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I. EXTENSION - UN DILEMA PARA 
LOS DISENADORES DE POLITICAS 

Reto para Ia agricultura 
y el desarrollo rural 
La pobreza, el hambre, el crecimiento económico, a 

produCCión de alimentos y Ia degradación de los 
recursos naturales son los grandes retos del mundo 

actual. Aunque se espera que Ia población mundial 

Hegue a 8.000 millones en el and 2025, al menos 800 
mHlones de personas hoy sufren de hambre CraniCa. 

La pobreza generalizada seguirá siendo ante todo rural, 

pese a que Ia población urbana se triplicard durante 

ese mismo perIodo. 

Para reducir la pobreza es esencial el desarrollo de 

una economia agrIcola floreciente que haga posible 

Ia seguridad alimentaha y el manejo sostenible de los 
recursos naturales. La agricultura proporciona los 

medios de subsistenCia para más del 60 per ciento 

de Ia población de los paises en desarrollo, y en 

muchos palses las famihas Campesinas consrituyen 

el 80 per ciento o más de la pob}ación (Banco Mundial, 

2990). 

La agricultura ya ha alcanzado los lImites de Ia tierra y 

el agua, de modo que el aumento futuro de Ia 

produCCión de alimentos debe aprovechar los 
rendimientos biológicos Con Ia tierra existente (Banco 

Mundial, 1997). De cara a este reto tecnologico, Ia 

agricultura enfrenta una crisis en muchas partes del 

mundo en desarrollo. En Asia se ha reducido la tasa 

de crecimiento inducida per Ia revo)ucián verde. En 

Africa, Ia producción per capita de alimentos ha 

descendido casi todos los años desde 1970 y esto se 

ha reflejado en una hambruna recurrente. En muchas 

partes de America Latina y el Caribe, Ia presión de la 

población y la agricultura extensiva son una grave 

amenaza para el medio ambiente (Banco Mundial, 

1990). Yen el mundo industria(izado, Ia oposición a Ia 

agricultura de alto consumo de insumos está 

aumentando como reacción a problemas tales como 

los derechos de los animales, el temor a los productos 

diseñados gerléticamente y (a Contaminación de (a 

tierra y del agua. 

Retos de Ia extension 
Cuando el mundo aborda estos probleiiias, Ia ext,ensióri 

agricola enfrenta al menos dos retos: 

La información y Ia organizaciOn del sector agrIcola 

deben adquirir mayor importancia. Es necesario que 

las personas involucradas en la agricultura mejoren 

sus capacidades, su informaciOn y sus ideas para 

desarrollar una agricultura que satisfaga los complejos 

patrones de Ia demanda, reduzca Ia pobreza y preserve 

o aumente los recursos ecolOgicos. La extension tiene 

que cumplir un importante papel. 

La Hinanciación y (a provision de los servicos de 

extension enfrentan dificultades inherentes a la 

función de extension: 

La magnitud de Ia tarea; 

La dependencia de Ia politica más genera) y de las 

funciones de otras agencias; 

Los problemas para identificar las causas y los 

efectos necesarios para obtener apoyo politico y 

financiero; 

M. A. 1979. Independencia tecnolOgica en el cultivo del 
cede livestigación No.2. Federación Nacional de Cafeteros 

38 p. (Mimeo. 

s cxperiencias sobre metodologias participativas en el 
xtenslOn. FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia. 

. y F.A. Prieto. 1985. Desarrollo de Ia capacidad empresarial 
ultores, elemento indispensable para el fomento de Ia 
a. FederaciOn Nacional de Cafeteros de Cafeteros de 
2 p  (Mimeo). 

1994. Análisis de los Sistemas de Transferencia de 
Cia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Centro 

y Capacitación Rural. Universidad de Wolverhampton. 
5 P. 

981. Una revision critica del Servicio de Extension de Ia 
acional de Cafeteros de Colombia. Centro Agricola de 

:sarollo Rural, Universidad de Reading. Inglaterra. 54 p. 

de H.V. 1978. Proyecto de multiplicadoras. FederaciOn 
.T,,eteros de Colombia, 24 p. (Mimeo). 

.nicemos el curso de multiplicadoras. Metodologia 
nara Ia educaciOn familiar rural, 11 p. (Mimeo). 

S. 1985. Algunas premises sociolOgicas para el trabajo 
rales. Federacián Nacional de Cafeteros de Colombia. 22 

ado de las formas asociativas an el desarrollo voredal en 
tración Nacional de Cafeteros de Colombia. 20 p. (Mimeo), 

1992. El Servicio de Extension de Ia Federación Nacional 
Proyeccibn y acción futura. FederacafO. 21 p. (Mimeo). 

ExtensiOn 20-20 bee visiOn desde Ia Federación Nacional 
de Colombia. Ponencia pare el taller "Situacidu actual y 

del complejo transferencia de tecnologia, asistendia técnica 
gropecuaria". Sari José de Costa Rca. Federacafé, 16 p. 

eticultura del futuro y los procesos de comunicadiOn, 
acional de Cafeteros de Colombia. 17 p 

y CortOs, J. 1995. Servicio do Extension. Estrategias de 
.la ala reuniOn internacional sobre adopciOn de tecnologia. 

—bia, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 26 p. 

F '997. Evaluación de Ia adopciOia de a tecnologia para 
café en los grupos de amistad del municipio de ViotO, 

a Univrsidad Javeriana, 206 p. 

985. Programa 081. ComitO de Cafeteros de Caldas. S p 

, S. G. 1989. El papel del Servicio de ExtensiOn y Ia 
el desarrollo rural. Federación Nacional de Cafeteros de 

(Mimeo). 

1979. Consideraciones sobre los grupos de amistad, 
tcional de Cafeteros de Colombia, 11 p. (Mimeo), 

Y H. AlarcOn, 1981. Bases para los seminaries sobre use 
yudas de extension en campadas de conservación de 

ices. Departamento de Comunicaciones y Adiestramiento. 

Esta es una traducción del documento de trabajo No. 2129 del Banco Mundial, que se publica con Ia autorización de sus autores. 

Gershon Fader as Gerente he lnvestigaciOn en Desarrollo Rural, Grupo de lnvestigacion de Desarrollo, Banco Mundial, 1818 II Street NW, 

Washington D.C. 20433. Tel 202-473-0378; fax 202-522-1151 Internet: gfeder40worldbank.org. Willem Zijp es Especialista en ExtensiOn Agricola, 
Departamento de Desarrollo, Rural, Banco Mundial. Tel, 202-473-2456; fax 202-522-3308: Internet: wzijp@worldbank.org. Anthony Willett es 
consultor en educaciOn y extension agricola. Departamento de Desarrollo Rural, Banco Mundial, Tel. casa 703-761 -9549: Internet: 
awjllett@bellatlantic.net  

https://doi.org/10.38141/10788/015-1-3 



La responsabilidad por el cumplimiento de 

funciones de servicio ptbIico que trascienden Ia 
transferencia de conocimientos e información 
relacionados con Ia agriculture; 

La sostenibilidad fiscal; y 

La interaccián con Ia generación de conocimientos. 

Muchos observadores están preocupados porque Ia 
extension páblica no hace lo suficiente, no lo hece 
bien y no siempre es pertinente. En los paIses en 
desarrollo, Ia ineficiencia burocrática y el diseño y Ia 
ejecución de los programas para los pobres hen dado 
luger a un bajo desempeno y al establecimiento de 
vInculos incoherentes con los agricultores clientes y 
el sector de investigación. El apoyo a Ia extension 
disminuyó en los años ochenta y los donantes del aron 
de estar dispuestos a financiar los enormes gastos 
recurrentes del sector püblico a gran escala, lo que 
dio luger a una mayor falta de financiación, a faltantes 
de personal y a Ia reducción de los servicios de 
extension (Amanor y Farrington, 1991). 

Cuando buscen soluciones, quienes formulen polItices 
deben enfrentar concepciones opuestas acerca de lo 
que debe hacer Ia extension, y elegir entre diversas 
prioridades, productos, funciones y modelos de 
extension. Dadas las restricciones fiscales, hay una 
enorme presián para que se demuestren los resultados 
de Ia inversián en extension y se exploren alternatives 
a la financiación pdblica que involucren al sector 
privado, a las autoridades locales y a los grupos de 
prod uctores. 

La sección II de este artIculo define lo que entendemos 
por extension y describe las diferentes funciones que 
los gobiernos han desempeñado histáricamente. 

La secciOn Ill identifica ocho retos que consideramos 
intrinsecos a Ia naturaleza de Ia extension y que 
dificultan Ia financiación y Ia prestaciOn de los servicios 
de extension. En Ia sección IV revisamos algunas de 
las innovaciones institucionales más importantes que 
hen sido inducidas por los retos que enfrenta Ia 
extension, y las analizamos dentro del marco que 
desarrollamos en Ia sección Ill. También señalamos 
los ingredientes de esos enfoques que parecen ser 
mOs prometedores para el futuro de Ia extension 
agricola. 

II. INVERSIONES DEL GOBIERNO 
EN EXTENSION 
Definición de Ia extension 
El término extension agricola significa cosas diferentes 
para personas diferentes (Purcell y Anderson, 1997). 
Van den Ban y Hawkins (1996) presenten un concepto 

de extension que parece sintetizar diversas 
perspectivas acerca de cinco objetivos: transferencia 
de conocimientos de los investigadores a los 
agricultores; asesorIa a los agricultores en Ia tome 

de decisiones; educeción a los agricultores para que 
puedan tomar decisiones similares en el futuro; hecer 
posible que los agricultores aclaren sus propias metas 
y posibilidades para que pueden elcanzarles; y 
estimular desarrollos agrIcoles deseables )orientación 
rural). Estos autores señalan que el estimulo al 
desarrollo agricola deseable es Ia mete más comOn 
de los directores de extension. 

Hicimos una revision de los diversos esfuerzos para 
definir o ceracterizer la extension.2  El contexto impone 
diferentes prioridedes de desarrollo rural y agricola y 
de desarrollo de los recursos humanos y, por tanto, 

asigne diferentes metes y funciones a Ia extension. 
Pensamos que es dtiI considerer como un sistema a 
Ia extension y al conjunto de funciones que realize 
ese sistema para inducir cambios voluntarios en Ia 
pobleción rural. 

El conjunto de funciones incluye 
La transferencia de tecnologia en mUltiples 
direcciones para lograr que Ia producción, Ia 
transformaciOn y Ia comercialización de productos 
agricolas sean sostenibles. 

La transferencia de capecidad administrative para 
movilizar y organizer grupos de agricultores, y 
grupos y comunidades rurales; 

La transferencia de cepacidad para educar, former 
recursos humanos y aumentar la cepacidad locaL 
por ejemplo, en manejo integral de enfermedades, 
en inteligencia de mercedos, en edministraciOn 
agricola yen Ia negocieciOn de servicios financieros, 
de insumos y de comercializaciOn. 

El sistema incluye todas las instituciones pUblices y 
privadas que transfieren, movilizan y educan a Ia 
población rural, a diferencia de los servicios o 
instituciones Unicas que tradicionalmente solo 
prestaban asesorle (Zijp, 1998). 

Inversion püblica en extensiOn 
En todo el mundo, Ia extension agricola emplea al 
menos 880.000 trabajedores de extension y cientos 
de miles más de técnicos agrIcolas o campesinos 
IIderes, de modo que emplee cerca de 1.200 millones 
de personas.3  Actualmente, casi el 80 por ciento de 
los servicios de extension mundieles son financiados 
pUblicamente y prestados por servidores civiles (Banco 
Mundial, 1997). Las universidades, las organizaciones 

paraestatales y las organizaciones no gubt 
prestan cerca del 12 por ciento de los s 
sector prlvado presra otro 5 por ciento. 

El gobierno tiende a participer en much 
de muchas formas. Puede financiar, 
personal o fecilitar la extension es 
reguleciones apropiedas y polItices 
proveedores, y puede tener una amp 
propOsitos. Algunos de los problemas c 
Ia extensiOn obedecen en parte a este c 

La concepción tradicional de 'bien pdblicc 
aspectos de Ia difusiOn de conocirnient 
indujeron a que Ia mayorIa de los gobiernc 
Ia responsabilidad exclusive de Ia a 
extension (Birkhaeuser etal., 1991; UmE 
1996). La financiaciOn pUblica de mucho 

de extension también se ha justificedo co 
consecuciOn de metes sociales como 
pobreza y Ia focalizaci6n de grupos e 
incluidas las mujeres rurales (Wilson, 199 
el Banco Mundial (1990) no encontrO "sut 

un enorme sistema de extension pUblico c 
necional), para el cuerpo de trabajedores c 
y de especielistas en el tema, bien calific 
buenos servicios de apoyo que sirvieran Co 

de cambio competentes motivados y co 

Los gobiernos de los paises en desarro 
fuertes inversiones en extension agri( 
esperenza de aumentar Ia producciOn agr 
1959 y 1980, el gasto real en extension cr 
seis veces en America Latina, se triplicO en 
a mds del doble en Africa (Banco Mundial 

La FAQ4  investigO el estado actual de I 
agrIcole en 113 paIses, contactan 
organizaciones de extension agricola que 
representatives de los sistemas de extens 
de todo el mundo (Swanson etal., 1990: 
ciento de esas entidedes fueron fundac 
ministerio de agriculture o una agencia 
gobierno. Con base en ese estudio, Ia F 
que en 1988 se gestaron $6,000 millones er 
pUblicas de extension agricola en todo el 
que representa un gasto promedio de $8.5: 
trabajador de extension. El gasto anual p0 

en servicios de extension ye de $2 a $3 en 
de bajos ingresos a $65 en los peIses de aItc 

La tasa de inversiOn pUblica en extensián agr 
porcenteje de los recursos totales de los 
directemente relacionada con Ia proporciOn 
de trabajo empleada en Ia agriculture en los 
paIses. Donde menos del 20 por ciento deE 
está empleeda en Ia agriculture, Ia extent 
cerca del 2 por ciento de los recursos del 

Organizacan de las Naciones Unidas para la Agricul 

MA se utiliza a to largo de este texto a para referirse 
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paraestatales y las organizaciones no gubernamentales 
prestan cerca del 12 por ciento de los servicios, y el 
sector privado presta otro 5 por ciento. 

El gobierno tiende a participar en muchos niveles y 
de muchas formas. Puede financiar, proporcionar 
personal o facilitar Ia extension establecienclo 
regulaciones apropiadas y polIticas para otros 
proveedores, y puede tener una amplia gama de 
propásitos. Algunos de los problemas genéricos de 
Ia extension obedecen en parte a esta complejidad. 

La concepciOn tradicional de bien pUblico de muchos 
aspectos de la difusiOn de conocimientos agricolas 
indujeron a que la mayorIa de los gobiernos asumieran 
Is responsabilidad exclusiva de Ia actividad de 
extension (Birkhaeuser etal., 1991; Umali-Deininger, 
1996). La financiaciOn plDblica de muchos programas 
de extension también se ha justificado con base en Ia 
consecución de metas sociales como el alivio de 
pobreza y Ia focalización de grupos especIficos, 
incluidas )s mujeres rurales (Wilson, 1991). En 1990, 
el Banco Mundial (1990) no encontrO "substitutos (en 
un enorme sistema de extension pOblico de cobertura 
nacional), pars el cuerpo de trabajadores de extension 
y de especialistas en el tema, bien calificados y con 
buenos servicios de apoyo que sirvieran como agentes 
de cambio competentes, motivados y confiables'. 

Los gobiernos de los paIses en desarrollo hicieron 
fuertes inversiones en extension agricola con Ia 
esperanza de aumentar Ia producción agricola. Entre 
1959 y 1980, el gasto real en extension creciO más de 
seis veces en America Latina, se triplicO en Asia y Ilegó 
a más del doble en Africa (Banco Mundial, 1990). 

La FAQ 4  investigO el estado actual de Pa extension 
agricola en 113 paIses, contactando a 207 
organizaciones de extension agricola que consideraba 
representativas de los sistemas de extension agricola 
de todo el mundo (Swanson etal., 1990). El 86 por 
ciento de esas entidades fueron fundadas por un 
ministerlo de agricultura o una agenda similar del 
gobierno. Con base en ese estudio, Ia FAQ estimO 
que en 1988 se gastaron $6,000 millones en entidades 
pOblicas de extension agrIcola en todo el mundo, to 
que representa un gasto promedio de $8522 por cads 
trabajador de extension. El gasto anual por agricultor 
en servicios de extension va de $2 a $3 en los paIses 
de bajos ingresos a $65 en los paIses de altos ingresos. 

La tasa de inversion pOblica en extension agrIcola como 
porcentaje de los recursos totales de los MA está 
directamente relacionada con Ia proporciOn de Ia fuerza 
de trabajo empleada en Ia agricultura en los diferentes 
paIses. Donde menos del 20 por ciento de Ia poblaciOn 
esté empleada en Ia agricultura, Ia extensiOn recibe 
cerca del 2 por ciento de los recursos del ministerio. 

frente a un poco más del 20 por ciento de los recursos 
donde más del 60 por ciento de Ia población está en 
Ia agricultura. 

Historia 
Las transformaciones y los retos que enfrenta Ia ex-
tension son sintomáticos de las fuerzas más generales 
que operan en Ia sociedad. La politica publics que 
afecta a Ia extensiOn tiende a parangonar Is politics 
de desarrollo, y Is evolucjón institucional de Ia exten-

sión refleja lo que está ocurriendo en otros campos 
institucionajes (Rivera y Gustafson, 1991). Las princi-
pales tendencias y cambios en Ia praxis de Ia extension 
han sido inducidos por los cambios en el ambiente 
econOmico, polItico, tecnolOgico, sociocultural y fis-
cal de Ia extension. 

En los palses en desarrollo, el antiguo Onfssis colonial 

en los programas de productos básicos, muchos de 
los cuales sOn existen, dio espacio a esfuerzos de 
desarrollo rurales más amplios y con mOltiples 
propOsitos, a menudo establecidos por los poderes 
coloniales que enviaban agentes rurales' expatriados 
a organizar a las comunidades y a servir como puntos 
de contacto para las autoridades del gobierno, los 
proveedores de insumos y de crédito, y los 

compradores. Sus funciones, definidas en sentido 
amplio, a menudo se extendieron a Ia salud humana, 
a realizaciOn de censos y el recaudo de impuestos. 
La formaciOn de Estados nacion, Ia planeacián del 
desarrollo dirigido por el Estado y Ia institucionalizaciOn 
de muchos servicios de extension nacionales 
ocurrieron durante los años cincuenta. Debido a que 

no habla universidades agricolas o eran muy débiles, 
Ia extension agricola se asignO a los ministerios de 
agricultura, cuya estructura tenIa muy pocos vInculos 

con Is investigaciOn (Axinn, 1988). La confianza en Ia 
tecnologfa occidental dio lugar al 'modelo de difusiOn 
de Ia extension que proporcionaban los MA: un 

proceso jerOrquico y unidireccional de transferencia 
de tecnologIa respaldado por los avances de los 
medios masivos de comunicaciOn. 

