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presentación 

La presente guia metodológica ha sido preparada en el marco del proyec
to 7.1.2 de Clntertor. Formación para el desarrollo de la pequeña empresa 
del sector rural no estructurado, ejecutado en colaboración con el Centro 
Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de OIT. Turln, 
y con el apoyo financiero de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

El documento refleja los resultados de la actividad identificada con el numeral 
8 en el Plan de Trabajo del Proyecto (Documento 2) y está destinado, en su 
carácter de versión preliminar, a ser analizado con los grupos nacionales 
de trabajo constituidos en los paises participantes en el proyecto, con miras 
a su ajuste y adaptación a las respectivas realidades nacionales y a las dis
ponibilidades institucionales para su aplicación prác_tica. 

Fue elaborada por el consultor del Proyecto, Miguel Angel Osorio, jefe de la 
División de Programas de Promoción Popular Rural (PPPR) del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia, entidad que generosamente 
aportó los servicios del destacado especialista. Miguel Angel Osorio Contó 
con la valiosa colaboración del especialista asignado por el Centro de Turin , 
Jaime Pujol. y trabajó conjuntamente con la coordinación regional del 
proyecto, en la sede de Cinterfor. 

La gufa recoge las orientaciones emanadas de la reun ión del grupo de 
consultores del proyecto, realízada en montevideo del19 al23 de septiembre 
de 1983 (actividad 7 del Plan de Trabajo) . En dicha oportunidad, el grupo 
consultivo trabajó sobre la base de las informaciones recopiladas en los 
paises participantes en el proyecto durante la primera misión de promoción e 
Implantación del mismo (actividad 4 del Plan de Trabajo) y teniendo en 
consideración el documento titulado "Bases para una propuesta 
metodológica de formación para el desarrollo de la pequei'la empresa del 
sector rural no estructurado (PEA)" (Documento 4) , preparado como 
producto de la actividad 6 del Plan de Trabajo. 
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Contiene cuatro capítulos. El primero es una introducción acerca de la 
importancia de la economía campesina en cuanto fundamentación de los 
objetivqs del proyecto. El segundo aborda un marco conceptual sobre el cual 
se asienta la metodología propuesta. El tercero contiene una formulación de 
tos objetívos. método pedagógico y bases estratégicas de dicha meto
dología y el cuarto se adentra de lieno en el cómo hacer, esto es. en el proceso 
metodológico propiamente tal , profundizando sobre las formas de operar la 
formación en el contexto de una acción integral de desarrollo de la pequeña 
empresa ru ral. 

El enfoque de la metodología propuEJsta enfatiza la formación para la 
participación y organ ización de los campesinos. como vía para el desarrollo 
progresivamente autosustentado de la pequeña producción rural en los 
paises de América Latina. Desde este punto de vista. la capacitación se 
constituye en el componente activador, facilitador y propulsor del desarrollo 
rural, concebido con una perspectiva integral tendiente al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población campesina. En concordancia con 
ello, la capacitación adquiere un papel permanente y c reciente vitalizador en 
el desarrollo rural, animada y sustentada en las capacidades de la comunidad 
rural para asumir la conducción de su propio camino de formación y, en 
último término. la gestión protagónica de su desarrollo. 

La metodología pretende constitui rse en un instrumento orientador de la 
toma de decisiones de las instituciones para operacionalizar la formación 
de los campesinos en las áreas organizativa, empresarial , técn ica. Estas se 
organizan en una secuencia progresiva y dando lugar a combinaciones 
ilimitadas de procesos formativos que intervienen como elementos 
dlnamizadores de los proyectos concretos de desarrollo que la comunidad, 
adecuadamente capacitada, estará en condiciones de identificar, programar 
y ejecutar, con el concurso coordinado de las instituciones de apoyo. 
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l. introducción 
la pequeña producción rural en América latina es de importancia crucial 
para su desarrollo económico y social. la capacitación de los recursos hu
manos vinculados a ella se ha tornado imprescindible, junto con otros 
programas de desarrollo rural que han enfatizado el suministro de recursos. 

1. IMPORTANCIA DE LA PEQUEAA PRODUCCION 
AGROPECUARIA EN AMERICA LATINA 

América l atina tenia en 1980 una población de 360 millones de habitantes. 
De éstos. 117 millones, o sea un 33.8%, se encontraban en el sector rural. ' 

De la población económicamente activa un 35.3% se encontraba en el sector 
rural y de ésta. un 64% se encontraba vinculada al sector tradicíonal.2 

2. OBJETIVO Y OBJETO DE TRABAJO 

El proyecto se ha Iniciado con el objeto de reforzar la capacidad de 
intervención de las instituciones nacionales de formación profesional y 
agencias especializadas de apoyo a la pequeña empresa. que operan con
juntamente en la ejecución de programas de desarrollo del sector rural 
no estructurado. 

Se orienta a: 

- reforzar la capacidad técnica y operativa de las instituciones y sistemas d~ 
formación profesional en la concepción, preparación y puesta en marcha 
de programas de formación y asis'tencia a la PEA; 

- promover la articulación de los planes de acción y de los programas de 
dichas instituciones y con los de agencias especializadas (organismos 
de fomento, crédito y asistencia técnica a la PEA); 

• Progreso económico y soclelen Amérlce L611nl, Informe 1980-81, Washington, BID. s.f. 495p. 

1 OIT PAEALC Mer'cado de trabajo en cifras: 1950· 1960. Santiago de Chile. 1982 180p. 
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- favorecer el desarrollo de formas asociativas (organizaciones de peque
ños productores) que aseguren el desarrollo progresivamente autosus
tentado de las PEA y un relevamiento continuo de las actividades de 
formación y asistencia destinadas a ellas. 

Los objetivos inmediatos del proyecto se dirigen a: 

- contribuir con las instituciones involucradas en la preparación de perso
nal calíficado p~ra la concepción y puesta en marcha de program~s de 
desarrollo de la PEA; 

- asistir a las instituciones interesadas en la concepción y apl icación de 
estrategias metodológicas y apoyos didácticos que podrán ser utilizados 
en los programas de formación y asistencia para el desarrollo de la PEA. 

La pequeña empresa se define como la que opera fundamentalmente con 
base en el trabajo familiar y que puede además emplear (o no) trabajo 
asalariado. Se distingue así, en general, de las empresas del llamado sector 
moderno que se caracterizan porque su producción se hace con base en el 
trabajo asalariado. Se habla de pequeñas empresas urbanas y rurales: las 
primeras están referidas a los oficios típicamente urbanos y las segundas a los 
oficios típicamente rurales. Lo típicamente urbano es la industria, el comercio, 
los servicios; lo rural es la producción agrícola y pecuaria, la pesca y la 
silvicultura. En el sector rural existe por cierto pequeña producción no 
agropecuaria (carpinteros. panaderos, tenderos, etc.) pero lo principal,- lo 
que define la economía en las áreas en donde predomina la pequeña 
producción - es la pequeña producción de tipo agropecuario. En América 
Latina se la define como economía campesina. 

La concepción metodológica a que se refiere este trabajo define su área 
de acción en la formación profesional, en la capacitación de la población 
vinculada a la pequeña producción agropecuaria como medio de mejorar 
las funciones económicas y sociales de esa pequeña producción, inserta 
en una perspectiva de desarro llo rural global. 

En este contexto, la formación profesional apunta también a la generación de 
formas asociativas de tipo económico como medio de desarrollo de la PEA 
y a la generación de formas de asociación y cooperación que promueven 
la integración de los campesinos y la modernización de su economía y de 
sus relaciones sociales. 

Nuestro objeto de trabajo es pues la pequena empresa rural, principalmente 
la agropecuaria y las formas asociativas de tipo económico, incluso las de 
tipo agroindustrial que se generan alrededor de la actividad económica de 
la PEA. 
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11. marco conceptual 

1. CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

1.1 El desarrollo socloeconómlco 

Existe una diferencia entre el simple crecimiento económico y el desarrollo 
socioeconómico. El crecimiento se puede lograr hasta cierto punto. pero 
si no va acompañado de una distribución de la mayor riqueza generada, 
llega un momento en que se detiene e inclusive retrocede. Para que el cre
cimiento se dé de manera ininterrumpida y llegue a constituirse en un efec
tivo desarrollo socioeconómico es necesario que lo que se produzca de más 
pueda ser consumido; cuando la mayor producción obtenida por un aumen
to en la productividad del trabajo no se puede consumir. las fábricas y el 
aparato económico en general se resienten , las empresas cierran y aumentan 
el desempleo y los conflictos sociales. El crecimiento sostenido implíca, 
entonces. un equilibrio entre la oferta y la demanda. Asimismo, el aumento 
de productividad implica un proceso de inversión de capital. Una parte. de 
la mayor riqueza generada debe invert irse en investigación, en nuevas má-

.quinas. en nuevas instalaciones e Infraestructura, en capacitación del tra
bajador. Es decir. para que aumente la productividad del trabajo, la relación 
capital-trabajo debe aumentar cada vez más. El hombre debe contar con 
mejores conocimientos e instrumentos de trabajo. Pero este aumento de la 
productividad sólo puede ser mantenido siempre y cuando se cumpla el 
equilibrio oferta-demanda, lo que Implica que la población trabaje y, a través 
de los ingresos obtenidos. tenga acceso a la mayor riqueza para que esté en 
capacidad de consumir lo que se produce. La participación de toda la po
blación en el producto implica que existan canales de participación en las 
decisiones que aseguren una distribución equitativa de los beneficios del 
desarrollo científico y tecnológico. 

La productividad del trabajo depende de los siguientes factores. además 
de los expuestos. Depende de los instrumentos con que se trabaje (el trabajo 
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es más productivo con una pala) ; depende de los recursos naturales. de su 
calidad y cantidad, y en el caso de la agricultura, se produce más en una 
tierra buena y plana, de buen clima, que en una tierra montaf'iosa y seca. 

También depende de la Infraestructura física y social, y de la organización del 
trabajo. En la medida en que la producción es más artificial, hay más división 
del trabajo; una agricu ltura modernizada separa la dirección de la ejecución. y 
tiene especialistas como el agrónomo, el tractorista, el aviador, etc. La baja 
productividad está relacionada con una escasa división del trabajo. Es el caso 
del pequef'io productor, que desempei"'a simultáneamente las funciones 
de dirección y ejecución. 

También la productividad depende de la capacidad del trabajador: una 
persona idónea y calificada obtiene mejores nive~es de productividad. 

En general, los factores que afectan la productividad están correlacionados. 
La agricultura moderna corresponde a los valles fértiles, donde hay tractores y 
riego combinados, y la infraestructura física y social es mejor y se da la 
división y especialización del trabajo. Los niveles de productividad de la 
pequef'ia producción son menores ya que por lo general le toca desarro
llarse en las zonas montañosas. de súelos irregulares, de topografía que 
hace más costosas las vías y el riego, e impide el uso de maquinaria como 
tractores y avionetas. 

La relación capital/ hombre en el caso de la producción moderna es mayor que 
en el caso de la pequef'ia producción. 

De todas maneras, en general, el crecimiento económico implica que las 
instituciones trabajan para aumentar la productividad, tanto de la produc
ción moderna como de la pequeña producción. El desarrollo socioeconómico 
exige una distribución equitativa de la riqueza generada por el crecimiento 
económico. 

1.2 El crecimiento y la diferenciación 

Cuando hay crecimiento de la economfa se producen fenómenos de 
diferenciación: la industria tiende a concentrarse en las ciudades, la po
blación se urbaniza debido a que los procesos de acumulación son más 
dinámicos en la industria. Alrededor de la industria crecen otros sectores 
como el comercio, los servicios, el transporte, la energfa, la vivienda, etc. Y 
más recientemente tiene una gran expansión el sector financiero. 

En toda la economía y en los sectores económicos existen diferentes niveles 
de productividad que tienen que ver con una determinada estructura ocu-
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pacional. Podemos hablar de dos grandes niveles de productividad: el 
sector más desarrollado. que corresponde a la producción que se hace 
mediante trabajo asalariado exclusivamente y que llamaremos producción 
empresarial, y la producción de menor productividad en la que predomina 
el trabajo familiar no asalariado, que llamaremos pequeña producción. 

En general , cinco son las categorfas ocupacionales que se dan en la eco
nomía: 1) patrón empleador, 2)empleado, 3) obrero. 4) trabajador por cuenta 
propia y 5) trabajador familiar no remunerado. Las tres primeras categorfas 
son propias de la producción empresarial y las dos últimas propias de la 
pequena producción. 

En la pequei"la producción el trabajador por cuenta propia es quien dirige la 
explotación, generalmente él produce y es jefe de familia. El trabajador 
familiar no remunerado es generalmente la esposa, los hijos y otros parientes. 

La economla funciona como un todo y no existe un sector empresarial aislado 
de la pequei'\a producción. Son diferentes niveles de productividad dentro 
de un todo económico y social , de tal manera que entre los dos existen 
relaciones de trabajo. económicas y sociales. 

La pequel'\a producción se da tanto en la ciudad como en el campo. En el 
campo predomina la pequeña producción agropecuaria, que en este trabajo 
llamamos PER, pequeña empresa rural. Aunque en el sector rural existen 
pequeñas empresas no agropecuarias, en este trabajo trataremos 
especialmente de la agropecuaria, pues ésta representa lo principal de la 
pequei'ia producción y , sobre todo, nos referiremos al sector rural no 
estructurado, es decir, a las áreas en donde predomina la economla campe
sina, la economra de la PER. 

1.3 LJII modernización y diferenciación 
de la producción agropecuaria 

El proceso de modernización de la producción fue una respuesta para 
incrementar la productiv.idad de la población activa que va quedando en el 
campo en la medida en que cree fa la población urbana y aumentaba la deman
da de productos del campo por el crecimiento del mercado interno y el volu
men de las exportaciones. Pero, como ya vimos, el aumento de la productivi
dad no es uniforme porque no son uniformes las condiciones bajo las 
cuales se produce. Se moderniza más la producción en los valles fértiles, en 
las zonas cercanas a los centros de consumo: dotadas de mejor 
infraestructura trsica y social. Por ser t ierras más rentables, tendrán mejor 
acceso al créd ito. En cuanto a la relación entre modernización y tamaño, en 
las zonas fértiles la propiedad es habitualmente de un tamal'\o mayor 
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(medianas y grandes propiedades) . lo que permite el uso de máquinas más 
poderosas y realizar economías de escala. 

Por razones expuestas en materia de productividad, el proceso de moder
nización de la producción agropecuaria se da de manera diferen
ciada, constituyéndose dos categorías generales que hemos llamado 
producción empresarial. cuya caracterlstica más relevante es el uso del 
trabajo asalariado (empleados y obreros) y la pequeña producción. cuya 
característica más relevante es el trabajo familiar no asalariado. 

En estas producciones se dan diferentes grados de tecnología y de formas 
de explotación y podría hablarse de nueve tipos de unidades de producción en 
el campo. Cinco corresponden a las modalidades empresarias. a saber: 

1. a groindustriales, 
2. agropecuarias de alta tecnología explotadas por un arrendatario. 
3. agropecuarias de alta tecnología explotadas por el propietario, 
4. agropecuarias de tecnología intermedia explotadas por el propietario. 
5. ganaderas extensivas de baja tecnología explotadas por el propietario. 

En cuanto a las PEA. son cuatro: 

1. una propiedad de tecnología intermedia, 
2. una propiedad de baja tecnología, 
3. una aparcerfa de tecnología intermedia. 
4. arrendamiento de baja tecnología. 

1.4 la Inserción de la PER en la economia 

La PEA está integrada a la economía, tanto a la nacional como a la regional 
y zonal. e inc luso a la internacional. 

Respecto a la economía en general , la PEA es productora de alimentos, 
materias primas y divisas. Estas funciones son de particular importancia 
para la producción empresarial en el campo y la tiudad. Los alimentos son 
el componen te principal del trabajo asalariado en la agricu ltura empresa
rial y en la industria y otros sectores económicos de la ciudad. Los 
trabajadores gastan alrededor de la mitad de sus salarios en alimentos. 
Cualquier deficiencia en el sumin istro o encarecimiento de los mismos 
presiona sobre los salarios, y por ende afecta los costos y los precios de la 
industria y otros sectores. y también la capacidad exportadora del pafs. Lo 
mismo ocurre con los productos que son usados como materias primas. 
Respecto al mercado externo es importante la función que cumple la pro
ducción campesina como sustitutiva de importaciones o como generadora de 
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divisas. Hay producciones muy importantes de materias primas agrope
cuarias vinculadas de una u otra manera al mercado externo del pals. 

Dado el alto lndice de desempleo en las ciudades, en América Latina la PEA 
es prácticamente la única alternativa actual para el suministro de empleo e 
ingresos a una gran cantidad de la población. La PEA es fuente de empleo 
para la producción agropecuaria empresarial, y a un costo bajo, dado que 
parte del costo de subsistencia del trabajador lo asume la familia con su 
parcela, reduciendo asi su salario. 

Importante aspecto de la inserción de la PEA es su relación con la producción 
industrial y con el capital comercial y financiero. Sus posibilidades de re
tenc ión de excedentes depende en gran medida de los precios de los in sumos 
industriales que requiere. y ello condiciona sus relaciones con el capital 
comercial y financiero. 

