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Capitulo V :

5.1. capecltaclen y adopcion tecnoloqlca rural

Repensar en el concepto de capacitaci6n, no como educaci6n, sino como nuevas

capacidades practicas y operativas, que esten vinculadas a cambios,a nuevos recursos,

nuevas tecnologias adquiridas, y cambios materiales en la vida de las personas; solo ahi

podremos decir que se ha generado un proceso de capacitaci6n, y podremos hablar de

un modele de capacitaci6n.

La capacitaci6n tradicional, responde a la concepci6n del desarrollo rural como

modernizaci6n del agro, en el que se impulsa la transferencia de tecnologia hacia los

grupos rurales, en muchas ocasiones cerrando la posibilidad de recuperar la experiencia

cultural propia; los campesinos deben participar activamente en la planificaci6n,

organizaci6n, realizaci6n y evaluaci6n de los eventos, a fin de desarrollar su capacidad de

razonar, de crear, de impulsar al desarrollo agropecuario, es un tarea fundamentalmente

de las organizaciones campesinas apoyadas por instituciones de desarrollo que

cooperan, sin ser realmente campesinos.

La capacitaci6n, del desarrollo rural sequn (J. Sanchez - Parga 2.000), desde los

origenes, ha sido entendida como una actividad y proceso educativo, practicas y

procedimientos tanto en el sector publico como en el privado. En los Programas de

Desarrollo Rural Integral la capacitaci6n, tiene siempre por objetivo " apoyar al campesino

en 113 sistematizaci6n del conocimiento de las causas de su problernatica: el entendimiento

de su situaci6n de vida; y en la busqueda de alternativas viables donde 131 sea el gestor de

su propio desarrollo" (DRI, Tanicuchi, Toacaso, Pastocalle, DRI -PNUD- FAO-ECU

1983).

EI campesino incorpora la nueva tecnologia propuesta en cursos, cursillos, seminarios,

talleres, dias de campo, y giras de observaci6n.
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En un estudio mas reciente, sobre capacitacion y particlpacion cam pesina, sus

instrumentos metodoloqicos y medios, IICA, Costa Rica, 1985), Fausto Jordan como

compilador, parte de la definicion mas convencional y clasica de que "la capacitacion es

un proceso de educacion, que tiene como intencion ofrecer al sujeto la posibilidad de

desarrollar un conjunto determinado de nuevos conocimientos, aptitudes y destrezas

orientados a transformar parcialmente la realidad que 10 rodea" (p.13).

Adicionalmente se considera que" la educacion es una forma de aprendizaje", y que en el

proceso de aprendizaje " el sujeto produce conocimiento" (p.13). Solo la bibliografia de

referencia del primer capitulo del mencionado estudio muestra en que medida la

capacitacion es entendida como educacion enserianza y aprendizaje.

Con una opinion distinta Sanchez Parga (2000), concibe que la idea de la capacitacion,

como ha sido pensada y utilizada en la dos ultirnas decades en el contexto de los

proyectos y programas de desarrollo, no esta claro el concepto de capacltacion hasta el

memento; es muy estrecha en la practica la asociacion entre educar-ensenar y capacitar.

Un cornponente experimental 0 practice y operativo, muy ligado a la acclon, que nunca

estuvo del todo ausente en la concepcion y ejercicios de capacltacion, parece imponerse

cada vez mas como una determinacion especifica que mejor defina la capacltacion.

EI c:onocimiento y la educacion, solo se convierten en un recurso, si se utiliza la

capacltacion en relacion con otros recursos y con sus potencialidades; no hay

capacltacion posible sin un proceso de desarrollo, puesto que serla el mismo proceso de

desarrollo, el que proporciona, no solo las condiciones sino tarnbien los contenidos de la

capacltacion.

