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De la propiedad publica a la privada: 
un caso de riego con equipos pequenos 

En las zonas rurales de Bangladesh el manejo de los 
equipos pequenos de riego en manos privadas ha 
funcionado bien en contraposicion a 10 sucedido 
con el control publico: el interes com partido de los 
propietarios privados lleva a un manejo eficiente. 
A continuaci6n se describe un caso a favor de la 
privatizacion del manejo de equipos pequenos de 
riego en Bangladesh. 

En 1970, un grupo de 60 personas, denominado 
Taluk Kalua Paschim Par Samity, se dirigio a la 
Corporacion Pakistani para el Desarrollo Agricola 
(PADC por sus siglas en ingles) para alquilar una 
bomba con baja capacidad de elevaci6n (LLP por 
sus siglas eningles). Recibieronla LLPy lainstalaron 
en un canal vinculado a un afluente del Rio Dharla 
que atraviesa la regi6n de Kurigram. Todos los 
mos, el canal se llena durante la estaci6n de lluvias 
y comienza a secarse en octubre. En un punto la 
profundidad del canal Ie permite retener agua 
suficiente para regar 20 acres dedicados al cultivo 
de arroz boro HYV (cosechado en primavera). 

AI comienzo, la LLP funcionaba a diesel pero en 
1978sela electrifico como parte de un programa del 
gobierno de ese entonces. Con la introducci6n de la 
electricidad, su alquiler subi6 a Tk. 2.000 por ano. A 
pesar de que el monto era pequeno, el pago del 
alquiler era irregular debido ala falta de una buena 
contabilidad. 

En ese entonces, el gobierno estaba tratando de 
transferir casi todo los equipos pequenos de riego 
(pozos, LLP) a los beneficiarios privados a un valor 
nominal para poner fin a sus perpetuas perdidas. 
Aunque el pago del alquiler era irregular, BADC 
(una oficina de la P ADC) tuvo que suministrar 
varios servicios tecnicos y de mantenimiento a los 
equipos alquilados, para 10 cual se ha empleado a 
muchos ingenieros y tecnicos. Las perdidas del 
program a de riego de BADC son motivo de critica 
constante. 

Taluk Kalua Samity se hizo cargo de la LLP a un 
costo de Tk. 16.000 Y cada uno de los miembros del 
grupo de riego hizo el mismo aporte. Actualmente, 
el grupo tiene que pagar una sum a de Tk. 18.000 
por ano al Departamento de Electricidad, sea cual 
fuere su consumo de electricidad; sin embargo, el 
montoreal no varia mucho de dicha sumaglobal. El 
nuevo arreglo ha permitido al Departamento de 
Electricidad poner fin a la subfacturaci6n por 
corrupci6n. La tasa de agua cobrada se destina 
ahora al mantenimiento de la maquinaria, al pago 
de los conductores y de otros gastos. Si se producen 

gastos imprevistos, los mismos son sufragados por 
elgrupo. 

La zona de influencia de la bomba ha variado con 
el correr del tiempo: acqtalmente es de 20 acres; en 
1981 era de 30 acres ya que unos pocos agricultores 
que no eran propietarios tambien compraban agua 
extraida con la misma bomba. 

La distribucion de la tierra en la zona de influencia 
es dispar: cinco acres de la zona de influencia 
pertenecena 3 propietarios, quienesa su vez poseen 
individualmente otros 10 acres de tierra; cuatro 
acres pertenecen a 8 propietarios, quienes ademas 
poseen 6 acres de tierra en forma individual; tres 
acres pertenecen a 15 propietarios, quienes a su vez 
poseen 4 acres cada uno; y hay un grupo de 34 
pequenos propietarios que poseen 8 acres. Esta 
posesi6n desigual de tierras no afecta el proceso de 
manejo del grupo de riego. El interes funcional ha 
llevado a un manejo cohesivo y a la 6ptima 
utilizaci6n de la LLP de propiedad privada. 

(Monirul I. Khan, Departamento de Sociologia, University of Dhaka, Dhaka 
1000, Bangladesh). 

