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sumen 

En el período 1980-85 se zó un programa de promoción rural. 
en el Dpto. de Canelones (Cañada Grande-Empalme Olmos y el noreste· 
del Dpto.) con el objetivo mejorap· nivel de vi4a de los pequ~ 
ños productores familiarse .. La me·todología de trabajo se 
basó· en la formación de g~upos productores y . en :. forta.lecimi~!!._~ 
to de cooper.ativas de serv'icios .. 

En este marco, y fundamentalmente con grupo de productores de 
Cañada Grande-Empalme Olmos·, se desarrolló un programa de transf ~ren 
cia de tecnología en el cultivo del boniato con objetivo de incor 
porar técnicas de control de peste (principal enfermedad del 
cultivo en la región~ y evaluar .el comportamiento agronómico .:de dife 
rentes variedades. · · 

El resultado de este programa de trabajo fue adopción de un con 
junto de prácticas de manejo que permitieron control~r la peste negra, 
así como la difusión del cv. Morada INTA, caracterizado por sus bue-. 

. nos rendimientos, excelente c~lidad comerci~l y aptitud para la con-., . . . . . .... . ...-:.: ~· 

servacion. ~ 

,.:.·'· 
1. Objetivos propuestos en· el programa. 

el período· 1980-85 se lÍevó a cabo un programa de promoción ru 
ral en dos zonas del departamento de ·canelones (Cañada Grande-E. 01~ 
mos y·noreste de Canelones), ubicadas entre 40 y 60J<m de Montevideo . 

. Este programa fue implementado por el Instituto de Promoción Eco
nómico Social del Uruguay <IPRU) y ·contó con la participación de ya
rias instituciones privatias y estatales a lo largo de su desarrollo. 
El Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) apoyó y asesoró a la Cooper~ 
tiva Agropecuaria de Pando (CALPANDO)·en el período de reactivación· 
y consolidación. 

Teniendo en cuenta la agudización de la crisis. económica que exp~ 
rimentaba el subsector hortícola del país y las características -p~r
ticulares del pequeño productor familiar, el trabajo promocional se 
centralizó en impulsar la formación de grupos organizados de produ~ 
tores y cooperativas de servicios, que bajo el control de 19s. propios 
productores sirvieron para mejorar las condiciones de vida. 

/( 
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. La articulación de ambas formas autogestionarias contribuirían -.. 
a lograr una utilización mis eficiente de 16s recursos productivos, 
un mayor control de los mercados d~ ·insumos, producto y·dihero, y 
una participación activa del productor en el proceso de incorpora
ción de t~cnologí~'.en·base a las caract~rísticas~particulares·de · 
sus empresas y de su racionalidad económica-productiva. 

' . . . . "" . 
Es en el marco de este contexto soc1oeconom1co y enfoque del pro 

grama de promoción que se inscribe la transferencia de tecnolog!~·~ 
en el cultivo del boniato,· con el objetivo final de mejorar el ni
vel de vida del productor y su familia. 

La forma en que se encaró el procesp.de difusión de tecn:ologíq., 
la coordinación entre diferentes instituciones estatales, privadas 
y organizaciones de productores, .así como la metodología utilizada, 
deriva de la concepci~n promocional antes señalada. · 

La metodología de trabajo desarrpllada se basa en el h~cho de. 
reconocer que. el. aumento de ingresos. prediales se logra en mayor 
medida a través del ~rotagoriismo y participación activa de :lo~ p~o 
ductores organizados en los~procesos de toma de decisiones ec6nómi 
cas-productivas: · 

Por lo tanto, en el program~ de. transferencia desarrollado·se. 
privilegió la demostración de métodos . y resultados, el·. anlliºsis gr!!_ 
pal de las observaciones realizadas y la relación de trabajo hori-
. zontal entre.el prod~ctor y el técnicp.extensi~nista. 

