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Resumen 
Con el objeto de determinar la situación actual de la comunidad agrícola La Estrella, des l e  el 

punto de vista social y económico, se realizó un estudio no experimental descriptivo. La pobk ción 

considerada en el estudio, estuvo representada por 90 pequeños productores, localizados en la comu- 
nidad La Estrella, municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia. El instrumento de med ción 

aplicado consistió en una encuesta social y económica, dirigida a toda la población. En el diseñc y en 
la aplicación del instrumento, los miembros de la comunidad participaron activamente. Los reiulta- 

dos obtenidos en la investigacióri, muestran que las características más relevantes de la comunidad, 
están constituidas por su alto componente étnico "Wayúu" (50%), una tasa de  analfabetisn o de 

22,8% y una deserción escolar de 20%. Además, el ingreso per cápitaes de 68 dólares ($US) po .mes 

y el 96% de los hogares se encuentran en situación de pobreza extrema, aun cuando la principal a :tivi- 
dad económica es la agricultura. Estos resultados sugicren que es necesario promover un prograr la de  

desarrollo rural participativo, que le ofrezca a la comunidad su sostenibilidad social, económica, am- 
biental y política, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantcs. 
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Social and Economic Diagnosis of the Agricultural 
Community "La Estrella", Zulia State 

Abstract 
The present descriptive study was carried out in order to determine the current social ind 

economical situation in the agricultural community La Estrella, Cañada de Urdaneta Municipality, 
Zulia State. The population consitlcred in the study was 9 0  small farmers. The instrument used .vas 
a social and economic survey. applied to the whole population. The community memt,ers 
participated actively during the tlesign and application of the instrument. Results obtained st ow 
that the most outstanding social and economic characteristics are a high ethnic component (50% 
Wayuu indigenous members), a rate of illiteracy of 22.8% and school desertion of 20%. 
Additionally, the per capita incorrie is about 68 dollars (USS68) per month, 96% of the households 
are in extreme poverty and the niain cconomic activity is agriculture. The results suggest that it is 
necessary to design a participative program of rural development, for the purpose of improvinp the 
standard of life of the inhabitani of La Estrella Community. 

Key words: Social diagnosis. economical diagnosis, agricultural community. 

Introducción 

Uno de los factores más e\irechamente 
asociados con el fracaso de los planes de desa- 
rrollo rural, es la distancia entre el modelo de 
intervención y la realidad de los gmpos bene- 
ficiarios del modelo, por cuanto C ~ t e  resultade 
una construcción intelectual hecha dcntro de 
una dimensión y concepción urbana, tal como 
lo plantea Rico (1988). Por esta razón, es ne- 
cesario conocer la realidad in sir~r de las comu- 
nidades que son objeto de cualqiiier tipode in- 
tervención conducente a la formulación de al- 
gún programa de desarrollo. 

Reinoso (1992), afirma que la finalidad 
del desarrollo rural es aliviar la pobreza, bus- 
cando un incremento en la producción y pro- 
ductividad, con base a los recursos disponibles, 
a través de un proceso de cambios concertado, 
entre la población y el gobierno. por lo que un 

programa de desarrollo rural debe incluir una 
combinación de actividades, como la trar sfe- 
rencia de tecnologías y el mejoramiento si- 
multaneo de las condiciones económicas so- 
ciales, culturales y políticas de  la sociedz d. 

Recientemente, La Estrella, comuni- 
dad agrícola localizada en el municipio La 
Cañada de Urdaneta del estado Zulia, ha sido 
objeto de un proceso de  intervención por ins- 
tituciones vinculadas al desarrollo rlral, 
como La Universidad del Zulia y la emr resa 
para el Desarrollo de la Planicie de Mar icai- 
bo (PLANIMARA). Este hecho hace im.)res- 
cindible, conocer las características sociales 
y económicas de  esta comunidad de prque- 
ños productores, realidad internalizad: por 
sus propios habitantes, quienes han pro1)ues- 
to el presente estudio. 

En este sentido, el objetivo geneial de 
esta investigación se ha orientado en det0:rmi- 
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nar la situación económica y social de la co- 
munidad La Estrella, con el propósito de esta- 
blecer indicadores socioeconóniicos que sir- 
van para la evaluación de impactos de posi- 
bles progranlas de desarrollo rural, que le 
ofrezcan su sostenibilidad soci:il, económica, 
ambiental e institucional y mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes. 

