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Se requiere de los organismos estatales la detqm±naci6n 
de me—

tas nacioryales, factibles de ser traducidas en 
términos de rea—

lizacioneS a los niveles regionales, fijáci6n de 
prioridades en

los objetivos y esfuerzos para su financiamiento.



Proyecto FORTALECIMIENTO DB INSTITUCIONES 
DE DESARROLLO 

RURAL

Fundamentos

a. Situaci6n Actual

1) se conoce

Los raí ses de la Zona Sur están conscientes 
de la existencia 

de una

situaci6n insatisfactoria en su desarrollo 
rural, en cuanto 

no se

logra que el Sector Âgfropeouario cumpla un 
rol preponderante 

en el

progreso econ6mico y social. Se reconoce que 
mientras ello no 

ocu—

rra, el desarrollo general no será posible y 
que incluso los 

avan—

ces que ternFora1mente se alcancen en otros 
Sectores, se verán 

fre—

nados por e) peso que la agricultüfa representa 
en el consunto; 

El

tamaño del Sector Agropecuario, en cuanto a 
poblaci6n, contribuci6n

a los ingresos nacionales 9 volumen de comercio 
exterior y proyecci6n

como poder de compra, no permite pensar que su 
mejoramiento pueda

ser una consecuencia de un proceso de crecimiento 
general, sino que

una fuerza que Io impulse.

Para hacer posible la acci6n gubernamental 4 existen 
numerosos orga—

nismos esyecializados que tienen que ver con las 
diferentes funcio—

nes reservadas al Estado en su rol decisivo para 
fomentar o desa—

len tar el desarrollo. Además de los Servicios Públicos, 
tales como

seguridad interna y exteynaj salud pÚb1iCa, justicia, 
educaci6r14 fa'

cilidad de transporte, hay instituciones relacionadas con 
as•

pectos econ6micos y sociales que tienen la responsabilidad 
no s610

de asegurar la existencia de condiciones propicias al 
desarrollo 4

sino también de promoverlo.

En Io que se refiere directamenEe al Desarrollo Rural, el I ICA

Zona Sur, está interesado en:

a) Instituciones que cumplen funciones de Enseñanza e Investigacio—

nes en materias agropecuarias: Universidades (Facultades de Agro—

nomía, Veterinaria, Forestaci6n, Economía, Educaci6n para el Ho—

gar), Organismos de IrÑestigaciones en Economía, Sociolog{aó Re—

cursos Ilaturales (incluyendo plantas y animales)

b) Instituciones que influencian la Disposici6n Uso de Recursos

Naturales: Organismos de Distribuci6n o Re—distribuci6n de Ti e—

rras y Aguas I Depareamentos de Conservaci6n de Suelos 9 Aguas y

Bosques.

c) Instituciones que influencian la Disposici6n y Uso de Recursos

Econ6micos: TributaCi6ni Inversiones, Política Mone•

taria.

d) Instituciones que influeneian los mecanismos de estímulo produc—

tivo: precios, subsidios, salarios rurales, comercializaoi6n

cooperativismo, asociativieroo' bienestar rural.

e) Instituciones encargadas de estudiar, proponer y orientar las

actividades en condunboé Ofidinas de Planeamiento.



Se conoce la existencia de InStituciones de esta naturaleza en los

patses de la Zona, se tiene informaciones generales sobre sus ob—

detivos, medios humanos y econ6micos, recursos legales y organiza—
ci6n internao Se observan los resultados globales de la acci6n de
todas ellas, en términos de producci6n, ingresos y niveles dé vida
del Sector Agropecuario. Se deduce que hay puntos débiles eri las
Instituciones de desarrollo rural que deben fortalecerse vrgente—
mente para que puedan cumplir los objetivos de su creaci6n.

2) Qué falta por conocer

Es preciso identificar los aspectos débiles de los mecanismos ins—
titucionales y señalar las causas que Io provocan o Ello debe 10—
erarse tanto en Io que se refiere a los organismos individuales co—
mo en Io que atañe a sus interrelaciones y engranaje funcional que
impiden el cumplimiento de sus fines. Luego del diagn6stico de cau—
s alida des es necesario determinar los recursos y procedimientos
que nar{an posible su fortalecimiento.

3) Qué desean los países

Los paf ses desean estructurar sus instituciones y afianzarlas para
el planeamiento y ejecuci6n de sus finalidades de mejoramiento eco—
n6mico y social 0 Requieren organizaciones que respondan a las cir—
cunstancias propias de cada regi6n en que actúan, con la flexibili—
dad necesaria para adaptarse a los cambios que deben producirse en
todo proceso en marçha y con la c ontinuidad y estabilidad suficien—
tes que les permitan mantener políticas que orienten, estimulen y
respalden los medios para el logro de los objetivos propuestos.

b. Antecedentes

1) Que ha hecho el 11CA

La labor del I ICA se ha orientado fundamentalmente a la Capacita—
ci6n Técnica de profesionales de nivel universitario que Se desem—
peñan en instituciones de Desarrollo Rural 0

