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I. EI desarrollo agropecuario: un proceso hist6rico 

El fracaso de una gran cantidad de proyectos de 
desarrollo agricola se deriva de que no siernpre se consi
deran las necesidades y los problernas de los agriculto
res en el mornento de definir las actividades. Las tecni
cas y organizaciones propuestas a los productores del 
campo provienen a rnenudo rnas de prejuicios que de la 
cornprensi6n rigurosa de la realidad. EI ernpleo frecuen
te de juicios de valor llevados al absoluto, cornu los que 
se hacen sobre las variedades "rnejoradas" y los "buenos" 
rendilnientos, ilustran la subjetividad que caracteriza el 
lenguaje de rnuchos agr6nomos. 

Frente a los errores repetidos de tales proe,'Tamas 0 

proyectos de desarrollo, concebidos y forrnulados sin cono
cimiento de la realidad concreta, unas voces se levantan 
para seflalar la irnportancia de un analisis-diagn6stico 

* Doctor en agronornia. Profesor en el Instituto Nacional 
Agronornico Paris-Grignon. 

Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 99-115. /99 



previo a toda fOTIIlulacion de proyectos. Los agrononlOs tie
nen que basar su trabajo en un conociIlliento relativaIllen
te detallado y pertinente de las condiciones agrarias en las 
cuales van a tener que trabajar . 

La carencia de hipotesis suficienteIllente funda
lllentadas sobre los IllecanisIllos de evolucion de los sis
temas de produccion agricola que se desea influir y el re
cursu preIllaturo que se hace a los Illetodos estadisticos 
de analisis factorial, con resultado casi sieIllpre decep
cionante, Bevan a plantear el probleIlla de COIllO cons
truir progresivaIllente tales hipotesis. Lo iIllportante es 
poder identificar 10 Illas rapidaIllente posible los Ill~ca
nisIllos concretos que conducen IOf,ricaIllente a los agri
cultores a poner en practica sus diferentes sisteIllas de 
produccion. 

EI desarrollo agropecuario puede ser considerado 
COIllO un proceso continuo de transfoTIIlacion (en el tieIll
po) y de diferenciacion (en el espacio) de los sisteIllas de 
produccion agropecuaria. El conociIlliento de esos caIll
bios, asi COIllO de las condiciones de existencia y de va
riacion de los sisteIllas productivos, debe fundar toda re
flexion critica y, partiendo, toda propuesta norIllativa 
destin ada a Illodificar los procesos existentes en un lu
gar dado. Se torna, entonces, indispensable acudir al 
analisis historico para poder evidenciar las relaciones 
entre las causas y los efectos en la asociacion de fenoIlle
nos ecologicos, tecnicos y socio-econoIllicos, que originan 
los procesos de diferenciaci6n sin1 ultanea de las explota
ciones agricolas y de sus sisteIllas de producci6n. 

No es posible entender varios de los iIllpactos eco-
16gicos, econoIllicos, sociales y culturales producidos por 
el desarrollo agropecuario actual si no abordanlos un es
tudio que incorpore su experiencia hist6rica previa. Mu
chas de las respuestas a los probleIllas de la agricultura 
call1pesina del presentc pueden contenerse en el pasado. 
Los procesos que hacen relaci6n a los can1bios tecnol6gi
cos, a las transforIllaciones sociales y a la evoluci6n de 
los ecosisten1as son perceptibles con Illayor claridad, si 
con nuestra nlirada abarcan10s grandes espacios de 
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tiempo para descubrir, COIllO diria Braudel, las corrien
tes subterraneas, a Illenudo ocultas y poco visibles en los 
periodos cortos. 

