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Prólogo 

Durante los días 4 y 5 de noviembre de 1999, se llevó a cabo un taller de trabajo en el Hotel 
Bougainvillea en la Ciudad de San José (Costa Rica) para analizar la situación de las agriculturas 
familiares latinoamericanas en el contexto de globalización de la economía y discutir del enfoque de 
rnultifuncionalidad de la agricultura. 

La reunión fue organizada por el departamento Agriculturas Familiares (AF) del CIRAD-TERA ' de Francia. 
Dicho programa de investigación enfoca sus actividades en las agriculturas familiares de las zonas 
tropicales basándose en el reconocimiento de: la importancia económica de la oferta de productos 
agrícolas proveniente de la agricultura familiar, la diversidad de las configuraciones social, técnica y 
económica de las unidades familiares de producción, los vínculos sociales, las implicaciones con el 
medio ambiente, y la existencia de procesos complejos de regulación. 

El objetivo de este taller - en el cual participaron profesionales de diversos países latinoamericanos: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Venezuela, así corno miembros de 
organismos, proyectos y redes internacionales - era de analizar la situación actual de las Agriculturas 
Familiares latinoamericanas y de identificar los nuevos desafíos para la investigación socio-éconómica 
dirigida hacia el sector agropecuario para facilitar su adaptación al contexto de globalización 
económica. 

Efectivamente, en el transcurso de la última década del milenio se evidenciaron acontecimientos 
fundamentales que comprometen directamente la organización, el funcionamiento e incluso la 
supervivencia de muchas agriculturas familiares tropicales y templadas, tales como: la puesta en marcha 
de planes económicos de reajuste estructural, el desmantelamiento de las políticas nacionales de apoyo 
a la agricultura, el abandono de los acuerdos internacionales sobre los productos básicos, la detención 
de los acuerdos comerciales multilaterales y más recientemente la creación del Organisación Mundial 
del Comercio y la incorporación de la agricultura dentro de los sectores regulados al nivel internacional. 
Esos elementos, entre otros, cambiaron totalmente las condiciones de la producción y del comercio de 
los productos agrícolas incluso de la vida en el campo. En el mismo tiempo, surge un intenso debate 
sobre el papel de la agricultura con respecto a la sociedad civil y al medio ambiente lo cual renueva el 
pensamiento sobre el desarrollo agrícola, rural y económico. 

Este taller fue un momento de reflexión colectiva, basada en la confrontación de experiencias y de ideas 
de profesionales tan diversos corno: profesores universitarios, investigadores, miembros de ONG, 
dirigentes de servicios de extensión, directores de proyecto. 

Los dos días de trabajo privilegiaron la discusión sobre la producción de artículos científicos. Esta 
memoria agrupa los diversos documentos producidos durante este evento, tratándose, en algunos casos, 
de artículos formalizados o, más frecuentemente, de los apuntes de las intervenciones individuales y de 
las discusiones. Decidirnos conservar una huella escrita de este momento de intercambios intensos. 
Optamos por la decisión de incluir todo el material producido a pesar de su heterogeneidad, 
considerando que todo ello constituye un aporte valioso a una problemática en plena evolución. 

A memoria consta de una serie de 15 comunicaciones, voluntariamente breves, presentadas por los 
participantes durante el primer día seguidas por textos de síntesis que reflejan los debates llevados a 
cabo el segundo día. 

' Centro de Cooperación Intern ac ional ele Investigac ión agríco la para el Desarrollo, departamento Territori o, Medio amb iente y 
Actores. 



Por ser un impulso en el cuestionamiento co lectivo a partir de un " regard différent" sobre las 
Agriculturas Familiares en América Lat ina, este documento lleva más preguntas que respuestas cerradas. 

Por ser compartida entre pocos, la reflexión queda incompleta. 

A pesar de estas limitac iones, el lector encontrará en estas paginas pautas, direcciones señaladas, 
acciones sugeridas y líneas de investigac ión útiles para las Agriculturas Familiares latinoamericanas. 
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Él por qué del Taller 

Colectivo Cirad 

Este taller es una iniciativa del CIRAD, y mas específicamente del programa Agriculturas Familiares al 
que pertenecen todos los investigadores del CIRAD presentes en la reunión, y que forma parte del 
departamento TERA (Territorios, Medio Ambiente y Actores). Este programa de investigación sobre las 
Agriculturas Familiares reúne entre otros personas y equipos que han trabajado en América Latina desde 
hace varios arios. 

¿Por qué nos juntamos? 
Primero es importante señalar que muchos de nosotros tenemos una historia común, ya que hemos 
compartido en el pasado y/o estamos compartiendo en el presente varias experiencias de trabajo sobre el 
tema de las agriculturas familiares. Por lo tanto no es una aventura que apenas inicia sino la 
continuación de alianzas que ya existen. 

Sería muy largo hacer la lista de todos los trabajos que ya hemos realizado juntos, sin embargo, podemos 
recordar algunos de ellos.: 

En los años 80's fueron muchos los proyectos de investigación y desarrollo que se implementaron, en el 
marco de la cooperación francesa o europea, por ejemplo en México, Venezuela, Chile, Brasil, 
Nicaragua y otros; esos proyectos tenían algunas características comunes: inspirados por las teorías sobre 
los sistemas de producción, trataron de mejorar los procesos de innovación técnica a través de nuevos 
métodos de diagnóstico, experimentación con los campesinos, etc. 

Otros proyectos estuvieron o están todavía, vinculados a la comercialización de los productos agrícolas, 
agro industria rural y otros. Este es el caso de Argentina y Brasil y es también el caso de la red PRODAR, 
de los cuales se hablarán más tarde. 

En los últimos años, los proyectos comunes tuvieron muchas veces un enfoque más amplio y abarcaron 
procesos de desarrollo local, tomando en cuenta, de manera más firme, al nivel territorial y a los 
diferentes actores (organizaciones campesinas, gobiernos locales, etc.), que desempeñan un papel en los 
procesos de desarrollo: por ejemplo el proyecto PRIAG en América Central y también el proyecto 
Silvania en Brasil. 

También se puede señalar los vínculos que existen con redes latinoamericanas (RIMISP, RIAD, ALOP, 
etc.) y con universidades. 

En resumidas cuentas, el grupo que hoy conformamos hoy no surgió de la nada, sino que expresa, en su 
diversidad, un sinnúmero de experiencias comunes, de solidaridades compartidas y una historia común ... 

¿Para qué nos juntamos? 
Más allá del placer de encontrarnos una vez más y de intercambiar noticias e ideas (lo que ya sería un 
objetivo en si), este taller se organizó por dos motivos principales: 
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Primero: El programa Agri culturas Famili ares que representamos aquí, está construyendo su plan de trabajo 
para los próximos años. En lo que a América Latina se refiere, nos parece muy importante que nuestra 
contri bución conste de análisis compartidos con compañeros latinoamerica nos y que además trate de 
fortalecer las dinámicas que ya ex isten. Este taller es para nosotros y esperamos también para ustedes - una 
oportunidad para fortalecer, prec isar o construir alianzas con equipos latinoameri ca nos en torno a 
proyectos co lectivos actuali zados y a proyectos nuevos. La primera finalidad del taller es identifi car juntos 
las sinergias que sería bueno crea r entre lo que ustedes están haciendo y nuestra contribución. 

El segundo moti vo que ll evó a la o rgani zac ión de este tall er es preparar un co loquio in ternac ional más 
ampli o el cual podríamos organi za r a fin es de l año 2001 , sobre el pape l que desempeñan las 
Agri culturas Famili ares en la soc iedad, la multifuncionalidad de la agri cultura, o d icho de otra manera, 
sobre las funciones producti vas, ambientales, sociales y cultu ra les que ejercen los agr icultores. 

¿Qué objetivos operacionales tenemos para estos dos días? 
En el marco general presentado, nos parece que este encuentro podría tener 3 objeti vos operac ionales: 

Primero, recoger su punto de vi sta sobre las evoluc iones de las agriculturas fa mili ares, frente a los 
procesos de globalizac ión y a los cambios de las políti cas nac ionales. ¿Cuáles son las problemáti cas 
actuales? ¿Cuáles son los desafíos que ti enen que enfre ntar los campes inos en su diversidad? ¿Cuáles son 
los desafíos para la investigac ión y para los servic ios de apoyo? y ¿Cuáles son las or ientac iones de 
trabajo que ustedes practi ca n? 

El segundo objeti vo sería la identifi cac ión de proyectos de trabajo que podríamos rea li za r juntos: ¿Qué 
temas? ¿Con qué modalidades? ¿Cómo definir los proyectos? 

El tercer objeti vo es eva luar conjuntamente el ca rácter operati vo del concepto de mul tifuncionalidad ele 
la agricultura en Améri ca Latina, tomando en cuenta la di vers idad ele las agri culturas ca mpes inas e 
indígenas, la diversidad entre los países, pero también dentro de un mismo país. 

Ese concepto ele multifuncionali dad surge en el contexto actual, en Europa, pero, también en encuentros 
internacionales (de la FAO por ejempl o); tiene que ver con el concepto ele pluri -activ idad, ele desarroll o 
sostenible, con la seguridad alimentari a, así como con el desarro llo loca l y regional y pl antea la necesidad 
de nuevos contratos entre los agri cultores, los otros actores de la sociedad y el estado. ¿Será sólo un 
concepto más? O ¿Será una herramienta para profundi za r la refl ex ión sobre aquellas funciones que ejerce 
la agri cul tura y que quedan fuera del mercado ele los productos? Nos interesa aclarar eso. 
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Agriculturas familiares, Chile 

Julio BERDEGUE 

RIMISP, Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción/ 
Casill a 228, Correo 22, Santi ago, Chile 

¿ Qué buscamos? 
¿Cuál es el sentido de los problemas, instituciones y acciones? 

• Di sminuir sostenidamente la pobreza rural. 

• Ampli ar los espac ios para la inserción competiti va y sostenibilidad de los habitantes rurales en las 
economías de mercado. 

• Ampliar los espac ios de c iudadanía, en espec ial para gente pobre y marginada. 

Lo que podemos hacer está determinado y condi c ionado por 6 tendencias princ ipales: 

- la liberali zac ión y la apertura, el predominio de economías de mercado, regidas por el princ ipio de la 
competenc ia y la competiti v idad. 

- la urbani zac ión de nuestros países y en parti cular del medio rural. Muchas facetas: 
- 29% del empleo ru ra l es no agríco la y 47% del ingreso rural también es no agríco la; 
- crec iente rel ac ión entre agri cultura, servi c ios e industria; 
- ca mbio en las identidades de los territorios, urbani zac ión; 
- cambio en las preferencias e imágenes del mundo de los ca mpesinos, en espec ial los j óvenes; 

- la democratizac ión (l ibertades públi cas y los derechos humanos): 
- oportunidades de políti cas; 
- la devoluc ión a la soc iedad de atribuciones y complacencias que les estuvieron vedadas; 

- la nueva organi zac ión de la innovación y del cambio tecnol ógico: 
- no solo los c li chés sobre la era del conocimiento, la b iotecno logía, las telecomun icac iones y otros. 
- pero sobre todo el papel de las grandes cadenas agrocomerciales y los supermercados en la punta, 
la industri a fa rmacéuti ca, los giga ntes de la industria, hoy dec iden lo que tiene o no ti ene sentido y 
espac io. 

- la emergencia o multi p li cac ión de nuevas formas de o rga ni zac ión social y de nuevas institu c iones 
soc iales rurales, ante la retirada del Estado, la arremet ida de l mercado y el avance de la democrac ia: 

- para la gestión de los recursos natural es (agua); 
- la prov isión de servic ios de apoyo; 
- parti c ipac ión y acceso a mercados; 
- gesti ón de la innovac ión tecnológica; 
- mejoramiento del hábitat; 
- parti c ipación en el gobierno loca l; 

- la concentración de la ti erra. ¿Qué tipo de alianza? . 
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En el escenario de estas seis tendencias, qué podemos esperar y a qué podemos aspirar en lo que se 
refiere los grandes objetivos que se presentaron (disminu ir la pobreza, ampliación de los espac ios para la 
inserc ión económ ica de los habitantes rurales y ampl iac ión de los espacios de c iudadanía) ¿Hasta dónde 
la agricu ltura fam i I iar y su desarrollo ofrece potencial para avances sustanti vos en esos tres objetivos? 

El espacio es poco para que la agricu ltura familiar pueda superar la pobreza; está limitado a ciertos 
espacios y a ciertos grupos fam ili ares, en algunas zonas. Es importante determinar dónde existe este 
potencial. 

Hay que empezar a mirar más en ser io otras opciones de desarrollo que pueden tener localización en el 
espac io rural (actividades no agríco las, trabajo asa lariado). 

Hay que mirar con más ser iedad el tema de la migración, dejar de satanizarlo y aceptar que la gente deje 
de vivir en el campo. 
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Ruralidad en Chile: evolución y proyecciones 

Daniel REY 

AGRARIA, Av. Antonio Varas 91, Pioq 4 Providencia, Santiago, Chile 

Evolución 

Históricamente la ruralidad es el arco en el que está el ser humano inserto en la naturaleza, en el tiempo, 
en las divinidades. Dentro de esto, el primer marco de relación del ser humano es la tierra, a partir de 
ah í se construye su historia, anc lada a ell a. 

Las considerac iones macroeconómicas del mercado, llevan a establecer la v iab ilidad de algunos 
trabajadores rurales y la inviabilidad de otros, sin ocupa rse de cómo estos últimos se integran en otros 
espacios. 

El espac io rura l, puede entenderse como el territorio, en el que se dan las interacc iones entre el o los 
grupos humanos y el agro-ecosistema. Este es la rese rva que permite al ser humano encontrar 
cond ic iones de vida ori ginarias, en mayor equilibrio con su origen, en el cual lo humano es el centro de 
este espacio, es parte de él e interactúan mutuamente. 

Estos tres aspectos se adju ntan en el texto del poeta Raúl Zurita que los describe con pluma noble. 

Hay hechos que parecen irreversibles, así sucede en los países desarrollados: la población agrícola 
disminuye y la población rural aumenta, lo que no es un fenómeno de generac ión espontánea, ha 
habido políticas y estrategias incentivadoras para repoblar el espac io rural. Es el caso de USA, Alemania, 
Canadá, Franc ia, Inglaterra, Japón entre otros. 

En Chile el crec imiento de la poblac ión rural ha sido menor que el crec imiento de la población nacional, si 
las tendencias se mantienen, a partir del año 201 O en adelante habrá un crec imiento negat ivo. 

En la década de los noventa ha disminuido la pobreza urbana y la pobreza rural, sin embargo la pobreza 
rural disminuye menos que la urbana : en 1990, en el sector urbano había 38,4% de pobres y 39,5 % en 
el sector rural; en 1998 los pobres urbanos representaban 20,7 %, en el mismo año los pobres rurales 
representaban el 2 7,6%. 

Ruralidad y dependencia agrícola: entre 1990 y 1996, el ingreso agrícola disminuye de 70% a 59%. En 
el mismo período el ingreso no agríco la aumenta de 30% a 4 1 % . Para igua l período, los hogares 
empleados en la agr icu ltura, caza y pesca, de residencia rural disminuyen 14% y los de residencia 
urbana, aumentan un 3 7%. 

Proyecciones 

• Proyección del espacio rural: 
- reserva de recursos naturales y paisaje, de medio ambiente y ca lidad de vida; 
- es una alternativa a la concentrac ión urbana; 
- una nueva concepc ión más moderna del desarrollo rural debe buscar: descentralización y democracia 
loca l, participación y construcción sobre nuevos patrones desde la base;. 
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- se debe buscar desarrollar instrumentos de fomento al desarrollo rural, que discriminen positivamente 
a favor de la creación de incentivos para el desarrollo de actividades en el espacio rural y que haya otros 
que busquen evitar la instalación de actividades en los espacios urbanos de alta concentración. 

• Hacia una nueva estrategia para el medio rural: 
- la agricultura no es capaz por sí sola de ser motor del desarrollo rural, solo excepciones confirmarán la 
regla. 
- las zonas de mayor desarrollo agrícola ofrecen mejores alternativas de empleo no agrícola. 
- la ruralidad es un sinónimo de nuevas oportunidades: debe agregar condiciones de calidad de vida y 
medio ambiente favorable, de lo que carecen las grandes concentraciones urbanas, ofrece posibilidades 
de corregir los desequilibrios territoriales y regionales, permite potenciar el multiuso de los espacios 
rurales. 
- orientaciones centrales: la sustentabilidad, la discriminación positiva a los sectores más pobres, la 
heterogeneidad y participación de la gente son un factor de riqueza, y finalmente debe haber un 
contexto político - institucional favorable. 

• Opciones e instrumentos estratégicos para el desarrollo rural: 

- opciones generales para el desarrollo rural, como instrumentos tendrán: 
- políticas macroeconómicas y sectoriales propicias; 
- inversión en capital humano: educación, salud; 
- inversión en infraestructura; 
- recuperación y manejo de recursos naturales y generación de empleos; 

- opciones específicas para productores con potencial agropecuario: 
- titulación de tierras; 
- inversiones en riego; 
- investigación y transferencia tecnológica y de gestión; 
- servicios financieros; 
- promoción de nuevas articulaciones con el mercado, agregación de valor; . .. 
- desarrollo de la asociatividad entre miembros de las PYME's; 

- opciones específicas para la generación de empleo e incremento de ingresos de familias sin potencial 
agropecuario y pobladores rurales sin tierra: 

- acceso a tierras y aguas; 
- desarrollo de la micro y pequeña empresa rural; 
- incentivos para atraer inversión privada en el espacio rural; 
- educación y capacitación para mejorar las condiciones de inserción laboral; 
- subsidios directos para la supervivencia. 

La totalidad de los planteamientos hechos, se enmarcan en la situación de globalización de la economía 
y de relaciones con el mercado que ésta misma impone, factores éstos que en el corto y mediano plazo 
estarán presentes en las acciones de desarrollo que emprendamos. 
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Agriculturas familiares, Brasil 

Ricardo ABRAMOVAY 

Universidad de Sao Paulo, Av. Prof.Luciano Gualberto 908, CEP 05508-900, Sao Paulo, Brasil 

Es correcto referirse a agriculturas familiares en plural 

Significa no aceptar la existencia de una definición padronizada como lo fue la de Mansholt para 
Europa en los años 1960. De ahí sale un serio problema : ¿Cómo caracterizar?, ¿Cómo estud iar esta 
diversidad? 

Agricultura, industria, minas son sectores económicos. Agricultura familiar no es un sector económico, 
es un valor. Su v irtud es juntar efic iencia, economía y equ idad social: extensiones de tierra del tamaño 
de la capac idad de trabajo de una fam ili a que pueden dar lugar a un proceso sostenible de generac ión 
de ingresos. 

No olvidar además que la agricu ltura fami li ar es socialmente diferenciada en Brasil. Según datos de 
1996, el 20% de las agr iculturas familiares tienen 75% del valor agregado monetario de toda la 
agri cultura familiar. El 50% de agriculturas familiares de menor ingreso genera solamente el 3,57% de 
este va lor. Agricultura fam ili ar: es definida como la que no contrata ningún asa lariado permanente ni 
más de 5 trabajadores temporales, en cualquier mes del año. 