EI aporte de (Bourdieu: 1989), considera que la vida diaria de la gente transcurre,

habitualmente, dentro de un ambito socio-espacial 0 campo especifico; este constituye el

escenario en el que se desarrolla el proceso de socializacion conformador de las

estructuras mentales, actitudes 0 comportamientos de los sujetos; en definitiva, del

habitus que los ubica e identifica socialmente ante ellos y los dernas.
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En las sociedades tradicionales solia existir una clara correspondencia entre el campo

espaclal, en el que se desenvolvia la vida de la poblaci6n, y el marco simb6lico-cultural

que determinaba su habitus de comportamiento, ya que el segundo solia desarrollarse

dentro del ambito territorial, relativamente local y cerrado, del primero. Sin embargo, en la

actualidad, esto no suele ser asl, aunque, las personas siguen viviendo en ambitos

localizables espacial 0 socialmente, la genesis de su habitus esta cada vez mas

conclicionada por la cultura global en la que se hallan inmersos.

5.1.1. La capacltaclon en el desarrollo rura.1

En este sentido, los nuevos recursos para el desarrollo y sus utilizaciones repercutiran en

cambios mentales de comportamientos, y valoraciones, que puedan ser objeto de

capacitaci6n.

Debiendo analizar en que medida la acci6n, la practica y los recursos en el ambito del

desarrollo, son portadores de una racionalidad propia, y capaces de modificar formas de

pensar y generar efectos en las personas.

Para reconceptualizar la capacitaci6n, y que esta sea coherente y se traduzca en nuevos

procedimientos metodol6gicos y proqrarnaticos, habra que redefinir los recursos y

condiciones materiales del desarrollo, cuando estes se convierten en tales, en la medida

que son pensados, conocidos y "aprendidos" esto es, que el conocimiento de las

posibilidades y capacidades de una determinada realidad (tierras, suelos, riegos, arboles,

recursos econ6micos, tecnologia ... ) sus diferentes eficiencias y sus multiples usos,

apllcaclones 0 adaptaciones se convierten todas estas realidades en "recursos" para el

desarrollo, y el conocimiento de todas sus capacidades en un proceso de capacitaci6n

(Sanchez Parga 2.000).

Sera necesario precisar las caracterlstlcas y formas de adoptar y adaptar la tecnologia en

la capacitacion en un determinado proyecto, cualquier recurso para que sea eficaz y sea

explotado con el mayor rendimiento, presupone una serie de conocimientos e

informaciones, destrezas y valoraciones relativos tanto a su adopci6n como a su
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utilizaci6n e incluso mejoramiento; en la medida que genera nuevos conocimientos e

informaciones, nuevos comportamientos y valoraciones.

5.1.2. Consideraciones sobre la partlclpaclon campesina

Es necesario esbozar algo sobre la participaci6n en proyectos de desarrollo (CAAP, Quito,

1.997): la participaci6n, las condiciones y posibilidades de participar en un proyecto,

programa 0 proceso de desarrollo era ya parte y consecuencia del mismo proceso de

desarrollo.

AI hablar de participaci6n campesina debemos considerar que no es un asunto que

corresponde al folklore de las poblaciones rurales. Esta ha side mal concebida, el hecho

de lograr que los campesinos atendieran una invitaci6n, asistieran a una que otra reuni6n

o a que formaran parte de comisiones 0 proyectos de desarrollo rural; no es una

verdadera participaci6n.

Para entender el concepto de participaci6n en los programas de desarrollo rural, se debe

entender que esta no se da por casualidad, ni porque esta escrito en un plan 0 programa,

es un proceso que es muy complejo lograrlo. Se debe diferenciar la real participaci6n del

campesino y la sumisi6n que dependen de otros; ya que la meta final debe ser la

autogesti6n campesina, que es la (mica manera de garantizar un proceso sostenido de

desarrollo. De ahl que la no- participaci6n tuviera que ser repensada, pues puede ser una

forma de protesta, de rechazo, tanto como una carencia de instrumentos para hacerlo.

La promoci6n, participaci6n y organizaci6n campesina, seria tema de otra investigaci6n

mas profunda, conocer c6mo se articulan estes componentes.

