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APRESENTAÇÃO

Nos primórdios do desenvolvimento da agricultura, os recursos naturais 
disponíveis propiciaram o surgimento das atividades agropecuárias, e desta 
forma, a necessidade de atuação dos profissionais de ciências agrárias tornou-
se consolidada. Durante séculos, novos conhecimentos foram adquiridos, 
fundamentados teoricamente sobre as práticas agrícolas, conduzindo ao 
aperfeiçoamento do processo produtivo de acordo com a evolução da sociedade.

Diante do atual cenário, a obra “A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias” 
em seus volumes 3 e 4 engloba respectivamente 24 e 27 capítulos capazes de 
possibilitar ao leitor a experiência de ampliar o conhecimento sobre a economia e 
sociologia no campo, conservação pós-colheita, tecnologia de alimentos, produção 
vegetal, qualidade de produtos agropecuários, metodologias de ensino e extensão 
nas escolas, epidemiologia e cadeia produtiva da produção animal.

Em virtude da pluralidade existente desta grande área, os trabalhos 
apresentados abordam temas de expressiva importância as questões sociais e 
econômicas do Brasil. E, portanto, evidenciamos profunda gratidão pelo empenho 
dos autores, que em conjunto, contribuíram para o desenvolvimento e formação 
deste e-book.

Espera-se, agregar ao leitor, conhecimentos sobre a multidisciplinaridade 
das ciências agrárias, de modo a atender as crescentes demandas por alimentos 
primários e transformados, preservando o meio ambiente para às gerações futuras. 

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Hosana Aguiar Freitas de Andrade

Nítalo André Farias Machado
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RESUMEN: A lo largo de nuestros trabajos 
de investigación hemos podido comprender 
y comprobar como la agricultura familiar 
representa un “quiebre” en el modelo de 
producción hegemónico. Explotaciones 

familiares no estrictamente capitalistas que 
persisten en contextos con un fuerte avance 
del capital, como es el caso del sur de la 
provincia Córdoba, Argentina. Es el sector que 
mejor puede (con) vivir con las limitaciones 
económica-sociales y ambientales, producto 
de su flexibilidad y dinámica en la búsqueda de 
estrategias, a pesar de ser considerado un sector 
“reacio” a los cambios. Sin embargo introducen 
modificaciones en sus sistemas a veces incluso 
antagónicos a sus lógicas. Se genera aquí una 
tensión entre las prácticas propias que han 
permitido su reproducción social y las impuestas 
por el modelo de producción hegemónico. Nos 
planteamos entender ¿Qué rol tiene sobre esta 
tensión la actuación de los sistemas expertos, 
representados por equipos de extensionistas 
públicos, privados ó particulares?, ¿Como 
influenyen sobre las decisiones que toman 
los agricultores familiares cuando eligen sus 
estrategias?, para los Agricultores familiares 
¿Que representan estos sistemas expertos?. 
Estos actores, ¿Adhieren a un paradigma de 
extensión participativo, inclusivo, que considera 
conocimientos y saberes o a un esquema más 
tradicional de extensión?.
PALABRAS CLAVE: agricultura familiar, 
extensión, sistemas expertos.
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AGRICULTURA FAMILIAR E SUA RELAÇÃO COM SISTEMAS ESPECIALISTAS. 

UM OLHAR DA EXTENSÃO

RESUMO: Ao longo de nossa pesquisa, pudemos compreender e verificar como a 
agricultura familiar representa uma “quebra” no modelo de produção hegemônico. 
Fazendas familiares não estritamente capitalistas que persistem em contextos com 
forte avanço de capital, como é o caso no sul da província de Córdoba, na Argentina. 
É o setor que melhor pode (com) conviver com condicionantes econômico-sociais e 
ambientais, produto de sua flexibilidade e dinâmica na busca por estratégias, apesar 
de ser considerado um setor “relutante” em mudar. No entanto, eles introduzem 
modificações em seus sistemas, às vezes até antagônicos à sua lógica. Aqui, gera-
se uma tensão entre as práticas que permitiram sua reprodução social e as impostas 
pelo modelo hegemônico de produção. Consideramos entender qual o papel que o 
desempenho de sistemas especialistas tem nessa tensão, representada por equipes 
de agentes de extensão públicos, privados ou privados? Como eles influenciam as 
decisões tomadas pelos agricultores familiares quando escolhem suas estratégias? O 
que esses sistemas especialistas representam? Esses atores aderem a um paradigma 
de extensão participativa e inclusiva que considera conhecimento e conhecimento ou 
um esquema de extensão mais tradicional?
PALAVRAS-CHAVE: agricultura familiar, extensão, sistemas especialistas