La relación de la PEA con el capital comercial es dificil; se conocen las 
contradicciones entre los intereses del campesino y los del intermediario. 
Gran parte del valor generado por el campesino es apropiado por el 
intermediario mediante el mecanismo de los precios. Por lo general, esta 
ganancia del intermediario no se invierte en el campo sino que se dirige y 
beneficia a la ciudad. 

Otra relación se establece con el capital financiero. Cuando el campesino 
necesita crédito. los intereses que paga absorben y gravan excesivamente el 
producto que obtiene. Si los prestamistas son particulares, la situación es 
peor. En cuanto a los créditos oficiales, aunque son más favorables, sólo 
benefician a parte de los productores y en los últimos anos los intereses 
también han subido mucho. Las ganancias obtenidas por el capital financiero 
se desplazan a la ciudad. En resumen, la PEA es una fuente de excedente 
que alímenta los procesos de crecimiento económico de la ciudact con 
escaso beneficio para el campo. 

1.5 Los recursos de la producción 

En general, la tierra de que disponen las PEA es escasa y ubicada en las zonas 
montañosas. Por lo tanto su calidad no es buena. La relación tierra-trabajo 
es tan estrecha que la tierra debe explotarse con el trabajo familiar, que 
generalmente es excedente. Por esta misma razón, la disponibilidad de 
capital es escasa y por ende, su acceso a la tecnologfa. El tamaño de los 
predios y la topografía determinan que las obras de infraestructura sean 
más costosas y menos rentables desde el punto de vista económico. 

En general , el acceso a recursos que tiene el campesino es limitado y gran
des esfuerzos institucionales y organizativos han de hacerse si se quiere 
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mejorar esta situación. En la medida en que el campesino se vincula al 
mercado y debe usar productos agroqulmicos, debe comprarlos y como no 
dispone de capital tiene que recurrir al crédito. Este puede ser obtenido de 
fuentes privadas, habitualmente a muy altos intereses y en condiciones 
onerosas, o puede obtenerse de fuentes institucionales. De todas maneras 
una gran masa de los campesinos está fuera de crédito institucional, el cual 
se destina como es lógico a las zonas y las PEA de mayor desarrollo relativo. El 
recurso de trabajo puede ser empleado en su propia PEA o como trabajo 
asalariado, o en otras formas de explotación como el arrendamiento o la 
aparcería. 

1.6 Tenencia de la tierra 

La PEA se presenta bajo varias modalídades de tenencia. Las principales 
son: propiedad. arrendamiento, aparcería y colonato. 

El origen de la pequena producción se remonta a la época colonial. El predo
minio de estas modalidades de tenencia ha variado con el tiempo y ha guarda
do estrecha relación con el aumento de la productividad y el crecimiento 
económico en general. En ciertos momentos, cuando las tierras cubiertas por 
selvas se estaban poniendo en explotación, el campesino, a cambio de poseer 
una parcela. debía trabajar en la gran propiedad. Había un pago en el trabajo; 
más adelante aparecieron las formas de pago en especie y por último, en 
dinero. cuando éste se hizo de uso común en la economla. 

En cuanto a la pequeña propiedad, ésta ha tenido varios orlgenes. Desde 
los resguardos indígenas, la colonización, la reforma agraria, las compras 
y hasta la ocupación de tierras. 

La aparcarla es el contrato mediante el cual el duel'\o aporta la tierra y una 
parte del capital de explotación y el campesino aporta el trabajo (propio o 
contratado)y la otra parte del capital. La aparcería aparece en zonas de mayor 
desarrollo, para explotaciones de alta intensidad de trabajo e importantes 
enriquecimientos de agroqulmicos. 

Hay formas combinadas de tenencia como por ejemplo cuando en una 
misma unidad se explota una parte en propiedad y otra en aparcerfa. 

1.7 La familia y la PER 

La PEA es la parcela y la familia, pero ésta no se relaciona exclusivamente 
con aquella. Las fuentes de ingreso de la familia son varias: las principales 
son: a) lo producido en la propia parcela, b) la venta de trabajo, e) el trabajo 
como arrendatario o como aparcero y d) otras fuentes, como negocios no 
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agropecuarios. la permanencia de la familia en la parcela depende de que, 
a través de todos esos medios. logre obtener lo suficiente para la subsis
tencia; si no encuentra alternativas mejores, lo más probable es que emigre 
a la ciudad. 

los Ingresos provenientes de la parcela son de dos tipos: a) los que corres
ponden al valor del trabajo invertido por la familia en la producción y b) los 
que corresponden a una ganancia. El campesino tratará de optimizar estos 
dos aspectos. Explotará la parcela tratando de incorporar su trabajo a los 
productos. pero tendrá en cuenta también la posibilidad de producir aquello 
que sea más rentable. Esta optimización dependerá de muchos factores, pero 
esa será la lntencionalidad de su producción, la racionalidad respecto a 
la forma de explotación de la parcela. Por una parte. tratará de que las t ierras 
de explotación absorban la mayor cantidad de trabajo posible y además, 
que éste se dé de manera continua durante el ar'\o, a fin de poder emplear 
al máximo su capacidad de trabajo. He aquí porqué, el campesino diversifica 
tanto su producción. 

Paralelamente, tratará de dedicar su trabajo a la producción para que pueda 
ser más rentable. En un momento dado, pasará si puede a explotaciones 
cada vez más rentables, en donde la relación trabajo-capital sea mayor 
y, además del aporte de su trabajo, que cada vez más será de tipo adminis
trativo, empezará a emplear trabajo asalariado. Cuando este proceso se da, 
hablamos de la PEA empresarial. 

En la PEA subfamlliar, la parcela por cualquier razón (tamaí"io. calidad y otros 
factores) no alcanza para la subsistencia de la familia, y por tanto ésta debe 
buscar otras alternativas de ingreso, empobrecer o emigrar a la ciudad. Estas 
alternativas son la venta del trabajo en las PEA empresariales. en la agri
cultura empresarial o en otras labores no agropecuarias; o el tomar otra 
tierra en arriendo; o el trabajador como aparcero en una PEA empresarial, 
o para un terrateniente mediano o grande y que explota la tierra mediante 
este sistema. A veces el campesino complementa los ingresos con envios 
de dinero que le hacen los familiares que trabajan en la ciudad. 

1.8 El proceso de diferenciación de la PER 

Así como se produce un desarrollo diferenciado en la economía en general, 
se produce también un proceso de desarrollo diferenciado entre la PEA 
de una zona campesina. Algunas PEA crecen económicamente, otras se 
mantienen estables y otras se descapitalizan. llamaremos a las primeras 
PEA empresariales (PEAE), a las segundas PEA familiares (PEAF) y a las 
terceras PEA subfamiliares (PEASF). 
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La posibilidad de crecimiento económico de la PEA tiene que ver con fac
tores internos y externos. Internos son el tamano. la calidad de los recur
sos. la fam ilia en cuanto a capacidad de trabajo y niveles de consumo. 
Externos son los precios, la posibilidad de mejores alternativas de trabajo, 
la cercanía a los mercados, el apoyo institucional, etc. 

Existe diferenciación también entre las zonas campesinas. Ex isten zonas 
de mucho desarrollo tecnológico, relacionadas con la fertilidad del suelo 
y los mercados, y zonas de bajo desarrollo. de tierras estériles, lejanas del 
mercado. En las zonas más desarrolladas habrá un mejor nivel de vida. mayor 
producción para el mercado y mejores salarios. 

En ambas zonas se dan procesos de diferenciación, más acelerados en la 
más desarrollada. En éstas aparecen formas más desarrolladas, como la 
aparcería. 

En las zonas más desarrolladas el productor es más "empresario". por su 
vinculación con el crédito, el mercado, las instituciones. 

Las distintas PEA se relacionan de manera diferente con el mercado de 
trabajo. Las PEAE contratan jornaleros o dan tierra en aparcería, las PEAF se 
mantienen casi con el trabajo fam iliar, y ocasionalmente venden o compran 
trabajo. Las PEASF venden una parte importante del trabajo y trabajan en 
aparcería. 

El mercado de trabajo se establece entre las PEA y entre éstas y la agricultura 
empresarial cercana o lejana (cuando se dan las migraciones estacionales) . 

1.9 La comunidad 

Cuando aquí hablemos de comunidad campesina nos referiremos a una 
población de pequeños productores, geográficamente continua. que tiene 
servicios comunes de escuelas. centro de salud. caminos. y que dispone 
de organizaciones comunitarias como la acción comunal y la junta de padres 
de familia. El punto general de referencia económica de estas comunidades 
es el pueblo. En la comunidad campesina predomina la PEA y la actividad· 
general gira alrededor de ella. En ella existen, como hemos visto, distintos 
tipos de PEA. 

Existen entonces intereses contradictorios e intereses comunes. Hay 
intereses comunes, por ejemplo, alrededor de la infraestructura física y 
socia l, caminos, escuelas, y alrededor de los servicios: educación, salud, 
deporte, etc. Los hay también en cuanto a los precios. En el mercado los 
productores están de acuerdo con un precio que retribuya el esfuerzo 
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productivo. Los productores, independientemente del tipo de PEA a que 
pertenezcan, tienen Interés en un buen precio. Pero también existen in
tereses contradictorios dentro de la comunidad. En cuestiones de salarios, 
por ejemplo. entre las PEA empresariales y las subfamiliares, o entre el 
propietario y el aparcero. También existen intereses contradictorios entre 
el intermediario·y la comunidad en la discusión sobre el precio. O entre el 
prestamista y el prestatario. En general podemos decir que la comunidad es 
este grupo relacionado por intereses comunes y contradictorios. 

1.10 La organización de la comunidad 

Han existido formas de asociación de los campesinos para afrontar los 
procesos del consumo, la producción, el mercadeo, la Industrialización. Han 
sido, por ejemplo, las tiendas comunales, las empresas comunitarias, las 
cooperativas de mercadeo. las empresas asociativas para la industriali
zación de algún producto. Las más caracterizadas han sido las empresas 
comunitarias, en general, producto de programas de reforma agraria y las 
cooperativas de mercadeo y crédito. En este trabajo las llamaremos em
presas asociativas económicas de pequeños productores. 

Las variantes en el interior de ellas son muchas, desde la plena asociación 
para todo el proceso productivo, hasta asociaciones parciales de todo tipo. La 
importancia económica y social de estas formas es todavía muy incipiente 
y la población campesina realmente vinculada a ellas es muy baja. 

1.11 La posibilidad de crecimiento económico de la PER 

La posibilidad de crecimiento económico dependerá de condiciones 
objetivas, subjetivas e institucionales. Las objetivas son aquellas dentro 
de las cuales se desarrolla la producción, internas y externas a la PER. Las 
subjetivas se refieren a la actitud de la población, de la comunidad, y la 
tercera al enfoque. actitud y medios institucionales que se dediquen al 
desarrollo de la PEA. 

Estos tres aspectos se conjugan para hacer viable o no el crecimiento eco
nómico de la PEA y su capacidad para mejorar el bienestar de las familias y la 
capacidad para mejorar sus funciones económicas. Una de las cuestiones 
fundamentales radica en que la PEA puede aumentar y retener el excedente 
económico que produce. El aumento de la productividad se puede lograr 
mediante la tecnlficación y la retención de excedente que haga viable la 
inversión y el mejoramiento de la capacidad productiva, pero un aumento 
de la productividad debe ir acompañado de la posibilidad de vender, de 
realizar el producto y obtener un precio rentable, es decir, un precio que 
permita la reproducción del capital y el trabajo y deje un margen para 
reinversión y mejoramiento de la familia. 
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La cuestión subjetiva se refiere al productor. Una correcta comprensión de la 
economía campesina es requisito para una adecuada actitud y orientación 
hacia el mejoramiento. La capacitación aquí es crucial, en lo técnico. en 
lo empresarial y en lo organizativo. Es necesario mejorar la capacidad de 
gestión del pequeño productor para que administre mejor los recursos 
propios y los institucionales. La capacitación organizatíva se orientará a la 
identificación y comprensión de los problemas comunes y hacía una actitud y 
comportamiento asociativo para afrontar su solución. 

1.12 El crecimiento y las alternativas asociativas 

La cooperación o asociación es un camino necesario que han de recorrer 
las PEA en su proceso de modernización. En varios sentidos: como medio de 
retener excedente para lograr un crecimiento económico, generar nuevas 
fuentes de empleo e ingreso en el campo, lograr una organización social 
más avanzada, establecer una relación más adecuada con la ciudad. Las 
formas asociativas económicas se pueden establecer en las distintas fases 
del proceso productivo, consumo, producción y mercadeo, o pueden cubrir 
todo el proceso como en el caso de las cooperativas de múltiple servicio. 

La asociación para el mercadeo es la asociación para vender el producto y 
obtener un buen precio, un precio rentable. Es crucial llegar a este tipo de 
asociación pues de lo contrario el campesino aislado se encuentra en 
desventaja. Su inferioridad proviene de varías causas. Por una parte, las 
distancias encarecen los fletes y no hay infraestructura para el acopio, al
macenamiento y mercadeo; en general, los productos son perecí bies y deben 
ser rápidamente vendidos. Por otra parte, el campesino durante el proceso de 
la producción se endeuda con quien le provee para el consumo familiar y 
productívo y ha de pagar inmediatamente después de la cosecha. Padece 
también la circunstancia de que su volumen de producción es reducido y el 
intermediario es fuerte. 

Todos los factores apuntados determinan que la posición y la capacidad ne
gociadora del campesino sea débil en el mercado. Sólo una asociación fuerte 
en lo económico y en lo organizativo permite al campesino afrontar el proble
ma del mercadeo en mejores condiciones. Una asociación puede extender sus 
servicios al área del consumo y la producción; puede afrontar la agroin
dustrialización, el suministro de crédito, la vinculación directa con los 
consumidores en la ciudad,etc . 

2. LA CAPACITACION Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 

2.1 La formación profesional y la pequefta producción 

Desde hace varios años. en todo el mundo, la población vinculada a la PEA 
ha sido objeto, en mayor o menor grado, de programas de capacitación para 
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el trabajo. Más recientemente, en América Latina, el reconocimiento de la 
importancia que tiene la PEA para la economía, que en algunos casos 
alcanza a la mitad de la producción , ha hecho que se d isetien programas 
destinados a su desarrollo y dentro de los cuales aparecen con fuerza los 
orientados a mejorar la capacidad técnica, empresarial y de organización 
de los pequeños productores. 

En este tipo de programas, dos categorías ocupacionales son objeto .de la 
capacitación para el trabajo: el jefe de la pequeña empresa. o sea el trabajador 
por cuenta propia, y otros miembros de la familia, o sea los trabajadores 
familiares sin pago. Además de algunos trabajadores asalariados o asociados 
que aparecen cuando la pequelia producción entra en proceso de cre
cimiento. 

2.2 La evolución de la capacitación 

La capacitación ha variado en su enfoque, en sus contenidos y en sus 
metodologías. Puede hablarse de tres tipos de capacitación: la técnica, la 
empresarial y la organizativa. 

En cuanto al método educatívo se han utilizado desde los enfoques del curso a 
priori . sin consultar las necesidades, hasta la capacitación a partir de un 
diagnóstico hecho por una comunidad en colaboración con el capacitador y 
otras instituciones. El énfasis en el enfoque de la capacitación comenzó hace 
muchos alios con la capacitación técnica; luego apareció la capacitación 
empresarial campesina y, más recientemente, se ha considerado que es 
necesario desarrollar formas asociativas para la PEA y ha aparecido la 
capacitación para la organización. que aqul llamaremos capacitación or
ganizativa. 

Uno de los inconvenientes de la capacitación restringida al área técnica es 
que, en muchos casos. deriva en una acción paralela de asistencia técnica. 
Sin embargo, a medida que se desarrollan los programas de capacitación, 
la delimitación y complementación entre estos dos campos va siendo cada vez 
más clara. La Investigación. la transferencia tecnológica y la asistencia 
técn ica son necesarias y deben mantenerse por parte de las instituciones 
especializadas, pero la capacitación es fundamental porque habilita al 
productor para que pueda manejar y apropiarse de los conocimientos 
producidos por la investigación de manera consciente y pueda colaborar con 
el técnico para que los conocimientos que adquiere el campesino sean más 
permanentes y más autónomos para cuando la institución no esté presente. 

2.3 la capacitación en los programas de desarrollo rural 

En los programas de atención a la PEA. tradicionalmente se ha concedido 
énfasis a los aspectos de crédito y asistencia técnica asf como también a 
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los de infraestructura. El crédito está destinado a supl ir la carencia de 
capital, sobre todo para financiar la adquisición de insumos y la asistencia 
técnica para garantizar que el productor emplee adecuadamente dichos 
recursos. 

En la década de los 60 predominó en la región una polftica de reforma agra
ria orientada a modernizar el campo sobre la base de la redistribución de 
tierras y de la incorporación de bienes inexplotados o inadecuadamente 
explotados a la producción. Esta política se armonizaba con políticas de 
empleo y de Impulso al sector Industrial. 

A partir de 1970 se retrae la política de reforma agraria y se concede mayor 
énfasis al Incremento de la productividad como alternativa para el sector 
campesino. Aparecen entonces los programas de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI). actualmente en ejecución en la mayoría de los paises de América 
Latina. 