Taller sobre evaluaci6n rural 

participativa 


En el mes de junio de 1992 se llevo a cabo un taller 
intensivo de nueve dlas de duraci6n sobre el tema 
de Evaluacion Rural Participativa (PRA por sus 
siglas en ingles) en Bandarawela, Sri Lanka, como 
apoyo al Segundo Proyecto Badulla para el 
Desarrollo Rurallntegral (SBIROP por sus siglas en 
ingles). Dicho evento fue coordinado porlaDivision 
de Desarrollo Regional del Ministerio de Politicas, 
Planificaci6n y Ejecucion (ROD /MPPI por sus siglas 
en ingles) del Gobierno de Sri Lanka y dirigido en 
forma conjunta por el Programa de Agricultura 
Sustentable del International Institute for Environ
ment andDevelopment (Londres) y el HJP Interna
tional (Ledbury, Reino Unido). 

El objetivo del taller era el de proporcionar a los 
participantes una experiencia directa en el uso y 
aplicacion de la PRA para la planificaci6n en las 
aldeas del SBIRDP. La capacitacion se llevo a cabo 
en tres etapas: (1) introducci6n de los conceptos, 
principios y metodos de la PRA y ejercicios en 
grupos pequenos; (2) trabajo de campo en aldeas, 
amllisis de los problemas y prioridades locales y 
presentacion y discusi6n de los resultados en 
reuniones comunitarias; y (3) preparacion de 
informes, evaluaci6n del taller y consideraci6n de 
las potenciales aplicaciones y limitaciones de la 
PRA en la planificacion participativa en aldeas en el 
SBIRDP y en otros lugares. 
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Los participantes representaban a la Division de 
Desarrollo Regional del Ministerio de Politicas, 
Planificacion y Ejecucion, a ONGs y otros 
organismos interesados en la investigacion y el 
desarrollo participativos, induido el IIMI. 

En la primersemana, se introdujoa los participantes 
a los conceptos y metodos de la PRA. Se discutio 
una amplia gama de b~cnicas de la PRA -tales 
como revision secundaria de la informacion, 
en trevistas semi-estructuradas, confeccion 
participativa de mapas y modelos, recorridos de 
tramos y priorizacion de matrices. Estas tecnicas se 
usan aetualmente para el anaIisis diagnostico de 
problemas de desarrollo, planificacion yevaluacion 
de diferentes actividades de desarrollo con la activa 
participacion de la poblacion rural. Este enfoque es 
mucho mas que la simple aplicacion de las tecmcas 
de la PRA y abarca el conocimiento auto-critico de 
las actitudes y comportamiento del investigador 
con quien la poblacion local interactua. EI 
aprendizajeinteractivo,elconocimientocompartido 
y los diaIogos abiertos hacen que estos metodos y 
tecmcas de investigacion sean mas efectivos que los 
convencionales. Cada dia, ademas de las 
conferencias y discusiones, huboejercicios grupales 
para comprender la importancia de participar en la 
confeccionde mapas y modelos, en ladiagramacion 
y en la recoleccion y analisis de los datos. 

Durante parte de la primera semana y la segunda, 
los participantes se dividieron para trabajar en dos 
equiposinterdisciplinarios. Cada equipovisito una 
aldea y aplico una amplia gama de tecnicas de la 
PRA para recolectar informacion destin ada al 
anaIisis de problemas y prioridades locales y luego 
prepar6 y presento a los pobladores planes de 
desarrollo comunitario. El ultimo dia, los dos 
equipos presentaron los planes que habian 
elaborado ante funcionarios gubemamentalesclave 
y politicos locales invitados. La siguiente es una 
descripcion de la manera en que, durante tres was, 
algunos participantes del taller, nosotros incluidos, 
usaron las tecnicas de la PRA para comprender el 
potencial del desarrollo del riego en una aldea en 
Badulla. 