1 |  INTRODUCCIÓN

El capitalismo globalizado considera que la agricultura al igual que la industria, 
es un “negocio” y persigue los esquemas racionales para alcanzar la máxima 
rentabilidad. La agricultura familiar representa un “quiebre” en el modelo de 
producción hegemónico. Explotaciones familiares no estrictamente capitalistas que 
persisten en contextos con un fuerte avance del capital como es el caso del sur de 
la provincia Córdoba, Argentina, como parte del agro pampeano.

En este sentido, la agricultura familiar moderna ya no se concentra en el 
autoconsumo, sino que trabaja para vender al mercado, dándole poco espacio a 
la mano de obra asalariada siendo propiedad de la familia el trabajo intelectual y 
manual, (BASLA Y LÓPEZ CASTRO, 2011). Esto coincide con Amín, (2008) quién 
manifiesta que el capital y la mano de obra siguen perteneciendo a la familia, 
resaltando la no especialización de esta (AMIN, 2008).

El “agricultor familiar moderno en transición” combina diferentes matices 
de racionalidad, buscan permanecer en el sistema y resisten en cierto modo 
a los criterios de competitividad y eficiencia exigidos por el mercado (BASSO y 
GEHLEN, 2015) En esta agricultura familiar moderna, se expresan los procesos de 
modernización (“cientificación: reconstrucción sistemática de las actuales practicas 
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agrícolas según pautas marcadas por diseño de carácter científico” (VAN DER 
PLOEG; 1992)”), los agricultores familiares deben incorporar tecnología para poder 
mantenerse en el mercado, a pesar de que a veces resultan incompatibles con sus 
lógicas internas. 

Las conductas de estos agricultores no son una dimensión natural y 
homogéneamente definida sino que son las respuestas a un contexto determinado 
y a un desarrollo histórico específico. Sin embargo, lo que tienen en común estos 
agricultores es que sus prácticas responden al mercado y también a condicionantes 
pertenecientes a la dimensión cultural involucrando valores socialmente construidos, 
siendo relaciones no mercantiles las que permitirán sustentar a las relaciones 
mercantiles y así aportar al desarrollo local y regional.

La unidad entre trabajo mental y manual, más el control efectivo por parte del 
agricultor sobre el proceso de trabajo presente en la producción mercantil simple, 
posibilita el uso de relaciones sociales no mercantilizadas para su sobrevivencia. 
Las relaciones no mercantiles permiten sustentar a las relaciones mercantiles y así 
posibilitar la viabilidad de estos agricultores.

La “tensión” que se genera entre la utilización de prácticas propias 
que han permitido su reproducción social y las impuestas por el modelo de 
producción hegemónico, están enmarcadas en una compleja trama de discursos, 
representaciones y poderes. Así, las estrategias productivas que adoptan los 
agricultores familiares son el producto de una lucha constante entre agentes que 
ocupan posiciones diferentes, con intereses distintos y con medios desiguales 
(VILLABERDE, 2015).

Entendiendo que la tecnología es una relación social y no un conjunto de 
“cosas” ó “haceres”, su incorporación determina el aumento de la productividad 
del trabajo, al mismo tiempo este se subordina al capital, a través de diferentes 
mecanismo, por ejemplo la partición del conocimiento (especialización), por otro 
lado el conocimiento lo lleva incorporado la propia tecnología. Esta lógica de la 
tecnología moderna determina cada vez más necesidad de sistemas expertos 
(profesionalización) quienes “saben” su manejo en desmedro de la utilización de los 
conocimientos del productor (VILLABERDE, 2015). 

Los sistemas expertos, representados por equipos de extensionistas públicos, 
privados ó particulares fueron evolucionando según su propia historia, identificándose 
con un paradigma de extensión mas participativo, inclusivo, o con esquema más 
tradicionales, atravesados por diferentes contextos nacionales e internacionales en 
los que se desarrollo. 

