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La Revista Liderazgo en Agricultura es una 
publicación del Centro de Liderazgo en Agricultura del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA).  Fundado en marzo de 2008, tiene como misión 
ser un centro especializado que promueve la formación de 
una nueva generación de líderes con visión global, capaces 
de crear un sector agropecuario moderno que contribuya 
al desarrollo sostenible de la agricultura, la seguridad 
alimentaria y la prosperidad rural en las Américas.

El Centro estimula el más amplio acceso a información 
sobre liderazgo que demanda la agricultura y la vida 
rural.  Para ese fin uno de sus principales instrumentos 
es la revista Liderazgo en Agricultura, que ofrece 
historias de éxito, reflexiones de expertos, así como métodos 
y herramientas para consolidar el liderazgo.

El Centro forma parte de la Dirección de Liderazgo Técnico 
y Gestión del Conocimiento del IICA.
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Tenemos que hacer al  
sector  rural atractivo

Carta del editor

 a dimensión e importancia de 
los sectores agrícola y rural y su contribución real 
al desarrollo económico y social han sido relegadas 
durante muchos años. Hoy se hace necesario cam-
biar esa forma de pensar. No podemos continuar 
observando impávidos cómo los jóvenes dejan las 
áreas rurales para ir en busca de oportunidades a 
las grandes ciudades de sus propios países o, lo que 
es peor, de naciones extranjeras. Tenemos la obliga-
ción de hacer del mundo rural un espacio atractivo 
para que los jóvenes permanezcan en él. Debemos 
comprender que el potencial de nuestros países está 
en el campo, en donde existen oportunidades para 
reducir la pobreza y generar riqueza, la que tiene 
que ser distribuida en forma equitativa en las áreas 
urbanas y rurales, pues solo así se logrará mejorar 
la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Para que lo anterior se haga realidad, se requiere 
influir en los tomadores de decisión, de manera 
que estos le brinden al campo la atención que ver-
daderamente merece y promuevan inversiones en 
él. Sin embargo, para influir en dichos tomadores 
primero es necesario que en los sectores agrope-
cuario y rural haya gente convencida, decidida y 

capacitada que lidere procesos de cambio. Es decir, 
se requieren nuevos líderes, ya que la generación 
actual no ha sido capaz de producir el cambio.

La principal función del Centro de Liderazgo en 
Agricultura del IICA es capacitar esos nuevos líde-
res y brindarles las herramientas que les permitan 
desempeñarse como tales. Esta revista, por su parte, 
tiene el objetivo de demostrar, con ejemplos rea-
les, que mediante procesos de liderazgo apropiado 
el mundo rural puede convertirse en el sector más 
importante para dinamizar nuestras economías.

Debemos recordar que la AGRICULTURA ES IM-
PORTANTE TRES VECES AL DÍA y que, tal como 
decía el recientemente fallecido ganador del Premio 

L
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Nobel de la Paz, el Dr. Norman Borlaug, “sin ali-
mentos no hay civilización”. Debemos, por tanto, 
producir de manera más sustentable una mayor 
cantidad de alimentos de mejor calidad; solo de esa 
manera, se podrá lograr la seguridad alimentaria 
y tener poblaciones más saludables, gracias a una 
adecuada nutrición.

En el mundo rural se requiere prevenir en lugar de 
curar, ya que la prevención es mucho más barata y 
rentable. Es necesario que en el campo existan las 
condiciones adecuadas para que sea seductor, para 
hacerlo rentable, para lo cual se deben brindar los 
servicios que permitan una mejor calidad de vida, 
tales como programas de crédito, asistencia técnica, 
capacitación, vialidad, comunicaciones y otros.

Esta edición de nuestra revista se enfoca en empren-
dimientos que están generando desarrollo susten-
table en diferentes regiones de nuestro hemisferio. 
Les presentamos una experiencia de liderazgo y 
emprendedurismo de un pequeño productor esta-
dounidense, quien nos cuenta cómo logró triunfar 
e influir en su comunidad y región. Incluimos, asi-
mismo, dos experiencias exitosas llevadas a cabo en 
Centroamérica: en primer lugar, el caso de la joven 
líder guatemalteca Lola Molina, quien nos explica 
cómo triunfó en el deporte y luego en el ámbito 
agrícola, con base en la aplicación de los principios 
y valores del liderazgo; el segundo caso, que es un 
claro ejemplo del dicho popular de que la unión ha-
ce la fuerza, se refiere a la cooperativa costarricense 
“Dos Pinos”, la cual es propiedad de los productores 
lecheros asociados a ella, procesa diariamente más 
de un millón de litros de leche y paga por el litro 
de leche comprado en finca uno de los precios más 
altos del continente. También presentamos la expe-

riencia de la joven líder caribeña Lorraine Waldropt, 
de Trinidad y Tobago, quien ha logrado posicionar 
el cacao de su país en un lugar de importancia en el 
mercado internacional, lo que ha generado oportu-
nidades para los productores caribeños.

Por otra parte, podemos leer sobre la agroempresa 
PRONACA, ubicada en la Región Andina, especí-
ficamente en Ecuador, donde está impulsando el 
mejoramiento del bienestar de gran cantidad de 
pequeños productores, al trabajar con la clara vi-
sión de que se debe generar valor en toda la cadena 
agropecuaria y mantener la credibilidad de los pro-
veedores y clientes. Incluimos también el caso de la 
empresa NL Stevia S.A., que impulsa la industria-
lización y comercialización de la stevia, una planta 
con propiedades endulzantes, nativa de Paraguay, 
en la Región Sur del continente. Esa empresa ha 
mejorado la calidad de vida de los agricultores loca-
les, ha generado una nueva agrocadena en ese país 
y se propone ofrecer al mundo un edulcorante más 
saludable que los tradicionalmente utilizados. Pre-
sentamos, por último, una experiencia que muestra 
cómo podemos lograr un liderazgo efectivo y em-
prendimientos exitosos con el uso apropiado de la 
inteligencia emocional.

T
al como lo evidencian todos los ejem-
plos que presentamos en esta edición 
de nuestra revista, para que las áreas 
rurales de nuestro hemisferio sean una 
tierra fértil y atractiva en que las nue-

vas generaciones deseen permanecer y, de esa 
manera, generar bienestar y progreso, es nece-
sario contar con líderes resueltos a fortalecer el  
emprendedurismo rural. 
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Nuevo liderazgo en el IICA

V
íctor Villalobos es 
el nuevo Director 
General del Insti-
tuto Interamerica-
no de Cooperación 

para la Agricultura. Asumió su 
cargo de manos del Director Ge-
neral saliente, Chelston W. D. 

una ceremonia oficial efectuada 
en la Sede Central del IICA, en 
Costa Rica. 

El evento contó con la presencia 
del Presidente de la República de 
Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, 
el Secretario General de la OEA 
José Miguel Insulza,  el Presiden-
te de la Junta Interamericana de 
Agricultura y Ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de Ja-
maica Christopher Tufton y  los 
Ministros de Agricultura de Costa 
Rica, Xavier Flores y de México, 
Francisco Mayorga, además de 
gran parte del cuerpo diplomá-
tico acreditado en Costa Rica, 
e invitados especiales de todo 
el hemisferio.

Villalobos fue electo por la Jun-
ta Interamericana de Agricultura, 
cuya reunión se llevó a cabo el 

-
ca. Ganó la elección por un am-
plio margen, lo que demuestra la 
aceptación por parte de los paí-
ses miembros a su propuesta de 
trabajo y a un estilo de liderazgo 
participativo que lo ha caracteri-
zado en su extenso trajinar en be-
neficio del sector rural de México 
y de las Américas.

El nuevo Director General del 
IICA esbozó sus líneas de traba-

entre las que destacó el forta-
lecimiento del Sistema Agroali-
mentario, ya que por el impacto 
que tienen las cadenas produc-
tivas y comerciales en el resto 
de la economía, requiere que la 
cooperación técnica favorezca la 
productividad y la competitivi-

dad. “Esto –aseveró– implicará 
la mejora genética; la transfe-
rencia de tecnologías apropia-
das; la accesibilidad al comercio 
de productos agropecuarios; y 
la adopción y observancia de 
estándares fito y zoosanitarios, 
entre otros”. 

En su mensaje pidió al personal 
del IICA “Ayúdenme a ayudar a 
los países… Cada uno de ustedes 
es necesario y les exhorto para 
que seamos verdaderos agentes 
del conocimiento y del cambio, 
donde sus contribuciones sean 
de impacto”. 

A continuación presentamos una 
semblanza del Dr. Villalobos de-
seándole el mayor de los éxitos 
en su gestión, siendo conocedo-
res de que su positivo liderazgo 
redundará en beneficios para el 
sector agrícola interamericano.

Mesa principal en la Ceremonia de Toma de Posesión del nuevo Director General del IICA.

A partir del 15 de enero de 2010, el Instituto tiene un 
nuevo líder: el mexicano Víctor M. Villalobos.
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Un negociador...un líder

E
l Dr. Villalobos es un 
distinguido profesio-
nal mexicano, espe-
cializado en temas de 
agricultura y de re-

cursos naturales y genéticos. Po-
see un sólido prestigio profesional 
y es ampliamente conocido en los 
países de la región por el impor-
tante cúmulo de actividades que 
ha realizado. Cuenta con un va-
riado currículum como profesor, 
investigador, director de investi-
gación, funcionario internacio-
nal, funcionario gubernamental, 
administrador, negociador y líder 
de grupos multidisciplinarios de 
análisis y decisión.

-
geniero Agrónomo, en la Escuela 
Nacional de Agricultura, en Cha-

de Maestro en Ciencias en Ge-
nética Vegetal, en el Colegio de 
Post-Graduados de Chapingo, y 

-
nesis Vegetal, en la Universidad 
de Calgary, en Canadá. En su de- 
sempeño profesional ha ocupado 

diversos cargos, tanto a nivel téc-
nico como directivo de alto nivel.

Como funcionario público ha si-
do distinguido en dos ocasiones 
por el Presidente de la República 
Mexicana con el nombramien-
to de subsecretario en la admi-
nistración pública federal: en la 
primera de ellas como Subsecre-
tario de Recursos Naturales de  
SEMARNAP y en la segunda co-
mo Subsecretario de Agricultura 
de la SAGARPA.

Como investigador ha promovido 
el desarrollo de la biotecnología 
agrícola como una herramien-
ta para la producción sustenta-
ble y la seguridad alimentaria en 
México y el mundo. Producto de 
su fructífero trabajo ha publicado 
dos libros como autor principal: 
“Contribución del Cultivo de Te-
jidos al Mejoramiento y Conser-

“Los Transgénicos: Oportunida-

Como profesor ha impartido 
clases a niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado en la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo 
(UACH), el Colegio de Postgra-
duados (COLPOS) y el Centro de 
Investigación y Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV). A nivel 
internacional ha dictado cátedra 

en el Centro Agronómico Tropi-
cal de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) y ha impartido cursos es-
pecializados en Argentina, Aus-
tria, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Jordania, Irán y Vene-
zuela, entre otros. También ha 
sido profesor consejero titular de 
siete estudiantes para obtener el 
grado de licenciatura, nueve de 
maestría y dos de doctorado.

El Dr. Villalobos ha recibido im-
portantes distinciones y recono-
cimientos por sus contribuciones 
a la ciencia y la academia. Es 
miembro de la Real Academia 
Sueca de Agricultura y Silvi-

Honoris Causa del CATIE en el 

de alto nivel del Centro Consul-
tivo en Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR); Miem-
bro de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), y de la Universidad de Ca-

Dr. Villalobos fue distinguido por 
el Presidente de México por su 
trabajo en biotecnología aplicada 
a la agricultura en organizacio-
nes internacionales. Es Profesor 
Ad Honorem del Colegio de Post-
graduados y Alumno distingui-
do de la Universidad Autónoma 
de Chapingo. 

Ha recibido importantes distinciones y reconocimientos 
por sus contribuciones a la ciencia y la academia.

Dr. Víctor M. Villalobos, 
Director General del IICA.
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        n el sector ru-
ral, en el que habita alrededor de 
la mitad de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe, a la nece-
sidad de gestar una generación de 
jóvenes líderes no se le ha dado 
la atención debida. Actualmente 
existen muchas publicaciones, 

te dos años de dialogar con más 
-

cuario sobre las cualidades que 
debe tener un agrolíder, se logró 
llegar a un consenso. Además, el 
Centro inició acciones orientadas 
a mejorar esas cualidades y las 
capacidades que los líderes deben 
tener para impulsar el desarrollo 
del medio rural.

Los líderes que tengan esas 
cualidades y capacidades 
constituyen la nueva generación 
de líderes que hoy se hace tan 
necesaria en el sector rural. Deben 
pensar globalmente, pero actuar 
en el ámbito local, y enfocarse en 
valores. Deben enfrentar el reto 
de hacer que el sector rural sea 
más atractivo para los jóvenes, 
para lo cual se requiere que ese 
sector ofrezca oportunidades a 
la juventud, de modo que los 
jóvenes no migren a las ciudades, 
donde ya existe demasiada gente 
y pocas opciones.

El Centro de Liderazgo ha pro-
ducido en forma participativa un 
resumen de las cualidades del 
agrolíder, el cual se puede incluir 
en una tarjeta de fácil manejo 
que puede colocarse en la oficina 
o llevarse en la billetera.

Para lograr cambios y generar 
más y mejores oportunidades se 
requieren líderes que tengan las 
siguientes características:

E
líderes que impulsen una ma-
yor producción de alimentos, la 
cual se debe lograr de la manera 
más económica y ecológicamente 
sustentable. Dichos líderes tam-
bién deben promover el aprove-
chamiento de las oportunidades 
que brindan el agroturismo, la 
agroenergía y el paisajismo, entre 
otras actividades.

Debido a lo anterior, en el año 
-

no de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) creó el Centro de 
Liderazgo en Agricultura, una 
innovadora iniciativa orientada 
a promover una nueva genera-
ción de líderes con visión global, 
capaces de modernizar el sector 

Claves para triunfar

Las 10 características que debería tener aquel hombre 
o mujer que decida encauzar su energía vital hacia la 
transformación de la agricultura y la vida rural.

expertos y centros especializa-
dos en liderazgo, pero la gran 
mayoría están enfocados en el 
liderazgo para la administración 
de empresas, por lo que se ha di-
ficultado la formación de líderes 
para el sector agropecuario.

Recordemos que la población 
crece continuamente y que debe-
mos comer tres veces al día, por 
lo que es necesario contar con 

agropecuario y contribuir a lo-
grar el desarrollo sostenible de la 
agricultura, la seguridad alimen-
taria y la prosperidad rural en  
las Américas.

Desde el momento en que se es-
tableció dicho Centro, su equipo 
de trabajo ha realizado esfuerzos 
dirigidos a determinar el perfil re-
querido para un líder del sector 
rural. Luego de aproximadamen-
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EL DECÁLOGO DEL AGROLÍDER

 Cuida de sí mismo, de su familia y de los de los miembros de su  comunidad. 
Busca el bienestar  de todos,  lo que incluye la naturaleza y su biodiversidad.

 Define una visión de futuro y la comparte con la comunidad, priorizando las 
actividades que nos llevan a las metas.

 Parte desde el auto liderazgo hacia el liderazgo compartido.   Busca que los 
resultados sean el producto del trabajo de todos.

 Practica un liderazgo centrado en valores. Practica lo que predica.

 Tiene coraje y no teme tomar riesgos. Busca alternativas innovadoras para la 
solución de problemas en el medio rural.

 Forma redes de colaboradores que comparten objetivos. Estimula el trabajo 
en equipo basado en la escucha activa y el desarrollo de la confianza.

 Mantiene y promueve buenas relaciones y contactos con los tomadores de 
decisión del sector rural.

 Fomenta  el desarrollo del  talento y  empodera a  los miembros de su equipo. 
Libera el  talento de los otros, incentivando la innovación.

 Busca el mejoramiento continuo, personal y el de los miembros de su equipo.

 Tiene la capacidad de influenciar en forma positiva, siempre buscando 
alcanzar objetivos comunes. 

2
3
4

6
7
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Casos de liderazgo 
agropecuario
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Un recorrido a lo largo 
y ancho del hemisferio 
a través de experiencias 
exitosas y testimonios de 
emprendedores de ayer  

y de hoy.
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El autor enseña a otros emprendedores rurales a desarrollar una visión y a 
establecer metas… Aquí nos cuenta cómo construyó su propia visión y la ruta 

por la cual alcanzó sus metas.

       l liderazgo 
constituye la oportunidad de to-
mar una idea, un concepto o un 
principio y aplicarlo en la práctica 
mediante la creación de marcos 
que conducen a un avance o un 
resultado final.  Para el empresa-
rio, el liderazgo implica algo más 
que liderar: es aprender y tam-
bién desarrollar ideas y ponerlas 
en práctica.  Además, supone im-
pulsar el desarrollo de los indivi-
duos, dándoles la libertad de ser 
productivos, bien equilibrados y 
seguros de sí mismos.  Liderar es 
encontrar a las personas idóneas, 
que cuenten con las habilidades 
requeridas para realizar el traba-
jo.  El liderazgo no es un evento 
que ocurre una vez en la vida, es 
un proceso continuo de autoedu-

E

Visión con espíritu empresarial: 

Haciendo el sueño realidad

1 Bruce Bostelman, empresario agrícola de Nebraska, Estados Unidos.  Nebraska Woody Florals, Heartland 
Nuts-N-More, Bohemian Alps Vineyard.  Brinard, Nebraska 68626.

Para el empresario, el liderazgo implica algo más que 
liderar: es aprender y también desarrollar ideas y 
ponerlas en práctica. 

carse, aprender de los errores 
propios y ayudar a otros a lograr 
el éxito.  

La pregunta es, ¿cómo se logra es-
to en la finca?  Como empresario 
agrícola, he aprovechado muchas 
oportunidades para poner en 
práctica lo que predico.  Soy uno 
de los fundadores y actualmen-
te miembro de la junta directiva 
de la compañía Nebraska Woody 
Florals (nebraskawoodyflorals.
com).  Mis habilidades en gestión 
comercial y mis años de expe-
riencia como paralegal me per-
mitieron ayudar a los directores 
a entender sus funciones y res-
ponsabilidades.  También trabajo 
con el Nebraska Cooperative Deve-
lopment Center (NCDC) brindando 
capacitación a nuestros directores 
y empleados, lo que incluye ca-
pacitación práctica en elabora-
ción de presupuestos y planes de 
capacitación, y capacitación en li-
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derazgo en áreas como desarrollo 
de una visión y establecimiento 
de metas.  