En este documento se harl mayor énfasis en el trabajo desarrolla 
do con un grupo de productores de aproximadamente 25 integrantes 
ubicados. en la zona de Cañada.Grande-Empalme Olmos, ya que en este 
lugar el boniato constituye el principal rubro de renta del siste-
ma de producción.utilizad9. ' 

1. Principales característi¿as de la zona y 16$ productores~de Ca
ñada Grande. 

La zona de Cañada Grande ubicada a.tan sólo 45 km de Montevideo~· 
entre las rutas nacionales ·7 y a·, es cruzada por la vía· del ferro 
carril y la ruta 82. Intername~te posee una red de caminos vecina= 
les generalmente transitables. 

La zona carece de. luz eléctrica y telefonía rural, siendo su úni 
co medio de comunicación , el transporte colectivo, de escasa fre-
c~encia· en el díaºe inexistente en la noche. · . · . 

""' ¿tlll •• Cañada Grande es una zona horticola-chacarera, con caracter1st1- · 
cas muy similares a los del NE de Canelones. Presenta un paisaj~ 
suavemente ondulado de valles y lo~adas fuertes de pendie.ntes .. ~ntre 
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2-5 % donde se ubican suelos melánicos, pesádos, actualmente ac:tual-
~ent~ sin éu estructu~a original y con bajo nivel de fert~lidad y -
materia orgánica, que en algunos predios, nuestran ,µna erosi6n muy 
·sev'er·a, con pérdida del horizonte A y 9ár.c.avas.. ... ". :< ·. "" · 

' .·' ' . . •' . 

El. riego es escaso, debido. a que l~s pqios son de .bajo c~udal ~:· 
(0,5 - 5 cm'.3/h) y .a que el uso de tajamares limita las posibilidades 

- de explotar:lO$ suelos más bajos enriquecidos actual~ente c6mo ·resul 
tado del proceso erosivo. ' 

Los integrantes del grupo Caftada Grande, son productores cuya 
edad oscila entre lo~ 34 y·sa afies, con un promedio de 45 ·afies; qtie 
utilizan co.mo mano de obra su propia fuerza de trabajo y de su · 
familia. Ocasionalmente esta mano· de obra· es asalariada (cosecha)~ 
En· todos. los cas·os la principal· ingresos e.s la" .. propia ex""." 
plotación .. 

Los ·predios son casi en un 1O0% ·propiedad de l·os productores y su 
tamaño medio es de 14 hás (Cuadro 1) siendo sus valores extremos de 
6 hás como mínimo y 24 hás como máximor 

CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA.DE PRODUCCION DEL GRUPO DE PRODUCTORES 
DE CANADA GRANDE· 

Hás Totales 

Hás Hortícolas 

Relación 
Hás. Hort./Hás. Tot 

Uso del suelo restante 

Nºde rubros cultivados 

Cultivos Centrales 

% del área hortícola ·ocu 
pada por los dos rubr6s~ 
principales 

Tracción predominante 

Canales.de comercializ. 

Núcleos familiares resi
dentes en el predio 

Estrategia comercial 

14 
I 

5,2 

' o' 37 

1Chacra ·y pas.toreo 

5 

Boniato ~ 
·To~ate indústria: 

60 

animal 

Mdo. Modelo/Inds. 

1 

l-Distribución del 'ingreso por 
. almacenamiento~· de ... lá.. ·producci6n .. 
· .~ Cultivos secundarios camerciq.les 

· · - Autoconsumo 

Fuente: Tesis Bianco A., Lastreto M. 
Fac. de Agronomía · 
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·.. .La _t1vacción predominante es a~imal, aunque un 50% de los produc
tores c6.m:biner1 la tracción mecánica, utilizada fundamentalmente en 
el laboreo primario de los suelos, ~on la tra6ción a sangre ~n el 
l~boreo ~~cundario y demás'labores .culturales. 

. . 

La superficie -.trabajada oscila· entre 5 y ·15 hás, :~dendo ··su' prome 
~io de 8 hás~ El 'área destinada a ·1a horticultura representa el' 37~ 

~, de la superficie de los predios y es in promedio de 5, 2· hás.. Esta 
área hortícola se distribuye porcentualmente entre los diferentes 
cultivos tal como se muestra en siguiente cuadro:. 