Asi, las diferencias en la historia agraria de los di
ferentes paises centroaIllericanos pueden evidenciar por 
que el n1.anejo de los cafetos no esta, hoy dia, III uy hOIllO
genCO, en toda la region. El hecho de que, a traves de la 
historia, la IIleseta costarricense ha sido colonizada pre
dOIIlinantell1.ente por pequenos y Illedianos productores, 
explica en una buena parte la IIlayor productividad de los 
cafetales en Costa Rica. Los espanoles que quedaron en 
Costa Rica y sus herederos no pudieron con tar con una 
ll1.ano de obra asalariada abundante y barata, provenien
te de un call1.pesinado ll1.inifundista 0 sin tierra. Desde 
luego han prevalecido forIllas de agricultura predoIlli
nantell1.ente fall1.iliar. Para IIlejorar la rentabilidad de sus 
sistell1.as de cultivo, los productores de cafe tuvieron, en
tonces, que increll1.entar progresivall1.ente la productivi
dad de su propia fuerza de trabajo fall1.iliar, dandole una 
peculiar atencion al perfodo de corte, ll1.Oll1.ento que co
rresponde al principal pico de trabajo en el transcurso 
del ano. Con el apoyo tecnico de sus cooperativas, los pro
ductores costarricenses de la segunda IIlitad del siglo XX 
optaron rapidall1.ente por el ll1.anejo de cafetos de tipo 
"Caturra", variedades que presentan entrenudos cortos y 
granos concentrados a la altura de las ll1.anos de los cor
tadores, pudiendo ser asi facilIIlente cosechados. No hu
biera podido ser posible duplicar el rendill1.iento por hec
tarea sin esta innovacion. Sin el increll1.ento drastico de 
la productividad del trabajo durante el corte, en los anos 
ochenta, la Illano de obra faIlliliar no hubiera podido, 
por sf sola, recolectar una produccion doble en el IllisIllO 
espacio de tiell1.po.l Tall1.poco hubiera sido posible selec
cionar exclusivaIllente ("pepitear") las cerezas ll1.aduras, 
perll1.itiendo un fuerte ll1.ejoraIlliento de la calidad. 

Al contrario, en las regiones de grandes haciendas 
cafctaleras de Guatell1.ala y de Nicaragua, clonde no ha
cia falta la ll1.ano de obra barata proporcionada por el 
caIIlpesinado pobre, no era tan necesaria, en vista de 
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maximizar la tasa de ganancia de los 1atifundistas, in
creIllentar 1a productividad del trabajo durante el perio
do de corte. E1 hecho de que las cerezas de cafe queda
ran dispersas en ramas bastantes 1argas y altas no tenia 
graves consecuencias para esos capitalistas, porque el 
precio de 1a fuerza de trabajo asa1ariada estaba tan bajo 
que era posib1e contratar a un gran numero de jorna1e
ros sin disminuir drasticamente e1 retorno a1 capital 
invertido. 

De 1a misma manera se puede explicar por que 
Tai1andia se ha vuelto e1 priIller exportador Illundia1 de 
arroz, yuca y hu1e. Se debe, sin dud a a1guna, a1 hecho 
de que este pais es e1 unico en Asia del sureste que no 
fue co1onizado por potencias extranjeras. A diferencia 
de paises como Malasia e Indonesia, Tailandia pudo 
mantener un gran numero de unidades de producci6n 
familiares, sin mayor influencia de grandes plantacio
nes co1onia1es. 

En muchas regiones de 1a sierra ecuatoriana, las 
comunidades indigenas que tuvieron hist6ricaIllente que 
concentrarse sobre tierras marginales en zonas de alti
tud y fuertes pendientes tratan, hoy dia, de sobrevivir 
en condiciones de muy alta densidad poblacional, mien
tras tanto los grandes latifundistas siguen implemen
tando sistemas de cultivo 0 de crianza bastante extensi
vos en sus haciendas ubicadas en los valles Illas fertiles. 
Durante mucho tiempo, esas comunidades indigenas pu
dieron mantener sistemas agrarios en los cuales las di
versas familias campesinas podian implementar rotacio
nes de cultivos con barbecho, en parce1as individuales y 
criar rebaiios de rurniantes (ganado vacuno y borregos), 
no solamente sobre los barbechos y rastrojos, pero tam
bien sobre tierras comunales ubicadas en zonas de para
IllOS, de libre acceso para los que tenian anilllaies. La 
ida y vuelta cotidiana de los anilllales, entre los corrales 
establecidos en la cercania de las parcelas cultivadas y 
esas zonas de paramo, perlllitia transferir grandes can
tidades de lllaterias organicas desde los par amos pasto
reados hacia las tierras de cultivo. En relaci6n con el 
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acelerado CreciIlliento deIllognifico y la ausencia de una 
verdadera reforIlla agraria, se hizo necesario, a 10 largo 
de los anos, parcelizar y distribuir la Illayor parte de 
esas antiguas tierras cOIllunales, para que nuevas faIlli
lias pudieran cultivarlas por su propia cuenta. La disIlli
nucion de la superficie disponible para el pastoreo y la 
caida del nUIllero total de aniIllales en las cOIllunidades 
provocaron una Illenor transferencia de Illateria organi
ca hacia las superficies cultivadas en extension. Esto 
contribuyo claraIllente a la reducci6n de la tasa de hu
IllUS de los suelos y a la perdida de fertilidad en las par
celas faIlliliares (Coudray J. et Legeait V. 1995). 