Restringido por limitados medios financieros, el I ICA ha concentra—
do su acci6n en el tecnico como capital base de una instituci6no
Considerando una formaci6n académica no siempre adaptada a la diná—
mica de cambios, el I ICA ha intentado complementar los conocimien—
tos de profesionales de los países de la Zona 0 Para ello ha rea.
lizado Cursos Cortos, Seminarios y Adiestramiento en Servicio, res—
paldados por Investigaciones y difundidos por Publicaciones Técni—
cas que en conjunto han elevado el nivel, en ciertas especialida—
des, afianzado otras y fomentado la iniciâci6n de algunas 0

El meóoramiento profesional de t6cnicos nacionales con experiencia
en SUB propias instituciones puede significar un fortalecimiento
más seguro que el que sería pogible por otros medios de asistencia
mas directa 0 LOB Cursos Cortos han servido para llamar la atenci6n
y despertar inquietudes hacia disciplinas no suficientemente consi—
deradas en los programas tradicionales de la mayor parte de las uni—versidades de la Zona. Los Seminarios han dado ocasi6n para inter—cambio de ideas y experiencias de tecnicos en funciones simila?es,
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ya sea dentro de un palé' • o en (reuniones de 
carácter internacional;

el Adiestramiento en Servicio ha Bido de extraordinaria 
utilidad

principalmente para entrenar a profesionales 
j6venes en las meto"

dologías de investigaciones y en' 1 os procedimientos 
de acci6n prgc•

tica, relativos a diferentes disciplinas. Las Investigaciones rea—

1 izadas por el I ICA — Zona Sur han sido realizadas casi exclusiva—

mente en funci6n de la Capacitaci6n Técnica; pero ha sido también

una contribuci6n a la ampliaci6n del conocimiento existente,

De los aspectos vinculados directamente a Instituciones de 
Degarro—

110 Rural, la Zona Sur ha principalmente en Administra—

ci6n Rural, Extensi6n Agrícôla, Educación para el Hogar 4 Reforma

Agraria, Comercializaci6n, Crédito 0 Tributaci&n Agrícola, Comuni—

caciones y Desarrollo Rural Regional'

2) Rué han hecho otros

Los paf ses de la Zona han promovido su propio fortalecimiento 
insti—

tucional mediante 2

a) Creaci6n de Instituciones para el Desarrollo Rural, tales como

Corporaciones de Fomentó; Ministerios de Planificaci6n, Orga—

nismos de Comercializacibnj Extensi6nj dredito Rural.

b) Legislación para el Desarrollo, tales como Colonizaci6n, Tribu—

taci4n Agrícola, Reforma Agraria, Sindicalismo Campesino, Coo—

perativismo.

c) Investigaciones Básicas; tales como Inventario de Recursos Na—

turalesy Estudios de Administraci6n Rural 4 Üso y Tenencia de

Tierra, Investigaciones para el Mejoramiento Animal y Vegetal,

Estudios Legales, Soci016gicos y Econ6micos4 Evaluaci6n de

Programas.

d) Esfuerzos crecientes para elevar los niveles de formaci6n pro—
sional incluyendo estírhulos a técnicos nacionales para conti—
nuar estudios especializados de postgrado b

Ins Universidades Nacionales han jugado un papel importante en este
sentido, mediante la modernizaci6n de sus rogramas de enseñanza su—
perior, reforzada por investigaciones y cu sos de en
varias especialidades. Algunas Universidades se han preocupado di —

rectamente de problemas de desarrollo nacional y han auspiciado ina
vestigaciones especiales, cursos o seminarios y han participado en
programas específicos en Áreas de Desarrolloô

Diversos organismos internacionales, adem s del I ICA, han interveni—
do en este proceso, mediante asistencia cniqa directa a las insti—
tuciones nacionales, otorgamiento de becas para estudios superiores,
reuniones técnicas internacionales, colaboraci6n en progrmas de inu
vestigaciones sobre recursog para desarrollo 9 elaboraci6n de leyes,
estudios de pre—inversi6ni Otros organismos internacionales han
participado en el financiamiento de actividades de Desarrollo, ya sea
por Regiones Geográficas o por Sectores Econ6micos (industrial 9 agr{—
cola, minero o forestal)
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c. Acci6n Propuesta

1) Qué debe hacer el IICÀ

Para una mejor programaci6n de sus actividades de fortalecimiento
institucicnal, el I ICA debe organizar sistemáticamente el conoci—
miento existente sobre Instituciones Ilacionales para el Pesarrollo
Rural en relaci6n a: objetivos, funciones, organizaci6n adm.inistra—
ti va, personal técnico (número, Freparaci6n y necesidades), medios
económicos, recursos legales, relaciones con otros organismos y pro—
gramas y metas a corto y largo plazo.