La diferencia fundamental con relac ión a Europa Occidental : es que en Europa las unidades familiares 
irrelevantes para la oferta agríco la no son las más pobres. Entre nosotros la pobreza en ingreso 
agropecuario está probablemente asoc iada a la pobreza "tout court ». Las poblaciones que más podrían 
beneficiarse de la multifunciona lidad son las que están menos preparadas, menos 11 entitled", según 
Amartya Sen 1, para hacerlo . 

Las oportunidades de desarrollo de las familias rurales dependen más del tipo de mercado y del 
amb iente institucional en que están constituidos los mercados en que se insertan, que de los sectores 
(agrícola y servicios) en que se basa esta inserción. 

Limites y oportunidades 
de las nuevas formas de inserción al mercado 

Voy a subrayar los límites ya que su superación abre camino a la reflexión sobre oportunidades. 

El más importante es el peso del sesgo urbano (urbanismo). Lo rural es visto socialmente en América 
Lat ina como residual, como sinónimo de aislam iento y ca rencia . En cuanto ll egan algunos servicios 
básicos, ya se habla de manera equivocada, de urbanización rural. 

1. Premio Nobel de Eco11omía, 1998. 
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La más importante en la manifestación del sesgo urbano es la depreciación del ambiente educaciona l del 
medio rural. No so lamente son precarias las escuelas, sino que (y esto espec ialmente en Brasil), hay una 
c lara opos ic ión entre conocimiento y v ida rural que viene de la tradición del esc lav ismo y perdura hasta 
el presente. 

El territorio es v isto sobre todo como un foco de producción de comodities y no como la base de 
construcc ión de una red var iada de actores en act iv idades diversas que involucran la exp lotac ión 
sostenible de la biodiversidad por las poblaciones loca les . La act itud del gobierno brasileño en el 
Cerrado es emb lemát ica de esta miopía en la concepc ión del territorio. 
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Agriculturas familiares, Amazonia, Brasil 

Jean-Pierre LEROY 

FASE, Federa<;ao de Órgaos de Assistencia Social e Educativa , Ruadas Palmeiras 90, 
22270 070, Rio do Janeiro, Brasil 

Algumas observa(oes sobre a agricultura familiar na Amazonia 

Quando iniciei a minha conversao, pessoal, profissional e militante, há 28 anos, na Amazonia, Jª se 
dizia que esse campesi nato nao tinha futuro. Mas ele quería viver, nao quería morrer e era um motivo 
suficiente para apo iar suas estratégias de sobrevivencia. Hoje, nao tenho tanta certeza de que ele quer e 
pode viver. Está sendo estrangu lado economicamente e cu lturalmente. Jovens e mulheres nao querem 
mais ficar num campo que nao lhes ofere<;:a o que oferece a cidade. 

É interessante observar a divisao feita no Executivo federal. De um lado, o Ministério da Agricultura, 
voltado para a exporta<;:ao, articulado com as políticas macroeconomicas e, do outro, o Ministério da 
Reforma Agrária (que vai provavelmente se chamar Ministério do Desenvolvimento Rural), para reforma 
agrária e Agricultura fam iliar, responsável pela questao social, mesmo que internamente gere programas 
economicos. 

Seria importante desmontar e desmistificar a suposta eficiencia da agricu ltura empresar ial, patronal. Pelo 
tanto, observa-se que pesquisar sobre os disfuncionamentos da Agricultura empresari al poderia ser um 
bom servi<;:o a dar a agricultura familiar: lhe daria armas para questionar o discurso hegemonico. 

As grandes organiza<;:6es camponesas nao tem propostas claras frente ao discurso de urna agricultura 
moderna, voltada a exporta<;:ao, extremamente produtiva e rentável e precisando somente - para amp liar 
a sua área de produ<;:ao - de créd ito, de urna maior libera li za<;:ao do comércio e de ministérios sociais e 
amb ienta is. O sistema CONT AG (Confedera<;:ao dos Traba lhadores na Agr icultura) aíunda-se na gestao 
do dia-a-dia e na reivindica<;:ao das migalhas do modelo atua l. O MST (Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra) esbo<;:a urna formula<;:ao própria sobre o campo e a agr icu ltura no momento atual, ao propor 
urna mudan<;:a radical do modelo de desenvolvimento. 

Contudo, podem-se observar tendencias positivas. 

• Na Amazonia, os "pequenos produtores" - como eles mesmos se denominam - desenvolvem 
propostas para definir sistemas de produ<;:ao agro-florestais sustentáveis. Vá rios fatores facilitaram a 
elabora<;:ao desta inova<;:ao: a interpela<;:ao dos seringueiros, os quais sao confrontados com a questao da 
gestao da floresta, a grande experiencia das lideran<;:as adquirida na CUT (Centra l Única dos 
Traba lhadores) e os amplos contatos mantidos entre os produtores. 

• As práticas do MST, embora variáveis, mostram um grande sucesso nos assentamentos que por 
conseqüencia dinamizam a econom ía local. 
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• Reconstituí-se um campo de atores que apoiam, militam e estudam em favor de urna agr icultura 
famili ar sustentável nas Universidades, nas ONG's e no servic;:o publico. 

• Há hoje muitas experi encias loca is de agricultura familiar sustentável. 

• A agri cultura fa mili ar e a reforma agrári a encontram-se hoje apo io público e está comec;:ando a 
surgir um grande potencial de apoio por parte dos consumidores. 

Alguns desafios a enfrentar para apoiar a Agricultura Familiar 

Desafíos pedagógicos 

É importante que os agri cultores e suas famílias entendam as mudanc;:as em curso e que suas lideranc;:as 
assumam a passagem do desenvolvimento agríco la para o desenvolvimento rural e que o 
desenvolvimento loca l compreenda os limites e impasses do modelo produtivo dominante. Compreender 
esse novo momento é difícil para os homens, porque sao os jovens e as mulheres que sao mais 
freqüentemente portadores de novas propostas e nem sempre sao escutados. 

É importante também reafirmar a necessidade de promover a educac;:ao rural, hoje efet iva quase 
exc lusivamente em esca las fa mili ares agríco las ou equ iva lentes. Essas esca las sao lugares onde pode se 
rea lc;:a r o "valor" da agri cultura fa mili ar e o orgulho de ser profissional no setor agropecuár io. 

Desafíos políticos e ideológicos 

Urna Agricultura fami li ar sustentável é estr itamente li gada a diversidade sociocu ltural e amb ienta l. É 
prec iso arti cu lar essa diversidade com a unidade de produc;:ao: - tratando-se de ativ idades agropecuár ias 
ou agro-extrat iv istas - para criar urna forc;:a po líti ca e afirmar-se co let ivamente. Trata-se também de 
manter ao mesmo tempo um enra iza mento no desenvolvimento loca l e utili zar esta experiencia para 
desenvo lver ac;:oes aos níveis regional e nacional. 

Co loca-se aqui a questao da formac;:ao de lideranc;:as. Os líderes que surgem aos níveis loca l e reg iona l 
no campo da agr icu ltura famili ar eco lóg ica, tem dificuldades para chegarem ao níve l intersetor ial ou 
nacional. 

Outro desafio é fac ilitar e promover a ac;:ao das mulheres e jovens - jovens adultos - e seu 
fo rtalec imento. 

Desafíos técnicos-económicos 

• Acompanhar as iniciativas aos níveis loca l e micro regional. 

• Traba lhar na mudanc;:a de esca las, mediante a sistematizac;:ao e o aprove itando das experienc ias 
loca is. 

• Validar c ientífi camente, mas também de forma participativa, as invocac;:oes locais. 

• Apoiar os produtores, na gestao da conservac;:ao da biodiversiadade, produc;:ao de sementes, 
mecanizac;:ao, insumos, etc. 

Desafíos macroeconomicos 

As questoes centra is sao: no con texto da liberali zac;:ao e internaciona li zac;:ao do comerc io: Como 
proteger a Agr icultura fam ili ar? Como fortalecer os mercados loca is e regionais? Q ue novas relac;:oes 
imaginar entre produtores e consum idores? 
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Algunas consideraciones a partir del trabajo 
de investigación-acción del CIRAD 
sobre agricultura familiar en el Brasil 
Eric SABOURIN, Claire CERDAN 

CIRAD-TERA, Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agrícola para el 
Desarrollo, TA 60/15, 73 av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Francia 

Contexto, objetivos y métodos 

En Brasil, equipos de investigadores del CIRAD trabajan desde hace diez aiios en el tema de la 
agricultura fam i I iar junto con varios centros de investigación agronómica: EMBRAPA, centros estatales 
de investigación y extensión, universidades, organizaciones de productores, ONG y colectividades 
territoriales (locales en particular). 

Un rasgo común a las diversas operaciones (Nordeste, Goias, Amazonia, Sureste) fue el objetivo de las 
investigaciones; se trataba de conocer mejor la realidad de las Agriculturas Fam i I iares locales: 
- para producir referencias, métodos y herramientas contribuyendo al mejoramiento y lo a la adaptación 
de sus sistemas de producción; 
- para subsidiar, alimentar o fomentar políticas públicas más adaptadas; 
- para reforzar las capacidades de respuesta y de acción de las organizaciones campesinas. 

Otro aspecto común íue el uso de métodos de investigacion-desarrollo, o luego de investigacion-accion 
y de enfoques multidisciplinarios. 

Percepción de las agriculturas familiares en el marco del trabajo 

Percepción de los centros de ciencia y tecnología 

Desde hace 6 años, las agriculturas fam i I iares del Brasi 1 - en nuestro caso, del Nordeste -constituyen 
nuestro principal tema de trabajo y objeto de investigación. Antes, los pedidos de cooperación de los 
centros de investigación agropecuaria brasileños se limitaban al problema de la generación y difusión de 
tecnologías entre los pequeños productores (1984-1992). Estábamos todavía en el marco global de 
políticas públicas de tratamiento social de la pequeña producción . Estudiar agricultura familiar no era un 
tema científico, era un trabajo de extensión (y lo es todavía en algunas instituciones, hasta universidades 
federales). A partir de los años 1990-1995, tanto la agricultura familiar como el desarrollo rural pasaron a 
ser considerados como objetos de estudio científico para los centros de investigación agropecuaria, así 
como el espacio rural, las cadenas productivas, el desarrollo local, las organizaciones de productores, 
etc. 
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Evolución de las investigaciones del CIRAD 

Junto con la EMBRAPA, el CIRAD pasó a trabajar la cuestión del apoyo al desarrollo de la agricultura 
fam iliar a través de cuatro ejes complementarios de investigac ion - accion. 

• Los sistemas técnicos de producción y la gest ión de la innovac ión: 
- los itinerarios técnicos; el análisis de las prácticas para evidenc iar las estrategias de los agr icultores; 
- los dispositivos de gest ión de las innovac iones: tipologías, producción de referencias, grupos de 
interés, redes de unidades de referencia, grupos de referencias, grupos de experimentac ión y 
va lidac ión ... rel ac ión con organ izaciones no formales y fo rmales. 

• Los cambios sociales y las dinámicas de organización: 
- las formas de organización de los agricultores familiares, nuevas fun ciones y evo lución; 
- el impacto de la intervención externa; 
- las trayectorias de desarrollo local y la construcc ión de los territorios; 
- la construcc ión de proyectos de desarrollo local; 
- la acc ión colectiva y la gesti ón de bi enes comunes/púb licos (tierra, agua, infraestru cturas y 
equipamientos colectivos). 

• Las cadenas comerciales y la valorización de los productos de la agricultura fa mili ar: 
- estud ios de cadenas product ivas; 
- alternat ivas de investigac ión-acc ión para cadenas cortas y esca las loca les; 
- sistemas Agro-alimentarios Loca li zados; 
- constru cc ión social de la cal idad de los productos. 

• Planificación del desarro ll o loca l y reg ional y los enfoques geográficos: 
- diagnostico de la planificac ión: aportes de la nueva geografía: zoni ficac ión, esca las; 
- articulac ion entre diversas esca las de acc ión, decisión y análi sis (p lanificac ión ); 
- descentralizacion y munic ipali zac ión. 

Percepción por parte de los agricultores y de sus organizaciones 

La evo lución de la reivindicación de la princ ipal cen tral sindi ca l de los pequeños productores 
(CONTAG, Confederación de los trabajadores de la agri cu ltura) permitió la form ulac ión a ni ve l del 
Estado Federal, de una política específica y diferenciada de apoyo a la agri cultura fam iliar entre 1993 y 
1995. 

La creac ión del Mercosur (1991) y el pl an de estab ili zac ión financiera (Pl ano Real, 1994) tuvieron un 
impacto negativo para los agri cultores, ciertas veces, mucho mas fuerte para la agr icultura empresa ri al y 
patronal que para la agri cultura fa mili ar que casi no se beneficiaba del apoyo financiero bancario. 

El proceso de descentralización, el crec imiento de las organi zac iones de agr icultores fa mili ares 
(mov imiento de los sin ti erra, asoc iaciones comunales, consejos municipales de desarro ll o rural), fueron 
asociados a la crisi s de la extensión pública, a la emergencia de las ONG y a una mayor va lorac ión por 
la sociedad c iv il , de las agriculturas fa mili ares y de sus productos (nuevas alianzas). 

Algunos grupos de agri culturas fa miliares organizados cons iguieron afirmar la viabi li dad económ ica y 
productiva de la agricultura fa mili ar, inclusive en el Nordeste semiárido, mediati zando su acc ión (qui en 
aparece en el ca nal TV G lobo, pasa «ex istir de verdad» ) y así conseguirán apoyo naciona l y externo. 
Tuvieron que enfrentar nuevos tipos de ri esgo, no solo climáti co, económico (fi nanc iero, comercial e 
institucional) lo que generó nuevos tipos de demandas (desa rrollo loca l y va lori zac ión de los productos, 
problemas de calidad, organización de alternati vas de financiamiento, etc.) . 

Percepción y evolución de las políticas públicas 

La idea de un apoyo productivo y no sólo social a la agri cultura familiar a través de instrumentos 
específicos y el ini cio de un enfoque territori al del desarrollo rural con el PRONAF (Programa de 
Fortalec imiento de la Agricultura Famili ar) sólo duró cuatro años. Hoy el programa fue desvirtuado y 
transferido del minister io de agri cultura (que pasa a apoyar exc lusivamente la agr icultura empresa rial y 
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patronal, de preferencia agro-exportadora) para el m1n1sterio extraordinario de política fundiaria, 
encargado de la reforma agraria y del nuevo tratamiento social de la pequeña producción. 

De hecho, hay un abandono de la mayoría de los temas de la investigación pública que interesaban a los 
agricultores familiares (producción de granos básicos, gestión local de la innovación, manejo del agua, 
etc.). El conjunto de tecnologías y referencias localmente o regionalmente adaptadas a las agriculturas 
familiares estuvo rápidamente vacío. Hoy, por ejemplo, en el Agreste del Brasil, sólo grupos de 
agricultores experimentadores o socios de bancos de semillas comunales, trabajan sobre la bio
diversidad o el mejoramiento del frijol. 

Principales retos y desafíos para la investigación 

Cómo estudiar y caracterizar las agriculturas familiares-campesinas en el Brasil 

Situar la agricultura familiar en su contexto nacional, regional y local 

• No estudiarla de manera aislada, sino junto con las otras formas de producción agropecuaria; evitar 
crear un «gueto», estudiar (y comparar) también la agricultura patronal y empresarial. 

• Estudiar sus dinámicas, sus evoluciones (trayectorias, ciclos, etc.). 

• Cuidado con las categorías y tipologías: etiquetas y camisolas de fuerza (pluri-actividad). 

No mezclar las categorías de análisis 

La racionalidad económica de la agricultura familiar es diferente de la lógica empresarial. M as 
precisamente, al nivel micro-económico, esto implica no confundir las categorías de análisis; por 
ejemplo, tener cuidado con los cálculos de costos de producción y de renta. En el Brasil subsisten 
muchas confusiones sobre el papel de la mano de obra familiar, la valorización del auto-consumo. Esto 
pasa también por la identificación de la forma de reciprocidad y de don, por las formas de pluri
actividad y la economía informal (ver las referencias de Chayanov y las adaptaciones recientes de 
Theodore Shanín sobre la decolectivización de la agricultura en Rusia). En particular, hay 
interpretaciones erradas del papel de la pluri-actividad o de las actividades no exclusivamente agrícolas, 
que llevarán a definir agricultores familiares "periféricos » (no exclusivamente agricultores) o categorías 
como el «nuevo rural» para subsidiar el retorno de la teorías sobre la proletarización del campo y el fin 
del campesinado (UNICAMP). 

Cuidado con las estadísticas ... malas ... pero necesarias 

• Enfoques cualitativos-cuantitativos (ver Shanin, 1998: sobre la metodología de investigación 
reflexiva y la interfase entre métodos cualitativos y cuantitativos). 

• Escalas de análisis-acción y sistemas de información (las estadísticas, los datos de campo y los datos 
por fi nea) . 

Una necesaria evolución de los conceptos 

Es difícil usar las nociones de sistemas de producción, sistemas agrarios cuando la producción 
agropecuaria no es la principal fuente de ingresos. Es necesario recurrir a nociones como sistemas de 
actividad, trayectoria de desarrollo local, territorio, etc. 

Agricultura familiar y sistemas técnicos ¿ Qué dispositivos de gestión de la 
innovación? 

• Los conoc1m1entos locales y la adquisición/apropiación/integración de nuevos conocimientos 
(prácticos, técnicos y bases científicas: educación, capacitación, procesos cognitivos). 
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• La circulación de la información, difusión de las innovaciones (ínter conocimiento, redes, 
capacitación, transferencia de tecnologías etc.). 

• ¿Qué tipo de validación: experimentación campesina, agricultores-experimentadores? Es más que 
validación y difusión. 

Agricultura familiar, racionalidad socioeconómica y organización de los actores 

En lo que se refiere a la organización económica de la agricultura familiar, parece útil tener en cuenta su 
inserción económica y la diversidad de los sistemas de actividad y lógicas socioeconómicas: pluri
actividad, economía informal y reciprocidad campesina. Esto se aplica a varios temas: 
- acción colectiva y manejo de bienes colectivos; 
- instituciones y servicios (nueva economía institucional); 
- articulación entre ación individual y acción pública: la interfase de la acción colectiva. 

Desafíos para el apoyo al desarrollo de las Agriculturas Familiares 

¿Qué tipo de diagnóstico? 

• Más que participativo (¿Qué quiere decir hoy participativo?), el diagnóstico debe ser permanente y 
dialogado (confrontación entre las representaciones de los agricultores y las de los técnicos). 

• La intervención no comienza con el diagnóstico, la acción alimenta el diagnóstico. 

• Diagnóstico territorial (potencialidades, atributos específicos y limitaciones de los territorios). 

¿ Que tipo de extensión? (relación investigación-extensión-productores): 

• Crisis de los servicios públicos de investigación y extensión. 

• Crisis de los métodos. 

• Nuevos métodos exigentes en recursos (humanos) (Investigación Acción, Monitoreo). 

• Las alternativas institucionales: nuevos actores privados: ONG, cooperativas de técnicos, 
consultoras, organización de los productores ... y públicos: colectividades territori ales. 

Agricultura familiar y mercado 

Limitación de los estudios de mercado y de canales de comercialización (cadenas) clásicos: necesidad 
de métodos ligados a la acción: diagnósticos territoriales, marketing campesino participativo etc. 

Planificación y desarrollo 

• En cuanto al apoyo a la agricultura familiar en el marco del desarrollo local, se observa en Brasil el 
inicio del enfoque territorial. 