Como gesti6n importante del PRONADER, se da a conocer la participaci6n campesina,

en el involucramiento en los Planes Operativos Anuales POA's, de acuerdo a esto se

detalla en el cuadro siguiente.
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CUADRO No. 19 : PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES EN ACTIVIDADES PRONADER

Elaboracion de proyectos

En alqun Cornite

Creacion de FODECO

Reuniones de evaluacion

Otros eventos

FUENTE: ENCUESTA A ORGANIZACIONES, EVALUACI NPRONADER 2000

61.4

36.6

73.1

69

19.3

21.4

38.6

63.4

26.9

31

80.7

Si un proyecto de desarrollo participativo, no tiene los resultados econornicos esperados

poria agencia de desarrollo, cabe preguntarse si se puede atribuir como causa para ello

la existencia de una racionalidad distinta que privilegia la redistribucion de recursos antes

que la acurnulacion de capital, como argumenta Galo Ramon ( Ramon y Albo, op. cit: 66) .

5.2" La adopclcn tecnoloqlca a traves de la capacltaclon

A partir de los aries 1988, los gobiernos han adoptado una politica social orientada a 10

que se domino "el pago de la deuda social", a traves de una politica de mejoramiento de

ingresos-salarios, control de la inflacion y eficacia en la asiqnacion y uso de los recursos

disponibles. Se puso enfasis en la focalizacion de los programas y proyectos sociales

mediante seis programas prioritarios: altabetizacion, empleo, sector informal, nutricion,

desarrollo rural y saneamiento.

De politica sobre tecnologia se comienza a hablar desde 1.972 en el Plan de Desarrollo,

en el cual se hace un enunciado muy general sobre la importancia de la tecnologia en el

contexto del desarrollo econornico social.

A partir de 1.995 el Programa Nacional de Desarrollo Rural PRONADER, es considerado

como un proyecto social mayor magnitud, sus objetivos pueden agruparse en parametres

como productividad, desarrollo social e infraestructura; se llevo a cabo programas de
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desarrollo agropecuario, para la transferencia de tecnologia, de sanidad animal,

comercializaci6n, conservaci6n de suelos y programas nacionales para el desarrollo de

los c:ultivos del banano, cacao, algod6n, soya, rnaiz, arroz y cafe.

E/ enfoque teeno/6gieo, considera la posibilidad del incremento de la productividad y de la

producci6n, mediante la generaci6n y adopci6n de innovaciones y mejoras en el uso del

suelo y del tipo de los factores de producci6n. Se supone que existen soluciones

tecnol6gicas para mejorar los problemas de la condici6n humana y la calidad de vida.

La inversion en tecnoloqie. para pequerios agricultores, deja abiertas ciertas cuestiones

como si se esta beneficiando a los mas pobres, si la tierra es muy limitada 0 de pobre

caliclad.

Hay que resaltar la importancia de la agricultura y la tecnologia para promover cada vez

mayores niveJes de socializaci6n, de las relaciones de producci6n en el sene de la

orqanizacion campesina; de alguna manera se busca la conservaci6n de los recursos

naturales, dado que son puntos de gravitaci6n que amenaza la economia campesina.

Como se ha concebido que la mejor estrategia para resolver el problema alimentario y de

pobreza, seria promover mas una agricultura productiva, es decir que se incluyan los

adelantos de la tecnlca moderna que trae consigo la mecanizaci6n, el usa de agrot6xicos

y fertilizantes, la simplificaci6n de los sistemas agricolas; ya que hablar de mayor

producci6n es hablar de un incremento de superficie cultivada, es hablar tarnbien de un

mas alto rendimiento por unidad de superficie.

La tecnologia que viene de fuera responde a una realidad, a un contexto y medio

diferente al nuestro. Viene a traves de maquinaria, equipo e insumos que por supuesto,

tarnbien se aplica a condiciones que no estan relacionadas con el medio al cual es

transferido; por medio de asistencia tecnica que no necesariamente conoce la realidad y

los problemas que vive un pais, particularmente el nuestro, se ha creido que por tener

exlto en otro medio, sera tambien exitosa en el nuestro.
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5.3. LY que del ambiente con la transferencia tecnol6gica rural?

