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INTRODUCCiÓN 
• 

Los agricultores que experimentan nuevas formas de agricultura son un recurso 

Importante que ayuda a las comunidades rurales a resolver sus problemas agrrcolas 

Sin embargo, estos agricultores mvestlgadores generalmente no reciben 

reconOCimiento ni apoyo, y están desconectados de la mverslón -generalmente 

sustanclal- en mvestlgaclón agrlcola Los agricultores Investigadores son un 

recurso desatendido porque los enfoques convencionales para la generación de 

tecnologla agrfcola se dá de arnba hacia abajo La tecnologl8 es diseñada por 

clentlflcoS que toman deCISiones acerca de lo que deben recomendar a los 

agricultores. Sin darle a ellos un poder de deCISión en este proceso El enfoque 

convencional se parece a la relaCión entre el médiCO y su paciente El investigador 

y el extenSIOnlsta (al Igual que el médiCO) deben formular una mediCina para curar 

las enfermedades del agncultor o paciente Pero cuando el doctor o el clentlflco no 

pueden dlagnostl~ar sufiCientes problemas correctamente. 01 formular la medlcma 

apropiada porque sus neceSidades son tantas y tan diversas, entonces se viene a 

pique este enfoque El desarrollo de una tecnologla, adecuada a las neceSidades y 

problemas particulares y espeCificas a su localidad de 1 5 miles de millones de 

personas que dependen de una agricultura compleja, diversa y propensa al riesgo, 

requiere un enfoque diferente (Chambers. 1994) 

Una solUCión podrla ser el establecimiento de la capaCidad, con base en la 
",. 

comUnidad, de llevar a cabo mvestlgaclón adaptativa con la partiCipaCión de los 

agricultores en la Identificación de problemas y en la Implementación de la 

evaluaCión de la tecnologla EXiste un numero cada vez mayor de expenenclas que 
, 

Involucran la organización de grupos de agricultores, 6 el trabajO con organizaciones , 
de agncultores eXistentes para Implementar la partiCipaCión de los agricultores (ver 

por ejemplo, Mattee y Lasalle. 1994, Muchagata et al , 1994, Mushlta, 1993, 

Drmkwater, 1994, Helnnch et al • 1991) 

La estrategia de organizar grupos de agricultores para participar en la 

evaluaCión de tecnologla adaptativa en parte tiene que ver con la preocupación por 

redUCir los costos de Involucrar a los agricultores en la investigación cuando ésto 
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Implica demandas altas del tiempo de los profesionales asalanados (mvestlgadores 

o extenslomstas) Atiende también la necesidad de aumentar el cubrimiento de la 

participación de los agricultores en la mvestlgaclón y la extensión para poder 

desarrollar la evaluaCión de las tecnologlas en numerosos y diversos ambientes 

pequeños, sm InCUrrir en gastos excesIvos y sm comprometer la calidad de la 

participación (Okall et al , 1993, Ashby, 1991, Bebblngton et al , 1994) 

Se han hecho muchas preguntas acerca de la vlablhdad de institucionalizar 

un papel en la mvestlgaclón adaptativa para los agricultores, y de las limitaCiones 

que probablemente enfrentarfan tales esfuerzos (Bebbmgton et al , 1994) Los 

cntlcos afrlman que la experimentación tradiCional o popular de los agricultores es 

una forma de generacIón de conOCimiento superior a la CienCia OCCidental La 

fortaleza de la experimentación tradiCional está generando ajustes contingentes y 

secuenCiales a través del tiempo a Situaciones cambiantes que son ImpredeCibles 

IRlchards, 1989, Scoones y Thompson, 1994, Dnnkwater, 1994) Esta forma 

autóctona de generación de conOCimiento no se ajusta fáCilmente a los modelos de 

experimentación controlada, utilizados por la CienCia OCCidental 

Un análiSIS más utll reqUiere la comprensión de la naturaleza de la 

experimentación popular Por ejemplo, los agricultores comparan "tratamientos", 

pero el testigo o control puede estar "en la cabeza de los agricultores", porque ellos 

comparan los rendimientos de este año con los del año anterior Otra comparación 

utlhzada por los agricultores compara los resultados en un campo distante con aquel 

más cercano, o los resultados de añadir un poco más de un fertilizante a un surco, 

en comparación con el resto de la parcela La experimentación tradiCional Incluye 

la replicaCión, pero es ti piCO que esta replicaCión se dé prinCipalmente a lo largo del 

tiempo, y no en el espacIo y en el tiempo, caractenstlca de la replicaCión del método 

clsntlflco Aun más, los agricultores reconocen los efectos que llevan a confUSiones 

en la experimentación popular Por ejemplo, una pequeña cantidad de semilla de una 

nueva vanedad es nutrida y multiplicada en el más fértil huerto casero, para la 

siguiente Siembra se lleva la nueva variedad para ser evaluada en diferentes tipOS 

de suelo, evaluando la InteraCCión genotipo x ambiente Sólo una vez que se ha 
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evaluado el rendimiento en una diversidad de ambientes, se sacan conclusiones 

acerca del rendimiento esperado para el nuevo germoplasma en el ambiente del 

agricultor 

"' la experiencia muestra que la generación de conOCimiento de los agricultores I 

puede beneficiarse :tsl..!::l1Q del método clentlflco de la comparación controlada como 

de la experimentación popular no es una dicotomia entre la una y la otra (ver, por 

ejemplo, Uphoff, 1992 282-3, Hardon y de 80ef, 1993 67, Berg, 1993, llghtfoot, 

1987) 

Otro asunto es SI la creación de un grupo espeCial construye sobre las 

estructuras de autOridad eXistentes o crea una estructura paralela no tradicional, y 

el grado al que tales grupos pueden representar las agendas de investigación de 

diferentes grupos de Interés dentro de la comUnidad, o pueden de hecho exclUir 

grupos específicos (Bebbmgton et al ,1994) la expenenCla con la investigación 

en fincas muestra que cuando no se utilizaron los criterios formales para seleccionar 

agricultores para participar en la inVestigaCión, los participantes que resultaron 

generalmente eran los agricultores más prósperos y politlcamente más activos 

(Mernll Sands et al , 1991 303) 

Los investigadores, o los Innovadores que tienen los medios para 

expenmentar, generalmente son los agncultores que están en melores condiCiones, 

que tienen las técnicas y Jos recursos !Incluyendo el poder) para dedicarse a un tipO 

especfflco de generación de conOCimiento Se ha tenido cierta experiencia en el 

trabajo con agricultores de mentalidad Investlgatlva que sugiere que es deseable 

seleCCionar intenCionadamente los Innovadores que tienen el tiempo y el Interés en 

la expenmentaclón (ver, por ejemplo, Abdln & Chowdry, 1989, Citado en Mernll

Sandsetal, 1991, Ashbyetal, 1987) 

En realidad, la pregunta es SI los agncultores Investigadores que representan 

la capaCidad local de hacer investigación en las comUnidades locales pueden 

Vincularse a la agenda de inVestIgaCión, definida a nivel de la comunidad Esto es 

también muy utli para los grupos muy pobres o para otros grupos de Interés, tales 

como las mUJeres, que pueden tener pnondades muy distintas a las de aquellos en 
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condiciones relativamente mejores y que son los que conducen la experimentación 

a nivel local 

De vincularse efectivamente a las agenCias de inVestigaCión, ¿podrla esta 

capacidad local compartir los costos y ampliar el cubrimiento de la investigación 

adaptativa, al tiempo que garantiza que sea relevante a los agricultores locales? 

¿Cómo podrfa la Investigación partlClpatlva' con base en la comunidad, lograr un 

cubnmlento ampliO que sea efectivo en términos de costos? ,Se puede crear en las 

comunidades rurales una capacidad y una responsabilidad autosostenlbles para la 

promoción de la partiCipaCión de los agricultores? ,Cómo manejar los Vinculas entre 

estos actores diferentes Sin Incrementar los costos transaCCionales hasta un grado 

Inmanejable? Se ha hecho poco trabajO SistemátiCO sobre los costos de crear 

organizaciones a nivel de la comUnidad para cumplir con esta funCión, tampoco hay 

mayor evaluaCión empmca sobre el grado hasta el cual estas organizaciones pueden 

aumentar el cubrimiento y mejorar el enfoque de la investigación adaptativa de una 

manera autosostemble (Axmn, 19941 

Este documento hace referenCia a un esfuerzo por proporcionar datos 

empmcos sobre algunos de estos asuntos, a partir de la investigación-acción 

realizada entre 1990 y 1994 por el proyecto IPRA del Centro InternaCional de 

Agricultura Tropical (CIAT), con el apoyo de la FundaCión W K Kellogg El proyecto 

busca evaluar el potenCial de InstitUCionalizar una capaCidad con base en la 

comumdad para Involucrar a los agricultores en la condUCCión de la investigaCión 

adaptativa Este documento presenta los resultados obtenidos al transfenr las 

responsabilidades de la mvestlgaclón adaptativa a comités de agricultores 

investigadores, los efectos de ampliar el cubnmlento de este enfoque, y sus costos 
" 

El documento está organizado aSI La sigUiente sección deSCribe los 

procedimientos utilizados para formar los comités de agricultores y sus actiVidades 

Luego se presentan los resultados, con relaCión a la evolUCión de los comités de 

agncultores en el cuatremo 1990-1994 Termina señalando algunas cuestiones que 

surgen a partir de éstos, para la aplicaCión futura de este enfoque 
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METODOLOGfA 

La estrategia del proyecto es Implementar los métodos de la investigación 

partlclpatlva para la evaluación de tecnologlas adaptativas, al formar comités de 

agricultores de las comunidades rurales para llevar a cabo la evaluación de la 

tecnologla Junto con agencias de Investigación y de extensión agncola del sector 

publico V con tas organizaciones intermedias Ilas QNGs y las cooperativas de 

agricultores) El desarrollo de cursos y matenales de capacitación para capacitar a 

los agricultores. y al personal de las organizaciones del sector publico y de las 

entidades intermedias para este prOpósito, es parte Integral de la estrategia 

El propósito de los Comités de Investigación Agropecuaria Local (CIALs) es ___ 

movilizar el liderazgo local entre los agncultores para que asuman la responsabilidad 

de experimentar con tecnologlas desconocidas en su comunidad De esta manera. 