El aUIllento de las posibilidades de Illigraciones 
teroporales tuvo tambien importantes consecuencias so
bre la organizacion cOIllunal y por la tanto, sobre el fun
cionaIlliento de las explotaciones agricolas de la sierra 
ecuatoriana. En un primer tiempo, los trabajos de inte
res colectivo fueron disminuyendo por la coropetencia 
que existio con la migracion por la utilizacion de la fuer
za faIlliliar: estos trabajos cOIllunales tienen ahora un 
importante costo de oportunidad. Asi, el Illantenimiento 
de las infraestructuras (sisteIllas de Illicro-riego, terra
zas, etc.) se debilito, con los problemas consecuentes 
para las actividades agricolas (Bleuze S. 2000). Esta 
perdida paulatina de la cohesi6n corounal favoreci6 a 
ciert.os productores que buscan Illanejar de Illanera in
dividual las tierras 0 ya no seguir las reglas com una
les, 10 que puede provocar la desorganizaci6n paulatina 
de las areas de pastoreo, el call1bio del tipo de rotacion, 
la introducci6n de cultivos perennes, etc. 

AdeIllas, la aceleracion progresiva de las rotacio
nes de cultivo, la repetici6n creciente de un os IllisIllOS 
cultivos anuales (papas y cebada) y la Illenor duraci6n 
de los periodos de barbecho, contribuyeron a exponcr 
draIllaticaIllente los terrenos a los agentes de erosion y 
agravar todavia Illas el proceso de deterioro de los sue
los. Z.C6IllO los agr6noIllos que tienen que disenar proyec
tos de desarrollo rural en concertaci6n con los prod ucto
res del campo podrian actuar de Illanera apropiada sin 
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tOlllar en cuenta esa dinalllica de evolucion regresiva? 
Nose puede pensar increlllentar la productividad del 
trabajo Y lllejorar las condiciones de vida de los call1pesi
nos sin pensar en nuevas especies Y tecnicas que perllli
tan incorporar arbustos y arboles en las parcelas fallli
hares, de tal lllanera que pueda aUIIlentar el voluIIlen de 
bioIIlasa en el interior de estas, y que a los antiguos IIle
caniSIIlOS de transferencia lateral de IIlateria organica, 
los agricultores puedan substituir nuevos IIlecanisIIlOS 
de transferencia vertical de eleIIlentos IIlinerales desde 
las capas profundas de los suelos hacia sus capas super
ficiales, por la via de la descoIIlposicion de la bioIIlasa 

. (hojas y raIIlas) caida desde los arbustos. iNo esta por 10 
tanto prohibido pensar en reactivar el proceso de refor
IIla agraria, cuando 10 perIIlitan las condiciones poJiti
cas, para un IIlejor repartillliento de la IIlano de obra 
call1pesina sobre las tierras disponibles! 

II. Objetivos del analisis historico de la evolucion de 
los sistemas agrarios 

En el aIIlbito de una region, un sisteIIla agrario 
puede ser concebido, como una cOIIlbinacion de tres cate
gorias de cOIIlponentes que tienen evoluciones estrecha
lllente relacionadas, 0 sea: los eleIIlentos ecologicos, tcc
nicos y socio-economicos. 