La extensión puede ser definida desde distintas perspectivas y atendiendo a 
diferentes criterios dependiendo del grado de participación del campesino, agricultor 
o actor social rural en el proceso en cuestión. 
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Varían desde una simple lectura de un parte de prensa, donde el destinatario 
no tiene ninguna posibilidad de retroalimentar el proceso, como es en el caso de 
la “información”, pasando por diferentes grados de participación que van desde 
la búsqueda de asesoramiento en algún tema puntual, recibir una serie de 
conocimientos para luego en una instancia diferente aplicarlos (educación), trabajar 
junto con el extensionista en la reflexión conjunta de la situación (comunicación), 
ser el productor protagonista del proceso recibiendo solo un acompañamiento del 
experto (animación), o la “acción política” cuando ambos, se transforman en actores 
que trabajan juntos en el cambio (SÁNCHEZ DE PUERTA TRUJILLO, 2004).

En relación a la evolución del concepto, según Salas Oroño (2010), posterior 
al periodo de proteccionismo que caracterizó el inicio de la extensión publica en 
Argentina, fue la apertura económica del periodo neoliberal (1976–1989), lo que 
delineó el nuevo modelo de extensión, al volver a estimular las exportaciones 
agrícolas, por la eliminación de las retenciones, al dar lugar a la nueva tecnología 
de la llamada “revolución verde”, por el ingreso masivo de maquinarias e insumos 
importados, y al favorecer la aparición de nuevos actores, como las grandes 
empresas agrícolas de capital fijo, y en menor medida las PyMEs y el segmento 
más capitalizado de los chacareros. 

En el marco del pensamiento neoliberal casi fundamentalista característico 
de la década del 90’ y considerando que los “actores dinámicos” del momento eran 
solo los grandes agro negocios, “no hacía falta” la extensión rural del INTA ya que 
contaban con asesoramiento técnico especializado privado que no hacía sino aplicar 
“paquetes tecnológicos” que ya venían diseñados desde EEUU (SALAS OROÑO, 
2010).

Desde el 2002 se revierte la política privatizadora de la década del 90’ y se 
plantea la recreación de un estado con capacidad de intervención y control. Libre 
ya de la amenaza privatizadora el INTA evalúa sus experiencias anteriores y discute 
respecto a cómo adecuar su estilo de extensión a la problemática de la realidad 
rural actual y el replanteo de objetivos nacionales (SALAS OROÑO, 2010).

A partir del 2015, se da un cambio del paradigma de extensión basado en el 
nuevo modelo económico que implica disminuir el gasto público, volviendo a poner 
en tela de juicio las estructuras del estado dedicada a la extensión como lo son el 
INTA y la ex Secretaria de Agricultura Familiar redefinida y fusionada en la nueva 
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, entre otros.

En este escenario, nos proponemos indagar acerca de las siguientes preguntas: 
¿Qué rol tiene sobre la “tensión” entre las prácticas propias de la agricultura familiar 
y las impuestas por el modelo de producción hegemónico la actuación de los 
sistemas expertos, representados por equipos de extensionistas públicos, privados 
ó particulares?, ¿Como influyen sobre las decisiones que toman estos agricultores 
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cuando eligen sus estrategias?, para los Agricultores familiares, ¿Que representan 
estos sistemas expertos?. Estos actores, ¿Adhieren a un paradigma de extensión 
participativo, inclusivo, que considera conocimientos y saberes o a un esquema 
más tradicional de extensión?.

2 |  METODOLOGÍA

En el marco de la investigacion cualitativa, la metodología se orientó a identificar 
las percepciones que poseen los productores y los tecnicos. Para esto, se trabajó 
indagando tanto las acciones y percepciones de los agricultores en relacion a los 
discursos de los tecnicos y las posiciones y percepciones de los tecnicos en relacion 
a las practicas de los agricultores familiares. 

La informacion se recabó a través de entrevistas abiertas y cuestionarios 
semiestructurados. Se utilizó como herramienta de investigación el “estudio de 
caso”, ya que permite indagar detalladamente en una situación real con mayor 
profundidad que otros estudios (estadísticos).