Un inventario de esta naturaleza permitirá observar en cuanto a ob—
jet i vos y funciones, los vacíos y duplicaciones, las contradiccio—
nes en políticas nacionales entre los propios organismos estatales,
las posibili dades de ' complementaci6n y apoyo mutuo entre ellos. co-
mo consecuencia, se podrá deducir la necesidad de estudios al nivel
nacional destinados a una Coordinación Institucional para el Desa—
241'0110.

La evaluaci6n de instituciones es una parte esencial de este proce—
so de diagnóstico. También Io es la realizaci6n de Seminarios so-•
bre Instituciones de Desarrollo Rural para el análisis detallado de
ellas, tanto al nivel nacional como al internacional para efectuar
en este último caso, análisis cqmparativos de organismos similares
en diferentes Faíseso

Consecuente con su premisa de que Ia¯Capacitaci6n Técni'ca es el ca—

pita 1 fundamental de una Institución, el' I ICA continuará en sus es—
fuerzos por mejorar y ampliar los conocimientos de técnicos nacio—
nales vinculados al desarrollo de sus países y continuara dando én—
f asis a aquellas especialidades que requieren mayor urgencia de ser
reforzadas, principalmente Administraci6n Rural, Desarrollo Rural
Regional, Crédito Agrícola 9 Reforma Agraria, Extensi6n y Educaci6n

para el Hogar 9 Comercializaci6n y Comunicaciones, Io cual será rea—

lizado a través de su Proyecto FOIRTALL'CTYIENTO DE INSTITUCIONES DE

DESARROLLO RURAL con actividades en:

a) Capacitaci6n técnica en el Desarrollo Rural o

b) Investigaciones en Desarrollo Rural 0

c) Consu•lta y Asesoría en Desarrollo Rural.

d) Publicaciones en Desarrollo Rural 0

2) debe lograrse que otros hagan

Los organismos nacionales e internacionales deben trabajar 'conjun—

tamente para lograr una coordinaci6n entre instituciones, elabora—

ci6n de programas de conjunto, asignaci6n de metas definidas a ser

logradas en el proceso del Desarrollo por cada instituci6n, confor—
me a Iag finalidades comunes integrando a los organismos en una
polltica econ6mico—socia1 de carácter nacional 0
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Debe lograrse que los organismos nacionales se dispongan 
a reali—

zar evaluaciones peri6dicas de sus instituciones, que los resulta—

dos de los estudios sean puestos en práctica y que se fijén 
metas

respaldadas con 91 {ticas definidas y recursos suficientes.

3) Metas

En dos años se espera que el I ICA haya contribuido a la formaci6n

de aproximadamente 20 técnicos en cada una de las especialidades

señaladas anteriormente y haber logrado contactos con las princi—
pales instituciones ligadas al Desarrollo Rural para incorporar—
las a activhdades de evaluaci6n, intercambio y complementaci6no

En aproximadamente cinco„ años se habrá contribuido al mejoramiento
profesional de un centenar de técnicos en cada una de las siguien—
tes especialidades: Administraci6n Rural, Desarrollo Rural Regio—
nal, Crédito Agrícola, Reforma Agraria, Extensi6n, Educaci6n para
el Hogar, Comercializaci6n y Comunicaciones. Se espera haber crea—
do un sistema permanente de Cooperaci6n entre Instituciones para
el Desarrollo Rural de los países de la Zona, basado en un inven—
tario completo de ellas y Evaluaciones Individuales de por Io me—
nos dos Instituciones en cada paf so

Se espera haber contribuido al crecimiento global del Ingreso del
Sector Agropecuario a un ritmo no inferior al 5% anual promedio en
los países de la Zona y a una más justa distribuci6n de estos in—
gresos, compatibles con los aportes que la acci6n de cada Sector
de la poblaci6n haya hecho al proceso productivo.
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Proyecto 30302. FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE REFORMA AGRARIA

Fundamentos

ao Situaci6n Actual

1) Qué se c onoce

La distribuci6n de Recursos Naturales • productivos es la 
más. impor—

tante determinante de la distribuci6n de ingresos en la 
agricultura

y tiene una influencia decisiva en las condiciones econ6micas 
y so—

c i ales del medio rural 0 Por otra parte, los recursos 
naturales son

un patrimonio permanente de la sociedad, la cual está interesada 
en

que se haga de ellos el mejor uso posible compatible con el 
manteni—

miento de su capacidad de producci6no

En el logro simultáneo de una mejor distribución de ingresos y 
una

mayor producci6n, conservando la productividad de los recursos, 
se

atribuye a la tenencia de la tierra un rol primordial, al, extremo

de considerarse que el mejoramiento de sus estructuras es una 
condi—

ci6n necesaria, si bien no Sufigiente, epara el Desarrollo Económico

Y Social.

La Reforma Agraria, proceso encaminado en Io fundamental a resolver

los problemas ocasionados por la, mala distribuci6n de los recursos

tierra y agua, involucra en gran medida una decisi6n política de ca—

da país 0 Las reformas agrariaq han sufrido por la falta de instru—

mentos legales expeditos que las 'hagan posible 0 Pero incluso en los

casos en que las decisiones han sido tomadas y se cuenta con orga—

nismos especializados y leyes apropiad#s se encuentran serias difi—

cultades para su realizaci6n por la relativa carencia de iersonal

suficientemente capacitado para el diagnóstico, programaci6n, eje—

cuci6n y evaluación de programas.

