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Influencia de visiones de mundo, representaciones 
y conceptos estructurantes de los ganaderos en la 

capacitación y adopción de los sistemas silvopastoriles 
como alternativa para mitigar los efectos del 

cambio climático global 

Héctor Fabio Libreros Jaramillo

Resumen

La crisis ambiental y productiva de la ganadería en América Latina, ha propi-
ciado, que instituciones  como el CATIE de Costa Rica, el CIPAV de Colombia y 
un buen número de Universidades desarrollen los sistemas silvopastoriles como 
alternativa para mitigar sus efectos. Sin embargo, a pesar de las bondades de es-
tos sistemas en lo ambiental, económico y social, los niveles de adopción son 
considerados deficitarios y existe una cantidad de interpretaciones acerca de las 
causas y estrategias para abordar procesos de mejora en la implementación de los 
mismos. 

La presente investigación se desarrolló en el proyecto GEF-CATIE, que recono-
cía pagos por ecoservicios de incremento a la biodiversidad y fijación de carbono 
generados en usos de las tierras de fincas ganaderas, en donde los sistemas silvo-
pastoriles jugaron papel estratégico importante. 

El diagnóstico estableció que los ganaderos involucrados, presentaban un 
“gran vacío de conocimientos técnicos”, respecto a los temas ambientales y pro-
ductivos inherentes a los sistemas silvopastoriles y que era necesario identificar 
las visiones de mundo que determinaban los quehaceres de los productores  y las 
representaciones que se generaban por su difusión e implementación; así como 
los conceptos estructurantes derivados de estas circunstancias, surgiendo enton-
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ces, la necesidad de diseñar estrategias 
de capacitación orientada a mejorar 
los niveles de comprensión y adopción 
para producir en armonía con el am-
biente, coherencia conceptual y perti-
nencia con el entorno. 

Metodológicamente se realizó aná-
lisis documental, observación partici-
pante y se aplicaron entrevistas semies-
tructuradas a informantes claves, en la 
región Pacífico Central, Puntarenas, 
Costa Rica, sede del proyecto. 

De los productores, se identificaron 
visiones de mundo, representaciones y 
conceptos estructurantes, comprobándo-
se que quienes manifestaron y desarrolla-
ron premisas holísticas y representaciones 
completas, fueron aquellos considerados 
como pioneros y líderes tecnológicos en 
la región. Con base en lo anterior, las 
estrategias de capacitación sugieren: a) 

conformación de grupo de enseñanza – 
aprendizaje (E-A), con productores pio-
neros, técnicos y especialistas vinculados;  
b) consolidación de fincas didácticas, de 
aquellas que tienen desarrollos tecnológi-
cos, prácticas de manejo y conservación 
exitosas, y c) conformación de parcelas 
demostrativas con productores que pre-
tendan cambios técnicos. El grupo de 
E-A, con base en información y pautas 
disponibles, está encargado de diseñar el 
currículo, las unidades de capacitación, 
los contenidos, objetivos de aprendizaje, 
medios de comunicación e implementar 
estrategias, apoyándose en conceptos es-
tructurantes, fincas didácticas y parcelas 
demostrativas.

Palabras clave: Capacitación ambien-
tal, servicios ambientales, productividad, 
sistemas silvopastoriles, grupo enseñan-
za - aprendizaje, fincas didácticas.

Abstract

Cattle farming environmental and productive crisis in Latin America has led institutions 
such as CATIE in Costa Rica, CIPAV in Colombia and a good deal of Universities to 
develop forest sheepherding systems as an alternative to soothe its effects. However, in 
spite of the goodness offered by these systems regarding the environmental, economic 
and social issues, adoption levels are considered to be in shortage and there are an amount 
of interpretations on causes and strategies dealing with improvement processes in the 
implementation thereof. 

This research was developed while in the GEF-CATIE project which recognized any 
payments for eco-services which increased both the biodiversity and carbon fixation 
when the livestock-farm lands were used, where the forest sheepherding systems played 
an important strategic role. 