En este enfoque, se parte de la base de que el campesino necesita, para lograr 
su desarrollo. un apoyo integral en todo lo que tiene que ver con su pro
ducción y sus condiciones de vida. Para ello las instituciones no deben 
llegar aisladamente sino que deben concertar e integrar sus acciones. 

En general. en estos proyectos se contemplan tres componentes. a saber: 

a. El productivo, referido al crédito, investigación y transferencia de tec
nología y mercadeo, conservación de recursos naturales y capacitación. 

b. La infraestructura, referido a dos aspectos: 

i. infraestructura física, como adecuación de tierras, caminos, redes 
eléctricas, almacenes, etc.; 

ii infraestructura social referida a hospitales. centros de salud. es
cuelas, centros deportivos y culturales, etc. 

c . El social , que se refiere al mejoramiento de la sa lud, la educación, la 
nutrlción. el deporte. etc. 

2.4 La participación del campesino en el desarrollo rural 

En general , los campesinos no participan en la definición y en la planeaclón 
de los programas y proyectos de desarrollo rural. Estos son definidos por 
las instituciones. En cuanto a su participación en la ejecución, ésta es apenas 
instrumental: se les llama para que ayuden a poner en práctica lo previamente 
decidido sin su concurso. 
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A nivel de planeación local y ejecución, se han hecho algunos avances en 
ciertos DRI, en donde se han institucionalizado formas de organización 
para la participación del campesino. No obstante, esa participación y la 
fortaleza de las organizaciones campesinas deja mucho que desear y las 
evaluaciones que en este sentido se han hecho de los ORI muestran que no 
se ha logrado mejorar de manera sustancial la autonomía de los campesinos 
para decidir sobre lo técnico. so'Jre el manejo de crédito, sobre la planifi
cación de sus fincas y sobre los procesos de Investigación tecnológica. 

Es bajo e insuficiente el porcentaje de campesinos efectivamente vincula
dos a la cooperación para el consumo, el mercadeo y la agrolndustrialización. 

En cuanto a la capacitación. hasta hace poco se le ha incluido en algunos DRI 
como un componente financiado. Sin embargo. su participación en 1~ es
tructura presupuesta! es muy baja, pues no pasa del 1% del total del gasto. 

Subsiste el prohlema de un enfoque tradicional de la capacitación centrada 
en lo técnico y como simple complemento de la asistencia técnica mediante 
cursos regulares preestablecidos. Además, en muchos casos se ha impartido 
la capacitación por parte de distintas instituciones como una extensión 
de sus servicios, pero sin que a esa función se le dé una estructura adecuada. 
Al técnico se le da el cometido de capacitar pero no se le capacita como 
docente, ni se le dota de medios pedagógicos adecuados, de manera que al 
final se hace más un trabajo de extensión e Información que de capacitación. 

La deficiencia en el enfoque, instrumentación e Impacto del proceso de ca
pacitación del campesino en los programas de desarrollo rural es actualmente 
uno de los principales problemas para desarrollar su capacidad de partici
pación y mejorar sus niveles de organización para la participación y para 
su autodesarrollo. 
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111 . hacia una nueva 
concepción de la 

capacitación para el 
desarrollo rural 

1. CONCEPCION Y OBJETIVOS 

1.1 La capacitación, Instrumento de 
desarrollo económico y social 

La finalidad de la capacitación es contribuir a mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la población campesina y de la sociedad en general. 
En nuestro caso. esto se canaliza a través del proceso productivo. Se trata 
de aumentar la productividad y rentabilidad de la PEA y de promover formas 
asociativas que permitan retener el excedente generado en la producción, 
como un medio de generar empleo e ingresos para la comunidad en general. 

1.2 Hacer de la capacitación 
el motor del desarrollo rural 

Las condiciones objetivas que rigen el desarrollo de la PEA determinan que 
el cambio deba basarse principalmente en la capacidad de la población. 
El mejoramiento de las condiciones de vida Implica que la población sea 
capaz de cambiar sus condiciones de vida y esté dispuesta a trabajar para 
lograrlo. En este sentido cobra especial importancia el trabajo sobre lo 
subjetivo. sobre la forma de ver el mundo y sobre las actitudes y comporta
miento. Las condiciones de vida del campesino, su producción Individual 
y su bajo nivel educativo, han contribuido a crear en él un comportamiento 
individualista y una concepción fatalista del mundo. 
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Para cambiar las condiciones objetivas, es necesario comenzar por lo 
subjetivo y aquí cobra esencial importancia la capacitación, orientada a la 
comprensión de lo técnico y de lo económico. al manejo de la unidad de 
producción y la organización. como medio de mejoramiento económico y 
social. Este camino conducirá a una mayor participación del campesino 
en el proceso de desarrollo rural. 

Un campesino más capacitado y organizado puede relacionarse de mejor 
manera con las instituciones y aprovechar sus servicios; puede contribuir 
en gran medida a la coordinación interinstitucional, al converti rse él en un 
punto de referencia común para las instituciones y al realizar un trabajo 
conjunto con ellas. Las evaluaciones que se han hecho de los programas 
de desarrollo rural y más recientemente de los programas DRI indican que 
su principal falla radica en no haber logrado una incorporación efectiva 
del campesino a los programas, al no haber adquirido un mayor nivel de 
autonomía en el manejo de los mismos. Esto ha impedido. por ejemplo. una 
fuerte organización para el mercadeo, que garantice que el excedente 
producido sea retenido por los pequeños productores y no por el interme
diaría. 

De acuerdo con la concepción y metodología aquf propuestas, la capa
citación se constituye en el componente principal que. junto con otros. 
garantiza que se den procesos más efectivos y eficaces de mejoramiento 
de la función de la PEA en lo económico, lo técnico y lo social. 

1.3 Desarrollar la capacidad de 
participación del campesino 

La capacitación ha tenido tradicionalmente un objetivo instrumental en los 
programas de desarrollo rural. Primero las instituciones definen los 
programas de desarrollo rural y luego se programa la capacitación en función 
de ·sus propósitos: la capacitación técnica para complementar la transferencia 
tecnológica; la capacitación financiera y contable para el manejo de cré
dito; la capacitación para la administración cooperativa , para una coope
rativa que ha sido decidida y montada institucionalmente. 

En el presente documento, la capacitación tiene el cometido de habilitar al 
campesino para el análisis y el cambio . Analicemos este enfoque para cada 
una de las áreas de capacitación. 

En lo técnico 

En general, y dadas las condiciones de bajo nivel educativo del campesino 
{un promedio de tres años de primaria o menos), se ha considerado que 
el desempeño del pequeño productor debe mantenerse al nivel de su práctica 
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empírica y que como tal debe adiestrársele, más que capacitársele, en el 
manejo de las nuevas tecnologías. Además, como la nueva tecnología es 
producida sin su participación, es necesario entregársela como una receta, 
una vez que está lista. Dicho de otra manera, como el conocimiento cientlfico 
y la investigación la tienen los técnicos y el campesino hace el trabajo fí
sico, se monta el esquema de funcionamiento institucional correspondiente. 
El técnico hace el trabajo intelectual y el campesino el trabajo físico. El 
campesino debe seguir las recomendaciones del técnico y aplicarlas. Es 
decir, existe una brecha entre el conocimiento teórico y práctico que, al 
contrario de lo que se piensa, se ahonda en la medida en que se logra el 
desarrollo tecnológico, dado que los procesos son cada vez más complejos 
y el campesino se mantiene restringido a su trabajo fisico. En la medida en que 
hay un mayor desarrollo tecnológico, el campesino. en vez de ser más 
autónomo, se torna más dependiente del técnico. Por ello, la capacitación 
debe empei'larse en cerrar la brecha entre el conocimiento de ambos. 

Debe introducirse al campesino en el conocimiento teórico y vincularlo 
conscientemente a los procesos de investigación. Debe proporcionársela una 
capacitación teórica referida a la práctica cotidiana. 

No basta con decirle al campesino: "Use tal abono. 100gramos por planta"; es 
preciso, además, capacitarlo acerca de qué son los abonos, el nitrógeno, 
el fósforo, el potasio, cuáles son sus funciones específicas en las plantas. 
De esta manera el campesino puede empezar a participar, con el técnico, 
en la interpretación de las etiquetas y folletos de los productos y empezará 
entonces a tener mayor capacidad de uso de los mismos y podrá cambiar 
sus prácticas actuales por tecnologías más desarrolladas. 

En este contexto se inscribe la capacitación. Se trata de habilitar al cam
pesino para que aprenda el porqué de las prácticas que él realiza o que le son 
propuestas por las instituciones. 

En la gestión de su empresa 

Luego de la aparición de la capacitación técnica y, fundamentalmente, a 
raíz del surgimiento de los programas de desarrollo rural integrado, se ha 
comenzado a dar importancia al problema de la gestión de la PEA. Se entiende 
hoy que no basta el intento de aumentar la producción de los campesinos 
mediante el desarrollo tecnológico. sino que es también fundamental actuar 
sobre el problema de la gestión, de la rentabilidad. 

El simple aumento de la producción no garantiza de por si el aumento de la 
rentabilidad de la PEA y por ende del ingreso del campesino. Si se desea un 
crecimiento sostenido de la producción, es necesario garantizar que el 
aumento de la producción sea rentable. La rentabilidad permitirla recu-
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perar el capital invertido y abre la posibilidad de un proceso de inversión, 
de mejoramiento de las condiciones de producción. Se hace necesario 
pues capacitar al pequeño productor para que mejore la administración 
de los recursos propios y de los que le son suministrados a través del créd ito. A 
tal fin se han diseñado programas especiales.Sus áreas de actuación son: 
administración rural, planificación de fincas. crédito, registros, análisis 
técnico-económico, economía de la producc1ón, etc. 

El método con que se ha realizado este tipo de capacitación varía según 
las instituc iones. Ahora se trata de obtener una participación activa y 
consciente del campesino. de modo que él intervenga con el técnico en la 
plan ificación de la finca y del crédito. y realice los cá lcu los de rentabilidad , de 
selección de alternativas. y pueda manejar los instrumentos que se usan 
en la planificación. 

En lo organizativo 

Hoy se comprende la importanc1a de que el campesino asuma. de manera 
organizada, muchos de los problemas económicos y de otro tipo que afronta 
en el proceso de producción. Estos se ubican en las áreas del consumo. la 
producción, el mercado, la transformación. etc. La posibilidad de que el 
campesino construya formas económicas asociativas tiene que ver con la 
posibilidad de lograr un desarrollo socioeconómico. Gran parte de las 
dificultades que enfrenta la PEA para aumentar su productividad y su renta
bilidad y para retener el excedente generado. se relacio("lan con el hecho 
de que el productor no tienen control ni participación en los procesos de 
mercado ni de transformación del producto. La capacitación organizativa 
se orienta a promover y capacitar al campesino para que identifique 
problemas comunes y alternativas de desarrollo económico que impl ican la 
asociación y, al mismo tiempo, capacitarlo para que pueda asumir los nuevos 
roles que esas organizaciones demanden. 

1.4 Democratizar la capacitación 

Son muy bajos los porcentajes de la población campesina beneficiados 
por la capacitación, los que además reciben pocas horas de capacitación. 
Para analizar la variable cobertura. usaremos el concepto de campesino y 
no el del alumno en formación: la intensidad se medirá por horas de 
formación efectiva. La calidad de la capacitación está referida al conocimiento 
en sí y a los efectos de cambio que logre ese conocimiento. 

Por esto, la metodología une el contenido y la acción como algo inseparable. 
La cobertura y la calidad están ligados a la concepción, la metodología, los 
medios y los instrumentos capacitadores que se utilicen. La contradicc ión 
cobertura-calidad sólo existe cuando se quiere aumentar una de las dos 
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sin cambiar la estrategia, las metodologlas y los medios de formación. La 
posibilidad de mejorar la cobertura está ligada a que se logre una 
participación de la comunidad en proceso, a que se trabaje sobre lo 
integral y lo principal , y a que se usen medios pedagógicos y estratégicos 
adecuados, Incluyendo la formación a distancia. 

2. EL METODO PEDAGOGICO 

El método pedagógico es un proceso que comienza con la investigación, 
continúa con la aplicación de los nuevos conocimientos al análisis de la 
realidad. identifica y formula luego proyectos de mejoramiento para 
ejecutarlos. evaluarlos y generar a partir de ellos nuevos conocimientos. Es, 
pues, una pedagogla de la teoría y de la práctica. 

Este proceso lo cumplen tanto el funcionario como el campesino y por tanto 
se convierte en un aprendizaje conjunto. El funcionario lleva conceptos, 
métodos y prácticas nuevos que son transmitidos y aprehendidos en un 
proceso de investigación y cambio de la realidad en la cual vive el campesino. 
El campesino aporta sus conocimientos y utiliza las nuevas herramientas 
conceptuales para un análisis nuevo de su práctica. El objeto de 
conocimientos es el proceso productivo, en sus aspectos y connotaciones 
técnicas, económicas y sociales en las fases del consumo, la producción, 
el mercadeo y la transformación. 

3. BASES ESTRATEGICAS 

3.1 La capacitación debe planificarse en función 
de su rentabilidad económica y social 

La capacitación no debe realizarse de manera ci rcunstancial. sino plantearse 
para alcanzar la máxima cobertura y el mayor impacto con los recursos 
disponibles y avanzando progresivamente de acuerdo con los criterios de 
prioridad que se han fijado. En vistas de la magnitud de las necesidades 
de capacitación de la población campesina, la acción capacitadora se 
concentrará sobre lo general e importante y, por ende. común a la mayoría de 
los campesinos. 

La planificación debe hacerse a mediano y corto plazo. Por mediano en
tendemos los cuatro ai'los, lapso en que se planea en función de los objetivos 
más generales, de desarrollo. La planificación anual se establece al finalizar el 
ai'lo inmediatamente anterior. Debe tratar de concertarse con las demás 
instituciones o programas cuando se trata de proyecto DRI. 

Por las caracterlsticas especiales de esta metodología, será necesario 
establecer una planificación inicial sin participación de la comunidad, 
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pues el trabajo del primer año se orienta a montar las bases y los meca
nismos para que esa participación se logre y sea creciente. A medida que se 
capacite al campesino y se practique el trabajo conjunto de diagnóstico 
y elaboración de proyectos entre capacitador y campesino , mayor será la 
participación que este ültimo tenga en la planificación. En el transcurso del 
primer año se irán haciendo ajustes a la programación in icial y para la 
planificación del segundo año, la participación de la comunidad será mayor 
sobre decisiones cada vez más importantes. 

Cuando se comienza este proceso, generalmente la comunidad no ha 
participado con la profundidad y el conocimiento que queremos en la 
definición de los planes y programas que se están realizando en la zona, 
pero nuestro objetivo es que poco a poco esa participación se vaya dando 
y mejore cualitat ivamente el grado de participación. 

3.2 La capacitación debe apoyarse en la comunidad 

Debe ser abierta y con perspectivas regionales y nacionales. Uno de los 
propósitos básicos es capacitar a la comunidad para que aprenda a aprender; 
es decir, que desarrolle mecanismos y actitudes que generen un proceso 
autosostenido de capacitación en función de proyectos de desarrollo . 
Además, la democratización de la capacitación , al incorporar masas de 
campesinos al desarrollo. implica que nos apoyemos en la comunidad, que 
pidamos su concurso para dinamizar todas las acciones. Vamos a crear un 
grupo de personas, representantes de la comunidad, encargados de promover 
y colaborar en la capacitación. Tradicionalmente el instructor enfrenta solo a 
una comunidad que no está organizada para la capacitación. En esta 
metodología se trata de que antes de llegar a la comunidad, tengamos 
inter locutores autorizados que nos facil iten el ingreso a ella. Este grupo será 
una especie de comité de capacitación. Contando con esta organización 
podremos extender el número de beneficiarios. 

Los lideres de capacitación han de ser capacitados como promotores del 
desarrollo y como docentes. Estarán encargados de promover y preparar 
a la comunidad para que reciba la capacitación y se organice. Todo debe 
orientarse de modo que un instructor pueda contar con el apoyo de muchos 
agentes multiplicadores. Estos pueden colaborar muy eficazmente porque 
viven en la aldea o comunidad, conocen a la gente y su cu ltura, son los más 
capaces y además han sido eleg idos por los vecinos. 

3.3 La capacitación será abierta 

La capacitación , en principio, abarcará a todos por igual, tanto a jóyenes 
con;~ adultos, a hombres como a mujeres, sepan o no leer y escr;blr, 'los 
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que tendrán representación en el comité de capacitación. Alfabetizar será 
incluso uno de los cometidos del grupo. 

Pero el objetivo principal de la capacitación consistirá en crear organización 
alrededor de problemas comunes. Ciertos problemas no están restringidos a 
una sola comunidad, sino que son comunes a varias comunidades de una 
región e incluso de un país. El objetivo es crear organizaciones de pequeños 
productores a nivel de zona, región y país, con el fin de que afronten, por 
línea de producción, y gremialmente, el diagnóstico y solución de problemas 
generales como el del mercadeo de sus productores, el suministro de in
sumos, el crédito, la infraestructura, etc. Es decir la metodología apunta 
a desarrollar canales de integración y de participación de los campesinos 
a nivel nacional. 