La selección de los entrevistados se realizó a través de un criterio de significación 
planteado en términos de representatividad. Este criterio se basó en la posibilidad 
de que un caso (o un pequeño número de casos) presenten ciertas características 
que sean relevantes para todo el grupo social que abordamos.

Se realizaron entrevista a agricultores de diferentes regiones y distintas 
actividades, a tecnicos del ambito privado y público tales como: Instituto de 
Tecnología Agropecuaria (INTA); Universidada Nacional de Río Cuarto (UNRC); 
Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), intentado rescatar sus percepciones en 
relacion a la agricultura familiar, la tecnologia y la extensión y las interrelaciones 
que se dan entre cada uno de estos conceptos.

3 |  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Percepción de la “Tecnología” (de técnicos y productores)

Los productores entrevistados realizan un gran número de actividades en su 
establecimiento, son propietarios/arrendatarios pero poseen el manejo del sistema 
productivo). En los establecimientos analizados se realizan agricultura, ganadería 
vacuna, porcina y ambos poseen actividades extra-agropecuarias.

Productor 1: posee 25 has propias y alquila 470 ha. Es de la zona de Coronel 
Moldes (Córdoba). Su historial se relaciona con talleres, contratista, venta de 
servicios y actividad comercial.

Productor 2: el establecimiento está cercano a la localidad de Washington 
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(Córdoba), realizan actividades vacas de cría, chanchos, agricultura. Trabajan 
además un campo heredado en la zona de Baigorria (Córdoba). Su historia se 
relaciona netamente con el campo, sus cuatro abuelos y sus padres trabajaron y 
trabajan en el campo. Posee camiones. Actualmente se desempeña como docente.

En relación a la tecnología, poseen una percepción favorable en línea general, 
si bien rescatan lo que ellos consideran útil, lo que a ellos les sirve, lo que les 
marcó la diferencia: Están pensando en disminuir las complicaciones, en no perder 
el control sobre la tecnología, (…) sirve si te hace renegar menos; en la capacidad 
de intervenirla, arreglarla, manipularla y de no depender de saberes externos 
(…). Además, el incorporar tecnología moderna le suma fragilidad a su capital 
aumentando los riesgos.

Todas estas consideraciones, si sirve, si es frágil, si está bajo su control, etc., 
siempre se realizan bajo la perspectiva de los costos que representa. Es de suma 
importancia en la decisión de incorporar tecnología la relación costo/utilidad.

En general, se les atribuye a los productores una actitud “reacia” frente a la 
incorporación de tecnología, pero ellos al parecer, a lo que son “reacios” es a perder el 
control sobre el manejo de la tecnología, (apropiasionismo) y a realizar operaciones 
de altísimo costo que pondrían en riesgo su permanecía en los sistemas.

En relación a la fuente de información, en general preguntan a quienes venden 
insumos y servicios para el agro. 

Para uno de los técnicos, los productores en general no son innovadores, son 
copiadores no se apropian no adoptan (…) consumen el paquete. Confirmando 
esa percepción, uno de los productores manifestó. (…) como dice mi papá que 
la prueben los otros. Lo que demuestra que en el proceso de incorporación de 
tecnología están muy atentos a lo que hacen los otros productores teniendo en 
cuenta la importancia que estos poseen como fuente de información.

Finalmente, otro técnico manifiesta una diversidad de productores urbanos, 
familiares y grandes y que cada uno de ellos sostiene una percepción particular de 
la tecnología.

Los urbanos la ven como inalcanzable, porque la mira pero no la compran, 
es cara. No es para mí…. Yo no la voy a usar…..Los familiares parecido, pero 
compran, sobre todo la de insumos. Algunas pueden acceder.  Tiene intenciones: 
ej. Sala de gestación, para renegar menos. Los productores grandes: es como 
“se debe” producir, es lo que hay que hacer. Ellos se diferencia de los otros, la 
tecnología le da identidad.