el proyecto busca crear una "demanda" o eXigencia por parte de los clientes del 

sector publico y de las organizaciones intermedias sobre la investigación y la 

extensión, diverSificando el tipO de tecnologlas disponibles y aumentando el numero 

y la tasa de fluJo de tecnologlas haCia los agricultores de escasos recursos, 

mejorando así la adopción, los Ingresos de la finca y el bienestar en general La 

expenencla Indica que la nueva tecnologla, seleCCionada mediante métodos de 

participación de los agricultores, se adapta mejor a nivel local que aquella 

recomendada por los investigadores que han trabajado por su cuenta (Sperllng, 

1993, Worede y Mekblb, 1993) 

El proyecto fue iniciado en un área piloto en el Departamento del Cauca. al 

sur de Colombia El Cauca es uno de los departamentos más pobres y con salanos 1 
más baJOS en el pals El área piloto está caracterizado por una topografla \ 

/ 

montañosa. escasa Infraestructura de carreteras y mercados, y fincas pequeñas de 

unas 5 ha en promediO (el área cultivada en promediO es de menos de 3 ha) Todas 

las fincas se dedican a una mezcla de prodUCCión comerCial y de SubSistenCia Esta 

es una zona marginal productora de café. con suelos áCidos e Infértlles, 

generalmente en un estado avanzado de erosión La mayo na de los agncultores 

cultivan café, Junto con la yuca como cultiVO comerCial, el malz y el frijol trepador 
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se han cultivado tradicionalmente para la SubsistenCia La ganadería es escasa (sólo 

el 13% de las fincas tienen ganado) 

El proyecto se mlcl6 en 1990 con la formaCión de CIALs en CinCO veredas, 

el número aumento a 18 veredas a finales de 1991, a 32 en 1992-3, y luego a 55 

veredas en 1994 A la fecha el numero total asciende a 85, con los 30 CIALs 

adiCionales formados en BoliVia, Ecuador, Peru y Honduras por personal 

Internacional que reCibió capaCitaCión en el método IPRA Este documento presenta 

informaCión obtenida del mOnltoreo de 48 CIALs estableCidos entre 1990 hasta 

mediados de 1994 en el área piloto en Colombia Estos últimos CIALs cubren un 

área de aproXimadamente 1605 km2
, cobijando una población estimada en 50 000 

familias, y estableCiendo contacto directo con 4 000 agricultores, de los cuales 220 

reCibieron capacitación como miembros de los CIALs o comités de investigación 

Cada CIAL está conformado por cuatro agncultores elegidos durante una 

reUnión de la comunidad Se reune regularmente durante el pnmer Ciclo de 

capaCitaCión (o penado expenmental, generalmente eqUivalente a una estación de 

cultivo de aproximadamente seis meses) El pnmer Ciclo de capacitación Incluye 

hasta diez vIsitas de capaCitaCión por parte de un agricultor de apoyo, qUien ha 

teOldo por lo menos un año de experiencia previa como miembro de un CIAL 

Durante el sigUiente Ciclo o estación de CUltiVO, el numero de estas VISitas se reduce 

progresivamente, a medida que el CIAL gana expenencla y lleva a cabo los 

experimentos cada vez con mayor autonomla (Recuadro 1) 

El agricultor de apoyo está respaldado por un agrónomo cuyo conOCimiento 

aporta al diseño estadlstlCo de los experimentos del CIAL y al análiSIS de los datos 

recogidos por los miembros del CIAL Actualmente, en el área del proyecto, los 48 

CIALs son atendidos por tres agricultores de apoyo, respaldados prinCipalmente por 

un agrónomo capacita dar 

RESULTADOS 

Esta sección del documento revisa los resultados obtenidos durante el penodo 

1990-1994 de la organización de 48 CIALs o comités de Investigación de 
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Recuadro 1 ProcedImIento para la formacIón de un nuevo CIAL 

1 El personal aSIgnado a la InvestIgacIón en fincas y al servIcIo de éxtenslón de 
la instItuCIón patrocinadora reCIben capacItacIón sobre la metodologra CIAL y 
seleccIonan las comunIdades o atIenden sOlIcItudes hechas por las comunidadeS 
para formar un CIAL La inStitUCIÓn patrocinadora puede ser una agencIa 
gubernamental o una ONG o una cooperatIVa de agricultores 

2 la InstItuCión patrocinadora cIta una reunión comunltana en la Que los 
agncultores conforman un grupo de análisIs de lo Que Significa experimentar con 
nuevas práctIcas a¡¡rfcolas, de la experienCIa a ",vel local con el proceso dé 
experimentacIón y sus resultados, y del propósito de un comité de InvestIgación 
local 

3 SI la comunidad deCide establecer un CIAl, elige un comIté de cuatro miembros 
entre los agricultores reconocidos localmente como investigadores con 
capacIdades de hderazgo establecIdas con la comunidad antes d& la eleCCIón 

4 El CIAL hace un dlagn6stlco en una a más reuniones de la comunidad y se 
seleCCIona el tema pnontano (e g , un cultIVO, una práctica cultural, el uso de 
fertlhzantes) para ser !Ovestlgado por el CIAL 

6 En la reunión de planeaclól\ con el agrónomo de la !Ostltuclón patroCinadora 
el CIAl define el obJetiVO de su experImento, los tratam,,¡ntos y el testIgo, Que son 
cmenas para la seleccI6n del SItIO del expenmento, el cronograma los !Osumos, 
los datos requendos para sacar conclUSiones acerca del ensayo, las 
responsabilidades para cada tarea Durante el pnmer cIclo de capacItaCIón, un 
agncultor de apoyo vista el CIAL regularmente, a medIda que se van 
Implementando las tareas 

6 Una vez se ha planeada el experimento, el CIAL lleva a cabo las actiVidades 
Involucradas, desde la Siembra hasta la cosecha, y administran el fondo 
comunitario del CIAl Este es un fondo colectiVO rotatorio, del cual se comparte 
para cada CIAl En Colombia, el fondo CIAL es de menos del 50 porClento del 
valor de una cabeza de ganada en el área piloto (US$375 por CIAL, a las tasas 
actuales de cambiO) 

7 Una vez cosechado el expenmento, el CIAl se feune con el agrónomo para 
sacar las conclUSIones a partir de los datos que han registrado en su experimento, 
y planifica la reumón comunltana en la que el CIAl presentará sus resultados 

8 la comunidad sa reune para escuchar un Informe verbal por parte del CIAL de 
sus actiVidades, resultados y estado {¡nanculro SI es del caso, se repIte el 
diagnóstICO para onentar las activIdades del elAl para la sIgUiente estación de 
cultIVO 

9 En el segundo, y en los Ciclos subSIgUientes de experimentación el agricultor 
de apoyo realiza dos. o tres VISitas de mOnltoreo 
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agncultores en el área piloto en el Cauca, Colombia El procedimiento para la 

conformación de los CIALs fue desarrollado en la fase piloto (1990-1991), durante 

la cual se establecieron cinco comités de investigación de agncultores, qUienes 

recibieron capacitación en téCnicas de diagnóstico partlclpatiVo, planeaclón y 

establecimiento de ensayos en fincas, con rephcaClones, evaluaCión partlclpatlva de 

tecnologías, análiSIS e interpretación de resultados, análiSIS presupuestal del costo 

total del ensayo y de los tratamientos individuales El proceso requirió también la 

planeaclón y presentación de un Informe oral corto sobre los resultados ante un 

grupo de CinCO CIALS, y ante cada una de las comumdades representadas Después 

del pnmer Ciclo de capacitación (o estación de CUltiVO), los agrónomos del eqUipo 

del proyecto IPRA comenzaron a entregar gradualmente cada operación del proceso 

a los agncultores Un sociólogo realiZÓ VISitas regulares de momtoreo para evaluar 

hasta qué punto los agricultores eran capases de manejar cada operaCión, y para 

detectar SI se requena capacitación de segUimiento 

Con base en esta expenencla, se prepararon 12 cartillas CIAL como 

matenales de capacitación a partir de diSCUSiones con los agricultores Involucrados, 

qUienes ayudaron a preparar el texto y las Ilustraciones (ver Apéndice 1) 

A finales de 1991, se iniCiÓ la segunda fase de formaCión de los CIALs El 

proyecto utilizó los materiales de capacitación para dictar un curso con las ONGs 

en el área piloto, con el propósito de preparar a su personal de agrónomos para 

establecer CIALs Como resultado del curso, se estableCieron 13 CIALs adiCionales 

utilizando las cartillas de capaCitación El proyecto ahora supervisaba 18 CIALs e 

Incluía la revIsión de la manera en que eran utilizadas en la práctica las cartillas de 

capaCitación por parte de los capacltandos de las ONGs y de sus CIALs Con base 

en esta expenenCla, se finalizaron las cartillas de capaCitación, y en 1992. el 

proyecto comenzó a dictar un curso regular sobre el método CIAL a capacltandos 

de las ONGs (qUienes son estudiantes unlversltanos que realizan una práctica de 

extenSión agncola con su ONG en las áreas rurales), con extenslonlstas del sector 

publico y con hderes de las comumdades locales 
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En una tercera fase, se establecieron otros 28 CIALs como respuesta a 

solicitudes de las comunidades y de las asociaciones de agricultores En 1993, entre 

los capacltandos de un curso sobre el método CIAL, habla tres agncultores que eran 

miembros de los CIALs establecidos durante la segunda fase Estos agricultores de 

apoyo fueron contratados (uno por una ONG, uno por una cooperativa de 

agricultores, y el otro por el proyecto) para establecer los CIALs durante la tercera 

fase 

Transferencia de la responsabilidad de la evaluación adaptativa 

Una de las preguntas más Importantes para el proyecto es, ",qué tipO de 

responsabilidad pueden asumir eXitosamente los agricultores investigadores, 

organizados en un CIAL, en cuanto a la evaluación de tecnologlas especificas a una 

localidad"? 