• Evolución del Programa de Apoyo a los Pequeños Productores (PAPP) en el Nordeste (Desarrollo 
Sostenible y BIRD), logros del PRONAF (Programa de Fortalecimiento de la agricultura familiar, 
PRONAF) en el sur del Brasil. 

Cabe notar el papel de los estudios recientes sobre la evolución del espacio rural y las relaciones entre lo 
rural y lo urbano. Desafortunadamente, en lo referente a las políticas públicas y la descentralización, hay 
transferencia de responsabilidades (reforma agraria, PRONAF, etc.) pero, muchas veces, sin los recursos 
correspondientes. Hay privatización de los servicios (condiciones del mercado) o transferencia de las 
responsabilidades y de los costos a la Sociedad Civil Organizada y a las organizaciones de productores. 
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Agricultura familiar y valorización 
de los productos: un enfoque territorial 

Claire CERDAN 

CIRAD-TERA, Centro de Cooperación Internac ional de Investigación Agrícola para el 
Desarrollo, TA 60/15, 73 av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Franci a 

Percepción de la inserción de la agricultura familiar al mercado 

Existe una gran diversidad de mercados que revelan la fuerte presencia de la agricu ltura fam ili ar 
(mercado loca l, mercado de proximidad, mercado regional e internacional o nichos de mercado para 
productos muy específicos). Con relación a esta diversidad de mercados, ex iste también una diversidad 
de formas de integración de la agricu ltura fam ili ar al mercado, de acuerdo con var ias lógicas (domestica, 
artesana l, mercantil o industrial) . En ciertos casos, existe coordinación entre agentes ligados a diversas 
lógi cas: puede haber cooperación para la comercialización entre empresas, grandes productores y 
agr iculturas familiares, a través de las cooperativas de leche por ejemplo. 

Existe una neces idad de comprensión y conocimiento de los mercados, expresada como una fuerte 
demanda de los agricultores y de las instituciones. 

Desafíos para la investigación 

El aporte de instrumentos de diagnóstico de los circuitos de comercialización para los productos de la 
agri cu ltura fami liar es limitado, porque se trata de productos ais lados, a pesar que las unidades familiares 
manejan sistemas de producción diversificados. A parte de la caracterización de los diversos nexos de 
los c ircuitos (o cadenas de comercia lización), es más importante poder anal izar la interacción entre 
formas de valorización de va rios productos. Esto nos ha ll evado a comp leta r el enfoq ue sectorial por 
cadena productiva (por producto) con enfoques territoriales. 

Desafíos para la acción y el apoyo a la agricultura familiar 

Productos y territorio 

Entiéndase por territorio el resultado de un espacio construido cultural, social e institucionalmente. Se 
puede considerar el territorio como el cimiento de las actividades económicas: 
- a partir de sus ventajas comparativas; 
- a partir de las dinámicas territoriales entendidas como bases de políticas de desarrollo. 
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Aparecen cada día nuevos mercados. En el caso de los derivados de la leche por ejemplo, el éx ito de un 
producto no depende sólo de su tenor en materia grasa, sino también de la combinación de recursos o 
atributos especííicos (origen territorial , tecnología tradicional , etc.). 

Estos atributos específicos y li gados al territorio son, generalmente, asociados a formas de aprendizaje, 
de innovación, coordinación o de organización entre los actores locales. 

Productos y calidad 

Es importante subrayar que la ca lidad es un objeto muy complejo y pluri-climensional. Hab lamos de 
ca lidad sanitaria, de uso, ambiental o terr itorial. 

La ca lidad es un proceso de construcción socia l y territorial. Es importante no separar modos de 
producción, modos de consumo y modos de intermediac ión. 

De hecho, ex isten diversas representaciones de la ca lidad li gadas a las diversas categorías de actores. Es 
necesario identificar y sistematizar estas representaciones para trabajar luego la construcc ión co lectiva 
de una convergencia de ell as, definiendo una representac ión común correspondiente a un proyecto 
común. 

Este tipo de proceso pasa por mecanismos de negoc iac ión entre agentes, para llega r a una construcción 
común de la calidad de un producto, es decir, la revisión de las normas y la construcc ión soc ial de 
nuevas normas. 

Desde el punto de vista metodo lógico, se trabajó en la organi zac ión de feri as y eventos, de concursos de 
productos, estructuración de mesas o de cá maras de concertac ión. 

Para concluir, se puede observar que existen var ias maneras de enfoca r el mejoramiento de la ca lidad: al 
nivel sectorial de la cadena o más bien micro-regional del territorio. 

El principal desafío consiste en la elaborac ión de proyectos ll evados por un conjunto de actores 
(p roductores, transformadores, servicios técnicos, comerc iantes, etc.) Es un proceso de construcción 
soc ial y territorial, inc lusi ve para la actualización o producción de las referencias técn icas o tecnológicas 
necesari as. 
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Las agriculturas familiares en Argentina 

José A. CA T ALANO 

INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, le piso Capital Federal, Argentina 

La noc1on de agriculturas familiares corresponde a una tecnología generica que abarca una gran 
diversidad de situaciones incluyendo desde el campesinado tradicional, hasta la pequeña producción 
modernizada. 

En Argentina, según información del censo nacional, existen 387.000 explotaciones agropecuarias con 
limites definidos. De ese total, 310.000 cubrirían el espectro de productores familiares . 

Dentro de este alto número de explotacione5¡ se observan modalidades productivas bien diferenciadas 
que en el caso de Argentina y a través de la acción de diferentes programas procuran ser atendidos: 
- una agricultura familiar consolidada conformada por unidades productivas integradas al mercado con 
acceso a innovaciones tecnológicas y políticas públicas (más o menos 150.000); 
- una agricultura familiar en transición conformada con unidades productivas con acceso parcial a los 
circuitos de innovación tecnológica y que no están consolidadas como empresas.Este estrato es difícil de 
cuantificar pues los problemas estructurales y dinámicas se ubican en otro segmento de las agriculturas 
fam i I iares; 
- una agricultura familiar pobre conformada por pequeñas unidades productivas con inadecuada 
infraestructura, con enormes problemas estructurales donde su integración productiva a la economía 
nacional depende de programas con fuertes componentes de asistencia crediticia (más o menos 
160 000). 

Por ello, en esta presentación se comparte en gran medida lo expresado por los compañeros de Chile, 
Berdegué y Rey. 

También estoy de acuerdo con las palabras de Marie Rose en la apertura, donde dice que hay mucha 
experiencia acumulada en los presentes, en las instituciones y en los países . No obstante, vemos que los 
viejos problemas permanecen: pobreza rural, marginalidad, exclusión. 

Aparecen tendencias fuertes con la instalación del nuevo marco económico que implica: la 
globalización, la apertura económica, grandes cadenas agroalimentarias, mayor concentración de la 
tierra, pérdida del papel del estado. 

Frente a esta situación y tal como lo plantearon los panelistas anteriores, el contexto a nivel macro no 
parece muy propicio para el desarrollo de la agricultura familiar en un futuro inmediato. 

No obstante, frente a estas limitantes, existen múltiples oportunidades no sólo para los productores, sino 
también para las instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo que incluyen: 
- democratizacion de la sociedad; 
- nuevas formas de organización social; 
- tecnología; 
- nuevos instrumentos. 
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Así, los desafíos que se presentan para la agricultura familiar como también para la invest igación y para 
las acciones de desarrollo se refieren a los instrumentos para favorecer y potenciar las posibilidades de la 
agricu ltura fami li ar en el presente contexto: 
- in crementando y perfeccionando la capacitación; 
- organización de los productores; 
- promoción de proyectos loca les de desarrollo; 
- promoción de políticas públicas adecuadas. 

También estos desafíos están relacionados con el trabajo con los productores fami li ares, respetando la 
gran diversidad que les caracteriza, en acc iones conjuntas con inst ituciones públicas y privadas. Éstas 
deben ser cont inuas en el tiempo, promoviendo como eje fundamental la participación activa y real de 
los productores a través de sus organizaciones. 
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La agricultura familiar en Venezuela, 

Juvenal CASTILLO M. 

Invest igador jubilado del FONAIAP, Fondo Nacional de Investigac ión Agropecuaria, Colinas de 
Santa Rosa, Barquisimeto, Venezuela 

El modelo rentista, discriminador de la agricultura, y la crisis iniciada en 1989, han incidido de manera 
altamente negat iva en el sector agropecuario . En la última década su contribución al PIB se mantuvo por 
debajo del 5,0% con crec imientos inter-anuales negativos (. 3,8 en 1998). 

La búsqueda de soluciones a la actual situación, recorda r la enorme importancia que han tenido las 
agri culturas fa miliares en Europa, Estados Unidos y algunos países lat inoamerica nos del Cono Sur, hacen 
que la ini c iati va del CIRAD de dec idir un taller sobre este tema, resulte altamente interesante. 

Venezuela no es un país con gra n vocación agríco la. En sus tres grandes regiones naturales - Norte 
Costera, Ll anos y Guayana, cada una de las cuales ocupa 1/3 parte del país, só lo la primera tiene 
condi c iones para la agricultura intensi va . Es por esa razón que desde la Colonia se concentra en ella la 
mayor parte de la población y de la act iv idad agrícol a. 

Elementos y facto res diversos han impedido en Venezuela el desarrollo de verdaderas unidades de 
producción fa mili ar. 

A jui c io del autor los más determinantes son: 
- la dicotomía lat ifundio-minifundio, ini c iada en la época de la co lonia y mantenida hasta nuestros días. 
Según el censo de 1985, las íincas mayores de 1000 ha ocupan el 57,8% de la superficie total. Las 
menores de 1 O ha son el 2,8%; 
- la atom izac ión por economía de los asentados de la reforma agrari a, duplicándose el número de 
parcelas menores de 2 ha para 1985; 
- la escasa participac ión de la mujer en acti v idades agríco las, excepc ión hecha en la región de Los 
Andes y algunas zonas del Oriente del país, quizá por la influencia de las Tribus Timoro-Cuicas, en el 
primer caso y de la Amazonia, en el segundo; 
- el éxodo rural, es cada vez más intenso, producto de la crisis, de jóvenes campesi nos, de ambos sexos 
en busca de mejo res oportunidades en las c iudades; 
- la decisión tomada por los pioneros de la reforma agraria de los años 60 (aún v igente) de construir 
centros poblados antes que viviendas en las parcelas adj udicadas. Tal decisión aisló al número fa miliar 
de la tierra y de las actividades propias a ell a. 

En las actuales circunstancias, se considera necesa rio ini ciar acc iones tendientes a identifi ca r zonas y 
ca racter izar los sistemas de producción, en una primera etapa, para desarrollar en ellas proyectos 
integrados con enfoque sistémico. En ta l sent ido, el núcleo para la investigación y capac itac ión en 
desarro ll o rural (N ICDELt conformado por un pequer'io grupo de profesionales (invest igadores y 

1. Tomando en co nsiderac ión el tamaño importante del trabajo del Sr. Juvenal Castill o, se tomó la dec isión, en el momento de la 
edic ión, de incluir en el cuerpo del documento solamente una sín tesis de dicho trabajo si endo anexado el texto en su versi ón 
orig inal. 
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profesores universitarios), ha iniciado la promoción de un proyecto denominado: "Concentración inter
institucional para el desarrollo de la agricultura famil iar\ con el cual se pretende inducir entre las 
instituciones nacionales, dinámicas para la promoción de la agricu ltura fam iliar. 
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La agricultura familiar en Colombia 

Elcy CORRALES ROA, Jaime FORERO ALVAREz·· 

*Centro de Estudios Agrarios, Universidad Javeriana de Bogotá, Edif. Lorenzo Uribe piso 7, 
Santa Fe de Bogotá, Colombia 
** Universidad Javeri ana, Colombia 

Gran parte del quehacer investigat ivo del Instituto de estudios rurales se ha ocupado en dar respuesta a 
preguntas sobre el sign iíi cado, permanencia y expans ión de la producción familiar campesina entend ida 
como unidad familiar de producción y reproducción relacionada con otras empresas campes inas o no 
campes inas. 

• ¿Cuáles son las características que permiten explicar esta permanencia? 

• ¿Cuá les han sido las formas de organización social, económica y productiva que han estado 
presentes en la evo luc ión de la economía campesi na y en su proceso crec iente de cambio técnico y 
monetario? 

• ¿Cuá les son las redes de interre lac ión entre este tipo de producción con el mercado y otras empresas 
agropecuar ias y agroindustriales? 

Desde hace más 20 años se han llevado a cabo investigaciones en diversas regiones del país, y se ha 
recurrido a todo tipo de fuentes buscando interpretaciones a nivel del país y, en algu na medida del 
Tercer Mundo'. Nuestros estudios se centran en Los Andes co lombianos que representan el 31 % de la 
superficie del país y alojan el 72% de la población rural y el 80% de la población campes ina. 

La producción familiar campesina ha ocupado un lugar fundamental en el sistema alimentar io, que se 
ev idencia en su creciente participación en el abastecimiento de zonas urbanas. 

Se puede identifi car dos momentos en esta trayectoria investigativa. El primero - desde finales de los 
setenta hasta finales de los ochenta - se centra en el análisis de la dinámica social y económica de la 
producción campesina y sus interrelac iones a través del mercado y de las relac iones ínter-empresa ri ales . 
Se evidenció entre otras cosas, una gran diversidad de situaciones que son la manifestación de una 
enorme heterogeneidad, producto de muy disímiles procesos históricos regionales en diferentes 
ecosistemas; una gran capacidad de adaptac ión - por lo regul ar en condiciones adversas - a diversas 
situaciones socioeconómicas y políticas y a las va riac iones del mercado. Se maniíiesta también una 
importante diversidad en estrategias productivas y empresaria les para mantenerse y art icularse a muy 
variados contextos económicos, sociales y políticos. 

Un segundo momento - a partir de los noventa - en el cua l, a los temas que se venían trabajando, se le 
incorpora la dimensión ambiental. Se introduce nuevos temas que ti enen que ver con la sostenibilidad 
de los sistemas de producción familiares y no familiares (ganadería a gran esca la, por ejemplo). 

1. La bib li ograíía completa ele la producción del IER se puede ver en Rafael AVILA -PENAGOS. Organizac ión y gesti ón en la 
Universidad. El Inst itu to ele Estudios Rurales. Ediciones Antropos - U Javeriana - Co lc ienc ias, Bogotá, 1998. 
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La sostenibilidad es entendida como una situac1on que involucra una compleja rel ac ión de elementos 
sociales, culturales, tecnológicos, económicos y eco lógicos. La perspectiva interdisciplinar ia centrada 
anteriormente en las c iencias sociales incorpora ahora no solo elementos sociales, culturales y 
económicos sino también tecnológicos, y ecológicos. Surgen preguntas sobre el papel de la producción 
campes ina en los procesos de producción y la conservación de los recursos naturales, y también, sobre 
cuáles han sido los efectos ambientales de las diversas formas de arti culac ión de este tipo de producción 
con el mercado. 

Además de esto, profundizamos en el tema de la nueva instituc ionalidad en el mundo rural. Aún cuando la 
invest igac ión sobre la institucionalidad rural ha sido un elemento permanente en los anteriores momentos, 
como elemento exp li cat ivo del funcionamiento de la producción fa miliar rural y de las relac iones que ella 
impli ca, más rec ientemente nos preguntamos sobre el papel de la producción rural en los nuevos 
escenarios generados por la globalización y la situación del confli cto generali zado en nuestro país. ¿Qué 
cambios ha impli cado esta situac ión en el papel de la agri cultura fam iliar? ¿Cuáles son las ca racterísti cas de 
las nuevas formas de organización que los distintos actores que operan en el mundo rural han adoptado? 
¿Cuáles son las transformaciones que han afectado a la instituc ionalidacl anter ior? 

Situación actual del sector agrario en Colombia 

Existen var ios factores estructurales que han limitado ele manera importante las potencialidades ele la 
producción fa mili ar en el país. Se destaca entre ellos la altísima concentrac ión de la propiedad ele la 
ti erra no alterada hi stóri camente en forma sustancial por unos muy débiles procesos de reforma agrar ia. 
Por el contrari o, la concentrac ión ele la propiedad rural se ha visto exacerbada en las últimas décadas 
por procesos de compra ele tierras por sectores vinculados al narcotráfico, lo que representa un proceso 
de tal magnitud que ha sido ca racteri zado por algunos como una contra-reforma agrari a. 

A pesar de esto, históri ca mente el aporte de la producción campesina al va lor de la producc ión agríco la 
nac ional ha sido muy importante y siempre superior al de la agri cultura capitali sta. Mientras entre 1950 y 
1959 este era de cerca de l 70% sin inc luir la producc ión cafetera, entre 1990 y 1997, aunque había 
reduc ido su aporte a un 44,2%, este cont inuaba siendo superior al aporte ele la agri cultura capitali sta, que 
para este período aportaba el 37,8%. Con relac ión al café principal producto ele exportac ión en Co lombia, 
los campes inos representaban en 1970, el 85, 1 % de las fincas cafeteras y contribuían con el 47,5% de la 
producción. Hoy en día as istimos nuevamente a un repunte ele la agr icultura cafetera en manos de 
peque11os productores, en detrimento de los productores más grandes para quienes ha sido más difícil 
afrontar la cri sis actual. 

En la actualidad el sector rural alberga el 30% de la población total ' y genera el 27% del emp leo. En 
1999 la act iv idad agropecuar ia genera el 18% del PIB nac ional representando de todas fo rmas un aporte 
menor al de años anteriores (de 22%, por ejemplo en 1991 ). 

Durante los años 90, como consecuencia del impulso a la apertura económica, las importac iones han 
aumentado sustancialmente mientras que las exportaciones muestran un menor ritmo de crec imiento. Se 
mantiene aún una balanza comercial agropecuaria pos itiva pero en franco retroceso: de un saldo de 
2.358 millones ele dólares en 199 1 se pasó a 1.548 en 1996; mientras que las importac iones pasaron en el 
mismo período de 378 a 1.853 millones de dólares3 Las importac iones se han concentrado en trigo, 
producto que se empezó a importar desde la década de los setenta y en maíz, soya, cebada, arroz, 
legumbres y frutas que han venido sustituyendo una producción nac ional desarrollada a lo largo de 
40 años - entre los c incuenta y finales de los noventa. Como efecto de este proceso se ha dejado de 
sembrar más de 800.000 ha en culti vos transitorios cuya área en 1997 fue de 1.620.000. De otro lado, en 
este mismo período el café ha tenido una caída sustancial perdiendo 152.000 ha. de las 870.000 que se 
mantienen en 1997 . En cambio, los demás cultivos permanentes ganaron cas i 300.000 ha, alcanza ndo 
1.448.000 ha en 1997. Finalmente la coca y la amapo la continúan avanzando en medio de graves 
problemas socio-políticos y ambientales. Estos cultivos, con altísimo va lor agregado por hectá rea, parecen 
haber sobrepasado las 100.000 ha. 