1. Materiales y Métodos 

1.1.Tipo de investigación 
Este estudio puede ser definido como 

una investigación de campo, ya que se realiza un 
análisis crítico de la realidad de la comunidad, 
con el propósito de describirla. interpretarla y 
entender su naturaleza para poder explicar sus 
causas y efectos, haciendo uso de cualquiera de 
los paradigmas o enfoques de investigación co- 
nocidos o en desarrollo (Cerda, 199 l). 

Según Salkind (1999). esta investiga- 
ción puede ser considerada adcmás, como no 
experimental descriptiva, ya que se diagnosti- 
có la situación de la comunidad. Precisarnen- 
te, su alcance como investigacicín descriptiva 
radica en recolectar datos parii luego descri- 
birlos, interpretarlos y analizarlos en atención 
al universo real de donde provienen. 

1.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investig:ición utilizada 
corresponde al transversal o transeccional 
descriptivo, el cual tiene como objetivo inda- 
gar la incidencia y los valores en los que se 
manifiesta una o más variables (Hernández et 
ul, 1998). 

1.3. Población y muestra 
En este estudio se consideró a toda la 

población, la cual estuvo representada por 90 

productores agrícolas y sus familias, loc iliza- 
dos en la Comunidad La Estrella, mun cipio 
La Cañada de Urdaneta del estado Zuli; . 

1.4. Descripción del área de estudio 

La comunidad La Estrella se localiza al 
noroeste del municipio La Cañada de Ur lane- 
ta del estado Zulia, en la zona rural del m smo, 
a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Ma .ami- 
bo, aproximadamente. 

Desde el punto agroecológico, la co- 
munidad se encuentra en la altiplanicie d': Ma- 
racaibo y presenta estratificación de los sedi- 
mentos casi paralelos a la superficie. La :lasi- 
ficación taxonómica de los suelos corre ;pon- 
de con Typic Haplargids (COPLAN.\RH, 
1975). La vegetación se clasifica como Bos- 
que muy Seco Tropical (MAC, 1968). Su cli- 
ma es serniárido, el cual no permite nir guna 
cosecha cuando se depende de las lluvia 5 ,  por 
lo cual únicamente deberían ser usados pira el 
pastoreo extensivo de caprinos y ovinoi con 
base a la vegetación natural; sin embarl:o, se 
desarrolla una actividad agrícola soportada en 
el riego. 

El promedio de precipitación :n la 
zona es de 462,8 mmlaño, con una dis ribu- 
ción bimodal. Los períodos de máxim; plu- 
viosidad se presentan en los meses mayc~ - ju- 
nio y septiembre - noviembre. Durante el últi- 
mo período se registra el máximo valor d : pre- 
cipitación. 

1.5. Variables objeto de estudio 

a) Variables Sociales: edad y sexo, 
composición étnica, servicios públicos, tasa 
de analfabetismo, deserción escolar, m( rbili- 
dad, formas de organización, liderazgo y ex- 
pectativas futuras. 
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b) Variables Económicas: actividad 
económica, tasa de desempleo, ingreso per cá- 
pita, producción agrícola e índice de utiliza- 
ción de la tierra. 

1.6. Técnicas e instrumento de recolección 
de datos 

Como instrumento de medición se di- 
señó y aplicó un cuestionario socio - técnico - 
económico, cuyos indicadores derivaron de la 
participación de la comunidad. Este instru- 
mento se aplicó a todos los protluctores ha- 
ciendo uso del censo, por cuanto \e trataba de 
una población considerada pequciía (Hernán- 
dez, et al, 1998). Este censo se organizó y pla- 
nificó en un taller de trabajo y en SLI aplicación 
participaron varios miembros de la Comuni- 
dad y el equipo de investigación. En una reu- 
nión de trabajo se presentaron lo? resultados 
obtenidos de la encuesta socio - t6cnico - eco- 
nómica, con la finalidad de proniover la inter- 
nalización de los mismos y buscar posibles so- 
luciones a los problemas identificados. 

