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Parte I

EL PROBLEMA DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA





Capitulo Uno

LA CONFERENCIA Y COMO SE EFECTUO

La creciente crisis por la escasez de alimentos
en las naciones en desarrollo cada dia es mis
evidente. Los habitantes de grandes Areas del
mundo dificilmente pueden alimentarse. Aunque
la productividad agricola ha aumentado en mu-
chas naciones en desarrollo y se han dado algu-
nos casos de notables exitos como los de Mexico,
Taiwain (Formosa) y el Sudan en las regiones
donde vive la mayor parte de la humanidad, el
antiguo arte de la agricultura no ha podido sos-
tener el mismo ritmo del excesivo aumento en
la demanda provocado por las presiones combi-
nadas de la explosi6n demografica y de los cre-
cientes ingresos industriales. La agricultura per-
manece a la zaga de la industria, y en numero-
sos paises representa un lastre para el desarrollo
econ6mico. El vacio que existe entre los niveles
de vida de las naciones desarrolladas y los de
las que estain en desarrollo se esta ampliando
peligrosamente.

Hace una decada parecia, en opini6n de mu-
chas personas, que la tecnologia agricola de las
naciones desarrolladas podria trasladarse rapida-
mente hacia el mundo en desarrollo, en donde
producirfa rapidos progresos en la producci6n
de alimentos. Pero la mayor parte de esos "tras-
plantes" no han logrado "echar raices" y la dife-
rencia que existe en la producci6n por hectairea
y per capita entre las naciones desarrolladas y
las que estain en desarrollo no s6lo no se reduce,

sino que cada vez es mayor. Hace diez afnos
existia la creencia general de que, una u otra
tecnica particular (el desarrollo colectivo, por
ejemplo), podria resolver el problema adminis-
trativo de introducir una nueva tecnologia que
adoptaran millones de agricultores. Se han en-
sayado numerosas tecnicas prometedoras en di-
versas regiones; pero en alos recientes, el fra-
caso ha sido total, y s6lo se han obtenido algu-
nos exitos aislados. Hace diez afios generalmente
se aceptaba que la industrializaci6n era la clave
del desarrollo econ6mico. La industria ha avan-
zado en diversas partes del mundo en desarro-
llo, pero en numerosas naciones la agricultura
no proporciona el preciso nivel de nutrici6n,
objetivo primordial al pretender elevar los in-
gresos.

Por esta raz6n naci6, en el Centro de Estu-
dios Internacionales del Instituto Tecnol6gico de
Massachusetts y en la Agencia para el Des-
arrollo Internacional, de los Estados Unidos, un
plan para efectuar una conferencia de verano
que tuviera por objeto estudiar el problema
agricola en el mundo en desarrollo. El Centro,
con el apoyo financiero de la AID, dirigi6 tal
conferencia.

Esta no se concibi6 como un certamen pura-
mente intelectual, sino como un anailisis que po-
dria ser 6til a quienes proyectaran las normas
de la agricultura. El objetivo era formular 6ltiles
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recomendaciones en politica agricola tanto en
el aspecto de investigaci6n como en el de admi-
nistraci6n. Se sabia que dentro del dominio ge-
neral del desarrollo econ6mico se conoce mucho
menos acerca de la agricultura que de la indus-
tria. No se tenia ninguna intenci6n de argu-
mentar quien, si la industria o la agricultura,
debe tener preponderancia en el planteamiento
del desarrollo. S6lo era necesario suponer que
se necesitaba un aumento en la productividad
agricola para alimentar a las crecientes pobla-
ciones y evitar que el sector rural obstruyera el
desarrollo econ6mico general.

Quienes lean los siguientes capitulos podrin
advertir que la agricultura es una materia par-
ticularmente dificil de abordar. Presentamos dos
dificultades basicas: en primer lugar constituye
un "problema sistemaitico", esto es, implica la
interacci6n de mdltiples factores diferentes y
dificiles de relacionar entre si, como son el efec-
to de los fertilizantes en las cosechas y los valo-
res culturales de los agricultores. En segundo
lugar, la casi infinita variedad de condiciones
locales de que se compone la interacci6n de es-
tos factores variables, hace peligrosa cualquier
generalizaci6n.

En la conferencia habf a la esperanza de evi-
tar dos posiciones extremas: una de ellas con-
sistiria en la soluci6n de un solo factor. Segiin
se ha podido observar, los investigadores han
propendido a seguir su propia disciplina al efec-
tuar el analisis de los fracasos agricolas. Cada
especialista descubre que el factor con el cual
se ha familiarizado ha sido crucial en una situa-
ci6n determinada, aunque tambien podra men-
cionar superficialmente la influencia de otros
factores de materias ajenas a la suya. Su proba-
ble prescripci6n seria mas o menos en estos ter-
minos: "Primero hagan algo sobre mi factor...
lo demas seguiri despues". Los botAnicos, eco-
nomistas y observadores politicos, tienden a
prescribir los remedios dentro de sus especiali-
dades. Se crefa que tales soluciones de un solo
factor estaban en contradicci6n con la natura-
leza esencial del problema agricola. La otra po-
sici6n extrema consistiria en lo que podriamos
llamar "anarquia intelectual". Esta sostiene que
la complejidad de las condiciones locales consti-
tuye una situaci6n 6'nica; por tanto, no seria po-
sible expresar una afirmaci6n general, ni podria
lograrse una experiencia en un lugar, que pu-
diese transferirse a otro. Si esto fuera verdad,
nuestro estudio seria de escasa utilidad. Que-

riamos descubrir si, entre los dos extremos,
podrian hacerse algunas 6tiles generalizaciones.

Nuestro objetivo era tratar de eludir el dile-
ma ordinario que se presenta a los planeadores
de la politica agricola. Es decir, todo cambio
en un solo factor que afecte a la agricultura pro-
duce poco o ninguln progreso ya que los demis
factores limitan su efecto. Por tanto, es necesa-
rio efectuar un cambio en varios factores; pero
como no existen recursos disponibles para abor-
dar el problema en varios frentes a la vez, nada
puede hacerse. Pensaibamos que nuestro estudio
tendria merito si pudiesemos encontrar otros
metodos ajenos al dilema, algunos asideros me-
diante las cuales podriamos "asir" al problema.

El obstaculo mas comuln para deliberar de
una manera dtil acerca de la agricultura es que,
como el tema necesita de los conocimientos de
una gran diversidad de profesionales cuyos fun-
damentos y tecnicismos son diferentes, es difi-
cil que se comuniquen entre si. Decidimos re-
unir a un grupo de investigadores durante el
tiempo suficiente para que se relacionaran, para
que aprendieran mutuamente algo de sus espe-
cialidades y encontraran un lenguaje que fuera
del conocimiento de todos.

En Endicto House M.I.T., nos reunimos du-
rante seis semanas. Eramos 44 miembros en to-
tal, 33 de los cuales estuvimos presentes durante,
virtualmente, las seis semanas y, 11 de dichos
miembros, durante periodos mas breves, que
iban de una semana o mas. Ademas, aproxima-
damente 10 personas asistieron a una o dos se-
siones. Las diversas disciplinas relacionadas con
la agricultura estuvieron representadas entre nos-
otros: naturalistas, economistas, sic6logos obje-
tivos, etcetera. Tambien asistieron hombres con
anos de experiencia en la efectiva administra-
cidn de programas agricolas en cada una de las
principales zonas del mundo en desarrollo: de
Asia, America Latina y Africa. El ambiente
de la conferencia fue poco oficial: a veces nos
reuniamos en un solo grupo; en otras ocasiones
nos dividiamos en conjuntos mas reducidos y
luego nos volviamos a dividir en grupos dife-
rentes. Efectuamos gran parte de nuestro apren-
dizaje mediante conversaciones fuera de nues-
tras reuniones oficiales, durante comidas y ve-
ladas. Intercambiando nuestros conocimientos
de esta manera, logramos derruir las barreras de
las disciplinas profesionales y Ilegamos a un co-
min entendimiento, si no es que a un acuerdo
unAnime.
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Al abordar nuestra materia, al principio nos
pareci6 necesario establecer algunos limites a los
problemas que discutiriamos. Nuestro horizonte
de tiempo era de mis o menos los pr6ximos
diez afnos, aunque con frecuencia miribamos
mis alli de ese plazo. Tratamos de concentrar-
nos en la agricultura campesina en pequefna es-
cala, consideraindola opuesta a la agricultura de
grandes plantaciones; sin embargo, cuando tra-
tamos acerca de las mejores tecnicas para colo-
nizar tierras dispersas, descubrimos que tenia-
mos que considerar la eficiente escala de la uni-
dad individual. Tambien pensabamos limitarnos
a las cosechas anuales de alimentos; apartaria-
mos las cosechas de Arboles fruticolas y los pro-
ductos de animales de granja como aspectos
secundarios del problema agricola; s6lo los to-
mariamos en cuenta cuando encontrasemos que
tuvieran relaci6n con las cosechas de alimentos.
Result6 que mientras considerabamos dos de los
tipos ecol6gicos, los bosques liuviosos y las re-
giones montafnosas, no pudimos evitar prestar
una mayor atenci6n de la que habiamos pre-
tendido a las cosechas de Arboles frutales y al
producto de los animales de granja. Nuestra ma-
teria seguia siendo bastante amplia, puesto que
a pesar de los limites establecidos, todavia esta-
bamos tratando acerca de las principales ocu-
paciones de la mayor parte de la humanidad.

No observamos un rigido programa. En rea-
lidad, encontrar un plan que abarcara nuestra
materia result6 tan dificil como 6sta misma, de-
bido en gran parte a los mismos motivos: siem-
pre que intentabamos dividir en partes el pro-
blema agricola, descubriamos que violibamos
a su naturaleza esencial. Era l6gico tratar de ele-
gir los factores que estaban en juego y de exa-
minar con mayor detenimiento cada uno de
ellos, pero en la praictica encontrabamos que
cualquier elecci6n eliminaba relaciones que con
frecuencia eran de una importancia mas vital
para el problema que sus partes consideradas
individualmente. Este obstaculo intelectual, que
persisti6 a lo largo de nuestras deliberaciones,
es Itil clave para tratar las dificultades practi-
cas del desarrollo agricola.

Puede ser 6itil describir superficialmente la
manera en que invertimos nuestro tiempo. Las
primeras dos semanas tratamos informes mutuos
en los que cada participante describia las luces
que pensaba que su especialidad o experiencia
podia arrojar sobre los problemas de ]a produc-
tividad agricola. Durante las dos semanas que

siguieron, nos dividimos en cuatro grupos de
trabajo, cada uno de los cuales se relacionaba
con un tipo diferente de ecologia agricola, y es-
taba formado por una mezcla de disciplinas pro-
fesionales. Durante las niltimas dos semanas, nos
reorganizamos en cuatro subgrupos diferentes;
en esta ocasion, dividimos el tema de manera
funcional y no de acuerdo con las zonas geo-
graficas.

Nuestro informe sigue la linea general de
nuestras deliberaciones; en su mayor parte, fue
redactado por los subgrupos en que nos dividi-
mos. Algunas partes fueron escritas por miem-
bros individuales, pero las opiniones que expre-
san caen dentro del consenso general del grupo.
Tales partes fueron luego revisadas y editadas
por el presidente de la Conferencia, Max Mil-
likan y por el editor, David Hapgood; el texto
se envid en seguida a los participantes, quienes
lo revisaron nuevamente bajo la luz de sus co-
mentarios. Aunque los editores ban tratado de
producir un texto que refleje el sentido de la
Conferencia, el informe no es el producto de
]a unanimidad de opiniones en todos los puntos
y el lector atento encontrara inconsistencias y
diversos puntos de 6nfasis de capitulo en capi-
tulo; por ejemplo, hemos agrupado, en lugares
diferentes, los factores que hemos discutido de
una manera distinta. En justicia a nuestra com-
pleja materia, tales discrepancias no se ban eli-
minado, ya que de esta manera el informe esta-
ra mas de acuerdo con las realidades discutidas
de lo que estaria una nitida exposici6n de opi-
niones consistentes y unanimes.

El capitulo dos, que ha sido redactado por el
Presidente de la Conferencia, examina la "natu-
raleza del problema". Expone las caracteristicas
especiales de la agricultura, las condiciones pre-
vias para su desarrollo (incluyendo condiciones
previas en materias que son ajenas a la agricul-
tura), y el significado general de la politica ad-
ministrativa que se deriva de ellas.

La parte II comprende cuatro capitulos que
versan sobre los cuatro principales grupos de
factores de que consta la agricultura: elementos
fisicos, factores econ6micos, estado de los cono-
cimientos y el ambiente humano. Los capitulos
son obra de los cuatro subgrupos que se forma-
ron durante el periodo final de la Conferencia.
Los presidentes de los subgrupos fueron Eilif
V. Miller (elementos fisicos), Raj Krijna (fac-
tores econ6micos), M.B. Rusell (investigaci6n)
y Karl D. Olsen (ambiente humano).
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La parte III tambien se divide en cuatro ca-
pitulos, de acuerdo con las regiones ecol6gicas.
Las zonas que comprenden son las regiones de
cultivo del arroz h'medo; los tr6picos lluviosos,
en donde el arroz no es la principal cosecha;
las regiones monz6nicas y subtropicales; y las
zonas montafiosas. Los capitulos son obra de
los grupos de trabajo que se formaron durante
las dos semanas intermedias de la Conferencia.
(Las cuatro regiones se esbozan y describen en
la introducci6n a la parte III). Los presidentes
de los subgrupos fueron Kenneth L. Bachman

(arroz hn'medo), Will M. Myers (tr6picos llu-
viosos), Arthur T. Mosher (monzones y subtr6-
picos) y Allan R. Holmberg (zonas montafiosas).

Los apendices consisten en informes que se
prepararon para la conferencia y fueron redac-
tados por uno o mis miembros. Tratan acerca
de cuatro programas de desarrollo que ban te-
nido exito: del seguro para los innovadores, de
la "voluntad de progreso", del papel de la bu-
rocracia, de la investigaci6n sicol6gica del com-
portamiento humano y de la reforma agraria.

La divisi6n de nuestro informe en capitulos,
asi como la divisi6n de nuestras deliberaciones,
probablemente parecera arbitraria y hasta cierto
punto engafnosa, pero es que la esencia de nues-
tro mensaje es precisamente que el problema
agricola no es divisible. El lector deberi tener
esto presente; no podemos evitar que el investi-
gador tenga que hojear las paiginas hasta que
encuentre nuestra informacinn acerca de su es-
pecialidad, ni que el administrador tenga que
buscar aquellos de nuestros descubrimientos
que se refieran a la region del mundo en que 6l
vive. S61o podemos repetir que leer el informe
de esta manera seria descartar nuestro punto
de vista bisico. El informe es un todo, no la
suma de sus partes.

No ofrecemos aqui ninguna panacea. Aquellos.
que busquen en esta obra un plano de ejecuci6n,
sufrirain un desengaio. No hemos encontrado
una clave maigica para resolver los problemas
agricolas, ni presentamos un programa que pue-
da asegurar, ni en diez afnos ni en un siglo, la
suficiente provisi6n de alimentos para el mun-
do. Lo decimos a la vez con pesar y con orgullo.
Pesar, porque la urgente necesidad de alimen-
tos que el mundo tiene, exige soluciones ripidas;
no nos reunimos simplemente para resolver un
enigma abstracto. (La crisis del hambre en la In-
dia aparecid en los titulares de los diarios mien-
tras estibamos reunidos.) Orgullo, por otra parte,

ya que confiamos hallarnos en el verdadero ca-
mino. Si, despues de seis semanas de delibera-
ciones, proclamasemos haber resuelto problemas
que han desconcertado a muchos investigadores
durante tanto tiempo, se podria sospechar que
no hemos logrado abordar los problemas en to-
da su complejidad. El hecho de que no hay pa-
naceas es parte integral de nuestra informaci6n.
Creemos que las afirmaciones de la indole de:
"las cooperativas son la mejor manera de pro-
porcionar cr6dito a los agricultores", no son ver-
daderas ni falsas, pero que en realidad carecen
de significado. Ninguna politica puede evaluarse
fuera del conjunto de condiciones locales, y es
el estudio de las relaciones entre estas y las po-
liticas alternativas, lo que resultari provechoso.

Sin embargo, creemos que contamos con algo
que vale la pena decir y es lo mis nltil para evi-
tar las soluciones ficiles: a pesar de que no
hemos descubierto ninguna panacea, no nos he-
mos perdido en lo que anteriormente hemos ca-
lificado de "anarquia mental" y decidimos que
no podfamos decir absolutamente nada. Nos pro-
pusimos examinar nuestra materia, mas no re-
solver el problema. Si no hemos trazado el cami-
no, por lo menos hemos reconocido el terreno.

Lo que presentamos cs esencialmente una he-
rramienta para el anillisis, un metodo para abor-
dar la politica agricola. Es un "asidero" median-
te el cual uno puede asir el dilema de "todo o
nada" a que tienen que enfrentarse los funcio-
narios de la agricultura. No decimos: "esto es lo
que usted debe hacer en esta situaci6n" sino:
"En esta clase dc situaci6n, 6stos son los factores
que es preciso considerar al planear su progra-
ma; de acuerdo con las condiciones locales, es-
tas son algunas de las alternativas con las que
usted puede desear experimentar; si usted actu'a
de esta manera o de esta otra, entonces pronto
tendri que resolver estos otros problemas ... "

Tambin recomendamos trabajos de investiga-
ci6n que pueden emprenderse ahora y que po-
drian producir provechosos resultados en corto
tiempo. Hubiesemos podido formar una lista se-
parada con estas sugerencias, pero las dejamos
en el texto, tal como fueron redactadas, ya que
no creemos que deban leerse fuera de la estruc-
tura en que fueron concebidas.

Otra advertencia: hemos dicho que no cree-
mos que la tecnologia de la agricultura, ya sea
en plantaciones o en su tipo de servicio de ex-
tensi6n, pueda trasladarse venturosamente sin
que se lleve a cabo una cuidadosa experimenta-
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ci6n y adaptaci6n a las condiciones locales. El
mismo principio se aplica a las ideas que expo-
nemos en el presente informe. Creemos haber
proporcionado una guia 6itil para pensar acerca.
de la politica agricola en el mundo en desarro-
llo, pero no decimos que esta sea el substituto
del aniilisis laborioso y completo acerca de las
condiciones locales que otros especialistas co-
nocen mucho mejor que nosotros.

Finalmente, nuestro informe no es una noticia.
halagadora. El optimismo no fue el estado de
Animo que predomin6 en Endicott House, y si
hubo cierta euforia en el ambiente, fue mayor
al principio de la Conferencia que al final de
ella. Comparado con la urgencia de la necesi-
dad, lo que ofrecemos puede parecer realmente

exiguo. En un dominio en donde se necesitan
pasos de gigante, s6lo hemos dado algunos pasos
tentativos.

El problema agricola no se resolveri en labo-
ratorios ni en una Conferencia. Para propor-
cionar a la poblaci6n mundial un abastecimien-
to satisfactorio de alimentos, que es la mis
bisica de las necesidades humanas, seri pre-
ciso realizar un esfuerzo gigantesco. Costari
mucho dinero, aunque este constituye proba-
blemente el requisito mi's ficil de cumplir. En
cambio, no se alcanzari la meta a menos que
muchos millones de personas: tecnicos, fun-
cionarios y sobre todo, agricultores, esten dis-
puestos a iniciar un radical y a veces doloroso
proceso de trasformaci6n social.
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Capitulo Dos

NATURALEZA DEL PROBLEMA

Quienquiera que desee formular un progra-
ma que aumente la productividad en los paises
en vias de desarrollo, necesita tener presentes al-
gunas peculiaridades generales del negocio agri-
cola en cualquier lugar a donde se dirija, algunas
condiciones previas que debera combatir la so-
ciedad en general si el programa tuviese 6xito
y algunas consecuencias politicas de tales pecu-
liaridades y condiciones previas. La mayoria de
nosotros llegamos a la Conferencia con varias
de estas caracteristicas y condiciones previas en
la cabeza. Algunas de estas no las discutimos
mucho porque todos nosotros las dimos por sen-
tado como fundamento para todo lo que decia-
mos. Necesitamos volver a enunciarlas para que
los lectores de este informe las encuentren com-
prensivas. Otras que hemos discutido extensa-
mente partiendo desde un principio hasta su
aplicaci6n prictica en circunstancias particula-
res y luego nuevamente hacia una generaliza-
ci6n. En este proceso algunos de nuestros con-
ceptos previos se alteraron y otros se reforzaron
poderosamente o se trasformaron en nuevas con-
vicciones.

En el presente capitulo nuestro prop6sito es
repasar brevemente estas caracteristicas, condi-
ciones previas y consecuencias politicas de los
programas agricolas para recalcar el contexto en
que efectuamos las mis especificas deliberacio-
nes de los aspectos funcional y geografico que

se informan en las partes II y III. Aqui, poco
seri nuevo o ajeno para los estudiantes de agri-
cultura. Pero las verdades consideradas son de-
masiado simples y evidentes para que vuelvan
a ser enunciadas; frecuentemente estin involu-
cradas en los asuntos que mis se han descuidado
en la evoluci6n de las propuestas politicas.

CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA

A pesar de su diversidad, la agricultura por
cosecha anual en pequefia escala tiene varios
rasgos comunes en todo el mundo en desarrollo.
Nuestro primer objetivo ha sido encontrar una
clasificaci6n o catilogo satisfactorio de los prin-
cipales factores que afectan la productividad
agricola que podriamos utilizar para asegurar
que tanto en el diagn6stico como en la prescrip-
ci6n para cualquier situaci6n particular, deberi
ponerse atenci6n a todos sus aspectos relevan-
tes. Puesto que existe un extraordinario grado de
interdependencia e interaccidn entre todos los
factores que afectan la agricultura, es seguro que
cualquier clasificaci6n afectari algunas relacio-
nes importantes. Ademais, cualquier clasificaci6n
de fen6menos continuos e interdependientes for-
zosamente es en cierto modo arbitraria. Sin em-
bargo, la Conferencia finalmente convino en uti-
lizar una de ellas en sus propias deliberaciones,
para facilitar la comunicaci6n y asegurar cierta
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compatibilidad de los anailisis que emprendimos.
La clasificaci6n se esboza en la tabla 1.

Esta divide en cinco categorias principales los
factores que afectan al desarrollo agricola: Fac-
tores de los elementos fisicos; econ6micos; admi-
nistrativos; sociosicoculturales, y factores de co-
nocimientos; cada una de las cuales se divide en
una serie de subcategorias. No abogamos parti-
cularmente por las virtudes de esta en contrapo-
sici6n con cualquier otra clasificaci6n alternativa,
pero estamos razonablemente satisfechos de que
es completa en el sentido de que todo aquello
que tiene un efecto importante sobre la producti-
vidad agricola, encuentra un lugar en el sistema.

Dentro de cada categoria principal de facto-
res que afectan la agricultura, es posible deter-
minar cierta generalizaci6n limitada. La funci6n
de los capitulos subsiguientes es elaborar estas
generalizaciones de mediano nivel mis comple-
tamente; algunos ejemplos ilustrarin este pun-
to. Por ejemplo, a diferencia de la industria,
]a mayor parte de los elementos fisicos son simi-
lares en todos los tipos de agricultura. La agri-
cultura de cualquier parte necesita agua; en mu-
chas partes del mundo un adelanto en ]a distri-
buci6n del agua sobre lo que la naturaleza ofre-
ce; incluyendo cantidades incrementadas, mejor
aprovechamiento del tiempo, mejor distribuci6n,
la eliminaci6n del excedente mediante un des-
agiie adecuado, brinda grandes oportunidades
para aumentar la productividad. De manera si-
milar, los grandes problemas para aumentar la
provisi6n de fertilizantes se resume esencialmen-
te en tres factores principales: nitr6geno, potasio
y f6sforo, cualquiera que sea la cosecha y la lo-
calidad. Respecto al medio ambiente econ6mico,
toda agricultura comercial, cualquier cosa que
sea lo que se cultive y cualquier lugar en que se
efectiie, debe ser provechosa; es preciso que
existan mercados, tanto para los elementos como
para la producci6n, accesibles al agricultor; ]a
agricultura consume tiempo y requiere cierto
credito; y, en la mayor parte de sus tipos, las
innovaciones se ven impedidas por los grandes
riesgos relacionados con la adopci6n de nuevos
metodos, y algunos pueden reducirse mediante
medidas gubernamentales adecuadas. La agricul-
tura moderna necesita mayores niveles de cono-
cimiento, educaci6n y adiestramiento que los que
necesita la agricultura tradicional. Los elementos
que se distinguen entre los factores administra-
tivos y sicoculturales tropiezan con la infinita
variedad de situaciones agricolas particulares.

Sin embargo, de acuerdo con la lista de facto-
res, la agricultura se caracteriza por un extra-
ordinario grado de variaci6n en sus requisitos
especificos para producir eficientemente de co-
secha en cosecha, de pais en pais y de localidad
en localidad, dentro de regiones mayores. Las
variaciones en la agricultura son mucho mis
grandes que las de lugar a lugar en los procesos
de la elaboraci6n del acero, la fabricaci6n textil
las maquinas-herramientas y de articulos simi-
lares. Antes que la Conferencia comenzara, al-
gunos de nosotros que teniamos una menor for-
maci6n agricola que otros, esperibamos que
podriamos Ilegar a algunas normas generales
bastante poderosas acerca de las prioridades, se-
cuencias, fuerzas politicas y estructuras de or-
ganizaci6n que podrian ser aplicadas sin gran
modificaci6n en cualquier zona agricola. Hacia
el final de la Conferencia estibamos completa-
mente convencidos de que esta era vana espe-
ranza. La agricultura se practica en el mundo
en desarrollo, seg6n una enorme escala de con-
diciones climiticas, desde los tr6picos lluviosos
de Africa hasta los airidos terrenos del Medio
Oriente. Relacionadas con estas variaciones en
clima, estain las de los suelos, que influyen enor-
memente en la 6ptima distribuci6n de las aguas,
en los requisitos nutritivos, las variedades de
cosechas necesarias y en una multitud de otros
factores. En algunos lugares, una modificaci6n
en la disposici6n de la tenencia de la tierra es
el primer requisito previo para cualquier pro-
greso en otros frentes, mientras que en otras re-
giones ]a tierra esta en poder de agricultores que
poseen parcelas de tamano que puede ser apro-
piado. Aunque la administraci6n organizadora
de la agricultura es una limitaci6n critica en mu-
chos lugares, hay regiones como Malasia, en don-
de el problema de organizaci6n es menos urgente
que muchos otros factores. En extensas areas del
mundo en desarrollo, el problema puede descri-
birse como de administraci6n mejorada en las
haciendas existentes, mientras que en considera-
bles sectores de Africa, raramente hay unidades
que puedan describirse como haciendas. Donde-
quiera se necesitan mas conocimientos basicos en
la ciencia de la agricultura, pero en algunas Areas
el conocimiento existente esta tan adelantado res-
pecto a la praictica ordinaria, que la organizaci6n
mas avanzada es un objetivo a largo plazo, y en
otras regiones apenas tienen el conocimiento bio-
I6gico suficiente para saber que hacer para po-
ner en marcha cualquier programa agricola.
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Tomando en cuenta las cinco categorias prin-
cipales, la magnitud de diversidad es tan gran-
de, que aun cuando se apliquen generosamente
algunos principios generales, su aplicaci6n en
situaciones particulares no puede ser una regla
general, sino que debe basarse en la preparaci6n
de un programa que este de acuerdo con el
diagn6stico detallado de cada localidad particu-
lar. Aun para una cosecha sencilla, como del
arroz, un programa necesita una fundamental
adaptaci6n a las circunstancias del lugar en don-
de debe aplicarse.

No podemos evaluar las consecuencias de cier-
to nmero de factores de nuestra clasificaci6n,
considerando a cada uno separadamente y resu-
miendo los resultados despues. La interdepen-
dencia que hay en los factores es tan grande,
que es probable que los efectos de un conjunto
de factores sean muy diferentes de ]a suma de
los efectos de cada uno, aplicado por si mismo.
Esto es verdad dentro de una extensa categoria
como son los elementos fisicos. Un fertilizante
adicional sin control de agua, puede dar inci-
pientes resultados, y las consecuencias de una
mayor cantidad de agua pueden ser muy modes-
tas si no se proporcionan mis elementos nutri-
tivos de las plantas. Si ambos se suministran jun-
tos, las variedades de cosechas proporcionan tan
buenos resultados como cualesquiera otras con
poca agua y el fertilizante puede no recibir
tantos beneficios de estos nuevos elementos co-
mo las nuevas variedades especificamente pre-
paradas en caso de disponer de agua y fertili-
zantes; la producci6n de las variedades existen-
tes puede, inclusive, reducirse por una mayor
cantidad de agua o fertilizantes. Los insectos y
las enfermedades que tienen poca importancia
bajo los actuales metodos, pueden multiplicarse
peligrosamente en condiciones de riego y ferti-
lizaci6n, y puede ser preciso tomar nuevas me-
didas para reprimir su propagaci6n.

Aun un solo elemento fisico implica numero-
sos factores no fisicos. El uso apropiado de los
fertilizantes, por ejemplo, requiere incentivos
econ6micos, mejor distribuci6n y servicios de
extensi6n para instruir a los agricultores en su
uso. Igualmente, la organizaci6n 6ptima del mer-
cado puede depender de las clases de organiza-
ciones de agricultores que se instituyan para
regular el agua; o las efectivas instituciones de
credito pueden estar intimamente relacionadas
con los arreglos para el abastecimiento de ferti-
lizantes y semillas. No solamente de la clase sino

tambien de la calidad de la educaci6n y adies-
tramiento de los agricultores, trabajadores ane-
xos, personal de plantas experimentales y asun-
tos similares, dependeri la complejidad de las
operaciones agricolas que implican las normas
de las cosechas, la utilizaci6n de los elementos
y mejoramiento de variedades. Como veremos
despues en este informe, la interdependencia de
los factores que afectan el negocio agricola, tie-
ne consecuencias generales y profundas para la
organizaci6n de programas para fomentar la pro-
ductividad agricola.

Otras caracteristicas de la agricultura que obs-
taculizan lo que podemos hacer para progresar
es el extraordinario niimero y dispersi6n de las
unidades que implican decisiones cuyo compor-
tamiento se tiene que cambiar si es que este
sector ha de modernizarse. A menos que la agri-
cultura sea industrializada en escala masiva y
con excepciones aisladas esto nos parece ni fac-
tible ni deseable -cualquier programa de cam-
bio debe afectar el conocimiento, las motivacio-
nes y el comportamiento voluntario de muchos
millones de empresarios independientes. Los
funcionarios de agricultura estin ampliamente
esparcidos geogrificamente y varian enormemen-
te en potencial y posici6n econ6mica, cubren
una amplia gama de tendencias politicas y, aun
dentro de su propio pais, estin sujetos a una
considerable variedad de relaciones institucio-
nales que muestran un patr6n extensamente va-
riado de actitudes y motivaciones. En contraste,
la direcci6n administrativa en la industria y en
las instituciones sociales en general, esti concen-
trada; el desarrollo de una fuerza de trabajo
industrial razonablemente efectiva es infinita-
mente mis sencillo; es mis ficil que la forma-
ci6n de una moderna comunidad de agricultores.
La particular necesidad que tiene la agricultura
de ordenamientos extraordinariamente comple-

jos y extensos en administraci6n y en organiza-
ci6n, plantea un agudo dilema para las socie-
dades cuyo recurso mis escaso es con frecuencia
el talento administrativo y organizador.

Esta 6iltima peculiaridad para tomar decisio-
nes demasiado dispersas, considerada junto con
la enorme variedad de condiciones locales, im-
plica otro requisito para la organizaci6n de ser-
vicios gubernamentales enfocados a la agricul-
tura, puestos en prictica s6lo ocasionalmente.
Este requisito es comunicaci6n positiva en dos
sentidos en el proceso administrativo: desde el
agricultor, a traves de la jerarquia burocritica,
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asi como hasta el desde los ministerios, centros
de investigaci6n y establecimientos similares.
Ahora, es una doctrina comdn de que tal in-
formaci6n en dos sentidos es necesaria para el
funcionamiento efectivo de cualquier sistema
administrativo. Pero, a la vez, es mucho mas im-
portante y mucho mis dificil de lograr en la
agricultura que en la industria, a consecuencia
de la descentralizaci6n y de la variabilidad de
las circunstancias locales agricolas.

Otra complicaci6n emana del hecho que la
modernizaci6n de la agricultura, en muchos paf-
ses, necesita una modificaci6n de cada pequefia
unidad agricola desde la unidad relativamente
sencilla que produce algunas pocas cosechas tra-
dicionales con pocos elementos comprados, si
es que los hay hasta una empresa de procesos
mutiples con muchos productos y elementos in-
terrelacionados. En una etapa posterior, la co-
mercializaci6n puede conducir al agricultor indi-
vidual a especializarse en determinado producto,
pero, inicialmente ha de practicar cosechas m6l-
tiples, rotativas y utilizar fertilizantes, agua, se-
millas mejoradas; adema's, tener que controlar
las plagas aumenta considerablemente ]a com-
plejidad de la administraci6n de la hacienda y
esto multiplica varias veces los problemas de
educaci6n, adiestramiento, plantas piloto y or-
ganizaci6n.

El metodo tradicional en que muchas socie-
dades han confiado para lograr alguna consisten-
cia y complementa las decisiones de numerosas
unidades independientes que caracterizan a ]a
agricultura, ha sido a traves del funcionamiento
de un mecanismo de precios y mercados. En la
mayor parte del mundo en desarrollo, el agri-
cultor tradicional, aun a pesar que tiene algunas
transacciones comerciales, participa en un mi-
nimo de actividades socialmente organizadas.
Ademas algunos aspectos de la agricultura mo-
dernizada, tales como la administraci6n y la
regulaci6n del agua, el control efectivo de los
insectos y las enfermedades, el uso de equipo
demasiado grande para un pequefio agricultor
y algunos aspectos de la venta al mercado, ne-
cesitan coordinaci6n en las decisiones agricolas
a travis de mecanismos sociales que comple-
mentan de manera mas explicita el proceso del
mercado.

Varias de estas caracteristicas tienen una con-
secuencia ulterior: el incremento sostenido en
la producci6n agricola necesita trasformaciones
tecnicas, econ6micas, politicas y de actitudes en
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toda la estructura de la sociedad rural, que no
pueden Ilevarse a cabo raipidamente. Una sola
decisi6n puede, con la adecuada ayuda exterior,
conducir con bastante rapidez a hacer la cons-
trucci6n de una presa, una via de ferrocarril,
una fabrica o un albafial. Pero la trasformaci6n
de la agricultura tradicional necesita una serie
de cambios entrelazados en aspectos tan dife-
rentes de la vida rural, que es necesario un en-
foque a largo plazo. Esto no significa que algu-
nas cosas no puedan hacerse rapidamente. En
el balance de este informe citamos numerosos
casos de medidas con resultados finales poten-
cialmente rapidos. Pero, en la economia rural,
la introducci6n de innovaciones que aseguren el
crecimiento sostenido, necesita paciencia y pro-
p6sitos constantes.

Finalmente, en la mayor parte de los paises
en desarrollo, una caracteristica intangible de
la agricultura que plantea obsticulos a su mo-
dernizaci6n es el hecho que se piensa que 4sta
es una ocupaci6n degradante. Si es que la agri-
cultura ha de modernizarse efectivamente, debe-
ri atraer la atenci6n de un niimero significativo
de los miembros mis brillantes, mis imaginati-
vos, mis innovadores y mis ambiciosos de la co-
munidad rural. Esto es cierto tanto en la agri-
cultura como en las actividades relacionadas con
ella, tales como la investigaci6n, plantas piloto,
colectivizaci6n y las ventas en el mercado. Pero
esos son precisamente los individuos de los pai-
ses en desarrollo que con mayor probabilidad
identifican la agricultura con el trifago tradi-
cional y ven su 6inico potencial de movilidad, de
progreso personal y de emocionante desaffo a
su capacidad en un escape de la agricultura ha-
cia la industria y la vida urbana. Aun en muchos
paises en desarrollo la opini6n ampliamente sos-
tenida de que hay un exceso de poblaci6n en la
campina, es vailido en el conjunto, pero no hay
exceso de hombres dirnimicos e innovadores que
puedan tomar por si solos la iniciativa en la mo-
dernizaci6n de la agricultura. Los programas de
desarrollo deben tratar este problema para ele-
var la categor4a y el inter6s de triunfar en la
agricultura.

CONDICIONES PREVIAS PARA
EL DESARROLLO AGRICOLA

Un gran n6mero de condiciones fuera del te-
rreno de la politica agricola (aun cuando esa
politica sea definida ampliamente para que in-



cluya investigaci6n, educaci6n, venta al mercado
y politica de los precios, organizaciones rurales
y administraci6n y materias similares), deben
por lo menos ser afrontadas en grado minimo si
es que cualquier programa para fomentar la
productividad agricola ha de tener por lo me-
nos una posibilidad marginal de 4xito. Quizi
la primera y mis importante de estas condicio-
nes es que la voluntad para fomentar la agricul-
tura debe estar en la mente de, por lo menos,
algunos de los dirigentes nacionales y locales.
Debe haber algo mis que un mero reconoci-
miento verbal de la importancia de este sector.
Debido a las caracteristicas delineadas en la
secci6n anterior, la cantidad de tiempo y aten-
ci6n administrativos que deben dedicarse a la
agricultura esti fuera de toda proporci6n a sus
necesidades financieras. Sin embargo, su cate-
goria inferior evita que los dirigentes de muchos
paises le dediquen las energifas necesarias. Una
vez comenzados, los programas efectivos de des-
arrollo reforzaran esta voluntad, pero hay un
umbral considerablemente menor para esta mo-
tivaci6n de iniciativa sin la cual ninguln progra-
ma, aunque este hibilmente trazado en detalle,
tiene gran posibilidad de 4xito. Dos de nuestros
participantes han dedicado algi'n tiempo a exa-
minar las medidas objetivas de la voluntad para
el desarrollo, y resumen sus conclusiones en el
apendice C de este informe.

El segundo requisito, lo determina la necesi-
dad de cierta estabilidad y continuidad politi-
cas por pequeia que esta sea, en un pais que
emprenda programas para el desarrollo agricola.
Esto, por supuesto, es necesario para la efecti-
vidad de cualquier programa de desarrollo, pero
quiza' es particularmente necesario para la agri-
cultura motivado por dos de las caracteristicas
delineadas en la secci6n anterior; primera, im-
plica el concurso de numerosas personas id6neas;
segunda, la modernizaci6n de la agricultura tra-
dicional requiere horizontes en tiempo, no meses
o afnos, sino decadas. No deberi exagerarse el
grado minimo de estabilidad y continuidad po-
litica necesaria para, por lo menos, cierto pro-
greso en el sector rural. Numerosos paises en
desarrollo probablemente exhiben este minimo,
pero, ciertamente, existen varios paises en donde
la ausencia de esta condici6n previa hace que la
perspectiva sea decepcionante a pesar del cum-
plimiento de los demits requisitos.

El tercer requisito es, por lo menos, un con-

junto minimo de talento y competencia adminis-

trativa y organizadores. Informamos ampliamen-
te en el capitulo seis acerca de c6mo extender
este elemento para satisfacer las grandes necesi-
dades que los programas agricolas tienen de es-
tos elementos, pero en agricultura, a diferencia
de ciertas ramas de la industria y de las ins-
tituciones sociales en general, una base ad-
ministrativa y organizativa nacional de tan si-
quiera una especie limitada es absolutamente
esencial; una aceria, un sistema de ferrocarri-
les, una empresa minera pueden ponerse en mar-
cha en un pais en desarrollo en gran parte, o
completamente,. con administraci6n y directiva
extranjeras, con la formaci6n de un cuerpo na-
cional de administradores pospuesta para una
fecha ulterior. Lo mismo puede hacerse en casos
aislados con la agricultura industrializada de ti-
po plantaci6n, pero para el volumen del tipo
campesino de agricultura, eso es imposible.

Esto implica el cuarto requisito: la existencia
de por lo menos unos cuantos nacionales adies-
trados en agricultura antes de que pueda iniciar-
se un programa efectivo. Una de sus primeras
tareas seri establecer un programa de adiestra-
miento para agrandar este conjunto, hasta una
proporcion adecuada, pero sin la semilla de por
lo menos un pequefno grupo de profesionales
nacionales, un programa de acci6n no puede
comenzarse siquiera. En esto tambien, la mayor
parte de los paises en desarrollo, probablemente
satisfacen estos minimos requisitos iniciales para
comenzar, pero en algunos las cifras son tan re-
ducidas que dificilmente forman un n'cleo po-
sitivo.

Quinto: debe haber mercados en expansi6n
para los productos agricolas si es que un progra-
ma de desarrollo ha de tener alguna posibilidad
de exito. En las cosechas especializadas, pueden
ser mercados de exportaci6n, pero la demanda
bisica de alimentos que surge del incremento en
producci6n de comida en el mundo en desarro-
llo debe proceder de las economias de los pro-
pios paises. Mientras el volumen del consumo
total de los productos agricolas continue estando.
en las zonas rurales, porque alli es donde la
mayor parte de la poblaci6n de los paises en
desarrollo continuari viviendo por algunas d6-
cadas, los crecientes ingresos urbanos desempe-
ian un papel catalitico en la comercializaci6n

de la agricultura. Esto significa que los ingresos
ajenos al sector agricola deben estar en progreso
si es que ha de avanzar la agricultura moder-
nizada. Aqui tambien, en gran parte del mundo
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en desarrollo, el progreso ha sido recientemente
mas prometedor en la industria y en los servicios
sociales que en la agricultura. Aunque no parece
imposible que muchos paises satisfagan esta
condici6n, hacemos la advertencia de que una
desviaci6n de recursos hacia una agricultura su-
ficientemente voluminosa que interrumpa el cre-
cimiento de otros sectores de la economia, po-
drfa ser contraproducente. La agricultura, la in-
dustria y la infraestructura deben crecer juntas.

La sexta condici6n relacionada con las con-
clusiones anteriores y que implica una obra si-
milar, es que, tanto los recursos nacionales como
extranjeros, deben estar disponibles para pro-
porcionar las inversiones de capital necesarias
para la modernizaci6n agricola. Algunos paises
en desarrollo, como Ghana, Tailandia y Colom-
bia ya han creado una agricultura especializada
de exportaci6n de ganancias en intercambio con
el extranjero mediante las inestables ganancias
del actual sector de exportacidn. Por supuesto,
despues que la modernizaci6n ya esti muy avan-
zada, una pr6spera agricultura diversificada de
rapido crecimiento puede abastecer sin dificul-
tad sus propios requisitos de capital y aun con
algunos excedentes para inversiones en otros ra-
mos de la actividad. Los programas de desarro-
Ho agricola deberin proyectarse de manera que
promuevan tan pronto como sea posible, un cre-
cimiento aut6nomo en este sentido. Sin embar-
go, en algunos paises, inclusive en algunos gran-
des como la India, es poco probable que la
agricultura tradicional pueda trasformarse y
modernizarse con sus propios medios en las eta-
pas iniciales (incluyendo la provisi6n de nuevos
elementos de desarrollo, como fertilizantes, agua
y demis, la difusi6n de los servicios sociales en
general para transporte y comunicaciones al ser-
vicio de la agricultura, y el establecimiento de
centros de capacitaci6n que son esenciales para
el progreso agricola), sin un impulso adicional
de recursos de fuera del sector agricola.

La misma conclusi6n es vailida en muchos ca-
sos cuando volvemos nuestra atenci6n de los
recursos agregado de capital hacia las necesida-
des especificas que pueden satisfacerse s6lo des-
de el extranjero. Mientras la agricultura parece
a primera vista depender menos para su exito
de las adecuadas provisiones de intercambio in-
ternacional, creando un abastecimiento adecua-
do con las crecientes inversiones en agua, ferti-
lizantes, pesticidas, capacidad y adiestramiento;
y con el aumento de medios para transporte,

almacenamiento y distribuci6n de productos
agricolas que requiere la modernizaci6n de la
agricultura, gravan muy grandes cargas sobre
los recursos de intercambio internacional de un
pais. Aqui tambien, en aquellos paises en donde
la agricultura tradicional ha sido orientada hacia
la exportaci6n pueden ser capaces de satisfacer
esos requisitos mediante intercambio con el ex-
tranjero de lo que su propia agricultura produce.
Pero muchos necesitarin o bien ayuda extran-

jera o una base industrial o extractiva con un
alto potencial de ganancias en intercambio con
el extranjero.

CONCLUSIONES POLITICAS

Varias conclusiones politicas que dimanan de
las caracteristicas de la agricultura y las condi-
ciones previas para su desarrollo, se hicieron
cada vez mis evidentes conforme progresaba la
Confererfcia. Aunque pocas de ellas son nuevas
para quienes han meditado profundamente acer-
ca de los problemas agricolas, se les dio enfasis,
consistencia y contenido en nuestras deliberacio-
nes colectivas, y seria ocioso recapitularlas como
preludio para una exposici6n mis detallada en
los capitulos subsiguientes.

La primera particularizaci6n concierne a la
consagraci6n de las generalizaciones a las situa-
ciones especificas. Como sefialamos en el capi-
tulo uno, la diversidad de situaciones en las cua-
les funciona la agricultura de los paises en des-
arrollo -fisicas, econ6micas, institucionales y de
motivaciones-, consideradas junto con la per-
meabilidad de interdependencia en cualquier
situaci6n particular, significa que las generali-
zaciones no pueden aplicarse sin investigaciones
o experimentos adecuados. Los bi6logos nos han
ensefnado esto respecto a las variedades de cose-
chas. Los principios baisicos para cultivar varie-
dades de cosechas mejoradas se crean en el la-
boratorio biol6gico y son independientes del lu-
gar en donde se efectijen. Pero pocos agricultores
se sentirian seguros al recomendar a un Ministro
de Agricultura que adoptara para usarla en su
pals, ni siquiera en cualquier regi6n particular
de este, una variedad que ha tenido gran exito
en cualquier otra parte sin pasar antes por una
extensa serie de pruebas en el campo para de-
terminar su adaptaci6n a las condiciones locales
de clima, suelo, agua y disponibilidad de fertili-
zantes, la proliferaci6n de plagas y malas hier-
bas, y asi, sucesivamente.
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Este mismo principio de necesidad de investi-
gaci6n adecuada y experimentaci6n en las con-
diciones locales es igualmente valido para las
manipulaciones del medio ambiente econ6mico
como para las normas de organizaci6n e institu-
cionales, para los tipos y complejidades de cono-
cimientos que puede absorber la poblacion local,
la educaci6n y el adiestramiento y, en general,
para todo el conjunto de actividades interrela-
cionadas que debe constituir un programa agri-
cola. Esta necesidad de investigaci6n y experi-
mentaci6n adecuadas, fuera del campo biol6gico,
todavia no es bien comprendida por aquellos
que son responsables de los programas agricolas
de los paises en desarrollo. Buscan consejo exte-
rior acerca de la clase de programas que debe-
rian adoptar, mientras que el mejor consejo que
se les podria dar es que ellos son quienes debe-
rian crear sistemas pilotos y probar la adaptabi-
lidad de las ideas que se concibieron en otra
parte, en complejas condiciones locales. A con-
tinuaci6n citamos varios dilemas sin ninguna
sefial que permita saber c6mo resolverlos. Las
soluciones viables para una regi6n particular,
s6lo pueden encontrarse mediante experimen-
tos de adaptaci6n en regiones que han tenido
cuidadosa evaluaci6n para probar los resultados.
Un catilogo de tales dilemas no proporcionaria
soluciones, pero pueden atraer la atenci6n hacia
una serie de hip6tesis que deben comprobarse
segin las condiciones locales.

Un dilema importante es el siguiente: mientras
por una parte necesitan hacerse muchas cosas
para poner en prictica una agricultura moder-
na, recorriendo toda la lista de factores que afec-
tan la productividad y aunque muchos de tales
factores necesitan para su venturosa ejecuci6n
atenci6n administrativa y organizaci6n desde
todos los niveles del gobierno, los recursos hu-
manos disponibles para ejecutar todas esas fun-
ciones son sumamente limitados; si trata de ha-
cerse demasiado a la vez, nada se hari bien. Es
evidente que la operaci6n efectiva de todas las
variables que afectan la productividad agricola
de manera que se eliminen simultineamente del
pais todas las posibles dificultades, esti fuera
del alcance de la mayor parte de los gobiernos
de los paises en desarrollo. Qu6 hacer?

La posible respuesta se encontrari en una se-
cuencia de intentos por tanteo. En una pequefia
regi6n, en donde casi se carece de todo, un ri-
pido diagn6stico sugerirai una o dos dificultades
criticas o urgentes necesidades, como el control

de las perdidas por plagas o la regulaci6n del
abastecimiento de agua. Las energias adminis-
trativas pueden concentrarse inicialmente en re-
solver esa dificultad. Conforme se progrese,
aparecerin dificultades suplementarias, como
por ejemplo, instituciones para proporcionar
credito para la compra de insecticidas o mis
personas que expliquen su uso adecuado al
agricultor. Si el programa inicial se concentra
en un pequeno distrito, y si al principio existen
habilidad y recursos administrativos para am-
pliar el programa conforme la necesidad se
vuelva evidente, el diagn6stico y el remedio
pueden proceder subsecuentemente, regulando
el programa en etapas seguin se aparezcan las
conclusiones principales. El procedimiento al-
ternativo mis l6gico, pero quizai menos factible,
es efectuar una vigilancia local que intente diag-
nosticar de antemano todos los elementos nece-
sarios, sus interconexiones y sus relativas priori-
dades, y en seguida trazar un programa com-
pleto. La elecci6n de estas tecnicas tendri que
hacerse localmente; deben alentarse los experi-
mentos en ambas. Lo 6'nico en que confiamos
suficientemente es que los experimentos en or-
ganizaci6n de esta especie deberin comenzar
en pequefia escala y no a nivel nacional. Es cla-
ro, por la interdependencia de todos los factores
que afectan a la agricultura, que el manejo en
la escala nacional de un sistema variable, como
la politica de precios o una amplia provisi6n de
fertilizantes o adecuados sistemas hidriulico y
de credito, es probable que por si mismos en
la mayor parte de los casos produzcan s6lo re-
sultados limitados. En donde las perspectivas
de elevada recompensa inmiediata sean prome-
tedoras en los programas de un solo factor, pue-
den ensayarse en escala nacional, pero en tales
casos, los recursos administrativos deberin con-
servarse disponibles para continuar raipidamente
con programas de factores complementarios tan
pronto como se tornen necesarios. La Conferen-
cia acept6 el principio de ensayar la institucion
de programas de conjunto completos, en regio-
nes limitadas, ya sea de manera paulatina o in-
mediatamente, en vez de tratar, en escala nacio-
nal, algunos pocos problemas simultaineamente.

Esto suscita numerosas preguntas: Que ca-
pacidad deberin tener esos programas de con-
junto? Cuiles elementos merecen el mayor en-
fasis? jC6mo deben designarse y administrarse?
jCuaintos deberin ser y con que rapidez puede
aumentarse el niimero de ellos? Las contestacio-

13



nes a todas estas preguntas variaran no s6lo de
pais en pais, sino tambien de regi6n en regi6n
dentro de los mismos paises. S6lo podrin en-
contrarse mediante estudios y experimentaci6n
pilotos. Los primeros experimentos casi segura-
mente comprenderin mayores inversiones de
mano de obra de las que podrian extenderse ri-
pidamente a regiones enteras, pero si se presta
seria atenci6n a las maneras de reducir la mano
de obra en lo futuro, tales programas pilotos
pueden producir discernimiento para una poli-
tica nacional. Mientras tanto, podrin alcanzarse
efectos mis modestos mediante politicas mis
ampliamente difundidas fuera de las regiones
del conjunto.

La pregunta mas importante es, de que ma-
nera una gran diversificaci6n en las cosechas
y practicas es deseable y factible, tanto en el
aspecto nacional como en la unidad de hacien-
da individual? En muchas circunstancias, un
mayor grado de diversificaci6n, de seguro en
el aspecto nacional y frecuentemente en la ha-
cienda individual, reducira los peligros y au-
mentara de manera significativa la eficiencia de
las operaciones de hacienda. Pero realizada de
una manera apropiada, tal diversificaci6n oca-
siona una necesidad mas urgente de conoci-
mientos y educaci6n del agricultor y del adies-
tramiento y competencia de los servicios de ex-
tensi6n, lo que lo apoyan mas que los tipos
sencillos de agricultura. En este caso, tampoco
hay una respuesta general, y la soluci6n para
una regi6n particular con caracteristicas fisicas
y humanas particulares, puede encontrarse s6lo
a traves de la investigaci6n y experimentaci6n
adecuadas.

Otro 'problema que caracteriza a muchas re-
giones de los programas de desarrollo se hace
particularmente agudo en la agricultura por
algunas de las conclusiones a que hemos lie-
gado. Es el problema de equilibrar las conside-
raciones de productividad y equidad. jHasta
d6nde son disponibles para el gobierno de un
pais en desarrollo los recursos limitados -eco-
n6micos, fisicos y humanos- para usarlos en
promover el maximo aumento posible en la
producci6n de su economia, y hasta d6nde van
a usarse para asegurar la distribuci6n equita-
tiva del rendimiento de tal economia entre
sus miembros, particularmente entre sus miem-
bros poco privilegiados? De lo que hemos dicho
acerca del principio de concentraci6n, es claro
que, por regla general, la productividad au-

mentari ripidamente si sus recursos se concen-
tran en regiones limitadas y dentro de esas mis-
mas regiones, tal vez en nu'mero limitado de
personas. Aunque esto no siempre seri verdad,
frecuentemente aquellos que probablemente
adoptarain con exito un conjunto de recursos y
metodos que rindan mis altas ganancias, seran
aquellos que han tenido una venturosa expe-
riencia en lo pasado y mis recursos que los
ordinarios para arriesgar en innovaciones en lo
futuro. Concentrando los recursos en las regio-
nes e individuos mis prometedores, puede, por
tanto, resultar en un aumento en vez de una
reducci6n de las disparidades entre los mis y
los menos afortunados.

La opini6n general entre nosotros era que
los politicos pricticos que se enfrentaban a este
problema podrian verse impulsados tan lejos en
la direcci6n de sacrificar la productividad por
la equidad aun a pesar de la ausencia de signi-
ficativos aumentos en la productividad, mis
recursos podrian estar disponibles para mejorar
la suerte de los menos afortunados. Por otra
parte, si se concentra la atenci6n en la produc-
tividad a expensas de la equidad, se pueden
violar los valores sociales profundamente arrai-
gados y tambien podria originar tensiones en
la sociedad, que haria dificil o imposible la
continuidad de los programas de productividad.
Aqui, tambien pueden sugerirse algunos prin-
cipios generales para guiar al administrador en
los convenios necesarios en cada situaci6n par-
ticular.

Afortunadamente, las alternativas no estin li-
mitadas a una desigual concentraci6n de exitos
de los demasiado pocos ni una exenci6n poco
productiva de los recursos hacia los demasiado
pocos. La concentraci6n puede ir acompafiada
de otras medidas que aten'en las iniquidades
que puedan contribuir a la productividad en
vez de limitarla. Un ejemplo notable es la crea-
ci6n de programas para trabajos pu'blicos ru-
rales utilizando principalmente los abundantes
recursos de la mano de obra rural no calificada
para trabajos en caminos vecinales o en distri-
buidores de aguas que pudieran contribuir a
la productividad y proporcionar empleo a los
menos favorecidos de entre la poblaci6n rural:
los trabajadores sin tierra y aquellos que han
sido desplazados de la agricultura. Este impor-
tante problema se aborda con mayor amplitud
en la 6Itima parte del capitulo cuatro.

Estas alternativas son meramente ejemplos de
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un dominio mas amplio de problemas relacio-
nados con los conflictos entre los objetivos eco-
n6micos y los fines sociopoliticos que puedan
estar en competencia con ellos. Puesto que la
Conferencia estaba dedicando su principal aten-
ci6n a la productividad agricola, no llegamos a
catalogar esos conflictos ni a sugerir los prin-
cipios para su soluci6n, pero estibamos cons-
cientes de que tales conflictos existen y que de-
ben tomarse en cuenta. De nuevo, hasta d6nde
existen de hecho y hasta donde son s6lo temo-
res en las mentes de los politicos puede pro-
barse con frecuencia de una manera efectiva
s6lo mediante experimentos piloto en pequenia
escala, en los que la amenaza potencial a los
objetivos sociopoliticos profundamente arraiga-
dos este mucho mAs limitada que cuando el
experimento se ensaya en escala nacional. -

Otro dilema que debe afrontar cualquier go-
bierno que trate de organizar un programa
agricola que afecte a gran niimero de agricul-
tores, es: hasta d6nde intentar, mediante una
variedad de recursos, originar una participaci6n
voluntaria y activa de los agricultores en el pro-
grama y hasta d6nde pueden confiar en los sis-
temas paternalistas y coercitivos para asegurar
la realizaci6n? La primera elecci6n es mucho
mas deseable en terminos humanos y politicos,
pero puede ser mas lenta, mas costosa en recur-
sos tanto econ6micos como humanos y, por lo
menos a corto plazo, menos efectiva. Desde
luego que en ciertas situaciones como una com-
pleja administraci6n del agua o el control de
plagas y enfermedades, la coerci6n puede ser
necesaria, ya que una minoria de personas que
no cooperan pueden amenazar con frustrar el
buen exito de todo un programa. En este aspec-
to tambien tendrA que determinarse hasta d6n-
de es prActico perseguir el objetivo deseable de
asegurar una mAxima participaci6n y coopera-
ci6n voluntarias en casos particulares, ya que
frecuentemente s6lo puede arreglarse mediante
un metodo altamente experimental, mediante
diversos proyectos pilotos.

Un dilema que se nos present6 en casi todo
lo que hicimos en la Conferencia y que es el
fundamento de gran parte de los puntos que
anteriormente expusimos es el que nos plante6
la desesperada urgencia de muchos paises, de
elevar la producci6n tan pronto como fuera
posible, y la necesidad, en la mayor parte de
las zonas de estudios y experimentos mas ex-
tensos (fisicos, econ6micos, de organizaci6n, si-

coculturales e intelectuales) antes de iniciar
reorganizaciones agricolas importantes y que
consumen mucho tiempo. En la mayoria de las
situaciones, a pesar de todo lo que hagamos en
corto plazo, es probable que la trasformaci6n
completa de la agricultura, que es necesaria
para producir una realizaci6n radicalmente me-
jorada, llevara decadas para efectuarse. Por
otra parte, con la presi6n demogrifica y con la
industrializaci6n limitada en su crecimiento de-
bido al atraso agricola en muchos lugares, los
politicos que quieran sobrevivir no pueden es-
perar por d6cadas. La posici6n de un estadista,
por supuesto, seria prestar atenci6n tanto a las
medidas a corto plazo como a las de largo pla-
zo. Estibamos convencidos de que en muchos
lugares podrian producirse significativos aun-
que limitados progresos en la realizaci6n agrico-
la gracias a medidas que pueden tomarse bas-
tante rapidamente. Sin embargo, a menos que
inmediatamente se tomen medidas a largo plazo
para extender nuestros conocimientos basicos
acerca de los factores que contribuyen al me-
jatamiento agricola y para experimentar con
alteraciones mAs radicales en toda la estructura
y normas de la agricultura tradicional; las me-
didas a corto plazo, muy pronto, en cosa de
pocos anos toparan contra los limites de reali-
zaci6n que entonces no podran romperse sin
un prolongado retraso en el ritmo y en el im-
pulso de progreso. En el balance de nuestro
informe hemos tratado de dividir nuestras re-
comendaciones en las de largo plazo y las de
corto plazo, pero el equilibrio entre ellas debe
determinarse en cada caso particular equili-
brando las urgencias inmediatas contra las ne-
cesidades a plazo mAs largo todavia.

La generalizaci6n final que todos apoyamos
es que el problema fundamental a que se en-
frenta la agricultura no seria la adopci6n y di-
fusi6n de cualquier conjunto particular de ele-
mentos fisicos o de arreglos econ6micos ni de
normas de organizaci6n ni de instituciones de
investigaciones. Mas bien seria construir dentro
de todo el proceso agricola desde el agricultor
hasta el instituto universitario de investigacio-
nes; desde el agente de extensi6n en el campo
hasta el ministro de agricultura, una actitud
de experimentaci6n, un metodo de ensayo, de
innovaci6n continua, de adaptaci6n de nuevas
ideas. Una vez que este espiritu innovador y
experimental se difunda en la colectividad ru-
ral, en las industrias para el abastecimiento a
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la agricultura, en la mercadotecnia, en la buro-
cracia y en las instituciones intelectuales rela.-
cionadas con la agricultura, se construiri un
puente sobre el abismo que actualmente existe
-dentro de la mayor parte de los paises en
desarrollo-, entre la ciudad y el campo, entre
las universidades y los agricultores, entre los

ministros y funcionarios de pueblo y podrai
crearse en el sistema un desarrollo continuo.
Sin el, las mejoras en la realizaci6n, aunque
estas pudieran ocurrir serian vacilantes y tran-
sitorias y de esta manera no proporcionarian
ninguna contribuci6n perdurable a la producti-
vidad agricola.
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TABLA 1. CLASIFICACION DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO AGRICOLA

Factores de los elementos fisicos

1. Elementos
a. Tierra
b. Clima
c. Semilla
d. Agua

2. Trabajo

fisicos no humanos
e. Fertilizantes
f. Pesticidas

g. Estructuras
h. Animales de trabajo

i. Otros animales
j. Herramientas y maquinaria
k. Combustibles y energias ajenas

a la fuerza animal

Factores econ6micos

1. Transporte, almacenamiento, elaboraci6n y medios de venta para
los productos

2. Medios para el abastecimiento y la distribuci6n de los elementos
para el desarrollo, incluyendo el credito

3. Precios de los elementos, incluyendo la tasa de intereses
4. Precios de los productos, incluyendo los precios de los bienes de

consumo
5. Impuestos, subsidios, cuotas

Factores de organizacion

1.
2.
3.
4.

Tenencia de la tierra
Tamafno de la hacienda y forma legal
Servicios y politicas generales del gobierno
Organizaciones granjeras voluntarias y estatutarias para:
a. Coordinar la utilizaci6n de los elementos fisicos; por ejemplo,

asociaciones de riego, estaciones de tractores, etcetera
b. Servicios econ6micos; por ejemplo, asociaciones y cooperativas

para compra, venta y credito

c. Servicios sociales; por ejemplo, centros de salud, escuelas, cen-
tros de planeamiento familiar

d. Gobierno local
e. Difusi6n de los conocimientos; por ejemplo, clases para la edu-

caci6n de adultos, clubes juveniles

Factores Sociosicoculturales

1. Integraci6n de instituciones, metodos v valores agricolas dentro
de la matriz tecnicosocial de la naci6n

2. Factores de administraci6n pd'blica, estructura, valores, modo de
operacio'n de la burocracia innovadora

3. Estructura social, valores culturales y dinimica de las comunida-
des campesinas

4. Procesos de cambios, barreras y motivaciones socioculturales en
la secuencia innovadora, armonia funcional o discordancia en la
sociedad conforme cambian sus partes constituyentes

Factores de conocimientos

1. Organizaci6n de la investigaci6n bisica y aplicada
2. Difusi6n de los conocimientos relativos a:

a. Conocimiento tecnico; por ejemplo, agronomia, genetica de las
plantas, ecologia, administraci6n de aguas, ingenieria agricola,
control de plagas, tecnologia domestica

b. Conocimientos econ6micos, por ejemplo, economia de la tie-
rra, economia general, administracion agricola

c. Politica, por ejemplo, politica, administraci6n pnblica, planea-
miento

d. Educaci6n general, por ejemplo, alfabetizaci6n, educaci6n pa-
ra adultos, comunicaci6n con las masas





Parte il

POLITICA AGRICOLA: LOS PRINCIPALES FACTORES





INTRODUCCION

La parte II tratari de la agricultura en su
sentido amplio, buscando sugerencias politicas
en la variaci6n de factores descritos en el ca-
pitulo anterior y clasificado en la tabla 1 del
capitulo dos.

El capitulo tres trata de los elementos fisi-
cos: los factores que pueden afiadirse a la tierra
para que rinda mejores cosechas. En este as-
pecto proponemos que el principal esfuerzo se
dirija hacia los fertilizantes.

El capitulo cuatro trata del medio ambiente,
econ6mico: c6mo puede operarse para aumen-
tar el incentivo del agricultor a producir. Aqui,
proponemos, entre otras politicas, determinar
precios de protecci6n para las cosechas de ali-
mentos y subsidios para los fertilizantes y para
otros elementos, el uso de la fuerza de traba-
jo excedente para las obras pulblicas rurales y
la comprobaci6n de un programa para pro-

veer a los agricultores con seguro de innovaci6n.
El capitulo cinco trata de los conocimientos:

la investigaci6n y las politicas educacionales
necesarias para proporcionar una corriente de
nueva tecnologia y de hombres que la practi-
quen. Ya para terminar la Conferencia nos ha-
biamos unificado en que, a menos que se inicie
ahora un moderado programa de investigaci6n
a largo plazo, podriamos agotar el potencial de
la tecnologia actualmente conocida sin encon-
trar soluciones a largo plazo a los problemas de
escasez de alimentos que tanto afecta al mundo
en desarrollo.

El capitulo seis trata de los sistemas organi-
zadores de la agricultura: los principios que
gobieman las relaciones entre el agricultor y
las instituciones de su sociedad y c6mo las ac-
titudes y valores, tanto del agricultor como del
bur6crata, afectan esas relaciones.
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Capitulo Tres

ELEMENTOS FISICOS

En este capitulo, concentramos nuestra aten-
ci6n en cinco principales elementos fisicos que
los agricultores pueden adquirir ya sea indivi-
dual o colectivamente. Los fertilizantes quimi-
cos, principalmente nitr6geno (N), Fosfato (P)
y Potasio (K), agua, variedades de plantas me-
joradas, herramientas y miquinas y pesticidas.
Ya que la aplicaci6n adecuada de tales elemen-
tos a lo que ahora es considerado como el
abastecimiento mundial de tierra laborable, po-
dria multiplicar varias veces el rendimiento
agricola, la Conferencia no trat6 respecto a las
maneras de cultivar la tierra que por ahora no
se considera laborable.

Puesto que la efectividad de un elemento
fisico depende de la presencia de otros, co-
m6nmente una combinaci6n o conjunto de nue-
vos elementos generalmente produce mayor ren-
dimiento que la suma de esos recursos aplicada
individualmente. Por ejemplo, en experimentos
realizados en Indiana, la sola duplicaci6n de la
provisi6n de agua sin ningiin fertilizante elev6
la producci6n de maiz en aproximadamente
el 16 por ciento. Con la adici6n de 111,500 kilo-
gramos de nitr6geno por hectirea, el mismo au-
mento en agua increment6 la producci6n en un
38 por ciento. La adici6n de 111,500 kilogramos
de nitr6geno con el nivel de agua existen-
te, aument6 la producci6n en un 186 por cien-
to, mientras que con la cantidad duplicada

de agua, el aumento fue de un 239 por ciento.
Cuando se calcula el rendimiento econ6mico,

puede ser que ningu~n elemento individual com-
pense su costo, mientras que un conjunto de
nuevos recursos seria altamente provechoso. 0,
aun si es provechoso, el margen de utilidad en
un elemento individual puede ser demasiado
pequeflo, considerando los riesgos que carac-
terizan a la agricultura, para inducir al agricul-
tor a adoptarlo. Una ilustraci6n te6rica, aunque
no fuera de lo comuin, seria: cada peso invertido
en riego, sin otros elementos, podria redituar 2
pesos de producci6n incrementada; el mismo
redito podria ganarse en cada uno de los otros
recursos individuales. Pero un peso invertido en
un conjunto de esos mismos recursos podria
redituar 10 pesos.

Algunos elementos fisicos introducidos indi-
vidualmente, por ejemplo el control de las pla-
gas o la adici6n de fertilizantes, puede rendir
ganancias importantes. Sin embargo, aunque
estos son casos de elementos individuales, no
son soluciones de un solo factor, ya que cada
uno comprende una amplia variedad de facto-
res que no son fisicos. El control de las plagas
puede requerir alto grado de organizaci6n so-
cial; y conseguir fertilizantes en el campo de
un agricultor implica complejos problemas de
administraci6n, distribuci6n, conocimientos y
politica econ6mica.
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De esta manera, aun con un elemento fisico
individual, estamos tratando con un conjunto
de factores. Puesto que afiadir otros elementos
fisicos simplemente complica mis al conjunto,
el funcionario que elija al conjunto, tiene que
haberselas con una serie de elecciones entre la
6ptima factibilidad y el mayor redito. El pro-
grama mis sencillo es el mis ficil de proyectar
y administrar y tiene la mejor probabilidad de
ser adoptado por agricultores. Pero, como ya
hemos visto, tambien ofrece el redito menor.
La adici6n de nuevos elementos, crea una cre-
ciente tensi6n, tanto en el agricultor como en el
agente del cambio. De esta manera, conforme
el conjunto se torna potencialmente mis pro-
vechoso, es probable que disminuyan las po-
sibilidades de ser introducido con exito. El 6 p-
timo conjunto de elementos fisicos (variando,
por supuesto de un lugar a otro) seri el que
proporcione el mejor termino medio entre el
rendimiento potencial y la probabilidad de una
adopci6n efectiva.

FERTILIZANTES

Entre los elementos fisicos, los fertilizantes,
en opini6n de muchos, ofrecen la mejor espe-
ranza de un aumento ripido e importante en la
producci6n agricola. Que tan grandes y seguras
puedan ser esas ganancias, es algo que todavia
se discute entre los profesionales. Algunos de
nosotros crefamos que el solo fertilizante podria
producir grandes ganancias durante la pr6xima
decada, antes que los demis elementos fisicos
se vuelvan restrictivos. A pesar de todos los
problemas que implica, este grupo favorecid un
importante esfuerzo respecto a los fertilizantes.
La minoria cree que la evidencia todavia es
insuficiente para justificar la concentraci6n de
fertilizantes en las presentes condiciones. Esta
minoria, discrep6, por lo menos en parte, de la
politica propuesta en esta secci6n.

El fertilizante se aumenta a la provisi6n na-
tural de elementos nutritivos de las plantas en
el suelo. Las cosechas tienen necesidades ali-
mentarias bastante definidas. Por ejemplo, una
cosecha de arroz con caiscara de 111,500 kg
por hectirea, necesita 34 kilogramos de nitr6-
geno al afio, 11 de fosfato y 23 de potasio. Para
duplicar esta producci6n, es preciso duplicar la
provisi6n de alimentos disponibles. La mayor
parte de los suelos en los tr6picos y subtr6picos
proporcionan s6lo 13,500 kilogramos, aproxima-

damente, de nitr6geno al aio. Esto limita la
productividad de la mayor parte de los cerea-
les a 900 6 1,400 kilogramos por hectirea, com-
parados con aproximadamente 2,800 kilogramos
en muchas regiones templadas. La falta de subs-
tancias nutritivas, mis bien que la naturaleza
de las variedades existentes de cosechas, resul-
ta ser el factor limitativo en las zonas que tie-
nen agua suficiente. La experiencia de una mi-
noria de agricultores en zonas en desarrollo,
indica que las variedades existentes pueden pro-
ducir mucho mis que el actual promedio de
producci6n.

Algunos de nosotros estibamos convencidos,
basandonos en la experiencia de la FAO (Food
and Agriculture Organization), Organizaci6n
para la Agricultura y la Alimentaci6n, que con
frecuencia son posibles aumentos importantes
-por lo menos de 5 por ciento- con el solo
elemento de los fertilizantes. Desde 1951, la
FAO ha llevado a cabo extensas pruebas y de-
mostraciones de fertilizantes en quince naciones
del Medio Oriente-, Africa Occidental y el nor-
te de America Latina. Los ensayos enfocaron
principalmente a cosechas de productos alimen-
ticios en los campos de los agricultores y sin
que intervinieran otros elementos. Los trata-
mientos con fertilizantes mis econ6micos a ve-
ces produjeron aumentos de 50 a 80 por ciento;
raramente el aumento fue menor al 30 por cien-
to ni mayor al 100 por ciento. Un intento para
]a generalizaci6n de esta evidencia sugerirfa
que el uso de los fertilizantes podria aumentar
la producci6n de las principales cosechas de
alimentos en zonas importantes de los tres con-
tinentes en aproximadamente 50 por ciento, en
donde el agua no sea factor restrictivo.

Pero los fertilizantes tienen poco uso en el
mundo en desarrollo. Como lo muestra la tabla
2, Asia, Africa y America Latina consumen mu-
cho menos fertilizantes que las naciones desarro-
iladas. El consumo de fertilizantes esti estre-
chamente correlacionado con la productividad
por hectirea y con el nivel general del desarro-
llo. La variaci6n entre las naciones es sumamen-
te amplia. Dinamarca, por ejemplo, consume 29
kilogramos de nitr6geno per capita al aio, India
solamente 771 gramos, y China 544 gramos. Las
naciones en desarrollo producen ad'n menos fer-
tilizantes que lo poco que consumen. Seguin
muestra la tabla 3, su producci6n en 1962-1963
abastecid s6lo aproximadamente la mitad de su
propio consumo.
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TABLA 2. CONSUMO DE FERTILIZANTES, 1962-1963
Consumo total kilogramos

(toneladas metricas) per capita

Asia (excepto China y Jap6n) 1.780,000 1.861
Africa 810,000 2.996
America Latina 898,000 4.040
Uni6n Sovietica 2.749,000 12.250
Jap6n 1.640,000 17.252
Europa 14.630,000 33.596
Estados Unidos y Canadi' 8.782,000 42.676

El uso de los fertilizantes en el mundo en des-
arrollo estai inhibido por muchos factores. La
relaci6n costo-productividad es por lo general
menos favorable para el agricultor de esos paf-
ses, que para el de las naciones desarrolladas.
El agricultor de las naciones en desarrollo, ge-
neralmente paga mi's por los fertilizantes y
obtiene un menor precio por su cosecha. El
resultado es que el mismo rendimiento fisico

-cuatro kilogramos de cosecha por un kilogra-
mo de fertilizantes, digamos- puede ser lucrati-
vo para un agricultor, pero, para otro, no. Esto es
especialmente cierto en las cosechas de alimen-
tos; como consecuencia de esto, los fertilizantes
se emplean mis con las cosechas mis cotizadas
que puedan venderse de contado, que en las
cosechas de alimentos que son tan indispensa-
bles.

TABLA 3. INFORMACION SOBRE FERTILIZANTES: ASIA, AFRICA Y LATINOAMERICA

Producci6n, consumo e importaci6n de fertilizantes, 1962-63
(en millones de toneladas metricas de nutrientes para las plantas)

Producci6n Importaci6n Consumo
neta

Asia (excepto China y Jap6n)
Africa
America Latina

Asia (ex

0.67
0.46
0.60
1.73

1.11
0.35
0.30
1.76

Necesidades de fertilizantes, 13.620 kg/persona/afno
(en millones de toneladas metricas de nutrientes de plantas)

1970
cepto China y Jap6n) 15.7

Africa
America Latina

4.4
3.9

1.78
0.81
0.90
3.49

1980

19.9
5.6
5.2

30.7i

Mayor Producci6n de Cereales, equivalente a 13.620
para plantas por persona*

(en millones de toneladas metricas)

1970
Asia (excepto China y Jap6n) 109
Africa 29
America Latina 24

~167

kg de nutrientes

1980

143
38
34

220~

*Calculado como 10 toneladas de cereales/tonelada de nutrientes para las plantas.

25



El costo de la producci6n de fertilizantes en
el mundo en desarrollo es comparativamente
elevado. Los costos de capital que incluyen ma-
quinaria importada, son elevados; no siempre se
usa el costo mas bajo en los metodos de produc-
ci6n y la administraci6n deficiente con frecuen-
cia grava los costos de explotaci6n. En India,
por ejemplo, los costos de producci6n son 50
por ciento mas elevados que en Estados Unidos.

La distribuci6n es probablemente la dificul-
tad mas critica. Llevar el fertilizante desde la
fabrica o el muelle hasta el agricultor, requiere
cuidadoso planeamiento y compleja infraestruc-
tura. El fertilizante debe trasportarse a la re-
gi6n en donde se utilizara y almacenara con
bastante tiempo anticipado, lo que exige ade-
cuados medios de trasporte y lugares de alma-
cenamiento local. La regulaci6n del tiempo es
de importancia decisiva; el fertilizante sera in-
6'til si llega despuds de su periodo de aplicaci6n.
Aqui, los factores decisivos son de la infraes-
tructura fisica y administraci6n efectiva, las cua-
les frecuentemente faltan.

El agricultor padece otras inhibiciones. Si es
arrendatario y no duenlo, tiene, bajo la mayor
parte de las condiciones de arrendamiento, me-
nos que ganar con el fertilizante. Un acuerdo
caracteristico de arrendamiento obliga al agri-
cultor a pagar todos los elementos y a entregar
la mitad de la cosecha al propietario; de esta
manera, el arrendatario que utiliza el fertilizan-
te s6lo obtiene la mitad del rendimiento de su
inversi6n del que obtendria si la tierra fuera de
su propiedad. Aun cuando haya demostrado ser
lucrativo, el agricultor puede adoptar lenta-
mente el fertilizante, ya que tiene que poner a
prueba cualquier innovaci6n que necesite gas-
tos; la gente que vive en un nivel pr6ximo a la
subsistencia es renuente a correr riesgos. (Mas
adelante sugerimos algunas maneras de superar
esos obstaculos a la innovaci6n en el "ambiente
econ6mico.)

Tambien faltan conocimientos: en un sentido,
esto significa que el agricultor no recibe la in-
formaci6n existente -ni de los vendedores ni
de los servicios de extensi6n-, acerca del uso
de los fertilizantes. En otro sentido, es la infor-
maci6n misma lo que falta. Aplicados sin cono-
cimiento, los fertilizantes pueden reducir la pro-
ductividad. Las dosis y mezclas de fertilizantes
apropiadas, varian ampliamente de acuerdo con
los suelos y las cosechas. La mezcla, general-
mente contiene por lo menos dos de los tres in-

gredientes principales, N, P, y K, pero las pro-
porciones variarin de acuerdo con las necesida-
des del suelo de la regi6n. Tampoco la reacci6n
de la cosecha es proporcional a la cantidad de
fertilizante aplicado: es decir, la duplicaci6n
de la dosis no duplica necesariamente la pro-
ductividad. S6lo una dosis particular puede ser
apropiada; menos, o mis, quizi no compensen.
S6lo los escrupulosos experimentos locales pue-
den determinar la cantidad y la mezcla que se
debe usar.

La mayoria de nosotros pensibamos que, a
pesar de los problemas que implicaba, el poten-
cial era suficiente para justificar un importante
esfuerzo en la difusi6n del uso de los fertilizan-
tes. Con la actual tecnologia, la mayoria crey6
que con el solo fertilizante deberia ser posible au-
mentar la producci6n de alimentos lo suficiente
para garantizar el abastecimiento de alimentos
al mundo en desarrollo por varios afnos. En de-
terminado punto -y diferiamos en cuanto al
tiempo que llevaria- podria alcanzarse otro 11-
mite miximo y el fertilizante ya no podria ele-
var la productividad debido a la ausencia de
otros elementos fisicos. Pero se habria derrocha-
do un precioso tiempo. Todos convinimos en
que este tiempo se utilizara para poner en mo-
vimiento las actividades complementarias que
eventualmente harian posible, mediante otros
elementos, nuevos progresos en la producci6n.
Algunas consideraciones que implica la genera-
lizaci6n del uso de los fertilizantes se determi-
nan a continuaci6n.

Futuras necesidades de fertilizantes en los
paises en desarrollo

Con el actual ritmo de crecimiento demogri-
fico, los aumentos planeados (sobre el nivel de
1960) en las poblaciones de Asia (con excep-
ci6n de China y Jap6n), Africa y America Latina
totalizarain 400 millones en 1970 y 900 millones
en 1980.

La producci6n agricola ha sido mis o menos
estatica en estas zonas durante los pasados cua-
tro anlos. Evidentemente se necesitara un con-
siderable aumento en la producci6n para alimen-
tar a la mayor poblaci6n, aun en los actuales
bajos niveles de nutrici6n. Para continuar pro-
porcionando medio kilogramo de grano por per-
sona al dia en 1980, se necesitara una produc-
ci6n en granos de aproximadamente 150.000,000
de toneladas, ademas de la producci6n de
1960-61 de 231.000,000 de toneladas. Esto re-
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presenta un aumento de 65% en s6lo veinte
anos.

Un objetivo de 13,600 kilogramos de consu-
mo de elementos nutritivos para las plantas per
capita, al aio en Asia, Africa y America Latina,
se postula como necesario para siquiera alcan-
zar una minima producci6n de alimentos en
1980. Seria muy recomendable alcanzar tal me-
ta de consumo para 1970, pero eso parece im-
posible. La tabla 3 muestra el tonelaje de fer-
tilizantes en cada zona en 1970 y 1980 que co-
rresponde a 13,600 kilogramos por persona, al
afio. Este objetivo necesitari un consumo de
30.5 millones de toneladas de elementos nutri-
tivos para las plantas, comparadas con los tres
millones de toneladas de 1960-1961. En 1962-
1963, el consumo de fertilizantes en terminos
de elementos nutritivos para las plantas era co-
mo se muestra en la tabla 2.

La siguiente distribuci6n de elementos nutri-
tivos para las plantas se sugiere dentro del ob-
jetivo de los 13,600 kilogramos per capita: Ni-
tr6geno (N) 7.264 kilogramos; Fosfato (P 2 0 2 )
3,600 kilogramos; Potasa (K 20) 2.724 kilo-
gramos. La proporci6n mundial promedio de
N-P0 2 7-K20 fue aproximadamente 1:1:1 du-
rante muchos afnos, pero el nitr6geno ha ido
adelantando constantemente en relaci6n con el
fosfato y la potasa durante afios recientes. Por
tanto, algunos investigadores han sugerido una
proporci6n de 2:1:0. 75 como "norma" provi-
sional de Asia, Africa y America Latina. Sin
embargo, muchas regiones pueden desviarse
considerablemente de la norma.

La tabla 3 indica que los proyectados 30.7
millones de toneladas de elementos nutritivos
para las plantas que se utilizarian en 1980, co-
rresponderian a lo mucho a 220 millones de to-
neladas de grano adicional respecto a la produc-
ci6n 1962-1963. Este eilculo da por supuesto un

rendimiento de 4.54 kilogramos de grano por
cada kilogramo de elementos nutritivos para las
plantas, una tasa de rendimiento mi's elevada
que la que actualmente se esta logrando en mu-
chas naciones. De esta manera, la meta de los
cereales no se satisfaria a menos que otros ele-
mentos fisicos como son las semillas y el agua,
se suministraran en cantidades apropiadas, jun-
to con los elementos fisicos, conocimientos y
organizaci6n. Una producci6n adicional de ce-
reales de 220 millones de toneladas, seria algo
mas que suficiente para mantener el consumo
de granos en 454 gramos per capita a diario en
1980, pero parte del fertilizante se necesitarA
para otras cosechas alimenticias y no alimenti-
cias. Por tanto, el objetivo de 13.6 kilogramos
per capita, al anlo, representa la meta minima
para alimentar a Asia, Africa y America Latina,
en 1980.