CUADRO 2 

USO DEL ARE~ HORTICOLA 

Boniato 
Tomate · 
Zanahoria 
Cebolla 
Pap.a 
Morrón 
Otros 

. 1. 

Total 

42% 
21% 
15% 
10% 

4% 
4% 
4% 

100% 

.. Fuente: ·crédito . BID-CCU 

( GRU.PO CANADA GRANDE) 

... : .. :: 

Como complemento, los productores realizan el cultivo de maíz, 
que luego utilizan en la alimentación de.sus animales de tracción y 
en la cría y engorde de cerdos y aves ... En ge·neral .e_i área d~l cul ti 
vo de maíz varía e·ntre 1 y 3 hás por productor, .elevándose 9- 7 hás -
en el ·caso del uso de caballos· como animales de tracción. 

El boniato, principal cultivo y fuente· de ingresos·, .es almacena-. 
do dentro de.los. predios en galpones, a granel, y comercializado en 
cajones en forma escalonad~·durante el año, si se obtiene u~a buena 
conservación del producto. · 

La producción es enviada por medio de fleteros al Mercado Mode~ 
lo de Montevideo, donde es 'comercializada por intermediarios--,"'"''y.'en 

.... .. :;". ~· casos directamente por. los productores ·generalmente en los 
momentos de mayor volfimen.o valor d~·la producción. · 

Finalmente, como caracterí'~tica, en la zon~e observa una fuerte 
migración rural ( principalmente de jóvenes), la aparición de ~~cha
cras-dormitorios" y.una tendencia a la concentración de· la tierra 
en predios de mayor extensión y orientados a actividades no típicas 
en la zona (en~'orde de novillos, lechería, viña, etc.) .. 

3. La experiencia. !re ali zad:.a· :·';-... 
'-" 

3~1. Período, metodología·y principales actividades del p~ograma . 
. , 

· A par~ir de 1979, en la '.región Cañada Grande-Empalme Olmos, 

.· .. 
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comienza a funcionar un fondo de crédito rotato~io para ·pe 
queños productores agrupados a efectos de adquirir insumo.s. 
y herramientas pequeñas .. E·Ste fondo es administrado .y super 
visado por CRS (Catholic Relief Service) e IPRu.· · 7 

De··.'· esta forma, se van const.Í.túyendo grupos de productores 
y posteriormente, se.reactiva la Cooperativa Agropecuaria 
de Pando. Esta institución cubre una amplia área de influen 
c~a y a la misma se van integrando diferentes grupos de pro 
ductores. . 
Las.reuniones con el grupo de p~oduc~o~es.y la supervisión 

. de los créditos concedidos permiten ir analizando el s te
ma, de producción predominante en la zona, el papel que cum 
ple el boniato y.los principales problemas de manejo en es 
te cultivo y en otros .hortícolas .. · : · ,, . ~ 
En este diagnóstico, se i~entifica que, en ~érminos histó
ricos, el principal rubro de renta siempre fue el boniato, 
complementado con otras· hortalizas de importancia secunda
ria. Seg6n los productores~ el ~oniato pr~sentaba varias 
ventajas: manejo conocido; bajo costo de producción; <".:.·.:.'...· · . 