The diagnosis result was that the involved stockbreeders had a “major vacuum in 
technical knowledge” regarding the environmental and productive topics inherent to 
the forest sheepherding systems, and therefore, it was necessary to identify the world 
visions determining both the stockbreeders chores and any representations generated 
from its spreading and implementation; as well as any structural concepts stemmed from 
these circumstances, giving rise to the need of designing training strategies addressed to 
improve the understanding and adoption levels for the cattle breeding to be produced in 
line with the environment, conceptual coherence and pertinence with the surrounding. 

Documental analysis and participant observation were performed in a methodological 
basis, and semi-structured interviews were applied to key informants in the Central Pacific 
region, Puntarenas, Costa Rica where the project is being implemented.
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About the stockbreeders, world visions, representations and structural concepts were 
identified, being proved that those who manifested and developed holistic premises and 
full representations were the ones considered as pioneers and technological leaders in 
the region.  Based on the above, the training strategies suggest: a) the conformation 
of a teaching-learning group (T-L), with pioneer stockbreeders, technicians and linked 
specialists; b) consolidation of didactic farms, out of those having technological 
development, successful handling and conservation practices, and c) conformation of 
demonstrative parcels with stockbreeders wanting technical changes.  The T-L group – 
based on information and available guidelines- is in charge of designing the curriculum, the 
training units, the contents, learning objectives, mass media and strategy implementation 
by being supported in structural concepts, didactic farms and demonstrative parcels.

Key words: environmental training, environmental services, productivity, forest 
sheepherding systems, teaching-learning group, didactic farms.

Los sistemas silvopastoriles (SSP), 
según investigaciones y ex-
periencias del CATIE, Costa 
Rica, contribuyen a mitigar 
los impactos negativos de la 
degradación ambiental e in-
crementan la productividad 
de los sistemas de producción 

ganaderos.

Introducción

En América Latina una alta proporción de 
la tierra deforestada está bajo el manejo de ga-
nadería extensiva, que se caracteriza por indi-
cadores económicos y de producción bajos y 
por la degradación ambiental, al punto que se 
estima que el 40% de las pasturas se encuen-
tran degradadas, lo que resulta en pérdida de 
biodiversidad, emisión de gases de efecto in-
vernadero (especialmente CO2 y CH4) y conta-
minación de aguas.

En contrapartida, los sistemas silvopastoriles 
(SSP), según investigaciones y experiencias del 
CATIE, Costa Rica, contribuyen a mitigar los 
impactos negativos de la degradación ambien-
tal e incrementan la productividad de los siste-
mas de producción ganaderos. En este sentido, 
el proyecto GEF- CATIE “Sistemas Silvopastori-
les Integrados,  para el Manejo de Ecosistemas”, 
busca incentivar a los productores ganaderos 
para el incremento de la generación de servi-
cios ambientales en sus fincas, a partir del cam-
bio o liberación de los usos de las tierras degra-
dantes por otros usos más sustentables, entre 
los cuales los SSP juegan papel estratégico. 

El proyecto GEF-CATIE, en cuanto al recono-
cimiento de pagos por servicios ambientales ge-
nerados en fincas ganaderas no tiene precedentes 
en el mundo; pero sí los tiene en cuanto a prác-
ticas de manejo y conservación de los recursos 
naturales. Los proyectos MAG/FAO y MAG/ODA/

MIRENEM, impulsaron la “refores-
tación en fincas” y la “agricultura 
conservacionista” respectivamen-
te, durante la década de los 90s, 
en la misma región de influencia 
y varios de los productores vincu-
lados, también lo estuvieron con 
estos proyectos. También, Ruano 
(1992) reporta experiencias con el 
proyecto “sistemas silvopastoriles 
sostenibles para productores de es-
casos recursos del trópico seco de 
Centroamérica”. 

En utilización de representa-
ciones y conceptos estructuran-
tes, se tienen las vivencias de 
Yánez (1989) y Prieto (1989) en 
Ecuador. En identificación de 
problemas tecnológicos regiona-
les están los resultados de COR-
POICA (1995) en Colombia, y 
en planificación de fincas, a par-



12

2010/ Volumen 1, No. 3

A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

tir de las unidades de manejo de las tie-
rras, se conoce lo realizado por Moya et 
al. (2000).