EI 2:5 de Abril de 1990, se declare la Oecada de los aries 90 como la Decada del Eco

Desarrollo y el Decreto Ejecutivo N° 764, publicado en el Registro Oficial N° 193 de 19 de

mayo de 1993, declare la preservacion del medio ambiente como objetivo nacional

permanente.

Mediante Decreto Ejecutivo 1802 de 1° de junio de 1994, publicado en el Registro Oficial

456 de 7 de junio de 1994, el Gobierno del Ecuador, a traves de la Cornision Asesora

Ambiental de la Presidencia de la Republica (CAAM) dlcto las Politicas Biisicas

Ambientales del Ecuador. Este Decreto procura establecer de una manera referencial

los parametres ambientales que deben orientar las politicas de desarrollo en el pais.

Como hemos serialado en un capitulo anterior, se debe adrnitir que el pais cuenta con

numerosas leyes y regulaciones ambientales, para promover el manejo racional de los

recursos naturales y evitar el deterioro ambiental; sin embargo su aplicacion es muy

limitada, existe superposicion y contradiccion entre varias leyes y regulaciones, no esta

definido el ambito de responsabilidades institucionales; se impone una revision de estos

factores que debilitan la legislacion.

Los impactos ambientales que se han registrado en el Ecuador con efectos destructivos

de bosques, rios, lagos, suelos, especies animales y vegetales y sobre la salud humana;

causados por la erosion, la deforestacion y la contarninaclon, las reclamaciones hechas

ante el Tribunal de Garantias Constitucionales sobre estos aspectos han side debiles e

ineficaces, debido a que la accion popular instituida como denuncia no esta reglamentada

en ninguno de los otros cuerpos legales como la Ley de Prevenclon y Control de la

Contarninacion Ambiental, el Codiqo de Salud, la Ley Forestal, etc.

Parece importante relacionar este tema, con la revision de algunas conceptualizaciones,

que surge en la decada de los setenta, esto es el agroecosistema, que se basa en la idea

de que un campo cultivado es un ecosistema, en donde los procesos ecoloqicos: reciclaje

de nutrientes, interacciones entre predadores y presas, competencia, comensalismo y

cambios sucesionales ocurren.
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Recordar a la vez la definicion de ambiente, como la agricultura se enfoca en el

"embiente", es decir, en manejar los recursos que no son el cultivo "meta", con el objetivo

de reducir el riesgo ambiental y econornico y de mantener la base productiva. Una

estrecha relacion con el concepto de agroecosistema, se encuentra en la agroecologia,

que se enfoca en las interrelaciones que ocurren en el campo, y que tiene como proposito

i1uminar la forma, las dinarnicas y la funcion de estas relaciones.

Sabemos que la contarninacion, es un fenorneno causado por las actividades humanas,

en el cual los componentes del ecosistema se ven alterados, y los factores ambientales

deteriorados, es un impacto negativo para el ambiente, el cual deteriora nuestra calidad

de vida y la de los organismos presentes en el medio.

No debernos desconocer que se ha iniciado con la globalizacion de la economia y sus

efectos sobre la agricultura; profundas transformaciones de la agricultura nacional y sus

repercusiones en los diversos espacios rurales (Rivera, 1988; Cox et ai, 1990).

En HI agro es frecuente la sobreexplotaclon, el sobrepastoreo de los suelos, la expansion

de frontera agricola, ocasionando severos problemas ambientales, como la erosion y

desertizacion, se cultiva en zonas de alta pendiente que dan lugar a una erosion

pronunciada, se utillza maquinaria agricola pesada en suelos no aptos y por ultimo, se

usan indiscriminadamente los plaguicidas y fertilizantes; se ha incrementado la presion de

uso los recursos naturales, en particular del suelo, los bosques y el agua, 10 que sumado

a la fragilidad del entorno natural, ocasionan perdldas en los niveles de productividad de

la aqricultura campesina.