2. Tomando la población residente en el "resto" (por fuera de las cabeceras) y en cabeceras municipJ les de menos ele 5.000 habitantes. 
3. Los ela tos del sec tor agropecuario corresponden las c iiras oiiciales en A lvaro Balcázar, Andrés Vargas y Martha LucíJ O rozco, 
Del Protecc ion ismo a la Apertura. ¡El camino de modernizac ión del sector rural? Misión Rura l Vol l. IICA - Tercer Mundo 
Ed itores, 1998. 
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Algunas características de la producción campesina actual 

La crisis del sector agropecuario ha sido más grave para la agricultura capitalista (cultivos de arroz y 
algodón, por ejemplo) que para la producción campesina. A pesar que las importaciones de legumbres y 
frutas han sido significativas, los productores campesinos han continuado desempeñando un papel 
protagónico en el abastecimiento de ciertos productos de consumo masivo como papa, plátano, yuca, 
hortalizas, frutas, fríjol y panela, que han sido menos afectados por la apertura económica. 

Un factor que ha representado un fuerte golpe para las condiciones productivas de los campesinos es la 
reestructuración del estado. Retiro gradual de entidades y programas gubernamentales; eliminación de 
créditos subsidiados en medio de una situación de altísimas tasas de interés; desaparición del sistema de 
soporte para la compra de algunas cosechas. A lo anterior se suma la disolución, precarización y 
atomización del sistema de transferencia de tecnologías para los pequeños productores. Las UMAT AS 
(Unidades Municipales de Asistencia Técnica) se han politizado, sus funcionarios son absolutamente 
inestables han perdido toda vinculación orgánica con el sistema nacional de generación y transferencia 
tecnológica el cual a su vez se ha precarizado. 

Finalmente es importante mencionar que la situación actual de violencia generalizada en el país, se 
convierte en un factor que limita incluso las posibilidades de vivir y producir en el campo. Los procesos 
de desplazamiento forzado de cerca de 2.000.000 de colombianos, y la presencia generalizada de la 
guerra en la mayoría de las áreas rurales dan cuenta de esta situación. 

Sin embargo en estas condiciones tan agudamente adversas los campesinos han desarrollado, a lo largo 
de los últimos treinta años, dentro de un proceso de intenso cambio técnico y monetización, sistemas de 
producción relativamente viables desde el punto de vista económico. Uno de los indicadores de esta 
viabilidad es la remuneración de la mano de obra familiar que se coloca muy por encima del salario 
mínimo el cual representa la remuneración en otros sectores alternativos. Nos estamos refiriendo a 
nuestros recientes estudios en un amplio conjunto de zonas campesinas que tipifican diversas 
situaciones desde los más precarios minifundistas hasta productores con sistemas que integran 
desarrollos tecnológicos sumamente intensivos" Sin embargo, en muchos casos, no en todos, este éxito 
económico parece darse con un alto costo ambiental que estamos tratando de calcular en una 
investigación que está a mitad de camino. 

Un elemento que hay que resaltar para el análisis del sector rural colombiano es la presencia de la 
ganadería extensiva, que avanza fuertemente en las zonas de ladera y cuyos efectos ambientales, están 
exigiendo con urgencia investigación, análisis y propuestas de reconversión. 

Las redes productivas 

Con relación a la existencia de redes de esta agricultura familiar campesina podemos decir que estas se 
basan hoy día en: 
- relaciones ínter-empresariales: 

- asociaciones entre campesinos; 
- asociaciones entre campesinos y empresarios financieros; 
- asociaciones entre campesinos y empresarios financieros y productores; 

- participación en algunas cadenas agroindustriales; 
- la de la comercialización interna, trilla y exportación de café; 
- la de acopio y pasteurización de leche que Incluye, en buena proporción, la de productos lácteos 

transformados; 
- la de carnes de cerdo; 
- la de algunos "productos capitalistas" como el arroz, algodón, sorgo y palma africana en donde 

tienen una participación minoritaria pero significativa; 
- la de las redes de narcotráfico; 
- las dos primeras, con amplias zonas de influencia en todo el país y las otras en algunos polos 
regionales; 

4. Desde los minifundi stas de Nariño y los productores muy tradi c ior1al es de Guane hasta los productores hortícol as del Ori ente de 
Cundinamarca y los tomateros de esta misma zona que cultivan bajo techo va ri edades transgéni cas. 
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- part1c1pac1on mayoritari a en el sistema de comercialización rural-urbana de productos de consumo 
directo: en Colombia se ha constru ido un amp lio, comp lejo, extenso y efic iente sistema de 
comerciali zación rural-urbana de productos que ll egan sin mayor transformación al consum idor y que 
provienen de las fi neas campesi nas; 
- participación en cadenas de procesamiento de frutas y hortali zas: un estudio que hicimos en 1994 -
1995 nos mostró que la participación inc ipiente de los campesinos en estas cadenas se había 
resquebrajado con las nuevas condic iones que impuso la apertura económi ca. Tenemos noti cias, hoy en 
día, de que pueden estarse construyendo nuevos vínculos' . De otro lado, hemos observado que va rios 
núcleos de campesinos const ituyen un sector sign ifi cat ivo de abastecedores estables de las cadenas de 
supermercados que, a l parecer, están ganando ace leradamente un gran peso en el comerc io detal I ista de 
productos frescos 6

• 

Nuevos retos y nuevas preguntas 
En las actua les c ircunstancias es cada vez más aprem iante entender la v iabi lidad de los productores 
fam ili ares en una economía globa li zada. En América Latina, el papel de la producción familiar rural 
tiene un peso bastante diferenciado entre países y al interior de los mismos, de igua l manera las 
func iones que ésta cumple y puede cu mplir en la soc iedad mayor. Así, las propuestas relacionadas con 
el futuro de este tipo de producción, deberán anali zarse de acuerdo con estas diferencias. 

En este contexto la investi gación y las acciones de apoyo a la producc ión familiar rural deberían girar en 
torno a los siguientes temas y preguntas: 
- los resultados económ icos de este tipo de producc ión y los retos de la sostenibilidad en los otros 
aspectos que ésta impli ca: sociales, cu lturales, eco lógicos. 
- el aná lisis de los resultados ele la producción fam iliar rural - más all á de la unidad ele producción 
individual - análi sis que involucra los temas relacionados con la territorialidad y los impactos por 
unidades sistémicas mayores: microcuencas, microrregión, ecos istemas. 
- ¿hasta qué punto la producción fam ili ar rural puede contribuir a los procesos de conservac ión y 
prestación de servicios ambientales? 
- ¿en el caso de Colomb ia y de otros países, Andinos o no, de Amér ica Lat ina, es posible pensar en la 
v iabi lidad ele una sociedad rural sin la producción fam ili ar campes ina y las múltiples dimensiones que su 
presencia implica? Esta es una pregunta importante cuando nos planteamos el tema de la viabilidad o no 
de c iertos sectores sociales. 

5. Como po r ejemplo con los productores de mora de una zona campesina ubicada en la Cord ill era Orienlal (Piedecuesta en 
S<1 ntander). 
6. No Jenemos sin embargo evidenc ias documentadas al respecto. 
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Empleo rural, agriculturas familiares 
y políticas agrarias en el Ecuador 

Fernando LARREA M. 

RIAD, Red lnteramericana de Agriculturas y Democracia, San Ignacio 134 y 6 de Diciembre, 
Quito, Ecuador 

Políticas agrarias y empleo rural 

La aplicación durante casi dos décadas de un tortuoso proceso de ajuste estructural de la economía en el 
Ecuador ha reforzado una tendencia hacia la llamada "reprimarización de la economía" (Acosta, 1997: 
160). Los programas de ajuste estructural y de liberalización económica se orientaron a favorecer al 
sector de la agroexportación, promoviendo una integración más dinámica del sector agrícola en el 
mercado internacional. Concomitantemente se produce la reducción del rol económico del Estado en el 
agro y su retiro progresivo como protagonista de los procesos de desarrollo rural, la eliminación de 
subsidios a la producción de alimentos para los mercados internos y la liberalización de los precios de 
los productos agrícolas y de los mercados de tierras. 

Las políticas orientadas a favorecer el sector agroexportador se ven reflejadas en el comportamiento del 
sector agrícola durante las dos últimas décadas. Las tasas de crecimiento del sector agropecuario han 
sido superiores a las tasas de crecimiento poblacional. Así, entre 1984 y 1988 la tasa de crecimiento de 
la producción agrícola fue del 8, 1 %, experimentando una reducción al 3,3% en el período comprendido 
entre 1988 y 1995 (Guerrero, 1998). Estas tasas de crecimiento obedecen fundamentalmente al 
"dinamismo de los cultivos tradicionales de exportación" como al "ingreso a los mercados 
internacionales de productos no tradicionales (flores, frutas, hortalizas) (Guerrero, 1998; Martínez, 1994). 

Sin embargo, paradójicamente la obsesión agroexportadora que ha caracterizado el enfoque dominante 
de las políticas agrarias en el Ecuador durante las últimas dos décadas, ha estado fatalmente limitada por 
la constante declinación de los términos de intercambio del Ecuador en el mercado internacional, que se 
redujeron en un 36% entre 1980 y 1993 (Larrea y North, 1997). La aguda crisis económica por la que 
atraviesa el Ecuador muestra descarnadamente la fragilidad del modelo, lo cual se refleja también en la 
caída de las exportaciones (camarón, banano, flores) en el transcurso de 1999. 

A ello se agrega que el dinamismo del sector agroexportador no se ha reflejado en un incremento 
significativo de la oferta de empleo rural. La información disponible sobre la evolución del empleo en el 
Ecuador muestra una tendencia a la reducción del porcentaje de asalariados tanto a nivel urbano como 
rural (Larrea, 1997; Larrea, 1996; Jácome, Larrea y Vos, 1998). Así, entre 1982 y 1990 el porcentaje de 
asalariados cae del 65,7% al 55,7% a nivel urbano, y del 38,5% al 33,7% en el sector rural. Esta 
tendencia, ligada al incremento de los porcentajes de patronos y trabajadores autónomos a nivel rural 
(del 2.6 al 5,5% y del 59 al 60,8% respectivamente, para el mismo período), sugiere una expansión del 
sector informal urbano y de las economías campesinas de subsistencia en la estructura del empleo 
(Larrea, 1997). 
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El crecimiento del sector agroexportador en el Ecuador se sustenta en el uso de tecnologías intensivas en 
capital y en el aprovechamiento de los recursos naturales. De allí su débil capacidad de generar ernpleo' 
y de contribuir significativamente en la superación de la pobreza. El supuesto implícito detrás del 
conjunto de políticas agrar ias de inspiración neolibera l radi ca en la idea de que med iante la 
dinamización económica de la agri cu ltura de exportación se produciría un "efecto de goteo" que 
beneficiaría al conjunto de la población . Evidentemente, corno lo señala de Janvry, "se requerirían varias 
décadas de crecimiento sostenido y ace lerado a fin de reabsorber la pobreza" (de )anvry, 1994). 

El creci miento de la agri cultura vinculada a la exportac ión no ha estado acompañado de un crec imiento 
similar de los productos agríco las para el mercado interno. Como lo subraya Martínez, "la crisis de la 
producción para el consumo interno que en su mayoría no alcanza ni siquiera la tasa de crec imiento 
poblacional , indica tambi én la cr isi s por la que atrav iesa la economía campes ina y los efectos derivados 
de la implementación de las políticas de ajuste" (Martínez, 1994). 

Esta cr isis de las agriculturas fam ili ares obedece en gra n medida a la desigual distribución de los recu rsos 
productivos, espec ialmente la tierra, como factor determinante de la persistencia de la pobreza y el 
subernpleo rural. Así, el "Informe Sobre la Pobreza" del Banco Mundial muestra que para 1994 el 
coeficiente de Cini de distribución de la tierra en operación alcanzó el 0.80 a ni ve l nac ional y en la 
sierra el 1,6% de las propiedades concentraba el 42, 9% de la ti erra (Banco Mundial, 1995), lo que da 
cuenta que a pesar de las reformas agrar ias, se mant ienen los patrones de concentrac ión de la propiedad 
y su polarización, a los que se debe añad ir la tendenc ia a la ocupación de la mejor tierra por parte del 
sector empresa ri al. La ampliación de la brecha tecnológica y la diferenciación substancial en los 
vo lúmenes de capital invertido, agudi zan aún más la polarización. A estos elementos se suma el elevado 
porcentaje de hogares rurales que no poseen tierra (39%) o que disponen de menos de una hectárea 
(2 0,3% ad icional) a nive l naciona l, según los datos aportados por Martínez (Martínez, 1994)' . 

En el contexto de la estrategia de desarrollo orientada hacia el exterior, únicamente los productores 
altamente capitali zados tienen la posibilidad de mantener su competitividad en los mercados 
internac ionales, la cual requiere a Itas inversiones, 111 ientras las agriculturas farn i I iares deben enfrentar 
enormes restricciones y ven reduc idas sus posibilidades de dinamización económ ica y de acceder en 
forma más equ itativa a los recursos producti vos, espec ialmente la tierra. Como lo seña la Bretón, la 
apli cac ión de las políticas neoliberales en el agro desembocaron en América Latina y en Ecuador en 
"verdaderas contrareforrnas agrar ias", que cons ideran al campesinado "corno un sujeto presc indible y un 
agente económico ineficiente" (Bretón, 1997). Se trata de políticas "profundamente descampesinistas 
que, a través de la liberali zac ión extrema, promueven una desprotección radica l del sector agrario que 
permita una reas ignac ión (léase concentrac ión) de los facto res de producción (fundamentalmente la 
tierra) aún a pesar de su elevado costo social" (ldern). 

La orientación del modelo económ ico tendiente a favorecer a los agricultores altamente capitalizados 
vinculados a los mercados internac ionales y a exc luir sistemáticamente a las agri cu lturas familiares, no 
se compadece de la importancia que éste úl t imo sector tiene en términos de la generac ión de empleo y 
de la oferta de alimentos al mercado nac ional. Como lo anota Martínez "la economía campesina es la 
base de la generación del empleo en el sector rural, principa lmente por el aporte de los trabajadores 
fam iliares sin remuneración y los trabajadores por cuenta propia" que representan el 65, 1 % de las 
personas ocupadas en el conjunto de la mano de obra rural (Martínez, 1994). Asist iríamos de esta 
manera a un proceso en el que debido a las limitac iones en la oferta de empleo urbano3 y rural, las 

1. La excepc ión la const ituye el sector fl ori cultor, que espec ialmente en los va ll es ele la sierra norte ha dinami zado el mercado 
labora l rural. Se estima que para 1996 este sec tor generó cerca ele 20.000 puestos de trabajo direc tos. L,is mujeres representan un 
60% de l to tal ele mano ele obra emp leada en este sector (Cfr. Ba rreta, Manti ll a y Velasco, 1998). 
2. Otro de los aspectos que contribuye a estancar las posibilidades ele desarroll o económico ele las agr iculturas iam iliares, viene 
dacio por el comportami ento ele los prec ios ele los productos agríco las. Como lo anota Guerrero, este comport,Hniento ha siclo 
clesiavorable para los productores agríco las, en la medida en que entre 1988 y 1995 se registran elevaciones "en tan só lo c inco 
productos agríco las, en tanto que en alrededor ele 33 productos se produ jo una disminución de los prec ios rea les" (Guerrero, 
1998) . Esta situación con trasta con el incremento que han experimentado los prec ios ele los insumos agrícolas. 
3. El empleo urbano igualmente muestra tendencias negati vas que frenan la capac idad ele absorción ele mano de obra rural. Entre 
ell as se pueden destacar el incremento del desempleo ab ierto, camb ios en la dinámica labordl urbana que plantea mayores 
requisitos educati vos y una mayor flex ib ili dad en las rela ciones laborales y el estancamiento del sector de la construcción que ha 
jugado un pape l importante en la absorc ión de traba jadores tempora les o permanentes ele origen rural (c ir. Larrea, 1996 y Larrea, 
1997) . 
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parcelas familiares se constituirían en una especie de último refugio para los campesinos, sometidos a 
dinámicas económicas caracterizadas por la exclusión y el empobrecimiento (Bretón, 1997; Kay, 1995) . 

Este papel de obligado refugio que cumplen las agriculturas familiares - frente a la pobreza y las 
limitaciones de los mercados labora les - se acentúa en el contexto de la crisis económica que agudiza 
rápidamente las dinámicas de exc lusión y empobrecimiento de vastos sectores de poblaciones. En este 
punto es posible afirmar que en el Ecuador, ante el desentendimiento del Estado y el fracaso del modelo 
neo liberal, la soberanía alimentaria a reca ído en manos de las agriculturas fa mili ares. Pero es una 
soberanía alimentaria construída sobre la base de la pobreza y la crisis de las agriculturas familiares. 
Ell as transfieren recursos y excedentes hac ia el conjunto de la sociedad, a costa de un mayor 
empobrec imiento. 

La diversificación ocupacional está acompañada de la tendencia al incremento de las tasas de 
participac ión laboral , especialmente entre las mujeres, como una estrategia de subsistencia obligada "de 
las fa milias pobres para encarar la disminución de sus ingresos" (Larrea, 1997). 

Perspectivas y desafíos para las agriculturas familiares 
Mientras se mantenga la esquizofrénica obsesión de considerar al sector agroexportador como sujeto 
privilegiado y casi exclusivo de las políti cas agrarias en nuestro país y se continúe desconociendo la 
importancia económica del sector campesino y de los pequeños productores, difícilmente se podrán 
revertir las tendencias descritas que ll eva n a las tres cuartas partes de la poblac ión rural a la pobreza y al 
subempleo. Como lo señala M artínez, "el mercado no puede ser la receta para solucionar otros objetivos 
como la seguridad alimentaria, la pobreza rural y la protección del medio ambiente" (Martínez, 1994) . 

Además llama la atención que para la definición de las políti cas agrari as no sólo no se reconoce la 
ex istencia de un vasto sector ca mpesino, sino que tampoco se considera la heterogeneidad de este 
sector, tanto en lo que respecta a diferentes tipos de productores como a la diferenciación regional. Para 
los impul sores de la propuesta neo liberal este sector no cuenta como sujeto de políticas agrícol as. Desde 
su punto de vista se distingue únicamente a los productores "viables" como sujetos de políticas de 
desarrollo económico para eleva r su competitividad en los mercados (espec ialmente externos), frente a 
los productores "no viables" sujetos de políti cas sociales, que coadyuven a aliviar su pobreza. Esta 
distinción desconoce de plano la heterogeneidad ca mpesina y la complejidad y fl ex ibilidad de sus 
estrategias productivas. Reduce la diversidad a una visión dualista que descarta la neces idad de 
defini c ión de políticas diferenc iadas de desarrollo rural, en función de las condiciones específi cas de las 
unidades familiares y de las características a ni ve l microregional que configuran diversos escenarios 
demográíicos, productivos, ecológicos y culturales (Campana y Larrea, 1998). 