No se puede esperar que las Universidades formen profesionales espe—

cializados para actuar directamente en instituciones de Reforma Agra—

ria o La capacitación en materias específicas será siempre una labor

a tener presente y los organismos internacionales pueden dar una im—

portante contribuci6n mientras las instituciones nacionales no hayan

crecido suficiente en tamaño y experiencia como para tener sus pro—

pios servicios de capacitaci6n. Aparentemente, ello no es factible

actualmente, por falta de recursos econ6micos, carencia de mecanis—

mos administrativos que Io hagan posible o escasez de profesionales

especializados que puedan encargarse de estas funciones de adiestra—

miento.

Las labores de capacitaci6n de grupos interdisciplinarios se justi—

fica principalmente porque la Reforma Agraria no se limita a la sim—

ple redistribuci6n de recursos productivos, sino que involucra trans—

formaciones radicales en todas las estructuras econ6micas, sociales

y óurídicas con vistas a la dignificaci6n del trabajador rural y el

reconocimiento de BUB derechos como miembro igualitario en la so—

ciedad.
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alta or conocer

Si bien se han hecho numerosos estudios para realizar reformas 
agra—

rias, aún queda mucho por conocer en cuanto a la existencia, 
uso y

posibilidades de recursos naturales, econ6micos y humanos y se 
care—

ce de metodologías de acci6n relativamente rápidas que son necesa—

rias para encarar procesos que requieren extrema urgencia.

Es necesario realizar inventarios detallados de las condiciones téc—

nicas existentes en cada organismo de la reforma agraria, en cuanto

a número, nivel de preparaci6n y facilidades de acci6n con que cuen—

tan para su desempeño profesional; similarmente falta mayor informa—

ci6n sobre las necesidades reales en cuanto a tipo, cantidad y cali—

dad de personal en estas instituciones 0

Falta conocer una relaci6n entre número y composici6n de personal

técnico en instituciones de Reforma Agraria con respecto al tamaño

de los programas medidos en términos de familias asentadas y/o áreas

geográficas a ser afectadas o

Igualmente debe buscarse una relaci6n econ6mica de eficiencia de uso

de fondos en cuanto a proporci6n de presupuesto destinado a personal,

investigaciones, organizaci6n administrativa, infraesctrutura, cré—
dito y asistencia, etc.

3) Qué desean los países

Los países necesitan disponer de procedimientos y recursos para en—
carar la Reforma Agraria técnicamente concebida con una seguridad
razonable de éxito a corto plazo, que promueva el desarrollo y no
se desvirtúe por quiebra de las estructuras productivas de un país 0
Esto último agravaría los problemas ya existentes como consecuen—
cia de medidas exclusivamente políticas, sin base econ6mica, y por
ende, socialmente negativas en el sentido que los perjuicios oca—
sionados a una minoría hasta entonces privilegiada, se traduciría
en perjuicios para la economía en conjunto 9 sin ventajas permanen—
tes para las minorías desposeídas que se ha querido beneficiaro Se
requiere mejorar el nivel de formación profesional de los técnicos
que trabajan en Reforma Agraria, a diversos niveles y en distintos
grados de urgencia, empezando por aquéllos que están en funciones
y con responsabilidades inmediatas de acci6n ejecutiva.

Antecentes

1) Qué ha hecho el I ICA

El I ICA — Zona Sur, ha actuado fundamentalmente en el campo de la
capacitaci6n técnica, incluyendo investigaciones, asesoría y publi—
caciones relativas a Reforma Agraria. Ha ofrecido cursos cortos,
seminarios y adiestramiento en servicio a funcionarios de institu—
ciones de Reforma Agraria en los países de la Zona y en ciertos
casos ha ampliado su participaci6n en actividades de acci6n más
directa en los "eBfuerzos concentrados".



Desde la iniciaci6n do v:l.dadoo on la 7.,ona Sur o]. ITCA ha

contribuido la do on o opoolal.lcludon dlr'cta—

lilento relacionadno con Re t•artna como /\dminIt3trnci6n

Rural, treo y Tenencia do '11.1 0.rra, Rolovnm•.l.onto do Rocurooo Natural

les, Crédito, Soc:l.olog.f.u y 10x1;ont316n. 
Adioc.ltra••

tilionto on Servicio on evido de oopecinl 
traocon—

dencia.