Un sistema agrario es sieIIlpre un producto histo
rico. Noes, en absol uto, una estructura establc en el 
tieTIlpo, sino al contrario una estructura dinaTIlica. No 
debe ser asiIIlilado a una simple IIlaquina que funciona
ria de IIlancra perfecta y donde cada eleTIlento seria un 
engranaje mas: sus diferentes eleIIlentos se transforTIlan 
COIIlO consecuencia de los procesos productivos y siempre 
existen contradicciones en su seno. 

En efecto, si a priIIlera vista los sisteTIlas de pro
ducci6n agropecuaria pueden parecer identicos desde 
hace decadas, en realidad siernpre estan en cierta evolu
cion, es decir en un proceso de transformaci6n a raiz de 
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las contradicciones sociales intern as al sistema agrario y 
perturbaciones provenientes de su entorno. La forma ba
jo la cual se organiza la explotacion de los recurs os natu
rales resulta siempre de un largo proceso de adaptacion 
a la evolucion del ecosistema local, del desarrollo de las 
fuerzas productivas, de las relaciones sociales al nivel 
local y de las relaciones de produccion y de intercambio 
en el entorno socio-economico. 

Los diferentes elementos constitutivos del sistema 
agrario, de tipo ecologico, tecnico y socio-economico, se 
combinan a menudo en sub-sistemas (de abastecimiento, 
de credito, de cultivo, de crianza, de comercializacion, 
etc.), tambien dinamicos y que por 10 tanto se transfor
man con el tiempo. Asi, transformaciones y cambios en 
los sub-sistemas provocan tam bien perturbaciones y 
contradicciones en la evolucion global del sistema 
agrario, que pueden desembocar en una situacion de 
crisis generaL 

Para superar tales crisis, que siempre suceden, un 
sistema agrario tiene, en cierta medida, que evolucionar 
y adaptarse a traves de un proceso de desorganizacion
reorganizacion. Por 10 tanto, es esta capacidad de adap
tacion la que determina en ultima instancia su posibili
dad de reproducir sus potencialidades productivas a pe
sar de las perturbaciones existentes. 

Pero las contradicciones y los cambios internos de 
un sistema agrario al nivel regional no son las unicas 
fuentes de perturbacion: cambios en el entorno socio-eco
nomico mas global Ccaida de los precios internacionales, 
extension de los mercados urbanos, flujos migracionales, 
etc) pueden tambien desembocar en una grave crisis 
agraria. No todos los prod uctores tienen los recursos 
disponibles ni trabajan en las condiciones mas adecua
das para adaptarsc a la aparicion de los desequilibrios 
y transfornlar sus sistemas de produccion en relacion 
con estos. 

Perdiendo competitividad en los mercados locales, 
nacionales e internacionales, muchos agricultores po
bres pueden cstar condenados a descapitalizar y luego a 
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call1biar de actividad e irse del call1po, sin sielllpre tener 
por 10 tanto otras oportunidades de trabajo en las ciuda
des. Muchos proyectos de desarrollo rural tienen COIllO 
prilller objetivo "ayudar" a los agricultores para que 
puedan seguir cOIllpitiendo en los Illercados, sin Illayor 
dana para el Illedio alllbiente. Las "soluciones" propues
tas tienen que estar conforllle con el interes de las diver
sas categorias de productores, ton1.ando seriaIllente en 
cuenta sus recursos disponibles y las condiciones de pro
duccion que prevalecen. 

Pero para entender la organizacion de las activida
des agropecuarias y los probleIllas de los productores, es 
illlprescindible conocer la dinalllica de evolucion respon
sable de la situacion agraria actual. El conociIlliento de 
esta evolucion cobra particular illlportancia en el casu de 
la preparacion y ejecucion de un proyecto de desarrollo. 
En efecto, las acciones iIllpleIllentadas tienen que tOIllar 
en cuenta el desarrollo en cursu para acoIllpanarlo, 0 al 
contrario Illodificarlo y reorientarlo en un senti do Illas 
favorable para el "interes general" y para los "beneficios" 
del proyecto. 