Los anos sesenta fueron Ia época de Ia comunicaciOn 
interpersonal y del desarrollo comunitario, y también 
el comienzo de Ia revoluciOn verde. La orientaciOn hacia 
Ia transferencia de tecnologIa siguiO siendo muy fuerte. 

Desde mediados de los anos setenta, Ia extension 
del sector pOblico se IimitO de nuevo a la asesoria en 
materia de técnicas agrIcolas, ante todo para los 
principales cultivos anuales de productos alimenticios, 
y los agentes multipropásito empezaron a ser 
sustituidos por sistemas que se centraban mOs de 
cerca en Ia extensiOn y su administración (Banco 
Mundial, 1990). El cincuerita por ciento dela agencias 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ia Alimentación, FAQ. 
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de extension que Ia FAO estudió en 1989 se 
organizaron o se reorganizaron desde 1970 en adelante 
(Swanson et al. 1990). Entre las caracterIsticas 

principales de los años setenta se encuentran los 
enfoques del desarrollo rural integrado y el surgimiento 
del sistema de extension por entrenamiento y visita 
(E&V). El modelo de 'difusión' de Ia extension dio luger 

al modelo de 'conseguir Ia tecnologia adecuada'
'
que 

expUcaba (a falta de adopción de Ia tecnologIa por 

restricciones a nivel de finca y prescribIa el alivio de 
las restricciones a través de paquetes integrados de 
servicios (Axinn, 1988). 

La década de transformaciones de los años ochenta 
trajo un énfasis creciente en los enfoques 

participativos. Se añadieron las preocupaciones por 
el aumento de Ia productividad de las mujeres y la 
preservaciOn de los ecosistemas, junto con los 

esquemas de recuperación de costos y de privatización 
(Banco Mundial, 1990). Los años noventa es Ia época 
de alternatives donde los nuevos enfoques buscan 

orientarse en un ambiente de estrechez fiscal. La 
democratización ha dado luger a un drástico descenso 
del poder del sector pUblico. Desde el punto de vista 

metodolágico, se enfatizan los vinculos directos a nivet 

de finca entre investigadores y agricultores. Los 
enfoques de Ia financiación de Ia extension més 

sostenibles involucran una mayor flexibilidad y 

mOltiples socios (Gustafson,1991). 

El personal de extensi6n6  
Cerca del 95 por ciento de Ia planta de trabajadores 

de extension de los sistemas pOblicos de extension 
agricola (Umali y Schwartz, 1994) y el 90 por ciento 
de los trabajadores de extension del planeta se 

localizan en los palses en desarrollo: más del 70 por 
ciento tan solo en Asia. 

La cobertura de Ia extension (Ia proporción entre 
personal de extension y población agricola) que prestan 

los servicios pOblicos de extension en los paises en 
desarrollo varIa entre 1: 1.800 y 1: 3.000. En los paIses 

desarrollados de Europa, America del Norte y Asia, (a 

proporción promedio es de aproximadamente 1: 400. 

Aunque Ia cifras de personal son altas en muchos 

paises en desarrollo, Ia calidad del personal suele ser 
baja. Las restricciones fiscales que enfrentan los 

administradores de los sistemas pCiblicos de extension 
los obligan a contratar personal poco calificado pare 

reducir los costos operativos. La FAO encontrO que 
el 40 por ciento de personal de extension solo tenIa 

educación secundaria y que otro 33 por ciento tenIa 
diploma o certificado de educacián intermedia. 

Propósitos de las inversiones en 
extension póblica 
La FAO informó que alrededor del 58 por ciento de 
los recursos de extension se dirigió a los agricultores 
comerciales, incluidos los productores especializados 
de cultivos comerciales y de exportaciórl. La inmensa 
mayoria de los agricultores más pequenos y marginales 
del planeta recibe solo un poco más de Ia tercera parte 
de los recursos de extension. 

No toda Ia extension se relaciona directamente con 
Ia transferencia de conocimientos agricolas. La FAO 
encontró que el personal de extension de los paIses 
en desarrollo dedica cerca de Ia cuarta parte de su 
tiempo a actividades no educativas, lo que representa 
"aproximadamente 140.000 años equivalentes de 
tiempo completo del personal de extension". La FAO 
considerá que esra era una enorme pérdida de 
recursos educativos, sobre todo en los paises en vies 
de desarrollo donde Ia cobertura de Ia extension es 
ain bastante inadecuada, en términos cuantitativos 
tanto como cualitativos". 

En los programas de productos básicos, los 
trabajadores de extension pueden dedicar mucho 
tiempo ayudando a los agricultores para que adquieran 
insumos, crédito y servicios de comercialización. En 
contraste, el personal de extension general del 
gobierno se dedica a una diversidad de actividades 
de servicio de los gobierno locales, asi como a 
responder las encuestas que recaban informaciOn 
como Ia prevision de cosechas y Ia realizaciOn de 
censos— que les envIan las oficinas centrales de 
extension o del ministerio. 

Roling (1986) analiza Ia diverse gama de funciones de 
extension en términos de dos tradiciones de Ia 
extension: Ia innovaciOn técnica (IT) y el desarrollo de 
recursos humanos (DRH). Desde su perspectiva, Ia 
mayoria de las agencies de extension del planeta se 
dedican a IT pura, financiada con el recaudo de 
impuestos, pare lograr que Ia produccián de alimentos, 
materias primes y productos básicos de exportaciOn 
sea tan eficiente como es posible. La atención del 
DRH se centra en las población rural misma y en los 
sistemas sociales en que ésta actOa, y se ocupa de 
procesos tales como el desarrollo y el liderazgo 
comunitario, Ia conformaciOn de instituciones, y Ia 
movilización y organizaciOn de los agricultores. 

III. RETOS GENERICOS QUE 
DIFICULTAN LA EXTENSION 
Los problemas genéricos de Ia extension agricola están 
ligados a sus diversas funciones, asi como al entorno 
burocrático, politico y social dentro del que operan 

los sistemas de extension. Crc 
tración de Ia atenciOn en estos 
—independientemepte del siste 
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ias genéricos de Ia extension agrIcola están 

in diversas funciones, as) como al entomb 
politico y social dentro del que operan 
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los sistemas de extension. Creemos que Ia concen-
tración de Ia atención en estos problemas genéricos 
—indopondientemente del sistema de administración 

del enfoque de la extension— pone de relieve las 
areas que deben conformar Ia agenda de Ia futura di-
recciOn de Ia extension. 

Ocho problemas genéricos 
Existen problemas genéricos inherentes a las 
funciones de Ia extension; muchos aspectos de los 
servicios que presta Ia extension son bienes pOblicos 

bienes de peaje, que requieren de acciOn colectiva 
y a menudo involucran al gobierno. Definimos ocho 
problemas genéricos: 

Escala y complejidad; 

Depondencia de Ia extension del ambiente general 
de polItica y de las funciones de otras agencias; 

Incapacidad para detectar causas y efectos; 

+ Compromiso y apoyo polItico; 

Responsabilidad; 

Responsabilidad por funciones de serviclo pOblico 
que trascienden el conocimiento y la transferencia 
de informaciOn agnicola; 

Recursos operativos y sostenibilidad fiscal 

lnteracción con la generación de conocimientos. 

Escala y complejidad 
Estos problemas están en Ia pnimera linea de la lista 
porque en casi todos los aspectos representan una 
situaciOn dada. La escala y Ia complejidad de las tareas 
de extension se pueden entender en términos de las 
cifras, Ia distribución y Ia diversidad del personal, los 
agricultores y otros participantes, y en términos del 
mandato estatutario y de la metodologfa. 

En las Secciones I y II, mencionamos que hay 800.000 
agentes de extension y 1.200 millones de clientes, 

muchos de los cuales son pobres y tienen recursos 
imitados. El éxito de Ia extension depende de las 
decisiones individuales acerca del manejo de las fincas 
de esos millones de personas. Gran parte de esa 
poblaciOn estd muy dispersa y es dificil Ilegar a ella 
(Chambers, 1983). En los paises en desarrollo, los 
clientes tienen por lo general un nivel bajo de 
alfabetización y de educaciOn formal, y viven lejos de 
las fuentes de informaciOn. Tienen necesidades 
especIficas que dependen de su habitat natural, su 
cultura, su sistema de cultivo/producciOn y del género 
(Zijp, 1998). 

La complejidad involucra las fuentes diversas do 
informaciOn y asesorla agnicola de los agricultores, 

los diversos participantes y asociados en los esfuerzos 
de desarrollo agrIcola y la gama de funciones 

estatutarias de la extensiOn. La diversidad de formas 
de comunicaciOn —visitas a fincas individuales, 
extension agricultor por agricultor, uso de medios 
masivos do comunicaciOn y, recientemente, tecnologIa 
de informacián computarizada— aumenta Ia 
complejidad quo enfrentan quienes toman decisiones 
do extension. 

La principal manifestaciOn de Ia magnitud del problema 
es Ia cobertura. Muchos servicios pUblicos sálo Ilegan 
al 10 por ciento de Ia clientela potoncial, y sOlo una 
minorIa de ese porcentaje son mujeres. La magnitud 
interactCja con la calidad de Ia estructura de autoridad 
[governance] asI como con los recursos operativos y 
Ia tecnologia adecuados para determinar Ia cobertura 
y Ia atenciOn (Nagel, 1997). 

La respuesta más comOn a) problema de Ia cobertura 
ha sido Ia de establecer estructuras pOblicas 
jerárquicas y centralizadas relativamente grandes, con 
enorme cantidad de agentes de extensiOn muy 
dispersos en las dreas rurales, donde no es fácil 
suporvisar o controlar su trabajo. Las caracterIsticas 
del estilo administrativo de arniba hacia abajo de las 
grandes burocracias no son muy favorablos para los 
enfoques participativos, de abajo hacia arriba, y los 
incontables estratos de Ia jerarquia alejan del campo 
de acciOn a quienes toman las docisiones. 

Esto agrava Ia tendencia a menudo disimulada de los 
agentes de extension a favorecer a los clientes más 
neceptivos que por lo general tienen mejores 

dotaciones y más capacidad para asumir niesgos 
(Axinn, 1988). Esos sesgos se obsenvaron en paises 
tan divorsos como Holando, Estonia y Tanzania (Zijp, 

1988; Chambers, 1983). Existo una tensiOn intrInseca 
ontre Ia conformaciOn de una jeramquIa ostnicta capax 
de manejar un sistema tan grande y ser responsable 
ante todas las capas de agricultores. 

Dependencia de Ia extension del 
ambiente general de polItico y de 
las funciones de otras agencias 
Un problema inherento a Ia extension agricola, sobre 
todo en los poises de bajos ingresos, es que ésta se 
debe combinar con otros instrumentos de polItica para 
lograr el desarrollo agnicola (Van den Ban,1986). Do 
modo que Ia efectividad de Ia inversiOn en extensiOn 
depende en alto grado de que se limiten las barreras 
más generales al desarrollo oxitoso del sector agnicola 
en su conjunto, incluidos los factores potencialmento 
limitantes, como el crédito, el acervo tecnolOgico, Is 
provisiOn de insumos, los incentivos de procio, las 

instituciones, y las restricciones de recursos humanos 
(Purcell y Anderson, 1997). 

De manora més especifica, los marcos institucionales 
y las politicos agrlcolas pueden ejercor discniminaciOn 
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contra el sector rural, Ilevar a una insuficiente inversion 
en desarrollo tecnológico y mantener estructuras 
agrarias inadecuadas, circunscribir Ia tierra cultivable 

a las haciendas de baja productividad, subvalorar y 
dilapidar los recursos naturales, invertir poco en Ia 
salud y Ia educación de Ia población rural, ejercer 
discriminación contra Ia iniciativa privada en Ia 
comercialización de alimentos y a que no se mantenga 
a infraestructura rural existente o no se invierta en 
nueva infraestructura (Banco Mundial, 1997). 

La falta de acceso a los recursos y el funcionamiento 
ineficiente de los servicios agricolas complementa-
riDs limitan el impacto de Ia extension sobre Ia 
producción. La coordinación y los vInculos con los 
servicios agrIcolas complementarios son problemas 
fundamentales para las organizaciones de extension, 
en especial los vinculos con las organizaciones de 
investigación, los sistemas de suministro de insumos 
y de crédito y las organizaciones de comercialización 
(Axinn, 1988). Con mucha frecuencia esta dependen-
cia no se tiene en cuenta de manera adecuada, lo cual 
pone en cuestiOn Ia utilidad de Ia inversián en oxten-

sión. 

Incapacidad para detector causas 
y efectos 
La dificultad para detectar la relación entre Ia provisiOn 

de extension y sus efectos es otro problema genérico 
que enfrenta Ia extension. Esta dificultad Ileva a varios 
otros problemas inherentes, entre ellos el apoyo 
politico, Ia provisiOn de presupuesto y Ia 
responsabilidad. 

La evaluaciOn de los efectos de Ia extension involucra 
Ia medición de Ia relación entre Ia actividad de 
extension y los cambios en: 

La conciencia, el conocimiento y Ia adopción de 
tecnologias o prácticas especificas per porte de los 

agricultores, y 

La productividad, Ia eficiencia y Ia rentabilidad 
agrIcolas, Ia demanda de insumos y Ia oferta de 
productos. 

Estos indicadores también seven influidos por muchos 
otros factores que tienen efectos confusos. En su 
revisián de los proyectos de investigación y extension 
agricola del Banco Mundial, Purcell yAnderson (1997) 
advirtieron graves limitaciones de información y falta 
de capacidad para incluir todas las variables que 

contribuyen a Ia produccián y afectan los resultados. 
Son muchos los factores que intervienen en una 
respuesta especIfica de Ia producciOn y en las 

decisiones de utilización de los recursos que están 
disponibles para los agricultores. 

Se requieren estudios econométricos muy refinados 
para mejorar Ia comprensión de estas relaciones. Feder 

y Slade (1 986) examinaron los problemas de Ia 
observación y Ia medición de los cambios en Ia 
eficiencia operativa de los agentes de extension, en 
el conocimiento de Ia agricultura campesina y en Ia 
productividad agricola que han sido inducidos por los 
sistemas más intensivos introducidos por Ia extension. 
Y mostraron que los datos de las series de tiempo 
eran insuficientes para cubrir la situación posterior a 
los proyectos, y que no habia capacidad para comparar 
temas y areas de control. 

Birkhaeuser etal. (1991) señalan que pocas veces se 
dispone de un marco ideal de simulación experimental 
(antes/después y con/sin intervenciOn). Los enfoques 
de segundo optimo involucran diversos sesgos que 
dependen del nivel de análisis. Los estudios a nivel 
de finca son vulnerables a los problemas de 
autoselección y de predominio de Ia comunicaciOn 
entre agricultores. Los efectos agregados de Ia 
extension que se miden en una regiOn están sujetos 
a problemas de estimación ligados a los factores que 
producen confusion. 

Axinn (1988) resume el reto metodologico seña!ando 
que es mds fácil y más barato supervisor los insumos 
que los resultados. Cuando los indcadores de 
extension son más sofisticados y de mayor nivel, el 
costo de recopilar informacián es también mayor, y 
es más dificil demostrar Ia causalidad entre Ia actividad 
de extension que se ha seleccionado y los cambios 
en el ingreso o el bienestar rural. No obstante, el 
problema inherente es que Ia información es 
justamente lo que se n000sita para mejorar Ia 
efectividad de Ia extension y encontrar su justificación. 

Compromiso y apoyo polItico 
La falta de compromiso de los altos funcionarios del 
gobierno se ha mencionado como un factor que afecta 
adversamente 01 apoyo financiero y Ia ejecución de 
cerca de Ia mitad de los proyectos de extension 
formulados autónomamente y apoyados por el Banco 
Mundial (Purcell y Anderson, 1997). La incapacidad 
del gobierno para asignar los fondos necesarios para 
el funcionamiento de los sistemas de extension es 

un sIntoma esencial de esa falta de compromiso. Umali-
Deininger (1996) muestran que Ia persistencia de 
financiación inadecuada obstaculiza el trabajo de 
campo de los proyectos de extension apoyados por 
el Banco Mundial y que ha afectado al 87 por ciento 
de los proyectos que se consideran satisfactorios y 
al 100 por ciento do los que se consideran 

ins at isf a cto rios. 

Roling (1986) relaciona los problemas fiscales con el 
poder de negociaciOn y los términos de intercambio 
del sector agricola. La falta de compromiso con Ia 

agricultura y Ia extensiOn es a menudo acentuada por 
el sesgo urbano y Ia mala comprensión de Ia 

informaciOn rural (Zijp, 1998). Otra ox 
es la de que no existe una retribuciO 
los politicos y autoridades de politic 
el compromiso con Ia extension 
problemas para atribuir los resultados 
a la extension. 

Responsabjljdad 

Howell (1986) identifica tres a: 
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abajo y oriontada a Ia oferta, en Ia que 
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debido a que incluso sus superviso: 
supervisar y evaluar fácilmente su ac 
dificultad para relacionar causas y efect 
no son responsables ante nadie. For 

oportunidades de bOsqueda de ren; 
contraincentivo para que los agentes d 
concentren en tareas no relacionad 
con Ia extension, que tienen resultad 
de obsorvar, como el crédito y Ia f. 
insumos. 

Purcell y Anderson (1997) encontraror 
problemas de responsabilidad en muc 
de extension del Banco Mundial. Se 
atenciOn a Ia participaciOn sistemática d 
rural en la definiciOn de los problemas, 

los problemas y Ia programaciOn de Ia 
calidad y las actitudes del persona 
restricciones para el Contacto con los 
Ia asistencia técnica. La evaluaciOn de 
de extension del Banco Mundial pdstE 
detectO "actitudes de atrincheramiento 
abajo" en el 48 por ciento de ft, 
satisfactorios y en el 75 por ciento de 
no satisfactorios 

La responsabilidad no es tan solo un po 
poises en desarrollo. Hercus (1991) enc 

servicios de extension agricola de N 
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I y Anderson, 1997). La incapacidad 
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6) muestran que Ia persistencia de 
adecuada obstaculiza ci trabajo de 
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s que se consideran satisfactorios y 
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laciona los problemas fiscales con el 
:iaciOn y los términos de intercambio 
ola. La falta de compromiso con Ia 

?xtensión es a menudo acentuada por 
no y Ia mala comprensión de la 

información rural (Zijp, 1998). Otra explicación posibie 
es Ia de que no existe una retribución inmediata para 
los politicos y autoridades de politica por ci apoyo y 
ci compromiso con Ia extension, debido a los 
problemas para atribuir los resultados de Ia produccián 
a la extension. 