Además, soy un directivo de 
Heartland Nuts-N-More (heart-
landnutsnmore.com), lo que 
constituye un desafío en térmi-
nos de liderazgo.  Básicamente, 
somos un grupo variado de agri-
cultores, aficionados y profesio-
nales productores de nueces, que 
una cooperativa local se encarga 
de procesar y vender.  En la ac-
tualidad vendemos nueces; sin 
embargo, estamos trabajando po-
co a poco para ampliar nuestras 

líneas de productos.  Este pro-
ceso es lento y supone muchos 
desafíos, dado que los intereses 
de los miembros de nuestra jun-
ta son muy diversos.  Aprender 
a comunicarse con una variedad 
de individuos ha sido un factor 
clave para lograr el éxito. Du-
rante los años, el haber trabaja-
do con personas con tan diversos 

intereses me ha preparado para 
comunicarme mejor con los di-
rectivos y para ayudarlos a com-
prender mejor las necesidades de 
la compañía.

Sería negligente si no mencio-
nara la educación que he reci-
bido, pero no me refiero solo a 
la educación formal. Continua-
mente estoy aprendiendo y bus-
cando oportunidades que me 
permitan crecer y me ayuden 
a continuar con mi desarrollo.  
Recientemente me gradué del 
Nebraska LEAD, un programa de 
dos años dirigido a líderes prove-
nientes de nuestras comunidades  

Empezamos como forasteros, dado que ni la familia de 
mi esposa ni la mía provenían de esta área.  Nos rodeaba 
el escepticismo e incluso se burlaban de nosotros 
abiertamente cuando nos veían trabajar en la finca.  

Trabajando juntos hemos sido capaces de superar 
dificultades relativas a la viña y de producir excelentes 
uvas y vinos merecedores de premios. 

rurales, a fin de prepararlos para 
que asuman funciones de lideraz-
go mayores y ayudarlos a entender 
mejor su estado, país y el mundo  
en general.

Tierra para  
una viña

Pero, ¿por qué me interesé en 
todas estas actividades relativas 
al espíritu empresarial agrícola? 
Crecí en un pequeño pueblo lla-
mado Superior, ubicado en el sur 
del centro de Nebraska, en una 
época en que dicho pueblo vibra-
ba y crecía.  Aunque vivíamos en 
el centro, tenía parientes en la co-
munidad agrícola, dedicados tan-
to a la crianza de ganado lechero 
como de carne.  En las fincas, 
yo ayudaba a ordeñar, alimen-
tar a los terneros, apilar el heno 
y a realizar las tareas más comu-
nes de la finca.  Asimismo, mi 
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esposa Jan es nativa de Nebras-
ka y tiene familiares dedicados a 
la agricultura.

servicio en la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos, mi esposa y yo 
regresamos a residir en Nebraska.  
Siempre he disfrutado trabajar 
con mis manos, cultivar plantas y 
enfrentar los desafíos inherentes 
a los nuevos proyectos.  Mien-
tras estaba aún en el ejército, la 
industria vinícola de Nebraska 
empezaba a tomar forma, lo cual 
me produjo gran interés. Empe-
cé a asistir a talleres sobre culti-
vo de uvas y a aprender cuanto 
pudiera. Después de concluir mi 
servicio militar, nos mudamos a 
Nebraska con la visión de buscar 
tierra para plantar una viña.  Por 
fin encontramos dicha tierra; no 
obstante, dado que la finca no 
había sido preparada para el cul-
tivo, literalmente tuvimos que 
empezar de cero.  

N
uestra finca de 
64,7 hectáreas se 
ubica en Butler 
County, Nebraska, 
cerca de un peque-

ño pueblo llamado Loma. A dicha 
área se le llamó the Bohemian Alps 
debido a su fuerte herencia checa 
y alemana y a sus colinas ondu-
ladas y diversos valles arbolados 
que cuentan con extensos pastos 
que se destacan por la tierra cul-
tivada.  Nuestra finca es de natu-
raleza diversa y única en muchos 
sentidos, no solo en la región en 
que se ubica sino también en el 
resto del estado de Nebraska.  Te-

cultivamos plantas ornamentales, 
conocidas como florales leñosas, 
destinadas a la industria de las 
flores y la del diseño; y hemos 
iniciado nuestro propio cultivar 
de nogal negro y un huerto de 
pecanas. Además, mantenemos 
praderas vírgenes, hectáreas de 
tierras para el Conservation Reserve 

Program y alquilamos parcelas de 
tierra cultivable.

Me interesé por primera vez en 
el cultivo de uvas hace aproxima-

mi servicio militar. La industria 
de la uva acababa de iniciar en 
Nebraska y a mí me fascinaba. 
Conversando con mis amigos en 
Sonoma, California, nos dimos 
cuenta de que cualquier persona 
puede cultivar uvas; sin embargo, 
la clave de ello es cultivar bayas 
de alta calidad mientras se traba-
ja estrechamente con los clientes, 
es decir, los fabricantes de vino, 
a fin de producir las uvas de ca-
lidad que ellos requieren.  Fue 
entonces cuando me decidí a 
aprender todo lo posible sobre el 
cultivo de uvas. He asistido a con-
venciones anuales, numerosos 
talleres y otras actividades edu-
cativas ofrecidas por la Universi-
dad Nebraska-Lincoln (UNL) y la 
Nebraska Wine and Grape Growers  
Association (NWGGA).  Asimismo, 
empecé a leer varias publicacio-
nes relativas al cultivo de uvas y 
la fabricación de vino. Todo este 
conocimiento aumentó mi de-
seo de cultivarlas y, después de 
comprar nuestra tierra, inicia-
mos el proceso de hacer nuestro  
sueño realidad.

Hemos causado asombro en mu-
chos miembros de la comunidad 
agrícola de la zona.  Empezamos 

como forasteros, dado que ni la 
familia de mi esposa ni la mía 
provenían de esta área.  Nos ro-
deaba el escepticismo e incluso 
se burlaban de nosotros abierta-
mente cuando nos veían trabajar 
en la finca.  Nuestro sueño, The 
Bohemian Alps Vineyard, inició en 

-

Crosse y St. Croix.  Desde enton-
ces, hemos ampliado nuestra viña 

también uvas Traminette, Fron-
tenac y de Chaunac en nuestra 
finca.  Actualmente vendemos 
uvas a dos fábricas de vino en Ne-
braska: Makovicka Winery y James 
Arthur Vineyards.  Además, somos 
miembros activos de la Nebraska 
Winery and Grape Growers Asso-
ciation (NWGGA). 

C
reo que uno no pue-
de comprender real-
mente el significado 
de la expresión “un 
vino es tan bueno 

como las uvas del que está he-
cho” hasta que haya cultivado y 
prensado sus propias uvas y fer-
mentado y embotellado su propio 
vino.  Dicho proceso realmente 
ha causado impacto en la manera 
en que manejo mi viña, dado que 
los defectos en las vides se per-
ciben en el vino. Por ahora, nos 
sentimos satisfechos con nuestro 
cultivo de uvas de alta calidad 

Cultivar plantas ornamentales destinadas a la industria 
de las flores parece fácil; sin embargo, dicho esfuerzo ha 
tomado cerca de siete años para convertirse en lo que es 
hoy en día. 

Pensar en forma innovadora y convencer a otros 
para que no se desvíen de esta etapa de investigación 
y desarrollo constituye una lección de cómo seguir 
adelante sin perjudicar a los demás.
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destinado a la industria viníco-
la.  Trabajando juntos hemos sido 
capaces de superar dificultades 
relativas a la viña y de producir 
excelentes uvas y vinos merece-
dores de premios. Esperamos rea-
lizar en el futuro más actividades 
relacionadas con el desarrollo del 
vino, pero no hemos decidido lo 
que ello supondrá exactamente; 
podría ser la producción de vinos 
con denominación de origen, eti-
quetas privadas, una fábrica de 
vinos o una combinación de va-
rios.  Nos encontramos en el pro-
ceso de desarrollar nuestra visión 
del futuro. 

E
stamos mejorando 
nuestros procesos 
constantemente, lo 
que es clave para lo-
grar el éxito como 

empresarios.  Actualmente esta-
mos realizando una investigación 
sobre nuestros vinos, la cual fina-
lizaremos en los próximos años. 
Emprendimos dicha investiga-
ción en respuesta a un estudio 
realizado en otros países sobre 
plantaciones similares. Nuestro 
estudio incluye aspectos como 
manejo del follaje y prácticas pa-
ra el manejo de las parras y de 
preparación de la tierra que está 
debajo de ellas.  Es importante 
mantenerse al día a través de in-
vestigaciones propias o realizadas 
por otros.

Un negocio 
floreciente

O
tra parte de nues-
tro negocio diver-
so la constituyen 

plantas ornamentales llamadas 
florales leñosas, que plantamos 
para que las industrias florales y 
de diseño las vendan al por ma-

yor.  A esta parte de nuestra em-
presa la llamamos Willow Wood 
Gardens.  Cultivamos una varie-
dad de plantas leñosas para co-
secharlas y venderlas como tallos 
latentes. Estos tallos son únicos 
en color y forma y algunos se 
venden como tallos de floración 
forzada al final del invierno. En 
muchas grandes ciudades de los 
Estados Unidos, dichos tallos se 
utilizan tradicionalmente duran-
te la época de Acción de Gracias 
y Navidad para elaborar arreglos 
en envases grandes, debido a que 
su colorido y diseño perdura todo  
el invierno. 

Cultivar plantas ornamentales 
destinadas a la industria de las 
flores parece fácil; sin embargo, 
dicho esfuerzo ha tomado cerca 
de siete años para convertirse en 
lo que es hoy en día. La mayor 
parte de nuestras actividades se 
relaciona directamente con la 
labor que la UNL ha realizado 
en muchas de estas áreas. Nos 
hemos asociado con el Departa-
mento de Silvicultura de la UNL 
para investigar y desarrollar es-
ta nueva industria en Nebraska. 
Por ejemplo, el trabajo que el Dr. 
Scott Josiah ha realizado nos pro-
porcionó el marco para iniciar la 
empresa. Al principio, trabajamos 
con él en sus investigaciones a fin 
de incluir todos los aspectos rela-
tivos a la identificación y el desa-
rrollo de plantas para los suelos 
de Nebraska y al mercadeo y el 
embalaje.  Con base en nuestro 
estudio relativo a las tenden-
cias actuales, los potenciales de 
mercado y la cantidad de tallos 
que se requerirían para lograr 
el éxito, decidimos formar una  
cooperativa, la que actualmente 

-
trar a las personas idóneas con las 
habilidades idóneas en mercadeo 
fue clave para desarrollar nuestra 
estrategia como empresa.

La diversificación 
ha sido clave

La parte más nueva de nuestra 
operación está constituida por 
un huerto. Hemos cultivado no-
gales negros nativos y pecanas a 
los cuales eventualmente injer-
taremos retoños, con el fin de 
producir cultivares de dichas es-
pecies de árboles.  La Nebraska 
Nut Growers Association ha reali-
zado investigaciones durante más 

de nueces; gracias a dichos estu-
dios hemos sido capaces de se-
leccionar los mejores cultivares 
para producir nueces de la mejor 
calidad.  La producción de nue-
ces es un negocio muy desafian-
te.  Trabajar con la UNL, el UNL 
Food Processing Center y el Nebras-
ka Cooperative Development Center 
(NCDC) nos ha permitido pen-
sar de manera innovadora y em-
pezar a desarrollar la Heartland 
Nuts-N-More Cooperative como un 
negocio único en su clase.  Tene-
mos que superar los estereotipos 
en los mercados de cultivares de 
nogales negros y pacanas. Crear 
mercados de nichos, tales como 
los  “producidos localmente” y 
los “saludables para el corazón”, 
requiere tiempo y paciencia, así 
como financiamiento creativo.  
Pensar en forma innovadora y 
convencer a otros para que no se 
desvíen de esta etapa de inves-

Estoy convencido de que las pequeñas fincas constituyen 
un aspecto vital para lograr la prosperidad rural. 
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tigación y desarrollo constituye 
una lección de cómo seguir ade-
lante sin perjudicar a los demás.

L
os henares y los suelos 
con cultivos en hile-
ras constituyen el as-
pecto más tradicional 
de nuestra finca. Los 

campos de praderas vírgenes tie-
nen plantas diversas y raras sobre 
las cuales aprendemos continua-
mente. Algunos vecinos utilizan 
nuestro heno para alimentar a su 
ganado.  Asimismo, le alquilamos 
el suelo cultivado a otro vecino, 
quien básicamente cultiva soya  
y maíz.

Hemos tratado de lograr que 
nuestra finca sea un ejemplo de 
lo que una pequeña familia agri-
cultora puede hacer para diver-
sificar la producción de cultivos 
mediante la agricultura de va-
lor agregado; por consiguiente, 
hemos producido o mantenido 

un flujo de caja durante todo 
el año.  Hemos utilizado suelos  
marginales para mejorar el po-
tencial de ingreso de un progra-
ma manejable que creemos que 
puede proporcionar suficientes 
ingresos para mantener a la fami-
lia trabajando en la finca, a fin de 
que no tenga necesidad de buscar 
empleos fuera de ella, lo que es 
importante, especialmente para 
las familias jóvenes.  

¿Cómo funciona esto? Para ser 
específico, nuestro cultivo de flo-
rales leñosas es un ejemplo de 
un “cultivo en hilera” que pue-
de realizarse muy fácilmente, 
en nuestro caso, mediante una 
servidumbre de inundación; ello 
produce un flujo de ingresos du-
rante el invierno y hasta el inicio 
de la primavera.  Para cultivar las 
uvas se utilizan pastizales y ellas 
se cosechan al final del verano.  
Las nueces, que se cultivan me-
diante un amortiguador ribereño, 
se cosechan al final del otoño. El 
heno de la pradera se cosecha du-

rante el verano, mientras los cul-
tivos en hilera se cosechan según 
el tipo de cereal cultivado. 

E
stoy convencido de 
que las pequeñas 
fincas constituyen 
un aspecto vital para 
lograr la prosperidad 

rural y de que cuantas más opor-
tunidades podamos desarrollar 
como pequeños agricultores, 
mayores son las posibilidades 
de lograr una mayor diversidad 
y prosperidad.  Lo anterior se 
combina con las ventas al detalle 
directas de nuestros productos 
que aumentan nuestro potencial 
de ingreso. Me gustaría ofrecer a 
otros la oportunidad de visitar-
nos y aprender sobre nuestras 
actividades y sobre cómo pue-
den aplicar nuestros conceptos 
y prácticas a su situación, lo que 
creo que es fundamental para 
promover la prosperidad en el 
sector agrícola. Somos un recur-
so para el aprendizaje de otros, 
por lo tanto, estamos fomentan-
do el crecimiento que nos ayu-
dará a todos a ser empresarios 
agrícolas más exitosos. 
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Una joven líder caribeña cuenta su historia y cómo, al calor de los consejos 
paternos, le nace la pasión por la tierra y la agricultura.

“Me llamaban vaquero porque 
cada mañana amarraba las va-
cas antes de irme para la escuela.  
Doulin era mi vaca favorita y, si 
yo no la cuidaba apropiadamen-
te, mi madre me regañaba” de-
cía mi padre cuando nos narraba 
cuentos en la noche, que era uno 
de los momentos que él más dis-
frutaba. En otras ocasiones se jac-
taba con mi hermana y conmigo 
de cómo la agricultura le había 
permitido a mi abuela criar exito-
samente ocho hijos y se golpeaba 
el pecho al referirse al gran respe-
to que se había ganado mi abuelo 
como administrador de una gran 
hacienda de cacao. Lamentable-
mente en esos tiempos yo estaba 
muy interesada en las fábulas te-
levisivas y en la última novedad 
de juguetes que se anunciaban en 
la televisión, lo que me impedía 
apreciar su mensaje.

Posteriormente, en mi época de 
adolescente, mi padre regresa-
ba tarde a casa, luego de arduos 
días de trabajo como inspector 

agrícola del Gobierno. Su sonrisa 
sincera era el interludio perfec-
to… pero en ese tiempo ya sus 
cuentos no eran sobre su infan-
cia, sino sobre agricultores que 
en los buenos tiempos recogían 
grandes cosechas, pero que en los 
malos tiempos se llenaban de una 
gran frustración a causa de una 
inundación o de una enfermedad 
perjudicial para las plantas. Sin 
embargo, pese al hecho de que 
él trajera a casa frutas y hortali-
zas frescas, como resultado de sus 
faenas diarias, o de que nos soli-
citara ayuda en la huerta familiar, 
yo no lograba captar su mensaje. 
Cuando mi madre, que era una 
maestra, preparaba sus mejores 
platos con productos llenos de 
carbohidratos complejos y con 
saludables hortalizas, yo deseaba 
que más bien fueran los alimen-
tos procesados perjudiciales para 
la salud que disfrutaban mis ami-
gos, pero no me atrevía a quejar-
me, ya que en mi hogar la norma 
era comer alimentos naturales.

D   esde que 
tengo memoria, mi padre siem-
pre ha sido, y aún lo es, un ávi-
do defensor de la agricultura y 
del lugar que ella merece en un 
mundo de extremistas tecno-in-
dustriales. Cuando era niña no 
comprendía el por qué de su pa-
sión. Sus cuentos de antaño de 
haber crecido con seis hermanos 
y dos hermanas, con restricciones 
materiales y financieras y con re-
cursos agrícolas abundantes eran 
ruido, en lugar de música, para 
mis oídos. Sus recuerdos de que 
en la escuela se mofaban de sus 
tareas rurales y de las duras labo-
res que él y sus hermanos tenían 
que realizar para llevar los ali-
mentos a la mesa no generaban 
mucha emoción en mi esquema 
mental de los ochenta. 

Pasión por la agricultura 
y por la vida

“La agricultura es la única vía para lograr un mundo 
sostenible, pues brinda frutos, alimento, bienestar y 
especialmente paz”, me dijo mi padre.
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El inicio del cambio

Cuando ingresé en la Universi-
dad, finalmente empecé a desci-
frar el mensaje de mi padre. Yo 
había tomado la decisión de estu-
diar agricultura, no porque desea-
ba ser como mi padre o como mis 
tías y tíos maternos y paternos, 
que también estaban involucra-
dos en la agricultura, sino porque 
yo quería estudiar una carrera fá-
cil. Una fuente desinformada me 
había dicho que estudiar agricul-
tura era fácil y, dado que “fácil” 
era mi segundo nombre, eso fue 
lo que hice.