Objetivo General

Diseñar estrategias de capacitación 
de productores ganaderos vinculados al 
proyecto GEF-CATIE, Costa Rica orien-
tadas al incremento en la generación 
de servicios ambientales y productivi-
dad ganadera a través del cambio en 
los usos de las tierras en las fincas.

Objetivos específicos

•	 Identificar	 visiones	 de	 mundo	 pre-
dominantes de los productores ga-
naderos vinculados al proyecto.

•	 Identificar	representaciones	prevale-
cientes de los productores ganaderos 
vinculados al proyecto, según temá-
tica de interés.

•	 Determinar	 conceptos	 estructuran-
tes a partir de las representaciones.

 
•	 Determinar	 coherencia	 interna	 con	

el marco conceptual y pertinencia 
con el entorno del proyecto.

Materiales y Métodos

La investigación desarrollada asu-
mió los enfoques cualitativo y contex-
to - céntrico (Tezanos de, 1997 y De 
Souza, 2002) y se ejecutó en el marco 
del proyecto GEF-CATIE, región Pací-
fico Central, Puntarenas, Costa Rica. 
Para ello, se realizó análisis documen-
tal, observación participante y se apli-
caron entrevistas semiestructuradas a 
informantes claves.

El análisis documental comprendió 
la revisión de los documentos que so-

bre el proyecto GEF-CATIE existían; la 
bibliografía temática de interés y los 
registros de observaciones y entrevistas 
realizadas. Estos materiales, en su con-
junto, sirvieron como instrumentos de 
la investigación (Pick y López, 1998), 
para determinar el marco conceptual 
y la teoría de acción del proyecto y la 
capacitación.

La observación participante (Teza-
nos de, 1997 y Geilfus, 1998), permi-
tió “sumergirse” en el grupo técnico 
del proyecto y en la comunidad de 
ganaderos vinculados al mismo, par-
ticipando activamente de sus activi-
dades cotidianas, durante un periodo 
de nueve meses. Por su intermedio, 
se: a) identificaron las representacio-
nes de los ganaderos con respecto a la 
regeneración natural, los pastos me-
jorados y los SSP; b) determinaron los 
conceptos estructurantes para cada 
tema, y c) obtuvieron las premisas 
que permitieron identificar la visión 
de mundo predominante. Se contó 
con un marco de referencia, de acuer-
do con la información que se quería 
obtener.

Las entrevistas semiestructuradas 
(Tezanos de, 1997 y Geilfus, 1998), 
se aplicaron a informantes claves ga-
naderos, técnicos y especialistas vin-
culados al proyecto, lo que permitió 
generalizar los resultados a toda la po-
blación (Pick y López, 1998). Para tal 
efecto, se contó con material guía, y 
se aprovechó la realización de talleres 
teórico - prácticos de promoción y ca-
pacitación; obteniendo información 
de primera fuente sobre los sistemas de 
producción ganaderos, la problemáti-
ca existente, y las visiones de mundo 
predominantes.  
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Resultados y Discusión

Con base en los resultados obtenidos tene-
mos:

Marco conceptual y teoría de acción del 
proyecto GEF-CATIE, Costa Rica.

Ver Tabla 1.

Características del proyecto GEF-CATIE

•	 Coherencia interna. Ver Tabla 2

El objetivo de identificar el marco concep-
tual del proyecto GEF-CATIE era determinar 
el grado de coherencia del mismo, puesto que 
éste influencia la forma de pensar de quienes 
integran el proyecto. 

Se encontró coherencia con-
ceptual, con respecto a las pre-
misas generales y orientadoras, 
los conceptos esenciales, las 
teorías  de apoyo y aunque la 
visión de mundo predomi-
nante es la económica, ésta se 
encuentra en convivencia con 
premisas de las otras visiones, 
lo que equilibra las acciones 
del proyecto.