Los 48 CIALs conformados en el área pIloto han sido establecidos 

sucesivamente por capacltandos con experienCia reCién adqUirida en esta 

metodologra Esto le ha permitido al proyecto evaluar los requerimientos de la 

capacitación para establecer un nuevo CIAL. la rapidez con la que los CIALs se 

pueden Ir "desprendiendo" progresivamente de su capacltador. y la rapidez con la 

cual pueden asumir la responsabilidad de llevar a cabo sus experimentos Sin el 

capacltador 

El Cuadro 1 hace un resumen de las conclusiones sobre el tipO de apoyo 

Institucional requendo por un CIAL debidamente capacitado en términOS de 

capacitación y VIsitas de mOnltoreo, para llevar a cabo experimentos en fincas, 

relacionados con un cultivo Nuestra experiencia demuestra que los comités de 

agTlcultores que trabajan por sr solos registran los resultados conflablemente y con 

preCISión. para los tratamientos separados y Sin confundirlos. cuando están 

Interesados en los resultados Durante la reunión de planeaclón. los agricultores han 

definido datos que qUieren recoger. en Unidades de medida que tienen sentido para 

ellos. y son capases de analizar estos datos para comparar tratamientos. y evaluar 

tasas de germinación y desarrollo del cultiVO Por ejemplo, la altura de las plantas 
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de malz fue evaluada en términos de demasiado bajitas (los perros pueden alcanzar 

y robarse las mazorcas), medianas, resisten el viento y el volcamlento (deseado), 

demasiado altas (susceptibles al volcamlento) Los datos de rendimientos son 

procesados normalmente por los agricultores en términOS de rend Imlento por Unidad 

de semilla, puesto que no acostumbran utilizar medidas de área, aunque las parcelas 

experimentales sean medidas y delimitadas con estacas 

La reVISión de los 48 CIALs mostró que de las 15 actividades detalladas en 

el Cuadro 1, un CIAL debidamente capacitado Icon dos Ciclos de expenencla) 

requerta el apoyo de capacitación en un máXimo de cuatro actividades En las Fases 

1 y 11, dos de estas actividades requerla la presenCia de un agrónomo capacitado la 

planeaclón -Incluyendo el diseño estadlstlco- y el análiSIS de los resultados Se 

IdentifiCÓ como deseable dos VISitas por parte de un agricultor de apoyo para 

revisar que la seleCCión de la parcela estuviera de acuerdo con los obJetiVOs 

expenmentales, y para asegurar que los datos a mitad del penado o durante la 

evaluaCión de la cosecha fueran registrados correctamente Las VISitas de mOnltoreo 

rutina nas Incluyen la VISita de un agncultor de apoyo al diagnóstico comunitariO y 

a las reuniones para Informar a la comUnidad Durante la Fase 111, los agncultores 

de apoyo comienzan a asumir la responsabilidad de apoyar la planeaclón de los 

ensayos de los CIALs y el análiSIS de los resultados, trayendo consigo los planes y 

luego los resultados a una reunión para este propÓSito, en la que partiCipa un 

agrónomo de las Instituciones patrOCinadoras 

La mayorfa de las preguntas de investigación de los CIALs pueden ser 

atendidas con experimentos con un sólo factor (por eJempJo. 6-10 variedades 

supenmpuestas sobre las prácticas culturales locales, o 3-4 tratamientos de 

fertilizaCión o de control de plagas) Esto hace que sea factible que los agncultores 

paraprofeslOnales puedan brindar apoyo a la planeaclón y análiSIS del ensayo, con 

la reVISión, por parte de un agrónomo, del diseño y de la Interpretación lEn la 

práctica, se requlrtó capaCitaCión tanto para reforzar las técnicas de un agro nomo 

capaCitando en el diseño y análtsls de los ensayos en fincas. como para enseñar 

estas téCnicas a los agTlcultores l 
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La agenda de investigación definida por los CIALs está evolucionando a partir 

de estrategias pnnclpalmente basadas en el germoplasma (para buscar nuevos 

cultivoS y vanedades), haCia un Interés por las prácticas culturales una vez se ha 

seleccionado, mediante sus expenmentos, un nuevo cultivo viable o una vanedad 

adaptada a las condiCiones locales La experiencia más reciente muestra que los 

agricultores paraprofeslonales pueden apoyar los CIALs en el diseño de un 

expenmento de dos factores densidad de Siembra x dOSIS de fertilizante, como 

ejemplo de un diseño estableCido por un CIAL Sin la intervenCión de un agrónomo 

El Cuadro 2 muestra la tasa de aumento de las actiVidades llevadas a cabo 

por los CIALs, mdependlentemente del apoyo instituCional en términOS de 

capacitación por parte de un agrónomo o de un agricultor de apoyo Los datos del 

primer Ciclo indican que el numero de VIsitas de capacitaCión requeridas ha 

disminUido de 17 neceSitadas para desarrollar el método y los matenales de 

capaCitaCión en la Fase 1, a 10 VISitas de capacitación en la Fase 111 Las sesiones 

de capacitación prosiguen las actiVidades resumidas en el Cuadro 2 En la práctica, 

el numero de VISitas de capaCitaCión se ha redUCido, porque algunas de las 

actiVidades menCionadas en el Cuadro 2, tales como la obtenCión de InsumOS. y las 

actiVidades repetitivas. tales como la observaCión o la evaluaCión del expenmento, 

se pueden llevar a cabo Independientemente por parte de los agricultores, aun 

durante el pnmer Ciclo de capaCitaCión 

El Cuadro 2 muestra que los CIALs más nuevos, formados en la Fase 111, 

están operando en el segundo Ciclo con un promediO de cuatro vIsitas de 

capaCitaCión y apoyo Los CinCO CIALs piloto, formados en la Fase 1, han segUido 

Incrementando su nivel de autonomla en el ultimo Ciclo, los CIALs piloto estaban 

operando con sólo dos VISitas de apoyo (una para la planeaclón del expenmento, la 

otra para el análiSIS de los resultados), por parte del agricultor paraprofeslOnal 

Para conclUir, la expenencla del proyecto demuestra que la capacitación de 

los comités de investigación de agricultores puede lograrse en dos Ciclos (1 e , 

durante dos experimentos), y que un CIAL debidamente capaCitado puede asumir 
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la responsabilidad de la mayorra de las actividades requendas por los agncultores 

para Implementar los expenmentos en fincas 

La experiencia durante 1993-94 (Fase IIIlmdlca que los agricultores de apoyo 

(con dos ciclos de experienCia como miembros de un CIAL), que son contratados 

como agricultores de apoyo pueden proporcionar casI toda la aSistencia requerida 

por los agricultores, en términOS de capacitación y momtoreo, para Implementar los 

expenmentos en sus fincas Esto está permitiendo a los agrónomos Involucrados en 

el proyecto delegar la planeaclón y el análiSIS requendos para apoyar rutlnanamente 

los CIALs debidamente capacitados, asr como el proceso de formaCión del CIAL 1 

El sigUiente asunto de ImportanCia es la calidad de la investigación llevada a 

cabo por los CIALs que operan con este grado de autonomra 

CalIdad de la investigación llevada a cabo por los CIALs 

La evaluaCión de la calidad de la investigación realizada por los agncultores está 

relaCionada con los asuntos discutidos anteriormente sobre la utilidad para los 

agricultores del método clentlflco, en comparación con la expenmentaclón popular 

La estrategia del proyecto es combinar ambos enfoques se plamflca y establece un 

experimento formal, pero SI los agncultores deCiden hacer cambiOS en los 

tratamientos o alterar el expenmento durante su condUCCión, al estilo de la 

experimentación popular, el unlco requIsito es que ésto sea una deCISión tomada por 

el comité de los agricultores participantes 

Se han estableCido experimentos de los CIALs con un mfnlmo de tres 

replicaCiones (agricultores), y en ocasiones también se replican en cada localidad, 

SI un agrónomo conSidera que ésto es aconsejable Se han estableCido ensayos en 

tierras pertenecientes a los miembros de los CIALs, en tierras comumtanas, o en 

tierras pertenecientes a otros agricultores, y se han inclUido acuerdos de alqUiler de 

la tierra o de compartir la cosecha (llamados "amedleros"), los cuales son comunes 

en las comumdades obJetiVO La seleCCión de la localidad es una deCISión tomada 

por el CIAL, con una VISita de segUimiento para revisar que las localidades 
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propuestas estén de acuerdo con los obJetiVOs del experimento, Identificados 

durante la actiVidad de planeaclón Por tanto, los ensayos son realizados mediante 

una variedad de acuerdos colaboratlvos, que a veces Incluyen a un grupo de 

miembros de la comunadad qUienes, por elemplo, aportan su mano de obra para el 

ensayo, o a un indiViduo que aporta tierra y mano de obra, y que reCibe una parte 

de la cosecha Las observaCiones y la evaluaCión del progreso del ensayo pueden 

Involucrar a vanos agricultores investigadores, Identificados por los miembros del 

CIAL como expertos conocedores de un tema seleCCionado a través de la reunaón 

de diagnóstico de la comUnidad, estos expertos luego partiCipan en la planeaclón 

e ImplementaCión de las replicaCiones EXiste, por tanto, el espacIo para que los 

agricultores Intervengan y combinen la experimentación popular con el diseño 

experimental formal 

El proyecto ha superVisado la calidad de la investigación de los CIALs de 

acuerdo con tres crltenos (1) ¿pueden los agricultores Interpretar el expenmento, 

y puede éste ser analizado estadísticamente?, (2) ¿están aún satisfechos los 

agricultores de poder extraer conclUSiones utlles del experimento, aún SI éstas no 

se pueden analizar estadlstlcamente?, y (3) ,concluyeron los agricultores que no 

pueden extraer informaCión utll del experimento? La evaluaCión se pregunta 

entonces SI los agncultores perCibieron los expenmentos como utlles en la 

generación de InformaCión, como también SI los experimentos tienen el potenCial de 

proporCionar informaCión útil a la investigación formal y a los sistemas de extensión 