EL PERIODO BREVE, 1970

Postulemos, para 1970, una meta a corto pla-
zo de 9.8 kilogramos per capita, anuales. Esto
resultaria por continentes tal como se indica en
]a tabla 4. El consumo total de 16 millones de
toneladas necesarias en 1970 se compara con
una producci6n total de 1.7 millones de tonela-
das en 1962-1963. Nuevos planes estan avanza-
dos en muchos paises y la producci6n de los
tres continentes puede Ilegar hasta de 4 a 6 mi-
Hones de toneladas para 1970. Esto dista mucho
del objetivo. Por tanto, la meta de consumo de
16 millones de toneladas, presumiblemente, ten-
dra que satisfacerse principalmente mediante
importaciones mayores. Los cinco aflos que fal-
tan para 1970 son un lapso demasiado corto
para lograr la autarquia en Asia, Africa y Ame-
rica Latina, ni siquiera bajo un programa for-
zado y precipitado.

TABLA 4. META EN EL CONSUMO DE FERTILIZANTES:
ASIA, AFRICA, Y AMERICA LATINA, PARA 1970

(Millones de toneladas)

N P 20 5  K2 0 Total

Asia (con excepci6n de China y Jap6n) 5.6 2.8 2.0 10.4
Africa 1.6 0.8 0.5 2.9
America Latina 1.4 0.7 0.6 2.7

8.6 4.3 3.1 16.0
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La escasez mundial de fertilizantes en 1964, se
debi6 al rapido aumento en la demanda de Es-
tados Unidos y de Europa occidental y en la
demanda de importaci6n de la Uni6n Sovietica,
China, India y otros grandes consumidores. Sin
embargo, la capacidad de producci6n esti. incre-
mentindose con rapidez en las naciones desarro-
lladas, y parece probable que habri suficiente
producci6n para satisfacer todas las necesida-
des en 1970.

DESARROLLO A LARGO PLAZO
DE ABASTECIMIENTO DE FERTILIZANTES

Mientras que las necesidades de fertilizantes
para 1970 de Asia, Africa y America Latina ten-
drin que satisfacerse en gran parte mediante
importaciones, los paises mis grandes tendrin
que hacer planes para lograr la autarquia en
fertilizantes para 1980. De acuerdo con la base
de 13,6 kilogramos de elementos nutritivos pa-
ra las plantas, por persona al afio, un pais de
una poblaci6n de 5.000,000, que es la minima
para establecer una fibrica baisica, necesitaria

ENERGIA
ELECTRICA

75,000 toneladas de elementos nutritivos para
las plantas, al afno. El valor de la producci6n
anual de tal unidad seria aproximadamente diez
millones de d6lares.

Las fibricas de fertilizantes se tornan progre-

sivamente mis baratas tanto en capital como en

costos de producci6n conforme se hacen mas
grandes, pero el incremento adicional superior
de 150,000 a 200,000 toneladas (base de elemen-
tos nutritivos para las plantas), en capacidad
anual, es ligero.

Los pafses mis pequenos podrian constituir
una gran fibrica de fertilizantes mediante el
sistema cooperativo de acuerdo con una base
regional. Africa occidental, Am6rica Central y
Medio Oriente parecen ser zonas en donde tal
metodo es apropiado.

La factibilidad econ6mica de una fibrica de
fertilizantes se determina (ademis de su tama-
fio) por su localizaci6n respecto a las materias
primas, los mercados y los transportes. Los fac-
tores secundarios incluyen las provisiones de
energia electrica, agua y trabajo. El siguiente
diagrama puede ilustrarlos:

AGUA TRABAJO

RTE FABRICA DE TRANSPORTE
- FERTILIZANTES

Una fibrica puede ubicarse pr6xima a las ma-
terias primas, el mercado, o en algu'n sitio entre
las materias primas y el mercado. El criterio
mis importante es el costo de distribuci6n de
las materias primas, y como el transporte plu-
vial es relativamente barato, las ubicaciones ri-
berefias serin preferibles cuando las materias
primas se envian por agua. No es necesario que
las materias primas esten disponibles en la mis-
ma naci6n. Por ejemplo, Jap6n tiene la tercer
industria mi's importante del mundo en fertili-
zantes, despues de Estados Unidos y la Uni6n
Sovietica, y, no obstante, Jap6n importa todas
sus materias primas.

Las materias primas que se necesitan para la
producci6n de fertilizantes, son cuatro:

Hidrocarburos, de preferencia gaseosos o l1-
quidos, para combinarlos con el aire y el agua
y producir amoniaco, la fuente baisica del ni-
tr6geno.

MERCADO

Roca de f6sforo.
Sales de potasio.
Azufre.
La tabla 5 muestra la localizaci6n de estas

materias primas en las principales zonas del

mundo.
El amoniaco puede usarse directamente como

fertilizante o puede convertirse en derivados
s6lidos como son la urea, el nitrato de amonio,
el sulfato de amonio, el fosfato de amonio y
otros; puede usarse en soluciones acuosas, lla-
madas soluciones de nitr6geno, en combinaci6n
con el nitrato de amonio y/o la urea.

La roca de fosfato se transforma en cualquie-
ra de los diversos materiales fertilizantes, me-
diante tratamiento con icido sulf6rico. Este es
el motivo por el que el azufre es materia prima
esencial para la producci6n de fertilizantes. Las
sales de potasio generalmente llegan a la fibri-
ca de fertilizantes en forma de cloruro o sulfato

MATERIAS
PRIMAS

TRANSPO
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de potasio, listos para ser combinados con ma-
teriales de nitr6geno y fosfato.

Las principales materias primas de los hidro-
carburos que se utilizan para producir amonia-
co, son el gas natural, la nafta (gasolina sin re-
finar), y el petr6leo crudo. El gas natural se
utiliza en las fibricas que utilizan sistemas eco-

Por 100,000 toneladas de N
Por 100,000 toneladas de P20 5
Por 100,000 toneladas de K2 0
Por 100,000 toneladas de fertilizante mixto*

*Costo de la fabrica mezcladora, ademis del costo

n6micos. La nafta tambien se utiliza, pero, por
lo general, es mis cara que el gas natural. La naf-
ta se usa mucho en India y en Europa occidental.
Jap6n utiliza, principalmente, el petr6leo crudo.

Los costos de capital para las fibricas de fer-
tilizantes pueden resumirse de la manera si-
guiente, en terminos de capacidad anual:

$ 15.000,000-$ 20.000,000
$ 5.000,000-$ 10.000,000

No necesita elaboracidn
$ 1.000,000-$ 1.500,000

de la producci6n de fertilizantes.

TABLA 5. RECURSOS CONOCIDOS EN MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCION DE
FERTILIZANTES

Hidrocarburos'
(Para la produc-

ci6n de nitr6geno)

Estados Unidos y Canada
Mexico y America Central
Sudamdrica, costa occidental
Sudamerica, costa oriental
Europa occidental
Europa oriental
Uni6n Sovietica
Norafrica
Africa al Sur del Sahara
Medio Oriente
India
Pakistan
China continental
Jap6n
Indonesia
Resto del Asia del sudeste
Oceania

'Exciusivamente hidrocarburos gaseosos y liquidos; se excluye la hulla.
' Exclusivamente hidrocarburos gaseosos y liquidos; se excluye la hulla.
2 Comprende azufre elemental y el contenido sulfirico de las piritas.
SComprende a Turquia, Chipre, Siria, Libano, Israel, Jordania, los Estados

* Recursos abundantes.
++ Recursos regulares.
* Recursos escasos.
* Desconocidos.

Por tanto, la construcci6n de fabricas con ca-
pacidad para producir 30.000,000 de unidades
de elementos nutritivos para las plantas (en la
proporci6n de 16:8:6) en Asia, Africa y An6-
rica Latina, costaria aproximadamente 4 mil mi-

Arabes, Irak, Afganistan.

lones de d6lares; una decima parte de lo que
costaria enviar a un hombre a la luna.

Puede obtenerse fertilizante mas barato de
fabricas de nitr6geno recientemente construi-

das en zonas con abundante fuente de gas natu-
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ral, tales como el Golfo Pdrsico, Norifrica, Ve-
nezuela y Trinidad. Las fAbricas establecidas en
esos lugares, podrian exportar amoniaco liquido
a los paises consumidores para que lo transfor-
maran en fertilizante s6lido, o podrian elaborar
y exportar fertilizantes s6lidos. Un ejemplo ti-
pico de las grandes faibricas de nitr6geno pro-
ducido a bajo costo es una nueva planta en
Trinidad, con una capacidad para producir
150,000 toneladas; esta planta opera con gas na-
tural que abunda en la regi6n. Actualmente se
construye otra planta similar en Kuwait, en el
Golfo Persico.

Otro metodo para producir econ6micamente
los fertilizantes, es enviar gas natural liquido
desde zonas con abundancia de gas, como el
Golfo Persico, a lugares de gran demanda en
fertilizantes, como la India.

El nuevo sistema de combinaci6n puede re-
ducir las dificultades de la distribuci6n. La com-
binaci6n efectuada en los almacenes locales
puede ser un medio econ6mico para combinar
las tres clases de fertilizantes en cualquier pro-
porci6n que requieran los suelos y las cosechas
regionales. Tales plantas mezcladoras son pe-
quefnas, eficientes y de bajo costo de capital.
Funcionan igualmente bien con materias impor-
tadas o con las elaboradas localmente, mientras
los tamafnos de las particulas sean aproximada-
mente iguales. El producto mezclado puede ven-
derse en bultos o en sacos. La producci6n de
bultos favorece la descentralizaci6n del almace-
namiento y la acumulaci6n de existencias en
las regiones agricolas con bastante anticipaci6n
a la temporada de mayor actividad.

El costo para instalar una planta mezeladora
por bultos en una ciudad provinciana pr6xima
a la via del ferrocarril, y proporcionando alma-
cenamiento para 3,000 toneladas de elementos
constituyentes de los fertilizantes, puede llegar
a 100,000 d6lares aproximadamente.

Tales establecimientos facilitan la distribuci6n
de los fertilizantes, porque s6lo tres ingredien-
tes principales necesitan mezclarse para propor-
cionar cualquier combinaci6n posible de los
tres principales elementos nutritivos de las plan-
tas. Proporcionan una base de abastecimiento
local en la que el granjero puede confiar y, por
tanto, aumentar las posibilidades de obtener la
mezcla que necesite, en el momento oportuno.

AGUA PARA RIEGO

La agricultura de riego es la especie de agri-
cultura mis productiva que haya ideado el
hombre. Tambien es la mis costosa. Los costos
de capital para proveer de agua a la agricultu-
ra de riego son tan elevados que no pueden su-
fragarlos los agricultores, sino que deben repar-
tirse en toda la economia.

Por motivo de sus elevados costos de capital
y de operaci6n, la agricultura de riego debe ser
intensiva. El rendimiento por unidad de agua
debe ser elevado, lo que generalmente requiere
un uso intensivo de la tierra. Si el agua se dis-
persa en demasiada tierra, un gran porcentaje
de agua se perderi debido a la filtraci6n y a la
evaporaci6n y transpiraci6n. Para mantener el
alto rendimiento que necesita el elevado costo
de la agricultura de riego, todos los demas fac-
tores de producci6n -jertilizantes, control de
plagas, semillas de elevado rendimiento y me-
todos agricolas efectivos-, deben utilizarse al
maximo rendimiento. Muchos aspectos de la
distribuci6n de agua mediante irrigaci6n se ilus-
tran en la grifica 1 de esta secci6n. En muchos
proyectos de sistemas de riego se ha concentra-
do la atenci6n en la construcci6n de instalacio-
nes centrales (indicadas entre las lineas pun-
teadas de la grifica) con una atenci6n inapro-
piada a los demais aspectos de la distribuci6n
del agua.
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Gr6fica 1
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Necesidad de agua para las cosecias
Cuatro factores determinan la cantidad del

agua de riego que debe aplicarse para un maixi-
mo rendimiento de las cosechas en una situa-
ci6n particular; la potencial evapotranspiraci6n
durante la temporada de crecimiento, ]a permea-
bilidad del suelo, la calidad del agua y la tole-
rancia de salinidad de las cosechas. Ya sea que
el abastecirniento de esas cantidades sea econ6-
mico en una situaci6n dada, es, por supuesto,
otra cuesti6n, que depende del costo de la dis-
tribuci6n del agua, el valor de las cosechas que
han de producirse, y las consecuencias para
rendimientos de tin elemento agua menos que
6ptimos.

La evapotranspiraci6n depende, en gran parte,
de la duraci6n de la temporada de crecimiento
y de la cantidad de luz solar. La cantidad de
agua que requieren diferentes cosechas fluctu'a
considerablemente. El trigo de invierno en Pakis-
tin occidental, por ejemplo, necesita aproxima-
damente un nivel de agua de 36 centimetros
para satisfacer la necesidad de evapotranspira-
ci6n, mientras que la cafia de azd'car y el algo-
d6n, por motivo de su prolongada temporada.
de crecimiento, que abarca desde principios de
la primavera a durante los meses de elevada de-
manda de agua en el verano hasta fines de oto-
fno, pueden requerir de 1.25 a 1.50 metros.

En los suelos arenosos, gran parte del agua
se perderai por filtraci6n, por tanto, para cual-
quier cosecha particular, la cantidad de agua ne-
cesaria sera mucho mayor que la necesidad de
evapotranspiraci6n. En un suelo lodoso o de li-
mo espeso, poca agua se perdern por filtraci'n.

Debe abastecerse la suficiente cantidad de
agua adicional para evitar la acumulaci6n sali-
na en el suelo. Las sales disueltas pueden trans-
portarse en los flujos retr6grados o filtrarse. Con
el riego salino, el agua y las cosechas de baja
tolerancia salina, debe suministrarse una canti-
dad mucho mayor de agua a los campos que la
que se necesita para satisfacer el potencial de
transpiraci6n. Puesto que las cosechas de me-
diana tolerancia salina, como el maiz y la cafia
de azncar, el riego con agua que contenga 2,000
partes por mill6n de sal, el exceso de agua su-
ministrada debe ser aproximadamente en el 70%
sobre el requisito de evapotranspiraci6n.

Fuentes del agua para riego
El agua para riego puede recogerse de una

zona grande o poco fertil, para usarse en una

zona fertil relativamente pequefia, o el exceso
de agua de evapotranspiraci6n durante la tem-
porada hi'meda puede captarse para usarla du-
rante los periodos secos del afno. Puede captar-
se ya sea en la superficie detris de las presas o
bordos, o en el subsuelo, generalmente en alu-
vi6n poroso o limo.

Sin captaci6n los agricultores dependen, pa-
ra obtener el agua de riego, de las corrientes
variables e impredecibles de los rios, que no
pueden regularse para que coincidan con las
temporadas de crecimiento de las cosechas. Si
el agua puede captarse, los agricultores pueden
usarla cuando sus cosechas la necesiten; conse-
cuentemente, pueden plantar cosechas cuya
temporada de crecimiento no coincida con eflu-
vio de las corrientes. Cuando las corrientes de
rio culminan durante parte de la temporada de
crecimiento, un uso combinado de las corrien-
tes y de las aguas captadas hace posible usar
mis agua de rio y puede sembrarse y cosechar-
se en una zona mayor. El agua captada tam-
bien puede usarse durante las etapas de bajo
nivel fluvial y de esta manera se hacen posibles
cosechas dobles o triples en los mismos campos.

Fomento hidrdulico a corto plazo.
Pueden lograrse progresos en pequefia escala

en las aguas por los mismos agricultores. Estos
incluyen la construcci6n de tanques de barro y
pequenas presas en las colinas, la construcci6n
de estructuras dispersoras de agua para aumen-
tar la recarga del subsuelo acuffero, cavando
y equipando pozos poco profundos, la construe-
ci6n de acueductos para llevar el agua desde los
sistemas de canales del gobierno y desde los po-
zos hasta los campos de la hacienda; terraple-
nando, construyendo bordos y estructuras en-
cauzadoras para captar el agua de la lluvia, y
cavando zanjas de avenamiento para desaguar
los reflujos del riego.

Las estructuras mis grandes requieren dise-
fios de ingenieria, equipo especial y frecuente-
mente ayuda del gobierno. Estos incluyen pozos
profundos que deben ser taladrados y equipa-
dos por especialistas con entubado de retenci6n,
bombas, y motores; avenamientos para los re-
flujos; avenamientos subterrineos, de baldosas,
zanjas, pozos colectores para la regulaci6n de
la sal y de los bancos de agua; y pequefnos po-
zos profundos para el agua potable de las po-
blaciones. Rehabilitaci6n de los 'suelos salinos
o s6dicos, dafiados filtrando con riego adicional
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ciertas aguas, que pueden requerir asesoramien-
to del gobierno. Los agricultores tambien nece-
sitan asesoramiento para nivelar la tierra, cons-
truir sistemas de distribuci6n de agua en sus
tierras, y metodos de riego apropiados.

Los pozos profundos pueden perforarse, po-
seerse y operarse de uila manera particular, pe-
ro el espaciamiento, la profundidad y la canti-
dad del agua bombeada deben controlarlos el
gobierno mediante concesiones, y la extracci6n
del agua bombeada debe supervisarse continua-
mente para evitar alg'n daflo provocado por la
salinidad. Los pozos a gran escala que compren-
da cientos de miles y hasta millones de hecti-
reas, tienen que ser obras ejecutadas por el go-
bierno.

Fomento hidrdulico a largo plazo
El fomento hidriulico a largo plazo, com-

prende la construcci6n de presas en los princi-
pales rios, sistemas de desviaciones y requiere
muchos anlos y frecuentemente facilitan la in-
corporaci6n de nuevas tierras. El planeamiento
de poblaciones agricolas, construcci6n de ca-
rreteras, escuelas, venta, almacenamiento y otros
medios, deben ser parte del proyecto, asi como
la integraci6n de nuevas tierras para cultivarlo.
Los costos son generalmente tan elevados, que
s6lo el gobierno nacional puede sufragarlos.

Con frecuencia se enfoca la atenci6n a la
construccion de importantes obras pnlblicas,
mientras se descuidan otros aspectos. Estos in-
cluyen la recaptacion del agua vertida sobre las
presas y previsi6n de avenamiento para des-
aguar los escapes de los canales y los reflujos
del riego.

El descuido hacia el agua vertida puede sig-
nificar que el limo de la ripida erosi6n Ilene
pronto la reserva posterior de la presa de ma-
nera que su vida se limite a pocas decadas. El
control de la erosion puede duplicar o triplicar
Ia vida del dep6sito.

Muchos proyectos de riego fracasan debido
a la falta de sistemas de avenamiento. El ex-
ceso de agua, en vez de desaguarse fuera de
los campos regados, sencillamente se filtra al
subsuelo y aumenta el consumo de agua. El
consumo de agua tambien puede aumentar por
filtraci6n de los canales. Cuando el agua del
subsuelo se haya acumulado suficientemente,
se resume por la acci6n capilar y evapora en la
superficie, un residuo salino se acumula en los
campos, y la productividad de la tierra dismi-

nuye gradualmente. El avenamiento del exceso
de agua de irrigaci6n para mantener el control
de la salinidad es importante a la larga tanto
como suministrar el agua en primer lugar.

Distribucion del agua mediante riego y
determinacidin del precio para los agricultores

En muchos paises la determinaci6n de los
precios y la politica de distribuci6n guberna-
mentales para el agua de riego no estain proyec-
tadas para producir un 6ptimo desarrollo agrico-
la. En vez de distribuir el agua a solicitud del
agricultor, Ia proporciona de acuerdo con un
horario regular. El precio que este paga no se
basa en la cantidad de agua utilizada, sino en
Ia zona de tierra regada. La politica ideal de
distribuci6n de agua seria proporcionarla al
agricultor individual en las cantidades y en el
tiempo que 61 Ia necesite para sus cosechas y
cobrarle Ia cantidad de agua que en realidad
usa. Como minimo, un agricultor necesita mejor
informaci6n de antemano de la que frecuente-
mente obtiene con la probable disponibilidad
de agua para la siguiente temporada de creci-
miento.

La tierra cultivada es preferible a la
nueva tierra

En numerosas zonas un mayor beneficio en
relaci6n con los costos, se obtendri de un au-
mento en la productividad de una tierra ya
cultivada que tratando de cultivar nuevas tie-
rras. Esto es particularmente cierto en las zo-
nas tropicales monz6nicas, en donde una esta-
ci6n muy hn'meda es sucedida por siete o nueve
meses de sequfa. En la llanura Ganges-Brahma-
putra, de la India, y el este de Pakistan, la
productividad aumentaria varias veces forman-
do abastecimientos de agua de riego de manera
que pudieran crecer dos o tres cosechas en vez
de una sola cosecha de monz6n.

Com'nmente, se supone que Ia agricultura
es una ocupaci6n humana tan sencilla, que el
agricultor inmediatamente podra ser capaz de
intervenir y comenzar una economia productiva
completamente nueva. Esto esta generalmente
muy alejado de la realidad. Los experimentos
agricolas pilotos necesitan Ilevarse a cabo en la
zona en donde el desarrollo extensivo de una
nueva tierra este planeado con objeto de adqui-
rir el conocimiento y la experiencia necesarios
para una operaci6n provechosa y econ6micamen-
te s6lida. Tales experimentos pueden hacerse
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frecuentemente con agua del subsuelo disponi-
ble localmente en la zona, o desviando una par-
te de la corriente fluvial mediante pequefios ca-
nales de inundaci6n. Estas pruebas piloto en
metodos de riego son una ilustraci6n del prin-
cipio de experimentacion local en la que hare-
mos hincapie en el capitulo seis.

Valor de los proyectos a corto plazo y en
pequefia escala

La captaci6n del agua para riego es una de
las principales justificaciones para obras p'bli-

cas espectaculares como son las grandes presas
y acueductos. Esas estructuras, aunque son
enormemente populares con los politicos locales
y con los administradores proyectistas de las
agencias que dan ayuda y son necesarias para
obtener el maiximo provecho de las corrientes
fluviales, requieren un alto grado de operaci6n
centralizada y una uniforme regulaci6n de los
abastecimientos de agua en grandes zonas. Esto
inhibe seriamente la flexibilidad y libertad de
los agricultores individuales para variar sus nor-
mas de cosecha. Las obras importantes de riego

causan tensi6n tanto en la estructura social de
la poblaci6n como con el aparato gubernamen-
tal, que a veces ha resultado insoportable. Los
aldeanos pueden realizar las nuevas formas de
organizaci6n social (en la tenencia de la tierra,
por ejemplo), que el riego necesita; el gobierno
puede demostrar ser incapaz de idear e impo-
ner las nuevas normas, de conducta necesarias.

La captaci6n subterrinea del agua y su ex-
tracci6n por medio de pozos, proporcionan una
libertad mucho mayor. Los espectaculares e im-
presionantes proyectos a gran escala no deberin
impedirnos visualizar el inmenso valor y la gran
potencialidad de proyectos menos conspicuos.

SEMILLA MEJORADA

Las variedades superiores de cosechas son
fundamentales para el programa de provisi6n
de semillas mejoradas. Mientras se usen s6lo
las variedades ordinarias no mejoradas, general-
mente se obtendra poco provecho con prestar
especial consideraci6n a los problemas del abas-
tecimiento de semillas. Dentro de su propia
comunidad, el agricultor dispone de semilla
ordinaria para plantar. Limitadas excepciones
ocurren entre algunas de las cosechas de legum-
bres y de forraje, cuyas semillas no se cosechan
de ordinario.

Cuando se ha creado una variedad mediante
selecci6n o el cultivo ha demostrado ser supe-
rior, producir y distribuir su semilla se tornan
actividades importantes para la productividad
agricola. Sin embargo, las variedades mejora-
das son superiores s6lo con referencia a un con-

junto particular de circunstancias del medio
ambiente. Las mejores variedades para una re-
gi6n pueden ser completamente indtiles para
otra. Una variedad probada es superior porque
las caracteristicas geneticas que se le han me-
jorado la hacen adaptable a las condiciones es-
pecificas del suelo y del clima, alta capacidad
de rendimiento, resistencia a sequia o al frio,
resistencia a las enfermedades y a los insectos,
valor nutritivo, aceptabilidad de sabor y textu-
ra, hibitos deseables de crecimiento y otras ca-
racteristicas que la capacitan para realizar un
mejor desempefio que otras variedades. Las va-
riedades altamente mejoradas tienden hacia
una limitada adaptaci6n geogrifica y, por tan-
to, limitadas normas de distribuci6n. Los fac-
tores que comprenden la mercadotecnia de se-
millas se ilustran en la grifica 2.
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Caracterfsticas dnicas de las semillas
Debido a las caracteristicas especiales de las

semillas, los requisitos para su producci6n y dis-
tribuci6n exitosas son algo diferentes de aque-
Has de otros elementos adquiribles. Entre estas
caracteristicas se encuentran las siguientes:

1. Las cualidades fundamentales de la varie-
dad, pueden mantenerse s6lo mediante la uti-
lizaci6n de autenticas existencias de plantas y
cuidadosos metodos de producci6n. Sus carac-
teristicas no pueden asesorarse por las pruebas
de los centros de investigaci6n, sino s6lo por
el desempefio de la planta en el campo que ha
producido la semilla.

2. Las semillas son entidades vivas que re-
quieren procedimientos y manejo especiales en
todas las fases de la producci6n, elaboraci6n,
almacenamiento y distribuci6n para garantizar
que la semilla que ilegue al agricultor serA
viable.

3. Puesto que el origen del abastecimiento
de semillas para el agricultor es un pequefio y
selecto lote de semillas ya existentes, se nece-
sitan varias generaciones para multiplicar la
existencia desde el niicleo original de semillas
de cultivo hasta los miles o millones de kilo-
gramos que necesitan los agricultores.

4. Las enfermedades trasmitidas por las se-
millas y los contaminantes tales como semillas
de malas hierbas, reduciran la productividad de
la cosecha y deben evitarse.

Mdtodos de reproduccion
Las cosechas varian en sus m6todos de re-

producci6n o multiplicaci6n de semillas.
Las cosechas como las papas, la cafia de

azicar y el caucho se propagan por medios ase-
xuales o vegetativos, es decir, por divisi6n, por
retofios, injertos o tuberculos. Aparte de la po-
sible equivocaci6n en el marbete o en la mez-
cla meca'nica, la principal medida de precau-
ci6n sera evitar la contaminaci6n de enferme-
dades contagiosas, como los virus.

Las cosechas de autofecundaci6n natural, co-
mo el trigo, el arroz y el frijol estan relativa-
mente libres del peligro de contaminaci6n a
que estin expuestas las variedades de fecunda-
ci6n por cruzamiento. Con el cuidado suficien-
te, para evitar la mezcla mecdnica, las varieda-
des de semilla de esta clase de cosecha pueden
reproducirse ficilmente mediante generaciones
sucesivas del proceso de multiplicaci6n.

Las cosechas pdlinizadas por cruzamiento na-

tural presentan problemas especiales para la
fecundaci6n de las semillas. Para evitar la con-
taminaci6n genetica con otras variedades o hi-
bridos, deben aislarse, por tanto, como unos
cuatrocientos metros de otros campos de la
misma cosecha. Adema's, como las variedades
abiertamente polinizadas estain sujetas a cam-
bios geneticos durante la reproduccion, deben
tomarse precauciones especiales en la selecci6n
y el cultivo, para mantener la integridad gene-
tica de la variedad.

Clases de semillas
Generalmente, se reconocen varias clases de

semillas en las etapas desde el programa del
cultivador de plantas hasta los campos del agri-
cultor. La semilla de cultivo se mantiene bajo
condiciones rigurosamente exigentes y sirve co-
mo base para producir la existencia de semilla.
La existencia de semilla se usa, a su vez, para
producir la semilla comercial que se distribuye
entre los agricultores. El mantenimiento de una
provisi6n adecuada de semilla para cultivo es
normalmente la labor del centro experimental
en el que se ha creado la variedad. En el caso
de las variedades en propiedad, la empresa que
posee la variedad, normalmente mantiene la
semilla en cultivo. Desde el niicleo de las se-
millas de cultivo debe haber un programa or-
denado para multiplicar la semilla de existencia.
Esta medida pueden llevarla a cabo las ha-
ciendas semilleras gubernamentales, los agricul-
tores-productores individuales bajo supervisi6n
adecuada, o las empresas semilleras bajo con-
trato con los productores o en sus propios cam-
pos, tambien bajo supervisi6n. Ya que cualquier
cambio en las carateristicas geneticas que ocu-
rren durante la multiplicaci6n de la semilla de
existencia se trasmitirin a la semillas comer-
ciales que produzca, es esencial que se ponga
un gran cuidado durante esta etapa. La semilla
comercial la propagan preferentemente los pro-
ductores-agricultores independientemente o ba-
jo contrato con las empresas semilleras.

Compra-venta de semillas
Los principales requisitos para exitosos pro-

cedimientos en la compra-venta de semillas in-
cluyen:

Instalaciones para elaboraci6n (incluyendo el
secamiento inmediatamente despues de la sie-
ga), limpia, clasificaci6n, tratamiento y empa-
que en sacos.
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Instalaciones para el almacenamiento y dis-
tribuci6n al nivel de ventas al mayoreo.

Medios dentro del ficil alcance para los agri-
cultores individuales, para la distribuci6n al
menudeo de semilla de buena calidad debida-
mente rotulada. Por motivo de la naturaleza
local de la adaptaci6n de las variedades y la
producci6n de semillas, los medios de ventas al
mayoreo podrin en algunos casos ser de ne-
cesidad menos urgentes. Los agricultores indi-
viduales, las cooperativas, o las pequeias em-
presas semilleras pueden producir y vender a
los agricultores dentro de sus areas.

Un programa de investigaci6n de mercados y
de informaci6n que haga llegar la semilla al
agricultor.

Estableciendo leyes para las semillas, debera
llevarse a cabo un trabajo de supervisi6n y con-
trol; tambi6n se deberin fijar normas de calidad
para las semillas mediante una agencia coerci-
tiva, laboratorios para investigaci6n de semillas
y agencias para la certificaci6n de las mismas.

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Las herramientas y la maquinaria multiplican
la fuerza del md'sculo humano. Le dan al agri-
cultor un mayor control sobre su medio am-
biente de producci6n y hacen posibles nuevas
formas de cultivo y la labranza de mayores zo-
nas por cada agricultor. El equipo de tracci6n
animal y el impulsado por motor tambien se
utilizan para el transporte. Es posible que las
herramientas manuales perfeccionadas sean un
elemento 6itil en la primera etapa del desarrollo.
La maquinaria impulsada por motor, con sus
costos mucho mayores en capital y operaci6n,
generalmente vienen al final del proceso, aun-
que es discutible el momento exacto en que
debe adquirirse.

Herramientas
Las herramientas, en la mayor parte de las

tierras en desarrollo, son escasas, burdas y evi-
dentemente ineficientes. Puesto que en algunas
regiones las Anicas herramientas en uso en la
actualidad son aquellas que se utilizan desde
hace dos mil afnos o mAs, podria parecer que
existiera margen para mejoras considerables.
Sin embargo, tampoco la tecnologia se transfie-
re con facilidad. Muchas tentativas para trans-
ferir herramientas han fracasado frecuentemen-
te, debido a que la herramienta ha sido dise-

fiada para condiciones diferentes, por ejemplo,
los arados de metal son efectivos en zonas de
suelos templados, pero no en los tr6picos.

No obstante, hay oportunidad para propor-
cionar a los agricultores mejores herramientas,
se necesita una investigaci6n de adaptaci6n y
esta debe tomar en cuenta todos los factores
incluidos. Por s'upuesto, sera preciso probar la
nueva herramienta. La agencia innovadora debe
determinar, tambien, si la herramienta puede
repararse convenientemente en la poblaci6n, si
su uso se opone a las costumbres o hbitos del
agricultor, si este tiene habilidad para usarla.
El equipo de tracci6n animal debe adaptarse a
la fuerza y a la estructura del cuerpo de los
animales locales. Las innovaciones mis atracti-
vas en herramientas, es que deberdin ser bara-
tas, sencillas de manejar y hechas de tal manera
que puedan repararse (o posiblemente cons-
truirse) en la misma aldea. Esos pueden ser
elementos individuales que pueden elevar los
rendimientos sin formar parte de un conjunto.

El disenlo y la distribuci6n de herramientas
sencillas no han atraido un gran inter6s de los
fabricantes. El largo tiempo que se necesita
para la investigaci6n y las reducidas utilidades
que se obtendrain (particularmente en el caso
de una herramienta que se construira en la
aldea), hacen que tales herramientas sean poco
atractivas comercialmente. Asi, es probable que,
por lo menos las primeras etapas del desarro-
llo, la adaptaci6n de herramientas tendra' que
Ilevarlas a cabo el gobierno. Si la herramienta tie-
ne exito, seria aconsejable interesar a empresas
particulares en su fabricaci6n y producci6n (in-
cluyendo su mantenimiento).

Algunos ejemplos de prometedores aspectos
para la innovaci6n son los siguientes:

Arados: Los arados tirados por yuntas de
bueyes con frecuencia no utilizan la fuerza po-
tencial de los animales y no preparan el suelo
tan bien como se requiere para un ma'ximo
rendimiento. Diversos metodos de uncimiento
podrian aumentar la fuerza efectiva del animal,
por tanto, la profundidad del surco, y en algu-
nos casos seria posible arar con una yunta en
vez de hacerlo con dos.

Implementos de Siega: Las hoces y las gua-
dafias, poco conocidas en las regiones tropica-
les, son eficientes para segar cereales en las
pequefias haciendas. Podrian substituir a las
cuchillas de hoja recta y al mondamiento a ma-
no de las cabezas del arroz.
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Equipo para trillar: Las miquinas que se ma-
nejan mediante pedal (o motor) actualmente
se usan en Jap6n y Taiwan, son eficientes para
trillar en las pequefias haciendas. Podrian ser
6'tiles en otros paises en donde se cultiva trigo
o el arroz.

Equipo para multiples propositos, con llan-
tas de caucho: Una forma disefnada por los fran-
ceses en equipo de tracci6n animal, lamada
"tropicultura" ha sido introducida con buen
6xito en Senegal y Madagascar. Tiene una ba-
rra de tracci6n a la que pueden sujetarse varios
implementos, como arados, disco, palanca, etc.
A pesar de la diversidad de sus usos, el equipo
no tiene tuercas ni tornillos que perder y es
de sencillo mantenimiento. Tambien marcha so-
bre ruedas de caucho, que substituyen a las
tradicionales ruedas de madera estrechas y
constituyen una posibilidad atractiva en muchas
zonas. Aumentan considerablemente el alcance
de la carreta (y el acceso del agricultor a los
mercados), porque son mis faiciles para la trac-
ci6n animal y evitan los dafios que las ruedas
de madera hacen en las carreteras. Tales rue-
das pueden hacerse frecuentemente a base de
Ilantas de autom6vil desechadas.

Maquinaria
dCuando es el momento de introducir ma-

quinaria impulsada por motor?, es una pregun-
ta compleja. Despuds de un periodo de tenta-
tivas demasiado apresuradas y con frecuencia
desastrosas para establecer la mecanizaci6n, la
manera de pensar en muchas partes ha tomado
la direcci6n contraria y con frecuencia se su-
pone que mAquinas como son los tractores no
tienen cabida en la mayor parte de las nacio-
nes en desarrollo en la presente etapa. El argu-
mento es que esas naciones carecen de capital,
pero tienen abundante exceso de mano de obra
(empleada o no empleada); por tanto, no seria
una costosa mAquina ahorradora de trabajo lo
que necesitaran.

Encontramos que esta suposici6n necesita
volver a examinarse, ya que las consecuencias
que implica son complejas. Encontramos que,
a veces, la maquinaria puede ser la 'nica so-
luci6n para aumentar el rendimiento y que, le-
jos de ahorrar trabajo, mdquinas, tales como los
tractores, son con frecuencia complementos del
trabajo; es decir, su uso aumenta, en vez de
disminuir, la demanda de trabajo.

Las fechas de siembra y la preparaci6n del

suelo son dos factores clave en este aspecto.
En algunos casos las cosechas multiples s6lo
pueden ser posibles con maquinaria impulsada
por motor. Esto es verdad si las fechas de siem-
bra son criticamente breves o si el suelo para
la segunda cosecha no puede prepararse a me-
nos que no sea a maquina. La maquinaria, con
frecuencia hace posible que el agricultor pre-
pare mejor el suelo y siembre con mayor preci-
si6n. De esta manera, los importantes aumentos
de rendimiento pueden necesitar maquinaria
aun cuando haya disponible exceso de mano
de obra.

Con frecuencia, el tiempo durante el cual
debe sembrarse para un maiximo rendimiento,
se limita a unos pocos dias del aflo. Ese tiempo
es el factor restrictivo del agricultor. El que
est6 desocupado gran parte del resto del afio
es un hecho que carece de importancia, ya que
solamente puede sembrar en esos dias. Esta es
una situaci6n bastante comiin en el mundo en
desarrollo. El uso de un tractor en la temporada
de siembra puede iniciarse gracias a ese factor
restrictivo, ya que para la preparaci6n del sue-
lo, el terreno con frecuencia puede estar dema-
siado duro para ararlo con equipo de tracci6n
animal durante el mejor periodo del aflo.

Cuando la maquinaria permite cosechas -do-
bles, o cuando mayores plantaciones, tales como
del arroz que requiere trabajo intensivo tanto
en la siembra como en otras etapas, el efecto es
un aumento en la demanda de trabajo. Lo que
sucede es que el trabajo efectivo del agricultor
aumenta en esos periodos decisivos en que de
cualquier manera esti completamente ocupado.
Entonces, sus cosechas incrementadas requeri-
ran mas trabajo en otras 6pocas del afio. Otro
ejemplo de maquinaria complementaria del tra-
bajo, lo constituyen las bombas para riego, que
hacen posible un cultivo mas intensivo, y por
tanto, aumentan la demanda de trabajo.

Otra consideraci6n es que muchas mAquinas
substituyen a los animales de tracci6n. Mientras
que muchos animales de tracci6n, en los paises
en desarrollo, subsisten actualmente, principal-
mente a base de desperdicios o de los produc-
tos de la tierra no cultivada, en algunas zonas
se necesita tierra para cultivar forraje para los
animales de tracci6n. Si se mecanizan sus la-
bores, la tierra podria dedicarse a cosechas de
viveres o a pastura para animales de engorda.
Esta consideraci6n puede ser importante en zo-
nas densamente pobladas, en donde la tierra
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laborable es escasa y en donde la gente no in-
giere suficientes proteinas en su dieta.

Tambien existe la cuesti6n del prestigio. Co-
mo hemos observado anteriormente, una de las
barreras mas sutiles para el progreso agricola
es la condici6n inferior de la agricultura. La
labranza es trabajo de esclavos y "primitiva";
la brillante gente innovadora que se necesita
para su progreso, en vez de dedicarse a ello,
huye hacia el mundo moderno de la ciudad.
Las mAquinas son el simbolo de este mundo
moderno. La presencia de los tractores y otras
mAquinas en las regiones rurales puede servir
para demostrar que los conceptos de ser agri-
cultor y ser moderno no se excluyen mutuamen-
te. Puede elevarse la condici6n del agricultor.
Aun cuando el mismo no tenga tractor, puede
considerarlo como su meta; su "horizonte de lo
posible" se amplia. El joven agricultor puede
quedarse y trabajar para un tractor en vez de
emigrar a la ciudad, y adquiriendo el tractor
junto con la posici6n que simboliza, podra es-
tar dispuesto a hacer innovaciones.

Por todas estas razones creemos que la me-
canizaci6n debe examinarse a la luz de toda la
variedad de las consecuencias que implica, no
desecharla sumariamente por la sola y exage-
radamente simple consecuencia de que ahorran
trabajo. Sin embargo, no subestimamos los for-
midables problemas que suscita y ciertamente
no abogamos por la rapida y catastr6fica politi-
ca de una apresurada mecanizaci6n.

Quisieramos subrayar que la cuesti6n de la
posici6n debe tratarse con cuidado, ya que si
la propuesta mecanizaci6n es antiecon6mica, el
redito en posici6n (y su efecto sobre las acti-
tudes productivas) bien puede resultar ilusorio.
El mantenimiento es un agudo problema que
es preciso resolver antes de que sea posible
cualquier grado de mecanizaci6n. No existen
las instalaciones de reparaci6n, la provisi6n de
refacciones es erratica; escasean los mecanicos
y quiza lo mas importante sea que los agricul-
tores de las naciones en desarrollo no han cre-
cido en medio de maquinas y por lo tanto
no comprenden tales necesidades como la lu-
bricaci6n que son familiares a las personas de
las culturas mecanizadas, aunque ellas mismas
no sean mecanicos. En esas circunstancias, la
vida de la maquina sera breve.

Tampoco hay muchos pequefios agricultores
individuales que serain capaces de poseer un
tractor. Una estaci6n operada por el gobierno

y que brinde servicio regular a los agricultores,
puede proporcionar los tractores, o pueden ad-
quirirlos las cooperativas agricolas (siendo lo
Itimo de un 6xito m's viable si la cooperativa

es ya una sociedad activa). Si la estaci6n del
gobierno tambien proporciona dirigentes que
lleven a cabo las operaciones reales, el man-
tenimiento se simplifica, puesto que la estaci6n,
no el agricultor, es responsable del cuidado de
las maquinas. DeberA esperarse que tal empre-
sa se administrara con perdidas, durante uno o
dos aios, hasta que los agricultores se familia-
ricen con los usos potenciales de la maquinaria.
Comilla, en Pakistan Oriental (v6ase apendice
A), ha encontrado que, bajo sus condiciones,
el tamanio minimo para el funcionamiento eco-
n6mico de la empresa mancomunada de orado-
res, probablemente sea de 12 a 15 mAquinas,
pero la cuesti6n merece estudio en otras loca-
lidades.

Las mAquinas, tambien, deben adaptarse a
las condiciones locales. La agencia innovadora
debera ser imaginativa al elegir maquinas que
sean versAtiles en su uso potencial (por ejem-
plo, los tractores han resultado 6ltiles para el
transporte en Pakistan oriental). Tales usos se-
cundarios pueden constituir la diferencia entre
la ganancia y la perdida. Las maquinas que
se fabrican s6lo en zonas de clima templado
y que disponen de mantenimiento rapido, pro-
bablemente se arruinaran rapidamente en con-
diciones tropicales. Podria ser aconsejable sa-
crificar algunos de los demAs factores, como la
potencia, para tener una maquina que sea du-
rable en los tr6picos.

CONTROL DE PLAGAS

El control de plagas es el arte de proteger
las cosechas y los productos agricolas ya sega-
dos, de evitar que los dafle la enfermedad o de
que los corroan los insectos o roedores; o de
que sean sofocados por las malas hierbas.

En muchas situaciones, el control de plagas
podria ser un valioso elemento individual. Pro-
bablemente el mejor ejemplo en este aspecto
sean las ratas. Un observador ha calculado que,
en la India hay aproximadamente diez ratas por
persona y consumen una cantidad aproximada
de 27.000,000 de toneladas de alimento anual-
mente -una tercera parte de la producci6n del
pais. Aun cuando el cAlculo fuera exagerado,
el ahorro potencial por el control de las ratas
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es enorme. Gran parte de los alimentos, lo con-
sumen las ratas en los campos y el resto en los
graneros. En Africa occidental se calcula que
el 25% de los alimentos producidos se pierde
por las plagas durante el almacenamiento. En
grandes zonas de Africa no se puede criar ga-
nado debido a la mosca tse-tse, que trasmite
el "mal del suefno". En tales situaciones la re-
presi6n de las plagas puede tener buen 6xito
como un elemento fisico individual, con tal que
existan los medios para reprimir la propaga-
ci6n de las plagas.

Los pesticidas interactiian intensamente con
otros elementos en las etapas posteriores del
desarrollo agricola. La necesidad de pesticidas
se eleva notablemente conforme el desarrollo
se efectiia, ya que los demas elementos frecuen-
temente originan condiciones que favorecen la
propagaci6n de las enfermedades y las plagas.

Tomemos, por ejemplo, un proyecto de riego
al que se afiaden fertilizantes y variedades me-
joradas de semillas. Ahora es posible iniciar
las cosechas m6ltiples en un lugar en que antes
se cultivara s6lo una cosecha anual. Esto pro-
porciona una provisi6n de un aflo ininterrum-
pido de vida vegetal expuesta a las enferme-
dades y a las pestes. El follaje mi's espeso y
los s6lidos tallos de las variedades individuales
nutren a mis plagas y hacen mis probable la
destrucci6n completa de una cosecha. En Egip-
to, en las zonas donde se han efectuado cose-
chas multiples, ejercitos de gusanos pasan del
maiz al sorgo y viceversa seguin el cambio de
cosechas.

En estos casos, la represi6n de plagas es un
elemento "tardio". Es probable que el rendi-
miento en la inversi6n de pesticidas se eleve
ripidamente despues que otros elementos esten
en uso; y es lo mismo con el peligro potencial
de la destrucci6n masiva de cosechas. Es pro-
bable que la represi6n de plagas sea un ele-
mento indispensable en un conjunto de cultivo
intensivo.

Siendo venenosos, el uso de algunos pesticidas
quimicos implica peligros, que probablemente
sean mucho mayores en las naciones en desa-
rrollo, en las que el porcentaje de analfabetis-
mo es elevado, ya que el agricultor no podra
leer la advertencia impresa en el paquete. Los
venenos que se hayan proyectado, digamos, pa-
ra las ratas, pueden matar a seres humanos o
a animales domesticos; o bien, los pesticidas
aplicados a las cosechas pueden trastornar el

equilibrio natural matando, junto con los insec-
tos que se alimentan de las cosechas, a otros
insectos que normalmente devoran a aqu6llos.
Eliminando al segundo insecto, la aplicaci6n de
pesticidas asegura que se necesitara una cada
vez mayor cantidad de pesticidas. En algunas
cosechas de algod6n, la creciente necesidad de
pesticidas ha elevado el costo de producci6n
hasta sobrepasar el rendimiento econ6mico de
la cosecha. Los peligros que implica el uso de
venenos pueden evitarse en donde son posibles
los controles biol6gicos. Un buen ejemplo es la
cria y liberaci6n de las avispas que se alimen-
tan del escarabajo rinoceronte, insecto que ata-
ca a los cocos en Africa y en el Pacifico.

La represi6n de la propagaci6n de las plagas.
en muchos casos comparte una caracteristica
importante con los principales proyectos de rie-
go: la necesidad de un alto grado de control
social. Muchas formas del control de plagas no
puede adoptarlas un agricultor individual de
una manera 6itil, ni siquiera una mayoria de
ellos en una comunidad. Esto es cierto para los
insectos migratorios y las enfermedades que se
extienden de un campo al siguiente. Para que
la plaga sea reprimida con buen exito, es pre-
ciso convencer u obligar a cada agricultor de
que se una al programa.

El gobierno puede llevar a cabo amplios pro-
gramas en la represi6n de las plagas y puede
recuperar fAcilmente su costo en caso de expor-
taci6n de las cosechas al contado. Cuando los
arbustos de cacao de Ghana fueron atacados
por "retofios hinchados", el gobierno llev6 a
cabo un programa compulsivo de represi6n pri-
mero, derribando los Arboles afectados, luego,
fumigando. El programa fue financiado por un
impuesto sobre la exportaci6n al cacao. Pero
con las cosechas de subsistencia el gobierno no
podria recuperar el costo de esta manera.

En la campaia taiwanesa contra las ratas se
anot6 un exito notable en la movilizaci6n so-
cial. Antes de la campaia, Taiwan perdia entre
150,000 y 200,000 toneladas metricas de alimen-
tos anualmente debido a las ratas. El ahorro
mediante la campana se calcula aproximada-
mente en 140,000 toneladas de alimentos al aflo.
El principal problema era asegurar la coopera-
ci6n popular en colocar veneno para ratas y
luego descubrir lo que en realidad se habia
logrado. Fue un programa voluntario dirigido
mas bien a las comunidades que a los indivi-
duos. El gobierno y la Comisi6n Conjunta de
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Reconstrucci6n Rural (CCRR) proporcionaron
los materiales y la comunidad puso su trabajo.
(Vdase apendice A.) En 1956, el programa fue
ensayado con buen exito en catorce comunida-
des. Al aflo siguiente, 309 comunidades solici-
taron participar. Para saber si las ratas estaban
muriendo, asi como para proporcionar motiva-
ci6n para poner el veneno, el gobierno ofreci6

una recompensa por cada rabo de rata que
fuera entregado. En 1957, los agricultores de
Taiwin entregaron 6.9 millones de rabos de
ratas. Puesto que s6lo se encuentran aproxima-
damente una de cada cuatro ratas muertas, esto
represent6 la exterminaci6n de alrededor de 27
millones de ratas, mis de la mitad de la po-
blaci6n rateril de la isla.

41





Capitulo Cuatro

AMBIENTE ECONOMICO

Al formular cualquier politica para el desa-
rrollo agricola, debera evitarse el "fundamen-
talismo" ya sea agricola o industrial. Algunas
de las dificultades mAs inveteradas de la agri-
cultura pueden resolverse eficazmente s6lo me-
diante el desarrollo de sectores no agricolas de
la economia. Por otra parte, el sector agricola
es demasiado importante para esperar que se
desarrolle por si mismo, mientras el plantea-
miento nacional se concentra en la industriali-
zaci6n. Por tanto, es imprescindible proyectar
un plan para el desarrollo agricola y efectuarlo
como parte integral del planeamiento para el
desarrollo econ6mico general.

Reconocemos que las medidas tendientes a
aumentar la productividad pueden entrar en
conflicto con las medidas para realizar otros im-
portantes objetivos de politica, por ejemplo, la
equidad y la distribuci6n de los ingresos, la au-
tarquia (independencia de la ayuda exterior,
por lo menos; autarquia al maiximo), estabilidad
politica y satisfacci6n de ciertas necesidades, co-
mo es la educaci6n, que estin por encima y
fuera de los niveles que dictan los experimentos
de mercado. Los economistas no necesitan limi-
tarse a hacer recomendaciones enfocadas a la
productividad, mientras solamente mencionan
otros objetivos. Tienen que reconocer la multi-
plicidad de los objetivos y los conflictos entre
ellos, de la poliftica pdlblica. En el dominio de

la politica agricola, ]a concentraci6n de limita-
dos recursos de desarrollo en las escasas regio-
nes que prometen mayores rendimientos, o en
las grandes haciendas, puede ser aconsejable,
desde el punto de vista de la productividad, pe-
ro se opone al objetivo de equidad en la distri-
buci6n de las ganancias del crecimiento. Los
economistas deberin enfrentarse directamente a
tales conflictos y tratar de evidenciar y cuantifi-
car las consecuencias de las alternativas facti-
bles para varios objetivos. La colocaci6n de fon-
dos dependera tanto de la tecnologia como de
los ensayos, en las posibilidades tecnol6gicas
que determinan la proporci6n en que las utili-
dades en terminos de un objetivo particular,
pueden cambiarse por utilidades en terminos de
otro objetivo, y las satisfacciones o juicios de va-
lores de quien trace la politica que determina
la proporci6n en la que estian dispuestos a cam-
biar ganancias hacia el logro de una meta para
garancias en terminos de otra. Dada una canti-
dad razonable de datos, que pueden recopilar-
se, los economistas pueden ordenar alternativas
de acuerdo con su eficacia para realizar deter-
minado niimero de objetivos. Mientras tanto, al
desarrollar nuestras proposiciones hemos mante-
nido a la vista tanto los objetivos eficaces como
los deficientes.

Nos agradaria subrayar que, a la larga, para
obtener satisfactorios porcentajes de mejora-
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miento en el nivel de vida, deben conjuntarse
las disposiciones que tiendan a aumentar la pro-
ducci6n de alimentos, junto con las disposicio-
nes para evitar el desmedido aumento de la po-
blaci6n. Los gobiernos de los paises pobres de-
berian no s6lo incrementar y mejorar la eficien-
cia administrativa de los programas de control
de poblaci6n comunes, sino tambien considerar
seriamente la adopci6n de medidas adicionales,
tales como la legislaci6n para legalizar el abor-
to en condiciones particulares, la esterilizaci6n y
el posible uso de artefactos intrauterinos, eco-
n6micos y efectivos, que recientemente han si-
do inventados.

Hemos concentrado nuestra atenci6n en los
siguientes aspectos de normas agri colas: politi-
ca de precios de productos y de elementos, po-
litica de credito, seguro agricola, reforma del
mercado y la polftica respecto a la magnitud
del mismo, tenencia y organizaci6n de las ha-
ciendas. Tambien hemos comenzado algunas
consideraciones significativas respecto al uso del
excedente de mercancias agricolas importadas
bajo arreglos especiales y respecto a los progra-
mas para obras pu'blicas rurales.

Las politicas comunes referentes a estos te-
mas necesitan urgente revisi6n. La relativa im-
portancia, o prioridad que ha de darse a los
cambios de politica individual, dependeria de
la situaci6n particular de cada pais, de su volun-
tad politica y de su capacidad administrativa*
para efectuar esos cambios.

POLITICA DE PRECIOS

No puede afirmarse que todos los agriculto-
res en todas partes reaccionen con entusiasmo a
los incentivos econ6micos. Sin embargo, crece
la convicci6n que demuestra que dando curso
a los valores p6blicos y al desarrollo del trans-
porte en proporci6n suficiente, los agricultores
reaccionarin en algunos aspectos de su compor-
tamiento. Resulta que aunque deberin adoptar-
se todas las disposiciones tecnico-organizativas
necesarias para aumentar la producci6n fisica
de determinados elementos, estas medidas de-
beran combinarse con las politicas proyectadas
para aprovechar la reacci6n de los precios al
factor de la oferta y la demanda, siempre que
sea posible. En muchas situaciones la propor-

*Los requisitos para la capacidad administrativa
se tratan mis ampliamente en el capitulo seis.

ci6n de absorci6n de nuevos conocimientos y
elementos puede depender decisivamente del
ambiente de los precios y de los riesgos.

Cualquier politica para mejorar el ambiente
de los precios para desarrollar la agricultura de-
beri tomar en cuenta y, si es necesario, influir
en la variabilidad de los precios agricolas, que
afectan al riesgo de la agricultura; los precios re-
lativos de varias cosechas que afectan la repar-
tici6n de tierras y otros elementos entre las cose-
chas; la relaci6n del nivel general de los precios
de los productos respecto al nivel de los pre-
cios de los elementos; y la relaci6n del nivel ge-
neral de los precios de los productos respecto al
nivel general de los precios no agricolas.

Aunque estas relaciones de precios son claras
en teoria, cualquier conjunto de medidas para
regular los precios afectari simultineamente a
todos ellos en cierto grado. Por ejemplo, si el
gobierno establece con buen exito los precios
minimos para dos o tres de las principales cose-
chas del pais, la fluctuaci6n de los precios hacia
abajo se limitari y se alterarin en cierto grado
los precios relativos, la relaci6n de precios, ele-
mentos, producci6n, y los terminos de comercio
agricola. Por tanto, es necesario que las politi-
cas de precios que se sigan esten basadas en la
consideraci6n de sus efectos en todas las rela-
ciones de los precios claves.

Acerca de la necesidad existente de estabili-
zar los precios, pocas observaciones pueden ha-
cerse. Las fluctuaciones de los precios aumen-
tan inconmensurablemente los riesgos que tiene
que afrontar el agricultor y no ofrecen las sufi-
cientes ventajas que compensen a la comunidad
en general. Una baja en el precio del trigo en-
tre el periodo de siembra y cosecha o por varios
periodos de cosecha, puede hacer antiecon6mi-
ca una inversi6n de fertilizantes o pesticidas o
un nuevo equipo capital. Y los efectos adversos
de las bajas pueden no estar equilibrados por
las utilidades debido a los aumentos de precios
en igual nuimero y magnitud en afnos posterio-
res a causa del limitado capital que poseen ]a
mayoria de los agricultores. Por consiguiente,
existe la necesidad de la administraci6n de pre-
cios minimos para algunas cosechas selectas.

La estabilidad de los precios no puede deci-
dirse por decreto legislativo. Se necesita un al-
macen adecuado y red de transportes para las
operaciones bursitiles ideadas para reducir la
inestabilidad de los precios. Por supuesto, que
la estabilidad de los precios no necesita, ni de-
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be, ser absoluta. Ademis de las normales flue-
tuaciones temporales que reflejan los cargos por
transporte, debera permitirse la flexibilidad en-
tre minimos y miximos fijos para eliminar algu-
nos de los gravimenes de cambios en la oferta
y la demanda del sistema de almacenamiento.

La alternativa para encaminar la estabiliza-
ci6n de los precios, desde el punto de vista de
reducir los riesgos, seria un sistema de fomento
de mercados que capacitaran al agricultor para
asegurar el precio de, por lo menos, una parte
de su cosecha antes de sembrar. Pero debera
recordarse que los futuros mercados en los pafses
mas adelantados ban sido de mucha mas ayuda
a los elaboradores que a los cultivadores en re-
ducir los riesgos de precios. En cualquier caso,
los problemas para permitir que los futuros
mercados sean accesibles a los campesinos de
los pai'ses en desarrollo, son suficientes para ex-
cluir a los futuros mercados como alternativa
para gobernar las operaciones de estabilizaci6n
de precios en un futuro cercano.

Los estudios de los efectos que en los precios
tienen los diversos productos agricolas en ra-
z6n de la actual existencia de elementos entre
los productos, muestran que los agricultores re-
accionan a los cambios reencaminando sus es-
fuerzos de acuerdo con los cambios en las utili-
dades. Por tanto, ya que se desea aumentar la
producci6n de algunas cosechas importantes
en viveres y fibras mediante una trasferencia de
elementos entre las cosechas competitivas, el ob-
jetivo puede realizarse mediante la operaci6n
de los precios relativos de las cosechas compe-
titivas.

En algunos paises, la escasez de productos
esenciales, como el trigo, el arroz, y el algod6n,
es tan aguda, que ademas de otras medidas es
imperativo administrar los precios minimos para
estas cosechas, tanto para estabilizar sus precios
como para obtener aumentos en producci6n,
mejorando sus precios relativos.

La determinaci6n de precios minimos exige
estudios tenicos y cierta acci6n experimental;
por lo menos deberan evitar quiebras en precios
en caso de que se materialicen importantes au-
mentos en producci6n. Preferiblemente deberin
cubrir los costos de cultivo de los agricultores
mas eficientes utilizando metodos perfecciona-
dos. Si es necesario, pueden incluir un elemento
de incentivo sobre el costo de cosecha. Los ni-
veles fijados tendran que localizarse en alguna
parte entre el nivel antiquiebra y el costo del

cultivo (con el elemento de incentivo o sin 61),
dependiendo de la reacci6n en la producci6n.
Se necesita mayor investigaci6n para determinar
la magnitud de esa reaccidn, ya sea estudiando
las reacciones a los cambios de precios que real-
mente hayan tenido lugar, o mediante la opera-
ci6n experimental en determinadas regiones.
Los precios mfnimos deberain mantenerse sin
variaci6n durante varios afios -digamos, tres-
y deberan ser regulables y mutables despues
de cada periodo; el gobierno debera concertar
acuerdos para la compra directa a precios mi-
nimos a los agricultores en un nnimero suficien-
te de mercados agricolas primarios.

Cuando consideramos el crecimiento del ni-
vel general de la producci6n agricola, mas
bien que la producci6n de las cosechas indivi-
duales, es evidente que la relaci6n de precios
entre la producci6n y los elementos es tan im-

portante como los precios relativos de las pro-
ducciones, si no es que mas. Las relaciones de
precios mas favorables para los agricultores
pueden ser ocasionadas ya sea aumentando los
precios de producci6n o reduciendo los precios
de los elementos de desarrollo para el agricul-
tor. Cada metodo de acci6n tiene rasgos positi-
vos y negativos.

La ventaja principal de subsidiar los elemen-
tos adquiribles, como fertilizantes, pesticidas,
equipo y ganado, en vez de elevar los precios
de los productos, es que el costo del programa
de subsidio esta directamente relacionado con
la utilizaci6n de metodos que aumentan la pro-
ductividad. Es probable que el costo a la eco-
nomia general en aumentar la producci6n agri-
cola sea menor en el caso de subsidios y pueda
sobrellevarse mediante el sistema de impuestos.
Hay mas recursos disponibles para el desarrollo
de los sectores no agricolas de la economia asi
como para otros prop6sitos; el gobierno puede
evitar las consecuencias politicas de los mas ele-
vados precios de viveres y fibras para la pobla-
cidn no agricola; e, igualmente importante, el
cultivador debe emplear elementos adquiribles
para sacar cualquier ventaja de los subsidios.
En cambio, los mas elevados precios de los pro-
ductos aumentan los ingresos tanto de los inno-
vadores como de los no innovadores. Este re-
pentino ingreso puede viciar, hasta cierto gra-
do, el incentivo que se ha suministrado para
aumentar la producci6n -mediante la relaci6n
mejorada entre el producto y los precios de ele-
mentos-, aumentando la preferencia marginal
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de por lo menos algunos agricultores hacia las
horas de descanso relativas al trabajo.

El caso de los precios mas altos de los pro-
ductos, puede convertir en ventajas algunos de
estos mismos argumentos. El hecho mismo que
un programa de subsidios cueste menos que un
programa de protecci6n a los precios de los pro-
ductos, significa que el sector agricola deriva
un ingreso menor del primer programa que del
segundo. Esta es una importante consideraci6n,
ya que puede argnirse que, segiin las relaciones
de precio ordinarias, la agricultura recibe me-
nos que su "justa" parte del ingreso nacional y
que uno de los principales obsticulos para la
innovaci6n en la agricultura campesina es la
carencia de capital amortiguador que absorba
las mayores fluctuaciones del ingreso producido
por muchas innovaciones, como los fertilizan-
tes en zonas que dependen de tiempo variable.
Un segundo argumento para mas elevados pre-
cios de los productos, es que los subsidios no
son de ninguna utilidad en situaciones en las
que los aumentos de la productividad agricola
proceden de la adici6n de elementos que no se
compran y, que no son complementarios con
los elementos adquiribles, por ejemplo: la labor
de un agricultor en un mejor cultivo, deshierba-
miento, desmonte y canales locales de riego y
avenamiento. Tercero, si el uso de los elemen-
tos adquiribles esta difundido, los costos del
subsidio ascienden. Ademais, puesto que se bene-
fician tanto los innovadores como los no innova-
dores, el razonamiento para subsidiar basandose
en que no aumentan la preferencia por el ocio,
se ha debilitado. Sin embargo, si el uso de los
elementos elaborados no se ha difundido, es
dudoso si con s6lo abaratar los recursos se alen-
tarn, por si mismo, a mas agricultores a que co-
miencen a usarlos.

De esta manera, deberi ser evidente que no
puede darse preferencia a la protecci6n de pre-
cios generales ni a los subsidios en la adquisi-
ci6n de los elementos.

La relativa eficacia de los dos medios para
mejorar la relaci6n de precios entre la produc-
ci6n y los elementos depende del nivel existen-
te en el uso de recursos, el caracter tecnico de
las disposiciones necesarias para aumentar ]a
productividad, la relativa importancia del bajo
costo y el acopio de un amortiguador de riesgos
para el agricultor, y un juicio de valores respec-
to a la distribuci6n de ingresos entre los sectores

agricola y no agricolas. Todos, menos el 'ltimo
de los aspectos citados del problema, pueden
resolverse mediante investigaci6n basada en la
experiencia de cada pais que se enfrente a la
elecci6n entre la protecci6n a los precios y los
subsidios en la compra de elementos y hasta
la cuesti6n de la distribuci6n del ingreso rural-
urbano puede esclarecerse mediante la inves-
tigaci6n.

Por supuesto, la cuesti6n rural-urbana es lo
mAs importante cuando consideramos la rela-
ci6n entre los niveles de los precios agricolas y
los no agricolas. Respecto a esto, es importante
recordar que quienes determinan la politica
pueden estar menos libres para depreciar los
terminos de comercio contra la agricultura, du-
rante la industrializaci6n en los paises democri-
ticos, mediante una franquicia campesina, que
en los paises ya industrializados.

En suma, una mezcla factible en politica de
precios para un futuro pr6ximo incluiria precios
minimos para algunas cosechas selectas, deter-
minadas en las lineas sugeridas; quiza un pro-
grama de subsidios para elementos capitales fi-
jos asi como para el costo de explotaci6n y una
politica general para evitar un serio dafio en los
terminos de comercio nacionales del sector ru-
ral. Como parte de esa politica, seria deseable
garantizar la protecci6n de aranceles a las in-
dustrias incipientes, s6lo cuando su producci6n
realmente alcanza determinado porcentaje, di-
gamos 10 6 20 por ciento de la demanda na-
cional. (Hasta entonces podrian concederse los
subsidios.) Esta accidn evitaria aumentos inde-
bidos y prematuros en los precios de muchos
productos industriales.

Los paises que dependen de una sola cosecha
de exportaci6n, continuarin necesitando conve-
nios internacionales para tener cierta estabili-
dad de precios, a corto plazo; pero las provi-
siones de esos convenios mercantiles no deben
poner en peligro de flexibilidad de los precios a
largo plazo, no sea que los recursos queden de-
masiado comprometidos con las cosechas aun
cuando cambien las condiciones de demanda.

Finalmente, el caso de los subsidios de expor-
taci6n para mercancias agricolas seleccionadas,
exportadas por los paises en desarrollo, es tan
vilido econ6micamente como la protecci6n a la
industria. Por tanto, las agencias internacionales
no deberan desdeiar los subsidios adecuada-
mente proyectados.
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CREDITO

Pueden distinguirse tres tipos de credito de
producci6n: cr6dito a corto plazo, para perfo-
dos de un afno o menos; credito a un termino
medio, para periodos superiores a un an-o, pero
menores a cinco; y credito a largo plazo, para
cinco afnos o mas.

Para que sea mas productivo, el credito a cor-
to plazo, de fuentes oficiales y cooperativas, de-
beri siempre ser "supervisado", es decir, vincu-
lado con la realizaci6n del agricultor. Deberin
concederse los prestamos a condici6n de que
quien los solicita convenga en adoptar un "con-
junto" de metodos y elementos recomendados.
En segundo lugar, los prestamos deberin ha-
cerse principalmente sobre la base del potencial
de produccion aumentada del conjunto, mis
bien que sobre la garantia de la tierra u otros
fondos, de manera que el cr6dito sea accesible
a los arrendatarios y a los pequefnos agriculto-
res, asi como a los grandes agricultores. Terce-
ro, hasta donde sea posible, deberin hacerse de
acuerdo con la forma de los elementos mismos.
Puesto que el credito oficial probablemente no
podri satisfacer las necesidades de credito del
sector agricola en su totalidad, deberi canali-
zarse principalmente para satisfacer las necesi-
dades financieras de las innovaciones.

Para facilitar la recuperaci6n de los pr6stamos,
puede ser util relacionar la provisi6n del cr6di-
to con la venta. Sin embargo, en donde la venta
]a efectuan agencias gubernamentales o coope-
rativas semioficiales, deberi tomarse el cuida-
do de proporcionar los servicios y comodidades
que ofrecen las agencias privadas alternativas,
tales como el alza de mercancias y colocaci6n
para los agricultores que llegan a vender cerea-
les en la ciudad; pronto pago y socorro de emer-
gencia. De otra manera, las agencias no logra-
ran interesar a los agricultores. De manera al-
ternativa, el gobierno s6lo puede proporcionar
servicio de almacenamiento con un cargo nomi-
nal para los agricultores. Los almacenes oficiales
pueden darles a cambio documentos negocia-
bles de dep6sito, de modo que los agricultores
puedan vender sus productos siempre que con-
sigan un buen precio por ellos.

Es necesario estudiar la posibilidad de cam-
biar la prictica com~un de cargar un porcentaje
uniforme de inter6s para todo credito oficial a
corto plazo. La introducci6n de porcentajes de
interes diferenciales sobre prestamos para di-

versos prop6sitos, podria aumentar el uso de
fondos de prestamos y los porcentajes de interes.

El verdadero papel de los prestamistas tradi-
cionales merece un cuidadoso estudio empirico
como parte de un estudio mis amplio sobre la
relativa eficiencia de sistemas alternativos para
proporcionar credito. Los prestamistas tienen
muchas ventajas de operaci6n, tales como la in-
tima familiaridad con los que solicitan presta-
mos, disponibilidad para conceder pr6stamos
arriesgados; administraci6n de prestamos rapida
y de bajo costo y alto porcentaje de intereses.
Como ellos proveen gran proporci6n de las ne-
cesidades totales del credito rural, en escala tan
amplia, el prop6sito de eliminarlos seria utopis-
ta. Por tanto, deberin idearse medidas para
construir sobre las ventajas de su sistema mien-
tras se elimina cualquier monopolio poderoso o
las utilidades de que gozan. Una de las posibi-
lidades que necesita ponerse a prueba es el es-
tablecimiento de un sistema de redescuento de
los instrumentos de credito entre el agricultor y
el prestamista bajo condiciones peculiares. Ta-
les documentos podrian descontarlos las agen-
cias del gobierno o los bancos comerciales, se-
gun determinadas garantias gubernamentales
contra parte de las perdidas. El sistema de re-
descuento aumentaria la corriente de fondos a
traves del sistema tradicional, facilitaria el in-
greso de nuevos prestamistas, arruinaria los mo-
nopolios y reduciria el nivel de los porcentajes
de interes. Tambien podria inducir a los bancos
comerciales a ingresar en el mercado monetario
como otorgadores de credito al por mayor o al
por menor.

Cualquier investigaci6n que estudie los siste-
mas alternativos para proporcionar credito agri-
cola deberin examinar y si es posible separar
los tres elementos del monto del interes bruto:
interes real, prima por riesgos y costo de la ad-
ministraci6n y la cobranza. Las comparaciones
cuantitativas de estas magnitudes contribuirin a
mejorar el sistema crediticio.

Por lo general, el credito se otorga en una
proporci6n mucho mayor a las necesidades a
corto plazo del sector rural que a las de plazo
mediano o largo; para mejora de la tierra, riego
en menor escala, equipo y ganado aun cuando
las necesidades a largo plazo no sean menos ur-
gentes e importantes. Se necesita una mi's am-
plia investigaci6n para calcular el verdadero
grado de peligro que implican los prestamos a
plazos mediano y largo. Ya que los sectores ban-
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carios, comerciales y convencionales no logran
satisfacer las necesidades de credito a plazos
mediano y largo de una manera adecuada, de-
ben crearse nuevas agencias especiales de cr6-
dito.

El principio de relacionar los prestamos con
un "conjunto" deberi extenderse plenamente pa-
ra proteger los prestamos a plazos mediano y
largo. Deberan supervisarse los conjuntos a
plazos mediano y largo, asi como los de plazo
corto. Las nuevas agencias necesitarin personal
capacitado para trazar, evaluar y supervisar
los proyectos a plazos mediano y largo. En esto,
tambien, puede alentarse a los bancos comer-
ciales a participar en el aspecto del menudeo o
mayoreo de los prestamos a largo plazo si estos
estin garantizados contra una parte de la per-
dida y si el sector pn'blico les proporciona ayu-
da tecnica. Tambien pueden necesitar alguna
garantia contra las perdidas debidas a la in-
flaci6n.

Se necesita un estudio especial para mejorar
]a hipoteca bancaria a largo plazo sobre la tie-
rra. En donde los estatutos agrarios, las decisio-
nes judiciales o las convencionales ban oscure-
cido los titulos de las tierras y de esta manera
se afecta de una manera adversa el monto del
prestamo sobre hipoteca, es necesario aclarar la
tenencia para los prop6sitos de credito.

SEGUROS*

Los riesgos de ]a agricultura en los paises po-
bres pueden clasificarse en las categorias super-
puestas de riesgos por los fen6menos del tiem-
po, por las plagas, los precios, las innovaciones
y administrativos.

Aunque en principio casi todos los riesgos no
son asegurables por determinada prima, es evi-
dente que es prohibitivo el costo del seguro
temporal y por las plagas en los paises en des-
arrollo hasta que los adelantos tecnicos norma-
les que evitan las perdidas -riego, control de
las inundaciones y el uso extendido de los pes-
ticidas- hayan reducido los riesgos hasta un

*En esta secci6n no se diferencian el riesgo y la
incertidumbre, y la palabra "seguro" se utiliza para
significar cualquier programa de reducci6n o partici-
paci6n por las agencias pdblicas, de las p6rdidas de-
bidas al comportamiento incierto de los factores na-
turales, econ6micos y otros. No se restringue al solo
significado de un seguro solamente actuarialmente
autofinanciado.

grado mis prictico. Durante un lapso considera-
ble de lo futuro, por tanto, deberi considerarse
el desarrollo de los programas mismos como la
principal forma de seguro. Algunos seguros
contra extensas perdidas de cosechas debidas a
la sequia, y motivos similares son y pueden con-
tinuar siendo proporcionados mediante protec-
ci6n del impuesto ad hoc sobre la tierra, pro-
tecci6n en la tarifa de distribuci6n de agua y
medidas de socorro en caso de escasez de ali-
mentos y de inundaciones. En una subsecuente
etapa de desarrollo podria intentarse un seguro
directo y regular contra los fen6menos del tiem-
po y las plagas, a un costo razonablemente ba-
jo, que seri menor si el seguro es obligatorio en
vez de voluntario.

El remedio para el riesgo en los precios, es la
compra garantizada a precios minimos. Ya ha
sido sugerido en una secci6n anterior, que si
las principales cosechas de viveres y fibras son
abastecimientos deficientes, deberin establecer-
se eficientes sistemas de compras a precios mi-
nimos.

Pero la clase de seguro que se necesita con
mayor urgencia en los paises en desarrollo es el
"seguro de innovaci6n"*, es decir, seguro contra
las p6rdidas que son consecuencias del uso de
nuevos elementos y de la adopci6n de metodos
mis adelantados que necesitan importantes ele-
mentos adicionales. Los agricultores que tienen
poco capital en que apoyarse son renuentes en
incurrir en este costo, ya que temen que la ga-
nancia adicional no pueda cubrirlo. Aun si a los
precios de elementos y producci6n que preva-
lecen en el mercado, o determinados por el go-
bierno mediante subsidios a los elementos y
garantia a los precios de la producci6n, el inte-
res adicional esperado es, en muchas ocasiones,
el costo adicional, como en el caso de algunas
innovaciones tales como la semilla de maiz hi-
brido, el porcentaje de adopci6n puede perma-
necer muy bajo debido a las incertidumbres ini-
ciales. Con frecuencia, los expertos del gobierno
que recomiendan las innovaciones estin ellos
mismos poco seguros de los resultados que los
agricultores pueden esperar porque las innova-
ciones no se ban adoptado y probado bajo las

*E1 "seguro de innovaci6n" es un t6rmino conve-
niente para describir el programa que se ha pro-
puesto aqui. Pero hablando estrictamente es el inno-
vador el que se asegura, no la innovaci6n. El pro-
grama se describe con mis amplios detalles en el
ap~ndice B.
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condiciones peculiares en que trabajan los agri-
cultores. En tales circunstancias, es necesario
que el conjunto de elementos y metodos reco-
mendados lleven consigo algiin seguro en los
afios iniciales de prueba.

Consideramos dos maneras alternativas para
proporcionar la protecci6n necesaria. Una pro-
posici6n era que el excedente de mercancias im-
portadas se entregari como compensaci6n a los
agricultores en caso de que el interes neto del
conjunto fuera menos que el minimo asegurado,
pero no encontr6 aceptaci6n en vista de los mu-
chos problemas de operaci6n que acarrearia. La
proposici6n que finalmente preferimos, fue .que,
puesto que cualquier programa que tienda a la
difusi6n de un conjunto es y debe relacionarse
con un sistema de credito supervisado que otor-
gue prestamos a los agricultores protegiendo el
grueso del costo del conjunto, la protecci6n con-
tra los riesgos proporcionada en forma de pro-
mesa de ayuda de una parte del prestamo total,
en caso que el rendimiento adicional por hecti-
rea resultara menor que el rendimiento equiva-
lente del costo del conjunto. S6lo los conjuntos
con grandes porcentajes de utilidades en los cos-
tos -digamos, no menos de tres a uno-, debe-
ran llevar este seguro y el fondo para el seguro
deberi ser distinto del fondo para prestamos.

Un programa de seguros de esta clase tiene
algunas ventajas evidentes. Hari que el conjun-
to de la administraci6n promotora sea un socio
de riesgos para el agricultor innovador en vez
de ser un mero consejero y, por tanto, aumen-
tari su interes en la ripida y exitosa difusion
del conjunto. En donde ya se estin concediendo
prestamos, la administraci6n del programa re-
querira una inspecci6n adicional y ajustes de
contabilidad. Pero el sistema de inspecci6n para.
verificar la verdadera aplicaci6n de los elemen-
tos del conjunto en los campos y para liquidar
demandas de ayuda, tendra que designarse con
cuidado. Los rendimientos basicos de los agri-
cultores asegurados, tendran que determinarse
de acuerdo con la base del promedio de rendi-
mientos previos al conjunto, calculados con los
registros de ingresos y otros. Los agricultores
asegurados deberain ser responsables de notifi-
car a ]a administraci6n que su cosecha puede
ocasionar demandas. Los campos de los agri-
cultores que notifiquen, tendran que ser inspec-
cionados en ocasiones oportunas, para determi-
nar sus verdaderos rendimientos y liquidar sus
demandas. La administraci6n debera contar con

un personal tecnico capaz y equipo apropiado
para todos estos prop6sitos.

Aunque estas labores administrativas son di-
ficiles, puede extenderse una administraci6n de
credito "supervisada" existente para tratarlas.
La provisi6n del seguro de innovaci6n es un re-
quisito tan decisivo para el 6xito de un progra-
ma agricola, que debe hacerse frente a las difi-
cultades para administrarlo, y resolverlo.

La experiencia de programas agricolas en al-
gunos paises bace necesario identificar otra clase
de riesgos, ademis de los que hemos menciona-
do. Estos son los riesgos que ocasiona el fracaso
de la administraci6n gubernamental para dar
servicio a los agricultores de manera eficaz. Si
la distribuci6n de semillas, fertilizantes y pesti-
cidas, la distribuci6n de agua para riego, la con-
cesi6n de prestamos y permisos materiales y
otras licencias de las agencias gubernamentales
son lentas, inoportunas e inciertas, los agricul-
tores que dependen de ellas sufren perdidas.
Estos riesgos debidos a mal desempeno de la
administraci6n son comparables en su inciden-
cia con los riesgos ocasionados por la mala ad-
ministraci6n del monz6n. Y, como el monz6n,
esti'n tan extendidos, que es preciso que el prin-
cipal remedio sea preventivo. Un seguro direc-
to contra ellos seri prohibitivo durante mucho
tiempo. Sin embargo, el conocimiento de esos
riesgos deberi subrayar la necesidad de refor-
ma hacia una administraci6n expedita. Tambien
los agricultores deberin tener acceso a fuentes
alternativas del suministro de sus elementos,
hasta donde sea posible. Puede ser sumamente
arriesgado confiar en los abastecedores monopo-
listas, ya sean oficiales o no oficiales.

MERCADO

La reforma en el mercado debe ser parte in-
tegral de cualquier norma de desarrollo agri-
cola. Los incentivos econ6micos normales para
alentar a los agricultores a aumentar la produc-
tividad, pueden funcionar s6lo hasta el grado
en que los sistemas mercantiles amplifiquen el
mercado para sus productos y les ofrezcan un
precio razonable para ellos. Sus deseos de obte-
ner mayores ingresos en efectivo pueden estimu-
larse mediante el sistema de mercado que les
ofrezca baratos articulos de consumo, y su es-
fuerzo por aumentar la productividad puede
tener 6xito s6lo hasta el grado en que el sistema
de mercado les proporcione los elementos nece-
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sarios. El mercado es tan decisivo para un me-
jor desempefio de la agricultura como la misma
labranza, y como tal, debe considerarse y des-
arrollarse.

El gobierno tiene la principal responsabilidad
de proporcionar los elementos esenciales de la
infraestructura necesaria para un eficiente sis-
tema de mercado: un buen sistema de transpor-
tes, particularmente un buen sistema de carre-
teras nacionales y vecinales; sistema de almace-
namiento piiblico para complementar el parti-
cular sistema de informacion de mercadeo; y
sistema de clasificaci6n de mercancias. Los efec-
tos directos e indirectos del desarrollo del trans-
porte sobre la productividad agricola, a traves
de la expansi6n y activaci6n de los mercados
que surten a los agricultores, nunca podrin re-
calcarse demasiado. Un sistema de almacena-
miento eficiente puede interrumpir la corriente
de grandes p6rdidas por almacenamiento in-
apropiado. El gobierno puede construir alma-
cenes y proporcionar ayuda tecnica a los al-
macenistas particulares para mejorar sus insta-
laciones de almacenamiento. Si la producci6n
de los agricultores se almacena a un costo no-
minal en los almacenes p'blicos como su pro-
piedad (de los agricultores), por la cual les den
documentos negociables de almacenamiento,
pueden liquidar sus existencias en efectivo con-
forme y cuando gusten, y de esta manera obte-
ner mejor precio por ellas. Una mejor informa-
ci6n de mercado tambien capacita al agricultor
a realizar un mejor precio para su producci6n
elininando imperfecciones de mercado debidas
a su ignorancia acerca de las alternativas.

Un servicio piiblico de clasificaci6n capacita
a los agricultores a producir mercancias de me-

jor calidad para obtener los correspondiente-
mente mayores precios e induce a los demis a
mejorar la calidad de su producci6n. Al mismo
tiempo, capacita a los consumidores a conocer
lo que estin obteniendo y lo que desean. Fre-
cuentemente la expansi6n de las mercancias de
exportaci6n depende de manera decisiva de la
clasificaci6n. Sin embargo, debera recordarse
que la calidad debera perfeccionarse s6lo pari
passu de acuerdo con el perfeccionamiento so-
licitado. Es necesario precaverse del peligro que
ciertos tipos de control de calidad que preten-
dan elevar la calidad tecnica del producto, pue-
dan tener el efecto de limitar el mercado si,
como consecuencia, el precio se eleva mas alla
del alcance de una parte considerable del mer-

cado en una etapa inicial de desarrollo eco-
n6mico.

Es facil criticar a las agencias de distribuci6n
existentes; pero dificil hacer que las nuevas
agencias realicen todas las funciones necesarias
que las antiguas agencias estan realizando a mas
bajo costo por unidad de ventas. Por tanto, las
nuevas agencias de mercados promovidas o
administradas por el gobierno deberain tener
por objeto complementar, no substituir, a las
agencias existentes en cualquier lugar en que
las I1timas operen en gran escala. El concepto
de difusi6n debera ampliarse para que cubra la
educaci6n posterior de los comerciantes, particu-
larmente de los comerciantes en pequeno que
abundan en los paises en desarrollo, y debera
establecerse servicio de informaci6n para ayu-
darlos a mejorar sus operaciones. En particular,
debera educarse a los comerciantes tradiciona-
les para que operen sobre una base de precios
bajos y alto movimiento de mercancias; no en
una base de precios altos y transacciones redu-
cidas.