Correspondencia o pertinencia 
externa 

•	 Teoría de acción del proyecto. 
Ver Tabla 3

Tabla  1.  Marco conceptual del proyecto GEF-CATIE, Costa Rica
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El proyecto cuenta con correspondencia o pertinencia con el entorno, a través 
de las premisas ontológicas, metodológicas, epistemológicas y axiológicas, ade-
más del propósito y la filosofía de intervención. 

 
No obstante lo anterior, debido a inexperiencia del personal técnico se ha 

dado más importancia a lo instrumental que a lo conceptual, pero la buena es-
tructura y función del proyecto y la oportuna asesoría, han hecho posible que se 
corrijan rápidamente las posibles fallas procedimentales y conceptuales.

Características de los productores ganaderos vinculados al proyecto 

•	 Visiones de mundo predominantes de los productores.  Ver Tabla 4

La visión de mundo predominante entre los productores ganaderos es la eco-
nómica, lo que coincide con el modelo socioeconómico prevalente del cual ha-
cen parte; le sigue la visión de mundo mecánica; sin embargo las premisas de la 
visión de mundo holística son consideradas relevantes por corresponder a los 
productores ganaderos considerados pioneros y con liderazgo tecnológico en la 
región.

Representaciones frente a los aprendizajes impulsados por el proyecto:

•	 Representaciones	de	los	productores.	Ver Tabla 5

Tabla 2.  Estrategias de Capacitación:  Coherencia y correspondencia.
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Tabla 3. Teoría de acción del proyecto GEF-CATIE, Costa Rica.

Se evidencia que aquellos 
productores que poseen repre-
sentaciones completas sobre los 
temas de interés para el proyec-

to, quizás por el conocimiento claro que tie-
nen sobre éstos, que les posibilita actuar cons-
ciente y libremente, son los que evidencian 
mayores desarrollos tecnológicos y mejores 
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prácticas de conservación y protección 
de los recursos naturales en sus fincas, 
lo que los faculta para actuar de manera 
activa dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje que impulsa el proyecto, 
bien como parte integral del grupo de 
capacitación, como a través de sus fin-
cas como modelos didácticos de apoyo 
a la capacitación.

Conceptos estructurantes a partir de 
representaciones. 

Ver Tabla 6

Los conceptos estructurantes deriva-
dos de las representaciones (se excluyen 
las completas) que tienen los producto-
res sobre los temas de aprendizaje que 
impulsa el proyecto son fundamentales 
para determinar los contenidos de la 
capacitación, así como las técnicas y los 
medios de comunicación; por lo tanto 
deben ser tenidos en cuenta al momen-
to de estructurar el currículo, por su 

capacidad de generar transformaciones 
estructurales en los conocimientos que 
se quieren impartir.

Temas, contenidos, objetivos de apren-
dizaje, operativización, técnicas y me-
dios de comunicación. 

•	 Eje	temático	de	la	capacitación.		

Se definió como eje temático de la 
capacitación el de “cambios en el uso 
de las tierras de las fincas ganaderas”. 
Esto coincide con el propósito princi-
pal del proyecto GEF-CATIE (BM et al., 
2002)

Temas de capacitación

Para el presente estudio y en concor-
dancia con los objetivos del proyecto y 
el eje temático, se definieron tres temas 
relevantes de capacitación: 1) liberación 
de áreas críticas o vulnerables de la finca 
para regeneración natural; 2) estableci-

Tabla 4. Visiones de mundo de los ganaderos vinculados al proyecto 
GEF-CATIE, Costa Rica.
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miento y manejo de sistemas 
silvopastoriles intensivos; 3) es-
tablecimiento y manejo de ban-
cos forrajeros de ramoneo, corte 
y acarreo; 4) establecimiento y 
manejo de árboles asociados con 
pasturas; 5) establecimiento y 
manejo de cercas vivas y barreras 
rompevientos; 6) establecimiento 
y manejo de pastos mejorados, y 
7) conservación y protección de 
fuentes de agua en las fincas. Ver 
Tabla 7.

Contenidos de capacitación.  

Para cada uno de los temas de capacitación 
se definieron contenidos que guardan concor-
dancia con el eje temático, el tema de capaci-
tación y entre sí, constituyendo “unidades de 
capacitación”, tal como lo recomiendan Pon-
ce y Unda (1989).