3.4 lntenclonalldad de definir los contenidos 

El campesino debe conocer y comprender su papel en el proceso de de
sarrollo del país, y tener conciencia de su capacidad para participar en un 
proceso que mejore sus condiciones de vida y las de la sociedad en general. 
Debe también conocer el porqué de las cosas, de su práctica, el porqué 
de lo técnico, de lo empresarial, de lo organizativo. En este sentido no basta 
la capacitación práctica, sino que es primord ial una capacitación teórica 
que lo habilite para entender su práctica y, de esta manera, lo habilite para 
cambiarla y mejorarla, y para mejorarla en situaciones nuevas y distintas. 

En cuanto a la secuencia con que los contenidos deben ser dictados, seco
mienza por el área de desarrollo rural y participación comunitaria, pues. al 
principio, se trata de que el campesino se ubique de manera general y se orga
nice para colaborar en la capacitación y el desarrollo. Este nivel es el de desa
rrollo de la comunidad como un todo. Después de este tema se pasa al estudio 
de la gestión de la PEA, para que el productor maneje lo más eficientemente 
los recursos. Aqu i la tecnología se integra a un análisis técnico-económico. 
El objetivo de la explotación de la PEA es obtener ingresos, lo cual sólo se 
logrará si ella es rentable. Es pues prioritario, desde el punto de vista eco
nómico y social , una capacitación en esta área de manejo y gestión adminis
trativa y financiera. Por último, el área de la tecnología debe estudiarse para 
garantizar la máxima productividad. 

Las tres áreas temáticas se dictarán de acuerdo con el siguiente orden: la 
organizativa. la de gestión empresarial y la técnica. Lo comunitario incluye a la 
PEA y en la PEA se da lo técnico. Naturalmente que esto tiene sus 
particularidades. en las que se profundizará cuando se explique la 
metodología. 
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3.5 Instrumentos pedagógicos Idóneos, flexibles y múltiples 

Los instrumentos son los contenidos. los medios. los equipos, las moda
lidades, Jos eventos, las period icidades. 

Los conten idos deben adecuarse a las necesidades más importantes de 
desarrol4o. Asimismo Jos medios que deberán tener en cuenta las carac
teristicas culturales de la pqblación. No obstante, en este proceso de 
adecuación no se debe perder el rigor conceptual y si existen palabras 
nuevas, creadas por la ciencia, se realizarán todos los esfuerzos para que el 
campesino las aprenda. Los medios que se utilicen deben ser consecuentes 
con los conceptos de capacitación abierta: por esto, deben tener la mayor 
cobertura posible. Asl, por ejemplo. un sonorama tiene la ventaja de que 
sirve para alfabetos y analfabetos, y que las filminas pueden irse cambiando 
en correspondencia con las imágenes de la comunidad; lo mismo los casetes. 
que pueden ser usados por los analfabetos. Los materiales más costosos 
deben dedicarse a áreas temáticas del mayor cubrimiento e importanc ia. En la 
medida en que los temas se particularizan, los medios deben ser más baratos 
y sencillos. Los equipos deben ser de fácil transporte y resistentes al 
movimiento. En cuanto a las modalidades nos referimos principalmente a 
Jos programas que van hasta fa comunidad, a los que se dan en centros f1jos y a 
los de formación a distancia. Deben ser utilizados en cada caso y com
binados de una manera racional y flexible, en función de la naturaleza de 
la capacitación que se quiera imparti r. 

Los eventos de capacitación pueden consistir en cursos normales, semi
narios, reuniones. visitas a fincas, gi ras educat ivas, sesiones de clase. Serán 
dictados de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de la comun idad y 
dentro de una programación concertada y no aleatoria. 

3.6 Se debe capacitar a los funcionarios y a los campesinos 

La capacitación en esta metodología debe abarcar a los campesinos y a 
los func1onarios. Respecto de estos últimos, hay dos situaciones: la 
capac itación de funcionarios que actuarán como docentes y los funciona
rios que aunque no serán docentes estarán participando en los programas. 
Respecto de los docentes puede plantearse dos alternativas: que sean 
docentes capacitados como tales o que sean técnicos a los que se les ha 
asignado la función de docenc1a de manera permanente u ocasional. En el 
primer caso se trata sobre todo de formación para un nuevo concepto de 
c~pacitación. En el segundo caso, además. es necesaria una capacitación 
adicional como docentes para garantizar que realicen adecuadamente esa 
labor. En cuanto a la capacitación de campesinos, es importante que la 
comunidad entienda cabalmente la naturaleza de este tipo de programas, 
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por lo cual desde su incorporación al mismo debe explicársela y dejarle un 
material escri to para su estudio. Además se capacitará a funcionarios y 
campesinos en áreas necesarias de una manera permanente y concertada. 

3.7 Complementaclón funcionario-campesino en el conocimiento 

El funcionario sabe unas cosas, el campesino sabe otras. No se trata de quién 
sabe más, sino de lo que puede aportar cada uno. El funcionario tendrá con
ceptos y conocimientos adquiridos fuera de la comunidad y ésta tendrá cono
cimientos especfficos relacionados con la particularidad de su vida y su 
producción. Los dos conocimientos deben ser aportados para el análisis 
congruente de la realidad y para definir estrategias y proyectos de mejo
ramiento. 

3.8 Lo productivo, objetivo principal de la 
organización, con énfasis en el mercadeo 

La vida del campesino se desarrolla alrededor de su proceso productivo. 
En función de éste se define su trabajo y sus condiciones de vida y es, a la 
vez, el interés común más permanente sobre el cual se puede estructurar 
una organización sólida. El proceso productivo comprende el consumo, 
la producción y la comercialización. El campesino no está habitualmente 
organizado para afrontar el proceso productivo. Lo hace de manera indi
vidual. Se trata ahora de llevarlo a la organización para el consumo y el 
mercadeo, y de promover formas asociativas para la agroindustrialización. El 
principal propósito de organización girará alrededor del mercado porque 
aiH radica el problema más sentido e importante. Poco obtiene el campesino 
al aumentar la producción si no la puede vender a precios remuneradores. 
Por otro lado, es necesario que parte de los procesos de transformación 
se realicen en el campo como medio de retener excedente y generar em
pleo. El objetivo final consiste en tener una organización económica de la 
comunidad que asuma el control sobre todo el proceso productivo, desde 
el consumo y centrándose en el mercado y la agrolndustríalización. 

Lo anterior no quiere decir que se deje de lado la organización para lo 
social (educación, salud, etc.), o lo cultural, sino que se construya una base 
más sólida para desarrollar estos aspectos de la vida del productor. 

3.9 Se debe Inscribir en un trabajo interinstltuclonal 
y hacerse por proyectos 

El valor de la capacitación aquí propuesta rad ica en que habilitará al cam
pesino para que éste genere su propio desarrollo. Sin embargo, la comu
nidad debe ser ayudada por las instituciones en cuanto al suministro de 
Infraestructura, servicios sociales, crédito, tecnologla, etc. La capacita-
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ción se orienta a lograr un compromiso del funcionario y de las instituciones 
con el proceso de cambio y desarrollo del campesino. Se orienta. pues. a 
ejecutar un trabajo interinstitucional, alrededor del conjunto de problemas 
que afectan al campesinado. 

La capacitación debe plantearse y ejecutarse dentro de la concepción de 
proyecto. Es decir, habrá unos objetivos de desarrollo, un diagnóstico de 
la población y del conocimiento. y se programará la asignación de recursos 
en función de su rentabilidad social y económica. 

3.1 O Evaluación permanente 

Tradicionalmente, las acciones de desarrollo rural no se evalúan. Se las 
supone buenas de por sí. A lo sumo se evalúa si se cumplieron o no las 
metas, pero la evaluación de impacto en general no se considera. En la 
metodología propuesta se institucionaliza la evaluación como un medio 
de mejorar las acciones y de lograr nuevos conocimientos. La principal 
garantía de evaluación será la part icipación creciente de la población en 
el proceso del desarrollo. Los participantes podrán decir si los p rogramas 
los están beneficiando o no, para lo cual se forjan elementos de juicio e 
instrumen tos de medición. 

El trabajo por proyectos permite establecer puntos de referencia al comien
zo. y metas y objetivos que luego se pueden confrontar con la práctica. La 
evaluación se referirá a las metas de acc ión y a las metas de impacto. Se 
hará apelando a lo objetivo (mediciones especificas) y a lo subjetivo (opi
niones de los campesinos y funcionarios). y a una confrontación crítica de 
ambos. 

3.11 Deben establecerse instancias de 
generación de nuevos conocimientos 

El método propuesto garantiza la generación de nuevos conocimientos ya 
que es un proceso en el cual el conocimiento se lleva a la práctica y luego 
se evalúan los resultados en función de objetivos de desarro llo previamente 
definidos. En cada una de las etapas del proceso (planeación, investigación , 
diagnóstico, proyectos, ejecución, evaluación). se está aprendiendo y 
confrontando. 

De todas maneras es necesario fomentar la elaboración teórica. es decir 
ir sistematizando conceptos y explicaciones sobre la base del aná lisis de la 
realidad concreta. Es por eso que deben establecer temas específicos sobre 
los cuales hay que reflexionar y escribir documentos. con periodos de tiempo 
definidos y responsabilidades. Es muy útil para este proceso organizar 
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seminarios (trimestrales, semestrales, anuales) de funcionarios y campesinos 
para analizar esos temas específicos y producir conceptuallzaciones y 
recomendaciones para la acción. Estos nuevos conocimientos deben verti rse 
a material divulgatorio o pedagógico y difundirse sucesivamente. 

3.12 Se debe garantizar una adecuada organización 
administrativa que apoye eficientemente el proceso 

Una adecuada administración' y apoyo a este proceso capacitador es re
quisito para su buen funcionamiento. El hecho de que falle el suministro 
oportuno de medios didácticos de transporte, de equipos, de viáticos, etc., 
puede representar una desorganización o incumplimiento de metas y 
objetivos. Asimismo debe existir un sistema de información y de evaluación 
del capacitador y de las acciones acorde con las características de esta 
metodolog fa. 

Aunque la metodología aparece multifacética y flexible en su acción. ello 
no implica que sea anárquica y que no se deba controlar el uso del tiempo 
de los funcionarios. 

La estructura de organización de las instituciones debe estar en función 
de la participación de la comunidad y de las características de la metodología. 
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.. 

IV. metodología de la 
formación para el 

desarrollo de la pequeña 
empresa rural (PER) 

Sobre la base de los fundamentos. objetivos y estrategias de la accrón plan
teada para el desarrollo de la PEA, presentados en los capítulos anteriores, 
se propone una metodología de la formación que se ajusta de una manera 
clara a los principios definidos y constituye una respuesta en la que se 
encuentran ordenados, de una manera secuencial y sistemática. todos los 
pasos necesarios para el logro de las finalidades propuestas. 

Desde el punto de vista pedagógico, la metodología que se describe a 
continuación es una secuencia de acciones de capacitación que se insertan 
a lo largo de todo un proceso de desarrollo que Incluye actividades de 
planificación ..- diagnóstico - formulación de proyectos ... ejecución de 
proyectos - evaluación. 

Se Inicia con la capacitación del campesino. Durante esta fase, los cam
pesinos quedan habilitados para investigar su realidad hasta llegar a un 
diagnóstico de la misma; luego van surgiendo de la comunidad los proyec
tos de desarrollo. prlorizados y diseñados hasta llegar a una concertación, 
para su puesta en práctica, con las instituciones que trabajan para el de
sarrollo rural. Se emprende luego la ejecución de los proyectos, la que va 
acompai'\ada de nuevas acciones de capacitación en función de la natura
leza de aquéllos. 

Durante la ejecución de los proyectos surgen nuevas necesidades de capa
citación, las cuales dan lugar a nuevas acciones de capacitación que, a su 
vez, generan nuevos proyectos de desarrollo; y asl sucesivamente. 
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Como puede deducirse de lo anterior, la capacitación ha sido conceb ida 
aquí como una herramienta de desarrollo, como un instrumento de cambio 
para mejorar las condic iones de producción y de vida. 

1. EL PROCESO DE CAPACITACION 

1.1 Las etapas del proceso 

La metodología que se propone a continuación se basa en el desarrollo 
sistemático de tres etapas de capacitación: 

ETAPAS 

3a. 

2a. 

1a. CAPACITACION 
ORGANIZATIVA 

CAPACITACION 
EMPRESARIAL 

CAPACIT ACION 
TECNICA 

TIEMPO 

Estas tres etapas, como se verá más adelante. se interrelacionan entre sf 
y constituyen un todo coherente capaz de dar una respuesta integral a la 
problemática del desarrollo campesino, sobre una base participativa y 
autosustentada. 

La comunidad incluye a las unidades de producción (a las familias) y éstas, a 
su vez, a las lineas de producción. Por este motivo, la secuencia de capa
citación propuesta en esta guía contempla, en primer lugar, el estudio de 
la problemática de la comunidad y su desarrollo (capacitación organiza
tiva); en segundo lugar, el estudio de las unidades de producción (capa
citación empresarial) ; y, en tercer lugar, el estudio de las lineas principales 
de producción (capacitación técnica). 

En la práctica, los contenidos de las tres etapas de capacitación se encuen
tran muy ligados entre si, aunque corresponden a momentos distintos 
en el desarrollo de la formación. 
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EJEMPlOS: 

- Cuando se estudia el tema UOesarrollo rural" (que corresponde a la etapa de capacitación 
organlzativa), se plantea el problema de tos costos de producción en r~laclón con los cultl· 
~os principales de le comunidad (diChos cultivos serán abordados en forma especifica en 
la etapa de capacitación t6cnica). 

- Cuando se estudia el problema económiCO de la comunodad (capacttactón organozallva) 
y se plantea el tema de "los precios", este tema se presenta también en el Interior de las 
unidades de producción (capaci tación empresarial) y llene que ver con el estudio de un 
cultivo o linea de producción (capecnaetón técmca). 

En o tras palabras, el contenido de los tres objetos de estudio (de las tres 
etapas de capacitación) presenta una gran relación temática. Sin embargo, en 
la capacitación organlzativa el énfasis está puesto en el mercadeo; en la 
capacitación empresarial, recae en la rentabilidad de la unidad de producción 
(aspectos técnico-económicos) . y en la capacitación técnica se pone en 
el desarrollo de aspectos tecnológicos tales como la nutrición, manejo y en
fermedades, tanto a nivel de los cultivos como de la cría de ganado. 

1.2 La etapa de capacitación organizatlva 

1.2.1 Objetivo 

La capacitación organizatlva t iene por finalidad promover y capacitar al 
campesino para que identi fique problemas comunes y alternativas de 
desarrollo económico que implican asociación y, al mismo tiempo, para que 
pueda asumir los nuevos roles que esa organización demanda. Se trata de 
dar al campesino una visión optimista sobre su potencialidad como agen
te de cambio y sobre la importancia de la capacitación y de la organización 
para desempeñar ese papel. 

1.2.2 Contenido 

Desde el punto de vista temático, la capacitación organ izativa presenta un 
gran número de alternativas entre las cuales se destacan las siguientes: 

desarrollo ru ral y participación comunitaria, 

la empresa cooperativa y otras formas asociativas. 

organización gremial, y 

organización comunitaria. 
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Estas alternativas serán seleccionadas por la comunidad en función de sus 
problemas e intereses y de los proyectos específicos de desarrollo en que 
se encuentre involucrada. Sin embargo, la presente metodología propone 
iniciar la capacitación con la materia "desarrollo rural y participación co
munitaria", cuyo contenido temático seria el siguiente: 

a. crecimiento y desarrollo. 

b. el desarrollo y el campesino. 

c . historia de la comunidad, 

d. mventario socioeconóm1co de la comunidad. 

e. costos y precio justo 

f. precio de mercado, ganancia, rentabilidad, 

g. el proceso de mercadeo. 

h. organ1zación para la partíc1pac1ón 

l. concertación con las instituciones, y 

j . programación de la capacitación de la comunidad. 

La secuencia descrita permitirá analizar las caracterfst1cas del desarrollo 
rural en general y de la comunidad en particular. dándole especial énfasis a lo 
productivo. lo social y lo cultural. Dentro del análisis del proceso productivo, 
que comprende el consumo. la producción y el mercadeo. se dará especial 
relevancia al problema del mercadeo y se identificarán sus posibles 
soluc1ones organizativas 

1.2.3 Desarrollo 

La etapa de capacitación organlzativa se desarrolla a través de cuatro tases:· 

a. Motivación de la comunidad. Consiste en tomar contacto con la comu
nidad, a través de sus lideres y organizaciones. y motivarlas para un abordaje 
con1unto (campesinos-mslltuciones) de proyectos de desarrollo. así como 

• Estas Culltro rases se presentan {con contentaos diferentes) en fas otras dos etapas de capacltaC•On 
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de las acciones de capacitación ligadas a estos proyectos; esta fase de 
motivación debe culminar con una reunión general de la comunidad en la 
que se presentarán a ésta las bases estratégicas y metodológicas de la 
acción y en la que la comunidad designará los lideres de capacitación que 
Integrarán un comité de capacitación. 

b. Capacitación de lideres. Los lideres designados por la comunidad re
ciben una capacitación intensiva (seminario de lideres, una semana), de 
acuerdo con la temática presentada en el punto 1.2.2 y con el fin de habilitarlos 
para actuar como agentes de capacitación de la comunidad. 

c. Capacitación de la comunidad. Se efectúa la capacitación directa de la 
comunidad, utilizando los mismos temas del seminario de Jfderes y con el 
concurso de los lideres de capacitación y de un instructor de la institución 
de formación . 

d. Formulación de proyectos. La comunidad identifica, durante el proceso 
de capacitación (letra e, anterior), los proyectos específicos de desarrollo 
(en las áreas organizativa, empresarial o técnica); ellos podrán ser nuevos o 
consistir en un mejormiento de los ya existentes en la comunidad, pero 
serán priorlzados y estudiados desde el punto de vista de la factibi lidad 
social y económica; finalmente, en el marco del proceso de capacitación, la 
comunidad concertará con las instituciones la ejecución de los proyectos 
prioritarios, cuya factibilidad será analizada ahora desde un punto de vista 
técnico, financiero e institucional. 