La eficacia relativa de las diversas agencias
de mercados (particulares, plblicas y coopera-
tivas) no debera tener prejuicios ideol6gicos. No
se necesita intentar hacer estudios empiricos
para calcular y comparar la eficiencia de las
ventas bajo diferentes arreglos. La eficiencia de
las ventas puede medirse en dos magnitudes:
el costo por unidad de determinado nuimero
de transacciones y el porcentaje de crecimien-
to de las mismas.

No debera suponerse la existencia de un mo-
nopolio en el mercado agricola, pero si estable-
cerse empiricamente. Primero, prima facie, en
muchos paises en desarrollo parece que la es-
casez de empleos hace que el mercado en pe-
queia escala este sobrecargado y por tanto,
competitivo. Pero en donde denitivamente se
encuentra que existe el monopolio, el gobierno
debera ya sea abrir sus propias agencias para
aumentar la competencia o, preferiblemente, to-
mar medidas para facilitar el ingreso de mis
unidades de mercado.

En cualquier politica de mercado debera
prestarse atenci6n especial al perfeccionamiento
de la elaboraci6n de las mercancias agricolas,
particularmente la elaboraci6n de alimentos de
facil descomposici6n para los mercados de la
ciudad. Las modernas fabricas elaboradoras pue-
den crear en corto tiempo un importante ingre-
so adicional para los agricultores y estabilizar,
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extender y mejorar la provisi6n de alimentos
a las ciudades. Los gobiernos deberin establecer
fAbricas de elaboraci6n si es que no existen
o ayudar a las agencias particulares a estable-
cerlas.

Si el mercado se considera completamente
"productivo" como la agricultura, la opini6n
acerca de los mAirgenes de ganancia en el mer-
cado, que es como'n en algunos paises, nece-
sita una revisi6n. Frecuentemente se cree que
los niveles "altos" de mercado siempre repre-
sentan una explotacidn respecto al agricultor.
Aunque deberi hacerse todo para disminuir el
costo del mercado, frecuentemente las nuevas
agencias no pueden realmente reducir el costo
del mercadeo si efect6an todas las operaciones
que realizan las agencias convencionales.

Ademais, el margen de ganancias en el mer-
cado y los intereses del agricultor por sus recur-
sos o su ingreso total, no necesitan relacionarse
de una manera negativa. Si la mejora del mer-
cado (incluyendo la elaboraci6n) eleva el mar-
gen de ganancia en el mercado, pero lo extien-
de, las ganancias del agricultor o su ingreso
total pueden al mismo tiempo aumentar simul-
taneamente.

En algunos paises no hay disponibles las ade-
cuadas capacidades tecnicas o administrativas
ni los recursos financieros para la elaboraci6n en
gran escala y para las operaciones de mercado,
puede ser aconsejable permitir a las empresas
extranjeras colaborar con las empresas naciona-
les bajo condiciones determinadas. Ademis de
las condiciones que generalmente se estipulan
en los convenios contemporineos de colabora-
ci6n, haciendo provisi6n para contribuciones en
capital, capacitacion de personal tecnico califi-
cado y administrativo, repatriaci6n de fondos y
asi, sucesivamente, puede ser 6itil especificar que
la colaboraci6n extranjera se retirara definitiva-
mente despues del niimero de afios convenido.
Esta provisi6n recalcaria el prop6sito estricta-
mente temporal y educativo de la colaboraci6n
y borrarA las sospechas acerca de una continua
dominaci6n extranjera. Si las condiciones son
propicias, a la terminaci6n de un convenio de
colaboraci6n, una empresa extranjera puede
cambiar hacia otro terreno descuidado sobre la
base de un convenio de colaboraci6n similar.
De esta manera, la habilidad y las finanzas ex-
tranjeras pueden mejorar, sucesivamente, cier-
tos sectores del mercado.

ASPECTOS ECONOMICOS DEL TAMARO,
TENENCIA Y ORGANIZACION
DE LAS HACIENDAS

Pueden sefialarse cuatro tipos de situaciones
de extensi6n y tenencia: primero, la situaci6n de
la pequefia hacienda que caracteriza a las re-
giones densamente colonizadas. La distribuci6n
de la tenencia esti altamente determinada, pero
la gran mayoria de las unidades de operaci6n
son pequefias. Los grandes propietarios han
puesto en arriendo la mayor parte de sus tierras.
Hay relativamente pocas haciendas grandes que
sean explotadas por sus duefios. En algunas re-
giones las propiedades han sido tan fragmenta-
das por las herencias, que un individuo tiene
que trabajar varias parcelas mindsculas que fre-
cuentemente estain muy dispersas.

La segunda, es la situaci6n de plantaci6n.
Hay muchas unidades de plantaci6n en peque-
fia escala -algunas muy eficientes, algunas in-
eficientes-, cada una de ellas emplean nume-
rosos trabajadores a sueldo. Hay algunas plan-
taciones en pequefia escala que trabajan sus
duefios. Hay tambien propiedades "mixtas" en
donde una parte de la tierra es cultivada por
propietarios absentistas, por jornaleros que tra-
bajan bajo agentes y una parte se deja a los jor-
naleros en pequenas fracciones, como renta en

pago, en especie o en servicio personal.
En tercer lugar, esta la situaci6n de coloniza-

ci6n, en la que una zona es aprovechada y co-
lonizada por una agencia pdiblica.

En cuarto lugar, esta la situaci6n de bosques
y cultivos cambiantes, en ]a que una hacienda
es dificilmente definible.

Respecto a la situaci6n de la pequefia propie-
dad, en donde estain fragmentadas las propieda-
des individuales, se puede abogar por consoli-
dar en una sola unidad las parcelas cultivadas
por un individuo. Una cuesti6n completamente
diferente es si el tamafio de una propiedad indi-
vidual es demasiado pequena para que sea efi-
ciente. En muchas situaciones de pequefias ha-
ciendas y plantaciones frecuentemente se topa
con un razonamiento confuso de que se nece-
sita para liquidar grandes haciendas basAndose
en que son demasiado grandes para ser eficien-
tes y al mismo tiempo se requiere la consolida-
ci6n de pequefnas haciendas en haciendas colec-
tivas basaindose en que son demasiado pequefias
para ser eficientes. Sin embargo, la evidencia a
traves de las naciones, asi como en los paises
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individuales, muestra que en las zonas densa-
mente colonizadas, la ampliaci6n del tamafno
de las propiedades no es una condici6n previa
absoluta para el aumento de la productividad
agricola por bectirea. Los datos de administra-
ci6n agricola para los paises individuales, indi-
can que el rendimiento por hectirea no aumen-
ta (a veces disminuye) con el tamafio en un
margen considerable. En paises como Jap6n y
Taiwain, la productividad por hectarea se ha
elevado muchas veces sin ninguna ampliaci6n
importante en el tamafno de la hacienda.* Pue-
de elevarse de manera similar en la mayoria de
las situaciones de pequefias haciendas. Para los
cambios tecnicos que sean pertinentes en el fu-
turo inmediato, asi como los econ6micamente
mis eficientes segnn los precios corrientes de
factores, tales como la mejora de variedades,
mejor administraci6n del agua y uso combinado
de los fertilizantes, no requieren necesariamen-
te la amplificaci6n de las haciendas. La meca-
nizaci6n de algunas operaciones (por ejemplo,
las mejoras en la tierra, bombeo, labor y trans-
porte) tambien puede ser necesaria y eficiente
a pesar de la densidad del trabajo si el mejo-
ramiento en estas operaciones -particularmen-
te el arado y riego oportunos- aumenta los in-
gresos muchas veces haciendo posible las cose-
chas multiples sin disminuir los empleos. (Se
necesitan urgentemente estudios tecnico-econ6-
micos para identificar esos procesos y elegir las
tecnicas mis adecuadas para situaciones de pe-
quefias propiedades).

El principal objetivo es que las economias de
escala no ]a obtienen en el mismo grado en to-
das las operaciones que, por definici6n, cons-
tituyen el laboreo. Las economias pueden ser
significativamente grandes en el caso de algu-
nas operaciones y poco importantes en otras.
Por tanto, se puede ampliar una hacienda en al-
gunos aspectos aunque la unidad de adminis-
traci6n dominante siga siendo pequefia. De esta
manera, puede ampliarse la escala de algunas
operaciones del mejoramiento de la tierra, rie-

*La medida promedio del tamaio de una propie-
dad en t6rminos de un solo elemento, el irea de la
granja y la medida de la productividad por hecti-
rea, son discutibles en teoria y pueden ser engaio-
sas en algunas situaciones. Pero continalan usando-
se en esta discusi6n con la suposici6n de que son
adecuadas para prop6sitos administrativos en si-
tuaciones de excedente de trabajo en las pequefias
propiedades.

go, compra de elementos, venta de la produc-
cion y recaudaci6n de fondos, mientras que las
operaciones de arado, laboreo y cosecha, con-
tinuan realizandose en una escala pequena, de
hacienda familiar.

El reconocimiento de este principio de am-
pliaci6n selectiva de las escalas abrira nume-
rosas posibilidades de crear una organizaci6n
agricola que no este estorbada por ninguna con-
troversia ideol6gica bipolar. Este principio esta
incluido implicitamente en las normas de re-
organizacion agricola que han demostrado te-
ner un gran exito en elevar la productividad en
muchos paises tanto occidentales como orienta-
les. Es el nucleo de toda estructura agricola de
pequenas propiedades familiares surtidas por
cooperativas en gran escala y por agencias pu-
blicas, pero necesita que se enuncie y aplique
como principio explicito. Uno de sus grandes
meritos es que hace posible dejar intactas las
dimensiones de hacienda-familiar sobre las que
una interferencia tiene los efectos mas daflinos
en terminos de incentivos al agricultor en pro-
gramas de cooperativizaci6n y colectivizaci6n.

Por otra parte, el principio implica que las
grandes haciendas pueden fraccionarse respecto
a la unidad de tierra de algunas operaciones
sin gran detrimento respecto a la productividad,
con tal de que se mantengan intactos algunos
servicios colectivos en gran escala.

En donde la distribuci6n de la posesi6n de
arrendamiento es confusa o muy incierta, la
redistribuci6n de la posesi6n de la tierra puede
ser una condici6n necesaria para inducir a la
mayor parte de los agricultores a elevar la pro-
ductividad y como requisito para la estabilidad
politica y la justicia social. Numerosos prece-
dentes de redistribuciones de la tierra en situa-
ciones de pequefnas haciendas no dejan lugar a
duda que, con voluntad politica y celo admi-
nistrativo, la redistribuci6n puede llevarse a ca-
bo, sin muchas perdidas, a corto plazo y con
notables utilidades a largo plazo en la produc-
tividad de la tierra.

Cuando se efecte la redistribuci6n, deberan
sefialarse claramente dos aspectos: la promoci6n
de los actuales arrendatarios hacia la posesi6n
y el establecimiento de los desposeidos sobre la
tierra expropiada por los antiguos duefios. Res-
pecto a la promoci6n de los arrendatarios en
propietarios, es apropiado, en primer lugar, que
los limites maximos solicitados para la apro-
piacion de la tierra para su redistribuci6n, se
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diferencien de acuerdo con la intensidad del
cultivo.* Ademis, los limites deberin definirse
segu'n el nn'mero de adultos de la familia in-
mediata del propietario, de manera que se dis-
minuya su evasi6n mediante transferencias in-
terfamiliares. En segundo lugar, ]a compensa-
ci6n deberi graduarse a un nivel relativamente
bajo; una pequefia proporci6n de ella puede
pagarse en efectivo y el resto en vencimientos
a largo plazo y con reducidos intereses, y no
deberin ser negociables excepto para el prop6-
sito de inversi6n industrial. Sin embargo, el
verdadero valor cobrable de los vencimientos
deberi protegerse contra la inflaci6n relacio-
nindolo a un indice de precios. A los arren-
datarios que sean convertidos en propietarios
se les puede solicitar que paguen la compensa-
ci6n al gobierno en convenientes y reducidos
abonos anuales.

La redistribuci6n, de acuerdo con estas nor-
mas, es aconsejable y puede practicarse, sin em-
bargo, puede ser ntil determinar un programa
alternativo de redistribuci6n fiscalizado. Es po-
sible trazar un programa de impuestos progre-
sivos en la posesi6n de las tierras que se eleve
considerablemente con el "rendimiento poten-
cial" calculado. El impuesto sobre las grandes
haciendas de baja productividad, puede volver-
se tan oneroso que los agricultores de grandes
extensiones se sientan obligados ya sea a alcan-
zar el rendimiento potencial o a vender parte
de sus tierras a otros a precios que, si muchos
grandes propietarios se ven obligados a hacerlo,
es probable que los precios desciendan bastan-
te. Este programa no es mejor que el de re-
distribuci6n directa de la tierra. La voluntad
politica necesaria para complementarla no es
menor. Las dificultades administrativas son
igualmente serias; los peligros de omisi6n igual-
mente agudos. Pero los funcionarios pueden ele-
gir el programa que a su juicio tenga mayores
posibilidades de 4xito en una situaci6n par-
ticular.

Aunque la abolici6n o la casi abolici6n del
arrendamiento ha sido el ideal de muchos mo-
vimientos de reforma agraria, es discutible si el
arrendamiento podri alguna vez ser abolido

*Un ejemplo de tal diferenciaci6n se encontrara
en la Ley Italiana de la Reforma Agraria de 1951,
que especifica que, cuanto mayor sea la intensidad
de cultivo en una hacienda, menor sera la propor-
ci6n del Area que ha de expropiarse.

por completo, aun si la relaci6n hombre-tie-
rra sea favorable para su abolici6n, ya que una
diversidad de circunstancias pueden necesitar
su continuaci6n, hasta cierto grado, en todas
las situaciones. Cuando la relaci6n hombre-tie-
rra sea sumamente desfavorable y sea probable
que permanezca asi durante mucho tiempo, la
prematura abolici6n del arrendamiento es ut6-
pica. Aun cuando se lleve a cabo la redistribu-
ci6n de la tierra, probablemente no se podra
dar a todas las familias rurales una fracci6n
que baste para proporcionarles subsistencia; por
tanto, los que no tienen tierra estarin decididos
a tomar y los terratenientes decididos a ofre-
cer, tierra bajo convenios de arrendamiento de
una especie o de otra. A plazo corto, pues, el
nico metodo realista de politica es reconocer

la inevitabilidad de alg'n arrendamiento, lega-
lizarlo y fomentar la forma mis orientada a la
productividad; no tratar de ponerlo fuera de la
ley (y fomentar de esta manera las peores y
mis inseguras formas de arrendamiento ilegal).

Casi todos los convenios de arrendamiento
tienen algunos efectos adversos a los incentivos
del trabajador y le ocasionan emplear menos
recursos de los que emplearia si no tuviera
que dar una parte considerable de su produc-
ci6n por el solo derecho de cultivar. Pero se
necesita urgentemente una investigaci6n empi-
rica para determinar la manera precisa en la
que los convenios de arrendamiento alternati-
vos afectan el uso de los elementos y a la pro-
ductividad en los paises en desarrollo. Sin em-
bargo, algunas condiciones de arrendamiento
eficiente pueden manifestarse a priori sin peli-
gro. Una renta fija durante un periodo largo, es
probable que induzca al inquilino a intensificar
el cultivo, pero los motivos para la prevalencia
extendida de arrendamientos, segiin la reparti-
ci6n de cosechas en muchas zonas, es que este
sistema reduce la carga del inquilino en caso
de que se malogren las cosechas. De esta ma-
nera, aunque haya un cambio los contratos de
renta fija serian altamente aconsejables; no es
probable que sucedan en gran escala, a menos
que se reduzcan los riesgos del cultivo.

Como segunda alternativa, el arrendamiento
por repartici6n de cosechas puede mejorarse
de muchas maneras. La ley deberi prescribir
que todos los contratos de arrendamiento sean
escritos y registrados. Deberi exigirse al terra-
teniente que comparta el costo del cultivo, que
variara de acuerdo con la proporci6n que ha
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de recibir como renta. Las decisiones adminis-
trativas deberin estar con el trabajador inqui-
lino, pero el terrateniente podria dar un consejo
informal. El arrendamiento no deberi asegu-
rarse por periodos muy largos ni muy cortos,
tal como seria uno o dos afios de cosechas. Una
tenencia intermedia de cinco a diez aios, sujeta
a renovaci6n, podria ser apropiada ya que, de
esa manera, no se perpetuaria la ineficiencia
de los inquilinos. En el caso de un cambio de
arrendamiento, los inquilinos tendrin derecho a
una compensaci6n por las mejoras perdurables
que hayan realizado en la tierra. Es necesario
legislar miximos de rentas, pero, en general, es
casi imposible hacer cumplir las leyes que di-
manen de tal legislaci6n si la presi6n por el
exceso de demanda de tierras las hace poco
realistas. El mantenimiento de un maiximo de
renta legal escrito s6lo ocasiona ]a infracci6n
general y ridiculiza a la ley. Por tanto, seria
apropiado imponer rentas maiximas s6lo despues
de obtener considerable evidencia empirica
acerca de las rentas obligatorias. A la postre,
]a 6nica manera de hacer efectiva la legislaci6n
de las rentas maiximas y otras provisiones de la
tenencia, es organizar fuertes asociaciones de
arrendatarios en todas las zonas en donde est6
difundido el arrendamiento. El caso de tales
asociaciones es anailogo al de los gremios obreros.

Para abordar la situaci6n de las plantaciones,
son pertinentes muchos de los principios baisi-
cos manifestados en la anterior discusi6n. Otro
de los principios que pueden exponerse, es
que no es suficiente fragmentar las plantaciones
grandes, integradas y bien administradas. Se
les deberi tratar como empresas industriales
indivisibles; y el fomento de la equidad distri-
buidora deberi tomar la forma de redistribu-
ci6n de ingresos a traves de convenios por jor-
nales, impuestos y convenios de seguridad social
en vez de redistribuci6n de la propiedad. Si
es necesario, algunos de ellos pueden ser na-
cionalizados; pero hasta donde sea posible, de-
berin continuar siendo administrados como uni-
dades integrales. El caso de las plantaciones
grandes y poco eficientes, es diferente. Las par-
tes regionales de las propiedades, generalmen-
te caerin en esta categoria. Pueden necesitar
que las fraccionen, excepto para algunos ser-
vicios comunes. Se puede conceder a los traba-
jadores de las haciendas la propiedad de sus
pequefias parcelas, asi como de partes de las
regiones fraccionadas.

Cuando se colonizan tierras baldias reciente-
mente aprovechadas, es posible hacer experi-
mentos con formas alternativas de organizaci6n
y deberain operarse. En general, el equilibrio
de los beneficios pareceria estar en convenios
que den a los colonos la propiedad o el arrien-
do de unidades de tamafio familiar; y que les
proporcionen una red de servicios comunitarios
para conocimentos tecnicos, riego, compra de
elementos, venta de producci6n, servicios me-
cinicos y cosas similares. El programa Gezira
tiene muchas lecciones que ofrecer para la evo-
luci6n de arreglos mixtos que utilizan tanto el
empuje del individualismo del agricultor como
los beneficios de los servicios a gran escala.*

Deber4 prestarse cuidadosa atenci6n a la se-
lecci6n de los colonos. En todas las etapas del
desarrollo de la colonizaci6n, los convenios de
organizaci6n deberin basarse en suposiciones
realistas acerca de las habilidades de los co-
lonos.

La consolidaci6n de las propiedades es el re-
medio conocido para la fragmentaci6n. Sin em-
bargo, la experiencia reciente en la consolida-
ci6n ha revelado que, en algunas zonas, un
importante motivo para la fragmentaci6n es la
necesidad de dar a toda familia una parcela
en cada una de las muchas localidades si la
tierra en diferentes localidades de la misma po-
blaci6n recibe cantidades variables de agua du-
rante la temporada (debido a la situaci6n de los
pozos, canales o avenidas temporales de agua).
Los programas de consolidaci6n deberin tomar
en cuenta tales situaciones y pueden necesitar
consolidar la propiedad de todo agricultor en
mis de uno, pero menos del niimero original

de fragmentos.
Pueden ser decretadas, las provisiones que

restrinjan la subdivisi6n de propiedades here-
dadas muy pequeias, entre los herederos, pero

es casi imposible hacerlos cumplir en zonas
con densidad demogrifica elevada. Puede ser

aconsejable, en vez de fomentar convenios de
sociedad para evitar la subdivisi6n de propie-
dades muy pequefias.

Los convenios satisfactorios de tenencias, que
rigen las situaciones de cultivo de los bosques,
s6lo pueden producirse sobre la base de una in-
vestigacion mis amplia.

*Vease el apendice A para una 'descripci6n del

programa Gezira.
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UTILIZACION DEL EXCEDENTE
DE ALIMENTOS IMPORTADOS

Las existencias del excedente de alimentos
importados por algunos paises en desarrollo,
bajo convenios especiales, tales como los con-
venios U. S. PL 480, pueden utilizarse para
uno o varios prop6sitos.

Bisicamente, el excedente de alimentos de-
beri considerarse como un fondo de subsisten-
cia (que es el significado original de capital);
una adici6n a los otros fondos invertibles del
pais receptor. Capacita al gobierno para que
reduzca hasta cierto grado la presi6n sobre el
precio de los alimentos que ejerce la demanda
efectiva adicional que ocasionan las inversiones
en gran escala en los planes de desarrollo. Aun-
que el precio de los alimentos puede elevarse,
la venta de las existencias excedentes puede
evitar que ascienda a niveles incosteables. De
esta manera, el efecto de estas ventas puede
no ser necesariamente una rebaja del precio
relativo de los alimentos y por tanto, ocasione
el desaliento en la producci6n; sino sencilla-
mente es un alivio parcial del apuro que causa
la inflaci6n del desarrollo a algunos de esos
trabajadores sin tierra y a los habitantes urba-
nos. Este papel de los excedentes, como vilvu-
la antiinflacionaria, tiene importancia decisiva,
puesto que sin esta vilvula podria ser necesario
que el gobierno redujera las inversiones ajenas
a la agricultura y/o desviar mi's intercambio
comercial con el extranjero para la importaci6n
de alimentos, disminuyendo de esa manera el
ritmo de crecimiento. En gran parte, el exce-
dente de alimentos ha realizado la funcion de
protecci6n a las extensas inversiones en muchos
paises receptores.

Los excedentes tambien pueden contribuir a
reducir el desempleo rural y a acelerar la forma-
ci6n del capital rural si se utilizan para pagar
una parte de los jornales de los trabajadores
empleados en las obras pu'blicas rurales, como
lo proponemos en la siguiente secci6n. Aunque
la posibilidad de intentar realizar tales planes
con el excedente de alimentos esti ampliamente
reconocida, y se ha probado en Norafrica, po-
dria haberse hecho en una escala mucho ma-
yor. Sin embargo, ha sido dificil organizar la
distribuci6n de los alimentos como parte de los

jornales en las zonas rurales del programa. Un
procedimiento alternativo con efectos similares
seria vender el excedente importado en los

mercados regulares de alimentos y utilizar los
procedimientos locales ordinarios para pagar los

jornales de los trabajadores en obras de capital
en gran escala, que de otra manera no se hu-
biesen financiado. El procedimiento evita las
dificultades tecnicas y administrativas de orga-
nizar un gran ni'mero de obras pequefias con
los jornales pagados en especie.

El excedente de alimentos tambien puede
utilizarse para formar existencias de alimentos
amortiguadoras y empleaindolas en reducir la
amplitud de las fluctuaciones del precio de los
alimentos y mitigar los deficit anormales que
puedan aparecer en determinadas regiones de
un pals.

Es importante que no se permita que la dis-
ponibilidad de excedente de alimentos ocasio-
nen alguna complacencia entre los planeadores
acerca de la necesidad de alcanzar un porcen-
taje satisfactorio de aumento en la producci6n
nacional de alimentos. No deberi subrayar las
deficiencias de la politica y de la administra-
ci6n agricolas. Tampoco deberi permitir una
rebaja en ]a calidad de las asignaciones del plan
para el sector agricola.

Aunque el excedente de alimentos puede uti-
lizarse para reducir la inestabilidad de los pre-
cios y proporcionar un alivio de emergencia,
deberi tratar principalmente como un recurso
que complemente a otros recursos incluidos en
un extenso plan de inversi6n.

OBRAS PUBLICAS RURALES

En los paises con exceso de poblaci6n que
tienen un ingreso anual de menos de 100 d6la-
res per capita, no parece que exista la perspec-
tiva de reducir el considerable volumen del
desempleo franco y simulado dentro de la pr6-
xima d6cada. Aun cuando, por ejemplo, todos
los objetivos del tercer plan quinquenal en la
India se ampliaran, el desempleo no se reduci-
ria y hasta podria aumentar ligeramente. Puesto
que la realizacion puede no alcanzar sus obje-
tivos, el desempleo puede aumentar considera-
blemente. Tampoco puede decirse que una
completa revisi6n y un cambio en el proyecto
quinquenal en la India pueda cambiar notable-
mente la situaci6n. La noci6n de los m6todos
de trabajo intensivo que produzcan mis articu-
los mediante las artes manuales y la pequefia
industria, sigue siendo un suefno -sobre la base
de la tecnologia actual. La productividad por
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hora-hombre en las artes manuales es tan baja
que no puede proporcionar un aumento en el
ingreso per capita. Es verdad que hay tremen-
da reserva de mano de obra, pero el trabajo
sin capital no puede producir nada, y el capital
es escaso. En esas circunstancias hay, por lo
menos para el corto periodo de los siguientes
dos o tres planes quinquenales, un conflicto
entre los objetivos de una maxima producci6n
(ingreso) y un miximo de empleo.

S6lo un m6todo podria permitir ]a creaci6n
de un considerable niimero de empleos adicio-
nales sin desviar grandes cantidades de capital
desde los usos mis "productivos": y seria un
programa masivo de obras pi'blicas rurales que
utilicen el trabajo s6lo con cantidades minimas
de capital. Estas serian actividades como Cons-
truir bordos, terraplenar, cercar y construir ca-
rreteras vecinales (si no son deslavadas por los
monsones), dnicamente con azadones, como la
carretera de Birmania.

Cinco millones de trabajadores en la India
podrian, por ejemplo, organizarse en tales obras
pdblicas rurales durante doscientos dias al ano.
Las obras podrian compensar si aumentan la
productividad agricola. Aunque no producirian
un aumento inmediato en la producci6n de bie-
nes de consumo, allanarian el camino para una
mayor producci6n en lo futuro. La cuenta de
jornales* para las obras -presumiblemente una
mitad se gastaria en alimentos que podrian su-
ministrarse bajo convenios PL 480-, no es un
problema, ni siquiera para la India.

*E1 jornal exacto tendra que determinarse me-
diante experimentaci6n. Debera ser suficientemente
elevado para atraer a un nimero adecuado de de-
sempleados al programa de trabajos en toda regi6n
y, al mismo tiempo, lo bastante bajo para no des-

El factor verdaderamente raro es la organiza-
cidn. El metodo acad6mico de estudiar, pri-
mero, cuintas personas estin en desempleo dis-
frazado (aunque no puede esperarse que absor-
ba mis que una tercera o cuarta parte de
ellos), luego, trabajo de oficina en el comit6
para trazar los planes piloto y asi sucesivamen-
te, sirve como un escape para la necesidad de
tomar una acci6n verdadera y energica. Fuentes
fidedignas informan que no hay duda que una
amplia provisi6n de trabajo rural estaria dispo-
nible para las obras piiblicas bajo la condiciones
expuestas. Pero cavar no es suficiente; es pre-
ciso que haya gente que planee y supervise la
excavaci6n. Si se comunicaran la mitad de las
poblaciones de la India (es decir, trescientas
mil) tendrian que formarse cuadrillas con, por
lo menos, cien mil personas para supervisar y
dirigir las obras pu'blicas. Aunque hay una mul-
titud de problemas relacionado$ con los pagos
(pagos retrasados o de deudas por contingen-
tes) que deberin exigirse a los duefnos de las
tierras en las que se ejecuten las obras pibli-
cas, esos problemas pueden resolverse con la

iniciativa y voluntad adecuadas. El provecho
potencial es grande: En la India, parece que
esa es la 6nica manera de reducir el desempleo
en los pr6ximos cinco anios, de 20 a quizai 15
millones.

La organizaci6n de tan indispensables obras
piblicas en los paises sobrepoblados es de la
mayor urgencia y se le debe dar la mis alta
prioridad.

viar el trabajo de las operaciones esenciales de cose-
cha agricola. Las obras tendran que situarse den-
tro de una corta distancia de camino de las pobla-
ciones en donde viven los desempleados; o tendra
que organizarse un transporte para ellos.
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Capitulo Cinco

INVESTIGACION Y CONOCIMIENTOS

INVESTIGACION

Para satisfacer las necesidades de una pobla-
ci6n en crecimiento y al mismo tiempo sumi-
nistrar cierto incremento en el consumo de ali-
mento per capita, la productividad agricola de-
be aumentar a la proporci6n anual del 4 6 5
por ciento. Este es un ritmo de aumento mayor
que el que cualquier pais ha sostenido durante
un periodo prolongado. S6lo la tecnologia sufi-
cientemente perfeccionada mediante la investi-
gaci6n y aplicada por gran parte de los agri-
cultores del mundo, capacitara a la agricultura
para hacer frente a este desaffo.

Que clase de investigaci6n sera la mas frue-
tifera? Debera ponerse superior esfuerzo en los
proyectos a corto plazo o a los de largo plazo?
Aqui nos enfrentamos con un dificil problema
de supremacias. Las preguntas fundamentales
son: dCuanto puede progresar la agricultura
mediante la difusi6n y adaptaci6n de los ac-
tuales conocimientos, y cuainto depende el pro-
greso de nuestros conocimientos, los que no
tenemos y que es preciso adquirir mediante una
investigaci6n fundamental a largo plazo?

La Conferencia se impresion6 por las grandes
Areas en que nuestro conocimiento es tan limi-
tado que poco o nada puede hacerse. Un ejem-
plo lo constituyen los suelos de los bosques llu-
viosos tropicales; los actuales conocimientos no

parecen suministrar ninguna alternativa a los me-
todos de cultivo existentes.* S6lo un conoci-
miento mucho mis amplio relativo a la ecologia
de los bosques liuviosos, que exige un trabajo
de investigaci6n a largo plazo haria posible un
notable progreso en la producci6n.

En otras dreas, nuestros conocimientos bisi-
cos son tan buenos y s6lo se necesita una inves-
tigaci6n adaptativa para aplicarlos a las condi-
ciones locales y producir aumentos de consi-
deraci6n en los rendimientos. La oportunidad
de un uso mis amplio de los fertilizantes en
ciertas zonas en un ejemplo. Sin embargo, an
tales ganancias a corto plazo proporcionarin s6-
lo soluciones a corto plazo. Parece que en cual-
quier parte, los rendimientos basados en adap-
taciones de la tecnologia existente alcanzarfan
un limite miximo en un futuro relativamente
pr6ximo.

El periodo para efectuar la investigaci6n ba-
sica es largo. La formaci6n de nuevas varieda-
des de plantas, por ejemplo, toma afios, sin
embargo, s6lo mediante la investigaci6n pueden
proporcionarse los nuevos progresos de la tec-
nologia cuando se agoten los rendimientos de
las medidas a corto plazo. Por tanto, creemos
que debe iniciarse inmediatamente un impor-

*La zona de los bosques Iluviosos se describe en
el capitulo ocho.
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tante trabajo en la investigaci6n a largo plazo
y que las naciones en desarrollo deben hacer
una mayor inversion de dinero y de mano de
obra cientifica y capacitada para la investiga-
ci6n y educaci6n agricolas.*

En una sociedad que comiinmente efectnia
una investigaci6n pequena los gastos adiciona-
les para la investigaci6n agricola pueden pa-
recer grandes aun cuando no lo sean en com-
paraci6n con los costos de una aceria o de una
importante supercarretera, puesto que el costo
total de la investigaci6n debe incluir los gastos
por los trabajos que no producen resultados y
por los requisitos extraordinariamente exigentes
en recursos humanos. Ademais, el retraso sufri-
do entre la etapa inicial y el establecimiento
de un flujo constante de 6tiles resultados puede
ser considerable. Tales empresas deberan con-
siderarse como inversiones para el futuro del
pals.

El programa de investigaci6n debera tener
como objetivo principal la soluci6n de proble-
mas y la producci6n de nueva informaci6n cien-
tifica y tecnoldgica que tendria una relaci6n
inmediata con la producci6n agricola. Con tal
enfoque de objetivos, no se necesita hacer nin-
guna excepci6n entre la investigaci6n funda-
mental y la aplicada. Cuando sea necesario los
cientificos deberan tener la libertad y el estimu-
lo para probar los fundamentos de una cuesti6n,
pero el programa, generalmente, debera estar
marcadamente orientado hacia el campo y sus
problemas.

Se necesitara investigaci6n acerca de cada
uno de los numerosos factores que han sido
identificados como influyentes en la productivi-

*Nuestra opini6n acerca de la importancia de la
investigaci6n aument6 durante las semanas que du-
r6 la Conferencia. Dos cuestionarios, el primero lo
llenamos el dia inaugural de la Conferencia, y el
segundo en su clausura, documentaron este cambio
en nuestras opiniones. Una pregunta trataba de si

dariamos preponderancia a la investigaci6n o a la

ejecuci6n del conocimiento existente. El treinta y
seis por ciento eligi6 la investigaci6n dos veces, y
el 33 por ciento la ejecuci6n. Sin embargo, en el
segundo cuestionario, el 23 por ciento que habia

dado primacia a la ejecuci6n entonces se la dio a la

investigaci6n y s6lo el 8 por ciento cambi6 sus pre-
ferencias de la investigaci6n hacia la ejecuci6n.
Esta nueva oscilaci6n del 15 por ciento significaba
que lo que habia sido una mayoria para la ejecuci6n

era, hacia el final de la conferencia, una mayoria
para la investigaci6n.

dad. (La tabla 1 del capitulo dos muestra una
lista de estos factores.) Puesto que su relativa

importancia variari con el tiempo y en los dife-

rentes paises, no es posible generalizar respecto
a las primacias de la investigacidn. En vez de

ello, tendrin que adoptarse decisiones para ca-

da pais, y quizi para las diferentes regiones

dentro de los paises, de acuerdo con las nece-
sidades y las oportunidades. Los capitulos que

tratan de las regiones ecol6gicas (parte III)
enumeran problemas especificos en las zonas
respectivas en las que la investigaci6n es par-
ticularmente necesaria.

Ademis de la investigacidn en su especie mis

comin, que trata de los diversos aspectos de

]a producci6n y de la venta de los productos
agricolas, recalcamos ]a necesidad de investi-
gaci6n en los problemas de organizaci6n y ad-
ministraci6n para el adiestramiento de la in-
vestigaci6n y que deberi incluir tanto el estudio
como el anailisis de la efectividad de las insti-
tuciones existentes y la creaci6n de modelos ex-
perimentales o unidades piloto, en las que se
experimenten nuevas ideas y tecnicas. Los resul-
tados de tales estudios harin por la administra-
ci6n p6blica lo que la investigaci6n agricola co-
min hace por las cosechas y los metodos de
laboreo: proporcionar una oportunidad para con-
tinuar el mejoramiento evolutivo.

La agricultura, como hemos recalcado, estai
dominada por las interacciones; de ahi que to-
das las operaciones e instituciones que la sirven
deben estudiarse e idearse teniendo presente
ese hecho. La agricultura esti condicionada por
las combinaciones localizadas de recursos natu-
rales. De ahi proviene la gran importancia que
se atribuye a la capacidad para tomar decisio-
nes y a las habilidades administrativas de los
agricultores individuales. La agricultura es
capaz de incrementarse de manera dinitmica.
De ahi proviene la clase de capacitaci6n que
necesitan todos los que estin comprometidos en
ello y deben prepararse para el cambio. Es den-
tro de este contexto que hacemos las siguientes
generalizaciones:

Un diagnostico analitico ampliamente inter-
disciplinario de las actuales condiciones fisicas,
bioldgicas, econdmicas y sociales y de las insti-
tuciones auxiliares de la agricultura constituye
prerrequisito imperativo para el planeamiento
de una investigacidn agricola y de un sistema
educativo.
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S6lo con la ayuda de tal diagn6stico podrain
los funcionarios del gobierno planear la situa-
ci6n de los recursos propios de una naci6n, al
sector de la investigaci6n agricola y a la edu-
cacion. Con esta informaci6n, los recursos exter-
nos de los programas de ayuda exterior pueden
adaptarse en un mosaico efectivo, en vez de
formar, como con frecuencia sucede, fraccio-
nes dispersas, sin relaci6n y a veces competi-
tivas.

El plano preciso de una efectiva organizaci6n
para la investigaci6n agricola,' para cualquier
pais dado, se determinara mediante muchos fac-
tores, incluvendo el tamano del pais, variedad
de sus suelos y condiciones ecol6gicas, varia-
ciones en sus empresas agricolas actuales y po-
tenciales, y tipos de zonas de laboreo, conside-
raciones politicas, recursos financieros actuales
y potenciales que pueden invertirse en el desa-
rrollo agricola, y el talento cientifico actual y
en perspectiva.

El crecimiento sostenido en la agricultura,
depende de la creacion de un sistema educativo
iy de investigacion con amplias bases que res-
ponda a las necesidades de la sociedad rural.

Esta conformidad puede facilitarse mante-
niendo una estrecha relaci6n entre el sistema
de investigaci6n y los agricultores, tanto direc-
tamente como a traves de los servicios de difu-
si6n y otros grupos pn'blicos y particulares au-
xiliares del sector agricola. Una corriente que
fluya en dos direcciones de problemas, ideas e
informaci6n a trav6s de tal sistema intercomu-
nicado haria mucho por mantener el programa
de investigaci6n concentrado en las necesidades
de la poblaci6n rural. Sin embargo, no es pru-
dente hacer que la amplitud y el enfasis del
programa de investigaci6n se determinen com-
pletamente por la informaci6n del terreno. Es
preciso buscar y examinar nuevas ideas de ex-
periencias ajenas a la agricultura convencional
si es que ha de ampliarse el "horizonte de lo
posible". Con frecuencia, particularmente en las
primeras etapas del desarrollo agricola, sera
necesario no s6lo que el investigador produzca
nuevas variedades o nuevos sistemas de control
de semillas, sino tambien que se asegure de que
la semilla mejorada o los nuevos elementos se
produzcan y que esten disponibles para los agri-
cultores en el tiempo, lugar y al precio necesa-
rios para su uso efectivo. El investigador debe
tomar como parte de su labor la responsabilidad

de poner a trabajar su investigaci6n en los cam-
pos de los agricultores.

Para suministrar una corriente de informa-
ci6n en ambos sentidos deberi procurarse una
estrecha relaci6n entre la investigaci6n y la or-
ganizaci6n de extensi6n. Los nuevos m6todos y
la nueva tecnologia fluyen hacia la prictica
agricola y hay un reflujo de informacion en la
aplicabilidad o debilidad de los datos de inves-
tigacidn; de esta manera, la informaci6n acerca
de nuevos problemas a que se hace frente en
la prictica agricola se lleva a la atenci6n de
los investigadores.

Pueden obtenerse importantes aumentos en
la produccion de etapa intermedia gracias a la
adaptacion de las tecnologias de los passes mds
desarrollados a las condiciones locales mediante
experimentacion.

Cualquier programa que tenga como meta
incrementar la producci6n agricola, s6lo podrai
tener 6xito si hay alternativas provechosas y
aceptables para los metodos tradicionales. Con
demasiada frecuencia, se ha supuesto sin exa-
men critico, que las alternativas apropiadas es-
tan disponibles en las tecnologias de los paises
avanzados y que todo lo que se necesita es apli-
carlas a nuevas situaciones. Esta es una falacia
peligrosa. La experiencia ha demostrado que
las variedades de cosechas, los metodos de cul-
tivo, las aplicaciones de fertilizantes y sistemas
de administraci6n del agua, programas de cre-
dito o normas de organizacion de una regi6n,
con frecuencia no logran los esperados aumen-
tos en productividad cuando se introducen a
zona ecol6gica diferente. Entonces, es necesario
adaptarlas al nuevo medio ambiente mediante
la investigaci6n.

La reaccidn de los cereales para con los fer-
tilizantes en la India es un ejemplo, entre mu-
chos, de la dificultad en transferir metodos de
un sistema ecol6gico a otro. Los cereales reac-
cionan tan bien alli como en Estados Unidos.
Aunque las razones no se comprenden plena-
mente, la experiencia ha revelado algunos in-
dicios. En el norte de la India, se cultiva el
mafz principalmente durante la temporada llu-
viosa del monz6n. Los metodos de cultivo crea-
dos para captar el agua de la lluvia en el suelo,
parece que tienen el efecto de restringir el cre-
cimiento del sistema de raices. Esto afecta en
donde debe situarse el fertilizante para que lo
utilicen las plantas. De esta manera, los prin-
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cipios de colocaci6n producidos en Estados Uni-
dos, deben volver a examinarse en el contexto
indio. Tambien es posible que el uso efectivo
de los fertilizantes en la India necesitard nuevas
tecnicas de cultivo, de.manejo de la superficie
del suelo y control de semillas.

Pueden lograrse importantes aumentos ripi-
dos en la produccidn, en algunas zonas median-
te el uso mds uniforme y efectivo de los recur-
sos y tecnologfas existentes.

Los agricultores mis capaces y progresivos
con frecuencia producen mAs que sus vecinos
que tienen un suelo similar, clima y acceso a
los mismos implementos de producci6n y mer-
cados. Tambien pueden existir diferencias si-
milares en la efectividad de los individuos y de
las empresas auxiliares del sector agricola. Un
analisis del escenario rural deberia descubrir
muchas maneras en las que los metodos supe-
riores existentes podrian explotarse plenamente.
Su uso venturoso de los principales agricultores
en Jap6n, durante las primeras etapas del desa-
rrollo, no deberi pasarse por alto.

La investigaci6n que aborde los problemas
preponderantes puede emprenderse de manera
que de resultados en rendiniento de gran valor
inmediato sin sacrificar el progreso hacia los
objetivos a largo plazo.

La investigaci6n tiende a incluir progresos su-
cesivos. La prematura evaluaci6n de las varie-
dades existentes o adaptadas, mostrarA que al-
gunas son superiores a las que se usan co-
munmente. Tal conocimiento puede usarse de
inmediato para mejorar la calidad de los rendi-
mientos de las cosechas. Los estudios iniciales
en sistemas de siega putden revelar que es mis
sencillo reprimir la propagacidn de las enfer-
medades y las plagas. Los incipientes estudios
de sistemas de fertilizaci6n pueden rendir s6-
lidas normas de reaccidn con algunas cosechas
y con otras no; ni siquiera cuando se usan de
una manera especial. Un investigador que tra-
baje en los problemas del campo encontrarA una
diversidad de maneras para aplicar sus datos
y observaciones aun en sus primeras etapas.

La transformaci6n de la agricultura tradicio-
nal incluye cambios importantes y fundamen-
tales en las actitudes, valores y orientacion de
los agricultores y de quienes cooperan con ellos.
En esos aspectos la investigaci6n es necesaria.

Hay una gran variedad de fen6menos relacio-
nados con la estructura y la dinimica de la so-
ciedad basada en la manera en que los indivi-
duos y grupos reaccionan cuando son ubicados
en situaciones de cambio. La investigaci6n so-
ciol6gica (que trata de los fen6menos sicol6gi-
cos, culturales y sociales) puede ayudar a fo-
mentar la adopci6n de metodos mis productivos
analizando la estructura, los valores y las ope-
raciones de las unidades agricolas administrati-
vas y de la sociedad campesina o investigando
la manera exacta en las que las instituciones
sociales, las actitudes individuales y los valores
personales obstruyen o impulsan el proceso in-
novador.* El proyecto Cornell en Vicos, Peru,
ilustra la feliz utilizaci6n de la sociologia en el
desarrollo agricola.** El problema era conver-
tir una poblaci6n servil de una gran hacienda
en Vicos desde su estado dependiente e impro-
ductivo hasta socios de una comunidad produc-
tiva y confiada en si misma. El programa que
logr6 venturosamente esta transici6n estaba ba-
sado en un cuidadoso estudio antropol6gico a
que fueron sujetas las personas de la hacienda.

Para que sea efectiva, una unidad de investi-
gacidn necesita alcanzar cierto tamanio minimo
y funcionar en un ambiente que estimule la ini-
ciativa individual, la disciplina intelectual y la
conformidad con las necesidades de la sociedad.

No puede suponerse que una organizaci6n
investigadora, transferida de una sociedad desa-
rrollada a una subdesarrollada, prosperari y se-
ri productiva. El estimulo que deviene del con-
tacto con otras personas instruidas, la disciplina
intelectual impuesta por razonamiento con los
compafieros cientificos, la oportunidad de ver
los resultados de nuestra investigaci6n puestos
en acci6n, de trabajar estrechamente y de ayu-
dar a capacitar las sutiles mentes juveniles, son
algunos de los rasgos principales del ambiente
que estimularA y hara productiva la unidad de
investigaci6n agricola.

La organizaci6n baisica deberi proporcionar
uno o mis centros eficaces en los que pueda
reunirse un grupo importante de cientificos efi-
cientes en la aplicaci6n de las diversas discipli-
nas cientificas. El centro o centros principales
deberAn estar relacionados con un sistema de

*E1 ap6ndice E trata de los usos potenciales de
la investigaci6n en sociologia agricola.

**El proyecto Vicos se describe en el apandice A.
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subestaciones cuyas principales labores serfan
experimentar la aplicabilidad de los materiales
o metodos en diversas situaciones ecol6gicas y
descubrir problemas peculiares a estas subzo-
nas. El nmero de las subestaciones variari con
el tamafio de la naci6n y con el niimero de las
principales zonas ecol6gicas y agricolas a que
han de servir; tambien deberin constituir prin-
cipal eslab6n con los funcionarios de difusi6n
en sus zonas respectivas.

La divisi6n de las actividades de investiga-
ci6n entre los diversos niveles puede ser de
acuerdo con las siguientes normas:

Investigacion en la localidad central: Debe-
ran recalcarse las clases de investigaci6n que,
1) necesiten concentraciones de cientificos con
perfeccionadas tecnicas de laboratorio y de cam-
po, 2) que se interesen en nuevos conocimien-
tos, metodos y materiales y 3) que tengan ex-
tensas aplicaciones nacionales o interregionales.
Los cientifficos que forman parte del personal
de la estaci6n central, tambien deberin propor-
cionar una guia y una coordinaci6n (pero no
direcci6n) para la investigaci6n en los centros
regionales.

Investigaci6n en las localidades regionales:
Deberi hacerse hincapi6 en las pruebas y mo-
dificaciQnes de metodos y materiales desarrolla-
dos en la localidad central y en su integraci6n
en empresas y en consorcios de empresas adap-
tadas a la regi6n que sirven. Deberi darse me-
nor importancia al desarrollo de nuevos meto-
dos y materiales de conocimiento. La concen-
traci6n deberi dirigirse hacia la soluci6n de
problemas particulares que conciernan a la re-
gi6n que auxilia ]a estaci6n.

Investigacion en los campos locales: Deberin
llevarse a cabo pruebas sencillas de los m6todos
individuales o empresas sencillas para deter-
minar o perfeccionar la adaptaci6n de conjuntos
especificos de condiciones locales de algunas
pocas variables seleccionadas, juzgadas segiin
los ensayos del metodo agricola local que ha
de adaptarse a las condiciones de la zona. Los
ensayos deberin sujetarse a la supervisi6n de
los cientificos de la estacidn regional o central,
y deberin designarse para que sirvan tanto a
manera de demostraciones como de etapa final
en la investigaci6n de adaptaci6n. Lo ideal se-
ria que hubiera una extensa red de ensayos

en campos zonales de manera que cada uno
este al alcance de la comunidad agricola corres-
pondiente. En la prictica, en una red tan ex-
tensa el costo superaria a los recursos que pro-
bablemente esten disponibles en las primeras
etapas del desarrollo agricola. Se sugiere que
los primeros campos locales se establezcan so-
bre la base de, 1) zonas en que existan mejores
potenciales biol6gicos y fisicos para incremen-
tar la productividad agricola, y 2) comunidades
en las que sea mayor el interes local y por tanto,
tambien lo sea la probabilidad de adopci6n.
Los campos locales pueden tomar gran variedad
de formas, tales como ensayos en los propios
campos del cultivador, en la aldea o en otros
campos de dominio piiblico y explotados, y en
estaciones especificamente establecidas para ese
prop6sito.

Investigacion en las haciendas piloto: La in-
vestigacion deberi concentrarse en los aspectos
biol6gicos y econ6micos para integrar los siste-
mas de empresas evaluadas segiin la escala de
hacienda. Estas haciendas deberin estar bajo el
control directo de miembros del personal de la
unidad de administraci6n agricola de la esta-
ci6n central o de una unidad comparable a la
estaci6n regional. Las operaciones inmediatas
deberi.n ser responsabilidad del agricultor mis
competente que este disponible o de un gradua-
do universitario que tenga verdadera experien-
cia en la hacienda. El objetivo principal es la
investigacidn. Lo ideal seria que esas haciendas
piloto sirvieran como demostraciones, pero la
experiencia obtenida hasta la fecha no da sufi-
cientes motivos para creer que serin particular-
mente efectivas en este aspecto. Las haciendas
piloto podrian servir como centros de difusi6n
o de capacitaci6n para los dirigentes agricolas,
de adiestramiento interno de personal para di-
fusi6n y de experimentaci6n agricola de estu-
diantes universitarios.

Tiene que evitarse la tentaci6n de dividir y
dispersar los escasos recursos humanos. A me-
nos que en un centro pueda reunirse considera-
ble nnmero de cientificos de las diversas disci-
plinas, es dudoso que pueda esperarse una co-
rriente sostenida de nueva tecnologia, y cierta-
mente, tal grupo seria esencial para proporcio-
nar la capacitaci6n sugerida. Nuestra opini6n
es que esto necesitari por lo menos de 15 a 20
cientificos eficientes, o preferiblemente algunos
mis. En instituciones que ofrezcan programas
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para graduados en diversas disciplinas, la "ma-
sa critica" para el personal acad6mico seri con-
siderablemente mayor. La experiencia indica
que se necesita un personal minimo de 4 6 6
"pasantes" de grado coordinado y de categori a
academica para cada disciplina. En donde esti'n
limitados el talento y los recursos, deberai acen-
tuarse el "principio de concentraci6n" y, si es
necesario, deberai formarse s6lo ese centro prin-
cipal, por lo menos inicialmente. Deberai ser
posible avanzar paulatinamente desde una or-
ganizaci6n de investigaci6n senbilla, pero pro-
ductiva, hasta una organizaci6n mucho mas
grande y mis compleja conforme lo hagan fac-
tible los recursos necesarios en fondos y per-
sonal cientifico capaz.

Es posible que algunas naciones muy peque-
fnas no puedan sostener esa estacion central.
Sin embargo, deberin sostener una subestaci6n
que obtenga informaci6n y materiales de esta-
ciones principales en otros paises. Una naci6n
ligeramente mayor podria satisfacer sus requisi-
tos mediante una estaci6n principal de investi-
gaci6n mis un n6mero variable de subestacio-
nes para probar sus principales subdivisiones
ecol6gicas. Este modelo podria representar al
que deberian seguir los Estados independientes
o las regiones de una gran naci6n, con una
organizaci6n de investigaci6n complementaria
en el centro que desempefie la funci6n coordi-
nadora entre los diversos paises, cuyos proble-
mas y mercancias que interesen a mis de un
Estado, y suministrando recursos y personal que
aumentaran la fortaleza y la flexibilidad mis
alli de lo posible en los paises independientes.
En un pais muy grande, como la India, por
ejemplo, que al mismo tiempo ha formado un
cuerpo importante de cientificos capacitados pa-
ra la agricultura, a veces puede ser 6til y apro-
piado desarrollar mis de un centro principal
por cada Estado, por lo menos en cada uno de
los mis grandes. La necesidad de concentrar el
personal imprescindible en nmero limitado de
regiones, deberi tenerse presente todo el tiempo.

El programa de investigacio'n deberd tener un
dindmico elemento de capacitacion.

Esto podria incluir al servicio de capacitaci6n
interno para los miembros mis j6venes del per-
sonal; investigaci6n de posgraduados para maes-
tros o candidatos al doctorado en filosofia y
quizai un empleo de medio tiempo para estu-
diantes no graduados en algunas de las labores

mis sencillas y rutinarias del programa de in-
vestigaci6n. Un programa de investigaci6n en-
focado hacia los problemas significativos forja
uno de los medios mis efectivos para capacitar
a la nueva generaci6n de cientificos que han de
continuar esta tradici6n. Esto sugiere la estrecha
relaci6n que debe existir entre el colegio agrico-
la y el centro de investigaci6n principal. En las
subestaciones, si el personal es suficiente, los
cientificos deberin ensefiar tambi6n, quiza a
nivel subuniversitario, y dar cursos cortos a los
trabajadores extraordinarios o agricultores.

La investigacidn en las necesidades educati-
vas de la agricultura cambiard conforme se lleve
a cabo el desarrollo; por tanto, tambiin deberd
cambiar el ntimero, el tamafto, la composicidn
y preponderancia del programa respecto a las
instituciones.

Un ejemplo acerca de la investigaci6n en el
cutivo de plantas, puede servir de ilustraci6n:
la primer medida es reunir y evaluar los lotes
de semillas que usen los agricultores de otras
zonas que tengan condiciones ambientales si-
milares. Las selecciones de aquellos se compa-
ran con las nuevas combinaciones del plasma
germinal inducido. La tercer medida es iniciar
los procesos perfeccionados como la hibridiza-
ci6n y la herencia. Conforme se llevan a cabo
estas medidas, surgirin los problemas acerca de
la represi6n de la propagaci6n de enfermedades
e insectos, la fertilizaci6n, los metodos de culti-
vo y cosecha, que necesitarin la expansi6n del
equipo de investigaci6n y de su programa. A
traves de todo el proceso, el conjunto propues-
to debe ser evaluado respecto a su viabilidad
econ6mica. De manera similar, la estructura ins-
titucional para apoyar el programa en expansi6n
debe desarrollarse para satisfacer las necesida-
des de la investigaci6n difundida y para capaci-
tarla a estudiar los problemas con una creciente
intensidad cientifica.

INVESTIGACION Y DEMANDA DE
FACTOR HUMANO

El papel de los nuevos conocimientos o de los
descubrimientos de la investigaci6n como fuen-
tes principales del crecimiento econ6mico, se
estin reconociendo cada vez mejor. Los descu-
brimientos de la investigaci6n se convierten en
un factor productivo de la economia s6lo cuan-
do se incorporan a articulos capitales o cuando
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la gente los incorpora a sus hnbitos y proce-
dimientos de trabajo. Los aumentos en la pro-
ductividad suceden porque los procesos de,
producci6n perfeccionados reducen los costos
por unidades de trabajo, por recursos de capital
y por recursos naturales.

En el sector agricola, los iuevos conocimien-
tos aiimlentan la dernanda de mano de obra ca-
lificada; requieren de investigaci6n aplicada
para adaptarlos a los eoijinitos particulares de
condiciones, y de desarrollo y de la planeaci6n
de actividades para ser meorporados mediante
nuevas inversiones productivas. Se necesita un
sistema para otorgar credito en tdrminos que
posibiliten al agricultor hacer uso de los nuevos
elementos de desarrollo o de la nueva informa-
ci6n. Tambien se necesita organi/acion de mer-
cado para reunir, almacenar y distribuir la pro-
ducci6n adicional de los nuevos elementos o Ia
nueva informaci6n. Los educadores tambien son
necesarios para capacitar a los trabajadores adi-
cionales de investigaci6n, a los administradores,
al personal para propagaci6n de las seinillas y
para organizaciones de venta, los agentes de di-
fusi6n, los supervisores de credito v los maestros.

En muchos paises en desarrollo, la iniciaci6n
de una corriente de ntiles descubrimientos por
la inestigaci6n aumentaran considerableiente
estas necesidades de mano de obra, ya que gran
parte de las organizaciones a las que este nuevo
conocimiento debe afluir para que sea efectivo
no existen en absoluto o existen s'lo hipot6tica-
mente. Todo tiene que construirse desde el prin-
cipio y este proceso no solamente es lento y con
frecuencia desalentador; sino que tambien ne-
cesita concentraci6n de recursos humanos, que
por lo general son muy escasos.

Tomemos, por ejemplo., una nueva variedad
de planta producida por una estaci6n investiga-
dora. Si no existe capacidad para la propagacionn
de las semillas, se tendrA que asignar esta labor
a los viveros y otros cientificos agricolas. Sc ne-
cesitaran prolongadas investigaciones acerca de
la interacci6n de ]a nueva variedad con el agua,
los fertilizantes, las medidas para la represi6n
de las plagas, los metodos de cultivo y otras in-
versiones. Cuando la semilla esti disponible y
en cantidad adecuada, se necesitari un organis-
mo para distribuirla en los puntos apropiados,
junto con otros elementos que son complemen-
tarios. Entonces, se necesitarA educaci6n difusi-
va para divulgar a los cultivadores toda la infor-
maci6n pertinente.

Es probable que la demanda de personal ca-
pacitado creceri con mucho mayor rapidez que
la corriente de provechosos descubrimientos de
la investigaci6n. La imprevisi6n respecto a estas
necesidades de mano de obra, frustrara, duran-
te algiin tiempo, la contribuci6n que los nuevos
conocimientos podrian hacer a ]a productividad
agricola.

EDUCACION Y DESARROLLO AGRICOLAS

La educaci6n es como las inversiones con fi-
nes generales; cuando madura puede dirigirse
hacia gran nnmero de necesidades esenciales.
Una sociedad con importante nimero de gra-
duados de secundaria puede satisfacer sus nece-
sidades de trabajadores en investigaci6n, de ex-
tensi6n, de crddito y otros ntiles trabajadores
con mucho mayor rapidez que una sociedad que
solo cuenta con egresados de primaria. Muchos
tipos de adiestramiento especializado pueden
planearse e intercalarse con reducida perdida
de tiempo sobre la base de un buen programa de
e(ucaci6n general.

Los beneficios de ]a educaci6n general se ex-
tienden mucho mas alla de la capacidad para
ocupar puestos que ya se sabe que son esencia-
les para el desarrollo. La idea central del des-
arrollo es la de cambio; y la educacion en su
sentido mAs amnplio es el efecto cumulativo de
la experiencia que conduce a un cambio en las
futuras normas de comportamiento. De esta ma-
nera, ]a educaci6n, ampliando "la percepci6n de
lo posible de un individuo" puede condicionar-
lo y predisponerlo al cambio. Puede crear en 61
un nuevo nivel de comportamiento dinAmico

que es esencial para la innovaci6n.
Debido a que gran parte del proceso educa-

tivo implica transferencia de conocimientos de
una persona a otra, es importante que est6n en
disponibilidad diversos canales, a trav6s de los
cuales pueda ocurrir el intercambio. El analfa-
betismo, que climina el medio de la palabra
impresa, obstruye considerablemente la difusi6n
de los conocimientos.

De ahi que Ia eliminaci6n de este obstaculo
debe ser uno de los objetivos primordiales en
la estrategia del desarrollo. La tecnologia mo-
derna, gracias a ]a comunicaci6n hacia las ma-
sas por medios audiovisuales, ofrece muchas
oportunidades para trasmitir la informaci6n a
quienes no pueden leer. La radio y la televi-
si6n pueden utilizarse habilmente como com-
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plementos de la comunicaci6n personal, demos-
traciones y ensefianza practica.

Las instituciones relacionadas con la educa-
ci6n agricola, deben compenetrarse de las nece-
sidades del sector rural. La educaci6n clisica,
interesada en materias puramente acad6micas,
debe ceder el paso al concepto educativo para
el servicio de la naci6n. Esto es importante du-
rante todo el curso que va desde las escuelas
primarias hasta las universidades.

Los programas de ensefianza deben planear-
se para que estimulen el espiritu de investiga-
ci6n, la inventiva y el pensamiento constructivo,
en todos los niveles. Esto necesitar i modernos
conceptos de ensefianza con preponderancia en
la comprensi6n mis bien que en la memoriza-
ci6n. Esto requeriria maestros dedicados y en-
tusiastas, que esten libres de las sofocantes res-
tricciones que constrinen por ]a rigida medio-
cridad en el sistema general.

El adiestramiento interno, los cursos cortos,
la capacitaci6n para el trabajo y otros metodos
constituyen complementos importantes y efec-
tivos para la ensenanza prictica en las aulas.
Son particularmente pertinentes en lugares don-
de se necesita urgentemente gran nimero de
personas calificadas y en donde muchos de los
estudiantes en agricultura proceden de zonas
urbanas.

La educaci6n general, a traves de la escuela
primaria y preferiblemente durante la secunda-
ria, es evidentemente un objetivo aconsejable.
Sin embargo, puede ser necesario que sea rele-
gada a segundo termino respecto a la necesidad
de tecnicos agricolas capaces y otros trabajado-
res, si la escasez de personal impide seriamente
el desarrollo agricola. En tales casos, las escue-
las vocacionales y las agricolas tecnicas serin
mis importantes que una educaci6n general en
la escuela secundaria del genero clasico.

Nunca se podri insistir demasiado acerca de
la importancia de la educaci6n de los agricul-
tores como medio para aumentar la productivi-
dad agricola tanto en la escala de corto plazo
como en la de largo plazo. El fen6meno de las
interacciones pasa a primer plano debido a que
la capacidad para tomar decisiones y la habili-
dad administrativa se necesitan en donde tiene
lugar la producci6n: en la hacienda individual.
Hablar acerca de los elementos de producci6n
y de los prograrnas de conjunto en terminos
agregativos es 6itil para planear los programas
y determinar los objetivos nacionales, pero sus
efectos sobre la producci6n se determinan se-
gun la manera en que el agricultor individual
es capaz de combinar todas las tecnologias en
su hacienda. Una de cada "mezcla" particular
puede representar una combinaci6n uinica de
todos los componentes de un complejo mosaico.
La efectividad definitiva de cualquier programa
depende de la capacidad de los agricultores
para adaptar decisiones sensatas basadas en la
comprensi6n de las alternativas abiertas ante
ellos y en una apreciaci6n de sus consecuencias.
Por este motivo es que en todas las etapas del
proceso de desarrollo, ya sea con los aldeanos
de las tierras montaiosas de Luz6n, Dahomey
o Bolivia; o bien con los agricultores de Taiwan,
Israel o Illinois, deberain difundirse la informa-
ci6n y la tecnologia de tal manera que el agri-
cultor -el hombre que pone la informaci6n en
la maiquina de producci6n-, se perfeccione a si
mismo aprendiendo el "por que"', no solamente
el "que" y el "c6mo" de la innovaci6n.

S6lo de esta manera aumentari. su capacidad
para evaluar las alternativas, para adaptar la
combinaci6n de elementos al medio particular
de su hacienda y para mejorar constantemente
su capacidad de adaptarse a las circunstancias
cambiantes.
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Capitulo Seis

COMO ORGANIZAR EL DESARROLLO AGRICOLA

Supongamos que tenemos un conjunto de
nuevos elementos positivos que ofrecer al agri-
cultor; politicas econ6micas para hacer posible
su adopci6n, y un sistema de investigaci6n que
constantemente mejora y aumenta nuestra tec-
nologia. La necesidad continua en cuanto a los
medios para llevar el conjunto al productor,
desde el centro de investigacion y socorro hasta
la misma granja. Sin este factor, nuestro con-

junto estari incompleto y los demis factores
permanecerin est6riles. El factor organizacidn
es quiza el menos tangible y el que se com-
prende con menor claridad de todos los factores
que intervienen en el "problema de sistema"
del desarrollo agricola.

En este aspecto los actores decisivos son el
agricultor y el bur6crata, ya que el Estado debe
desempefiar el papel de catalizador del desa-
rrollo agricola. Las empresas y los comerciantes
particulares pueden representar un papel de
mayor o menor importancia en diversas nacio-
nes, pero en este capitulo estamos interesados
en las responsabilidades decisivas que recaen
en el gobierno. En muchas empresas agricolas,
el empresario particular no puede recuperar el
beneficio, porque este se difunde a traves de
la sociedad. No podemos esperar que las em-
presas particulares construyan carreteras de la
granja al mercado, ni que establezcan un siste-
ma de extensi6n y le proporcionen personal, ni

que administren los precios en interes general
de la sociedad. El Estado puede, con frecuencia,
ayudar al sector privado de manera que 4ste
sirva mejor a la agricultura, principalmente en
el mercado. Un ejemplo de ello es la capacita-
ci6n de los comerciantes rurales, que pueden
constituir una fuerza decisiva para el cambio.
Aun cuando el Estado intervenga en el proceso
del mercado, generalmente sera 6til perseverar
y estimular el sector privado para que el agri-
cultor se beneficie con la flexibilidad de la com-
petencia en vez de sufrir con la rigidez del
monopolio.

Por tanto, el burdcrata tiene que ser un agen-
te de cambio. En la forma de agente de exten-
si6n, organizador de cooperativas o funcionario
local, debe llevar las innovaciones al agri-
cultor. El encuentro entre el agricultor y el bu-
r6crata es un punto importante en el proceso
del desarrollo. Si ese encuentro no resulta pro-
vechoso para el agricultor, entonces el mas
atractivo de los programas permanecera en el
estante, sin vender.

La naturaleza de la identificacidn entre el
agricultor y el bur6crata requiere un minucioso
estudio en la evaluaci6n de cualquier programa
de desarrollo. Se ignora demasiado acerca de lo
que realmente sucede cuando el productor co-
noce al agente de cambio. jSe aborda al agri-
cultor con un lenguaje que comprenda, en los
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t6rminos quo son pertinentes a su experiencia
y a sus desoos y por medio de personas que le
inspiren confianza y respeto? ,Se insulta a sus
costumbres y a sus creencias? Estt sujeto a
humillaciones, al formalisno y a los retrasos?

A cuaintas personas debe ver el agricultor para
obtener sus nuevos elementos de progreso y
aprender a usarlos? o !se le da algnn motivo
para que crea, por ejeTIplO, que el fertilizante

so le entregarn cuando lo necesite? Estas son
preguntas esenciales que no se pueden contestar

exaninando un cuadro de organizacion en el

ministerio de agricultura.

CONJUNTO DE INNOVACIONES

Hemos visto que es grande ]a tensi6n de in-
novacidn para el agricultor. En el caso do in
conjunto, se le pide que domine nuevas habi-
lidades fisicas (al cultivar una nueva variedad,
por ejemplo), que aprenda a usar el cr6dito v
a veces que acepte cambios perturbadores en
su orden social, todo ello en un limitado periodo.
Como ese cambio es cuando menos dificil, ]a
consecuencia es que cualesquiera otras barreras
en las relaciones entre el agricultor y el bur6-
crata innovador, reduciran drd'sticamente las po-
sibilidades de que sea aceptado el programa.

La burocracia debe proyectar y ejecutar su
conjunto de innovaciones de manera quo re-
duzca tanto como sea posible las barreras para
que las acepten los productores. La experiencia
de diversas fuentes sugiere las siguientes carac-

teristicas convenientes en un primer conjunto
de innovaciones:

1. Lucro.
2. Novedad. Que contenga por lo menos una

innovaci6n clave.
3. Complementariedad. Incluye todos los m6-

todos complementarios a las innovaciones clave.
4. Atractivo. Deberii inducirse una fuerte mo-

tivaci6n hacia su adopci6n, tanto de parte del
agricultor, cuyas necesidades deberi. tratar de
satisfacer, como con respecto al agente de cam-

bio, que es quien deberi sentir un reto perso-
nal en promover el conjunto.

5. Compatibilidad. Debert evitarse un con-
flicto con el cultivo. Ademi's, deberi tenerse
presente que la inclinaci6n a aceptar el con-

junto podria ser seriamente estorbada por los
fracasos previos.

6. Sencillez. Los elementos incluidos en el
conjunto deberian ser ficiles de manejar, que

exijan lo menos posible en requisitos previos de
habilidad.

7. Dispon ibilidad. Conocimtientos, materiales
y credito deberan ser fdcilnente disponibles.

8. Aplicabilidad inmediata. Los conjuntos do

largos periodos de creaci6n (deberanl guardarse
para fases posteriores.

9. Economia. Si es posible, debera incluir

pocos o ningunos gastos adicionales a la ope-
racion agricola; esta consideracion seri menos
importante despucs.

10. Debern incluir pocos iicsgos para el agri-
culter.

11. Periodo corto de recompensa.
12. Expansion. Graduable a la operacion en

diferentes escalas.
13. Efecto espectacular. Prefer ib lenente en

cosechas al contado.
14. Comunicacidn. Los resultados deberin

ser fn'cilmente visibles para todos.
15. Efecto residual de confianza on si mis-

mos y en los agricultores.
Tal conjunto que incluye los factores tanto

tangibles como intangibles, puede provectarse
en el ministerio; pero s6lo puede ser ejecutado,
particularmente en sus intangibles, por los agen-
tes de cambio que estAn completamente cons-
cientes y comprometidos con sus necesidades;
s6lo su tiictica en el trato con los agricultores
puede garantizar el 6xito.

De este modo, la burocracia tiene delante
una labor tan dif icil y compleja como ]a de
los mismos agricultores. La necesidad del go-
bierno de recursos humanos para cumplir esta
labor es aguda. Esa necesidad toma dos for-
mas: primero, la mis evidente, es la necesidad
de gran nnmero de personas capacitadas. Como
vimos en el capitulo cinco, el desarrollo agrico-
la ocasiona un importante aumento en la de-
manda do personas para proveer a las institu-
ciones auxiliares del sector rural. La necesidad
de personal existe antes que los rendimientos
agricolas ya aumentados hagan creer que con
el tiempo han de financiar sus costos; la inves-
tigaci6n y la pr6rroga, por ejemplo, so necesitan
antes de quo los agricultores comiencen a in-
novar.

Los problemas de organizaci6n, y por tanto,
las necesidades de personal de la agricultura,
son mucho mayores que los del desarrollo in-
dustrial. La introducci6n v funcionamiento de
los modernos establecimientos industriales do-
penden de las decisiones de, relativamente, po-
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cas personas. La gran escala de la operaci6n
puede soportar el costo del personal en las fun-
ciones especializadas de integrar la producci6n,
proveer inversiones y establecer un mercado.
Empleandose en una fabrica, el trabajo se lle-
va a un nuevo ambiente. Las labores que han
de aprenderse estain uniformadas, son relativa-
mente sencillas y no son considerablemente di-
ferentes de las labores de producci6n en la mis-
ma industria en cualquier otra parte del mundo.
La supervisi6n del trabajo para lograr la pro-
ductividad es mas bien un asunto de lograr una
bien integrada corriente de materiales y produc-
tos semielaborados a traves del proceso de pro-
ducci6n, que crear incentivos y tomar decisio-
nes complicadas, por parte de los trabajadores.

Por otra parte, mejorar la eficiencia de la pro-
ducci6n agricola depende de las decisiones do
millones de pequefos productores. Las labores
no estan uniformadas, las condiciones varian de
zona en zona, y aun entre los campos de la
misma hacienda, y ha de tomarse en cuenta
el clima y la recurrencia de las enfermedades.
Aun las haciendas mas pequeias generalmente
diversifican su producci6n. El suministro de in-
versiones y el mercado de los productos, tienen
que organizarse para servir a muchos producto-
res dispersos en grandes Areas y las necesidades
generalmente son temporales. La provisi6n de
credito tambien se complica por la necesidad
de servir a muchos productores y por el cara-
ter temporal de los ingresos y de los gastos de
producci6n. La pobreza de la mayor parte de
la gente rural aumenta el riesgo de experimen-
tar con nuevos metodos. La falta de transportes
y comunicaciones hace dificil llegar a los millo-
nes de personas dispersas de la poblaci6n agrico-
la; las carreteras son escasas. La multiplicidad
de los idiomas impide la comunicaci6n; las di-
ferencias culturales entre las dlites educadas y
los agricultores obstaculizan una comunicaci6n
efectiva aun cuando exista entre ellos un len-
guaje comuln.

LA BUROCRACIA

Sin embargo, los recursos humanos para de-
sarrollar las naciones son tipicamente escasos.
Casi por definici6n no tienen una reserva do
mano de obra calificada que este disponible
para proporcionar empleados a organizaciones
nuevas o de gran extensi6n. 4 a demanda es
muchas veces mayor quo la oferta. La conclu-

si6n entonces es: C6mo pueden operarse estos
escasos recursos humanos -sabiendo que estan
lejos de ser adecuados-, de manera que se hi-
ciera lo mejor posible para utilizarlos?

El segundo problema, el suministro de recur-
sos humanos es menos tangible que la mera
falta en n'meros. Esta implicito en nuestra an-
terior afirmaci6n que el bur6crata "tiene que
ser un agente de cambio"; Qu6 es lo, que hace
a un agente de difusi6n que tenga exito? Evi-
dentemente, tiene que conocer el aspecto tec-
nico de su trabajo si es que ha de valer la pena
oir su consejo; todo eso puede lograrse en su
adiestramiento. Pero el tambien debe estar pro-
fundamente comprometido con la innovaci6n,
lo que significa que tiene que aceptar los do-
lorosos ajustes personales (tanto para 61 mismo
como para el agricultor) que trae consigo ]a
rapida evoluci6n social. Si no esta comprome-
tido en el cambio o tome estarlo, si esta con-
tento con el statu quo y su compromiso princi-
pal es, digamos, su situaci6n personal, entonces
el agente dificilmente sera un promotor efectivo
para la innovaci6n. Aunque es facil expresar,
este principio recibe en la practica menor aten-
ci6n de la quo merece, quiza sencillamente
porque es un intangible. No podemos medir la
"reacci6n a la innovaci6n" de un funcionario
como podemos hacerlo con la reacci6n de una
planta a los fertilizantes. Pero el hecho de que
no podemos asignar nuimeros a esta cualidad,
no nos excusa si la pasamos por alto en nuestra
planeaci6n.

Sin embargo, elaborar listas de las cualida-
des convenientes en un agente de cambio es
de poca ayuda. Podemos decir que un agente
do difusi6n debera investigar las opiniones del
agricultor para comprender la comunidad en
que trabaja; o bien, para explicarlo de la ma-
nera mas sencilla, podemos decir que el admi-
nistrador de una cooperativa no debera robar
los fondos. Tales afirmaciones no nos hacen
avanzar mucho, ya que estamos tratando de los
agentes de cambio como individuos, en vez de
como especie. Por ejemplo, con frecuencia se
citara a una persona notable con este comenta-
rio: "Si s6lo tuviesemos cien individuos mas
como 61, pronto se resolverian nuestros pro-
blemas . .

El que pueda haber "otros cien como 61" de-
pende de los valores comunes de la burocracia.
La mayor parte de los funcionarios, como la
mayoria de los agricultores, estain condiciona-
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dos en su comportamiento por su medio am-
biente. De esta manera, el ambiente humano
del bur6crata, como el del agricultor, debe ser
conductor de la innovaci6n si es que ha de
tener lugar el desarrollo. De otra manera, el
individuo excepcional seguira siendo s6lo eso:
una excepci6n. Lo que se requiere es un siste-
ma de valores en donde el individuo no excep-
cional pueda ser un agente de cambio efectivo;
s6lo entonces podra una sociedad movilizar tales
agentes en el niimero que exige el desarrollo
agricola. El adiestramiento tecnico, no basta
por si mismo.

Para explicarlo en otras palabras; el ambiente
de la burocracia debe fomentar la "voluntad
de desarrollo" que se mencion6 en el capitulo
dos, como una condici6n previa para el desarro-
llo agricola. Debe distinguirse la "voluntad" del
mero deseo de desarrollarse. El deseo esta evi-
dente en las declaraciones piiblicas y planes
de desarrollo de las naciones pobres; sin em-
bargo, 61 solo no garantiza la voluntad de su-
perar las barreras que frecuentemente existen
dentro de la propia burocracia.*

Generalmente, en las burocracias de las na-
ciones en desarrollo, prevalecen valores que no
conducen a las innovaciones. Las burocracias se
caracterizan tipicamente por actitudes de exclu-
sividad y autoritarismo; un rigido apego a las
normas se aprecia mas que la realizaci6n, y exis-
te un gran interes por los simbolos de prestigio
y de condici6n social; y a la agricultura se la
ve como una ocupaci6n despreciable. Estas ac-
titudes pueden verse en la reacci6n de un bu-
r6crata a lo que 61 considera como amenazas
para si mismo y para el servicio piiblico como
instituci6n. Aun donde existe alguna voluntad
de desarrollo, estas caracteristicas burocraticas
obstaculizan la ejecuci6n efectiva de cualquier
programa innovador.

*El apendice C trata de explorar las maneras de
medir la voluntad de desarrollo en el campo de la
agricultura, con la esperanza de que puedan tra-
zarse normas para hacer posible decidir (en la
ayuda para la asignaci6n de localidades, por ejem-
plo), si existe suficiente voluntad para proporcionar
a cualquier programa agricola el necesario apoyo
burocrAtico. Un caso especifico de la voluntad de
desarrollo se trata en el ap~ndice sobre la reforma
agraria (ap4ndice F), que seiala que la condici6n
previa para una reforma efectiva en la tenencia de
la tierra, no reside en cualesquiera adopciones le-

gislativas en particular, sino en la voluntad de
llevar a cabo la reforma.

No ofrecemos ninguna panacea de organiza-
ci6n, ninguna tecnologia adininistrativa que ha
de transferirse por completo de una sociedad a
otra. Es intil formular el cuadro de organiza-
ci6n de un sistema de cr6dito o de difusi6n
ideales, ya que semejante armaz6n burocritica
no garantizaria que el agente de cambio actua-
ra de manera que lograra el objetivo que hemos
declarado: tornar provechoso el encuentro del
agricultor con la burocracia.

En lo pasado, se han presentado quejas por
formas particulares de organizaci6n: el credito
cooperativo y el desarrollo comunitario son dos
ejemplos de ello. Nuestra opini6n es que, com-
pletamente aparte del resultado de la voluntad
de desarrollo la variaci6n en los factores inclui-
dos es demasiado grande para estipular cual-
quier tecnica individual que tenga aplicaci6n
general y, en todo caso, para rechazar una t6c-
nica porque ha fallado en una situaci6n. Las
preponderancias de las necesidades de la agri-
cultura varia desde las carreteras hasta los fer-
tilizantes y a la investigaci6n, en tercer lugar;
la variedad de los cultivos locales en los que
han de introducirse las innovaciones es casi in-
finita; las diferentes naciones tienen distintos
recursos burocriticos. Si ambos problemas y re-
cursos varian, es normal que la mejor tecnica
para resolver los problemas tenga que variar
tambien.

Nos encontramos divididos en cuanto a un
problema en nuestro metodo de derruir la ba-
rrera burocratica: ya sea tratar de trabajar pri-
meramente dentro o fuera de las organizacio-
nes burocraticas existentes. Algunos participan-
tes arguyeron que los recursos humanos para
el desarrollo existen dentro de la burocracia y
que, en cualquier caso, la burocracia es indis-
pensable ya que es el lugar de las decisiones
que determinan el destino de cualquier progra-
ma agricola. De acuerdo con esto, la maquina-
ria burocraticx existente tiene que utilizarse.
Otros pensaron que la naturaleza de la burocra-
cia hace imposible que los individuos con ideas
de desarrollo logren algo dentro de su estruc-
tura. Por tanto, propusieron el establecimiento
de nuevas entidades administrativas junto con
la estructura existente, pero fuera de ella; y que
estuvieran proyectadas para concentrarse en par-
ticulares programas de innovaci6n.

Todos convinieron en que las organizaciones
que tratan con la agricultura necesitan tener
la capacidad para una interacci6n y coordina-
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ci6n efectivas. La burocracia comiin, general-
mente, hace hincapie en la linea de la autoridad
y de la responsabilidad a traves de los diversos
niveles jerirquicos dentro de un conjunto de
funciones mis o menos rigidamente definidos.
Frecuentemente los servicios necesarios no en-
cajan perfectamente en las "cajas" de organiza-
ci6n existentes. Ademits, las acciones que se lle-
van a cabo en una "caja" pueden afectar fuer-
temente a lo que sucede en otras "cajas". De
ahi que tiene que hacerse alguna provisi6n para
la combinaci6n de elementos de funcionamien-
to de dos o mis "cajas" en fuerzas de trabajo,
especialmente en el nivel local, que deberin
ser, principalmente, de una naturaleza ad hoc.
Enseguida nos referimos a esas combinaciones
ad hoc, ya sea de elementos de organizaciones
existentes o de organizaciones nuevas especial-
mente construidas, como "bolsas plisticas dis-
ponibles", administrativas. Reconocimos el pe-
ligro de que esas "bolsas disponibles" tendieran
a convertirse en "cajas". Realmente, en ciertos
casos quizi debieran bacerlo, pero en general,
deberi evitarse esa rigidez, porque el nacimien-
to de cada nueva "caja" produce un nuevo con-
junto de barreras "intercaja" y de esta manera
complica mis la misma situaci6n que se ha
proyectado corrijan las "bolsas de plistico".

Nos impresion6 lo que se habia hecho en
Comilla (vease el apendice A), para organizar
en equipo de trabajo efectivo a los represen-
tantes locales de los diversos ministerios inte-
resados en la agricultura, alojindolos en el mis-
mo edificio, reuniendolos en grupos y cursillos
de trabajo y asegurando una consulta frecuente
en problemas comunes de la comunidad local
en tanto que continuaban sin alterar sus res-
ponsabilidades oficiales con sus respectivos mi-
nisterios. Tendrin que experimentarse diversas
maneras de formar esas fuerzas de labor de
"bolsas disponibles" con cada pais y frecuente-
mente en cada comunidad local. Pero la com-
plejidad de los factores que afectan a la agri-
cultura en cualquier zona esti' tan interrelacio-
nado, que pensamos que la experimentaci6n en
la organizaci6n y la innovaci6n en el orden de
los elementos seleccionados de la grifica de or-
ganizaci6n formal, eran los rasgos distintivos
necesarios para cualquier programa que tenga
exito.

El grupo ad hoc de ]a fuerza de trabajo no
es, por supuesto, en ningiin sentido substituto
para el servicio pu'blico regular. Mis bien se

recomienda s6lo de manera especial para tratar
con problemas de particular prioridad como
una campafia de fertilizantes de emergencia o
un programa de recolonizaci6n. En todos los
casos posibles, el establecimiento, en primer lu-
gar, de una unidad de investigaci6n y estudio
para valorar la situaci6n puede ahorrar mucho
esfuerzo, fondos y tal vez, reputaciones. Una la-
bor de tal unidad seria definir y delimitar los
terminos de referencia para la fuerza de trabajo.
Por ejemplo, en un programa de emergencia
para la producci6n de alimentos mediante el
uso inmediato de fertilizantes, un metodo de
alcance nacional es dificilmente viable. Es pre-
ciso elegir las zonas especificas basindose en
criterios precisos. La misma unidad puede pro-
veer la evaluaci6n objetiva de la realizaci6n de
la fuerza de trabajo que es esencial, si este m6-
todo ha de ser completamente efectivo.