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los objetivos de aprendizaje se elaboraron 
siguiendo las pautas recomendadas para ello, 
tanto por Lorenzo (2001, apuntes de clase), 
como por  CEFE-GTZ (2002). Estos objeti-
vos deben ajustarse al esquema de pago (2 ó 

Tabla  5. Representaciones temáticas de los ganaderos vinculados 
al proyecto GEF-CATIE, Costa Rica.
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4 años) de los productores vinculados 
(grupo B).

Operativización de los aprendizajes

Se trata de que “el aprendizaje se li-
gue con la acción, con la práctica co-
tidiana”, como sugieren Ponce y Unda 
(1989), de ahí que se recomiende el 
establecimiento de fincas o parcelas di-
dácticas, y parcelas de validación (se in-
dican aquellas que se considera reúnen 
las condiciones para ello). 

Como fincas o parcelas didácticas 
se entienden aquellas fincas o parcelas 
de las mismas en la que los producto-
res han desarrollado, por sí solos o con 
apoyo de instituciones del sector,  tec-
nologías o prácticas apropiadas, para 
que a partir de ellas se difunda, de ma-
nera organizada y adecuada (didáctica 
del aprendizaje, de que habla Aldana, 
1995), el conocimiento generado con 

antelación y que ha mostrado ser exi-
toso para las condiciones biofísicas de 
la región; socioeconómicas de los pro-
ductores y los sistemas de producción. 
Las parcelas  de validación, y demostra-
ción, son aquellas en las cuales se hará 
el ajuste de la tecnología y/o conoci-
miento apropiado, proveniente de las 
parcelas didácticas.

Técnicas de comunicación

Se seleccionaron aquellas técnicas 
de comunicación que se consideran 
más apropiadas para las condiciones de 
los productores, la región y el proyecto. 
Se hace énfasis en las visitas a las fin-
cas didácticas y parcelas de validación, 
por propiciar el intercambio de conoci-
mientos; así como el refuerzo con giras 
a otras fincas o  parcelas experimenta-
les, para ampliar dicho conocimiento y 
buscar mayor motivación. Además de 
las charlas y los talleres participativos.

Tabla 6. Conceptos estructurantes por temas de aprendizaje de los ganaderos 
a partir de las representaciones identificadas.
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Medios de comunicación

Se consideran de mucha im-
portancia los medios audiovi-
suales, tipo video, por llevar 
implícita la visualización diná-
mica, considerada una de las 
mejores herramientas de la capa-
citación, además porque facilita 
la sistematización de experien-
cias y refuerza los conocimien-
tos (Guharay, en CATIE/INTA-
MIP(NORAD), 1997). También 
son útiles los medios visuales e 
impresos. La combinación de 

todos los medios es el ideal para reforzar la 
toma de decisiones. 

Tabla 7. Temas, contenidos, objetivos de aprendizaje, Operativización, técnicas y 
medios de comunicación del tema “liberación de áreas criticas y vulnerables”.

Se debe recordar lo planteado por Wiegel en 
(CATIE/INTA-MIP(NORAD),	 1997),	 cuando	
indica que se retiene de una capacitación el 
10%	cuando	se	 lee;	20%	cuando	se	escucha;	
30%	cuando	se	ve;	50%	cuando	se	ve	y	se	es-
cucha;	80%	cuando	uno	mismo	lo	dice	y	90%	
cuando uno mismo lo hace. Se debe buscar, 
para mejorar los aprendizajes,  que los mismos 
productores digan y hagan las cosas, y no sólo 

que lean, vean o escuchen.   
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Acciones generadoras. Unidades de 
capacitación. Grupo de enseñanza-
aprendizaje. 

Ver Tabla 8.

Como aporte para la presente pro-
puesta de capacitación se identificaron 
las “acciones generadoras de capacita-
ción”; las “unidades de capacitación” y 
las comunidades de enseñanza-apren-
dizaje, consideradas de vital importan-
cia en un proceso de capacitación alter-
nativa (Ponce y Unda, 1989).