En Brasil se ha coordinado 
on 01 PRALS

sirva simultáneatnento como un 1110d:l.o do capacitaci6n do peroonal

nacional. Se han iniciado on 
rural

y otras encaminadas al modor conocimiento do la gituac:L6n 
do te—

nencia y a la elaboraci6n do metodología simplificada 
de acc:L6n

rápida. Se ha iniciado la coordinuci6n do :i.nveotigacionos 
bfit3i—

cas al nivel nacional en "municipios modoloe t %

2) Qué han hecho otros

Organismos •nacionales e internacionalog han colaborado en la real i 
—

zaci6n y financiamiento de las actividades del I ICA en la 
engaflan—

za e investigaci6n relativa a la Reforma Agraria 0 Se han creado

organismos de capacitaci6n e investigaci6n en Reforma Agrar;i.a 
en

los cuales el I ICA a su vez ha participado. Diversas instituc±o—

nes, principalmente el CI DA, ha realizado estudios sobre 
TeneWcia

de la Tierra en los países de la Zona 0

c. Acci6n Propuesta

1) Qué debe hacer el I ICA

Se propone que el I ICA establezca un Proyecto para el Fortaleci—

miento de las instituciones de Reforma Agraria, dirigido la ca—

pacitaci6n técnica de profesionales que trabajen en organismos de

Reforma Agraria con un fuerte respaldo en investigaciones. El Pro—

yecto en conjunto debe contribuir a la determinaci6n de metodolo—

gías de acci6n en Reforma Agraria aunando los intereses microeco—

n6micos, al nivel de las nuevas unidades de producci6n, con los in—

tereses macroecon6micos del país o región como un todo. Se espera

que la acción del I ICA se vea reforzada y sus resultados mutipli—

cados mediante la coordinaci6n de programas y actividades de ins—

tituciones similares en otros Países Miembros del II CA.

Se piensa que el I ICA puede dar una importante colaboraci6n a los

paf ses, mediante el estudio detallado de las instituciones nacio—

nales con responsabilidades directas e indirectas en la Reforma

Agraria.

De las investigaciones a ser realizadas es importante destacar aqué—

llag que conduzcan a la mejor determinaci6n de las nuevas unidades

de explotaci6n en cuanto a tamaño, forma de tenencia y otros facto—

res que aseguren su progreso econ6mico.
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El hecho que no todos los países de la Zona Sur tengan 
organismos

propiamente de Reforme. Agro.ria, sino que en algunos 
se continúe con

el enfoque tradicicnal de colonizaci6n como forma de 
distribuci6n y

redistribución d.e tierra, requiere del I ICA Zona Sur una clara

comprensi6n de esta realidad y colaborar con dichas 
instituciones

para mejor logro de los fines que las legislaciones nacionales 
han

fijado a estos organismos de colonización. Con relación a ellos,

el 11C \ — Zona Sur, debe ofrecer sus servicios en le.s circunstan—

cias actuales hasta que Los propios países decidan los cambios 
que

ellos consideren deseables,

Los países riue aún no cuentan con legislaci6n en Reforma Agraria,

pueden requerir una colaboración mayor una vez que decidan elaborar 
—

la y cuando inicien la organizaci6p de sus instituciones especiali—

zadas. La experiencia acumulada por el I ICA en el estudio analíti—

co de las instituciones ya en funcionamiento puede ser insustitui—

ble para la creaci6n de nuevas instituciones.

El I ICA debe, en la medida que no perjudiqlle su funci6n Trirnordial

de capacitación de personal, ampliar su campo de acción para cola—

borar con las instituciones nacionales en la obtención de medios

financieros para la realizaci6n de sus proyectos.

Como consecuencia de sus actividades, el I ICA debe enfrentar un

creciente programa de publicaciones, principalmente de investiga—

ciones sobre factores que conduzcan a la formulaci6n de políticas

de Reforma Agraria.

2) Qué debe lograrse que otros hagan

Se espera que •e1 1 ICA influencie en organismos nacionales e inter—

nacionales para lograr la coordinaci6n y complementaci6n de sus

programas de capacitaci6n técnica, como así también en su finan—

ciaci6n. Se continuará con los esfuerzos para prómover intercam—

bio de técnicos para el apoyo mutuo de los organismos nacionales

e internacionales, ya sea en calidad de asesores y consultores o

como profesores en cursos auspiciados por otros o por el I ICA.

Debe lograrse que los medios nacionales adquieran plena conciencia

de la necesidad y urgencia en elevar los niveles de conocimientos

técnicos reflejados en acciones eficientes respaldadas por inves•

tigaciones de alta calidad. Para ello debe dar facilidades a sus

técnicos para que participen en Cursos, seminarios, adiestramiento

en servicio y reuniones técnicas.

3) Metas

dos años se espera contar con conocimientos detallados de las
instituciones de Reforma Agraria en cuanto a su organizaci6n, per—
sonal técnico, objetivos, realizaci6n y proyectos para definir con
mayor preciBi6n el tipo de actividades que el I ICA puede ofrecer.

Se espera haber contribuido mediante investigaciones, al mejor co—
nocimiento de los aspectos econ6micos y sociales que estarán sude—
tos a cambios en los procesos de Reforma Agraria.
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aproximadamente cinco años estarã eh pleno funcionamiento un

Centro Nacional de Capacitación de Reforma Agraria en Brasil.