Entre los técnico predomina una visión positiva y se identifican con la tecnología 
moderna, más allá que entienden/discriminan diferentes tipos de productores 
(según escala, rubro productivo, objetivos y logística, etc.) para los cuales son más 
o menos indicadas o aplicables

De todos modos y a pesar de saber que existen más o menos afinidad hacia 
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la tecnología, los técnicos no tienen presente los saberes de los productores como 
“valiosos”. Predominantemente, no hay una idea de construcción conjunta de 
conocimientos, aunque en las respuestas, subyacen que en la práctica se da esa 
conjunción de miradas, percepciones, sin embargo esto no es tan explícito en su 
discurso. 

En relación a qué es lo que consultan, piden recomendaciones, son permeables 
aclara, pero necesitan tiempo para analizar la situación. Si me piden opinión es 
sobre temas que no manejan. También consultan sobre la esfera económica, 
principalmente comercialización, precios de productos, si vender o no el cereal, 
etc. Actualmente son muy frecuentes las consultas por problemas de malezas 
resistentes.

Para los técnicos, los productores se informan en los medios de comunicación 
como la TV, con otros productores, leyendo los diarios. Buscan informarse sobre 
mercados granos, productos nuevos, materiales de maíz cultivares, etc. 

b) Percepción de la “Agricultura Familiar” (de técnicos y productores)

A la hora de definirse como productores es muy variada la lista de criterios que 
utilizan, no hay una identificación fuerte con el concepto agricultura familiar (AF), sin 
embargo en el momento de caracterizarse aparecen los rasgos de esta agricultura.

Uno de ellos se define como “oportunista” haciendo referencia a la fuerte 
flexibilidad que presentan en las estrategias que asume: Soy “oportunista” buscando 
lo mejor, por ejemplo ahora salir a alquilar campo de maní para maíz… (…)  compro 
terneros y los engordo…. (…)  siembro maíz o soja depende si es un año más seco 
o no.

Si bien él no se siente parte de este sector, cuando hablamos de la AF su 
comentario fue positivo, “La agricultura familiar es lo máximo, muy bueno, eficiente 
“es lo que anda” por cómo se manejan, cuidan, no hay roturas, un pool no anda por 
que nadie cuida nada”.

Para el otro productor, es una “empresa familiar”, donde la familia combina 
cada uno desde su rol las diferentes producciones, pero siempre atento a una 
producción más sustentable. Cuidamos….

Observamos que estos agricultores, preservan una expresión de autonomía al 
no embarcarse irreflexivamente a “cambios” o asumiendo riesgos exagerados que 
con sus recursos no puedan solventar, remarcando esta característica tan propia de 
este tipo de agricultores que es la de no depender totalmente del sistema externo, 
imponiendo sus propias características.

La relación con los mercados en ambos casos presenta una alta flexibilidad 
tanto en relación a quien compran y venden, tratando de lograr un equilibrio entre 
precio y calidad, como a la decisión de que elementos pueden transformarse en 



 
A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias 4 Capítulo 19 193

mercantilizados o ingresar al sistema como insumo para el siguiente ciclo productivo. 
Estas combinaciones de productos que pueden adquirir valor de intercambio en el 
mercado o valor de uso se realizan de acuerdo a las circunstancias y/o contextos 
en los diferentes momentos.

Finalmente, entre las estrategias se destaca la pluriactividad desarrollada en 
los casos analizados, percibiendo ingresos extra-prediales por la prestación de 
servicios, actividades comerciales en un caso y ejercicio de la actividad docente en 
el otro.

c) Percepción de la “Extensión” (de técnicos y productores)

Cuando indagamos acerca del concepto de extensión, que es la “extensión”, 
obtuvimos respuestas diferentes en función al ámbito donde los técnicos se 
desenvuelven.

Los provenientes de espacios publicos como el INTA, SAF o la UNRC, 
concuerdan en una concepción mas participativa de la extensión: “Es la apropiación 
del conocimiento por los actores del mundo rural”, nos definía uno de ellos. “Es 
un intercambio de conocimientos adaptados o adaptables a los productores con 
quienes trabaja. Es una forma de hacerles llegar tecnología, formas de producir 
mejor”, nos decían otros.

En cambio los técnicos que trabajan en el ámbito privado tienen una forma 
de ver la extensión menos participativa, usando en todos los casos a la palabra 
“transferencia”- “adopción” para definirla. Lo cual no es extraño ya que responde, 
en cierta medida, a los intereses del lugar en donde trabajan. 