Acciones generadoras 

Se considera que las acciones que en 
el proyecto cumplen los requisitos de 
comportarse como tales, son: 1) pago 
de incentivos económicos por el incre-
mento en la generación de servicios 

ambientales (biodiversidad y fijación 
de carbono); 2) incremento en la pro-
ductividad ganadera y 3) conservación 
y protección de fuentes de agua.

Unidades de capacitación

Se determinó que los temas y con-
tenidos que mejor se comportan como 
unidades de capacitación son: 1) rege-
neración natural de áreas críticas o vul-
nerables; 2) establecimiento y manejo 
de sistemas silvopastoriles intensivos 
(Leucaena leucocephala // pastos mejo-
rados;  3) establecimiento y manejo de 

bancos forrajeros de ramoneo (L. Leu-
cocephala) y de corte y acarreo (Cratylia 
argentea); 4) establecimiento y manejo 
de árboles asociados con pasturas; 5) 
establecimiento y manejo de cercas vi-
vas y barreras rompevientos; 6) estable-
cimiento y manejo de pastos mejora-

Tabla 8. Acciones generadoras. Unidades de capacitación. Grupos de 
enseñanza-aprendizaje del proyecto GEF-CATIE; Costa Rica.
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dos (Braquiarias	spp;	Panicum	spp 
y otras especies; 7) conservación 
y protección de las fuentes de 
agua en las fincas.

Grupo de enseñanza–aprendi-
zaje.  

Este grupo se debe conformar 
con los técnicos del proyecto 
GEF-CATIE y de ASA-MAG, Es-
parza y por los productores pio-
neros, quienes poseen en sus 
fincas desarrollos con cada uno 
de los temas de capacitación 
planteados y que por lo mismo 
han acumulado experiencia va-
liosa que debe ser sistematizada. 
Este grupo debe contar con el 
apoyo de especialistas en cada 
una de las temáticas de estudio, 
pertenecientes al CATIE, MAG. 
INTA y CIAT. 

Conclusiones

La presente investigación tiene 
como fundamento la elaboración 
de estrategias de capacitación de 
los productores ganaderos vin-
culados al proyecto GEF-CATIE, 
Costa Rica. Por lo tanto, si se tie-
ne en cuenta lo indicado por Espi-
noza (1991) en el sentido, de que 
éstas constituyen: a) “el cómo la 
organización usará sus recursos, 
fortalezas y oportunidades para 
lograr los objetivos en un marco 
competitivo”; b) “el eslabón en-
tre los objetivos y los programas 
de acción específicos”, y c) el pri-
mer paso del “dónde queremos 
ir” y “cómo vamos a lograrlo”, se 
hace prioritario definir el objetivo 
propuesto para esta capacitación, 
en concordancia con el propósito 
del proyecto (BM et al., 2002).

Objetivos de la Capacitación (propósito)

“Que los productores ganaderos vinculados 
al proyecto GEF-CATIE, adquieran los conoci-
mientos, habilidades, destrezas y valores que 
les permitan el fortalecimiento de la toma de 
decisiones conscientes acerca del cambio de 
uso de las tierras de sus fincas para el incre-
mento de la generación de servicios ambienta-
les y la productividad ganadera”.

 
Estrategias de Capacitación.  

Es importante que las estrategias de capa-
citación mantengan coherencia con los prin-
cipios metodológicos considerados como bá-
sicos (IICA/Jordán, 1989) y correspondencia 
con lo que Sepúlveda (1991) llama “política 
tecnológica diferenciada”, para referirse a los 
diferentes grupos de productores a los cuales 
se dirige la capacitación y a las peculiaridades 
edafoclimáticas de las regiones donde están 
localizados. Con base en lo anterior, se propo-
nen las siguientes estrategias: 

•	 Estrategia	organizativa	(principio de organi-
zación de la capacitación)

 Grupo de enseñanza-aprendizaje. Este gru-
po debe estar conformado por los técnicos 
del proyecto GEF-CATIE y los de la ASA-
MAG, Esparza y los productores seleccio-
nados, por tener desarrollos tecnológicos y 
de conservación y protección de los recur-
sos naturales en sus fincas. Este grupo debe 
contar con el apoyo efectivo de especialistas 
de instituciones como CATIE, INTA, MAG y 
CIAT. 

