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RESUMEN

En el artículo se plantean
dos procesos metodológicos
extraídos de la Promoción Sociocultural
y la Extensión Participatiua,
uti li zados por pro mot ore s
y trabajadores socíabs.
El propósüo es, cornparar
la operacionalización
de estos procesos
de una rnanera breue.
en una eryeriencia concreta.
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ABSTRACT

Tbis article presents ttuo metbodogical
processes takenfrcm
t b e so cio -cu It ural promot ion
and pafticipatiue extension theory,
used by social unrkerc.
Tbe objetiue of tbis paper
is to compare
in a brief rnAnner,
tbe implementation
of botb prccesses
based on a concrete
and real etLperience.

citadas orientaciones teóricGmetodológicas pa-
ra ejecutar sus planes y proyectos comunales.

En este trabajo se toma como ejemplo la
experiencia de la Agencia de Extensión Agrí-
cola de Santa Cruz de Guanacaste, y la imple-
mentación de un método denominado por la
insütución "Extensión Participativa", y que de
alguna manera sigue los lineamientos de la
promoción sociocultural. Se toma como base
esta experiencia y se trata de destacar las simi-
litudes y diferencias de estos dos modelos.

Generalmente los funcionarios reciben li-
neamientos a seguir en el trabajo insütucional.
que son adaptados por los funcionarios, de
acuerdo con su propia experiencia y con la rea-
lidad o contexto en el cual trabajan. Este es un
hecho impofante a destacar en este trabajo, lo
mismo la üsión que los beneficiarios o comuni-
tarios üenen y expresan de esa acción insütucio-
nal en sus comunidades y organizaciones.

I. INTRODUCCIÓN

El trabajo en y con la comunidad, se ha
ejecutado partiendo desde diferentes enfoques
metodológicos, y ha debido responder a dife-
rentes circunstancias históricas y condiciones
políticas. Así, en Ia década de los años sesen-
ta, por eiemplo, se plantea el modelo denomi-
nado promoción socio-cultural. Este modelo
da énfasis al desarrollo de las comunidades,
pretende unir las acciones del Estado a las ne-
cesidades de las comunidades, y buscar así
mejores niveles de vida.

En la época actual, con los procesos de
globalización económica y de ajuste estructu-
ral, se ha sentido la necesidad de disminuir el
tamaño del Estado y a la vez mejorar su efi-
ciencia; se hace importante entonces destacar
y evaluar algunas experiencias institucionales
que han desarrollado procesos dentro de las
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il. PROMOCIÓNSOCIOCUTTURAL
EN Et TRABAJO EN COMUNIDAD

El desarrollo comunal, se ha planteado
teórico e históricamente como una acción
mancomunada del gobierno y de las comuni-
dades para el logro de mejores niveles de vi-
da. En algún momento se le denominó desa-
rrollo de la comunidad y uno de sus. supues-
tos era que: a mejor nivel de vida de los habi-
tantes, mejor será la adaptación al sistema
económico imperante. La población participa-
ba de programas y proyectos elaborados en
instituciones estatales. Aunque este modelo se
sigue aplicando, en la década de los sesenta,
surge un cambio en Ia acción comunal; y uno
de los propósitos es la participación más acti-
va de los miembros de la comunidad. Lo oue
se da es el mismo desarrollo comunal, péro
agregándole elementos de promoción socio-
cultural. Es una alternativa de acción, donde la
institución pueda tener un trabajo eficaz y, efi-
ciente en la satisfacción de las demandas de
los grupos comunales.

La promoción sociocultural es

"el conjunto de programas, actividades o
acciones tendientes a ser trabajadas con la
participación de la comunidad, con el fin
de producir transformaciones en los niveles
de vida de ésta, incorporando no sólo las
variables del desarrollo material, sino tam-
bién aquellas que permiten expresiones so.
ciales y culturales" (Follari, 7982: 34).

Desde el punto de vista de la promoción
sociocultural, la experiencia de trabaio con co-
munidades debe girar en el sentido de que no
solamente se implemente un programa o pro-
yecto institucional hacia determinada comuni-
dad u organización comunal, sino que busque
también formas de expresión de su cultura,
comportamiento y situación social-económica.
Se trata de establecer un proceso de sistemati-
zaci1n de experiencias y una reconceptualiza-
ción de sus prácticas sociales y culturales, las
que de.ntro de un contexto determinado, con-
templan aspectos de clase social, producción,
políticas sociales gubernamentales, aspectos
culturales, entre otros.

No se trafa de acomodar las situaciones
sociales y culturales de grupos específicos a
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un engranaie estructural y hacer que funcio-
ne en consonancia con lo establecido (adap-
tación funcional), sino más bien de conocer,
analizar y concluir para acfuar respecto a las
situaciones sociales, culturales y económicas,
buscando meiores condiciones que favorez-
can la satisfacción de necesidades de los gru-
pos, las organizaciones y la comunidad en
general.