En el primer año de mis estu-
dios universitarios, se inició una 
transformación en mi persona. 
¡La primera lección fue darme 
cuenta de que es un error creer 
que el estudio de la agricultura es 
fácil! Aprendí que la agricultura 
se relaciona con la más amplia 
gama imaginable de áreas del co-
nocimiento: la sociología, la bio-
logía, la física, la ingeniería, la 
economía y muchas otras áreas 
tienen mucho que ver con la 
agricultura. Tomé conciencia de 
los desafíos que los agricultores 
enfrentan en una cultura en que, 
cuando usted indica que es “estu-
diante de agricultura”, la gente lo 

embarrialarme los dedos o traba-
jar duro bajo el sol, sino que yo 
consideraba que así era como te-
nía que ser. El Señor escuchó mis 
oraciones y logré colocarme en 
la Cocoa and Coffee Industry Board 
Office, ubicada justo en el centro 
de Puerto España, capital de Tri-
nidad y Tobago.

L
uego de un año y de 
varios pares de zapatos 
y trajes elegantes, to-
mé conciencia de una 
cruda realidad: ese tra-

bajo no me hacía feliz. Trabajaba 
en una oficina ubicada en el co-
razón de la ciudad, al mejor estilo 
trinitense, y tenía la oportunidad 
de compartir después del trabajo 
actividades sociales con amigos 
que trabajaban en instituciones 
gubernamentales y en empresas, 
pero había algo que me hacía fal-
ta. No me sentía bien: esa forma 
de trabajar no era para mí.

Un día mi padre habló conmigo. 
En ese tiempo ya se había jubila-
do del Ministerio de Agricultura 
y trabajaba como gerente de la 
empresa Prism Agri Estates Co. Li-
mited, una de las más grandes y 
diversificadas haciendas de cacao 
de la región, propiedad de uno de 
los grandes empresarios locales. 
“Venga a trabajar en la hacienda. 
Le garantizo que será una expe-
riencia que cambiará su vida. Solo 
de esa manera podrás compren-
der el mensaje que te he estado 
transmitiendo todos estos años. 
La agricultura es la única vía para 
lograr un mundo sostenible, pues 
brinda frutos, alimento, bienestar 
y especialmente paz”, me dijo.

Ante la encrucijada de escoger 
entre lo “cool” y lo que yo con-
sideraba “necesario”, decidí asu-
mir el desafío que me propuso mi 
padre de desempeñarme como 
subgerente de la hacienda y, des-
de entonces, mi vida ha sido un 
eterno desafío. Pero esta histo-

¡La primera lección fue darme cuenta de que es un error 
creer que el estudio de la agricultura es fácil! 

margina y se mofa de usted, pues 
perciben que ello es una exten-
sión de ciencia “montaraz”, una 
carrera rural insignificante no ap-
ta para integrar el salón de la fa-
ma que ocupan la ingeniería, las 
carreras asociadas a los negocios 
y la medicina. Me recuerdo pro-
metiéndome a mí misma trans-
ferirme a otro campo de estudio 
en mi año de post-grado, pues 
mis compañeros desacreditaban 
la humilde carrera que yo había 
escogido. La única fuente de ins-
piración y de motivación la cons-
tituía mi familia: mi madre, que 
me brindaba apoyo constante, y 
por supuesto mi padre, pues los 
mensajes que continuaba com-
partiendo conmigo me animaban 
a seguir estudiando agricultura.

Al graduarme, oré mucho para 
que mi primer trabajo fuera en 
una oficina donde pudiera vestir 
elegantes trajes como mis amigas 
y pavonearme en tacones como 
hacen las ejecutivas. No era que 
yo aborrecía ponerme botas altas, Pensó que iría por la vida con tacones altos...
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ria no es del todo negativa, pues 
también tiene un lado positivo.

Empecé a crecer

C
iertamente mi vida 
laboral ha estado lle-
na de desafíos, pero 
también de muchas 
experiencias que me 

han hecho crecer…

Mi crecimiento personal se inició 
en el propio primer día en que 
empecé a laborar en esa empresa, 
que para mí fue una experien-
cia muy difícil e impactante. Al 
estar fuera de las aulas y palpar 
la situación verdadera de la agri-
cultura y los riesgos reales de las 
enfermedades, los desastres na-
turales y los factores asociados a 
los recursos humanos (una fuer-
za laboral que envejece, pero con 
mucha experiencia), quedé sor-
prendida por los detalles imper-
ceptibles a simple vista que están 
detrás de todo eso. Pero en medio 
de la adversidad recibí mi recom-
pensa. Durante mi primer año en 
la hacienda, obtuve mi Maestría 
en Economía Agrícola, luego de 
presentar un proyecto de gradua-
ción intitulado “Un modelo de 
apoyo a la toma de decisiones so-
bre cacao”, y aprendí a producir 
mi propio alimento.

Trabajar en la hacienda fue 
un gran desafío, pero también 
una experiencia que me llenó  
de inspiración…

En las haciendas, que estaban 
ubicadas en las regiones Sur (Hen-

Al graduarme, oré mucho para que mi primer trabajo 
fuera en una oficina donde pudiera vestir elegantes 
trajes como mis amigas y pavonearme en tacones como 
hacen las ejecutivas. 

ry Estate), Central (La Maraquita 
Estate) y Este (La Louisa) de Trini-
dad, los automóviles no podían 
ser el único medio de transporte, 
debido a que el terreno era muy 
peligroso (actualmente algunas 
partes aún lo son). Por tanto, me-

joré mis habilidades de conducir 
y empecé a manejar un vehículo 
menos fino: una gran camioneta 
de doble tracción. ¡Llegué a ser 
tan diestra en conducir, que me 
convertí en un mejor chofer que 
mi esposo!

“Venga a trabajar en la hacienda. Le garantizo que será 
una experiencia que cambiará su vida”. 

Con su padre, en “la plantación” de cacao.
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Detrás del desafío, 
se escondía 
una aventura 
educativa…

D
escubrí que el ca-
cao de Trinidad y 
Tobago es uno de 
los más finos del 
mundo, debido a 

su sabor, y que es el ingrediente 
principal de los chocolates ne-
gros de primera calidad. En una 
ocasión en una reunión de la ha-
cienda, un productor italiano de 
chocolates se refirió a ese sabor 
de la siguiente manera: “Un sabor 
exquisito y poco común buscado 
por productores de élite de cho-
colates de calidad”.

La vida rural estaba llena de 
desafíos, pero también de ex-
periencias que impulsaban la 
auto-transformación…

Me di cuenta de que el campo 
era un buen lugar para entablar 
una batalla, en especial con res-
pecto al debate entre el uso de 
métodos de cultivo tradiciona-
les y contemporáneos. Duran-
te mis tres primeros años en las 
haciendas entré en discusiones 
con los trabajadores y con mi 
padre. ¿Por qué? Porque no es-
taban de acuerdo en adoptar las 
nuevas tecnologías y los moder-
nos principios de administración 
de fincas que yo les ofrecía y, de 
mi parte, no podía entender la 
aplicabilidad de sus antiguos mé-
todos. Eventualmente llegamos a 
un acuerdo, con el fin de que la 
hacienda siguiera adelante. Esta 
experiencia me enseñó más que 
cómo resolver conflictos, pues 
me hizo ver la conveniencia de 
combinar lo viejo y lo nuevo pa-
ra lograr metas. Además, me hi-
zo más tolerante a las creencias y 
costumbres de otras personas.

Hoy ya casi ha finalizado el aje-
-

nomía ha sido turbulenta. Para 

totalmente nuevo: bueno, malo 
o indiferente. La recesión mun-
dial ha causado impactos en las 
haciendas, debido a las pérdidas 
financieras que ha sufrido su 
dueño y a las amenazas que han 
puesto en peligro la viabilidad de 
la empresa. Pero, en perspecti-
va, estoy muy agradecida por la 
gran cantidad de lecciones que 
he aprendido y, lo que es más im-
portante, guardo en mi memoria 
el mensaje fuerte y claro de mi 
padre. La incertidumbre que hoy 
enfrentamos en las haciendas 
con respecto a su sostenibilidad 
financiera nos causa temor, pero 
mi padre y yo consideramos que 
ello constituye el mayor desafío.

Otra fuente de 
inspiración

E
xtrañamente la situa-
ción actual no me ha 
llevado a arrepentir-
me de mi decisión de 
involucrarme en la 

agricultura. Desde que respondí 
al llamado de mi padre, muchas 
cosas buenas me han sucedido. 
Ha aumentado mi aprecio hacia 
los alimentos naturales sin proce-
samiento que mi madre cocinaba 
en aquellos años y, como resulta-
do, ha mejorado mi salud. Y hoy 
mediante el periódico local insto 
a otros para que se alimenten en 
forma más sana y cultiven sus 
propios alimentos. También he 
viajado a Ghana, África, a países 
del Caribe, a Londres y a los Esta-

Me di cuenta de que el campo era un buen lugar para 
entablar una batalla, en especial con respecto al debate 
entre el uso de métodos de cultivo tradicionales y 
contemporáneos. 
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El trabajo en la hacienda, más que un desafío, fue una inspiración.
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dos Unidos en representación de 
la agricultura y el sector cacaote-
ro de Trinidad y Tobago, lo que no 
es, desde mi punto de vista, una 
pobre historia de viajes para un 
agricultor. Sin embargo, el viaje 
que más me ha hecho cambiar en 
mi vida tuvo lugar en septiembre 

-
ca para representar a Trinidad y 
Tobago en el Segundo Foro He-
misférico del IICA para Jóvenes 
Líderes de la Agricultura. Tuve 
la gran oportunidad de conocer 
muchas personas influyentes: 
motivadores, modelos a seguir y 
otros jóvenes líderes de la agri-
cultura de las Américas, Canadá 
y el Caribe. Al regresar a Trinidad 
luego del Foro, no me encontré 
con una perfecta Prism Agri Es-
tates; de hecho, las cosas habían 
empeorado, debido a que los pre-
cios del cacao habían disminuido 
drásticamente en el mercado in-
ternacional. Sin embargo, al re-
cordar los consejos que en el foro 
mencionado me había brindado 
uno de los expositores del Centro 
del IICA para Jóvenes Líderes de 
la Agricultura, Hernán Chiriboga 
(“¡Intente poner a trabajar su fin-
ca… toque en todas las puertas 
que brindan oportunidades, no 
se rinda!”), me llené de energía 
y, con gran optimismo, inicié mis 
esfuerzos para evitar el cierre de 
la empresa.

L
uego de regresar a mi 
país tuve otra expe-
riencia interesante. 
Una mujer que sufre 
de cáncer de mama, 

Paula Chester-Cumberbatch, se 
me acercó en una reunión a la 
que asistí fortuitamente y me so-
licitó apoyo para establecer una 
finca orgánica mediante la cual 
brindar alimentos y orientar a 
adultos y niños con enfermeda-
des terminales. La idea que sir-
ve de orientación a la finca es: 
“Auto-sanarse mediante alimen-

tos orgánicos”. En su propuesta, 
la señora Chester-Cumberbatch 
indicaba: “Mi vida ha sido dura, 
pero en retrospectiva, ha sido bas-
tante fácil, pues siempre me ha 
tranquilizado saber que las cosas 
podrían ser peores.  Una reciente 
batalla contra el cáncer de mama 
también ha puesto a prueba mi 
espíritu, pero, tal como he hecho 
con cada obstáculo que he en-
frentado, he tomado la decisión 
de convertir mi situación en una 
oportunidad en la cual apoyarme 
para avanzar. Mi iniciativa, Man-
zan Vista Development, es la pie-
dra angular en que me apoyo, la 
que establecí para brindar a otros 
lo que yo más necesitaba para 
continuar con mi lucha: reinge-
niería física, terapia psicológica, 
ayuda nutricional y un ambiente 
natural para recuperarme de mi 
enfermedad. El propósito princi-
pal de esa iniciativa es utilizar la 
zootecnia y la agricultura orgáni-
ca para el beneficio de enfermos 
terminales, siendo la principal 
prioridad ofrecerles una fuente 
saludable y sana de alimentos”, 
concluía la valiente mujer.

Su lucha contra el cáncer hizo 
surgir en ella un nuevo compro-
miso para brindar a otros una al-
ternativa saludable de sanación.

Es por esa razón que nunca podré 
volverle la espalda a la agricultu-
ra, la cual puede superar todas 
las barreras y hacer una diferen-
cia en muchas vidas. Por cierto, 
la señora Chester-Cumberbatch 
forma parte de la nueva gene-
ración de agrónomos proactivos 
que tienen el deseo de que en el 
mundo haya menos pobreza y 
más seguridad alimentaria. Esa 
experiencia me llenó de inspira-

ción, lo que me condujo a crear 
una nueva compañía con mi pa-
dre, especializada en la provisión 
de consultorías agrícolas y de 
otros agro-servicios.

En conclusión, el mundo será 
un lugar más saludable, si pode-
mos despertarnos y disfrutar el 
olor del café en estos tiempos de 
guerra, turbulencia económica, 
escasez de alimentos y pobreza. 
Sin embargo, primero debemos 
comprender de dónde viene el 
café. Si usted supone que el café 
es producto de un suelo y un am-
biente natural bien conservados, 
a lo que se agregan las difíciles 
labores que realizan los campe-
sinos para cultivarlo y el papel 
que desempeña el conjunto de 
actores que participan en su ca-
dena productiva, tales como las 
compañías de fertilizantes y otros 
productos químicos, los gobier-
nos, los sectores manufactureros 
y tecnológicos y otras agencias, 
usted está en lo cierto. Pero cual-
quiera de esos actores no puede 
cumplir su papel apropiadamente 
sin los otros: todos tienen la mis-
ma importancia. 

Apreciar este hecho conducirá a 
que en el sector agrícola mundial 
se realicen acciones proactivas, 
gracias a las cuales se espera ali-
mentar a los hambrientos y poner 
un futuro seguro a disposición de 
las próximas generaciones. Qui-
zás haya llegado el momento de 
que los líderes mundiales presten 
atención al mensaje de mi padre: 
“¡La agricultura es el elemento 
que une todas las hebras del teji-
do de la vida; el hombre no pue-
de trabajar, si no puede comer!” 
¡Sabio mensaje para alimentar el 
pensamiento! 

El viaje que más me ha hecho cambiar en mi vida tuvo 
lugar en septiembre de 2009, cuando visité Costa Rica 
para representar a Trinidad y Tobago en el Segundo Foro 
Hemisférico del IICA para Jóvenes Líderes de la Agricultura. 
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zonas norte y atlántica y en la 
provincia de Guanacaste, gracias 
a lo cual hoy constituye un agen-
te de democratización económica 
que transfiere riqueza de los cen-
tros urbanos a las áreas rurales.

Impulsada por los valores del 
cooperativismo, como la búsque-
da de la justicia, la solidaridad, 
la ayuda mutua, el liderazgo, la 
humildad, la cooperación y el 
bienestar de sus asociados, la Dos 
Pinos, como popularmente se le 
llama a la cooperativa, ha influi-
do activamente en el desarrollo 
de las zonas lecheras, en las que 
los cambios presentados después 
del ingreso de la Cooperativa han 
sido notorios.

Gran parte del éxito del mode-
lo radica en la conformación del 
Consejo de Administración, in-
tegrado por siete empresarios le-
cheros, quienes consideran que 

D    urante  
más de seis décadas, el mo-
delo cooperativo ha demos-
trado ser una alternativa 
exitosa de desarrollo en la indus- 
tria lechera costarricense.

-
tores de leche, se ha convertido 
en toda una organización que 

asociados y de la cual dependen 
-

sonas en Centroamérica.

El alcance del modelo cooperati-
vo implementado por la Coope-
rativa de Productores de Leche 
Dos Pinos R.L. ha llegado a dis-
tintas regiones productoras de 
leche de Costa Rica, tanto en el 
área metropolitana como en las 

Acérquese a este exitoso modelo de cooperativismo agropecuario en 
Centroamérica y entérese cómo ha ganado sus batallas.

Dos Pinos:  
juntos por algo mejor 

Tecnología al 
servicio de los 
consumidores

Desde sus inicios, la Cooperati-
va ha realizado grandes esfuer-
zos por contar con tecnología de 
punta que permita llevar a los 
consumidores productos de alta 
calidad que tengan efectos positi-
vos en la salud.

Es así como la Dos Pinos cuen-
ta con una amplia lista de logros 
operativos, que la colocan como 
pionera en la industria costarri-

Dos Pinos es impulsada por los valores del cooperativismo, 
como la búsqueda de la justicia, la solidaridad, la ayuda 
mutua, el liderazgo, la humildad, la cooperación y el 
bienestar de sus asociados.

los requisitos para ingresar en la 
Cooperativa no deben ser muy 
exigentes, a fin de que cada vez 
un mayor número de personas y 
comunidades aprovechen los be-
neficios que brinda.



LIDERAZGO EN AGRICULTURA26

construyó la primera planta de le-
che en polvo de Costa Rica. Diez 
años más tarde, en Pavas edificó el  
Laboratorio de Nutrición Animal, 
para la elaboración de alimentos 
concentrados para animales, dise-
ñados específicamente para llenar 
sus necesidades nutricionales. En 

sistema de camiones refrigerados, 
totalmente innovador en la in-
dustria láctea nacional, así como 
el sistema de recolección de leche 

fresca en las fincas, el cual garan-
tiza la frescura y disponibilidad 

introdujo el sistema de envasado 
Tetra Brik, que facilita la distribu-
ción de la leche, y el Tetra Brik 
Asceptic, que extiende la vida útil 
del producto a más de tres meses 
y permite su transporte y alma-
cenamiento en zonas muy aleja-
das y de difícil acceso, ya que el 
producto con ese tipo de envase 
no requiere refrigeración. Gracias 
al uso de tecnología de punta, en 

-
sar diariamente más de un millón 
de kilos de leche.

En 1955, construyó la 
primera planta de leche 
en polvo de Costa Rica.

Al principio fueron solo 25 pioneros.

Gracias al uso de tecnología de punta, en 2007 la 
Cooperativa logró procesar diariamente más de un 
millón de kilos de leche.