1.7. Validez y confiabilidad 
del instrumento 

La validez de los instrunicntos se esti- 
mó a través del método de validcz de conteni- 
do explicado por Hemández er al (1998). Para 
esto se consultó la opinión a expertos en las 
áreas de Desarrollo Rural Extemión Agrícola 
y Sistemas de Producción, quiciies revisaron 
los instrumentos y emitieron sus opiniones y 
sugerencias al respecto. Las sugerencias emi- 
tidas por los expertos se tomaron en conside- 
ración para la aplicación de la versión final. 
Este instrumento no pudo ser sometido a la 
aplicación de un método para determinar su 
confiabilidad, por estar estructurado con pre- 

guntasde alternativas de respuestascerrada y 
abiertas (Hernández el al, 1998). 

1.8. Procesamiento y análisis 
de la información 

Una vez aplicada la encuesta socioe,:o- 
nómica se procedió a realizar el procesami :n- 
to de los datos y el análisis de la informació-i,a 
través de estadísticas descriptivas y distri >u- 
ción de frecuencias (Hernández et al, 195 8), 
utilizando el programa SAS (Statistics Ana- 
lisys System) versión 6 (SAS, 1990). 

2. Resultados y discusión 

2.1. Características sociales 
de la comiinidad 

a. Edad y Sexo. La población de la Co- 
munidad La Estrella se calculó en 360 hlbi- 
tantes. distribuida en 700 hectáreas, lo qui: re- 
presenta una densidad de población de i.14 
h a b l ~ m ~ .  La población masculina (57%' su- 
pera a la femenina. en contraste a la tendencia 
del estado Zulia (OCEI, 1999). Esta diferen- 
cia entre ambos grupos, obedece a la natu .ale- 
za agrícola de la zona y al éxodo femeaino 
que, mayoritariamente, emigra de la lorali- 
dad, en busca de mejores oportunidades de  es- 
tudio y trabajo. Es común observar solan ente 
hombres en las unidades de producción como 
personal obrero; este comportamiento se pre- 
senta, principalmente, en aquellas unic ades 
de producción cuyos propietarios no per:ene- 
cena la etnia Wayúu, en las cuales las mi jeres 
participan activamente. La edad promec io de 
los habitantes de lacomunidad se ubica :n 25 
años, lo que representa un alto potencia para 
desarrollar económicamente la región. , i 1  es- 
tudiar la distribución de la población po - gm- 
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pos de edad y sexo (Gráfico 1 ), se evidencia b. Composición étnica. La población 
un predominio de edad comprendido en los de la Comunidad La Estrella presenta un com- 
grupos de 25 a44 años (29,85% '0, y 5 a 15 años ponente étnico muy particular. Cerca de 50% 
(24,48%), mientras que cl meiior grupo co- de los habitantes pertenece a la etnia W iyúu, 
rresponde a los mayores de 65 años (2,69%), lo que le confiere unas características es1,ecia- 
considerando la suma de ambo\ sexos. les a su cultura. Entre éstas se destacan el poco 

Esta distribución por edad se asemeja a desarrollo agrícola de la zona, por la tracición 
una pirámide poblacional joven, al igual que de estaetnia hacia la cría de caprinos y o\ inos; 
el comportamiento de la población del estado poca participación de los hombres en la toma 
Zulia (OCEI, 1999). Esta característica le de decisiones (organización social de tipo ma- 
ofrece ventajas competitivas a la comunidad. triarcal); poco interés por la educación fc9rmal 
Sin embargo, en esta investigación, se ohser- de los niños y un sentido de organización co- 
vó en los registros de asistenci~i a los talleres, 
que la población joven (menor de 24 años), 
tuvo poca participación en las actividades ge- 
neradas, de lo cual se infiere la necesidad de 
abordar, en futuros estudios, su incorporación 
al desarrollo de su Comunidad. Estc compor- 
tamiento de la población joven puede deberse 
a que su nivel de aspiraciones no está asociado 
con el trabajo en el campo, sino que ha desa- 

munitaria muy incipiente. Además, las carac- 
terísticas de interrelación social se observan 
bajas en esta etnia, evidenciando poca partici- 
pación y liderazgo en la Comunidad de La Es- 
trella y, por consiguiente, se deja a otro' per- 
sonas conducir y determinar su destino. 