Esto significa que para los agronoll1.os, el analisis 
historico de las transforIllaciones de la agricultura tenga 
C01l1.0 objetivos: 

• Proporcionar un Illarco historico suficiente, COlllO 
para que los agronoll1.os puedan ubicar sus inquie
tudes en el contexto de las evoluciones de los siste
Illas de produccion a,!,,'Topccuaria de su pais. 

• Lograr una vision all1.plia y panorall1.ica de los di
versos periodos de la historia agraria con el fin de 
cOll1.prender sus diferencias fundall1.cntales y su 
iIllpacto de larga duracion sobre el desarrollo 
agricola. 

• COIllbinar acercaIllientos Illultidisciplinarios en la 
cOIllprension del uso de los rccursos naturales y 
valorar particularll1.ente el aporte de la historia. 
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• Relacionar la historia agraria con la historia so
cial, economica y politica del pais. 

El analisis historico de las transformaciones de la 
agricultura permite identificar los principales tipos de 
explotaciones agricolas de acuerdo con las diferencias dc 
sus trayectorias evolutivas teniendo siempre en cuenta 
aspectos esenciales como los de las modalidades de inte
gracion al mercado, el movimiento de la acumulacion de 
capital, los cambios tecnicos y la especializacion 0 la di
versificacion de la produccion, entre otros. 

El analisis debe identificar las diferentes fases de 
la evolucion de cada componente del sistema agrario y 
para cada una, las condiciones que permitieron los cam
bios, los factores que han sido los mas determinantes y 
los elcmcntos motores para cl futuro. 

As! es posible entender con m.as detalle la razon de 
ser de los diversos sisteIllas de cultivo y crianza imple
mentados por las diferentes categorias de agricultores y 
captar los principales problemas tecnicos y socio-econo
micos encontrados por estas en cada una de las zonas de 
una misma re!:,rion rural. 

La caracterizacion de la dinamica de las transfor
maciones de la agricultura permite ademas un analisis 
prospectivo en cuanto a la probable evoluci6n (a corto y 
mediano plazo) del sistema agrario. 

EI analisis historico de la evolucion de los siste
mas agrarios esta presente, de manera general, en las 
fases de identificacion y preparacion de proyectos de 
investigacion y desarrollo. Esto permite la formulaci6n 
de proposiciones adecuadas a las realidades sobre las 
que se desea trabajar. A la vez, el analisis puede conti
nuarse paralelan~ente al desarrollo del proyecto gra
cias a procesos de seguimiento y evaluacion rigurosos. 
La respuesta de los agricultores a las diferentes accio
nes de los proyectos pennite una m.ejor comprension de 
las condiciones del desarrollo agricola y puede ayudar 
adcIllas a la redefinicion permanente de los trabajos 
que se realizaran. 
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III. Metodologra 

AdeIllas del analisis de fuentes de infonnacion se
cundarias, se pueden realizar entrevistas historicas con 
ancianos que conocen IllUY bien la historia agraria de su 
region, con el :iniIllO de identificar IllecanisIllOS de diferen
ciacion Y relaciones de causalidad. Se realizan entrevistas 
abierlas con unos pocos infonnantes (Illuestra razonada), 
testigos de las transfonnaciones de la agricultura de la re
gion, seleccionados en fun cion de su edad y experiencia 
profesional, a quienes se les solicitara reconstruir la his
toria de las practicas agricolas y de las relaciones socia
les en el call1po. 

Estas entrevistas se llevan a cabo para eviden
ciar COIllO los agricultores han Illodificado sus sisteIllas 
de cultivo y de ganaderia en funcion del capital y de 
los Illedios de produccion a los que tienen acceso, asi 
COIllO en re1acion con el Illarco socioeconoIllico en que 
se encuentran (sisteIllas de precios, acceso al credito, 
forIllas de explotacion en relacion con tipos de tenen
cia de la tierra, etc). De esta forIlla se puede apreciar 
los eleIllentos que han condicionado la escogencia y 
evolucion de los sisteIllas de produccion en la region, 
al igual que se deterIllinaran los IllecanisIllOS de acu
Illulacion diferencial del capital fijo, que constituyen e1 
origen de las especializaciones por zona y de las dife
rencias entre las explotaciones. 