Como lo señala Lefeber, los impactos negati vos sobre el empleo producidos por los cambios en la 
economía global y las políticas agrarias que han castigado sistemáticamente a los pequeños productores, 
solamente pueden ser revertidos med iante un incremento sustancial del poder de compra de los sectores 
de más bajos ingresos como un pre-requisito para motivar la inversión para la producc ión de bienes y 
servicios de consumo masivo. En este sentido, destaca el rol estratégico del desarrollo agrícola y rural 
(Lefeber, 1997). El incremento en la capac idad de compra de los sectores de menores ingresos sólo se 
puede lograr a través del incremento de la demanda de trabajo en empleo productivo, inc luyendo el 
trabajo por cuenta propia y la adopción de medidas red istributi vas directas como la reforma agraria, la 
inversión pública generadora de empleo, en obras de irrigac ión, mejoramiento de la infraestructura, 
comunicac iones, etc. que apoyen el incremento de la productividad de los agricultores), y el 
mejoramiento de los servicios de salud y educac ión para los pobres, aparte del desarrollo de actividades 

industriales rurales de pequeña esca la que agregue va lor a los productos primarios (ldem( 

4. En es te sent ido es muy ilustrat iva la experi enc ia de Taiwa n y Corea . La intervenc ión estatal en Corea y Taiwan ha buscado que 
el desarro ll o exportador esté apa rejado con el desarro ll o interno, sin que sea "n i uno ni otro el que lo li dera" (Uga rteche, 1997). 
Esto se reil eja claramente en el con junto ele políti cas agrari as adoptadas en el caso ele Taiwan y Corea. Como lo anota North, " los 
pa íses del Este As iát ico, eiecti va mente empezaron con reformas ,igrarias masivas, acompa,iadas por otras medidas red ist ri butivas 
que promovieron la expansión de l mercado interno; sigu ieron con po líticas ele protecc ión al agro (y por eso, al empleo rural) frente 
a importac iones baratas." (North, 1997). A ell o debemos a,iadir las inversiones estatales en el ca mpo (irri gac ión, serv icios de 
apoyo, programas de invest igac ión y desarrollo). Estas políticas contribuyeron a evitar términos de intercambio ca mpo/ciudad 
clesíavorab les (Uga rteche, 1997; ver también Brohman, 1996) . 
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En esta perspectiva, el conju nto de elementos descritos dan cuenta de la necesaria redeíinición del 
modelo de desarrollo y de las políticas agra rias, para superar la situación de estancam iento y cr isi s en la 
que se debaten las agri culturas fa miliares, así como para enfrentar el desafío de superar el desempleo, el 
subempleo y la pobreza rural. Las impli cac iones de este planteamiento son va ri adas y demandan la 
concertación de esíuerzos entre el Estado, las organizaciones rurales, los organismos multil atera les y las 
orga ni zac iones privadas de desarrollo. Como lo señala de Janvry, se requiere: 

" ... buscar un enfoque integra l capaz de producir en fo rma simultánea crec imiento, bienestar y 
sustentación política. Este enfoque implica un incremento en la participación productiva de los sectores 
medio y pobre. Requiere un Estado act ivo, que actúe como guardián de la competitividad y equidad, 
ninguna de las cuales es asegurada por el desempeño de los mercados. También ex ige un contro l del 
mercado y de las oportunidades estratégicas." (De Janvry, 1994). 

El replanteamiento del ro l del Estado supone superar el actua l desentendimiento de los problemas y 
demandas de la población. Supone también la necesaria deíinición y vo luntad política para "art icu lar 
políticas agrarias y políticas alimentarias que asuman la existenc ia de un sujeto de gran importancia en 
nuestro país - los pequeños productores campesinos e indígenas - caracterizado por la diversidad de 
estrategias productivas de sus agr icu !turas fam i I iares, independientemente de la presencia y relevancia 
del sector agroempresaria l" (Campana y Larrea, 1998). 

Podemos puntualizar algu nos ejes en torno a los que pod rían girar estas políticas y los proyectos de 
desarro ll o impulsados por el Estado, por las instituc iones privadas de desarrollo y por las organi zac iones 
rurales: 

El estab lec imiento de políticas redistributivas de los recursos productivos a nive l rural (tierra, capita l de 
inversión, acceso al agua). En este sent ido el tema de la reforma agraria requiere ser replanteado, como 
una base para la dinamización económica del agro. 

El desarrollo de la producción para el mercado interno y de "una política de seguridad alimentar ia" 
(Martínez, 199) basada en la libertad y capac idad de articular estrategias sustentables de producción, 
abastec imiento, comercialización y consumo de alimentos. Ell o impli ca el ejerc ic io de una soberanía 
alimentaria que requiere autonomía política "para art icu lar políticas que recojan las especiíicidades 
agríco las y ambientales de la geografía, así como las particularidades socio-culturales de la población" 
(Campa na y Larrea, 1998). 

La generación de propuestas de desarrollo sustentable para el agro que tomen en cuenta la diversidad 
regional y cultural, la conservación de los recursos naturales y contribuyan al fortalecimiento económico 
de las agri cu lturas familiares (Larrea et al., 1995). 

El estab lec imiento de políticas diferenciadas para los pequeños productores que cons ideren las diversas 
particularidades de los actores (regionales, eco lógi cas, productivas, culturales) en el proceso productivo. 

"La arti culac ión entre la pequeña agri cultura campesina y la industria rural, así como el apoyo a la 
artesa nía y la pequeña manufactura rural (Martínez, 1994). 

La democratización de los poderes loca les y la participación y acceso de las organizaciones rurales en 
los gob iernos loca les en el marco de las políticas de descentralización del Estado. 

La dinamización y fortalecimiento de las organizaciones ru ra les en sus diferentes niveles orga ni zat ivos, 
tendientes a la constitución de "actores sociales con posib ili dades de autodeterminac ión" de cara a la 
construcción y amp liación de la c iudadanía (Ca lderón et al., 1994). 
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Dinámica de la economía campesina en Ecuador 

Manuel CHIRIBOGA 

ALOP, Asociación Latinoamericana de las Organizaciones de Promoción, Ap. 17-2 1-1191 , 
Quito, Ecuador 

Ecuador pasa por una profunda escasez económica, un resultado, tanto del impacto de fenómenos externos 
(caída del precio del petróleo en 1998, impacto de la cr isis as iática), fenómenos natura les (fenómeno de El 
Niiio, Volcanes en erupc ión), pero sobre todo de una crisis política, en que ni hay una fuerza pública con 
capac idad de imponerse o un acuerdo sobre la forma en que el país se inserte en la globali zac ión y cómo 
debe encarar sus reformas económ icas. Ello se ha traducido en una profunda recesión, aumento en el 
desempleo y la pobreza, así corno en una crisis del sistema bancario y financiero. 

En ese sentido, el Ecuador es un país que ha realizado un ajuste parcial que no termina de cerrar su ciclo 
económico y político, basado en el rol de un Estado, red istribuidor de la venta petrolera. Adicionalmente 
enfrenta un enorme problema de deuda externa lo que equ ivale al PIB cuyo servicio obliga a destinar 
hasta el 50% del presupuesto a su servicio. 

Este contexto rnacroeconórnico de crisis y de transición inacabada a un modelo liberal de mercado 
establece límites, para el desenvolvimiento de la economía campes ina. Ésta sufre el deterioro de la 
demanda urbana por alimentos, de las oportunidades labora les de emp leo parcial para los campes inos y 
de deterioro del sistema público de apoyo a las zonas rurales. De hecho se produce un creciente 
dualismo entre una economía campesina empobrecida, mientras que surge un sector de nuevas 
exportaciones de base empresarial, que genera empleo rural en zonas específicas. Como resultado hay 
una "informal izac ión" creciente de la economía campesina, en el sentido que los ingresos no agríco las 
tienden a provenir de las act ividades informales, tanto en las ciudades, corno en las zonas rurales . La 
pobreza rural aumenta en consecuencia y orientan las migraciones hac ia las zonas urbanas, pero 
rec ientemente hacia el exter ior. 

El peso de lo rural en Ecuador es importante tanto en términos económicos (17- 18% del PIB y como 
sector ampliado hasta un 30%); el sector rural representa un 40% de la población total y la población 
emp leada en el sector alcanza a un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA). 

Una especificidad de la economía campesi na en Ecuador, es que una proporción importante, sobre todo 
aquella locali zada en la Zona Andina, es que ell a es indígena. Ello impli ca que se trata de una economía 
campesina de comunidad, donde la reprodu cción de las familias explica en parte, por la relación intra 
comunitaria, que hay c ierta gest ión colectiva de recursos comunes y que es la comunidad lo que 
negoc ia con actores externos. Adicionalmente, impli ca para muchas familias rurales un sentido de 
identidad, un concepto compartido de conocimientos sobre agr icultura y manejo de los recursos y en 
algunos casos participación en circuitos comerciales y de emp leo, en que la informac ión circu la al 
interior de el los . 
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Las relac iones entre la economía nac ional e internac ional y la agri cultura fa mili ar se mod ifi ca en forma 
sustancial. Se pasa de una relac ión basada en su pape l de abastecedor de alimentos para los centros 
populares y otro en que se priori zó aquellos segmentos de la agricultura fam ili ar, a una que puede 
ampliar ni chos específicos de mercados para sus act ividades agríco las y que ti enen organizaciones 
económicas que le permite reducir sus costos de transacc ión o que valorizen recursos naturales 
apetec ibl es. 

¿Qué impli cac iones tiene esto en términos de viabi lidad, pauperización, descampenización? ¿As istimos 
a un nuevo dualismo? ¿Cuáles son los aj ustes que se introducen? 

En el sector and ino la ex istenc ia de un segmento importante de Agr iculturas Familiares en la comu nidad 
indígena, impli ca ident idades diversas, referenc ia a v inculac ión de crec imientos, destrezas y recursos de 
organización social específicos. 

Hay una tensión entre la lógica económica y esta identidad . Entretanto, ex isten esfuerzos de conducc ión 
económica y social del medio rural a partir de estas identidades . 

Los desafíos 

El tema de la crisis de las instituciones 

El impacto de la reorganización del sector público rural, incluyendo la agropecuar ia y la situac ión de 
una nueva organ izac ión pública. 

Un sector público pa ra los nuevos roles de la agr icul tura en lo económi co: sa nidades, fijación de 
precios, comerc io y negoc iac ión. 

Un debilitamiento del sistema político para la agr icultura fa mili ar y su reemp lazo por operac iones de 
Tipo FIS o su delegación a la cooperac ión internacional. 

Una construcc ión emergente de inst ituc iones y del espac io a partir de actores públicos no 
gubernamenta les. Toman en cons iderac ión la mul tifunciona lidad de la agr icultura y del ter ri tor io rural. 
Hay una contradicc ión con los modelos estata les y en muchos casos una disputa entre sectorial, 
servicios y territorios. 

La multifuncionalidad 

La idea de multifuncionalidad como espac io de confrontac ión entre diversos actores sociales, en que los 
actores socia les tengan un papel predominante. 

¿Cuáles son las capac idades de los diversos actores? ¿Cómo se posicionan los invest igadores frente a esta 
situac ión ? 

¿Cuáles son los arreg los institucionales que promueven una constru cc ión multi-actoral del territorio 
rural? 
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Agriculturas fam i I iares, Perú 

Orlando PLAZA 

PUCP, Decano de la Facu ltad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Perú, 
Ap. 1 761, Lima, Peru 

Este taller es una exce lente oportunidad de escucharnos y discutir sobre un tema tan importante, y al 
cual nos venimos dedicando desde hace algunos años, bien desde la investigac ión, bien desde la 
intervención. 

Dado los l ím ites de tiempo, organizaré una expos ición en dos aspectos . 

Datos sobre las economías campesinas 
y pequeña producción en el país 
En el país existen aproximadamente 1.800.000 unidades productivas según el censo agropecuar io de 
1996, lo que significa un aumento con respecto a 15 años atrás. 

De estas unidades, aproximadamente el 82% se encuentran en el rango entre 1 a 1 O ha y de este 82% la 
mayoría se encuentra en la Sierra (el Perú tiene 3 regiones : costa, sierra y selva). Alrededor del 65% de 
las unidades productivas pertenecen a campes inos que están en condición de pobreza. 

Los campes inos de Perú, en los últimos 30 años, han conocido marcos institucionales y organizacionales 
distintos, pasando de mucho Estado y poco Mercado a poco Estado con poco Mercado (Gobierno militar 
de Velasco a Fujimori ), agregándose la acción desbastadora del terrorismo y la violencia desatadas por 
Sendero Luminoso. 

En la actua lidad se ha llegado a la máxima utilización de los recursos en un contexto donde no existe 
mayor apoyo crediticio, as istencia técnica, ni desarrollo tecnológico adecuado a sus condiciones, ni una 
infraestructura de comunicación y transporte adecuado. La v incu lación principal del Estado con las 
economías campesinas es as istencia l, pero los campesinos no son deíinidos como productores, sino 
como pobres. 

Algunos temas que son desafíos para nosotros 
en los términos de la investigación y de la intervención 

• ¿Por qué hab lar de agr iculturas familiares ahora? 

¿Qué utilidad tiene esta pregunta para el aná lisi s y la política frente a las conceptualizaciones 
diferenciadoras real izadas desde tiempo atrás? Economía campesina, pequeña producción, agr icultura 
capitalista (recordar a Chayanov, Vi lar, Schetman), etc.? 

En este aspecto, hay que evitar esencializar la noción de agr icultura familiar o de economía campesina; 
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al respecto hay que recordar que todo fenómeno soc ial debe ser anali zado considera ndo: 
- relac iones; 
- proceso; 
- desigualdad; 
- estructura social, espac ial y temporal; 
- construcc ión social de la rea lidad 

• ¿Cómo organizar lo que ya se sabe sobre?: 
- economía campes ina; 
- pequeña producción; 
- formas de organización soc ial de la producción; 
- contexto m icro-regiona I y cuencas. 

¿Cómo estab lecer los v íncu los entre estos niveles? 

• ¿Cómo logra r organizar ese conocim iento en modelos ana líti cos útiles para la acc ión y para eva luar 
experi encias, ev idencias empíricas y propuestas de política para de esta manera ev itar los péndulos 
conceptuales y de propuesta? 

• Para organ iza r conocimientos, debemos considera r: 
- los niveles de análisis involucrados 
- los puntos de vista disciplinarios y de escuelas académ icas 
- los puntos de vista ideo lógico - político y va lorativo 
- la necesidad ele inter-clisciplinari edad 

Debemos recordar que detrás ele nuestras discusiones se encuentra una pregunta ele base: ¿cuá l es el 
vín culo soc ial y cómo garanti za r que este v ín culo posibilite un rol soc ial equitat ivo? 

La lógica económica y funcional no puede ser respuesta al v ín culo social y sin embargo, está lógica 
impone sus categorías clas ificatori as para definir lo aceptab le, deseable y va lioso, en tocios los ambientes 
ele la v ida ele las personas. 

Cons iderar una forma ele análi sis, orientada a la acc ión, para el desarrollo soc ial, que v incula contextos 
micro regional y unidades productivas. 
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Las agriculturas familiares en Costa-Rica 

Ornar MIRANDA BONILLA, 

UNA, Universidad Nacional Agraria, San José, Costa Rica 

Percepción de las agriculturas familiares 
en el marco del trabajo en la Universidad Nacional 

Como en los demás países centroamericanos, también Costa Rica ha experimentado los efectos de las 
políticas de apertura comercial, y particularmente en el sector agropecuario han habido medidas que 
han desarticulado lo que se venía haciendo hasta mediados de los años 80's. 

En lo que tiene que ver con la agri cu ltura fam iliar, fundamentalmente de pequeños y medianos 
productores con presencia en sus fincas propias o tierras en alquil er, se han presentado efectos 
diferenciados. Los que más han sido golpeados en sus opciones de producción son los que producían 
para el mercado interno, tales como los productores de maíz y frijol. 

A pesar de lo anterior, aún en Costa Rica se mantiene una cantidad importante de pequeños y medianos 
productores. Según las cifras oficiales representan el 24% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
y aportan del 64% de los ingresos de exportación, un 18.6% del Producto Interno Bruto (P IB). 

En los últimos años, producto de la cr isis del sector, agravada por la incorporación obligada de la 
agricultura en los tratados de libre comercio, se han venido fortaleciendo las alianzas entre diferentes 
grem ios, tanto de pequeños y medianos productores como de las cáma ras que se ocupan de productos 
de alto consumo (arroz) o destinados a la exportación (café, leche, caña de azúcar y ganadería de 
engorde). 

Lo anterior ha provocado impactos para las agricu lturas fam iliares, representadas o no en estas alianzas, 
que hicieron sentir sus reinvindicaciones más inmed iatas y en algunos casos, como en las protestas por 
arroz importado y la oposición a ser incluidos en el Tratado de Libre Comercio con Chile, logra ron 
revertir las decisiones aperturistas que se habían tomado. Esto crea al menos, expectativas de cambios 
graduales y búsqueda de apoyos posibles entre los que participan en esta luchas, para seguir trabajando 
con juntamente. 

En todo esto, es importante destacar como punta de lanza, los cambios profundos que se han ven ido 
dando desde mediados de los años 80s en la institucionalidad de apoyo al agro. Las instituciones de la 
ll amada banca estata l, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Consejo Nacional de la 
Producción (CNP) que venían cumpliendo un rol protagónico de apoyo al pequeño y mediano productor 
pasaron a despedir personal, desfinanciar programas, centralizar funciones, redu c ir al mínimo la 
as istencia técnica y apoyo crediticio, retirarse de la compra y venta de granos básicos, etc;. 

En síntesis, se constata el debilitamiento del sector agropecuario en general y sobre todo de aquellos 
productores que se dedicaban a la producción para el mercado interno. En el tanto se generan divisas, se 
sigue con apoyos coyunturales a productores que arriesgando su propio capital, se reconvierten hac ia la 
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exportación de productos agropecuarios o de agroindustrias; olvidándose así del impulso de políticas 
agrícolas más integrales, acordes con un real desarrollo rural de nuestras comunidades del campo. 

Es interesante señalar que, en el marco de este debilitamiento del agro costarricense se p lantea el tema 
del Desarrollo Rural como un eje estratégico de las políticas a implementar por el MAG. Sin embargo 
una lectura más detenida de dichas políticas Jo acercan más a un tipo de planteamiento, donde el 
desarrollo rural forma parte de una estrateg ia gubernamental de lucha contra la pobreza de las 
comunidades rural es. Es decir se trabaja más con las consecuencias de implementar políticas agrícolas 
que empobrecen a nuestros productores, y menos con estra tegias integra les donde el apoyo a la 
producción local y de exportac ión sea el eje motor del desarrollo rural. 

Los desafios de las agriculturas familiares 

Sin lugar a dudas el principal desafío de las agri culturas familiares en nuestros países lat inoamerica nos, 
es el cómo insertarse dentro de los mercados nacionales e internacionales de forma tal que no se ponga 
en peligro su supervivencia en el corto y mediano plazo. 

Lo anterior tiene que ver no solo con una inserción productiva duradera, sino también con la ca lidad de 
vida, que haga atractivo luego a su descendencia, el querer retomar el relevo en la exp lotac ión fa mili ar. 

Un segundo desafío tiene que ver con la importancia de la participación en los esquemas de desarrollo y 
organizac ión que se definan . Si los productores y sus organizac iones participan desde un inicio en las 
definiciones de las políticas locales que los va n a afectar, pueden aportar sus puntos de vista que 
forta lezcan programas y proyectos más autogestionarios y aco rdes con sus propias realidades. 

Como plantear una investigación 
en función de las agriculturas familiares? 

Necesariamente, para plantearse los desafíos de la investigación en función de las neces idades de las 
agri cu lturas fam ili ares, debe part irse de la pregunta ¿De qué tipo de agricultura fami li ar y contexto 
agrario estamos hab lando?. 

Según el tipo de agr icultura fa mili ar y su contexto loca l e internacional que la cond ic iona, estaremos 
definiendo los intereses por un tipo de invest igación acorde con estos entornos socia les, económ icos, 
culturales y políti cos. 