Esta composición étnica obliga, a su 
vez, a tomar en cuenta la incorporación i e  la 
lengua Wayúu en cualquier actividad ccndu- 

rrollado otras expectativas de ocupación labo- cente a desarrollar programas y proyi:ctos 
ral o económica. agrícolas en la zona, ya que el lenguaje ~ :um-  

Gráfico 1 
Distribución de la población de La Estrella según edad y sexo 

Fueiiie: Grupo de Investigacitin 
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ple un papel fundamental en la corriunicación 
como mecanismo mediante el cual se consti- 
tuye la cultura y ,  por lo tanto, es iniprescindi- 
ble para el desarrollo sostenible (Meneses, 
1995). 

c. Servicios públicos. Desde el punto 
de servicios públicos, la Comunidad cuenta 
con un ambulatorio, una Granja Escuela (Ma- 

de  LUZ. Sin embargo, enesteestudio sedeti:r- 
minó que los servicios públicos como la el( c- 
tricidad, vialidad, agua potable, vivienda, : a- 
lud, se encuentran en situación crítica, lo ciial 
puede incidir en la baja calidad de vida y e r  la 
poca sostenibilidad en el tiempo de la Contu- 
nidad. 

d. Tasa de analfabetismo y deserción 
ría Alejandrina Faría), donde se atiende a ni- escolar. El analfabetismo en la población r ia- 
ños de Cuidado Diario, Preescolar y Educa- yor de 15 años se  ubicó en 22.8%. lo que co 1s- 
ción Básica, y se imparte educación a niños tituye una limitación para el desarrollo irte- 
residentes tanto, en la Comunidad La Estrella, gral de  La Estrella. Sin embargo, la C o m ~  ni- 
como en otros sectores del municipio (Autó- dad no lo ha internalizado como un problema 
dromo, El Topito y El Carmelo). Además po- importante debido, en parte, a la composición 
see una Iglesia Católica y una Igle\ia Cristiana 
Evangélica, un Comedor Escolar y una Granja 
Geriátrica y una parcela coniunal. 

Con respecto a la presencia de institu- 
ciones, la misma es atendida por la Alcaldía 
del municipio La Cañada de Urdnneta, PLA- 
NIMARA, la Arquidiócesis dc Maracaibo 
(Iglesia Inmaculada Concepción) y la Divi- 
sión de Extensión de la Facultad de Medicina 

étnica de la población y a la situación de  20- 

breza extrema de  sus habitantes. Se encon-ró, 
además, que el analfabetismo es mayor e i la 
población masculina (Gráfico 2), como con- 
secuencia de  la idiosincrasia de la comunic ad, 
la cual impone qiie el hombre debe trabljar 
desde muy joven y la mujer estudiar y ay1 dar 
en el hogar, a lo cual se suma la ansiedad, e I te- 
mor y el medio escénico que caracteriza al 

Gráfico 2 
Población de 15 años y más, según sexo y analfabetismo 

(*) Fuente: OCEI (1999) 

28 
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proceso de alfabetización en lo.; adultos. Es 
probable, que los índices de analfabetismo 
mayores entre los hombres, se asocie también 
a la forma de concebir el papel de la mujer en 
la sociedad, lo que vendría a explicar el éxodo 
femenino a otras áreas para buscar mejores 
oportunidades de estudio, lo cual incide en la 
distribución de la población según la edad y 
scxo. La tasa de analfabetismo de la Comiini- 
dad La Estrella supera significaiivamente, las 
tasas regionales y nacionales, que según la 
OCEI (1999). se ubican en 6,7 y 7,496, respec- 
tivamente. 

Asimismo, es evidente que el analfabe- 
tisnio guarda una estrecha relaci6n con la de- 
serción escolar. La deserción escolar calcula- 
da en 20,3%, contribuye al incremento del 
analfabetismo en la Comunidad ya que, anual- 
mente, de cada 100 niños en edad escolar, 20 
abandonan sus estudios por uri determinado 
tiempo o, peor aún, definitivamente. 

Al observar este comportamiento se 
encontró que la pobreza, la composición étni- 
ca y el nivel educativo de los padres, son ele- 
mentos que coadyuvan a la descrción escolar. 
Los padres no disponen de recursos económi- 
cos para cubrir los costos y la cultura de la po- 
blación le resta importancia al cstudio como 
medio para mejorar la calidad dc vida. Las ca- 
racterísticas culturales y econóniicas de la Co- 
munidad, impiden la asimilaci(ín del analfa- 
betismo y la deserción escolar como proble- 
mas, por ser elementos que influyen sobre el 
grado de conciencia de las necesidades, según 
lo ha señalado Vallejo (1992). eri sus investi- 
gaciones. 

e. Morbilidad. Las enfei-inedades más 
frecuentes en la Comunidad La Estrella son 

gripe y diarreas. En la misma se desarrollan 
periódicamente jornadas médicas organiza- 
das por la Oficina Municipal tle Desarrollo 