El Cuadro 3 presenta los resultados de esta evaluaCión De las 273 parcelas 

de ensayo manejadas por los CIALs durante 1991-94, el porcentaje de parcelas 

(replicaCiones) que podían ser utilizadas para el análiSIS estadlstlco promedió el 75 

por ciento En la Fase 1, el 91 por ciento de las parcelas fueron luzgadas por los 

agncultores como Interpretables, aunque un menor numero (84%) fueron 

estadlstlcamente anahzables En la Fase 11, sólo el 62 por Ciento fueron 

estadlstlcamente analizables, aunque los agricultores aún Juzgaron que el 89 por 

ciento era Interpretable para sus propÓSitos Las razones que explican esta calda en 

el porcentaje de resultados estadlstlcamente analizables fueron Identificadas durante 
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el eJercIcIo de autoevaluaclón llevado a cabo por cada CIAL En la segunda fase, los 

CIALs estaban vinculados a extenslomstas en capacitación que estaban manejando 

la provIsión de Insumas para los expenmentos de los CIALs, Junto con los del 

programa de crédito de su respectiva ONG El programa de crédito estuvo plagado 

de demoras en la obtenCión de fondos qara la compra de Insumos, entregados en 

especie a los agncultores partlClpantes Esto demoró las Siembras, resultando en la 

pérdida para el análisIs de algunas parcelas de ensayo destmadas a los experimentos 

de los CIALs Los Comités soliCitaron manejar ellos mismos los fondos de caja 

menor para la compra de Insumos expenmentales y, una vez se puso ésto en 

operación, mejoró Significativamente la capacidad de los CIALs de Implementar sus 

ensayos oportunamente En la Fase 111, el numero de parcelas perdidas por Siembras 

tardlas disminuyó a tres (manejadas por un mismo CIAL), las demás se perdieron 

por otros factores 

Para resumir, la tasa promediO de éXito de acuerdo a cfltenos estadlstlcos es 

del 75 por Ciento, o del 90 por ciento con base en los cntenos de los agncultores, 

en términOS de la condUCCión de ensayos Juzgados a mvellocal como utlles para la 

generación de conOCimiento 

Razones de éXito o fracaso en la autogestlón de la investigación 

,Por qué se logra este grado de responsabilidad y preCISión en la condUCCión de 

ensayos adaptativos por parte de agricultores de escasos recursos, que son 

personas muy ocupadas, luchando por dar abasto con el trabaja de sus propias 

parcelas y fincas? Esta pregunta es particularmente emgmátlca SI se confronta con 

los Inmensos niveles de Insumos aSignados en el pasado a los eqUipos de 

capaCitaCión y dotaCión de los investigadores en fmcas (o en sistemas agncolas), 

para qUienes la obtenCión de la colaboraCión o partiCipaCión de los agncultores en 

los experimentos formales era una de las prinCipales fuentes de frustración 

(Llghtfoot y Barker, 1988) El análiSIS del éXito y del fracaso de los CJALs durante 

el penado 1991·94, durante el cual han estado mactlvos 5 CIALs (que representan 

el11 por ciento del numero total estableCido), sugiere que eXisten varios aspectos 
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determinantes del grado hasta el cual un CIAL se compromete a conducir sus 

experimentos con un mrmmo de ayuda institucional 

Primero, la capacitación del CIAl debe Impartir eXitosamente el prinCipiO de 

que el obJetiVO del comité es experimentar, para generar conOCimiento y para 

reprobar o desacreditar recomendaCiones no confiables SI este obJetiVO no está 

claro, los miembros del CIAL sienten una pérdida del propósito SI un experimento 

demuestra que la práctica local era de hecho la mejor alternativa frente a la 

innOvaCión que se está evaluando Nuestra expenencla muestra una perSistenCia 

realmente Impresionante de algunos CIALs, al verse enfrentados con varios 

experimentos que no Identificaron una innovaCión prometedora, comparada con la 

práctica local En este sentido, el contacto entre los CIALs es un ingrediente 

Importante del éXitO, un CIAL se benefiCia de la experimentación de los demás y es 

motivado por ella 2 

Segundo, es eVidentemente utll que cada CIAL Incluya entre sus miembros 

una persona que sepa leer las cartillas en voz alta a los demás miembros y que 

pueda llevar los registros y las cuentas, ésto faCIlita el manejo del proceso Sin 

embargo, se ha probado que los registros escritos son Importantes prinCipalmente 

para la institUCión patrOCinadora, la cual recoge datos de vanos CIALs Los 

agricultores analfabetas pueden recordar los nombres codificados y complicados de 

las variedades, el diseño de los tratamientos y las diferenCias entre tratamientos, 

con una faCilidad sorprendente, SI perCiben que la InformaCión es Importante y utll 

para ellos Nuestra experiencia sugiere que el alfabetlsmo puede no ser un 

prerrequlslto para que los agncultores asuman las responsabilidades de la 

investigación adaptativa del CIAL, pero SI Implica que el apoyo de un 

paraprofeslonal tenga que ser más IntenSIVO durante un penado largo de tiempo 

Tampoco es Cierto que el analfabetismo IncapaCite a un agncultor para intercambiar 

resultados con los demás, puesto que la tradiCión oral es fuerte en estas 

comUnidades 

Más CritiCO para el éXito es la Identificación en el grupo de diagnóstico de un 

problema o de una pregunta para el expenmento del CIAL que los agricultores 
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Involucrados qUieran responder, y la cual sea de Interés para la comunadad Aqul 

radica la Importancia de la VIsitas de monatoreo durante el diagnóstico y al momento 

de hacer el Informe -para asegurar que el comIté sienta que le está rindiendo 

cuentas a su comumdad, y al mismo tIempo reciba estimulo por el Interés 

demostrado en sus resultados El sentido de serVICIO a la comunadad y de 

responsabilidad hacia el bienestar del grupo, creado y reforzado durante estas 

reunaones es tal vez el factor únaco más Importante que determina el cumplimiento 

eXitoso del expenmento por parte del CIAL Las VIsitas de monltoreo muestran que 

SI, por el contrano, hay conflIcto en la comunadad y/o conflicto en el CIAL, lo más 

probable es que el CIAL termine Siendo inactivo Por esta razón, el enfoque Incluye 

el uso de una técnica para que el CIAL evalue periÓdicamente cómo se sienten sus 

mIembros acerca de los demás y de su relación con la comunadad, esta evaluación 

puede ser utilizada por el comité, con o Sin la presencia del agricultor de apoyo 

Otro factor de motivaCión es que el manejo de un CIAL y de los expenmentos 

que reqUieran el respeto de personas "externas" ha probado ser una herramienta utll 

para "atraer" atención y recursos de instituciones externas a la comunadad Por 

ejemplo, un CIAL logró negociar eXitosamente una donaCión de tierra para una finca 

comunatana por parte de la agencia estatal de reforma agraria, con base en la 

fortaleza demostrada en su capacidad admlnastratlva y en su trabalo de eqUipo 

Otros han atraldo acuerdos de mercadeo con IntermediariOS que antes no hubieran 

Viajado hasta pueblos tan distantes. pero que ahora se sienten Interesados en la 

calidad y cantidad de productos resultantes de la experimentacIón Aun otros han 

convencido a las ONGs para que Introduzcan los resultados de los experimentos del 

CIAL en sus programas de credlto La motivaCión para condUCir un experimento con 

autonomla está tan relaCionada a su funCión organazaclonal en su Interfase con las 

organazaclones externas, como su utilIdad como método de generación de 

conOCimiento 

Impacto de los ensayos de 10$ CIALs 
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Los resultados presentados hasta el momento muestran que los 48 CIALs en el área 

piloto han llevado a cabo -cada vez con menores requenmlentos de apoyo 

Instltuclonal- un gran numero, cada vez mayor, de ensayos a nivel de finca que los 

agncultores consideran utlles para la generación de conocimiento y que son, en su 
~""""'--7f ~ -" ~""" ~ ~ mayona, estadlstlca mente analizables Esta-sección exammá-=el¡¡lmpacto de estos 

¡ 1 í 
ensayos • , '.J 

Una valoración rápida del Impacto de los CIALs mostró que, en un 75 por 
, '\Clcr~ y 

ciento de las comunidades participantes, se perclbra eL ~t¡!,neflclo de sus CIALs, en 

términos de nuevas semillas, prácticas culturales o información acerca de las 

recomendaciones que se debran seguir De los CIALs que no percibieron benefiCIOS, 

todos, menos dos, fueron estableCidos en la Fase 111 y son, por tanto, nOVICIOS, con 

menor probabilidad de tener Impacto hasta el momento Por ejemplo, una 

comUnidad solicitó a su comité de investigación que comparara la recomendaCión 

de una agencia gubernamental de cubnr el suelo debajo de los arbustos frutales con 

plástico negro, con una práctica local para controlar nematodos El expenmento del 

CIAL muestra que, por lo menos a la fecha, la práctica local es más efectiva, con 

el manejo de los agncultores 

Las Instituciones gubernamentales del área piloto establecen las pnondades 

de la Investigación y la extensión con base en el área dedicada a los diferentes 

cultivos del mUniCipiO aSl, en el área piloto, los productos prioritariOS son la yuca, 

los pastos, la caña de azucar y el café Los pequeños agncultores que participan en 

las reuniones de diagnóstico de los CIALs tenlan diferentes prlondades, tal como lo 

Indican los cultiVOS seleCCionados para los experimentos de los CIALs y que 

aparecen en el Cuadro 4 Es eVidente que las comUnidades Identificaron una agenda 

para Investigación mucho más diversa que la de las Instituciones Por ejemplo, ni 

una sola de las comunidades encontró que la yuca fuera prioritaria en su diagnóstico 

de grupo, a pesar de que más de 4000 agricultores han participado en reuniones 

comunitarias con este propósito La diverSidad de la agenda de los CIALs refleja los 

obJetiVOs de los agncultores de Identificar alternativas a los cultiVOS comerCiales 

tradiCionales (café y yuca) y de aumentar su sufiCienCia alimentana, cultivando 
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productos básIcos tales como la papa, el frijol (un reemplazo de la carne en la dieta 

rural) V el malz (utlhzado para la ahmentaclón de gallinas, una fuente Importante de 

protema producida localmente, y también un mgredlente Importante de los platos 

tlplCOS de la reglón) El departamento del Cauca Importa estos productos básICOS 

de otras partes del pals para suplir sus requerimIentos alimentarios ISAG, 1989) 