•	 Estrategia	Participativa (principio de partici-
pación de la capacitación) 

- La conformación del grupo de enseñan-
za-aprendizaje garantiza la participación 
activa de los productores en el proceso de 
capacitación. La constitución de subgru-
pos por temas específicos de aprendizaje 
(unidades de capacitación) es una buena 
opción para consolidar la participación 
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específica y consolidar la organi-
zación.

- La capacitación debe incorporar-
se a las actividades del grupo de 
E-A, especialmente en técnicas, 
medios de comunicación, siste-
matización de experiencias y for-
mas de trabajo grupal participati-
vas. 

- Corresponde al grupo de E-A, en 
forma participativa elaborar el 
currículo, entendido éste, tal lo 
plantea el IICA/Jordán (1989), 
como “la construcción de la si-
tuación educativa”, en donde los 
contenidos (informaciones que se 
quieren transmitir para alcanzar 
aprendizajes) y las actividades (la 
manera de apropiarse de las infor-
maciones y de utilizarlas mejor)”, 
son la razón de ser para “trans-
formar en educativa” (proceso de 
capacitación), una “situación de 
la vida cotidiana” (tecnologías 
y prácticas de  manejo y conser-
vación de los recursos naturales 
apropiadas por los mismos pro-
ductores, con apoyo de las insti-
tuciones).

- El currículo, definido también 
como “el plano de intervención 
para potencializar ciertos ele-
mentos (de la capacitación) que 
faciliten los aprendizajes deter-
minados”, “debe partir de las 
necesidades identificadas y las 
soluciones diagnosticadas partici-
pativamente por los mismos pro-
ductores, con apoyo de los técni-
cos y especialistas.

- El grupo de E-A, debe participar 
activamente en el seguimiento, 
la evaluación y  reformulación 
de las acciones de capacitación, 
buscando con ello el ejercicio de 

la “coherencia interna y la corres-
pondencia externa¨.

- La participación de los producto-
res debe verse fortalecida en las 
propias actividades de capacita-
ción y asistencia técnica, en las 
parcelas o fincas didácticas y en 
las parcelas de validación y de-
mostración que se consoliden.

- Otro aspecto importante para ga-
nar en participación de produc-
tores y de la sociedad civil en el 
proyecto, es contribuir a la con-
solidación de las organizaciones 
locales de productores, tipo Cen-
tro Agrícola Cantonal de Esparza 
(CACE) o las que se conformen 
en el futuro, así como buscar la 
participación activa de los pro-
ductores en la comisión de “inte-
resados en el tema” del proyecto 
que plantea el manual operativo 
(BM,et al, 2002).

•		 Estrategia	 operativa	 (principio de 
operatividad de la capacitación).  

 Para una mejor funcionalidad de la 
capacitación y una más amplia co-
bertura de la misma, se plantea la 
consolidación de “fincas o parcelas 
didácticas” y “parcelas de validación 
o de demostración de resultados”.

- Las fincas o parcelas didácticas 
son aquellas fincas o partes de la 
finca (agroecosistemas, o parce-
las de tierra en donde se realizan 
las actividades para producir los 
cultivos y/o los animales (Hart, 
1985), que el productor innova-
dor ha establecido con tecnolo-
gías y/o prácticas que han dado 
buen resultado y a partir de las 
cuales ha mejorado, no sólo la 
productividad de su ganadería, 
sino el manejo y conservación 
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de los recursos naturales 
de su finca. 

 Las fincas didácticas per-
miten integrar la realidad 
de los productores, de sus 
fincas, sus sistemas produc-
tivos, su entorno, con los 
aprendizajes que se quieren 
impulsar y lograr. Es la in-
teracción a través del “diá-
logo problematizador” de 
la capacitación (problema 
sentido vs alternativa de so-
lución); de la “praxis de los 
seres humanos” (producto-
res-técnicos-especialistas), 
en la cual, “la acción y la 
reflexión, solidarias, se ilu-
minan constante y mutua-
mente”. La práctica, impli-
cando teoría, de la cual no 
se separa, implica también 
una postura de quien busca 
el saber, y no de quien, pa-
sivamente lo recibe”  Freire 
(1998).