Una compañía en 
crecimiento

La incursión de la Dos Pinos en 
los mercados internacionales se 

las primeras exportaciones a los 
países centroamericanos. Actual-
mente, la Cooperativa exporta 

a Estados Unidos, México, Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, 
Panamá, Trinidad y Tobago, Re-
pública Dominicana y la isla co-
lombiana de San Andrés.

Por otra parte, la Dos Pinos cuen-
ta con las dos plantas procesa-

doras de lácteos más grandes de 
Centroamérica. La planta ubica-
da en El Coyol, Alajuela, es un 
complejo industrial de más de 

se procesan productos frescos y 
se elaboran productos ultrapas-
teurizados y helados. Estas fa-
cilidades fueron las primeras en 
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Latinoamérica y el Caribe que 
produjeron leches especializadas 
de una complejidad técnica im-
portante. Por otra parte, la planta 
de San Carlos, en que se produ-
cen leche en polvo y quesos, pro-

de leche.

A
dicionalmente, la 
Dos Pinos cuenta 
con una planta en 
Ciruelas, Alajuela, 
que posee una ca-

pacidad instalada de producción 
de alimento para ganado lechero 

-
ra. En el corto plazo, se proyecta 
fabricar alimentos para otras es-
pecies, como aves, cerdos, caba-
llos, cabras lecheras, mascotas, 
tilapia y camarón.

Dos Pinos 
beneficia el país

La cooperativa Dos Pinos ha 
beneficiado la salud de los cos-
tarricenses. El mayor de sus lo-
gros en este campo ha sido el 
haber convertido al costarricen-
se en uno de los mayores con-
sumidores per cápita de lácteos  
de Latinoamérica.

Se calcula que un costarricense 
consume cada año, en promedio, 

lácteos, cifra que en el continen-
te americano solo es superada 
por Uruguay y Argentina, con 
233 litros anuales cada uno. Esta 
situación coloca a los habitantes 
de Costa Rica en clara venta-
ja frente a ciudadanos de otras 
naciones con mayores niveles 
de desarrollo, como Colombia, 
con un consumo per cápita de 

la Dos Pinos cuenta con las dos plantas procesadoras de 
lácteos más grandes de Centroamérica. 

El alto consumo de lácteos ha ser-
vido de gran apoyo para mejorar 
los índices de nutrición infantil, 
la expectativa promedio de vida 
de los costarricenses y los niveles 
de salud pública nacionales.

Por otra parte, la Dos Pinos ha 
contribuido con el Ministerio de 
Salud, a través del Departamento 
de Asignaciones Familiares de es-
te, en la distribución de leche en 
todo el país para familias de es-
casos recursos, por la cual ha co-
brado un precio especial. Esta es 
una clara muestra del aporte que 
los esfuerzos y el compromiso de 
la Cooperativa han tenido en el 
ámbito de la salud nutricional  
del costarricense.

La salud: su 
principal negocio

Parte del éxito de la Cooperativa 
se debe, además del apoyo de los 
consumidores y del esfuerzo de 
sus asociados, a las características 
benéficas de los lácteos en la ali-
mentación y a sus efectos sobre 
la salud.

Por sus incomparables caracte-
rísticas nutricionales, la leche es 
uno de los alimentos más com-
pletos. Su valioso aporte nutri-
cional es esencial en todas las 
etapas de la vida.

La leche es la fuente por ex-
celencia de calcio, así como de 
fósforo, magnesio, potasio y vi-
tamina D, necesarios para garan-
tizar una buena salud ósea, que 
se debe mantener desde la niñez 

hasta la edad adulta, para facili-
tar los procesos de crecimiento, 
mantenimiento y prevención de  
la osteoporosis.

Innovación: clave 
de su permanencia

D
os Pinos ofrece más 

diferentes distri-
buidos en las ca-
tegorías de leches, 

helados, cremas lácteas, quesos  
y yogures.

La Cooperativa ha estado siem-
pre a la vanguardia en los 
campos de las ciencias de la nu-
trición y la tecnología, por lo 
que ha desarrollado una serie 
de productos que promueven la 
buena salud de los consumido-
res. A dichos productos se les ha 
añadido ingredientes funciona-
les que brindan beneficios adi-
cionales, como la Inulina, una 
fibra soluble activa, que posee 
propiedades prebióticas y que se 
incluye en diversos productos, 
como DisFruta, Helado de yo-
gurt, Yogurt InLine, Dúo y Jugo 

Gracias a la calidad, la innova-
ción, el uso de tecnología de 
punta y los valores del coopera-
tivismo, la Dos Pinos ha logrado 
mantener una clientela fiel. Esos 
factores constituyen la llave que 
le permite a la Cooperativa se-
guir llegando a las mesas de 
los consumidores ¡Siempre con  
algo mejor!
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Dos Pinos cuenta 
con las dos plantas 
procesadoras de 
lácteos más grandes 
de Centroamérica. 

Se calcula que un costarricense consume cada año, en 
promedio, cerca de 200 litros de productos lácteos.
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Dos Pinos ofrece más de 
400 productos diferentes 
distribuidos en las 
categorías de leches, 
helados, cremas lácteas, 
quesos y yogures.

1 La cooperativa Dos Pinos cree firmemente que el negocio y la gestión ambiental van de la mano. Actualmente cuenta con un sistema de gestión ambiental, que ha sido 
sometido al proceso internacional de certificación ISO 14001.

Programa de Reciclaje de Empaques Tetra Pak1

La Cooperativa promueve un 
programa de reciclaje de los em-
paques Tetra Pak, los cuales se 
pueden recuperar en:

- Fase post-industrial: Se re-
cuperan los envases que se 
desechan en planta y no sa-
len al mercado, por no pa-
sar el control de calidad o 
por otro motivo.

- Fase post-consumo: Se re-
cuperan los envases que 
llegan al mercado y son de- 
sechados por el consumidor.

Actualmente, la Dos Pinos reci-
-

rados en la fase post-industrial.

Con respecto a la recuperación 
de los envases en la fase post-

consumo, la Cooperativa está 
desarrollando un programa de 
recuperación de envases, en el 
cual participan seis municipali-
dades, algunos centros de acopio 
particulares y centros educati-
vos. Este proyecto se lleva a cabo 
con la iniciativa del Departa-
mento de Gestión Ambiental de 
la Cooperativa.

Los envases se reciclan median-
te un proceso en que el papel 
es separado del plástico y el alu-
minio, usando para ello agua y 
agitación. El papel extraído se 
utiliza como materia prima en 
la industria papelera para la 
fabricación de cajas de cartón, 
otros tipos de papel e incluso 
artículos promocionales.

C
omo el plástico no 
se puede separar 
del aluminio, am-
bos materiales se 
utilizan para fa-

bricar un aglomerado que sirve 
como material de construcción 
y puede ser sustituto de la me-
lamina o el fibrocemento. Con 
ese material se producen lá-
minas corrugadas, que se pue-
den utilizar para construir 
techos, pupitres y hasta casas 
para mascotas. Esto es un cla-
ro ejemplo de que, mediante 
la reutilización de insumos y la 
innovación con conciencia eco-
lógica, se pueden generar pro-
ductos útiles que brinden una  
renta extra. 



LIDERAZGO EN AGRICULTURA

Fo
to

:  
co

rt
es

ía
 d

e 
P

R
O

N
A

C
A



LIDERAZGO EN AGRICULTURAInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

rrollo de Ecuador. Es una empre-
sa pionera en la exportación de 
productos agrícolas con valor 
agregado y recientemente ha in-
cursionado en el ámbito interna-
cional con marcas desarrolladas 
localmente.

Esta empresa está orgullosa es-
pecialmente de su sistema de 
productores integrados, el cual 
permite impulsar los cultivos de 
maíz, arroz, palmito y alcachofas 
y la producción de carne de aves 
y vacunos mediante la asociación 
con centenares de pequeños y 
medianos agricultores y avicul-
tores, a quienes se les provee los 
insumos y la asistencia técnica 
para posteriormente comprarles 
su producción a precios justos.  
En la actualidad, la empresa ex-
perimenta con cultivos de girasol 
y sorgo y con la producción de 
harina integral de yuca, en los 
cuales ha obtenido promisorios 
resultados.

La fertilidad del campo constitu-
ye un espacio lleno de oportu-
nidades por aprovechar. Existen 
muchas oportunidades y poco 
aprovechamiento de los recursos. 
Ejemplos exitosos han demostra-
do que, con la tecnología adecua-

Este artículo resume parte de la 
entrevista realizada a uno de los 
fundadores de la Procesadora y 
su actual Presidente Ejecutivo, 
Sr. Luis Bakker Jr. Según él, to-
do inició debido a su afición por 
la agricultura, especialmente por 
la avicultura, en una finca que 
pertenecía a sus padres.  Su pri-
mera empresa, llamada INDIA, 
inició con la producción comer-
cial de huevo y continuó con la 
crianza de pollitos. En la década 
de los setenta, se fundó PRONA-
CA, una empresa que ha estado y 
estará siempre dispuesta a afron-
tar nuevos retos y a compartir sus 
conocimientos y capacidad con 
quienes compartan su visión y 
vocación agropecuaria y quienes 
estén interesados en desarrollar 
el campo y satisfacer las necesi-
dades de consumidores y clientes.

PRONACA ha creado tecnología 
y ha establecido programas de 
desarrollo en el campo. También 
ha diseñado sistemas de produc-
ción novedosos, con responsabili-
dad social y corporativa en temas 
como el cuidado del ambiente, el 
apoyo a la educación y la certi-
ficación de calidad. Ha sido res-
petuosa con el sector público, 
contribuyendo así con el desa-

          RONACA es una em-
presa que ha logrado consolidar 
una agroindustria de alimentos 
sanos y de calidad para la familia 

antigüedad, dicha agroempresa se 
ha convertido en una importan-
te fuente de empleo en Ecuador.  
Su dinámica de negocios permite 
que la empresa y los productores 
realicen sus actividades en forma 
conjunta, con integridad, claridad 
y transparencia. Al inicio, el acró-
nimo PRONACA correspondía al 
nombre Procesadora Nacional 
de Aves; sin embargo, conforme 
la compañía se  diversificó y ge-
neró valor agregado mediante la 
elaboración de nuevos productos 
y la realización de otras activida-
des, su nombre cambió a Procesa-
dora Nacional de Alimentos.

P

Cinco décadas atrás era solo un sueño.  Hoy es una pujante agroempresa, con alto 
grado de agregación de valor y una especial relación con proveedores y clientes.

PRONACA: liderazgo 
agropecuario en el corazón andino  
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da, semillas de alto rendimiento, 
insumos de calidad y asisten-
cia técnica apropiada se logra 
una  mejor productividad y un 
mayor rendimiento económico  
por hectárea.

PRONACA, a través de sus pro-
gramas de integración y ex-
tensión agrícola, promueve la 
actividad productiva en las zonas 
rurales del Ecuador, creando un 
mercado estable para los agricul-
tores, a quienes compra directa-
mente su producción.

L
a empresa fomenta el 
aprovechamiento del 
potencial agrícola para 
lograr autoabastecer-
se de materias primas 

mediante la producción nacional. 
Como ente privado, trabaja con-
juntamente con el Estado en la 
búsqueda de mejores condiciones 
en el campo.  Sus intenciones son 
claras en cuanto a tratar de me-
jorar la calidad de vida de quie-
nes habitan en las zonas rurales 
y ser parte de una estrategia in-
tegral de lucha contra la pobreza.  
Desde hace dos años, la compa-
ñía forma parte del Programa de 
Negocios Inclusivos impulsados 
por el gobierno nacional, a través 
del Ministerio de Coordinación 
de Desarrollo Social y apoyado 
por el Consejo Empresarial para 
el Desarrollo Sostenible del Ecua-
dor (CEMDES) y el Servicio de 
Cooperación Holandés (SNV).

Mantiene, junto con los agricul-
tores, una asociación de mutuo 
beneficio: el agricultor encuentra 
un comprador seguro y PRONA-
CA, un proveedor que le ofrece 
materia prima de la mejor cali-
dad. Es un proceso ganar-ganar, 

Identidad, valores, 
misión y visión

PRONACA cultiva un conjunto 
de valores corporativos que ins-
piran a sus directivos, técnicos y 
trabajadores para alcanzar nuevas 
metas de servicio y producción.  
Entre ellos, están los siguientes:

a. Calidad.  Productos y proce-
sos que brindan total con-
fianza al consumidor.

b. Integridad. Trabajo reali-
zado con honestidad, con 
base en normas claras y 
transparentes.

c. Innovación. Mejoramiento 
continuo de los productos y 
los servicios mediante la uti-
lización de tecnología mo-
derna.

d. Liderazgo. Pioneros en las 
áreas de desarrollo agrícola, 
industrial y de servicio.

e. Progreso. Creación de pues-
tos de trabajo dignos a tra-
vés de inversiones dirigidas 
a aumentar la producción 
agrícola e industrial.

promueve la actividad productiva en las zonas rurales 
del Ecuador, creando un mercado estable para los 
agricultores, a quienes compra directamente su 
producción.

en el que  se mantiene la visión 
de largo plazo. Asimismo, la fir-
ma provee a los agricultores se-
millas con genética de punta y un 
paquete tecnológico que les per-
mite incrementar su rendimiento 
por unidad de superficie.

f. Responsabilidad. Rigurosas 
prácticas de cuidado am-
biental y desarrollo social.

g. Humildad. Sencillez frente a 
los logros alcanzados.

PRONACA es una empresa que 
cree en su país, su gente y su de-
sarrollo, en líderes en el área de la 
calidad y seguridad alimentarias 
que sean innovadores y creativos, 
con un alto sentido de responsa-
bilidad social y preocupados por 
el mantenimiento del equilibrio 
ambiental.  Su visión consiste en 
ser una empresa líder e innova-
dora en la industria alimenticia 
nacional e internacional, que sa-
tisface a consumidores y clientes 
mediante la óptima calidad de 
sus productos y la excelencia de  
sus servicios.

PRONACA y la 
“rueda del éxito” 
agrícola

La rueda del éxito agrícola es una 
descripción gráfica de los factores 
que en forma sistemática e inter-
dependiente han llevado al éxito 
de la empresa, entre ellos:

a. Semillas de alta calidad. Pro-
ductos certificados para lo-
grar resultados óptimos en 
cuanto a productividad y 
eficiencia.

b. Nutrición y sanidad. In-
sumos agrícolas de buena 
calidad y amigables con el 
medio ambiente.

Es una empresa pionera en la exportación de productos 
agrícolas con valor agregado y recientemente ha 
incursionado en el ámbito internacional con marcas 
desarrolladas localmente.
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Mantiene, junto con los agricultores, una asociación de 
mutuo beneficio: el agricultor encuentra un comprador 
seguro y PRONACA, un proveedor que le ofrece materia 
prima de la mejor calidad. 

Mujeres en empacadora de palmito.

c. Buen manejo de los culti-
vos. Aprovechamiento ópti-
mo de recursos económicos 
y humanos.

d. Infraestructura. Acceso a 
equipos y nueva tecno-
logía con soporte técnico  
especializado.

Este sistema se mantiene funcio-
nal mediante la provisión cons-
tante de servicios de calidad y la 
realización de acciones perma-
nentes de mercadeo y ventas. La 
empresa dispone de una amplia 
y eficiente red de distribución 
de alimentos que se ha con-
vertido en una fortaleza dentro  
del mercado.

Estos son los factores que han llevado al éxito.
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Programas 
agrícolas de 
PRONACA

Mediante estos programas, PRO-
NACA procura aumentar sustan-
cialmente la producción nacional, 
para lo cual utiliza buenas prácti-
cas agrícolas. Las actividades pro-
ducen riqueza en toda la cadena, 
generan empleo en las zonas ru-
rales del país y ahorran divisas. 
Se ha implementado un modelo 
de trabajo mediante el cual se 
brinda a los agricultores integra-
dos a la empresa acompañamien-
to en todas las fases del proceso 
de cultivo, a quienes mediante 
contrato también se les garantiza 
la compra de la producción.

Los programas agropecuarios de 
PRONACA son los siguientes:

a. Programa de arroz. Este 
programa, que se inició en 

-
tores integrados de las zo-
nas de Daule y Babahoyo, 
a quienes se les brinda res-
paldo técnico. Se ha culti-
vado arroz en un área de 

este programa, se logra un 

por hectárea que el pro-
medio del país; asimismo, 

directos y miles de empleos  
indirectos.

b. Programa de maíz. Me-
diante este programa, en el 

-
tores, anualmente se cul-

maíz. Estas plantaciones son 

que los restantes terrenos 
sembrados con maíz ubica-
dos en las zonas en que ope-
ra el programa. PRONACA 
ha comprado un promedio 

-
tricas de maíz, que equivale 

de la cosecha de Ecuador.

c. Programa de palmito. 
Por medio de este progra-

hectáreas de palmito. En el 
-

de dicha planta por mes, 
-

cultores integrados al pro-

creó la empresa INAEXPO, 
mediante la cual inició el 
desarrollo de la industria 
de palmito cultivado. Des-

-
sa es la mayor exportadora 
mundial de palmito.

d. Programa de alcachofa. 

involucrados en el proyecto 
en Carchi, Imbabura, Pichin-
cha, Cotopaxi, Tungurahua 
y Chimborazo. Cuenta con 

alcachofa, un producto nue-
vo que ya tiene un mercado 
de exportación viable, en es-
pecial Estados Unidos.

e. Programa avícola. Este 

por lo que constituye el 
primer programa de PRO-
NACA al que se integraron 
pequeños productores. Ac-
tualmente en él participan 

-
rra, Santo Domingo y Bucay. 
Mediante este programa se 

-
ción de pollos de engorde de 
la compañía, porcentaje que 

en los próximos años.

Se ha implementado un modelo de trabajo mediante  
el cual se brinda a los agricultores integrados a la 
empresa acompañamiento en todas las fases del proceso  
de cultivo.
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f. Programas de res. La em-
presa desarrolló el Programa 
de Mejoramiento Genético 
de Ganado, con el objetivo 
de mejorar los estándares de 
calidad de la carne. También 
se tiene previsto desarrollar 
un programa en que se in-
tegren productores de reses, 
a quienes se les brindará 
asistencia técnica en mane-
jo ganadero, alimentación, 
sanidad y bioseguridad, bajo 
los estándares que maneja 
PRONACA.