Social de la Alcaldía del municipio y la Ficul- 
tad de Medicina de La Universidad del Zulia, 
dondc se vacunan a los niños contra las e ifer- 
niedades propias de la niñez como poli[, sa- 
rampión, entre otras; lo que contribuye a inan- 
tencr la salud en la población infantil. 

f. Formas de Organización. En cuan- 
to a la forma de organización y participz ción 
comunitaria, la Comunidad La Estrella ci  enta 
con un Sindicato Agrario, fundado en 19I5, el 
cual agrupa a sus productores. Sin embiirgo, 
esta figura jurídica ha sido muy cuestior ada, 
por las limitaciones que la misma present.1, es- 
pecialmente a la hora de solicitar fina icia- 
miento agrícola. 

Para lograr una organización más ;icor- 
de con su realidad, ésta planteó al e q u i ~  o de 
investigación, la realización de un taller 17arti- 
cipativo, para el cual se invitó al Presiden te de 
la Cooperativa Vitícola de Mara (COVI MA- 
RA). De este taller surgió una organiz: ción 
denominada "Promotores de Desarrollo 
Agroalimentario de La Estrella, PRODAI ,E". 

Esta organización recoge alguncs de 
los principios del cooperativismo y, al m smo 
tiempo, impulsa la producción y comeri:iali- 
zación de productos agrícolas de una m: nera 
más eficiente. 

g. Liderazgo. La heterogeneidad de la 
Comunidad en los ámbitos sociales, econ 5mi- 
cos, culturales, y religioso, limita el desarrollo 
de liderazgo. Sin embargo, el liderazgo ejerci- 
do en la Comunidad y en sus organizaciones 
es  compartido por varios líderes formales e in- 
formales, quienes ejercen su influencia dc ma- 
nera democrática, algunos, y autocr~ttica, 
otros. El Presidente del Sindicato y de I'RO- 
DALE, concentra un grupo importante de se- 

guidores, hecho que se refleja en su pod:r de 
convocatoria y, como todo líder, presen a un 
sector opositor. A pesar del componente étni- 
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co, solo existe una líder Wayúu reconocida, lo 

que puede restringir la participación de este 
grupo en la toma de decisiones. 

h. Expectativas futuras. Los habitan- 
tes de la Comunidad La Estrella no proyecta- 
ron en el momento de la medición y en los ta- 
lleres, expectativas de futuro claras y defini- 
das. La mayor parte de la poblacicín presenta 
expectativas a corto plazo, lo cual evidencia la 
baja visión que tienen acerca del dcsarrollo in- 
tegral de su Comunidad. Las bajas expectati- 
vas futuras de la misma están asociadas al tipo 
de motivaciones sociales que predomina entre 
sus miembros, lo cual se observó cn los resul- 
tados del taller "Motivando para cl trabajo en 
equipo", en los que se manifestaron motiva- 
ciones afiliativas (86,7%) y de poder (13,3%); 
y la carencia de motivaciones al logro que no 
se presentaron en el discurso de los miembros 
de la Comunidad. 

Este predominio de motivaciones afi- 
liativas y de poder resulta común en la cultura 
del venezolano, según los resultados de las in- 
vestigaciones realizadas por Roriiero-García 
(1991). 

Esta característica limita Itis comporta- 
mientos asociados a la obtencicín de metas 
realistas, al asesoramiento con expertos, el 
trabajo en equipo y la consecución de accio- 
nes mancomunadas. Este perfil motivacional 
y su influencia en la participación, ha sido es- 
tudiado por otros autores corno Fonseca 
(1988), quien encontró que la motivación y el 
escepticismo restringen el desarrollo de la co- 
munidad en los procesos participativos. El 
componente étnico y el analfabetismo pueden 
estar influyendo en las expectativas de la co- 
munidad, yaque, según lo referido por Vallejo 
(1992), la motivación y la participación co- 
munitaria están en funciGn del conocimiento 
de valores propios, del nivel culiiiral y del gra- 

do de autoconiencia de la realidad en la cual ;e 

desarrollan los individuos. 