Se trata de caracterizar los procesos siIllultaneos 
de diferenciacion social (en relacion con la evolucion de 
las relaciones socioeconoIllicas), de acuIllulacion de capi
tal (0 de descapitalizaci6n) a nivel de fincas, de call1bios 
de tecnicas de produccion y de transforIllacion eco16gica. 
En cada una de las etapas del analisis historico de las 
transforIllaciones de la a!-,'Ticultura, el enfasis se pone en 
las interacciones entre los fenoIllenos tecnicos, ccologicos 
y socio-econoIllicos. 
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Fechas Trill1sforrnaciones 
del ecosisterna 

Calnbios 
tecno16gicos 

Carnbios socio
econoITIicos 

Segun Mazoyer, un sisteIlla agrario representa un 
Illodo de explotaci6n del Illedio aIllbiente hist6ricaIllente 
constituido, adaptado a las condiciones ecol6gicas de un 
espacio dado y respondiendo a las condiciones y a las 
necesidades sociales del TI1OInento. Este TI1odo de explo
taci6n es un producto especifico de los trabajadores 
agropecuarios utilizando una c0TI1binaci6n apropiada 
de TI1edios de producci6n inertes y de especies dOIllesti
cadas para explotar, valorizar y TI1antener un TI1edio 
ecol6gico eTI1anado de las transforTI1aciones sucesivas a 
las cuales ha sido sOTI1etido el TI1edio originaL Te6rica
TI1ente, esta cOTI1binacion forTI1a sistellla, puesto que el 
ecosisteTI1a articializado esta generalrnente cornpuesto 
de sub-espacios explotados de lnanera distinta y COIll
pleTI1entaria, puesto que los TI1edios de trabajo estan 
constituidos por un sisteTI1a de herrarnientas coheren
te, necesario y suficiente para rnanejar los cultivos y 
las crianzas, pero i hTUalTI1ente necesario y suficiente pa
ra reproducir durableTI1ente las condiciones de produc
cion: la fcrtilidad del ecosisten~a, las infraestructuras, 
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los equipamientos, etc. La realidad se revela mucho 
mas compleja y el analisis de las transformaciones de 
los sistemas agrarios puede evidenciar contradicciones 
entre los diversos intereses privados y la satisfacci6n de 
las necesidades sociales, la exigencia de competir a corto 
plazo y la sustentabilidad del desarrollo agropecuario a 
illas largo plazo, etc. Es la raz6n por la cual el analisis 
historico tiene que poner enfasis en el caracter contra
dictorio de las transformaciones agrarias en curso. 

La his tori a de las explotaciones agropecuarias per
illite cOillprender rapidamente como fueron introducidos 
los diversos sistemas de cultivo y crianza, las condiciones 
de su instalacion, la secuencia de las inversiones, los 
call1bios tecnicos, la evolucion de la productividad del tra
bajo ( en terminos fisicos) y los mecanismos de acumula
cion de capital. Las diferentes categorias de agricultores 
se caracterizan asi por una trayectoria de acuIllulaci6n de 
capital (0 de descapitalizacion) que les perlllitieron 0 no 
illodificar sus sisteIIlas tccnicos de produccion. 

Capital inmovilizado 

Esta identificacion de los sisteIllas de produccion de
be senalar la diversidad de actividades y de la tecnologia 
utilizada en los distintos tipos de explotaciones y explicar 
las diferencias observadas seglin sean los IIledios fisicos y 
financieros de los que dispongan los agricultores, conside
rando los paraliletros econoIllicos que perllliten represen
tar Illejor las condiciones en que estos sistemas se dan. 

As!, por ejemplo, en el "Pais de Caux" (Francia), se 
han diferenciado diversos tipos de sisteIllas de produc
cion agropecuaria, desde la Segunda Guerra Nlundial, 
en relacion con las diferentes trayectorias de acuIllula
cion de capital a nivel de fincas: 

• Los productores que pudieron COIllprar nuevas tie
rras y extender el taIllano de sus explotaciones es
pecializaron los sistcIIlas de producci6n hacia los 
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cereales (trigo, cebada, etc.) y los cultivos indus
triales (rerrlOlachas, oleaginosas, etc.), con uso de 
tractores de alta potencia y de cosechadoras auto
motrices, para poder aprovechar la mccanizacion 
de los procesos productivos en la mayor superficie 
disponible. 