La fuerza de trabajo puede adquirir la forma
ya sea de un cuerpo interdepartamental o de
una corporaci6n aut6noma, incluyendo a los ciu-
dadanos particulares que pueden establecer una
rutina y un cuadro especificamente adecuados
a la labor. Cualquier cosa que sea, depende
del tipo de empresa. Si es la segunda alternati-
va, existe el peligro siempre presente de que
las dependencias gubernamentales sean renuen-
tes a ayudar al nuevo cuerpo y un buen perso-
nal vacilari en transferirse a 61. Ambas alterna-
tivas tienen dos bases esenciales. En primer lu-
gar, debe colocarse en su jefatura a un servidor
p'blico antiguo y respetable, de considerable
habilidad, que inspire el respeto de las depen-
dencias contiguas. En segundo lugar, si ha de
abordarse de inmediato gran parte del proble-
ma, la combinaci6n de inversiones debe redu-
cirse a lo minimo.

La cuesti6n de las "cajas" es an la misma
que expresamos anteriormente: c6mo agrupar
mejor los escasos recursos humanos. Una cues-
ti6n analoga es la de la difusi6n de la concen-
traci6n: Debera extenderse ligeramente el per-
sonal disponible, tanto geografica como funcio-
nalmente, en un intento de producir beneficios
a tantos agricultores como sea posible? O de-
beran concentrarse en la esperanza de que pue-
dan producir mayores beneficios generales en
una zona relativamente pequefia? Cualquier
elecci6n que se haga, puede representar s6lo
una avenencia entre las grandes necesidades y
los escasos recursos.

Sin embargo, en general tratamos de favore-
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cer la concentraci6n sobre la difusi6n. Nuestro
razonamiento fue pragmittico. Estabamos con-
vencidos, como lo expresamos en el capitulo dos,
que nnicamente en raros casos puede un solo
elemento fisico producir beneficios mas que pe-
quefios o transitorios. La mayor parte de las si-
tuaciones agricolas requieren un conjunto que
es caracteristicamente complejo. El conjunto, a
su vez, necesita un considerable ni'mero de los
escasos recursos humanos si es que ha de tener
alguna posibilidad de exito. La mayor parte de
las naciones en desarrollo pueden suministrar
personal a ese conjunto sobre s6lo una zona re-
lativamente pequeia y frecuentemente con be-
neficios s6lo para los mejores agricultores. Por
otra parte, en el de la difusi6n, la mano de obra
disponible podria, a lo sumo, proporcionar el
personal para un programa que Ileve un solo
elemento a un gran niimero de agricultores. Por
supuesto, toda la fuerza de la justicia social apo-
ya la causa para la difusi6n, de esfuerzos y los
beneficios para las sociedades desesperadamen-
te pobres. El ninico contraargumento posible, que
el que adoptamos, es que en la mayoria de las
situaciones la difusi6n del esfuerzo virtualmente
no dari beneficios a nadie. No argumentamos
que la concentraci6n sea socialmente atractiva
o equitativa; sino que generalmente es el 6inico
metodo que podemos esperar que tenga exito.

Nuestro examen de los programas de desarro-
llo agricola que han tenido 4xito (y son dema-
siado pocos), confirmaron nuestro escepticismo
acerca de las panaceas administrativas. El apen-
dice A describe los rasgos distintivos de cuatro
exitosos programas: la Academia de Comilla pa-
ra el Desarrollo Rural en el Pakistan Occiden-
tal, la Comisi6n Conjunta de la Reconstrucci6n
Rural (CCRR) en Taiwan, el programa Gezira
en el Sudan, y el proyecto Vicos en Per6'. Aun
estos, no tienen mucho en comln; el proyecto
Comilla es principalmente para capacitaci6n de
agricultores que comenz6 con un solo factor -el
credito cooperativo-, un solo distrito, y se ha
extendido con gran prudencia. La CCRR, por
otra parte, funciona en un plano nacional y cu-
bre una amplia escala de actividades. Gezira, es
un programa de riego intensivo que implica un
alto grado de paternalismo y cambios forzosos
en la tenencia de la tierra y en las normas agri-
colas. Vicos, es un proyecto comunitario que se
origin6 de un estudio que hicieron algunos an-
trop6logos extranjeros.

Las lecciones de tales historias de 4xitos no

consisten en la forma del proyecto ni en ningu-
na tecnica particular. Muchos proyectos simila-
res han fracasado. (Gezira ha sido imitado sin
buen 6xito.) Dependen de las condiciones loca-
les. El exito de la CCRR puede decirnos senci-
Ilamente que Taiwan es una pequeia isla con un
gran porcentaje de gente capacitada que reci-
bid mucha ayuda extranjera. La sabia adminis-
traci6n de Comilla y Gezira no es una cualidad
que pueda ser exportada. De esta manera, el
esfuerzo para trasladar cualquier tecnica espe-
cifica es sumamente peligroso.

Aunque no proporcionan panaceas fAcilmen-
te exportables, la experiencia de estos 6xitos se-
fiala algunos de los principios fundamentales de
validez general. Examinamos el exitoso proyecto
a la luz de nuestra exploraci6n previa acerca
de la compleja serie de factores que influyen
sobre la agricultura. Luego, Ilegamos a los prin-
cipios generales que se derivan. Se aproximan
mas a las hip6tesis que a los dogmas; sin em-
bargo, creemos que ofrecen criterios por los que
puede evaluarse la organizaci6n del desarrollo
agricola.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACION

Factibilidad burocrdtica
Esta condici6n previa es tan esencial como la

factibilidad tecnica y econ6mica. Antes de que
se apruebe cualquier programa, tiene que con-
testarse esta pregunta: jEs probable que esten
disponibles los recursos de organizaci6n y es 4s-
te su uso 6ptimo? Este principio ha sido pasado
por alto con demasiada frecuencia, con el re-
sultado de que fracasaron proyectos que por
otra parte eran atractivos. Las decisiones basi-
cas pueden ofrecer respuestas a estas preguntas.
Un ejemplo es la elecci6n entre el riego en pe-
quena escala y el de gran escala. Uno, puede
tener que hacer la elecci6n entre una gran presa
que sirva a un gran nu'mero y, por otra parte,
muchos pozos y pequefias presas aldeanas, sir-
viendo cada uno a algunos campos, cuando mu-
cho. La gran presa, como observamos en el
capitulo tres, requiere un vasto cambio social
y alto grado de disciplina impuesta; por ejem-
plo, el programa Gezira no fue paternalista por
elecci6n, sino por necesidad. Los terrenos tienen
que reorganizarse; todos los agricultores deben
adaptarse a normas que gobiernen el uso del
agua; se les puede exigir que cultiven cosechas
especificas mediante tecnicas especiales. De es-
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ta manera, es casi seguro que la cultura local
y las normas de vida del agricultor se modifi-
quen dristicamente. La administraci6n del pro-
yecto de riego debe planear y hacer cumplir
estos cambios de importante trascendencia. En
este aspecto es precisamente donde muchos pro-
gramas de riego han fracasado en lo pasado: la
presa estai bien construida, pero los agricultores
no estain organizados ni se allegan los servicios
para hacer posible el uso eficiente del agua. El
exito del proyecto disminuye en proporci6n con
la distancia desde el sitio de la presa. Hacien-
dose la pregunta de la organizaci6n al princi-
pio de la etapa de planeamiento, el Estado pue-
de encontrar que no tiene los recursos humanos
necesarios y entonces puede abandonar un pro-
yecto que es factible en cualquier otro aspecto.
Otros aspectos en los que el problema de la or-
ganizaci6n es especialmente importante, son los
programas de pesticidas y de colonizaci6n de
tierras; ambos implican con frecuencia un alto
grado de control social.

Proyectos piloto
Cualquier programa de organizaci6n puede

ponerse a prueba en una base piloto antes de
que se adopte de una manera general. Lo mismo
que el concepto de la factibilidad burocraitica,
la idea de ensayos en el campo en la burocracia
necesita una mis amplia aceptaci6n. Como se-
fialamos en el capitulo dos, el caso de la inves-
tigaci6n adaptativa en las instituciones es simi-
lar al de la funci6n adaptativa en las varieda-
des de cosechas. Nuestro conocimiento de todos
los factores que incluye, no es lo suficientemen-
te grande para trasplantar las variedades de co-
sechas y ponerlas a prueba. Esta afirmaci6n es
aun mis cierta en el caso de las instituciones.
Nuestro conocimiento acerca de las complejida-
des de la cultura local y de su interacci6n con
cualquier innovaci6n propuesta, es demasiado
limitado para permitirnos proyectar en el labo-
ratorio una estructura de organizaci6n tan se-
gura del 6xito que pueda generalizarse sin co-
rrer riesgos inaceptables. Pueden ser posibles las
maneras alternativas de abordar al agricultor con
una innovaci6n; por ejemplo, se le puede abor-
dar ya sea individual o colectivamente mediante
el gobierno de la aldea. Deberi determinarse
la alternativa que sea mi's efectiva mediante
pruebas en el campo, no por oficios a priori del
ministerio.

Los proyectos piloto tienen otras ventajas.

Concuerdan con los conjuntos regionales con-
centrados que ya hemos defendido. Los estudios
piloto no comprometen el prestigio de la buro-
cracia nacional. Si uno resulta impracticable -y
deberi hacerse hincapie en que una elevada
proporci6n de tales experimentos probablemen-
te fracasari-, puede abandonarse o alterarse
dristicamente sin una seria p6rdida de presti-
gio. Una caracteristica importante de una "bol-
sa de plistico" de organizaci6n es que esti' dis-
ponible. De esta manera es menos probable que
la inercia fuerce la continuaci6n del programa
que ha fracasado, pero en el cual el gobierno
de la naci6n ha comprometido su prestigio. (Es
menos probable que se note ampliamente el fra-
caso de un proyecto agricola del que resulten
cambios apenas visibles en innumerables cam-
pos en zonas muy remotas que digamos, el fra-
caso de una aceria.) Es mis ficil encontrar
personas capaces para proveer de empleados a
un proyecto piloto que sea pequeio. Finalmen-
te, si el proyecto implica valores o reformas ra-
dicalmente nuevos seri practicable tambien por-
que es pequefio y es probable que suscite menos
resistencia de los intereses creados o de parte de
la burocracia, que un proyecto a gran escala.
Este fue el caso en Comilla.

Sin embargo, el 6xito de un programa piloto
no significa necesariamente que pueda genera-
lizarse con facilidad. Las instituciones crecen
mis lentamente que la mayor parte de las plan-
tas. Hay una diferencia en especie -no s6o en
escala- entre un programa piloto y un progra-
ma nacional. Las ventajas que acabamos de ci-
tar tienden a desvanecerse cuando se generaliza
el programa piloto. Es necesario multiplicar la
mano de obra. Cuando uno examina los progra-
mas piloto actuales, encuentra tipicamente una
relaci6n extensi6n-agricultor muy elevada: un
nnmero relativamente grande de personas adies-
tradas se usa para proporcionar un nuevo cono-
cimiento y los servicios de relativamente pocos
agricultores. GenergJmente, no hay mano de
obra disponible para generalizar el programa en
esa relaci6n y es posible que no funcione a una
menor relaci6n de personas adiestradas respec-
to a los agricultores. (Este problema sugiere la
necesidad de idear y probar programas utili-
zando una baja proporci6n de mano de obra ca-
lificada.) La oposici6n burocritica, que se evi-
tara en la etapa piloto, puede surgir cuando el
programa se torna lo suficientemente grande pa-
ra que se le considere una amenaza a las cos-
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tumbres o a la posici6n del servicio pd'blico. Que
sea posible reunir a un pequeno grupo de burd-
cratas dedicados al desarrollo en las condicio-
nes especiales de un programa piloto, no de-
muestra que sea posible animar a todo un sector
del servicio piiblico.

Un programa piloto es, por definici6n, una
excepci6n a la regla. Cuando se convierte en
regla, entonces surge un nuevo conjunto de con-
sideraciones. De esta manera, la expansi6n de
un programa piloto, a pesar de que tenga exito,
tiene que avanzar lentamente y con plena con-
ciencia de los nuevos problemas a que hay que
hacer frente. Esta ha sido tambien la experien-
cia de Comilla; se ha extendido gradualmente,
conforme sus tecnicas se perfeccionaron y la
oposici6n disminuy6.

Comunicacion agricultor-burocracia
La comunicaci6n reciproca entre el agricul-

tor y la burocracia es esencial para salvar el
actual abismo que existe entre el productor y
el agente de cambio. Aqui, el enfasis recae en
la necesidad de una reacci6n favorable por par-
te del agricultor al burocrata. La difusi6n se
considera frecuentemente un proceso directo en
el que la persona capaz instruye al agricultor
ignorante, una opini6n que concuerda demasia-
do bien con la despreciable condici6n en la que
generalmente se tiene a la agricultura. La comu-
nicaci6n es completamente en un solo sentido y
hacia abajo, desde la investigaci6n hasta la di-
fusi6n y desde esta hasta el agricultor. La in-
vestigaci6n no escucha al relativamente "bajo"
agente de extensi6n; ni este al agricultor "igno-
rante". Los agentes no discuten, instruyen. Las
nuevas instituciones, como son las cooperativas,
se le imponen al agricultor sin consultarlo.

La falta de una comunicaci6n reciproca es
indudablemente una de las causas principales
de la renuencia del agricultor para escuchar a
sus consejeros. Con frecuencia, se observa que
los mejores agricultores obtienen rendimientos
en sus terrenos que son mas elevados que los
de la estaci6n de investigaci6n, y que "el agri-
cultor sabe ma's acerca de las condiciones lo-
cales que el agente de difusi6n". En tal situa-
ci6n, es poco probable que el agricultor aprecie
el consejo del agente.

Tampoco es probable que el agricultor acep-
te un consejo que, en su forma si no en su con-
tenido, es ofensivo o poco pertinente a su ma-
nera de vivir. Esto puede ser particularmente

cierto respecto a los agricultores de subsistencia,
que no reaccionan a las motivaciones econ6mi-
cas tanto como los agricultores que ya estin
dentro del sistema econ6mico del mercado. Pa-
ra llegar a los agricultores de cosechas de sub-
sistencia y convencerlos de que realmente es
posible obtener una vida mejor mediante la in-
novaci6n, el agente de cambio tiene que com-
prender perfectarnente el funcioramiento de la
cultura local; las fuerzas que motivan a los agri-
cultores. Tal comprensi6n puede obtenerse s6-
lo mediante un largo didlogo en que el agente
de cambio escucha mas de lo que habla.

Hemos insistido en la necesidad de innovacio-
nes que respondan a las necesidades que sien-
ten los agricultores, y en la investigaci6n enfoca-
da a ese objetivo. Tambien es evidente que el
metodo de introducir una innovaci6n que este
menos en conflicto con las costumbres o valores
locales tiene la maxima probabilidad de exito.
Finalmente, las personas de diferentes culturas
advierten las palabras y las ideas de diferentes
maneras; por tanto, es esencial que la comunica-
ci6n con el agricultor sea en terminos tales que
tanto el como el agente de cambio, perciban la
utilidad de lo que se ofrece. Si estos criterios
han de tener cumplimiento, el agente de cambio
debe aprender e instruir.

El proceso de comunicaci6n reciproca debe
tornarse institucional. Tambien en este aspecto
los agentes de cambio deben ser considerados
como especie en vez de como individuos. Exhor-
tar a los agentes para que escuchen no serA su-
ficiente, ya que si la gente instruida desprecia
a la agricultura y a los agricultores, los agentes
de difusi6n estaran renuentes a escuchar a aque-
llos a quienes consideran ignorantes y primiti-
vos, a pesar de lo que les hayan dicho. Es pre-
ciso construir el canal de regreso en el sistema
ya que es una funci6n tan necesaria como la
educaci6n del agricultor, lo que puede exigir un
cambio drastico en los valores que prevalecen
en la clase instruida.

Una vez que sea parte del sistema, el canal
de regreso puede corregir automAticamente los
errores de investigaci6n y de difusi6n. Cuando
el vacio entre el agricultor y la burocracia se
salve de una manera efectiva, y la informaci6n
y las opiniones fluyan automaticamente de los
agricultores hacia los funcionarios que deben to-
marlos en cuenta en sus decisiones, entonces se-
ra mucho mas probable que la politica de estos
dltimos responda a las necesidades que siente el
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agricultor. Se identifican mis prontamente los
errores y se actiia sobre ellos cuando hay pre-
si6n desde abajo; y un conjunto de innovacio-
nes puede ser variado para adaptarse a una mul-
titud de condiciones locales. Un ejemplo de ello
es el Programa de Conjunto en la India, que
ofrece un conjunto completo de nuevos elemen-
tos en pequefias zonas selectas. Experimentan-
do con los ingredientes del conjunto (mis o
menos fertilizante, por ejemplo), los agriculto-
res constantemente lo estain perfeccionando, pro-
duciendo nuevas combinaciones mejor adapta-
das a sus zonas. De esta manera, cuando existe
una comunicaci6n reciproca, las posibilidades
para un posible conjunto de innovaciones -para
un encuentro fructifero entre el agricultor y la
burocracia- aumentan inmensamente.

Iniciativa local
La tensi6n por la escasa provisi6n de mano de

obra calificada puede disminuir mediante la ini-
ciativa local. Este principio es un corolario pa-
ra salvar el vacio de comunicaci6n que existe
entre el agricultor y la iurocracia. Frecuente-
mente, la cuesti6n se oscurece por la controver-
sia ideol6gica acerca del "estatismo" o "pater-
nalismo" como opuestos a la "democracia". Tra-
tamos de considerarlo desde un punto de vista
pragmitico. Es verdad, por supuesto, que los
nuevos programas requieren impulso desde un
centro que tome las decisiones. Las culturas lo-
cales estaiticas necesitan una constante dotaci6n
de iniciativa exterior ademais de tecnologia. Las
formas de desarrollo, como son las principales
obras de riego, necesitan un alto grado de re-
glamentaci6n, ya que todos los agricultores tie-
nen que adoptar los nuevos metodos.

Sin embargo, los argumentos pragmaiticos en
favor de utilizar o desarrollar la iniciativa local,
combinada con el estimulo exterior, nos parecen
obligatorios. Como los recursos humanos de la
burocracia son tan escasos, cualquier t6cnica
que pueda estimular la energia local para el
desarrollo tendria el benefico efecto de reducir
la carga en el centro. Tambien puede reducir
la carga financiera haciendo posible reunir ca-
pital local. Segiin, el grado en que la iniciativa
de la aldea pueda excitarse, superando la apa-
tia basada en la pesimista opini6n de que el
hombre esta desamparado ante su medio am-
biente, la responsabilidad del desarrollo pasara
parcialmente hacia la comunidad local. Un ex-
celente ejemplo, citado anteriormente, es el del

mercado. El proveer a los comerciantes locales
con ayuda tecnica y adiestramiento en la inno-
vaci6n podra convertirlos en agente de cambio
poderosos y continuadores en la comunidad de
]a aldea.

En un programa excesivamente paternalista,
en el que el centro tome todas las decisiones
por el agricultor, puede persistir la apatia de
la aldea, y cualquier progreso puede conside-
rarse un regalo del exterior. Entonces, el desa-
rrollo es una fragil planta que depende de la
constante corriente de estimulo que viene desde
el centro. Por otra parte, una aldea que parti-
cipe en las decisiones que conciernen al pro-
grama, pueden comprometerse mas pronto en
el desarrollo y en la innovaci6n, y el proceso
puede a la postre hacerse aut6nomo en terminos
humanos, si no es que financieros. El agricultor
participa en el desarrollo como socio de la 4lite,
no como cliente y dependiente. Una vez que
se ha alcanzado esta etapa, la decadencia del
entusiasmo por parte de la elite no detendra
necesariamente el proceso de desarrollo.

La utilizaci6n de la iniciativa local combina-
da con la exterior caracteriza a tres de los exi-
tosos programas que examinamos. Las obras de
la CCRR a traves de las asociaciones de agri-
cultores electos. Los mismos agricultores eligen
a sus companeros para que asistan a la acade-
mia en Comilla; estos agricultores son agentes
clave del cambio. En Vicos, donde el equipo
Cornell estimul6 venturosamente un aumento
en el rendimiento agricola de una ex hacienda,
los dirigentes de la opini6n entre los siervos
indigenas fueron buscados y se les confiri6 par-
te de la responsabilidad de proyectar el progra-
ma. Estos tres proyectos difieren en sus tecni-
cas lo mismo que en muchos otros aspectos; no
abogamos porque ninguna de sus tecnicas sea
adoptada como tal. En muchos lugares, la ini-
ciativa local existente puede ser un freno para
el desarrollo; esto seria probable en donde se
posee la tierra en forma de latifundios. Para
encontrar una 6til iniciativa de la comunidad
quiza entonces seria necesario echar abajo la
estructura del poder local.

El principio por el que abogamos ha demos-
trado ser verdadero en los tres proyectos a pe-
sar de las diferencias en tecnica. Se confiere a
los agricultores un papel esencial en decidir lo
que ha de hacerse y en llevar a cabo la deci-
si6n. Utilizando a los dirigentes de los agricul-
tores como agentes de cambio, puede multipli-
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carse la influencia de la escasez de provisi6n de
mano de obra calificada. Como hemos sugerido
anteriormente, cualquier tecnica que extienda
la provisi6n efectiva de agentes de cambio pue-
de ayudar a una naci6n en desarrollo para
resolver un problema particularmente dificil.
Ademais, cualquier metodo que resulte en un
estimulo para que la' aldea tome las decisiones,
en liberar las energias humanas que ahora es-
tin inertes y apiticas, seri mi's que una tecnica
de desarrollo; sera un objetivo en si mismo, el
del desarrollo humano.

No es probable que los principios que hemos
expresado aqui se pongan en practica sin pro-
fundos y penosos cambios de actitudes. Una
exitosa innovaci6n de la agricultura, como su-
gerimos en el capitulo dos, depende en 'ltimo
termino de que se difunda entre la sociedad un
espiritu que de buena acogida a las innovacio-
nes. A veces sera doloroso aplicar los principios
que hemos enunciado, ya que se oponen a las
actitudes que ahora prevalecen. Establecer una
comunicaci6n reciproca con los agricultores im-
plica un respeto por sus opiniones que frecuen-
temente es inexistente en la actualidad; otorgar
la responsabilidad a la iniciativa local significa
quitar el poder al centro; elevar la condicion
de la agricultura implica rebajar el principio,
por lo menos en terminos relativos, de la ilite.

Tales cambios pueden afectar profundamente a
la sociedad.*

Los cambios no seran efectuados por los
tecnicos ni por los investigadores y aun menos
por los extranjeros. S6lo pueden lograrse me-
diante una iniciativa politica decidida.

De esta manera, hemos pasado de los elemen-
tos fisicos del desarrollo a la construcci6n en
escala nacional. El hecho de que esta sea una
secuencia l6gica -que poner el fertilizante en
el remoto campo de un agricultor esta intima-
mente relacionado con los valores de los fun-
cionarios en un ministerio urbano-, es una ilus-
traci6n de las extraordinarias complejidades del
problema agricola. Lo que hace que sea par-
ticularmente dificil comprender estas compleji-
dades de una manera ntil, es que no existen
medidas comunes. Podemos calcular el valor
relativo de dos clases de fertilizantes, o de fer-
tilizantes y pesticidas, pero en que balanza po-
demos pesar tanto los pesticidas como la poli-
tica? Esta interacci6n de las diversas clases de
factores constituy6 la tecnica de nuestra confe-
rencia.

*EI ap6ndice D trata de las posibles maneras de
reducir .el riesgo de la innovaci6n para los bur6cra-
tas. Este programa es analogo al seguro de inno-
vaci6n para los agricultores, descrito en el apen-
dice B.
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Parte III

POLITICAS AGRICOLAS: CUATRO REGIONES ECOLOGICAS





0

INTRODUCCION

Los siguientes I1timos capitulos informan acer-
ca de los estudios que efectuaron los subgrupos
de la Conferencia, sobre las cuatro principales
regiones ecol6gicas: la regi6n del cultivo del
arroz b'medo, la de los tr6picos de bosques
liuviosos; la regi6n de los monzones y la sub-
tropical y la de los valles de montafias y alti-
planicies en los tr6picos y de los subtr6picos.
Estas regiones se indican en el siguiente mapa.

Tomadas en conjunto, estas regiones contie-
nen la mayor parte de la poblaci6n mundial.
Sin embargo, cada grupo dirigi6 sus delibera-

ciones hacia las partes de cada regi6n con la
que sus miembros estuvieran particularmente
familiarizados. Las zonas acerca de las cuales
se informa, se exponen en cada capitulo. Las
zonas estudiadas y las regiones mas amplias que
se indican son aproximadas y parcialmente so-
brepuestas. Las regiones ecol6gicas interfieren
mutuamente de una manera imperceptible, y,
como lo muestra el mapa que aparece en la pA-
gina 79, el cultivo del arroz hiimedo tiene lugar
en los tr6picos de bosques iluviosos y en las
regiones subtropicales.
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Capitulo Siete

REGION DEL ARROZ HUMEDO

LA REGION Y SUS PROBLEMAS

Las regiones del arroz hi'imedo predominan
en los tr6picos y subtr6picos lluviosos de Asia
oriental y sudoriental, en donde la precipitacidn
pluvial es adecuada para el cultivo del arroz.
En este capitulo consideramos las regiones del
cultivo de arroz en Jap6n, Taiwin, Filipinas,
Tailandia, Indonesia, Viet Nam, Laos, Cambo-
dia, Birmania, Pakistain oriental e India sud-
oriental.

El incremento en la demanda de alimentos
en la mayor parte de esos paises indica que,
suponiendo el actual ritmo de crecimiento de-
mogrifico regional de aproximadamente el 2.4
por ciento y el actual grado de autosuficiencia,
seri necesario un aumento anual en la produc-
ci6n de alimentos de 4 a mis del 5 por ciento
para satisfacer la demanda relativa con el ritmo
moderado de incremento econ6mico. Pero las
actuales proporciones de aumento han tenido
promedios de s6lo aproximadamente la mitad
del porcentaje necesario. Habiendo poca tierra
adicional disponible y ante la lentitud de los
metodos tradicionales los rendimientos aumen-
tan lentamente.

Por tanto, nos ponemos la tarea de identifi-
car el "conjunto" de medidas -de mejoras tec-
nicas asi como de politica socioecon6mica- que

pudieran aumentar la producci6n por hectirea
mis ripidamente durante los pr6ximos pocos
afios y al mismo tiempo proporcionar la base
para un crecimiento sostenido a largo plazo.

Este informe se concentra en los medios para

aumentar la productividad por hectirea, y reco-

nocemos que las medidas para fomentar la equi-
dad son muy importantes. Tales medidas se va-
16an por si mismas, son necesarias para mante-
ner la estabilidad politica y social durante el
periodo de desarrollo agricola, y en algunas
situaciones hacen una contribuci6n necesaria a
los incentivos para aumentar la producci6n.
Tambien creemos que para elevar a la larga el
nivel de vida, es indispensable que las medidas
del control de la natalidad progresen a la par
con las medidas para aumentar la producci6n
de alimentos.

Un objetivo importante para la regi6n del
arroz hiimedo deberi ser la diversificaci6n de
la dieta humana. La necesidad de proteinas y
vitaminas es importante en esas zonas. El progra-
ma deberai aspirar a un cambio progresivo del
monocultivo de arroz hacia la agricultura diver-
sificada, asi como a un aumento en el volumen de
la producci6n de arroz. El cambio es una condi-
ci6n esencial para cualquier importante aumen-
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to a largo plazo de la producci6n en estas zonas.
Cinco clases de problemas se identificaron

como de importancia general en la regi6n: los
incentivos econ6micos, la utilizaci6n de los fer-
tilizantes y de otros metodos perfeccionados, las
cosechas multiples y el agua, la organizaci6n
perfeccionada para el desarrollo agricola, y la
tenencia de la tierra. Hay diferencias entre los
paises que producen arroz hiimedo seg'n la
efectividad con que han solucionado sus proble-
mas. Esas diferencias y las que se 'relacionan
con la productividad subrayan su importancia
decisiva para la efectiva intensificaci6n de la
agricultura en la regi6n del arroz hdimedo.

Incentivos econonicos
La relacidn entre el mercado de precios del

arroz y el costo de los fertilizantes y de otros
elementos adquiribles es mucho menos favora-
ble para el agricultor en la mayor parte de
estos paises que en Jap6n y Estados Unidos.
La relaci6n de precio costo es particularmente
desfavorable en los paises de exportaci6n como
Tailandia y Birmania, en donde los precios na-
cionales del arroz se mantienen considerable-
mente por debajo de los precios mundiales de
exportaci6n. En India la amplitud de la va-
riaci6n que existe entre los precios de las regio-
nes productoras y los de las regiones consumi-
doras, es enorme; y las fluctuaciones de los pre-
cios son amplias por motivo del reglamento
que estorba los movimientos de los cereales; y
le falta una efectiva protecci6n a los precios.
Las amplias variaciones en los precios del arroz

son caracteristicas en otros paises, mientras que
la protecci6n a los precios los han estabilizado
en Taiwan y en Jap6n.

En contraste con el precio relativamente bajo
del arroz, los precios de los fertilizantes son
considerablemente mis altos en la mayor par-
te de esos paises que en Estados Unidos o Ja-
p6n. En varios paises, el precio refleja las exi-
gencias del reglamento de importaci6n o de
una producci6n nacional a mayor costo. Los
altos costos de distribuci6n representan otro
factor importante en el costo de los fertilizantes
para el agricultor.

Seri' necesario adoptar ciertas medidas para
.aumentar los incentivos econ6micos; estas pue-
den incluir la elevaci6n de los precios del arroz,
la protecci6n a los precios, la reducci6n en los
precios de los elementos de desarrollo, y pro-
gramas de seguro de innovaci6n, de acuerdo
con la situaci6n de los diversos paises. (Vease
el capitulo cuatro.) Sin embargo, en las nacio-
nes exportadoras donde los precios nacionales
del arroz estin considerablemete por debajo
del precio de exportaci6n; y en los paises im-
portadores, en donde el precio es bajo en rela-
ci6n con otros articulos importados, creemos
que puede estimularse la iniciativa para elevar
los precios. Creemos que los precios mi's altos
fomentarin el uso de metodos que aumenten
el rendimiento y son mis sencillos de adminis-
trar que los subsidios para adquirir elementos.
La relaci6n general de los precios respecto a
los rendimientos y al consumo de fertilizantes
se indica en la tabla 6.

TABLA 6. ARROZ: PRECIO, RENDIMIENTO Y CONSUMO DE FERTILIZANTES

Precio del
arroz bruto
(centavos de

d6lar por
kilogramo).

18.5
10.0

8.6
8.3
7.1
6.3
6.1
4.7
3.0

Kilos de
arroz bruto,
equivalente
en precio a
1 kilogramo

de N.

1.44
4.10
4.40
3.98
5.98
4.83
5.39
6.70
9,53

Consumo total
de N, P y K

(kilogramos por
hectArea).

204
144

2.43*
23

5.0
11.0
13.2

.012

Rendimiento
(kilogramos

por hectirea).

4,750
3,080
1,510
2,390
2,120
1,100
1,720
1,390
1,620

* Promedio para todas las cosechas.
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Fertilizantes y otros elementos elaborados
El actual uso de los fertilizantes en el arroz es

mucho mAs elevado en Jap6n y en Taiwan que en
el resto de la regi6n. La importancia de los ferti-
lizantes y de los metodos perfeccionados para au-
mentar la producci6n, sin embargo, esta reconoci-
da en, virtualmente, todos los paises, y en varios
de los paises se esta extendiendo rapidamente la
produccidn de fertilizantes. Pueden obtenerse re-
sultados considerables con un fertilizante cono-
cido y la tecnologia. Por ejemplo, el Concilio
Indio para la Investigaci6n Agricola ha re-
sumido recientemente los resultados de una ex-
tensa serie de ensayos de fertilizantes en las tie-
rras de los agricultores. Para el arroz indican
reditos de alrededor de 200, 91, 54 y 9 kilogra-
mos de axroz molido, respectivamente, para in-
versiones de 9 kilos de N, P205 y K. Comparan-
do estas cifras con las de la tabla 6, esto indica
que el atractivo redito del 10 a 1 de N propor-
ciona un incentivo econ6mico en algunos pal-
ses, pero en otros no.

La efectiva distribuci6n y regulaci6n de pre-
cios de los fertilizantes, pesticidas y semilla
mejorada es un factor que necesita estudio y
acci6n. Tanto la disponibilidad como el costo
de los fertilizantes presentan importantes pro-
blemas; se han producido variedades mejoradas
de semilla, pero la propagaci6n de estas consti-
tuye uno de los principales problemas.

Cosechas multiples y distribucion del agua
Este factor merece una especial importancia

en la zona de la regi6n de arroz hlmedo. La
mayor parte de arroz todavia se cultiva bajo
un sistema de avenidas anuales sin control, lo
que limita la producci6n a una sola cosecha
anual. Las cosechas mdltiples de arroz y otros
cambios en la norma de cosechas puede intro-
ducirse s6lo si se mejora la administraci6n del
agua, lo que daria un campo mucho mAs am-
plio para el mayor uso de los fertilizantes y de
las variedades mejoradas. Sin embargo, la dis-
tribuci6n del agua tambien aumenta las necesi-
dades de investigaci6n en la difusi6n y en el
credito.

El uso del riego y de las cosechas mdltiples,
varia considerablemente en la regi6n. La ma-

yor parte de los campos de arroz en TaiwAn
se riegan y se cosechan varias veces; en algu-
nas partes de la India y de PakistAn oriental,
hay una gran parte de aprovechamiento de las
crecidas y riego complementario de pozo com-

binado con Areas considerables que tienen dis-
tribuci6n apropiada de riego por canal, avena-
miento y .pozos profundos. En la mayor parte
de las demAs zonas arroceras, ya esta avanzado
el sistema de riego; pero la porci6n de tierra
que aprovecha del uso controlado del agua, con-
tinija siendo pequefia.

Organizacidn para el desarrollo agricola
En contraste con los tr6picos de bosques llu-

viosos (v6ase el capitulo ocho) se han efec-
tuado considerables investigaciones fundamen-
tales acerca del problema de la regi6n del arroz
h~imedo, particularmente en Jap6n, TaiwAn, Tai-
landia, India y Filipinas. Este esfuerzo de in-
vestigaci6n ha recibido recientemente un im-
pulso por el establecimiento del Instituto de
Investigaci6n del Arroz. Sin embargo, parece
que hay una gran brecha en el programa de
investigaci6n en la provisi6n de una continui-
dad desde la investigaci6n fundamental hasta
la aplicada ya que se necesita cosechas rotati-
vas, variedades de alto rendimiento que respon-
dan a los fertilizantes y a la distribuci6n del
agua, al uso de fertilizantes de alto analisis y
a la represi6n de la propagaci6n de las plagas.

La organizaci6n de los servicios gubernamen-
tales en los paises de arroz humedo, generalmente
manifiesta tres caracteristicas: ministerios multi-
ples y departamentos para el servicio de Ia agri-
cultura; investigaci6n y propaganda orientadas
hacia las mercancias; pocas complicaciones en el
nivel local. Una mayor responsabilidad guberna-
mental en el desarrollo agricola ha causado un
aumento a varios experimentos con objeto de
mejorar la coordinaci6n y de hacer mas efectiva
la ayuda local a los agricultores. Encontramos
cuatro clases de organizaci6n particularmente
notables: la organizaci6n CCRR en Taiwan, que
tiene la responsabilidad de planear, de actuar
como catalizador, y de proporcionar apoyo fi-
nanciero a- los programas de desarrollo agricola
en todos los niveles, trabajando a traves de or-
ganizaciones pdblicas, cooperativas y agricolas;
el Proyecto Comilla en PakistAn Oriental, que
ha abordado venturosamente un programa para
capacitar a los dirigentes agricolas y el desarrollo
de los programas locales integrales.* El progra-
ma de conjunto indio, que esta tratando, me-
diante considerables dificultades en algunas zo-

*Los programas CCRR y Comilla se describen en
el apendice A.
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nas, de trabajar a travds de las estructuras de
agencias existentes en asegurar la adopci6n de
un conjunto de metodos perfeccionados en regio-
nes seleccionadas; los programas de desarrollo
comunitario en Filipinas y en India, que han tra-
tado de lograr la coordinaci6n de una amplia
gama de programas relativos al desarrollo rural.

La experiencia de estos programas indica la
importancia de la organizaci6n en los niveles lo-
cales y nacionales. En la mayor parte de los paf-
ses se necesitan ulteriores mejoras en la maqui-
naria administrativa y en el adiestramiento de
trabajadores para ejecutar de una manera efec-
tiva el ripido desarrollo agricola.

Tenencia de la tierra y productividad agricola
La regi6n se caracteriza por una gran produc-

tividad agricola y por un gran niumero de pe-
quefias haciendas y en la mayor parte de la
zona existe un considerable problema de ]a te-
nencia de la tierra. Creemos que esas dos cues-
tiones: tamaio y tenencia, son decididamente
diferentes en caraicter.

No creimos que un cambio en el tamafio de
las granjas fuera de importancia primordial. La
evidencia disponible sugiere que ahora las pe-
queias haciendas hacen mis amplio uso de la
tierra que las de mayor extensi6n. Los elemen-
tos pertinentes para aumentar la productividad
agricola, como son las nuevas variedades y los
metodos mejorados para cosecha y distribuir el
agua no implican considerable ahorro directo
en escala seg6n los terminos de tierra. Gran par-
te de la mecanizaci6n necesaria: bombas de rie-
go y transporte, por ejemplo, no implicarin
ningiin cambio en el tamafio de las haciendas.
En algunos lugares es conveniente un mayor
uso de tractores; pero la propiedad colectiva y
el arrendamiento pueden proporcionar de una
manera efectiva, la fuerza para las operaciones
decisivas en las pequefias haciendas.

La estructura existente de tenencia de la tie-
rra, es una importante barrera en muchas de las
zonas de cultivo del arroz hi'medo.*

Jap6n, Taiwin, Viet Nam del Sur, Tailandia.
y Birmania, naciones en donde el precio del
arrendamiento es bajo, son las principales ex-
cepciones. En otros paises las formas de arren-
damiento predominantes, como son el pago de

*Vase el apendice F acerca de la reforma agra-
ria y el capitulo cuatro sobre la economia de la te-
nencia de la tierra.

renta por participaci6n sin compartir la compra
de los elementos adquiridos, son importantes
factores contra el aumento de la productividad.

En India, Pakistin y Filipinas, la legislaci6n
de la reforma agraria ha sido completamente
adoptada, pero no se ha ejecutado plenamente.
La complejidad de los casos individuales y la
necesidad de determinar las modificaciones espe-
cificas, que son tan necesarias como factibles, no
recomendamos un programa detallado de accidn
inmediata. Se necesita efectuar un estudio em-
pirico al que se deberi dar preponderancia.

Consideraciones generales
Nuestra revisi6n de los problemas ordinarios

sugiere que es necesario tomar medidas para
modificar el medio ambiente fisico, econ6mico,
de organizaci6n y de conocimientos de la regi6n
del arroz hiimedo. Tambien sugerimos que estas
medidas deben tomar en cuenta los diversos pro-
blemas culturales y de comunicaciones que exis-
ten en las diferentes zonas y aldeas. Las dife-
rencias en valores culturales, en actitudes de la
poblaci6n y en la organizaci6n familiar y social,
son grandes e influyen en los medios utilizados
para abordar el problema que hemos discutido.

La cuesti6n principal no es lo que debe ha-
cerse en general en la regi6n del arroz hiimedo,
sino mis bien de c6mo puede ponerse a funcio-
nar un programa mas efectivo en regiones y pai-
ses especificos. Lo que esto significa es que cual-
quier programa de acci6n debe tomar en cuenta
las limitaciones que existen. Deberi incluir el
plan de un conjunto minimo efectivo que de-
termine la primacia y la complementariedad de
diferentes medidas, graduando la secuencia gra-
duadora para la acci6n y el estudio, y la identi-
ficaci6n de metodos especificos, que serin, a la
Vez, efectivos y factibles.

Como el proyecto del conjunto variari entre
las zonas y entre los paises, el grupo de estudio
analiz6 las situaciones especificas para obtener
una comprensi6n de los elementos decisivos del
conjunto. Examinamos la historia del exitoso
programa de Taiwin. Luego, esbozamos un pro-
grama para la Llanura Central de Tailandia.

UN CASO ILUSTRATIVO: LA LLANURA
CENTRAL DE TAILANDIA

Elegimos la llanura central de Tailandia co-
mo zona para nuestra tentativa de esbozar las
variables y primacias pertinentes en un metodo
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de sistemas para el desarrollo agricola. El pro-
grama que presentamos aqui no es un plano de
ejecuci6n que deberi aplicarse a otras situacio-
nes. No es el dinico ni quizai el mejor de los pro-
gramas posibles. Sin embargo, ilustra los facto-
res que intervienen en el conjunto.

La mayor parte del cultivo de arroz en esta
zona depende de las crecidas anuales. La zona
total del cultivo de arroz en Tailandia mide
aproximadamente 6 millones de hectireas; a pe-
sar de la existencia de una extensa red de riego,
presas, y canales que sirven aproximadamente a
1.75 millones de hectireas, se cultiva una segun-
da cosecha de arroz sobre una superficie no
mayor de 40,000 hectireas. Sin embargo, las
obras de riego que ahora estin avanzando gra-
cias a la ayuda del Banco Internacional para el
Fomento, es probable que hagan posibles las
cosechas multiples en un pr6ximo futuro sobre
mas de 600,000 hectaireas de tierra para el culti-
vo del arroz en la llanura central y proporcionar
o mejorar el riego en la temporada hnlimeda en
casi 1.6 millones de hectareas.

Los metodos de la agricultura tradicional per-
sisten. Muchos agricultores vacilan en utilizar
fertilizantes por motivo de la falta de regulaci6n
para el agua y por su creencia de que el fertili-
zante que aplican se correri a las otras hacien-
das. La venta y el molido del arroz tambien con-
tinna siendo tradicionales. El arroz exportado
de Tailandia es reputado por su mala calidad.
El gobierno recauda un impuesto "prima" de
exportaci6n de aproximadamente 50 d6lares so-
bre cada tonelada de arroz, el que, deprimiendo
el precio recibido por el agricultor, desalienta
un aumento en el consumo de fertilizantes.

El gobierno ha organizado muchas coopera-
tivas de credito; pero son pequefias y no propor-
cionan adecuadamente credito para la produc-
ci6n. El Departamento del Arroz, del gobierno,
tambien ha organizado asociaciones de agricul-
tores en algunas aldeas; contribuyen a extender
el conocimiento de mejores metodos agricolas y
en algunos sitios se dedican al prestamo oficioso
y a la venta por grupos.

Tradicionalmente, el gobierno provee agua de
riego gratuita desde sus obras. El Departamen-
to del Arroz lleva a cabo cierto numero de ac-
tividades de investigaci6n, de represi6n de pla-
gas y de educaci6n.

Suposiciones del programa
Manteniendo a ]a vista esta perspectiva, he-

mos delineado dos conjuntos de medidas que
deberin adoptarse, la primera a corto plazo y
la segunda a largo plazo. Las medidas se clasi-
fican bajo cinco titulos: fisicas, econ6micas, de
organizaci6n, de conocimeintos y sicoculturales.
Debemos hacer hincapie en que la mayor parte
de las medidas sugeridas son altamente comple-
mentarias; pueden aumentar la productividad
mucho mis en combinaci6n que independiente-
mente. Tambien es necesario exponer las supo-
siciones generales bisicas del programa para el
desarrollo agricola. Estas son las siguientes:

La iniciativa nacional estari comprometida
en el desarrollo.

Se reorganizari el sistema administrativo para
satisfacer sus necesidades.

Se reconoceri la necesidad de crear estructu-
ras locales para asegurar la mixima participa-
ci6n del pueblo.

Los siguientes criterios se han usado en ele-
gir y sincronizar las medidas recomendadas: Se
da prioridad a las medidas que puedan produ-
cir aumentos inmediatos en los rendimientos de
cosechas y que proveerin fuertes incentivos eco-
n6micos que puedan tener efectos duraderos a
largo plazo; en particular, la investigaci6n para
preparar el terreno para las medidas que han
de tomarse en gran escala en fecha posterior.

Disposiciones a corto plazo
La producci6n del arroz podria aumentar

considerable y econ6micamente mediante un
mayor uso de los fertilizantes u otros metodos
perfeccionados. Las medidas a corto plazo de-
berfan dirigirse hacia los medios econ6micos, de
organizaci6n y de conocimientos del agricultor
para aumentar el uso de esos elementos. Igual-
mente importantes serin las medidas que se to-
men ahora para fundar la base para un desarro-
llo a largo plazo de una agricultura de riego in-
tensiva.

Ambiente fisico
1. Fertilizantes. La medida principal res-

pecto a los elementos fisicos deberi ser el uso
de los fertilizantes. Como estos elementos de-
penden considerablemente de la relaci6n del
precio del fertilizante con el precio del arroz,
la principal medida que ha de tomarse seri
la econ6mica, que mis adelante se trata bajo
el titulo de "Medio Econ6mico". Sin embargo,
deberan iniciarse de inmediato los estudios
para determinar las reacciones del rendimien-
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to hacia los fertilizantes y para explorar las
economias en su mezcla, manejo y distribu-
ci6n.

2. Semillas. Las provisiones de las varieda-
des de arroz mejorado que actualmente se co-
nocen deberin multiplicarse y distribuirse mis
extensamente. Se espera que aumenten los ren-
dimientos en un 10 por ciento. Deberin usar-
se las actuales estaciones de multiplicaci6n de
semillas, y tambien deberin reclutarse a los
principales agricultores de las asociaciones
agricolas para producir la semilla aprobada.

3. Pescado y ganado. La prictica de la pis-
cicultura en los arrozales que ahora predomi-
nan en algunas zonas, deberin extenderse y
tambien ha de procurarse a ayudar a los agri-
cultores a ampliar sus bandadas de aves de
corral.

4. Represion de plagas. Deberi tomarse una
acci6n inmediata para fortalecer la investi-
gaci6n de la represi6n de la propagaci6n de
las plagas y los servicios regionales de la re-
presi6n de plagas. Deberin adiestrarse espe-
cialistas adicionales en plagas y situarlos en
las zonas arroceras.

5. Distribucion del agua. En previsi6n de
un mis amplio desarrollo del riego, deberi
ayudarse a uno o dos agricultores de cada dis-
trito, elegidos entre aquellos que ya reciben
agua fuera de la temporada de liuvias, para
que se conviertan en agricultores pilotos den-
tro de aproximadamente dos afios. (Vea la
cuarta disposici6n bajo el titulo de "Conoci-
mientos".)

6. Obras pdiblicas.* Deberin repararse y
mantenerse en buen estado las viejas carrete-
ras locales y construir nuevos caminos para
conectarlos con las carreteras construidas ba-
jo el programa de desarrollo del riego. Esta
construcci6n reduciria en corto plazo el des-
empleo y facilitaria la venta de los productos
adicionales, a largo plazo.

Economico
1. Incentivos de precios. Una de las medi-

das mis efectivas deberi ser aumentar el pre-
cio del arroz del pais hasta el nivel mundial.
De esta manera, el precio del agricultor se
elevaria desde su nivel actual de 40 d6lares

*El uso de programas de obras piblicas para re-
ducir el desempleo rural, se trata en el capitulo
cuatro.

hasta aproximadamente 74 d6lares la tonelada
de arroz con ciscara y haria que fuera prove-
choso para los agricultores usar cantidades
moderadas de fertilizantes, como lo indican
los siguientes calculos:
Costo, por hectarea, de 90,8 ki-
logramos de fertilizantes, a 50
centavos los 454 gramos ...... 8,00 d6lares
Valor de un aumento de 227 ki-
logramos de rendimiento, al pre-
cio del pais ................. 10,00 d6lares
Valor de un aumento de 227 ki-
logramos de rendimiento, al pre-
cio mundial ................. 18,50 d6lares

De esta manera, los rendimientos por hec-
tirea del agricultor aumentarian cinco veces,
desde 2 hasta 10.50 d6lares. La aplicaci6n de
pesticidas tambien se haria mis atractiva e
induciria a los agricultores a hacer una inver-
slin en bombas de riego y en la nivelaci6n del
terreno.

La cuesti6n de la conveniencia de mante-
ner o abandonar el impuesto de exportaci6n
es una cuesti6n compleja de consideraciones
fiscales y de otra indole, sobre las cuales no
podemos asentar un juicio informado. Si el
gobierno de Tailandia cree que es necesario
conservar el impuesto, una alternativa seria
conceder un subsidio de aproximadamente el
50 por ciento en el precio del fertilizante. En
el ejemplo precedente este subsidio resultaria
en un aumento por ingreso agricola de 2.30
por cada d6lar gastado en fertilizantes, y el
costo para el gobierno ascenderia a 20 d6la-
res por cada tonelada de aumento en la pro-
ducci6n de arroz con ciscara. Como casi todo
el aumento se exportaria, el gobierno recibi-
ria un ingreso por impuestos de 34 d6lares
por tonelada de arroz con ciscara que se ha-
ya exportado.

2. Provisidn de elementos. En Tailandia, el
precio del fertilizante es indebidamente alto:
aproximadamente dos veces el precio mun-
dial, por deficiencias de transporte y de dis-
tribuci6n. Por tanto, deberi llevarse a cabo
un estudio acerca de los procesos de transpor-
te y de distribuci6n del fertilizante, con el pro-
p6sito de eliminar las deficiencias descubiertas.

3. Venta. Deberi hacerse un estudio simi-
lar de las operaciones de molienda de arroz,
con el prop6sito de mejorar la eficacia del
sistema de mercado y de la calidad de la mo-
lienda.
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4. Crddito. La relativa eficacia de diversas
agencias alternativas de credito agricola; aso-
ciaciones de credito para producci6n (coope-
rativas), bancos locales privados dirigidos por
el Estado y asociaciones de agricultores, debe-
rAn evaluarse. En previsi6n a las futuras ne-
cesidades, deberan organizarse experimentos
de credito supervisados en cooperaci6n con
cada tipo de agencia de prestamos.

De organizacion
1. Deberan iniciarse conversaciones y ne-

gociaciones para el establecimiento de juntas
de desarrollo rurales e instituciones afines de
acuerdo con las proposiciones esbozadas en
"organizaci6n" en la secci6n de medidas a lar-
go plazo.

2. DeberA aumentarse el nuimero y las fun-
ciones de las asociaciones agricolas y organi-
zarse algunas pocas asociaciones agricolas pi-
loto. Cada asociaci6n serviria a cierto nme-
ro de asociaciones agricolas, canalizaria el
credito y las provisiones agricolas a traves de
ellas y con el tiempo llevarfa a cabo las ven-
tas.

3. Debera organizarse una supervisi6n ca-
tastral y de propiedad de la tierra para expo-
ner ciertos problemas, como son los titulos im-
perfectos y la fragmentaci6n de las parcelas.

Conocimientos
1. Investigacion aplicada. DeberA obtenerse

el apoyo gubernamental para establecer un cen-
tro general de investigaci6n regional para estu-
diar todos los aspectos del cultivo del arroz y
otras cosechas rotativas apropiadas a Tailandia,
administraci6n de la fertilidad del suelo, ingenie-
ria, administraci6n agricola, ventas al mercado y
tal vez producci6n ganadera. Este centro puede
ser uno de los recomendados en el programa del
Banco Internacional para el Fomento, para
Tailandia.

2. Unidades locales. Se deberA conseguir el
apoyo del gobierno para establecer unidades
de investigaci6n agricola en los distritos. Es-
tas unidades estarian directamente asociadas
con el centro regional de investigaci6n y cada
una de ellas debera ser operada por un agri-
cultor.

3. Funcionarios de difusion. Debera comen-
zarse a reclutar y a capacitar al niimero sufi-
ciente de funcionarios de difusi6n, dirigentes

de clubes agricolas y dirigentes de asociacio-
nes adicionales necesarios para el programa
de expansi6n en la zona.

4. Capacitacion. Deberan establecerse uno
o mas centros de distrito para capacitaci6n
de oficiales de difusi6n, dirigentes de clubes
agricolas y dirigentes de asociaciones para la
capacitaci6n de los agricultores clave que las
asociaciones elijan como pilotos. DeberAn co-
menzarse cursos de capacitaci6n inicial para
esos hombres en el plazo de un aio.

5. Educaci6n general. DeberAn hacerse pla-
nes para divulgar la educaci6n general para
adultos y perfeccionar la utilizaci6n de los
medios de difusi6n a las masas para.la edu-
caci6n rural.
Sicoculturales. Debera ponerse en marcha una
serie de estudios con los siguientes objetivos:

1. Para determinar los metodos 6ptimos y
puntos de ataque (o de no intervenci6n) para
el programa.

2. Ayudar a identificar a los innovadores po-
tencialmente rApidos - (tanto individuales co-
mo por grupos), que puedan ser efectivos en
el proceso de difusi6n.

3. Para identificar, alentar y reclutar la ini-
ciativa local tanto oficial como privada, y las
instituciones locales en apoyo del programa.

4. Para identificar las "necesidades senti-
das" en la localidad asi como las que se per-
ciben externamente.

5. Para identificar los medios de comunica-
ci6n existentes y si es necesario, sugerir otros
nuevos.

6. Para proveer una evaluaci6n continua y
movimiento de retroceso en la marcha para la
posible reorientaci6n, substituci6n o recombi-
naci6n de los elementos del programa.

El conocimiento obtenido mediante estos es-
tudios debera usarse continuamente para me-
jorar las primacias del programa, los metodos
de introducci6n de las innovaciones y la estruc-
tura administrativa e institucional del programa.

Disposiciones a largo plazo
A la larga el medio fisico se caracterizarA por

un enorme aumento en la provisi6n de agua
de riego en la temporada de sequia y mejor
control del agua en la temporada de lluvias me-
diante el riego, el control de las avenidas y el
avenamiento. El uso eficiente de este recurso
adicional necesitara grandes aumentos en todos

89



los elementos fisicos. La lista de medidas nece-
sarias para lograr este aumento equilibrado de
los elementos, supone que se continuarin las
medidas a corto plazo y que los resultados de
los estudios llevados a cabo en las fases anterio-
res se traducirin en programas de acci6n.

Fisicas
1. Fertilizantes. Deberi aumentarse el uso

de los fertilizantes hasta aproximadamente
80 6 100 elementos nutritivos para plantas
por hectairea en los suelos apropiados. El uso
progresivo de fertilizantes de mis elevado
indice puede reducir considerablemente los
costos en fertilizantes; deberi estimularse.

2. Semilla. Tendri que acelerarse la inves-
tigaci6n en nuevas variedades de arroz y de
otras cosechas. Las nuevas variedades debe-
rin ser capaces de soportar dosis de fertili-
zantes de elevado indice y tener una prema-
tura maduraci6n y otras caracteristicas ne-
cesarias en el sistema de cosechas multiples.

3. Cosechas mdltiples. Deberain ampliarse
las cosechas multiples de arroz y otras nuevas
basindose en estudios de su factibilidad eco-
n6mica y agron6mica. Deberi introducirse es-
tiercol verde dondequiera que sea factible.

4. Mecanizacion. Una producci6n agricola
creciente necesitari un nuevo examen acerca
del papel de la mecanizaci6n. Podria ser
aconsejable introducir fuerza y equipo me-
cinicos para bombear, para labranza profun-
da, para voltear el estiercol verde, para des-
granar, trillar, secar y transportar. Los pro-
cedimientos especificos para mecanizarse y el
equipo que ha de usarse tendran que deter-
minarse seg6n la base de estudios econ6mi-
cos y de ingenieria que se hayan efectuado.

Economicos
1. Deberi hacerse un esfuerzo para desa-

rrollar una consistente politica de precios
e impositiva consistente en un menor im-
puesto a la exportaci6n de arroz y/o una mis
alta garantia de precios minimos. Luego,
puede reducirse el subsidio para los fertili-
zantes, y quizai pueda recaudarse un grava-
men por agua de riego. Alternativamente, el
subsidio de fertilizantes y la politica del agua
gratuita tendri que continuarse y quiza que
afnadirse nuevos subsidios. Siempre seri ne-
cesario reducir el costo de la distribuci6n de
fertilizantes.

2. Con el incremento de nuevas cosechas,
algunas de las cuales tendrin s6lo mercados
nacionales o regionales, seri necesario limi-
tar la inestabilidad de los precios en algunas
cosechas selectas.

3. Deberi inaugurarse un programa de in-
formaci6n de mercado.

De organizacion
1. La principal proposici6n a largo plazo,

en cuanto a la organizaci6n, es un metodo
para el desarrollo rural coordinado en la Lla-
nura Central. La tierra irrigable bajo las
obras de riego actuales o proyectadas, com-
prenderin las catorce provincias o parte de
ellas. Seri necesario un sistema efectivo de
servicios agricolas para capitalizar las opor-
tunidades de una intensiva agricultura de
riego. Estas oportunidades justifican una con-
centraci6n especial del esfuerzo en esta zona.

La difusibilidad caracteriza a los ministe-
rios y a los departamentos tecnicos que es-
tarian implicados en el desarrollo del riego.
El actual Comite Coordinador para el Desa-
rrollo Rural se interesa s6lo en el programa
del desarrollo rural en el noreste. Los gober-
nadores proveen cierta conexi6n y coordina-
ci6n de los servicios tecnicos en el nivel pro-
vinciano, lo mismo que los funcionarios de
distrito en el nivel de distrito.

Tradicionalmente, en Tailancia la distribu-
ci6n de agua es gratuita para el cultivador y
no hay distritos de riego ni ninguin organis-
mo, aparte de pocas cooperativas para el de-
sarrollo agrario de efectividad limitada a ex-
traer su ayuda propia de los agricultores para
construir o mantener las pequefias obras lo-
cales.

Respecto a los pr6stamos del Banco Inter-
nacional para el Fomento para los proyectos
Chaophya y Petchburi, para ayudar a los
agricultores a utilizar el agua, el gobierno
de Tailandia ha propuesto acci6n junto con
los siguientes renglones: a) personal para
la distribuci6n del agua, incluyendo un inge-
niero supervisor para cada canal principal,
otro para cada canal lateral, y cavadores ele-
gidos por los agricultores, pero pagados y
supervisados por el Real Departamento de
Riego. b) Para el incremento de las cosechas y
administraci6n agricola, dos estaciones experi-
mentales, incluyendo algunas de las princi-
pales haciendas piloto, cerca de Chainot y
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Petchburi. c) Pueden afiadirse mas oficinas
de difusi6n y algunos consejeros en adminis-
traci6n agricola para dar consejos de difu-
si6n a los agricultores.

En vista de la gran expansi6n que se ne-
cesita, la agricultura y las nuevas cosechas
que han de introducirse, se requiere una
gran expansi6n y coordinaci6n en los servi-
cios del gobierno para ayudar a los agricul-
tores en el uso de metodos perfeccionados
y en la selecci6n de cosechas sobre la base
del conocimiento cientifico y de la factibili-
dad econ6mica. Se necesitan, organizaciones
agricolas para ayudar a los agricultores a
planear sus operaciones y dar a conocer al
Departamento de Riego sus horarios de soli-
citud de agua. Se necesitaran mAs servicios
de vigilancia y de mercado conforme se
lleve a cabo la labor consejera de difusi6n
acerca de los metodos de producci6n y de
administraci6n agricola. Conforme avance el
desarrollo econ6mico, habrA mas demanda de
servicios perfeccionados sociales y de salu-
bridad. Cualquier plan que comprenda la
acci6n de grupo en el nivel del agricultor,
deberA instituirse en consulta con los agri-
cultores y funcionarios locales que estaran
implicados en ello.

Se sugieren las siguientes recomendacio-
nes para que sirvan de guia a las agencias
de reorganizaci6n y de coordinaci6n que es-
ten comprometidas en el desarrollo rural:

Procurar la identificaci6n de los dirigentes
agricolas locales, preferiblemente por sus
compafieros agricultores.

Hacer que estos dirigentes reciban capaci-
taci6n para las responsabilidades de acci6n de
grupo e iniciativa en los programas educativos
en relaci6n con los metodos de producci6n
mejorados.

Alentar a los agricultores para que formen
sociedades (quiza extray6ndolas de las actua-
les asociaciones de agricultores) en las que
puedan trabajar juntos para planear la distri-
buci6n de agua y rotaciones de las cosechas
y para trabajar conjuntamente en la procura-
ci6n de suministros agricolas y credito en la
venta al mercado.

Proveer la federaci6n de estos clubes en una
escala adecuada para que permitan una ad-
ministraci6n de alta calidad en cuanto a los
servicios de suministraci6n agricola, credito y
venta al mercado.

Establecer un poderoso organismo nacional
permanente para planear, dirigir, ayudar a
financiar y coordinar el programa regional pa-
ra la agricultura de riego. Este organismo po-
dria ser especifico para este prop6sito, podria
cubrir el desarrollo rural de manera general.
Su iniciativa deberi ser independiente de cual-
quier ministerio existente. Cada ministerio
afectado debera ser miembro de la nueva jun-
ta, que seria responsable del desarrollo de un
plan y de un presupuesto generales, y de pro-
curar que las agencias apropiadas tomen las
medidas necesarias en el tiempo oportuno.
Conforme sea necesario, proveeria fondos su-
plementarios para que las diversas agencias
ejecutaran las labores especiales que exige el
programa.

Debera hacerse hincapie en la coordinaci6n
interministerial en los niveles provincial y de
distrito, utilizando y fortaleciendo los acuer-
dos actuales para esa coordinaci6n.

La junta central deberA utilizar al maximo
a las agencias existentes. DeberA ser un orga-
nismo principalmente coordinador y quiza fi-
nanciero para el trabajo que efecten los
asistentes tecnicos.

Debera proveerse un sistema de credito pa-
ra que facilite nuevos elementos de acuerdo
con los planes agricolas aprobados. Si no esta
establecida una agencia de credito agricola
central, la junta debera suministrar fondos a
las agencias de credito locales como son las
asociaciones de agricultores y las cooperativas
locales.

2. Tenencia de la tierra. Debera acelerarse
la actividad para legalizar los titulos, y debe-
ran hacerse provisiones para cambiar la tierra
necesaria para las obras de riego.

3. Gobierno local. Deberan adoptarse me-
didas para fortalecer el gobierno local aut6-
nomo dando a las organizaciones locales una
mayor responsabilidad en la administraci6n
de los asuntos locales. Las asociaciones y
clubes agricolas deberan alentarse para que
presionen a las unidades locales del gobierno
a construir y mantener las obras piblicas
locales.

Conocimientos
1. Debera instituirse el centro de investiga-

ci6n regional.
2. Se esperara que los centros de adiestra-

miento y de investigaci6n aplicada propor-
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cionen una corriente continua de nueva in-
formaci6n adaptada y demostrada, y brinden
adiestramiento interno para los trabajadores
de extensi6n en la zona que es objeto de es-
tudios y en las tecnicas de ensefianza.

3. Los propios dirigentes de los agricultores
actuarin como agentes vitales en la divul-
gaci6n de las nuevas ideas absorbidas en el
curso en los centros de adiestramiento de
distrito y en las demostraciones agricolas diri-
gidas por los agriculotres pilotos.

Sicoculturales: La evaluacidn de los pro-
gramas ordinarios y la repetici6n de los resul-
tados de la evaluaci6n deberain ser un objeti-
vo continuo de los estudios sicoculturales su-
geridos en el programa a corto plazo.

LA INVESTIGACION Y EL ESFUERZO ORIENTADO
HACIA LA INVESTIGACION

A pesar de una extensa literatura acerca de
los diversos aspectos en la producci6n del arroz
h'medo, todavia existen amplias lagunas respec-
to a los conocimientos. Se necesita investigaci6n
en los dominios de la tecnologia agricola y de
la economia, asi como en la organizaci6n social
rural y en la sicologia del comportamiento. Aqui
presentamos una lista selecta proyectada para
que contribuya a llenar las lagunas que existen
entre los actuales esfuerzos en la investigaci6n
y el conocimiento necesario para una acci6n efec-
tiva. Debemos hacer notar que las partidas no
estan en orden de primacia en la lista. Ademais,
damos por supuesto que, a pesar de que se ex-
pongan brevemente, los mis amplios aspectos
sociales de cualquier problema tambien se in-
vestigarin. Reconocemos, por ejemplo, que al
producir variedades de arroz localmente adap-
tadas, tambien es necesaria una investigaci6n
del medio social en la que se introducirian, para
resolver los problemas que acompafian el trato
con las actitudes del agricultor y al formular
tecnicas de difusi6n efectivas.

Para sacar conclusiones que serin pertinentes
en situaciones especificas y que tambien tendrin
cierta generalidad, sugerimos que, siempre que
sea posible, se lleven a cabo proyectos de inves-
tigaci6n con un objetivo comuin en varias regio-
nes. Lo que ya se conoce debe compararse y
evaluarse, tanto para proveer cierta gui a para
las acciones que deban seguirse ahora y para
limitar la investigaci6n a los factores decisivos
desconocidos.

En algunos de los temas registrados sugerimos
que se Ileve a cabo la investigaci6n de acci6n
experimental ademis de los estudios acostum-
brados de inspecci6n y andlisis.* De esta mane-
ra, por ejemplo, se pueden analizar los rendi-
mientos de las diversas haciendas organizadas
a prop6sito en diferentes patrones y siguiendo
los diferentes conjuntos de metodos; pueden eje-
cutarse y evaluarse los planes de aldeas con di-
versas primacias y estructuras institucionales;
pueden administrarse y evaluarse el subsidio
alternativo, la protecci6n a los precios y los pro-
gramas de seguros; pueden promoverse agencias
de ventas en el mercado, agencias de distribu-
ci6n de fertilizantes y contratos de prestamos, y
pueden evaluarse sus actuaciones.

Investigacion sugerida en las ciencias
naturales

Mejoramiento de cosechas
1. Cereales. Se esta llevando a cabo una

investigaci6n local de adaptaci6n, orientada
bacia los problemas, coordinada con la inves-
tigaci6n regional del arroz, trigo, maiz y sor-
go en Filipinas y en la India.

2. Otras cosechas de alimentos. a) Legum-
bres: Investigaci6n regional coordinada para
el desarrollo y producci6n de variedades re-
sistentes a las enfermedades, nutritivas y de
elevado rendimiento. Deberi prestarse espe-
cial atenci6n a las cosechas que podrian usar-
se junto con el arroz en los sistemas de cultivo
multiple. b) Cosechas de elevado contenido
de proteinas: Investigaci6n regional coordi-
nada en legumbres y cosechas de semillas
aceitosas para consumo humano, con enfasis
en la resistencia a las enfermedades y en el
potencial de rendimiento.

Distribucion del suelo y del agua
1. Investigaci6n local adaptativa acerca de

la condici6n nutritiva de los suelos y acerca
del uso de los fertilizantes locales y quimicos.
Esto deberi incluir ensayos en porcentajes,
en especies y en metodos para aplicar los fer-
tilizantes quimicos.

2. Investigaci6n para el desarrollo de sis-
temas agricolas mis intensivos. Esto com-
prenderi una escala de rotaciones de cosechas

*E1 tema de la investigacian para la adaptaci6n
en instituciones se trata en el capitulo dos.
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que ileguen hasta cuatro al afno y requeriri.
ajustes importantes en el uso de la tierra, del
agua, de los fertilizantes, del trabajo y en
la administraci6n.

Energia y equipo agricolas
1. Un estudio combinado de ingenieria y

economia de las necesidades comunes en pers-
pectiva, de energia agricola. Deberia incluir
el costo y las ganancias de utilizar fuentes de
energia ajenas a la granja, comparada con las
fuentes de la misma, y los efectos de la me-
canizaci6n y de la productividad de la tierra.

2. El equipo agricola apropiado deberi per-
feccionarse, asi como las operaciones a gran
escala deberin mejorarse o perfeccionarse.

Almacenamiento y elaboracion
1. Almacenamiento: investigaci6n adaptati-

va local acerca del almacenamiento mejorado
en la granja y en los centros de mercado, que
incluirian estudios acerca de la represi6n de
la propagaci6n de insectos y de roedores.

2. Elaboracidn: investigaci6n adoptativa en
la elaboraci6n y utilizaci6n de los productos
secundarios.

Proyectos de investigacion en economa
Se considera como seis zonas problema en la

economia para garantizar ]a preponderancia de
cualquier programa de investigaci6n proyectado
para ayudar a la formulaci6n de la politica
agricola: *

Variaciones en el rendimiento agricola. En
casi todas las regiones arroceras, los rendimien-
tos que logran los agricultores varian amplia-
mente. A veces, los mejores agricultores logran
rendimientos mais elevados que los de las esta-
ciones experimentales. Los motivos para las va-
riaciones entre las haciendas en rendimientos
deberian estudiarse. Las granjas de elevado ren-
dimiento necesitan especial atenci6n para que
puedan estudiarse sus detalles transferibles en
sus metodos e incorporados en los conjuntos re-
comendados para difusi6n general. En India,
deberi inspeccionarse el sector innovador y de
alto rendimiento de las granjas de los exterra-
tenientes.

*Vease el capitulo cuatro para un tratamiento
general de los factores econ6micos.

Reaccion en provisiones. Mis estudios cuan-
titativos en gran escala de la reacci6n en las
hectAireas y rendimientos de las cosechas indi-
viduales y en grupos de cosechas en regiones
especificas, respecto a los movimientos en los
precios pertinentes asi como a los importantes
factores ajenos a los precios, para guiar las de-
cisiones de la politica de precios. Los estudios
de las reacciones en los rendimientos -particu-
larmente en zonas en donde se han registrado
significativas tendencias ascendentes-, compren-
derin, en primer lugar, la identificaci6n de los
cambios de elementos asociados con las varia-
ciones de rendimientos; luego, los efectos de las
modificaciones en los precios y de otros facto-
res, sobre el uso de los elementos. El estudio de
la reacci6n a las provisiones hasta d6nde esta
relacionada la reacci6n a las provisiones con los
movimientos en los precios en la etapa de desa-
rrollo que han alcanzado las diferentes regiones.
Tambien se necesita investigar la relativa efi-
ciencia de los subsidios en elementos y de las
garantias para los precios de los productos y de
formas alternativas del "seguro de innovaci6n".

Venta en el mercado. Los andlisis empiricos
del costo de las ventas en el mercado (la lla-
mada "anchura" entre los precios agricolas de
cosechas y los precios de mercado al por mayor).
Para indicar el tipo de reforma en el mercado
que realmente se necesita, son imprescindibles
los anilisis de las principales cosechas de uso
corriente y de los elementos individuales del
costo total de la venta en el mercado. Afio tras
aflo, mes tras mes dentro de una temporada, y
de regi6n en regi6n, es necesario analizar y
explicar las variaciones de precios en terminos
de costo de elaboraci6n, transporte, almacena-
miento, m6todos de solicitar pr6stamos, porcen-
taje de intereses y politicas pdlblicas. DeberA
identificarse la naturaleza y la extensi6n del mo-
nopolio en la venta en el mercado. En donde
los tipos alternos de agencias de venta en el
mercado funcionan juntos, es necesario cuanti-
ficar y comparar sus respectivos costos y eficien-
cia de venta en el mercado.

Distribucidn de fertilizantes. En muchos pai-
ses, cantidades considerables de fertilizantes quf-
micos se han vuelto disponibles de la produc-
ci6n importada y/o nacional. Pero se informa
que la maquinaria de distribuci6n de fertilizan-
tes es muy poco adecuada. Como resultado, la
provisi6n de fertilizantes no puede tener su ple-
no efecto en la producci6n. Deberi estudiarse
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el costo y la eficiencia de las diversas clases de
agencias de distribuci6n de fertilizantes. Deberi
determinarse el grado en que las agencias exis-
tentes puedan manejar la distribuci6n de ferti-
lizantes -o se solicita que nuevas agencias los
operen-. Deberin fomentarse recomendaciones
para coordinar ventas, demostraciones y la pro-
visi6n de credito. Deberin hacerse resaltar las
medidas necesarias para mejorar las instalacio-
nes para mezcla, almacenamiento, distribuci6n
y aplicaci6n.

Arrendamiento. Aunque existe una gran bi-
bliografia acerca de las deficiencias de los actua-
les sistemas de tenencia de la tierra y de las
leyes decretadas para remediar esas deficiencias,
hay muy poco material empirico disponible acer-
ca de los verdaderos convenios de arrendamiento
que predominan en las diferentes zonas y los
programas particulares de compartir la produc-
ci6n, las inversiones y las decisiones adminis-
trativas implicitas en ellas. (Vease apendice F.)
Con frecuencia, los convenios tradicionales de
diversas especies persisten a pesar de su aboli-
ci6n legal; la legislaci6n cambia s6lo su des-
cripci6n formal, no su contenido verdadero. Si
se documenta empiricamente un gran nuimero
de contratos de arrendamiento verdaderos, sus
efectos en la producci6n y en la distribuci6n
pueden analizarse con el prop6sito de selec-
cionar los que sean mis convenientes y al mis-
mo tiempo puedan cumplirse en la praictica en
zonas especificas, suponiendo las limitaciones a
corto plazo de la administraci6n pu'blica y ]a
deprimente perspectiva de modificar la relaci6n
hombre-tierra.

Cridito. El conocimiento de los contratos de
prestamo no es mucho mejor que el de los con-
tratos de arrendamiento. Por tanto, se necesitan
estudios empiricos similares de terminos de pr6s-
tamo verdadero en un gran niimero de transac-
ciones prediales. Deberi determinarse el grado
de monopolio en los prestamos de dinero; no es
necesario separar el elemento riesgo, el de los in-
tereses verdaderos y el costo de la cobranza en
los verdaderos porcentajes de interes gravados.
Estos datos proporcionarin una base para mejo-
rar las operaciones de las nuevas agencias crea-
das para canalizar los fondos del gobierno.

Estudios sociales y de organizacion
Se sacaria un miximo provecho de los estudios

que hemos propuesto si se llevan a cabo en co-
munidades agricolas en las que se ha obtenido

una comprensi6n cabal de la organizaci6n social.
Idealmente, deberin hacerse en comunidades
representativas de los tipos clave en las regiones
de arroz hiimedo (por ejemplo, la cosecha de
subsistencia y la de lucro, y el monocultivo y
el uso diversificado de la tierra), en donde se
han iniciado anilisis de comunidad intensivos.
Hay poca necesidad de presentar un bosquejo
detallado de la extensi6n de la materia de los
estudios de la comunidad; son suficientemente
bien conocidos. Sin embargo, debera subrayarse
que cualquier programa de investigaci6n con-
ducente a las acciones proyectadas para obtener
aumentos en la productividad agricola, tiene que
tomar en cuenta el sistema social existente con
sus caracteristicas religiosas, politicas econ6mi-
cas y culturales locales que se entrelazan y tiene
que evaluar nuevos factores de conocimientos
en el programa de cambio respecto a su posible
armonia, neutralidad o incongruencia con las ac-
tuales creencias y metodos de cultivo.

Esto supone la disponibilidad de informaci6n
etnogrifica y sociol6gica acerca de la comunidad
o comunidades similares con las que deberin
hacerse consideraciones del nuevo conocimiento
propuesto o de nuevos elementos tecnicos. En
las numerosas regiones de cultivo del arroz hdi-
medo, en donde tales datos son escasos o no in-
cluyen los recientes cambios culturales, es nece-
sario efectuar estudios sistemaiticos. Aun cuando
este disponible la informaci6n etnogrifica, gene-
ralmente se necesitan estudios especiales acerca
de los metodos de ejecuci6n del programa y de
los agentes de cambio.

Mtodos para poner en ejecucion el programa.
Se necsitan estudios en cierto nmero de zonas,
pero aqui s6lo sugerimos algunos:

1. La regulaci6n, secuencia y combinaci6n
de los elementos del programa.

2. La aplicabilidad de las diversas tecnicas
y metodos de difusi6n, como es trabajar con
"asistentes agricolas" individuales en contra-
posici6n con los grupos tradicionales.

3. La detreminaci6n de incentivos de cam-
bio efectivo: comunicaciones, salud, factores
econ6micos y objetivos similares.

4. Experimentaci6n acerca de la motivaci6n
y la efectividad social en la innovacion con
aquellos que se apegan y apremian a los de-
mis a apegarse a los metodos locales; aque-
llos que se apegan, pero que cambiarian fri-
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cilmente si fueran motivados y no estuvieran
sujetos a sanciones negativas; y los innovado-
res locales (desviacionistas y no desviacionis-
tas).

Agentes y agencias de cambio
1. Anilisis de las agencias agricolas trasmi-

soras de informaci6n, como son los servicios
de difusi6n y las agencias de desarrollo de la
comunidad, incluyendo sus exitos o fracasos
relativos en el nivel de aldea; la percepci6n y
evaluaci6n del agricultor acerca de los pro-
gramas y el personal; anilisis de su actuaci6n
y experimentos para obtener un criterio 6pti-
mo para elegir trabajadores al nivel de la
aldea.

2. C6mo se comunican las necesidades de
investigaci6n agricola al nivel de la aldea, a
los investigadores.

3. Experimentos en necesidades de capaci-
taci6n de trabajadores al nivel de aldea.

4. Anilisis de las instituciones y de la ini-
ciativa locales, tanto tradicionales como crea-
das exteriormente, respecto a las actuaciones
potenciales en un programa de acci6n.

5. Estudio del encuentro del agricultor con
la burocracia. En Iltimo anilisis, la efectivi-
dad de un programa depende de que facilite
al agricultor su esfuerzo por innovar, capaci-
ti'ndolo para absorber mis conocimientos y
recursos. Es necesario articular su experiencia
con la burocracia -su costo de tiempo, dinero,
energias y amor propio en sus esfuerzos para
obtener permisos, prestamos, provisiones, ce-
siones de agua y resoluci6n de disputas.

Estudios de investigacion integral
Planeamiento de la aldea. Seria sumamente

instructivo probar una planeaci6n experimental
para una sola aldea. Ello revelaria los cambios
en una situaci6n determinada que puede y de-
be hacerse en la granja individual,-y aquellos
que pueden efectuarse con mayor .e ctividad
mediante una acci6n de grupo en tel, nivel de
aldea. De esta manera, pueden delimitarse con
claridad las esferas de las actividades eficien-
tes pequefnas y grandes. La planeaci6n experi-
mental tambien indicaria los recursos que pue-
den movilizarse para ser desarrollados por los
agricultores individuales y las comunidades de
la aldea y los recursos que tienen que llegar
de fuera de la aldea. Finalmente, puede desig-
narse una estructura institucional mis apropia-
da para las necesidades del desarrollo; pueden
designarse como parte del planeamiento de la
aldea.

Unidades de investigacion agricola. Deberin
hacerse experimentos con la formaci6n de uni-
dades agricolas manejadas por el duefno en co-
munidades claves, seleccionadas, que pondrian
en prictica los resultados obtenidos de los en-
sayos de investigaci6n a corta escala y los com-
binarian en un sistema agricola. Una unidad
como esa, asociada con las estaciones de inves-
tigaci6n agricola, proporcionaria un ensayo a
gran escala de los diversos metodos para la
producci6n de cosechas, aves de corral, ganado
y pescado y de su compatibilidad entre si. Ha-
ria posible un analisis econ6mico del nuevo sis-
tema y serviria de apoyo comprobado para el

desarrollo de "conjuntos" de programas.
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Capftulo Ocho

TROPICOS DE BOSQUES LLUVIOSOS

LA REGION Y SUS PROBLEMAS

La regi6n consiste, en su mayor parte, en un
cintur6n alrededor del mundo de unos cinco
grados hacia el norte y hacia el sur del ecua-
dor, interrumpido en algunos lugares por gran-
des elevaciones o por los efectos de esas eleva-
ciones en el movimiento de las masas de aire
tropicales. Incluye gran parte de Indonesia y
Malasia, el delta del Ganges en Asia, una franja
a traves de la mayor parte de Africa, incluyen-
do la cuenca del Congo, la cuenca del Amazo-
nas y las tierras bajas occidentales de Ecuador
y de Colombia en Sudamerica. Examinamos
detalladamente la actual situaci6n y la relativa
importancia de los factores que afectan la pro-
ducci6n agricola en Malasia y al sur de Nige-
ria. Tambien hemos puesto cierta atenci6n a las
necesidades de la cuenca del Amazonas, y se
ha comparado a la situaci6n de Malasia con
Sumatra y Java.

El clima de las iegiones se caracteriza por
altas temperaturas durante todo el ano, gene-
ralmente una gran humedad, y una gran pre-
cipitaci6n pluvial que tiende a extenderse du-
rante todo el aino.

La mayor parte de los suelos son latosoles
-muy antiguo, de gran filtraci6n, de bajo con-
tenido en f6sforo y bajos tipos de materia or-

gAnica. Una de sus caracteristicas es que el
suelo contiene disponibles pocos elementos nu-
tritivos para las plantas. Las plantas en creci-
miento deben aprovechar los elementos nutriti-
vos conforme estan disponibles y se mantienen
en el ciclo biol6gico; de otra manera estos se
pierden rApidamente por la filtraci6n. Dispersas
en estos latosoles se hallan pequeias zonas de
suelos hidrom6rficos y aluviales mas recientes.

La regi6n puede subdividirse en cuatro tipos
agricolas principales:

1. Cultivo del arroz humedo, fue posible,
gracias a la disponibilidad del agua y a su re-
gulaci6n. Esta parte de los tr6picos de bosques
lluviosos se trata en el capitulo siete.

2. Agricultura de plantaciones, en donde se
hace hincapie principalmente en las cosechas
lucrativas de los Arboles (caucho, cacao, aceite
de palma, coco, plitanos) y se cultivan las co-
sechas de alimentos como un sector menos y
subsidiario para prop6sitos de subsistencia. Las
zonas estain densamente pobladas, tienen bien
definidas unidades agricolas y bien desarrolla-
das instituciones locales, sociales y de otra in-
dole. Es caracteristica en gran parte de Suma-
tra, Java, Malasia y partes de Africa oriental y
occidental.
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3. Agricultura tradicional basada en el meto-
do de "tajar y quemar" o de rotaci6n en las
tierras. Depende considerablemente de las co-
sechas de subsistencia. S6lo una fracci6n de la
zona total se cultiva a ]a vez. La productividad
del suelo decae rapidamente bajo este cultivo
y se necesitan afios de matorrales "baldfos" para
restaurar la productividad. En general, tales zo-
nas estin establecidas de manera dispersa. Las
empresas que pudieran identificarse como unida-
des agricolas comerciales, segdin se usa comun-
mente el termino, generalmente no existen. Las
organizaciones sociales y la estructura actual
tienden a ser esas caracteristicas de los siste-
mas familiares y tribales extendidos.