Se habrá dado capacitaci6n a un mínimo de 200 profesionales de la

Zona Sur en técnicas especializadas en Reforma Agraria.

Se espera haber determinado una metodología para la Reforma Agra—
ria con un fundamento básico aplicable a las condiciones de Lati—

noamérica y con mecanismos de adaptaci6n para la consideraci6n de

las características propias de cada país en la cual se quiera
aplicar

Se prevé haber elaborado en cada país de la Zona que cuente con
instituciones de Reforma Agraria por Io menos un proyecto especí—
fico implementado al nivel de es udios de pre—inversi6n, que sir—
va de base a actividades financiadas For instutuciones internacio—
nales de crédito o
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Proyecto IREAS DE DECaRROLLO

Fundamentos

a) Situaci6n Actual

1) se conoce

Son conocidas las dificultades para lograr el Desarrollo Econ6mi—

co en "gran escala" por la insuficiencia de medios materiales, la

falta de m6todos seguros para abarcar todo un país, la carencia 
de

experiencia que permita planear las acciones a realizar y la propia

escasez de personal técnico capacitado.

la programaci6n del Desarrollo Regional se reconocen problemas

relacionados con los planes al nivel local y su ensamble con la pla—

nificaci6n nacional.

Hay necesidad de capacitar profesionales preparados para la plani—

ficaci6n, organizaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del Desarrollo en

Areas limitadas con vistas a su ampliaci6n geográfica en concordan—

cia con los planes nacionales de desarrollo.

El I ICA — Zona Sur, tiene una amplia experiencia en el proceso com—
pleto del faâúpa Demostrativa de Extensi6n en San Ram6n, Uruguay, que
si bien no ; fue propiamente una Area de Desarrollo, es ciertamente una

buena base, tsusceptible de usar con beneficios para otros proyectos.

Muchos se han desvirtuado en los países de la Zona en in—
ten tos de planificaci6n global' que no han pasado del nivel de estu—
dios básicos y programas aislados que no han logrado generar un de—
sarr0110 sostenido del Sector Agropecuario en conjunto. Exitos re—
lativos en algunos programas se han visto frenados por la inercia
en otros que no han sido considerados o que no ha sido posible es—
timular .

Se considera que el establecimiento de Areas limitadas de Desarro—
110, ofrece grandes posibilidades de aprendizaje técnico para el
manejo del proceso del Desarrollo Econ6mico Social, con enfoques
integrados e interdisciplinarios y con la ventaja adicional de po—
der medir resultados positivos en plazos relativamente breves, in—
cluso con escasos medios humanos y financieros.

2) Qué falta por conocer

Falta determinar las causas del escaso éxito relativo en áreas en
las cuales algunos organismos nacionales y/o internacionales han
intentado concentrar medios y esfuerzos. No se cuenta con proce—
di mientos seguros de acci6n para promover o acelerar el desarrollo
en áreas limitadas

3) Qué desean los países

Los países necesitan de una metodología de Desarrollo Regional y
capacitar personal técnico que pueda aplicarlas: Es preciso lograr
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el convencimiento de los rol í ticos y "hombres de para
estimular y encausar el Desarrollo Rural sobre la base de experien—
cias "probadas" en áreas limit,n.das del propio territorio nacional,
con participaci6n directa de t6cnic06 nacionales. Los agriculto—
res necesitan ejemplos convincentes que los estimulen y una acqi6n
segura que los promueva a producir más y mejor como punto ñlicial
de su desarrollo econ6mico 'J social. Pero para que el proceso sea

sostenido se réquiere que haya respaldo de precios remunerativos,
comercializaci6n expedita, crédito asequiable, asistencia técni—
ca eficiente, existencia de mercados de insumos y de bienes de c,on—
sumo. Todo ésto, teóricamente, podría lograrse por el libre juego
de la economía capitalista del interés personal de cada individuo
buscando su mayor provecho como fuerza que motiva y ordena el desa—
r:0110 econ6mico. Pero la lentitud del proceso y la existencia de
factores institucionales o materiales, que Io impiden i hace preciso
la Ñanificaci6n en que la sociedad representada por sus organismos
de Gobierno puede actuar para su ordenamiento y aceleración.

Antecedentes

1) ha hecho el I ICA

Zona Sur, cuenta con su experiencia de diez años de ac—
Ci 62 en el Area Demostrativa de San Ramón, Uruguayo En un grupo'
de 1,8C5 rurales sobre una superficie de 61+,263 Hás., ubí
cadas a 80 Kms. de una ciudad de sobre un mi116n de habitantes, a
la cual se une por buenos caminos, se realizó este "pequeño ensa—
yo para un s:an desarrollo". Se pas6 por las etapas de Inventa—
r io de recursos físicos, humanos y económicos, Programación, Eje—
cuci6n y Evaluaci6n. En seis años ( 1953—1959), la producci6n del
Area había aumentado un 026% mientras en el mismo período la pro—
aucci6n del Faís había disminuido 11.05%. Consecuentemente, los
ingresos en el Area habían aumentado entre un 320/0 para las fincas
que era las máE pobres. En este perí6do se obtuvo un retorno de
S 23. CC — de mayor prodücci6n por cada 31000 — invertido en el

programa.