Con base en la naturaleza de los proyectos emprendidos por la comunidad, 
se decidirán las acciones futuras de capacitación en las áreas empresarial 
o técnica, e Incluso en la propia área organ izatlva. 

Cada una de estas cuatro fases es explicada con detalle en el apartado 2. 
Véanse los puntos: 2.3 (motivación de la comunidad), 2.4 (capacitación 
de líderes), 2.5 (capacitación de la comunidad) y 2.6 (formulación de 
proyectos). 

1.3 La etapa de capacitación empresarial 

1.3.1 Objetivo 

La finalidad de la capacitación empresarial consiste en preparar al pequel'lo 
productor campesino para que mejore la capacidad de planificación y 
administración de sus propios recursos, así como de aquellos que le son 
suministrados a través del crédito. 
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Por medio de esta etapa de capacitación el campesino quedará habilitado para 
participar, de una manera consciente, en la planificación de su producción, 
para administrarla, y para efectuar cálculos de rentabilidad y seleccionar 
las alternativas rentables de producción y de utilización de sus recursos. 

1.3.2 Contenído 

Desde el punto de vista temático, la capacitación empresarial podría in
cluir las siguientes materias: 

análisis técnico-económico comparativo, 

planificación de la unidad de producción, 

- crédito , 

- administración rural, 

- registros técnico-económicos, 

- contabilidad agropecuaria, y 

- economía de la producción. 

Las etapas de capacitación empresarial podrán enfocarse en función 
de cualesquiera de los temas anteriores, de acuerdo con las necesidades 
e intereses de la comunidad y, en particular, de acuerdo con la naturale
za de los proyectos específicos de desarrollo identificados y priorizados 
por la comunidad (en una etapa anterior de capacitación organizativa o em
presarial) y elaborados y puestos en marcha conjuntamente con las 
instituciones que trabajan para el desarrollo rural. 

1.3.3 Desarrollo 

Las etapas de capacitación empresarial se desarrollarán a través de las mis
mas fases descritas en el punto 1.2.3 para la capacitación organizativa y 
que son presentadas con mayor detalle en el apartado 2 (puntos 2.3, 2.4, 2.5 y 
2.6). 

Al finalizar la capacitación empresarial en cualquiera de las materias pre
sentadas en el punto 1.3.2, la comunidad habrá identificado, priorizado y 
elaborado, conjuntamente con los técnicos de las instituciones, proyectos 
específicos de desarrollo (en las áreas organizativa, empresarial o téc
nica). Con base en la naturaleza de estos proyectos, se deC:d;ran las acciones 
futuras de capacitación. 
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1.4 La etapa de capacitación t6cnlca 

1.4.1 Objetivo 

La capacitación técnica tiene por finalidad elevar la productividad de las 
diferentes líneas de producción, dándoles tos conocimientos técnicos 
inmediatos y las destrezas relacionadas con la producción, además de tos 
conocimientos teóricos suficientes para comprender el porqué de las prác
ticas que realizan y de aquellas que les son propuestas por las instituciones. 

Se trata aquí de reducir la brecha que existe entre los conocimientos que 
poseen las instituciones (los técnicos) y los que poseen los campesinos, con 
el fin de lograr una mayor participación de éstos en lo técnico. 

1.4.2 Contenido 

Se incluyen en la capacitación técnica todas aquellas materias que se re
lacionan con la formación tecnológica del campesino, agrupadas 
fundamentalmente en tres grandes áreas: 

a. Agricultura. que Incluye: 

·- uso y manejo de lnsumos (abonos, semillas, plaguicidas, etc.), 

- uso y manejo de suelos y agua, 

- cultivos (cada cultivo se tratará como una materia independiente) . 

b. Ganadería, que incluye el estudio de especies mayores (bovinos, equi
nos) y menores (ovinos. porcinos, etc.) y. en cada una de ellas, las si
guientes materias: 

- nutrición animal , 

- enfermedades, 

- manejo. 

- instalaciones. 

c. Agroindustria, que incluye el estudio de técnicas de elaboración y pro
cesamiento de materias primas agropecuarias (chacinería, productos 
lácteos. conservación de frutas y hortalizas, etc.). 
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1.4.3 Desarrollo 

Las etapas de capacitación técnica se irán desarrollando. en función de 
las necesidades, por medio de la aplicación de las mismas fases descritas 
en el punto 1.2.3 para la capacitación organizatlva. Estas fases son pre
sentadas con mayor detalle en el apartado 2 (puntos 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6) . 

Al finalizar una etapa de capaci tación técnica en cualesquiera de las ma
terias señaladas en el punto 1.4.2. la comunidad habrá identificado, pr iori
zado, conjuntamente con los técnicos de las instituciones. proyectos es
pecíficos de desarrollo (organizat ivos, empresariales o técnicos), sobre 
la base de cuya naturaleza se decidirán las acciones o etapas futuras de 
capacitación. 

2. LAS FASES DEL PROCESO METOOOLOGICO 

2.1 Cuadro general del proceso metodológico 

El Cuadro 1 presenta una visión de conjunto del proceso metodológico que 
se propone en la presente guía. Observando este cuadro podremos dis
tinguir las siguientes características fundamentales del proceso: 

a. La realización de una fase previa de "Preparación inst itucional y diag
nóstico preliminar" (fase 1) en la que se realiza una planeación global 
de la acc1ón, una coordinación interinstitucional (en tre las instituciones 
que trabajan para el desarrollo rural), una preparación de los recursos 
técnico-pedagógicos y un diagnóstico preliminar de las comunidades 
comprendidas en las zonas de acción prioritarias. 

b. La ejecución de tres etapas de capacitación {A. Organizat1va, B. Em
pfesarial y C Técnica} con sus correspond ientes fases: 

- Motivación de la comunidad (fase 2) 

- Capacitación de lideres (fase 3) 

Capacitación de la comunidad (fase 4) 

Formulación de proyectos ( tase 5) 

c. La posibilidad de que, al término de cada una de las etapas de capaci
tación , se produzcan nuevas actividades de capacitación organizativa, 
empresarial o técmca, dependiendo de la naturaleza de los proyectos de 
desarrollo generados por la comunidad y concertados con instituciones. 
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PROCESO DE LA CAPACA 

Primera segunda 
Etapa E lapa 

,_¡ 1 Area 
Organozatwa 

O Dearrollo ~ 2 Area 
Auml y Panlc•· f.-f.- Empresarial 
pacoón COmunltatla 

4 3 Area 
Técnoca 

Después de la primera elapa (quo Incluye semlnano de lfderea y réplica) M determina con la 
comunidad cuál será la teméllca ele la siguiente etapa 

d. Una fase de ejecución de los proyectos de desarrollo (fase 6). 

e. La realización de una fase de evaluación ( fase 7) que sigue a la ejecu
ción de los proyectos y que retroalimenta a cada una de las fases ante
riores (de capacitación y ejecución de proyectos) y perm1te mtroducir 
cambios y mejorar los métodos, técnicas y procedimientos ut ilizados 
en ellas. 

t. Una evaluación general del proceso, sobre la base de cuyos resultados 
se tomarán decisiones que permit irán corregir- el enfoque, la meto
dolog la y las estrategias adoptados, de manera que éstos se ajusten 
a los objetivos de la acción. 

2.2 Preparación Institucional y 
diagnóstico preliminar (fase 1) 

Esta etapa, previa al contacto de las instituciones con las comunidades 
campesinas. tiene por finalidades: 

47 



Cuadro 1 PROCESO METODOLOGICO 

PREPARACION 
1 INSTITUCIONAL r-''----------, 

Y OIAGNOSTIC 
PRELIMINAR . 

@., 
®+-: 
@~ 

1 
1 
L --

L ---------
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a. la ejecución de una planificación global que permita una asignación 
de recursos congruentes con los objetivos, estrategias y métodos de 
la acción a emprender; · 

b. lograr una coordinación entre las instituciones que trabajan para el 
desarrollo rural, en torno a los objetivos. estrategias y métodos de 
la acción a emprender; 

c. preparar los recursos técnico-pedagógicos de las instituciones para el 
desarrollo de las acciones de capacitac ión (formación de instructores, 
elaboración de programas y de materiales didácticos). y 

d. realizar un diagnóstico preliminar de las comunidades en las que se van 
a desarrollar las acciones. 

2.2.1 Planificación global 

La planificación global comprende una cuantificación y ubicación geográfica 
de la población sujeto, una priorización por regiones de las acciones a 
emprender, una elección de las zonas (comprendidas dentro de las regio
nes) en las que se va a actuar y una asignación general de recursos humanos. 
físicos y financieros. 

A. Cuantificación y ubicación geográfica de la población sujeto 

Se trata aqul de identificar: 

cuál es la población campesina del país y cómo se distribuye ésta en 
términos geográficos (a nivel de municipios o comunas) ; 

cuál es el numero de pequeñas empresas ruralesw que existe en los di
ferentes municipios o comunas del país. 

• Convendrá definir previamente qué se enllende por pequef'la empresa rural Al hacerlo será necesario 
tener en cuen1a la e~lstenc1a de información secunda na disponibles de manera que sea pos1ble. con base en 
esa Información, cuanllhcar las pequellas empresas rura les y su dlsrnbución geográfica. 

Una formaaproKimada de definir el concepto dePERconslsteen fijar un limite de superficie de los predios agro
pecuarios, de manera que toda empresa que se sitúe por debajo de él sea considerada PER.Este limite 
vanani según los paise5. las regiones y, fundamentalmente. en función del tipo de explotaCión {s1 se trata 
de eKplotaclones ganaderas o agrfcotas, de cultivos extensiVOS o Intensivos, si eJtiste o no riego. etc.). 

Cualquiera que sea el limite de superficie que utilicemos para definir la PEA. siempre &llistlrán empresas 
rurales que, situándose por debajo. superen nuestro concepto de PEA en términos de producc1ón. tecnologla, 
gestión, etc., y, por otra parte, habré empr&sas rurales que, aun superando elllmhe definido, seguirán s1endo 
PEA desde el punto de vista de su producción mediante trabajo lamillar no remunerado. 

Sin embargo. s1empre será posible allrmar, en general, que aquellas zonas en las cuales predomina cierto 
tamaño de predios agropecuarios (por ejemplo, Inferiores a las 20 Hás.t corresponden a zonas deeconomla 
campesinat 
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Estos datos podrán obtenerse de fuentes secundarías como, por ejemplo, 
los más recientes censos agropecuarios y de población realizados en el 
país. 

B. Priorización por regiones y zonas 

Cuatro criterios podrán ser utilizados para priorizar las regiones y zonas 
en las cuales se emprenderán las acciones de capacitación: 

la concentración de población campesina, 

el número de PEA , 

el potencial productivo, y 

- la posibilidad de realizar un trabajo interinstitucional. 

La concentración de población campesina y el número de PEA son criterios 
de priorización que se relacionan con el objetivo de lograr una elevada 
cobertu ra poblacional en las acciones de capacitación. El potencial pro
ductivo· de una región o zona se relaciona con las posibilidades de desarrollo 
de las PEA y sus consecuencias en materia de generación de empleo 
productivo y de incremento en la producción de alimentos, aspectos éstos 
que son preferentes para el desarrollo económico de un país. Dentro de 
esos criterios de prioridad, la posibi lidad de realizar un trabajo institucio
nal, está estrechamente relacionado con la de encarar una acción integral 
para el desarrollo de la PEA. característica para el logro de los objetivos 
de la acción. 

Con base en estos cuatro criterios, y teniendo en cuenta las limitaciones de 
recursos de las instituciones, serán seleccionadas las regiones en las que 
se emprenderán las acciones de capacitación. 

Sin embargo, no todas las regiones seleccionadas serán homogéneas desde 
el punto de vista de los criterios anteriores, por lo que será necesario pro
ceder a su zonificación. 

Aplicando los mismos cuatro criterios. pero ahora en el interior de una 
región seleccionada, se definirán las zonas prioritarias de acción. Estas zonas 
consistirán en áreas campesinas con continuidad geográfica en las que 
predomina cierto tipo de producción. La delimitación de zonas se hará con 
el concurso de los funcionarios de l~s instituciones que trabajan en la region . 

• El potenc•al produclivo de una reglón o zona se es tablecerá. baslcamenle. en función de su producción 
destinada al mercadeo. cuanto mayor sea la proporc•ón de sus productos que una zona o reg•ón vende. 
mayor será su retenc•ón de exceoen1es y mayores sus posibilidades de generar desarrollo. 
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Una vez delimitadas esas zonas. se identificarán en éstas las comunidades 
existentes y se establecerá el número aproximado de familias que viven en 
ellas. 

C. Asignación general de recursos 

El proceso de planificación global se completa con una asignación gene
ral, por parte de la institución, de los recursos humanos, físicos y financieros 
que se destinarán a las acciones de capacitación para el desarrollo de la PEA. 
Estos podrán ser propios o de otras instituciones con las que se logren 
acuerdos operativos. 

Los recursos humanos se refieren , principalmente, a los instructores que 
serán los responsables directos de las acciones de capacitación, como 
también a los supervisores técnicos, diseñadores de programas y medios 
didácticos y el personal de apoyo técnico y administrativo necesario. 

Los recursos flsicos se refieren al equipamiento necesario (incluyendo 
equipos audiovisuales), material didáctico (medios audiovisuales y material 
impreso), materiales para los cursos, vehículos, etc. 

Los recursos financieros se refieren al presupuesto necesario para cubrir 
los gastos de operación: viáticos y otros gastos de viaje del personal Invo
lucrado, compra de materiales y otros recursos físicos necesarios, contra
tación de ciertos recursos humanos que no se disponen en la institución, etc.) . 

Cuanto mayor sea el volumen de las acciones programadas, mayores serán 
los recursos de todo tipo que deberán asignarse a éstas. Sin embargo, puesto 
que los recursos de las instituciones son limitados, lo importante en esta 
asignación consistirá en racionalizar la utilización, es decir, optimizar su 
empleo. Con este propósito, deberán considerarse. dentro de la asigna
ción de recursos. los siguientes factores: 

a. los resultados de la priorización de las acciones por regiones y zonas, 
lo cual asegurará que la asignación sea destinada a acciones que permitan 
una mayor cobertura poblacional. una máxima posibilidad de de
sarrollo de la PEA, y condiciones óptimas para lograr una adecuada coor
dinación interinstltucional; 

b. la naturaleza de las acciones de capacitación a emprender, cuya me
todología compromete la utilización de determinados tipos de recur
sos a la vez que garantiza el logro de los objetivos de la acción; y 

c. las disponibilidades propias de las instituciones de formación profe
sional así como aquellas de las otras instituciones con las cuales se logren 
acuerdos para una acción conjunta. 
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2.2.2 Coordinación interinstltucional 

Durante la fase de preparación institucional deberá lograrse un amplio 
acuerdo entre la institución de formación profesional y las que trabajan 
para el desarrollo rural , en torno a los objetivos, las estrateg1as y la meto
dología a emplear. Todas ellas deberán comprender el proceso en su to
talidad y prever su part1c1pac1ón en el desarrollo del m1smo utilizando cri
terios comunes para la pnorización de la acc1ón y la asignacion de los re
cursos. 

En lo que respecta a la coordinación del trabajo de las instituciones en la 
comunidad, cabe recordar que la metodología de la acción prevé momentos 
específicos de coordinación interinstitucional y de concertación con la 
comun1dad. 

2.2.3 Preparación de recursos técnico-pedagógicos 

Aunque se trata de una actividad permanente en una institución de for
mación de los recursos técnico-pedagógicos deberá siempre preceder a 
la acción capacitadora. Esta deberá programarse, por lo tanto , en función 
de la utilización de los recursos técnico-pedagógicos en los programas de 
capacitación en las áreas organizativa, empresarial y técnica. Considerando 
que la metodología propone una secuencia de acciones que parte del área 
organizativa para luego seguir con la empresarial y luego la técnica, la pre
paración de recursos técnico-pedagógicos deberla desarrollarse de acuerdo 
con esa secuencia. Se partirá así de los temas mas generales y comunes 
y, a medida que se formulen los proyectos por la comun1dad y se Iden
tifiquen las necesidades de capacitación correspondientes, se irá abriendo 
un espectro más amplio y con contenidos temáticos más específiCOs 

La preparación de recursos técnico-pedagógicos comprende tres tipos de 
acciones principales. 