. s~n problemas sanitarios; requerimientos de mano de o'bra· 
cubiertos por el trabajo de la familia; adaptado·a los sue· 
los predominantes;· sin mayores··necesidades de m~canizació~; 
apto para ser almacenado y permitir así una menor.distribu· 
ción del ingreso.monetario a lo largo.del afio. . .. -
A fines· de la década de 1970 comienza ·é¡l difundirse una en-· 
fermedad fungosa conocida como.peste negra, cuyo· agente cau 
sal .no estaba identificado en.· ese momento. Esté hongo;;empie 
za a .. producir pérdidas importantes en el almácigo, cultivo
Y almacenami~n:to •. En consecuencia, comienza a di smi.nuir el 
área sembrada y los rendimientos come~ciales,'produciéndó 
se cambios· paulatinos en el sistema de producción al empe~ 
zar a plantearse cultivos alternativos. 
En resumen, el diagnóstico realizado en ~euniones conjuntas 
entre productores y técnicos demuestra el papel fundam~ntal 
que cumple el boniato en el ingreso del predio y l~·apari~ 
ción de la peste 'negra como principal problema de manejo.· · 
Asimismo,· se caracterizan las· prácticas·de manejq utiliza--· 
das en el cultivo, apareciendo otras limitantes no visuali 
zadas cabalmente por el productor (variedades, control. de
malezas, fertilización, producción de semilla). 
En base al diagnóstico, se elabora un plan qe trabajo que, 
sucintamente, se describe a continuación: 
- Objetivos; 1) General prácticas 4~ manejo.que permitan 
controlar la peste negra. 
i) ·Estudiar el comportamiento agronómico y ~ro~uctivo :~·;.-~·.· 
de las poblaciones locales en comparación éon otras varied~ 
des experimentadas en el país por la Estación Experimental 
Gran~. e::~ '~Las. Brujas" (EEG~B) .. 
- Metodolpgía: la metodología aplicada se basó en el conceE. 
to de experimientación adaptativa y participativa, en donde 
se valora que: la ~bs~rvación, trabajo de ·campo y e.l aná-

1· 
··., t 

·1 
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lisis y discusión grupal juegan un·papel fundame~tal en· Íos· 
procesos. de cambio tecnológicos para e~te tipo de proquctores, 
ocupando un lugar secundario el material escrito. 

Por lo tant.o, s.e organizaron ensayos demostrativos de métodos 
y r~sultados, ensayos experimentales en predios de.producto
res, reuniones periódicas entre productores y técnicos y al 
gunas cartillas de divulgación. .~ 

Principales actividades:~ 

. Temporada 82/83: 1) Ensayo demostrativo en el predio de un 
productor para observar técnicas de trasplante (con y sin 
raíz) y comporta~iento de diferentes variedades (criollo e~ 
ne lones , criollo E.. ·olmos, 'criollo enano, Morada INTA y za
nah~ria). Instituciones par~i~ipantes: IPRU, CALPANDO yEEGLB. 

2) Visita a cultivos de la .. zona d~ un especialista argenti
no en boniato perteneciente a la Estación Exp. de San Pedro 
( INTA) , para analizar· la incidencia, sin toma tologJ;.a y medi-
das de control de la peste negra. · 

3). Ensayo experimental e~ el predio de un productor. a· efec
tos de evalu~r diferentes tratamientos sanitarios para· con-

.. trolar la peste negra.· Instituciones participantes: Plan Gran 
jero· (oficina de extensión del Ministerio de Ganadería, Agri~ 
cultura y ·Pesca) y EE~LB. · 

4) Reuniones periódicas con el grupo de productores, con una 
frecuencia aproximada de un mes~ 

. . ( 

. Temporada 83/84: 1) Ensayo experimental en casa de un produc 
tor para evaluar comparativamente el comportamiento de pobla 
ciones locales (criollo Canelones 1, criollo Canelones s, ~ 
criollo ~ .. Olmos, criollo enano, RT 8 3 , L 4-:- 8 9) .. y variedad~s 
introducidas (Morada INTA, Centennial, Kokei .14, Rojo blanco) 
en cosecha temprana y tardía, teniendo.en 'cuenta los'resul~a 
dos experimentales anteriores de la EEGLB. Instituciones pa~, 
ticipantes: IPRU, CALPANpO, EEGLB. 

2) Recolección de muestras con síntomas de peste negra (en al 
mácigos, cultivo y almacenamiento) y envío a la EEGLB y Sani~ 
dad Vegetal para la identificación del agente causal. . . 

3) Estudio .del comportamiento del cv .. Morada~~NTA en algunas 
zonas del noreste de Canelones (Santa Rosa y Tapia). 
Instituciones participantes: · IPRU y Dir.ecc.ión de Suelos (ofi 
cina dependiente del MGAP). Este trabajo se presentó como c~ 
municación en la VII reunión de olericultura de la Sociedad 
Argentina de Horticultura con el título "Evalua~ión. del Co!!!_ · 
p. ort .. amiento agrGm. ómico Moratla INTA ·en condi-. 