A través de sus programas de 
integración, PRONACA recibe 
maíz, arroz, palmito, alcachofas y 
pollos de engorde en centros de 
acopio distribuidos en todas las 
regiones productoras de Ecuador 
y comparte tecnología, conoci-
mientos y recomendaciones con 
sus productores integrados.

Investigación 
agrícola de 
PRONACA

U
n pilar funda-
mental en que se 
asienta el éxito 
de PRONACA lo 
constituye su área 

de investigación y desarrollo. 
Mediante los programas de in-
vestigación, se impulsa el mejora-
miento de la productividad de los 
agricultores. Además, a través de 
estudios científicos y la aplicación 
de nuevas tecnologías, la empre-
sa promueve la innovación de los 
procesos operativos y el desarro-
llo de nuevos productos que per-
mitan mejorar la competitividad, 
la eficiencia y la rentabilidad de 
los cultivos.

Unidad de  
apoyo agrícola

La Compañía Anónima Indus-
trial y Agrícola (INDIA), la unidad 
agrícola de PRONACA, brinda 
servicios a agricultores, produc-
tores avícolas y ganaderos; les 
proporciona productos e insu-
mos de calidad y pone a su dis-
posición programas de asistencia 
técnica. INDIA fomenta el culti-
vo de arroz, maíz y soya, entre 
otros productos agrícolas, a tra-
vés de programas de integración 
que ofrecen asistencia técnica y 
una amplia gama de productos  
a crédito.

Mediante los programas de investigación, se impulsa el 
mejoramiento de la productividad de los agricultores. 

Por otra parte, PRONACA ha 
incursionado en nuevos cam-
pos en el sector alimentario, 
como en el procesamiento de 
productos del mar y arroz y la 
elaboración de productos cár-
nicos, conservas, alimentos de 
valor agregado y productos de  
exportación.

Gracias al asesoramiento técnico 
permanente y a los insumos de 
calidad garantizada que PRO-
NACA le brinda al agricultor, 
este se beneficia no solo con la 
obtención de una mayor pro-
ducción y de mejor calidad, sino 
también con la disminución de 
las pérdidas y el aumento de la 
rentabilidad.

PRONACA estimula a los productores para mejorar sus rendimientos.
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Factores de éxito

Según el Sr. Bakker, fue su padre 
quien lo motivó a incursionar en 
negocios en un país diferente  y 
a asumir nuevos retos.  Fue él 
quien tuvo la visión de construir 
PRONACA. Nos comenta que en 
una carta su padre enumeró las 
siete acciones que debían realizar 
para iniciar la empresa: criar gran 
cantidad de gallinas y empacar 
sus huevos en cajas de cartón de 
una docena; criar pollitos machos 
separados de las hembras para en-
gorde; adquirir suficientes abejas 
para polinizar las flores y obtener 
miel; cultivar un gran número de 
flores para la venta; establecer un 
pequeño local en Quito para ven-
der los huevos, los pollos, la miel 

PRONACA, un 
atractivo modelo 
de producción para 
los agricultores

El Sr. Bakker considera que PRO-
NACA es un excelente modelo 
de integración empresa-agricul-
tores, ya que les proporciona in-
sumos, asistencia técnica y demás 
recursos necesarios para  obtener 
un producto de primera y, sobre 
todo, les asegura la compra de 
los productos a un precio jus-
to. No se abandona a los socios 
en ningún eslabón de la cadena. 
El precio que se establece en los 
contratos asegura que los ingre-
sos de los proveedores de la em-
presa sean estables.  Cambiar la 
forma de pensar de los producto-
res ha sido todo un reto, ya que 
la compañía los trata como em-
presarios con quienes se negocia 

De acuerdo con el Sr. Bakker, 60 años atrás ya su padre 
sabía lo que quería, dado que, como todo líder, tenía una 
visión clara del futuro.

y las flores y demás productos, lo 
que no se ha realizado aún; ex-
perimentar con frutas y legum-
bres; y visitar la finca La Estancia 
durante los fines de semana para 
alejarse de la ciudad. De acuerdo 

ya su padre sabía lo que quería, 
dado que, como todo líder, tenía 
una visión clara del futuro.

T
ambién opina que, 
cuando se toman las 
cosas a la ligera y no 
se muestra preocu-
pación por lo que se 

puede perder, se  ven las co-
sas pasar, pero no se disfruta el 
éxito; y que solo cuando se ha 
luchado por lo que se quiere se 
disfruta lo que se obtiene. Él re-

surgió un brote de tifoidea en 
una de sus granjas y que perdie-
ron todas las gallinas ponedoras 
y los huevos para incubación; 
por consiguiente, acudieron  al 

de igual a igual y se aplica el prin-
cipio de ganar-ganar. PRONACA 
inició sus operaciones en la Sierra 
y luego las extendió a las zonas 
cercanas, crecimiento que se ha 
basado en la observancia de cier-
tos valores. El equipo formado en 
PRONACA constituye el factor de 
su éxito, dado que los socios de 
la empresa consideran que son 
parte fundamental de su éxito y 
sienten que la empresa también 
les pertenece.

Actualmente, el Sr. Juan Rivade-
neira dirige la compañía, mien-

Ministerio de Agricultura para 
pedir permisos de importación. 

millones de huevos.  Según él, 
los problemas eran tan graves 
que no podía dormir y se enfer-
mó de la preocupación (surme-
nage), ya que la empresa estaba 
en banca rota.  El Sr. Bakker 
afirma que el hecho de que sus 
hijos lo hayan visto en esas con-
diciones y luego recuperarse los 
ha vuelto responsables, dado 
que comprendieron que se debe 
luchar en todas las situaciones 
que se presentan en la vida.

Luis Bakker Jr. Visionario fundador de 
PRONACA y actual Presidente Ejecutivo.
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tras que el Sr. Bakker ocupa un 
cargo de acompañamiento, lue-
go de haber tomado todas las 

Dicho cambio ha sido positivo, 
afirma el Sr. Bakker, ya que le ha 
permitido ser un estratega, más 
que un ejecutor, lo cual ha da-
do nuevos aires a la compañía. 
El éxito ha sido fruto del trabajo 
de todos. Ese cambio gerencial, 
la confianza en lo que se hace, 
el apoyo de excelentes profesio-
nales y el no tener miedo a per-
der les ha permitido incursionar 
en otros mercados. Un ejemplo 
del éxito logrado lo constituye la 
empresa INAEXPO, establecida 
por PRONACA y sus agricultores 
asociados, que es la empresa ex-
portadora de palmito cultivado 
más grande del mundo.

PRONACA y 
su impacto en 
la economía 
ecuatoriana

D
e acuerdo con el Sr. 
Bakker, el impacto 
de su compañía va 
más allá del ámbito 
económico. Dada 

la seriedad con que la empresa 
realiza sus negocios, los agricul-
tores y demás proveedores con-
fían en ella. Su principio siempre 
ha sido inspirar confianza. Por 
otro lado, se comparten con los 
socios las experiencias, las inves-
tigaciones y también los errores, 
los que se toman como leccio-
nes aprendidas. Ello hace que los 
socios sientan que forman parte  
del negocio.

Para alcanzar  
el éxito

Este empresario está conven-
cido de que siempre se debe te-
ner una meta, saber a dónde se 
quiere llegar, lo que se quiere ser 
y para qué estamos aquí. Si una 
empresa no posee una meta, se-
rá como un barco que navega sin 
un norte. La idea es no vivir por 
vivir sino vivir por algo, saber a 
dónde se quiere llegar y no llegar 
por llegar, ya que sin una meta 
o se llega a cualquier parte o se 
llega tarde.

Para Bakker, el secreto de su 
éxito ha sido visionar. Al respec-
to, comenta que una vez tomó 
tres papeles en los que escribió: 
“Quiero tener mi casa propia”. 
Colocó un papel en su billetera, 
otro en el escritorio y otro en su 
habitación. Para él, la forma en 
que obtuvo su casa (préstamo, 
ahorro u otro medio) es un fac-
tor secundario. Lo importante es 
que lo visionó y que hoy tiene su 
propia casa. Luego hizo lo mis-
mo cuando quiso fundar su pro-
pia empresa, y lo logró. Después 
fue un poco más ambicioso y es-
cribió “quiero ser millonario” y 
también lo logró.

Para él, otro factor fundamen-
tal de sus logros es mantener un 
buen nombre, que es de gran 
importancia para gozar de cre-
dibilidad. Otro consejo que da a 
los emprendedores es medir los 
logros que se van alcanzando, ya 
que los sueños sin mediciones o 
plazos terminan en buenas in-
tenciones, y la idea es convertir-
las en metas. No basta con fijar 
una meta; también es necesario 
establecer el plazo para lograrla.

Agrega que, sobre todo, se debe 
estar dispuesto a perder; en un 
negocio hay que pensar en cuán-
to se está dispuesto a perder y no 
en cuánto se quiere ganar. Esta 
visión de los negocios protege del 
fracaso y asegura el éxito. Tomar 
el riesgo de incursionar en nue-
vos emprendimientos ha sido la 
clave de su éxito.

Experiencias 
exitosas

De acuerdo con el Sr. Pedro Riera, 
agricultor de la zona de Mata de 
Cacao e integrado a PRONACA 

cien por ciento más que cualquier 
otra cosa”.  Al respecto, afirma 
que trabajar con PRONACA solo 
supone ventajas, ya que se cuen-
ta con los insumos necesarios, la 
seguridad de compra, la facilidad 
del crédito y el asesoramiento de 
técnicos de primera. Agrega que, 
sin lugar a dudas, PRONACA está 
transformando a pequeños agri-
cultores en empresarios agrícolas.

La Sra. Soledad Montenegro, una 
agricultora productora de alca-
chofas que se integró a PRONA-

actividad no solo hay que recibir 
sino también dar; esa filosofía la 
he encontrado en los funciona-
rios y trabajadores de PRONACA, 
quienes no solamente se preocu-
pan por obtener la mayor pro-
ducción, sino también por cuidar 
el suelo y el medio ambiente. Mi 
experiencia con esa empresa ha 
sido buena, porque no soy úni-
camente una vendedora, sino 
uno de los socios de un proyecto 
conjunto, de manera que com-
partimos tanto mis problemas y 
fracasos como mis éxitos”. 

Cambiar la forma de pensar de los productores ha sido todo un reto, ya que la 
compañía los trata como empresarios con quienes se negocia de igual a igual y se aplica 
el principio de ganar-ganar
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plemente como stevia, es una 
especie botánica que aún cre-
ce en estado silvestre en Pa-
raguay, específicamente en 
terrenos arenosos y de buen 
drenaje en la Región Oriental  
del país.

La planta ya era conocida en tiem-
pos inmemoriales por los nativos 
guaraníes, quienes la utilizaban 
como edulcorante en su estado 
natural. A finales del siglo XIX y 
principios del XX, el sabio Moisés 
Bertoni2 logró obtener muestras 
de plantas de ka´a he´e, a la que se 
le asignó el nombre científico de 
Stevia rebaudiana Bertoni.

Todo esto sería un dato meramen-
te anecdótico sobre un cultivo 
más de un país donde predomina 
la actividad agrícola, de no ser por 
las extraordinarias características 
de esta planta, en especial ser un 
endulzante no calórico, que en 
estado natural puede llegar a ser 

venios con importantes empre-
sas multinacionales le permitirán 
no solo ampliar su capacidad 
productora, sino también cons-
truir una nueva planta procesa-
dora en otro punto del país más 
alejado de la capital: la ciudad  
de Caaguazú.

Esa revolución, aunque todavía 
incipiente y poco perceptible en 
el ámbito económico, ha tenido 
lugar debido a la gran demanda 
de la stevia en el ámbito interna-
cional, ya que su uso no ha sido 
contraindicado en seres humanos 
y las principales transnacionales 
fabricantes de bebidas en el mun-
do han mostrado un creciente in-
terés en ella.

Historia de la stevia

La Stevia rebaudiana Bertoni, 
conocida como ka´a he´e o sim-

                                         
Stevia S.A. es una empresa que, 
con visión de futuro y el ob-
jetivo de modificar los hábitos 
alimenticios de los seres huma-
nos, se dedica a industrializar la 
stevia, un cultivo no tradicio-
nal de Paraguay conocido como 
ka´a he´e , cuya demanda en el 
ámbito mundial gana terreno a  
pasos agigantados.

A menos de un año de haber  
inaugurado su planta en la ciudad 
de Ypacarai, ubicada aproxima-

dicha empresa ha causado un 
gran impacto económico y social 
en comunidades localizadas en 
zonas pobres de Paraguay. Cabe 
agregar que próximamente con-

Una planta nativa ha generado en Paraguay una interesante 
experiencia de liderazgo. Este es el caso de la firma NL Stevia.

El desafío de  
endulzar el mundo

NL

1 Ka´a he´e es el nombre común de la stevia en idioma guaraní, el cual significa hierba dulce.

2 Moisés Bertoni (1875-1929)  científico, investigador y escritor de origen suizo que residió en Paraguay durante gran parte de su vida; se le considera sabio por definición.

En estado natural, puede llegar a ser de 10 a 15 veces más 
dulce que el azúcar y en forma procesada hasta 200 veces 
más intenso.
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azúcar y en forma procesada has-

La planta tiene una gran canti-
dad de propiedades beneficiosas. 
Actualmente se comercializa en 
tres líneas: como alimento, uti-
lizado en forma de edulcoran-
te; como un medicamento para 
tratar la diabetes y regular la 
presión arterial; y como insumo 
agropecuario, como ingrediente 
de balanceados (por su efecto an-
tioxidante) y como fertilizante.

Podemos afirmar que la stevia 
constituye una alternativa per-
fecta al azúcar y los edulcorantes 
artificiales, por lo que puede con-
tribuir a una alimentación más 
sana. Actualmente China conti-
nental y otros países asiáticos son 
los mayores productores de ste-
via, pero dado que la planta no es 
autóctona de esos países, sino de 
Suramérica, sus rendimientos no 
son los mejores. Es por ello que 
Paraguay tiene la aptitud de con-
vertirse en el referente mundial 
para la producción de stevia y po-
sicionarla como uno de sus prin-
cipales productos de exportación, 
junto con la soja y sus derivados 
y la carne vacuna.

De acuerdo con estudios realiza-
dos a finales de los años noventa, 
Paraguay posee las condiciones 
necesarias para que en el país se 
instalen y operen al menos diez 
plantas procesadoras similares a 
la de NL Stevia. Si ello se convier-
te en una realidad, en un corto 
o mediano plazo dicho procesa-
miento tendrá un gran impacto 
en la agricultura familiar y, por 
supuesto, en el desarrollo econó-
mico y social del país.

Paraguay posee las condiciones necesarias para que 
en el país se instalen y operen al menos diez plantas 
procesadoras similares a la de NL Stevia. 

Fuente: Mesa Sectorial de la Stevia, Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
Ministerio de Industria y Comercio, 2009.

La primera planta procesadora se inauguró en 2008.
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El desafío  
en marcha

L
a empresa, cuya pri-
mera planta fue inau-
gurada en diciembre 

procesar el “steviol 
glucósido”, la sustancia que le 
da el gusto dulce a las hojas de 
la stevia. Esa planta tiene la ca-

-
neladas de dicha sustancia al año, 

prevé que la segunda planta pro-
cesadora, cuya construcción se 

-
ladas en el mismo período.

Paraguay se ha dedicado princi-
palmente a exportar stevia como 

materia prima; no obstante, la 
visión está cambiando, dado que 
cada vez más empresas en ese país 
adoptan el desafío de procesar 
ese vegetal. NL Stevia es una de 
las empresas líderes que añaden 
valor agregado a la producción 
primaria, dado que industriali-
za la materia prima, proceso que 
considera todos los eslabones de 
la cadena.

El modelo  
NL Stevia

NL Stevia es una empresa cola-
borativa e incluyente que opera 
con el enfoque de “ganar-ganar”. 
Altos directivos de la firma se re-
únen periódicamente con agri-

cultores familiares de distintas 
zonas proveedoras de stevia, a 
quienes la empresa les garantiza 
la compra de sus cosechas. Tam-
bién se compromete a brindarles 
asesoramiento permanente en el 
cultivo de esa planta y sus res-
tantes rubros de autosustento, así 
como a proveer apoyo social a ca-
da núcleo familiar en las áreas de 
la salud y la alimentación.

La empresa implementó un sis-
tema de trazabilidad que permite 

productores, así como el produc-
to que entregan en el centro de 
acopio de la empresa.

Por supuesto, los procesos de 
procesamiento de la planta no 
son ajenos a los estándares de 
calidad, dado que actualmente 
están certificados por la Orga-
nización Internacional para la 
Estandarización (ISO) y por el 
Sistema de Análisis de Peligros 
y Control de Puntos Críticos 
(HACCP), adoptado por el Co-
dex Alimentarius. 

NL Stevia es una de las empresas líderes que añaden 
valor agregado a la producción primaria. 

los procesos de procesamiento de la planta no son ajenos 
a los estándares de calidad.

Empresarios y productores tienen una alianza enfocada en ganar-ganar.
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          l poder de una 
institución está íntimamente re-
lacionado con la cantidad, calidad 
y oportunidad de su información. 
Es indispensable, por tanto, vi-
sualizar la información como un 
recurso fundamental para que las 
instituciones del sector agro-fo-
restal lideren el desarrollo de ese 
sector. A ese fin se debe contar 
con estrategias bien definidas pa-
ra la gestión y el uso de la infor-
mación por parte de los actores 
productivos y decisores de políti-
cas, lo cual promoverá la eficien-
cia, la calidad, la innovación, la 
competitividad y el aprendizaje 
continuo en dicho sector, entre 
otros objetivos superiores.

E
La gestión de la información en 
las organizaciones se concibe 
como la capacidad de estas para 
identificar, organizar, almacenar 
y difundir información relevante 
en el momento oportuno. Esa ca-
pacidad se ha visto afectada por 
la drástica transformación que 
en las últimas dos décadas se ha 
dado en las formas de trabajar. 
Antes en el trabajo predomina-
ban los medios analógicos, pero 
en la actual “sociedad del conoci-
miento” han sido desplazados por 
los medios digitales. Antes había 
escasez de información; hoy el 
conocimiento abunda y se multi-
plica a altas velocidades. Antes no 
existía Internet, pero en la épo-
ca actual es una herramienta de 
uso intenso que no se limita a la 
comunicación. Todo lo anterior 
ha generado una revolución en 

la forma de producir y compartir 
conocimientos.