La PRA Yla investigacion en riego 

El primer dia entrevistamos a diferentes grupos de 
pobladores -j6venes y viejos; hombres y mujeres; 
ricos y pobres- para descubrir sus prioridades, 
entre las cuales se destacaba el agua para riego. 
Ademas, examinamos junto con los pobladores los 
aspectos historicos, ecologicos y sodo-politicos del 
acceso a y control de las fuentes de agua locales 
utilizando mapas y modelos participativos, 

enfo(diagramas de sistemas, diagramas de tendencias 
com}historicas, diagramas Venn de relaciones 
distoJinstitucionales, calendarios estacionales y otros 
de Iemetodos de la PRA. 
plani 
maycEl segundo dia pedimos a un grupo de pobladores 

(hombres) que llevaran a algunos de los miembros 
de nuestro equipo a recorrer tramos del area y Susler 

mostrarles las fuentes potenciales de agua 
(manantiales y corrientes naturales) que se habian 
mencionado el rna anterior. Durante esta visita, el Org.
equipo tomo nota de la topograffa, condiciones del 

agri(suelo, vegetacion, derechos sobre la tierra y otros 
factores importantes. Al regresar alaaldea, se pidio Asia 
a los hombres que trazaran un mapa de las cuatro 
principales fuentes de agua e indicaran el sistema El sis 
de riego que proporuan derivar de cada una de para I 
elIas. Una vez hecho esto, prepararon una matriz admi 
con la cua1 compararon y contrastaron cada uno de gubeI 
los cuatro sistemas usando sus propios criterios, junta! 
incluso la cantidad de tierra que se podria regar, posib 
otros usos del agua ademas del riego, costo dedis 
financiero, tiempo requerido para la ejecucion del de ree 
proyecto, conflictosentre las aldeas y disponibilidad sond 
de agua en los wtimos cinco aiios. Si bien los vario! 
criterios no fueron ponderados, al evaluar la matriz 
surgio claramente el disefio mas factible. CIRD 

a cat 
Los pobladores que habian preparado los perfiles y "Orge 
la matriz presentaron su trabajo a sus vecinos en paraf: 
una reunion comunitaria al rna siguiente. Esto Bangl 
genero un gran debate que dio por resultado un y Viet 
consenso respecto de cuM disefio sena el mejor y en la 
que estrategia sena necesaria para lograr el apoyo selec( 
tecnico adecuado. El resultado mas import ante de distin 
la reuni6n fue la decision de los pobladores de pequ 
formar su propia organizaci6n a fin de coordinar el organ 
desarrollo del sistema. Los funcionariosdel SBIRDP deml 
trabajaran con esa organizacion en los pr6ximos base. 
meses. agria 

cultiv 
Durante la pasada decada se llevaron a cabo docur 
bastantes estudios sobre el manejo del riego con Mane 
tecnicas de la PRA, algunos de los cuales han sido Agrio 
documentados por el 11M!. Otros menos han pore 
utilizado la PRA en forma activa involucrando a la 
poblaci6n local en el anaIisis de sus sistemas de 
riego-existentesopotenciales. Nuestra experiencia Con( 
en este tallernoslleva a concluirque la PRA promete agric 
mucho en la investigaci6n sobre riego, pero aun 
queda por determinar: (1) de que forma usar mejor Si biel 
la PRA en las investigaciones sobre riego; (2) cuales alfabe
son los metodos especfficos mas valiosos de la PRA pequ€
para realizar estudios sobre el riego; y (3) cuMes son enele 
las limitaciones parausar los metodos de la PRA, ya presit 
seapor S1 solos 0 encombinacion con otros metodos extrel
(por ejemplo, estudios formales), en las 
mencionadas investigaciones. Si se adopta un 
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enfoque participativo, es menester contar con el 
compromiso politico de no interferir en ni 
distorsionar las actividades y programas resultantes 
de la participacion de los pobladores en la 
planificacion basada en los puntos de vista de la 
mayona de los participantes. 

(John Thompson, Investigador Asociado, Programa de Agricultura 
Sustentable y Amarasena Gamaathige, Investigador Asociado, International 

Irrigation Management Institute), 

Organizaci6n y manejo de servicios 
agricolas para pequeitos agricultores en 
Asia 

El sistema de servicios de apoyo y el mecanismo 
para la distribucion de insumos son manejados y 
administrados por diversas oficinas 
gubernamentales, organismos de derecho publico, 
juntas y corporaciones asi como ONGs. Existe la 
posibilidad de ampliar el alcance de dicho sistema 
de distribucion a nivel comunitario. Los mecanismQs 
de recepcion para los pequenos agricultores aun 
son debiles, aunque en todos estos paises existen 
varios tipos de organizaciones de usuarios. 