- elaboracion de programas, 

- elaboración de matenal didáctico, y 

- formación de mstructores. 

La elaboractón de programas supone la apllcacion. por parte de especia
listas (diseñadores de currfculo y especialistas en contenido). de las téc
nicas de diseño de instrucción, comenzando por la defm1ción de ob¡etivos 
pedagógicos acordes con las fina lidades de las acciones de capacitación. 
seleccionando las estrategias instruccionales (métodos, medios y actividades 
de enseñanza-aprendiza¡e) que mejor responden a los ob¡et1vos definidos 
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y a las características de la población sujeto, y formulando los criterios e 
Instrumentos de evaluación de la formación . Los programas de capacitación 
deberán incluir también la formulación de criterios para su validación, los 
que serán utilizados, después de cada aplicación, con el fin de medir la calidad 
de los programas como instrumentos para lograr los objetivos pedagógicos, 
y las finalidades que dieron ongen a éstos, e introducir en ellos las 
modificaciones necesa rías. 

La elaboración de material didáctico requiere también el concurso de es
pecialistas, los cuales, por medio de la utilización de técn1cas generales 
de análisis y estructuración de contenidos y de técnicas específicas de 
elaboración de los distintos tipos de medios(materiales impresos y audio~ 
visuales de diferentes clases) . producirán los medios didácticos identifi
cados para cada programa durante su proceso de elaboración. 

La utilización de medios didácticos ya existentes (producidos por la pro
pia institución o por otras), deberá decídirse previo análisis de estos medios 
en función, no sólo de su calidad técnica. sino que, principalmente, de la 
coherencia existente entre los objetivos pedagógicos especlficos del medio 
analízado y aquellos del programa de capacitación al que se pretende 
aplicar. Deberá tenerse en cuenta muy especialmente la aplicabilidad del 
medio analizado en función de las caracterlsticas socioculturales de la po
blación campesina a la que va dirigido el programa. 

La formación de instructores responsables de los programas de capaci
tación para el desarrollo de la PER deberá ajustarse a los siguientes objetivos 
generales: 

a. dar a los Instructores una visión de conjunto de las acciones de capaci
tación para el desarrollo de la PER (sus fundamentos, sus estrategias, 
sus finalidades, metas y objetivos, sus métodos. técnicas y procedimien
tos) ; 

b. asegurar el dominio por parte de los instructores de las materias y temas 
sobre los cuales versará la capacitación; 

c. formarlos para el dominio de los métodos pedagógicos y medios didác
ticos a utilizar en la capacitación; y 

d. formarlos para el diálogo con la comunidad y para ser animadores y co
laboradores en el proceso formativo y no meramente trasmisores de 
conocimientos. 
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2.2.4 DiagnóstiCO pre/immar 

Una vez elegrdas las comunidades en que se va a actuar, asrgnados los 
recursos institucronales para dicha acción y preparados los recursos técnrco
pedagógicos suficientes como para poner en marcha las actividades de 
capacitación. se procede a la realización de un primer dragnostico de las 
comunidades. 

Este diagnóstico preltmrnar llene por ftnaltdad realizar un relevamrento 
raprdo de rnformación relativa a la comunrdad, con el objeto de lograr una 
caracterización de la misma detectando sus rasgos generales en cuanto a 
ubicación. numero de familias, tenencia de la tierra condrciones 
agronomicas etc . y cual es su situacrón en cuanto a produccrón. trabaJO 
infraestructura. comercialrzacron. nivel de organrzacrón (económtca. gre
mial. comunitaria, social. cultural) y en cuanto a presencia institucional. 

Con base en este diagnóstico. la Institución podrá identificar los aspectos 
mas importantes que servirán de base para la aproxrmación a la comunrdad. 
procurando facilrtar la ejecución de las actividades posteriores 

En anexo se rncluye un formulano que puede ser utrl para la caracterrza
ción de la comunidad en la fase de diagnóstico prelimrnar. 

2.3 Motivación de la comunidad (fase 2) 

Esta fase corresponde a la primera actividad que las instituciones, en el 
marco de una determinada etapa de capacitacrón (organizatlva, empresarial 
o técnrca), realizan en la comunrdad. Los objetivos de este primer contacto 
consisten en motivar a la comunidad para un abordaje conjunto de los 
proyectos de desarrollo en el área correspondiente y de las acciones de 
capacitación ligadas a estos proyectos. 

Cuando la fase de motivación se realiza por primera vez, deberá explicarse 
a los campesinos iel enfoque y los objetivos de la acción de capacitación 
para el desarrollo de la PEA: la participación. la capacrtacrón, la acción 
rnterinstitucronal, la metodología en general. En cambro, cuando se trata de 
una motivacrón en el marco de alguna de las etapas especificas de capaci
tación, el interés se centrará en sensibilizar a la comunidad en cuanto a su 
participación en las acciones a realizar, las cuales habrán sido abordadas 
previamente con la comunrdad. 

El desarrollo de esta fase consiste en una toma de contacto de las 
instituciones con los líderes y organizaciones de la comunidad y con las 
organizaciones campesrnas regionales En estos contactos serán 
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presentados y discutidos el enfoque, los objetivos y la metodologfa de las 
acciones de capacitación y se acordará con los lideres y organizaciones 
cuál va a ser su participación. 

Una vez · real izados estos primeros contactos, se organizará una reunión 
general de la comunidad. En e~ta reunión, que será convocada por lideres, 
las organizaciones, la escuela u ótros medios conocidos en la comunidad, 
se presentarán las bases estratégicas y metodológicas de la acción. asr 
como el programa que se pretende desarrollar y los compromisos que im
plica este programa para la comunidad. Durante la reunión se explicará, 
además, a los campesinos, en qué forma se pretende llevar a cabo la 
capacitación: primero estará dirigida a los lideres y después la acción habrá 
de orientarse hacia la comunidad, donde los lideres formados intervendrán 
como capacltadores conjuntamente con el instructor. 

Antes de finalizar la reun ión general, se solicitará a la comunidad que, con 
el fin de poner en práctica la modalidad propuesta de capacitación, designe 
a sus representantes al evento de capacitación de lideres, que podrán ser 
designados en la propia reunión general , o en una posterior, y han de 
constituir el comité de capacitación de la comunidad.· 

Para el desarrollo de la reunión general con la comunidad es necesario que 
la institución y el instructor cuenten con una preparación adecuada. Seria 
conveniente, por ejemplo, la utilización de un audiovisual (serie de diapo
sitivas sonorizada o película de 16 mm) que explique el enfoque, la estrategia 
y el método de capacitación a utilizar. así como las caracterfsticas del 
programa que se pretende desarrollar. También sería útil contar con un 
material impreso breve que pueda ser repartido a la comunidad y con una 
cartilla más extensa que contenga el enfoque y las bases metodológicas y 
estratégicas para entregar a los lideres de capacitación designados por 
los campesinos. 

2.4 Capacitación de lideres (fase 3) 

La capacitación de lideres debe ser rápida, intensiva, promotora de la orga
nización, del compromiso y de la acción lnterinstitucional. Debe habilitar 
al-líder como colaborador en la capacitación de su comunidad. 

• En cuanto al nümero de lideres a Cle$1gnat. se sug•ere que sean tres un pequel\o productor campesmo, una 
mujer y un joven. tOdos mtembros de la comunidad y que tengan eondtctones e Interés en asumir la lunc•ón 
capactladora que tmpltca su parttelpaclón en el programa 
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Se trata de reunir en un seminario-taller a líderes pertenecientes a diferen
tes comunidades de una misma zona : Se considera que fa duración óptima 
debiera ser una semana (de lunes a viernes), dividida en diez sesiones (una por 
la mañana y una por la tarde) . 

El Ciesarrollo del seminario-taller será dirigido por los propios lideres, en 
una vivencia organizativa. Con este propósito, en las primeras sesiones se 
explicarán los objetivos del evento y se harán ejercicios de integración 
grupal durante los cuales se designará, entre los lideres, un presidente del 
seminario y un comité coordinador, y se decidirá la forma en que se va a 
manejar el seminario y los horarios de trabajo que serán utilizados. 

Cada una de las diez sesiones en que se divide el seminario deberá tener, 
aproximadamente, el siguiente proceso pedagógico: 

a. El instructor explica al grupo la naturaleza del tema y los objetivos de 
aprendizaje. 

b. Se proyecta un audiovisual sobre el tema. 

c. Se analiza el audiovisual y se organiza un trabajo de grupos en el que 
se realizan ejercicios sobre el tema tomados de la realidad o de la expe
riencia de los participantes. 

d. Se hace una mesa redonda en fa que cada grupo. a través de un relator, 
explica el ejercicio realizado y luego se hace un análisis general; el ins
tructor hace aqui una apreciación evaluativa sobre la comprensión del 
tema estudiado. 

e. El instructor hace una síntesis y relaciona el tema estudiado con el tema 
siguiente. 

En cuanto al contenido temático del seminario de líderes, éste dependerá del 
área de capacitación dentro de la cual se realice el seminario, así como de las 
materias elegidas en función de las necesidades de las comunidades par
ticipantes y de la naturaleza de los proyectos específicos de desarrollo en 
que éstas se encuentren involucradas. 

• La Idea de que los lideres pertenezcan a una misma zona tiene que ver con razones, no sólo do organización, 
sino también pedagógicas. Es importante que los lideres puedan discutir problemas comunes (de orga
nizac•ón. producción, mercadeo, etc.) y que esto se pueda hacer utilizando un lenguaje y una ejemplificación 
comunes. 

En cuanto al número de lideres asistente$ al seminario, éste no deberla ser mayor de 24. Es decir. si oonsi
deramos la partic ipación de tres lideres por comunidad (véase apartado 2.3) serian ocho las comunidades 
representadas en el semmarío. 
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A modo de ejemplo se presenta, en la página siguiente. lo que podría ser 
el contenido de la capacitación de líderes correspondiente al tema "desarrollo 
rural y participación comunitaria", materia ésta que por su importancia 
y por representar una necesidad común a la mayor parte de las comunidades 
campesinas. se sugiere como punto de partida del proceso capacltador que se 
propone en la presente guía metodológica (véase punto 1.2.2). 

Durante el último día del seminario, en las sesiones 9 y 10, se realizan prác
ticas da concertación en torno a los temas tratados. 

En primer lugar. en la sesión 9 (viernes por la manana) se organiza una mesa 
redonda con los representantes de las instituciones vinculadas al desarrollo 
rural que trabajan en la zona. En esta reunión se analizan, a la luz de los temas 
estudiados en el seminario, las posibilidades que tienen las Instituciones 
de realizar acciones coordinadas· en el marco de proyectos de desarrollo 
y de las acciones de capacitación y asistencia técnica que se requiera para 
su puesta en práctica. 

Durante la sesión 1 O (viernes por la tarde) se realiza con los líderes un primer 
trabajo de concertación da la capacitación dirigida a la comunidad. Se trata, 
en la práctica. de programar la utilización del tiempo del instructor y de los 
lideres, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de la comunidad y con 
las posibilidades de utilización de los medios didácticos. Esta primera 
programación será analizada posteriormente con las comunidades antes de 
decidir su puesta en práctica. 

En resumen, la fase de capacitación de lideres presenta las siguientes 
características que la hacen consecuente con los fundamentos, estrate
gias y objetivos planteados en relación con las acciones de capacitación para 
el desarrollo de la PEA: 

a. Se trata de un evento organizativo, puesto que se inicia motivando a la 
comunidad para que elija a sus representantes, futuros capacitadores 
y promotores de la organización y el desarrollo comunitarios. 

b. El proceso organizativo continúa en el seminario mismo. al conocerse 
y convivir los líderes de las diferentes comunidades en torno a una prác
tica de organización (autogestión del seminario) y al análisis de problemas 
comunes, que serán orientados hacia soluciones comunas. es decir 
organiza ti vas. 

• La coordmaclón debe entenderse aquT tanto entre las instituciones y la comu01dad como de las msutuclones 
• entre si. 
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EJEMPLO íEMARIO COMENTADO DEL SEMINARIO DE CAPACITACION DE LIDERES 
SOBRE "DESARROLLO RURAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA" 

EJ seminario está estructurado de manera que sea postble lOgrar en los lideres: 

a una mot1vación hacia la capacitación, 
b. un compro m1so de colaboración en la capaCitación de las comunidades a quo pertenecen: y 
c. una Adquisición de las herramientas conceptuales y metodológicas que tes permitan analizar 

el problema del desarro llo ru ral con sus comunidades 

TEMARIO 

t . Croc1mtento y desarrollo 
2. El desarrollo y el campesino 
3. Historia de la comunidad 
4 Inventario SOC1oeconom1CO de la comunidad. 
5. Costos y precio ¡usto 
6. Precoo de mercado. ganancia y rentabil idad 
7 El proceso de mercadeo 
8. Orgamzación para la par11Cipaci6n 
9. ConcertaCión con las 1nst1tuctones 
10. Programación de la capacitación de la comunidad 

Los temes t y 2 explican las d1ferenc1as que existen entre crecim1ento y desarrollo: cómo 
pa.rttclpa la economía campesina en el desarrollo : cual es el papel que cumple y puede cumplir 
el campesino 

Los temu 3 y 4 se refieren a un análiSIS hístónco y actual sobre el estadO de oesarrollo de la 
comunidad y sobre cuál ha sido y es el grado de part1clpación de la comunidad en este proceso. 
Este anllllals permitirá enriquecer el diagnóstico de la comu!'lldad. 

Los temas S y 6 proporcionan elementos para el clllculo económico, para conocer cómo se 
forman loa precios y para establecer qué se entiende por precio justo (aquel que garantiza la 
reproduCCión del capital y el sustento de la familia y deja un margen de ganancia para un pro
ceso de desarro llo económico). 

El teme 7 se re11ere a uno de los problemas mis Importantes y comunes de los pequel\os pro
ductores: cómo hacer para vender la prOducción y cómo hacerlo a un buen precio : se trata de 
ídentillcar este problenta como algo común y de descubrir soluciones organlzatlvas al mismo. 

El tema 8 se refiere a la organización como medio necesario para hacer frente a los problemas 
comunes. 

El rema 11 es un ejercicio de concert.clón con las Instituciones que trabillan en la zona con el 
propósttO de lograr una c00f'dlnaet6n comunidaó-1nstituclones que permita abordar el de
sarrollo de manera conjunta. 

El tema 10 consiste en programar el proceso de capacitación de la comunidad a través del 
concurso de los lideres. 



c. De coordinación insti tucional, fomentado por la participación de 
representantes de las Instituciones y el análisis de problemas concretos 
de desarrollo. 

d . lnvestigstivo, ya que los conceptos son utilizados para elevar los 
conocimientos sobre una realidad especffica. 

e. Proporcionan elementos a las Inst ituciones para programar su trabajo. 

f. De capacitación teórico-práctica, en el que se adquieren conceptos que 
luego son utilizados para el análisis de la realidad. 

g. Generación, puesto que de él salen respuestas concretas de trabajo futuro. 

h. Es, por todas las razones anteriores, un evento de capacitación Integral 
para la capacitación campesina. 

2.5 Capacitación de la comunidad (fase 4) 

Esta fase se realiza a través de dos actividades principales: 

la concertación de la capacitación con la comunidad, y 

la capacitación de la comunidad por parte del instructor y de los líderes. 

2.5.1 Concertación de la capacitación con la comunidad 

Una vez finalizado el seminario de líderes, éstos reg resan a la comunidad 
y analizan con los campesinos la programación inicial realizada en el 
seminario. Se toman acuerdos en relación con la modalidad de trabajo. 
las fechas, los horarios y los lugares en que se va a efectuar la capacitación. 

Cuando los comités de capacitación de las distintas comunidades que estu
vieron representadas en el seminario de lideres han llegado a un acuerdo 
con sus respectivas comunidades en torno a un programa definitivo de ca
pacitación, se realiza una reunión con la participación de un líder de cada una 
de las comunidades, en la que se acuerdan, conjuntamente con el instructor, 
los programas definitivos de capacitación para la zona. 

Una manera de programar las acciones con la comunidad (a nivel de una 
zona) teniendo en cuenta que el campesino diflcilmente dispondrá de un 
período de tiempo continuo para la capacitación, podrá asistir, por ejemplo, 
en la realización de una sesión semanal de capacitación con cada comunidad. 
Estas sesiones serían dirigidas por los líderes con la ayuda del instructor. El 
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instructor, que deberá atender varias comun idades (ocho, de acuerdo con lo 
sugerido en el apartado 2.4), se irá desplazando de una comunidad a la 
otra, llevando consigo los equipos (audiovisuales) y los materiales 
(audiovisuales y material impreso) necesarios, hasta completar el primer tema 
en todas las comunidades. Una vez completado el ciclo de primeras sesiones 
de capacitación en todas las comunidades, se iniciará el estudio del segundo 
tema empezando por la primera comunidad atendida en el tema 1, y así 
sucesivamente hasta completar todos los temas previstos en la etapa de 
capacitación. Durante el periodo de tiempo comprendido entre las sesiones 
de capacitación (una semana, aproximadamente), los campesinos 
profundizarán en los temas estudiados y realizarán ejercicios prácticos en 
los que aplicarán las técnicas aprendidas a la búsqueda de soluciones 
comunes para sus problemas comunes. 