Son conocidos los analisis y afirmaciones que tienden a identificar la pobreza campesina

con el gran retraso tecnoloqico, hay quienes establecen una alta correlacion entre el

atraso tecnoloqico y pobreza rural, pues, estan en 10 cierto, y no hay dudas de que si los

carnpesinos pobres introdujeran importantes modificaciones tecnoloqicas, podrian obtener

mayores niveles de produccion y productividad y en consecuencia podria elevar su nivel

de ingresos; no obstante la constatacion de esto, nos obliga a superar el nivel aparencial

formal, e intentar ir mas alia para descubrir las causas profundas que determinan esta

realidad.
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Los problemas tecnol6gicos deben asumir su rol en el desarrollo, ya que incorporan las

dimensiones sociales y econ6micas; no hace falta que cada organizaci6n invente su

teoria del desarrollo rural, se requiere coordinaci6n y un elevado sentido de convergencia,

porque el campesino tiene tambien derecho para que su vida cambie, que conduzca al

mejoramiento de la calidad de vida.

Los sectores rurales han sido los mas sacrificados en las perspectivas de desarrollo y

programas de desarrollo rural, con las innovaciones tecnol6gicas, las practicas

degradantes, la mecanizaci6n agricola, sin considerar la pendiente y topografia de los

predios, aumento de ayudas al suelo con la utilizaci6n de fertilizantes y pesticidas,

practicas que han ido generalizandose. Se deberia sistematizar estas experiencias y

conocimientos, con el prop6sito de tenerlos en cuenta en la planificaci6n para el mediano

y largo plazos.

Un ejemplo del uso inadecuado de tecnologia, es la revoluci6n verde, que intent6

solucionar los problemas de producci6n de cultivos en los paises del tercer mundo, a

traves de variedades de cereales de alto rendimiento, que requerian de grandes insumos

de plaguicidas, fertilizantes, riego y maquinaria.

EI acceso a tecnologias adecuadas de producci6n campesina, a sus condiciones

socioecon6micas y agroecol6gicas, enfrenta problemas derivados de la ausencia de

politicas, que aborden en forma sostenida la generaci6n y validaci6n, la transferencia y

adopci6n de tecnologia entre la poblaci6n rural. Adicionalmente han side cuestionados los

rnetodos de trabajo, los criterios de priorizaci6n de cultivos y temas y la institucionalidad

de sistemas; estos aspectos han side especialmente criticos a partir de los aries

ochenta, con la aplicaci6n de planes de ajuste estructural, que han obligado al Estado a

reducir los recursos destinados a pequerios campesinos1.

1 Perspectivas del Desarrollo Rural Sostenible hacia el SIGLO XXI, en el Ecuador, Memorias del Foro Nacional , IleA, SDR,
MBS junio 1.996.
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5.4. Reflexiones

Para las 12 areas PRONADER, de acuerdo a 10 que establece el contrato de prestarno se

establecieron medidas para el control de la erosion , acciones practicas para la

conservacion del suelo, manejo adecuado de fertilizantes y plaguicidas ,

recomendaciones ambientales para los caminos vec inales , entre otros.

Basicarnente en 10 que se refiere a medidas de conservacion de suelos y manejo de

agroquimicos se desarrollaron eventos de capacitacion para los tecnicos transferencistas

de campo y material elaborado tanto para el personal tecnico como para los campesinos.

Del recorrido y observacion de los sistemas de conservacion proyectados y aplicados en el

area Guano, se percata que en las comunidades son Iimitadas las practicas aqronornicas de

conservacion esto es, la distribucion adecuada de cultivos, al rotacion de los mismos .,

practicas rnecanicas, los canales de desviacion, terrazas individuales, la incorporacion de

materia orqanlca, fertilizacion quimica de acuerdo al cultivo y a los analisis de suelos,

sistemas de plantaciones forestales protectivas en hileras, plantaciones forestales masivas

en concordancia con la vocacion de suelo, plantaciones en contorno, la labranza en curvas

de nivel y cultivo en elias, 0 las formas de lucha contra la erosion eolica.