4. Vastas zonas de junglas no colonizadas
que contienen pobladores nomadas. Tales zo-
nas se encuentran en partes de la cuenca del
Amazonas y en partes de Africa. Aun en las
regiones de cosechas de plantaciones estable-
cidas y de agricultura tradicional, hay conside-
rables zonas de tierra no colonizada que poten-
cialmente pueden explotarse.

El problema fundamental
El problema fundamental resulta ser la for-

maci6n de un sistema o sistemas combinados
de agricultura y ganaderia apropiados a las
condiciones del clima y del suelo, que hariin
posible: 1) extender la producci6n de alimen-
tos en las zonas colonizadas con cosechas de
plantaciones y de agricultura tradicional, 2)
suministrar una provechosa diversificaci6n en
estas zonas y 3) desarrollar en las zonas actual-
mente no colonizadas, una agricultura estable
que no dependa tan decisivamente de las cose-
chas de plantaciones de lucro inmediato, como
en la actualidad.

Hist6ricamente, el desarrollo agricola en los
tr6picos de bosques lluviosos ha dependido en
gran parte de la introduccion de cosechas de
plantaciones reembolzables o de la superimpo-
sici6n de estas a la agricultura tradicional. Es-
to generalmente ha tenido 6xito porque, en pri-
mer lugar, la agricultura de plantaciones se
aproxima estrechamente a la ecologia original
de la regi6n y tiene normas conducentes al
mantenimiento de altos niveles de productivi-
dad; y, en segundo lugar, los productos de las
cosechas de plantaci6n han constituido impor-
tantes fuentes de ingresos debido a la demanda
del mercado mundial.

En las zonas colonizadas que dependen pre-

dominantemente de las cosechas de plantacio-
nes varios factores seialan una necesidad de
cambio. En primer lugar, el ripido crecimien-
to de la poblaci6n esti creando una fuerte ten-
si6n en ]a capacidad nacional para satisfacer
las necesidades de alimentos. En algunas na-
ciones, la importaci6n de alimentos ya ha al-
canzado una proporci6n significativa del total
de importaciones. Las importaciones de alimen-
tos, evidentemente reducen el intercambio ex-
tranjero disponible para los elementos capita-
les necesarios para la modernizaci6n de la agri-
cultura, asi como para la industrializacidn. En
segundo lugar, el sector de las cosechas de
plantaciones ha sido orientado, en su mayor
parte, hacia los mercados de exportaci6n y se
le ha concentrado en una o dos variedades. En
muchos casos, se ha convertido en la fuerza
dominante de la economia. La dependencia de
las exportaciones en una o dos cosechas ha he-
cho que esos paises sean altamente vulnerables
a la demanda internacional y a los factores de
mercado que estain fuera de su control. Las
fluctuaciones en precios y en ingresos han te-
nido importantes consecuencias para las rentas
pdblicas y para los porcentajes de formaci6n
de capital. En tercer lugar, varias de las cose-
chas frutales se enfrentan a un futuro adverso
o incierto debido a la invenci6n de substancias
sinteticas o de sustitutos naturales competido-
res de la zona templada. La decadencia gra-
dual del mercado para las exportaciones de
cosechas de plantaciones y el desarrollo de sus-
tancias sinteticas que amenazan con causar una
decadencia mis marcada, dan una urgencia
especial a la necesidad de diversificaci6n. La
mayor parte del aumento futuro en la produc-
ci6n deberai ser en las cosechas de alimentos.
No obstante, la exportaci6n de cosechas de las
plantaciones continuari siendo una de las prin-
cipales fuentes de intercambio con el extranje-
ro durante muchos anlos, con tal de que pueda
aumentarse la eficiencia de la producci6n. Por
tanto, deberai prestarse una continua atenci6n
a la tecnologia perfeccionada y a rebajar los
costos de producci6n en el actual complejo de
cosechas de plantaci6n, y a las medidas para
estabilizar los mercados internacionales de es-
tas mercancias. Por ejemplo, existen amplias
oportunidades en forma de nuevas variedades
de mayor rendimiento que permitirian rebajar
los costos de producci6n. Sin embargo, por
muy importantes que sean los esfuerzos, no
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deberAn apartar la atenci6n del objetivo a lar-
go plazo de la diversificaci6n.

Tambien comienzan a sentirse las presiones
de la poblaci6n en zonas en donde predomina
la agricultura tradicional de "tajar y quemar".
Con los metodos actualmente conocidos, las
crecientes necesidades de alimentos de la po-
blaci6n rural tienden a satisfacerse mediante
el acortamiento de la parte "del matorral bal-
dio" del ciclo. En zonas como Nigeria Oriental
se ha Ilegado al punto en que estin disminu-
yendo los rendimientos por hectairea de tierra
cultivada. Aunque la deficiencia de alimentos
no es tan grave en Africa como lo es, por ejem-
plo, en la India, ya existen serios problemas de
desnutrici6n, particularmente por deficiencia
de proteinas. La creciente poblaci6n y la dis-
minuci6n de la productividad por un exagera-
do cultivo de cosechas mediante el sistema de
tajar y quemar, acarreara ripidamente una si-
tuaci6n desesperada a menos que se tomen
pronto medidas para evitarlas. La moderniza-
ci6n de la agricultura tradicional mediante la
superimposici6n de la agricultura de cosechas
frutales, el 6inico procedimiento que se sabe
es efectivo en el bosque Iluvioso tropical, lle-
vard a esas zonas a la situaci6n que afrontan
las zonas colonizadas en donde ahora predo-
minan las cosechas de plantaciones. Estas no
les darain provisiones para sus crecientes nece-
sidades en alimentos. Una agricultura diversi-
ficada en alimentos de cosechas y de ganaderia
parece ser la mejor soluci6n.

El desarrollo de las zonas no colonizadas es
una necesidad inmediata en algunos paises, co-
mo Malasia, para aliviar la presi6n demogrdfi-
ca en las zonas colonizadas de plantaciones y
para proveer alimentos a la creciente pobla-
ci6n urbana. En otras zonas mis, como las vas-
tas extensiones de la cuenca del Amazonas en
Brasil, hay menor urgencia de colonizaci6n, ex-
cepto a lo largo de la orilla del bosque lluvio-
so.* Sin embargo, las exigencias creadas por la
creciente poblaci6n mundial, hardin necesario,
en menos de una generaci6n, la explotaci6n
de algunas de esas zonas para la producci6n de
alimentos.

Por tanto, la principal necesidad en los tr6-
picos de bosques iluviosos, es un sistema o sis-

*Vase el capitulo diez acerca de la migraci6n de
las tierras montaiiosas andinas hacia los bosques
liuviosos.

temas de agricultura diversificada basados en
las combinaciones adecuadas de cosechas de
plantaciones, de alimentos, de fibras, de forra-
je y de mejoramiento del suelo y las necesarias
empresas asociadas de ganaderia. El sistema
combinado de agricultura y ganaderia se ne-
cesita en las tres zonas de la regi6n: para la
diversificaci6n en las zonas colonizadas, de co-
sechas de plantaci6n; para la modernizaci6n y
aumento de la producci6n en las tradicionales
zonas de "tajar y quemar"; y para crear una
agricultura productiva y estable en las nuevas
zonas de colonizaci6n.

El vactio en el aspecto de conocimientos
Nuestros estudios revelaron que muchos fac-

tores e instituciones necesarios para la agricul-
tura estan mal desarrollados o faltan. Algunos
constituyen impedimentos inmediatos; otros son
impedimentos potenciales de los que puede es-
perarse adquieran una considerable importan-
cia tan pronto como se eliminen o reduzcan
los impedimentos inmediatos. Tres factores de
especial pertinencia en la regi6n de los bosques
Iluviosos: difusi6n, carreteras, tenencia, se tra-
tan mis adelante en este capitulo.

El principal requisito inmediato es la inves-
tigaci6n de los factores biofisico y socioecon6-
micos, prerrequisito para el desarrollo del sis-
tema o de los sistemas de cosechas combinadas
con ganaderia, que acabamos de describir. La
agricultura de plantaciones ha gozado de una
estrecha semejanza ecol6gica con las condicio-
nes naturales y de una investigaci6n relativa-
mente extensa. Como resultado, se han descu-
bierto variedades mejoradas de caucho, cacao
y otras cosechas. Los m6todos de cultivo hacen
disponible ese resultado en buenos niveles de
productividad. Las necesidades de fertilizantes
y las reacciones a ellos, se conocen bastante
bien para justificar su uso. Muchas de las prin-
cipales plagas de insectos y enfermedades han
sido identificadas; y se han inventado medidas
para la represi6n de su propagaci6n.

En contraste, se sabe muy poco acerca de
las cosechas anuales de alimentos y fibras apar-
te de los conocimientos acumulados por los
cultivadores tradicionales. Nadie ha encontra-
do au'n un metodo de cultivar con 4xito tales
cosechas durante un periodo de afnos, excepto
segin la tradicional manera del campo de ma-
torrales baldios. Nadie sabe c6mo operar los
latosoles bajo cultivo de cosechas anuales sin
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perdidas desastrosas en productividad y sin
daios irreparables para la estructura del suelo.
Hay pocas variedades mejoradas de estos sue-
los. Prevalecen las enfermedades y los insectos,
pero se sabe poco acerca de su control. Las
fuentes de energia ajena a la humana son esen-
cialmente desaprovechadas. La ganaderia pro-
ductiva como factor adjunto para un sistema
combinado de cosechas, casi no existe. Su uti-
lizaci6n efectiva necesitara muchos mis cono-
cimientos de los que ahora estin disponibles
acerca de los metodos de administraci6n, espe-
cies adaptadas, nutrici6n con alimentos locales
y control de enfermedades y parisitos.

La deficiencia en conocimientos acerca de
los aspectos de la administraci6n econ6mica de
la agricultura para formar una viable combina-
ci6n de ganado y cosechas en la misma, es
igualmente grande. Poco se sabe acerca de la
economia de los metodos especificos. Confor-
me las empresas individuales se desarrollen
desde el punto de vista de su factibilidad bio-
l6gica y fisica, serd necesario probar su facti-
bilidad econ6mica y su aceptabilidad social
tanto solas como combinadas con otras empre-
sas. Se necesitan estudios acerca de la deman-
da del mercado para guiar a aquellos que tra-
bajan en las empresas en desarrollo y en las
combinaciones de ellas. Nadie conoce el tama-
io de una unidad econ6mica agricola. Se nece-
sita de manera vital, informaci6n en dos cues-
tiones: dCuAl seri la norma de la organizaci6n
"agricola"? Una vez dada la norma convenien-
te, 8c6mo puede desarrollarse de las normas
existentes? Las unidades de operaci6n social-
mente aceptables para una agricultura diversi-
ficada pueden estar en conflicto con la forma
6ptima determinada agroecon6micamente. De-
bera tenerse especial cuidado en permitir la
evoluci6n continua de las normas agricolas. Es
preciso no suponer que una sola norma revolu-
cionaria serviri para todo el tiempo.

Es importante saber si la diversificaci6n de-
berai ser regional o dentro de la granja indivi-
dual. Por ahora no puede darse una respuesta
clara, pero varios factores pueden ser importan-
tes en la decisi6n final, incluyendo los siguientes:

1. Las haciendas de una sola empresa que re-
sulten de la diversificaci6n regional, pueden
necesitar habilidad administrativa menor y pue-
den ofrecer ventajas de la economia a gran
escala sobre las haciendas diversificadas, de
multiples empresas.

2. De manera reciproca, las haciendas de
multiples empresas pueden ser menos afecta-
das por las fluctuaciones econ6micas de mer-
cancias individuales.

3. Las carreteras y las infraestructura poco
adecuadas pueden hacer de la autosuficiencia
regional una necesidad inmediata y de la mi-
crodiversificaci6n una etapa temporal, pero im-
portante hacia la especializaci6n final.

4. Las consideraciones del suelo y microcli-
m ticas pueden favorecer la diversificaci6n re-
gional con cosechas de alimentos cultivados en
los "buenos" y las plantaciones relegadas a los
suelos que sean inadecuados para las cosechas
de alimentos.

5. De manera reciproca, puede resultar im-
posible crear tecnicas para la administraci6n,
suelos-cosechas para una producci6n sosteni-

.da de cosechas de alimentos excepto la rotati-
va con cosechas de plantaciones, haciendo de
esta manera obligatoria la microdiversificaci6n.

Enfrentados con las vastas deficiencias exis-
tentes en conocimientos, concluimos que con lo
que sabemos, s6lo pueden hacerse mejoras re-
lativamente menores en la producci6n de ali-
mentos, segu'n estas circunstancias, concluimos
que el requisito individual mis importante, por
ahora, es un programa de investigaci6n para
proveer los conocimientos y los materiales ne-
cesarios.

Esto no es para negar la importancia poten-
cial de, por ejemplo, las estructuras de alma-
cenamiento en las aldeas y en las haciendas,
en las cooperativas y otras organizaciones agri-
colas, de difusi6n y de desarrollo de la comu-
nidad, arreglos para suministrar y financiar los
elementos, los sistemas de venta en el mercado
y muchos otros requisitos para los aumentos
de productividad. Es sencillamente que tales
factores pueden tener poco efecto hasta que
se pueda mostrar al agricultor c6mo se puede
diversificar esta empresa de cosechas de plan-
taciones, c6mo aumentar la productividad de
sus cosechas de alimentos y c6mo crear una
empresa integrada y relacionada de ganaderia.
Una vez que los requisitos tecnol6gicos de pro-
ducci6n sean provistos por el programa de di-
fusi6n-educaci6n-investigaci6n, se necesitarain
medidas inmediatas para proveer los demis
factores necesarios. Seria valiosa una investi-
gaci6n para determinar la secuencia de tiempo
6ptima de estas medidas.

Estrechamente relacionada con las necesi-
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dades de investigaci6n y su utilizaci6n en el
sector agricola, esta la necesidad de un gran
nnmero de personas capacitadas: cientificos,
maestros y profesores, gerentes y administra-
dores, tecnicos, trabajadores de difusi6n y, fi-
nalmente, agricultores instruidos.

Afortunadamente, la formaci6n del conoci-
miento necesario y la formaci6n de personas
capaces son empresas complementarias que
pueden proyectarse para que trabajen de con-
sumo en los diversos niveles en que debe con-
ducirse la investigaci6n.

PROGRAMA DE INVESTIGACION
Y CAPACITACION

Los principios cientificos tienen extensa apli-
cabilidad y generalmente son transferibles de
una parte del mundo a otra. Por otra parte, las
tecnologias especificas deben crearse o adaptar-
se al conjunto econ6mico, ecol6gico y social en
donde van a usarse. El grado de transferibili-
dad y de alli el lugar junto con la continuidad
desde la investigaci6n bisica hasta la investi-
gaci6n adaptativa en que debe comenzar la
investigaci6n agricola en una zona particular,
se determina por la magnitud de las diferen-
cias entre esa zona y otra en la que el conoci-
miento y la tecnologia esten avanzados. A este
respecto, los problemas de la zona de bosques
lluviosos tropicales, son completamente dife-
rentes y para su soluci6n requieren mas inves-
tigaci6n basica que la que es caracteristica en
la mayor parte de otras zonas no desarrolladas.
Una menor parte de los conocimientos y toda-
via menor parte de la tecnologia de las zonas
desarrolladas, puede transferirse provechosamen-
te hacia los tr6picos de bosques Iluviosos. Por
ejemplo, los metodos de administraci6n del sue-
lo, adaptados a las zonas templadas no son n'ti-
les y en realidad son dafninos en las zonas de
los bosques Iluviosos tropicales.

La investigaci6n en la agricultura es una con-
tinuidad desde los estudios biol6gicos basicos
de los suelos, plantas y animales, hasta las de-
mostraciones y ensayos de investigaci6n, en los
campos del agricultor, de los fertilizantes, de
los pesticidas o de las nuevas variedades. Tam-
bien existe una continuidad paralela para las
ciencias econ6micas y sociales. Ademas, las
continuidades para las ciencias biol6gicas, fisi-
cas y sociales estain estrechamente vinculadas e
interrelacionadas con la utilidad de cualquiera,

de ellas limitada por la falta de la otra. Por su
misma naturaleza, la investigaci6n de los pro-
blemas agricolas es una empresa que requiere
compromiso a largo plazo, protecci6n y con
frecuencia muchos afios para la soluci6n final
de importantes problemas. Por ejemplo, pue-
den ser disponibles pequefias y ripidas ganan-
cias generalizando los m6todos de los mejores
agricultores. Pero los planeadores no deben
permitir que tales utilidades los distraigan de
la necesidad de crear inmediatamente las ins-
tituciones y formar personas necesarias para
proporcionar beneficios mucho mayores que a
la larga pueden surgir de una investigaci6n in-
tensiva y de un programa de educaci6n.

La integraci6n de la investigaci6n y capaci-
taci6n en todos los niveles es particularmente

pertinente en la zona de los bosques liuviosos.
Hay, por supuesto, el acostumbrado efecto sim-
b6lico de los dos; el investigador sera mis efi-
ciente si tiene los beneficios disciplinarios de
la enseflanza; el maestro serA mas competente
si tiene el estimulo intelectual y las realidades
pricticas que proporciona la investigaci6n. La
capacitaci6n interna en todos los niveles en el
programa de investigaci6n aumentarai el nme-
ro de individuos disponibles para la investiga-
ci6n y proporcionara un adiestramiento efecti-
vo para futura investigaci6n y trabajadores de
difusi6n y tecnicos. Pero en la mayor parte de
los paises que se hallan en los tr6picos hnme-
dos, otro factor es aun mas importante: El su-
ministro de agr6nomos y maestros capacitados

y competentes es lastimosamente reducido. Los
mejores estain confinados en institutos de investi-
gaci6n separados -una prActica demasiado co-
mun- y se convierten en academicos esteriles.

Instituciones para investigacion y capacitaci6n
La naturaleza de la investigaci6n y del en-

trenamiento requiere que estas funciones sean
institucionalizadas para su efectividad, conti-
nuidad y perpetuaci6n. Las clases de institu-
ciones necesarias y sus interrelaciones diferirin
en distintos paises, de acuerdo con los factores
locales. Como es poco probable que no se en-
cuentre algn pais en el que algunas institucio-
nes no esten ilevando ya a cabo la capacitaci6n
e investigaci6n agricola, siempre sera necesa-
rio planear lo futuro a la luz de lo que existe.
Hasta donde sea posible, los nuevos progresos
deberan fundarse sobre las estructuras existen-
tes y relacionarse con ellas. S6lo cuando se
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muestre claramente que las instituciones exis-
tentes no pueden modificarse ni ampliarse pa-
ra satisfacer las necesidades, deberAn los pla-
neadores ceder a la tentacidn de comenzar algo
nuevo.

En la mayor parte de los paises de los tr6-
picos h'medos, la investigaci6n agricola exis-
tente se ha desarrollado junto con los articulos
o los renglones problemAticos. El impulso cen-
tral de la investigaci6n agricola, generalmente
ha sido dirigido por el gobierno en vez de ser-
lo por las universidades. De hecho, en muchos
de estos paises, las escuelas de agricultura con
potencial de investigaci6n son creaciones re-
cientes, y los programas de investigaci6n en las
universidades no estin coordinados con los de
otras universidades ni con los del gobierno. En
los paises que tienen un gobierno federal, tan-
to este como los gobiernos de los estados gene-
ralmente patrocinan la investigaci6n agricola.

Aparte de las deficiencias en elementos, fon-
dos y personal para la investigaci6n, un pro-
blema urgente es la falta de comunicaci6n,
coordinaci6n y planeaci6n mutua entre las ins-
tituciones de investigaci6n existentes. En Ni-
geria, por ejemplo, encontramos las siguientes
especies de trabajos de investigaci6n mis o
menos independientes:

1. Tres de las cuatro regiones tienen centros
de investigaci6n agricola, pero hay escasa pla-
neaci6n y en realidad poco intercambio entre
ellos.

2. Cada regi6n cuenta con un centro federal
de investigaci6n agricola con centros subsidia-
rios generales. Adema's, hay cierto niimero de
institutos de investigaci6n especiales apoyados
conjuntamente por el gobierno federal y las
regiones:

Instituto de investigaci6n forestal (Ibadin)
Investigaci6n del arroz (Badeggi)
Instituto de investigaci6n para el aceite de

palma (Benin)
Instituto de investigaci6n en la tripanosomia-

sis (Kaduna)
Instituto de investigaci6n para el cacao (Iba-

dain)
Instituto para los productos almacenados

(Ibadain)
Instituto de investigaci6n para el caucho (en

construcci6n)
3. Universidades. 1) la Universidad de Iba-

dain, esta extendiendo su programa de investi-
gaci6n agricola, 2) la Universidad de Nigeria,

en Nsukka es esta' preparando para efectuar
una investigaci6n agricola para la cual el IDE
(Instituto para el Desarrollo Econ6mico) actuie
como agente semiaut6nomo en asociaci6n con
el gobierno de la Regi6n Oriental y con la uni-
versidad, y 3) la Universidad de Ife, en Nige-
ria Occidental, se propone participar en la in-
vestigaci6n agricola, pero proyecta coordinar
la investigaci6n existente en la regi6n occiden-
tal y, con el tiempo, espera convertirse en el
punto central de la investigaci6n regional.

En otros paises africanos, las unidades de in-
vestigaci6n estain dispersas de manera similar,
aunque pueden ser en menor n'mero. En Bra-
sil, cada universidad efectiia investigaciones;
sin embargo, hay una gran diversidad y varie-
dad en calidad y pertinencia de los estudios.
Tambien hay institutos de investigaci6n nacio-
nales y estatales con efectos iguales o diversos.
En Malasia, hay institutos de investigaci6n pa-
ra el caucho, piia, pescado y agronomia. En la
universidad, la facultad de agricultura tam-
bien esti efectuando una labor de investiga-
cion.

En este contexto recomendamos que los insti-
tutos de investigaci6n se guien por estos princi-
pios generales: *

1. Cada pais debera desarrollar un plan de
investigaci6n-educaci6n, detallando los proble-
mas de investigaci6n en orden de primacia y las
estructuras institucionales convenientes definidos
como preponderantes para su establecimiento.
Hay muchas fuentes externas para financiar la
investigaci6n y la educaci6n sobre una base de
donativos o prestamo. Con frecuencia, estas fuen-
tes externas parecen estar en competencia, pro-
porcionando financiamiento doble por separado y
partes no bien relacionadas de la estructura ins-
titucional local. Gran parte de la culpa ha de
encontrarse en la falta de un plan bien definido
dentro del pais.

2. Una Comisi6n de Investigaci6n Conjunta
consiste' en personal del gobierno, de la univer-
sidad, y particular (incluyendo agricultores y
comerciantes) y extranjero, debera establecerse
inmediatamente. Su labor serA definir los proble-
mas, designar responsabilidades, determinar los
terminos de referencia y separar la administra-
ci6n, recursos y aplicaci6n de la investigaci6n
que ha de conducirse.

*Vaase el capitulo cinco para una discusi6n ge-
neral acerca de la investigaci6n.
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3. El tamafio y complejidad de los institutos
de investigaci6n-educaci6n deberin determinar-
se, primero, por la complejidad de los problemas
agricolas y de la diversidad ecol6gica de la na-
ci6n y, segundo, por la capacidad potencial del
pais para suministrar funcionarios a las institu-
ciones y financiarlas. Mientras sean disponibles
los recursos financieros externos de considerable
magnitud, el tamafio del complejo investigaci6n-
educaci6n no deberi exceder al que el propio
pais pueda razonablemente esperar financiar al-
guna vez en el pr6ximo futuro -digamos, de
diez a veinte afios. Puede esperarse que los paf-
ses se clasifiquen en todas las categorias desde
aquellos en los que se indican una o dos locali-
dades centrales (por ejemplo, en cada uno de
los diversos estados de Brasil), con la red rela-
cionada de centros regionales y de campos loca-
les, hasta aquellos que no pueden sostener mis
que algunos ensayos de campos locales.

4. En los paises o regiones en donde las uni-
versidades agricolas estin preparadas o pueden
desarrollarse para que lieven a cabo la investiga-
ci6n, el gobiemo deberi proporcionarles, gra-
dualmente, apoyo y medios a traves de conce-
siones de ayuda e investigaci6n cooperativa, de
manera que los principales centros experimenta-
les puedan desarrollarse en asociacion con la
universidad.

5. Tambien deberin establecerse disposiciones
administrativas y los medios para permitir que
los trabajadores de investigaci6n en el pais se
rednan por lo menos anualmente en grupos de
acuerdo con las disciplinas y con los problemas
hacia los que esti enfocada su investigaci6n.

Cooperacion internacional en la investigacio'n
Muchos paises no serin capaces de sostener si-

quiera una unidad central de la magnitud y com-
plejidad necesarias para resolver los problemas
bisicos de las naciones mis pequefias y puedan
fortalecer el trabajo de investigaci6n total en los
tr6picos de bosques Iluviosos. Las siguientes son
algunas de las posibilidades:

1. Instituciones completamente internaciona-
les como son el Instituto Interamericano de Cien-
cias Agricola (IICA), de la Organizaci6n de los
Estados Americanos.

2. Una instituci6n que un pais organice para
servir a sus vecinos. Las actividades y servicios
internacionales de la instituci6n podrian finan-
ciarse por fuentes multilaterales, bilaterales o de
fundaciones filantr6picas.

3. Un acuerdo entre varios paises en el cual
cada quien convenga en un plan conjunto de in-
vestigaci6n y en compartir los resultados de la
investigacidn. Un grupo de investigaci6n de va-
rios paises se reuniria periddicamente para revi-
sar el progreso y trazar planes. Los grupos inter-
nacionales podrian ser atendidos por uno o dos
especialistas que actuarian como secretariado y
los que estarian disponibles para dar un consejo
experto. Un modelo de esta clase de cooperaci6n
internacional es el programa de la FAO para la
mejora de cereales en Medio Oriente.

POSIBILIDADES DE INVESTIGACION
INMEDIATA

La clase de investigaci6n necesaria para ele-
var el conocimiento a un nivel minimo es suma-
mente amplia y bisica. En realidad, cualquier
lista de los elementos que necesitan investigaci6n
en los tr6picos hdimedos parece comprender to-
das las categorias tradicionales para la investi-
gaci6n agricola en las ciencias biol6gicas, fisicas
y sociales. De esta manera, debe concederse una
preponderancia a la organizaci6n de un sistema
de investigaci6n capaz de enfocar la investiga-
ci6n bisica en cada categoria y en las interrela-
ciones e interacciones entre ellas. Este es un tra-
bajo a largo plazo. Sin embargo, mientras tanto,
cierta investigaci6n a corto plazo puede producir
ripidos beneficios. Entre las posibilidades a cor-
to plazo figuran las siguientes:

Como recopilar y organizar material inddito
Aunque hay poca informaci6n publicada u or-

ganizada disponible acerca de los problemas de
la producci6n anual de cosechas y de ganado en
los tr6picos de bosques lluviosos, se estin expe-
rimentando muchas ideas y los funcionarios de
los servicios coloniales de investigaci6n y des-
arrollo agricola han hecho a'tiles observaciones.

Desafortunadamente, en los paises donde estas
actividades de investigaci6n y desarrollo han sido
interrumpidas y el personal devuelto a sus res-
pectivos paises, gran parte de la informaci6n fue
recopilada en lugares inaccesibles, abandonada
en informes y registros ineditos, o llevada por los
funcionarios salientes a sus lugares de origen.
Creemos que la recopilaci6n y la sintesis de esta
informaci6n inedita y frecuentemente fragmen-
taria seria 6ltil para proveer una base para los
programas de acci6n inmediata y una gulia para
los trabajos de investigaci6n difundidos.
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Toda la informaci6n que actualmente no se
halla en forma de publicaciones en las biblio-
tecas deberi ser localizada, clasificada y organi-
zada para el uso de los actuales investigadores.
Para este prop6sito, los tr6picos de bosques llu-
viosos podrian muy bien dividirse en cuatro o
cinco zonas, cada una de ellas incluyendo a dos
o mis paises. En cada regi6n, un investigador
con amplio conocimiento de la agricultura podria
visitar todos los institutos de investigaci6n, uni-
versidades, bibliotecas, y ministerios de agricul-
tura y organizar todos los descubrimientos de in-
vestigaci6n no publicados que sean pertinentes.
AdemAs, podria obtener los nombres y direccio-
nes actuales de los antiguos investigadores y con-
sultarlos acerca de lo que podrian tener en sus
archivos. Esta informaci6n deberA ser recopilada
y organizada para uso com6n.

Como primera etapa en este proceso de recu-
perar y compilar la informaci6n disponible, po-
drian efectuarse una serie de simposios en los
que los expatriados y otros con experiencia en
investigaci6n en la zona serfan invitados como

participantes clave. Entre los temas de tales sim-
posios, podrian figurar los siguientes:

Administraci6n del suelo, fertilidad, quimica
y microbiologia con producci6n anual de co-
sechas.

Potencialidades de las cosechas para la diver-
sificaci6n y sus usos. Rotaciones de cosechas,
intercosechas y cosechas mixtas.

Enfermedades, insectos, malas hierbas y otras
plagas de las cosechas.

Problemas y potencialidades de producci6n
ganadera. Administraci6n, crianza, nutri-
ci6n, enfermedades y control de parisitos.

Organizaci6n agricola y administraci6n para
la agricultura diversificada.

Evoluci6n de los tipos agricolas; barreras cul-
turales y sociales para el cambio.

Fuentes de energia, herramientas y equipo.

Programa de un bosquejo de colonizacio'n
de tierras

El desmonte de tierras y la colonizaci6n estan
avanzando actualmente en la mayoria de los paf-
ses de esta regi6n; generalmente sin el beneficio
de un anAlisis sistemAtico de los metodos mfis
eficientes para desmontar la tierra, prepararla y
colonizarla, basados en las experiencias de otros
paises que tienen condiciones climiticas simila-
res, y que tambien estan cubiertos de bosques.

Un programa de investigaci6n para evaluar
los procedimientos, experiencia y resultados
de los programas de colonizaci6n de la tierra que
se han llevado a cabo en lo pasado, o que actual-
mente estAn progresando, proporcionaria una va-
liosa informaci6n acerca del desmonte de tierras
alternativo y de los m6todos de colonizaci6n. Los
resultados de la investigaci6n deberan resumirse
tan pronto como sea posible y ponerlos a dis-
posici6n de todos los pafses interesados de la
regi6n.

Otra investigacion a corto plazo
Podrian llevarse a cabo otras actividades de

investigaci6n, con la perspectiva de ser capaces
de hacer uso de sus resultados dentro de pocos
aiios. Estas, incluyen las siguientes:

Bosquejos de los metodos de producci6n exis-
tentes.

Bosquejos de los metodos existentes de venta
al mercado.

Bosquejos de las actitudes actuales de los cam-
pesinos y de sus necesidades.

Ensayos de rendimiento de las variedades de
cosechas.

Pruebas de fertilizantes individuales.
AnAlisis de los efectos de cambios especifi-

cos en metodos de producci6n y venta al
mercado.

DIFUSION, CARRETERAS Y TENENCIA

Como hemos visto, las perspectivas agricolas
de los tr6picos himedos estAn limitadas por un
sinnmero de factores. En nuestras deliberacio-
nes encontramos que tres de estos factores -di-
fusi6n, carreteras y tenencia- son barreras parti-
cularmente importantes en los tr6picos hiimedos.

Difusion agricola
Un cambio en los m6todos agricolas requiere

que se tome una decisi6n informada en la adop-
ci6n de una nueva tecnologia, en la organizaci6n
y en el manejo agricolas y en adaptarse al cambio
en el medio ambiente econ6mico y fisico. Esto
es tambi6n cierto en los negocios agricolas que
no son de granja y que proporcionan elementos
y mercados a los primeros productores.

Una condici6n necesaria (pero no suficiente)
para el mejoramiento del "promedio de bateo"
del sector agricola a este respecto, es la existen-
cia de un servicio educativo que realice efectiva-
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mente dos funciones: En primer lugar, mejorar
la habilidad de la unidad que toma las decisio-
nes de la hacienda y de los negocios con exacti-
tud para reconocer problemas, buscar y obtener
informaci6n pertinente para la soluci6n de tales
problemas, analizar los cursos alternativos de ac-
ci6n, decidir y lactuar! En segundo lugar, pro-
porcionar a los que toman las decisiones, a bajo
costo con una fuente continua y segura, de todas
las especies de informaci6n tecnica, econ6mica e
institucional esenciales para que sean mis acer-
tadas las decisiones y el cambio subsecuente.

Hay varias estructuras administrativas y de or-
ganizaci6n con las que la funci6n educativa po-
dria realizarse. La estructura de organizaci6n
particular que sera mis efectiva en una situaci6n
determinada, dependera de la naturaleza especi-
fica del sector agricola y de sus instituciones sub-
sidiarias. Sin embargo, cualquier servicio educa-
tivo agricola que tenga buen 6xito debe tener,
sin importar su organizaci6n administrativa,
ciertas caracteristicas fundamentales.* Algunas
de las mas importantes son las siguientes:

Es preciso que se conciba como una funci6n
educativa continua, proyectada especificamen-
te para perfeccionar la habilidad de la pobla-
ci6n rural para resolver sus problemas sobre
una base sostenida con un grado siempre cre-
ciente de eficiencia.

Se le debe suministrar personal en nuimero
adecuado de educadores dedicados y profe-
sionalmente competentes que conciban clara-
mente su papel en esos terminos.

Su estructura debe incluir un sistema de
recompensas basado en este mismo criterio de
mejorar la autosuficiencia rural.

Tiene que estar interesado con los verdade-
ros problemas de la agricultura y poseer la
flexibilidad de adaptarse al siempre cambiante
conjunto de problemas con los que se enfrenta
la agricultura.

Debe tener acceso directo a una "rama de
investigaci6n" que provea efectivamente la cla-
se de informaci6n necesaria al hacer las deci-
siones al nivel de la unidad de producci6n en
la forma y en el tiempo mas apropiado para
el conjunto de problemas existentes.

Debe tener la capacidad de influir, directa

* Vease tambi6n la discusi6n acerca de las insti-
tuciones en el capitulo seis.

o indirectamente, en el contenido de la rama
de investigaci6n.

Debe ser capaz de influir, directa o indi-
rectamente, en las politicas y en los programas
de las instituciones educativas que forman la
mano de obra necesaria para el desarrollo sos-
tenido en la agricultura.

Debe tener acceso a un programa de capaci-
taci6n que mejora continuamente la calidad
de su personal.

Recomendamos firmemente que se preste a la
creaci6n de un servicio de educaci6n para adul-
tos, integrado por las instituciones de investiga-
ci6n y adiestramiento, de tal manera que se pue-
dan satisfacer los criterios anteriores.

Carreteras y desarrollo agricola
La regi6n de los bosques lluviosos tropicales

comprende la zona de tierra no desarrollada mas
extensa del mundo. La exitosa creaci6n de una
agricultura establecida en regiones como la cuen-
ca del Amazonas, lborneo, (Kalimantan), y otras,
necesitara una considerable inversi6n pu'blica en
carreteras y en la infraestructura agricola.

Aunque hay cierto naimero de problemas sin
resolver respecto al papel de la infraestructura
agricola en el proceso de desarrollo, hay un
acuerdo general de que cierto nivel de infraes-
tructura es una condici6n previa absolutamente
necesaria para el desarrollo de una agricultura
establecida con producci6n de sobra que pueda
dirigirse hacia las zonas urbanas. De todas las
formas de tal infraestructura, creemos que, las
carreteras, son probablemente la mas importante
tanto en las zonas ya establecidas como para el
desarrollo de nuevas zonas.

La naturaleza general de la contribuci6n de
las carreteras se advierte fAcilmente: Las carre-
teras abren mercados mas amplios al productor
y aumentan la eficiencia de la comunicaci6n, de
los precios y la distribuci6n de los productos. Re-
ducen el costo de los productos agricolas envia-
dos a las zonas urbanas. Facilitan la provisi6n, a
costos rebajados para el agricultor, de los elemen-
tos agricolas producidos en las ciudades, tales
como los fertilizantes quimicos, la maquinaria,
el equipo y el combustible. Reducen las p6rdidas
en el transporte de productos agricolas de facil
descomposici6n, mediante la reducci6n del tiem-
po de entrega y disminuyendo el danlo en el
embarque.

A pesar de nuestro conocimiento general e in-
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tuitivo de la importancia de las carreteras en el
proceso de desarrollo, todavia no se resuelven
varios problemas y cuestiones de estrategia que
necesitan investigaci6n empirica. Se han hecho
muy pocos estudios basados en la experiencia
para medir influencia econ6mica y el valor de las
carreteras rurales. jCuil criterio deberi utilizar-
se para determinar cuindo deberit construirse
una carretera y por d6nde deberit trasarse? Se
necesita informaci6n respecto a la oportunidad
adecuada y secuencia de la construcci6n de ca-
rreteras. Por ejemplo, ddeberin construirse las
carreteras principales antes que se desarrolle la
agricultura establecida o antes que un superivit
agricola aparezca como estimulo para el desarro-
llo?; o deberi la construcci6n de carreteras se-
guir el desarrollo agricola de la regi6n y las con-
secuentes presiones para mejores sistemas de
transporte? dCuaindo y por d6nde deberin cons-
truirse las carreteras de acceso y vecinales?

Ademis, hay muy poca informaci6n disponible
acerca de los porcentajes de rendimientos por in-
versiones de capital en consducci6n de carrete-
ras. Tales cailculos tienen un evidente uso en la
asignaci6n de los gastos gubernamentales entre
otras obras publicas, como son los programas de
riego y avenamiento, instalaciones de almacena-
miento, de electricidad y de energia.

Tenencia de la tierra
Las discusiones acerca de la reforma agraria

y de la tenencia de la tierra, generalmente se
concentran a las condiciones que rigen en Asia y
Latinoamerica. La deliberaci6n generalmente re-
cae sobre los conflictos de intereses entre los pro-
pietarios de la tierra y los arrendatarios, y sobre
los impedimentos que resultan de esas relacio-
nes e inhiben la producci6n agricola. Los igual-
mente urgentes problemas de la tenencia de la
tierra en el Sahara, en Africa, han sido, por tanto,
pasados por alto, ya que estas condiciones no
encajan en la situaci6n africana.

El punto basico que ha de sefialarse acerca de
Nigeria y gran parte del Africa Occidental y
Central es que la forma, no tanto como la "refor-
ma" estan en el fondo de los problemas de la
tenencia de la tierra. (Aquf, el punto de discu-
si6n se basa en Nigeria del sur, pero modelos
similares de tenencia de tierra son comunes en
la regi6n africana de los bosques Iluviosos.) Es
mis un asunto de unir realmente, como si fueran
propiedades viables de vastas zonas ocupadas por
cosechas de plantaci6n mezcladas con cosechas

de alimentos, tierra en matorrales baldios y
tierra que, es obvio esti relativamente vacia. La
dificultad en abordar este problema se deja en-
trever por la disposici6n desordenada de las co-
sechas de plantaciones y de las parcelas cultiva-
das de cosechas de alimentos; por la prictica del
cambio de cultivo y de los matorrales baldios,
que lleva consigo; y por el hecho de que cada
metro de tierra del sur de Nigeria es propiedad
particular, ya sea que se use o deje de usarse
para la agricultura. Se esti haciendo claro que
las pricticas habituales de tenencia son incom-
patibles con los ripidos aumentos en productivi-
dad y que no logran preveer suficiente protec-
ci6n legal para los agricultores, ahora que la tie-
rra escasea conforme aumenta la poblaci6n y la
agricultura se comercializa cada vez mis.

La tenencia de la tierra en el sur de Nigeria se
concentra en el clan extendido, incluyendo las
familias de los caciques, dentro del conjunto
social de una comunidad mayor (generalmente
una aldea o un pequefio grupo de aldeas) que en
la practica tienen poco fundamento para tener
derechos de credito. Los jefes de los clanes de-
signan el derecho al uso de la tierra a las fami-
lias niicleos. El jefe, en representaci6n de la
comunidad, posee los titulos fiduciarios sueltos
para la tierra agricola que rodea la aldea, pero
la designaci6n hist6rica de la tierra para su uso
fue para las familias. Estos derechos podian he-
redarse. Conforme los hijos crecen y se casan, el
padre (jefe de familia) los provee de tierra para
cultivo, de las propiedades familiares. El clan
nunca se independiza completamente de la co-
munidad mayor, ni hay una clara independencia
de las generaciones j6venes dentro de las fami-
lias. Por lo menos hasta ahora, el sur de Nigeria
no tiene propietarios ni, consecuentemente, arren-
datarios en las haciendas. La tierra rural rara-
mente se compra o se vende por completo.

En partes del sur de Nigeria hay una conside-
rable presi6n demografica, con tantos como 625
habitantes rurales por kil6metro cuadrado. Pare-
ce claro que, bajo la tenencia tradicional, la tierra
disponible esti mal distribuida, un problema que
puede intensificarse; y los sistemas de tenencia
poseen impedimentos intrinsecos y dificultades
de ajuste para una mayor producci6n.

Intereses en competencia
de la tenencia acostumbrada

Los derechos de las tierras al sur de Nigeria,
son sancionados mis bien por la costumbre que
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por las leyes. En el curso normal del desarrollo
agricola, tales derechos usuales tienden a crista-
lizar en titulos de propiedad. El sur de Nigeria
se esti' aproximando actualmente a este punto
crftico de pricticas en tenencia, y gran parte del
exito del desarrollo agricola general puede de-
pender de c6mo se dirija la transici6n.

Un dilema basico que hay que afrontar es que
el sistema existente tiende a constituir la seguri-
dad y la supervivencia del grupo a expensas del
progreso econ6mico. Por ejemplo, mientras la tie-
rra es heredable, para constituir la seguridad
familiar, los derechos de propiedad que se asig-
nan a una persona dentro de la familia, raramen-
te son lo suficientemente s6lidos para dejarla
en entera libertad de disponer de su propiedad
por contrato de arriendo o venderla por comple-
to. Puede, dentro de los limites, ejercer el dere-
cho de hipotecar la tierra que le asignaron o
abandonarla, pero la familia posee el derecho de
rescate y los derechos revertibles. Esto, en efec-
to, desalienta a quien adquiere tierra mediante
"prestamo-empefio", en hacerle mejoras. Las car-
gas que la tenencia usual grave sobre las trans-
ferencias y sobre la enajenaci6n de tierra fuera
de la familia, hacen sumamente dificil hacer
economias a escala, mientras que las propiedades
familiares se tornan mas pequenas por la he-
rencia y el aumento de la poblaci6n.

En el sur de Nigeria existe una tradici6n de
que a cualquiera que plante una cosecha se le
debera permitir segarla. Cuando esta idea se
extiende a las cosechas de plantaci6n, la persona
a quien se permite plantar cacao o palmas puede
reclamar un derecho permanente para cosechar.
Esto significa, en efecto, que a un extranjero en
la aldea dificilmente se le permitiria plantar Ar-
boles en la tierra donde fuera un ocupante
temporal.

El proceso de herencia dentro de la familia,
las restricciones contra la enajenaci6n de la tie-
rra fuera de la familia, y las restricciones a las
plantaciones permanentes por los extranjeros en
tierras familiares son todos subterfugios bien
elegidos para preservar la cohesi6n y la super-
vivencia familiares. Quiza continuarian sirviendo
este prop6sito y mantendrian un razonable equi-
librio entre las familias de la aldea si la comu-
nidad fuera completamente estAtica.

En las aldeas nigerianas siempre se concedi6
a los jefes un elevado grado de prestigio, in-
fluencia y un correspondiente acceso a tierras

adicionales. Esto no caus6 dificultades mientras
hubo abundante provisi6n de tierra. Pero en
afnos recientes, el aumento de la poblaci6n, la
creciente comercializaci6n de la agricultura, el
crecimiento de las ciudades y la demanda de
desarrollo agricola, se han combinado todos para
hacer la tierra mis escasa y consecuentemente
mas valiosa. La contradicci6n basica entre las
medidas de tenencia para la supervivencia del
grupo y el desarrollo econ6mico es cada vez
mas ostensible. Los viejos subterfugios de te-
nencia son precomerciales; su planeamiento nun-
ca previ6 las consecuencias de una economia de
intercambio. Siendo usuales, muchos metodos de
tenencia no tienen una sanci6n definida en la
ley y pueden dejar a los agricultores indefensos
mante la presi6n de las nuevas fuerzas comerciales.

El exceso de tierras de la aldea era tradicio-
nalmente tenido en fideicomiso para usarlo en
caso de necesidad. En su papel como fideicomi-
sarios de esa tierra de reserva de la aldea, al-
gunos jefes parecen estarla considerando de su
propiedad, circunscribiendo de esta manera el
tradicional derecho de los demAs para ocuparla,
fundAndose en que la necesitan. Es evidente que
algunos individuos con conocimientos y recur-
sos por encima de lo normal, estan encontrando
la manera de evadir la tenencia habitual y acu-
mulando tierra para su propio beneficio. Estos
indicios de convertir los derechos usuales de la
tierra en titulos de propiedad negociables, si se
les permitiera continuar sin restricciones, podrian
conducir a formar algunos pocos grandes pro-
pietarios, en vez de muchos pequefnos. Tendria-
mos una situaci6n explosiva similar a las de Asia
y America Latina.

La transici6n hacia una forma viable de te-
nencia, debe hacerse mientras todavia hay tiem-
po. Entre las labores creativas de la investiga-
ci6n, estaria el descubrimiento de medios por los
cuales la combinaci6n de cosechas de plantaci6n
y la agricultura mixta, que ahora no tiene obje-
tivo, podria transformarse en modelo de unida-
des agricolas posibles, cada una de ellas con la
perspectiva de producir un ingreso adecuado.
En Nigeria, por lo menos, seria un error impul-
sar otra investigaci6n y el desarrollo de las ins-
tituciones sin prestar antes atenci6n al problema
fundamental de la tenencia de la tierra. Las
condiciones prevalecientes en Asia y en America
Latina no han revelado ninguna clave para re-
solver este problema en Africa.
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Capitulo Nueve

AGRICULTURA SUBTROPICAL Y DE LOS MONZONES

LA REGION Y SUS PROBLEMAS

La regi6n subtropical y de los monzones,
incluye la mayor parte de la lanura Indo-Gan-
getica, la parte noroccidental de Tailandia, gran
parte de Filipinas, cinturones a traves de Africa
del norte y del sur del cintur6n tropical liuvioso,
Cercano y Medio Oriente, Brasil Nororiental y
otras regiones mis pequenias. Aquellas zonas en
donde la precipitaci6n pluvial es suficientemente
abundante para que el cultivo del arroz hnmedo
predomine en la agriculutra, se examinan en el
capitulo siete.

Esta, es una regi6n de prolongadas tempora-
das de crecimiento; las temperaturas en la mayor
parte de la regi6n nunca son tan bajas que la
cosecha no pueda crecer durante todo el afno.
Pero casi en ninguna parte la precipitaci6n plu-
vial es suficiente o esti bien distribuida duran-
te el aio para aprovechar las temperaturas favo-
rables y la abundante luz solar, sin que se riegue
durante por lo menos una parte del aio.

Es una regi6n en donde las tierras que actual-
mente estan cultivadas se estan generalmente se-
gando, con cosechas de cereales ajenas al arroz
predominante: maiz, sorgo, mijo, trigo, cebada;
los cacahuates, algod6n y cafia de azuicar son co-
munes, lo mismo que las verduras de grano para
forraje.

Dondequiera que la precipitaci6n pluvial sea
suficiente para obtener al menos una cosecha al
afno y los suelos y la topografia sean adecuados,
la mayor parte de la tierra en esta regi6n ya se
esta cultivando, en gran parte de esta zona la po-
blaci6n es densa, las haciendas son pequenas y
el nivel de la tecnologia relativamente bajo. En
estas zonas el desarrollo agricola debe ser evolu-
tivo, comenzando con el actual patr6n de cultivo
y la poblaci6n ya establecida con su acumulaci6n
de valores, formas de organizaci6n social, legal y
administrativa tradicionales.

En otra parte de la regi6n hay zonas considera-
bles, principalmente aridas y semiaridas, con sue-
los y topografia que son susceptibles de cultivar-
se si se les puede irrigar. En esta zona los costos
de capital para establecer una agricultura pro-
ductiva, serian onerosos; pero hay una oportuni-
dad mucho mayor de elegir el tipo de agricultura
y los tipos de ambientes econ6mico, social y ad-
ministrativo dentro de los cuales pueden fun-
cionar.

No tratamos de considerar todos los variados
conjuntos de condiciones que han de encontrarse
en diferentes partes de la regi6n. En vez de ello,
nos concentramos en zonas de las que los miem-
bros tenian un conocimiento personal. Estas fue-
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ron en su mayor parte de la llanura Indo-Gange-
tica, Africa Oriental, Medio Oriente y Filipinas.

Concentramos nuestra atenci6n en tres proble-
mas. Pusimos la mayor parte de nuestra atenci6n
en las medidas para aumentar la producci6n agri-
cola en las regiones densamente pobladas. Exa-
minamos tambien los problemas, alternativas y
requisitos de los proyectos de desarrollo para es-
tablecer o intensificar la producci6n en las regio-
nes semiiridas o iridas de baja densidad demo-
grifica, generalmente mediante la introducci6n
del riego en gran escala. Con motivo de la preci-
pitaci6n pluvial limitada o mal distribuida, y la
importancia de riego en toda la regi6n, tambien
estudiamos los multiformes problemas de la ad-
ministraci6n del agua. (Vease el capitulo tres.)

Encontramos, al considerar estos dos conjuntos
de circunstancias -la densa poblaci6n y la agri-
cultura ya establecida, por una parte, y la posibi-
lidad de un patr6n completamente nuevo en los
proyectos de desarrollo para las regiones de baja
densidad de poblaci6n por otra parte-, que en
cada caso se presenta un diferente conjunto de
problemas de primera importancia. En la prime-
ra, los problemas predominantes se concentran
alrededor de la labor de orientar las normas so-
ciales y administrativas local y nacionalmente,
para poder dirigir de manera efectiva la variedad
de actividades de desarrollo que son esenciales
para la evoluci6n de la agricultura existente. En
la segunda, una condici6n previa para ser capaz
de comenzar, es una cantidad considerable de
investigaci6n agron6mica, econ6mica y cultural.

REGIONES DE GRAN DENSIDAD DEMOGRAFICA
QUE ACTUALMENTE SE CULTIVAN

Las haciendas estin alli, son pequefias. Los
operadores agricolas estin alli, son miembros de
culturas establecidas con sus propios valores, cos-
tumbres y formas de organizaci6n distintivas. Los
mejores agricultores estin haciendo el mejor uso
que pueden de los recursos, tecnicas y conoci-
mientos existentes. S6lo un muy limitado (aunque
no ha de ser subestimado ni ignorado) aumento
en ]a producci6n podria producirse mejorando
la realizaci6n de los operadores agricolas menos
capaces hasta hacerla mis pr6xima a la de los
mejores. En su mhiyor parte, el desarrollo agrico-
Ia en estas zonas tiene que depender en la dis-
ponibilidad de nuevos elementos fisicos (semillas,
fertilizantes, pesticidas, implementos y fuentes de
energia), nuevos conocimientos, habilidades en

agricultura y en administraci6n, nuevas actitu-
des respecto a la naturaleza de la agricultura,
nuevas interconexiones entre la agricultura con
el resto de la economia, e incentivos adecuados
para los operadores agricolas para adoptar nue-
vos y mis productivos elementos con metodos de
cultivo y administraci6n.

Aunque la regi6n subtropical y de los monzo-
nes atraviesa muchos paises, pocos de estos que-
dan completamente dentro de ella. Con mayor
frecuencia, una parte del pais esti dentro el cul-
tivo del arroz hmedo, parte de dl puede hallar-
se en la agricultura de altiplanicie o montanosa;

y otra parte, mayor o menor, esti en el tipo de
regi6n ecol6gica que estamos considerando en el
presente capitulo.

Algunas de las medidas que gravan el porcen-
taje del desarrollo agricola de una naci6n tienen
que tratarse como unidades y es preciso esta-
blecer politicas uniformes y programas naciona-
les. La investigaci6n y la fabricaci6n de los ele-
mentos constituyen buenos ejemplos. Para el
desarrollo agricola que no ha de ser inhibido
imponiendo normas nacionales que no satisfagan
las necesidades especificas de las diversas regio-
nes ecol6gicas dentro del pais, ciertas activida-
des deberin designarse categ6ricamente para ca-
da una de las principales zonas. Aun dentro de
las regiones ecol6gicas de cada pais, hay consi-
derables diferencias que requieren variadas nor-
mas de programas pu'blicos si ha de lograrse un
porcentaje miximo de desarrollo agricola en cada
parte variante de la regi6n.

Los principios que gobiernan ]a politica nacio-
nal y la organizaci6n del desarrollo agricola se
examinan en el capitulo seis. En esta secci6n nos
concentramos en estas preguntas:

dCuiles son las actividades a las que debe
prestarse especial atenci6n para las "unidades-
locales" de los servicios pn'blicos para la agri-
cultura? Que indican la experiencia y los co-
nocimientos existentes que deberia ser la mag-
nitud y las caracteristicas de funcionamiento
de estas "unidades-locales"?

Por "unidades-locales" queremos decir la uni-
dad de cada actividad mas pr6xima a los opera-
dores agricolas y a las comunidades de la aldea.
Estas son el "filo cortante" de cualquier progra-
ma para acelerar el desarrollo agricola. S6lo me-
diante efectivas unidades locales puede tener
4xito cualquier programa regional o nacional. La
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unidad de operaci6n en la agricultura es la ha-
cienda. Los aumentos en la producci6n agricola
tienen lugar s6lo conforme cada uno de los mu-
chos operadores agricolas tome decisiones para
cambiar sus metodos de trabajo. En parte, puede
alentarse a los operadores agricolas a efectuar
estos de acuerdo con el ambiente de las condicio-
nes econ6micas generales y politicas de su go-
bierno nacional, pero los instrumentos necesarios
deben ser asequibles para ellos en donde viven
y trabajan si han de cobrar ventaja de este am-
biente general y aumentar su producci6n.

Algunas funciones de las unidades locales
Necesitan realizarse seis funciones mediante

actividades de unidades apropiadas; acuerdos pa-
ra conceder a los operadores agricolas un ficil
acceso a los nuevos elementos que se pueden
comprar; accesibilidad a los mercados para au-
mentar la producci6n agricola; programa para
alentar y estimular a los agricultores para que
adopten elementos y m6todos mis productivos y
adiestrarlos en las nuevas habilidades de labo-
reo y administraci6n (la funci6n comiinmente
llamada "educaci6n en extensi6n") y organizar
su cooperaci6n para empresas, tales como la ad-
ministraci6n del agua y el control de las plagas,
un programa de ensayos de verificaci6n locales
para los nuevos metodos propuestos, facilidad pa-
ra obtener credito para producci6n, y acceso a
una nueva fuente o fuentes para actividades rela-
cionadas con la producci6n y su venta.

Ademis de estas funciones, pero s6lo para al-
guna de ellas, esti la necesidad de crear incen-
tivos para los miembros del personal de las uni-
dades locales para que 6stos realicen sus debe-
res con creciente vigor y competencia.

Acceso a los elementos. Dos funciones son ab-
solutamente esenciales en el nivel de unidad lo-
cal: uno, es preparar semillas mejoradas, fertili-
zantes, pesticidas y equipo disponible para que
lo compren los agricultores, y, el otro, es merca-
dos accesibles para vender los nuevos productos
agricolas en una economia de libre mercado. Mu-
chos agricultores de la regi6n venden algunos
productos y compran algunos bienes de consumo,
pero s6lo los agricultores mis progresistas en las
zonas mis adelantadas, compran elementos de
producci6n. Para todos los agricultores, el des-
arrollo agricola necesitarA mis y mas acopio de
provisiones, equipo de produccion y mayor co-
mercio de productos agricolas.

Se presenta la cuesti6n de si se necesita cual-

quier programa gubernamental en esos campos.
Una alternativa la constituyen los comerciantes
particulares; las cooperativas agricolas son otra.

En el caso de los elementos de producci6n, un
problema especial al principio, cuando se reco-
mienda un nuevo elemento, es que todavia no
hay suficiente demanda para atraer a los comer-
ciantes particulares. Ademas, si un comerciante
previamente s6lo ha operado articulos de consu-
mo, no ha tenido experiencia con la formaci6n de
inventarios para satisfacer demandas especiales
temporalmente, en muchos casos de articulos
que, si no estin disponibles a un tiempo preciso,
permanecerin inactivos por un largo periodo.

En estas circunstancias, la experiencia general
indica que, aun donde los comerciantes prefie-
ren operar con elementos de producci6n, a la
larga, es esencial tener estos medios disponibles
mediante un programa de gobierno cuando su
compra estai comenzando a establecerse (y para
que su uso sea estimulado por un programa de
educaci6n difundida). El metodo que se ha em-
pleado con buen exito en algunas partes de Ame-
rica Latina ha sido que cada oficina de extensi6n
almacene provisiones agricolas para venderlas a
los agricultores a un precio ligeramente superior
del que cobraria un comerciante particular para
obtener una ganancia razonable. Conforme la
demanda aumenta, los comerciantes particulares
comienzan a almacenar las provisiones, cargando
precios ligeramente menores. Desde ahl en ade-
lante, las reducidas existencias (si existen) que
todavfa conserven las oficinas de extensi6n, ser-
virAn s6lo como reserva de emergencia, una fuen-
te si los comerciantes particulares agotan sus
provisiones.

Si esta funci6n de proveer medios que se pue-
dan comprar, puede realizarse en un principio
por una cooperativa agricola, se discute mis ade-
lante en este informe.

Los dos rasgos distintivos de la regi6n, en este
punto, son que el pequefno tamaio de las hacien-
das individuales determina que los medios para
comprar deben prevenirse en pequefias cantida-
des para ventas individuales, y que la carencia
general son que el pequenlo tamafio de las ha-
ciendas individuales de cualquier vehiculo para
transporte en carretera mAs veloz que una carre-
ta de bueyes que poseen los agricultores particu-
lares significa en la prictica que las unidades lo-
cales para la venta de medios para comprar, son

6tiles s6lo dentro del radio de una c6moda dis-
tancia que puede cubrirse a pie.
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Acceso a los mercados para productos agrico-
las. La otra funci6n esencial que deben satisfa-
cer adecuadamente las unidades locales, es el
acceso a los mercados exteriores para incremen-
tar la cantidad de los productos agricolas.

En este aspecto tambien hay varias disyunti-
vas: comerciantes particulares, programas guber-
namentales y cooperativas agricolas. El problema
de la baja demanda inicial no se presenta en este
servicio como en los medios para comprar, por-
que en la mayor parte de la regi6n existe una
red de comerciantes particulares para los produc-
tos agricolas. En vez de eso, los problemas pre-
dominantes son:

1. Falta de carreteras vecinales para redu-
cir los costos de transporte lo que provoca el
aumento del precio de los productos agricolas
en la hacienda; ademis, es imperativo ampliar
la zona dentro de la que pueden cultivarse con
provecho los productos de fAcil descomposi-
ci6n.

2. Falta de competencia entre los primeros
compradores e inexistencia de informaci6n
central de mercados para asegurar que se pa-
gue al agricultor un precio justo.

3. Gran niimero de intermediarios en la ca-
dena de ventas en el mercado.

4. Falta de adecuadas instalaciones para al-
macenamiento en la aldea o en la hacienda,
para permitir que los agricultores tengan pro-
ductos que no se descompongan despu6s de la
cosecha, hasta que llegue una ocasi6n venta-
josa para venderlos.

Educacion para la extension. Mientras que el
acceso a los medios y a los mercados es esencial
para ampliar la producci6n, la educaci6n para la
extensi6n es importante acelerador en este pro-
ceso. Las innovaciones, si son efectivas y prove-
chosas, se extienden lentamente bajo casi cuales-
quiera circunstancias; la educaci6n para la ex-
tensi6n se acelera estimulando y alentando a los
agricultores particulares para que adopten nue-
vos m6todos; ayudAndolos a aprender las nuevas
habilidades necesarias en laboreo y en adminis-
traci6n.

Por regla general, no hay forma preferible de
unidad local vAlida para la educaci6n en exten-
si6n en cualquier circunstancia, ni alguna canti-
dad ideal de tierra agricola a la que deberA tra-
tar de "cubrir". En vez de ello, tanto la forma
como la zona servida por tal unidad, deberAn

ajustarse de acuerdo con dos factores de control.
Uno, es el grado y la amplitud de la comerciali-
zaci6n previa de haciendas individuales (dos pe-
culiaridades de las haciendas que estan estrecha-
mente relacionadas en la mayor parte de esta
regi6n). Otro, son las leyes de instrucci6n tal
como se han establecido despues de una larga
experiencia en muchos paises, tanto de extensi6n
como en las escuelas. Estas leyes se aplican a
dos puntos en el proceso de la educaci6n de
extensi6n: en contactos entre los profesores de ex-
tensi6n, los administradores de haciendas y en el
adiestramiento de nuevos profesores de extensi6n.

Estas consideraciones sefialan las dos formas
alternas de unidades locales para la educaci6n en
extensi6n en las zonas de pequefias haciendas y
de gran densidad de poblaci6n: la unidad de
adiestramiento central y un personal de agentes
de extensi6n que legan a los operadores agrico-
las en sus haciendas y en sus aldeas.

La unidad central de capacitaci6n tiene consi-
derables ventajas en las localidades que consis-
ten casi exclusivamente de haciendas muy pe-
quenas. En tal localidad hay tantos agricultores
por kil6metro cuadrado, que, difundir metodos
a todos ellos, resulta prohibitivamente costoso.
AdemAs, en donde las haciendas son demasiado
pequefias para tener sus propios animales de la-
bor, parece que el trabajo cooperativo de peque-
fnos grupos de agricultores es esencial si es que
ha de acelerarse el ritmo de desarrollo. En estas
circunstancias, la educaci6n para la extensi6n
puede conducirse mediante las mismas formas de
organizaci6n cooperativa, como en el Proyecto
Comilla. (El Proyecto Comilla se describe en el
apendice A.)

El Proyecto Comilla de educaci6n para la ex-
tensi6n es hacer que cada uni6n cooperativa (des-
crita mis adelante en esta secci6n), elija un "agri-
cultor modelo" para que asista a las asambleas
semanales de capacitaci6n en los cuarteles de la
federaci6n (thana), para que luego trasmita unos
a otros agricultores de su uni6n el conocimiento
y las habilidades adquiridas. Se cuenta con estos
agricultores modelo para que extiendan la fun-
ci6n educadora a otros operadores agricolas den-
tro de su poblaci6n.

En este tipo de unidad local, el factor decisi-
vo de tamafno es el n'mero de agricultores mode-
lo por clase. En Comilla este numero puede al-
canzar 50, pero la experiencia educativa en otra
parte indica que las clases de 30 a 35 son me-
jores.
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En las localidades en donde las haciendas va-.
ran mis en tamafno, en un n'mero tan grande
como 4 u 8 hectA'reas, la alternativa seria un per-
sonal de agentes de extensi6n, para una mayor
seguridad en un centro de adiestramiento, pero
no necesariamente deberA desplazarla. En las ha-
ciendas de este tamafno, que ya son un poco mas
comerciales, hay mas extensi6n para que cada
agricultor individual pruebe nuevos metodos sin
tantos convenios colectivos con sus vecinos. Esta
posibilidad es todavia mayor en donde los agri-
cultores viven en haciendas dispersas, cada uno
de ellos en su propiedad. Como cada agricultor
tiene mAs tierra, el nuevo aprendizaje por opera-
dor agricola puede tener un mayor efecto pro-
ductivo, y por tanto, las visitas que los profesores
de extensi6n hacen a los agricultores particulares,
son mAs baratas en terminos de potenciales au-
mentos en producci6n.

Hay dos puntos decisivos para determinar el
tamaflo 6ptimo de las unidades locales en educa-
ci6n en extensi6n que funcionan a traves de un
personal de maestros de extensi6n. El primero es
que debera haber un miembro del personal de
extensi6n para cada trescientos operadores agri-
colas. Esta es una cifra aproximada basada en la
experiencia; toma en cuenta el hecho de que pa-
ra que la enseianza sea efectiva, para que ocu-
rra el aprendizaje, es preciso que hayan contac-
tos frecuentes entre cada operador agricola y
cualquier idea nueva. Aunque no todos esos con-
tactos necesitan ser visitas individuales (algunos
pueden ser reuniones) ni personales (algunos
pueden ser comunicados por la radio, por medio
de material impreso o filmico), el contacto fre-
cuente entre los innovadores potenciales y el
maestro de extensi6n es esencial. Ningiin maestro
de extensi6n puede normalmente tener contactos
de ensefianza efectivos con mas de quiza 100
agricultores, por semana, aun efectuando varias
reuniones colectivas y en efecto positivo en las
primeras etapas del desarrollo agricola, exige por
lo menos un contacto personal cada dos semanas.
Esto daria 200 en vez de 300 familias agricolas
por cada profesor de extensi6n pero muchos ope-
radores agricolas no reaccionarain fAcilmente.

El otro factor en el tamafio 6ptimo de la uni-
dad local para la educaci6n en extensi6n es el
nmero de profesores de difusi6n que trabajan
juntos en cada unidad. Este niimero 6ptimo es
de 30 a 45. Con mas de 45 la "conferencia per-
sonal", forma de adiestramiento interno y meca-
nismo administrativo combinados, se vuelve difi-

cil de manejar y no puede haber suficiente apren-
dizaje por cada miembro del personal, para que
sea efectivo. Con menos de 30, la capacitaci6n
proporcionada por los maestros puede ser mis
intensiva, pero es probable que haya menor
aprendizaje mutuo entre los mismos alumnos; el
Itimo punto es tan importante como el primero.

La positividad de la ensefianza y del aprendi-
zaje entre los profesores de extensi6n y los agri-
cultores depende de la frecuencia del contacto,
de esta manera el personal de extensi6n uno de
los rasgos prominentes en el adiestramiento in-
terno, necesita ser frecuente, por lo menos una
vez al mes aunque es mejor cada dos o tres se-
manas. Las frecuentes conferencias del personal
en las oficinas principales de la unidad local tie-
nen la ventaja de brindar a los profesores de ex-
tensi6n un descenso peri6dico de las condiciones
de una poblaci6n a las de una ciudad mayor.

De esta manera, una unidad local dedicada a
la educaci6n de extensi6n cuyo personal percibe
sueldo, visita a los agricultores, y cubre la misma
area que labran de 9,000 a 13,500 agricultores.
Donde tal unidad necesita abarcar una zona mis
extensa, tiene que hacerse mayor uso de la radio
y de otros medios de extensi6n para tratar de
compensar las deficiencias de capacitaci6n.

En donde la educaci6n para la extensi6n de-
pende completamente de la capacitaci6n de agri-
cultores modelo en un centro de capacitaci6n, el
tamafno de la zona dependera de cuinto se abar-
que por hacienda cada miembro de unidad y de
cuintas clases de 30 a 35 agricultores cada uno
de ellos puede acomodarse semanalmente por el
centro.

En el centro, la enseianza deberi obedecer las
reglas del aprendizaje. Si los alumnos han de
aprender realmente, el personal docente tambien
debe continuar capacitAindose y el sistema debe
proyectarse para que esto suceda. La capacita-
ci6n interna es imperativa. De esta manera, hay
un constante contacto con los Altimos descubri-
mientos de la investigaci6n agricola.

Comprobacion de experimentos. Algunos miem-
bros pensaron que siempre que hay un programa
de educaci6n en extensi6n, otra unidad local
esencial es la que se dedica a dirigir la compro-
baci6n de experimentos bajo las condiciones a
las que se enfrentan los agricultores de la regi6n,
de m6todos diferentes recomendados a los ope-
radores agricolas por los profesores. Estos inclu-
yen pruebas de rendimiento comparativas en
variedades de cosechas que ya estin siendo cul-
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tivadas en la localidad y pruebas de variedades
"mejoradas" que recomiendan los centros de ex-
perimentaci6n. Los experimentos deberin incluir
recomendaciones para la aplicaci6n de los ferti-
lizantes y del agua. Los resultados de estos ensa-
yos deberin analizarse econ6micamente en ter-
minos de costos y reditos a los precios locales
"en la granja".

El prop6sito de comprobar tales ensayos tiene
tres objetivos:

Primero, descubrir si los m6todos recomenda-
dos son realmente vklidos bajo las condiciones de
esa localidad en particular.

Segundo, proporcionar un constante ejemplo y
un recordatorio para los profesores, de la natura-
leza de ]a ciencia experimental y como precau-
ci6n en cuanto a la necesidad de que lo aconse-
jado es lo mis apropiado para su ejecuci6n.

Tercero, disponer en la localidad de tecnicos
que conozcan c6mo trazar parcelas, c6mo apli-
car con precisi6n los nuevos recursos, y c6mo me-
dir los resultados para que puedan ayudar a los
profesores para hacer demostraciones validas y
efectivas en los campos de los agricultores.

Ademais de la comprobaci6n de experimentos,
el personal de esta unidad debera dirigir inspec-
ciones de rendimientos de cosechas a intervalos
regulares. Tambien podrian manejar el anAlisis
de los registros de las actividades, realizadas por
el personal de extensi6n.

Cada unidad local para comprobaci6n de expe-
rimentos deberA integrarse de las siguientes per-
sonas: t6cnico de parcelas de ensayo, entrevista-
dor, recopilador de inspecciones y de registros, y
tecnico en m6todos de investigaci6n quien estara
un poco mejor capacitado y que seria el director
de la unidad.

Como la clase de personal necesario para ese
efecto no estA normalmente preparado por insti-
tuciones existentes, se le podria entrenar princi-
palmente mediante aprendizaje interno; primero,
trabajando como asistentes del personal experi-
mentado de la unidad local y luego siendo ascen-
didos y transferidos para establecer otra unidad,
con cada una de las unidades integrando nuevo
personal de aprendizaje cada aio, por todo el
tiempo que sea necesario para multiplicar el n6-
mero de unidades.

Ya sea que deba haber, o no, una unidad local
para comprobaci6n de experimentos, asociada
con cada localidad para la educaci6n en exten-
si6n o si una unidad para comprobaci6n de expe-
rimentos podria asociarse con dos o tres unidades

para la educaci6n en extensi6n, ello dependera
de la homogeneidad y la heterogeneidad de las
diferentes zonas adyacentes y de su distancia al
sitio mas apartado de la zona de trabajos de ex-
tensi6n, ya que las parcelas de comprobaci6n de-
beran ser accesibles a la observaci6n de los agri-
cultores que hacen jiras de inspecci6n ocasio-
nales.

La comprobaci6n de experimentos podria efec-
tuarse en las cooperativas agrfcolas. Sin embargo,
donde las haciendas son pequefias, puede ser
necesario la comprobaci6n; esta puede efectuar-
se en campos que funcionen especificamente
para este prop6sito.

El programa de las unidades locales de com-
probaci6n de experimentos debera elaborarse de
acuerdo con la unidad educativa de extensi6n y
con el consejo tecnico de especialistas en inves-
tigaci6n del centro regional correspondiente.

Acceso a las provisiones adecuadas de credito
de produccion. Pensamos que el patr6n de orga-
nizaci6n de credito desarrollado en Comilla es
excelente para una localidad densamente pobla-
da en donde predominan las pequefias hacien-
das. Las caracteristicas de ese programa, segu'n
nuestra consideraci6n, son los siguientes:

1. La unidad de crddito de la unidad local en
el proyecto Comilla tiene dos dimensiones:

a) Uniones cooperativas, de 20 a 60 miem-
bros cada una.

b) Una "federaci6n" de uniones que super-
vise las cuentas, conserve los dep6sitos y otor-
gue prestamos a las uniones. Una federaci6n
puede servir quiza hasta 300 uniones teniendo
un personal adecuado. Se necesita un inspector
o supervisor para cada 10 6 12 uniones.
2. La uni6n es una cooperativa democrAtica
en donde:

a) Cada miembro debe asistir a todas las
reuniones semanales.

b) Cada miembro tiene que cooperar eco-
n6micamente, de acuerdo con sus posibili-
dades.

c) La uni6n decidirA el monto del pr6stamo
que ha de solicitarse a la federaci6n, siendo
el prestamo obtenido bajo la responsabilidad
ilimitada conjunta de todos los miembros.

d) La uni6n decidirA la cantidad que de
cada prestamo corresponderA a que miembros
y para que prop6sito productivo y es respon-
sable de asegurar el pago del pr6stamo.

e) La uni6n decidirA que prestamos solici-
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tara de la federaci6n para prop6sitos colecti-
vos, tales como un pozo, o una bomba.

f) S6lo los miembros de la uni6n podran
pedir prestado a esta, y s6lo las uniones po-
dran pedir prestado a la federaci6n.

g) La uni6n comprobara que los pr6stamos
otorgados a sus miembros se utilicen para el
prop6sito o los prop6sitos productivos para
los que se ban hecho.
3. Probablemente la federaci6n no coopere al
principio. Con respecto al credito, es un ban-
co el que pide prestado al gobierno y presta
a las uniones cooperativas. Conforme las unio-
nes compran las existencias de la federaci6n,
puede convertirse en una cooperativa.
4. Mientras una federaci6n podria dar servi-
cio a mas uniones de las que existen en el prin-
cipio, en una sola unidad administrativa gu-
bernamental menor (en el caso de Pakistain, la
thana), no lo hace; restringe sus operaciones a
la thana. Un motivo de esto es para poder uti-
lizar funcionarios de los departamentos tecni-
cos del gobierno en el nivel de la thana en sus
actividades de capacitaci6n.
5. No se ha hecho ning-6n esfuerzo para tratar
de enlistar a todos los agricultores en uniones,
ni de establecer una uni6n en cada poblacidn.
Se considera satisfactorio si despues de cinco
antos el 75 por ciento de las poblaciones de la
zona tienen uniones y el 50 por ciento de los
agricultores de las poblaciones con uni6n son
miembros. Cuando mas de 60 agricultores en
una sola poblaci6n desean ser miembros, en-
tonces es preciso formar una segunda union.

Acceso a nuevas fuentes de energia para acti-
vidades relacionadas con la produccion y con la
venta al mercado. Dedicamos considerables deli-
beraciones al aspecto de la mecanizaci6n en las
localidades densamente pobladas y exclusiva-
mente haciendas pequefias. Tomamos por su-
puestas la imposibilidad de reducir el tamaio
absoluto de la fuerza de trabajo en la agricultura
en tales localidades en la pr6xima generaci6n.
Por tanto, excluimos cualquier tipo de mecaniza-
ci6n que sea principalmente "ahorradora de es-
fuerzo".

Hay, sin embargo, tipos de mecanizaci6n que
pueden ser altamente beneficos en tales localida-
des, a saber, aquellos que son complementarios
al uso de grandes cantidades de trabajo; bombas
para distribuir agua de riego, y motores para ha-
cerlas funcionar; tractores para permitir la la-

branza cuando el suelo esti seco o para acelerar
la siembra de semillas durante los cortos periodos
decisivos; tractores para usarse en el transporte
por carreteras. Estos son ejemplos de tipos de
mecanizaci6n que permiten un cultivo mis pro-
ductivo e intensivo y el uso de mAs, o menos,
trabajo.

Al crear nuevas fuentes de energia en las lo-
calidades, es importante pensar ampliamente en
los usos a los que puede aplicarse y buscar in-
troducir los tipos que puedan ser versatiles. Tam-
bi6n es importante tomar en cuenta su efecto en
el trafago y en la naturaleza de las operaciones
agricolas desde el punto de vista de la condici6n
social. Desde esos puntos de vista, son preferibles
los tractores de "montar" que aquellos que re-
quieren que el operador camine, particularmen-
te en el cultivo del arroz hiimedo y para el trans-
porte por carretera.

En las localidades de pequenas haciendas, es
necesaria la disponibilidad de tractores de alqui-
ler para uso econ6mico. En la mayoria de las lo-
calidades, el factor decisivo en el tamano de la
unidad local para la mecanizaci6n es la necesidad
de reparaciones adecuadas e instalaciones de ser-
vicio. En donde deben proveerse estos, un n6'-
mero de 12 a 15 tractores probablemente es el
minimo.

Particularmente, respecto a la mecanizaci6n,
es importante darse cuenta que la operaci6n de
tractores incluira perdidas econ6micas durante,
por lo menos, uno o tres afios mientras los agri-
cultores se acostumbran a ella y encuentran usos
adicionales para la nueva fuente de energfa, aun-
que deberA introducirse s6lo en donde su adop-
ci6n pueda pagarse a la larga.

Coordinacion de unidades locales de diferentes
actividades y una unidad administrativa menor,
del Gobierno

Hemos tratado acerca de la necesidad de uni-
dades locales para cada una de las seis activida-
des y algunas de las consideraciones relacionadas
con su efectividad. En conclusi6n, deberAn sub-
rayarse dos puntos.

Uno, la importancia de organizar cada activi-
dad en unidades locales apropiadas a su funci6n,
en vez de forzar cada una de ellas en el estrecho
"chaleco de un Bloque" de un tamafno predeter-
minado. En algunos casos, tener una unidad local
de tamafio 6ptimo para su propia funci6n puede
significar que varias unidades locales de una ac-
tividad funcionen en una zona de la federaci6n,

115



ya que el cr6dito podria ser el mismo para dos
o cuatro unidades de extensi6n, una o dos unida-
des de comprobaci6n de experimentos o una pa-
ra mecanizaci6n.

El segundo punto es que puede necesitarse ha-
cer algiin ajuste en este 6ptimo especifico para.
que todas las actividades puedan coordinarse
mediante una sencilla unidad administrativa me-
nor del gobierno si cualquier actividad ha de ser
siquiera razonablemente efectiva.

Iniciacion progresiva del programa en diferentes
localidades

Anteriormente observamos que las regiones
dentro de cualquier pais varian notablemente en.
potencial agricola, tamafio de las haciendas, gra-
do actual de la comercializaci6n de la agricultu-
ra y otras caracteristicas.

Un conjunto de programas locales bien articu-
lados de unidades locales de 6ptimo tamaio e
intensidad, no pueden iniciarse simultineamente
en todas partes. Creemos que las prioridades en
iniciar programas deberain ser como sigue:

1. Comenzar con conjuntos integrados de
unidades locales de 6ptimo tamaio, en una o
unas cuantas localidades contiguas dentro de
una regi6n a) de gran potencial agricola, b)
que posean una proporci6n razonable de ha-
ciendas mAs grandes, mas comerciales (cual-
quiera que pueda ser la variaci6n en tamaios
de las haciendas).

2. Proceder en seguida a multiplicar el
programa integrado en otras localidades simi-
lares, y afiadir uno o varios programas inte-
grados en otras localidades en donde predo-
minan haciendas de menor tamaio.

3. Cambiarse en seguida, mientras se mul-
tiplican los programas integrados en las zonas
anteriores, hacia algunas localidades en donde
s6lo existen haciendas tamafio minimo.

4. Habiendo establecido una serie completa.
de unidades locales en todas las seis activida-
des en varias localidades que s6lo tienen ha-
ciendas pequefias, difundir los servicios que
no se han hecho disponibles al principio en las
localidades con haciendas mayores en esas lo-
calidades.

Los motivos para este orden de iniciaci6n son
dos: Primero, la potencialidad de los primeros
aumentos, no s6lo en la producci6n total, sino,
tambien en la producci6n de mercado es mayor

en las localidades que tienen haciendas mas
grandes. Segundo, una combinaci6n mas peque-
fia y sencilla de actividades puede ser razonable-
mente efectiva alli. Por ejemplo, mientras las
provisiones adecuadas de medios adquiribles y
acceso al mercado para los productos agricolas
son siempre necesarios, estas pueden ser mas fa-
ciles de proporcionar a las haciendas que ya son
parcialmente comerciales; al principio, el credito
puede no tener que otorgarse mediante nuevas
agencias especiales; y los agricultores mas gran-
des propenden a ser mas receptivos a la educa-
ci6n de extensi6n. Por otra parte, en las localida-
des integradas 6inicamente de haciendas muy pe-
quenas, puede ser casi inu'til proporcionar cual-
quier servicio hasta que todas puedan estar pro-
vistas e integradas de una manera similar a la
del Proyecto Comilla.

Esta progresividad en la iniciaci6n de progra-
mas en diferentes tipos de localidades se des-
cribe en la grAfica 3.

REGIONES CULTIVABLES SIN EXCESO
DE POBLACION

De ]a misma manera que es preciso suponer
que la densidad de poblacidn, que actualmente
depende de la agricultura para vivir, no puede
reducirse en los pr6ximos veinte afios en las zo-
nas de densa poblaci6n de esta regi6n, hay que
reconocer que, con excepciones menores, los pro-
gramas de desarrollo a gran escala con baja den-
sidad en la actualidad, no disminuirA la densidad
de poblaci6n agricola en las zonas de gran den-
sidad de poblaci6n. El 6xodo es raramente sufi-
ciente para dar este resultado, particularmente en
donde las unidades agricolas en el nuevo progra-
ma, son mas grandes, y tienen que serlo en la
mayor parte de los casos si ha de lograrse una
producci6n eficiente y mAxima.

El caso de los programas de desarrollo en las
zonas cultivables sin exceso de poblaci6n, no es-
tA basado en la emigraci6n; sino en el hecho de
que hay sitios en los que frecuentemente la tec-
nologia moderna, incluyendo los programas de
irrigaci6n pueden aumentar considerablemente
los actuales recursos de tierra del pais, permi-
tiendo la expansi6n de la producci6n agricola.
Con este objeto, en vista del progreso de nuevas
tierras, particularmente asociadas con el riego,
se estA efectuando en muchos paises de esta re-
gi6n del mundo, en los que estamos interesados,
en India, PakistAn, IrAn, Irak, Siria, Egipto, Su-
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dAn, Mexico y en otras partes. Tambien conti-
nian sin riego en Malasia, Indonesia y Assam;
muchas partes de Africa oriental y occidental; en
Brasil y en otros paises de Latinoamerica.

Dos consideraciones subrayan que los estudios
de factibilidad intensiva y extensiva, preceden
cualquier programa parecido. Una, que los cos-
tos de capital siempre son elevados y que fre-
cuentemente el mismo nivel de inversi6n produ-
ciria mayores reditos si se aplicara el aumento de
la productividad en regiones que estan en culti-
vo. Otra que una extensa variedad de factores
afectan la productividad real que ha de esperarse
de la colonizaci6n de nuevas tierras. Una situa-
ci6n similar se presenta siempre que, y por cual-
quier motivo, se proponga que las grandes pro-
piedades sean fragmentadas en unidades mas pe-
quefnas con distinta norma de cosechas.

Los principales tipos de estudios de factibili-
dad y las principales cuestiones respecto a la
organizaci6n de la nueva producci6n y la esfera
de la administraci6n en el proyecto mismo, son
los siguientes:

Potencial agronomico
La primera medida para cAlculo agron6mico

de la zona que esta considerada para su de-
sarrollo.