Por ende, la agenda local de autosufiCIenCIa alimentarla refleja un problema 

regIonal 

Actualmente, los CIALs están temendo éXIto al potencIar la demanda de 

tecnologlas y al mejorar la dIverSIdad de las tecnologlas ofrecidas por los programas 

gubernamentales V de las ONGs Por ejemplo, en los programas de crédito V 

aSistenCIa técnica de las ONGs, se mtroduJeron el maíz y la arveja, como resultado 

de los expenmentos de los CIALs. y el frijol recIbIó más Importancia Las agencias 

mUnicipales de crédito y aSistenCia técnica lUMA T As) también comenzaron a 

responder a las pnondades de los agricultores. especialmente una vez que algunos 

de los CIALs comenzaron a produCIr semIlla de variedades que hablan seleCCIonado 

en sus ensayos y que fueron luego recomendadas y distribUidas a otros agricultores 

por las UMATAs ReCientemente, una UMATA comenzó a utlhzar los resultados de 

los CIALs para formular recomendaciones a los agncultores que partICiparan en su 

programa de crédito Otra respondIÓ a la soliCItud del CIAL de ayudarle a IdentIfIcar 

variedades de maní para evaluación, al obtener una seleCCión de nuevas variedades 

del Instituto InternacIOnal de Investigación en CultIVOS para los TrópiCOS Seml

Andos (lCRISAT, de su sigla en mglés), a través de una agencia nacional de 

mvestlgaclón agncola 

Un desarrollo Importante fue la evolución de algunos de los CIALs que hablan 

seleCCionado con éXIto nuevas van edades, adaptadas a las condiCIones locales, en 

pequeñas empresas productoras de semillas Estas mlcroempresas proveen semilla 

de estas y de otras variedades locales a los agricultores de la zona A la fecha, seis 

CIALs han comenzado a prodUCir semilla de seis ensayos vanetales (con 23 

replicaCiones), llevados a cabo durante tres años y que han progresado hasta 

convertirse en parcelas a escala comerCial, para lo cual reCiben capacitación 
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adicional en técnicas sencillas de producción, procesamiento y control de calidad 

de semillas, por parte de un agrónomo capacltador Esta semilla se puede vender, 

con la aprobaCión del gobierno, bala la categorfa de "semilla mejorada por 

agricultores", cuando se lleven a cabo las vIsitas por parte de la agencia nacional 

encargada de la certificaCión de semillas 

El Cuadro 5 muestra la cantidad de semilla producida por las seis empresas 

de semilla de los CIALs La semilla de los Comités se distribuye localmente en los 

almacenes del pueblo y en los mercados del fm de semana Se estima que 281 ha 

de malZ, 3064 ha de frijol y 3 5 ha de arveja (un cultiVO totalmente nuevo 

introducido en el área piloto a través de la experimentación de los CIALs) han Sido 

sembradas con semilla proveniente de los CIALs Más de 10 000 agncultores han 

comprado semilla de los Comités, se estima que ésta produzca grano por un valor 

bruto de más de US$2 millones durante una estación de Siembra 

Con base en la diferenCia de rendimiento entre las vanedades localmente 

disponibles y aquellas seleCCionadas por los CIALs para la prodUCCión de semilla, la 

prodUCCión de mafz y frijol representa US$765 000 adiCionales de Ingresos netos 

a los agricultores locales, y la de arveja -una fuente de Ingreso reCién mtroduclda

representa US$8000 a la fecha Para los agricultores que compraron la semilla de 

los CIALs, ésto representa un Incremento per caplta eqUivalente a un mes de salano 

mlnlmo durante una estación de sll~mbra 3 

Las empresas de semillas también generan empleo puesto que deben 

contratar mano de obra adiCional para sembrar, cosechar, seleCCionar, limpiar y 

empacar la semilla en bolsas de 1 a 5 kg, las cuales son fabricadas localmente por 

mUjeres Las empresas de semilla de frllOI, por ejemplo, han generado un promediO 

de 20 000 dlas laborales de empleo a nivel local durante cinco estaCIOnes, cuyo 

valor se estima en US$85 000 a las tasas salariales actuales durante 5 años de 

operación 

Este Impacto ha Sido logrado por los seis CIALs estableCidos a prmclplOS del 

proyecto No eXiste, por supuesto, ninguna garantla de que los CIALs más recientes 

vayan a repetir esta experiencia al Identificar nuevas prácticas o germoplasma 
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nuevo con un Impacto comparable Los seis CIALs que se h~n convertido en 

empresas de semillas pueden haber aprovechado ya la mejor oportunidad, y las 

ganancias Inesperadas del mejoramiento y la prodUCCión de semillas mediante el 

método partlclpatlvo El Impacto de los C1ALs más nuevos puede ser más dificil de 

lograr, especialmente como lo indica el Cuadro 4, SI su agenda de Investigación 

pasa el énfasIs de los granos a los productos perecederos Por otro lado, la reCiente 

IntrodUCCión de la arveja, vla la experimentación del CIAL, sugiere que puede haber 

un margen para un aumento slgmflcatlvo del Impacto de la expenmentaclón de los 

CIALs con cultiVOS de alto valor comercial 

AmpliaCión del cubnmlento y costos del programa de los CIALs 

Los resultados presentados hasta aqUl muestran que un CIAL debidamente 

capacitado puede asumir la responsabilidad de elecutar la mayona de las actividades 

Involucradas en el manejo del tipO de ensayos de investigación adaptativa de la 

agenda de investigación Identificada por las 48 comUnidades participantes Los 

resultados experimentales han Sido utlles en la generación de conOCimiento, y, más 

especlflcamente, han contnbUldo a Incrementar la diverSidad de la tecnologla 

evaluada, aSI como a mejorar la tasa de flUJO de las tecnologlas a las comUnidades 

partiCipantes -con unos beneficIos económicos conSiderables en el caso espeCifiCO 

de los compradores de semilla de los CIALs 

Una de las preguntas más Importantes que esta investigación trat6 de 

responder es hasta qué grado se puede ampliar el cubnmlento de este tipO de 

partiCipación de los agncultores en la InVeStigaCión, y a qué costo Antes de que la 

investigación partlclpatlva se pusiera de moda, los cntlcos cuestionaban SI este 

enfoque era un lUJO costoso, atractivo en casos especlflcoS y cuando era apoyado 

por profeSionales altamente calificados, pero Incosteable al trabajar con un gran 

numero de agncultores (Farrlngton y Martm, 19881 

En esta sección presentamos InformaCión sobre el potenCial del método CIAL 

para aumentar la efiCienCia del personal asalanado que trabaje en un programa de 

investigación adaptativa en fincas y en extenSión, al disminUir el tiempo requendo 
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para ellos llevar a cabo ensayos a nivel de finca También examinamos los costos 

operativos de la corporación CIAL, una organización de segundo orden establecida 

por los CIALs en el Cauca, para proporcionar algunos conOCimientos más profundos 

sobre la factibilidad y los costos de crear CIALs autosostembles 

Una manera de evaluar el potencial del método CIAL de aumentar la eficiencia 

de los programas del sector publico o de las ONGs al llevar a cabo investigación 

adaptativa, es comparar la cantidad de tiempo requenda para llevar a cabo un 

ensayo a nivel de finca con y SIO un CIAL El Cuadro 6 presenta estimativos de las 

horas-hombre requeridas y del costo de esa mano de obra para un ensayo a nivel 

de fmca realizado por un extenSIOnlsta, para un ensayo a nivel de finca realizado por 

un CIAL nuevo durante su pnmer Ciclo de capaCitación, y para un CIAL debidamente 

capaCitado El análiSIS está basado en las actividades del Cuadro 1, para el cual 

estimamos que un extenslomsta requenn8 8 días-hombre para un ensayo con un 

máXimo de tres replicaCiones (localidades) Un nuevo CIAL requiere un promediO de 

10 vIsitas de capaCitaCión por parte del agncultor de apoyo, además de 1 dla

hombre del trabajO de un extenslonlsta para hacer el mismo trabajO Un CIAL 

debidamente capaCitado puede llevar a cabo un ensayo con 4 dlas-hombre de 

capaCitaCión de apoyo por parte del agricultor de apoyo, y con un aporte mlOlmo 

por parte del extenSIOnlsta (calculado aquf de manera conservadora en 1 dla) Los 

estimativos de los diferentes costos de mano de obra muestran que aun la 

capaCitaCión de un nuevo CIAL para que lleve a cabo un ensayo a nivel de finca es 

menos costosa que la condUCCión de un ensayo con un profeSional asa lanado, 

conSiderando las diferenCias salariales en el área piloto Aun más, la delegaCión de 

un ensayo a nivel de finca a un CIAL debidamente capaCitado cuesta 60 por ciento 

menos en costos de mano de obra, que la condUCCión del ensayo por parte de un 

extenslonlsta 

Una de las Implicaciones de esta figura es que los programas de investigación 

adaptativa podnan potenCialmente redUCir Significativamente sus costos de mano 

de obra para evaluaCiones a nivel de finca (hasta en un 60%), trabajando con los 

CIAls ASimismo, se puede esperar que una determinada cantidad de mano de obra 
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profesIOnal sea capaz de, por lo menos, duplicar su cubrimiento, es decir, que pueda 

aumentar el numero de ensayos a nivel de finca y el número de grupos de 

agricultores que atiende, al trabalar con los CIALs 

Algunas variables Importantes que afectan la eficiencia y cubrimiento de la 

investigación adaptativa son la variabilidad de los regímenes mlcroagroecológlcos, 

la denSidad de la poblaCión y el tipO de terreno que afectan la cantidad de tiempo 

requendo para las VISitas a los SitiOS de los ensayos Antes de prosegUir y examinar 

los costos operativos actuales de la corporación CIAL, es necesario describir el 

contexto soclogeográflco en el que se ha desarrollado el cubrimiento obtemdo por 

los CIALs eXistentes 

Actualmente, a principios de 1995, eXiste un total de 55 CIALs regados en 

nueve municipioS del departamento del Cauca, al sur de Colombia (ver Figura 1), los 

cuales comprenden un área de 6648 km2
, con una densidad de poblaCión promedio 

de 40 personas/km2 Las comumdades de los pequeños agricultores que participan 

en el proyecto representan un área de influenCia de aproximadamente 1605 km2, 

en la cual la poblaCión está concentrada a una densidad más alta las encuestas a 

nivel de finca muestran un promedio de 132 personas/km2
, cuando no se Incluyen 

las ganaderías extensivas y las áreas de bosque 4 Las comunidades se caracterizan 

por un uso de la tierra de O 25 ha cultivadas per caplta, una Cifra comparable a los 

estimativos para Bollvl8 (O 33 ha cultivadas per caplta), Ecuador (O 25 ha) o Peru 