Responsabilidad 
Howell (1986) identifica tres aspectos de Ia 
responsabilidad: 

El desempeno de Ia extension en términos de su 
efectividad, impacto o relaciOn beneficio/costo en 
ci suministro do los servicios requeridos y de Ia 
nformación adecuada; 

La responsabiLdad de un personal de campo 
disperso y relativamente sin control de los 
supervisores; y 

La responsabilidad del personal de sector pOblico 
coftios agricultores. 

Aqui nos interesan principaimente ci segundo y ci 
tercero. 

El tercer problema de responsabilidad surge 
especialmente en ci contexto de Ia jerarquia de 
extension del sector pOblico, dirigida de arriba hacia 
abajo y orientada a Ia oferta, en Ia que los agentes se 
sienten responsables ante los supervisores del 
ministerio y no ante los agricultores. Sin embargo, 
debido a que inciuso sus supervisores no puoden 
supervisar y evaluar fáciimente su actuación (por Ia 
dificultad para relacionar causas y efectos), los agentes 
no son responsabics ante nadie. Por ci contrario, las 
oportunidades de bOsqueda de rcntas ofrecen un 
contraincentivo para que los agentes de extension se 
concentren en tareas no relacionadas directamente 
con Ia extension, que tienen resuitados mOs fáciies 
de observar, como ci crédito y Ia facturación de 
insumos. 

Purcell y Anderson (1997) encontraron evidencia de 
problemas de responsabiLdad en muchos proyectos 
de extension del Banco Mundial. Se prestaba poca 
atención a Ia participaciOn sistemOtica de Ia comunidad 
rural en Ia definición de los problemas, Ia soiución de 
los probiomas y Ia programaciOn de ia extension. La 
calidad y las actitudes del personal eran graves 

rostricciones para ci contacto con los agricultores y 
a asistencia técnica. La evaivación de los proyectos 
de extension del Banco Mundial posteriores a 1994 
dctcctó "actitudes dc atrinchcramiento de arriba hacia 
abajo" en ci 48 per ciento de los proycctos 
satisfactorios y en ci 75 per ciento de los proyectos 
no satisfactorios. 

La responsabilidad no es tan solo un problema de los 
paIses en desarroilo. Hercus (1991) encontró que los 
servicios de extension agrIcola de Nucva Zelanda 

respondian ante ci gobierno per los gastos en dinero 

de acuerdo con "las actividades y no con los resultados, 
y... casi exclusivamcnte [en términos del] gasto y casi 

nada pot los resuitados y Ia eficiencia. Las funciones 
estatutarias de Ia extension eran establecidas por ci 
propio servicio de extension agrIcoia, y en ausencia 

de una definiciOn contraria o alternativa presentada 
por los reprosontantes de los contribuyentes, ci 
servicio consideraba que su carte de navegaciOn era 
ci derecho a existir en los términos y condiciones 
prevalecientes". 

Responsabilidad por funciones del 
servicio püblico que trascienden el 
conocimiento y Ia transferencia de 
información agrIcola 
El servicio de extension suele ser ci representante 

del gobierno con mayor presencia en los niveles 
populates del sector rural; por consiguiente, siempre 
existe Ia tentaciOn de recargarlo con un ndmero do 
funciones cada vez mayor. Históricamente, se ha 
encargado a Ia extension pObhca do diversas funciones 
pOblicas, como Ia rocolección de estadisticas, Ia 
reahzaciOn de encuestas, !a  redacciOn de informes, 

ci control de a erosion, asI como aigunas funciones 
de regulación, como las cuotas de producción o ci 

uso de pesticidas. Feder y Slade (1993) señalan que 
en muchos paises se asignó una gama adicional de 
funciones al servicio de extension agricola cuando ci 
gobierno aumentO su intervenciOn en Ia economia rural. 
En extension rural, la diseminación de conocimientos 

agricolas es un componente de Ia participación del 
gobierno en Ia modificaciOn de las actitudes rurales y 

ci fomento de Ia autonomia de Ia comunidad (Oakley, 
1997). El gobierno considera que lostrabajadores que 

operan a nivel de pequenas poblaciones son un 
instrumento administrativo flexible y do bajo costo 
para prestar servicios multifuncionales a los grupos 

perjudicados, y para obtener una mayor aceptación 
en ci proceso. 

Consideramos que en este desbordamiento de los 
servicios de extensián intervienen factores 'que 

empujan' y fectores 'que jalonan'. Lo que empuja' es 
Ia tentaciOn de que otras agencies usen la extension 

debido a que es ci aparato más ampliamente difundido 
para contactar a las comunidados ruralos. Lo 'que 

jalona' es que los agentes ostán dispuestos a asumir 
otras tareas, sobre todo Ia distribución do insumos, 
debido a que cstas tareas suelen aumentar Ia influencia 

de los agentes de extension sobre los agricultores, y 
los proporcionan oportunidades para extract rentas 
que compensan el bajo salario. La incapacidad para 

rclacionar las causas y los efectos dc Ia extension hace 
posible que ci personal de campo actCio do ese modo. 
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Debido a que el tiempo que se dedica a tareas no 
educativas reduce el impacto educativo potencial en 
més del 25 por ciento (Swanson etal. 1990), existe Ia 
tendencia a desalentar Ia asignacián de tareas de 

provision de insumos a los trabajadores de extension. 
Van den Ban (1986) señala, embargo, que las 
alternativas a a prestación de esos servicios por las 
entidades de extension —tales como el sector privado 
o las organizaciones de agricultores— pueden ser 
problemáticas Si Ia demanda es limitada o los grandes' 
agricultores predominan en los grupos de agricultores. 
Aun si se organizaran entidades independientes, la 
entidad de extension tendria que coordinarlas. 

Recursos operativos y 
sostenibilidad fiscal 
Purcell y Anderson (1997) mencionan la inadecuada 
financiación pOblica para el funcionamiento apropiado 
de los servicios de extension como un fenOmeno 
comUn en los proyectos de extension elaborados 

autónomamente y apoyados por el Banco Mundial, 
un 76 per ciento de los cuales se clasificaba en la 
categoria de sostenibilidad incierta o improbable. 
SegOn Antholt (1994), los sistemas de extension per 

entrenamiento y visita (E&V) agravan los problemas 
de financiación de las operaciones, por cuanto 
incrementan Ia planta de personal y per lo general 
cuestan más del 25 al 40 por ciento que los de 
extension multipropOsito (Feder y Slade, 1993). 

Para Ia extension, el problema genérico es Ia dificultad 
inherente a Ia recuperación de los costos. Buena parte 
de Ia información diseminada per extension es un 'bien 
pOblico', y los costos de la diseminación no se pueden 
recuperar fácilmente a partir de los individuos, de modo 
que hay una dependencia de la financiación pOblica 
directa. AquI aparece Ia falta de apoyo y compromiso 
politico, asI como Ia confusiOn acerca de Ia 
'controversia sobre el modelo' (Rivera, 1991) y del papel 
del estado: !debe ejecutar, orgarlizar, financial o 
controlar? 

Parte del problema obedece a Ia magnitud: un enorme 
servicio de extension que atiende a una enorme 
cantidad de agricultores con una gran planta de 
personal cuyos costos operativos son intrinsecamente 
elevados. Los costos tijos de los salarios son altos, y 
los costos operativos se consideran entonces coma 
un residuo, los que los vuelve vulnerables cuando hay 
faltantes de presupuesto. Si el gobierno tiene que 
recortar el presupuesto operativo, hay consecuencias 
obvias para Ia efectividad si los agentes de extension 
no pueden ir al campo, lo que puede ocasionar 
problemas operativos y de riesgo moral (Axinn, 1988). 

Howell(1985) encuentra un patrOn ciclico en el que 
las agencias de extension contratan más personal 
cuando hay fondos disponibles y recortan los costos 

operativos cuando hay una reducción del presupuesto. 
Ameur (1994) también concibe el problema coma un 
circulo vicioso de dificultades fiscales, recorte de 
servicios, funcionamiento ineficiente, peores 
resultados y menor motivaciOn, ca)ificaciOn y 
competencia del personal. 

lnteracción con Ia generación 
de conocimientos 
Muchos argumentarian que el aspecto esencial' de 
Ia extension es Ia calidad de su mensaje. Sin embargo, 
Ia insuficiencia de tecnologia pertinente a de nueva 
tecnologia necesaria para aumentar Ia productividad 
es una de los restricciones más comunes de Ia 
extension, y una importante restricciOn en ambientes 
'rainfed y con pocos recursos (Axinn, 1988; Anderson 
y Purcell, 1997). La evaluación de los prayectos de 
extension del Banco Mundial posteriores a 1994 
encontrO que los vInculos inadecuados entre 
investigación y extension afectaban adversamente a 
un alto porcentaje de los proyectos revisados, y que 
Ia insuficiencia de Ia tecnologia disponible era un 
problema aOn mOs comiiin. 

El problema inherente es que Ia extension disemina 
información y asesoria generadas per un sistema de 
generación de conocimientas que por lo general no 
está baja Ia dirección de Ia entidad de extension. Esto 
leva a una dependencia esencial, que por si misma 
no es necesariamente un problema. Sin embargo, la 
investigaciOn y Ia extension a menudo tienden a 
competir per el poder y los recursos, y no se perciben 
a si mismas como parte de un sistema de tecnologia 
agricola mOs amplio. También existe la tendencia a 
que Ia extension y la investigación busquen soluciones 
dentro de las fronteras nacionales, aunque haya 
disponibilidad de informaciOn y de tecnologIas 
pertinentes fuera de esos imites artificiales. 

Kaimovitz (1991) identifica los siguientes obstáculos 
para establecer vinculos eficaces entre Ia investigaciOn 
y Ia extension: 

Percepciones histOricas. Los encargados del diseno 
de politicas aOn no reconocen que Pa investigación y 
Ia extension son actividades estrechamente 
interdependientes. La credibilidad de Ia extension 
como socio de Ia investigaciOn se ha visto perjudicada 
per Ia experiencia histórica. El mayor estatus general 
de los investigadores tiende a fomentar un 
comportamiento que causa resentimiento entre los 
agentes de extension. La investigación y Ia extension 
dan menor prioridad a sus actividades conjuntas que 
a sus actividades especificas en Ia asignaciOn del 
tiempo, los recursos y Ia atenciOn de Ia administraciOn. 

CoordinaciOn. Ambas partes se resisten a Ia 
coordinaciOn porque consideran que ésta limita su 
autonomia. 

Las metas pueden diferir. Es posible 
organizaciones no compartan las mism, 
mandato oficial puede ser el de proporcion 
agricola a los agricultores, pero en Ia 
investigadores pueden estar más interE 
producciOn de articulos cientificos y, por c 
no generan investigacián pertinent 
agricultores. Los agentes de extension p 
mejor remunerados per Ia distribuciOn a 
crédito. 

Ninguna presiOn. La falta de grupos 
presián bien arganizados, bien sean de 
nacionales de polltica, donantes, argani 
agricultores a companlas privadas, pued 
Ia caaperación. 

Interaccjones 

Los problemasenOrjcos que hemos Je 
se pueden examinar de manera aisl 

interrelacionados y a menudo representan 
opuestas. Pueden existir presiones para r 
cobertura al tiempo que se minimizan los 

dar énfasis a un control administrat 
empresarial al tiempo que se busca Ia p 
de abajo hacia arriba y para aumentar la c 

de los recursos humanos al tiempo que s 
patencial de los medios de comunicaciOn ri 
ahorrar costos (Banco Mundial, 1990). 

Ya subrayamos algunas relacianes 
importantes en particular ia influencia de 
Ia camplejidad sabre el tamaño y Ia adn 
de arriba hacia abajo de las organiza 
extension nacionales, asi coma las conse: 

a falta de apoyo politico y de Ia incap:i 
detectar causas y efectos. Aunque algun 
se han referido a los problemas de un per 
calificado y motivada, de Ia falta de persona 
campetente y confiable, y de Ia calidad y ia 
del personal (Antholt, 1994; Axinn, 1988; N 

consideramos que estos problemas son si 
los problemas genéricas que hemos ideni 

Las interaccianes también pueden estar re 
con el circulo vicioso de dificultades fiscal 
de servicios e ineficiente funcionamiento s 
Amour (1994). Kaimovitz (1991) muestra qu 
salarios, las bajos recursos operativos y u 
poco claro llevan a un descenso general d 
y dadas las dificuttades de supervisiOn,a 

calidad del trabajo de extension, una mayc 
del personal de extension y menor credibilh 

prablemas hacen aOn mOs difIcil Ia conse 
recursos para extension. Esta crisis de Ia 
afecta directamente las relaciones 

investigadores, quienes al percibir que Ia 
es ineficaz, se vuelven renuentes a coopen 



Las metas pueden diferir. Es posible que las dos 
organizaciones no compartan las mismas metas. El 
mandato oficial puede ser el de proporcionar tecnologIa 
agricola a los agricultores, pero en Ia práctica

'
los 

investigadores pueden estar más interesados en Ia 
producción de artIculos cientificos y, por consiguiente, 
no generan investigación pertinente para los 
agricultores. Los agentes de extension pueden verse 
mejor remunerados por Ia distribución de insumos y 
orédito. 

Ninguna presián. La falta de grupos externos de 
presión bien organizados, bien sean de autoridades 
nacionales de polItica, donantes, organizaciones de 
agricultores o companias privadas, puede perjudicar 
Is cooperaciOn. 

Interacciones 

Los problemas genéricos que hemos identificado no 
se pueden examinar de manera aislada. Están 
interrelacionados y a menudo representan imperativos 
opuestos. Pueden existir presiones para maximizar Ia 
cobertura al tiempo que se minimizan los costos, para 
dar énfasis a un control administrativo do tipo 
empresarial al tiempo que se busca Is participacián 
de abajo hacia arriba, y para aumentar Is competencia 
de los recursos humanos al tiempo que se explota el 
potencial de los medios de comunicaciOn masivos para 
shorrar costos (Banco Mundial, 1990). 

Ya subrayamos algunas relaciones causales 
mportantes, en particular la influencia de Ia escala y 
a complejidad sobre el tamaño y Ia administración 
de arriba hacia abajo de las organizaciones de 
extension nacionales, asi como las consecuencias de 
a falta de apoyo politico y de Ia incapacidad para 
detectar causas y efectos. Aunque algunos autores 
se han referido a los problemas de un personal poco 

calificado y motivado, de Ia falta de personal calificado, 
competente y confiable, y de Ia calidad y Ia baja moral 
del personal (Antholt, 1994; Axinn, 1988; Nagel, 1997), 
consideramos que estos problemas son sIntomas de 
los problemas genéricos que hemos identificado. 

Las interacciones también pueden estar relacionadas 
con el circulo vicioso de dificultades fiscales, recorte 
de servicios e ineficiente funcionamiento señalado por 
Ameur (1994). Kaimovitz (1991) muestra que los bajos 
salarios, los bajos recursos operativos y un mandato 
poco claro Ilevan a un descenso general de Is moral, 
y dadas las dificultades de supervisiOn, a una menor 
calidad del trabajo de extension, una mayor rotación 
del personal de extension y menor credibilidad. Estos 
problemas hacen aOn más dificil Ia consecucián do 
recursos para extension. Esta crisis de Ia extension 
afecta directamente las relacionos con los 
investigadores, quienes al percibir que Ia extension 
es ineficaz, se vuelven renuentes a cooperar. 

También vale Ia pens senalar otras interacciones de 
alguna importancia, entre ellas: 

La orientaciOn de arriba hacia abajo (debida a Ia 
escasa retroalimentaciOn con los agricultores) y Ia 
potencial falta de pertinencia de Ia goneración de 
tecnologia. Si es sesgada, también puede 
distorsionar Ia cobertura y la focalizaciOn, do modo 
que se ignora a los grupos objetivo menos 
poderosos y a sus cultivos, asI como a las areas 
más marginales y con escasos recursos (Axinn, 

1988). 

Incapacidad para detectar causas y efectos y 
cobertura. Si no se aprecia o no se promia el trabajo 
adicional, hay pocos incentivos para trabajar duro y 
lograr más, especialmente en el caso do los 
agricultores con pocos recursos. El personal de 
campo se puede concentrar en cambio en los 
agricultores más grandes y en Ia tecnologia más 
intensiva en insumos. 

Rosponsabilidad y sostenibilidad. Si no hay 
participación de los agricultores, el sorvicio de 
extension apenas puede tenor una idea muy limitada 
do Ia disposicián a colaborar de los usuarios (Amour, 

1994). 

La falta de recursos oporativos y Ia sostenibilidad 
fiscal (como variable independiente), y la cobertura, 
Ia relevancia, Ia sensibilidad moral del personal y, 
por tanto, Ia responsabilidad, y (socavando Ia 
credibilidad de Ia extension a los ojos de los 
investigadores) Ia generaciOn de conocimiento. 

IV. SOLUCIÔN DE LOS PROBLEMAS 
GENERICOS - EXPERIENCIA Y 
PERSPECTIVAS 
A modida que los encargados del diseño de politicas 
han enfrentado los problemas genéricos que 
identificamos en Ia secciOn anterior ha surgido una 

gama de innovaciones institucionales. No obstante, 
el énfasis de estas innovaciones ha cambiado a través 
del tiempo. En un comienzo, se hacla mOs énfasis en 
Ia comunicación, luego en los sistemas de cultivo y 
en los factores limitantes. Más adelante, el énfasis 
se desplazó al mejoramiento de Ia organizaciOn y de 
Ia administración de los servicios pOblicos de extension 
existentes. 

En los Oltimos tiempos, la atención se ha concentrado 
en los esfuerzos por resolver el problems de Ia 
sostenibilidad. Muchas de las innovaciones se basan 
en Ia idea de que no es necesario que toda acciOn 
colectiva sea organizada o ejecutada por agencias del 
gobierno. En consecuencia, Ia accián colectiva a nivel 
de Ia comunidad tiene muchas ventajas que superan 
los problemas genéricos. Ademés, no todos los 
aspectos de Is funciOn de ExtensiOn son bionos 

ndo hay una reducción del presupuesto. 
también concibe el problems como un 
o de dificultades fiscales, recorte de 
ncionamiento ineficiente, peores 
menor motivacián, calificacián y 

del personal. 

in con Ia generación 
m i e ntos 
lientarlan que el 'aspecto esencial' de 

a calidad de su mensaje. Sin embargo, 
a de tecnologia pertinente o de nueva 
esaria para aumentar Ia productividad 

s restricciones más comunes de la 
a importante restricción en ambientes 
pocos recursos (Axinn, 1988; Anderson 
7). La evaluacián de los proyectos de 
i Banco Mundial posteriores a 1994 
- los vinculos inadecuados entre 

extensiOn afectaban adversamente a 
je de los proyectos revisados, y que 
de a tecnologia disponible era un 

más comün. 

iherente es que Ia extension disemina 
asesoria generadas por un sistema de 
conocimientos que por lo general no 

ecciOn de Ia entidad de extension. Esto 
pendencia esencial, que por si misma 
amente un problema. Sin embargo, Ia 
y Ia extension a menudo tienden a 
1 poder y los recursos, y no se perciben 
)mo parte de un sistema de tecnologia 
mplio. También existe Ia tendencia a 
n y Ia investigación busquen soluciones 
fronteras nacionales, aunque haya 
de información y de tecnologIas 

er, de esos lImites artificiles. 