Esta se ve influida, primero, por factores del
medio ambiente: clima, topografia, suelos, dis-
tribuci6n de agua (tanto superficiales como sub-
terraneas y una encuesta hidrol6gica de aguas
fluviales potencialmente disponibles para el rie-
go), fuentes de energia y la accesibilidad a la
regi6n.

Tomando en cuenta estos factores, la siguiente
medida es considerar que las cosechas podrian
haberse producido en la regi6n, que hubiesen
podido preverse los rendimientos de estas cose-
chas, que tienen que controlarse las enfermeda-
des y las pestes y que mercado esta disponible o
pudiera crearse para absorber la nueva produc-
ci6n.

Al hacer estos cAlculos un serio error es omi-
tir el establecimiento de cierto niimero de ha-
ciendas modelo en puntos representativos de di-
ferentes conjuntos de condiciones climaticas y
de microsuelo dentro de la regi6n para probar si
las cosechas propuestas pueden efectivamente
cultivarse con buen exito y en que combinacio-
nes de cosechas. La investigaci6n es un proceso
continuo y toma tiempo, mientras que el tiempo
mismo parece un factor urgente en relacidn con

los nuevos programas de desarrollo. No es flicil
elegir entre aguardar e investigar y poner algo
en marcha en las circunstancias conocidas. En
ciertas circunstancias podria ser prudente comen-
zar recomendando tanto las semillas como los
metodos de los mejores agricultores que existen
en la zona sin esperar las "variedades mejoradas"
que la investigaci6n pueda producir despues. En
otro caso puede ser fatal no conocer la hidrolo-
gia de un rio, o la disponibilidad de la gente pa-
ra trasladarse a una nueva zona, o el sistema de
laboreo en una unidad consolidada que les pro-
duciri' realmente mejores ingresos netos, o el gra-
do del esfuerzo adicional en los nuevos m6todos,
que la gente toleraria.

Por estos motivos, una granja piloto es un re-
curso 6til para poner a prueba las suposiciones
inteligentes y para predisponer para el cambio
tanto a los organizadores como a la gente. Ade-
mis, al principio la funci6n de una granja piloto
no necesita limitarse. Hay ventajas en conside-
rarla como centro para continuos procesos de
prueba y mejoramiento. Aunque su labor inicial
es calcular las dificultades y posibilidades inicia-
les, puede trabajar, despues de que el proyecto
este funcionando completamente, como centro
para instituciones de adiestramiento asi como
para ulteriores modificaciones en los metodos
tanto administrativos como de producci6n.

Factibilidad cultural
Antes de proceder a determinar los tipos y

tamafios de las haciendas que deberin estable-
cerse dentro de la zona, es importante tomar
conocimiento de cualesquiera restricciones po-
liticas que puedan presentarse. Un conjunto de
restricciones, estai relacionado con las presiones
politicas, sociales e ideol6gicas actuales. Otro,
implica la genuinidad del deseo del gobierno
para el desarrollo planeado y su prontitud para
aceptar los patrones de administraci6n esenciales
para el exito del programa. Un tercero conjunto
de restricciones se relaciona con el grado de
buena voluntad de los agricultores para ejercer
el esfuerzo y aceptar las rutinas tanto tecnol6-
gicas como administrativas que serin necesarias.

Tipos de laboreo
Las normas de cosechas, las rotaciones de las

cosechas y los grados factibles de diversifica-
ci6n que pueden proyectarse, con funciones de
las anteriores consideraciones. Es imperativo ha-
cer hincapie en una o dos cosechas de ganancia
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segura si la tecnologia moderna, que implica el
uso de los medios que se compran, ha de in-
troducirse. Raramente hay justificaci6n para co-
menzar un programa de desarrollo que simple-
mente reproduce la agricultura de teenologia
rudimentaria en las zonas establecidas. Ese pro-
cedimiento s6lo extiende la zona de los dificiles
problemas actuales, y una vez que se establecen
tales normas, son dificiles de cambiar.

Aunque la diversificaci6n tiene ventajas en
algunos lugares, multiplica los problemas de
proveer medios apropiados para la venta y nue-
vos conocimientos y habilidades tecnicas. El
patr6n mas sencillo para cosechas puede man-
tenerse al principio, y seri mis faicil que el pro-

yecto tenga buen exito. El modelo inicial de co-
sechas deberA basarse s6lo parcialmente en con-
sideraciones de producci6n maxima; tambien
debera tomar en cuenta el nivel de habilidades
prevaleciente de los manejadores de haciendas
en el laboreo y la administraci6n.

Tamaio y organizacion de las unidades
agricolas individuales

Generalmente, los tamafnos y los tipos de uni--
dades agricolas individuales que han de consi-
derarse, son unidades de empresas particulares,
en gran escala, unidades colectivas o estatales
en gran escala, y las granjas familiares de menor
escala, sostenidas por los servicios piiblicos co-
munes.

En un extremo de la escala, los protagonistas
de las unidades de empresas particulares, en
gran escala, pueden asegurar que su contribu-
ci6n a la producci6n, a los impuestos y a los
ahorros nacionales sera mas grande que el de
cualquier otro sistema y -que, como ellos obtie-
nen su propio capital, los recursos nacionales
pueden dedicarse a otros prop6sitos, principal-
mente a la infraestructura. La oposici6n puede
seialar a muchas haciendas particulares, que
han sido todo, menos productivas, y pueden
desaprobar la suma desigualdad de ingresos en-
tre el gran hacendado, los trabajadores en su
hacienda y el resto de la poblaci6n rural.

El deseo de la igualdad social 'hace que mu-
chos piensen que una unidad grande es la mejor
base para que la producci6n moderna favorezca
al Estado o a la administraci6n colectiva. La efi-
ciencia o ineficiencia de esta soluci6n,, y en rea-
lidad la pretensi6n de que las grandes hacien-
das son las mejores, bien podria ser un tema de
investigaci6n si se le pudiera separar de la ideo-

logia. La respuesta negativa de Rusia podria
deberse a factores transitorios, tales como la
mala administraci6n y poco atractivas diferen-
cias de precios entre los productos urbanos y
los de campo. La respuesta positiva de Yugos-
lavia podria estar relacionada con la descentra-
lizaci6n y los contratos independientes entre la
granja y la fabrica. La experiencia israeli, por
otra parte, en donde tienen libertad de elecci6n
y en donde los kibbutz exclusivamente colecti-
vos han sido en gran parte remplazados por un
plan orientado hacia el individuo moshav, puede
sugerir que el incentivo individual es un ingre-
diente vital y que, cuando se combina con ser-
vicios que los sustentan, puede incluir tanto la
eficiencia como una razonable distribuci6n de
los beneficios.

Aunque los tres metodos pueden continuar en
muchos paises, el inmenso niimero de la po-
blaci6n rural, en contraste constante con ese
numero, y el hecho de que son principalmente
pequefnos agricultores que hacen de una granja
familiar la selecci6n atractiva, y con tal de que
los servicios lo apoyen y una disposici6n ade-
cuada, pueda rendir una producci6n eficiente y
un ingreso satisfactorio. Al elegir el tamafio de
la unidad familiar, sin embargo, a veces surge
un dilema, como recientemente ocurriera en
Kenia, entre satisfacer a mas personas en uni-
dades menores (una soluci6n que s6lo puede
conducir a la igualdad en la pobreza) y unidades
de planeaci6n que puedan producir mas altos
ingresos, ahorros e impuestos -pero de ninguna
manera suficientes unidades. En donde la tierra
es abundante, una escala de haciendas de ta-
mafno creciente puede proporcionar a los agri-
cultores oportunidades progresivas conforme
emergen de la subsistencia hacia una creciente
competencia.

Provision para los servicios de proteccion
Particularnente si la decisi6n es establecer

haciendas de tamafio familiar de un razonable
numero de hectareas, una parte integral del pro-
grama tiene que ser la provisi6n de adecuados
servicios de apoyo. Con demasiada frecuencia,
cuando la bi'squeda de una mayor equidad ha

llevado a la divisi6n de grandes haciendas, no
se han proporcionado servicios de apoyo ade-

cuados a los campesinos herederos, de manera
que no ha tenido lugar ningain aumento en in-

gresos ni en la producci6n. Entre algunos ejem-
plos esta la reforma Potemkine en el siglo XVI
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en Rusia, y la actual situaci6n en Iran y en
otros paises. En contraste con los servicios de
apoyo proveidos despues de la reforma agraria
en Jap6n y en Taiwain, son impresionantes ejem-
plos que puedan realizarse bajo un sistema
agricola familiar a pesar de las pequefias unida-
des y de la gran falta de tierra. Aun en el
Punjab, uno de los movimientos de colonizaci6n
mAs grandes de la historia, en donde el riego
hizo posible una gran mejora al principio, la
ausencia de los servicios de sostenimiento fue
uno de los factores responsables del resultado
de que la regi6n de riego mas grande del mun-
do, ahora rinda uno de los mis bajos intereses
a causa de la irrigaci6n deficiente. Es evidente
que permitir a los agricultores colonizar nuevas
tierras o viejas haciendas sin un plan de organi-
zaci6n y sin servicios de apoyo, es un gran error.

Muchas obras de riego han incluido s6lo ca-
nalizaci6n, dejando a los agricultores que hagan
sus propias distribuciones de campo y que ha-
gan su propia nivelaci6n del terreno. Con fre-
cuencia, esto se lbeva a cabo de manera ineficaz
y una costosa inversi6n nacional en presa y ca-
nalizaci6n termina en una gran perdida en agua
y bajo rendimiento, porque el plan de distribu-
ci6n de campo y nivelaci6n de terreno se omitie-
ron en los servicios de apoyo.

Un ejemplo de riego exterior es el de las co-
lonias malayas, en donde al principio no se cons-
truyeron escuelas y se esperaba que el mismo
agricultor desmontara la jungla por si mismo. No
teniendo escuela, enviaba a sus hijos a vivir don-
de hubiera escuela; frecuentemente se ausentaba
para visitar a su esposa ya sus hijos; que tam-
poco le servian de ninguna ayuda a 61. Confiar
que el agricultor desmontara, resultaba en re-
trasos y costosa irregularidad en lo que necesi-
taba ser una norma de plantaci6n uniforme para
la producci6n del caucho. S61o cuando se incluy6
el desmonte, la plantaci6n, y se incluyeron es-
cuelas en la regi6n, comenz6 la colonia a tener
exito.

Una de las lecciones de las zonas pobladas
densamente, ha sido la a veces dafnina influen-
cia del gran terrateniente, prestamista-comer-
ciante. Pareceria que el credito deberia estar
estrechamente relacionado con otros elementos,
pero esto requiere una supervisi6n digna de
personal confianza y contadores.

Otra lecci6n mis de las zonas colonizadas es
que el duefio de la tienda o fAbrica, los medios
de transporte al mercado, o la bomba, o la ma-

quinar'a para preparar la tierra, tienden a sofo-
car al agricultor. Si el modelo organizador para
un programa de desarrollo esti planeado de
manera que estos puntos claves los manejan al
costo para el agricultor (como en el programa
Gezira), mientras estan pendientes de transfe-
rirse a su propiedad. Si esta es la elecci6n, gexis-
te el capital disponible para crear estos fondos
y personal calificado para administrarlos y para
manejar las ventas en el mercado despues de
ellos? Si no, tenemos que enfrentar una provi-
si6n de capital adicional gastado y mas capaci-
taci6n. La falta de previsi6n en estas zonas y
una tendencia a suponer que la empresa particu-
lar es en todas las circunstancias competitiva-
mente benefica, puede hacer fracasar la inversi6n
de los otros servicios, porque si el agricultor no
recibe un ingreso considerablemente mayor, ce-
sara su interes. Pero tal resultado puede produ-
cirse igualmente si la administraci6n de estas
operaciones, efectuada por organizaciones res-
ponsables, es deficiente y poco econ6mica.

La proposici6n para acometer un programa de
desarrollo, por tanto, implica no s6lo la provisi6n
de una o algunas inversiones de capital como el
riego, desmonte de tierras y drenaje para hacer
la regi6n fisicamente cultivable; tambien implica
el disenio de un patr6n total de cultivo, la crea-
ci6n de una red completamente nueva de servi-
cios de apoyo y la provisi6n (directa o indirec-
ta) de toda una variedad de instalaciones y
arreglos para la habitaci6n humana establecida.

No todo programa de colonizaci6n ha de in-
cluir provisiones gubernamentales. Sin embargo,
los estudios de factibilidad anteriores al comien-
zo de tal programa, necesitan incluir la conside-
raci6n de todos estos factores y es preciso tomar
dificiles decisiones con respecto a cada uno de
ellos. AdemAts, el costo de todos los elementos
que debe financiar el gobierno necesitan tomar-
se en cuenta al calcular las necesidades de capi-
tales para el proyecto.

dCudnto paternalismo?
Aqui el problema es realmente decidir la ex-

tensi6n en que debera darse confianza en proveer
oportunidades de mayor productividad a los
administradores de haciendas, dejando en gran
parte a ellos la decisi6n de si han de aprovechar
esas oportunidades; y en el grado en que la
nueva agricultura deberA ser administrada por
los funcionarios del mismo programa. Dejar gran
parte de las decisiones a los agricultores es pro-
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bable que resulte en detrimento de la producti-
vidad en los primeros afnos del programa moti-
vado por la falta de experiencia de los admi-
nistradores de haciendas, si no es que por otra
raz6n. Hacer que los funcionarios del programa
de desarrollo tomen todas las principales deci-
siones de producci6n, por otra parte, traiciona
por si mismo a sus fines, porque los administra-
dores de haciendas pierden toda la iniciativa y
esperan que el gobierno haga todo. Al mismo
tiempo, es sumamente claro que, en la cadena
del desarrollo, el eslab6n mas d6bil es el verda-
dero aprovisionamiento de equipo y los admi-
nistradores de granjas pueden aceptar de buena
voluntad un grado considerable de reglamenta-
ci6n con tal de que realmente resulte en un
continuo aumento de los ingresos netos.

Por tanto, es una decisi6n dificil de tomar. Se-
guramente alguna participaci6n de los adminis-
tradores de haciendas debe fomentarse desde el
principio. Naturalmente,'donde la gente es edu-
cada y experimentada, puede participar libre-
mente sin perdida de eficiencia, aunque, inclusi-
ve en Jap6n y en Taiwan, no menos que en el
sur de Italia, se necesitaron fuertes alicientes
como la compra monopolista de las principales
cosechas o del acceso monopolista al credito,
para fortificar la lealtad de los administrado-
res de granjas con las cooperativas que, en
primera instancia, fueron establecidas por el
gobierno. En donde son escasos los recursos
de mano de obra competente, es posible pre-
guntar si hay organizaci6n de por lo menos pro-
visiones, elaboraci6n y ventas en el mercado,
mediante un instrumento exterior si no exis-
te prioridad, dejando el injerto de la participa-
ci6n plena de la misma gente para alg6.n
periodo posterior, cuando se hayan estableci-
do rutinas de buen exito.

Suministro total de equipo para el plan
Con mucha frecuencia, y particularmente,

en los paises excoloniales, el instrumento a
la mano es el de los servicios gubernamentales
de rutina. En muchos casos, estos servicios
no fueron designados para equipar el desa-
rrollo, un terreno comparativamente nuevo pa-
ra ]a acci6n gubernamental (como opuesta al
solo consejo) que antes de la Segunda Gue-
rra Mundial se dejara principalmente a la
iniciativa privada. Los reglamentos y actitu-
des prevalecientes en los servicios regulares
del gobierno y el tipo de hombre que reclutan,

de esta manera no son automiticamente aque-
llos que una instituci6n comercial podria ele-
gir para equipar programas de desarrollo. Sin
embargo, la modernizaci6n de la agricultura,
y especialmente la provisi6n de un conjunto
de elementos, es principalmente asunto de una
competente organizaci6n administrativa. Tam-
bien requiere una continuidad politica y per-
sonal enfocado al objetivo de mayor produc-
ci6n e ingresos rurales. Los frecuentes cam-
bios de personal, la preocupaci6n con otros ob-
jetivos, los intereses variados o la indiferencia
de parte de los miembros del personal y la au-
sencia de coordinaci6n entre los departamentos
o bien entre las administraciones nacionales
y provinciales hacen dificil que las cosas se ha-
gan mediante los conductos gubernamentales
regulares.

La cuesti6n es si hay que tratar de adaptar
los servicios gubernamentales a los prop6sitos
de desarrollo o establecer alguin instrumento
alternativo como una corporaci6n aut6noma
que pueda establecer una rutina y un cuadro
especificamente adecuado para el trabajo. Co-
mo cada procedimiento tiene sus ventajas y
sus desventajas, la elecci6n es de las que de-
ban hacerse con sumo cuidado. (V6ase el ca-
pitulo seis.)

Factibilidad econdmica
S6lo despues que todas las anteriores consi-

deraciones hayan sido completamente explo-
radas, ha llegado el momento de efectuar un
estudio de acerca de la factibilidad econ6mi-
ca del programa. Cuainto costara? No s6lo
de las inversiones de capital, sino por todos
los servicios de apoyo que se ha decidido de-
ben proveerse bajo las circunstancias locales
particulares. Esti disponible esta cantidad
de capital, o puede conseguirse? Podria ha-
cerse disponible para una inversi6n alterna en
medidas para aumentar la productividad agri-
cola en terrenos que ya estan en cultivo? dEn
que caso seria mayor la ganancia nacional?
0, pueden realizarse las dos?

Factibilidad administrativa
Suponiendo que los costos e intereses econ6-

micos sugieran continuar adelante con el pro-
grama, son adecuados los recursos adminis-
trativos de personal adiestrado y disponible
para ejecutarlo? En este aspecto el problema
no es tanto supervisar la construcci6n de pre-
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sas, canales, estructuras de desagile y asi su-
cesivamente; esa especie de talento adminis-
trativo puede contratarse en el extranjero, si
es necesario. Lo mis importante es el talento
administrativo necesario para ejecutar el pro-
grama despues de que este se ha iniciado.

Las eircunstAncias en muchos lugares de la
regi6n monz6nica y subtropical, probablemen-
te garantizan tales programas para adaptar nue-
vas tierras. Pero cualquier programa parecido
es una empresa costosa, arriesgada y compleja
que ha de decidirse s6lo despues que se han
incluido todos los factores.

DISTRIBUCION DEL AGUA

Como hicimos notar al principio de este ca-
pitulo, la regi6n tiene, durante todo el afo,
una temperatura que favorece al crecimiento
de las plantas, pero con precipitaci6n pluvial
menor a la 6ptima y excesiva, por lo menos
parte del afno que conduce a la necesidad de

drenaje, durante otra parte del aio en algunas
zonas de la regi6n.

En estas circunstancias, una eficiente ad-
ministraci6n del agua constituye una de las
principales necesidades en toda la regi6n. Aun-
que una gran parte de la regi6n tiene cierto
riesgo disponible, gran parte de este se halla
en sistemas proyectados mis bien para evitar
la pdrdida total de las cosechas en los afios
malos, que para sostener un maximo de pro-
ducci6n agricola.

Se necesita considerable investigaci6n acerca
de la administraci6n del agua en la regi6n. Es-
to tiene que incluir experimentaci6n para en-
contrar las maneras de usar la precipitaci6n plu-
vial local con mejor provecho, para evolucionar
desde el riego protector hasta el riego para una
maxima producci6n, inspecci6n de bancos acuf-
feros subterraneos y la hidrologia de rios para
nuevas instalaciones de almacenaje del riego,
metodos perfeccionados de distribuci6n del
agua, y una multitud de otros problemas.
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Gr6fica 3

ACTIVIDADES INICIALES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUERDO CON EL TAMARO

DE LAS GRANJAS

TAMARO DE LAS HACIENDAS

ACTIVIDAD TODAS LAS MENORES HASTA 3.2 HECTAREAS; HASTA 10 HECTAREAS,*
A 1.2 HECTAREAS 40% MAS 1.2 HECTAREAS 60% MAS DE 1.2 HECTAREAS

CENTRO DE AGENTES DEL CENTRO AGENTES DE EXTENSION MAS
ADIESTRAMIENTO ADIESTRAMIENTO 0 DE EXTENSION CIERTO ADIESTRAMIENTO EN

UNICAMENTE EL CENTRO

ENSAYOS DE
VERIFICACION SI SI SI

(INVESTIGACION)

UTIL, PERO NO DE LA
CREDITO SI ? MAYOR PRIORIDAD

AL PRINCIPIO

PROVISION DE
NUEVOS SI SI SI

ELEMENTOS

MERCADO DE SI ADIESTRAMIENTO ADIESTRAMIENTO PARA
PRODUCTOS PARA COMERCIANTES COMERCIANTES

MECANIZADO MUY UTIL UTIL EN LAS PRIMERAS ETAPAS?

ACTIVIDADES PARA
EL BIENESTAR DE COMIENCE EN -- - 4LUEGO PASE A ESTAS--- - - -m DESPUES PASE A ESTAS

LA ALDEA ESTAS

SI UNA REGION MAS AMPLIA CONTIENE ALGUNAS LOCALIDADES DE CADA UNO DE LOS TRES TIPOS ANTERIORES,ENTONCES'

2.

3. COMIENCE LAS
UNIDADES AQUI,
DESPUES DE
QUE LAS OTRAS
MARCHEN BIEN

4.

LUEGO COMIENCE
ALGUNAS UNIDADES
AQUI, QUIZA
ARADIENDO EL
MECANIZADO

EXTIENDA A ESTAS
EL CREDITO Y LAS
VENTAS AL
MERCADO

1. COMIENCE LAS PRIMERAS
UNIDADES AQUI.

5. EXTIENDA A ESTAS EL
CREDITO, LAS VENTAS
AL MERCADO Y EL
CULTIVO MECANIZADO

*LA OMISION DEL CREDITO, ACTIVIDADES DE MERCADO Y EL CULTIVO MECANIZADO NO SE INCLUYE AQUI EN EL PRI-
MER EJEMPLO NO PORQUE FUERAN INUTILES, SINO PORQUE PUEDE NO SER ABSOLUTAMENTE ESENCIALES PARA CO-

MENZAR CIERTO DESARROLLO.



Capitulo Diez

LA REGION DE TIERRAS MONTAF4OSAS

LA REGION Y SUS PROBLEMAS

Agricultura y desarrollo economico
Las zonas de los valles en regiones montanlo-

sas y en altiplanicies, en los tr6picos, las encon-
tramos en Sudamerica, Africa oriental y partes
de Asia. En el presente capitulo discutiremos
solamente las regiones andinas de Sudamerica.

Los tres pafses en los que se asienta la ma-
yor parte de la regi6n andina: Ecuador, Pe-
rd y Bolivia, incluyen, ademais de las tierras
montafnosas andinas, zonas de tierras bajas en
la costa del Pacifico (excepto Bolivia) y las
tierras en su mayor parte no colonizadas al
este de las montafias.

Gran parte de la poblaci6n de los paises an-
dinos esta formada por agricultores y sus fa-
milias. La proporci6n varia desde el 53 por
ciento en Ecuador hasta el 72 por ciento de
la poblaci6n total de Bolivia. Viven mas agri-
cultores en las zonas montaiosas que en las
tierras bajas. En Peru, la proporci6n de pobla-
ci6n de las zonas montaiosas respecto a la
de las tierras bajas es superior de dos a uno, y
en Bolivia, la relaci6n es aun mis grande que
el de las tierras bajas. Existe este ejemplo,
Peru, con un promedio relativamente bajo de
ingreso anual per capita de 179 d6lares, tiene
una relaci6n de ingresos per capita, costera,

de tierras bajas-tierras altas de tres a uno.
Particularmente, en Perd, la agricultura de

la costa del Pacifico es altamente productiva
y conforme a las condiciones econ6micas, mien-
tras que las tierras montalosas, con el 60 por
ciento de la poblaci6n, se caracterizan por una
agricultura tradicional, menos favorable a las
condiciones ecol6gicas y una conformidad mu-
cho menor a la demanda del mercado. En esta
clase de economia, las posibilidades de desa-
rrollo econ6mico de la agricultura de las tie-
rras montafnosas estin condicionadas por dos
factores: el desarrollo econ6mico de la econo-
mia nacional puede avanzar sin la participaci6n
de la zona de la agricultura tradicional, y el tra-
bajo de desarrollo en la agricultura de las tie-
rras altas necesita modelarse haciendo hincapie
en los productos en que puede competir la re-
gi6n andina con las zonas costeras mas desa-
rrolladas.

El desarrollo econ6mico en Peru no ha sido
detenido por una producci6n agricola retra-
sada. La agricultura costera ha proporcionado
la producci6n agricola tanto para la demanda
nacional aumentada, como para la mayor ex-
portaci6n de azd'car y algod6n al resto del mun-
do. Probablemente, no han cambiado los in-
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gresos de aquellos que han permanecido en
la agricultura tradicional, ya que no ha exis-
tido ninguin aumento en los rendimientos, de
esta manera tampoco ha aumentado la produc-
ci6n y los ingresos por trabajador.

Como los tres paises ecol6gicamente son si-
milares y se encaran problemas sociales simi-
lares, existen oportunidades para aplicar re-
sultados de investigaci6n y tecnicas adminis-
trativas a toda la regi6n. Es probable que las
lecciones de la experiencia en la colonizaci6n
de las tierras bajas en un pals, sean pertinentes
para la colonizaci6n en otros paises. Ecuador
y Peru encaran problemas similares al reorgani-
zar las haciendas de las zonas montafiosas bajo
programas de reforma agraria. Los metodos
intensivos para el desarrollo local, como el de
Vicos*, ofrecen lecciones de aplicabilidad ge-
neral para ayudar a los indios de las regiones
montalosas en los tres paises.

Los paises andinos no s6lo comprenden tres
zonas ecol6gicas; las altas cordilleras monta-
fiosas tambien dividen a cada pais en muchas
zonas mis pequeias. Es una labor costosa crear
los medios de transporte que integrarian mejor
las pequenas zonas productoras con las ciudades
y unirian a las regiones mi's grandes con las
principales ciudades comerciales. Aun cuando
el desarrollo est6 plenamente desarrollado, es
probable que su costo siga siendo mayor que
en las regiones con terreno menos escabroso.

En tales circunstancias podria valer la pena
efectuar cierta investigaci6n a las oportunida-
des para estimular las inversiones no agricolas
en las tierras altas y en las zonas de coloniza-
ci6n al este de los Andes. El prop6sito seria au-
mentar la demanda local en productos agricolas
como un estimulo para el desarrollo agricola. En
principio, la tentativa seria integrar economias
regionales estables con los sectores regionales
agricolas y no agricolas proporcionando mutua-
mente mercados y con una combinaci6n adecua-
da de productos, tanto agricolas como no agrico-
las, exportados de la regi6n para pagar los ne-
cesarios productos de importaci6n a la regi6n.
La dificultad es que con un terreno dificil, la pro-
porci6n 6ptima de mercado interregional para la
producci6n total de la regi6n podria ser econ6-
micamente menor que con los mismos recursos
y una topografia mis nivelada. La demanda lo-

*E1 proyecto Vicos se describe en el apendice A.

cal de productos agricolas es mas importante co-
mo estimulo a la producci6n local donde el te-
rreno es escabroso, que en los lugares donde es
menor el costo del transporte.

Diagnostico de los problemas agricolas
de la region

En esta secci6n se tratan los factores fisicos
y econ6micos. Tambien existen importantes
problemas en los patrones de tenencia y en el
ambiente humano, que posteriormente se tra-
tan en este capitulo.

1. Limitaciones del ambiente fisico. La agri-
cultura de la montafia manifiesta un alto grado
de variabilidad en los tipos de cosechas y en
su potencial de rendimiento, conforme se as-
ciende desde las tierras mis bajas hasta las
mis elevadas. En las tierras bajas las tempe-
raturas son mayores, no hay heladas o son
poco probables, los suelos son mis profundos,
parejos y productivos en los valles; y el riego
existe o es posible crearlo. En los altiplanos
menos elevados, aumenta el peligro de las he-
ladas y tambien la probabilidad de daios por
granizo; la temporada de cultivo es mis corta
y el promedio de temperatura es menor. Ge-
neralmente los suelos son menos productivos
si estin en las laderas; si son llanos sufren las
condiciones tambien relacionadas con la baja
productividad. En tierras muy elevadas en la
puna o en las jaleas (regiones a mis de 3,500
metros en Peru y en Bolivia y mis de 3,000 me-
tros en Colombia) y en el altiplano (mis de
3,800 metros en Peru y Bolivia) hay extensas
zonas en donde s6lo predominan hierbas de
pastizal muy fuertes y vegetaci6n trepadora.
Debido a la baja calidad y productividad de
las hierbas de pastizal, millones de hectareas
de terrenos son adaptables para la cria de ove-
jas y de auquenidos (por ejemplo, la llama y
la alpaca) s6lo cuando cuenten con extensas zo-
nas para pastar.

Por todas las regiones montafiosas andinas de
Chile, Argentina, Bolivia, y Peru la precipita-
ci6n pluvial, ademais de ser baja, con proporcio-
nes locales que varian desde 497 mm (Jauja,
Peru) hasta 1,144 mm (Cajamarca, Peru), es
altamente variable (hasta el 25 por ciento cerca
de los valores medios afno con afio), con irregu-
lridades en los periodos de plantaci6n que
causan retrasos y una mayor probabilidad de
perdidas en cosechas debido a las heladas.

El periodo reducido de la temporada de
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cultivo, el bajo promedio de temperaturas y
el corto fotoperiodo requieren cosechas de tem-
poradas vegetativas mas cortas. Como estas co-
sechas son mas vulnerables a los azares del am-
biente y requieren mas cuidado y mayores ele-
mentos de trabajo ocasionan una mAs baja rela-
ci6n producci6n/trabajo que en las cosechas en
las tierras bajas de los tr6picos o en las zonas
templadas. Sin embargo, es posible obtener
grandes rendimientos absolutos con cosechas de
granos, tuberosas y forraje, mediante riego y
con la adici6n de semilla mejorada, fertilizan-
tes, pesticidas y apropiados metodos de cultivo.

2. Las limitaciones fisiogrdficas. El escabroso
terreno andino se caracteriza por una conside-
rable fragmentaci6n de las zonas agricolas y
continuaci6n de diferencias finamente gradua-
das en ecologias en cortas distancias. No es
exagerado afirmar que las haciendas localiza-
das a una separaci6n menor de 300 metros en
una ladera pueden necesitar diferentes varie-
dades y metodos de cultivo para una eficiente
producci6n de cosechas.

Estas montafias constituyen formidables obs-
taculos para un trafico comercial de la magnitud
necesaria para el establecimiento de mercados
integrales modernos. Los sistemas de carrete-
ras en las montaias de Bolivia, Peru, Ecua-
dor y Colombia, son ineficientes, de limitada
longitud, mal conservadas y dejan la mayor par-
te de la zona sin comunicaciones interregionales
por carretera, aparte de los senderos para bes-
tias de carga. La mayor parte de las zonas agri-
colas de las zonas montafiosas carecen de ca-
rreteras vecinales transitables por camiones,
resultando el aislamiento de grandes zonas de
los mercados potenciales. Incluso algunas de las
mejores carreteras que conducen a las grandes
ciudades, se tornan intransitables durante largos
periodos de la temporada de Iluvias, debido a
derrumbes y otros accidentes. Los productos de
fAcil descomposici6n con frecuencia se pierden
cuando los camiones sin cajas refrigerador en
que se transportan se detienen por obstrucciones
en los caminos. Los altos precios de flete son re-
sultado de la lentitud del trafico, de la rapida
proporci6n de deterioro de los vehiculos en las
carreteras por montafias y el alto costo de man-
tenimiento y reparaci6n.

3. Limitaciones economicas. La mayoria de
las unidades agricolas en las tierras montaio-
sas andinas son pequefnas y estAn localizadas
en tierras de menor productividad. Los pe-

quefnos agricultores que viven en un nivel ex-
clusivamente de subsistencia no pueden hacer
ningiin ahorro. No tienen titulo de la tierra
en la mayoria de los casos, por tanto no son
elegibles como deudores; an cuando fueran
elegibles, se hallan demasiado lejos de las agen-
cias gubernamentales de credito para la agri-
cultura, o no saben c6mo proceder para solicitar
un prestamo. Ademas, no sabrian c6mo utilizar-
lo. En muchos casos, los riesgos e incertidum-
bres que implica cultivar cosechas en las tierras
altas y el requisito de hipotecas colaterales so-
bre la tierra, desanima a los agricultores cono-
cedores a solicitar prestamos. Operan ya sea
sin elementos comprados adicionales o con el
credito de los prestamistas, que cobran eleva-
dos intereses. Ademas, los medios que pueden
comprarse, tales como fertilizantes, semillas de
variedades mejoradas de plantas, y los pesticidas
estain disponibles solamente en las grandes ciu-
dades.

Los agricultores de tierras montafiosas en la
mayor parte de las pequeias haciendas utilizan
su propia energia o sus propios bueyes en las
laderas menos inclinadas o en la tierra a nivel.
De acuerdo con el censo de 1961, en Peru, en
tres tipicos departamentos de regiones monta-
fiosas, (Cuzco, Cajamarca y Ayacucho) s6lo el
0.7 por ciento de las unidades agricolas eran
labradas mediante tractores, y el 36 por ciento
utilizaban s6lo la fuerza humana. Los datos de
la Comisi6n Econ6mica para America Latina,
respecto a Ecuador, indican que en los primeros
afnos de la decada de 1960, los agricultores de
las tierras montafiosas produjeron 1.2 kilos de
maiz por hombre hora, mientas que un agri-
cultor en Argentina produjo 21 veces mas.

La venta en el mercado es uno de los princi-
pales obstaculos con que se tropieza para au-
mentar la productividad de los agricultores
andinos en las tierras montaiosas. Con muchas
variedades de papas, maiz, trigo y otras mer-
cancias, cada una de ellas preferida localmente,
que son vendidas en pequenas cantidades por
pequefios agricultores que generalmente no es-
tan informados acerca de las fluctuaciones de
precios, los ingresos de los pequefios agriculto-
res son menores de lo que deberian ser en
otras condiciones de mercado.

A pesar de sus limitaciones, las zonas mon-
taiosas podrian ser mas productivas. Una ini-
ciativa e inversiones habiles pueden observarse
en muchas haciendas medianas y grandes con
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riego, que cosechan mafz y papa, y en algunas
de las grandes haciendas criadoras de ovejas.
La productividad de esas haciendas es mucho
mayor que la de las tierras operadas colectiva-
mente o que las propiedades de los pequefnos
agricultores.

ENCUESTAS DE RECURSOS E INVESTIGACION

La falta de conocimientos y de informaci6n
acerca de las caracteristicas esenciales del am-
biente fisico y de los tipos biol6gicos que me-
jor se le adaptan, es una de las dificultades
dominantes en la mayor parte de esta regi6n.
Las tierras montafnosas andinas no han sido ade-
cuadamente examinadas respecto a sus suelos,
a sus recursos hidrol6gicos y de vegetaci6n na-
tural. Los mapas de los tipos de suelos de
una burda aproximaci6n existen s6lo para pai-
ses enteros.. Las zonas que han sido examina-
das constituyen una proporci6n muy pequena
de la regi6n.

En la actualidad se estin organizando estu-
dios acerca de la capacidad de los suelos y
materias correlativas con elementos fertilizantes.
Los mapas ecol6gicos basados en el sistema
ecol6gico Holdridge (precipitaci6n pluvial, eva-
poraci6n, transpiraci6n y temperatura) se han
completado para Peru y Colombia, y dentro de
poco estaran disponibles para Venezuela y
Ecuador.

El desarrollo de la agricultura productiva en
las tierras montafnosas andinas necesitari me-
jores conocimientos y uso de los escasos recur-
sos, tanto nativos como introducidos. Para el
mejor uso de los recursos naturales es esencial
conocer sus dimensiones y determinar si se ago-
tan con rapidez o son renovables o reutiliza-
bles.

Los programas agricolas en los escabrosos
terrenos montafiosos de los Andes son cuando
menos arriesgados, pero pueden hacerse mas exi-
tosos asignando la tierra a su uso mis apropia-
do. Las encuestas de recursos naturales condu-
cen a conclusiones respecto a la capacidad de
la tierra. El agricultor y sus consejeros reali-
zarin sus labores de producci6n mas eficiente-
mente, cuando el plan agricola incluya un ma-
pa de caldacidad de los suelos basado en una
informaci6n completa acerca de sus provisiones
en recursos naturales.

Las inspecciones, generalmente se Ilevan a
cabo trazando planos del campo mediante foto-

grafias aereas. Algunos de los factores proyec-
tados en las inspecciones de recursos agricolas
son los tipos de suelos, formaciones geol6gicas,
aguas superficiales, agua subterrinea, clima, ve-
getaci6n, recursos humanos, infraestructura, uso
y tenencia de la tierra existente y, finalmente,
la capacidad de la tierra. Para inspecciones agri-
colas especializadas es necesario recoger espe-
cies adicionales.

La inspecci6n de recursos de una regi6n es
usualmente de naturaleza general, conduciendo
despues a investigaciones mis detalladas. Por
ejemplo, el descubrimiento de buenos suelos, el
adecuado flujo de la corriente de agua, y sitios
adecuados para presas de desviaci6n puede con-
ducir a un detenido examen de una zona de
riego. Otra zona puede combinar los recursos
forestales y un ferrocarril, la que podria sugerir
detallados inventarios forestales conducentes a
]a creaci6n de aserraderos. Las inspecciones de
varias especies diferentes de recursos, simulti-
neamente, tienden tambien a revelar las relacio-
nes ocultas entre una especie de recurso y otras.
Se ha obtenido cierto conocimiento tecnol6gico
bisico de fertilizantes, metodos de cultivo y va-
riedades, de los centros de experimentaci6n agri-
cola en la zona andina, haciendo posible, en
principio, la organizaci6n de programas para au-
mentar la producci6n sobre bases regionales.
Hay, sin embargo, una escasez de informaci6n
para una acci6n mas elaborada, que comprenda
a toda la naci6n, en un conjunto de programas
en campos especificos, como administraci6n
de pastizales, variedades mejoradas de maiz,
cosechas resistentes a las heladas y a las se-
quias, administraci6n del agua de riego, efectos
residuales de los fertilizantes; y cria de ovejas,
ganado y aquenidos.

Los centros de experimentaci6n agricola con
una red de apoyo de subestaciones para com-
probaci6n de experimentos, deberin crearse en
cada una de las principales regiones ecol6gicas
de importancia agricola. Deberi proveerseles
con amplios recursos en tierras, estar bien con-
solidados, tener libertad de acci6n, y estar pro-
vistos de personal bien adiestrado y bien re-
munerado.

Estos son los centros primarios para acervo
de conocimientos, una prioridad mis aguda en
las zonas de las tierras montafnosas que en la
mayoria de otras partes del mundo.

El mejor programa de investigaci6n andina
que existe, se ha establecido en Colombia con
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consejero y ayuda exterior provista por el Pro-
grama Agricola de la Fundaci6n Rockefeller.
Ha producido valiosas mejoras en tecnologia en
las zonas con cultivo de cereales, papas, legum-
bres y pasturas en muchas de las variedades
montafnosas andinas de los paises vecinos a
Ecuador y Per6. Estas felices adaptaciones de
cosechas sugieren que una sola instituci6n cen-
tral de investigaci6n para las tierras montafiosas
andinas, provista de subestaciones que repre-
senten a las principales subregiones ecol6gicas,
podria lograr objetivos en el cultivo .de plantas
para toda la regi6n tropical de tierras monta-
fiosas de America Latina y seguramente tam-
bien para otros continentes.

Los actuales conocimientos estan mal difun-
didos a la vez que son insuficientes. Los actuales
problemas para la extensi6n de los conocimien-
tos disponibles son:

-Informes escritos acerca de los resultados
de investigaci6n de las estaciones de experi-
mentaci6n existentes, no esti disponibles o se
producen en nnimero muy reducido y de este
modo no circulan ampliamente.

No hay disponibles especialistas en exten-
si6n, o son escasos.

Los agentes de extensi6n son pocos y estin
concentrados en las ciudades mis grandes o
cerca de ellas. Tienen que enfrentarse a se-
rias dificultades de transporte, en general es-
tin deficientemente motivados, falta profun-
didad y perspectiva en su conocimiento de
la materia y no estin familiarizados con los
resultados de la investigaci6n de sus propias
estaciones regionales de experimentaci6n.

Personal de formaci6n universitaria y de
instrucci6n intermedia (asistente tecnico sub-
profesional); no existe disponible en n6.mero
suficiente.

No se utilizan adecuadamente los medios
de comunicaci6n a masas.

No existen suficientes parcelas de capacita-
ci6n agricola, y la organizaci6n de demostra-
ciones de conjunto y su campo de operaciones
es deficiente.

Existen muy pocos cursos de capacitaci6n
intensiva para los dirigentes agricolas.

Los recursos educativos se diluyen, tanto
en la regi6n como en las universidades por
la innecesaria duplicaci6n de sistemas o de
instituciones.

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO
DE LA AGRICULTURA ANDINA

Hay muchos tipos de agricultura en las tierras
montafnosas andinas. Es posible agruparlos de
acuerdo con las principales asociaciones de co-
sechas y con las empresas ganaderas. 0 los sis--
temas del uso de la tierra pueden clasificarse de
acuerdo con los sistemas existentes de tenencia
de la tierra. Una tercer manera de considerar
la agricultura es mediante los mercados o los
consumidores a los que se enfoca la producci6n.

Despu6s de considerar todos estos criterios y
observando el cuadro de recursos en los Andes,
parece apropiado dividir el esfuerzo para desa-
rrollar la agricultura en varias secciones. Estos
deben considerarse como proyectos de desarro-
llo tan estrechamente relacionados, que deberin
instituirse simultaineamente en cada uno de los
paises andinos, si es posible. Estos proyectos son:

Tenencia de la tierra: emigraci6n y reforma
Irrigaci6n
Dehesas y apacentamiento
Desarrollo forestal
Producci6n orientada hacia el mercado

Tenencia de la tierra: Migracidn y reforma
Tierra disponible para desarrollo. Las nacio-

nes andinas de Sudamerica poseen varias espe-
cies de tierras que estin disponibles para el
desarrollo de una agricultura mis productiva.

Aparte de las mismas tierras montafiosas an-
dinas, las zonas de tierra desocupada en las
regiones de las tierras bajas estin disponibles
para la recolonizacidn de familias agricolas ex-
cedentes, de la Sierra.*' Bolivia, Peru, Ecuador,
Colombia y Venezuela son paises afortunados al
tener extensas reservas de tierras publicas, espe-
cialmente en las laderas orientales y en las tie-
rras bajas. Estas regiones de sabana y bosques
se estin utilizando para que las recolonicen el
excedente de la gente agricola de las tierras
altas. Las carreteras han llegado a los llanos de
Colombia y Venezuela en donde la agricultura
y la ganaderia se han extendido y creado nu-
cleos de colonizaci6n.

Ecuador tiene una carretera hacia Oriente

*Aunque desarrollar una agricultura estable en
los bosques lluviosos de las tierras bajas, represen-
ta uno de los principales problemas. Se ha descrito,
en el capitulo ocho.
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desde Ambato en las altas tierras centrales, Ile-
gando a Puyo en las colinas orientales. La prin-
cipal oportunidad agricola en Puyo es la co-
secha frutal andina, la naranjilla. La coloniza-
ci6n se estai extendiendo a muchas otras comu-
nides de Oriente que todavia no cuentan con
carreteras para vehiculos de motor. El Instituto
Ecuatoriano de Colonizaci6n se enfrenta a soli-
citudes urgentes de los grupos de colonos esta-
blecidos para enviar equipos de inspecci6n a
esta regi6n para zanjar disputas por limites de
haciendas y para arreglar la concesi6n de titulos.

Peru ha establecido 50,000 personas a lo largo
de la carretera central hacia la selva oriental.
Otras penetraciones en la selva por carretera se
han efectuado en el valle Marai6n, en las pro-
vincias San Martin, San Ram6n, Perene, Satipo,
Quincemil y Tambopata. Estas carreteras fomen-
tan de manera efectiva el comercio tanto de los
productos agricolas como de la madera.

Bolivia tiene el mis ambicioso programa de
colonizaci6n espontanea de tierra en las tierras
bajas orientales. Esta colonizaci6n se ha efec-
tuado durante los Ultimos afios como consecuen-
cia de la construcci6n de nuevas carreteras des-
de La Paz y desde Cochabamba. Ya existen
mercados agricolas para los productos de nue-
vos agricultores de Bolivia oriental; cafia de
azicar, arroz, caf6, cacao, algod6n y maiz es-
tin comenzando a ser transportados en las ca-
rreteras. El mercado y la tierra son un iman
para los agricultores poco privilegiados de las
tierras montafiosas, especialmente para aquellos
que no tienen tierras o que tienen parcelas de
tamafio inferior al normal. El gobierno contri-
buye con limitadas actividades de extensi6n en
las zonas recientemente colonizadas. El 6xodo
hacia las tierras bajas ha continuado durante
alguin tiempo, pero puede acelerarse el ritmo de
colonizaci6n. La investigaci6n cientifica, tecni-
ca y social orientada hacia los problemas de
colonizaci6n puede ser un factor importante
en el aumento del ritmo de emigraci6n. La
investigaci6n acerca del tamafio de las ha-
ciendas, de las instituciones de tenencia y en
la organizaci6n de agencias de servicio para
ayudar a los colonizadores, puede ayudar a
que las oportunidades en las zonas de coloni-
zaci6n sean compartidas mis equitativamente.*

*V6ase la discusi6n de programas de colonizaci6n
en el capitulo nueve, y la proposici6n de investiga-
ci6n en el capitulo ocho.

Sin embargo, por motivo de la densidad de
la poblaci6n de las tierras montanosas, es poco
probable que, por si misma, la emigraci6n capa-
cite a la gente que permanece en la agricultura
tradicional a participar en los beneficios del de-
sarrollo econ6mico en lo futuro. Las mismas tie-
rras montafiosas andinas tienen potencial para
una mayor productividad. Las tierras pueden
clasificarse por la naturaleza de su posesi6n.
Todas pueden examinarse y evaluarse por ins-
pecciones de recursos.

Tierras piblicas. Los gobiernos de los paises
andinos ya han adquirido grandes zonas que
son apropiadas para la agricultura, la pastura,
o el cultivo de bosques, una vez que se conozca
su capacidad. Algunas son del dominio p6blico
residual y otras han sido expropiadas. Estas
tierras estin preparadas para asignarlas a bene-
ficiarios particulares o a las comunidades, o para
que el gobierno las retenga y administre en pro-
vecho pd'blico, como en el caso de los bosques
nacionales.

Tierras institucionales. Instituciones semipri-
vadas como la Agencia del Seguro Social, uni-
versidades y la Iglesia, poseen de extensas zonas
de tierras montalosas, generalmente en forma
de viejas haciendas. Estas tierras se estin acon-
dicionando para formas mis apropiadas del uso
de la tierra. Con frecuencia, las instituciones es-
tin dispuestas a considerar la venta en forma
de haciendas familiares para fomentar el esta-
blecimiento de gente de campo que trabaje su
propia tierra. Generalmente, las instituciones es-
ta'n mejor teniendo en sus manos capital para
invertir que tratando de trabajar las haciendas
para provecho propio.

Tierras privadas desocupadas y haciendas inac-
tivas. Las tierras montafiosas andinas abarcan
Aridas extensiones de tierras de pastos y terrenos
baldios para los que nunca se ha encontrado uso
agricola verdaderamente productivo. Similarmen-
te, en las laderas andinas hay zonas boscosas
que rinden poca utilidad econ6mica a sus due-
fios. Estas tierras particulares pueden registrarse
en inventario mediante encuestas de recursos y
adaptarse para el desarrollo, a bajo costo. Una
zona drenada, cubierta con una tupida vegeta-
ci6n, puede ser sumamente nltil como regulador
del flujo de la corriente, aunque sus productos
forestales puedan permanecer inaccesibles y sin
utilizar por falta de carreteras.

La hacienda cultivada mds intensivamente. Las
tierras cultivadas se dividen en propiedades par-
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ticulares y colectivas. Las grandes haciendas
particulares, hist6ricamente, han conseguido tra-
bajo mediante contratos obligatorios con sus
peones, que cultivan una o dos hectireas de
tierra y a cambio trabajan en la hacienda uno
o dos dias a la semana. En otras zonas, el patr6n
predominante en la tenencia de tierra son las
pequefnas propiedades particulares, como entre
los agricultores de cafe de la provincia Puno y
los pequefios agricultores de papa, del altiplano.

Las tierras comunales son propiedades con-
juntas de la gente de las antiguas aldeas de las
tierras montafiosas. Esa tierra de propiedad co-
mun se divide en parcelas para cultivarla o
puede utilizarse para que pasten los animales
que son propiedad de los habitantes de la aldea.

La tecnologia moderna no existe y los rendi-
mientos generalmente son bajos. Una de las
mejores maneras de aumentar la productividad
seria proveer a los agricultores con haciendas
de 10 a 15 hectireas legalizadas por titulos de
propiedad. En las haciendas bien cultivadas
todavia hay un gran potencial para el mejora-
miento en productividad mediante los modernos
elementos como son fertilizantes, pesticidas, se-
millas mejoradas, materiales para plantas y ma-
quinaria.

La Revoluci6n Boliviana y la Reforma Agraria
en 1952 fueron un cambio dristico que trans-
form6 la tenencia de la tierra y la estructura
social. Peru y Ecuador todavia no han pasado
por una revoluci6n social como la de Bolivia.
Tienen la oportunidad de lograr un cambio mas
pacifico y mejor planeado en la tenencia de la
tierra, al que acompafiarian medidas para mayor
distribuci6n de la propiedad de la tierra, con
provisi6n de las necesarias agencias de servicio
gubernamentales, que estimularan la producci6n
y los ingresos de los agricultores de las tierras
montafiosas. Peru adopt6 un acta de reforma
agraria en 1964, mientras que en Ecuador el
problema sujet6 seria consideraci6n.

Redistribucion de la tierra. La adopci6n de
tal legislaci6n por reforma agraria hace po-
sible planear proyectos de desarrollo en las
grandes haciendas que serin adquiridas por
el gobierno para su redistribuci6n a los peque-
fios agricultores.

La experiencia del proyecto Cornell, en
Vicos, sugiere la pertinencia de retener a
dos de los principales elementos de orga-
nizaci6n:

Iniciativa administrativa y consejera pro-
vista desde fuera de la comunidad local.
La iniciativa podria ser compartida por va-
rias haciendas.

La retenci6n de un bloque considerable
de tierra en una hacienda productiva que la
comunidad pueda trabajar bajo la direcci6n
de esta iniciativa exterior. Esta tierra es la
fuente del ingreso de la comunidad que hizo
a Vicos diferente y exitoso.

La gran hacienda es el principal objeto de
la reforma agraria y de la redistribuci6n. Co-
mo anteriormente mencionamos, hay tierras pdi-
blicas, institucionales y particulares que pueden
ser redistribuidas. Un ejemplo de las tierras ins-
titucionales son las 77 haciendas que, en Ecua-
dor estan en posesi6n del Seguro Social, que
proyecta llevar a cabo un programa de redis-
tribuci6n y de recolonizaci6n. Estas haciendas
se extienden sobre mis de 140,000 hectareas de
las tierras montafiosas ecuatorianas, sin incluir
a las 60,000 hectareas de tierras de pastura que
estin estrechamente relacionadas con las pro-
piedades mismas. Los actuales ocupantes de
estas 77 haciendas son 30,000 familias, la mayor
parte de las cuales estin establecidas en parce-
las relativamente pequefias separadas de las tie-
rras principales de la hacienda.

Hay la necesidad de mejorar las condiciones
de vida de estas 30,000 familias y al mismo tiem-
po hacer uso de los recursos de tierras para
beneficiar a un nn'mero significativo de otras
personas poco privilegiadas en la misma zona.
Esto necesitari,

1. Inspecci6n aerea de las haciendas.

2. Inspecci6n de la capacidad de la tierra.

3. Determinaci6n del tamaio adecuado
de ]a granja familiar.

(La experiencia ecuatoriana y la FAO su-
gieren 10 hectireas por familia, aproximada-
mente)

4. Determinaci6n del tamafio de la tierra
residual de la hacienda que ha de retenerse
para el uso cooperativo o comunitario. Si es
posible, deberi establecerse durante la ins-
peccion.

5. Selecci6n del procedimiento y del meto-
do para juzgar la capacidad de los nuevos
colonos.

6. Inspecci6n y mapa catastral que mues-

129



tre el trazo definitivo de la tenencia de la tie-
rra.

7. Fuente segura de tecnicas y elementos
agricolas. Esto incluiri credito, supervisi6n y
ayuda en las ventas al mercado.

Reorganizaci6n de las haciendas de tamaio
menor que el normal. Esto es mucho mas di-
ficil y menos prometedor que la redistribuci6n
de las tierras de las haciendas. Sin embargo,
hay una buena raz6n para ilevar a cabo las dos,
simultAneamente. Nunca habrA una mejor oca-
si6n para atraer a un hombre pobre de su ina-
decuada parcela de una hectArea, que cuando
otras tierras estAn disponibles para su uso.
Idealmente, los agricultores deberan ser elegi-
dos para esas operaciones de enrarecimiento
por su habilidad, necesidad familiar, industria
y buen carActer; pero no por sus medios finan-
cieros.

El gobierno podria adquirir las granjas de
tamafio menor al normal o venderlas a los po-
seedores de otras parcelas demasiado pequefias
que sean contiguas a aquellas. Cualquier pro-
cedimiento que elimine los retrasos burocra-
ticos, serA preferible. La experiencia de Jap6n,
en donde los propios aldeanos dirigieron la re-
forma agraria, sugiere que podria haber un
grado considerable de la participaci6n local,
despues de la cual la acci6n gubemamental no
tendrfa sino la naturaleza de ratificacion. En
Jap6n, las juntas locales, esencialmente, fue-
ron capaces de otorgar la tierra a los arrenda-
tarios. En los Andes, su papel seria el de ayu-
dar a seleccionar a las personas capaces e in-
dustriosas (pero poco privilegiadas) en su co-
munidad para que se les de la oportunidad de
cambiar hacia mejores condiciones en la tenen-
cia de la tierra.

En cualquier pais, actualmente, es perfecta-
mente posible visualizar dos lugares probables
en donde los agricultores indigenas que por aho-
ra son presa del problema del minifundio, pue-
dan encontrar tierra para comenzar de nuevo.
Estos son: La recolonizaci6n de las tierras p6'-
blicas en las zonas bajas, y la recolonizaci6n de
las haciendas institucionales o estatales en las
tierras montafiosas andinas. Estas posibilidades
dan a la gente andina, sedienta de tierra, una
oportunidad econ6mica que solamente requiere
cantidades limitadas de asistencia tecnica y de
credito para que pueda lograrse un verdadero
exito.

Proyectos de riego
El riego, mAs que cualquier otro metodo agri-

cola, dispone el escenario para el uso de todos
los elementos que favorecen una mayor pro-
ductividad. Las tierras montafiosas andinas es-
tAn bien dotadas de corrientes permanentes y
salpicadas de glaciares y de picos nevados. Los
recursos hidraulicos son muy apreciados y el
riego es un arte antiguo. El desarrollo de tierra
adicional regada, consiste en superar los obs-
ticulos que lo han estado limitando en lo pa-
sado. Los programas actualmente factibles
comprenden cuatro tipos principales:

Construccion de canales de desviacion. En
muchas corrientes de valles, la apertura de zan-
jas de desviaci6n ha sido evitada por secciones
de roca dura que estan fuera del alcance de
la capacidad tanto del capital de la hacienda
como del de la aldea. Con la ayuda del gobier-
no, el uso de la dinamita, los martillos neuma-
ticos y la maquinaria pesada, puede tornarse
factible.

Construccion de to'neles de desviacidn. La
distribuci6n del agua de los rios y de las lluvias
en diferentes cuencas de los Andes, ocasional-
mente, permite el uso de tiineles de una cuenca
hidrogrAfica h6meda, hacia otra que carezca de
riego. Los tuineles se han vuelto mAs factibles
en afios recientes por motivo del perfecciona-
miento de las herramientas trituradoras de ro-
cas y de ltcnLgiU du los tuIMeles. LOS SitiOS
son generalmente conocidos, y para actuar s6lo
hay que esperar la disponibilidad del capital
externo.

Construccion de presas de almacenamiento.
Cuando puede encontrarse un mercado para la
energia hidroelectrica, resultan atractivas las
presas de multiples prop6sitos para almacenar
el agua durante los periodos de gran flujo de
corriente. En donde los lagos naturales se desa-
guan mediante pequenos rios, construir estruc-
turas relativamente pequefias en las salidas, pro-
porcionaran el almacenamiento. La plena ex-
plotaci6n de este potencial ha de esperar las
inspecciones aereas de sitios para presas y que
zonas irrigables y la terminaci6n de las medi-
ciones meteorol6gicas o hidrograficas reciente-
mente iniciadas en los desagnes.

Desarrollo de los recursos de agua subterrdnea.
La presencia de cuencas fisiogrAficas encerradas
y de lagos en las tierras montafiosas andinas ha-
cen posible el almacenamiento de aguas sub-
terraneas, asi como superficiales. Alrededor de
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las cuencas Titicaca y Junin puede haber un
importante potencial para pozos profundos. Es-
tas zonas, que son relativamente deficientes en
precipitaci6n pluvial, se beneficiarian con la
producci6n intensiva de papas, trigo y pastura,
si el agua pudiera bombearse desde las reservas
subterraneas (con tal que esto sea econ6mica-
mente posible).

Los recursos hidroel6ctricos no desarrollados
de las mismas regiones podrian contribuir al
desarrollo de riego por pozos, proporcionando
la energia necesaria para las bombas. Otra tec-
nica aplicable para las bombas seria el uso
de molinos de viento.

En donde las heladas causan graves perdidas
en la cosecha de papas, como en Puno, es po-
sible proteger la cosecha mediante riego noc-
turno de las plantas. Esta nueva tecnica ha en-
contrado un amplio uso para la protecci6n
contra la escarcha en primavera para cosechas
similares en Estados Unidos y en Alemania Oc-
cidental, en donde se aplica a las bayas, los
manzanos en flor, pimientos verdes y tomates.
El equipo comfin para el riego por aspersi6n
incluye una bomba centrifuga portAtil y lineas
de distribuci6n de tubo de aluminio equipadas
con cabezas aspersoras de boquilla rotativa.

En cada regi6n que ofrezca una provisi6n
de agua para riego habrA riecesidad de inspec-
ciones para determinar el potencial de la tierra
para la agricultura. La posible producci6n in-
tensiva por riego tambien requiere una cuida-
dosa consideraci6n del potencial de mercado.
Por ejemplo, la producci6n de papas podria
alcanzar fAcilmente un nivel superior en el mer-
cado potencial urbano. Por tanto, puede ser
necesario planear cosechas alternativas para uti-
lizar el agua de riego. La rotaci6n de las co-
sechas puede servir para evitar la acumulaci6n
del suelo, las enfermedades y los insectos. La
elaboraci6n y el almacenamiento de alimentos
puede ayudar al agricultor a mantener una ca-
pacidad ininterrumpida para entregar los pro-
ductos a sus clientes urbanos.

Mejoras en pasturas.
Las tierras frias de los Andes estAn localiza-

das por encima de los 3,000 metros sobre el
nivel del mar y pueden dividirse entre los alti-
planos secos y los pAramos hmedos. En ambas
regiones, la vegetaci6n predominante es el pas-
to y el principal uso actual de la tierra es la
pastura para las ovejas.

Por motivo de la extensi6n de esta regi6n
fria, merece un trabajo concentrado en varias
zonas en donde los logros visibles de los pro-
yectos de demostraci6n pudieran ejercer una
influencia sobre la gente y las haciendas circun-
dantes. La ganaderia qued6 fuera de los ter-
minos de referencia de la Conferencia. Por tan-
to, aunque prestamos considerable atenci6n a
la materia, aquif mencionaremos brevemente
dos puntos s6lo acerca de la provisi6n de ali-
mentos animales.

En primer lugar, deberAn levantarse inven-
tarios de las cosechas de forrajes nativos e in-
troducidos de mAximo valor para zonas espe-
efficas, tanto en los altiplanos secos (con riego
o sin 61) como en los pAramos hidmedos. El in-
ventario debe incluir legumbres, que adquieren
una importancia decisiva para la alimentaci6n
del ganado debido a que su contenido en pro-
teinas es mayor que el de los pastos. El Norte
de Peru, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen
una elevada proporci6n de tierras montafiosas
de pairamo h-6medo en los que puede ser posi-
ble la producci6n de legumbres aun sin riego
suplementario.

La producci6n de carne, leche y lana es esen-
cialmente un proceso de conversi6n de protei-
nas. En los Andes, esto implica un largo y len-
to proceso de acumulaci6n de proteinas por el
animal, del pasto con que se nutre. Los animales
provistos de abundante cantidad de proteinas
de legumbres pueden madurar mis raipido que
sus congeneres alimentados con pasto.

Esta alimentaci6n directa de un material fer-
tilizante de nitr6geno, barato, la urea, es un in-
vento tecnol6gico de cierta importancia para
las zonas montafnosas andinas de pastura. Cual-
quier encuesta de potencial en pastura deberA
incluir una provisi6n para algunas de las prin-
cipales zonas piloto de producci6n en came de
res, de carnero y en lana.

Desarrollo Forestal.*
Las tierras escabrosas y los suelos pedrego-

sos, que abundan en los Andes, generalmente
son mAs apropiados para la silvicultura que pa-
ra otros usos. La silvicultura de buen exito de-
pende, sin embargo, de la selecci6n de especies

*Como en el caso de las dehesas, la silvicultura
queda fuera de nuestros terminos de referencia.
Por tanto, aqui tampoco reproducimos nuestras
conclusiones detalladamente.
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de Arboles adaptadas, asi como de habilidad
y recursos suficientes para preparar los sitios
de la plantaci6n. El largo periodo que un
Arbol comercial necesita para crecer, hace de
]a silvicultura un campo de trabajo poco pro-
metedor para los agricultores pobres que tra-
bajan individualmente. Sin embargo, recientes
experimentos con los programas de plantaci6n
de irboles en los paises andinos han indicado
que pueden establecerse plantaciones de Arbo-
les que beneficien a la economia y a las comuni-
dades.

Se ha descubierto que un bosque en la ve-
cindad beneficia a toda la gente: proporciona
madera barata, contribuye a la belleza del lu-
gar, evita la erosi6n del suelo, proporciona em-
pleos y atrae a las industrias. Los proyectos de
plantaci6n forestal han demostrado que la ari-
dez de las tierras montafiosas andinas no es
necesariamente un obsti'culo para el desarrollo.

El uso de los reconocimientos aereos para de-
terminar las zonas apropiadas para la foresta-
ci6n, es uno de los proyectos a larga escala mAs
baratos y mis prometedores para mejorar la
productividad de la tierra en los Andes. Estos
reconocimientos pueden tener lugar junto con

Especies -

Eucalyptus globulus

Abies religiosa

Pinus radiata

Pinus ayacahuite

Araucaria araucana

Pinus montezumae

Alnus jorullensis

Cupressus lusitanica

Pinus pseudostrobus

otros estudios de tierra para agricultura, pasti-
zal o riego. Generalmente la tierra menos favo-
rable para la agricultura se reserva para la sil-
vicultura, si tiene suelo y humedad adecuados
y si puede obtenerse una especie de Arbol apro-
piada.

Los proyectos de silvicultura necesitan mer-
cados locales y urbanos para la madera produ-
cida. Los mercados locales para lefia, postes
y madera, pueden satisfacerse mediante algu-
nos pocos cientos de hectAreas de plantaci6n
por aldea. Los centros urbanos, las carreteras,
las minas, los puertos marinos y otras obras
de construccidn, son mayores salidas potenciales
para sitios bien elegidos. Medio millar de hec-
tAreas de una sola especie de madera, plantada
a lo largo de una via de ferrocarril vale veinte
veces mis que un bosque similar que se halle a
800 kil6metros por carretera.

Otras ventajas de las plantaciones son la uni-
formidad del producto, la edad uniforme y el
acceso para los trabajadores que cortarAn y
entregarain la madera.

Algunas de las especies de rApido crecimiento
y las regiones de los Andes a las que se adaptan,
son las siguientes:

Regi6n andina

Altiplano seco, hasta 4,000 metros

PAramos (altiplano h6medo)

Paramos (altiplano hiimedo)

Cintur6n de bosques hiimedos de los An-
des del norte, especialmente en las la-
deras pronunciadas

Bosques hmedos, de 2,000 a 2,700 metros

Bosques de montafia seca, en menor alti-
tud, aproximadamente 1,900 metros

Bosques de montafia himeda, aproxima-
damente 1,900 metros

Bosques de montafia hiimeda, en menor
altitud, aproximadamente 1,900 metros

Bosques de montafia hi'meda, en menor
altitud, aproximadamente a los 1,900
metros
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Produccion orientada hacia el mercado
Mercados urbanos de las regiones montao-

sas. Los cinco paises andinos del norte tienen
por lo menos 34 centros urbanos importantes,
alrededor de los cuales seria posible organizar
los proyectos de producci6n agricola orientados
hacia el crecimiento econ6mico y agroindustrial.
El planeamiento, en cada pais, debera sacar el
mAximo provecho de esas congregaciones prin-
cipales de gente y de compras potenciales.

Los productos que podrian cultivarse para es-
tos mercados necesitarian los esfuerzos de millo-
nes de agricultores. La evidencia muestra que
la demanda de alimentos de las poblaciones
urbanas, es sumamente elastica. Esto significa
que una nueva clase de modernos y eficientes
productores de articulos tales como fruta, ce-
reales, papa, leche, carne, queso, huevos, pollos,
vegetales y habas, podria esperar realizar sus
ventas sin dificultad. El mundo moderno de las
comunicaciones y de mayores esperanzas ha
puesto el marco para esa especie de ventas en
estos mercados de alto costo. El empaque, cla-
sificaci6n, refrigeraci6n para productos de facil
descomposici6n y otros progresos en la preser-
vaci6n y elaboraci6n de alimentos, estAn dentro
del alcance de estas comunidades en rApido cre-
cimiento.

El procedimiento para el desarrollo del merca-
do comienza con la encuesta de recursos basi-
cos de mercados accesibles y potencial agricola.
Luego, deben hacerse estudios detallados de
las zonas con tierra disponible, piiblicas o par-
ticulares, que se presten para la producci6n al
mercado de buenos alimentos. Los suelos, los
planes de riego, las normas agricolas, la actual
organizaci6n del mercado y los servicios de co-
municaci6n necesitaran estudiarse detalladamen-
te. Es preciso hacer planes para proporcionar
a los agricultores consejo tecnico, variedades
de plantas, elementos esenciales y credito.

Los mercados urbanos deben integrarse con
las nuevas empresas agricolas para reducir los
costos intermedios y para asegurar una rApida
entrega de mercancias empacadas atractivamen-
te para que luzcan el estante del mercado. De-
berA alentarse a los comerciantes urbanos desde
el principio para instituir supermercados.

Los agricultores se deben organizar para uni-
formar el alto nivel de calidad, y por tanto, se
les debe mostrar la ventaja de productos de alto
rendimiento y de alta calidad. La venta en el
mercado es el elemento decisivo en esta clase

de empresa que producen alimentos. Los ca-
miones que posean los agricultores individuales,
o los de su asociaci6n, pueden adquirirse me-
diante credito previsto por fondos municipales,
federales o de la banca privada.

La agencia que Ileve a cabo las encuestas
para elegir las zonas de los proyectos de de-
sarrollo de ventas al mercado, tiene que elegir
para sus inversiones los lugares que tengan la
mayor oportunidad de ayudar a los pequenlos
agricultores, al mismo tiempo que satisfacen
los estrictos criterios de intereses econ6micos
con el escaso capital de inversi6n. Tienen que
existir algunos oportunidades claras para mo-
dernizar la producci6n dirigida al mercado, en
la vecindad de cada una de las 34 ciudades de
las regiones montafiosas.

El desarrollo del mercado ayudarA a diversi-
ficar la agricultura de los paises andinos. Nue-
vos centros de diversidad urbana atraeran a las
poblaciones rurales como una altemativa para
los actuales 6xodos de las zonas montafiosas ha-
cia las ciudades costeras. El desarrollo de la
economia de las tierras montafiosas favorecera
el subsecuente desarrollo de las tierras bajas
orientales como tierras rurales con abundante
tierra y con agricultura tropical complementaria
para comerciar con las regiones montaiosas.

Los mercados en las principales ciudades de
las regiones bajas de cada pais ofrecen tenta-
doras oportunidades de mercado para los pro-
ductores estrategicamente colocados en zonas
agricolas de las sierras. El desarrollo de la pro-
ducci6n agricola que abastece a estos mercados
esta muy avanzada. Hay, sin embargo, necesi-
dades y oportunidades no satisfechas. La ba-
rrera fisica de la Cordillera de los Andes y la
indiferencia de los agricultores indigenas ante
las oportunidades del mercado moderno, estain
obstaculizando tanto la producci6n como el con-
sumo de alimentos.

Para el desarrollo pueden elegirse las zonas
andinas de producci6n de alimentos, que se
hallen al alcance del transporte de las ciuda-
des de las regiones bajas. La tecnica es similar
a la descrita para los mercados urbanos de las
zonas montafiosas, con ciertos cambios y ddicio-
nes notables. Antes de emprender una encues-
ta de la capacidad de la tierra, es necesario
compilar una lista imaginativa de los articulos
alimenticios andinos. El nuevo programa del
uso de la tierra que se proponga, tendrA que
estar elaborado alrededor de articulos comer-
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ciales de manera que pueda idearse una agri-
cultura individual balanceada y un plan de ad-
ministraci6n.

Los cambios en los precios del gobiemo y
la politica de importaciones, estimularian la
producci6n andina para los mercados urbanos
de las tierras bajas. Por ejemplo, Per' podria
considerar los precios proteccionistas y/o de
apoyo para el trigo y malta de cebada, los
cuales se importan en grandes cantidades aun-
que tambien se producen en el pais. Un pre-
cio de protecci6n para la came de res indu-
dablemente resultaria en una producci6n in-
crementada de ganado criollo en las regiones

montafiosas de Peru. Mientras la politica del
gobierno se encauce a apaciguar las presiones
politicas en las ciudades; llegando al grado de
importar carne de res de otros paises a precios
de dumping muy inferiores a los del pais, no
podrat producirse ganado de novillos para en-
gorda en las zonas montafnosas andinas.

La siguiente lista de posibilidades de subs-
tituci6n de importaciones y alimentos en cre-
ciente demanda (la mayor parte de ellos exis-
tentes en la regi6n), ilustra las oportunidades
que estin abiertas para las regiones agricolas
andinas bien situadas y los elementos que re-
quieren,

Alimento urbano

Cerveza

Pan

Papas

Carne

Leche

Pollos asados

Huevos

Frutos pequefnos

Frutos de temporada

Producto Andino

Cebada de malta

Trigo

Papas

Ganado para doble
prop6sito

Ovejas de raza
mejorada

Ganado para doble
prop6sito

Pollos

Aves de corral

Frambuesas
Moras
Fresas

Manzana
Pera,
Durazno

}
}

Elementos necesarios

Provisi6n de semillas
Recolecci6n de cosechas

Semilla
Productos quimicos para el

control de malas hierbas
Riego
Recolecci6n de cosechas

Semilla mejorada
Control de plagas
Limpia y empaque
Almacenamiento y distribuci6n
Fertilizantes

Rastro y caimaras de
refrigeraci6n

Transporte

Clasificaci6n en la hacienda
Recaudaci6n y distribuci6n

de almacenamiento

Producci6n de alimento
Credito
Ventas en el mercado

Recolecci6n y clasificaci6n

Existencia de plantas
Aspersiones
Recolecci6n de cosechas,

refrigeraci6n

Variedades adaptadas
Contro, de plagas
Clasificaci6n y empaque
Venta organizada al

mercado
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Producto AndinoAlimento urbano

Alimentos para.
desayuno

Judias

Legumbres

(
}
(

Mercado de exportacion. Algunos productos
andinos pueden venderse faicilmente en el mer-
cado mundial si se producen con calidad y en
cantidad suficientes, si se acumulan en formas
exportables y si se hacen uniformes. Los mas
evidentes son la lana (especialmente la de los
euquenidos), el carnero, la trucha congelada,
el harina de maiz peruana, hojuelas de quinua,
flores de piretr6n y lupinos para taninos.

En cada caso la regi6n andina puede capi-
talizar su abundante fuerza de trabajo y sus
ventajas climiticas especiales. Todos estos pro-
ductos requieren un medio montafnoso fresco
para su producci6n.- Los productos raros y po-
tencialmente valiosos, como la lana de los ani-
males andinos nativos (la llama, la alpaca y la
vicufna), deberian elaborarse en productos aca-
bados con un miximo de utilidades.

La integraci6n del proceso de producci6n
con necesidades del mercado y las demandas
de la moda en el extranjero son importantes
para sacar un pleno beneficio de los textiles
si se vende en forma acabada. La industria
del turismo, que puede rendir muchos otros
beneficios en las tierras montafnosas andinas,
indudablemente creara un excelente mercado
para los productores textiles y artes manuales
indigenas.

EL AMBIENTE HUMANO E INSTITUCIONAL

Gobierno y burocracia
Los gobiernos de los paises andinos estin

conscientes de que las ganancias que Am6rica
Latina ha devengado en la epoca de la pos-

Elementos necesarios

Variedades
Calidad
Alto rendimiento
Elaboraci6n

Variedades
Control de plagas
Rendimiento y calidad
Clasificaci6n y recaudaci6n

Limpieza y empaque
Clasificaci6n y distribuci6n
Rendimiento y calidad

guerra estin lejos de ser adecuadas. Saben
que las zonas agricolas montafiosas constituyen
los principales atrasos y que, como esas zonas
sostienen a una proporci6n tan grande de la
poblacidn, las tierras montafnosas tienen que
participar en el amplio desarrollo de la econo-
mia nacional. Los planos para la organizaci6n
regional de la acci6n del gobierno o el princi-
pio de tal acci6n de una manera concentrada,
existen o se estan preparando.

Indudablemente existe la voluntad de desa-
rrollo en las dlites del gobierno de los paises
andinos. Las dificultades que confrontan la
realizaci6n de esa voluntad en un programa de
acci6n coordinada son excesivamente grandes
y complejas. Las principales limitaciones en
la organizaci6n burocriltica del gobierno son:

La diluci6n del personal calificado en de-
masiados organismos aut6nomos, no coordi-
nados y que a veces hasta se hacen com-
petencia -ministerios, organismos estatales o
locales, organizaciones de credito y bancarias,
autoridades, universidades y gobiernos pro-
vinciales- cada uno de ellos fomentan el
desarrollo a su manera, con su propio pro-
grama, con una pequefia "tajada del pastel"
del presupuesto, y cada uno de ellos inade-
cuado por si mismo para producir los efectos
apropiados.

La falta de incentivos de parte de la bu-
rocracia para aplicarse con el fervor y since-
ridad que se necesitan para que siga ade-
lante el progreso y para organizar, producir
y transferir informaci6n, provisiones y cre-
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dito que necesitan los agricultores para rom-
per la "cortina de las viejas costumbres".

Insuficiente asignaci6n de fondos p6blicos
para el desarrollo agricola de parte de las
juntas de planeaci6n gubernamentales.

Asignaci6n de los fondos puiblicos de acuer-
do con las presiones 'politicas en vez de ate-
nerse las prioridades econ6micas racionales.

Acci6n gubernamental incompleta o nula
acerca del control -de precios, subsidios o
venta al mercado de los articulos agricolas.

Competencia del gobierno contra los ca-
nales comerciales de abastecimiento en cuan-
to elementos fisicos de producci6n.

Falta de cooperaci6n o de coordinaci6n
al nivel local entre las actividades de inves-
tigaci6n, credito, difusi6n y promoci6n agri-
cola general.

Valores sociales en las comunidades de las
regiones montaflosas
Hay aproximadamente 10 millones de agricul-

tores campesinos viviendo en las altiplanicies
o en las cuencas intermontafiesas de las regiones
de las tierras altas en Ecuador, Peru y Bolivia.
Aproximadamente la mitad de ellos son indige-
nas que hablan una sola lengua en uno de los
dialectos quechua o aimari. La otra mitad son
mestizos, que son en su mayor parte bilingnes;
hablan ya sea espafnol y aimarA o espafiol y
quechua. Existen varios dialectos quechuas y
el que habla un dialecto frecuentemente no
comprende otro.

En la mayoria de los casos los mestizos do-
minan las ciudades, y ocupan las mejores tierras
bajas en las cuencas intermontafnosas. Los in-
digenas ocupan las altiplanicies y cultivan la
tierra en las condiciones naturales mi's duras.
Hay, sin embargo, poca diferencia en sus res-
pectivas tecnicas del cultivo de la tierra. Si el
campesino mestizo es mAs productivo que su
compatriota indigena, es principalmente porque
ocupa mejor tierra.

Las barreras que existen entre los mestizos
y los indigenas, aunque en parte son culturales
y sociales (maneras de hablar y de vestir, por
ejemplo), se establecieron en el periodo colonial
y es probable que en lo futuro persistan durante
largo tiempo. Una de las barreras mencionadas es
la servidumbre indigena. En Bolivia, la servi-
dumbre de los indigenas fue abolida despues
que se llev6 a cabo la reforma agraria, pero
todavia persiste, aunque ilegal, en las regiones

montafiosas de Ecuador y Per6, en donde una
tercera parte de la poblaci6n indigena esta
viviendo bajo sistemas de peonaje en las gran-
des haciendas.

La poblaci6n de propiedad libre, tanto india
como mestiza, estai organizada en una variedad
de unidades sociales. En su mayor parte los
agricultores mestizos viven en las poblaciones
de las regiones bajas, con campos alrededor de
ellas. Los indigenas viven tanto en las ciudades
de las altiplanicies como en propiedades dis-
persas en donde un hombre puede tener cam-

pos ampliamente esparcidos. En Peru tambien
existe una clase de comunidad llamada "comu-
nidad indigena" que goza de una condici6n
legal especial y cuyas tierras son inalienables.
Unas 1,600 de estas comunidades estAin legal-
mente reconocidas en Peru6.

Existen diferencias entre los valores funda-
mentales, de los indigenas y los de los mesti-
zos. Los primeros, generalmente tienen en alta
estima el trabajo duro y la frugalidad, mientras
que los 6ltimos estain mucho menos inclinados
al trabajo manual y prefieren vivir ostento-
samente. Sin embargo, los indigenas manifies-
tan una gran desconfianza hacia el mundo ex-
terior; las usurpaciones de este han incluido una
considerable explotaci6n de una u otra forma
de parte del grupo mestizo.

La manera de ver el mundo, tanto de los agri-
cultores mestizos como de los indigenas es funda-
mentalmente fatalista y pesimista. El nivel de
cooperaci6n fuera de la familia o de los grupos
de inmediato parentesco, es raro; hasta hace poco
el interes del gobierno por la suerte de los
campesinos fue descuidado.

Sin embargo la situaci6n no es tan triste como
al principio podria parecerlo. Los cambios en
los afnos recientes indican que los pueblos de
la sierra estin en las etapas iniciales de una
transformaci6n econ6mica y social. Se han cons-
truido escuelas y carreteras. Nuevas ideas han
penetrado hasta las mis remotas aldeas mediante
los emigrantes que han regresado, los veteranos
del servicio militar y la introducci6n del radio-
receptor de transistores. Esto ha producido nue-
vas esperanzas de que a la postre pueda obte-
nerse otro nivel de vida con menos privaciones.

Los campesinos andinos, al darse cuenta de los
privilegios y de los niveles de vida que otros go-
zan, ahora estain comenzando a sentir que du-
rante demasiado tiempo han estado privados de
muchas cosas que justamente les pertenecen: al-
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guna voz en el proceso de tomar decisiones; una
participaci6n mis justa en la riqueza; una posi-
ci6n de respeto; el derecho a una educaci6n de-
cente; comunicaciones con el mundo exterior y
acceso a las medicinas modernas. En realidad,
en la mayor parte de las zonas, la demanda de
algunos beneficios de la modernizaci6n -exigen-
cias que a veces se han expresado con violen-
cia-, han obligado a los gobiernos a concentrar
mayor atenci6n y mayores recursos en las zonas
de las regiones montafnosas.

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR EL CAMBIO

La autonomia al nivel de la aldea o de la co-
munidad todavia estA incipiente y poco experi-
mentada. El autoritarismo politico de los terra-
tenientes y la imposici6n unilateral de progra-
mas por organizaciones del servicio pn'blico a los
agricultores, ha impedido que estos se convier-
tan en elementos cooperativos eficientes en los
programas de desarrollo. Tal tratamiento ha ten-
dido a hacer de ellos peones que son movidos
sobre un tablero de ajedrez cruzado por sende-
ros que supuestamente conducen al progreso, pe-
ro que frecuentemente estAn obstruidos por in-
tereses de grupos.

En los pocos casos en que se ha establecido
felizmente una relaci6n entre las agencias agrfi-
colas del gobierno y las asociaciones de peque-
fios agricultores, los resultados obtenidos justi-
fican la opini6n pragmAtica de que un constante
flujo y reflujo entre las agencias del gobierno
con los grupos de agricultores o agricultores in-
dependientes son prerrequisitos para cualquier
programa que tenga exito en el sector agricola.

El problema decisivo para ocupar el vacio que
existe entre el agente de difusi6n y los agriculto-
res, estA siendo atendido, pero la inexperiencia
todavia necesita saber c6mo puede hacerse me-
jor esto. Los agentes de difusi6n parecen dedi-
car considerable tiempo uniendo a los agriculto-
res en lo que tiene la apariencia externa de una
asociaci6n organizada, pero, de hecho, lo logran
al proveer a los miembros de grupo con motivos
materiales suficientemente fuertes para hacer
que pronto se estabilicen adquiriendo autosufi-
ciencia y a la postre se conviertan en modelo pa-
ra otros grupos agricolas.

Nuevos medios de comunicacion
AdemAs de los servicios tecnicos y de difusi6n,

existen otras maneras de llegar a los campesinos,

m6todos que cominmente no se emplean en gran
escala. Por ejemplo, no existe una sola transmi-
sora de radio en la zona andina, que divulgue
regularmente programas agricolas planeados pa-
ra la gente, en sus lenguas nativas, el quechua
o el aimari. Dado el hecho de que ahora los ra-
dios de transistores se encuentran en todas partes,
pareceria posible (y barato) trasmitir informa-
ci6n agricola junto con programas musicales y
noticiarios a las aldeas de la Sierra, en estas len-
guas indigenas. La investigaci6n indica que la
mayor parte de la gente que tiene acceso a un
radio escucharia gustosa un programa orientado
hacia la vida campesina en regiones montafnosas.