El tipo de programación descrita en los párrafos anteriores sr: Ilustra en 
el Cuadro 2. En este cuadro se indica el nombre de las comunidades, el 
nombre de los líderes pertenecientes a cada comunidad, los horarios de 
trabajo posibles y las fechas. Para llenar el cuadro con la programación, cada 
tema deberá ubicarse con respecto a la comunidad, la techa y la hora en que 
se realizará la capacitación. Una vez acordada la programación se elaborará 
un cuadro semejante al de la ilustración y se distribuirá entre los líderes 
y las comunidades. Los cambios que se introduzcan en la programación 
deberán ser convenidos con anterioridad y comunicados con la debida 
anticipación. 

2.5.2 Capacitación de la comunidad por parte 
del instructor y de los lideres 

La capacitación de la comunidad (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) no 
se restringe a los campesinos sino que es deseable que en ella part icipen 
también funcionarios de las instituciones de la comunidad {maestro, 
promotores de salud, agentes de acción comunal, etc.). ya sea durante to
do el proceso o en momentos especiales de éste. 

Aunque inicialmente es poco probable que el líder pueda desempeñar una 
función formal de capacitador, el simple hecho de poseer nuevos 
conocimientos lo convierte en un capacitador potencial. 

Los lideres se irán incorporando paulatinamente a su tarea de capacitadores, 
asumiendo en un comienzo funciones de motivación de la comunidad 
hacia la capacitación y de organ ización de ésta para que pueda recibir la 
misma capacitación que él rec1bió en el seminario de lideres. 

Revisemos brevemente cuáles serían las funciones de los lideres de 
capacitación: 
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a. En el momento de su designación, el líder asume el compromiso de co
laborar en el proceso de capacitación de la comunidad y de "devolver 
a ésta los conocimientos adquiridos en el seminario de líderes para que 
sean convertidos por la comunidad en instrumento de cambio. 

b. Los lideres designados por la comunidad pasan a integrar el comité de 
capacitación, lo cuaJ los convierte en los interlocutores permanentes y 
directos del instructor durante todas las fases del proceso de capacitación. 

c. Cuando los líderes retornan a la comunidad después del seminario, 
asumen la tarea de programar y de concertar con la comunidad las 
acciones de capacitación. 

d. Durante el periodo de tiempo comprendido entre las sesiones de capa
citación en la comunidad, el líder desempei"'a el papel de monitor, 
organizando a ésta y apoyándola en la profundización de los temas y la 
ejecución de los ejercicios prácticos. 

e. Durante el desarrollo de las acciones de capacitación, los lideres irán 
asumiendo un papel más activo como capacitadores directos de la co
munidad. 

En cuanto al desarrollo de las sesiones de capacitación en la comunidad, 
éstas seguirán básicamente la misma estructura pedagógica de las sesiones 
del seminario de líderes (descrita en el apartado 2.4). En éstas serán utilizados 
los mismos audiovisuales y materiales impresos que en el seminario. 

La presencia simultánea del instructor en varias comunidades de una mis
ma zona, durante el desarrollo de esta fase, le permitirá jugar un papel de 
comunicador entre éstas, incorporando en unas las experiencias que se 
logren en otras. Para cumplir con esta tarea el instructor requerirá de un medio 
permanente de transporte.· El instructor se encargará de transportar entre 
las comunidades los equipos audiovisuales y materiales necesarios, siendo 
ideal el que cada instructor pueda contar con un juego completo de medios 
audiovisuales. 

Aunque el uso de audiovisuales no es una condición necesaria para que 
se pueda desarrollar la capacitación en la comunidad, debiendo evitarse 
que ésta quede supeditada a la disponibilidad o posibi lidad de proyección 
de los audiovisuales. es sin embargo, deseable el uso de éstos, no sola
mente por lo que implica el uso del medio en sf mismo (eficiencia del men
saje), sino que también por el atractivo que éste representa para la comu-

• Considerando el costo de los vehlculos y las condiciones reales Imperantes en las zonas rurales se estima que 
uno de los medios más funcionales •• la moto. 
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PROGRAMACION DE LA CAPACITACION EN LAS COM 
DISTRIBUCION DE LOS TEMAS 

PROYECTO: ______________________ _ 
SEMINARIO: -------------------

PR IM ER M ES S 

1~-·~ UDPO ICIM 1a. SElMANA 2a. SEMANA 38. SEMANA 48. SEMANA 1a. SEM. 

l. M M J V L M M J V L 14 M J V L M M J V L M M 

l. l. • · 10 
10-11 

t . IZ-2 
2-4 

l . ... 1 2 a ... 1 2 a 

2. l. &-10 
10·12 

2. 12·2 
2 · 4 1 2 ' '· ... 1 2 1 .... 

la. l. 11·10 
r 

10- 12 
2. 12·2 

Z- 4 

~- 4 · 8 1 2 1 
•·• 1 2 ' 

¡.., '· . 10 
1o- 12 

z. 12· 2 
2-4 1 2 1 

'a. 4-6 1 2 3 .... 
5 . l . •-•o 

to-12 
2. 12-2 

Z-4 1 2 !1 
a. +• 1 t 1 

·-· .. l . 11·1 0 
to-t 2 

2 . 12-2 
2 · 4 

!1. 4-6 1 2 3 .. a 1 2 3 

1. l . 11- 10 
10• 12 1 2 3 

2 . 12·2 1 2 ., 
2-4 

3 . ... 
6-11 

11. l. 11· 10 
10- 12 1 2 ' 2. 12· 2 1 2 3 
2-4 

a. 4-8 ·-· 



S POR PARTE DEL INSTRUCTOR Y EL LIDER 
:RO) POR OlAS Y POR HORAS 
TRUCTOR:------------------------~----------

1 o o M E S T E R e E A M E 

'NA 3a. SEMANA 4a. SEMANA ta. SEMANA 2a. SEMANA 3a. SEMANA 

" 11 
L M 1111 ol 11 L llll llll olll L 1111 1111 J 11 L M 1111 ol 11 L IIII M-111 

e • T 
e • T 

11 • T 
11 • T 

11 • T 
11 • T 

11 • T 
11 • T 

• 11 • 7 • 11 • T 

4 5 • T 
4 5 • T 

4 11 • T 
4 5 • T 

' 
4 11 • 
4 11 • 

Cuadro 2 

S 

4a. SEMANA 

L M M ol 11 LM Mol 

• •· 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
• • 

T • 
T • 
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nidad. De todas formas, cuando. por alguna razón, no sea posible proyectar 
un audiovisual (falla del proyector, falta de energía eléctrica, etc.) , la 
capacitación deberá ser igualmente impartida y la proyección podrá ser 
ofrecida en un momento posterior. una vez que los obstáculos hayan sido 
superados. 

Una fase completa de capacitación de la comunidad en cualesquiera de las 
áreas (organizativa, empresarial o técnica) se compondrá. aproximadamente, 
de diez sesiones (diez temas) y podrá cumplirse a razón de una sesión 
semanal , en un periodo de unas diez semanas. 

2.6 Formulación de proyectos (Fase 5) 

La estructura temática y la metodología de capacitación de las fases 3 y 4 
(capacitación de lideres y capacitación de la comunidad) configuran una 
secuencia de actividades de a) investigación, b) diagnóstico y e) 
identificación , priorizaclón y formulación de proyectos de desarrollo. 

Desde que comienza la capacitación. se inicia un proceso de creación de 
organización, base del desarrollo económico y social, y se van aportando 
herramientas conceptuales que son utilizadas inmediatamente en el 
diagnóstico y la identificación de proyectos de cambio. Se trata, por lo 
tanto, de un proceso de aprendizaje teórico-práctico al servicio de un proceso 
de cambio. 

La capacitación, a través de las fases que han sido descritas en los apartados 
anteriores, va generando proyectos de desarrollo y éstos. a su vez. gene
rando nuevas necesidades de capacitación. La satisfacción de estas 
necesidades mediante nuevas acciones de capacitación no sólo contribuye 
al éxito de los proyectos de desarrollo que determinaron sino que genera 
nuevos proyectos más específicos que los anteriores. Este proceso puede 
continuar en forma indefinida ya que, cualquiera sea el grado de desarrollo al
canzado por una comunidad, siempre será posible identificar nuevos proyec
tos y nuevas necesidades de capacitación en función de ellos. Se trata. en 
realidad. del proceso mismo de desarrollo socioeconómico, ilimitado por 
naturaleza, en el cual se inserta la capacitación como agente desenca
denante y estimulante, y como instrumento para asegurar la superación 
progresiva de los estudios de desarrollo de la comunidad. 

La naturaleza de los proyectos que son identificados por la comunidad duran
te el proceso de capacitación dependerá de los problemas que se identifi
quen en la comunidad, fundamentalmente en torno a los objetivos de la etapa 
de capac itación correspondiente. Inicialmente se tratará de proyectos 
generales de desarrollo que se orientarán hacia la solución común de 
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problemas comunes, los que requerirán de acciones de capacitación que 
abarquen a una gran parte de la población de la comunidad. A medida que 
se avance en el proceso de desarrollo, los proyectos se irán haciendo más 
específicos y se orientarán hacia la solución de problemas que afectan sólo 
a una parte de la población. 

2.6.1 Identificación de proyectos 

En cada una de las etapas de capacitación (organizativas, empresariales 
o técnicas) se estudian los temas, se investiga la realidad , se hace un diag
nóstico de la situación en el que se identifican los problemas existentes y 
se proponen proyectos de solución a esos problemas. 

EJEMPLO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS 

Etapa de capacitación orgamzellva 

a Dentro de esta etapa se estudia el tema ··mercadeo'' 

b. Durante el estudio del tema se Investiga la realídad de la comunidad en relación con la co
mercia litación de sus productos principales. 

c. Se hace un diagnóstico en el que se Identifican los problemas eltiatentes. l.e.; los productores 
carecen de capacidad de almac,namlento de algunos de sus prOductos principales, razón 
por la que se ven en la necesidad de vender en malas condiciones (urgidos por el tiempo) a los 
ontermedlaclos, y a ba¡os precios. 

d. Se proponen proyectos de desarrollo, Le .. crear un centro de acopio y almacenamiento. 
comprar un camión para colocar los productos directamente en el mercado evitándose el 
Intermedi ario . etc 

2.6.2 Prlorlzación de proyectos 

Los proyectos identificados son priorizados por la comunidad mediante la 
aplicación de los siguientes criterios: 

a. la Importancia y la urgencia que. a juicio de la comunidad, tienen los 
problemas hacia cuya solución apuntan los proyectos. 

b. el efecto que los proyectos identificados puedan tener sobre la solución 
indirecta de otros problemas; y 

c. el número de personas afectadas por los problemas hacia cuya solución 
se orientan los proyectos. 
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Otro criterio importante de priorización consiste en la posibilidad que 
plantean los proyectos identi ficados de alcanzar resu ltados visibles en el 
corto plazo. En criterio se relaciona con la motivación de la comunidad, 
que es fundamental sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de 
la acción PEA. 

Los proyectos que sean identi ficados como prioritarios serán estudiados 
por la comunidad con el concurso de los lideres y del instructor desde el punto 
de vista de su factibilidad social y económica. La factibil idad social de un 
proyecto tiene que ver con la disposición de la comunidad para participar en 
su desarrollo: la factibilidad económica. en cambio, se relaciona con la 
rentabilidad aparente de la solución propuesta. 

2.6 .3 Formulación de proyectos definitivos y 
concertación de la comunidad con las instituciones 

Una vez ident ificados los proyectos prioritarios. la comunidad tomará 
contacto con las instituciones que trabajan para el desarrollo rural. Este 
contacto se efectuará por intermedio del instructor y/o de los lideres de 
capacitación, y las instituciones presentes en la zona serán invitadas a 
participar en una reunión con la comunidad. 

Las Instituciones invitadas, que serán aquellas que de acuerdo con sus 
objetivos se relacionan con la naturaleza de los proyectos de desarrollo 
priorizados (incluidas las instituciones financieras) , discutirán con la co
munidad los proyectos propuestos por ésta y, posteriormente, se abocarán 
con la comun idad a la realización de estudios de factibilidad social, 
económica, técnica, financiera e instituc ional , que permitirán tomar una 
decisión definitiva sobre la ejecución de los proyectos y sobre la naturaleza 
exacta de éstos. Se procederá entonces a la formulación definitiva de los 
proyectos de desarrollo y a la concertación de acuerdos entre la comunidad 
y las Instituciones para la ejecución de éstos. 

2.6.4 Identificación de nuevas acciones de capacitación 

Supongamos. a modo de ejemplo, la identificación y priorización por parte 
de una comunidad de un proyecto de desarrollo consistente en el montaje y 
puesta en servicio de una fábrica de harina de yuca. El proyecto es anali
zado por las instituciones técnicas y financieras y se llega a la identificación 
de las siguientes etapas de capacitación para su puesta en práctica: 

a. En primer lugar, el proyecto propone crear una organización, una em
presa asociativa de campesinos, con el fin de hacer frent.a al proceso de 
desarrollo industrial y la participación de la comunidad en ,el proyecto. 
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Si la alternativa que se escoge con este propósito es una cooperativa. de
berá capacitarse a la comunidad para que pueda llevarla a la práctica. Habrá 
pues una primera acción de capacitación organizativa de tipo general (con la 
participación de toda la comunidad) . en el marco del desarrollo del proyecto. 
orientada específicamente hacia la constitución y funcionamiento de una 
cooperativa de producción. 

b. En una etapa más avanzada del proyecto. una vez constituida la coopera-
tiva y tomadas las decisiones en relación con el tamaño de la planta pro

cesadora, la tecnología a emplear (equipamiento necesario), el número de 
personas que deberá trabajar en la planta una vez que ésta se encuentre 
en funcionamiento, etc., y el proyecto haya sido aprobado por la institución 
financiera y se haya otorgado el préstamo correspondiente a la cooperativa, 
será necesario capacitar a las personas que se encargarán del funcionamien
to de la planta industrial y de su administración. Habrá entonces dos acciones 
específicas de capacitación: una en el área empresarial sobre "gestión de 
cooperativas de producción" y otra en el área técnica sobre la "operación 
de una planta procesadora de harina de yuca". La comunidad deberá de
cidir a qué personas deberá ir destinada la capacitación (aquellas que luego se 
harán cargo de las funciones administrativa y técnica). El resto de la 
comunidad podrá orientarse hacia otras acciones de capacitación, en el 
marco del proyecto o bien en relación con otros proyectos de desarrollo. 

c. Una vez construida y puesta en marcha la planta, podrán identificarse 
nuevas necesidades de capacitación como, por ejemplo, las relaciones 

con la necesidad de combatir una plaga que afecta a las plantaciones de 
yuca. Podrá en este caso organizarse una acción de capacitación técnica 
que versará sobre las formas de combatir dicha enfermedad. 

Como puede verse, la generación y ejecución de proyectos se encuentra 
estrechamente vinculada a las acciones de capacitación, las cuales van 
surgiendo como necesidades en el marco del desarrollo de los proyectos. Los 
proyectos, a su vez, podrán plantearse a nivel de una comunidad, de una zona 
e, inclusive, a nivel de una región. En la comunidad se tratará siempre de 
proyectos específicos orientados hacia la solución de problemas de la 
comunidad, pero en la medida en que se detecten, a través de las acciones 
de capacitación, problemas que afectan a la totalidad de las comunidades 
de una zona o región, podrán plantearse proyectos de nivel zonal o regional. 

2.7 Ejecución de proyectos (fase 6 ) 

Una vez formulado un proyecto de desarrollo y concertada su puesta en 
práctica entre la comunidad y las instituciones, es necesario planear y 
programar su ejecución. 
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Deberá. en esta fase. definirse la secuencia de actividades que conducirá a los 
objetivos del proyecto y cuál será la participación de la comunidad y de 
las distintas instituciones en cada una de estas actividades. Habrán de 
preverse las acciones de apoyo y asistencia técnica, así como las instancias de 
coordinación , control y evaluación. 

También en esta fase, deberán prever y ejecutar las acciones de capaci
tación necesarias para asegurar el éxito del proyecto, realizando la 
programación en el tiempo en concordancia con las fases de ejecución del 
mismo. 

En cuanto a la ejecución misma de los proyectos, no se profundizará en la 
presente guia sobre este aspecto. ya que las instituciones. en general, 
definirán su participación de acuerdo con sus propias modalidades opera
tivas y con sus estructuras administrativas y técnicas. 

Las diferencias que plantea la metodología de acción que aquí se propone. 
con respecto a la práctica habitual de las inst ituciones que trabajan para el 
desarrollo rural. radican en la creciente capacidad de la comunidad para 
participar en el proceso, como consecuencia de la acción capacitadora. 

2.8 Evaluación ( fase 7) 

Al finalizar la ejecución de cada proyecto se plantea una fase de evaluación 
que tiene por finalidad medir los resultados de la acción en función del 
desarrollo alcanzado y retroalimentar las fases de capacitación (fases 2, 3, 4 y 
S) y de ejecución del proyecto (fase 6) , con el propósito de introducir cam
bios y mejorar los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en ellas. 