(O 17 ha) (Pachlco et al , 1994) 

Desde 1991, los CIALs del área del proyecto han deCidido reunirse 

anualmente para intercambiar resultados En esta reumón, de uno o dos días de 

duraCión y finanCiada por actiVidades de recoleCCión de dinero en sus comunidades 

para los gastos de transporte y alolamlento, los CIALs hacen una presentación oral 

de sus experimentos, Intercambl8n semilla, cambian ImpreSiones sobre las 

institUCiones que los patrocman, y formulan recomendaCiones sobre cómo melorar 

su rendimiento con relaCión a metas que ellos mismos establecen durante cada 

reunión Esta experienCia llevó a la eleCCión de un comité coordinador central (lunta) 

en 1993, y luego, en 1994, llevó a la deCISión de los CIALs de formalizar 
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legalmente el grupo (adquirir personena Jurrdlca), por recomendación de la Junta Se 

obtuvieron donaciones que permitieron a la corporación CIAL establecer un fondo 

de inVerSiÓn, del cual puede retirar hasta el 70 por ciento del Interés para gastos 

operativos (la cantidad restante se regresa al fondo de capital) Esto permltlo a los 

CIALs ser económicamente autosostenlbles Además, los agricultores de apoyo han 

comenzado a dictar cursos al personal de los serVICIOS muniCipales de extensión 

(UMATAs), qUienes los han contratado para formar numeras reduCidos de CIALs 

pilotos en otras áreas, pagando hasta el 50 por ciento de su salarla, y generando 

aSI una fuente adiCional de Ingreso para la corporación Los siguientes datos sobre 

costos han sido tomados del presupuesto operativo anual de la corporación CIAL, 

el cual se deriVÓ de la informaCión del proyecto sobre los costos operativos de los 

CIALs en 1994 

EXiste muy poca informaCión publicada sobre los costos de realizar 

investigación adaptativa con grupos de agricultores, para poder comparar las Cifras 

del Cuadro 7 Estos muestran que los costos totales de operación por CIAL, es deCir 

por comunidad, por año son del orden de US$502, y de un costo anual per caplta 

que va desde US$125, SI conSideramos solamente los 220 agricultores que son 

miembros del comité, hasta menos de US$1, SI nos basamos en la poblaCión total 

del área obJetiVO, hasta US$6 5 SI suponemos que sólo una tercera parte de las 

poblaCión de las comUnidades de los CIALs realmente tiene algún contacto con la 

evaluaCión adaptativa del CIAL correspondiente Con base en un número estimado 

de compradores de semilla de Jos CIALs, el costo per caplta sena aprOXimadamente 

US$3 El presupuesto operativo total por año de la corporación CIAL actualmente 

alcanza el eqUivalente a aprOXimadamente los salariOS de dos agrónomos, hqUldados 

con las tasas del programa naCional Estas Cifras se comparan favorablemente con 

los costos anuales Citados por Nimios y Savage (1991) de US$36 per caplta y de 

US$2664 por comUnidad para un programa de extensión en Ecuador, que utilIZa 

apoyo de los agncultores a nivel de la comUnidad También en Ecuador, Romanoff 

(Citado en Bebblngton et al , 1994) Informa que el costo de formar grupos de 10-30 

miembros, utilizando mecanismos de capaCitaCión de agncultor a agncultor, es de 
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US$3000 Sin embargo, estos grupos fueron asociaciones de agricultores para el 

procesamiento y mercadeo de la yuca, mucho más grande y más complejo que los 

CIAls 5 

Con respecto al cubrimiento, las cifras citadas por Schwartz (1994 11-12) 

van desde 100 hasta 300 agricultores por extenslOnlsta (sector privado), hasta 

3000 por extenslomsta (sector publico). de acuerdo con estudios de caso en 

Nlgena, Kema y Tallandla Se pueden estimar Cifras comparables para la corporaclon 

CIAl en alrededor de 66 (contacto directo con los miembros de la comunldadl hasta 

casI 3000 (la población de las comunidades de los CIALs o los compradores de 

semillas, por ejemplo) por cada paraprofeslonal/agrónomo asalariado Sin embargo, 

puesto que los CIAls no tienen en este momento una función de extensión 

completa, SinO una función parcial de Investigación/extensión -lo que facilita la 

adaptaCión de la tecnologla- esta comparación no es completamente eqUivalente 

Una razón por la cual el costo de establecer y operar los CIAls es 

relativamente tan baja puede estar en que los procedimientos para crear estos 

grupos fueron formalizados bastante temprano en el proceso, en los matenales de 

capaCitación escritos conjuntamente con los agricultores y de fáCil manejo por los 

agncultores la utilización de estos matenales Implica que los agricultores de apoyo 

con expenencla práctica en los procedimientos, y qUienes representan una mano de 

obra poco costosa, pueden establecer y condUCir los CIAls con un mlnlmo de ayuda 

externa Por ejemplo, la expenencla en BoliVia indica que los extenslOnlstas pueden 

usar fácilmente las cartillas de los CIAls para establecer y condUCir los CIAls, Sin 

una capaCitación previa en el método ISona, comUnicaCión personal, 1995) 

Aun aSI, los datos de costos presentados aqul no deben ser Interpretados 

como concluslvos. hasta el punto de que se ha dado IniCIO a una evaluaCión 

adiCional del enfoque Sin la intervenCión de qUienes lo originaron (el eqUipo del 

proyecto ¡PRAl Este estudiO permitirá evaluar qué tan sólido y repllcable es este 

método, en los diferentes ambientes y con estructuras de costos variables 
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EqUidad 

Una cuestión relacionada con la evaluación de la efectividad del método CIAL en 

ampliar el cubrimiento de la Investlgaclón adaptativa, es la pregunta de SI los 

beneficIos se distribuyen eqUitativamente o no El proyecto aun tiene que llevar a 

cabo un análisIs comprensIvo para resolver esta pregunta, pero se tienen datos de 

una encuesta en una subpoblaclón de 11 comunidades que nos permiten hacer 

algunas apreCiaCiones Tal como se discutiÓ anteriormente, la selección de los 

miembros del CIAL está basada en la SUposICión de que es probable que los 

agncultores investigadores sean los miembros que gozan de las mejores condiCiones 

en la comunidad rural Además, los CIALs no están diseñados para Involucrar en la 

investigación a un grupo grande, el comité mOVIliza la capacidad de evaluar 

tecnologlas dentro de la comumdad, con base en una partiCipación limitada en la 

condUCCión en SI de la investigación Por tanto, la distribUCiÓn del conOCimiento 

acerca de las actividades de los CIALs, y no de la participación en ellos, es una 

prueba más contundente del grado y la naturaleza del cubrimiento logrado por el 

método 

Una comparación de tres estratos SOCiales del área piloto, diferenciados con 

base en un Indlce de bienestar (Ravnborg, 1994), muestra que de los 64 

agncultores que participan activamente en once CIALs, el 39 por ciento proviene 

del estrato alto, en comparaCión con el 22 por ciento provenientes del estrato más 

balO t.r p = 0,046) ConSiderando la poblaCión total del área piloto, el 8 por ciento 

de la poblaCión más pobre participa en los CIALs, en comparación con el 17 por 

Ciento del estrato alto Sin embargo, la poblaCión de la comunadad está conformada 

esenCialmente por pequeños agricultores y en esta submuestra no eXisten 

diferenCias Significativas en el tamaño de las fincas entre aquellos que participan en 

los Comités (tamaño promediO de la fmca, 4,4 ha) y aquellos que no participan 

(tamaño promediO, 3,5 ha, probabilidad de t = 0,14841 El conOCimiento acerca de 

los CIALs tiene una distribUCión más pareja el 52 por ciento de la poblaCión 

encuestada conoce los CIALs, y no hay una diferenCia Significativa entre la 
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proporción de personas muy pobres (49%) y los dos estratos mejor acomodados 

restantes (53%) que saben de la eXistencia de los CIALs (,f P = 0.491) 