 El éxito de las parcelas de 
validación estriba en que 

sea una acción consciente del productor 
que la quiere establecer y que tenga los 
fundamentos teóricos (capacitación te-
mática) para su planeación y los recursos 
necesarios para su implementación. Por 
su parte, el proyecto y la misma organi-
zación de los productores, deben facili-
tar los medios para hacerlo y brindar el 
acompañamiento requerido para afian-
zar el aprendizaje. 

 Para que la estrategia de operatividad fun-
cione a plenitud, tanto el proyecto GEF-
CATIE, como las instituciones vinculadas 
la ASA-MAG y el CACE, deben adecuar 
sus estructuras administrativas y logísti-
cas para que los procesos sean participati-
vos, ágiles y flexibles.

•		 Estrategia	de	criticidad (principio de crítica de 
la capacitación).  

 La conformación y consolidación del gru-
po de enseñanza –aprendizaje se espera 
que garantice el ejercicio de la crítica, o sea 
el paso de un status de objeto de un dis-
curso hacia la condición de sujeto de un 
proceso; de ser simplemente espectador, se 
pasa a tener una visión crítica, distinta de 
la anterior.

 El ejercicio de la crítica debe estar acompa-
ñado de la acción, que a su vez debe estar 
recibiendo constantemente retroalimen-
tación para ir ganando en capacidad para 
gestionar las soluciones más convenientes 
y oportunas.

Las fincas didácticas permi-
ten integrar la realidad de los 
productores, de sus fincas, 
sus sistemas productivos, su 
entorno, con los aprendiza-
jes que se quieren impulsar 

y lograr.

El	 éxito	 de	 las	 parcelas	 de	 validación	 es-
triba en que sea una acción consciente del 
productor que la quiere establecer y que 
tenga los fundamentos teóricos (capacita-
ción temática) para su planeación y los re-
cursos necesarios para su implementación.

El	ejercicio	de	la	crítica	debe	
estar acompañado de la ac-
ción, que a su vez debe estar 
recibiendo constantemente 
retroalimentación para ir 
ganando en capacidad para 
gestionar las soluciones más 
convenientes y oportunas.
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•		 Estrategia	 de	 integralidad	 (principio 
de globalidad de la capacitación).  

 La capacitación debe integrarse a to-
das las facetas de la vida cotidiana 
de los productores, porque su pro-
pia visión es totalizadora e integra-
dora. Se deben concebir todos los 
espacios que crea el proyecto como 
capacitadores, para que ésta sea in-
tegral. De la misma manera que la 
capacitación debe atravesar todo el 
proyecto, reconociendo su carácter 
sistémico o global, se deben integrar 
todos los estamentos de la pobla-
ción que participan en el proceso 
de capacitación, para garantizar la 
democracia y transparencia del mis-
mo. La capacitación debe buscar el 
abordaje de los problemas desde di-
ferentes ópticas y ángulos, para que 
sea globalizadora, incluyente e inte-
gradora.

•	 Estrategia	de	recuperación	de	experien-
cias y saberes y de sistematización de 
las mismas (principios de recupera-
ción de la memoria colectiva y de 
sistematización).  

 La capacitación debe buscar la ma-
nera de recuperar las experiencias y 
los saberes acumulados por parte de 
los productores a través de sus pro-
pios desarrollos y los alcanzados en 
su vinculación con otros proyectos. 
Esto debe facilitar la “revalorización 
cultural” de los productores hacién-
dolos ver como personas importan-
tes en el proceso de capacitación 
por el aporte de sus vivencias y no 
solamente por su capacidad de asi-
milar conocimientos. Lo anterior no 
es opuesto a la innovación y la in-
corporación del saber popular debe 
ser igualmente sometido a un aná-
lisis crítico como lo debe ser con las 
tecnologías foráneas.            
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