Teniendo en cuenta que estamos hab lando de agriculturas fa miliares, hay temas de in terés obligado a 
nivel de la investi gac ión que apoye esquemas de desarrollo sostenible de las comunidades rurales; tales 
como: reconversión productiva con sostenibilidad de mercados, producción primaria, agroindustria y 
comerciali zac ión, modelos de financiamiento y as istenc ia técn ica alte rnativos, producción y 
aprovecham iento sostenible del bosque, la identidad cu ltural, el amb iente y el desarrollo loca l, la gestión 
ele los gobiernos loca les y el apoyo a la producción campesi na, etc. 

En general, toda investigac ión relacionada con la situación actual y futura de las agri culturas fa miliares 
debería tener en cuenta lo siguiente: 
- que se respeten las diferentes lógicas de funcionamiento e intereses socioeconómicos de las 
agricu lturas fam ili ares; 
- que en sus opciones ele invest igac ión y producción participen desde un ini c io los mismos productores 
y sus organizac iones; 
- que en la implementac ión de acc iones de desarrollo se tenga en cuenta la temporalidad , el tamaño 
adecuado; y que en general lo que se defina venga a reforzar la capac idad autogestiona ri a de los 
productores, sus organizaciones y comunidades rurales de base. 

42 Las agr iculturas fa miliares de ca ra a un mundo en cambio 



Las problemáticas de las agriculturas familiares 
de Centroamérica en los nuevos contextos 
nacionales e internacionales 

Byron MIRANDA 

IICA-Laderas, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, Ap. 01-78, San Salvador, 
El Salvador 

Percepción sobre las agriculturas familiares 

La historia de Centroamérica es en esencia una historia agraria, el agro históricamente ha sido escenar io 
de disputa del poder político por haberse constituido en el principal eje de acumu lac ión de la sociedad 
centroamericana. A finales de los años 70's el eje de acumu lac ión de la sociedad centroamer icana se 
traslada desde el agro hac ia las áreas de intermediación financiera y comercial. Con ello el agro y sus 
actores pierden protagonismo y presencia política naciona l y las políticas económicas comienzan a 
registrar un marcado sesgo antiagrario que favorecen la importación de productos agropecuarios. 

Este proceso se inscribe en el marco internacional de globali zac ión, liberalizac ión y privatización de la 
economía, proceso que teóricamente ofrece oportunidades para los países de la región pero que hasta la 
fecha han agud izado los desequilibrios sociales y económicos. Lo que más parece es una global izac ión 
excluyente, según el dato que indica que en América Central solo 15% de la población ha sido 
favorecida por la globalización. 

El déficit de la instituc ionalidad centroamericana se constituye en uno de los principales factores que 
expli ca los profundos desequilibrios que padece la región. La superación de los desequilibrios sociales, 
económicos y ambientales solo es posible superando el déficit de institucionalidad. Por institucionalidad 
entendemos todas las formas en que se organiza la sociedad y las reglas que rigen las relaciones entre las 
personas y de éstas con el ambiente. El déficit de institucionalidad es percibido como la brecha entre un 
desempeño armonioso y la rea lidad actua l reflejada en desequilibrios económicos, sociales y ambientales. 

Desafíos para la sociedad local, 
nacional y las agriculturas familiares 

El principal desafío que enfrenta la sociedad centroamericana como un todo, consiste en superar los 
desequilibrios económicos, ambientales y sociales, mediante un nuevo sistema de intermediac iones e 
interacciones dentro de la agricultura y su espacio rural y ésta con el resto de la sociedad nacional y 
regional. 

El segundo desafío cons iste en superar el déficit de institucionalidad, creando la trayectoria estratégica 
que permitiría reduci r los desequilibrios económicos, amb ientales y sociales que padece la región y 
particularmente la agr icultura y su medio rural. 
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El tercer desafío consiste en la construcción de un nuevo liderazgo más democrático, que faci lite la 
transformación de la agricultura y el medio rural. 

Preguntas de investigación 

• ¿Cómo se construyen tejidos sociales, se desarro ll an talentos humanos y capital social? 

• ¿Cómo evidenc iar el va lor que se agrega con un nuevo liderazgo que construye y desarrolla 
organ izac iones de aprendi zaje? 

• ¿Cuales son los facto res que facilitan o dificultan la superac ión del déficit de institucionalidad? 

• ¿Qué instituciones y qué intervenciones faci litan o dificultan el desarrollo sostenible de las 
Agriculturas Fam iliares y de sus múltiples funciones? 

• ¿Cua les son las condic iones que desencadenan o contribuyen a globali zar desde abajo y desde 
adentro de la soc iedad local, nac ional y reg ional? 

Observaciones o preguntas 
para actividades de apoyo a las agriculturas familiares 

• Dar mayor énfas is en micro cuencas, multifunciones de la agr icu ltura, enfatizando la sociedad loca l. 

• ¿Cuál es la fuerza propulsora de las relaciones de cooperac ión entre actores clave vinculados al 
desarrollo del agro y su medio rural? 

• ¿Intervenc iones con alta presencia estata l, tipo DRI, (Desarroll o Rural Integra l) versus intervenciones 
v irtuales, fac ilitadoras? Ventajas y desventajas. 

• Forta lecer los vínculos entre actores loca les, nacionales y regiona les con efecto de sinergia. 
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Agro-indústria rural y Agricultura Familiar 

Hernando RIVEROS·, Franc_;ois BOUCHER .. 

*PRODAR, Programa de Desarrollo de la Agro-indústria Rural en América Latina y el Caribe, Carrera 12, 
71 A-06, Santa Fe de Bogotá Colombia 

**CIRAD-TERA - PRODAR, Centro Francés de Cooperación Internacional de Investigación Agrícola para 
el Desarrollo TA 60/15, 73 av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Francia 

Esta presentación incluye las percepciones y perspectivas que sobre el tema se tienen desde la visión de 
la agroindustria rural a nivel de América Latina, específicamente la derivada de la experiencia del 
PRODAR, con énfasis en los países andinos y centroamericanos. 

Percepción de la agricultura familiar 
desde el punto de vista de la agroindústria rural 

La Agroindústria rural (AIR) es el mecanismo a través del cual se agrega y retiene en las zonas rurales 
valor a la producción de la agricultura familiar. En los países andinos existen del orden de 250.000 AIR; 
de estas un 80% están directamente articuladas con la agricultura familiar. 

Estas AIR desarrollan sus actividades con miras a atender demandas de diversos mercados (locales, 
regionales, nacionales e internacionales). Para ello, aprovechan conocimientos locales, que mejorados o 
adaptados, permiten la obtención de bienes como panela, quesos artesanales, harinas y almidones de 
raíces y tubérculos, dulces y otros. En el desarrollo de su función establece relaciones además con 
proveedores de insumos, fabricantes de maquinaria y equipo, transportistas y comercializadores. 

Las AIR valorizan productos y muchas veces conocimientos ligados a la agricultura familiar. Además, 
demandan servicios financieros y no financieros (capacitación, asistencia técnica, información y otros), 
que requieren ser desarrollados y fortalecidos a nivel local. 

Toda esta actividad se desarrolla dentro de un entorno influido por los procesos de globalización y una 
normativa explícita e implícita. 

Finalmente, habría que agregar que la actividad agroindustrial rural, ejerce un impacto sobre el medio 
ambiente, derivado por ejemplo, de consumos de leña para atender demandas de combustible y de la 
producción de efluentes, principalmente líquidos como el ejemplo del suero de las queserías rurales. 

En esta forma se quiere destacar las diferentes articulaciones de la AIR, que a su vez puede considerarse 
como una de las formas de multiactividad del poblador rural. 
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Desafíos que se plantean a la agroindústria rural 

El desarrollo de las AIR constituye una de las formas de expresión de la nueva ruralidad marcada por la 
diversificación de las act ividades y de los ingresos no agrícolas en el medio rural, as í como por una 
crec iente vinculación entre lo urbano y lo rural. 

La AIR, de manera general, debe enfrentar el reto que impone la globalización y la apertura de los 
mercados. Dos líneas de trabajo se han pl anteado para ello: la consolidación y fortalecimiento de las 
unidades ex istentes, y la identifi cac ión y promoción de nuevos emprend imientos. 

En la década anter ior se privilegió el trabajo en la primera opc ión, med iante trabajos de mejora 
tecnológica de productos como la panela, los quesos artesa nales y las harinas y almidones de raíces y 
tubérculos. 

El nuevo reto es ap rovechar las oportunidades que brinda un nuevo escenario que caracteriza al 
consumidor contemporáneo de alimentos, que busca abrir necesidades nutri ciona les, satisfacer gustos y 
hábitos y prever enfermedades relacionadas o no con la ingesta de alimentos. 

En este entorno existe un potencial para productos originales del punto de vista de sus formas de 
consumo o de su contenido nutri c ional. Tales productos pueden ser comercializados in natura o ser 
incorporados como componentes de productos promisorios. Estos productos promisorios, por sus 
ca racteríst icas químicas, físicas y organolépticas, son de interés de grandes industrias de alimentos o 
farmacéut icas, no como productos en si, sino por sus ingred ientes. 

La incorporac ión a la consolidación, por parte de las agr iculturas familiares, de la capacidad de producir 
y comerciali zar productos de consumo popular y/o de "nichos de mercado" ligados a preferencias 
regionales o a características específicas de estos productos es uno de los componentes de estrategias de 
desarrollo rural para las próximas décadas. Para tener éx ito en esta estrategia, deberá va lori zarse los 
conoci mientos loca les de producción y los beneficiamiento de los productos, así como la proximidad 
ex istente tanto geográfica, soc ial o cu lturalmente, en las áreas donde predomina la agri cu ltura familiar. 

Preguntas de investigación - acción 

Considerando los antecedentes expuestos, se ha planteado a ni ve l de las organizaciones relacionadas 
con el PRODAR en América Latina, una agenda de investigac ión futura, que incluye las siguientes áreas 
y componentes: 

- comercialización: 
- generación de metodologías y estrategias para la ap li cac ión, a nivel de las AIR, del concepto de 
denominación de origen, de la creac ión de marcas co lect ivas y sellos de calidad; 
- adaptac ión a las condiciones de las AIR, de las metodologías de desa rrollo de productos (para 
alimentos y no alimentos) en función de las demandas de consu mo; 
- desarrollo y apli cac ión de metodologías y estrategias para la penetración de mercados por parte de 
productos promisorios de las AIR; 

- apli cac ión del concepto de Sistemas agroalimenta rios locali zados - SIAL: 
- sistematización y difusión de resu ltados alca nzados hasta el momento; 
- diseño y aplicación de metodologías para el estab lecim iento de redes agroempresar iales rurales; 
- incorporac ión y análi sis de temas como crédito y organización empresaria l; 

- propuesta de políticas y programas de apoyo: 
- sistematización y eva luac ión de experiencias de diferentes sistemas y metodologías de apoyo 
ap licados en casos ex itosos en América Latina; 
- adaptac ión, desarrollo y operación de sistemas de apoyo loca l, no financieros. 
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Síntesis sobre las agriculturas familiares 
en América Latina 

Colectivo Cirad 

Las paginas siguientes sintetizan las ideas y aportes centrales expresados en las 15 presentaciones 
anteriores. Organizados en tres partes - contexto, posición de la agricultura familiar en este contexto, 
desafíos para la investigación - ellos proporcionan algunos elementos para nutrir un debate. 

Elementos de contexto 

Dinámicas macro o tendencias 

Los participantes comparten los elementos siguientes, aunque tengan un peso distinto según las 
situaciones geográficas entre países Andinos, del Cono Sur o de América Central. 

• La pauperización es un fenómeno general la cual se combina con una mayor concentración de las 
riquezas, conduciendo a un aumento de las desigualdades. Con respecto a la tierra se destacó el fracaso 
de las tentativas de reforma agraria. 

• La migración interna e internacional se está incrementando en el ámbito de América Latina, pero 
también a escala continental. Se afirma como una modalidad dominante de regulación del sector 
agropecuario, lo que también puede provocar situaciones conflictivas en los países elegidos por los 
inmigrantes. 

• La inseguridad y la violencia (narcotráfico, guerrilla) están aumentando. 

• La frontera entre lo rural (más o menos agrícola) y lo urbano se encuentra cada vez menos marcada, 
y ya existe un debate sobre la definición de estas categorías. 

Se observa que a nivel del medio rural se viven cambios drásticos en cuanto al marco económico e 
instituciona I de las agricu !turas fami I iares. 

Nuevas formas de organizaciones e instituciones aparecen en el medio rural; se dan cambios muy 
positivos pero en la mayoría de los casos las estructuras construidas quedan frágiles, atomizadas, carecen 
de apoyo apropiado para generar cambios significativos y coexisten con otros espacios sociales 
caracterizados por el uso de la violencia. 

La descentralización y el surgimiento de poderes locales, otorgan más espacio político a las dinámicas 
locales. Éstas, sin embargo, se ven limitadas por la debilidad de un Estado Central muy "reducido" en sus 
competencias. 

Una disminución (a veces desaparición como es el caso del sistema de investigación agrícola de 
Honduras) del apoyo público a los procesos de innovación y de cambio técnico para las agriculturas 
familiares. 

El sector privado - en ciertos casos como fue mencionado por el Cono Sur- juega entonces un papel más 
fuerte a través sea de las empresas agroquímicas sea del sector comercial (grande distribución). 
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En algunos casos extremos, el apoyo público a las Agr iculturas Familiares, cede el paso a la "inversión 
socia l" o a la cooperación internacional sin intervención del Estado. 

Las agriculturas familiares en este contexto de globalización 

Fragilidad de las agriculturas familiares 

Este contex to lleva riesgos para la mayoría de las agri culturas fam ili ares y oportun idades para otras. 
A lgunos mencionaron lo siguiente: 

• Las agri cu lturas fa mili ares no pueden ev itar la cuest ión de la competencia y para ell as se plantean 
las siguientes alternati vas: 
- desarrol lo de las agr iculturas familiares donde ex iste un potencial; 
- neces idad de buscar altern ativas económicas para zonas menos favorables; 
- aceptac ión de la migrac ión como única solución para zonas aún menos favorab les. 

Esto conduce a dividir las agr iculturas fami li ares entre las viab les y las no viab les y a diferenciar las 
unidades económ icamente viab les de las que no lo son . 

• La loca li zac ión en el med io rural de acti v idades no-agríco las y sus interacc iones, dan lugar a va rios 
puntos de vista: 
- la única producción primaria no puede ser motor del desarro llo; 
- las zonas de mayor potencial agríco la, son también las de mayor potencia l para nuevas oportunidades; 
- la pobreza agríco la parece asoc iada a la pobreza de otras act ivi dades. 

La agricultura empresar ial const ituye en ciertos países un modelo de refe rencia para el diseño de 
po lít icas púb li cas y un mode lo de desarrollo para las Agricu ltu ras Famili ares de tipo "v iab le". Pero parece 
que esa forma de organ izac ión de la producción se muestra más frág il frente a cambios drásti cos de l 
contexto económico y más inc linada a pedir el apoyo del Estado frente a la globa li zac ión. 

Para algunos participantes de la reunión, la efic iencia económica de la agr icultura empresa ri al no es 
comprobada y por lo tanto debería considerarse como un tema de investigac ión . 

A l nive l de las políti cas se notó la contradicción que lleva el modelo en sí mismo al poner el énfasis en 
la competiti vidad se exclu ye una mayoría de productores (varios parti c ipantes hab laron de modelo 
exc luyente) o se genera un desarrol lo que consume los recursos naturales (Co lombia). Luego se tratan de 
corregir estas externalidades con un enfoque de lucha contra la pobreza o a través de programas de 
manejo ambiental de los recursos naturales. · 

A pesar de estos ri esgos que nacen de la evo lu ción que impulsan las políticas actu ales, las agr iculturas 
fa mili ares, en la mayoría de los países, representan una fuerza económ ica y social de gran importanc ia. 
¿Cómo expli ca r esta paradoja? 

Permanencia, adaptabilidad y diversidad de las agriculturas familiares 

La primera ca racterística que surge al oír las contribuciones es la diversidad de esa forma de 
organización de la producc ión re lac ionada con la historia específi ca de cada espac io geográfico; los 
Andes, el Cono Sur y América Central. Esta diversidad se originó por distintos factores, tales como las 
formas diferenciadas de vi ncularse con var ios tipos de mercados - pequeños o más amplios - nac ionales 
e internacionales, e l aumento de la concentrac ión en la d istribuc ión de productos alimenti c ios (Cono 
Sur) o en una estrecha vincu lac ión con el desarrollo de agroindustrias rurales, (pa íses andinos, por 
ejemplo). 

La ca pacidad de respuesta co lectiva a los cambios fuertes de l contexto económ ico e institu cional expli ca 
también esta diversidad: esta dinámica co lect iva parece expresa rse de forma muy clara a través de la 
permanencia de víncu los de solidaridad y reciprocidad en las soc iedades indígenas, como en el caso de 
Ecuador, o de los países andinos en forma general, o de ciertos sectores de la agri cultura familiar bras ileña, 
por ejemplo. 

Los partic ipantes propusieron algunos elementos para explicar esta permanencia de la agri cultura 
fa mili ar a pesa r de políti cas agríco las que algunos calif ican de esquizofréni ca, ya que promueven un 

48 Las agr iculturas fami li ares de ca ra a un mundo en cambio 



funcionamiento capitalista de las Agriculturas Familiares, mientras varios subrayaron el carácter 
específico de las racionalidades económicas de esa forma de organización . Podemos citar algunos de 
estos elementos en forma no exhaustiva. 

Más allá de consideraciones económicas y sociales, varios pusieron de relieve el valor de esta forma de 
organización que combina justicia social y eficiencia económica, se carga de un alto valor simbólico (en 
los Andes, por ejemplo), y constituye la base del tejido social en el medio rural. Otros hablan de 
patrimonio de oportunidades técnicas, económicas y sociales, que les permite ser un refugio en el caso 
de crisis en otros sectores de la economía. 

La capacidad colectiva de los agricultores familiares plantea problemas que van más allá de sus intereses 
categoriales directos, cuando consiguen de parte de los otros actores sociales más apoyo. Pueden 
establecer alianzas con los consumidores como en el caso de Europa, o con otros sectores de la 
sociedad, como por ejemplo, la deuda en el caso de los movimientos indígenas en Ecuador. 

Dentro de la diversidad, varios mencionaron el carácter inequitativo de las agriculturas familiares: 
- desigualdad en la distribución del valor agregado o del ingreso; 
- desigualdad frente a las oportunidades ofrecidas por la multifuncionalidad de la agricultura. 

Estas desigualdades y diferencias que surgen dentro de las Agriculturas Familiares, las fragilizan como 
grupo frente a los actores dominantes. 

Desafíos para la investigación 

Un punto común reúne las personas presentes, su concepción de la investigación. No no se limita a la 
producción de conocimientos sino que ambiciona, aunque sea modesta, de ser útil a los demás y en 
particular a los productores familiares y a sus organizaciones. Como lo mencionó Orlando Plaza : hay 
que sistematizar lo que ya sabemos. 

Un eje de trabajo tiene que ver con la caracterización de la diversidad de las formas productivas que 
llamamos "agriculturas familiares". Algunos hablan de agricultura o economía campesina con un peso 
variable de los vínculos y lógicas comunitarias. Aclarar las formas diversas que toman las Agriculturas 
Familiares, según los contextos y la historia local ayudará para entender mejor y apoyar sus capacidades de 
colocarse en los nuevos mercados nacionales e internacionales. 

Los enfoques sectorial y estadístico, mostraron sus limites y varios pusieron de relieve la dimensión 
territorial como un eje de investigación que permita entender mejor las lógicas de estas formas 
productivas . 