No consideran que su tarea sea “la extensión”, de todos modos tienen una 
posición crítica respecto a la extensión que se está haciendo: “Se achicó la extensión 
y entró el marketing… un técnico que baja líneas, técnicas y lo que hace falta que 
es una extensión más adaptativa”. Decía uno de ellos, y otro expresaba: “Desde 
mi lugar de trabajo no hacemos extensión, aunque considero que la extensión 
en general estimula la participación, la reunión, el encuentro, el intercambio. Las 
actividades que se hagan de extensión deben ser informativas y formativas”

Todos los técnicos entrevistados encuentran maneras diferentes de hacer 
extensión, ya que reconocen diversos y heterogéneos actores en el medio rural con 
condiciones desiguales a los cuales deben llegar. Los ingenieros del ámbito privado 
diferencian dos grandes tipos de extensión: la que hacen instituciones como el INTA 
o el CREA y las que hacen las empresas. 

El técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar describe dos formas de hacer 
extensión, una en donde el objetivo está puesto en transferir cuestiones técnicas y 
otra la de trabajar más lo social, político y logístico, dice: 

El ingeniero del INTA también considera que existen distintos tipos de 
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extensión, según desde donde se hace y para quién se hace. Remarca que cosas 
no son extensión y define algunos requisitos para que si lo sea. “Depende de la 
mirada. Hay distintas maneras de alcanzar conocimiento y eso no garantiza que sea 
extensión. Lo que es fundamental es que el trabajo sea colectivo”, cree que lo que 
hacen las empresas no es extensión, ya que responden a sus intereses, en cambio 
lo público no. 

El docente de la UNRC nos describía tres grandes formas de hacer extensión, 
en función al nivel de necesidad que busca atender y el grado de participación que 
tienen los actores rurales en cada una de ellas: 

“El modo elemental de la extensión rural es la ASISTENCIALISTA, ya que es 
impostergable atender estas cuestiones. Ej. Educación para desanalfabetizar. 
Esto es una base casi de solidaridad social. Otro modo es la PROMOCION 
SOCIAL darle herramientas para que ellos mismos solucionen sus problemas. 
Es más complejo de hacer más intangible de ver los resultados pero aumenta las 
posibilidades de la gente. En el otro extremo esta PROMOVER ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO TERRITORIAL atender lo productivo, social, ambiental articulando 
actores del medio rural y urbano. Este rol es más complejo y político tanto para el 
extensionista como para la institución que hace extensión”. 

Por otra parte, los agricultores familiares, poseen diferentes maneras de 
entender el concepto de extensión. En general reconocen diferentes tipos y formas 
de hacer extensión, que se distinguen mas que por sus objetivos por quien la lleva 
adelante; esto es, si es desde el ámbito público o privado. Asocian en general 
que los primeros buscan “el bien común” y los segundos pretenden “vender” sus 
productos. No relatan explícitamente que estos sistemas sean los que definan el 
“qué” o el “cómo” producir en sus campos, mas bien visualizan que solo responden 
a alguna necesidad puntual por la que ellos acuden. 

Se manifiesta una desconfianza de los agricultores hacia los sistemas expertos, 
por considerarlos “poco operativos” a los del sector público y demasiado “comerciales” 
a los privados. Se describe una insatisfacción general en los entrevistados respecto a 
la extensión que se está haciendo hoy. Técnicos y extensionistas públicos coinciden 
en esta apreciación. El técnico representante de la SAF nos decía: 

 “En la SAF, a partir de febrero 2016 se hizo un vaciamiento, quedan 260 técnicos 
en todo el país. No hay plata para nada, los técnicos ponen su camioneta y nos 
están debiendo combustible…”

En el INTA también se menciona una situación semejante, el técnico nos decía: 
“El INTA hoy esta desorganizado… No se animan a hacer el cambio de golpe con lo 
que el actual gobierno y su lógica proponen. Esta como en una zona de transición”. 

También se refiere a un vaciamiento y desvalorización que está sufriendo 
la extensión y que viene padeciendo desde hace décadas. En la universidad se 
visualiza un contexto parecido. El docente entrevistado manifestó: 

“Tendría que haber más extensión y más estudios de las experiencias de extensión 
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en la región. Hay mucho trabajo aislado. La universidad hace extensión, pero 
podría hacer más. Es una actividad secundaria. Acá ocupa más la docencia y 
la investigación, la extensión está más relegada. Esto también pasa en el INTA”. 