Un segundo metodo de acceso a las masas que
podria tener un considerable efecto seria la pu-
blicaci6n de un peri6dico o revista indigena se-
manal o mensual (en espafiol, ya que el quechua
no es un lenguaje escrito), que podria mandarse
por correo al "personero" (representante legal),
de toda comunidad agricola. Podri a contener in-
formaci6n agricola que ayudaria a resolver pro-
blemas de los agricultores y de las comunidades,
o decirles ad6nde podrian recurrir para obtener
la informaci6n que desean.

Un tercer metodo seri'a identificar a los diri-
gentes de innovaci6n de la comunidad y llevarlos
a estaciones centrales en donde podrian recibir
cursos cortos de capacitaci6n en agricultura me-
jorada, por parte de un personal competente. Al
regresar a sus aldeas, deberan causar un consi-
derable efecto innovador. Los dirigentes podrian
inclusive ser hombres de negocios que en reali-
dad vendieran los nuevos elementos necesarios
para aumentar la productividad agricola.

Finalmente, los ministros de agricultura de-
berAn hacer disponibles, a solicitud, equipos m6-
viles de especialistas en agricultura y actividades
afines, quienes, por cortas temporadas, auxilia-
rian a las aldeas que esten dispuestas a ayudarse
a si mismas.

Concentracion de los programas hacia la
productividad agricola

La mayor parte de los programas de desarrollo
que hasta ahora se han iniciado en las regiones
montafnosas, no han tenido a la productividad
agricola como objetivo central de sus trabajos.
Sin embargo, todas las personas interesadas son
agricultores que tienen mayor necesidad de mAs
alimentos. Dispersando sus esfuerzos en temas
como la organizaci6n politica, alfabetizaci6n y
proyectos de bienestar en general, los programas
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anteriores no han logrado captar el interes del
campesino, que no vio en ellos ningin beneficio
directo para si mismo. Primero y antes que nada,
pues, es necesario proyectar un programa que
conceda prioridad al aumento de producci6n de
alimentos, de manera que se establezca una s6-
lida base econ6mica para un desarrollo mis am-
plio. Esta es una zona en la que es menos pro-
bable que se encuentre la menor resistencia a la
innovaci6n. Adema's, las innovaciones agricolas
de mayor exito, ofrecen la ventaja de producir
resultados positivos para el agricultor -y de esta
manera, un mayor incentivo a la innovaci6n-, en
el tiempo relativamente corto de una temporada
de cultivo. Los programas en otras zonas no dan
frecuentemente resultados tan rapidos ni tan es-
pectaculares.

C6mo desarrollar la organizacion y la iniciativa
de la comunidad

Otro problema central se relaciona con la or-
ganizaci6n de las propias comunidades. Las in-
vestigaciones en mis de 50 comunidades campe-
sinas, indigenas y mestizas, muestran un intenso
grado de individualismo y s6lo un grado mini-
mo (y con frecuencia forzado), de cooperaci6n
existente en el nivel comunitario. En asuntos co-
mo el riego o el uso de tierras comunales de pas-
tura, la cooperaci6n, por supuesto, tiene lugar, ya
que la misma supervivencia de la familia depen-
de de ello. Si no se hace un esfuerzo comnin pa-
ra limpiar y reparar los principales canales de
riego, ningun agricultor individual puede recibir
su agua; si no se une a sus companeros de aldea
para mantener la zona com'n de pastura, no
tendr4 lugar para que pasten sus animales. Pero
fuera de tales niveles minimos de cooperaci6n,
en la actualidad hay poco sentido de comunidad
al cual enfocar un programa. Los aldeanos son
suspicaces con las autoridades locales, que con
frecuencia los han defraudado en lo pasado.

Los organismos que tomen las decisiones, tie-
nen que desarrollarse en estas comunidades, or-
ganismos cuyos miembros se identificarain am-
pliamente con el bienestar de la comunidad co-
mo conjunto, no con los intereses especiales de
unos cuantos. Se necesita mucha investigaci6n
en este aspecto. Sabemos muy poco acerca de
los grupos de fuerza funcionales al nivel local o
en otros niveles del gobierno que afectan a la
aldea. Los estudios en las 4lites provinciales na-
cionales, asi como en la burocracia, estAn muy
ordenados.

Co'mo utilizar los valores religiosos
En toda la zona andina se conoce a los cam-

pesinos como "muy fiesteros" (muy devotos de
las festividades religiosas). Tanto los indigenas
como los mestizos invierten mucho tiempo, di-
nero y esfuerzo celebrando los dias festivos de
los santos patrones que piensan controlan el des-
tino del hombre. Gran parte de la actividad fes-
tiva se relaciona con el ciclo tradicional anual
de la agricultura, cuya productividad depende
de la adecuada celebraci6n de las fiestas; cuan-
do no se dan las cosechas por las heladas, el gra-
nizo o la sequfa, se considera como un castigo
por los pecados cometidos en la comunidad.

Esta opini6n generalmente ha sido sosteni-
da y reforzada por los sacerdotes, cuya auto-
ridad es considerablemente respetada en la co-
munidad, no obstante el anticlericalismo que
pudiera existir.

Esta profunda dedicaci6n a los valores reli-
giosos puede, de hecho, ser utilizada como una
manera para aumentar la productividad agrico-
la. La mayor parte de las comunidades han
apartado ciertas tierrgs o animales que "pertene-
cen" a los santos. La producci6n de la tierra de
los santos generalmente se utiliza para las fies-
tas anuales; los sacerdotes, generalmente, traba-
jan en estrecha colaboraci6n con las autoridades
tradicionales para decidir c6mo ha de gastarse
este dinero. Si el personal de difusi6n pudiera
trabajar en estrecha colaboraci6n con los sacer-
dotes que tienen influencia en la comunidad, po-
drian convencer a las autoridades tradicionales
para poner a prueba nuevas tecnicas en las "tie-
rras de los santos". De esta manera las tierras
servirian como parcelas de experimentaci6n y co-
mo modelo para los numerosos agricultores in-
dividuales que estan obligados a trabajar estas
tierras "para el santo". Las demostraciones en
esas tierras tendran la ventaja de introducir nue-
vas tecnicas a traves del medio mas prestigioso
de la comunidad.

Aceptacio'n del programa de desarrollo por parte
de la comunidad

No es probable que la comunidad campesina
se altere drastica y rApidamente en un pr6ximo
futuro. Por tanto, examinemos el grado de co-
operaci6n que probablemente exista de parte
de las comunidades campesinas para los proyec-
tos que hemos propuesto.

Reforma agraria y redistribucidn de la tierra.
Quiza el valor individual mas fuerte del campe-
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sino andino es el gran apego que tiene por su
tierra. Los miembros de las comunidades indi-
genas generalmente sienten que han perdido su
propiedad a favor de los extrafios mediante la.
explotaci6n de rapaces terratenientes que se
aprovechan de los privilegios especiales y del po-
der que les concede el gobierno. Aunque las le-
yes de reforma agraria podrain a la postre cam-
biar esto, no podemos esperar un progreso muy
rApido en la redistribuci6n de la tierra en la
Sierra. Los hacendados, felices con sus tierras,
no es probable que cedan facilmente ante los
campesinos sedientos de tierra aun cuando haya
una ley escrita.

Cualquier reforma que tenga la posibilidad de
aumentar la parte del campesino del "pastel" to-
tal, este la acogera con entusiasmo. La proposi-
ci6n de cultivar las tierras del hacendado me-
diante alguna instituci6n cooperativa o colectiva,
probablemente no encontrara resistencia por par-
te de poblaci6n local.

Riego. Hay una evidencia bastante buena de
que el campesino de los Andes considera el agua
como su mayor problema. Y es precisamente en
este aspecto en donde ha ocurrido gran parte de
la cooperaci6n de parte de las aldeas campesi-
nas. Los estudios indican que mas del 25 por
ciento de las comunidades campesinas de pro-
piedad gratuita en las regiones montaiosas han
construido canales de riego en afios recientes
mediante un esfuerzo comunitario.

El costo para obtener mas agua para las co-
munidades campesinas, es, por supuesto, mayor
de lo que puede gastar cualquier gobierno de
los Andes. Tiene que continuar siendo principal-
mente un trabajo comunitario. Con alguna ayu-
da tecnica, puede esperarse que existira la coope-
raci6n en la forma de trabajo comunitario para
la extensi6n de los sistemas de riego en la mayor
parte de las comunidades andinas.

Es necesaria la investigaci6n en los sistemas
comunes de la distribuci6n del agua y los dere-
chos legales a ella, que no son de ninguna mane-
ra uniformes en las aldeas de las tierras monta-
fnosas. En la actualidad, los sistemas de distri-
buci6n del agua y los problemas legales de los
derechos a la misma, han sido estudiados total-
mente en s6lo un pufiado de comunidades an-
dinas.

Mejoramiento de los pastos y de la cria de ga-
nado. Es tan importante la propiedad de ganado,
para la mayor parte de los agricultores en los
Andes, que podemos esperar que las innovacio-
nes tecnicas relacionadas con el mejoramiento
en la raza de los animales o en la pastura, sean
cordialmente bienvenidas. Con frecuencia, se le
asigna una condici6n social a un hombre en la
comunidad basindose en la cantidad de anima-
les propios. Las comunidades indigenas todavia
contienen grandes zonas de pastizales en propie-
dad comunitaria y en los que todo miembro de
la comunidad tiene derecho a que sus animales

pasten. Dado este tipo de organizaci6n, no debe-
rfa ser demasiado dificil, con ayuda y supervisi6n
tecnica adecuadas, hacer que la comunidad em-
prenda una mejora en el ganado y en la pastura.

Silvicultura. Ya que existe una gran deficien-
cia de madera para combustible y para construc-
ci6n en las zonas montafiosas, podemos esperar
que no se presentari gran resistencia a la silvi-
cultura, particularmente si primero se aborda la
cuesti6n de la producci6n de alimentos. El gran
problema en el pasado ha sido la falta de apro-
piada existencia de viveros e informaci6n acerca
de su plantaci6n y cuidado. El campesino cono-
ce el valor de las cosechas de plantaci6n, pero
hasta ahora ha sido incapaz de sncar provecho
de este recurso.

Producci6n orientada hacia el mercado. Una
vez que el campesino andino sea capaz de culti-
var suficientes alimentos para su propia nutri-
ci6n, seri mis sensible a los incentivos econ6mi-
cos. El que ya reaccione ante esos incentivos se
demuestra por los mercados locales que tienen
lugar semanalmente en toda ciudad o aldea de
las tierras montafnosas.

Tenemos magnificos estudios acerca de los
mercados indigenas en las tierras montafiosas y
en los de las ciudades de mestizos y de las aldeas
a donde van los indigenas. Algunos pocos estu-
dios cuidadosos acerca de estos mercados, que
llevara a cabo un antrop6logo capacitado en eco-
nomia, podria ser el primer paso estrategico para
hacer recomendaciones para tomar medidas pa-
ra que los campesinos fueran mas sensibles al
mercado. Debera observarse que muchas comu-
nidades han construido carreteras entre los mer-
cados sin ayuda del gobierno central.
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Ap6ndice A

CUATRO EXITOS AGRICOLAS

Los siguientes bosquejos, basados en las des-
cripciones que presentaron en la Conferencia los
representantes de los cuatro programas, trata de
exponer los datos esenciales respecto a los pro-
gramas a que con frecuencia se refiere el cuerpo
del informe.

Nuestra tesis bAsica de que los metodos insti-
tucionales no son transferibles se ilustra aqui, ya
que estos cuatro programas que han tenido exito
tienen que estar escasamente relacionados en su
estructura. En ningn caso puede uno seialar a
un solo factor como causante del exito. Por lo
contrario, lo que hizo que estos programas pros-
peraran es que quienes los llevaron a cabo to-
maron en cuenta todos los principales factores
registrados en nuestra grafica de taxonomia en el
capitulo dos, conforme se aplicaron a sus situa-
ciones locales. Un programa puede comenzar
con lo que parece ser un solo elemento: * las coo-
perativas en Comilla, por ejemplo. Pero otros fac-
tores, principalmente el conocimiento de las es-
tructuras sociales locales, intervinieron de mane-
ra que las barreras podrian preverse y superarse
conforme aparecian. De esta manera, aunque por
si misma ninguna tenica puede ser transferida
desde ninguno de estos programas, tienen un

*Comilla por Akhter Hameed Kahn; Gezira por
Arthur Gaitskell; Vicos por Allan R. Holmberg; y
CCRR por Yien-si Tsiang.

principio basico en comun: planear para que se
integren todos los elementos necesarios en ter-
minos de condiciones locales.

PAQUISTAN ORIENTAL: COMILLA

La Academia para el Desarrollo Rural en Co-
milla, Paquistain Oriental, se fund6 en 1959. To-
m6 una tana (distrito) con 200,000 habitantes y
comenz6 un programa piloto en esta zona que
se caracteriza por una pobreza extrema y exceso
de poblaci6n.

En 1951, las estructuras formales para el des-
arrollo estaban constituidas en Comilla y en Pa-
quistAn Oriental, pero generalmente no funcio-
naban de manera efectiva. Las cooperativas y
los servicios de extensi6n existian, pero no pro-
ducian resultados. La investigaci6n habia inven-
tado y perfeccionado los metodos: los agricul-
tores no los adoptaron aun cuando estuvieran
enterados de ellos. Existia poca coordinaci6n en-
tre las unidades del gobierno y los servicios tec-
nicos. Parecia que una desesperanza general, un
sentimiento de que "nada puede hacerse", inva-
dia tanto a los agricultores como a los bur6-
cratas.

El objetivo de la academia fue aplicar las cien-
cias sociales a los problemas de la zona de Co-
milla y su principal tecnica de operaci6n ha sido
la de comunicaci6n. Fueron estudiadas las nor-
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mas de vida de la aldea para determinar por
que no se habian adaptado los metodos perfec-
cionados; y para descubrir, mediante la consulta
de los agricultores, las innovaciones que se ne-
cesitaban y c6mo podrian introducirse. El obje-
tivo en las comunicaciones ha sido establecer
un intercambio de informaci6n y de ideas entre
los agricultores, bur6cratas y soci6logos en el
personal de la academia.

Aunque Comilla no substituye las estructuras
existentes, re6ne a su personal en un nuevo
ambiente. Los metodos perfeccionados son toda-
via provistos por los centros de investigaci6n
existentes y los programas son Ilevados a cabo
por la burocracia existente. La academia no
ejecuta ni administra; sino que analiza, eval'a
y cataliza. Los t6cnicos que llevan a cabo los
programas cambian sus cuarteles generales hacia
la academia, pero siguen siendo miembros de la
burocracia regular y responsables ante ella. En
la academia, los tecnicos se enteran de los resul-
tados de la investigaci6n y estan en posici6n de
continuar la evaluaci6n de sus programas. Aun-
que no tangiblemente, en este nuevo ambiente
absorben nuevas actitudes que canalizan a sus
empleados.

La primera empresa de la academia fue en las
cooperativas y en la extensi6n. Las primeras in-
vestigaciones hicieron creer a la Academia que
la falta de cr6dito era la principal dificultad que
impedia la adopci6n de innovaciones. Ademais,
los agricultores no consideraban al agente de
extensi6n como fuente de consejos; en vez de
eso, se volvieron hacia los dirigentes de la opi-
ni6n de la aldea, con los que el agente no estaba
en contacto.

Las cooperativas moribundas fueron reestruc-
turadas poniendose de acuerdo con los agricul-
tores locales. La academia suministr6 la infor-
maci6n, pero fue la burocracia quien decidi6
proyectar las nuevas estructuras. Las coopera-
tivas de Comilla tienen varios rasgos distintivos,
pero el hecho esencial acerca del sistema Comi-
lla es que la responsabilidad fundametal en su di-
sefio y funcionamiento reside mis bien en los
agricultores que en la academia o en la burocra-
cia. (El sistema se bosqueja en el capitulo nue-
ve.) El mismo principio se aplic6 a la reforma
del sistema de extensi6n. Como no pareca posi-
ble que los agentes de extensi6n de la zona pu-
dieran maniobrar de manera efectiva, han sido en
gran parte remplazados por "organizadores" y
"agricultores modelo", elegidos por sus compafie-

ros agricultores que asisten a la academia sema-
nalmente y proporcionan el enlace esencial entre
la investigaci6n y la hacienda.

Las innovaciones institucionales de Comilla
han resultado ser exitosas. Las cooperativas cre-
cen y su porcentaje de recuperaci6n de presta-
mos es elevado. Comilla se ha dividido en otras
ramas, no todas ellas agricolas: mecanizaci6n
-tractores y bombas para riego; movilizaci6n
de los desocupados hacia las obras piblicas ru-
rales; reorganizaci6n del gobierno local; y, mis
recientemente, planeaci6n familiar, reforma edu-
cativa y electrificaci6n de la aldea.

Sin embargo, la academia prudentemente se ha
extendido fuera de la zona Comilla y se ha ne-
gado a proporcionar planes a otras zonas. En
vez de eso, ofrece admitir a bur6cratas en la
academia para que estudien sus metodos y luego
los apliquen o los adapten en otra parte segin
su propia iniciativa.

SUDAN: GEZIRA

El programa Gezira es un amplio proyecto de
riego en el SudAn entre el Nilo Blanco y el
Azul, exactamente al sur de Kart6n. Planeada
a principios de este siglo, la prensa y la cana-
lizaci6n para 120,000 hectareas se completaron
en 1925. Gezira cuenta ahora con unos 70,000
colonos y cubre 720,000 hectareas.

Gezira ha tenido exito en donde todos los de-
mas programas de riego similares han fracasado.
Ha llevado los beneficios de la administraci6n
desde las haciendas en gran escala hasta las co-
munidades campesinas. El ingreso de los colonos
es significativamente m6s elevado que el de
otros agricultores sudaneses. El programa ha pa-
gado su costo y ahora es uno de los principa-
les recursos para el intercambio con el extran-
jero y para el capital de desarrollo del gobierno
sudanes. Asi, aparte de beneficiar a los colonos,
tambien beneficia a la naci6n.

El proyecto Gezira fue emprendido como una
sociedad tripartita del gobierno de Sudan (en-
tonces controlado por la Gran Bretafia): una
empresa particular; el Sindicato de Plantaciones
de SudAn, quien proporcion6 la administraci6n
y cierto financiamiento; y los agricultores. Fue
precedido por proyectos de investigaci6n y pro-
yectos piloto.

La tierra para el programa fue adquirida por
renta compulsiva a largo plazo al gobierno, en
los porcentajes anteriormente vigentes. Luego,
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se dividi6 en parcelas y se arrend6 a los inqui-
linos, la mayor parte de los cuales ya vivian
en la zona. Se solicit6 a los inquilinos que siguie-
ran una rotaci6n fija de cosechas de alimentos
y de forraje y que cultivaran una nueva cosecha
de beneficios inmediatos, el algod6n. El costo
total del programa ha sido pagado con la cosecha
del algod6n; las cosechas de alimentos y de fo-
rraje pertenecen a los colonos. Se trat6 de bene-
ficiar a los campesinos, no a los terratenientes
locales, ni de expatriar a los colonos.

Algunos de los factores que parecen haber
contribuido al exito de Gezira, aunque una vez
mis el punto importante es que todos los facto-
res fueran tomados en cuenta, son los siguientes:

1. El programa se concentr6 en la zona de la
naci6n que tiene el mayor potencial de desa-
rrollo.

2. El objetivo econ6mico estaba en primer
lugar. El programa fue planeado para que rin-
diera dinero a cada uno de los tres socios. Nin-
guno de ellos tenia prioridad de derechos sobre
el ingreso. Y ninguno obtenia ganancias a me-
nos que todos las obtuvieran. Los derechos de
todos los socios estaban directamente relacio-
nados con el rendimiento, dando un incentivo
comuin a la producci6n. La divisi6n de las uti-
lidades entre los socios se basaba en la costum-
bre local existente.

3. La inclusi6n de capital y administraci6n
de la iniciativa privada llen6 un vacio en las
necesidades de capital y proporcion6 un elemen-
to de empuje y de eficiencia que, con frecuen-
cia, faltaba en una burocracia para cuyos miem-
bros la p6rdida o la ganancia es menos impor-
tante.

4. La empresa acept6 un tiempo limite en su
participaci6n. Bajo el contrato, el gobierno re-
cuper6 el pleno control del programa despu~s
de 25 aios.

5. Los prolongados experimentos con progra-
mas piloto precedieron a la construcci6n de la
presa, lo que proporcion6 conocimientos ticni-
cos acerca de los m6todos de producci6n e hizo
posible determinar el 6ptimo tamafio de la ha-
cienda (12 hect~reas). Tambi6n sirvi6 para in-
tegrar los campesinos al programa. Cuando se
propuso por primera vez, la oposici6n fue casi
total. Un programa piloto, utilizando agua bom-
beada, se llev6 a cabo en 240 hectAreas y esta
demostraci6n trajo consigo un cambio en la opi-
ni6n de la comunidad, que favoreci6 el programa.

6. El programa se simplific6 tanto como fue

posible. De las tres cosechas cultivadas por los
colonos, dos de ellas: las de forraje y de alimen-
tos, ya se habfan cultivado en la zona. El hecho
de que s6lo la cosecha de beneficios inmediatos,
de algod6n de tallo largo, fuera nueva para los
agricultores, redujo la carga de la innovaci6n
sobre el agricultor. Tambi6n facilit6 mucho el
trabajo de extensi6n. Como los nuevos elemen-
tos eran relativamente sencillos, el personal de
extensi6n no tuvo que ser altamente adiestrado.
De esta manera fue posible combinar varias fun-
ciones de una persona. El colono no tenia que
vagar de ofcina en oficina. Un solo hombre en
una sola ofcina, no estando ning6n agricultor
a mas de 13 kil6metros de distancia de una ofi-
cina, podria proveer con ayuda ticnica, consejo,
credito y cualquier otra informaci6n que nece-
site el agricultor. Y, ya que no se necesitaban
personas altamente adiestradas, fue posible reu-
nir personal permanente que podria obtener la
confianza de los agricultores.

7. Se sabia que la cosecha de beneficios inme-
diatos, el algod6n, tenia un mercado disponible.

8. Los controles sociales impuestos a los colo-
nos fueron ideados para protegerlos contra ac-
ciones antisociales, pero no para suprimir la
iniciativa individual. Las medidas de control con-
sistian en la propiedad familiar planeada, el
arriendo en vez de la posesi6n, la rotaci6n pres-
crita, la prohibici6n para hipotecar y fragmen-
tar. Los servicios organizados: centro de inves-
tigaci6n y hacienda semillera, fertilizantes y pes-
ticidas, maquinaria para el cultivo y para el
control de pestes, cr6dito supervisado y ventas
al mercado, hicieron que el individuo fuera mais
capaz de enfrentarse al medio ambiente. No
obstante, los ingresos de cada colono dependian
de su propia iniciativa y esfuerzo.

9. La eliminaci6n del dominio del terratenien-
te y de la especulaci6n con la tierra, evit6 que
el programa beneficiara s6lo a unos cuantos.

PERU: VICOS

El proyecto Cornell-Perd, el mi6s pequefno de
los cuatro, lo originaron los antrop6logos de
Cornell, que estaban interesados en la interac-
ci6n de los cambios tecnol6gico y social.

El proyecto se desarroll6 en una hacienda
de 7,500 hectAreas en Vicos, en las tierras mon-
tafiosas de Per6. En 1952, Cornell rent6 la ha-
cienda. Tenia aproximadamente 1,800 habitantes
que eran peones indigenas y estaba administra-
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da bajo el sistema feudal tradicional, que reque-
ra que los peones cedieran tres dias a la semana
de trabajo en la propiedad del patr6n: 1,600
hectareas de la mejor tierra de la hacienda. Los
indigenas tambidn tenian sus propias parcelas.

Efectivamente, Cornell se hizo duenlo de la
hacienda. Antes de iniciar cualquier proyecto de
desarrollo, el grupo de Cornell trat6 de relacio-
narse con la comunidad indigena y compenetrar-
se de sus necesidades, motivaciones y estructura
social. Los proyectos se determinaron mediante
consulta con la comunidad. El objetivo era poner
en movimiento el proceso general de moderniza-
ci6n, que armonizara con un aumento en la pro-
ductividad agricola.

Contrariamente a lo que se esperaba, el grupo
de Cornell descubri6 que los indigenas no se
resentian por los tres dias de trabajo que tenian
que dar al patr6n; pero objetaban acremente los
servicios extraordinarios que frecuentemente este
les exigia. La primer medida, fue, por tanto,
abolir todas las labores extraordinarias no paga-
das. Gracias a esta medida, el nuevo patrono
obtuvo apoyo.

Los tres dias de trabajo fueron utilizados para
introducir innovaciones en las tierras de la ha-
cienda, cuya producci6n habria de allegar ca-
pital para otros proyectos de desarrollo. Las
papas eran el alimento seguro, pero las cose-
chas fueron gravemente dafnadas por el tiz6n
(honguillo para'sito de los cereales).

La investigaci6n ya habia establecido que el
tiz6n podria ser reprimido y se introdujo ven-
turosamente el control de plagas en los campos
supervisados del patrono. Al tratar de extender
esta y otras innovaciones, desde los campos de
los patronos hacia las parcelas individuales de los
indigenas, el grupo de Cornell encontr6 que ha-
bia un vacio en la iniciativa de la comunidad. A
la postre, la iniciativa para la innovaci6n se
encontr6 entre los indigenas mais j6venes y me-
nos afectados; no en la iniciativa existente.

Un rApido incremento en la producci6n de
papa proporcion6 capital para elementos econ6-
micos tales como un cami6n para llevar la pro-
ducci6n de papas al mercado y para proyectos
sociales (educaci6n, por ejemplo). El proyecto
fue venturoso en terminos puramente econ6mi-
cos. En diez afios, el ingreso per capita en Vicos
se elev6 de 40 a 250 d6lares (el promedio para
todo Peru es de 179 d6lares).

El proyecto tambien estaba enfocado a fo-
mentar la iniciativa local y la autonomia hacia

el dia en que los indigenas pudieran substituir
al patrono.

Despues que un periodo de renta hubo ter-
minado, el grupo Cornell pens6 que se habia
alcanzado ese punto. Una sefial de esto era que
los indigenas, que una vez fueran obsequiosos,
ahora estaban dispuestos a desafiar las decisiones
del grupo Cornell. Por tanto, dste sugirid que
el gobierno expropiara la hacienda a su dueio
absentista, para venderla a los indigenas. Por
motivo de la oposici6n de intereses fuera de la
comunidad, este proceso tom6 cinco afios. Du-
rante este tiempo se observ6 que la producci6n
de Vicos aumentaba y descendia de acuerdo con
las esperanzas de los indigenas de conseguir el
titulo de propiedad de la tierra. Cuando final-
mente lo lograron, la producci6n casi se duplic6
en un solo ano.

Vicos ha continuado exitosamente desde en-
tonces bajo la administraci6n de un concilio elec-
to basado en los grupos tradicionales de la co-
munidad indigena. El grupo Cornell act6a ahora
s6lo en su caricter consultivo. La tierra del pa-
trono la labran colectivamente. La productividad
del trabajo ha aumentado de manera que ha
sido posible reducir el tiempo que se trabaja
en la tierra del patrono, de 152 a 35 6 40 dias
al afio. El exito de Vicos, tanto econ6mico como
social, ha reincorporado a sus antiguos residen-
tes que hablian emigrado a las ciudades.

Entre los rasgos distintivos de Vicos, figuran
los siguientes: los agentes de cambio fueron
ajenos a la naci6n asi como a la comunidad y
por tanto estaban completamente fuera de la
estructura burocritica. Las actitudes de la co-
munidad fueron cuidadosamente investigadas an-
tes de que se pusiera en marcha el proyecto;
la formaci6n de la autonomia era un objetivo
primordial; y las estructuras comunitarias, como
el sistema de haciendas, no se destruyeron, sino
que se adaptaron a los prop6sitos del desarrollo.

TAIWAN: CCRR

La Comisi6n Conjunta para la Reconstrucci6n
Rural fue creada, en 1948, por los gobiernos de
la Repd6blica China y de Estados Unidos. De
sus cinco comisionados, dos eran norteamerica-
nos y tres ciudadanos chinos.

La CCRR se destaca entre nuestros casos de
4xitos. Es el dnico programa que ha sido divul-
gado -cubriendo virtualmente toda la isla de
Taiwain de la Republica China-, en vez de ha-
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berse concentrado en una sola zona. Es, con
mucho, el mis grande de los cuatro programas;
su personal incluye ahora 89 especialistas. Ha
sido la creaci6n conjunta de dos gobiernos. Tam-
bien es una organizaci6n individual, que no for-
ma parte de la burocracia china ni de la esta-
dounidense, lo que ha dado a la CCRR un con-
siderable grado de libertad respecto a las pre-
siones politicas y de las normas burocrAticas.

La agricultura es el n'cleo principal de las
operaciones de la CCRR, pero tambien 6sta es
activa en terrenos relativos tales como la venta
al mercado y la salud rural. La agricultura en
TaiwAn ha progresado espectacularmente en los
afios que la CCRR ha funcionado, duplicando
la producci6n agricola, entre 1952 y 1964. (Uno
de los 6xitos mAs notables de la CCRR ha sido
la campafia contra las ratas, descrita, en el ca-
pitulo tres.)

Como los demas programas que han tenido
exito, pero en una escala mucho mas amplia,
la CCRR ha tratado con todos los factores que
afectan la productividad agricola. Pero pocas
naciones, si es que las hay en el mundo en
desarrollo, tienen los medios, especialmente los
recursos humanos, para montar una operaci6n
como la CCRR.

Algunas de las claves en el 6xito de la CCRR
deben encontrarse en el ambiente en que fun-
ciona: la disponibilidad de personal capacita-
do, el tamafio relativamente pequeio (36,000
kil6metros cuadrados) y la reducida poblaci6n

(12 millones de personas), de la isla, y las habi-
lidades existentes y la receptividad de los agri-
cultores para la innovaci6n. Actualmente, Tai-
wAn esta tan provista de personal capacitado
que puede proporcionar t6cnicos a otras na-
ciones.

Igual que Comilla y Vicos, la CCRR ha lie-
vado gradualmente a los agricultores hacia el
proceso de desarrollo. La CCRR cuenta consi-
derablemente con las asociaciones locales de
agricultores. Muchas actividades que la CCRR
ha puesto en marcha en el centro se ban entre-
gado a los agricultores para que las administren.
Aunque los planes agricolas de cuatro afios han
sido trazados en el centro, se revisan en consulta
con las organizaciones agricolas, asi como con
las oficinas gubernamentales locales. Las aso-
ciaciones agricolas contratan a los agentes de
extensi6n y sufragan dos terceras partes del cos-
to; la CCRR y el gobierno pagan el resto. Las
cooperativas agricolas emplean a unas 13,000,
personas, muchas de las cuales han sido capaci-
tadas en la CCRR.

La CCRR ha podido planear y ilevar a cabo
un programa de alcance nacional que provee
todos los elementos necesarios en la agricultura.
La grafica 4, que presentamos en las siguientes
pAginas, muestra la secuencia en que se hicieron
estos elementos, del estudio a la acci6n, y con-
tinuando en muchos casos hasta la entrega de
la responsabilidad parcial o total a los agricul-
tores o al gobierno local.
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Gr6fica 4 - (P6gina 1 do 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

-.. Estudio Responsabilidad asumida por habitantes
do la localidad

Acci6n gubernamental y/o do la CCRR Acci6n emprendida por habitantes do la localidad
con ayuda del gobierno y/o do la CCRR.

linea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Gr6fica 4 - (Pdgina 2 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

-... Estudio

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR

Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad

Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La lIfnea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Gr6fica 4 - (Pagina 3 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

--- - Estudio Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La linea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Disposici6n
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Acci6n gubernamental y/o de la CCRR Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La linea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Gr6fica 4 - (P6gina 4 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

Estudio Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad
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Gr6fica 4 - (P6gina 5 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

......- Estudio Responsabilidad asumida por habitantes
do la localidad

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La lifnea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.

Disposici6n
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Gr6fica 4 - (P6gina 6 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

-..-..... Estudio Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La linea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.

Disposici6n
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Gr6fica 4 - (P6gina 7 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

Estudio Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de Ia CCRR.

La linea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Gr6fica 4 - (P6gina 8 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

Estudio

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR

Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad

Acci6n emprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La lfnea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Grafica 4 - (Pagina 9 de 9)

IMPORTANTES DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE TAIWAN

--Estudio

Acci6n gubernamental y/o de la CCRR

Responsabilidad asumida por habitantes
de la localidad

Acci6n eiprendida por habitantes de la localidad
con ayuda del gobierno y/o de la CCRR.

La linea ascendente indica un esfuerzo creciente, pero no tiene valor cuantitativo.
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Ap6ndice B

SEGURO PARA INNOVADORES

Por Stephen A. Marglin

Dada la aversi6n general que tienen los agri-
cultores a correr riesgos, desde Peru hasta In-
donesia, un programa de seguros que elimine
de los hombros del cultivador por lo menos una
parte de la inseguridad que acompaiia a la in-
novaci6n, presenta un atractivo evidente. Los
principales problemas para proyectar un pro-
grama de seguros son reducir los riesgos para
el agricultor sin eliminar su incentivo para pro-
ducir; y mantener los costos del programa, en
t6rminos, tanto de dinero como de personal ad-
ministrativo, dentro de los limites razonables.

El ndcleo de la presente proposici6n es el
seguro contra el fracaso de una innovaci6n reco-
mendada para producir el suficiente incremento
de producci6n sobre el rendimiento de los mi-
todos tradicionales para cubrir el costo de los
elementos adquiribles que son necesarios para la
innovaci6n. El costo de los elementos es tambien
el limite de la obligaci6n. En lo general, se preve
que este seguro se ofrecerA como incentivo para
que los cultivadores participen en programas de
credito supervisado para comprar elementos
como son los fertilizantes y los pesticidas.

Antes que el agricultor acepte el credito para
cubrir el costo de un conjunto de elementos,
el y el agente de seguros deberin convenir en

un rendimiento bAsico para cada parcela en la
que ha de introducirse este conjunto innovador,
sujetando el rendimiento primario de la parcela
a m6todos tradicionales. El agricultor, por su-
puesto, tendria raz6n para exagerar el rendi-
miento basico, pero el agente de seguros ten-
dria, ademas del conocimiento general de los
suelos, del clima de la zona y de su acceso a
los registros de las rentas p6blicas, la sanci6n
final para negar el seguro si lo que el agricultor
calcula como base es exagerado. En cualquier
caso, los pequefnos errores en el cAlculo del ren-
dimiento basico no son desastrosos si la innova-
ci6n recomendada es productiva.

Supongamos que la base de una parcela par-
ticular sembrada de arroz se determina a 1,800
kg por hectArea. Supongamos tambien que la
innovaci6n recomendada incluye elementos de
facil adquisici6n cuyo costo adicional totaliza 40
d6lares por hectArea, y el precio del arroz es
100 d6lares la tonelada corta. De esta manera
un rendimiento promedio de 2 toneladas por
hectArea bastarfan para pagar el costo adicional
de los elementos adquiribles. El contrato de se-
guro fija un objetivo de 1 tonelada para el agri-
cultor al cumplimiento de las minimas condicio-
nes para usar los elementos. Si el objetivo es
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exagerado, el seguro es inefectivo. Si el rendi-
miento cae por debajo de la tonelada, el ase-
gurador reembolsa a los agricultores al porcen-
taje de 5 d6lares por 45 kg de deficit, hasta un
limite de 20 d6ares. Cuando se ha adelantado
credito al agricultor para cubrir el costo de los
elementos, los pagos del seguro se acreditan a
la cuenta del agricultor con la agencia de pres-
tamos.

Es responsabilidad del agricultor notificar al
agente antes de recolectar la cosecha si a 61 le
parece que podria hacer una reclamaci6n al ase-
gurador. Entonces, el agente asistiria a la cose-
cha y se recolectarian, desgranarian y pesarian
muestras de, digamos, uno a cinco por ciento
de una hectArea para determinar el verdadero
rendimiento.

DeberA subrayarse que lo que se intenta es
un seguro para innovadores en vez de un seguro
de innovaci6n. El seguro se hace efectivo en
caso del fracaso de una cosecha aun cuando el
fracaso -heladas fuera de epoca, escasez de Ilu-
vias, obstrucci6n de los canales de riego- no
pueda de ninguna manera aducirse a la innova-
ci6n y aun cuando esta pueda todavia ser lucra-
tiva en relaci6n con los metodos tradicionales.
La 6inica condici6n que el agricultor tiene que
satisfacer es que lleve a cabo efectivamente la
innovaci6n con un minimo de competencia.

La responsabilidad limitada del asegurador
-el limite es el costo del nuevo elemento-,
mantiene los costos reducidos a un nivel ope-
rable. Solamente en el caso de fracaso general
de las cosechas, el seguro se haria efectivo en
escala apropiada, y luego cierta porci6n de los
pagos podrian considerarse como una especie de
alivio para el hambre. La caracteristica de res-
ponsabilidad limitada tambien mantiene el in-
centivo para que el agricultor produzca: tiene
relativamente poco que ganar si cobra el seguro.

El programa deberA ser administrativamente
posible con tal que el promedio de interes por
cada d6lar invertido por los cultivadores, en
elementos que puedan comprar, sea suficiente-
mente elevado, digamos 3 d6ares. Un promedio
elevado de intereses garantizarA bastante bien
que en los afios de condiciones favorables para
el cultivo, solamente un pequeio porcentaje de
innovadores tendrA ocasi6n de reclamar bene-
ficios. Para las innovaciones marginales que es-
casamente cubren el costo de elementos en pro-
medio, el porcentaje de inspecciones para los
innovadores probablemente requerirA una den-

sidad de agentes poco factible. En los afios de
fracaso general, el agente puede conceder gran
n-dmero de demandas con s6lo una inspecci6n
visual a los campos.

Si suponemos que el porcentaje de inspeccio-
nes de cosecha sea para 10 por ciento del nd'-
mero de innovadores, que el nd'mero de inspec-
ciones de cosechas sea de una por dia y que la
plantaci6n, y por tanto la cosecha, se extienden
en un periodo de tres semanas, entonces un solo
agente podria asumir la responsabilidad de tan-
tos como 200 agricultores. Por supuesto, esto es
s6lo una suposici6n y la densidad 6ptima de
agentes puede determinarse s6lo por un largo
proceso de experimentaci6n.

Aun con las innovaciones de elevado rendi-
miento, podria ser posible poner un programa
como este sobre una base actuarial en la que
las primas cubririan las reclamaciones, mAs el
costo de la administraci6n. Pero este defecto no
es funesto. Probablemente el gobierno puede
subsidiar mejor los riesgos que acompafian a las
innovaciones agricolas, que hacer retroceder a
los campesinos por motivo de esos riesgos.

QuizA mi's que cualquier otro programa de
seguro agricola, este estA expuesto a fraude del
agricultor y a colusiones entre el agricultor y
el agente para defraudar al asegurador. El cul-
tivador podria, por ejemplo, aplicar solamente
la mitad de los elementos a su parcela y vender
lo restante. 0 podria cortar tres o cuatro culti-
vos de cada planta de arroz antes de la reco-
lecci6n. Tales artificios podrian demostrar la
anulaci6n del programa, pero pueden suscitarse
algunos puntos en su defensa. Primero, cierto
grado de deshonestidad ocurre en todos los pro-
gramas de seguro y no por eso es funesto. Se-
gundo, desterrar la deshonestidad podria ser
mas fAcil si el programa demuestra su positivi-
dad y obtiene el apoyo de la comunidad. Ter-
cero, el asegurador no necesita ser embaucado
m6s de una vez por el agricultor; si sospecha
que hay deshonestidad, puede disponer de san-
ciones drAsticas, como negar futuros asegura-
mientos.

La colusi6n seria mucho mAs difiil de des-
terrar; la prevenci6n -pagando un salario sufi-
cientemente elevado al agente para reducir la
tentaci6n- mAs bien que el remedio, es lo que
se necesita.

La prudencia aconseja que cualquier innova-
ci6n divisible sea primero puesta a prueba, y
esta regla es tan vAlida en una innovaci6n para
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tomar riesgos como en una innovaci6n en ferti-
lizantes. Una prueba en pequefia escala en algu-
nas aldeas revelaria en el curso de algunas tem-
poradas si puede administrarse un programa de
seguros como este, lo que podria costar y el
efecto que en realidad podria tener sobre la

proporci6n de adopci6n de innovaciones. Ade-
mas, tal experimento permitiria un perfecciona-
miento en los detalles de funcionamiento. La
lecci6n de Comilla -darse prisa "lenta y expe-
rimentalmente"- es de una aplicabilidad uni-
versal.
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Ap6ndice C

COMO MEDIR LA "VOLUNTAD DE DESARROLLO" DE UN GOBIERNO PARA

LA AGRICULTURA

Por John D. Montgomery y Stephen A. Marglin

Cualquiera que pueda ser el merito efectivo
del argumento de que el Occidente se ha desa-
rrollado sin planeaci6n gubernamental, el laissez
faire no es el modelo de accidn predominante
en los pafises en desarrollo ni en las agencias de
asistencia de la actualidad. Una vez que el go-
bierno haya asumido su papel central, la "vo-
luntad de desarrollo" se convierte en una varia-
ble decisiva en el anilisis de un potencial del
gobierno para elevar el nivel de vida del pue-
blo. En la mayor parte de esos paises, la volun-
tad para desarrollarse se expresa en los planes
econ6micos nacionales, pero estos reflejan a la
vez un deseo de ganarse mayor niimero de votos
y de obtener ayuda exterior como de producir
un desarrollo efectivo; no miden necesariamente
la voluntad de desarrollo y los posibles donado-
res se ven obligados en confiar en su intuici6n
para asesorar la intensidad del compromiso. El
prop6sito de este apendice es explorar la posi-
bilidad de complementar la intuici6n con la evi-
dencia como base para juzgar el grado de com-
promiso del gobierno en una fase del desarrollo
-el sector agrfcola-, en los paises de menos
desarrollo.

Si pudiera medirse de manera adecuada, la
"voluntad de desarrollo" podria ser una 6ltil adi-
ci6n a la lista de criterios que determinan la
asignaci6n de la ayuda exterior al mundo en des-
arrollo. Dado el grado de ayuda que el mundo
desarrollado parece preparado para dar a los
Estados en desarrollo y con la evidente necesi-
dad de una "masa decisiva" de ayuda para lo-
grar resultados positivos en un pais, parecerfa
preciso hacer duras selecciones si es que la ayu-
da exterior ha de contribuir de manera signifi-
cativa al desarrollo econ6mico en alguna parte.
Bajo esta luz parece razonable subrayar que la
voluntad de desarrollo es una condici6n para
ayuda; con tal de que logrAramos definir este
concepto un tanto ambiguo.

Si las acciones hablan ms que las palabras,
entonces los esfuerzos comunes para utilizar los
recursos humanos y los materiales para el des-
arrollo pueden tomarse como medida de la vo-
luntad. De esta manera, aun las burdas compa-
raciones de grado de los indices entre los paises
con niveles similares del producto nacional bru-
to per capita, podrian ayudar a contestar la pre-
gunta: "dDemuestra el pais X un mayor esfuerzo
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nacional para desarrollar la agricultura, que el
pais Y?" En un tiempo las cifras del pais X tam-
bien podrian ayudar a contestar la pregunta:
"Refleja el pais X un cambio en su comprometi-
miento respecto al desarrollo agricola?"

El estudio preliminar de los datos disponibles
para ese anilisis nos anima a creer que puede
obtenerse importante evidencia de estos resulta-
dos. Una primera medida del esfuerzo guberna-
mental en la agricultura, es sin duda alguna los
gastos pnblicos dedicados a ese sector, incluven-
do el presupuesto del ministerio de agricultura
y el de las agencias relacionadas que esten com-
prometidas en actividades como el riego y el
desarrollo comunitario. Como el sector agricola
difiere en tamaio y composici6n en diferentes
paises, estas cifras presupuestarias debera'n apa-
recer como de la proporci6n del producto nacio-
nal bruto con que ha contribuido la agricultura.

Las cifras completas no estin ficilmente dispo-
nibles en las fuentes publicadas para numerosos
paises. Aun asi, la tabla C-1 muestra relaciones
bastante consistentes a traves de los afios, con
excepci6n de algunas pocas discrepancias eviden-
tes en los procedimientos estadisticos. Las cifras
sugieren que la India ha estado invirtiendo consi-
derable porci6n de su producto nacional bruto
en el sector agricola. Los datos mis completos
presentados en la tabla C-4 muestran que los au-
mentos en tales gastos son aproximadamente
comparables al aumento de la productividad
agricola durante un periodo de siete afios (por
supuesto, no puede deducirse un enlace causal
de estos hechos). A pesar de algunas inconsis-
tencias internas, estas cifras sugieren una inver-
si6n mucho mayor en estos terminos, en la India,
por ejemplo, que en Argentina, Birmania, Filipi-
nas, o Tailandia y mucho menor que en Jap6n.

TABLA C-1. PROPORCION SUMARIA DE LOS GASTOS PUBLICOS EN AGRICULTURA
RESPECTO A LA PRODUCCION AGRICOLA*

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

India .046 .051 .040 .040 .043 .048 .051
Jap6n .107 .452 .451
Argentina .024 .018 .021 .024 .012
Birmania .028 .033 .063 .015 .018 .015
Filipinas .028 .032 .033 .029
Tailandia .020 .021 .017 .026

* Fuente: V6ase tabla C-4.

Se necesitari una investigaci6n mAs amplia
en una base de pais a pais para mejorar el grado
de comparabilidad de estas estadisticas. Eviden-
temente la composici6n, asi como el monto del
desembolso, son importantes. Las inversiones en
la infraestructura como son los imponentes edifi-
cios en las capitales, obviamente producen me-
nos intereses en la productividad agricola que
las inversiones que atafien mAs directamente al
agricultor; de manera similar, la asignaci6n de
numerosas personas a actividades rutinarias que
sobreviven de las necesidades de una sociedad
colonial (como los servicios a las plantaciones
en Vietnam) puede producir resultados meno-
res que las asignaciones equivalentes a los pro-
gramas de difusi6n agricola. El hecho de que
esos gastos sean politicamente atractivos y sig-
nifiquen menor compromiso hacia el sector agri-
cola, nos justifica para concluir que la misma in-
versi6n, asignada de otra manera, puede reflejar

diversos grados de la voluntad que existe para el
desarrollo agricola. Pero un anilisis de los gas-
tos en terminos de cualquier racionalismo eco-
n6mico tendrA que esperar mayor perfecciona-
miento de las actuales cifras presupuestarias.

El trabajo del gobierno en el desarrollo agri-
cola, incluyendo la administraci6n cooperativa
de extensi6n, centros agrarios y de investigaci6n,
y el cr6dito agricola, se refleja principalmente
en el costo (incluyendo jornales, salarios y presu-
puesto de explotaci6n) durante cierto lapso; lue-
go, en la proporci6n con la producci6n agricola
per capita de la poblaci6n agricola, indicarian
los cambios del interes hacia la productividad.
Desafortunadamente, no existen datos presupues-
tarios detallados. Pero si existen medidas direc-
tas de los verdaderos nidmeros de los agentes de
extensi6n agricola, como el de 1959, y estas ci-
fras pueden utilizars6 como sustituto de los cos-
tos en la tasa de la intensidad del esfuerzo im-
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plicado. De este modo, la tabla C-2 muestra
que la India ofrece menor servicio de exten-
si6n que Jap6n, pero mAs que Argentina, Filipi-
nas y Tailandia (no hay estadisticas disponi-
bles para Birmania), por lo menos seg6n se
calcule por el n-6mero de granjas que puede es-
perarse que atienda un agente de extensi6n. Por
supuesto, estas cifras no indican la calidad del
esfuerzo en cada pas, y deberAn interpretarse
con cuidado al juzgar el inter6s de estos paises
respecto al desarrollo econ6mico.

Tambien tendrin que formularse medidas se-
g6n las estadisticas del personal de los ministe-

rios de agricultura. La calidad del personal de-
signado para un sector puede medir la intensidad
del compromiso de un gobierno en recursos de
mano de obra hacia ese sector. Suponiendo que
la escala de jornales refleje la competencia pro-
fesional de los individuos que efectijen determi-
nados servicios p6blicos, una medida directa de
la calidad del esfuerzo serfa el promedio de los
jornales bAsicos, durante un periodo, del perso-
nal agricola designado para funciones especffi-
cas (investigaci6n y extensi6n) comparado con
el promedio de jornales bAsicos de los servido-
res p~blicos.

TABLA C-2. SERVICIOS DE EXTENSION

Nulmero de
agentes

de extensi6n Haciendas atendidas
(1959) por cada agentel

India2  48,5793 913 (1954)
Jap6n 2  13,566 445 (1960)
Argentina4  392 1,395 (1952)
Filipinas2  1,623 1,010 (1948)
Tailandia 2  328 6,438 (1950)

'El nmero se basa en los arrendamientos pa- sIncluyendo empleados para el desarrollo de
ra el aflo que aparece entre parentesis. la comunidad.

2Fuente: C. W. Chang, Educaci6n para la ex- 4Ref: Informe del Centro Sudamericano de Ex-
tension del desarrollo agricola y rural (Bangkok: tension Agricola (Roma: FAO, 1959).
FAO, 1963).

Con frecuencia se supone que la concentra- na informaci6n al caso esti disponible mediante
ci6n del personal agricola en la capital nacional fuentes publicadas. Por ejemplo, si se supone
y en otras grandes ciudades, produce menores que colocar trabajadores de extensi6n en las po-
resultados en la producci6n total que la descen- co c6modas zonas rurales indica un mayor es-
tralizaci6n del mismo personal para servicios de fuerzo institucional que dejarlos en las ciudades,
extensi6n y de otra indole directamente al agri- puede ser significativo que la India tiene un ma-
cultor. Esta hip6tesis podria convertirse en in- yor porcentaje de sus agentes de extensi6n asig-
dice adicional del esfuerzo; la distribuci6n del nados al gobierno nacional (a diferencia de los
personal, de acuerdo con las asignaciones deter- puestos intermedios y locales), que Jap6n y Fi-
minadas. Esas estadisticas tambien tendrian que lipinas y una proporci6n mucho menor que Tai-
reunirse en una base de "pais a pais"; pero algu- landia. (Vase tabla C-3).

TABLA C-3. PROPORCION DE AGENTES DE DIFUSION SITUADOS EN EL
NIVEL NACIONAL (1959)

Nmero en la Porcentaje en el
N6mero total oficina nacional nivel nacional

India 48,579 500 1.02
Jap6n 13,566 48 0.35
Filipinas 1,623 31 0.19
Tailandia 328 96 29.27

Fuente: C. W. Chang, Educaci6n de extensi6n para el desarrollo agricola y rural (Bangkok:
FAO, 1963).
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La asignaci6n de fondos para la educaci6n en
todos los niveles proporcionaria otro indicio de
la voluntad de desarrollo agricola. En el nivel
de ]a escuela primaria, puede ser casi imposible
distinguir la agricultura de la educaci6n general

(excepto quiza por la composici6n de la educa-
ci6n general provista por las escuelas rurales y
el sector rural-urbano de fondos para la educa-
ci6n en proporci6n con la distribuci6n de la po-
blaci6n). Pero en el nivel de secundaria, la asig-
naci6n presupuestaria para la educaci6n agricola
vocacional podria reflejar el grado de inter6s
acerca de la agricultura. Finalmente, tambien en
el nivel educativo superior, el dinero asignado
para las instituciones agricolas como una parte
del presupuesto total, o el ni'mero de estudian-
tes inscritos en ellas, relativo a la poblaci6n agrf-
cola, podria proveer una medida de la importan-
cia asignada a ese sector si se la compara con
trabajos similares en otros paises.

Las actitudes de los servicios publicos asi co-
mo su capacidad t6ecnica y el sistema de incenti-
vo que los rodean puede considerarse al medir
la "voluntad nacional para el desarrollo" en los
niveles de funcionamiento. Se han llevado a ca-
bo encuestas de actitudes para otros prop6sitos
tanto en los paises desarrollados como en los que
se hallan en proceso de desarrollo e indudable-
mente unos y otros son metodol6gicamente fac-
tibles. Las actitudes de la burocracia hacia las
actividades agricolas del gobierno, segiin se com-
paran con los programas de desarrollo en otros
sectores, podrian examinarse para que dieran al-
gn indicio del prestigio e interes relativos en
los diversos sectores de la economia, y para exa-
minar las comparaciones en la perspectiva entre
los empleados del ministerio de agricultura y los
de los demAs ministerios. Los mecanismos nor-
males para probar, preservar la anonimidad de
la reacci6n, y verificar la validez y seguridad
de los resultados de la encuesta, se han utiliza-
do en muchas partes del mundo y para una am-
plia variedad de prop6sitos. Sin embargo, el en-
lace entre las creencias y la realizaci6n es menos
claro. Puede presumirse que la voluntad de des-
arrollo colectiva de una agencia agricola estA
relacionada con grupos de actitudes de indivi-
duos que participan en sus programas. Tales ac-
titudes no indicaran necesariamente la eficiencia
de la verdadera actuaci6n de la agencia, ni la
utilidad econ6mica de sus programas, pero ten-
dran alguna relaci6n con la futura efectividad.

Para los prop6sitos de ese anilisis, las actitu-

des apropiadas de los servidores p~blicos indivi-
duales incluirian:

1. Opini6n acerca de la importancia del sec-
tor agricola (comparado con otros sectores).

2. Opiniones respecto a la posibilidad de
mejorar la productividad agricola.

3. Actitudes respecto a la propiedad de una
acci6n gubernamental directa para producir
el mejoramiento rural.

4. Actitudes acerca de la asignaci6n de ser-
vidores p6blicos individuales hacia los pues-
tos rurales.

5. Opiniones respecto a la capacidad de las
agencias gubernamentales, existentes o pro-
puestas, para emprender programas de des-
arrollo agricola.

6. Actitudes hacia la actuaci6n de otros fac-
tores decisivos en el sector agricola (por ejem-
plo, agricultores, propietarios e intereses co-
merciales) que podrian afectar la posibilidad
politica de los principales esfuerzos para me-
jorar la productividad agricola.

7. Indices de buena voluntad para partici-
par en los programas de desarrollo agricola.

Las actitudes y las creencias no son, por su-
puesto, la "voluntad". Ni puede presumirse que
las actitudes favorables de parte del servicio pu-
blico producirAn acci6n necesariamente. Pero se-
guramente son factibles algunas suposiciones in-
versas: que una voluntad para el desarrollo tiene
cierta relaci6n con los valores y el conocimiento
de los principales actores, y que las actitudes ne-
gativas hacia los objetivos de una organizaci6n,
echaran a perder su efectividad. AdemAs, tam-
bien parecen razonables las actitudes colectivas
de los servidores pnblicos hacia el desarrollo
agricola como una expresi6n del ambiente inte-
lectual de sus agencias o, quizA, de la sociedad
en general.*

*E1 estudio clasico de las actitudes burocriticas
en un pals en desarrollo es el libro de Monroe Ber-
ger, Bureaucracy and Society in Modern Egypt: A
study of the Higher Civil Service (Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 1957). Un estudio com-
parativo de las actitudes en tres agencias relaciona-
das con la asistencia en Taiwan, aparece en forma
abreviada en la obra de John D. Montgomery, Rufus
B. Hughes y Raymond H. Davis; Rural Improve-
ment and Political Development: The JCRR Model
(Washington: Agencia para el Desarrollo Interna-
cional, 1964), pigs. 37-41.
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El uso de los medios de comunicaci6n hacia
las masas para condicionar la conciencia nacio-
nal tambien refleja los esfuerzos de los dirigentes
de ]a opini6n para llevar al pdblico tanto los
temas sustanciales como volitivos respecto al
sector agricola. Un andlisis contenido de esas
comunicaciones, peri6dicos, radio, debates parla-
mentarios y principales discursos p6blicos, iden-
tificarAn la frecuencia con que ha sido comunica-
do el compromiso hacia el desarrollo en el sector
agricola. La naturaleza especffica del compromi-
so (ya sea en t6rminos generales o en referencias
detalladas de las cosechas o de los proyectos)
tambien podrian medirse cuantitativamente. Ta-
les medidas probablemente no se utilizarian pa-
ra hacer comparaciones internacionales, pero re-
flejarfan tendencias en las comunicaciones p6bli-
cas dentro de cualquier pais.*

La frecuencia y la intensidad de los contactos
entre el gobierno y los agricultores productores
son aun otra medida del compromiso del gobier-

*V6ase, por ejemplo, la obra de David C. Mc-
Clelland, The Achieving Society (Princeton, N. J.:
Van Nostrand, 1961), y la obra de Philip E. Jacob
y James W. Toscana, eds., The Integration of Po-
litical Communities (Philadelphia y Nueva York:
Lippincott, 1964), especialmente pigs. 83-84 y 209-
246.

no hacia el desarrollo agricola (los informes exis-
tentes, que ya estan uniformados en muchos
paises, proporcionarian parte de los datos nece-
sarios), aunque la naturaleza y el contenido de
esos contactos podria ser un poco mas dificil de
clasificar. Los estudios de tales contactos duran-
te cierto periodo podrian utilizarse tanto en las
comparaciones de anilisis internacionales como
en el cambio de asesoramiento dentro de un so-
lo pais.

La evidencia de que actualmente disponemos
no nos capacita para clasificar a los paises en
terminos de la intensidad de su voluntad de des-
arrollo, ni para correlacionar esa voluntad con
otros factores pertinentes para el proceso del
desarrollo. Pero parece que hay suficiente con-
sistencia en los datos publicados para justificar
una mAs amplia investigaci6n en los paises elegi-
dos y para garantizar los estudios piloto acerca
de actitudes y comunicaciones para ver si las
hip6tesis sacadas del compromiso de recursos
hacia la agricultura y hacia la educaci6n podrian
verificarse mediante otras formas de evidencia.

Estamos inclinados a creer que un mis pro-
fundo examen producirA mejores definiciones de
la voluntad de desarrollo, tanto como medio
de medir su presencia como un artificio analitico
y de diagn6stico en el planeamiento nacional.
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RELACION ENTRE LOS GASTOS PUBLICOS EN LA AGRICULTURA Y LA
PRODUCCION TOTAL DEL SECTOR AGRICOLA

Pais

India

Afio

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1960
1961
1962

1958
1959
1960
1961
1962

1956
1957,
1958
1960
1961
1962

GDP en
agricultura

55,200b
52,800
62,400
62,500
68,900
69,600
69,700

1,778.6e
1,985.9
2,201.2

58,100h
130,389
159,700
170,800
218,390

2,101i
2,269
2,179
2,540
2,704
2,795

3,3841
3,523
3,858
4,246

17,7750
20,625
21,357
22,216

a Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of National Accounts Statistics 1963 (Nueva York 1964); Statis-

tical Abstracts of India (Nueva Delhi 1960, 1961, 1962).
b Millones de rupias: producto nacional neto al costo comin del factor.

c Millones de rupias: gastos ordinarios y de capital del gobierno central y de los gobiernos estatales,

incluyendo los territorios administrados desde el centro federal
d Fuente: Naciones Unidas, Yearbook... 1963, citado y Statistical Yearbook, 1962 (Nueva York. 1963).
h Millones de pesos.

1 Fuente: Naciones Unidas, Yearbook ... 1963, citado; Economic Survey of Burma, 1958, (Rangiin, 1959);

Gobierno Revolucionario de la Uni6n de Birmania, Budget Estimates, 1962-63 (Rangnn, 1962).

J Millones de kiats; costo de los factores ordinarios, incluyendo pesca y silvicultura.
k Millones de kiats; incluyendo pr6stamos a los agricultores.

1 Millones de pesos, costo de los factores ordina rios.
m Millones de pesos.
n Fuente: Naciones Unidas Yearbook... 1963, citado.
* Millones de bats: costo de los factores ordinarios.
* Millones de bats.
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Gastos del
gobierno en

la agricultura

2,514.40-c
2,671.40
2,465.80
2,464.90
2,988.60
3,329.10
3,535.60

189.6f
898.3
992.3

1,405.9h
2,322.9
3,315.5
4,007.3
2,598.4

59.13k
74.30

137.25
37.49
47.59
40.79

94.8
110.9
127.9
122.7

348.0P
423.2
365.5
581.5

Jap6nd

Argentinag

Relaci6n de los
gastos del gobierno
con la producci6n

agricola total

.0456
.0506
.0395
.0394
.0434
.0478
.0507

.1066

.4524

.4508

.0242

.0178

.0207

.0235

.0119

.0281

.0328
.0630
.0148
.0176
.0146

.0280

.0315

.0332

.0290

.0196

.0205
.0171
.0262

Birmania'

Filipinasg

Tailandia"

1959
1960
1961
1962

1959
1960
1961
1962

TABLA C-4.





Ap6ndice D

LA BUROCRACIA COMO ELITE MODERNIZADORA: PUEDEN LOS METODOS
RUTINARIOS DEL GOBIERNO CONDUCIR

HACIA EL DESARROLLO?

Por John D. Montgomery

Los mis espectaculares aumentos en la pro-
ducci6n agricola han sucedido como esfuerzos
especiales bajo una iniciativa dotada y dedicada.
Las fuerzas de trabajo frecuentemente han te-
nido exito en donde los metodos convencionales
fracasan, a veces por la misma raz6n de que
estin exentos de las limitaciones convencionales.
Pero la mayor parte del desarrollo agricola debe
efectuarse en donde las fuerzas de trabajo no
pueden llegar; la necesidad de mejorar los me-
todos convencionales no ha podido esclarecerse.

Una fuerza de trabajo puede concentrarse en
zonas geograficas determinadas o en zonas pro-
blema, y podri obtener exito casi en cualquier
parte si existe la "voluntad de desarrollo" nece-
saria de parte de la iniciativa nacional. Cada uno
de esos esfuerzos tiene su propio elemento de
singularidad, pero los elementos esenciales de
estos exitos parecen claros; una directiva ins-
pirada, apoyo de la autoridad politica mis ele-
vada, plena participaci6n de los dirigentes loca-
les, coordinaci6n entre los diferentes metodos
tecnicos, y participaci6n de los miembros del
personal de las agencias p6blicas y privadas. El
examen de estos y de otros principios generales,

y de las diversas maneras de aplicar la "bolsa
de plistico" de la filosofia (como opuesto a las
"cajas" mis rigidas y permanentes de una gri-
fica de organizaci6n) indicarin cuaindo puede
usarse generalmente el metodo de fuerza de
trabajo. Parece que seria ditil por lo menos en
dos situaciones: las de mayor promesa agricola,
en donde se desean los principales aumentos en
productividad; y aquellas que representan los
problemas mi's dificiles, en donde el mejora-
miento es necesario para el gobierno por razones
politicas o de otra indole. El metodo de fuerza
de trabajo es adaptable en todos los niveles del
funcionamiento gubernamental

Es la burocracia ordinaria, sin embargo, la
que realiza el papel principal en la promoci6n
de una mayor productividad agricola. Tiene que
proveer con apoyo tecnico y logistico a cuales-
quiera fuerzas de trabajo; con frecuencia pro-
porciona la mayor parte de su personal. Su opo-
sici6n o indiferencia podria estorbar la efectivi-
dad de las operaciones de fuerza de trabajo; a
pesar de lo hibilmente que se conduzcan, sus
actividades continuas representan y controlan la
mayor parte de los recursos pd'blicos en mano de
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obra y capital dedicados al sector agricola. Es
responsable de ilevar a cabo el reglamento de
la ley, un papel que frecuentemente resienten
los dirigentes politicos, quienes ven el procedi-
miento como un retraso mis bien que una forma
de protecci6n. No deberi' descuidarse a la bu-
rocracia en ninguna concentraci6n nacional del
trabajo agricola en operaciones locales de fuerza
de trabajo. Puede representar un recurso capaz
de un desarrollo igualmente importante como
una contribuci6n indirecta a la productividad
agricola.

Las limitaciones del sistema burocritico en
los paises de menor desarrollo son bien cono-
cidas. Son el tema de amarga ecrimonia de parte
de los consejeros extranjeros y de los politicos
nacionales. Puede decirse que casi a nadie le
simpatiza la burocracia. Pero las limitaciones de
la efectividad burocritica no deberin atribuirse
a deficiencias morales, falta de buena voluntad
o mera irracionalidad de parte de los mismos
bur6cratas. Lo mismo que otras instituciones so-
ciales, la burocracia nacional se comporta de la
manera que lo hace, por motivo de factores in-
ternos y fuerzas externas. Estos, no son necesa-
riamente inmutables, y el examen de las normas
del comportamiento burocritico y sus causas
pueden sugerir las maneras de cambiarlas. En
lo pasado, las burocracias han cambiado, como
lo demuestra la historia de la legislacion del
servicio pd'blico y como lo sugieren en desarro-
llo poscolonial de Ghana, Guinea y China.

LA "PATOLOGIA"

Los sintomas del comportamiento "patol6gico"
de las burocracias en los paises de menor desa-
rrollo, son hasta cierto punto reconocibles como
caracterfsticas de cualquier burocracia. Cual-
quier lista de las quejas mis frecuentemente
expresadas acerca del servicio piiblico nacional,
parece producir variados grados de reconoci-
miento y de aprobaci6n, sin importar el pais
que se estai describiendo; y todos -incluso los
bur6cratas- parecen dispuestos a convenir en
que estas caracteristicas son un obsticulo para
el desarrollo econ6mico; aunque nadie piensa
que el desarrollo pueda verificarse sin adminis-
traci6n, no todas estas caracteristicas obtables
afectan al desarrollo, sin embargo, excepto quizai
en el sentido negativo y general que implican
el fracaso en alcanzar una maixima eficiencia e
influencia. Algunos sintomas se citaron repeti-

damente durante la conferencia: resistencia al
cambio, rigida adherencia a las reglas, renuencia
a delegar la autoridad, actitud sofocante hacia
los superiores, visualizaci6n del "objetivo" que
implica una indiferencia hacia la "eficiencia" y
hacia los prop6sitos que se hallan detrias de las
reglas, una orientaci6n "generalista" o "elitista"
combinada con hostilidad hacia la tecnologia
(especialmente en el ramo despreciado de la
agricultura), insistencia en los simbolos de po-
sici6n social y de prestigio, adherencia a las re-
laciones tradicionales a pesar de desear aparien-
cia moderna, exceso de personal, corrupci6n,
xenofobia y nepotismo. Estas actitudes y com-
portamiento indudablemente aparecen en varia-
dos grados de intensidad en muchos paises;
ejemplos divertidos y horribles de cada una de
ellas podria citar casi cualquiera que ha tratado
de atraer a la burocracia o imponersele para
que actnle en una operaci6n de desarrollo en
gran escala.

Un examen mis minucioso de tales "sintomas"
sugiere que pueden formar parte de un sistema
mis grande de reacciones interactuantes. Estas
reacciones puedcn agruparse aproximadamente
en dos categorias: las que se relacionan con la
protecci6n de la administraci6n civil como ins-
tituci6n; y las que son reacciones individuales a
las diversas amenazas: que se perciben desde
dentro y desde fuera de la burocracia. (V6ase
grifica 5.) En ambos casos, los cambios en el
orden social (incluyendo los que se relacionan
con el proceso de la modernizaci6n), aparecen
considerados como una amenaza potencial para
la supervivencia.

Todo el orden social que produjo una buro-
cracia "elitista" (ya sea del tipo mandarinal,
feudal o colonial), ha cambiado gradualmente,
con frecuencia para perjuicio de los antiguos
grupos de elite. La economia cambiante amena-
za la privilegiada posici6n de un funcionario
del gobierno y mis y mis de las decisiones baisi-
cas relacionadas con la producci6n y la distribu-
ci6n comienzan a caer en otras manos, ya sea en
las de los tecnicos, los dirigentes politicos, o qui-
zi de un sector privado de creciente importancia.
Aun la cambiante situaci6n politica puede ame-
nazar la burocracia conforme el orgullo nacio-
nal (o etnico) comienza a afectar la provisi6n
de funcionarios en la administraci6n pdiblica, la
"africanizaci6n", por ejemplo, puede significar
nuevas normas en la administraci6n pd'blica asi
como de personal; y en un Estado de un solo
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partido, gran parte de la autoridad para tomar
las decisiones de rutina puede cambiar hacia los
politicos del partido local. Nuevos valores cul-
turales unidos a la modernizaci6n tienden a
minar cada vez mis la confianza en si misma
y autoridad de la burocracia tradicional. No es
de sorprenderse que los miembros del sistema
burocritico se sientan vagamente amenazados
y traten de perpetuar sus pretensiones "elitistas"
aunque al mismo tiempo adoptan formalmente
los prop6sitos y formas de organizaci6n apro-
piados para una sociedad moderna.

Tambien en su reacci6n individual, los miem-
bros de la burocracia se sienten amenazados por
los cambios que se verifican a su alrededor. En
muchos paises, las responsabilidades familiares
del servidor pu'blico -como fueran elocuente-
mente descritas por Mister Johnson, de Joyce
Cary, por ejemplo- se atenian conforme las
fuerzas de empleo p6blico obligan a un hombre
de familia a convertirse en un individuo que
compita por el progreso, y luego racionaliza su
paga con una escala relativa a los empleos. En
cambio, su familia se resiente cuando se le niega
su parte tradicional de los privilegios y deberes
del puesto pd'blico. Como la politica y el comer-
cio abren nuevos caminos hacia el poder, el ser-
vidor pd'blico frecuentemente encuentra que su
carrera, y aun su posici6n, estain amenazadas o
por lo menos reducidas en su importancia y
grado de oportunidades. Inclusive la seguridad
del empleo no es lo que una vez fue en paises
en donde un excedente de empleados descubren
de pronto que no tienen una tenencia automd-
tica de empleo. Cualquier cambio hacia la orien-
taci6n de los valores individuales amenaza a los
servidores pu'blicos que anteriormente encontra-
ban protecci6n en su familia o en su posici6n en
la burocracia.

Cualquier clasificaci6n parecida de las interre-
laciones del comportamiento burocritico (y es
posible hacer muchas otras) parece conducir a
una conclusi6n fundamental: a veces ni el siste-
ma de administraci6n pu'blica ni los servidores
pdblicos individuales parecen considerar los ob-
jetivos del desarrollo agricola como el fin supre-
mo, a pesar de que esten formalmente asignados
a un ministerio de agricultura. El problema al
utilizar las agencias de gobierno existentes, para
prop6sitos de desarrollo, es encontrar metodos
para eliminar las amenazas que se han percibido
y estimular actitudes y comportamiento mAs pro-
ductivos. Aunque este es un problema de enorme

dificultad, no es desesperado. Las instituciones
humanas -hasta las burocracias- pueden mejo-
rar, y los cambios institucionales traen consigo
cambios en el comportamiento individual. Pero
la resistencia a cualquier cambio que parezca
amenazador puede c4rse por supuesta; en ver-
dad, cualquier cambio radical puede provocar
resistencia a menos que parezca razonable y ten-
ga un fuerte y continuo apoyo politico.

ALGUNAS "PRESCRIPCIONES":
CAMBIO INSTITUCIONAL

Los cambios mis ficiles de hacer en la buro-
cracia son los de directiva: conseguir un "nuevo
secretario permanente" que acepte los deseados
objetivos de desarrollo, apoyAndolo cuando se
enfrente a la resistencia, y manteniendolo en su
puesto el tiempo suficiente para que lleve a cabo
su politica. Generalmente, un dirigente fuerte,
al mando de una organizaci6n, puede elegir co-
laboradores que compartan sus opiniones: innu-
merables testimonios pueden citarse para docu-
mentar los cambios espectaculares que se han
introducido en un sector con s6lo encontrar "el
hombre adecuado en la cima" y conservAndolo
alli. Pero a veces hasta el "hombre apropiado" es
impotente cuando se enfrenta al sistema. Los
cambios de jefatura que meramente hacen tur-
narse a los servidores p6blicos entre los puestos
adecuados, raramente logran una orientaci6n sig-
nificativa en el sistema, -como lo demuestran las
purgas de posguerra de militaristas en la admi-
nistraci6n p6blica en Jap6n y en Alemania. Tam-
poco lo hace la mera asignaci6n de nuevos titu-
los a una burocracia existente, como se hizo bajo
"el reglamento indirecto" en las colonias britani-
cas. Los cambios en el funcionamiento de una
burocracia y en su relaci6n con la sociedad en
total, son necesarios si la vieja elite ha de volver-
se modernizadora.

Un medio mAs ambicioso para modificar la ins-
tituci6n burocrAtica es reorganizarla. Los princi-
pios de la organizaci6n nacional son demasiado
conocidos (o quizA vienen muy poco al caso),
para discutirlos aqui. La organizaci6n y la re-
organizaci6n deberAn verificarse siempre que los
cambios en las funciones o relaciones lo requie-
ran; muchos gobiernos han establecido oficinas
de "organizaci6n y administraci6n" para estudiar
esos problemas (pero con frecuencia son obs-
truidos por grupos de intereses especiales. La
reorganizaci6n oficial puede no tener gran in-
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Gr6fica 5
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fluencia sobre los m6todos rutinarios actuales
que parecen dominar el comportamiento buro-
crAtico. Puede convertirse ella misma en una tAc-
tica de retraso. AdemAs, la relaci6n entre los 6r-
ganos del gobierno y el sector privado (aun con
organismos dominados por el gobierno como el
Sindicato de Plantaciones de SudAn y el progra-
ma Gazira), con frecuencia se le omite en las
grAficas de organizaci6n y en los reglamentos de
la administraci6n pu'blica. Los cambios impor-
tantes en la organizaci6n pueden no reflejarse en
absoluto, como la introducci6n de tecnicas de
"participaci6n" que atenian las distinciones je-
rArquicas y hacen uso de las deliberaciones en
grupo como medio para Ilegar a decisiones apro-
piadas y establecer objetivos. Los estudios de
esos m6todos de organizaci6n en la industria
norteamericana han demostrado la superioridad
de aqu4llos en el logro de altos niveles de pro-
ductividad, flexibilidad y la moral durante perio-
dos sostenidos. El estilo de administraci6n que
comprende frecuentes conferencias entre un su-
pervisor y sus subordinados inmediatos, cuya co-
municaci6n circula libremente en ambos senti-
dos, es adaptable a una extensa variedad de si-
tuaciones. Cuando en esas circunstancias una
nueva organizaci6n y titulos de puestos tambidn
trasmiten una orientaci6n de productividad o de
servicio, tanto el comportamiento como la forma
comienzan a cambiar. La conferencia del perso-
nal es a veces -como en Rodesia del Norte- un
cambio radical en la sociologia de la burocracia.

Una tercera forma de cambio institucional es-
tA en su sistema de incentivos. En muchos pai-
ses los salarios estin ligados a los afnos de servi-
cio, el tamafno de la familia, el grado de educa-
ci6n y otros factores que pueden tener una in-
gerencia s6lo casual respecto a los objetivos del
desarrollo. Las escalas de pagos que compren-
den pueden ser tan bajas que es necesaria cier-
ta forma de ganancia ilegal suplementaria o de
corrupci6n si el servidor pu'blico ha de alcanzar
siquiera un modesto nivel de vida. En cualquier
caso, la escala de pagos para los administradores
y t6cnicos en el campo de la agricultura general-
mente se apegan a una amplia n6mina de la ad-
ministraci6n pu'blica que no puede cambiarse sin
exponerse a la bancarrota, especialmente en los
pafses en donde la administraci6n p6blica estA
rellena como forma indirecta de seguro social.
De esta manera, si la voluntad del gobierno para
desarrollar la agricultura, es verdadera, la d6nica
soluci6n es ofrecer premios en el sector agricola.

(En ]a SCIPA*, la organizaci6n peruana, por
ejemplo, el dar premios ademAs de los salarios
regulares, produjo un aumento del 80 por ciento
en tres afios.) En la CCRR (Comisi6n Conjunta
para la Reconstrucci6n Rural, TaiwAn), la paga
por trabajo en casa mis elevada para los t6cni-
cos agricolas, estA directamente relacionada con
su productividad. Si lo que se desea es que los
servidores pnblicos efectden frecuentes viajes a
las aldeas serA preciso pagar los adecuados gas-
tos de viaje (una rareza en gran parte de los pai-
ses en desarrollo); si se espera que los agentes
de extensi6n vivan en aldeas que carezcan de
comodidades importantes para la vida familiar,
deberA ofrecerse alguna forma de compensacidn
por penalidades, o las asignaciones a las aldeas
deberan formar parte integral del escalaf6n de la
carrera. Los incentivos no monetarios, tambien,
pueden volverse parte del sistema de administra-
ci6n pdblica, especialmente en donde las formas
"participativas" de organizaci6n se han introdu-
cido, en donde las unidades locales establecen
sus propios objetivos y en donde se encuentran
maneras para recompensar la realizaci6n adecua-
da. El alto espiritu de la CCRR en TaiwAn, pro-
bablemente result6 en parte por las recompen-
sas financieras, prestigio y aprobaci6n social que
se ofrecieron como incentivos para ]a realizaci6n.

Algunos de los cambios mAs profundos en las
instituciones de la burocracia tienen que intro-
ducirse completamente desde fuera de la admi-
nistraci6n p-6blica. Una manera de obtener la
aprobaci6n de la burocracia respecto a los obje-
tivos de desarrollo serA el darles valor social y
politico. Creando una conciencia p6blica de las
necesidades tecnol6gicas de la productividad
agricola contribuirA a eliminar la imagen despre-
ciable del agricultor que se ha difundido en las
cabezas de los intelectuales en muchos paises en
desarrollo. En algunos de 4stos, los cambios en
el sistema educativo, aunque lentos en producir
nueva mano de obra, ya han mostrado que pue-
de dignificar el papel y la condici6n social de la
agricultura. Cambiar las normas de ingreso a la
administraci6n p6blica (especialmente desviAn-
dose del enfasis tradicional en la ley y en la li-
teratura), puede ofrecer nuevas carreras para los
candidatos orientados al desarrollo que no po-
drian calificar bajo las normas tradicionales de
reclutamiento. Unas relaciones mAs estrechas en-

*Servicio Cooperativo Interamericano para la
Producci6n de Alimentos.
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tre la administraci6n pu'blica central y el gobier-
no local del sector rural inclinado a la tradici6n,
puede alterar las actitudes de cada uno al hacer
uso de los recursos que el otro puede ofrecer al
desarrollo agricola.

Los metodos mencionados para que la buro-
cracia como instituci6n ofrezca alguna esperanza
de cambiar el comportamiento de los servidores
publicos individuales reduciendo las embarazo-
sas ligaduras con lo pasado, eliminando la sensa-
ci6n de inseguridad de aquellos, son capaces
de contribuir a los objetivos del desarrollo y
crear un ambiente que propicie la iniciativa,
y la innovaci6n. Tambien pueden utilizarse otros
artificios mas directamente para influir en el com-
portamiento individual.

MAS PRESCRIPCIONES: CAMBIO INDIVIDUAL

Daniel Lerner y otros autores han sugerido que
la receptividad para la innovaci6n requiere un
grado de empatia o conciencia de la manera de
vivir diferente de la de la comunidad inmedia-
ta.* En el caso de la burocracia, el sentido de la
empatia debe ser doble: el que se incluye en la
apreciaci6n de la vida de la aldea, y el que se
asocia con los diferentes estilos de la administra-
ci6n del desarrollo. El papel de la clase media
en la creaci6n de tal empatia para un bur6crata
ligado a la instituci6n sugerira un programa de
actividades interrelacionadas, incluyendo viajes,
capacitacion en la que se tratan nuevos proble-
mas y metodos, rotaci6n entre tareas desempena-
das en la ciudad y en las aldeas, el uso de comu-
nicaciones internas y asi sucesivamente. Pocos
podrian disputar acerca de la proposici6n de que
una condici6n previa para adoptar algo nuevo es
la conciencia de su existencia.

La receptividad a la innovaci6n puede aumen-
tarse mediante el alistamiento de la participa-
cion individual en busca de nuevas ideas. La so-
corrida noci6n de la "caja de sugerencias" con re-
compensas conformes al valor de las sugerencias,
se ha aplicado con sorprendente exito en Viet-
nam y en otros paises en desarrollo. El uso de
conferencias "de libre discusion" como un artifi-
cio de adiestramiento en todos los niveles, es s6-.
lo una ampliaci6n del mismo concepto y puede

*Vase: Daniel Lerner, The Passing of Traditio-
nal Society: Modernizing the Middle East (Nueva
York: Prensa Libre de Glencoe, 1958).

ser apropiado en algunas sociedades burocriti-
cas. Cuando los empleados descubran que las ac-
titudes de progreso conducen a ascensos y otras
recompensas (la SCIPA, en Peru, incluye refe-
rencias de la actuaci6n innovadora de los tecni-
cos en agricultura en las formas de clasificaci6n
de personal), su receptividad y perspectivas cam-
bian notablemente. Indudablemente, la innova-
ci6n por si misma, no es deseable; pero la tradi-
ci6n del castigo social para los innovadores es
dificil de cambiar. (Berger relata el ostracismo
que la burocracia egipcia infligi6 al descubridor
del barco solar, que aparecid en los titulares de
la prensa mundial, para el servicio arqueol6gi-
co.) Un servidor pu'blico innovador en Vietnam
adopt6 la politica de introducir cambios revolu-
cionarios en su agencia (en este caso, cambiando
de un sistema de contabilidad de "regla de dedo"
hacia la contabilidad por computadoras), de ma-
nera que los viejos metodos rutinarios pasaron de
moda por completo, y su personal se vio obliga-
do a adoptar procedimientos fundamentalmente
nuevos en la posauditoria. Temia que la intro-
duccion de controles de posauditoria sin cam-
biar los procedimientos existentes solo duplica-
na la cinta roja que se incluye al ceder fondos
para prop6sitos de desarrollo, porque el sistema
"tragaria" la innovacion sin abandonar los pro-
cedimientos para los que fue proyectada. Otro
metodo es continuar introduciendo innovaciones
a un ritmo bastante rapido, de manera que las
rutinas nunca se hagan sagradas. Existe el peli-
gro de "atascar" el sistema con demasiados cam-
bios, por supuesto, pero a ese punto raramente
se llega en los paises en desarrollo.

Estimular a los servidores publicos hacia los
objetivos de desarrollo es casi tan dificil como
motivar a los agricultores-productores a cambiar
sus normas tradicionales para tomar decisiones.
El riesgo que los agricultores tienen que correr
al aceptar una innovaci6n tiene su contraparte
en la burocracia. Un medio de asegurarse contra
el riesgo del fracaso es socializar las experiencias
y la responsabilidad que toma cada servidor pu-
blico, de manera que ya no trabaje en aislamien-
to. Frecuentes reuniones de los trabajadores agri-
colas locales, presididas por altos empleados de
la administracion piblica de la oficina principal,
pueden eliminar la sensaci6n de aislamiento y
fomentar un significativo intercambio de expe-
riencia de la "linea de fuego" de la innovaci6n.
Cuando las reuniones se turnan entre las aldeas,
cada una actuando como anfitriona a su vez, la
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actuaci6n del trabajador local se dignifica, y pue-
den introducirse nuevas actitudes en las propias
aldeas anfitrionas. Invitar a los principales agri-
cultores para que asistan a las reuniones tam-
bien puede crear actitudes receptivas hacia los
elementos partidarios del progreso en el sector
agricola y contribuir a modificar el tradicional
desprecio en que se tiene al campesino.