• La comprensión de las lógicas de las Agriculturas Familiares pasa por estudios más profundos del 
fenómeno migratorio y su rol en la flexibilidad de los sistemas de producción. 

• En términos de herramientas, necesitamos ampliar las categorías de análisis cuando la producción 
agrícola deja de ser la principal fuente de ingresos y cuando los mercados y las condiciones de acceso a 
los mercados juegan un papel central para entender las dinámicas de las agriculturas familiares . 

• Necesitamos movilizar conceptos y metodologías específicas: 
- los conceptos de sistemas de actividades, 
- las trayectorias y dinámicas de desarrollo local con enfoque en las estrategias de los actores 
rurales, 
- el enfoque territorial y de desarrollo regional. 

• Necesitamos ir más allá de la caracterización estadística para producir un conocimiento que pueda 
alimentar sistemas de información que sean accesibles a las organizaciones con el fin de utilizarlo en sus 
acciones de capacitación interna y de negociaciones con los otros actores. 

• Estas consideraciones plantean el papel de la investigación como factor de reforzamiento de las 
organizaciones de productores, si se utilizan métodos adaptados y metodologías verdaderamente 
participativas que colocan a las Agriculturas Familiares como un actor dentro del proceso mismo de 
investigación. 

Esto lleva a tres familias de preguntas: 
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¿Cómo transferir conoc imientos que se producen sobre las Agricu lturas Familiares, sus organizaciones y 
sus capacidades de adaptación y sobre las condiciones que favorecen estas evo luciones? Por supuesto si 
no hay respuesta estandarizada, existen pistas como la de la investigación co laborativa con las 

organizaciones de productores o la capacitac ión de líderes campesinos o de dirigentes. 

¿Cómo comb inar ex igencias de resultados rápidos que necesitan las Agriculturas Familiares y sus 
organ izaciones, con bases sustentadas de reflex ión a mediano y largo plazo que también debe 
proporc ionar la investigac ión? 

¿Cómo tomar en cuenta la dimensión y la fuerza simbóli ca de las Agriculturas Familiares? Seguramente, 
como se mencionó, se necesita ir más all á del manejo conceptual habitual. 

Elementos para abrir el debate 

Existen convergenc ias fuertes en los aná lisis de las evo luciones que afectaron el entorno de las 
Agriculturas Fami li ares: 
- retirada del estado; 
- libera li zación, aumento de la competencia, mayor exigenc ia de competit ividad en los mercados; 
- impacto de los factores naturales como los catac li smos; 
- impacto de los factores socio políticos como las guerras o el narcotráfico; 
- evoluc ión de los procesos de democratización. 

A lgunas consecuencias generales también están anal izadas de manera convergente: 
- población rural; 
- la pobreza y la desigualdad de repartición de la tierra; 
- debilidad institucional. 

A partir de esas constataciones genera les, los aná li sis ya no coinc iden totalmente. Esas diferencias 
parecen o ri ginarse en varios factores: 

- de l enfoque: 
- macro económ ico o global; 

- micro económ ico o socio económico; 

- de la definición que se da de la agricu ltura fami liar; 
- sector de act ividad/defi ni ción limitada; 
- v ision más amp lia/ flexibilidad-adaptablidad; 

- de la importancia respectiva de lo rural y lo urbano y de la percepción que tienen los campesi nos de 
su ident idad y de su fuerza; 

- de la importancia dentro de lo rural del tipo de agricu ltura que se considera; 

- de la toma en cuenta o no del contexto in st itucional, de la densidad instituc iona l que determina 
capac idades variables de reaccionar a cambios drásticos; 

- de la toma en cuenta de la dimensión territorial en vez de un anális is meramente sectorial. 

Derivando de esas constataciones dos temas pueden ser identificados para el debate. 

¿Cómo tomar en cuenta la pluralidad y diversidad de las Agriculturas Fami li ares en la invest igación, en 
políticas de apoyo y en la definic ión de políticas púb li cas y contribuir a la vez a la unidad organizativa 
que parece necesaria para defender lo comú n? 

¿Cómo fortalecer las dinámicas de propuestas que vayan más all á de los temas corporativos, para 
estab lecer a I ianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad? 
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La multifuncionalidad de la agricultura: elementos 
de discusión en torno de un concepto 

Colectivo Cirad 

El concepto de multifuncionalidad de la agricu ltura se refiere al reconocimiento cada vez más frecuente 
que la agricu ltura cumple diversas funciones diferentes: económica, social y manejo del medio 
ambiente. 

Formulado así, queda c laro que se trata de un concepto nuevo ligado a una realidad secular. 
Efectivamente, es cierto que la agricu ltura tiene una función económica al generar productos 
agropecuarios destinados tanto a la alimentación humana o anima l como a la industr ia farmacéut ica y 
química, o también combust ible para los vehículos. Pero, también es necesario reconocer que la 
agricu ltura fue la act iv idad en torno a la cual se desarrollaron grandes civilizaciones agrarias en el 
mundo entero, marcadas por reglas muy precisas y específicas que condicionaban los comportamientos 
humanos. Actualmente, la agricu ltura está siempre ligada a marcadores cultura les reconocidos y 
apreciados por el conjunto de la sociedad. Finalmente, es una ev idencia subrayar la influencia de las 
activ idades agropecuarias sobre el medio ambiente ya que la agricultura está, con algunas excepc iones, 
totalmente condic ionada a la exp lotación de un territorio. Para terminar, se observa también que la 
agricu ltura es una de las principales causas de la formación del paisaje en las zonas habitadas del 
planeta . 

Este concepto corresponde entonces a una evidencia. Obviamente, su va lor no se ubica en la 
originalidad de la informac ión que transmite, pero más bien en la importancia de tomar en cuenta 
funciones que hasta ahora fueron poco reconocidas y apoyadas por las sociedades. 

Los antecedentes del concepto 

El concepto de la multifuncionalidad de la agricu ltura se ubica en el cruce de dos principales corrientes 
sobre la organización de la agricultura. La primera se refiere a la reflexión mundial sobre la 
sostenibi li dad, la segunda se enmarca en las discusiones sobre la construcción de la unión agríco la 
europea. 

Multifuncionalidad y sostenibilidad: la iniciativa de la FAO 

La FAO y los Países Bajos organizaron una conferencia en septiembre de 1999 en Maastricht (Países 
Bajos) sobre el tema "Las múltiples funciones de la agricu ltura y de las tierras", con la fina lidad de 
preparar la octava conferencia sobre el desarrollo sostenible. Esta iniciativa se enmarca en la 
prolongación de las reflexiones sucesivas sobre la seguridad al imentaria (años 70 - 80) y el desarrollo 
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sostenible (a rios 90). En los documentos preparator ios a la conferencia 
1
, se estima que "el análisis del 

carácter multifuncional de la agricultura ayuda a entender las relac iones, sinergias y arbitraj es 
potenciales que son necesarios para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de la agr icultura y del 
desarrollo rural". En esta materi a, se considera que el reconocimiento de la multifuncionalidad ofrece un 
marco analítico operacional para rea li za r los objetivos del desarrollo sostenible. 

Las funciones c laves que la agri cultura tiene que asumir como contribución nítida, son las siguientes: 
- la seguridad alimentari a; 
- el manejo del medio ambiente, parti cularmente a través del aumento de los efec tos positivos de las 
act ividades agropecuari as sobre el mantenimiento de los recursos naturales y el paisaje (a menidades), así 
como la reducción de las externa lidades negativas; 
- la producción primari a de productos y servicios; 
- la sostenibilidad de las comunidades humanas, modos de subsistencia rurales y va lores culturales. 

Desde el punto de vista analítico, las acc iones a rea lizar para fortalecer la multi-funcionalidad tienen 
diversos componentes . En lo técn ico, se trata de identifi ca r sistemas integrados de act iv idades, asociando 
diversas actividades agrícolas o no agríco las. En lo político, se reconoce los derechos y competencias de 
las poblaciones loca les y se debe actuar para que sean respetados y va lorizados. Por último, en lo 
eco lógico, se trata de minimiza r el impacto negativo de las agriculturas sobre el med io amb iente. 

Esas consideraciones permiten, según la FAO, precisar las grandes líneas para la intervención en el 
med io rural. Para ell a, se trata sucesivamente de: 
- identifi ca r tecnologías que respeten el med io ambiente; 
- definir políticas públicas para: lograr la seguridad alimentar ia, adecuar la oferta de mano de obra 
proveniente del campo con las necesidades de los otros sectores de la económía o descentralizar el 
poder de decisión al nivel loca l; 
- utili zar las fuerzas del mercado para incenti va r la produ cc ión agropecuar ia, en la med ida que no haya 
un proceso de desequilibrio importante. 

En resumen, para la FAO y las organizaciones comprometidas en el desarrollo sostenible, el 
reconocimiento de la multifuncionalidad de la agri cultura consi ste esencialmente a tratar de disminuir 
las exte rn alidades negati vas de la producción agrícol as, sean ell as de orden social o eco lógico. 

Multifuncionalidad y construcción de la Unión Europea 

En este caso, la refl ex ión sobre la multifuncionalidad se enmarca en un doble proceso: la críti ca del 
sistema de producción intensivo y la armoni zac ión de las leg islac iones de las nac iones involucradas, 
armoni zac ión necesa ri a para fortalecer la unión europea. 

Al salir de la segunda guerra mundial, muchas de las nac iones de Europa septentrional y central, 
promovieron el sistema intensivo, de tamaño reduc ido, acompañado de una políti ca proteccionista para 
lograr lo más ráp ido posible a la seguridad alimentar ia. En dos décadas, esta políti ca dio sus frutos hasta 
el grado que creó excedentes de producción. Las primeras med idas tomadas para disminuir el excedente 
consisti eron a limitar la superficie sembrada o imponer cuotas de producción. Hoy en día, los 
excedentes son generali zados para cas i todos los productos agrícol as . Paralelamente, la integrac ión de la 
agri cultura en las negoc iac iones del GATT, en 1992 y los acuerdos de Marrakech creando la 
O rgani zac ión Mundial del Comercio (OMC) en 1994, se tradujeron en una modifi cac ión del sistema de 
ayuda pública a los productores, dando luga r a una baja de los precios agríco las. Los efectos conjugados 
de esos diferentes fenómenos fueron globa lmente nega ti vos para los productores, genera ndo una 
diminución ráp ida del número de productores. Con esta degradac ión rápida de la situación económica 
de los productores, sumada a otros fenómenos tales como: los efectos negat ivos sobre el medio amb iente 
de los sistemas, el proceso de "desertificación" del campo, el aumento de la presión política de los 
eco logistas y principalmente, la caída del peso político de los agri cultores, la agri cultura intensi va no 
rep resenta más un modelo adaptado a la situación actu al. La "nueva" agr icultura, que será apoyada por 
las políticas públicas a construir, deberá ser adaptada a las nuevas ex igencias de la sociedad: producción 
de alimentos sanos respetando los valores culturales nac ionales, respeto del med io ambiente, 

1. FAO. 1999 . Multipl es ioncti ons de l'agri culture et des !erres : l'a nalyse. Document étab li pour la coníérence FAO/Pays-llas sur 
" Le ca ractere multiionctionnel de l'agri culture et des terro irs" . M aastricht, Pays-Bas, 12-17 septembre 1999. 
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mantenimiento del paisaje y de la calidad del marco de vida y permitiendo que los productores y sus 
fami li as perciban una remuneración socialmente aceptable. 

Para las naciones europeas, el reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricu ltura, const ituye un 
nuevo componente de las políticas públicas, cuya finalidad es adecuar las prestaciones de la agricu ltura 
conforme a las expectativas de la sociedad. La operaciona lización de esta nueva política pasa por la 
contractualización de prestación de servicios entre los productores y el Estado, o la co lectiv idad vía el 
Estado. Tal es el caso, por ejemp lo, de los Contratos Territoria les de Explotación (CTE) en Francia . 

A pesar de las diferencias ex istentes entre esos dos enfoques, la concepc ión relativa a la 
multifoncionalidad parece simi lar. Para resaltarlo, podemos identificar las principales palabras claves 
comunes. En ambos casos, la multifuncionalidad: 
- es un proceso negociado entre el poder político y los productores en el marco de un contrato soc ial 
entre los productores rurales y la soc iedad; 
- adopta una forma contractual; 
-.pretende reducir las asimetrfas del mercado y las externalidades negativas sobre el medio ambiente; 
-.y está vinculada a un territorio. 

Tentativa de definición e implicaciones 

Se puede definir la multifuncionalidad de la agricu ltura como el conjunto de las contribuciones de la 
agricultura a un desarrol lo económico y social sostenible considerado como una unidad' 
Esas contribuc iones pueden ser de diversas naturalezas: 
- la producción agrícola con una fina li dad alimentaria o no, tratándose tanto de producir alimentos en 
cantidad suficiente, según una ca lidad socia lmente aceptada, y respetando los símbolos cultura les 
ligados a la alimentación; 
- el mantenimiento y el desarrollo de territorio para asegurar una ca li dad de l marco de vida y una 
protecc ión eficaz del medio ambiente y de las infraestructuras soc iales; 
- la contribución al desarrollo rural junto al el desarro ll o urbano; 
- la contr ibución a la producción y al mantenimiento de l capital cu ltural. 

Sin embargo, cabe seña lar que esta concepción y, las modalidades escog idas para utilizarla en el marco 
de las po líticas públicas, se diferencian fuertemente de las concepciones definidas por ejemp lo por los 
países partidarios del libre comerc io, tales como los países del grupo de Ca irns3

• 

Para ellos, la agricu ltura es conceptua li zada como mono-funcional. Su papel cons iste en generar 
productos agropecuarios primarios, al costo más bajo posible, para la alimentación humana y el 
abastecimiento de la industria agro-a limentaria. Para conseguir una producción suficiente, en calidad y 
cant idad, se trata de faci litar la competitividad entre los productores y entre las zonas de producc ión con 
la finalidad de que se selecc ionen los productores los más eficientes, loca lizados en los sitios que se 
benefician de las mejores ventajas comparat ivas. En este proceso, es el precio el que const ituye el 
princ ipal instrumento de regulación. 

Los partidarios de la multifuncionalidad discrepan. Para ell os, la agricu ltura estando ligada a un 
determinado territorio, la delocalización de la producción agrícola puede provocar externa lidades 
negativas, por lo tanto, el mercado no puede regular eficazmente las funciones socia les y eco lógicas de 
la agricultura . De tal modo que se vue lve indispensable recurrir a una forma negociada y contractua l 
para definir las acciones de apoyo susceptibles adecuadas par optimizar la realización de las funciones 
no productivas . 

2. Laurent C, Acti vité agri co le, Multiionctionn,ilité, Pluriacti vité. Rapport rédigé pour le Ministere ele l'agri culture et de la Peche 
dans le cadre clu Comité d'experts sur les Contrats Territoriaux cl 'Exp loitati on (CTE), Mimeo, Ministere de l'agri culture, Paris (FR). 
Juin 1999. 
3 Afri ca del sur, Argentina, Australia, Bo livi a, Brasil, Canadá, Chil e, Colombia, Costa Ri ca, islas Fiji , Guatemala, Indonesia, Malasia, 
Nueva -Zelandia, Paraguay, Filipinas, Tail andia y Uruguay (lista al 27 de marzo de 2000, OMC Página Web consultada el 21 de 
juli o de 2000, Adresse URL: http:/www.wto.org/). 
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Al momento de comenzar la nueva ronda de la OMC' en Seatl e sobre la definición de las reglas para 
faci litar el comercio agrícola internac ional, este debate cobrará una importancia estratégica y tendrá sin 
duda repercusiones prácticas sobre la difusión y las moda lidades de uso del concepto de 
multifuncionalidad de la agr icultura. 

Destacaremos a continuación algunas preguntas como insumos para el debate. 

¿ Será este concepto interesa nte, coherente con la problemática de la agricultura fam ili ar y campes ina en 
Latino A mérica? 

¿ Cómo los productores y los pobladores del med io rural de Latinoaméri ca perc iben esas otras funciones 
de la agr icul tura? 

¿ Cómo identifi ca r, ca racterizar y med ir la reali zac ión de esas funciones? 

¿ Cuáles son las modalidades para operac ionali za r las acc iones en el marco de las po líticas púb li cas. 

4 
O rga nizac ión Mundia l de l Comerc io 
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Síntesis de los debates 
sobre multifuncionalidad de la agricultura 

Colectivo Cirad 

Después de la presentación de la temática de multifuncionalidad de la agricultura, los debates tocaron 
los siguientes puntos: 

Hay un consenso entre los participantes que la multifuncionalidad de la agricultura es una realidad en 
América Latina como en otras partes del mundo. Es un aspecto característico de las agriculturas. Este 
tema es objeto de un debate, de reconocimiento creciente en diferentes países, lo que se asocia a 
programas, fondos e instrumentos de orientación, como en el caso de Europa. 

Algunos consideran que es "desafortunado" que el término "multifuncionalidad" haya sido asociado al 
tema de las negociaciones comerciales en la OMC, lo cual le quitaría peso político en América Latina y 
haría recomendable emplear otra expresión para referirse a las múltiples y diversas funciones que 
cumple la agricultura para la sociedad. 

Esto lleva a interrogarse sobre el hecho de que las sociedades valorizan ciertas funciones de la 
agricultura y no otras en un determinado momento. 

¿Cómo se fundamenta la decisión de una sociedad de valorizar una u otra función? 

¿Cuál es la asignación de recursos para fomentar una u otra función? 

¿Es este debate o decisión una prueba de democracia? 

El concepto, al igual que otros (como el de desarrollo sostenible, de sostenibilidad), no quiere decir 
mucho si no está instrumentalizado. Lo que importa es que ayude a considerar las evoluciones y 
fortalecer las capacidades de los actores sociales. 

No cabe duda que en el período actual, este concepto tiene una connotación política . Puede ser 
conveniente no utilizarlo porque no facilita la serenidad necesaria para un debate abierto y porque, 
además, se ha generado con referencia a una realidad que no es la de América Latina. 

Utilizando otras palabras, queda el problema del reconocimiento del papel que la Agricultura Familiar 
desempeña en la sociedad, lo que no tiene que ver solamente con los subsidios o la remuneración de los 
serv1c1os. 

La Agricultura Familiar cumple funciones: (i) productivas, (ii) ambientales, (iii ) sociales, (iv) culturales. 
Cuando la función productiva está amenazada, también lo están las demás. ¿Puede la agricultura familiar 
producir sólo alimentos en competencia total con productos producidos en otras condiciones, a otras 
escalas, en países con otras características? 
Al perder los mercados se alteran también funciones útiles y necesarias para el conjunto de la sociedad. 

Si lo que constituye la agricultura familiar o campesina es la producción como actividad central, 
alrededor de la cual se genera el saber-hacer, los sistemas de relaciones sociales, la economía 
doméstica, las otras funciones requieren que la función de producción persista y se adapte. De este 
modo, el concepto de multifuncionalidad tiene que ver con la soberanía alimentaria . 
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Es importante la visibilidad y la posibi lidad de va lorar estas otras funciones porque ayuda a replantea r el 
pape l de la agricultura y las relac iones entre los agri cu ltores y la soc iedad, el Estado, los consumidores, 
los habitantes urbanos y los rurales. Aparece como un potencial político que contribuye para la 
negoc iac ión de nuevos compromisos, de un nuevo pacto social entre los agr iculto res y la sociedad. Esto 
es el caso con los grupos indígenas en Amér ica Lat ina, con el problema de la preservación de los 
recursos naturales, del patrimonio ambiental, por ejemplo, para los agricu ltores y reco lectores o 
asentados en los bosqu es tropica les como los de la Amazonia. 