Internet, la plataforma de infor-
mación y conocimiento de la que 
hoy tanto dependemos, hoy con-

millones de usuarios y permite 
-

nes de correos y la publicación 

Según la empresa Google Inc., 
los “consumidores” ingresan en 

semana, equivalente a la canti-
dad de tiempo que dedican a ver 
televisión.

Esos datos evidencian la enorme 
cantidad de información de que 
hoy disponemos, cuya adminis-
tración cada día se vuelve más 

Conozca la experiencia que ha permitido a más de 150 instituciones de 
América Latina y el Caribe, gracias a la cooperación técnica del IICA, 

mantener en operación un sistema de información y documentación sobre 
agricultura, ambiente, alimentación y áreas afines en el hemisferio.

Liderazgo en servicios de 
información agrícola:
la experiencia del SIDALC 

El exceso de contenidos o la sobrecarga de información 
es, sin duda, un problema con el que las sociedades 
contemporáneas tienen que lidiar. 
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difícil para las organizaciones. El 
exceso de contenidos o la sobre-
carga de información es, sin du-
da, un problema con el que las 
sociedades contemporáneas tie-
nen que lidiar. El sector agrícola 
y forestal no está exento de él. Al 
hacer una búsqueda de la pala-
bra “agricultura” con el buscador  
Google, por ejemplo, se encuen-

Frente a esa abundancia de infor-
mación, los usuarios o “consumi-
dores” de contenidos, en nuestro 
caso investigadores, transferen-
cistas, extensionistas, académi-
cos, estudiantes y productores, 
requieren sistemas especializa-
dos que los doten de informa-
ción oportuna y precisa, según  
sus necesidades.

Un segundo problema que hoy 
enfrentan las organizaciones se 
relaciona con la capacidad de or-
ganizar la producción propia de 
información y conocimientos y 
evitar, de esa manera, la pérdida 
de la memoria institucional. Gran 
parte de la información y los co-
nocimientos generados en las 
instituciones no se encuentran 
disponibles en sus repositorios, 
sea porque se extraviaron debido 
a la burocracia o porque en ellas 
no existe la cultura de compartir 
la información y el conocimiento.

¿Dónde debería estar toda esa valiosa 
información? ¿Quiénes son las per-
sonas que pueden ayudar a organi-
zarla? Durante cientos de años, 
la identificación, organización 
y divulgación de información 
ha sido tarea de las bibliotecas, 
las que han resguardado una 
parte significativa de la memo-
ria mundial y, de esa manera, 
han facilitado la producción de  
nuevo conocimiento.

A continuación se describe una 
experiencia que ha permitido a 

-

rica Latina y el Caribe (ALC), 
gracias a la cooperación técnica 
del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), mantener en operación 
durante diez años un sistema 
de información y documenta-
ción sobre agricultura, ambiente, 
alimentación y áreas afines en  
el hemisferio.

Gran parte de la información y los conocimientos 
generados en las instituciones no se encuentran 
disponibles en sus repositorios.

La alianza de 
información y 
documentación 
agropecuaria 
de las Américas 
(SIDALC): diez 
años de experiencia

E
l Sistema de Infor-
mación y Documen-
tación Agropecuario 
de las Américas (SI-
DALC) es un servi-

cio internacional de información 
agropecuaria y afín, mediante el 
cual un grupo de instituciones de 
23 países americanos comparten 
en red información referencial 
y a texto completo. Creado en 

Fundación Kellogg, hoy constitu-
ye una de las ventanas de acceso 
al conocimiento más importantes 
de ALC. Su contenido actual, más 

completo, proviene de 266 bases 
de datos de instituciones agrope-
cuarias especializadas. El Servicio 
ha facilitado el acceso a la infor-
mación que se encuentra debida-
mente organizada en bibliotecas 
y centros de documentación in-
teresados en temas asociados al 
sector agropecuario, el ambiente, 
la silvicultura y áreas afines.

Para tener acceso al SIDALC no 
se requiere suscribirse, pues es 
de uso público y está disponible 
para los usuarios en la dirección  
www.sidalc.net, en la que se en-

en línea que da acceso a las co-
lecciones digitales disponibles, 
incluidos textos completos, ma-
teriales audiovisuales, fotogra-
fías y otros materiales. Además, 
el SIDALC integra otros sistemas 
de información agropecuaria, 
ambiental y forestal de diversos 
países americanos, por lo que 
permite a los actores de la agri-
cultura y los territorios rurales 
disponer de información y cono-
cimientos pertinentes a esas áreas 
en un solo punto de reunión.

Durante más de seis décadas, el 
IICA ha impulsado la moderniza-
ción de las bibliotecas y unidades 
de información especializadas en 
el hemisferio, así como el forta-
lecimiento de las capacidades de 
los profesionales involucrados 
en la provisión de dichos servi-
cios. El SIDALC es el resultado 
de la evolución de diversas ini-
ciativas dirigidas a la gestión del 

Para tener acceso al SIDALC no se requiere suscribirse, 
pues es de uso público y está disponible para los usuarios 
en la dirección www.sidalc.net
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conocimiento y la información 
que lo antecedieron, todas pro-
movidas por el IICA, tales como 
la Biblioteca Conmemorativa 
Orton (coordinadora técnica del 

Servicio de Intercambio Cien-

Asociación Interamericana de 
Bibliotecarios, Documentalistas 
y Especialistas en Información 
Agrícola (AIBDA), establecida 

-
ricano de Información Agrícola 

L
a puesta en opera-
ción del SIDALC fue 
posible gracias al li-
derazgo técnico que 
asumieron el IICA y 

el CATIE y a la participación de 
una importante cantidad de ins-
tituciones nacionales, regionales 
e internacionales que de manera 
desinteresada, desde hace más de 
una década, han venido promo-
viendo la idea de que “compartir 
información es poder”. El éxito 
del SIDALC radica en que ha sa-
cado provecho del enorme capital 
intelectual existente en al menos 

-
nales de información agrícola, al 
fungir como intermediario de la 
gestión y difusión de la informa-
ción de dichas instituciones. El 
Sistema beneficia directamente a 
esas organizaciones y sus países, 
al reorganizar sus servicios y ha-
cerlos más visibles.

En ese sentido, podría decirse 
que el SIDALC es multifuncional, 
pues opera en primera instancia 
como una comunidad de espe-
cialistas en información agrope-
cuaria, forestal y afín de diversas 
instituciones de las Américas 
interesadas en brindar servicios 
abiertamente y mediante la cual 

se construye el círculo virtuoso 
de un consorcio colaborativo per-
manente en que “cada una com-
parte un poco, para tener mucho 
entre todas”. En el Sistema par-

-
nales en información agrícola y 
afín, todos con altísima capacidad 
para satisfacer las necesidades 
de información y conocimiento 
de los usuarios. Dichos profesio-
nales constituyen actores claves 
del SIDALC, pues desempeñan 
una importante función, al ser 
los llamados a desarrollar la ar-
quitectura de la información de  
sus países.

La operación del SIDALC se ca-
racteriza por la flexibilidad y por 
el respeto a sus miembros. Por 

1 CDS/ISIS es un software no numérico avanzado para el almacenaje y recuperación de información desarrollado por la UNESCO en 1985. Se desarrolló para satisfacer la 
necesidad expresada por muchas instituciones, especialmente en países en vías de desarrollo, de dinamizar sus actividades de gestión de la información mediante el 
uso de tecnologías modernas y relativamente baratas (UNESCO, 2008).

ejemplo, estos no pierden su 
identidad al integrarse al Siste-
ma y se continúan aplicando las 
políticas de prestación y cobro 
de servicios de cada institución. 
La herramienta no es una “ca-
misa de fuerza” o una estructu-
ra excluyente; todo lo contrario, 
se caracteriza por adoptar una 
amplia variedad de estándares, 
metodologías y bases de datos de 
cada organización afiliada. Las 
bases de datos disponibles más 
importantes se han desarrollado 
con el sistema MICROISIS (de-
nominación más usada para el 
programa CDS/ISIS para ordena-
dores personales)  y con diversos 
formatos, como MARC y CEPAL,  
entre otros.

La puesta en operación del SIDALC fue posible gracias al 
liderazgo técnico que asumieron el IICA y el CATIE.
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El SIDALC, un sistema de ámbito 
hemisférico y de acceso abierto 
al que están vinculadas más de 

-
ción, tiene varias ventajas com-
petitivas. Por ejemplo, facilita el 
intercambio de datos y la inte-
roperabilidad de sistemas de in-
formación. Además, mediante el 

-
te tener acceso a conocimientos 
especializados y compartir los re-
sultados de las búsquedas a nivel 
mundial por medio de la World 
Wide Web.

Otra de las fortalezas del SIDALC 
tiene que ver con el contenido al 
que brinda acceso, ya que las co-
lecciones de las bibliotecas espe-
cializadas en agricultura a las que 
brinda acceso son de gran valor, 
dada la calidad de los materia-
les disponibles. A ello se suma 
el hecho de que las instituciones 
almacenan cada vez más el texto 
completo de su producción in-
telectual, lo que garantiza tener 
acceso a contenidos de altísima 
relevancia para los sectores pro-
ductivos. Además, el Sistema es 
una herramienta indispensable 
que les permite a muchas insti-
tuciones organizar y conservar su 
conocimiento en la forma de una 
“memoria institucional”.

Otro punto a favor del SIDALC 
se relaciona con los usuarios, 
que son los orientadores de la 

 
SIDALC autorizó su indización en 
el buscador mundial Google2, lo 
que ha permitido que la cantidad 
de visitas a su sitio web haya pa-

Recientemente, el IICA firmó un 
acuerdo con Google que les per-
mitirá a los socios del SIDALC 
digitalizar archivos históricos y 
ponerlos a disposición mediante 
la World Wide Web.

Por otra parte, el SIDALC, gracias 
al seguimiento que le brinda el  
IICA y el apoyo de sus institu-
ciones socias, posibilita la movi-
lización de recursos humanos e 
informacionales entre países y re-
giones. Ello conlleva varios bene-
ficios: cataliza procesos de cambio, 
promueve iniciativas nacionales 
en gestión de información e im-
pulsa la difusión y transferen-
cia de experiencias exitosas en  
esta materia.

Más que un servicio de infor-
mación en línea que beneficia a 
miles de internautas, el SIDALC 
es un espacio de diálogo perma-
nente entre especialistas de infor-
mación que, en el marco de redes 
de información agrícola en cada 
uno de sus países, se reúnen para 
plantear soluciones a los proble-
mas típicos relacionados con la 
información, como la falta de ac-
ceso, la indefinición de políticas, 
la analfabetización informacio-
nal, el mal uso de las tecnologías, 
la escasez de recursos, la poca 
integración y la duplicidad de 
esfuerzos. Por ello, en la celebra-
ción de su décimo aniversario en 

-
daron que este pasara a denomi-
narse “Alianza de Información y 
Conocimiento Agropecuario, Ali-
mentario, Ambiental y Forestal 
de las Américas”.

2 Hoy reporta más de 130 millones de visitas diarias por parte de usuarios del Web y la revista Newsweek lo ubicó entre los primeros como motor de búsqueda a  
nivel mundial.

Más que un servicio de información en línea que 
beneficia a miles de internautas, el SIDALC es un espacio 
de diálogo permanente.

A
lgunas recomen-
daciones a la luz 
de la experiencia 
del SIDALC son las  
siguientes:

-
pecialistas en información, 
entre ellos bibliotecarios, 
documentalistas, comunica-
dores e informáticos, quie-
nes deben trabajar en forma 
integrada en los procesos de 
producción de conocimiento 
de las organizaciones.

-
rios y poner a disposición 
de manera organizada sus 
contenidos institucionales 
originales, ya que las pu-
blicaciones y la literatura 
gris (tesis, informes y docu-
mentos de proyectos, entre 
otros) de las instituciones 
tienen un valor único, pues 
por lo general no están dis-
ponibles mediante sistemas 
de información comerciales.

-
mentos que originalmente 
no se produjeron en forma 
digital, para lo cual deben 
incursionar en procesos de 
digitalización/preservación 
de material impreso históri-
co de alto valor intelectual.

en sitios web estáticos, poco 
visibles y difíciles de integrar 
a sistemas mayores de infor-
mación. Ese tipo de esfuer-
zo generalmente es poco  

¿Qué deben hacer las 
organizaciones para 
alcanzar el liderazgo 
en información 
agrícola?
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sostenible y altamente cos-
toso, lo que afecta los ya 
limitados recursos que 
se invierten en la gestión  
del conocimiento.

-
bito nacional como en el 
internacional, la importan-
cia de implementar redes de 
información que integren 
bibliotecas y centros de do-
cumentación especializados 
que puedan compartir re-
cursos. Frente a la abundan-
cia de información, solo un 
trabajo en redes permitirá 
realizar esa tarea.

-
rinstitucionales que per-
mitan un mejor uso de los 
recursos de información y 
conocimiento y brinden un 
mayor acceso a bancos de 
información especializados.

servicios por parte de los 
usuarios y el impacto posi-
tivo en los servicios de re-
ferencia de las bibliotecas 
especializadas en comuni-
dades rurales con limitadas 
conexiones a la Internet.

informacionales de los usua-
rios y promover en ellos el 
uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación (TIC). 

-
so abierto que la World 
Wide Web brinda a herra-
mientas, metodologías y 
contenidos útiles.

-
nacionales de información, 
requisito fundamental en 
los procesos de acreditación 
de la calidad de servicios 
institucionales, por ejem-
plo en el caso de las carreras  
universitarias.

con especialistas e insti-
tuciones a nivel global, lo 
que contribuye a identificar 
oportunidades y a encon-
trar soluciones a problemas  
comunes.

colecciones institucionales 
mediante SIDALC.NET y 
Google.com.

A pesar de los grandes avances 
que se han logrado mediante el 

SIDALC, hasta el momento ha 
sido difícil comprobar si las co-
munidades y los actores locales, 
entre ellos los pequeños produc-
tores, han logrado sacar provecho 
de los servicios de información 
brindados.

O
tra de las mayores 
dificultades ha si-
do determinar si se 
está respondiendo 
en forma precisa 

a las necesidades de información 
de los usuarios, aspecto clave pa-
ra el éxito de un sistema de infor-
mación como el SIDALC. Proveer 
información a los actores no es lo 
mismo que contribuir al logro de 
resultados útiles para la solución 
de ciertos problemas. Para ello 
se requiere brindarles informa-
ción pertinente a sus problemas  
y entorno.

Las nuevas tendencias en la ges-
tión del conocimiento, tema de 
moda en las organizaciones con-
temporáneas, han generado es-
pacios frescos e innovadores para 
reposicionar o modernizar los 
actuales servicios de información 
en las Américas, principalmente 
las bibliotecas. Las oportunidades 
derivadas de ello serán de enorme 
provecho para los líderes del agro 
dispuestos a generar los cambios 
necesarios para que el mundo sea 
más próspero. 

Proveer información a  
los actores no es lo mismo 
que contribuir al logro  
de resultados útiles  
para la solución de 
ciertos problemas. 
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P
la Vuelta Ciclística Femenina a 
Guatemala y haber participado 
en ciclismo de ruta en dos edicio-
nes de los Juegos Olímpicos, con 
un destacado desempeño.

Lola también ha tenido éxito en 
la agricultura, pues logró im-
plementar en la finca familiar 
Rancho Figueras un modelo de 
gestión basado en la investiga-
ción científico-práctica. Con este 
modelo ha conseguido mejorar 
los procesos productivos de la le-
chería y optimizar procedimien-
tos que garantizan eficiencia y 
alta productividad.

El Centro de Liderazgo en Agri-
cultura quiso conversar con Lola 
sobre sus conquistas y sobre los 
valores que le han permitido con-
vertirse en la mujer que hoy es.

¿Cómo has llegado hasta 
donde hoy estás?

En primer lugar, gracias a mis pa-
pás, porque para mí han sido un 
ejemplo de vida. En segundo lu-
gar, por la pasión que desde niña 
tengo por los caballos, los perros 

y todos los animales. Mi familia 
tenía una finca en el departa-
mento de Izabal, a la que íbamos 
cada quince días; allí tuve la 
oportunidad de estar cerca de la 
naturaleza. Fue en ese lugar don-
de nació mi deseo por estudiar al-
go relacionado con los animales; 
pensaba en biología, veterinaria 
y zootecnia. No sabía qué exac-
tamente, pero sí sabía que tenía 
que ser algo que me permitiera 
estar cerca de los animales. Cuan-
do me tocó ir a la universidad, 
ingresé en la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia. Me 
gustó más la zootecnia y en eso 
me gradué. Siempre me ha gusta-
do muchísimo el contacto con la 
naturaleza y de allí también nació 
mi gusto por hacer ejercicio e ini-
ciarme en el ciclismo.

¿Cuál fue la clave para el 
logro de tus metas?

La perseverancia. En el ciclismo 
se requiere ser constante día tras 
día y tener paciencia, pues nada 
se logra de la noche a la mañana. 
En el ciclismo es necesario que 

El ciclismo la hizo disciplinada y perseverante. Conozca a la 
guatemalteca Lola Molina, una mujer que trasladó a su finca 

lechera esos valores claves del deporte y que cree en la capacidad 
de la gente para aprender y ser mejores seres humanos.

La alquimia de Lola:
del deporte a la agricultura

        edalear con fuerza 
hasta llegar a la meta es la sen-
cilla pero extraordinaria fórmula 
que María Dolores Molina –Lola 
Molina, como mejor se le conoce 
en su natal Guatemala– ha uti-
lizado para convertir las preseas 
que ha logrado en el ciclismo 
internacional en iniciativas para 
desarrollar una empresa agrícola 
orientada a los negocios verdes y 
a la capacitación.

Ha abierto el camino para las mu-
jeres deportistas de su país, gra-
cias a sus múltiples logros, como 
haber sido campeona centroame-
ricana de ciclismo en la prueba 
contrarreloj, haberse proclama-
do campeona panamericana de 
ciclismo, haber conquistado en 
dos ocasiones el primer lugar en 
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las piernas soporten recorridos de 
muchísimos kilómetros, para lo 
cual es fundamental la perseve-
rancia. Lo mismo podría decirse 
del trabajo en la agricultura.