1

1:·. 

eio~• de p~oducoién s~ Kep. Q, 
del Uruguay" , · Ing.. Agr.. Idiarte , ¡ PRU .. 

~ 1 ~ 

., 
1. 
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4) Reuniones periódicas con el grupo de productores, con una 
'frecuencia aproximada de un mes. 

5) Comienzo de· la aplica~ió~ de.nuevas prác~icas de manejo pa 
ra controlar peste negra, aumentar los rendimientos y calidad· 
y m~.jorar la conservaci6n en almacenamiento: 
- Utilización de un conjunto de técnicas para controlar peste 

. te negra: se~illa sana; elección· del suelo ·para. almácigos; .de 
sinfección de la "semilla" y los plantines; rotación; desin--:
fección de lo~ ca)~nes y del galpón. 

- Adquisición de ~eiscientoi cajones de boniato para semilla;· 
libre de peste negra, del cv. criol~o Colorado, proveniente de 
Libertad (S. José). . . · · 

, ·- Obtención de boniato; "semilla" del' ·cv. Morada· INTA, para rea 
lizar tres almácigo~ cooperativos .que produzcan plantines de -
buen~ c~lidad y libre de.peste negra para distribuir a todos 
los integrantes del grupo • 

. Temporada 84/85: Eri base a las observaciones,. ensayos y análi 
sis de los resultados de las dos temporadas anteriores, se co · 
mieriza a organizar un sistema de producci6n de· "semilla" libre 
de peste negra y a difundir el cv. Morada INTA. Para la produc 

-...ción· de "semilla" de buena calidad y libre de pes te negra se -
establece la aplicación'.conj'l:-lnta de las siguientes tE$cnicas: 
elección del suelo para el cultivo semill~ro; desinfeccióri del 
boniato semilla; corte del plantin al t~asplantar;:.desinfección 
de los plantines; con~erv~ción del boniato semilla en lugar apar 
te del boniato com.ercial (en' caj.ones y galpón desinfect:adoL. -

3.2. Instituciones participantes en l~ ex~eríencia 

La acción promocfonal· realiiada s~ basaba en el trabajo grupal 
interdisciplina.rio e · int,erinsti ~u~ional. 

Por lo tanto, en la búsqÚeda de solucione.s a los p~oblemas ·de
tectados se promo"f.ió la coordinación entre instituciones .. 

• 1 

La responsabilidad del programa de extensión estuvo a cargo' de .... 
pPRU y CALPANDO, quienes. destinaron dos técnicos .. agrónomos ex
tensionistas a dedicación parcial y el apoyo de·un asistente. 
social· en casos necesarios. · · · 

Las otras·instituciones que interyinieron fueron fundamentalmen 
te la EEGLB (institución estatal responsable de la investigacion 
en hortalizas) y el Plan Granjero (oficina estatal responsable 
de' la extensión en las prqducciones g~anjeras), quienes partici 
paron en los ensayos experimentales y demostrativos y en algunas 
reuniones de productores. 



4. Principales resultados del programa y cambios detectados·. 

·4~1. A ~ivel técnico, en el manejo del cultivo del boniato: . . 

8. 

- Adopción de un conjunto de prácticas de ma·nejo que p.ermiten 
controlar la peste negra y mantener ~l boniato CQmO principal 
cultivo de renta. · 

- Incorpora~ión del cv~ Morada INTA, como ~ariedad de buenos. 
rendimientos y calidad comercial, especialmerite ~pto para la 
conservación en galpones o sierras. En la temporada 82/83 no 
se pla~taba es~a variedad.· En la tempo~ada 87/88, en un son
deo realizado a nivel del ,grupo de productores se 'encontró . 
la siguiente distribu'ción relativa de acuepdo a la .·superficie 
sembrada: 

Morada INTA - 62.68 % 

Criollo enano - 24.69 % 
Criollo de guía - 12.64 % 

Análisis de btr~s restriccione~ de manejo 1que·pueden estar 
limi t~ndo el rendimient_o . y, la. c~lidad.. ~· · 

4 .. ·2 ... A nivel ... socio-económico: 

- Consolida6ión.de lo~ ~rupos.d~ productores, como inst~~6~a 
de relación humana y como forma.de resolver problemas produ~ 
tivos y comerciales particular.es a la región. · · · 

- Reactivación de~.CALPANDO, ·como entidad cooperativa ·goberna 
da por los propios productores, con un Consejo de Administpa 
cióri conformado por delegados de los diferentes grupos de pr~ 
ductores. 