CIRDAP, encolaboraci6n con la FA0 (Roma), llev6 
a cabo un estudio de casos en el tema de 
"Organizacion y Manejo de Servicios Agricolas 
para Pequenos Agricultores en Asia" en seis paises: 
Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri.Lanka 
y Vietnam. El estudio se baso fundamentalmente 
en la recolecci6n de datos de ciertas areas 
seleccionadas mediante cuatro cuestionarios 
distintos para cuatro grupos de entrevistados: 
pequenos agricultores, extensionistas, 
organizaciones de usuarios e instituciones. Las areas 
de muestreo en dichos paises se seleccionaron en 
base al criterio de concentracion de pequenos 
agricultores con diversificacion en el patron de 
cu1tivos y diversidad de fuentes de ingresos. EI 
documento de smtesis titulado "Organizacion y 
Manejo de Servicios Agricolas para Pequenos 
Agricultoresen Asia" fue publica do conjuntamente 
por CIRDAP y FAO en diciembre de 1991. 

Condiciones de los pequeitos 
agricultores 

Si bien existe una amplia variedad en el grado de 
alfabetizacion y tamano del grupo familiar, los 
pequenos agricultores de los seis paises inc1uidos 
enel estudio tienen mucho en comun. Con unagran 
presion sobre la tierra, con propiedades 
extremadamente pequenas y con la posible 

excepcion de Indonesia y Vietnam, los pequenos 
agricultores generalmente cultivan las areas menos 
favor abies. A veces el agua es un recurso escaso. 
Pero la situacion socioeconomica es que el pequeno 
agricultortiene unacceso tan limitado alos servicios 
e insumos agricolas que no puede adoptar nuevas 
tecnologias. Unas pocas familias de pequenos 
agricultores estaban encabezadas por mujeres. La 
mayor parte del trabajo agricola era reallzado por 
las mujeres de las familia, aunque solo participaban 
en forma muy limitada en la toma de decisiones 
referidas a la pequena empresa agricola 0 al sistema 
de distribucion. 

Uso de insumos y servicios 

Casi todos los agricultores usanfertilizantes, aunque 
qwzasnoenelgradorecomendado; perolassemillas 
certificadas de alto rendimiento son mucho menos 
usadas principalmente por razones de costo, 
disponibilidad de. efectivo 0 falta de credito. Los 
pequenos agricultores en Bangladesh y Pakistan 
usan una variedad de otros insumos, pero los qe 
Nepal, Indonesia y Sri Lanka aparentemente usan 
menos. En los dos primeros paises, se usa mucho 
los productos agroquimicos, vacunas y forrajes; 
tambien cabe mencionar el uso de servicios de 
extension, credito y comercializaci6n. 

Disponibilidad de y acceso a insumos y 
servicios 

La mayona de losestudios en los paises demuestran 
que la II no disponibilidad" y "oportunidad" de la 
oferta son factores cnticos que afectan el uso de los 
insurnos agrkolas. EI precio es otro factor, 
especialmente en el caso de semillas y fertilizantes. 
En Sri Lanka, la reciente eliminacion del subsidio a 
los fertilizantes ha sido un duro golpe para el 
pequeno agricultor. 

En todos los casos el acceso a los insumos tambien 
constituye un serio problema. Las grandes 
distancias que se deben recorrer, el transporte 
extremadamente limitado yel deficiente manejo de 
los II depositos" de suministros son algunas de las 
restricciones mencionadas. Constantemente, en 
todos los estudios, se hace referencia a1 debil y 
limitado sistema de abastecimiento. Predomina 1a 
preferencia por loscomerciantes locales. Lafacilidad 
de acceso y la disponibilidad, aun con precios mas 
altos, es 10 que atrae a los pequenos agricultores en 
todos los pafses -inc1uso en Vietnam, donde el 
sector privado es muy pequeno pero en vias de 
expansion. 
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