2.2.Características económicas 
de la Comunidad 

a. Actividad económica. La princil )al 
actividad económica que se desarrolla en la 
Comunidad La Estrella es la agricultura. la 
cual ocupa al 30,7% de su población, mient .as 
que, el 7.7% se dedica al sector servicios ) el 
0.6% al industrial. El resto de la población se 
encuentra inactiva (15,3%), dedicada a 
quehaceres del hogar (21,9%), o estudiar do 
(23.8%). Esta estructura económica le contie- 
re su carácter agrícola, por lo tanto debe ~ r o -  
moverse el desarrollo de este sector de la e:o- 
nomía local, yaque, el mismoocupa a la ter ce- 
ra parte de los habitantes. 

b. Tasa de desempleo. Como aspc cto 
contradictorio al potencial del sector agrícola 

para generar empleos, se encontró que 10 8% 
de la población económicamente activa, :stá 
desempleado. Esta situación afecta a otro: in- 
dicadores sociales como analfabetismo, de- 

serción escolar, inseguridad, entre otros ya 
que esta población desocupada no posee fiien- 
tes de ingresos estables que le permitan s itis- 
facer sus necesidades básicas. 

c. Ingreso per cápita. El 96% dt los 
hogares de la Comunidad se encuentra e 1 si- 
tuación de pobrezaextrema (porcentaje di: ho- 
gares cuyo ingreso es inferior al doble de una 
canasta básica de alimentos, estimada en 200 
$US, según cifras de la OCEI, 1999), ccn un 

ingreso per cápita de  68 dólares ($US) inen- 
suales, el cual incluye la agricultura y otr: s ac- 
tividades fuera de la comunidad. 

Este nivel de pobreza es  superior a los 
niveles reportados por la OCEI (1999), p uael 
país y el estado Zulia. Este bajo ingreso es el 
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resultado del poco desarrollo agrícola de las 
unidades de producción y del desconocimien- 
to de tecnologías que mejoren la productivi- 
dad de la tierra, por lo que la rnnyoría de los 
productores se dedican a la agriciilturade sub- 
sistencia o a un solo cultivo. 

Bajo este esquema de producción los 
rendimientos de los cultivos son bajos y, por 
ende, poco rentables. El bajo ingrcso per cápi- 
ta de la Comunidad, restringe el desarrollo ru- 
ral de la zona, entendido como instrumento 
para aliviar la pobreza, al increnicntar la pro- 
ducción y productividad con basc a los recur- 
sos disponibles. 

Esta situación puede gcnerar, según 
Rcinoso (1992), la migración de productores a 
actividades más productivas o nicjor remunc- 
radas. Esta característica está íntimamente re- 
lacionada con la tasa de analfabetismo, deser- 
ción escolar, expectativas futui-;is y motiva- 
ción de la Comunidad, por generar un círculo 
de miseria y marginación que mantiene un 
bajo nivel de vida de la poblacióii, acrecentan- 
do diferencias entre sectores de la misma, que 
a su vez, compromete la equidad entre sus 
miembros. 

d. Producción agrícola. La Estrella es 
una comunidad que centra su aciividadeconó- 
mica en la agricultura, siendo los principales 
cultivos yuca, frutales, maíz, hortalizas (ají, 
pimentón, cebollín, cilantro), y cucurbitáceas, 
melón, fundamentalmente, culiivados en la 
modalidad de asociados o utilizando rotación 
dc cultivos. Además, una pequciia superficie 
es destinada al cultivo de pasto.\, para la ali- 
mentación de bovinos, caprinos y ovinos. 

El cultivo con mayor superficie sem- 
bradaes la yuca (40 ha), seguido por las musá- 
ceas (29 ha). Las hortalizas, y cti especial, el 
cebollín y el cilantro, constituyeii el tercercul- 
tivo en importancia en cuanto :I Extensión se 

refiere y éstos permiten obtener un mayoi in- 
greso económico. 

Con respecto a las prácticas de maiiejo 
de los cultivos, se observa que todos los Iro- 
ductores realizan labores de preparaciór de 
tierras, control fitosanitario, control de male- 
zas y fertilización, pero de forma, gencral- 
mente, inadecuada. En cebollín y cilantr I se 
utiliza abono orgánico (estiércol de ovino ,), y 
químico en el resto de los cultivos. 

La escasa precipitación en la íona 
(462,8 mm/año). obliga al uso del riego como 
estrategia para suministrar el agua a los c ilti- 
vos. Resulta contradictorio que el sistem i de 
riego por surcos es el más utilizado por los 
productores de esta Comunidad @O%), aun 
cuando éste es de baja eficiencia y la d i sp~n i -  
bilidad de agua es escasa. La preparació i de 
tierra para la siembra consiste en uno o do! pa- 
ses de rastra, con un tractor alquilado. El 1:on- 
trol fitosanitario y de malezas se lleva a cabo a 
través de productos químicos. 