- Trabajo conjunto entre prod~ctores y técnibos, en d6nde c~ 
da uno aporta sus conocimientos y experiencias en la búscue-. 
da ·de ."soluciones a los problemas identificados eri forma. ~pleE_ 
ti va. · 

- Relación de trabajo entre técnicos investigadores Y.técn~cos 
extensionistas, en torno a un programa dé actividades expresa 
mente diseñado.. · .. · · · ,,~ · ~ 

) 

- Mejor comprensión del productor de la relación generación, 
transferencia y adopción de tecnología, así como de los ·fac 
tores involucrados en.e~te,~roceso. 

: .:_. ... ~ ' 1 

1

, • ' " .. 1 1, : • • ._ ' • . : \,, l; ,\: : 6" • ' ·: ... ~ i • ¡.. ' ~ .: . '• ~ ~ .... :· ...... - '.'.: ;_ '.' " ... :,. .. · ....... 

5. Aspectos a rescatar de la experiencia~ .. Limi tantes encontradas y 
propuestas de trabajo. 

En el marco en que se realizó este progr~ma de promoción, "con pe 
queños productores fami'liares y en el contexto de una importante cri. 
sis económica social del subsector hor~ícola, caben resaltar los si-
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guientes aspecto$ q~e se consideran ~e importancia par~ tener en 
cuenta en programas de este tipo: . 

" . 
. - La validez del agrupamiento de prod4ctores de escasos :pe.cursos, 
como. fo~ma de encarar la búsqueda de s·o¡uciones a sus ;problemas 
nicos productivos.. · · · 

~- La impo~taricia de que los grüpos de ·productores por zona se orga
nicen en entidades cooperativas regionales, de mayor poderío y ca
paces de brindar servicios a sus socios (insumos,. comercialización,, 
asistencia cnica, créditos) .. 

- La importancia de formular planes de trabajo, con objetivos, mé- · 
todos, actividades y recursos establecidos, que permitan 
una efectiva coordinación interdisciplinaria y interinstitucional. 

- La valoración de Ia. tecnología como uri factor más., .y no el único~ 
que es preciso tener en.cuenta para mejorar nivel de v~da de¡ pro 
ductor. Es preciso sal;:>er valorar, para .cada cas·o, las ·potencialidades 
y restricciones de los· cambios.técnicos propuestos, teniendo en cuen 
ta el tipo de empresa, la racionaiidad· produ'Ctiva del producto"r y el 
contexto económico... · · 

- Tener en cuenta los diferentes factores que intervieneri·en el prp
ceso de adopción de 'nuevas técnicas. En este caio, se c6nsidera que 
la adopció.n fue exitosa porque ·se realizó un diagnóstico correcto de 
la problemática productiva en este tipo de empresa y· porque se apli 
caron métodos de trabajo adecuados· a la· realidad socioeconómica·y cu! 
tural, en ambos casos contando con una participación activa del pro-
ductor. · 

Dicho de otra manera,. ~e identificó como cultivo de renta principal 
al boniato y como principal problema que afe6taba~a los rendimientos 
y ·calidad a la peste negra. En este a1timo caso, coincidía la necesi 
dad sentida por el·productor con la restricción r~al que afectaba 
la productividad del cultivo. Este hec)lo permitió el tra~amiento.de · 
otros probl~mas reales en que tal coihcidencia nQ era muy manifiesta, 
como la disponibilidad de variedades. Asimismo, existió un:bu~n aj~~ 
te entre la metodología de trabajo utilizada· y el nivel de escolari
dad del grupo .. 
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