El asunto clave es saber hasta qué punto los grupos especiales de Interés 

dentro de la comunidad son capases de establecer sus prioridades en la agenda 

definida en el diagnóstiCo comunitario, la cual decide los problemas que van a 

investigar los CIAls El momtoreo por parte del proyecto ha detectado que como 

tendenCia general, las mUjeres no aSisten a estas reUniones, y aquellas que SI 

aSisten proponen problemas para investigar que no resultan recibiendo prioridad 

Para atender esta necesidad, el proyecto destinó un fondo separado para que las 

comunidades establecieran un CIAL de mUjeres SI un grupo de 10 o más mUjeres 

lo soliCitaban Sm embargo, sólo dos grupos de mUjeres estableCieron CIALs, y 

otros cuatro Incluyeron mUjeres en sus comités Aun hoy, las mUjeres sólo 

representan el 7 por ciento de los miembros de los comités La razón principal 

parece ser la dificultad que las mUjeres tienen para dedicarle tiempo a reuniones 

regulares que las hacen salir de sus casas Para los grupos especiales de Interés 

como las mUJeres, o para los trabajadores rurales pobres con poca o ninguna tierra, 

el comité de investigación puede no ser el Instrumento apropiado para atender su 

especial agenda de investigación Falta explorar opciones más diversas por ejemplo, 

un diagnóstico separado con los grupos especiales de Interés para Identificar las 

prlondades que senan inclUidas luego como tratamientos en los ensayos llevados 

a cabo por los miembros del CIAl Sm embargo, ésto hace surgir un Interrogante 

<. Qué grado de motivaCión tendrán los miembros del CIAL al condUCir ensayos sobre 

temas de Importancia secundana para ellos, y para los miembros más poderosos de 

la comUnidad? Otra opción es permitir a los grupos especiales de Interés evaluar los 

ensayos de tal manera que se Incluyan sus criterios acerca de lo que sena una 

Innovación deseable en el análiSIS y las recomendaciones sacadas de la 

investigación de los CIALs Sm embargo, puede ser que para que haya una mayor 

eqUidad en el cubnmlento de la Investigación adaptativa, se necesite convertir los 

grupos más pobres en el obJetiVO de la capacrdad "flOJa" de la 

investigación/extenSión de las organizaciones IntermediariaS, creadas al transfem 
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parte de la agenda de investigación a los CIALs Estas cuestiones son temas de 

investigación empfnca adicional, la cual se está comenzando a hacer en el provecto 

CONCLUSIONES 

la formaCión V supervIsión de la evolución de los CIALs es un expenmento continUO 

para evaluar la factibilidad, V las Implicaciones de transfem la responsabilidad de 

llevar a cabo investigación agncola adaptativa a los agricultores Los CIALs fueron 

formados para investigar hasta qué grado los métodos de diagnóstico partlclpatlvo, 

V de definiCión, planeaclón V evaluación de problemas, V, en ultimas, el mOnltoreo 

de la evaluación de la tecnología adaptativa, pueden ser entregados a las 

organizaciones comunitariaS, para Impulsar la demanda de tecnologlas generadas 

por la investigación formal V difundidas por los sistemas de extenSión, V para 

mejorar el acceso de los agricultores de escasos recursos a un serVICIO de 

evaluación de tecnologras adaptativas, a un costo razonable Nuestra experiencia 

hasta ahora sugiere que es pOSible InstitUCionalizar esta responsabilidad con los 

agricultores, que no es Irreal esperar datos experimentales verificables de la 

investigación adaptativa manejada por agricultores. V que, al demostrar su 

capaCidad. los agricultores se han ganado el respeto, lo cual está catallzando una 

reOrlentaclón gradual de las priOridades de las instituciones burocráticas Los 

resultados muestran que los costos V el cubnmlento actuales se comparan muy 

favorablemente con los costos de algunos de los sistemas gubernamentales o 

privados, aunque las bases para la comparación son muy limitadas Una estructura 

de costos favorable está eVidentemente relaCionada con la efectividad demostrada 

por los paraprofeslonales, tales como los agricultores de apoyo, de amphar el 

cubrimiento V de lograr la autogestlón 

El proyecto está entrando en una nueva fase con un programa internaCional 

de capacitación V con el monltoreo de nuevos CIALs, los cuales se están 

diseminando en ambientes sOCioculturales bastante contrastantes, tan distantes 

como BraSil y Honduras Quedan muchas preguntas acerca de la '.!labllldad a largo 

plazo de los CIALs, como enfoque para institUCionalizar la partiCipaCión de los 
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agncultores en la investigación agncola Pero ya hay algunos indiCIOS -como el 

CIAL Mlske en Bolivia, el cual abarca 22 comumdades, o los CIALs (rebautizados 

CALlTS) en Peru que se orgamzaron como grupo para hacer campaña para 

demandar ayuda de la estación experimental gubernamental encargada de su 

regl6n- de que se puede estar dando una revolUCión callada para que la capacidad 

de los agricultores como investigadores reCiba un mayor reconOCimiento 
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Cuadro 1 Actividades llevadas a cabo por un CIAL en un experimento 

relacionado al cultivo. y apoyo instituCional requerido 

MOnlto-
reo por 
parte de 

Cantl- Capacitación un 
dad de & aSistencia Para- agncultor 
actlvl- por parte de profe- parapro-

Tipo de actividad dades agrónomo slonal feslonal 

Diagnóstico de grupo 1 (1)' 

Planeaclón 1 1 

Selección del lote 1 1 

Preparación de la tierra 1 

Consecución de Insumas 1 

Establecer el experimento 2 

ReVisar germinación 2 

ManejO del cultiVO Variable 

EvaluaCión a términO mediO 2 1 

EvaluaCión de la cosecha 1 

AnáliSIS de resultados 1 1 

Informe a la comunidad 2 1 

Total 15 2 2 2 

Poco frecuente 
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Cuadro 2 

Fase de 

formaCión del 

CIAL 

Fase I (pllotol 

Fase 11 

Fase 111 
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Tasa de aumento de la mdependencJa de los CIALs del apoyo 

institucional, 1991-1994 

No 

de 

CIAls 

5 

13 

30 

Ciclo 1 

17 

12 

10 

Numero promedio de VIsitas por ciclo 

de capacitación 

Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

10 4 2 

7 3 3 

4 4 3 

Ciclo 5 

2 



Cuadro 3 Calidad de los ensayos a nivel de finca llevados a cabo 

por los CIALs Enero 1991 - Agosto 1994 

Fase de 
formaclOn del 

CIAL 

Fase I (PIloto) 

Fase 11 

Fase 111 

Total 

lM.o1 FrmrClAL W1l 

No 
de 

par
celas 

42 

85 

146 

273 

Porcentaje 
de parcelas 
estadlstl- No analizables 
camente 

analizables e 
Interpretable 

s por los 
agricultores 

84 

62 

78 

75 

estadlstl
camente pero 
Interpretables 

por los 
agricultores 

7 

27 

12 

15 

Perdidas al 
análisIs 

9 

11 

10 

10 

31 
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Cuadro 4 Experimentos de los Comités de Investlgaclon Agrícola local 
(CIAls) 

Número de expenmentos 1 

Tema 
Fase I Fase 11 Fase 111 

Arveja y prácticas culturales 1 3 5 
relacionadas 

6 5 3 
Papa 

7 8 7 
Malz y prácticas relacionadas 

1 3 4 
Manl 

Frutas y dosIs de fertilizantes 3 6 1 1 
relacionadas, control de plagas 

6 4 O 
Frijol 

O 1 1 
Habichuela 

1 1 1 
Tomate 

1 2 1 
Soya 

1 1 1 
Caña de azucar 

4 7 6 
Hortalizas 

1 1 O 
Mezclas de concentrados para gallinas 

1 1 1 
Pastos forrajeros 

O O 1 
CultivoS de cobertura (abono verde) 

O O 1 
CUrles 

TOTAL 32 42 43 

La suma total es menor al numero de CIALs porque no todos los Comités 
están estableCiendo experimentos nuevos 
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Cuadro 5 Producción de semilla de seis CIALs y su Impacto estimado durante una estación de cultivo 

Cultivo 

Frijol 

Malz 

Arveja 

Tata 
I 

JM-<J! FrmrCL4L WB 

No de 
CIALs 

2 

2 

2 

6 

Producción 
total de 

semilla (kg) 

147,080 

8430 

136 

155,646 

Área 
sembrada 
estimada 

(ha) 

3064 

281 

7 

3352 

ProdUCCIón 
estimada 

(tI 

3064 

1124 

35 

4191 5 

PrecIo a 
navel de 

finca 
(US$/t) 

683 

488 

2439 

Valor 
bruto 

(US$OOO) 

2,093 

549 

8 

2650 

Incremento 
de la 

prodUCCión 
(%) 

30 

25 

100 

Valor del 
Incremento 
(US$OOO) 

628 

137 

8 

773 
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Cuadro 6 Comparación de los requenmlentos de mano de obra de un 
ensayo a OIvel de finca manejado por un CIAl, y de uno 
manejado por el servIcIo de extensión 

Manejo del ensayo 

SerVICIO de 
extenslón/lnvestlgaclón 

CIAl nuevo [Ciclo l' 
CIAl debidamente 

capacitado 

Notas 

Olas-hombre 
requendos1 

(N) 

8 

11 

5 

Costo total de la 
mano de obra 

asalanada2 

62 

46 

23 

No mcluye el manejo del cultivo después del estableCimiento del ensayo, 
que es una vanable dependiente del cultiVO, y el diagnóstico IniCial 

2 
• 

El tiempo del agricultor de apoyo calculado a nivel del salario mlnlmO, el 
del extenSIOnlsta al doble del salaflo mmlmo, y el del agrónomo de acuerdo 
con los salarios promediOS actuales en el área piloto 
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Cuadro 7 Costos operativos anuales de la corporación CIAT. para 55 CIALs 

Costos anuales 

Costos de personal por CIAL' 

Costos de los experimentos por CIAL 2 

Otros costos operativos por CIAL3 

COSTO TOTAL POR CIAL 

Costo per caplta 

Población total (50.000) 

Comunidades CIAL (12,9001 

33% de las comunidades CIAL (4260) 

Compra de semillas (10,500) 

Miembros de los comités CIAL (220) 

Notas 

US $ 

290 O 

90 O 

122 O 

502 O 

$ per caplta por año 

055 

21 

65 

26 

1255 

Incluye un Agrónomo (O 331. agricultor coordinador (1 01, agricultor de 
apoyo (2 O) 

2 

3 

Costos promedio por CIAL cobrados al fondo de presupuesto de los CIALs 
en 1994 
Promedio de costos de transporte, provIsiones y depreciación de capital 
de 4 motocicletas 
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APENDICE 1 

MATERIALES DE CAPACITACiÓN DEL PROYECTO IPRA •• 

Ashby, Jacquehne A , Manual para la Evaluación de Tecnologla con Productores, 
elAT, Palmlra, 1990, 101 páginas Dlspomble también en Inglés, portugués y 
francés 

Guerrero, M P , El Método IPRA, GUIa de Estudio de Video, CIAT, Palmlra, 1991 
Dlspomble también en Inglés 