Además de la actividad agrícola v:ge- 
tal, se encontró que un 75% de los product sres 
tienen en sus parcelas alguna especie an mal 
como ovinos, caprinos bovinos y porcino:, los 
cuales son destinados al mercado local y Jara 
autoconsumo. En cuanto a la administra:ión 
del negocio agrícola, la gran mayoría di los 
productores (85%) no lleva registros de pro- 
ducción, tomando las decisiones de manera 
empírica y sin criterio objetivo y claro, no 
utiliza normas o principios de selección y ma- 
nejo de personal. Esto, a su vez, imposit ilitó 
la realización de una evaluación econóinica 
confiable de la producción agrícola de 1;. co- 
niunidad, lo que contribuiría significa iva- 
mente, al diseño de estrategias para mejoi ar la 
producción agrícola. 

Desde el punto de vista de la come -cia- 
lización de los productos agrícolas, se encon- 
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tró que los productores desconocen informa- 
ción importante sobre canales dc comerciali- 
zación, oferta y demanda y épocas más ade- 
cuadas de cosecha, precios y vcnta. Este he- 

cho, agrava aún más, las condiciones preca- 
rias de vida de la comunidad, por las pérdidas 
de productos y las ventas a precios poco com- 
pctitivos. 

e. índice de utilización de la tierra. 
El índice de utilización de la tierra (IUT) se 
calculó en 20,8%. El porcentaje restante co- 
rresponde a tierras improduciivas, lo que 
afecta de manera directa al ingreso per cápita 
de la Comunidad. Este índice debe ser mejo- 
rado tomando en cuenta los recursos disponi- 
bles y el impacto ecológico qiic ocasionaría 
el incrementar la superficie sembrada, sin 
perder de vista el limitado poiencial de los 
suelos y la escasa precipitacicín de la zona 
(COPLANARH, 1975). 

3.Conclusiones y recomendaciones 

El diagnóstico social y cconómico re- 
flejó que lamayoría de los productores agríco- 
las de La Estrella, se dedica a la agricultura de 
manera tradicional y con poco criterio técni- 
co, además, se encontró que la comunidad 
presenta altos niveles de analfabetismo, de- 
serción escolar y bajo ingreso per cápita, lo 
que a su vez contribuye al incremento de la 
pobreza y desmejora las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

La compleja situación socioeconómi- 
ca evidenciada en La Estrella, iio constituye 
la excepción de la realidad de las comunida- 
des agrícolas en Venezuela, por lo que es re- 

querido un cambio de paradigiiia en la con- 
cepción de los programas de desarrollo rural 
que son diseñados e implemciirado en nues- 
tro país. 

La participación activa de la corruni- 
dad en el diseño y aplicación del instrumrnto 
de medición, permitió establecer una relación 
de intercambio de saberes entre la comunidad 

y el equipo de investigación, lo que a sc vez 
mejoró la confiabilidad y consistencia d.: los 
hallazgos del estudio. 

Los resultados obtenidos sugierer que 
es necesario promover programas de desmo- 
Ilo rural participativo y extensión rural, dirigi- 
dos a enfrentar los problemas sociales y eco- 
nómicos de la comunidad, con lo cual s: lo- 
graría su sostenibilidad social, econóriica, 
ambiental y política, con el propósito den iejo- 
rar la calidad de vida de sus habitantes. 

Las áreas prioritarias a ser ahorcadas 
en los planes y programas de desarrollo, de- 
ben ser el fortalecimiento de la organizac ón y 
participación comunitaria, la capacitaci( n en 
prácticas de manejo de cultivos agrícola:, co- 
mercialización de productos agrícolas y alfa- 
betización. 

Los programas y proyectos de desmo- 
Ilo rural que se apliquen en la comunidzd La 
Estrella, deben tomar en consideración la es- 
pecialidad cultural de su población, piiesto 
que, al pertenecer a la etnia wayúu (500/)), se 
debe respetar y comprender que éstos cctnsti- 
tuyen modelos de convivencia humana dife- 
renciados, que poseen su propia cosmoiisión 
y su propio lenguaje. 
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