• Los productores que tenian la capacidad de inver
tir sin poder incrementar el tamano de sus unida
des de produccion tuvieron que especializar sus 
sisteIIlas productivos hacia la produccion intensiva 
de leche y queso, con el fin de sacar el IIlejor prove
cho posible de sus inIIlobilizaciones de capital fijo 
en infraestructuras: establos, salas de ordeno, si
los, etc. Ellos substituyeron unos cultivos forrage
ros a las antiguas praderas peTIIlanentes y se es
forzaron por IIlejorar continuaIIlente el potencial 
genetico de sus vacas lecheras (razas Holstein). 

• Los productores que no pudieron tener acceso al 
credito rural tuvieron quc IIlantener sisteIIlas de 
policultivo, asociados a la cria de un ganado vacu
no de raza NorIIlanda de doble proposito (carne y 
leche), otros productores en via de descapitaliza
cion no pueden sino criar terneros. 

El problema es que la especializacion de las unida
des de produccion Illas cOIllpetitivas y la desvinculacion 
de los sistemas de cultivo con los sisteIllas de crianza con
llevan un divorcio entrc los cicIos del nitrogeno y del car
bono, con peIjuicio del Illedio aIllbiente: queIlla de los ras
trojos, Illenor incorporacion de Illateria organica en los 
suelos, caida de la tasa de hUIIlUS, erosion, polucion de las 
aguas subterraneas, etc. 

Es conveniente analizar e interpretar la evolucion 
de las explotaciones agricolas partiendo de la hipotcsis 
segun la cual todos los productores tienen interes en 
adoptar los sisteIIlas de produccion que perIIlitan IIlejo
rar las condiciones IIlateriales de su existencia. Dada la 
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diferencia en las condiciones econolnicas y sociales de los 
productores no todos han podido aculllular los lllislllOS 
llledios de produccion para lllejorar su nivel de vida y no 
todos tienen el lllislllO interes en lllaxilllizar u optilllizar 
los lllislllOS indicadores econolllicos. La tipologia de las 
explotaciones agrfcolas debe por 10 tanto evidenciar las 
diferencias observadas en las trayectorias de evolucion y 
dar cuenta de la diversidad de criterios de gestion teni
dos en consideracion por los agricultores en el funciona
llliento de los respectivos sistelllas de produccion. 

L Los productores tendrian intereses en lllax.illli
zar sus ingresos en relacion con el recurso lllas escaso: 

Maxilllizar el ingreso por hectare a si la superficie 
es el factor lllas lilllitante. 

Maxilllizar el ingreso por unidad de trabajo si la 
lllano de obra fallliliar es el factor lllas lilllitrofe. 

Maxilllizar el retorno al capital invertido si el "pro
ductor" es capitalista. 

Los productores tendrian interes en lllinilllizar los 
riesgos de lllUY lllalos resultados cuando estan en 
condiciones aleatorias y de lllUY alta precariedad. 

Los productores tendrian interes en producir valo
res de uso para el autoconSUlllO cuando las condi
ciones de lllercadeo son aleatorias e injustas. Al 
contrario, ellos tendrian interes en producir para 
la venta cuando las condiciones de rnercadeo son 
lllas estables y justas. 

De esta fonna es posible concebir y diseiiar las solu
ciones 0 los ensayos necesarios lllas adecuados a la situa
cion de cada uno de los distintos tipos de agricultores. 

Los call1bios en el entorno socio-econolllico repre
scntun sielllpre una fuente in1portante de pcrturbacion 
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en el funcionallliento de las explotaciones. En efecto, las 
caracteristicas del entorno no son inIllutables sino que, 
por el contrario, call1bian con el tieIllpo. 

Por ejeIllplo: 

• Los precios de los productos agricolas suben 0 ba
jan, aparecen 0 desaparecen, posibilidades de co
Illercializaci6n, etc. En consecuencia los productores 
introducen 0 abandonan algunas producciones, tra
tan de reducir sus costos de producci6n, allllacenan 
y/o transfoTlllan sus productos, eIlligran de III an era 
teIllporal, invierten en Illedios de transporte. 