¿Cómo empezaste tu  
proyecto de producción  
lechera y cómo lo has lleva-
do adelante?

Tengo un respeto muy grande 
por la naturaleza. Debido a la 
práctica del ciclismo y a mis obli-
gaciones como madre de dos pe-
queños, me aparté bastante de la 
zootecnia y de la agricultura. Yo 
impartía clases de genética en la 
universidad y me gustaba bastan-
te, pero durante casi diez años 
no pude dedicarles tiempo a las 
actividades agrícolas. Luego de 
participar en dos ocasiones en los 
Juegos Olímpicos, consideré que 
ya había alcanzado mis metas de-
portivas y había hecho realidad 
un sueño. Decidí, entonces, re-
gresar a las actividades agrícolas, 
lo que me ha hecho muy feliz.

¿Qué valores del deporte te 
han servido para trabajar 
en el sector pecuario?

La disciplina. El deporte es un es-
tilo de vida que ha permeado mi 
forma de ser y que me enseñó a 
ser ordenada y a organizar y pla-
nificar. Montar en bicicleta no es 
nada sencillo, pues se debe plani-
ficar todo con mucha disciplina, 
incluso la alimentación y el des-
canso. Es imprescindible respetar 
esa planificación de la forma más 
disciplinada posible. En nuestro 
medio cultural no nos preparan 
para ser disciplinados ni para per-
severar y llegar a ser mejores, por 
lo que en ocasiones se nos difi-
culta lograr nuestras metas.

¿Cómo has implementa-
do el nuevo modelo ope-
rativo de producción en el  
Rancho Figueras?

El Rancho Figueras tiene éxito 
por la capacidad de su recurso 
humano. Sabemos que el bien 

de todos se consigue mediante el 
trabajo en equipo. También esta-
mos convencidos de que la capa-
citación de nuestra gente nos ha 
ubicado en el camino del éxito. 
En el mundo habría alimentos 
para todos, si respetáramos la 
naturaleza y protegiéramos sus 
recursos básicos, como el agua. 
Eso se puede lograr mediante la 
capacitación, pero hace unos po-

de los agricultores guatemalte-
cos participa en algún proceso  
de capacitación.

¿Qué deben saber los toma-
dores de decisión para im-
pulsar el desarrollo rural?

U
n finlandés me 
contaba que cuan-
do las riendas de la 
agricultura de su 
país fueron toma-

das por una mujer, ella aprove-
chaba cada discurso político que 
pronunciaba para insistir en que 
la mayor necesidad en la agri-
cultura era la capacitación. No 
hay de otra; tenemos que edu-
car a toda nuestra gente, desde 
los niños hasta los adultos. Te-
nemos que hacer un esfuerzo 
grandísimo orientado a capaci-
tar, lo que nos ayudará a lograr 
mejores resultados. Rancho Fi-
gueras quiere convertirse en un 
instituto técnico de capacitación 
de inseminadores, ordeñadores, 
personas que puedan manejar 
un biodigestor, etc. En general, 
en nuestro medio hay mucho 
temor de invertir en la gente; 
muchos invierten en tractores, 
pero no en las personas. Un gran 
problema es que en las áreas ru-
rales no existen suficientes es-
cuelas para capacitar a la gente 
del campo y no se puede preten-
der capacitarlas en las ciudades. 
Una solución es que los finque-
ros se preocupen por capacitar a 

En la finca familiar de Lola, el Rancho Figueras, ya se están produciendo quesos orgánicos.

El deporte es un estilo de vida que ha permeado 
mi forma de ser.
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sus trabajadores. Ese es precisa-
mente nuestro interés, de mane-
ra que nuestra finca sea un lugar 
con mejores seres humanos.

¿Hacia dónde quieres  
dirigir tu finca?

Echamos a andar nuestra fin-

poco tiempo de estar trabajan-
do, pero yo quisiera que lográ-
ramos procesar nuestros propios 

La perseverancia y la disciplina son características que esta exitosa mujer logró transferir del deporte a la agricultura.

lácteos. Hacia eso vamos. Nues-
tros productos deberían llegar a 
consumidores que aprecien los 
productos orgánicos. Sé que, al 
igual que cuando competía en 
mi bicicleta, estamos cuesta arri-
ba, porque en el comercio de le-
che no hay fair trade (comercio 
justo). Estamos vendiendo leche 
de alta calidad y estamos dando a 
conocer los primeros quesos que 
hemos logrado producir en for-
ma orgánica. Además, estamos 

produciendo parte de nuestra 
propia energía con biodigestor 
y mejorando nuestra tierra con 
abonos orgánicos. Deseamos ser 
una isla verde, ya que en nues-
tros alrededores se utilizan mo-
delos de producción que están 
destruyendo el suelo. Yo les digo 
a muchos dueños de fincas que 
en unos años su negocio se vol-
verá insostenible, porque utili-
zan modelos productivos que no 
respetan la naturaleza. 

Nombre completo: María Dolores Molina

Fecha de nacimiento:

País: Guatemala

Profesión: Zootecnista

Deporte: Ciclismo

Líder
por vocación
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Tendencias
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Los expertos encuentran en 
la inteligencia emocional la 
clave para crear empresas de 

éxito. Conozca por qué.
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E       spíritu empre-
sarial… el mismo término está 
impregnado de la pasión, la ener-
gía y la creatividad atribuida a los 
hombres y las mujeres que crean 
nuevos negocios descubrien-
do, generando y estimulando  
oportunidades. 

Debido a la mística que rodea la 
imagen popular de los empresa-
rios, ellos han sido el centro de 
numerosas investigaciones aca-
démicas realizadas durante las 
últimas tres décadas.  Los inves-
tigadores han tratado de descu-
brir los secretos de  empresarios 
exitosos, clasificar sus tipos de 
personalidad y explorar su pro-
cesamiento cognitivo, pero los 
resultados obtenidos han sido 

decepcionantes y a menudo con-
tradictorios.  A la luz de estos 
resultados poco convincentes, 
algunos académicos han pedido 
que la investigación relativa al 
tema no se centre en las carac-
terísticas individuales de los em-
presarios, sino más bien en las 
interacciones de estos con otros y 
con su ambiente.  

Una nueva y muy prometedora 
corriente de investigación sobre 
empresarios se relaciona con el 
papel que desempeña la afectivi-
dad, es decir, los sentimientos y 
las emociones, en elevar el éxito 
potencial de las aventuras empre-
sariales.  Por ejemplo, investiga-
ciones indican que las emociones 
positivas pueden aumentar la 
creatividad empresarial, incluido 
el reconocimiento de oportuni-

los empresarios que demuestran 
pasión, es decir, sentimientos po-
sitivos e intensos sobre sus aven-

turas, tienden a ser más exitosos 
que aquellos que no exteriori-
zan su pasión (Baum y Locke, 

también influyen en la capacidad 
del empresario para convertir 
experiencias pasadas en solucio-
nes actuales mediante procesa-

y manejar con eficacia el estrés 
persistente (Carver & Scheier, 

 
los empresarios.  

Si bien esta línea de investigación 
abriga muchas esperanzas de me-
jorar nuestra comprensión sobre 
el espíritu empresarial, también 
es limitada, dado que tiende a 
perpetuar la imagen icónica del 
empresario como el genio tenaz 
que trabaja solo.  Sin embargo, la 
verdad es que el éxito de la mayo-
ría de las aventuras empresariales 
depende no solo de las caracte-
rísticas individuales del empresa-
rio, sino también de su capacidad  

Tratando de encontrar los secretos del éxito de algunos empresarios, los 
investigadores se inclinan hoy por explorar esas claves en el mundo de los afectos.

Inteligencia emocional:
¿El secreto de una 

empresarialidad exitosa?

investigaciones indican que las emociones positivas 
pueden aumentar la creatividad empresarial, incluido el 
reconocimiento de oportunidades. 
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para reclutar y manejar em-
pleados y clientes (Baron y  

Estudios recientes sobre nuevas 
compañías indican que la capa-
cidad para manejar de mane-
ra eficaz el lado humano de los 
negocios desempeña un papel 
crítico en el éxito de una nue-
va aventura empresarial (Bar-
ber, Wesson, Roberson y Taylor, 

Reclutar, contratar e impulsar el 
desarrollo de los empleados son 
acciones importantes en cual-
quier empresa, pero puede ser 

y las evaluaciones y los juicios  

Con respecto al reclutamiento de 
nuevos clientes en una aventura 
emergente, las investigaciones in-
dican que las emociones cumplen 
un papel significativo en la deci-
sión de invertir de un cliente po-

Asimismo, las emociones afectan 
las percepciones de los inversio-
nistas y los clientes con respecto 
a lo favorable de emprender di-
cha aventura (Mulligan y Hastie, 

es de vital importancia para lo-
grar el éxito en cualquier nego-
cio; no obstante, para realizar 

particularmente crítico en una 
aventura emergente (Baron y 

-
pacidad para relacionarse con 
eventuales clientes resulta impe-
rativa para progresar y lograr el 
éxito en los negocios. Uno de los 
aspectos más cruciales de la ges-
tión de empleados y clientes tiene 
que ver con cuán hábilmente se 
manejan las emociones.

E
studios revelan cómo, 
en el lugar de trabajo, 
las emociones afec-
tan la percepción y 
las actitudes hacia la 

ocupación, tales como la satisfac-
ción (Thoresen, Kaplan, Barsky, 

relaciones líder/seguidor  (Das-
borough, Ashkanasy, Tee y Tse, 

-

Si bien esta línea de investigación abriga muchas 
esperanzas de mejorar nuestra comprensión sobre el 
espíritu empresarial, también es limitada, dado que 
tiende a perpetuar la imagen icónica del empresario 
como el genio tenaz que trabaja solo.  

una aventura empresarial que 
trata de tomar ventaja competi-
tiva en el mercado, dichos temas 
son sumamente importantes.  

Uno de los aspectos más cruciales de la gestión de 
empleados y clientes tiene que ver con cuán hábilmente 
se manejan las emociones.

El papel vital de  
las emociones

A la luz de la evidencia en au-
mento sobre el papel vital que 
las emociones desempeñan en 
facilitar el éxito de las aventuras 
emergentes, empresarios astutos 
pueden considerar beneficioso 
empezar a mejorar su capacidad 
para entender y manejar tan-
to sus propias emociones como 
las de otros.  En el lenguaje de 

gestión utilizado actualmente, 
dichas habilidades de concien-
cia interpersonal se conocen co-
lectivamente como inteligencia 
emocional.  Definida como la 
capacidad para monitorear nues-
tros propios sentimientos y emo-
ciones, así como las de otros, la 
inteligencia emocional contribu-
ye a identificar, definir y procesar 
las emociones (Salovey y Mayer, 

-
nocerlas y regularlas puede servir 
como una herramienta que nos 
ayude a percatarnos de las pis-
tas contextuales más fácilmente, 
manejar nuestras relaciones de 
manera más eficaz y motivarnos 
a nosotros mismos y a los demás 
para lograr metas.

L
a inteligencia emocio-
nal se puede clasificar 
en cuatro categorías 
o ramas principales 
que describen las ha-

bilidades asociadas a cada área 
La 

primera rama del modelo es 
percibir emociones.  Esta área 
fundamental de la inteligen-
cia emocional consiste en reci-
bir y expresar no verbalmente 
las emociones.  La capacidad de 
convertir sentimientos en repre-
sentaciones visuales apropiadas, 
tales como expresiones faciales y 
otros gestos no verbales, y de  in-
terpretar con precisión dichas ex-
presiones en otros, constituye un 
apuntalamiento fundamental de 
inteligencia emocional.  Para los 
empresarios, tener la capacidad de 
entender y expresar con precisión 
emociones de manera no verbal, 
así como de interpretar las expre-
siones emocionales de otros resul-
ta extremadamente importante 
por varias razones.  En primer lu-
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gar, la conciencia sobre expre-
siones no verbales ayudará a los 
empresarios a relacionarse tanto 
con clientes como con empleados.

La segunda rama de la inteli-
gencia emocional consiste en 
usar emociones para facilitar el 
pensamiento (Mayer y Salovey, 

las emociones están separadas 
de la cognición; sin embargo, es-
tudios sobre procesos cognitivos 
indican lo contrario.  Investiga-
ciones recientes sobre el funcio-
namiento del cerebro indican que 
el área de ese centro nervioso 
asociada a la lógica y la razón no 
está separada del área asociada a 
los sentimientos y las emociones; 
más bien, ambas interactúan en 

La inteligencia emocional pro-
mueve la integración más que la 
separación de estas dos impor-
tantes áreas del cerebro. En esen-
cia, esta rama de la inteligencia 
emocional explora nuestra ca-
pacidad para calibrar y ajustar 
nuestro pensamiento, de manera 
que las tareas cognitivas hagan 
un uso apropiado de la informa-
ción emocional.  Pero, ¿qué sig-
nifica esto para los empresarios? 
Por ejemplo, los investigadores 
han descubierto que las emocio-
nes generan creatividad, facultad 
que se interpreta como la capaci-
dad para construir, en forma cog-
noscitiva, una idea o un concepto 
inspirado por las emociones.  Pa-
ra los empresarios, la capacidad 
de ser creativo es fundamental a 
fin de que la aventura sobreviva; 
por consiguiente, es sumamente 
importante tener la capacidad de 
formular ideas originales a partir 
de las emociones.

empresarios astutos pueden considerar beneficioso 
empezar a mejorar su capacidad para entender y manejar 
tanto sus propias emociones como las de otros.

Para los empresarios, tener 
la capacidad de entender 
y expresar con precisión 
emociones de manera 
no verbal, así como de 
interpretar las expresiones 
emocionales de otros 
resulta extremadamente 
importante.

La tercera rama de la inte-
ligencia emocional se deno-
mina comprensión de emociones 

-
pacidad de comprender nuestros 
propios mensajes emocionales y 
aquellos comunicados por otros 

constituye el precepto básico 
de esta rama de la inteligencia 
emocional.  Una vez que el dis-
cernimiento preciso de mensajes 
emocionales ocurre, la capaci-
dad para hacer juicios racionales 
sobre dichos mensajes requie-
re estar en su sitio, con el fin de 
asegurar que se produzca una 
respuesta apropiada. En otras 
palabras, esta rama trata la ca-
pacidad de discernir información 
emocional sobre interacciones in-
terpersonales, de seguir las tran-
siciones de una emoción a otra, y 
de procesar la información verbal 
en lo que concierne a las emocio-
nes.  La capacidad de entender 
las emociones ayuda a los em-
presarios a mejorar las relaciones 
interpersonales en numerosas 
formas.  Por ejemplo, la capaci-
dad de comprender con precisión 
los mensajes emocionales que los 
clientes potenciales comunican 

la capacidad de 
comprender con precisión 
los mensajes emocionales 
que los clientes 
potenciales comunican 
puede ayudar a los 
empresarios a modificar su 
comportamiento, a fin de 
tratar las necesidades de 
los clientes de manera  
más integral.

puede ayudar a los empresarios a 
modificar su comportamiento, a 
fin de tratar las necesidades de los 
clientes de manera más integral.
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La cuarta y última rama de la 
inteligencia emocional corres-
ponde al manejo de las emociones 
(
constituye el pináculo del modelo 
y depende de la comprensión de 
las otras ramas de dicha inteligen-
cia. En particular, el manejo de las 
emociones se puede describir como 
la capacidad de regular activa y vo-
luntariamente la expresión emo-
cional, específicamente en relación 
con otros, lo que es esencial para 
promover nuestras propias metas 
personales y sociales y las de los 
demás. Esta capacidad de manejar 
las emociones propias y las de los 
otros es una importante habilidad 
que los empresarios deben desarro-
llar.  Por ejemplo, en lo que con-
cierne a los empresarios, regular las 
emociones contribuye a mantener 
la calma en situaciones estresantes. 
Con respecto a regular las emocio-
nes de otros, el empresario puede 
ayudar  a motivar a sus empleados 
para que trabajen duro mediante 
la comprensión de esta rama de la  
inteligencia emocional.

En lo que concierne a los empresarios, regular 
las emociones contribuye a mantener la calma en 
situaciones estresantes. 

Desarrolle sus 
habilidades 
en inteligencia 
emocional

L
a belleza de la inte-
ligencia emocional 
radica en que las ha-
bilidades y las capaci-
dades que integran el 

modelo no se basan en los ras-
gos, sino más bien en que ellas se 
pueden desarrollar.  Las siguien-
tes sugerencias serán de utilidad 
para aquellos interesados en de-
sarrollar aun más sus habilidades 
de inteligencia emocional.

Primero, logre conocerse a sí mis-
mo. La percepción de quién es y 
cómo es usted constituye el pun-

to de partida de una comprensión 
más profunda de sus emociones.  
Cuando usted siente una emo-
ción, empiece por preguntarse 
a sí mismo por qué se siente de 
esa manera. Explore la fuente de 
sus sentimientos. Examine cómo 
maneja sus emociones. Con el fin 
de ayudarle en su viaje hacia la 
autoconciencia, al final de este 
artículo encontrará una autoeva-
luación sobre este tema. Realícela 

por ejemplo, cuando usa oracio-
nes como “¡me pones como lo-
co!”, empiece a ser el dueño de 
sus emociones por ejemplo, diga  
“estoy enojado”.  Si usted se apro-
pia de sus emociones, empezará 
a desarrollar conciencia de cómo 
se siente y de cómo utilizar sus  
sentimientos.

Reconozca y dé validez a las 
emociones de otros. Conforme 
empieza a descubrir más sobre 
sus propias emociones, empiece 
a desarrollar conciencia acerca 
de las que los otros pueden es-
tar experimentando.  Empiece 
a escuchar a otros sin juzgarlos 
y déjeles saber que entiende lo 
que están sintiendo.  No es ne-
cesario estar de acuerdo con la 
forma en que otra persona se 
siente, ya que la meta debe ser 
simplemente entender la mane-
ra en que la persona se siente.  
Si se encuentra a sí mismo a la 
defensiva o volviéndose crítico, 
pregúntese el por qué y explo-
re sus propias emociones más  
profundamente.  

Empiece a utilizar sus sentimien-
tos conscientemente cuando par-
ticipe en la toma de decisiones.  
Muy a menudo se capacita a las 
personas en la toma de decisiones 
con base en los hechos únicamen-
te.  Comience a desafiar esta su-
posición y explore sus emociones 
antes de tomar la decisión.  Plan-
téese preguntas relativas a sus sen-
timientos, tales como “¿cómo me 
sentiré si hago esto?”, o “¿cómo se 
sentirán mis empleados si hago es-
to?” Utilice sus emociones delibe-
radamente para obtener una idea 
más clara de la situación antes de 
tomar una decisión.

y utilícela como una herramienta 
para autodescubrirse.