El concepto de la "influencia inversa" requiere
que los mi's altos servidores pu'blicos reciban in-
formaci6n a la vez que la trasmitan. Cuando lo
hacen, sus propias actitudes cambian; los agri-
cultores-productores adquieren una mayor dig-
nidad; los mismos programas gubernamentales
comienzan a mostrar una mayor propiedad res-
pecto a las necesidades del sector agricola. Es
posible delegar la autoridad cuando no se ha
quedado en evidencia, cuando los centros mis
apropiados para tomar decisiones efectivamente
las toman, y, en suma, cuando el respeto mutuo
prevalece entre el bur6crata y el agricultor; es-
tas dos condiciones se obtienen, por lo menos en
parte, cuando el flujo de la comunicaci6n no es-
ti obstruido por barreras artificiales.

Los cambios en las actitudes y en el com-
portamiento burocriticos pueden observarse tan

prontamente como entre los campesinos o en-
entre los electores. La investigaci6n en la recep-
tividad para las innovaciones de partes de los
supuestos instrumentos de la modernizaci6n
-la administraci6n pd'blica- puede ser tan com-
pensadora como los estudios de extensi6n en la
hacienda.

Ninguno de los metodos sugeridos aqui puede
ofrecerse en un programa de conjunto, para usar
uno de los terminos favoritos en la Conferencia.
La burocracia de cada pais es dnica en su histo-
ria, organizaci6n, capacidad y necesidades. Tam-
poco es prudente esperar que pueda emprender-
se algo aproximado a un experimento controlado
en la manipulaci6n de la burocracia. Estas in-
tuiciones -si es que lo son- pueden implicar
formas apropiadas de acci6n en una variedad de
situaciones. Pero no sustituyen al juicio, a. la ex-
periencia ni al discernimiento de parte de la ini-
ciativa de cualquier pais -y cualquier consejero
extranjero- que realmente trate de utilizar a los
servidores piiblicos en interes del desarrollo
agricola; y nadie puede producir cambios im-

portantes sin un fuerte apoyo politico. Y no son
un sustituto para una voluntad politica hacia
el desarrollo.
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Ap6ndice E

LA INVESTIGACION DEL COMPORTAMIENTO SOCIOLOGICO
Y SU PAPEL POTENCIAL EN EL DESARROLLO AGRICOLA

For George M. Foster, Milton L. Barnett, y Allan R. Holmberg

La investigaci6n del compartamiento sociol6-
gico* sobre los problemas del desarrollo agricola
se justifica en dos bases principales: Puede ayu-
dar a encontrar los medios para aumentar la pro-
ductividad agricola y contribuir al acervo bi-
sico te6rico-prfctico del conocimiento que trata
del comportamiento individual y colectivo, que
es parte de la infraestructura de toda sociedad
moderna. Es decir, este tipo de investigaci6n
puede ayudar a satisfacer las necesidades pro-
fesionales de los especialistas agricolas y puede
contribuir a satisfacer los objetivos disciplina-
rios de los soci6logos.

Estos se interesan en los grupos organizados
-con sociedades; con las maneras en que estos
grupos de personas forjan las "reglas del juego"
con las que logran sus objetivos- con culturas;
y con la naturaleza de la interacci6n del ipdivi-
duo con otros individuos y con su sociedad y

*El t6rmino "comportamiento sociol6gico" se uti-
liza en el sentido de la investigaci6n que trata de
los factores sociales, culturales y sicol6gicos en el
desarrollo agricola. Aunque en el sentido discipli-
nario las materias que incluye son la sociologia, la
antropologia social y la sicologia social, el punto
de vista, aqui, es esencialmente antropol6gico.

cultura -con la personalidad. Los soci6logos ac-
t6an de acuerdo con ciertas suposiciones, las
mas importantes de las cuales, en el presente
contexto, parecen ser las siguientes:

1. Sistemas socioculturales (cualquier socie-
dad y su cultura) son unidades integradas l6gica-
mente, que tienen sentido, donde cada una de
sus partes estA relacionada de una manera defi-
nida con muchas otras partes, cumpliendo una
funci6n particular en el funcionamiento normal
del sistema sociocultural como un todo. Como
consecuencia de lo anterior, un cambio en cual-
quier aspecto del sistema implica una serie de
cambios en muchos aspectos, y tambi6n que los
cambios asociados pueden tener efectos tanto de-
seables como indeseables sobre el funcionamien-
to del sistema absoluto.

2. Los sistemas socioculturales se caracterizan
por regularidades y similaridades modeladas que
son funci6n tanto del desarrollo hist6rico como
de posibilidades limitadas en formas estructu-
rales. Por ejemplo, las sociedades campesinas his-
panoamericanas manifiestan muchas semejanzas
con los grupos campesinos espaioles, por motivos
hist6ricos, pero tambi6n muestran grandes seme-
janzas con las comunidades campesinas paquis-
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tanas, porque hay posibilidades limitadas en la
formaci6n de sociedades en un nivel particular
de complejidad. Estas regularidades en estruc-
tura (y en comportamiento humano) posibilitan
cierta visualizaci6n que es esencial al planear la
actividad para el desarrollo agricola y de otras
actividades.

3. No hay dos sistemas socioculturales identi-
cos. Pricticamente, esto significa que, aunque
sea posible predecir en el sentido amplio de la
palabra, no puede suponerse que una innovacion
que d6 resultado en un sistema, tambien dari
resultado en otro. Cada sistema, en un escenario
cambiado que se ha planeado, tiene que ser exa-
minado como especimen 6inico y representativo
de un tipo generico.

Respecto a la creciente producci6n agricola,
los soci6logos pueden reconocer tres objetivos
principales:

El sistema sociosicocultural de los pueblos
receptores (generalmente comunidades agri-
colas en este certamen).

El sistema sociosicocultural de la organiza-
ci6n innovadora (generalmente un gobierno o
una burocracia privada).

Los dos sistemas, conforme interact6an. Este
es el nivel de los programas y de los proyectos.

El significado de la relaci6n del individuo con
los dos sistemas y con los dos sistemas interac-
tuantes, esti involucrado en esta divisi6n tripar-
tita.

Respecto a la investigaci6n, hablando particu-
larmente de los antrop6logos en los programas
agricolas, hay dos tareas principales: primero,
determinar la relaci6n del subsistema agricola
de una comunidad particular con todos los de-
mis subsistemas. Dicho de otra manera, esto sig-
nifica la identificaci6n de los lugares y entradas
por donde las actividades agricolas encajan en
la matriz total sociocultural de la comunidad.
Segundo, determinar las normas de relaciones
interpersonales entre todos los individuos que
participan en un programa particular. Esto signi-
fica un anilisis de la estructura y funci6n de la
burocracia innovadora, de la comunidad recep-
tora, y de las actividades que unen a los dos sis-
temas en un programa particular.

Aqui deberAt hacerse hincapid en un punto im-
portante: Los problemas sociosicoculturales en el
desarrollo agricola no se limitan a las formas de
comunicaci6n, a la opini6n puiblica y a las acti-

tudes sicol6gicas particulares de parte de las per-
sonas responsables del cambio y de los agricul-
tores. Aunque estos son elementos significativos
que han de identificarse y medirse, el problema
es mucho mayor e incluye bisicamente una apre-
ciaci6n de la relaci6n de subsistemas (tales co-
mo la agricultura, la religi6n, las normas de ini-
ciativa y los valores culturales) para los sistemas
totales. Por ejemplo, la agricultura en cualquier
comunidad desempena muchos papeles y satis-
face muchas necesidades que no estin intima-
mente relacionadas con los alimentos y las ven-
tas al mercado. En la planeaci6n del cambio es-
tos papeles y necesidades deberin identificarse y
la influencia que ellos ejercen sobre las modifica-
ciones propuestas deberia analizarse, tan minu-
ciosamente como sea posible, para determinar las
posibles consecuencias nocivas a fin de tomar
las medidas precautorias pertinentes.

La investigaci6n del comportamiento sociol6-
gico, cualquiera que pueda ser su aplicaci6n
prictica, tiene dimensiones tanto estructurales
como dinimicas (o procesales). La dimensi6n
estructural es la matriz social, cultural y sicol6-
gica en donde, en este caso, se efect'an las ac-
tividades agricolas. Es aqui en donde todos los
subsistemas de la sociedad se identifican, en don-
de toman su lugar las actividades, papeles y fun-
ciones agricolas y en donde las relaciones entre
individuos y grupos de individuos se examinan.
El periodo de tiempo necesario para esta clase
de investigaci6n depende del grado de investiga-
ci6n previa disponible para la comunidad y la.
naci6n. En una regi6n donde existen datos de
investigaci6n relativamente confiables, con fre-
cuencia es posible obtener la informaci6n esen-
cial necesaria para un programa agricola en un
tiempo notablemente corto. Las clases de datos
que generalmente se necesitan para este tipo de
investigaci6n, se enlistan al final de este apen-
dice.

La dimensi6n dinimica o procesal, que es
esencialmente pertinente para los programas
agricolas subsiguientes, puede considerarse, por
una parte, en terminos de los obstaiculos que se
opongan al cambio, y, por otra, de los incentivos
al cambio. El termino "incentivo" es en realidad
defectuoso, ya que sugiere que el problema del
comportamiento cambiante consiste principal-
mente en motivaciones individuales y de grupo
en el proceso de innovaci6n. En realidad la cues-
ti6n es mucho mis amplia que la naturaleza del
"ajuste" sociocultural bisico y es muy importan-
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te. Esto se refiere a las maneras en que los diver-
sos subsistemas de un sistema sociocultural se ar-
ticulan y refuerzan mutuamente. La sola idea de
los incentivos y de las motivaciones no sugiere
la variedad de los factores que incluyen.

Contrariamente a las opiniones sustentadas,
ahora las ciencias del comportamiento pueden
hablar con cierta autoridad acerca de la natura-
leza de las sociedades y su proceso dinimico, de
manera que el comportamiento individual y
de grupo puede predecirse en varias zonas. Co-
mo ilustraci6n, sabemos que las siguientes son in-
fluencias significativas en el proceso del cambio.

1. Las tradicionales obligaciones reciprocas y
las esperanzas que ligan a grupos de parientes,
amigos y vecinos en las aldeas, frecuentemente
desaniman a individuos innovadores y partida-
rios del progreso que se enfrentan al dilema de
continuar compartiendo sus ingresos como se es-
pera de ellos o de exponerse a la censura y a las
sanciones por no proceder asi. Muchos campesi-
nos comprenden que mejoras tecnicas pueden
aumentar sus ingresos, pero piensan que gana-
rian poco o nada, puesto que este ingreso debe
distribuirse entre muchos.

2. El tamafio y la estructura de los grupos se
relacionan con las especies de actividades que
pueden verificarse. Por lo general, hay una masa
critica, un tamafno 6ptimo que, si se logra, per-
mitiri realizar actividades que en caso contrario
serian dificiles de efectuar. Por ejeniplo, en Ja-
p6n, en los Campamentos de Reubicaci6n de
Guerra, se encontr6 que, permitiendo relaciones
personales en grupos de aproximadamente 300
personas, la organizaci6n y la actividad se per-
feccionaban tanto que cuando el campamento de
varios miles de personas fue considerado como
la unidad social baisica, lo anterior prob6 que eso,
no era posible.

3. Las representaciones simb6licas varian con-
siderablemente entre las culturas, y con frecuen-
cia se perciben errores cuando los observadores
que se utilizan en una sociedad se transfieren a
otra.

Por ejemplo, en la campafia contra la tubercu-
losis, en Rodesia del Sur, los carteles que mues-
tran un cocodrilo, que para los europeos suge-
rian el gran peligro de la tuberculosis, los afri-
canos les dieron la interpretaci6n de que signifi-
caba que los cocodrilos causaban la tuberculosis
y que, por tanto, uno debia evitar los animales.

Las siguientes motivaciones son de especial
importancia para cambiar el comportamiento:

La percepci6n de una ganancia econ6mica,
parte significativa de la cual queda con el in-
dividuo partidario del progreso (es decir, no
se agota en el cumplimiento de las obligacio-
nes tradicionales).

El deseo de lograr prestigio y condici6n so-
cial.

El deseo de agradar al agente de cambio
que, por el solo hecho de estar en la comuni-
dad por alg6n tiempo, se ve involucrado en
relaciones de amistad reciproca que lo hacen
acreedor a la cooperaci6n de sus nuevos ami-
gos.

Estas motivaciones parecen ser universales.
Puede decirse que otras esti'n ligadas a la cul-
tura, en cuanto son significativas en algunos lu-
gares y lo son menos en otros. La religi6n es un
ejemplo de ello.

Estas son algunas de las especies de contribu-
ciones que las ciencias del comportamiento pue-
den hacer a los programas agricolas mediante la
investigaci6n. Queda la cuesti6n ce c6mo puede
hacerse esto, de la organizaci6n de los recursos
que sea mis apropiada para esta tarea. En ge-
neral, son necesarias dos amplias categorias de
investigaci6n; la primera trata de los analisis ge-
nerales antroposociosicol6gicos de las comunida-
des tipicas y de las burocracias (i ojali!) Estos
anAlisis deberin ser generales mi's bien que es-
pecificos, no dirigidos hacia problemas practicos
particulares, sino proyectados para cubrir la mis
amplia variedad de fen6menos humanos. La in-
vestigaci6n de este tipo proporciona caudal cien-
tifico y, de acuerdo con lo adecuado que sea,
permite raipida investigaci6n en un nivel praic-
tico. En este nivel es donde la teoria general se
promueve, en el que las hip6tesis ba'sicas acerca
de la sociedad y la cultura se generan sin consi-
deraci6n a los programas de acci6n. Es impor-
tante hacer notar que este nivel de investigaci6n
es igualmente importante para otros aspectos co-
mo la salud y la medicina, la educaci6n y el
desarrollo rural o de la comunidad.

La segunda categoria es en la cual este cono-
cimiento general se examina y aumenta, y se
escogen las soluciones a problemas peculiares.
Comdinmente se piensa en ella como la investiga-
ci6n aplicada, aunque en realidad este es un con-
cepto restrictivo, puesto que las contribuciones
baisicas a la teorfa con frecuencia se obtendrain
dando marcha atrais.

El modelo "clinico" se ha sugerido adecuada-
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mente (en contraposici6n con el modelo "de in-
genierfa") para reflejar la relaci6n entre la teoria,
y la investigaci6n de la ciencia del comporta-
miento.

Gran parte de este nivel de investigaci6n, aun-
que de, ninguna manera todo, puede estar in-
tegrado con los programas agricolas. La inves-
tigaci6n deberi adaptarse a las necesidades del
programa seg6n se haya trazado en t6rminos
agricolas. Gran parte de las mismas instalaciones
utilizadas para la investigaci6n agron6mica de-
beran incluir la investigaci6n del comportamien:
to sociol6gico, y los t6cnicos e investigadores de
las diversas especialidades incluidas deberAn lie-
gar a comprender los objetivos y las necesidades
de sus colegas.

Como los soci6logos deben investigar la bu-
rocracia innovadora tanto como al grupo, esta
"observaci6n participante" mediante el traba-
jo en equipo es una t6cnica especialmente va-
liosa.

El soci6logo y especialmente el antrop6logo,
tambi6n tiene un papel funcional basico en este
nivel. El es el medio de comunicaci6n mas efec-
tivo entre el agricultor y la burocracia. En los
paises en desarrollo no hay ningn mecanismo
de reversa efectivo entre los campesinos y los bu-

r6cratas ni entre los-bur6cratas de bajo nivel con
los de nivel m6s alto. El agente agricola de la
aldea puede comprender excelentemente a los
campesinos, su sicologia, sus necesidades y de-
seos, pero si implican critica de parte de sus su-
periores -lo que sucede a veces- es renuente
a trasmitir esa informaci6n perturbadora. Des-
pu6s de todo, para progresar en su burocracia,
debe agradar a sus superiores mis bien que a
los campesinos. Y, aun en el mejor de los casos,
generalmente tiene un nmero tan grande de ac-
tividades y una zona tan extensa que cubrir, que
tiene poco tiempo para discutir los asuntos de
manera tentativa y a sus anchas, caracteristica
de los aldeanos.

El antrop6logo del campo, por otra parte, es
con frecuencia la 6nica persona cuyo papel le
permite sentarse y escuchar a los campesinos to-
do el tiempo que ellos quieran. hablar, y quien
desea describirlos con el mayor detalle posible.
AdemAs, su prestigio y condici6n social le per-
miten trasmitir informaci6n tanto perturbadora
como satisfactoria a los mAs altos niveles de su
burocracia. De ahi que en el nivel funcional, la
presencia del antrop6logo en el instituto de in-
vestigaci6n, o como miembro del equipo, es al-
tamente importante.

LISTA DE LAS NECESIDADES EN DATOS SOCIOSICOCULTURALES RESPECTO A LAS
COMUNIDADES DE UNA ZONA CON PROYECTO AGRICOLA

Datos bdsicos fisicodemogrdficos:

1. Poblaci6n, colonizaci6n del campo (tamafno de unidades, dispersi6n, distancias entre ellas, re-
laciones con las ciudades de mercado y de administraci6n).

2. Tenencia de la tierra y actitudes hacia el sistema.

Tecnologias bdsicas, materiales y sus fuentes.
Ocupaciones principales:

1.
2.

Distribuci6n por aldeas y por zonas.
Naturaleza de los grupos de intdreses creados.

Estructura social:

1. Familias, naturaleza de los papeles, obligaciones, tamafno, extensi6n. eSegmentos unilineales co-
mo los clanes?

2. Concepto de la amistad, parentesco ficticio, participaciones, obligaciones.
3. Naturaleza general de las obligaciones reciprocas.

a) Horizontal -entre personas de la misma condici6n social- unidades cooperativas tradicio-
nales.
b) Patr6n-cliente.
c) Otras.

4. Relaciones de castas y clases.
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Estructura politica:

1. Lugar de la autoridad. Descripci6n fundamental del sistema.
2. Metodos mediante los cuales los dirigentes politicos logran una posici6n.
3. Proceso para tomar decisiones (elecciones, concejo de ancianos, consenso, etc6tera).
4. Relaci6n de la estructura politica local con unidades mayores. En d6nde reside realmente el

control?
5. Concepto de autoridad - quien la ejerce legitimamente?

Leyes:

1. Naturaleza y extensi6n del conflicto (por ejemplo; facciones, disputas individuales).
2. M6todos para resolver conflictos.
3. Que constituye el arreglo de una disputa? La "justicia"? La restauraci6n del statu quo?

Religi6n:

1. Dirigentes y su influencia.
2. Limitaciones que provienen del dogma y de la doctrina (por ejemplo, los cat6licos y el control

de la natalidad; los budistas y los pesticidas).
3. Valores culturales bi'sicos que provienen de la religi6n
4. El papel de las actividades religiosas entretenimiento, instrumentos para la curaci6n, en la

magia agricola?
5. Supersticiones, magia.

Comunicaciones y movilidad:

1. Alfabetismo, radio, diarios, etcetera.
2. Posibles problemas de lenguaje (m6ltiples dialectos).
3. Migraci6n por temporadas y de otros tipos a las minas, a las ciudades - tienen las familias

parientes en las ciudades?

"Normas" bdsicas en la sociedad y en la cultura:

1. Por ejemplo, el "balance" de Latinoamerica en riqueza, medicina popular, etcetera.
2. Orientaci6n cognoscitiva y percepci6n del mundo (percepci6n del papel del gobierno y el de

los individuos).
3. "Valores" basicos; aspiraciones de la gente.

Dindmica:

1. Normas de innovaci6n -motivaciones para el cambio.
2. Resistencias al cambio.
3. Dirigentes "naturales" -dquidn es un "individuo respetado"?
4. dPueden identificarse los individuos inclinados hacia la innovaci6n?
5. Pueden identificarse las aldeas inclinadas a la innovaci6n?

Salud:

1. Creencias y prActicas medicas populares.
2. Estadisticas demograficas -indices bAsicos de salud y enfermedades.

Socializaci6n:

1. Procesos de aprendizaje en el contexto de esta comunidad.
2. Inculcaci6n de los valores dominantes: suposiciones implicitas acerca de las condiciones de

la vida del grupo.
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Apendice F

REFORMA AGRARIA

Por Wolf I. Ladejinsky

La reforma agraria intenta ajustar las relacio-
nes entre agricultor y sistema de tenencia de
la tierra. Cuando el sistema de tenencia de la
tierra de los paises predominantemente agrico-
las proporciona al agricultor una razonable re-
compensa por sus esfuerzos, coopera a la estabi-
lidad econ6mica, social y politica en la campina
y con frecuencia, por el mismo motivo, al pais
en conjunto. Cuando el sistema de propiedad
de la tierra niega al agricultor las condiciones
bajo las cuales puede obtener para si una re-
compensa por su trabajo como productor enton-
ces sucede lo contrario. Por lo general y con las
excepciones mi's notables, como Jap6n, TaiwAn
y Egipto, la i1tima condici6n todavia prevalece
en muchas partes de Asia, Latinoamerica y Me-
dio Oriente. El estado de los asuntos fue acep-
tado como "normal" hace s6lo unas decadas,
pero ahora tal situaci6n ya no se considera asi.
La presi6n para el cambio en el statu quo ha
ido creciendo y la mayor parte de los paises
acosados por los problemas de tenencia, ahora
se preocupan por el problema crucial de c6mo
cambiar sus sistemas de tenencia de la tierra
hacia una mayor consonancia con el mejora-
miento de nivel de vida del agricultor, hacia el
mejoramiento de la tierra, y hacia una mayor

productividad agricola. El problema es mas di-
ficil porque, por lo menos en Asia, la escala de
labranza es muy pequeia, particularmente en
las haciendas operadas por arrendatarios. Por
regla general es de una o media hectarea frag-
mentada. Aunque Jap6n y Taiwain han podido
crear la tecnologia e instituciones econ6micas
y sociales que se adaptan a sus medios de vida;
para la mayor parte de Asia, esto an esta muy
lejos de la realidad. Con frecuencia son "ha-
ciendas antiecon6micas", antiecon6micas en el
sentido de que estain por debajo del nivel de
mera subsistencia, mAs bien que alejadas de las
mejores tecnicas.

CONDICIONES ACTUALES

El intento comuin por ajustar los sistemas de
tenencia de la tierra proviene de las circunstan-
cias bajo las que numerosisimos agricultores
viven y trabajan la tierra que es de otra perso-
na. Son las economias agricolas estancadas los
principales rasgos que caracterizan la dificil si-
tuaci6n del arrendatario, la escasez de tierra y
que ademas se encuentra en poder de unos
cuantos; bajos rendimientos, pero rentas eleva-
das; agricultores pobres, pero haciendas caras;
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demasiadas personas viviendo en reducido terre-
no y las pequefias parcelas de arrendamiento
que se hacen mis pequefnas bajo la creciente
presi6n de la poblaci6n que no tiene ninguna
otra ocupaci6n alternativa; herramientas inade-
cuadasydeudas y usura; mala nutrici6n y anal-
fabetismo; intensa competencia entre los cam-
pesinos que buscan la escasa tierra que es pro-
piedad de pocas personas; la ausencia de pro-
babilidades de progreso dentro de la agricultura;
el pequefno margen para tomar riesgos; y la
agricultura de subsistencia que carece de ca-
pacidad dinaimica o regenerativa.

Muchas de estas condiciones se deben a com-
ponendas agrarias institucionales sobre las que
el campesino no tiene control. Un sistema leo-
nino de arrendamiento prevalece en la mayor
parte de los paises del mundo en desarrollo. La
renta extorsionista y la inseguridad de la tenen-
cia son sus rasgos distintivos; los gobiernos y
sus cuerpos judiciales han dado una sanci6n
oficial a este tipo de relaci6n inquilino-propieta-
rio a traves de los siglos. Los agricultores han
sido obligados a pagar rentas exorbitantes, por-
que la necesidad compulsiva por cualquier clase
de empleo rebaja los jornales y eleva las rentas.
Con frecuencia su contrato de arrendamiento,
que se supone asegura la tenencia para el in-
quilino durante un periodo especifico, ni siquiera
vale el papel en que estai escrito. En la mayor
parte de los casos, los contratos son orales. Pero
ya sean escritos u orales, pueden abrogarse a
capricho del propietario.

No existe el incentivo de mejorar la tierra ni
de producir mis, ni hay lugar para la tecnolo-

gia en gran escala. El grado en que estas con-
diciones excluyen una medida de igualdad de
oportunidades, sofoca los impulsos de progreso
y tiende a mantener estitica a la agricultura.

Los agricultores nunca han estado satisfechos
con este estado de cosas. Frecuentemente han
expresado de manera abierta su descontento con-
tra personas y gobiernos que, seguln ellos, fueron
los causantes de su aflicci6n. Pero, por lo gene-
ral, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial,
en Asia, America Latina y Medio Oriente el
conservadurismo y la inercia del agricultor, asfi
como su inveterada servidumbre feudal hacia el
Estado y hacia el propietario, evitaron que el
vaso se darramara. Recientemente y en parte
debido a la amenaza del comunismo, las liga-
duras que mantenian abatido al campesino se
estin aflojando bajo el creciente descontento

agrario. Pais tras pais estai luchando con estos
problemas: c6mo aliviar la dificil situaci6n de
los agricultores que trabajan por una bicoca?;
dc6mo reanimar la abatida economia agricola?;
dc6mo hacer que el campesino se arraigue firme
y provechosamente a la tierra que cultiva? Estos
problemas tienen estrecha relaci6n con la pro-
ductividad agricola y el desarrollo econ6mico
en general.

SIGNIFICADO DE LA REFORMA AGRARIA

La respuesta a las preguntas anteriores se co-
noce en todo su sentido como "reforma agraria".
El termino significa muchas cosas para muchas
personas. Para los comunistas, la reforma agraria
es bastante simple: es un medio para alcanzar
el poder politico, basado en una promesa hecha
al campesino de algo que mi's quiere -la pose-
si6n de la tierra- a cambio de su apoyo po-
litico, que tanto necesitan. En el mundo no co-
munista la reforma agraria implica cuestiones
como: quien posee la tierra y quien no la posee,
c6mo se utiliza, quien saca qu6 de la tierra, la
productividad de la tierra, la proporci6n de
desarrollo econ6mico y, ademis, la condici6n
social y el poder politico.

Ninguna panacea tratari de manera efectiva
todos estos problemas. En las condiciones de
pobreza rural ni siquiera la redistribuci6n de la
tierra bastarit a menos que la acompafien los
medios necesarios para trabajarla y mejorarla.
De ello resulta que los paises que Ilevan a cabo
los programas de ]a redistribuci6n de la tierra,
deban hacer grandes esfuerzos para aumentar
la inversi6n agricola, particularmente si su rit-
mo de aumento de poblaci6n es acelerado. Las
oportunidades econ6micas y los incentivos sico-
l6gicos que trae consigo la posesi6n de la tierra,
o la seguridad de la tenencia, deben ir de acuer-
do con una multitud de otras medidas para el
desarrollo. Por este motivo, la reforma agraria
en el sentido que aqui la consideramos, com-
prende todos o la mayor parte de los siguientes
elementos: distribuci6n de la tierra entre los
que no la tienen; seguridad de la tenencia y
rentas justas; mejores metodos de cultivo me-
diante mejoras tecnicas, credito adecuado, coope-
rativa para la venta al mercado; y otras medidas.
Sin embargo, debe hacerse hincapie en que no
todos estos elementos son de igual importancia.
El elemento mis importante es la posesi6n de
la tierra. Si este no existe, todo lo demais puede
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resultar efimero, incluyendo la seguridad de la
tenencia y la reducci6n de la renta -medidas
sumamente dificiles de hacer cumplir. Esto ex-
plica porque en el anailisis final, el problema
es el de tierra para los que no la tienen. Este
es el verdadero vehiculo de la seguridad y de
la oportunidad sobre el que puede construirse
una economia lena de recursos.

CONTENIDO DE LA REFORMA AGRARIA

En la mayoria de los casos, el contenido para
hacer posible la legislaci6n de la reforma, es
doble: seguridad de la tenencia y reducci6n de
rentas, y la redistribuci6n de la tierra entre los
arrendatarios. En Asia, con excepci6n de Jap6n
y de Taiwain, se hace hincapie en la redistribu-
ci6n y en la creaci6n de la propiedad campesina.
Ning6n pais ataca el contenido de ninguna de
las medidas principales de la misma manera,
pero el significado del metodo depende de la
contestaci6n a esta pregunta basica: En bene-
ficio de quien y para que grupo de beneficiarios
se proyecta la reforma? Si la reforma es real-
mente para beneficio de la mayoria de inquili-
nos, su contenido especifico y su coacci6n dife-
riran sustancialmente de una reforma que trate
de satisfacer, tanto al propietario como al in-
quilino, en las dificiles condiciones de escasez
de la tierra, posesi6n exclusiva de la tierra, pre-
si6n de la poblaci6n agricola sobre la tierra,
rentas elevadas, gran valor de la tierra y agri-
cultura de subsistencia y poco remunerativa. Las
reformas en Jap6n y en Taiwan reflejan una
actitud completamente en pro del arrendatario.
De ahi que hicieran hincapi6 en la propiedad
de la tierra para la mayor parte de los inquilinos
mediante la completa abolici6n de la propiedad
absentista y una baja retenci6n permisible de
tierra (limite maximo) para los propietarios
residentes; autentica seguridad de tenencia y
bajas rentas para los arrendatarios restantes; va-
luaci6n por arbitraje y baja de los precios de la
tierra; faiciles terminos de pago; y un tipo de
coacci6n en el que los arrendatarios juegan un
papel principal para asegurar un minimo de
omisi6n de los principales reglamentos de la
legislaci6n de la reforma. Estas reformas impli-
caron una drastica redistribuci6n de la propie-
dad, de los ingresos, del poder politico y de la
posici6n social a expensas de los propietarios.
Aqu6l fue el prop6sito de las reformas, siendo
la proposici6n basica que las medidas a medias

o los intentos para satisfacer a ambas partes no
podrian producir condiciones bajo las cuales,
quienes cultivan la tierra, gozarian del fruto
de su trabajo.

SEGURIDAD DE TENENCIA
Y REDUCCION DE LA RENTA

Es axiomatico que una gran presi6n demo-

grafica en una pequena zona trae consigo una
intensa competencia por el derecho de cultivar
una parcela de tierra. El resultado es que las
rentas son elevadas y la seguridad de la tenen-
cia, limitada. En Asia, por ejemplo, el 50, 60
6 70 por ciento de los ingresos de las cosechas
son para el propietario, aun cuando este s6lo
contribuye con la tierra, mientras que los arren-
datarios proporcionan todos los demas elemen-
tos de producci6n. En tales circunstancias, la
fuerza del contrato esta completamente de parte
de los propietarios; no se les obliga ni se les
puede obligar a otorgar a los arrendatarios una
seguridad obligatoria de tenencia para un pe-
riodo especifico. La inseguridad de la tenencia
combinada con las elevadas rentas afectan ad-
versamente la productividad agricola, y no s6lo
al bienestar del arrendatario. Si ha de darse
marcha atras a esta situaci6n, debe crearse otra
que conduzca a la razonable relaci6n entre la
parte del agricultor en esfuerzos y en costos de
producci6n y su parte en la cosecha producida.
Aunada con esto, debe estar la apreciaci6n del
hecho que los mairgenes de subsistencia son tan
estrechos que los arrendatarios pueden permitir-
se pocos riesgos; cualquier innovaci6n en los
m6todos de producci6n que resulte mal, puede
significar morirse de hambre.

La reducci6n de la renta y la seguridad de
la tenencia son metas de la reforma agraria. Las
reformas existentes no revelan ninguna norma
com n en la que pueda basarse una renta razo-
nable. Cada pais, o como en el caso de la India,
cada Estado, trata el problema a su manera. En
Jap6n algunas rentas maximas son del 25 por
ciento de la cosecha, 37.5 por ciento en Taiwain,
50 por ciento en Nepal, y en la India varia
entre el 16 y el 50 por ciento. El porque de la
variaci6n de estas rentas proviene de la supo-
sici6n natural de que conforme menor sea la
renta, mayor sera el beneficio del arrendatario.
Ellos no tienen virtualmente nada que hacer
con una distribuci6n de renta entre los diversos
factores que intervienen en el cultivo de una

187



cosecha. Las rentas son o bien del tipo "fjo"
(una cantidad estipulada sin tomar en cuenta la
cosecha), o bien del tipo de repartici6n en las
cosechas (un porcentaje de la cosecha). Desde
el punto de vista del arrendatario, la repartici6n
de las cosechas tiene sentido en donde hay el
peligro de que se malogren las cosechas; pero
esto tiene un efecto desmoralizador sobre el
arrendatario. Los reglamentos de la renta seguln
la reforma tienden, aunque no siempre, a afectar
los cambios de las rentas de repartici6n de las
cosechas por las rentas fijas, proporcionando con
ello un mayor incentivo al arrendatario. El pro-
blema de las reducciones de rentas de cualquier
tipo es que son dificiles de hacer cumplir. Jap6n
y Taiwin han logrado hacerlas cumplir de la
misma manera que lo han hecho en otros mu-
chos aspectos, pero son excepciones especiales
mas bien que la regla. Esto se aplica particular-
mente a las zonas como India e Indonesia en
donde hay una feroz competencia por cualquier
parcela de tierra para exprimirle cualquier clase
de medios de subsistencia.

La seguridad de la tenencia es parte de la
reducci6n de rentas, y toda la legislaci6n de
la reforma aspira a dar mayor protecci6n a los
derechos de ocupaci6n por un arrendatario.
Como las rentas, tales medidas varian conside-
rablemente, aunque tienen prescripciones co-
munes, como cesiones por escrito, periodos es-
pecificos de ocupaci6n y compensaci6n por me-
joras 6ltiles.

DERECHOS DEL ARRENDATARIO EN TAIWAN

TaiwAn, mas que cualquier otro pais intere-
sado en el problema, tiene los mejores derechos
de ocupaci6n para el arrendatario. La ley tai-
wanesa estipula que los contratos de cesi6n
agricola (de seis afios de duraci6n) no termi-
narAn antes de su vencimiento, excepto bajo
alguna de las siguientes condiciones:

1. Si el arrendatario muere sin dejar un he-
redero.

2. Si el arrendatario renuncia voluntariamente
a sus derechos de cultivo emigrando a otra
parte o cambiando de ocupaci6n.

3. Si el arrendatario no cumple y deja de pa-
gar dos afios de renta.

Estas salvaguardas se otorgan a los arrenda-
tarios aun despues del vencimiento de la cesi6n.
La ley estipula que el propietario no puede
devolver la tierra cedida para su propio cultivo

al vencimiento del contrato, de existir una o
mis de las siguientes condiciones: el propieta-
rio no puede labrar la tierra por si mismo; los
ingresos del propietario son suficientes para sos-
tener a su familia; o bien la devoluci6n de la
tierra por parte del propietario priva de su sub-
sistencia a la familia del arrendatario.

Para todos los prop6sitos prActicos, esto sig-
nifica que los arrendatarios pueden permanecer
en la tierra sin que se les moleste, aun despues
de la expiraci6n del contrato, cuya coacci6n de
la renta estipulada se ha asegurado virtualmente
en Taiwain. Algunas estipulaciones expresadas
con menor cuidado habrian minado esta parte
del programa de reforma. En la India, por ejem-
plo, la clausula de que un propietario puede
recuperar la tierra para "pultivo personal" ha
resultado ser un serio inconveniente para dar
cumplimiento a la seguridad de la tenencia y
a las estipulaciones de la renta.

REDISTRIBUCION DE LA TIERRA

Hay arrendamientos reglamentados en Esta-
dos Unidos, Inglaterra y tambien en la India;
tales arrendamientos protegen al arrendatario
que prefiere invertir en bienes de capital para
mejorar la tierra, en lugar de comprarla. Pero
esto no es asi en la mayor parte de Asia, en
Medio Oriente y America Latina. Lo que el
agricultor quiere es un pedazo de tierra que sea
suyo. Para el agricultor japones, el que no tenga
tierra, no tiene alma. Esta mistica acerca de la
propiedad de la tierra quiza no se exprese ade-
cuadamente en otros paises; pero su validez
existe, no importa la manera en que se exprese.
Las condiciones de tenencia que prevalecen bas-
tan para explicarlo. En donde los arrendatarios
son pr6speros y pobres y la tierra escasea, la
reglamentaci6n del arrendamiento es casi impo-
sible de hacer cumplir. Jap6n y Taiwan lo han
logrado, pero ellos son excepciones especiales.
Los ejemplos de este efecto son numerosos para
citarlos aquf. En uno de esos ejemplos, el de la
India, un intento imprudente para regular los
arriendos condujo a una inseguridad todavia
mayor y llev6 a los arrendatarios hasta el mismo
fondo de la escala agricola, a la categoria de
labriegos.

Los argumentos son poderosos para la difu-
si6n de la propiedad entre los arrendatarios
como prop6sito principal de la reforma agraria.
Como mas adelante veremos, tampoco es tarea

188



ficil la coacci6n de un programa de distribuci6n
de la tierra en las condiciones asia'ticas. Sin em-
bargo, uno no puede menos que convenir con
un estudiante del problema en que, en lo "admi-
nistrativo no existe virtualmente ninguna duda,
sino en que un sistema de cultivo por el duefio
en el que la distinci6n batsica de "mfo" y "tuyo"
pueda sefialarse en la base de que es mis f acil
de administrar, que un sistema de arrendamien-
tos reglamentados". Esto, por supuesto, supone
que un gobierno ante todo, se dedique 6inica-
mente al fomento de esta especie de programa.
Hay otro motivo por el cual la reforma agraria
debe hacer hincapie en la propiedad de la tierra.
En la mayor parte de las haciendas los m6todos
agricolas que podrian tener nuevo dueio, nece-
sitan mejoras, y esto significa nuevas inversiones.
Las instituciones financieras, aun si son p~blicas,
hacen una distinci6n entre la tierra propia y la
rentada al otorgar creditos. En el primer caso,
la tierra es la garantia para lograr inversiones,
pero esto no es asi en los arrendamientos regla-
mentados con su continuo cambio de derechos
y deberes entre el propietario y el arrendatario.

EL MAXIMO DE TIERRA

Hay reformas cuyo 6nico prop6sito es la se-
guridad de la tenencia y la reducci6n de las
rentas (Nepal, por ejemplo), pero en la mayoria
de los paises, la redistribuci6n de la tierra y
el establecimiento de nuevos agricultores dueios
es el principal objetivo. Esto se enfoca hacia la
abolici6n completa del arrendamiento. El pro-
blema inmediato de los reformadores es obtener
suficiente tierra para otorgarla a un nuimero
determinado de arrendatarios con tierra propia.
El fundamento esencial es la extensi6n mixima.
Al propietario se le permite retener cierta ex-
tensi6n de tierra (la mAxima), la restante siendo
sefialada para su redistribuci6n entre los que no
tienen tierra.

Es el tamaio de la extensi6n mAxima la que
determina c6mo podria ser el programa de lar-
go alcance, siempre suponiendo que se haga
cumplir esta ley.

Como los paises tienen cantidades variadas
de tierra disponible y escalas variadas de arren-
damiento, es comprensible que la mAxima exten-
si6n debera diferir de pais en pais. Sin embar-
go, lo mas esencial es el hecho de que en algu-
nos paises se establece para servir al objetivo
de la posesi6n de zonas extensas, mientras que

en otros puede convertirse en un artificio para
frustrar este objetivo. En Jap6n y en TaiwAn,
la mAxima extensi6n estaba determinada de tal
manera que comprendia toda la tierra de los
propietarios absentistas, y permiti6 (en Jap6n
por ejemplo), que el propietario residente con-
servara s6lo una hectArea. Este fue el caso de
una rebaja en la extensi6n maxima, hasta la
medula de la propiedad del terrateniente. Es
menor en Vietnam del Sur, con un mAximo de
100 hectAreas y es evidentemente mAs severa en
Irain, en donde se permite al propietario con-
servar s6lo su tierra en una aldea, mientras que
en la India la gran variedad de extensiones mAxi-
mas hubiese podido haber servido para su pro-
p6sito a no ser por la falta de coacci6n y por
la extensa evasion al reglamento.

Evidentemente, lo que importa para difundir
la propiedad no es s6lo que la extensi6n mAxima
se determine, sino que no se eluda. Los casos
de Jap6n y de Taiwan, por una parte, y de Pa-
quistAn por otra, son instructivos. La reducida
extensi6n maxima de los dos paises hizo posible
obtener una gran cantidad de tierra excedente
para su redistribuci6n. Antes de las reformas,
el 54 por ciento de la tierra de Jap6n era admi-
nistrada por los duefios, y despues de la reforma
la cifra se elev6 al 92 por ciento; las cifras res-
pectivas para TaiwAin fueron el 60 y el 85 por
ciento. Paquistain occidental no es Jap6n ni Tai-
wan, pero fijando un limite maximo de 200
hectAreas de riego y de 400 sin el, en un pals
donde la tierra de las dos terceras partes de los
agricultores promediaba dos hectAreas por cada
uno, la medida no era realmente para redistri-
buir la tierra. AdemAs, antes de la reforma, se
permitieron excepciones y subdivisiones de gran-
des propiedades entre los miembros de una fa-
milia. Esto, combinado con la amplia extensi6n
maxima signific6 que el programa de la redis-
tribuci6n de la tierra habia sido privado de
todo significado. Es evidente que si un limite
mAximo ha de proveer de tierra a los que no
la tienen, debe determinarse a un bajo nivel; el
nimero de hectAreas que conserve el terrate-
niente debe determinarse retroactivamente, o
en una fecha bastante anticipada a la reforma;

y, finalmente, la extensi6n maxima debe deter-
minarse por la tierra que posee una familia en
vez de un individuo. Con un bajo limite mAximo
y sin evasiones y con una ejecuci6n efectiva,
numerosos arrendatarios pueden convertirse en
agricultores propietarios.
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LA PROPIEDAD DEL TERRATENIENTE

A menos que sea una reforma confiscatoria
-las que aqui consideramos no lo son- la cues-
ti6n de cuinto pagar por la tierra designada
para la redistribuci6n, es de gran importancia.
Varios paises acometen este problema crucial
de diferentes maneras. Generalmente, el valor
de la tierra para prop6sitos de compensasi6n
se ha derivado de un factor o de varios de ellos
combinados, como las valuaciones que se mues-
tran en los registros de impuesto predial, rentas
de tierra registrada, rentas cobradas, ingresos
netos del propietario o valor de los productos.
Pero una cosa es comiin a la mayor parte de
ellos: los precios prevalecientes en el mercado
raramente son aceptados como base para la
valuaci6n. Si son considerados, es s6lo como una
medida para las agudas desviaciones descen-
dentes. Aun en donde la intenci6n no sea evi-
dentemente sancionar a los propietarios expro-
piados, sino mis bien compensarlos de una ma-
nera adecuada por su p6rdida, no estain en la
misma posici6n de una persona que no estii bajo
ninguna presi6n legal para vender, libre para
negociar en el mercado abierto, al mejor precio
disponible. Esto pone, en el sentido mis estric-
to, a la compensaci6n, fuera del mercado. Los
precios de la tierra en las zonas en desarrollo
y en las densamente pobladas, son comiinmente
muy elevados, y no guardan ninguna relaci6n
con el valor productivo de la tierra. Los defi-
cientes asesoramientos de la tierra agricola, los
impuestos comparativamente bajos, y las negli-
gencias en los cobros de los impuestos, han sido
con frecuencia los principales motivos para los
altos valores en el mercado, particularmente en
las zonas con alta presi6n demografica. Ademas
de esto, estan otros factores como el prestigio
social y politico y la influencia adquirida por la
posesi6n de la tierra, y una posici6n impositiva
favorecida comparada con la de los inversionis-
tas en el comercio y en la industria. La combi-
naci6n de todos estos elementos, ha hecho que
el valor de las tierras sea elevado, un hecho a
que deben enfrentarse los reformadores para
decidir cuanto pagar por la tierra que ha de
comprarse a los terratenientes para ser redistri-
buida entre los arrendatarios.

En Jap6n, el precio de la tierra fue determi-
nado capitalizando la renta anual de manera
que se asegurara una ganancia justa para el gri-
cultor que compra la tierra (tomando en con-

sideraci6n que todos los arroceros, con excep-
ci6n de su propio consumo, fue cobrado por
el gobierno a precios fijos). En la prictica, esto
significaba 40 veces el valor de renta del campo
de arroz y 48 veces el valor de renta de un te-
rreno de altiplano. Estas rentas en efectivo eran
bastante bajas en comparaci6n con un nivel de
precios, elevado por inflaci6n. En Taiwin, el
gobierno decidi6 que un terrateniente obtendria
2.5 veces el valor anual para todas las cosechas
en un pedazo de tierra determinado. En Italia,
las valuaciones asesoradas que aparecian en los
registros del impuesto predial, sirvieron de base
para establecer los precios. Cierto n6mero de es-
tados de la India utilizaban como base el impues-
to anual sobre la renta o los ingresos netos de
la tierra. Pero con raras excepciones, cualquiera
que sea el metodo existente para determinar los
precios, se hace por debajo del precio del mer-
cado. El hecho es que la compra de la tierra
bajo una reforma no es una transacci6n ordina-
ria de bienes raices en donde el vendedor, el
intermediario y el comprador se reiinen en un
mercado libre. Si asi fuera, y si los arrendata-
rios fueran capaces de pagar el "precio corrien-
te", no habria necesidad de reforma. Puede con-
cluirse que el precio fijado por el gobierno es
arbitrario, el grado de arbitrariedad depende
de c6mo contestaria un reformador a la pre-
gunta que ya hemos mencionado: "SEn beneficio
de quien se ha proyectado la reforma?"

METODOS DE COMPRA Y DE PAGO

Existe amplia evidencia de que para llevar
a cabo un programa de redistribuci6n de tierra,
un gobierno tiene que comprarla y revenderla
al arrendatario en vez de establecer negociacio-
nes directas propietario-arrendatario. Este proce-
dimiento se funda en la premisa de que donde
la tierra es muy escasa y el poder econ6mico y
politico del propietario es poderoso, la fuerza
de regateo del inquilino, respecto al propietario,
es tan debil que s6lo puede llegarse a un con-
venio de acuerdo con los t6rminos del dueflo.
Las dos decadas de reformas japonesas sobre el
papel antes de la Segunda Guerra Mundial,
demuestran este punto ampliamente. Esto es
cierto en otros paises de Asia, en donde las tran-
sacciones de compra se dejan en manos del
propietario y del arrendatario. A la larga, esto
significa precios prohibitivos -y ninguna ven-
ta- lo que explica porque los terratenientes
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generalmente se ven obligados a vender cierta
cantidad de tierra a los precios oficialmente
fijados.

Es de gran importancia, para propietario,
arrendador y gobierno la manera en que este
paga la tierra distribuida. La experiencia mues-
tra que un gobierno, sin importar el monto del
precio, no esta en condiciones de pagar la tierra
al contado; Colombia y Venezuela son, quiza,
las 6inicas excepciones de esta regla. Los pagos:
se hacen a los propietarios en su mayor parte
en bonos que producen intereses que se extien-
den durante cierto periodo de afios, pagando
rara vez al contado mAs del 10 por ciento del
precio fijado a la tierra. El Estado de Madras
y Filipinas son excepciones. En este nltimo, un
maximo del 50 por ciento de la compensaci6n
puede pagarse de inmediato, el resto en certi-
ficados de tierra, a menos que se haga pague
al contado en ciertos casos de expropiaci6n me-
diante las cortes judiciales. Sin embargo, muy
poca tierra se ha adquirido de esta manera, es-
pecialmente desde que las adquisiciones de
tierra estAn basadas en "el precio justo de mer-
cado". El pago mediante bonos, extendido por
periodos de veinte afios o mas, y redituando
un porcentaje de interes de 3.5 6 5 por ciento,
ha aligerado las dificultades presupuestarias y
servido para evitar el efecto inflacionista de los
grandes desembolsos al contado. En algunos
paises, los bonos son negociables y amortizables
a plazos anuales iguales, o bien, pueden utili-
zarse para el prop6sito de inversiones industria-
les y comerciales, para el pago de impuestos,
etc6tera.

El caso de TaiwAn es iinico. Para evitar los
efectos de la inflaci6n, que resultaron de cierta
expropiaci6n virtual en Jap6n, TaiwAn asoci6
el precio de la tierra a los precios de dos de los
principales productos agricolas y a las partici-
paciones en acciones de empresas industriales
de propiedad del gobierno. Esto significa que el
70 por ciento de la compensaci6n fue en forma
de bonos comerciales pagaderos en 20 bonos
semestrales durante un periodo de diez afios, y
el 30 por ciento fue pagado en mercancias. Este
m'todo oper6 bien para las partes interesadas.
Los bonos de mercancias preservaron el valor
de precio de ventas contra las fluctuaciones en
el valor de la moneda corriente durante un pe-
riodo de diez aios. Y se calcula que el 40 por
ciento de la compensaci6n total encontr6 su ca-
mino hacia las inversiones industriales y comer-

ciales. Este es, quizA, el dinico caso conocido de
una reforma agraria que se ha planeado cons-
cientemente y logrado transferir el capital pri-
vado que antiguamente impedia que el campo
ingresara al progreso colectivo.

Los metodos de pago- al gobierno de los
antiguos arrendatarios varfan de pais en pais,
pero el principio fundamental es que los pagos
no deberan constituir una carga excesiva para
el nuevo duefno. La recuperaci6n anual del go-
bierno respecto al nuevo duefio debera ser me-
nor que su antigua renta. Generalmente, los
pagos de los arrendatarios y los de los gobier-
nos por la tierra adquirida se extienden durante
un periodo de afnos similar. Puesto que todos
los gobiernos estAn ansiosos por recuperar sus
gastos originales, se proponen efectuar un ba-
lance anual entre lo que pagan y lo que reciben.
Esto no necesariamente funciona en la prActica
por motivo de los cambios en las condiciones
econ6micas de la comunidad agricola; la deci-
si6n de un gobierno para cargar (o no cargar)
a los nuevos dueios los costos administrativos
de una reforma; y, sobre todo, el hecho de que
algunos gobiernos se han dado cuenta que si
ha de ser viable la redistribuci6n de la tierra,
se necesitan grandes inversiones para mejorarla
y para crear una infraestructura que ayude a
los nuevos dueios durante los afios formativos
de la reforma. Con frecuencia, la recuperaci6n
de estos costos adicionales .no se carga direc-
tamente a los nuevos duefios.

En conjunto, el registro de pagos es bueno.
Esto tiene que atribuirse a los terminos relati-
vamente faciles establecidos por el gobierno en
cuesti6n. En Italia, por ejemplo, un nuevo pro-
pietario seguin la reforma paga una suma anual
equivalente a 58 d6lares por hecta.rea, en pro-
medio, contra 100 A 125 d6lares por hectA'rea
en una tierra similar no reformada. En Vene-
zuela, los nuevos propietarios amortizan de vein-
te a treinta abonos anuales una proporci6n pre-
determinada del costo de la tierra; las mejoras
y el capital de explotaci6n del primer ano, son
proporcionados por el gobierno gratuitamente.
En Egipto, los pagos son de cuarenta abonos
anuales, y, aunque los agricultores tambien han
cargado el 1.5 por ciento de interes anual y
el 10 por ciento por costos administrativos, la
suma total de la cobranza anual estA considera-
blemente por debajo del nivel de la renta de
prerreforma. Es evidente que aun cuando cobre
eficientemente, la reforma impone tensiones pre-
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supuestarias al gobierno. Sin embargo, hay dos
hechos que deben tenerse presentes; primero,
la reforma agraria no es una empresa comercial
ordinaria, sino que involucra la justicia social y
la estabilidad politica, una inversi6n en el fu-
turo del pueblo de una naci6n. Segundo, si la
suposici6n es correcta, como parece serlo, la re-
forma agraria conduce a un aumento en la pro-
ductividad agricola, entonces es razonable decir
que, a la postre, el gobierno y el pais en conjun-
to harin mis que rescatar las inversiones necesa-
rias para la iniciaci6n de una reforma y su pro-
tecci6n durante los primeros afnos.

LA EJECUCION DEL PROGRAMA
Y EL CLIMA POLITICO

Es la coacci6n efectiva, mis bien que la legis-
laci6n de la reforma, a pesar de lo bien trazada
que este, lo que constituye la diferencia entre
la reforma real y la reforma de membresia. Hay
demasiados ejemplos de esta niltima especie en
las regiones que consideramos. El movimiento
de reforma agraria en Asia, vaticin6 la mayor
parte de las del Medio Oriente y de America
Latina, pero esta ventaja en el tiempo, no pro-
dujo buenos resultados uniformemente. Con ex-
cepci6n de Jap6n y de Taiwin, el panorama
asiatico deja mucho que desear. La propiedad
de los terratenientes en Corea del Sur encontr6
el camino hacia las manos de los arrendatarios,
pero el fracaso del gobierno en prestar ayuda
financiera a los nuevos duefios ha traido consigo
resultados indefinidos. La guerra civil en Viet-
nam del Sur ocasion6 que la reforma durara
poco tiempo. Los arrendatarios birmanos son
ahora agricultores-duenos, pero gobierno tras go-
bierno han fracasado en capitalizar esto y desa-
rrollar los ricos recursos en tierra del pais. Fi-
lipinas tiene en su historia cuatro fracasos de
reforma y ahora lo esti intentando por quinta
vez sin mayores posibilidades de exito. Paquis-
tan occidental e Indonesia han proclamado la
reforma, pero casi sin ninguna ejecuci6n efecti-
va, mientras que Nepal, despues de una docena
de aios de pensarlo, apenas acaba de dar el
primer paso. Finalmente, la India, significativa
y alentadora por lo que ha logrado en condicio-
nes dificiles y desconcertantes sin precenden-
te, y exactamente tan significativa y desalenta-
dora por lo que no ha logrado obtenerse.

Nada de esto se relaciona con la ignorancia.
de las condiciones del arriendo o la incapacidad

para promulgar una legislaci6n que haga frente
a estas condiciones. Inclusive Nepal, que hace
poco fuera una sociedad cerrada y remota, esta
lo suficientemente capacitada para dictaminar
buenas medidas, si quiere hacerlo. Indudable-
mente que puede decirse lo mismo de todo
pais en donde ha fracasado la reforma. Varias
razones explican este estado de cosas. Para co-
menzar, puede que haya insuficiente capacidad
administrativa y tecnica para ejecutar una re-
forma; pero este no es un problema de impor-
tancia decisiva, y no se le puede atribuir el fra-
caso en la ejecuci6n de una reforma. Algo mas
en este aspecto son las medidas inadecuadas o
a medias deliberadamente redactadas con objeto
de retardar -si no es que obstruir completa-
mente- la aplicaci6n y la ejecuci6n de una re-
forma; la ausencia de iniciativa entre los cam-
pesinos para propagar la idea de la reforma y
ejercer una presi6n efectiva sobre los cuerpos
legislativos; el escaso interes -si no es que una
abierta oposici6n- de parte de los intelectuales
y directores de la opini6n pu'blica; y, lo mas
importante, la oposici6n intrinseca a la reforma
de parte de los terratenientes, cuyo papel en el
organismo politico es extraordinariamente des-
medido en proporci6n con su fuerza numerica.
Esta combinaci6n de factores que inhiben la
reforma es dificil de superar.

La propiedad de la tierra como punto princi-
pal de una reforma agraria es dificil de lograr.
Los ejemplos son numerosos y no hay que ir
lejos para encontrar el motivo. La redistribu-
ci6n de la tierra bajo la reforma agraria es una
medida compulsiva impuesta por un gobierno
sobre los terratenientes en terminos econ6micos
y legales que ellos no pueden comprender. En
efecto, esto implica una drastica redistribuci6n
de la propiedad y de los ingresos, a expensas
de los terratenientes. Se torna en medida re-
volucionaria cuando pasa la propiedad, el poder
politico, y la posici6n social de un grupo de la
sociedad a otro. Este es el verdadero significado
de una reforma agraria en donde ]a redistribu-
ci6n de la tierra es su objetivo central. Conside-
rando el hecho de que en las zonas a discutir,
las asambleas legislativas todavia estan domina-
das por las clases propietarias de tierra, no es
dificil ver por que, tanto el edicto de la apro-
piada legislaci6n y su coacci6n, presentan tan
formidables problemas. De esta manera, la re-
forma agraria, a pesar de sus consecuencias
econ6micas, comienza con una cuesti6n esencial-
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mente politica: un conflicto de intereses funda-
mental entre los que tienen y los que no tienen.

iQUIEN HACE LA REFORMA AGRARIA?

El que un pais est6 maduro para la reforma.
agraria, no quiere decir que esta deba implan-
tarse. Tampoco la promulgaci6n de una reforma
satisface siempre las aspiraciones populares en
t6rminos de justicia social y de una mejor dis-
tribuci6n de los derechos y oportunidades entre
los que no tienen tierra. La lentitud de parte
de los gobiernos y de las asambleas legislati-
vas, para decretar la reforma, es notoria. Es in-
dispensable la pericia tecnica para preparar y
administrar la legislaci6n necesaria, pero los
expertos no hacen la reforma. Los politicos -y
nadie mas que ellos-, hacen buenas o malas
reformas o no las hacen. Controlan el ambiente
politico, que determina la voluntad o falta de
voluntad para proceder con una tarea; las me-
didas especificas con que estai dotada o no la
reforma; el cuidado o la negligencia con que
la legislaci6n capacitadora esti formulada; la
preparaci6n o Ia falta de ella en los servicios
administrativos y los que sean pertinentes; la
presencia o ausencia de los servicios t6cnicos
con su relaci6n respecto al 6xito o fracaso de
la reforma; y, lo que es mis importante, la ini-
ciativa o la falta de ella detris de la coacci6n
de las provisiones de la ley. Los reformadores
"positivos" deben representar una poderosa ini-
ciativa politica profundamente compenetrada
con la tierra y sus cultivadores, capaz de tras-
ladar a la acci6n esos intereses. No hay sustituto
para esta clase de iniciativa en la etapa crucial
de determinar el objetivo principal de una re-
forma y de iniciarla. Las necesidades financie-
ras, tecnicas y administrativas de una reforma
pueden resultar obstaiculos formidables para su
iniciaci6n y para su cumplimiento forzoso. No
obstante, la experiencia muestra -la India pro-
porciona varios ejemplos- que no son dificul-
tades insuperables si la voluntad concertada
de la iniciativa politica se pone en ejecuci6n.
La oposici6n intrinseca de los terratenientes, in-
citada por los servidores pd'blicos, puede abor-
darse con buen 6xito si ]a iniciativa politica esta'
decidida a llevar a cabo sus objetivos. Esto es
particularmente importante, porque los campesi-
nos no han iniciado un movimiento politico
popular propio que sea capaz de representar
efectivamente su causa y abogar por ella.

EL CASO DE LA INDIA

La India -que ha hecho mucho y poco- de-
muestra cuAnto puede lograrse cuando la volun-
tad y la determinaci6n estan presentes y cuain
poco puede lograrse si 6stas estAn ausentes. Los
objetivos de la reforma de la India fueron dos:
primero, la abolici6n del sistema zamindari;* se-
gundo, seguridad de la tenencia, reducci6n de la
renta y distribuci6n de la tierra a los que no la
tienen. A pesar de la oposici6n y de los proble-
mas tecnicos y administrativos, las posesiones de
los zamindari fueron virtualmente abolidas. No
todos se ban beneficiado de igual manera, y no
todos los 20 millones de agricultores afectados
han recibido derechos permanentes, heredables
y transferibles. No obstante, esa acci6n fue un
gran paso hacia la reconstrucci6n de la agricul-
tura india. La medida tuvo 6xito porque era po-
liticamente popular abolir un sistema agricola
arbitrario, e impuesto por una potencia extranje-
ra. Habiendose marchado los britinicos, el go-
bierno se dedic6 a trazar la legislaci6n necesaria;
los zamindaris fueron expulsados a pesar de la
oposici6n de los terratenientes, la falta de me-
dios financieros y el insuficiente personal admi-
nistrativo y t6ecnico. No a todas las "tes" se les
puso la raya, ni a todas las "fes" se les marc6 el
punto, pero el trabajo se hizo. Por otra parte, al
tratar con su sistema feudal indigena, la India
titube6, con mucha frecuencia en grado conside-
rable, tanto en el contenido como en las medidas
de su ejecuci6n. La naci6n no carece de puntos
brillantes, pero la seguridad de la tenencia, la re-
ducci6n de las rentas y la determinaci6n de una
extensi6n maixima para los terratenientes, no se
han implantado con exito en la mayor parte de
los 36 millones de hecta'reas de la tierra rentada
de la India. De hecho, quizai tantos arrendatarios
han perdido sus arriendos como el niimero de
aqu6llos a quienes se ha asegurado en la tierra
por una legislaci6n mis bien deliberada que acci-
dentalmente defectuosa. Estados como Bombay
y Uttar Pradesh han demostrado que, con una

*El sistema zamindari fue producto del antiguo
gobierno britanico. Al zamindar se le otorgaba el
derecho de recoger los impuestos prediales y se le
comprometia a pagar a la administraci6n inglesa
una renta fija. A cambio de ello, no solamente se le
permitia conservar una parte de la renta, sino que
tambisn se le reconocia como propietario de la tierra
que redituaba la renta.
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iniciativa fuerte y decidida, muchos de los pro-
blemas de la reforma pueden abordarse con exi-
to. Pero en donde prevalece el sentimiento
antirreformista, como a menudo es el caso en las
legislaturas estatales de la India, las vagas y
complicadas medidas con abundantes lagunas,
los retrasos en la promulgaci6n legislativa, no
informar a los campesinos de que trata la ley,
los funcionarios de coacci6n que se comportan
como si las reformas no tuvieran que cumplirse
obligatoriamente, y la negaci6n para enlistar el
apoyo del agricultor para que contribuya a lle-
var a cabo el programa -todas estas anomalias
se convierten en la regla mas bien que en la ex-
cepci6n. Con diversas variaciones, esto mismo es.
cierto en muchisimos otros paises.

EL EJEMPLO JAPONES

Jap6n y Taiwan, por otra parte, procedieron
con sus reformas sin ninguna vacilaci6n ni medi-
das relativas. Crearon sus propias tecnicas para
iniciar y hacer cumplir la reforma. El que la
ocupaci6n militar norteamericana por un lado y
la perdida de la China continental por el otro,
fueron importantes elementos para proyectar las
reformas, no invalida la premisa de que por en-
cima de todo lo demAs, un clima politico favo-
rable es la condici6n previa para una reforma
s6lida y para su ejecuci6n. En tal ambiente, has-
ta los no imposicionistas se tornan partidarios de
la coacci6n, y las dificultades tecnicas s6lo son
estimulantes problemas que tienen que resolver-
se. Indudablemente, la reforma tiene un elemen-
to de coacci6n. Esto es asi porque la clave en la
ejecuci6n de cualquier reforma que transfiera
la propiedad y el privilegio de un grupo a otro,
es el grado en que las fuerzas politicas dominan-
tes de un pais estain dispuestas a apoyar estos
cambios revolucionarios y listas para utilizar to-
dos los instrumentos del gobierno para alcanzar
sus objetivos. La coacci6n del gobierno es, pues,
ya sea practicada o implicita, virtualmente inevi-
table. Pero mientras esta clase de tendencia po-
uitica se distinga por su ausencia, una significa-
tiva reforma proyectada para satisfacer algunas
de las necesidades minimas de los arrendatarios,
no puede iniciarse de manera adecuada ni lie-
varse a cabo.

Aun las medidas bien delineadas en pro de
un ambiente propicio a la reforma, no es faicil
hacerlas cumplir si la labor se deja exclusiva-
mente a la burocracia. Nunca hay suficientes bu-

r6cratas y expertos en la reforma para trabajar;
los expertos adquieren su pericia s6lo en el pro-
ceso de aplicaci6n de la reforma. Si una reforma
ha de llevarse a cabo con exito, debe obtener la
participaci6n activa de la gente que resulte di-
rectamente afectada por la reforma: los agricul-
tores, que son quienes mejor conocen las con-
diciones de su comunidad rural. Con excepci6n
de Jap6n y de Taiwain, este principio no ha sido
reconocido por la mayor parte de los paises que
comunmente estan comprometidos en las activi-
dades de la reforma.

Jap6n ha sido el precursor en confiar a los al-
deanos con la parte del lego de la ejecuci6n de
la reforma. Una minuciosa inspecci6n de la ex-
periencia japonesa es muy instructiva, ya que
entrafia una lecci6n que otros paises podrian
aprovechar. El artificio creado por Jap6n para
la administraci6n de la reforma al nivel de las
aldeas es la comisidn agraria local constituida
por cinco arrendatarios, tres propietarios y dos
cultivadores-duefios; todos ellos elegidos por sus
grupos respectivos. La preponderancia de los
arrendatarios fue una medida deliberada basada
en la teoria de que, si s6lo un cultivador-duefno
se pone de parte de ellos, se asegura una mayo-
ria funcional para la comisi6n. Se confi6 a las
comisiones la compra y venta efectivas de la tie-
rra. Tenian amplios poderes que podian ejercer
con un minimo de interferencia gubernamental.
Incluyendo los siguientes: trazar el plan de com-
prar para cada aldea, determinar la adaptaci6n
de la tierra que ha de comprarse, establecien-
do la elegibilidad de los compradores, decidiendo
casos que requieran un tratamiento especial o
poco comun, y valuando los casos de exenci6n de
las provisiones adquiribles. El programa japo-
n6s estaba basado en el hecho de que no podia
reunirse ningiin personal para tratar rApidamente
con la transferencia de 30 a 40 millones de par-
celas de tierra y que s6lo la gente local supiera
quidn era quien en la aldea, quien posee que tie-
rra, quien arrendaba la tierra y cuAnta, y asi,
sucesivamente. El trabajo de las comisiones lo-
cales, aunado con el exitoso esfuerzo para poner
ante la atenci6n de los agricultores los puntos
bAsicos de la reforma, hizo mas de lo que jus-
tificaban las previsiones. Es dudoso si la refor-
ma pudiera haber sido llevada a cabo tan rApi-
damente y de manera tan ordenada, si no hubie-
se sido por las comisiones agrarias locales. Los
deberes que cumplieron fueron una forma im-
portante de educaci6n madura y sirvieron para
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estimular la nueva iniciativa. Los miembros
arrendatarios que estaban intranquilos e inse-
guros al principio del ejercicio, eran realizadores
maduros despuds de un afio o dos. La misma
creaci6n de las comisiones capacit6 a toda la
poblaci6n agricola adulta a votar un asunto del
mayor inter6s para todos los grupos de la aldea.
Al mismo tiempo la integraci6n de las comisio-
nes proclamaba el hecho de que los intereses de
los arrendatarios serian protegidos por ellos mis-
mos, en vez de hacerlo alguien que actuara en
su representaci6n dentro de las normas tradi-
cionales del Jap6n rural. En el punto culminante
de la reforma, aproximadamente 150,000 comi-
siones recibieron esta especie de adiestramiento
especial para la iniciativa; y la mitad de ellas
eran de arrendatarios. La aseveraci6n que existia
la reforma de que s6lo los propietarios podrian
ejercer el mando, tomar las decisiones y adminis-
trar la comunidad, result6 infundada.

NECESIDAD DE PARTICIPACION
DEL AGRICULTOR

Puede arguirse que lo que Jap6n pudo hacer
con una poblacion agricola alfabetizada, no es
posible en otros paises con agricultores menos
instruidos. Pero, aun los agricultores analfabe-
tos, conocen su propia condici6n y la de los de-
mas en su comunidad. Un juez en la corte puede
disputar los derechos de ocupaci6n de un agri-
cultor porque 6ste carezca de un contrato escri-
to, pero dificilmente hay una aldea en donde los
arrendatarios, como los japoneses, no conozcan
los detalles de las normas de tenencia existentes.
Este conocimiento, si se prepara mediante cier-
ta especie de organizaci6n (no necesariamente
del tipo japones), podria contribuir considera-
blemente en cualquier trabajo de reforma. Hasta
ahora, la participaci6n del agricultor se ha dis-
tinguido por su ausencia, a menos que, como en
Bolivia, los agricultores traten con la reforma se-

gun su propia manera espontinea. Mientras se
trate a los posibles beneficiarios como meros es-
pectadores -con frecuencia ignorantes o hasta
alfabetizados- de las medidas de reforma, esta
no podrA tener exito. La suposici6n extendida
de que s6lo los funcionarios de cuello blanco
pueden administrar una reforma, es una idea que
seri mejor dejar en paz. La reforma, si ha de ser
efectiva, debe llevarse a cabo al nivel de la aldea.
Y la participaci6n de los agricultores en un asun-
to que les afecta profundamente, es una de las

condiciones vitales para trasladar una reforma
del papel a la realidad.

REFORMA Y PRODUCTIVIDAD

Exactamente de la misma manera que las con-
diciones de tenencia inseguras y dificiles son
responsables de la baja productividad, con fre-
cuencia se supone que la reforma agraria, con
el dominio como objetivo, causa una mayor pro-
ductividad. Esto esti a tono con la afirmaci6n
que Arthour Young hiciera en el siglo XVIII de
que "la posesi6n es la magia que convierte la
arena en oro". De tal idea resulta que las inver-
siones y la productividad se fomentan mediante
el incentivo de una posesi6n privada e indivi-
dual de la tierra. Esta suposici6n puede ser co-
rrecta o incorrecta de acuerdo con las circuns-
tancias que rodeen el hecho de la posesi6n. En
America Latina, por ejemplo, muchos duefios de
haciendas no han resultado buenos productores
y muchos pequefios propietarios no han sido me-
jores que ellos.

Aunque es faicil asentar que la posesi6n de la
tierra estimula la productividad, es sumamente
dificil medir su efecto positivo. Aunque el ase-
soramiento de la producci6n es comparativa-
mente sencillo, la contribuci6n de un programa
de distribuci6n de la tierra a la productividad
no se puede separar con ningin grado de exac-
titud de la de otros factores que afectan la pro-
ducci6n. Pero existe una estrecha interrelaci6n
entre la reforma agraria y la productividad, si
la reforma agraria apoya la posesi6n de la tierra
o asegura la tenencia, y elementos protectores,
como el mejoramiento de la tierra, riego, credito,
venta al mercado y asi sucesivamente. Sin estos
elementos adicionales, la reforma agraria no es
necesariamente la piedra angular para una ma-
yor producci6n del nuevo duefio y un nivel de
vida ma's elevado.

El difundido espiritu de entusiasmo que acom-
pafia la reforma y la voluntad de sacar el ma-
yor provecho de la anhelada tierra de nuestra
propiedad, son importantes incentivos para la
producci6n, son un factor preponderante cuando
los servicios de protecci6n estin alli para cum-
plir con su papel. Las experiencias de Jap6n,
Taiwan, Italia, Egipto y la India nos ofrecen
amplia evidencia de que la reforma agraria y la
productividad van mano con mano bajo estas
condiciones. Por tanto, si es que no han de frus-
trarse las previsiones de los beneficiarios de la
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reforma agraria, el gobierno que fomente la re-
forma tiene que estar preparado, por lo menos
en las etapas iniciales, para invertir en una di-
versidad de otras medidas que fomenten la pro-
ductividad agricola. Por otra parte, los esfuerzos
para fomentar la productividad agricola en don-
de las reformas al arrendamiento estin vencidas
desde hace mucho tiempo, estin expuestos a
ser afectados adversamente por el sistema actual
de tenencia. A menos que los nuevos elementos
lleguen a los arrendatarios como un regalo o ba-
jo terminos excepcionalmente favorables, es pro-
bable que no puedan permitirse innovaciones.
La reaccidn de los arrendatarios al Programa de
Conjunto en la India es un caso pertinente.

En estas condiciones el resultado es que las
agencias que estain interesadas con las mane-
ras de construir una base tecnica y de organi-
zaci6n para la creciente productividad, tienen
que estar igualmente interesadas con el pro-
blema para reformar las actuales propiedades
existentes cuando estas constituyen un pro-
blema.

POSICION SOCIAL Y ESTABILIDAD POLITICA

La reforma agraria y su sentido inclusivo apo-
ya los saludables cambios en la posici6n social
y en la estabilidad politica. En Europa occiden-
tal los cambios efectuados en las condiciones de
tenencia desde el feudalismo hasta nuestros pro-
pios dias, demuestran ampliamente esta opinion.
Los cambios en Jap6n desde la ejecuci6n de la
reforma nos refieren la misma historia. El caso
japones, tambien entrafia consecuencias para los
paises en desarrollo. Una reforma digna de ese
nombre, se supone que refuerza el principio de
la propiedad privada en donde era mis debil,
en la base de la pirAmide social. Multiplicando
el niimero de campesinos propietarios indepen-
dientes, surge una sociedad rural estable en la
mitad de la calle, con una posici6n ma's elevada,
derechos y privilegios. Entonces, el gobierno no
podrA pasar por alto a la gente del campo, si-
no que forzosamente debe prestar atenci6n a los
deseos de la campifia. Esto ha sucedido en Jap6n
a un grado desconocido en la historia japonesa,
y refleja la elevaci6n de la posici6n social y po-
litica de la gente del campo, debidas a la refor-
ma agraria.

La reforma puede reducir las diferencias tra-
dicionales en la estructura de clase de la aldea.
Conforme los arrendatarios suben, los propieta-

rios bajan. Conforme el propietario pierde gran
parte de su riqueza, pierde gran parte de su in-
fluencia . Esto no presupone que el propietario
residente est4 completamente perdido, o que sea
necesario eliminarlo por completo. Lo que aho-
ra esta teniendo lugar en las aldeas japonesas es
la repartici6n del poder entre la vieja iniciativa
y la nueva. Ambas se estain reuniendo en los co-
mites agricolas, en las juntas cooperativas y esco-
lares, y en las oficinas de la aldea. Se comunican
estrechamente tratando los problemas que con-
ciernen a ambos. Este es un desarrollo nuevo
y bienvenido. La agricultura japonesa despues
de la reforma, todavia es una empresa marginal
con agricultores de una hectirea o media hecta'-
rea. Necesita todas las habilidades disponibles,
paz y estabilidad social para tratar con la reali-
dad de seis millones de agricultores en 6 6 7
millones de hectaireas. Esta nueva iniciativa y
la idea de los derechos civiles eran ajenos a la
prerreforma en Jap6n. La desaparici6n de la vie-

ja realidad de ciudadania de segunda clase, es
un simbolo del nuevo orden social y de mayor
madurez e independencia politicas. La 61tima se
expresa en si misma en la actitud del ciudadano
ambicioso hacia un gobierno o hacia un partido
dentro o fuera del poder. A diferencia de los
dias de la prerreforma, los electores votan de
acuerdo con su interes econ6mico. El interes de-
mostrado del propio candidato respecto a las
condiciones agricolas y el registro de sus politi-
cas agricolas, son decisivas. Cualquier acci6n
que un gobierno en el poder pueda tomar res-
pecto a los productos agricolas, precios de fer-
tilizantes, extensi6n del trabajo de mejora de la
tierra, y fondos para credito a corto o largo pla-
zo, ahora afectan al otorgamiento del voto. El
voto ya no se hace en bloque. Claramente, "apo-
yamos a aquellos que nos apoyan", tiene un to-
que democratico moderno y puede tener su
origen en los cambios politicos y sociales que
acompaian a la reforma agraria.

Asi es en Jap6n, pero no necesita ser s6lo en
este pais, tomando debidamente en cuenta las
diferentes condiciones de pais a pais. Si una re-
forma agraria esta imbuida de su significado
adscrito, entonces, ya sea la India o Egipto, M6-
xico o Per6, los cambios de posici6n social y las
actitudes politicas en la campina son inevitables.
Y es probable que la reacci6n del gobierno ha-
cia estos cambios sea tambien inevitable si para
permanecer en el poder necesita del apoyo po-
pular de los campesinos.
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PERSPECTIVAS DE LA REFORMA AGRARIA

Despuds de 20 aflos, la "reforma Agraria" ha
llegado a ser el epitome de los problemas y es-
peranzas del pueblo rural asiAtico, Medio Orien-
te y America Latina. En Asia, hace mucho tiem-

po que el problema de la reforma pas6 de la
fase de las deliberaciones, a la acci6n. Se esti
atacando al viejo orden en la campifia -vigoro-
samente en pocos paises; en otros el ataque ha
sido menor y sus resultados no se han aquilata-
do. De los registros a la fecha, podria concluirse,
que s6lo en condiciones criticas, como la derro-
ta del Jap6n en la pasada guerra o el exodo del
gobierno nacionalista chino, hacia TaiwAn, pue-
den ilevarse a cabo reformas agrarias ambicio-
sas. La India desprestigia esta tesis, por lo me-
nos en parte, lo mismo que Egipto en el Medio
Oriente. En America Latina se han promulgado
legislaciones en varias partes. Sin embargo, se
admite que existe un gran vacio entre las previ-
siones engendradas por el movimiento de refor-
ma agraria, y sus metas alcanzadas.

,jQue hay de lo futuro? La respuesta est' en
una combinaci6n de un acto de fe y ciertas rea-
lidades que probablemente induzcan hacia una
prosecusi6n mAs vigorosa de la reforma en los
dias venideros. Mientras que las comunidades al-
deanas parecen continuar como antes, los vien-
tos de los cambios, que soplan en todas direccio-
nes, han de afectarlas y las cadenas de la cos-
tumbre estan destinadas a aflojarse. En India ya
hay numerosas desviaciones de las normas, y dis-
tritos enteros avanzan, alcanzando horizontes
que ayer parecian inalcanzables. Estos son toda-
via s6lo "islas interiores", pero los cambios dris-
ticos que presagian tocarAn en algiin punto las
esperanzas de todos los grupos de la sociedad
rural hindu, incluyendo a la gran clase de los
arrendatarios. Es muy probable que la impacien-
cia con las actuales condiciones aparezca en es-
cena. Ya sea en una forma organizada o desor-
ganizada, ya sea mediante el debido proceso de
la ley o por el levantamiento revolucionario, el
cambio vendrA -y no s6lo en la India- y la re-
forma agraria general tomara parte en ello. Esta
es la parte de fe del argumento.

APREMIOS PARA LA REFORMA

La reforma agraria continuara exigiendo aten-
ci6n y acci6n por otros motivos. Las zonas de
que nos hemos ocupado son agricolamente sub-

desarrolladas, particularmente en lo que respecta
a alimentos. Existe el creciente reconocimien-
to de que la producci6n agricola debe aumen-
tarse si es que tiene que elevarse el nivel de
vida de los productores y debe acumularse ca-
pital para el desarrollo econ6mico general. En
los paises dominados por los terratenientes, exis-
te una creciente conciencia de que el progreso
agricola depende de un conjunto de incentivos
que no proporcionan los actuales sistemas de te-
nencia de la tierra. Este reconocimiento todavia
puede resultar el augurio de la acci6n que hace
la diferencia entre la reforma y la "reforma".
Voluntaria o involuntariamente, muchos paises
se han preocupado por la reforma agraria y han
formulado la legislaci6n correspondiente. Aun-
que su contenido sea defectuoso e incompleto
y su ejecuci6n deficiente, la sola existencia de
la legislaci6n sirve de aviso a los terratenientes
que las cosas no permanecerain como estAn y
que posteriormente puede redactarse una mejor
legislaci6n para que se le de cumplimiento. La
evasi6n a las extensiones mAximas, como sucedi6
en la India, no lo destruye como ataque poten-
cialmente serio al statu quo. Los terratenientes
reconocen esto. Saben que su juego de estira y
afloja con los arrendatarios esta lejos de termi-
nar, y muchos terratenientes venderian su pro-
piedad por un precio algo menor que el que
tiene en el mercado. Reconocen que el viejo
orden en la campiia ya no es lo que antes so-
lia ser y que sus mejores dias han terminado.
Tarde o temprano, todos estos elementos tendran
que reunirse en un esfuerzo mas drastico para
rectificar que la posici6n de los que no tienen
tierra es todavia asunto del gobierno en el poder.
Si estAn dispuestos a hacerlo y son prudentes,
pueden acelerar el proceso; si no, alguien mas
reanudara esta labor largamente retrasada, y mu-
cho mas estara en juego que un nuevo arreglo
de distribuci6n de ingresos y de la posici6n de
la tierra.

LA REFORMA NO ES UNA PANACEA

Tenemos que reconocer que en las regiones
rurales densamente pobladas, la reforma agraria,
aun con todos los servicios de protecci6n, no
puede resolver la totalidad de los problemas que
estan en el camino hacia una mejor vida y hacia
una mayor producci6n. En donde la presi6n de-
mogrAfica ejercida sobre los limitados recursos
agrarios es fuerte, la reforma no puede hacer na-
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da para cambiar la relaci6n tierra-hombre. Sin
ninguna ocupaci6n alternativa fuera de la aldea,
el incremento en la poblaci6n rural esti destina-
do a reducir el tamanio de las propiedades toda-
via mis y a aumentar el niimero de haciendas
conforme ilegan los hijos y los nietos. Estas li-
mitaciones son evidentes ad'n en el pr6spero Ja-
p6n. Mientras en Estados Unidos entre 1920 y
1957 el ni'mero de un'idades de haciendas des-
cendi6 hasta a un 22 por ciento y la poblaci6n
agricola trabajadora se redujo al 40 por ciento,
en Jap6n, durante el mismo periodo, ambas ca-
tegorifas aumentaron un 10 por ciento a pesar del
notable progreso industrial del pais. La prospe-
ridad comuin de ]a agricultura japonesa no pue-
de soslayar estas desalentadoras realidades. La
economia no agricola de Jap6n ha servido como
valvula de seguridad proporcionando a los agri-
cultores del 40 al 50 por ciento de sus ingresos.
Evidentemente, esto no es posible en las nacio-
nes en desarrollo que no tienen importantes eco-
nomias no agricolas.

En tales condiciones, la reforma agraria no
es una soluci6n conclusiva de los problemas del

agricultor o de la naci6n. Es mas bien que se
deshace de las peores r6moras de un sistema que
econ6micamente ha sobrevivido a la ductilidad
econ6mica, social y politica. La reforma ofrece
un escape parcial de los graves obsticulos de
una economia pequena sin recursos, presionada
por una sobrepoblaci6n agricola. Este es un me-
dio para elevar la condici6n humana. Podemos
arreglar todos los abastecimientos materiales de
agua, semillas, fertilizantes, implementos y cr6-
dito; pero no podemos proporcionar al campesi-
no los incentivos sicol6gicos que necesita, a me-
nos que est6 seguro en la tierra, especialmente
sobre la tierra que le pertenezca, ya que la in-
certidumbre, en este aspecto, es uno de los prin-
cipales factores desmoralizadores bajo los que
trabaja un agricultor.

Cualquier intento que se haga para propor-
cionar mejor material y base organizadora pa-
ra el sector rural, la soluci6n del problema de
la tenencia de la tierra es la vindicaci6n fun-
damental, etapa preliminar para todas las de-
mis, la suma total de lo que cultiva la produc-
tividad agricola.
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