2.8.1 Evaluación de la eficacia 

Un primer nivel de evaluación consiste en comparar los resultados alcan
zados en relación con los objetivos de la acción (resultados esperados) 
tanto en lo que se refiere al proyecto de desarrollo como a las acciones de 
capacitación que le dieron origen a éste. Se trata aquí de evaluar la eficacia de 
las acciones de capacitación y del proyecto de desarrollo preguntándose si 
los objetivos de éstos fueron logrados de una manera c lara e inequívoca. 

A nivel de las acciones de capacitación. deben plantearse las siguientes 
preguntas: 

- ¿Se logró una elevación del nivel de participación de la comunidad, en lo 
organizatívo, en la gestión o en lo técnico, dependiendo de las áreas de 
capacitación? 
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- ¿Se generaron nuevas formas de organización o se fortalecieron fas 
existentes? 

- ¿Responden los proyectos de desarrollo identificados por fa comunidad 
a fa solución de los problemas principales o más urgentes de fa 
comunidad? 

En refa~ión con fa ejecución del proyecto de desarrollo, la pregunta a for
mufars9\será: 

¿Se resolvieron o, por lo menos, se avanzó en la solución de los problemas 
hacia los cuales apuntaba el proyecto? 

2.8.2 Evaluación de la etiéiencia 

En función de fas respuestas dadas a fas preguntas anteriores, pueden 
formularse otras preguntas cuya finalidad consistirá en medir fa eficiencia de 
cada una de fas fases del proceso en un afán por encontrar posibles fallas 
o aspectos técnicos o metodológicos que podrían mejorarse en futuras 
aplicaciones. Las preguntas serian: 

a. En relación con la fase de motivación y organización para fa capacitación: 

- ¿Fue adecuado el procedimiento de acercamiento a la comunidad a través 
de sus lideres y organizaciones? ¿Fue bien ejecutado por el Instructor? ¿Se 
lograron las finalidades de fa reunión general con fa comunidad? ¿Fue bien 
planteada esta reunión? ¿Fue adecuada la forma de explicar los objetivos 
y los métodos de la acción? ¿Se logró un compromiso de la comunidad? 
¿Se dio Jugar a que la comunidad expresara sus puntos de vista? ¿Fue
ron escuchados éstos? ¿Fueron designados por la comunidad los li
deres de capacitación? ¿Las personas elegidas son representativas de 
fa comunidad? Etcétera. 

b. En relación con la fase de capacitación de líderes: 

¿Se lograron los objetivos de la capacitación (organizativa, empresarial 
o técnica)? ¿Se logró capacitar y comprometer a los líderes para actuar 
como capacitadores de sus comunidades? ¿Se logró un buen nivel de 
participación y de autogestión del seminario? ¿Concurrieron las institucio
nes que actúan en la zona a fa sesión de concertación? ¿Fueron positivos los 
resultados de la concertación? ¿Se realizó un primer intento de programación 
de fas acciones de capacitación de fa comunidad? ¿Fueron adecuados 
los métodos, medios (audiovisuales y material impreso) y actividades de 
enseñanza-aprendizaje utilizados en el desarrollo de las sesiones del se
minario? ¿Los temas abordados suscitaron el interés de fa actividad de 
los participantes y contribuyeron al logro de los objetivos específicos 
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del seminario? ¿Fue adecuada la distribución de tiempos y la secuencia 
de los temas? Etcétera. 

c. En relación con la fase de capacitación de la comunidad: 

¿Los lideres concertaron con su comunidad la programación de las acciones 
de capacitación? ¿Se efectuó una reunión para decidir los programas de
finitivos de capacitación de la zona? ¿Estuvieron representadas en esta 
reunión todas las comunidades de la zona? ¿Cómo fue programada la 
capacitación de la comunidad (al fijar el número y calendario de sesiones 
semanales, se tomó en cuenta la disponibilidad de los medios didáctjcos, 
horarios. lugares de reunión)? ¿Resultó adecuada esta programación? 
¿Asistieron regularmente los campesinos a las sesiones de capacitación? 
¿Cómo fue el desempeño de los lfderes de capacitación durante el desarro
llo de las sesiones, durante los periodos entre sesiones. en las actividades 
de motivación y de programación? ¿Los métodos, medios y actividades 
utilizados en la capacitación fueron adecuados? ¿Hubo problemas en la 
proyección de los audiovisuales? ¿Se logró una disponibilidad adecuada 
del instructor en las comun idades atendidas? ¿Hubo problemas con su 
movilidad y con la disponibilidad de equipos, materiales y recursos finan
cieros necesarios? Etcétera. 

d. En relación con la fase de identificación, priorización y preparación de 
proyectos: 

¿Durante el desarrollo de la capacitación a la comun idad, los participantes 
investígaron la realidad de su comunidad aplicando los temas estudiados? 
¿Lo anterior permitió identificar los principales problemas de la comunidad 
en el área estudiada? ¿Los proyectos formulados por la comunidad fueron 
enfocados hacia la solución de esos problemas? ¿Cuáles fueron los criterios 
utilizados por la comunidad para priorizar los proyectos de desarrollo? ¿Esos 
crite rios permitieron priorizar los proyectos de desarrollo? ¿Esos criterios 
permitieron priorizar los proyectos más importantes y/o urgentes para la 
comunidad? ¿La dinámica de la participación permitió superar los intereses 
contrapuestos o conflictivos entre los miembros de la comunidad? ¿Fue 
analizada la factibilidad social y económica de los proyectos priorizados? 
¿Las instituciones concurrieron al llamado de la comunidad para concertar 
con ésta su participación en los proyectos prioritarios de desarrollo? ¿La 
comunidad se mostró dispuesta a colaborar en su ejecución? ¿Las 
instituciones, conjuntamente con la comunidad, estudiaron la factibilidad 
de los proyectos y formularon éstos de una manera definitiva? Etcétera. 

e. En relación con la fase de ejecución de proyectos: 

¿Fue programada la ejecución del proyecto de desarrollo? ¿En esta 
programación se definió la participación de la comunidad y de las 
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instituciones en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto? ¿Fueron 
previstas las instancias de coordinación, control y evaluación en el desarrollo 
del proyecto? ¿Se identificaron y planearon las acciones de capacitación 
generadas por el proyecto? ¿Fueron ejecutadas estas acciones de capa
citación en forma oportuna y coordinada con las fases del proyecto? Etcétera. 

3. EVALUACION GENERAL DEL PROCESO 

Sobre la base de los objetivos de la acción PEA se procederá a una eva
luación general del proceso. Los resultados de esta evaluación, que se 
efectuará periódicamente dependiendo del estado de avance de las ac
ciones, permitirán tomar decisiones en relación con el enfoque, la 
metodologra y las estrategias adoptados y ajustar éstos de manera que 
respondan a los objetivos de la acción PEA. 

La evaluación general se planteará a dos niveles: evaluación de las metas 
y evaluación del Impacto. 

3.1 Evaluación de las metas 

Serán evaluadas las acciones concretas que fueron previstas en relación 
con el trabajo de capacitación: cobertura poblacional y geográfica, nú
mero de eventos de capacitación y de coordinación realizados, actividades 
de apoyo (diseno instruccional, producción de medíos, suministro y 
utilización de programas y medios, apoyo administrativo. transporte, 
ejecución presupuesta!, etc.). 

Se incluirán aqur tanto a las instituciones de formación profesional como a 
aquellas que trabajan para el desarrollo rural y asumen la función capa
citadora en el marco de la acción PEA. 

3.2 Evaluación de Impacto 

Esta evaluación se refiere a los efectos logrados por la capacitación sobre 
el desarrollo técnico, económico, social y cultural de la población vinculada. 
Se refiere también a los efectos de la acción sobre las instituciones encar
gadas de su ejecución. 

A. La evaluación· del impacto sobre la población se orientarla hacia: a) los 
campesinos (jefes de las explotaciones y sus familiares); b) las pequel'\as 
unidades de producción; e) las organizac.iones asociativas de tipo económico 
(en las áreas de consumo, producción, mercadeo) y d) las organizaciones 
comunitarias orientadas hacia aspectos de infraestructura ffsica y social 
y hacia los servicios sociales (educación, salud, deporte y cultura}. 
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Los campesinos serán evaluados en lo que respecta a la formación recibida. 
a los conocimientos y destrezas adquiridos y a los cambios de 
comportamiento provocados por estos nuevos conocimientos y destrezas en 
relación con el manejo de sus pequeñas unidades de producción y con 
respecto a sus relaciones en el seno de la comunidad. 

Las pequeñas unidades de producción serán evaluadas en relación con 
los cambios técnicos, económicos y sociale-s que se produzcan en su interLo r .. 

Las organizaciones asociativas de tipo económico serán evaluadas en 
relación con los cambios técnicos, económicos y sociales que las hayan 
afectado o que ellas hayan contribu ido a generar. 

Las organizaciones comunitarias serán evaluadas en función de su capacidad 
para solucionar problemas comunitarios de infraestructura física y social 
y para estimular los servicios sociales de la comunidad. 

B. En cuanto a la evaluación del impacto sobre las instituciones, es 
necesario distinguir: a) la evaluación del desempeño de los docentes y b) la 
evaluación del desempeño general de las instituciones (tanto las de for
mación como los restantes tipos de instituciones que trabajan para el de
sarrollo rural) . 

Se considerarán en la evaluación de los docentes, los resultados logrados 
a nivel de la comunidad (conocimientos y destrezas adquiridos por los 
campesinos}, su comportamiento capacitador y organizador frente a la 
comunidad y su capacidad para coordinarse con los funcionarios de otras 
instituciones. 

Las instituciones por su parte, serán evaluadas en lo que se refiere al efecto 
provocado por la participación de la comunidad sobre sus conocimientos 
y comportamiento en las funciones que les son propias: capacitación, cré
dito, investigación, asistencia técnica, recursos naturales, mercadeo, agroin
dustria, infraestructura, salud, educación, deporte, etc. Se evaluarán aqul 
la forma en que han cambiado las relaciones de la institución con la 
comunidad en las funciones de investigación, diagnóstico. formulación de 
proyectos, etc., asf como las relaciones i'nterinstitucionales. 

En cuanto a la forma concreta de efectuar este evaluación general de la 
acción del proyecto que nos ocupa será elaborada una guía de evaluación 
basada en una combinación de técnicas objetivas y subjetivas y en el uso 
de indicadores para la medición de cada uno de los aspectos menci.onados 
en los párrafos anteriores. En la mencionada gula se prevé la aplicación 
de los citados Indicadores en el punto d' partida de las acciones así como 
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en distintos momentos del desarrollo de las mismas, con el objeto de poder 
disponer de una base válida de comparación que permita una evaluación 
en función de los resultados alcanzados. Los Indicadores mencionados 
podrán ser utilizados también en la fase de evaluación de las acciones es
pecificas de capacitación y desarrollo de proyectos descritos en el apartado 
2.8 (fase 7) . 

4. APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

Esta es una función muy Importante para garantizar el éxito de la meto
dología, si no hay una comprensión clara de la metodología por todos los 
estamentos de la institución formadora y si no existen los apoyos peda
gógicos, didácticos, operativos, de información y control, la metodología 
propuesta puec;Je funcionar defectuosamente y en un momento dado no 
alcanzar los objetivos propuestos. 

4.1 La estructura operativa 

La estructura administrativa y operativa a nivel de campo estará adecuada 
a la operación de la metodología. Es necesario que el director del programa 
de capacitación encargado de todo el manejo administrativo, de personal 
y de presupuesto conozca cabalmente la concepción y la metodología ca
pacitadora. Es deseable que su profesión esté relacionada con su trabajo. 
A un nivel intermedio entre él y los instructores estará el supervisor, o nivel 
de supervisión encargado de orientar pedagógica y técnicamente a los 
Instructores. Participará con ellos en la elaboración de los diagnósticos 
comunitarios y acompaí'lará a los instructores durante todo el proceso 
dándole el apoyo logístico necesario. Además tendrá la función de ejercer 
el control del desempeño del instructor y del cumplimiento de las metas 
previstas. 

El Instructor desempel'laré las funciones definidas en el método, desde la 
capacitación hasta la identificación, elaboración y puesta en marcha de los 
proyectos. Siempre como "capacitador para", evitará convertirse en un 
ejecutor de otro tipo de funciones. Uno de los instructores deberá asumir 
las funciones de coordinador técnico, responsable del proyecto de capa
citación para una zona, o para un proyecto especifico. 

Además de estos tres recursos será necesario un profesional asesor, que 
maneje a un nivel técnico mayor todos los aspectos relacionados con la 
metodología, en lo técnico, económico y social: que pueda hacer diagnós
ticos generales, planeaclón y evalua,ción investigatlva de las acciones que 
se realicen; se relacione con las otras instituciones al más alto nivel técnico; 
que sea un interlocutor técnico eficiente con los niveles de dirección de la 
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institución. En términos generales es deseable que el jefe del programa en una 
zona tenga este perfil, aunque dedique la mayor parte de su tiempo a la
bores administrativas. 

El programa además deberá contar con una persona dedicada a la producción 
de medios didácticos . Esa persona estará encargada de coordinar y apo
yar a los Instructores en la producción de esos medios y en el uso y manejo 
de equipos didácticos. Es deseable que esté provisto de un vehículo adap
tado para tal fin . 

Los instructores deberán estar provistos de diapositivas, de una planta 
eléctrica liviana portátil y de una grabadora, así como de los implementos 
didácticos comunes como papel, marcadores, etc. 

Como la operación se da a nivel de comunidad, de zona, de región, y los 
proyectos generalmente involucrarán comunidades de una misma zona y 
habrá también proyectos de zonas de economfa similar, el instructor actuará 
mayormente a nivel de comunidad y zona, el supervisor a nivel de zonas 
y el jefe del programa y profesional asesor a nivel de toda el área objeto del 
programa. 

4.2 La capacitación y la coordinación lnterlnstltuclonal 

Cuando la capacitación se hace en coordinación interínstitucíonal, es ne
cesario tener una visión integral del desarrollo rural , que es la que orienta 
esta metodología. Es necesario además conocer qué problemas afectan 
el desarrollo rural y cómo son manejados por cada una de la~ instituciones. 
A su vez, las instituciones deben conocer la concepción y metodologla del 
proceso capacltador. De esta manera se podrán hacer programaciones con
juntas en donde la capacitación se complemente con las demás institu
ciones. la coordinación debe contemplar los niveles de dirección, de super
visión y de ejecución. y en particu'lar debe tener en cuenta las nuevas ci r
cunstancias "de coordinación interinstitucional que implica la creciente 
participación del campesino. 

4.3 Organización de los campesinos 

El proceso de capacitación va creando una nueva organización de los cam
pesinos destinada a la función específica de capacitación. Como vimos an
teriormente, se c rea un primer comité a nivel de cada comunidad que es
tará integrado como mínimo por tres personas representativas preferen
temente de los productores, de la mujer y de la juventud, principales estratos 
de la comunidad. 
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Cuando se hace el primer seminario de lideres de varias comunidades, al 
final del mismo ha de crearse una organización que vincule a dichas comu
nidades. Los veinticuatro líderes que asisten al curso indicarán la 
conveniencia de establecer un comité integrado por un representante de 
cada comunidad. Este comité zonal. pues comprende a las comunidades de 
una zona, estará encargado de coordinar la capacitación de las instituciones 
y de resolver problemas s:¡ue en este sentido o en otros, afectan de manera 
similar a las comunidades involucradas. Podrá reunirse de acuerdo con 
un plan previo y con una periodicidad más o menos establecida. 

Este comité tendrá que ver naturalmente con la identificación, elaboración 
y ejecución de los proyectos comunes entre las comunidades como serán 
seguramente, los de mercadeo y agroindustria. 

A nivel regional, departamental o provincial , existirá un comité de 
capacitación que representará las diferentes zonas y conjuntos zonales de la 
región o provincia. Este comité 'deberá poco a poco participar en el 
diagnóstico y planeación de la capacitación a nivel del programa regional. 

El esquema de la página siguiente ilustra la interacción de la estructura 
operativa y de las instancias de participación. 

El objeto final de la capacitación es crear capacidad y estructuras idóneas 
que permitan una permanente y real participación del campesino en su 
desarrollo y en el desarrollo social y económico del país. 

4.4. La capacitación de los capacltadores 

Los funcionarios encargados de la formación profesional deben ser 
especialmente capacitados en esta metodología y su capacitación debe 
recaer en la puesta en marcha de la metodología y debe ser teórico-práctica. 

Es conveniente contar con capacitadores formados realmente como tales; 
esto es, como docentes y no sólo como técn icos en la materia de formación. 

En esta metodología, la profundidad de la capacitación tendrá varios niveles. 
Para los jefes de programa, el profesional asesor y los supervisores deberá 
organ izárselas un cursillo intensivo de por lo menos una semana. 

Los instructores deben tener un proceso de capacitación mínima de du
ración equivalente a la primera etapa completa de la metodologfa, durante 
la cual han de cumplirse objetivos de aprendizaje previamente establecidos, 
que estarán en función de prepararlos para el manejo de todos los aspectos 
metodológicos y operativos que hemos estudiado hasta ahora. La dirección 
de la capacitación deberá ser encargada .a un formador de formadores. 
especialista en el tema y que haya tenido la experiencia práctica corres
pondiente. 
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ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL PROGRAMA 

FUNCION CAPACIT ADORA 

SUPERVISOR 

ZONA 

COMUNIDAD 
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