Edúquese a sí mismo en lo rela-
tivo a las emociones. Aprenda 
a reconocer la diferencia entre 
pensamientos y sentimientos. 
Entérese sobre las emociones 
humanas básicas y empiece a 
preguntarse cómo se siente en 
diferentes momentos del día.  
Empiece a adoptar una actitud 
de aceptación emocional. Por 
ejemplo, en lugar de atribuir la 
fuente de sus emociones a otros 
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P
or último, conforme 
avanza en su via-
je de alfabetización 
emocional, empie-
ce a establecer metas 

emocionales para usted mismo. 
Lo anterior nos conduce a la 
cuarta rama del modelo de in-
teligencia emocional, en la que 
nos dedicamos a manejar nues-
tras emociones y las de otros.  
Comience a prever cómo quiere 
sentirse y cómo quiere que se 

sientan otros. Empiece por pre-
guntarse cómo puede crear un 
ambiente que estimule esos ti-
pos de emociones.  Pregúntese 
cómo maneja actualmente sus 
emociones e imagine de qué ma-
nera le gustaría manejarlas. Por 
inusual que parezca establecer 
metas sentimentales de este ti-
po, es necesario echar a volar la 
imaginación para lograr ir más 
allá de lo ordinario y conseguir 
lo extraordinario.

La inteligencia emocional es una 
apasionante área de la investi-
gación que ha demostrado ser 
beneficiosa para los empresarios 
y para todo tipo de hombres y 
mujeres de negocios.  Median-
te el aprovechamiento de este 
campo de la psique, previamente 
subutilizado y con frecuencia ig-
norado, debemos ser capaces de 
manejarnos a nosotros mismos 
y nuestros negocios de manera 
más holística.

Autoevaluación sobre inteligencia emocional*

* Adaptado de Carson, K.D., Carson, P.P. y Birkenmeier, B.J. 2000. Measuring emotional intelligence: Development and validation of an instrument. Journal of Behavioral 
and Applied Management, 21, 32 – 44.

Para cada una de las siguientes afirmaciones, decida cuál respuesta indica mejor su actitud o posición, 
es decir, el grado en que usted está de acuerdo con la afirmación.  Encierre en un círculo el número 

Estoy  profundamente consciente de los 
sentimientos de otras personas.

2. Tengo el don de detectar lo que otros a mi 
alrededor están sintiendo.

3. Capto las señales sutiles de los sentimien-
tos de otra persona.

4. Percibo con facilidad cómo otros se sien-
ten.

-
mientos de otros.

6. Tengo aptitud para leer los sentimientos de 
otros.

7. Raras veces pierdo el control de mis emo-
ciones.

con mi día.

-
mente que otras personas.

-
nera que no me abrume. 

interfieren  con mis pensamientos.

-
sos que me siento abrumado.
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la gente.

 
actúan conmigo.

una persona de trato fácil.

habilidad para trabajar en equipo. 

de ánimo.

 
como soy.

22. No tengo dificultades en describir mis 
sentimientos a otros.

23. Puedo expresar mis sentimientos  
con palabras.

24. Siempre sé cuando estoy de mal humor  
antes de que otros me lo señalen.

Puntuación:

Este instrumento mide cuatro 
campos de la inteligencia emo-
cional: respuesta empática, re-
gulación del humor, capacidades 
interpersonales y autoconscien-
cia.  Para calcular su puntuación,  
sume los números que encerró 
en un círculo.  A continuación, se 
presentan las interpretaciones de 
su puntuación.

96 – 120: Usted se considera a sí 
mismo como una persona muy 
inteligente en el ámbito emocio-
nal.  Se ve a sí mismo como una 
persona que, con facilidad, es 
capaz de regular sus emociones, 

notar las de otros y sentirse a gus-
to en situaciones sociales.  Está 
consciente de quién es y de cómo 
es usted.

72 – 95: Usted se considera a sí 
mismo como una persona mode-
radamente inteligente en el cam-
po emocional.  Puede regular sus 
emociones en la mayoría de las 
situaciones, tiende a percibirlas 
en otros con precisión y se siente 
a gusto en situaciones sociales la 
mayoría del tiempo. Casi siempre 
está consciente de sí mismo.

48 – 71: Usted se considera a sí 
mismo como una persona un 

tanto inteligente en el ámbito 
emocional. Algunas veces logra 
regular sus emociones; a veces 
nota las de los demás y algunas 
veces se siente tranquilo en situa-
ciones sociales. Es un poco cons-
ciente de sí mismo.

24 – 47: Usted no se considera a 
sí mismo como muy inteligente 
emocionalmente.  No suele regu-
lar sus emociones ni notar las de 
los otros, ni tampoco suele sentir-
se a gusto en situaciones sociales.  
Puede no ser muy consciente de 
sí mismo.
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El CLA
en acción
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Hoy se requiere contar con 
líderes que impulsen una 
renovación de la agricultura.
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          a creación del 
Centro paraguayo de Liderazgo 
en Agricultura (CLA) fue uno de 
los resultados de dos actividades 
de cooperación técnica que tuvie-
ron lugar en Paraguay en agosto 

de Jóvenes del Sur y el Primer 
Foro Nacional “Liderazgo para el 
Desarrollo Rural del Paraguay”, 
en los que se impulsó la creación 
de la Red de Jóvenes Líderes para 
la Agricultura Familiar y se visua-
lizó la necesidad de contar con un 
órgano permanente en el ámbito 
universitario que promoviera el 
liderazgo en los sectores agrícola 
y rural.

Lo anterior se hizo realidad al 
habilitarse el CLA en la Facultad 
de Ciencias Agrarias (FCA) de la 
Universidad Nacional de Asun-

L
ción (UNA), Paraguay. Para ello 
se tomaron en cuenta las bue-
nas relaciones que esa Facultad 
mantiene con las instituciones 
nacionales e internacionales, los 
excelentes resultados que ha ob-
tenido en la ejecución de progra-
mas y proyectos y la seriedad y 
solvencia de sus docentes, estu-
diantes y funcionarios.

La creación y la implementación 
del CLA responden a la necesi-
dad de fortalecer el liderazgo en 
agricultura entre los profesores, 
los estudiantes y los productores 
que participan en programas de 
extensión, investigación y oferta 
de servicios.

La actividad de inauguración 
-

del Sr. Pedro González, Rector 
de la UNA; el Sr. Lorenzo Meza, 
Decano de la FCA; el Sr. Miguel 
A. Ruiz, Vicedecano de la FCA; 
el Sr. Alex Barril, Representante 
del IICA en Paraguay; los señores 
Hernán Chiriboga y Juan Calivá, 
Coordinador y Especialista en 
Educación, respectivamente, del 
Centro de Liderazgo en Agricul-
tura de la Sede Central del IICA; 
el Sr. Luis Zarza, Especialista en 
Educación y Capacitación de la 

Oficina del IICA en Paraguay; la 
Sra. Elisa Ferreira, Directora de la 
Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana de la FCA; docentes y 
estudiantes invitados.

En el marco de la inauguración 
del Centro y como su primera 
actividad, se realizó el Foro de 
Liderazgo para Docentes de la 
FCA, en que participaron 34 pro-
fesores. Para realizar el Foro, se 
utilizaron dos tipos de metodolo-
gías, participativa y vivencial, lo 
que creó un ambiente agradable 
y distendido que facilitó el apren-
dizaje y la promoción del uso de 
estrategias innovadoras mediante 
las cuales impulsar el interés en 
el liderazgo en la agricultura.

Además, el Decano y el Vicede-
cano de la FCA aprovecharon la 
oportunidad para presentar a las 
personas a quienes se les asignó 
la responsabilidad de fungir como 
coordinadores del CLA: los pro-
fesores Norma Villalba y Néstor 
Molinas, docentes e investigado-
res de la Universidad Nacional.

¿Por qué promover el lideraz-
go en el sector agrícola? Hoy se 
requiere contar con líderes que 
impulsen una renovación de la 
agricultura, a fin de fomentar el 

Será fundamental para promover la emergencia de nuevos  
jóvenes líderes convencidos de la importancia del sector.

Nacimiento del CLA en la Universidad 
Nacional de Asunción, Paraguay
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desarrollo eficiente de los peque-
ños agricultores, de manera que 
estos no solo produzcan alimen-
tos para sostener económicamen-
te a sus familias, sino que también 
lo hagan de una forma que pro-
teja y preserve los recursos na-
turales. Además, urge brindarles 
apoyo para que sus actividades 
no se limiten a la producción de 
materias primas básicas, sino para 
que también se involucren en los 
diversos eslabones de las cade-
nas productivas y tengan acceso 
a los mercados locales y regiona-
les. Lo anterior resultará en un 
sector agrícola económicamente 
más dinámico, gracias a lo cual 
se logrará que los trabajadores 
agrícolas gocen de solvencia eco-
nómica, lo que los motivará a im-
pulsar el logro de la prosperidad en  
sus comunidades.

La formación de los nuevos lí-
deres en agricultura debe fun-
damentarse en una visión 
integradora, multidisciplinaria y 
enfocada en valores. También es 
necesario que dicha formación se 
oriente a crear líderes compro-
metidos con la promoción de los 
cambios  y con el desarrollo de ca-

pacidades. Los educadores deben 
comprender que, para que en el 
sector agrícola haya prosperidad, 
se necesita más que un pedazo de 
tierra y más que los conocimien-
tos técnicos para explotarla. Asi-
mismo, deben entender que urge 
formar líderes conscientes de que 
brindar apoyo al sector agrícola 
es una tarea permanente y que 
en este sector las oportunidades 
van más allá de producir materias 
primas básicas.

E
l CLA será funda-
mental para promo-
ver la emergencia 
de nuevos jóvenes 
líderes convenci-

dos de la importancia del sec-
tor agrícola y comprometidos 
a abrir derroteros nuevos para 
redireccionar el desarrollo del 
país. ¿Pero quiénes serán esos 
nuevos líderes? Definitivamente 
los estudiantes, que constituyen 
la razón de ser de la vocación 
formadora de la FCA. Por tan-
to, los docentes de esta casa de 
estudios deben ser, indiscutible-
mente, los artífices de esa no-
ble misión de formar jóvenes  
líderes profesionales. 

La FCA, integrada por una ca-
sa matriz, cuatro filiales (Pedro 
Juan Caballero, San Pedro del 
Ycuamandyyú, Caazapá y Santa 
Rosa) y una sección (El Chaco 
central), ofrece cinco carreras, ca-
da vez más demandadas, en que 

estudiantes, que constituyen po-
tenciales líderes que pueden ser 
formados mediante el CLA.

Sin embargo, la FCA no proyec-
ta sus acciones únicamente hacia 
sus estudiantes y docentes, sino 
a toda la sociedad paraguaya. La 
creación del CLA, por lo tanto, 
es una iniciativa innovadora que 
permitirá poner a disposición de 
esa sociedad nuevos líderes que 
impulsen el desarrollo huma-
no, económico y social de todo  
el país.

Inauguración del Centro paraguayo de Liderazgo en Agricultura (CLA).

La formación de los nuevos 
líderes en agricultura 
debe fundamentarse en 
una visión integradora, 
multidisciplinaria y 
enfocada en valores. 
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         ara inspirar una 
nueva visión de la agricultura 
y la vida rural que haga frente 
a los retos del siglo XXI, el Cen-
tro de Liderazgo en Agricultura 
del IICA (CLA) organiza el Foro 
para Líderes, un programa espe-
cialmente dirigido a los nuevos 
Ministros de Agricultura y a to-
madores de decisión del sector 
agropecuario de las Américas.

CLA organizó encuentros para 

los Ministros de Agricultura de 
-

de mayo) y México, Alberto Cár-
denas (27 de agosto).

Estos foros, además de servir co-
mo espacio de diálogo, permiten 
generar insumos para revisar la 
agenda nacional de cooperación 
técnica que el Instituto desa-
rrolla en cada país. Se realizan 
discusiones que ponen en evi-
dencia la complejidad del sector 
agrícola y sus múltiples vínculos 
con otros sectores de la econo-
mía (como el turismo, la indus-
tria o la salud pública), así como 
su importancia para enfrentar 
los desafíos globales, entre ellos 
la pobreza, la inseguridad ali-

P
Tres foros ministeriales

El Centro de Liderazgo en Agricultura del IICA efectuó foros 
con los Ministros de Agricultura de Haití, Perú y México.

Haití

El Ministro Joanas Gué clamó por 
mayor inversión en el sector agrí-
cola y rural de su país y sostuvo que 
existe plena concordancia entre la 
visión ampliada de la agricultura 
que ha impulsado el IICA desde 
hace algunos años y la que pro-
mueve el Ministerio de Agricultura 
de su país; “necesitamos una estra-
tegia que nos permita aumentar las 
inversiones en el sector”, dijo.

La delegación haitiana participó en el Foro 
para Líderes en Agricultura que el Instituto 
organizó especialmente para ellos.

mentaria, el cambio climático, 
la desnutrición, las enferme- 
dades transfronterizas y las  
negociaciones comerciales mul-
tilaterales.

Además, el Foro para Líderes de 
la Agricultura se enfoca en el 
cambio, en un proceso continuo 
de aprendizaje y retroalimenta-
ción que busca alienar y apoyar 
la modernización de las institu-
ciones del sector agropecuario 
en respuesta a los nuevos retos, 
contemplar los diferentes escena-
rios para el futuro de la política  
para la agricultura, la produc-
ción y el comercio, y compar-
tir el conocimiento con otras  
instituciones, tanto nacionales 
como internacionales.

Gué  visitó Costa Rica acompa-
ñado por la subdirectora de la 
División de Cooperación Exter-
na de Haití, Colette Blanchet, 
la jefa del Departamento de 
Economía Agrícola y Planea-
miento, Laurence Charleston 
Elisée, el Representante del  
IICA en ese país, Alfredo Mena, 
y la asistente del Representante,  
Emmanuela Charles.



LIDERAZGO EN AGRICULTURAInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 67

Perú
El entonces Ministro Carlos  
Leyton aprovechó el Foro para de-
finir prioridades que le permitieran 
ampliar la agenda de cooperación 
del IICA en Perú. Estas estuvieron 
relacionadas con la construcción 
de políticas públicas de desarro-
llo rural territorial sostenible, 
análisis de los efectos de cambio 
climático en la agricultura y el de-
sarrollo de mecanismos de com-

Durante el Foro de Líderes, en orden usual, el 
Representante de la Oficina del IICA en Perú, 
Freddy Rojas, el Ministro de Agricultura de Perú, 
Carlos Leyton y el Director Emérito del IICA, 
Chelston Brathwaite.

En primer plano el Director Emérito del IICA, Chelston Brathwaite, el entonces Secretario de 
Agricultura de México, Alberto Cárdenas, y el ahora Director General del IICA, Víctor M. Villalobos.

petitividad para los minunfudios  
en su país.

En este foro se hizo presente 
el Embajador de Perú en Costa 
Rica, Moisés Tambini del Va-
lle. El Ministro y el Embajador 
aprovecharon la ocasión para  
sostener una cita con el Director 
del Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), José Joaquín Campos, 
con el fin de conocer mejor el  
funcionamiento de esa insti-
tución y explorar la posible  

México
Durante el tercer foro organizado 

Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación de 
México, Alberto Cárdenas,  resaltó 
la importancia del trabajo hemisfé-
rico que realiza el IICA.

 “El presidente (Felipe) Calderón 
tiene una gran expectativa y es-
peranza de que México esté muy 
cerca de Centroamérica, el Cari-
be y de América del Sur, y noso-
tros creemos que una institución 
como la de ustedes puede ayudar 
a propiciar esta unidad”, aseguró 
el Secretario Cárdenas.

“El IICA ha hecho la parte que 
le toca, ayudando (a sus Estados 
Miembros) a enfrentar variables 

como la especulación de precios 
en los alimentos, algunas polí-
ticas bioenergéticas, el cambio 
climático y la recesión económi-
ca; por eso es fundamental que 
apostemos a las instituciones que 
nos coordinan”, dijo.

incorporación de Perú como Es-
tado miembro.

En el marco de la actividad,  
Leyton visitó la Escuela de Ne-
gocios INCAE, donde se reunió 
con la Gerente Regional de Pro-
gramas Ejecutivos, Silvia Poll, y 
con el Coordinador de la Maes-
tría en Agronegocios INCAE/
CATIE, Bernard Kilian. Con ellos 
se dieron los primeros pasos en 
la discusión de un convenio pa-
ra la formación de peruanos  
en agronegocios.

En la delegación mexicana estaba 
el Dr. Víctor M. Villalobos, director 
de Relaciones Internacionales de 
SAGARPA, quien posteriormente 
fuera electo Director General del 



Nuestro Centro de Liderazgo en Agricultura 
promueve la formación de jóvenes líderes. Para 
ello celebramos foros hemisféricos, nacionales, 
regionales y territoriales, mediante los cuales 
facilitamos la adquisición de conocimientos ho-
lísticos sobre las megatendencias agrícolas que 

los siguientes doce foros en nueve países de  
las Américas.
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Qué se hace durante los foros 
para promover el liderazgo?¿

 Discusiones sobre liderazgo

 Diálogos en temas globales estratégicos

 Mesas redondas sobre megatendencias

 Debates sobre temas agropecuarios de 
los países

 Socialización de experiencias

 Agro-emprendimientos con base 
en valores

 Formación de redes de trabajo e inter-
cambio de información

 Facilitación de herramientas de 
comunicación y escucha empática

 Elaboración de proyectos

 Dinámicas de negociación

 Gestión del conocimiento

 Análisis de metodologías

 Trabajo en equipo

 Giras de campo

 Coaching

Participantes en el II Foro para Jóvenes Líderes en 
Agricultura.  Sede Central del IICA en Costa Rica.





INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

Apartado Postal: 55-2200 
San José, Vázquez de Coronado,  

San Isidro 11101 - Costa Rica
Teléfono: (506) 2216-0346, 2216-0246 

Fax: (506) 2216-0247
Sitio web: www.iica.int

www.iica.int/Esp/dg/centroliderazgo

gricultura