(FOTO) PREPARACI6N DESUELOS PARA CULTIVOS ENUNA COMUNIDADDELAREAGUANO
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Esto sugiere la neces idad de dotar al campesino de instrumentos de reflex i6n para

plantearse frente a la naturaleza una relaci6n de colaboraci6n , de interacci6n a traves de

la cual pueda convertirse el en protagonista del proceso productivo, a traves de una

apropiaci6 n real, activa, respetuosa y efectiva de los recursos naturales.

(FOTO) IMPL EMENTACION DEMEDIDAS AMBIENTALESPARA LACONSERVACION DESUELOS EN UNA COMUNIDAD DE GUANO CON

DIRECCIONTtCNICA.

"Los errores vienen de la poca experien cia que tiene el pa is en cuanto a

este teme, no es tecl! conseguir personas preparadas en este tema,

siempre se pens6 que el capital natural era el campo de los forestales , esto

viene desde los arios 60 - 70's. En las areas del PRONADER hay que

hacer un cambio profundo, en la investiga ci6n para el manejo y uso

correcto de los recursos, aunque de necesita mucho apoyo del gobierno .

(ENTREVISTA COORDINADOR IICA-PRONADER R.G)

La situacion ambiental, se 10 relaciona directamente con forestaci6n, de ahi que se cree

que si se plantan arboles ya se ha tomado en cuenta 10 ambiental.
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'Donde el PRONADER queda debiendo es en cuanto al capital natural, no

sabemos como introducir herramientas ni metodologias para el vivir diario;

aunque se trabajo muy poco, perc se hizo algo en cuanto en forestacion".

(ENTREVISTA COORDINADOR IICA-PRONADER R.G)

Promover procesos de reflexi6n entre los diferentes actores del sector (organizaciones

campesinas e indigenas, ONG's, instituciones publicas, redes y movimientos

ambientalistas), para apoyar a las organizaciones campesinas e indigenas en la

busqueda y puesta en practica de politicas alternativas de agricultura sustentable.

Es conveniente sistematizar las experiencias y conocimientos, sobre todo en /0 que tiene

que ver con tecnologias tradicionales, validaci6n de tecnologias agroecol6gicas e

identificaci6n de sistemas agricolas sostenibles, a fin de que conscientes de su realidad,

se propongan alternativas de desarrollo sustentable que logren mejorar la calidad de vida.

En el Ecuador no es suficiente trabajar exclusivamente con productores pequerios,

considerados marginales; de ahi que sea importante ver el enfoque de los Proyectos de

Desarrollo Rural, ya que existe la tendencia a considerar al sector rural, como un

conjunto que puede ser analizado y diagnosticado, como tal y en consecuencia, enfoca

una problernatica que es abordada de iqual manera, sin que se consideren

adecuadamente las diferencias internas.

AI incorporar a los sectores pobres, no solo a los campesinos/ as con tierra, sino incluir a

los asalariados rurales, a los arrendatarios, Abria que recordar que toda sociedad rural,

tiene sus propias caracteristicas su medio ecol6gico; su estructura social; su modo de

proclucci6n, su sistema de tenencia y uso de la tierra, y sobre todas sus relaciones de

intercambio y su propio sistema cultural.

Los organismos que financian proyectos de desarrollo rural, no solo deben buscar un

mejoramiento del ingreso monetario de los y las campesinos/ as, sino mejorar la calidad

de vida de toda la poblaci6n que esta siendo afectada por el proyecto.
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La disminuci6n de los niveles de ocupaci6n, el ensanchamiento obligado de la frontera

agricola, la degradaci6n de los recursos, han dado como resultado nuevos problemas

sociales, econ6micos, culturales y politicos.

Es necesarlo propiciar cambios a todo nivel, tanto en las politicas como en las practicas

encaminados a procesos que generen un desarrollo agricola equitativo y sostenible.
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