Ii) identifica los siguientes obstáculos 
r vIncujos eficaces entre Is investigación 

históricas. Los encargados del diseño 
n no reconocen que Ia investigación y 

son actividades estrechamente 
rites. La credibilidad de Ia extension 
a investigaci6n se ha visto perjudicada 

icia histórica. El mayor estatus general 
tigadores tiende a fomentar un 
to que causa resentimiento entre los 
,ensiOn. La investigación y Ia extension 
)ridad a sus actividades conjuntas que 
des especificas en Ia asignaciOn del 
usos y la atenciOn de Ia administración. 

Ambas partes se resisten a la 
orque consideran que ésta limita su 
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püblicos, Y P01 ello algunas innovaciones se concentran 
en los elementos aislados que se pueden privatizar y 
someter a Is disciplina del mercado, lo que resuelve 
los problemas de incentivos inherentes a Ia prestaciOn 
pjblica del servicio. 

nnovacjones y modificacjones 
Para nuestro análisis, seleccionamos ocho 
innovaciones e intentos de modificación: 

Mejoramierito de Is administracjón de Is extension; 

Descentraljzacjon 

ConcentraciOn en un solo producto; 

Tarifas per Ia prestación püblica del servicio; 

Pluralismo institucional (movdizacján de otros 
actores); 

Enfoques participativos y de delegacion de poder; 

Privatizacián; e 

lnterconexión de Ia poblaciOn rural y utilización de 
medios de comunicaciOn apropiados. 

El cuadro 1 resume nuestro anãlisjs de Ia forma en 
que las innovaciones enfrentan los problemas 
genéricos. 

Mejoramiento de Ia administración 
de Ici extension 

El ültimo manual de referencia sobre extension de la 
FAQ (FAQ, 1997) reconoce Ia importancia del 
mejoramiento de Is administracjOn de Ia extension. 
El sistema de extension basado en entrenamierito y 
visitas (E&V) se utiliza como ejemplo del mejoramiento 
de la administraciOn debido a que es un modelo de 
campo bien documentado y ampliamente difundido 
de un intento de mejora sistemática y exhaustiva de 
Is organizaciOn y Is administración Ia de extension 
püblica. Existen abundantes formulaciones de los 
principios de administraciOn, pero su ejecución ha sido 
más fragmentaria y no está tan bien documentada. 

Iniciado a finales de los sesenta, el E&V se ha puesto 
o se ha intentado poner en prática en los sistemas 
nacionales de per lo menos 76 paises de las principales 
regiones del mundo (Umali y Schwartz, 1994, citando 
FAQ, 1990). Este tue el sistema que se empleó en el 
90 por ciento de los proyectos de extension agrIcola 
del Banco Mundial que revisaron Purcell y Anderson 
en 1997. 

Kaimovitz (1991) considers que el E&V es una 
respuesta a Ia crisis histOrica de efectividad, 
credibilidad, y moral —todo ello como resultado de 
los problemas genéricos— que Ia extension agrIcola 
pOblica experimentO en los años sesenta y setenta. 
Para que fuera eficiente, los diseñadores del E&V 
subrayaron que se debIan preservar algunas 

caracterIsticas esenciales: el profesionalismo una sola 
linea de mando, Ia concentraciOn de los osfuerzos, el 
trabajo con Ilmites de tiempo, Ia orientación hacia el 

campo y hacia los agricultores Ia capactación regular 

y permanente, y los estrechos vInculos con la 
investigaciOn (Benor etal., 1984). Sin embargo, a través 
de los años, se hen desarrollado muchas adaptaciones; 
aqui se tome como referencia el diseno original, al 
que consideramos como una innovación institucional 
inducda. 

El E&V intents resolver algunos de los problemas 
genéricos que identificamos en Ia sección Ill. Usando 

el E&V como herramienta de reforma para el problems 
de Ia escala, muchos gobiernos han cubierto casi todas 
l as regiones de sus paises con una relación más densa 
entre agentes de extension por agricultor, 
concentréndose en el contacto con ios agricultores, 
segün se espera, pueden transmitir Is información a 
l os que tienen problemas similares (Nagel,1997). Sin 
embargo, el esfuerzo per Ilegar a muchos agricultores 
ha Ilevado a una mayor dependencia de las 

asignaciones anuales del presupuesto püblico para 
cubrir los costos recurrentes. 

Aunque no se eliminó Ia dependencia de los factores 
externos y de las funciones de otras agencias, el diseño 
exigia que los trabajadores de extension de los pueblos 
pequeños (TEPP) asesoraran a los agricultores en 
materia de precios, disponibilidad de los insumos 
necesarios y concilciones del mercado, y que 

nformaran a los supervisores acerca de Is 
disponibilidad real y las respuostas de los agricultores. 
Esto habrIa permitido hacer ajustes en las instrucciones 
de extension. La responsabilidad se garantizaria 
mediante el riguroso sistema de supervision a través 
de Ia lines de mando y 01 control estricto del 
cronograma de visitas a los grupos de agricultores 
con los que se tenia contacto. La dedicación exclusive 
a las taroas de diseminaciOn de información alivió al 
personal de los empujones' y tirones' para que 
hicieran tareas no relacionadas con Ia agricultura o Ia 
extension. Finalmente, los diseñadores del E&V 
intentaron resolver el problems de Ia interacciOn con 
Ia generación de tecnologia creando vinculos entre 
investigaciOn y extension que involucraran Is 
capacitaciOn permanente y Ia rotroalimentaciOn 
continua con los problemas de los agricultores. 

En Ia préctica, el E&V no pudo evitar algunos problemas 
genéricos y agravO algunos de ellos. El método de 
cubrir a los agricultores con los que se tenlan contactos 
tuvo problemas frecuentes porque los agricultores 
contactados no ropresentaban a la comunidad de 

agricultores (Nagel, 1997). La planificaciOn estricta de 
los cronogramas permitiO un control más estrecho de 
lo que hacia el personal de campo y mejorO la 
supervision, pero no resolviO el problema do Ia relaciOn 

entre insumos e impacto. Tampoco se pudo eliminar 



CUADRO 1 
Matriz de problemas genéricos e innovaciones 

[+] indica un efecto positivo, [0] indica poco o ningün efecto e [-] indica una consecuencia negativa. 
Las areas de Ia motriz que aparecen en blanco indican en In literatura que estudiamos para sacar 

las conclusiones se presentaban datos inadecuados. 

Innovaciones y/o modificociones que se han intentado e ingredientes claves 

Mejoramiento de Ia 
adrninistración de extension 

Una sola Ifnea de wand.; dedicación 
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producto básico 

Concentract6n en on solo cultivo, 
producto bdsico o insumo; 
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con los agricultores 
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Sc involucra a los sectores privado y 

social (organizaciones de los 

agricultores) 

1+1 a través de ]a integracion vertical 

101 	problema frccucnteiiicnte l+Isieigohierno locales democratico 	+1 inlereses y grupos de presiOn 
mencionado en las evaluaciones de Ia jntcrfcrencia local genera inOs de 	poderosos 
proyectos del Bane. Mundial 	un problema 

I+llasupervisiOnestrictayjerOrquica 	[+1 Ia capacidad de respueslapuede 	[+1 facilidad para estructurar los 
mejorO La responsabilidad dentro del 	mejorar si el sistema local es I incentivos at personal 
servtcio democratic. F- 	silos intereses de Ia organii.aciOn 
I-I inflexible y no participativo con del producto bilsico divergen de los 
respecto a los clientes illtcrcses de los agricultoies o de Ia 

sociedad 

1+1 creciente concentracion en Ia 1+1 ci gohierno local puede tratarde 1+1 estrecha preocupación por el 
funciOn de diseniinaciOn utiliiar a los agentes de extension producto basico 

para otros programas rurales 

as esenciales: el prof esionalismo, una sola 
do, la concentracián de los esfuerzos, el 
Irnites de tiempo, Is orientación hacia el 

;a los agricultores, la capacitación regular 
nte, y los estrechos vinculos con Ia 
(Benoreta/., 1984). Sin embargo, a través 

se han desarrollado muchas adaptaciones; 
a como referencia el diseño original, al 
ramos como una innovacián institucional 

nta resolver algunos de Jos problemas 
je identificamos en Ia sección Ill. Usando 
) herramienta de reforms para el problema 
muchos gobiernos han cubierto casi todas 
de sus paises con una relación más densa 
ites de extension por agricultor, 
lose en el contacto con los agricultores, 
pera, pueden transmitir la información a 
n problemas similares (Nagel,1997). Sin 
sfuerzo por Ilegar a muchos agricultores 
a una mayor dependencia de las 
snuales del presupuesto püblico para 

sos recurrentes. 

e eiminó la dependencia de los factores 
las funciones de otras agencias, el diseno 
trabajadores de extension de los pueblos 
ERP) asesoraran a los agricultores en 
recios, disponibilidad de los insumos 
y condiciones del mercado, y que 
a los supervisores acerca de Ia 

d real y las respuestas de los agricultores. 
rmitido hacer ajustes en las instrucciones 

n. La responsabilidad se garantizarla 
Iguroso sistema de supervision a través 
de mando y el control estricto del 
de visitas a los grupos de agricultores 

. tenla contacto. La dedicaión exclusiva 
j'e cllseminacián de información alivió al 

l os empujones' y tirones' para que 
js no relacionadas con Ia agricultura o Ia 
inalmente, los diseñadores del E&V 
solver el problema de Ia interacci6n con 

de tecnologia creando vInculos entre 
n y extension que involucraran Ia 

permanente y ía retroa)imentaciOn 
os problemas de los agricultores. 

E&V no pudo evitaralgunos problemas 
-gravO algunos de ellos. El método de 
ricultores con los que se tenlan contactos 
as frecuentes porque los agricultores 
no representaban a Ia comunidad de 
agel, 1997). La planificación estricta de 

ias permitió un control mOs estrecho de 
el personal de campo y mejoró Is 
ro no resolviá el problema de Ia relación 
e impacto. Tampoco se pudo eliminar 
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Esfuerzos de modificación e ingredientes cloves 
	

I Esfuerzos 

Problemas genéricos 
Escala y coniplej idad 

Dependencia de Ia 
politico mds general y de 
las funciones de otras 
agencias 

Capacidad para detector 
causas y efectos 

Responsabilidad 

Responsahilidad per 
otras funciones de 
servidto pilblico 
Recursos Operativos y 
sostenibilidad fiscal 

Ii 

Tarifa por Ia provision de 
servicios pOblicos 

ConiercializaciOn del servicio dccx-
tension pdblica con base en tarifas 
pagodas per ci usuario; estratifica-
dOn de los agricultores; a menudo, 
fase de transiciOn hacia Ia 
priv ad zac ion 

[- I tendencia a que ]a participaciOn 
general en Ia extension ahandone y 
excluya a los agricultores más pobres 
y menos orientados al mercado 

+1 Si va acompañado de estratifiea-
eiOn y de daracterislicas de "red de 
seguridad de extension" 

[+] mayor orientación al cliente y 
relaciones mils profesionaics: 
comisioncs al personal y satislaccion 
per el trabajo 

[+1 el aurnento de Ia cficiencia reduce 
los costos adininistrativos; ingreso 
per las tarifas que se cobran; aunque 
puede haber altos costos 
adniinjstratjvos per ci cohro de las 
tarifas 

Pluralismo institucjonal: 
moyjlizacjOn de otros actores 

FinanciacjOn y prestaciOn desvincula-
dos; descentralizacjOn; estratificaciOn 
de los clientes; asociacjón pdblico-
privada y reparto de los costos; 
contrataciOn extcrna con los sectores 
privado y sin Onimo de lucro: SCIA; 
aprohacjOn del papel del MA 

[+1 si nioviliza la presencia de ONG 
en el campo 

1+1 si el proceso de contralacjón 
involucra el disco tic indicadores 
con participaciOn de los agricultores. 
y si niuvihza las capacidades de 
parlicipaciOn de las ONG 

+J si m ov ill za I a c apac idad de 
rcspucsta de las ONG y las 
capacidades de DRH: y, a tr'avs de 
Ia competcncja entre proveedores, 
oricntaciOn a! cliente y participación 
de los interesados 

I + J racionaliza el papel del Sector 
pOblico dentro de un range de 
ifistiluciones mils amplio 
1+1 las organizacioncs privaclas y 
voluntarjas aportan recursos y 
funciones: puede involucrar copagos 
de los beneficiaries 

I-i costos asociados al incremento 
inicial de Ia complejidad 

Delegacion de poder, 
organización de los agricultores 

v enfoques participativos 

Diversas formas de participación, 
dcsde Ia extension pasiva hasta Ia 
extension agricultor a agricultor que 
promueve Ia movilizacion y 
organizactOn de los agricultores; 
dcsccntralizaciOn; gama de 
metodologias de evaluaciOn 
participativa; agente de extensiOn 
capacitado en DRH y métodos tic 
interacciOn de gropes 

+J'Efecto deentrelazamiento' agricul-
tor a agricultor eficienic para Ilegar a 
los agricultores tic pequena escala 

1+J los agricultorcs son los que estOn 
más cerca de Ia siluaciOn teal 

1+1 las organuzacioneS de agricultores 
pueden movilizai-  apoyo: los 
gohiernos centralizados pueden 
tcmer Ia per dida de control 

1+1 propictiati de los agricultores y 
aumento de Ia confianza y Ia 
coma racleria en los me lod os 
part ic pat i vos; los agricultores  
pueden cent rotor o act u ar elI OS 

01 j SflOS coma agentes de campo 

1+1 el control de los agricultores 
garantiza Ia prestaciOn del servicio 

[+ I los enfoqucs de grupo soil menos 
iniensi yes 	en 	personal; 	las 
organizaciones de los agricultores 
movilizan recursos locales: el 
paradigma de Ia agricuitura 
sostenible Cs menos coStoso 

I-I Sigue siendo un problema 

Resultados menos positives en 
formas de paritcipaciOn mds pasivas 

Compromi so y apoyo I-1 puede existir opOsiciOn a que Ia 
politico 	 extension deje tie 5cr un bien gratuilo 

y so tenca que comprar 

InteracciOn con Ia gene- [-] menos interacciOn y Ia reducciOn [+1 Si moviliza las capacidades de 
raciOn tic c000cimlentos de Ia retroaljrnentación en el SCIA diagnOstico  y de retroalimentaciOn 
Otros aspectos 	más amplio 	 de las ONG y sin Onirno de lucre 

Los rcsultados positivos dependen 
anipliamente de sislemas de 
asociaciOn que capitalicen las 
fortalezas de los asociados 

Prohiemas genericos 
Escala y conipIejdad 

Dependencia de Ia politica 
muis general y de las 
funciones de otras agencias 

Capacidati p;sr;i deicciar 
CauS;is V et CCis)s 

(oillproniiso Y apoyo politico 

Iesponsabi lidad 

Responsahi idad per otras 
funciones del scrvicio pdhlico 

Rccu rsos operai sos y 
SiiStCiii hi IiI;itl lsc:sl 

InteracciOn con Ia gencraciOn 
tic cenocimientos 

Olios aspccts)s 



Esfuerzos de modificación e ingredientes claves 

Privatización 

Transferencia de Ia propiedad del servicio 

de extension a una entidad prk'ada; 

in!ormaciOn con caricter de bien no 

piblico; apoyo alas industrias de asesorla 

nacientes:relaciones piblicas y apoyo de 

los medios de comunicacion: reforma 

politica;_participaciOn de los interesados 

Interconección de Ia población 

rural y uso de medios de 

coinunieación apropiados 

Para mejorar otras innovaciones, diversas 

tecnologIas y aplicaciones de informaciOnl 

comunicaciOn, incluidos los medios de 

comunicaciOn masiva: documentación e 

intercamhio de conocimientos locales. 

[+] potencialmente. retroalimentaciOn a 

través de ]a mejor relaciOn del sector 

privado con los agricultores clientes; 

preocupacion por Ia calidad y  Ia eficiencia; 

indispensable para proporcionar dittos que 

justifiquen las retormas 

101 resistencia inicial a las retornias per 

parte de los grupos de interés pero, unit 

vez realizadas. poca dependencia del 

presupuesto piblico 

Responsabilidad 	 1+1 Ia prioridad al agricultor-clientc 

interesa en Ia relación de largo plazo: 

compctencja: representaciOn de los 

agricultores en Ia junta 

Responsahilidad por otras 	1+1 por detiniciOn 
funciones del servicie pdhlico 

Recursos 	operalivus 	y 	[ -'-1 eficiencia en costos; movilizaciOn de 

sostcnibilidad fiscal 	 recursos pri vados y comunitarios para 

complementar los fondos piblicos 

1+1 las entidades privadas tienen 

incentivos para vincularse a las agencias 

que generan conocimientos 

1-1 Mecanismo de retroalimentaciOn més 

difIci I 

[0] 

w 

1+-I depende de cOmo se usen. 

I + I puede economizar en ci costo de acceso 

a Ia intormacion: los medios masivos de 

coinunicaciOn son mis eficientes en costos 

que Ia comunicaciOn cara a cara; 

autofinanciaciOn en ci caso de los 

telecentros. 

[-] Ia rnayorIa de las aplicaciones TI 

implican enormes costos iniciales de 

inversiOn y operaciOn 

[+j si se desarrolla conjuntamente con las 

agencias que generan conocimientos 

El resultado depende en alto grado de que 
ci uso sea adecuado asi comb de otros 

esfuerzos. 

Problemas genericos 

Escala y complejidad 

Dependencia de Ia polItica 

mis general y de las 

funciones de otras agencias 

101 	 [+1 Si apoya Ia participaciOn, Ia 

organizaciOn de los agricuitores y los 

esfuerzos para llegar a los grupos objetivo 

- I si ref uerza los sesgos existentes contra 

Ia cobertura 

101 	 [+[ si ayuda a fortalecer Ia capacidad de 

negociaciOn de In organizaciOn de los 

agricultores o refuerza los esfuerzos de 

reforma politica 

Capacidad para detec!ar 

causas y efectos 

Compromiso y apoyo politico 

InteracciOn con Ia generacion 

de conocimientos 

Otros aspeclos 

entes claves 

onal: Delegación de poder. 