En Chile, el I ICA — Zona Sur, inició en 1964 actividades en el

Area de Desarrollo de Maipú que está terminando actualmente la eta—

pa de estudios básicos y de organización para entrar en la etapa

de ejecuci6n de un programa más ambicioso que el de San Ramón, en

el sentido que no habrá de limitarse a labores fundamentalmente de

Extensi6n, sino que se ha ideado como un ensayo en Desarrollo Re—

gional con vistas a formular la metodología a que nos hemos refe—

rido anteriormente. Se considera igualmente como objetivo básico
la capacitaci6n profesional de técnicos nacionales. Se espera que

la acción en el Area de Maipú pueda ampliarse hasta llegar a abar—
car la extensa Hoya Hidrográfica de Maip6.

2) han hecho otros

Instituciones nacionales tales como Ministerios de Agricultura con
sus diversad dependencias, Universidades, Organismos de Crédito,
Dctenei6n y Fomento han colaborado activamente con el I ICA — Zona
Sur en loa ensayos de Desarrollo Rural intentados exitosamente en
San Ram6n, como así también en las actividades que se han iniciado
en Chile y Brasil.
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En la Zona hay importantes exç;eriencias de desarrollo en programas
con participaci6n de técnicos y financiamiento de organismos inter—
nacionales.

Se han hecho numerosos esfuerzos para canalizar acciones de Desarro
110 en regiones críticap.

c. Acci6n Propuesta

1) Qué debe hacer el I ICA

Después de la Evaluaci6n del Area Demostrativa de San Ramón, en el
período 1953—1959, el entonces Economista Agrícola de la Zona Sur,
Dr. José Marull, resumi6 las ventajas que pueden esperarse de un
área bien manejada, expresando que ellas permiten:

1. Lograr efectivamente el avance de la agricultura del lugar,

Exhibir un modelo de desarrollo agrícola en escala reducida
que sirva para educar a la opini6n pública.

3. Enfocar los problemas integralmente.

Coordinar en el terreno mismo la labor de diversos especialis—
tas en forma de equipo técnicos

5. Proveer un mecanismo de cooperaci6n para las distintas institu—
ciones nacionales en re sí y con la asistencia técnica interna—
cional.

6. Utilizar los recursos?. locales ya existentes.

7. Producir resultados aplicables a una extensa zona.

8. Vincular a la gente de campo con los técnicos y con los orga—
nismos que se ocupan :de servir a la agricultura.

Aminorar la rigidez del presupuesto, alcanzando más flexibili—
dad y eficiencia en los gastoso

10. Permitir el ensayo de nuevas prácticas sin riesgos econbmicos
excesivos

11. Adiestrar personal técnico por medio del trabajo.

12 Inducir en la poblaci6n rural una actividad de responsabilidad
cívica y de iniciativa para resolver sus propios problemas sin
depender tanto del Gobierno.

El 11CA — Zona Sur, se propone continuar con la operaci6n del Area
de Desarrollo de Maipú con el fin de lograr las ventajas antes see
ñaladas

Con objetivoB similares, de iniciaran actividades de asesoría a la
recientemente propuesta Area de Desarrollo de Mendoza en colabora—
ci6n con la Universidad Nacional de Cuyo, Gobierno de Mendoza e
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
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En casos de ' 'Esfuerzos Concentrados"
quiere manifestarse no solamente en capacitaci6n 

en que la acci6n 

técnica 

del 

Bino 

I ICA

tam—
bién en resultados en términoe numéricos de familias en asenta—mientos campesinos creados con la colaborac±6n del Instituto, seestudiará la posibilidad de golicitar la cooperac±6n de institucio—nes de financiamiento internacional para acelerar Q08 trabajos delos organismos nacionales directamente interesados. En Brasil seconsiderará en este sentido un Proyecto de para gupresentaci6n al BID, a ser realizado en el Sur de Brasil, bajo laforma de un Plan de Desarrollo Regional Integral o Al igual que enotros proyectos, se procurará promover el mejoramiento institucio—nal de los organismos nacionales a través de diversas formas de ca—pacitaci6n, investigaci6n, asesoramiento çublicaciones, intentan—do formar un equipo interdisciplinario para el planeamiento del De—sarrollo Regional, que sirva como elemento multiplicador de técni—cos nacionales en la materia. Se espera que el Proyecto sir#a tam—bién como base para la creación de un Centro Nacional de Capacita—c±6n en Desarrollo Rural Regional y Reforma Agraria.

Estas actividades en Brasil pueden verse favorecidas por la reali—zaci6n del Curso Nacional de Desarrollo Rural Regional, 0—frecido por el I ICA — Zona Sur en el Estado de Río Grande do Sule

los casos que sea posible.9 se espera combinar en una misma Area,
las del I ICA, Programa Regular, con las que efectúa el
Proyecto 206 a t+avés de "Esfuerzos Concentrados".