Continúa replanteando el rol del estado y del extensionista en el contexto 
actual:

“La extensión hoy es mercantil, tomando al sujeto como cliente o publica que 
toma al sujeto como público. Se pierde lo educativo de la extensión, lo de ayudar 
a adquirir habilidades para que cada uno puede contribuir en la formación de sí”, 
y agrega: “Es muy importante que el extensionista sea reflexivo y sensible a las 
tendencias sociales”.

Finalmente, destaca la falta de apoyo estatal a la tarea de la extensión y 
una desvalorización de la misma. Nos decía que el contexto nacional político y 
económico en estos últimos tiempos ha afectado la dinámica y estructura de la 
ruralidad, generando cambios continuos tanto productivos, sociales, culturales como 
ambientales en el campo, lo cual demanda que la extensión y los extensionistas se 
vayan volviendo más sensibles a esta dinámica, a tener una visión más global.

4 |  CONSIDERACIONES FINALES

El capitalismo globalizado y las politicas neoliberales determinan 
transformaciones de la estructura social y productiva del medio rural, imperando un 
modelo productivo con mayor requerimientos de escala, tecnología y capital.

Estos agricultores son muy selectivos a la hora de incorporar tecnología, 
analizan varios aspectos, tanto los relacionados con su utilidad como los relacionados 
con su costo. Siempre preservando la autonomía y evaluando los cambios en 
función de los riesgos que implican. Esto, demuestra la capacidad de reconciliar 
elementos normativos de distintos sistemas de valores, permitiendo una equilibrada 
interacccion de los diferentes dominios 

Por otro lado, sostienen trabajos diversos, polivalentes y variados, tendiente 
a un sistema multifuncional. No se proponen un alto grado de especialización, lo 
que representa una resistencia a lo que demanda el funcionamiento del sistema 
capitalista.

En relación a la tecnología, no son reacios a incorporarla, si, a perder el 
control sobre ella, rechazan la dependencia que las nuevas tecnologías implican, y 
mantienen una capacidad propia de innovación. Plantean los cambios paso a paso, 
como un aprender haciendo. Su trayectoria tecnológica no está determinada por las 
instituciones o corporaciones, ya que preservan la centralidad de su trabajo y de 
sus redes (vecinos).

También se destaca la flexibilidad de sus estrategias; por un lado, mejorando 
los ingresos a partir de la combinación de recursos controlado por ellos, con un alto 
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grado de adaptabilidad y multiplicidad en su uso y por otro, ejercen una continua y 
activa construcción de la relación con los mercados.

Los agricultores familiares, distinguen distintas formas de extensión, según 
provengan del ámbito público o privado. Asocian en general que los primeros buscan 
“el bien común”,  y los segundos pretenden “vender” sus productos. 

En cuanto a las concepciones de extensión, pudimos establecer que se ven 
determinadas por el espacio del cual surgen. Los técnicos provenientes de espacios 
publicos concuerdan en una concepción mas participativa, inclusiva, que concilia 
conocimientos y saberes. En cambio los técnicos que trabajan en el ámbito privado 
adhieren a un esquema más tradicional de extensión, con menos participación del 
agricultor y más focalizada en la “venta” que en la dimensión educativa.

En un contexto nacional donde se vuelve a poner en tela de juicio la participación 
del estado y en particular las estructuras dedicada a la extensión, se ve favorecido 
el predominio de lo privado y su lógica de consumo por sobre lo público; se advierte 
una crisis en el paradigma de extensión despojándola de su dimensión educativa. 

Finalmente, las estrategias asumidas por los agricultores familiares en relación 
a la utilización de recursos disponibles, flexibilidad, diversidad de actividades, 
influenciadas en mayor o menor medida por los sistemas expertos, tienen un 
límite, por lo tanto el estado debiera generar políticas que favorezcan a este 
sector y aseguren su permanencia por ser actores fundamentales del mundo rural, 
garantizando la soberanía y seguridad alimentaria.
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