• Aparecen nuevas plagas y en consecuencia los pro
ductores tienen que experiIllentar nuevas tecnicas 
de control fitosanitario, seleccionar las variedades 
cultivadas sobre la base de otros criterios 0 caIll
biar de Illaterial genetico, etc. 
Se debilita la organizaci6n cOlllunal en los siste
Illas de auto-ayuda y en consecuencia el productor 
tiene que adaptar sus actividades agropecuarias 
en funci6n de la Illano de obra disponible en la ex
plotaci6n Illisllla. 

• Aparecen oportunidades teIllporales de eIllpleo IllUY 
rernunerativo y en consecuencia los productores tie
nen que adecuar el funcionallliento global de 1a ex
plotaci6n en funci6n de sus periodos de ausencia. 

Es conveniente, entonces estudiar COIllO los pro
ductores distribuyen los recurs os entre sus diferentes 
subsisteIllas de cultivo y crianza, tOlllando en cuenta los 
Illedios de producci6n disponibles, las forrnas de acceso a 
la tierra, las condiciones de abasteciIlliento y de COlller
cializaci6n, las oportunidades laborales afuera, las rela
ciones de precio, etc. Este tipo de analisis pern1ite luego 
diseiiar las nuevas condiciones socio-econ6lllicas que 5e 
deberian crear para influir en una reorientaci6n de la 
evoluci6n de los sisteIllas de producci6n. TaIl1bien se 
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pueden asi identificar nuevas tecnicas, adecuadas para 
cada caso, a partir de un conociIlliento razonableIllente 
cOIllpleto de las condiciones en las que estas senin pues
tas en pnictica. 

Pero es necesario entonces adIllitir que el desa
rrollo agricola no puede ser concebido COIllO un siIllple 
proceso de transferencia de "paquetes tecno16gicos" 
desde un as regiones presupuestaIllente ya desarrolla
das hacia otras. Si bien es cierto que los agr6noIllos tie
nen que tOIllar en cuenta las experiencias hist6ricas 
acuIlluladas por los productores del call1po en los diver
sos paises del Illundo, ellos tienen taIllbien que recono
cer la dinaIllica de evolucion de las agriculturas en ca
da region y contribuir a reorientarla de acuerdo con las 
necesidades y peculiaridades historicas locales. Esto 
supone otra Illanera de disefiar la investigaci6n cienti
fica al servicio del desarrollo agricola. Lejos de Illenos
preciar las practicas agropecuarias heredadas de las 
experiencias call1pesinas y proponer Illodelos de "IllO
dernizacion" extranjeros, los agronoIllos deberian por el 
contrario estudiar la razon de ser de las practicas ac
tuales, reconocer el saber hacer acuIllulado a traves de 
la historia agraria y apoyarse sobre la propia capaci
dad de innovacion de los productores rurales. 

Para forIllular un diagnostico perspectivo, es ge
neralIllente preciso analizar las tendencias observadas 
a un plazo relativaIllente alejado de Illanera que se 
puedan hacer explicitas las insuficiencias de las trans
forIllaciones tecnicas actuales, Illedir sus iIllplicaciones 
econom.icas y sociales, y evaluar los nuevos call1bios 
tecnologicos y organizacionales a prOIllover. Teniendo 
bien caracterizadas la dinam.ica de evoluci6n de los 
sisteIllas de produccion pasados, la situacion actual y 
transitoria de los sisteIllas agrarios y las eventuales 
consecuencias por venir, es posible forIllular objetivos 
progresivos y alcanzables que seran perseguidos al 
Illenor costo por las actividades y las politic as de desa
rrollo agricola a iIllpleIllentar. 
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Notas 

1. 122 dias de trabajo en el corte de 10 toneladas de cafe cereza 
(por hectarea) en Costa Rica, cOIIlparados con los 107 dias nece
sarios para cortar solaIilente 4 toneladas (por hectarea) en las 
fincas de la zona Coatepec-Jalapa en Mexico. (Bernard C. 1(84) 
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