Guerrero, M P ,J Ashby, y T Gracia, Farmer Evaluat/On of Technology Preference 
Rankmg InstructlOnal Unlt No 2, CIAT, Palmlra, 1993 Próximo a salir en 

español 

QUlrós, e A , T Gracia, y J A Ashby, Evaluación de Agf/cultores de la Tecnología 
Metodologla para una evaluación abierta Unidad Instrucc/Onal No 1, eIAT, 
Palmlra, 1991 DIsponible también en Inglés 

Roa, JI, L Hernández, y J A Ashby, Evaluac/onesde tecn%gla con productores 
AnálisIs de mformaclón Unidad de Instrucción No 3 len prensa) Próximo a salir 
en Inglés 

EL METODO IPRA (video). disponible también en Inglés 

CARTILLAS CIAL 

IPRA, CIAT, El Ensayo, Cartilla No 1, 1993, 43 págmas 

IPRA, CIAT, Los Comités de Investigación Agropecuaf/a Locaf, Cartilla No 2, 35 
páginas 

IPRA, CIAT, El O/agnóstico , Cartilla No 3, 1993, 29 páginas 

IPRA, CIAT, El ObJettvo del Ensayo, Cartilla No 4, 1993, 27 páginas 

IPRA, eIAT, La Planeaclón del Ensayo / Cartilla No 5, 1993, 44 páginas 

IPRA, CIAT, La EvaluaCión del Ensayo, Cartilla No 6, 1993, 41 páginas 

IPRA, eIAT, Cosas que Pueden Pasar, Cartilla No 7, 1993, 43 págmas 

IPRA, CIAT, CompartImos los Resultados de Nuestro Ensayo, Cartilla No 8, 1993, 
25 páginas 
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IPRA, CIAT, Un Caso Real, Cartilla No 9, 1993, 37 págmas 

IPRA, CIAT, C6mo Manejar Jos Gastos del Ensayo, Cartilla No 10, ten prensa) 

IPRA, CIAT, Las ExpertenClas TambIén Cuentan, Cartilla No 11, (en prensa) 

¡PRA, CIAT, SabIendo a Tiempo Si Vamos Bien, CartIlla No 12, (en prensa) 

La versión en mglés está dispOnible sin !lustraciones 

Disponible a través del Proyecto IPRA (AtenCión T GraCia), CIAT, Apartado 
Aéreo 6713, Cah, Colombia, Sur América 
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NOTAS FINALES 

1 Sm embargo, esto Implica una mayor eXigencIa de las habilidades de los 
paraprofeslonales, especialmente en cuanto a capacitación relacIOnada con el 
fortalecimiento de las capacIdades administrativas de los CIALs Actualmente, 
los paraprofeslonales más efectiVOs en este sentido son dos agricultores 
Jóvenes que teman experienCia prevIa en comités comunitariOS, y que poseen 
sufiCIente confianza en sr mismos para hablar frente al grupo, además han 
enseñado en colegiOS rurales aunque no han reCibido capacitaCión como 
profesores, han terminado bachillerato 

2 El siguiente ejemplo Ilustra cómo trabajan Juntos los CIALs En 1991, la vereda 
Loma Corta conSideró prioritario el cultiVO de arveJas en el diagnóstico 
comunitariO, con el obJetiVO de encontrar un cultiVO de estación corta, fáCil de 
cultivar y con un precIo estable, utll tanto para el autoconsumo como para la 
venta, y fáCil de mercadear La arveja es un cultiVO totalmente nuevo en los 
experimentos de los CIALs Esta reglón se conSidera marginal para la arveja y 
por tanto, su cultiVO no es recomendado ofiCialmente Loma Corta sembró un 
ensayo vanetal con cuatro vanedades, obtenidas por un paraprofeslonal de una 
estación experimental en otro departamento En otro expenmento, Loma Corta 
comparó los tres sistemas de tutores para la arveja varas (o estacas) con piola, 
la recomendaCión técnica. varas de bambu recogIdas localmente. varas de 
bambu con un tercIo de la cantIdad de pIola recomendada El CIAL de Loma 
Corta descartó la recomendaCión téCnica de varas con piola Ila piola cuesta 
US$5, mientras que los otros sistemas utilizan solamente materiales locales, 60 
porClento menos piola con el tutor de estaca de bambú y piola) El análiSIS de 
su presupuesto mostró que los sistemas de tutorado locales requieren más 
mano de obra pero menos desembolso de efectiVO 

En la reunión anual de los CIALs ¡"Encuentro CIAL"), el CIAL de la vereda 
Betanla conoció los resultados de Loma Corta con arveJas, entonces en su 
segundo Ciclo (parcela de comprobaCión) Como resultado, el CIAL Betanla 
sembró las dos variedades y el sistema de apoyo seleCCionado por el CIAL 
Loma Corta 

El CIAL de La Esperanza, una vereda de clima más fno, repitiÓ el ensayo vanetal 
con las dos variedades seleCCionadas por el CIAL Loma Corta para ver SI se 
adaptaban, con dos sIstemas de Siembra (Siembra en fila, y "caJuela", le, el 
sistema tradiCional de SIembra en aguJeros) Después de determinar que 
preferfan la SIembra en fIla, porque se obtenra una mayor denSidad de SIembra 
en una pequeña parcela cerca del Jardm de Ja casa, el CIAL La Esperanza 
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sembró un segundo experimento para evaluar los dos sistemas de apoyo con 
varas de bambu 

Loma Corta perdió un año (2 ciclos) esperando un agrónomo que habla 
prometido obtener más variedades de arveja y que nunca cumplió A pesar de 
esta experienCia desmotlvante, Loma Corta volvIÓ a experimentar con las dos 
variedades, después de observar los progresos logrados con arveja por el CIAL 
Betama 

El CIAl Betama, conociendo que loma Corta habla pretendo el sistema de 
soporte con varas de bambu y piola, habla seleccionado una variedad, la que 
tenia la mejor calidad comercial y la que las mUjeres seleccionaron por el mayor 
tamaño del grano (PlqUlnegra) Sembraron una parcela de producción, y 
comenzaron a vender la cosecha Decidieron vender parte como arveja fresca, 
y la otra parte como semilla (con un valor de 120 porclento el de la arveja 
fresca) a otros agricultores en Betama y en la reglón 

Con base en la experiencia de Betama, Loma Corta sembró Plqulnegra con 
estacas de bambu y piola, y estableCió IOmedlatamente los lotes de producción 
y multiplicaCión de semilla la Esperanza, habiendo ya evaluado la variedad, el 
sistema de siembra y los sistemas de soporte a satisfacción, agrandó las 
parcelas de prodUCCión y multiplicaCión de semilla, con semilla comprada de 
Betanla Ahora los campos de arveja comienzan a aparecer como monocultiVO 
yen asociación con otros culttvos en las flOcas de los agricultores, después de 
que Betanla llevó su semilla para distribUCión en el "Encuentro CIAl" 

3 Un análisIs realizado por Jansen et al, (1991 195-211) brinda InformaCión 
acerca del Impacto de la IOvestlgaclón a nivel de flOcas realizada en CaJamarca, 
Perú, entre 1982 y 1989 la IOvestlgaclón, reahzada a mvel de finca por 
Investigadores y extenslonlstas, Incluyó 10 ensayos a nIVel de flOca en 1982, 
20 parcelas de demostración en 1983, y un numero no espeCificado de 
demostraciones y ensayos vanetales a mvel de flOca en siete regIOnes en 1984, 

• 363 entrevistas con agncultores en 1985, además de 51 experimentos, 
posteriormente, se sembraron 53 ensayos en 1986 Los estimativos del 
Impacto de esta Investigación a mvel de finca determmaron que 
aproXimadamente el 70 porclento del Impacto total fue generado por el 
programa de InvestigaCión, el cual resultó en una produCCión adiCional de frijol 
calculada entre US$130 000 y US$265 000 sembrada en 5000 ha adiCionales 
de frijol 

4 Los 55 CIAls no están distribUidos geográficamente en esta área con base en, 
por ejemplo, los requerimientos de nichos agroecológlcos especlflcoS, o en 
grupos de clientes para evaluaCión adaptativa espeCifica a diferentes 
localidades El pnnclpal objetiVO del proyecto era el desarrollo de metodologla 
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y, en segundo lugar, la evaluación de cómo los diferentes vinculas 
institucionales afectar la capacidad de los agricultores de llevar a cabo 
investigación agricola partlclpatlva Por tanto, los CIALs fueron ubicados 
geográficamente para facilitar la comparación entre diferentes escenarios 
Institucionales Como resultado, los CIALs eXistentes probablemente están más 
concentrados que lo que garantiza el grado de diversidad especifica a la 
localidad en la reglón 

Graf et al (1991 56-57) presenta un Informe acerca del programa de 
investigación en fincas en Ruanda, el cual encontró que la participación de los 
agricultores en la Investigación en fmcas y que un sistema de reuniones de 
grupo redujeron los costos de la evaluaCión varletal a nivel de fincas Esta 
reducción se estimó en US$27 225 entre 1986 y 1990, para trabajar con 
aproximadamente 79 agricultores en cuatro comunidades, que luego se redUJO 
a unos 40 agricultores en dos comunidades El área de investigación cobijaba 
31 500 ha y 20000 familias Nuestros cálculos, con base en los costos 
registrados sólo para experimentación en este estudiO (el 80% de los cuales 
fueron sufragados por el ISAR, el programa nacional, conjuntamente con el 
CIAT y para el cual los salanos de los investigadores fueron calculados al costo 
de los salanos respectivos en los programas nacionales), van desde 
aprOXimadamente US$63 a US$34 por agricultor por año, SI conSideramos solo 
los 40-79 agncultores registrados como realmente Involucrados en los ensayos 
Desde que se realizó este estudiO, el frijol trepador evaluado se ha difundido 
dramáticamente, de tal manera que los costos per caplta de la investigación a 
nivel de fincas, con base en la poblaCión cobiJada, deben haber bajado muy 
Significativamente (Sperllng et al , 1994) 
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