-tores organzacón de los agricultores 

y enfoques participativos 

esvincula- Diversas tormas de participación, 

aiificaciin desde Ia extension pasiva hasta la 

n pifblico- extension agricultor a agricultor que 

)S costos, promuevC 	Ia 	niovilizacion 	y 
)S sectores organizacion de los agricultores; 

;ro; SCIA: dcscentraiiiaciOn; 	gama 	de 

MA iictodologias 	de 	evaluación 

participativa; agente de extensiOn 

capacitado en DRI-1 y métoclos de 

iriteracciOn de grupos 

a de ONG 	+1 Efecto de entielazamienlo agricul- 

tor a agricultor eficiente para liegar a 

los agricultores de pequena escala 

atiataCiofl 	I + I los agricultores son los que estan 
dicadores 	ads cerca de hi situaciOn real 
ricultores. 

idades (IC 

1+1 las oiganl/aciones de agricultores 

pueden movilizar apoyo: los 

gobiernos ccntraliiados pucden 

telner Ia perdida de control 

- cidad de 	+[ propiedad de los agricultores y 

G y las aumento de Ia confianza y Ia 

través de ca,naraderIa en los metodos 

i\'eeores, participatiVos: !ot agricultores 

ic;pación 

	

	pueden contratar o actuar ellos 

mismos conio agentes de carnpo 

ic! sector 	
+ I ci control de los agri cu Itores 

rango de 	garantiza Ia prestaciOn del servtcio 

rivadas y 	I los enfoques de grupo son menos 

cursos ' intensivos en personal; las 

ar copagos organizaciones de los agricultores 

movilizan recursos locales; ci 

icremento paradigrn;i de Ia agricultura 

sostenih!e es menos costoso 

;idades de 	sigue siendo un problema 
mentac iOn 

-Ic lucro 

dependen Resultados menos positivos en 

mas 	de formas de participaciOn mis pasivas 
been las 
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Ia dependencia de otros factores del desarrollo rural, 
y el estatus independiente que obtuvo el sistema de 
extension con las iniciativas de E&V no contribuyó a 
resolver el problema de Ia coordinacián con otros 

programas. 

A pesar de algunos éxitos, fueron muy pocos los paises 
donde el E&V obtuvo apoyo y compromiso politico 
permanentes. Se mantuvo Ia tendencia a descuidar 
los aspectos participativos, y no se logró establecer 

Ia responsabilidad ante los agricultores (Axinn, 1998; 
Nagel, 1997). La desventaja más notoria del E&V ha 
sido Ia "muy cuestionable sostenibilidad" (Antholt, 
1994) como sistema nacional debido a las enormes y 
crecientes asignaciones pare personal y para cubrir 

los costos recurrentes y operatives (Axinn, 1988). 

Descentralización 
Se ha considerado que Ia descentralizaciOn es 'el 
primer paso en el largo camino hacia Ia privatización' 
porque Ia diversidad Se vuelve más tangible y se 
pueden explorar diferentes enfoques de Ia extension 
cuando se tiene mayor acceso al nivel local (Amour, 
1994). 

La descentralizacián incluye Ia devoluciOn a las 
unidades locales de las decisiones administrativas y 
politico-fiscales de los programas y de Ia 

responsabilidad del personal. Su impacto depende del 
grade de democratizaciOn politica y social a nivel local. 
Más especIficamente, los principales factores que 

afectan Ia efectividad de Ia descentralización son: 

La existencia de un gobierno local elegido y 
representativo y de un gobierno central realmente 

dispuesto 'a descentralizar; 

Ia capacidad del gobierno para obtener ingresos; y 

La capacidad del MA pare supervisar y controlar la 
calidad en forma eficiente (Garfield eta!,, 1996). 

Si se satisfacen estos requisitos, se pueden Ilevar a 
cabo diversas acciones y funciones descentralizadas, 
como Ia construcción de capacidad local para Ia 
participación de los agricultores en Ia programaciOn 
de Ia extension, para que se aloje a los agentes de 
extension en Ia localicad y se los haga responsables 
ante las asociaciones de agricultores, y pare diseñar 
mecanismos de movilizaciOn y financiaciOn de los 
recursos. 

Si se Ileva a cabo eficazmente, y si el gobierno local 
cuenta con una financiación razonable, Ia descentrali-
zación puede transformar Ia estructura de abajo hacia 
arriba y el funcionamiento de Ia burocracia del servi-
cio pOblico, y afectar positivamente algunos de los 

problemas genéricos de Ia extension. El problema de 
Ia escala y Ia complejidad se reduce en proporción al 
nOmero de unidades del gobierno local que asumen 

las funciones de extension del pals, y de cuOn bce- 

les' seen. La dependencia de Ia extension de las fun-
ciones de otras agencias se reduce debido al potencial 
pam una mejor interaccián con otras iniciativas loca-
les. El compromise y el apoyo politico, junto con Ia 

capacidad de respuesta (un aspecto de la response-
bilidad) aumentan si el gobierno local es democrOtico. 
En cierta medida, esto supera Ia incapacidad para re-

lacionar causas y efectos debido a que a satisfacciOn 
de los clientes es algo que interesa al gobierno local-
mente elegido. Per otra parte, se amplia el alcance 
para Ia interferencia politica local en asuntos técni-
cos. 

Varies paises latinoamericanos han Ilevado a cabo 
experimentos de descentralizaciOn de los servicios de 
extension pOblicos con base en las iniciativas 
nacionales de descentralización más amplias que son 
comunes en Ia region (Banco Mundial, 1997). Entre 
1989 y 1993, el gobierno colombiano descentralizó Ia 
extension en todos los 1.050 municipios del pals, 
oxcopto en 10 municipios. Exigió que todos elbos 
crearan su propia oficina de extension, Ia Un/dad 
Munic/pa! de Asistencia Técnica Agropecuar/a (U MATA), 
que proporciona asistencia técnica a los pequenos 
agricultores en una ample gama de problemas. Los 
1.040 UMATAs emplean 3.500 técnicos y profesionales, 
y proporciona servicios gratuitos de extension a 
450.000 pequenos agricultores (el 28 por ciento de 
los pequeños agricultores existentes en Colombia). 
Haste ahora, casi todos los costos son asumidos per 
el gobierno central a través de un complejo sistema 
de trasferencias de presupuesto a los municipios y 
de otorgamiento de garantias. 

Haste la fecha, Ia descentralización colombiana ha 
aumentado Ia cobertura (a través de una mayor planta 
de personal pare insumos) y posiblemente Ia capacidad 
de respuesta. El nümero de municipios atendidos ha 
aumentado más del 300 por ciento, mientras que el 
de beneficiarios ha aumentado más del 250 per ciento; 
Ia proporción de personal técnico per beneficiarios 
disminuyá el 17 per ciento, a 129, y el costo per 
agricultor se redujo en el 10 per ciento (en linea con 
los incrementos de personal). Do acuerdo con los 
informes, el personal del municipio es más accesibbe 
para los pequenos agricultores que el personal que 
antes formaba parte del Institute Cobombiano de 
Agriculture y Ganaderla (ICA) dirigido per el MA. Sin 
embargo, al menos en las fases iniciabes, Ia 
descentralización ha complicado el control del personal 
y de Ia calidad de los programas (supervision y 
responsabilidad), ha agravado Ia interferencia politica 
a nivel local, ha interrumpido los vincubos entro 
investigación y extension, y ha incrementado los costos 
totales y de personal aproximadamente en properciOn 
al aumento de Ia cobertura. 

En conjunto, Ia planta de personal se ha incrementado 
en un factor de 3.5, y el costo total ha ascendido a 

más del doble. SegOn Garfield et al. 
más complejo asegurar Ia calidad del 
se cuenta con más de 1.000 unidades d€ 
La generaciOn de tecnobogIa se mend 
debilidad del sistema descentralizado.  

Un rocionto proyecto de extensiOi 
Venezuela financiado per el Banco Mi 

con innovaciones piloto en descent 
pueden contrarrostar algunos de Ic 

potenciales de Colombia. Las activ 
incluyen Ia subcontratación con una uni 
ONG / pare que proporcionen el equipi 
de los cinco municipios piloto. El pro')  
descentraliza Ia planeaciOn y be pre 
extension a nivel municipal; conforma 
de agricultores para que administren 
extension municipal; contrata consultor 

extension, ONG y universidades para q 
servicio de Movisi6n de extension; '  
compartan los costos entre los niveles m 
y municipal del gobierno y los beneficiar 
de campe han confirmado Ia satisf 
clientes (los agricultores) con el ser 
recibon de los agentos de extension. 

Extension focalizada 
en un solo producto 
La extension especifica para un prod 
practicada per los sectores pOblico, 
privado y social, incluidas las e 
agroprocosamiento y comorcializ 
asociaci000s de agricultores (Nagel, 1 
Schwartz, 1994). El foco de atenciOn 
cubtivo comorcial o de exportaciór.' 
entidades de procosamiento e come 
estabbecidas, 0 un aspecto de Ia acti', 
come el ongorde de ganado o Ia bech( 
Anderson, 1997; Axinn, 1988), 

La caracteristica distintiva de Ia extensi 
para un producto reside en Ia integraci 
Ia mayorIa de los componentes del 
producciOn y comercializaciOn, incluida la 
el suministro de insumos, Ia cornerci 
producto, el crédito, Ia extension y, 
sustentaciOn del precio. Do este modo, 
genérice de Ia dependencia de Ia politi 
de las funciones de otras agencias se 

eficientemente intornalizando los 
complementarios. La compbejidad y I 

simplifican focalizándose en un solo proth 
organización relativamente pequena que i 
los aspectes del preceso del uroducto, 

7. 	Usamos el térmpno 'ONG' a lo largo del texto p 
privadas. 



dependencia de Ia extension de las fun-
ras agencias se reduce debido al potencial 
?jor interacción con otras iniciativas loca-
)rorniso y el apoyo politico, junto con Ia 
e respuesta (un aspecto de Ia responsa-
entan si el gobierno local es democrático. 
dida, esto supera Ia incapacidad para re-

sasy efectos debido a que la satisfacoión 
es es algo que interesa al gobierno locah 
do, For otra parte, se amplia el alcance 
'ferencia politica local en asuntos tOcni- 

s latinoamericanos Han Ilevado a cabo 
is de descentralización de los servicios de 
Oblicos con base en las iniciativas 

e descentralización más amplias que son 
Ia region (Banco Mundial, 1997). Entre 
el gobierno colombiano descentralizó Ia 

ri todos los 1.050 municipios del pals, 
10 municipios. ExigiO que todos ellos 
ropia oficina de extension, la Un/dad 

.'sistencia Técnica Agropecuar/a (U MATA), 
ona asistencia técnica a los pequenos 
en una amplia gama de problemas. Los 
\s emplean 3.500 técnicos y prof esionales, 
na servicios gratuitos de extension a 
!flos agricultores (el 28 por ciento de 
is agricultores existentes en Colombia). 
casi todos los costos son asumidos por 

central a través de un complejo sistema 
cias de presupuesto a los municipios y 
ento de garantIas. 

ha, Ia descentralizaciOn colombiana ha 
a cobertura (a través de una mayor planta 
)ara insumos) y posiblemente ia capacidarl 
. El nOmero de municipios atendidos Ha 

'nds del 300 por ciento, mientras que ci 
os ha aumentado más del 250 por ciento; 
'i de oersonal técnico per beneficiarios 
1 17 or ciento, a 129, y el costo per 
redujo en el 10 per ciento (en IInea con 

itos de personal). De acuerdo con los 
personal del municipio es más accesible 
ueños agricultores que el personal que 
ba parte del Instituto Colombiano de 
Ganaderia (ICA) dirigido per el MA. Sin 

I menos en las fases iniciales, Ia 
c.ión ha complicado el control del personal 

dad de los programas (supervision y 
dad), ha agravado Ia interterencia polilica 
t, ha interrumpido los vincu\os entre 

n ' extensiOn, ' halincrennentado los costos 

personal aprox\mad.amente en proporc\On 
de Ia cobertura. 

3, Ia planta de personal se ha incrementado 
31 de 3.5, y el costo total ha ascendido a 

más del doble. SegOn Garfield et al. (1996), hoy es 
más complejo asegurar Ia calidad del servicio porque 
se cuenta con más de 1.000 unidades descentralizadas. 
La generación de tecnologIa se menciona como otra 
debilidad del sistema descentralizado. 

Un reciente proyecto de extension agrIcola en 
Venezuela financiado per el Banco Mundial empezó 
con innovaciones piloto en descentralizaciOn que 
pueden contrarrestar algunos de los problemas 
potenciales de Colombia. Las actividades piloto 
incluyen Ia subcontratación con una universidad o una 
ONG I para que proporcionen el equipo de extension 
de los cinco municipios piloto. El proyecto principal 
descentraliza Ia planeación y Ia prestaciOn de Ia 
extension a nivel municipal; conforma asociaciones 

de agricultores para que administron el servicio de 
extension municipal; contrata consultores privados de 
extension, ONG y universidades para que manejen el 

servicio de provisiOn de extension; y busca que se 
compartan los costos entre los niveles nacional, estatal 
y municipal del gobierno y los beneficiarios. Las visitas 
de campo ban confirmado la satisfacciOn de los 
chentes (los agricultores) con el servicio que hoy 
reciben de los agentes de extension. 

Extension focalizcidci 
en un solo producto 

La extension especifica para un producto ha sido 
practicada por los sectores pdblico, paraestatal, 
privado y social, incluidas las empresas de 

agroprocesamiento y comercialización y las 
asociaciones de agricultores (Nagel, 1997; Umall y 
Schwartz, 1994). El foco de atenciOn suele ser un 
cultivo comercial o de oxportación vinculado a 
entidades de procesamiento o comercializacián ya 
establecidas, o un aspecto de Ia actividad agricola, 
como el engorde de ganado o Ia lecheria (Purcell y 
Anderson, 1997; Axinn, 1988). 

La caractoristica distintiva de Ia extension especifica 
para un producto reside en la integraciOn vertical de 
Ia mayoria de los componentes del sistema de 
producciOn y comercialización, incluida Ia investigaciOn, 

el suministro de insumos, Ia comercialización del 
producto, 01 crédito, Ia extension y, a veces, Ia 
sustentaciOn del precio. Do esto modo, el problema 

genérico de Ia dependencia de Ia polItica general y 
de las funciones de otras agencias se enfrenta más 
eficientemente 	i nternaliza ndo 	los 	servicios 
complementarios. La complejidad y Ia escala se 
simplifican focalizándose en un solo producto. En tanto 
organizaciOn relativamente pequena que incluye todos 

los aspectos del proceso del producto, este formato 

organizativo resuelve en gran medida el problema de 
relacionar causas y efectos. For esas mismas razones, 
Ia responsabilidad del personal se garantiza fOcilmente 

mediante Ia uniformidad del salario, la capacitaciOn y 
las condicionos de servicio del personal. 

La focalizaciOn estricta en un solo producto reduce Ia 
rosponsabilidad per otras funciones del servicio 

pOblico. El enfoque 'poqueno y focalizado" es 
relativamente ofectivo en costos, y Ia sostenibilidad 

fiscal se logra a través de gravámenes sobre las ventas 
del producto o descomponiendo Ia rocuperaciOn de 

costos en los precios del producto o de los insumos. 
Finalmente, casi per definicián, Ia ostructura 
verticalmente integrada asegura una 'tecnologIa 
apropiada'. 

Las empresas de agroprocesamiento y corner-

cializaciOn prestan servicios de extension a los 

agricultores que son sus proveedores para reducir los 
riesgos de suministro de insumos, reducir pOrdidas 
postcosocha, y mejorar Ia cantidad, Ia calidad, la 

consistencia y Ia oportunidad de entrega del producto. 
En las operaciones de agroprocesamiento y 
comercializaciOn, los servicios de extension son 
normalmente un componente integral de los esquemas 
de contrataciOn involucrados en Ia producciOn de 

bienes agrIcolas de alto valor. Umali y Schwartz(1994) 

ofrecen muchos ejemplos de Ia amplia gama de 
productos agricolas que se fornentan de esta manora 
en todo el mundo. También documentan muchos 
ejemplos do asociaciones de agricultores y de 

empresas cooperativas de riesgo en productos 
agricolas. 

La focalizaciOn en un solo producto tiene limitaciones 

intrinsecas. Como observa Nagel (1977), las ventajas 
se definen ante todo desde Ia porspecriva de Ia 

organización del producto. Obviamente, en situaciones 
donde Ia agricultura no es de monocultivo, oste 
enfoque no oncaja muy bien debido a que Ia 

focalización estricta en un solo producto tiende a dejar 

al resto del sector de agricultura y del sistema de 
extension con muchas necosidades insatisfechas. 

Como resultado de ello, se dejan de lado los problemas 
de oscala y cobertura, de otras funciones del servicio 

pOblico, asi como los que se relacionan con Ia 
interacciOn entre ese producto y los demás 
componontes del sistema de producciOn de los 

pequeños propiotarios (Purcell y Anderson, 1997). La 
responsabilidad con los agricultores es a monudo 
cuestionable a menos que Ia organizaciOn del producto 
esté controlada per la asociaciOn de agricultores (Axinn, 
1988). 

LJsamos el término 'ONG' a Ia largo del texto para referirnos a las organizac;ones no gubernamentales o a las organizaciones voluntarias rvadas. no 



Tarifci por Ia prestación 
del servicio páblico 
La introduccián de tarifas o cobros al usuario por los 

servicios es un enfoque que han adoptado algunos 
servicios de extension pCiblicos, principalmente como 
estrategia de recuperación de costos. Los agricultores 
pagan una porte de las tarifas y el gobierno paga con 
base en un contrato. En algunos casos, Ia 

comercialización es una fase de transición hacia Ia 
privatización. Los principales problemas genéricos que 
aborda este enfoque son los de sostenibilidad fiscal 

y de responsabilidad. 

Además de recuperar costos con los agricultores 

centes que disponen de medios para pagar Ia 
información y la asesorIa, el efecto fundamental de Ia 
introducción de tarifas por los servicios, junto con las 

comisiones que se pagan al personal por su 
desempeño, es el que genera una relaciOn más 
profesional y orientada al cliente entre los agentes 
de extension y los agricultores, lo que mejora Ia 
responsabilidad y Ia eficiencia. En el ejemplo de Nueva 

Zelanda que se presenta más adelante, hay evidencia 
de resultados positivos debidos a Ia integraciOn de Ia 
extension con otras funciones, y a la detección de 
causas y efectos. SOlo se logra un efecto positivo sobre 
el problema de escala (cobertura) si Ia introducción 
de cobros al usuario va acompañada de Ia 
estratificación del mercado de clientes y se organizan 
servicios especiales para los agricultores menos 

comerciales. En ausencia de dicha protección, Ia tarifa 
por el servicio de extension puede agravar el problema 
genérico de Ia cobertura en los paIses de ingreso más 
bajo, y como ha sucedido con Ia mayorIa de las 
reformas orientadas a la privatizaciOn, los problemas 
de compromiso y apoyo politico existentes. Más 
adelante se comentan otras debilidades. 