2) Qué debe lograrse que otros hagan

Debe desplegarse esfuerzos tendientes a la comprensi6n de organi,3L-
mos nacionales e internacionales que recon-ozcan en las Areas de
Desarrolló laboratorio vivo que ofrece las mejores posibilida—
des de aprendizaje metod016gico, con el valioso sub—producto de
mejoramiento de las condiciones econ6mico—socia1es de las pobla—
c±ones elegidas para este tipo de ensayo o Dicha comprensi6n esti—
mulará la colaborac%n decidida y permanente de otros organismos
nacionales cuya participación es indispensable para el buen fun—
cicnamiento de equipos integrados o

En muchos casos, deberá lograrse que instituciones nacionales per—
mitan procedimientos de excepci6n para facilitar el trabajo de
conjunto de varias instituciones con objetivos comunes 0 Una vez
demostrada la efectividad de los procesos ensayados, se espera
que los "casos de excepci6n" se hayan comprendido Io suficiente
como para crear las condiciones que permitan reformas institucio—
nales que hagan posible enfrentar el Desarrollo con una adminis—
traci6n más dinámica y flexible de la que suele observarse.

3) Metas

En aproximadamente dos años ee espera haber terminado con las in—
vestigaciones como antecedentes para la planificaci6n de trabados
en el Area de Desarrollo de Maipú, aunque ciertamente podrán y de—
berán seguir Blendo realizadas como una forma de capacitaci6n t&c—
nica de profesionales de ciencias agrícolas.
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el Area (le I•íaj.pó ge habrfi adiootrado aprozim-,dornente 2C profe—

siona1et3 chilenor3 on el Flanearniento ej&cuci6n de r,royectoc de

Desarrollo Regi Se cutor6 poni cndo en T,rtctica IOB planes

de acci6n directa. En el Área de Deoo.rrollo de lúcndoza oe ecto.rh

terminando loo ct3tudi0(3 pura ou planeamiento, con cl correspondien—
te adicstrarniento de 1C técnicog argcntinos.

En dos años el Area de Dcoarrollo de]. Sur del Bracil contará con

inventarios dc 1 os récuruos natural ea recomendaciones para ou rne—

jor utilizaci6n. Se habrán realizado investigaciones cobre recur—
sos humanos y econ6rnicoB, incluyendo ectudi03 de tenencia de ti e—

r ra y estructura de servicios. Estos eotudior:; dar5.n conocimientos
que se podrán o.plicar tanto a laa labcrets en los Árear; r:.isrnaz, como

a la mejor planificaci6n en mayor egcala. Ilabrã perrnitido la. for—

maci6n técnica de grupos interdi acip1inari0B de aproxirnadamente IO

profesionales brasileñoa cuya labor r,odrá multiplicaree al colabo—
rar en el ad.iestramiento de otros profeaionalee.

En aproximadamente cinco años se espera haber elaborado una metodo—
logia de planificaci6n por Areas reducidas integradas dentro de los
obj e ti vos y procedimientos de planes nacionales de decarrollo. Se

habrá de entregar el Area de Desarrollo d.e Maipú a los organismos

nacionales luego de haber capacitado a un centenar de profesiona—
les chilenos en las técnicas de organizaci6n y rnanejos de Areas de
Desarrollo Regional. Se habrá dado asesoramiento a organismos na—
clona les r,ara la organizaci6n de gus propias Áreas de Desarrollo.
Se espera haber producido una publicaci6n completa sobre Áreas de
Desarrollo que constituya una contribuci6n original a su planifi—
caci6n, manejo y evaluaci6n.

En cinco años se espera estar en condiciones de enfrentar la plani—
ficaci6n regional como un proceso integral de sectores y áreas.
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PROGRAMA 111. DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA

PROYECTO 1 AREA DE DESARROLLO

Este Proyecto persigue lograr realmente acelerar el desarrollo 
de una

área rural claramente delimitada, cerca del Centro de Turrialba.

Darle asistencia técnica en el terreno a los organismos nacionales

responsables de estimular el desarrollo en un sector geográfico 
determina—

do, tiene las siguientes finalidades, desde el punto de vista del I ICA:

10 Permite enseñar desarrollo agrícola.

2. Constituye un verdadero laboratorio para la investigaci6n y la

enseñanza de la economía agrícola, y de las ciencias sociales.

30 Ayuda a mantener a nuestro cuerpo docente interesado en proble—

mas agrícolas prácticos.

1+0 Promueve los enfoques interdisciplinarios.

5. Establece lazos con las instituciones nacionales.

6. Demuestra el desarrollo a la opini6n pública.

PROYECTO 2 ASESORAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE DESARROLLO RURAL Y

REFORMA AGRARIA

Este Proyecto reune todas las formas en que el Centro de Turrialba apo—

ya los esfuerzos de las Oficinas Regionales tendientes a fortalecer las ins—

tituciones nacionales, que se ocupan del desarrollo agrícola y de la refor—

ma agraria.