Esta negoc iac ión pl antea la idea de un estado regu lador, en términos de redi stribu ción de recursos 
púb li cos, así como también en tanto que herrami enta de regulación entre nuevas demandas de los 
urbanos con re lación al med io rura l, más allá de la estri cta producción de alimentos. Desde otra 
perspectiva, plantea también los problemas de regulac ión del comerc io al ni ve l nac iona l e internac ional. 

A lgunos reducen la cuest ión de la multifuncionali dad de la agr icultura a la as ignación de fondos 
púb li cos, o peor, a la so la remunerac ión de estas nuevas funciones. De hecho, invoca n la inex istencia de 
fo ndos públi cos para red istribuir en los países de Amér ica Latina y consideran que la única retribuc ión 
de esas otras funciones sería vía servicios mercantiles. 

Si de hecho, hay una demanda por parte de los urbanos que puede justificar la venta de servi c ios por los 
agr icultores, esta probabilidad tiene sus límites, como lo indicado en el caso de l agroecoturismo. Son 
muchos los que quieren ver o v isitar, pero son pocos los que quieren pagar. 

Varias contribuciones indi caron que en América Lat ina, aún si el Estado no aporta muchos fundos, 
ex isten financiamientos públicos, privados, internac iona les y no gubernamentales para fina nciar esas 
otras funciones de la agricultura y ya ex isten va rios precedentes. 

Entre los fenómenos que contr ibuyen a dar visibilidad a las otras funciones de la agri cultura fue 
indicado: 
- el reconocido carácter público-cu ltural del tema ambienta l; 
- la operaciona li zac ión más c lara y concreta de nociones asoc iadas a la idea de sostenib ili dad; 
- las nuevas demandas de sec tores urbanos (serv ic ios, capac idades, recursos naturales, ca lidad 
ambienta l, ca li dad de productos, espec ifi c idad de productos); de hecho, este concepto ayuda a enseñar 
que las agriculturas - y en part icular las agri culturas famili ares - tienen ventajas comparativas para el 
manejo de recursos y la producción de alimentos. 

También, en la mayoría de los casos se ha observado que los agricultores tienen un proyecto de 
sociedad ligado a la p luri funcionali dad y la pluri -activ idad, en part icular las Agricu lturas Familiares y/o 
campesi nas. Por lo tanto, se ju st if ica r enfocar este proyecto en términos de diseño de po lít icas públicas, 
de contratos y de reconoc imiento de nuevos serv ic ios para la soc iedad. 

Desafíos para la investigación 
Estas considerac iones plantean para la investigac ión nuevos retos. Muchos centros de investigac ión 
agropecuaria, muchas uni vers idades integran el concepto de pluri-activ idad, pero mucho menos el de 
p luri funcionalidad. Entretanto, existen trabajos y referenc ias que pueden ser rescastados. Uno de los 
enfoques propuestos es el de p lu ri o interdi sc iplinari edad para trata r el tema. También será importante 
reunir y analizar estudios de casos que presentan situaciones de discusión o prácticas sobre otras 
funciones de la agri cu ltura. 

Desafíos para el desarrollo 
En términos de desarrol lo institucional se abren nuevos espac ios de negoc iac iones y de ejecuc ión: 
- descentralización/ munic ipali zac ión; 
- p lanes munic ipales de desarrol lo rural; 
- gestión co lectiva de infraestructu ra (reforma agrar ia, ri esgo, bosques) para los cuales hacen falta 
métodos e instrumentos más adaptados; 
- instituciones sociales de concertac ión y negociación territori al. 
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En términos de financiamiento y recursos, se observa un crec1m1ento de los recursos para aliviar la 
pobreza, para el medio ambiente, para la infraestructura y al mismo tiempo una reducción de los apoyos 
directos a las agriculturas familiares y /o campesinas para la producción. 

Fortalecer las capacidades de los actores locales. ¿Quiénes son los actores sociales que impulsan esta 
visión más amplia? ¿Los agricultores? En parte, pero carecen de fuerza, es indispensable que construyan 
con otros actores y sectores. 

Se está planteando es la creación de nuevos mecanismos de regulación (de los mercados, recursos, 
sectoriales y territoriales), vía contratos entre actores, políticas públicas (sociales y económicas). Lo que 
se debe garantizar es la participación calificada de las agriculturas familiares /campesinas y de los 
actores rurales, en la definición de estas políticas públicas: capacidad de proponer, negociar, de 
implementar planes de acción, de evaluarlos, a nivel local y nacional. 
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Conclusión del taller: orientaciones 
y organización de trabajos colectivos 

Colectivo Cirad 

El concepto de "multifuncionalidad" queda aún en debate, aparece claro que las funciones que cumplen 
las agriculturas familiares (función productiva, ambiental, social) así como los servicios que ellas 
proporcionan a la sociedad, constituyen un tema de reflexión estratégico, con capacidad para agregar y 
fortalecer trabajos que ya se están realizando. 

Se pueden identificar varios temas relevantes que estructuran actualmente muchos de los trabajos sobre 
las agriculturas familiares en América Latina. Sin pretender hacer una lista completa, se puede apuntar 
los temas siguientes: 
- nuevas instituciones, organizaciones rurales y servicios a la agricultura; 
- construcción de los territorios, descentralización y gobiernos locales; 
- sistemas de producción, pluri-actividad e innovación tecnológica; 
- políticas públicas y papel del Estado; 
- sistemas agro-alimentarios localizados; 
- sostenibilidad de la agricultura, etc. 

Los trabajos en torno a estos temas presentan rasgos específicos que resultan de la diversidad de las 
situaciones socio-económicas de cada país, o dentro de un mismo país, y también tienen que ver con las 
diferentes situaciones institucionales en las que se implementan. 

Sin embargo, existen convergencias entre muchos de ellos, a pesar de la diversidad de las temáticas, de 
los enfoques y de las metodologías; durante la última sesión del taller se logró consenso sobre la idea 
que las agriculturas familiares (en el sentido amplio de la palabra) no pueden reducirse a la mera función 
de producción sino que ellas cumplen funciones para la sociedad y proporcionan servicios de los que se 
beneficia toda la sociedad. De manera explícita o implícita, todos los trabajos tienen una finalidad 
común: abrir caminos para fortalecer las agriculturas familiares, las economías y las sociedades locales 
así como para favorecer el reconocimiento del papel que ellas desempeñan en la sociedad. 

En este sentido, construir una reflexión colectiva en torno a la multifuncionalidad no significa añadir un 
tema "nuevo" a los temas que ya se están trabajando si no potenciar los trabajos existentes y poner de 
relieve cómo estos trabajos contribuyen al fortalecimiento de las agriculturas y economías locales y al 
reconocimiento de su papel social. 

El CIRAD proyecta organizar encuentros internacionales sobre el tema de la multifuncionalidad de las 
agriculturas familiares a los cuales estarán invitados participantes latinoamericanos, africanos, europeos 
y, de ser posible, asiáticos. 

Dichos talleres tienen el objetivo de confirmar el interés de los actores del Agro por el tema y discutir las 
modalidades de su uso con vista al fortalecimiento de las agriculturas familiares en los diversos países 
participantes dando particular énfasis a la investigación sobre poi íticas publicas. 

En lo que se refiere a Latinoamérica, se considera importante aprovechar el espacio que ofrecen las redes 
ya existentes: RIMISP, ALOP, RIAD, etc. en el proceso de preparación de encuentros internacionales con 
otros procesos en curso. También, se tendrán que aprovechar los eventos que ya están previstos para 
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profund iza r la refl ex ión: pueden se r eventos nac iona les o también eventos subregionales; por ejemplo, 
se expresó la vo luntad en Centro Améri ca de ini c iar un proceso continuo y sistemát ico así como tratar de 
darle une dimensión reg ional. 

Se considera necesar io abrir el debate de manera amplía a actores que no parti c iparon en el taller de San 
José (organi zac iones campes inas e indígenas, O NG, institu c iones de invest igac ión, etc.); surgió la idea 
de rea l izar estudi os de casos conc retos para sustenta r una refl ex ión al nivel nac ional. 

También podrán utili za rse los fo ros electrónicos ex istentes y las estru cturas que tienen experiencias en 
organi zac ión de confe rencias electrón icas tal como CHO RLAVI. 
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Anexo 1. Agenda del taller 

Jueves 4 de noviembre 

8:00-8:15 a.m. 

8: 15-8:30 a.m. 

8:30-8:45 a. m. 

8:45-9:00 a.m. 

9:00-9:30 a. m. 

Bienvenida y presentación de los participantes, Henri Hocdé (CIRAD). 

El "por qué del taller", Marie-Rose Mercoiret (CIRAD) 

Insta lac ión del taller, Jean-Louis Sabatié (Ministerio Francés de Asuntos 
Exteriores, Costa Rica) 

Organización del trabajo, Henri Hocdé 

El programa Agricu lturas Fam ili ares del CIRAD: elementos de prob lemát ica. D. 
Sautier (CIRAD) 

Maiiana: Presidente de la sesión: Elcy Corra les, Univers idad Javierana de Bogotá 

9:30-12 :30 a. m. 

12:30-2:00 p.m. 

Las problemáticas de las Agriculturas Famili ares en los nuevos contextos 
nac iona les e intern ac ionales. Princ ipales desafíos, panelistas. 

A lmuerzo 

Tarde: Presidente de la sesión: Daniel Rey, AGRARIA 

2:00-5:30 p.m. 

Viernes 5 de noviembre 

Las problemáticas de las Agriculturas Familiares en los nuevos contextos 
nac iona les e internacionales. Princ ipales desafíos (continuac ión), panelistas. 

Maiia na: Presidente de la sesión : Manue l Chiriboga, A LOP 

8:00-9:00 a. m. Síntesis del día jueves Pierre-Marie Base (CIRAD) y debate 

9:00-9:30 a.m. 

9:30- 12:30 a. m. 
Latina? 

12:30-2:30 a.m. 

La " multi-funcionalidad" de la agr icultura: elementos de discusión en torno a 
un concepto, Philippe Bonnal (CIRAD) 

Debate :¿Sería la " multi -funcionalidad" un concepto pertinente en Améri ca 

A lmuerzo 

Tarde: Presidente de la sesión: O rlando Plaza, PUCP 

2:30-6:30 p.m. 
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Identif icac ión de temas comunes de trabajo: 

•!• Ti pos de proyectos colectivos y alianzas 
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Anexo 2 . Lista y dirección de los participantes 

Participantes latinoamericanos 

Participante País O rganismo Dirección postal Telefono Fax E-mail 

ABRAMO-VAY Bresil Univ. ele Sao Un iversidad Sao Pau lo 55 11 8185880 55 11 8186073 abramov@usp.br 

Ricardo Pau lo Av. Prof. Lu ciano Gua lberto 

908 - CEP, 05508-900 

Sao Pau lo, Bras il 

BERDEGUE Chi li RIM ISP, Chil e RIM ISP 56-2-236 4557 56-2 236 45 58 berclegue@reu na.el 
Ju li o A. Cas ill a 228 - Correo 22 

Sant iago, Chili 

CASTILLO Venezue la FONAIAP, Carrera 9 -1 B - 22 05 1-533785 05 1 732264 juvenalc@telce l. net.ve 
Juvénal Venezuala Loci nas ele Sa nta Rosa 

Barquisi meto, Venezuela 

CASTI LLO Costa-Rica MAG MAG 505 232 71 66 232 71 66 Ocast i@ns.mag.go.cr 

Octav iano Sabana Su r Ap. 10094 

San Jose, Costa-Rica 

Ch ile 460 43390551 4339 0600 jcata la@inta.gov.ar 
CATALANO Argentine INTA 1 er piso Capita l Federa l 
José Argentina 

CH IRIBOGA Ap. 17-21- 1191 2 244 656 2 568 452 mch irib@u io.satnet. net 
Manue l Equateur ALOP Q ui to, Ecuador 

CORRA LES Colomb ia Univ. Javer-i ana Carrera 7 No 42-27 320 83 20 320 83 20 E corra le@javerco l. javeri ana .eclu. 

Elcy Facu l-tacl Edif. Lorenzo Uribe Piso 7 ex t 6520 ext6530 co 
Cienc ias Sante Fe ele Bogotá Co lomb ia 
Amb ienta les 

LARREA Equateur RIAD Sna Ignac io 134 y 6 ele 593 2 504 496 593 25 04 996 ferhpi@ uio.satnet.net 
Fernando Dic iembre 593 2 556 24 1 

Q uito Ecuador 



Parti cipante País Organismo Di rección postal Telefono Fax E-mail 

LE ROY )-Pierre Bres il FASE Ruadas Pa lrneiras 90 21 28 61 44 1 21286 1209 j pierre@fase.org. br 

22270 070 215588625 

Rio do Jane iro Brasil 

M IRANDA El Sa lvador 1 ICA Laderas Ap. 01-78 503- 288 1500 503 288 206 1 Laderas@es.corn.sv 

Byron San Sa lvador El Sa lvador 

M IRANDA Costa -Rica UNA Escue la Cienc ias Agra ri as 506 .277.38.20 0111 iranda@u na.ac.pe 

Ornar AP 86 506.277 .32.95 

30000 Herecl ia 

Costa Rica 

PLAZA O rl ando Perou U ni v. Cato lica Ap. 176 1 51-1 - 460 02 51 -1 - 463 6600 oplaza@pucp.edu .pe 
Lima Li ma, Peru 870 

REY Daniel Ch ili AGRAR IA Av.Antonio Va ras 9 1 56-2- 235 15 72 56-2 -235 66 84 drey@agra ria.c l 

Pios 4 Providenc ia 235 94 66 

Sa ntiago ele Ch il e 

RIVEROS Colomb ie PRODAR Carrera 12 71 A - 06 57-1 345 36 32 57- 1 24942 14 herna ndr@co l 1 . te lecom .com.co 
Hernando Sa nt Fe de Bogotá 345 58846 

Co lombie 



Investigadores franceses del CI RAD 

Participante País Dirección postal Telefono Fax E-mail 

BONNAL Francia Ci rad - TA 60/15 33.046761 5555 04 67 61 44 15 Phi I ippe.bonnal@c irad.fr 
Phil ippe 73, Av. J-F rarn;:ois Breton 

34398 Montpellier Ceclex 5 

BOSC Pierre- Franc ia Ciracl - TA 60/15 33 . O 4 67 61 56 22 04 67 61 44 15 Bosc@ciracl.fr 
Marie 73, Av. J-Fran¡;:o is Breton 

34398 Montpe lli er Ceclex 5 

BOUCH ER Peru IICA. AP 14.0 185 51.1.422.45 .83. 51 .1.442 .45.54 Proclar@ma i lc ity .com 

Fran<;:o is Li ma 14 fran¡;:o is.boucher@c i rad . fr 

CERDAN Cameroun IRAD - BP 11 46 - Ga roua 237 .27 32 20 237. 27 32 20 ga roua .ass ista nt@d i p loma tie. fr 
Claire Camerou n 

D EVAU TOUR Franc ia Cnearc BP 5098 33 . 046761 70 15 04 67 61 44 15 Devautour@c irad.fr 

H ubert 34 033 Montpel lier ceclex 
01 

HOCDÉ Fra nc ia Ciracl - TA 60/15 33. O 4-67-61 71 70 04 67 61 44 15 Hhoccle@c iracl .fr 

Henri 73, Av. J-Fran¡;:ois Breton 

34398 Montpe lli er Cedex 5 

MERCOIRET Francia Ciracl - TA 60/15 33 . O 4 67 61 50 07 04 67 61 44 15 Merco i ret@c i racl. fr 
Mari e-Rose 73, Av . J-Fran¡;:ois Breton 

34398 Montpe lli er Cedex 5 

MUCH N IK Francia Ciracl - TA 60/15 33. O 4 67 61 65 30 04 67 61 44 15 Muchn ik@ciracl .fr 

José 73, Av. J-Fran¡;:ois Breton 

34398 Montpellier Cedex 5 

SABOU RIN Nueva B.P 6 - Pouernbout 98825 687 47 76 23 687. 47 29 89 Ciracl@c iracl .fr 

Eri c Ca ledonia Nouve lle Ca lédonie 

SAUTIER Francia Ciracl - TA 60/15 33. O 4 67 61 71 18 04 67 61 44 15 saut ier@c i racl . fr 

Deni s 73, Av. J- Fran¡;:o is Breton 

34398 Montpelli er Cedex 5 





Anexo 3. Lista de las siglas, acrónimos y 
abreviaciones 

AF: Programa Agriculturas Famil ia res del CIRAD-TERA 

ALOP : Asoc iac ión Latinoameri ca na de las Organi zac iones de Promoc ión (Ecuador) 

BIRD : Banco Internac ional de Reconstrucc ión y Fomento 

CIRAD : Centro de Cooperac ión Internac ional de Investigac ión Agronómi ca para el Desa rroll o (Francia) 

CNP : Consejo Nac ional de la Producc ión (Costa Ri ca) 

CONTAG : Confederac ión de los Trabajadores de la Agri cultura (Bras il ) 

CUT : Central Unica de los Trabajadores (Brasil ) 

CTE : Contrato Territorial de explotac ión (Franc ia) 

EMBRAPA : Empresa Bras ileña de Invest igac ión (Bras il ) 

FAO : organi zac ión de las nac iones Unidas para la Agri cul tura y la A limentac ión 

FONAIAP :Fondo Nac ional de Investigac ión Agropecuari a (Venezuela) 

GATT : Acuerdo General sobre Ara nce les Aduaneros y Comerc io 

IER : Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeria na (Co lombia) 

IICA : Instituto Interameri ca no de Cooperac ión Agríco la 

INTA : Instituto Nac ional de Tecnología Agropecuar ia (Argentina) 

MAG : Ministerio de Agri cultura y Ganadería (Costa Ri ca) 

MST : M ov imiento de los Trabajadores sin Tierra (Bras il ) 

OMC : O rganizaci ón Mundial del Comercio 

ONG : Organización No Gubernamental 

PAPP: Programa de Apoyo a los Pequeños Productores (Bras il ) 

PEA : Poblac ión Económicamente Acti va 

PIB : producto Interno Bruto 

PRONAF : Programa de Fortalec imiento de la Agri cultura Famili ar (Brasi l) 

PUCP: Un iversidad Cató li ca de Perú 

PYME : Pequeñas y M edianas Empresas 

PRIAG : Programa regional de Reforzamiento a la Investigac ión Agronómica en 

granos bási cos 

PRODAR :Programa de Desarro llo de la Agro-indúst ri a Rural en Améri ca Latina y el Ca ribe 

RIAD : Red lnerameri cana de Agri culturas y Democrac ia 

RIMISP : Red Internac ional de M etodología de Investigac ión de Sistemas de Producc ión 
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SIAL : Sistemas Agroalimentarios Loca li zados 

TERA : departamento "Territorio, Medio Ambiente y Actores"del CIRAD 

UMATA: Unidad Munic ipal de Asistencia Técn ica (Colombia) 

UNA: Universidad Nac ional Agrar ia (Costa Rica) 

UNICAMP : Universidad Federal de Campinas (Brasil ) 
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internationale 
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