Los servicios de asesorla de Nueva Zelanda y del Reino 
Unido eran proveedores de extension püblica que 
ampliaban Ia proporción de servicios disponibles a 
cambio de una tarifa. Nueva Zelanda inició sus 
esfuerzos de recuperación de costos en 1986. En 1995, 
el gobierno vendiá Agriculture New Zealand (AgNZ) 
—Ia entidad que prestaba el servicio de asesoria al 
ministerio— a Wrightson, una companIa de servicios 
agricolas y de comercialización de productos agricolas 
(Mavromatis, comunicación personal). Los contratos 
con el gobierno y de capacitación aportan el 50 por 
ciento, y el balance se logra con los contratos de 
extension con los agricultores individuales, las 
organizaciones de agricultores, los institutos de 
investigación y las companias agroindustriales. 

El servicio de asesorIa del Reino Unido, ADAS, inició 
el sistema de cobros en 1987. En 1992 se convirtiO 
en una agencia de propiedad del gobierno más 
autónoma; en 1996 no recibiá ningün subsidio del 

gobierno y, a partir de abril de 1997, se convirtió en 
una compania privada que tue comprada por los 
directores y los empleados (Griffis, 1996 y 
comunicaciOn personal). Cuando los cobros se 

introdujeron en 1987, el objetivo era Ia recuperaciOn 
de los costos exigiendo que los agricultores aportaran 
para cubrir el costo de Ia asesoria que beneficiaba 
directamente a sus negocios. En eso época, Ia 
privatización no era un objetivo declarado, pero en eso 
se convirtió en 1994/95, cuando quedá claro que era 
posible Ia plena recuperación de los costos (Griffis, 
comunicaciOn personal). El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentos (MAFF) del reino Unido sigue siendo 
el cliente más grande del ADAS, y realiza una amplia 
gama de actividades relacionadas con el desarrollo, 
Ia ejecución y Ia supervision de la politico, incluida la 
extension contratada. 

Cuando el ADAS se convirtió en empresa comercial y 
buscO otros negocios, se modificó Ia estructura de 
sus clientes, concentrOndose en los agricultores 
dispuestos a pagar y en los clientes comerciales 
corporativos ligados a Ia agricultura. Las presiones 
comerciales significaron que disponia de menos 
tiempo disponible para Ia extension, y ésta quedó 
limitada muy pronto a las actividades que le solicitaba 
el MAFF y por las que estaba dispuesto a pagar. Como 
resultado de ello, el nOrnero total de agricultores que 
cubria el servicio disminuyó ligeramente. En el contexto 
del Reino Unido, no se consideró que esto fuera un 
grave problema porque los agricultores disponen de 
abundante información proveniente de otras fuentes. 

Aunque no se ha hecho ninguna evaluaciOn formal del 
impacto de los cambios en Nueva Zelanda, el 
incremento de Ia actividad de los consultores ha 
mejorado su desempeno y Ia satisfaccián con el trabajo 
(Mavromatis, 	corn u n icación 	personal). 	La 
comercializaciOn también parece haber tenido un 
efecto general positivo sobre Ia cobertura a través del 
crecimiento del nOmero de consultores agricolas en 
todo el pais. Mavromatis informa que Is brecha de 
extension como bien pOblico debida a Ia privatización 
de AgNZ ha sido cerrada por la creación de diversas 
organizaciones financiadas en gran medida mediante 
gravámenes a los productores. 

Citando a Hercus (1991), Rivera y Cary (1997) señalan 
que en Nueva Zelanda Ia comercialización, además 
de reducir Ia carga fiscal pOblica, ha aumentado Ia 
responsabilidad y Ia capacidad para detector causas 
y efectos involucrando al personal de extension a todo 
lo largo de la cadena produccián-procesamiento-
transporte-mercadeo. También ha dado lugar a una 
orientación más fuerte hacia el cliente y a Ia 
preocupación por identificar y producir resultados en 
vez de dedicarse simplemente a realizar actividades. 

En el caso del ADAS, Griffis menciona un aumento de 
Ia eficiencia y una reducción de costos Palo el gobierno, 

mayor satisfacciOn con el trabajo pa 

relaciones más profesionales con los 
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particularmente de las areas donde pro 
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tarifas. Los componentes de recuperacft 
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rondo al personal de extension a todo 
.adena producci6n-procesamiento-
3cleo. También ha dado lugar a una 
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identificar y producir resultados en 
simplemente a realizar actividades. 

)AS, Griffis menciona un aumento de 
reducción de costos para el gobierno, 

mayor satisfacción con el trabajo para Ia mayoria, 
relaciones más profesionales con los clientes y una 
mejor focalización. En el lado negative de Nueva 
Zelanda, aün existen algunas preocupaciones acerca 
de la interacción con Ia generación de conocimientos 
y Ia cobertura de los pequenos agricultores. La 
entidades de investigacián y el trabajo de consultorla 
y asesorIa han mejorado su focalizacián y su eficiencia. 
AgNZ ha realizado algunos proyectos especificos de 
transferencia de tecnologia de bien pOblico' con base 
en contratos con las entidades de investigacián en 
producros y con Ia Fundacián Nacional de 
lnvestigacion, Ciencia, ylecnologia. Pero Ia interacción 
entre organizaciones ha disminuido y Ia 
retroalimentación de los agricultores hacia los 
proveedores de ciencia se ha reducido. 

En opinion de Mavromatis, gerente general de AgNZ, 
los agricultores en mala situación tendian a no asistir 
a los dIas del campo cuando AgNZ era un servicio de 
extension financiado por el gobierno, pero hoy los 
agricultores estOn abiertos a las opiniones más 
diversas. En el Reino Unido, también se han reducido 
los servicios a los agricultores de bajos ingresos 
porque algunos de ellos no se han convencido de que 
los beneficios son mayores que las tarifas que pagan 
per los servicios del ADAS, dado que en el Reino Unido 
se dispone de intormación de otras fuentes. 

Howell (1986)y Rivera y Cary(1997) señalan el alcance 
limitado para financiar los servicios pOblicos de 
extension mediante el cobro de tarifas a los usuarios 
en los paises en desarrollo. Hay dificultades evidentes 
en el cobro de tarifas a los usuarios, en el 
establecimierrto de procedimientos de contabilidad 
de costos y en Ia reorientación y Ia recalificación del 
personal de extension (Griffis, comunicación personal). 

En las economIas primarias de subsistencia es dificil 
imponer a los usuarios el pago obligatorio por Ia 
información de extension general de 'bien pOblico' y 
es posible que éste reduzca Ia participaciOn general 

en extension (Howell, 1986). Umali-Deininger (1996) 
señalá que Ia demanda de servicios de extension 
basados en tarifas provendrá casi exclusivamenre de 
las actividades agricolas orientadas al mercado, 
particularmente de las areas donde predominan los 
agricultores de mediana a gran escala. En 

consecuencia, propuso que la recuperacián parcial del 
costa podia ser un medio para fomentar un sistema 
más orientado hacia la demanda y servir come fase 
de transición importante hacia el desarrollo de en 
mercado de servicios de extension con cobro de 
tarifas. Los componentes de recuperación del casio 
yde cofinanciaciOn de los usuarios se han incorporado 
en los proyectos que el Banco Mundial ha financiado 
en Chile, Mexico, Venezuela y Nicaragua. 

Wilson (1991) muestra que en Mexico la reducciOn 
de costos se logrO parcialmente estratificando el 

mercado de clientes por niveles de ingreso, y 

clasificando progresivamente a los productores del 
altos ingresas para que recurran a servicios de 
extensiOn privados o exigiendo un mayor aporte para 
cubrir el costa. La estratificaciOn para Ia recuperaciOn 
del costa reduce los problemas genéricos fiscal y de 
responsabilidad liberando recursos pOblicos para una 
'red de seguridad de extension' focalizada en los 
productores de ingreso media de las areas prioritarias 
(Umali-Deininger, 1996). 

Pluralismo institucional - 
movilización de otros actores 
Las innovaciones que entran en esta categoria están 
diseñadas para crear un sistema más pluralista de 
servicios de extension complementarios que Ileguen 
y respondan a los diversos agricultores y sistemas 
de cultivo (Banco Mundial, 1997). Una inea muy fina 
separa algunos de estas arreglos, coma Ia 
cofinanciaciOn y Ia subcontrataciOn, de Ia extension 
en Ia que se paga una tarifa por el servicio. El énfasis 
de Ia extension en Ia que se paga una tarifa por el 
servicio recaia mOs en las cofinanciación de Ia 
prestación pCiblica (con algunas excepciones), mientras 
que aqui el énfasis es el de acercarse más a Ia 
prestación privada. Después de mostrar Ia forma 
general en Ia que las innovaciones de esta categoria 
resuelven algunos problemas genéricos, ofrecemos 
ejemplos de arreglos de subcontratación con las 
empresas del sector privado, incluidos los sistemas 
de vales y cupones, Ia cofinanciaciOn, y los arreglos 
de calaboraciOn con las ONG y las organizaciones de 
agricultores. 

Involucrando diversos grupos interesados en 

establecer contratos y asociaciones de colaboraciOn, 
los arreglos pluralistas tienen el potencial para ayudar 
a resolver dos problemas genéricos fundamentales: 
Ia detecciOn de causas y efectos, y Ia responsabilidad 

o incentivo para prestar un servicio de calidad. En los 
arreglos de subcontrataciOn, Ia orientaciOn del 

proveedor hacia el cliente se fortalece a través del 
proceso He contratación, y aumenta Ia influencia de 

los agricultores coma clientes que pagan una tarifa. 
En estos arreglos, la responsabilidad tiende a ser 
multifacética; existen diversos grupos interesados 
involucrados en Ia elaboración de los términos de 
referencia de los contratos y en las licitaciones 
campetitivas, y los agricultores participan directamente 
en el diseño de los indicadores. 

La razón para Ia subcontratación puede ser Ia de "evitar 
las ineficiencias institucionales asociadas a Ia 

prestaciOn pOblica" (Umali - Deininger, 1997), entre ellas 
los diversos problemas de inamovilidad que afectan 
el desempeno del personal y que san menos camunes 
en el sector privado. La participación de las ONG sin 



ánimo de lucro puede elevar Ia capacidad de respuesta, 

Ia efectividad de costos y Ia equidad en Ia cobertura. 

La dificultad del pluralismo institucional es que el 

gobierno central se ajuste a una posición de menor 
control directo sobre los programas o Ia planta de 
personal. Ademas, Ia complejidad del manejo 
financiero y administrativo puede aumentar, al menos 
inicialmente, cuando se desarrollan nuevos sistemas. 
Se pueden requerir recursos y esfuerzos adicionales 

para supervisar Ia calidad del servicio. Cuando estos 
retos se pueden superar, y cuando se puede lograr Ia 
complementariedad mediante ía racionalizacián de las 
funciones del sector pCiblico, Ia movilización de otros 
actores a través de estos enfoques puede resolver 

los problemas de cobertura, capacidad para relacionar 
causas y efectos, responsabilidad, sostenibihdad fiscal 
e interaccián con Ia generaciOn de conocimientos. 

Las innovaciones de esta categorla se apoyan en varios 
principios. El primero es Ia desvinculación de Ia 
financiación pblica de Ia prestación püblica (Zijp, 

1998). Segundo, el pluralismo implica cambios en Ia 
estructura de autoridad [governance]. Se involucran 
nuevas instituciones y ordenamientos institucionales, 
como las asociaciones püblico-privadas. Un principio 
esencial de Ia estructura de autoridad es Ia apertura y 
democratización del control de Ia extension para que 
todos los interesados puedan expresar sus puntos de 
vista y sus intereses, y desempenar funciones 
apropiadas en el diseño, aplicacián y evaluación de Ia 
extension. Tercero, con pluralismo el gobierno 
reconoce que para satisfacer las diversas necesidades 
y condiciones del sector agricola, debe invertir más 
ampliamente en todo el sistema de conocimientos e 
información agricola (SCIA), y no sOlo en los servicios 
de extension del sector pOblico. Cada uno de los 
principios anteriores implica un cambio significativo 
de Ia funciOn de los ministerios de agricultura cuando 
pasan de prestar ci servicio a proporcionar y hacer 
posible el entomb de Ia politica, a coordinar y facilitar 
ci trabajo de otros actores, y a apoyar a los agricultores 
en Ia negociación de los términos de los contratos, Ia 

supervision de Ia calidad y el ejercicio del control 
Ti nan ci e ro. 

Algunos paises latinoamericanos han reconocido que 
a menudo no es factible Ia privatización total de los 
servicios de extension agricola e intentan enfrentar 
los problemas de sostenibilidad fiscal y de orientación 
a los clientes pobres integrando al sector privado en 
los sistemas de extension (Umali-Deininger, 1996). Una 
alternativa consiste en contratar Onicamente algunas 
funciones especificas, como el entrenamiento de 
personal y Ia producción de videos, per ejemplo; tal 
como se hace en Marruecos. En paises tan diferentes 
como Estonia, TurquIa, Madagascar, Costa Rica y 
Mexico se ha intentado una subcontratación más amplia 
de los servicios de extension. 

En Colombia se han utilizado cupones atados a los 
préstamos bancarios para agricultura, que cubren un 
porcentaje dado del préstamo para servicios de 
extension (Rivera y Cary, 1997). En Costa Rica y 
Nicaragua se originó una innovaci6n en 
subcontrataciOn consistente en vales de extension. 
En Nicaragua, los agricultores que reciben esos vales 
pueden escoger a su proveedor de extension, bien 
sea pOblico o privado (Umali-Deininger 1996). El 
gobierno no solo desempeña Ia función de financiación 
sino también Ia de regulaciOn de los proveedores de 
extension. En Costa Rica, los vales varian de acuerdo 
con ci tipo de agricultores y los niveles de tecnologia 
que requieren mayor o menor intensidad de asistencia 
técnica. Se espera que cuando finalice el proyecto, 
los beneficiarios continUen recurriendo Onicamente a 
a asistencia técnica privada. El extensionista privado 
ndica al MA cuáles son los agricultores individuales 

que han aprobado las condiciones del programa. 

La información es aUn insuticiente para juzgar si estos 
sistemas de cupones y vales tienen grandes costos. 
La experiencia de los sistemas de vales en el campo 
de Ia educaciOn )West,1996) indica que los costos 
administrativos pueden ser una grave amenaza para 
Ia sostenibilidad del sistema de vales en su conjunto. 

En Ecuador y Honduras, Ia cofinanciaciOn busca 
remplazar los servicios de extension pOblica por un 
'mercado de transferencia de tecnologia' financiado 
conjuntamente per el gobierno y los beneficiarios, en 
el que los agentes privados compitan para prestar Jos 
servicios. Ambos casos involucran la estratificación 
de los agricultores —en productores de pequena, 
mediana y gran escala— con programas 
independientes y escalas graduales de copagos 
disenadas para cada categoria de agricultores. 

Los arregios de colaboración con las ONG y el sector 
sin ánimo de lucro incluyen acuerdos de cooperación 
con universidades, fundaciones y juntas de 
comercialización de productos (Umali y Schwartz, 
1994; Nagel, 1997). Las organizaciones no 
gubernamentales son un socio muy frecuente de Ia 
extension agrIcola en los paises en desarrollo, y per 
lo general se concentran en ias areas que el gobierno 
atiende de manera inadecuada. Muchas ONG se 
esfuerzan per ser participativas, democráticas, 
sensibles, eficientes en costos, basadas en Ia 
comunidad y atentas a las necesidades de los grupos 
de focalizaciOn a los que es dificil Ilegar. 

Sin embargo, las ONG no siempre actOan de acuerdo 
con sus artIculos de fe. Algunas ONG impulsan su 
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externas de financiación que ante Ia clientele a Ia que 
pretenden atender (Farrington, 1997). Dc modo que 
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se han utilizado cupones atados a los 
ancarios para agricultura, que cubren un 
dado del préstamo para servicios de 
Uvera y Cary, 1997). En Costa Rica y 
se originó una innovaciOn en 
ián consistente en vales de extension. 

a, os agricultores que reciben esos vales 
ger a su proveedor de extension, bien 
o privado (Umali-Deininger 1996). El 

solo desempena Ia funciOn de financiación 
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n Costa Rica, los vales varian de acuerdo 
e agricultores y los niveles de tecnologia 
n mayor o menor intensidad de asistencia 
espera que cuando finalice el proyecto, 
rios continOen recurriendo Onicamente a 
técnica privada. El extensionista privado 
cuáles son los agricultores individuales 
bado las condiciones del programs. 

On es aOn insuficiente para juzgar Si estos 
oupones y vales tienen grandes costos. 
a de los sistemas de vales en el campo 

uOn (West,1996) indica que los costos 
os pueden ser una grave amenaza para 
dad del sistema de vales en su conjunto. 

y Honduras, Ia cofinanciación busca 
s servicios de extension pOblica per un 
transferencia de tecnologfa' financiado 
te por el gobierno y los beneficiarios, en 
entes privados compitan para prestar los 
'nbos casos involucran Ia estratificaciOn 
ultores —en productores de pequeña, 
.' gran escala— con programas 
ites y escalas graduales de copagos 
ars cada categoria de agricultores. 

de co(aboración con las ONG y el sector 
lucro incluyen acuerdos de cooperación 
dades, fundaciones y juntas de 

iciOn de productos )Umali y Schwartz, 
ci, 'i997). Las organizaciones no 
tales son un socio muy frecuente de la 
ricoia en los paises en desarrollo, y por 
concentran en las areas que el gobierno 

manera inadecuada. Muchas ONG se 
)or ser participativas, democráticas, 
aficientes en costos, basadas en Ia 
atentas a las necesidades de los grupos 

On a los que es dificil Ilegar. 

las ONG no siempre actOan de acuerdo 
:ulos de fe. Agunas ONG impulsan su 
a y son más responsables ante las fuentes 
inanciación que ante Ia clientela a la que 
ender (Farrington, 1997). De modo que 
star mucha atención para garantizar que 
de asociación con las ONG capitalicen 

s y eviten sus debilidades. 

Enfoques participativos 
y de delegación de poder 

La transmisián del control a los beneficianos puede 
ser Ia iniciativa individual más importante para que Ia 

extension responds per su desempeno ante los 
clientes, una debilidad generics esencial de las 
organizaciones de extension )Antholt, 1994). La 
solución de este problema elimina la debilidad 
proveniente de Ia incapacidad para detectar causas y 
efectos. Ya mencionamos que algunos arreglos 

descentralizados de recuperación de costos, 
subcontratatacjon y cofinanciaciOn exigen que los 

grupos de agricultores se conviertan en organizaciones 
de beneficiarios. La organizaciOn de los agricultores 
es un elemento esencial en las estrategias de extension 
orientada al cliente de las ONG )Nagel, 1997). En un 
parágrafo anterior también mencionamos que las 
asociaciones de agricultores organizadas per lineas 
de productos actualmente prestan servicios de 

extension a sus miembros (Umali-Deininger, 1996). 
Algunas de estas organizaciones de agricultores per 
Inea de productos han tenido mucho éxito, per ejemplo 
en Ia industria lechera de la India (Chamala y Shingi, 
1997). 

Hay abundantes experiencias y lecciones sobre Ia 
participaciOn y el control de los agricultores que 

demuestran sus efectos potencialmente positivos 
sobre los problemas genéricos. Sin embargo, su 
impacto depende del lugar en que se sitOen las 
iniciativas particulares a lo largo del continuum 
participativo'. Pretty y Volouhe (1997) revisaron el 
conjunto de enfoques rurales rápidos y participativos 
y mencionan no menos de 30 términos y nombres 
diferentes en el caso de los sistemas alternativos de 

aprendizaje y acción participativa que han surgido 
durante la Oltima década. Muchos de estos métodos 
involucran Ia 'auto-movilizaciOn': en dinámica de grupos 

y equipos, muestreo, entrevistas y diOlogos, y 
visualizaciOn y diagramaciOn. 

En los ejemplos que ellos presentan es claro que el 
use consciente de estos métodos —que prestan gran 
atención a Ia supervisiOn y Ia autoevaIuaciOn 	tiene 
un gran impacto sobre Ia elevaciOn del nivel de 
confianza y comprensión, y sobre los vinculos entre 

los diversos actores y entidades involucradas en una 
situaciOn rural, cuando los agricultores estOn en el 
centro del proceso. Chamala y Shingi (1997) revisan 

las lecciones que se han aprendido en Ia creaciOn y 
fortalecimiento de las organizaciones de agricultores 

que confirman lavalidezde las funciones de extension 
en la delegación de poder a los agricultores, Ia 

organización de Ia comunidad, el desarrollo de recursos 
humanos, Ia soluciOn de problemas y Ia educacián. El 
anOlisis de Axinn acerca del 'enfoque participativo' 
tamblén muestra sus ventajas y desventajas (1988). 

Los enfoques participativos tienen efectos positivos 
en casi todos los problemas genéricos de Ia extension. 

En cuanto al problems de escala y cobertura, los 
enfoques participativos Ilevan a Ia apaniciOn de 
agricultores lideres con antecedentes locales 
apropiados, incluso mujeres, que pueden desempenar 

muchas funciones de los agentes de extension de una 
manera eficiente en costos (Axinn, 1988; Russell, 
1986). Se ha encontrado que los enfoques 

participativos adaptan más estrechamente los servicios 
compementarros a las necesidades de los agricultores 
(Axinn, 1988), y que neducen Ia dependencia de los 
agricultores con respecto a los insumos externos 
)Roling y Pretty, 1997). 

La formaciOn de sindicatos de agricultores en Europa 
mejorO la integraciOn de los servicios complementarios 
y la consecuciOn de apoyo politico (Roling, 1986).6  

Los enfoques participativos también tienen un efecto 
positivo en Ia detección de causas y efectos a través 
de la experimentaciOn y el análisis dirigido per los 
agricultores, y mediante Ia retroalimentaciOn con los 
agricultores )Axinn, 1988). La responsabilidad es un 
efecto positivo esencial de Ia participación. Axinn (lega 
incuso a afirmar que el 'control de calidad automOtico' 
se logra aumentando Ia conciencia y Ia confianza de 
los agricultores. También se ha dado énfasis a Ia calidad 
de Ia confianza establecida (Pretty y Volouhe,1997) y 
a la propiedad (Chamala y Shingi,1997). 

La sostenibilidad fiscal aumenta mediante la 
movilizaciOn de los recursos locales. La efectividad 
de costos y Ia eficiencia se logran utilizando métodos 
pertinentes que se focalicen en las necesidades 
oxpresas de los agricultores yen que la poblaciOn local 
asuma muchas funciones de extension (Axinn, 1988). 
La participaciOn tiene efectos positivos sobre la 

interacciOn con Ia generaciOn de conocimientos 
mediante la combinaciOn de conocimientos autOctonos 
con Ia retroalimentaciOn dentro del sisrema de 

conocimientos agrIcolas )Axinn, 1988; Chamala y 
Shingi, 1997) y con Ia identificaciOn y Ia verificación 
de tecnologia aplicable y Ia generaciOn de tecnologia 
necesaria para los sistemas de produccián (Purcell y 
Anderson, 1997). 

Francis, Noruega y Taiwan ofrecen ejemplos del 
importante papel que pueden jugar las organizaciones 
de agricultores en Ia financiaciOn y organizaciOn de Ia 
extension agricols (ver,  Amour, 1994; Umali y Schwartz, 
1994; Haug, 1991; Nagel, 1997). 

B 	En Hoianda el 95 por ciento de los agricultores opera dentro de organizaciones provncaes vinculadas a Sindicatos agrIcolas naconaes e 
incuso europeos, y pueden ejercer una considerable influericia sobre las polibcas agricoas y la responsbtidd de la extensibn 
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En Thiwán, el 90 por ciento de los agricultores del pals 
pertenece a asociaciones de agricultores organizadas 
a nivel de Ia aldea, el municipio y Ia provincia (Nagel, 
1997), con una politica general de extension definida 
por el gobierno que incluye vinculos sOlidos e 
institucionalizados con Ia investigación y otros 
servicios. La extension es Ilevada a cabo por agentes 
empleados por las asociaciones de agricultores a nivel 
de la aldea y financiados en buena parte por los mismos 

agricultores. En Argentina, el movimiento de 
agrupaciones agrIcolas CREA (Consorcios Regionales 
de Experimentación Agricola) se ha extendido a Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Este movimiento es un 
ejemplo de una extension totalmente autosuficiente 

organizada por los agricultores (Tobar, 1996). 

No todos os esfuerzos participativos dan lugar a una 
experiencia totalmente positiva. A menudo, Ia 
descentralizaciOn es prácticamente un requisito previo 
para una participación local eficiente. For otra parte, 
en Ia agricultura convencional, con formas más pasivas 
de participacián, existe el riesgo de que Ia elite capture 
los beneficios generados (Howell, 1986). 

Privatizcición 

El uso del término 'privatización' a menudo tiende a 
ser enganoso. En sentido estricto, Ia privatizacion 
implica Ia transferencia total de Ia propiedad 

(usualmente a través de Ia yenta) del gobierno a una 
entidad privada, y esa entidad asume todos los costos 
y recibe todos los beneficios (Rivera y Cary, 1997). En 
Ia mayoria de los casos, los gobiernos no han 
privatizado realmente sos servicios de extension 
agricola en este sentido. 

El sector privado tiene el incentivo para proporcionar 
informaciOn privada como bien de peaje para mejorar 
Ia situación de los agricultores comerciales y de los 

miembros de las asociaciones privadas para quienes 
a prestaciOn del servicio de extension es rentable. 
En Ia areas donde predominan Ia agricultura comercial 
y los cultivadores de productos transables, tiene 
sentido movilizar al sector privado para que 
proporcione capital de inversion y servicios (Banco 
Mundial, 1997). Los proveedores de insumos tienen 
fuertes incentivos para prestar asesorla en una amplia 
gama de actividades agricolas y ganaderas. Con Ia 
creciente comercialización de Ia agricultura en muchos 
paises en desarrollo, esta fuente de conocimiento 
técnico puede asumir un papel mucho más destacado. 
La extension totalmente privatizada no es 
económicamente factible en aquellos paises que 
tienen una amplia base de agricultores de subsistencia 
a pequena escala (Umali-Deininger, 1996). En tales 
circunstancias, Ia finanzas del sector pOblico siguen 
siendo en esencia mixtas, con diversos sistemas de 

recuperación de costos y de cofinanciación, y otros 
arreglos institucionales de transiciOn que son 

compatibles con el ritmo de los cambios estructurales 
y comerciales de Ia agricultura. 

Si Ia privatizacián es adecuada, algunos problemas 
genéricos se yen positivamente afectados. Todos los 
esfuerzos de privatización reportan mejoras en (a 
responsabilidad, usualmente expresadas en términos 

de orientaciOn y satisfacción a los clientes ((0 que evita 
el problema de detección de causas y efectos). 

Obviamente, las iniciativas del sector privado no se 
yen afectadas por otras responsabilidades del servicio 
pOblico. Todos los esfuerzos he privatización pretenden 
haber mejorado Ia eficiencia y Ia efectividad de costos, 
y haber reducido los costos del sector pOblico 
satisfaciendo las necesidades de los agricultores 

clientes que pueden pagar la información, lo que 
resuelve los problemas de sostenibilidad y 

dependencia de las asignaciones fiscales. Existen 
ncentivos para que los proveedores privados de 
extension mantengan vinculos estrechos con las 

agencias de generación de conocimientos con elfin 
de disponer de un producto comerciable. 

En el caso de otros problemas genOricos, el impacto 
de Ia privatizacian de Ia extension es combinado. El 
énfasis excesivo en Ia extension privada encierra el 
riesgo de que se abandone a los agricultores menos 
comerciales y los cultivos de bajo valor. Para 
contrarrestar este riesgo es necesaria Ia estratiticación 
y programas focalizados independientes financiados 
por el sector pOblico. La privatización tampoco aborda 
Ia complejidad de la provision de un servicio Optimo 
desde el punto de vista social y del medio ambiente. 

La mayoria de los analistas proponen un enfoque 
cauteloso y evolutivo de la privatizaciOn dentro de una 
misiOn y una estrategia claramente formuladas, 
adomás de una comunicación abierta entre todos los 

grupos interesados. La privatizaciOn puede empezar 
por los agricultores más comerciales para quienes ya 
existen paquetes de tecnologla y Ia extension es ante 
todo una función de suministro. Puede empezar en 
una sola region y ampliarse a través del tiempo, 
Ilevando a los agricultores hasta el punto en que sus 
necesidades futuras de extension pueden ser 
satisfechas por los servicios del sector privado o con 
base en el pago de una tarifa, dejando que el servicio 
pOblico atienda nuevas clientelas y sistemas de cultivo, 
incluidos los grupos más marginales (Banco Mundial, 
1990). Más adelante presentamos algunos casos 
donde los gobiernos han privatizado todo o parte de 
su servicio de extension, por lo general de manera 
gradual. Hay abundancia de otros ejemplos donde las 
entidades privadas han encontrado rentable Ia 
prestación de servicios de extension. 

Chile privatizO completamente su sistema de extension 
en los años setenta, lo que obligó a que los productores 
comerciales obtuvieran servicios de extension con las 

empresas privadas de consultoria 
1996), y desde esa época ha th 
racionalizar los servicios a las difer 
de agricultores. Aunque los gran 
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se ha propuesto que debe pagar Ui 
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Los servicios de ambos programas ft 
por empresas privadas de consulto 
contratos. Wilson (1991) señala q 

aumentar las contribuciones de Ic 
comerciales y de las familias campe 
principio general de reducciOn de 
consiste en focalizar los servicios gr 
periodo de cobertura a los beneficia 
trabajar con grupos para reducir Jos c 
sea admitida en el programa chileno 
debe satisfacer criterios de persc 
profesional, licitar para obtener los con 
que sos actividades sean supervisad, 
por Ia entidad pOblica designada. 

Ameur (1994) informa que estos prog 

un gran nOmero de agricultores de p 
que Ia proporciOn normal entre agricull 
de extension es de apenas 48 a 1, qu 
de consultoria solo se dedican a Ia tr 
tecnologia, y que en los contratos cor 

de consultoria los agricultores Se, cc 
aportar hasta ci 30 por ciento del costo 
La entidad del gobierno prepara lo 
referencia para los contratos. Un recic 
chileno para agricultores de mediana 
está totalmente financiado con recurs 
es ejecutado por Ia Sociedad Nacional 

9. 	comunion personal, 1998de mayo. 
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des de la agricultura. 
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para que los proveedores privados de 
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gerieración de conocimientos con el fin 
de un producto comerciable. 

he otros problemas genéricos, el impacto 
tización de Ia extension es combinado. El 
cesivo en Is extension privada encierra el 
ue se abandone a los agricultores menos 

es y los cultivos de bajo valor. Para 
ar este riesgo es necesaria Ia estratificación 
as focalizados independientes financiados 
Jr püblico. La privatización tampoco aborda 
dad de Ia provision de un servicio óptimo 
unto de vista social y del medio ambiente. 

a de los analistas proponen un enfoque 
j evolutivo de Ia privatización dentro de una 
una estrategia claramente formuladas, 
una comunicación abierta entre todos los 

aresados. La privatizacion puede empezar 
toucores más comerciales" para quienes ya 
luetes de tecnologia y Is extension es ante 
unciOo de suministro. Puede empezar en 
egiOn y ampliarse a través del tiempo, 

los agricultores hasta el punto en que sus 
les futuras de extension pueden ser 
s per los servicios del sector privado o con 
pago de una tarifa, dejando que el servicio 
nda nuevas clientelas y sistemas de cultivo, 

)S grupos más marginales (Banco Mundial, 
s adelante presentamos algunos casos 
gobiernos ban privatizado todo o parte de 
de extension, per lo general de manera 

y ahundancia de otros ejemplos donde las 
privadas han encontrado rentable Ia 

de servicios de extension. 

izO completamente su sistema de extension 
setenta, 10 que obligó a que los productores 
s obtuvieran servicios de extension con las 

empresas privadas de consultoria (Umali-Deininger, 
1996), y desde esa época ha dado pasos para 
racionalizar los servicios a las diferentes categorias 
de agricultores. Aunque los grandes agricultores 
comerciales no se vieron gravemente afectados per 
el paso a una prestación total de Ia extension a cargo 
del sector privado, los agricultores de subsistencia y 
de pequena escala quedaron excluidos del mercado 
de extension. 

Como resultado, el gobierno chileno tuvo que focalizar 
activamente los servicios de extension para los grupos 
con menores niveles de producción de bienes 
transables. Se identificaron dos grupos objetivo que 
se atendieron con programas especialmente diseñados 
con la ayuda del Banco Mundial. Se consideró que un 
subgrupo de agricultores tenIa recursos suficientes 
pars lograr a autosuficiencia en el futuro y Ia 
producción de excedentes para el mercado recibiO un 
paquete de extension orientado a los productores a 
través de un programa especial. Este grupo de 
beneficiarios pagá el 15 per ciento de los costos de 
extension, aunque esta tasa puede legar al 50 per 
ciento. El segundo subgrupo, de agricultores de 
subsistencia más pobres, recibiO un servicio básico' 
gratuito más orientado a las familias rurales, aunque 
se ha propuesto que debe pagar una contribución 
eventual del 15 per ciento de los costos totales. 

Los servicios de ambos programas fuoron prostados 
per empresas privadas de consultorIa a través de 
contratos. Wilson (1991) senala que Is meta es 
aumentar las contribuciones de los agricultores 
comerciales y de las familias campesinas, y que el 
principio general de reducción de costos chileno 
consiste en focalizar los servicios gratuitos, limitar el 
periodo de cobertura a los beneficiarios generales y 
trabajar con grupos para reducir los costos. Para que 
sea admitida en el programs chileno, una empress 
debe satisfacer critorios de personal técnico y 
profesional, licitar para obtener los contratos y aceptar 
que sus actividades sean supervisadas y evaluadas 
per Ia entidad pOblica designada. 

Ameur (1994) informa que ostos programas Ilegan a 
un gran nOmero de agricultores de pequena escala, 

que la proporción normal entre agricultores y agentes 
de extension es de apenas 48 a 1, que Ia empresas 

de consultoria solo se dedican a ía transferencia de 
tecnologia, y que en los contratos con las empresas 
de consultoria los agricultores se compromoten a 

aportar hasta el 30 per ciento del costo del programs. 
La entidad del gobierno prepara los términos de 
referenda para los contratos. Un reciente programs 

chileno para agricultores de medians y gran escala 
está totalmente financiado con recursos privados y 
es ejecutado per Ia Sociedad Nacional do Agricultura. 

9 	Comuncacon personal 1998 de mayo 

En Holanda, el gobierno está a mitad de camino de 
un proceso de privatizaciOn que durará 10 años, en el 
cual su servicio de extension pOblico, el DLV, se 
transformO en una fundacián, en cuya junta están 
ropresentados per partes iguales las organizaciones 
de agricultores y el gobierno (Rivera y Cary, 1997). En 
diciembre do 1997, se Ilegá con el gobierno holandés 
al acuerdo de que todos los contratos financieros 
bilaterales con 01 DLV torminarian tres anos despu6s.9  
Desdo 2000 en adelante, los contratos del gobierno 
pars programas de extension se ofrecerdn en el 
mercado abierto y competirán todas las partes 
interesadas en Ia ejecución de los programas. La 
fundaciOn se transformará entonces en una socedad 

anónima, parte de las acciones serdn de propiedad 
de los empleados, y otra parte, duranto un tiempo, 
de propiedad del MA. 

En algunos aspectos, Ia privatizaciOn holandesa tue 
un cataclismo. Tacken 119961 comenta que el 50 per 
ciento del personal inicial del DLV fue dospedido o se 

pensiond antes de tiempo en un proceso caracterizado 
per una onorme tensiOn a medida que el DLV 
modificaba su cultura organizacional. 

Tacken reports varios efectos positivos de Ia 
privatizaciOn, entre ellos una reduccidn del 50 per 
ciento de los costos administrativos. La satisfacciOn 
de los clientes subiO 40 per ciento en tres años, lo 
que se atribuye a una mejor orientaciOn hacia los 
clientes, un mayor control de calidad y una ssosorIa 
más especializada. Antes de la privatizaciOn, los 
programas de extension ostaban ostrechamente 
relacionados con las motas de Ia politica nacional, las 
que a menudo chocaban con los interesos de los 
agricultores, tenian poco impacto y provocaban 
conflictos de compotencias, baja moral y rotaciOn del 

personal de extension y falts de confianza de los 
agricultores. El servicio no estaba orientado a satisfacer 
Ia necesidades ni a resolver los problemas y utilizaba 

en exceso los medios masivos de comunicación. 
Después de Ia privatizaciOn, los interesos de los 
agricultores se convirtioron en una prioridad cuando 
los agricultores lograron una mayor representaciOn 
en Ia junta del DLV y en los consojos sectorisles. Las 
actitudes del personal con rospecto a Ia eficiencia, Is 
efectividad y Ia satisfacción del trabajo mejoraron 
cuando 01 DLV supervisO su desempeno individual. 

Albania es otro caso reciente donde se ha intentado 
a privatizacion a escala nacional. Con apoyo del Banco 

Mundial, el gobierno creO una rod privada compotitiva 
a escala nacional de 300 distribuidoros para suministrar 
insumos y tecnologia a 600.000 agricultores privados 
de pequoña escala recién establecidos (Schultz etal., 

1996). La iniciativa ahordO explIcitamente el problema 
gonérico de la depondoncia de Is politics más general 
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y de las funciones de otras agencias debido a que el 
gobierno puso en prãctica de manera coherente y 
coordinada politicas para apoyar el desarrollo del sector 
privado. Ademãs, una asociación comercial del sector 

privado (AFADA) y el Siridicato de Agricultores 
Albaneses que Ia patrocina convencieron al gobierno 
de que redujera los derechos de importación y 
eliminara el impuesto al valor agregado de Jos 
tertihzarites. 

El MA se reformó para que desempenara tunciones 
totalmente relacionadas con las polIticas de asistencia, 
servicios y reglas justas para Ia competencia en el 

naciente sector privado, incluida una base de datos, 
información semanal de los precios de mercado y datos 
agrIcolas contiables. El otro problema genérico que 
mejoró con Ia privatización fue Ia responsabilidad a 
través de las relaciones de largo plazo que las 

empresas privadas de distribuidores establecen con 
sus clientes. Para resolver el problema genérico del 

compromiso politico, se requerIa un enfoque directo 
con respecto al sector privado (que tue sobrepasado 
por los grupos de presión y el stan de büsqueda de 

rentas que retrasaron e interrumpieron el proceso de 
reforma). El problema genérico de Is interacción con 
Ia generacián de conocimientos siguio siendo un 
problema. Schultz etal. (1996) muestran que aunque 
a privatizacián facilitó Ia transferencia y Is adopción 
de tecnologia Ia reducción de Ia financiaciOn del 
gobierno también generó competencia en vez de 
cooperación deritro del sistema de conocimientos, lo 
que perjudicó Ia comunicacián con Ia investigación, 
Ia educacián, las organizaciones de agricultores, los 
consultores privados y los proveedores. 

Finalmente, como ya mencionamos, las asociaciones 
de agricultores prestan sus propios servicios de 
extension privada a los miembros, a menudo per lineas 
de productos. Umali-Deininger (1996) también 
documenta el papel de las empresas privadas de 
consultorIa en Ia prestación de servicios de extension 

en Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Uruguay, Corea 
y Taiwdn. Alrededor de 1988, en Brasil habla más de 

2000 empresas privadas de consultoria que satistacIan 
ante todo las necesidades especializadas del sector 
ganadero comercial. En Asia, las empresas de 

consultorIa tienden a concentrarse en cultivos de 
plantaciOn y a menudo su plants de personal estO 
contormada por antiguos gerentes y técnicos de las 
plants ci ones. 

lnterconexión de Ia población rural 
y utilización de los medios de 
comunicación apropiados 

J La Ilegada de Ia era de Ia intormación ha despertado 
naturalmente el interés en su potencial para 

aplicaciones innovadoras de las Oltimas tecnologIas  

de informaciOn (TI) en el mejoramiento del servicio 
de extension. El anélisis de los medios de 
comunicación apropiados para Ia extension también 
incluye el lugar de los métodos de extension mäs 
tradicionales, como los medios masivos de 
comunicaciOn, las reuniones de grupo, los dIas del 
campo, las demostraciones y el intercambio visita 
(Campbell y Barker, 1997). 

Las innovaciones de esta categorIa están mãs 
directamente relacionadas con Ia solución de los 
problemas genéricos de escala y complejidad y 
medante las eficiencias de costos asociadas a ciertos 
medios masivos de comunicación— con Pa 
sostenibjljdad fiscal. En Albania, el esfuerzo de 
privatización que acabamos de comentar involucrO el 
use generalizado de los medios masivos de 
comunicaciOn (television, radio, y un boletin mensual 
de noticias agroindustriales de amplia circulación) para 
informar, crear conciencia pOblica y modificar las 
actitudes. Este estuerzo de los medios de 
comunicación para apoyar of papel del nuevo MA 
contribuyO a superar el problema genérico de Is 
dependencia de Ia politics más amplia. 

En un estudio realizado por Wete (1991), el enfoque 
mOs tradicional —los gráficos impresos y Ia radio--
parece ser el más apropiado y eticiente en costos en 
los paises en desarrollo. El estudio de Zijp (1994) 
presenta numerosos ejemplos de uso eficiente en 
costos de las diferentes aplicaciones de Ia TI. Su 
impacto positivo, sin embargo, sOlo se logra a veces 
con un enorme costo inicial y operativo. AdemOs, este 
impacto tiende a presentarse cuando los medios de 
comunicaciOn se usan en combinaciOn con otras 
innovaciones que ya hemos mencionado, lo que indica 
que lo mejor no es considerar Pa TI por separado sino 
como una 'fuerza multiplicadora que hace posible o 
aumenta Ia efectividad de otras innovaciones y 
métodos convencjonales de extension (Antholt, 1994). 
La generalizaciOn acerca del efecto de Pa TI sobre los 
problemas genéricos es también complicada por Ia 
gama de medios de comunicación que se pueden 
considerar para los diferentes propásitos de Ia 
extension. 

La AED (1985) encuentra que Is conveniencia de los 
diferentes medios de comunicación depende del 
mensaje, Ia audiencia a Ia que se busca Ilegar y el 
entorno social. La radio y Ia television son más 
adecuadas para Ilegar rapidamente a muchas personas 
con ideas relativamente simples, mientras que los 
medios impresos son más adecuados pars difundir 
mensajes informativos oportunos. Las comunicaciones 
interpersonales, incluidos los agentes de extensiOn, 
las reuniones de grupo y las demostraciones son 
muchos más apropiadas para enseñar y fortalecer Ia 
credibilidad de Ia intormación. Con base en el modelo 
de procesos de adopciOn de Lionberger (1968), 
Campbell y Barker recomiendan: 

Los medios masivos de comunii 

popular para proporcionar infoi 
adicional en Ia fase de 'concienti; 

Las reuniones de grupo, Ia radi 
campo para aumentar el conocir 
de 'interOs'; 

Las demostraciones de métodos 
intercambio entre agricultores 
capacidades en Ia fase de evalus 

Las visitas individuales, el mt 
agricultores, los experimentos 
demostraciones de métodos para 
en el comportamiento en Pa fase C 

El reconocimiento de programas, 
incorporaciOn de practicas en loss. 
para consolidar los cambios de a 
de 'adopciOn. 

S 

La 'interconectividad' se refiere al us 
apropiada y de Is tecnologis de con' 
para que unas personas se cone 
personas (Zijp, 1997). Pars aprovechar 1 

se requiere un gran compromiso y a 
radicales de perspectiva. Uno de esc 
de atenuar nuestra orientaci6n reducci 
en favor de una perspectiva sistén-
multisectorial Por tanto, la interco 
intinnamente relacionada con Is desc€ 
pluralismo institucional Los centros 
comunicaciOn o telecentros son un 
nuevas asociaciones que se confori 
acceso a Is informscjOn local, a Ia con 
educsción en las areas rurales. Y son ta 
las comunidades a las que atienden, r 
aUtofinanciados despuOs del arranqu' 
ellos desplazan el control y Ia respc 
satisfacer las necesidades de infOrma 
y organizaciOn de Ia comunidad. 

En Suecia, entraron en funcionamientc 
cinco años después de haber estable 
en 1985. Su objetivo es contrarrestar 
geográficas, y proporcionar el acceso 
aislados a los bancos de datos, al pro 
datos, al envio de fax y e-mail, a lo 
computaciOn a Ia universidad abiertz 
didácticas en lines, y a las entidades 
pueblos. 

Wete (1991) senslO algunas limitacion 

La informaciOn por si sola es 
insuficiente para el cambio social; 

Lejos de ser neutral, Ia provisiOn c 
realmente puede ampliar Pa brecliz 
pobres; 

La tecnologia de comunicaciones 

efectos sin el compromiso del g 
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presentarse cuando los medios de 
usan en combinaciOn con otras 

ya hemos mencionado, lo que indica 
s considerar Ia TI por separado sino 
rnultiplicadora' que hace posible o 
tividad de otras innovaciones y 
onales de extensiOn )AnthQlt, 1994). 
acerca del efecto de Ia TI sobre los 
cos es también complicada por Ia 
de comunicación que se pueden 
los diferentes propósitos de Is 

cuentra que la conveniencia de los 
)S de comunicación depende del 
ncia a Ia que se busca Ilegar y el 
a radio y Ia televisiOn son más 

oar rOpidamente a muchas personas 
—rnente simples, mientras que los 

son más adecuados para difundir 
ivos oportunos. Las comunicaciones 
ic)uidos los agentes de extension, 
grupo y las demostraciones son 
piadas para enseñar y fortalecer Ia 
niformaciOn .  Con base en el modelo 
adopción de Lionberger (1968), 
recomiendan; 

Los medios masivos de comunicación y el teatro 
popular para proporcionar información nueva o 
adicional en Ia fase de concientización'; 

Las reuniones de grupo, Ia radio, y los dias del 
campo para aumentar el conocimiento en Ia fase 
de interés'; 

Las demostraciones de métodos y resultados, y el 
intercambio entre agricultores para mejorar Ia 
capacidades en Ia fase de evaluación'; 

Las visitas individuales, oF intercambio entre 
agricultores, los experimentos en finca y las 
demostraciones de métodos para inducir cambios 
en el comportamiento en Ia fase de 'ensayo'; y 

El reconocimiento de programas, competencias e 
incorporación de prácticas en los sistemas agrIcolas 
para consolidar los cambios de actitud en Ia fase 
de 'adopcián'. 

La 'interconectividad' se refiere al use de información 
apropiada y de Ia tecnologIa de comunicaciones (TI) 
para que unas personas se conecten con otras 
personas (Zijp, 1997). Para aprovechar todo su potencial 
se requiere un gran compromiso y algunos cambios 
radicales de perspectiva. Uno de esos cambios es el 
de atenuar nuestra orientaciOn reduccionista y sectorial 
en favor de una perspectiva sistémica pluralista y 
multisectorial. Por tanto, Ia interconectividad está 
intimamente relacionada con Ia descentralizaciOn y el 
pluralismo institucional. Los centros comunitarios de 
comunicación o telecentros son un ejemplo de las 
nuevas asociaciones que se conforman para tener 
acceso a la informaciOn local, a Ia comunicaciOn y a la 
educación en las areas rurales. Y son tan diversos como 
las comunidades a las que atienden, pero muchos son 
autofinanciados después del arranque inicial, y todos 
eHos desplazan el control y la responsabilidad para 
satisfacer las necesidades de informaciOn, educación 
y organizaciOn de Is comunidad, 

En Suecia, entraron en funcionamiento 50 telecentros 
cinco años después de haber establecido el primero 
en 1985. Su objetivo es contrarrestar las desventajas 
geograficas, y proporcionar el acceso de los pueblos 
aislados a los bancos de datos, al procesamiento de 
datos, al envio de fax y e-mail, a los servicios de 
computaciOn, a Ia universidad abierta, a las ayudas 
didácticas en Ilnea, y a las entidades oficiales de los 
pueblos. 

Wete (1991) soñalO algunas limitaciones: 

La información por si sola es una condiciOn 
insuficiente para oP cambio social; 

Lejos de ser neutral, Ia provisián de información 
realmente puede ampliar ia brecha entre ricos y 
pobres; 

La tecnologIa de comunicaciones (IC) no tiene 
efectos sin el compromiso del gobierno para 

cambiar, expresado en Ia provisián de ayuda 
presupuestal, una polltica favorable y servicios 
complementarios; y 

La mayoria de los paises en desarrollo no tienen 
los recursos suficientes para asumir los costos del 
hardware de IC; de modo que Ia relación beneficio/ 
costo de algunas aplicaciones de ICes muy dudosa. 

En Ia solución de los problemas genéricos, las 
imitaciones de IT/CT tienen mucho que ver con el 
hecho de que las innovaciones de esta categoria no 
funcionan por 51 solas. Por tanto, Ia TI en sí misma no 
puede resolver el problema do relacionar causas y 
efectos. Aqul es vOlido el principio de que si entra 
basura, sale basura', y se debe prestar mucha atenciOn 
para que el exceso de celo en el uso de TI no dé un 
aura de veracidad a Ia información sesgada o inexacta. 
Desde el punto de vista do Ia cobertura, la TI no puede 
reemplazar el contacto cara a cara entre los agentes 
do extension y los agricultores. Además, en algunas 
aplicaciones de TI existen sesgos urbanos y de otro 
tipo )como por ejemplo, contra los minusválidos y la 
cultura tradicional). 

No obstante, el incremento do las inversiones en 
muchas aplicaciones de TI parece tenor buen sentido 
económico y social, y merece oP apoyo do) sector 
pOblico )Zijp, 1997). 

Interpretación y conclusiones 
En Ia planeaciOn de Ia extensiOn el enfoque es menos 
importante que sus ingredientes. Usando el marco que 
desarrollamos anteriormente, es importante aislar los 
ingredientes del éxito y encontrar maneras do replicar 
o transferir esas caracteristicas para mejorar el 
desempeno do otro enfoque. Un ejemplo familiar es 
el do explorar medios para integrar las caracteristicas 
positivas del funcionamiento del sector privado o do 
las ONG en Is administración del sector pOblico. Un 

ejemplo menos familiar, pero que se desprende de 
esto marco, es el do oxplorar modificaciones de Ia 
caracteristica de integraciOn vertical que contribuyo 

al éxito del enfoque de concentración en un solo 
prod ucto. 

Esto implica una ampliaciOn de Is tendencia histOrica 
de Ia extension a concentrarse en Ia producciOn, y 
prostar más atenciOn a Ia transformación y Ia 
comercializaciOn. QuizOs mOs importante sorIa integrar 
Ia participaciOn y el control de los agricultores en otras 
modificaciones de Ia extension y como intrumento para 
superar algunos problomas genéricos criticos de escala 
y complejidad, de relaciOn do causas y efectos, y do 

rosponsabilidad. Esto oxige Ia descentralizsciOn y es 
aCm más eficiente cuando se logra el pluralismo 
in stitu cio n a I. 

Si oxaminamos las filas do Ia matriz do Ia Figura 1, 
podemos apreciar cuáles innovaciones, per si solas o 
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combinadas, ofrecen soluciones a un problema 

genérico dado o a un conjunto de problemas 

nterrelacionados, y si Ia posibilidad de superar un 

problema Be obtiene a costa de otro problema. En 

algunos casos, se debe tener cuidado para evitar una 

trampa potencial y lograr un balance positivo entre 

los pros y los contras inherentes a un enfoque. En 

gran medida, nuestro marco de análisis confirma buena 

parte del sentido comün profesional existente en Ia 

act u a lid ad. 

Por ejemplo, el impacto sobre el problema de Ia 

cobertura es mucho mayor a través de Ia participación 

y el control de las arganizaciones de agricultores y Ia 

movilizaciOn de otros actores (por ejemplo, de las 

ONG), y del uso de los medios de comunicacián 

apropiados. Estos ingredientes involucran Ia utilización 

de la población local como agentes de campo que 

pertenecen a los grupos objetivo, In capacitación de 

los trabajadores de extension en el desarrollo de 

recursos y capacidades humanas, y Ia colaboraciOn 

con las organizacianes de Ia comunidad y sus grupos 

de apoyo para nyudarlas a utilizar sus propios sistemas 

de conocimiento, experimentaciOn y comunicaciOn. 

El impacta sabre Ia cobertura también se puede lograr 

priorizando, clasificando y estratificando a los 
agricultores en grupos objetivo, usando esquemas de 

recuperaciOn de costos con los agricultores más 

orientados al mercado para liberar fondos püblicos 

que permitan atender a los agricultores de pequeña 

escala. Y a Ia inversa, el aumento de la cobertk!ra 

mediante Ia ampliación del MAy el intento de mejorar 

Ia administración de sus servicios generales no es 

sostenible en el largo plaza. 

No es sorprendentemente que si nos movemos a Ia 

derecha de Ia fila 7 de Ia matriz (Figura 1), el problema 

genérica de Ia financiación empieza a parecer más 

positivo; la matriz está organizada en dirección de Ia 

püblica a lo privado. 

Las innovaciones que resuelven los problemas 

genéricas de escala, dependencia de otras polIticas 

y servicios e incapacidad para detectar causas y efectos 

también tienden a resolver otros problemas genéricos. 

Aqul señalamos algunos resultados significativos. La 

sabiduria convencional del pasado tendia a examinar 

los esfuerzos masivas, tecnacráticos y sofisticados 

-en Ia administracián y los medios de comunicación-

para buscar impactos proporcionales a Ia escala y Ia 

complejidad percibidas de esos problemas. 

En cambia, aquI señalamos que el efecto más 

importante sabre estas tres areas de problemas 

involucra conceptos y prácticas que corresponden en 

gran medida al enfoque de Ia agricultura sostenible. 

Sin un anélisis completo, sus defensoresrt  creen que 

un enfoque sostenible-.-pocos insumos externos, una 

orientación sistémica, pluralismo y confianza en los 
arreglos que utilizan los incentivos de los agricultores 

y de quienes los atienden- libera el conocimiento 

local, Ia capacidad organizativa, los recursos y el 

sentido comin de Ia población rural para superar las 

restricci000s de polItico. 

La pablación rural sabe cuándo es pertinentey eficiente 

Ia que se está hacienda. Los ingredientes de un 

enfoque sostenible tienden a ser intrInsecamente de 

bajo costa y a construir relaciones de confianza y de 

reciprocidad mutua. A partir de ostas relaciones, deben 

surgir el compromiso, el apoyo politico, Ia 

responsabilidad, (a sostenibilidad fiscal y In interacción 

eficiente con Ia generacián de conocimientos. 
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j, Ia sostenibilidad fscal y Ia interaccion 
generacion de conocirmentos.  
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lComericio 
creciente entrE 

domésticos en 

básicos duranti 

Jacques Morisset 

RESUMEN 
La l,teratura anterior .sobre comerc,o if 
debatido exhijstivamente las restr/ccione 

los paises exportadores en los principal/ 
productos basicos. Este articulo da up pas 
mostrar que Ia demanda final de estos 
pudo incrementar debido a que los de 
precios mundialos de productos basícos no 
0 so transmjtteron Imperfectap7ente 
domesticos at consumjdor En cambio, el 
los precios mundiales Se trasladO c/arame, 
doinésijcos Cot-no resu/tado de ello, el rn 
precios mu/id/dies y los precios domest/coJ 
en todos los principales mercados de prc 
durante 1975 94. Esta asimetria, que 
discutido en Ia literatura, no parece hebe 
al menus sistematicamente per Ia mc 
comerc/o y de las politicas tributarias o pc 
como los costos de transporte, pro 
comerc,alizac,ori. Este articulo argumeir, 

hacer un esfuerzo especial para ente 
transrn,s,on de los precios mundiales 
domestic-os y, sobre todo, el papel d 
cornpanias corn erciales internacionales con 
influir en esos margenes a traves de una o 

procesamiento en Ia mayor/a de los pr/ncw 
de productos basicos. 

Los precios de los productos basicos Se th 
los mercados interriacionales desde los añi 
embargo, los precios a los consumidores 

industrialeg aumentaron durante ese mism 

ejemplo, el precio del café descendio el 1E 
los mercados mundiales pero se increme, 

ciento para los consumidores de los Estado 
1975 y 1993. Esos patrones divergente 

generalizar para una extensa muestra de proc 

y de paises —desde el petro!eo crudo hasta 

Este trabajo tue publicado or ginalmente en nale 
Mundial no garantiza la exactIud da Ia traduccic 
term inns 
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