Esta perspectiva de la promoción socio-
cultural se ubica dentro de una concepción de
desarrollo denominada "Desarrollo a escala
humana". Este

"se concentra y sustenta en la satisfac-
ción de las necesidades humanas funda-
mentales, en la generación de ri iveles
crecientes de autodependencia y en la
articulación orgánica de los seres huma-
nos con la naturaleza y la tecnología de
los procesos globales con los comporta-
mientos locales, de lo piersonal con lo
social, de la planificación con la alltono-
mía y de la sociedad civil con el Estado"
(Max-Neef y otros, 1986:7).

La promoción sociocul tural  da un rol
protagónico a los individuos como sujetos de
su plopio desarrollo y busca la satisfacción de
las necesidades humanas.

La acción comunal, desde la perspectiva
de la promoción sociocultural, demanda que el
facilitador o agente externo, llámese promotor
social, frabajador social u otro representante
institucional, tome en cuenta aspectos impor-
tantes, como son: el compromiso del facilitador
o agente extemo a la comunidad, lo.s valores e
ideología que lo impulsan a la acción conjunta,
la disposición de trabajar con la comunidad y,
desde ella, tomando en cuenta su cultura, la
disposición de compartir las experiencia.s,
creencias, valores y acciones de los comunales.

n. MÉToDo euE PRoPONE LA PRoMocróN
SOCIOCULTURAL

Follari (1982:140) propone un desarrollo
metodológico para el trabajo en comunidad
que consta de tres aspectos y tres niveles a to-
mar en cuenta.

A continuación se resume:
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ASPECTOS NIVELES

1- Información
2- Acción
3- Conocimiento

NIVEL

Perceptible
Investigadora
Generalización

II NIVEL

Teoría I
Concientizadora
Análisis

III NÑTL

leof la l l

Superadora
Síntesis

PRIMER NIVEL

1- Información En el primer nivel (percep-
tible). Es la información que obtiene el
equipo de trabajo en un primer acefca-
miento a la comunidad a través de la ob-
servación: características físicas, climáti-
cas, relación social, o sea lo que se ot>
tiene con la primera impresión y que se
profundiza con entrevistas, revisión de
documentos u otras fuentes primarias y
secundarias.
De esta primera etapa, el producto es el
estudio de la comunidad. Para ello debe-
mos partir de un concepto de comunidad.
Se debe tipificar la comunidad como rural
o urbana y hacer una descripción geográ-
fica, económica, un relato de los antece-
dentes históricos, el sistema de comunica-
ción, las normas y valores de la comuni-
dad (hábitos y costumbres). Además, es
necesario conocer sobre el liderazgo, los
roles y status, medios de cohesión grupal
(raza, religiín, folklore, lenguaje, activida-
des económicas, entre otros).

2- En la acción: aquí interesa conocer aspec-
tos más específicos de la comunidad co-
mo población, tales como: salud, vivienda,
saneamiento ambiental, organizaciones de
la comunidad, recreación. Ia acción en es-
te nivel es una acción invesügadora.

3- En el aspecto de conocimiento, con to-
dos los datos recopilados se obtiene un
conocimiento y explicación de la comu-
nidad con la cual se piensa trabajar. Son
datos básicamente cuantitativos que per-
miten una relación con un contexto re-
gional y nacional.

SEGUNDO NWEL

1- El autor lo denomina Teoría Iy es el ni-
vel en el que el equipo de trabajo logra

3-

establecer, gracias a la información que
tiene, relaciones causa-efecto.
En el aspecto de acción, se dice que es
una acción concientizadora. El equipo
institucional y la comunidad se integran
para Ílabajar en conjunto. Establecen
unidades temáticas con la información
recopilada, se jerarquizan los problemas
y necesidades.
En otro momento de este proceso, se
preparan acciones comunitar ias para
buscar la solución a esos problemas y
necesidades y se implementa un progra-
ma de acción social.
En este aspecto hay mayor conocimien-
to y, por lo tanto, un mayor nivel de
análisis.

TERCER NÑ'EL

Información Con la teoría II, sucede la
culminación del  proceso cognosci t ivo
del nivel I y II. El conocimiento obtenido
permite a la comunidad y al equipo, el
enriquecimiento cualitativo de sus accio-
nes y de su contexto.
Acción. La comunidad puede vislum-
brar las contradicciones del sistema y
los condicionantes estructurales y pro-
picia el intentar cambiarlas. La comuni-
dad es sujeto de acción para Ia trans-
formación.
Conocimienfo. Síntesis del proceso que
permite una nueva tesis y reanudar el ci-
clo metodológico.

En resumen, este modelo metodológico
de trabaio en comunidad a través de la pro-
moción sociocultural, pretende llevar a una to-
ma de conciencia, a la participación, a la mo-
vilización social con fines de transformación, y
tomando en cuenta sus formai de otganiza-
ción y expresiones sociales y culturales.

2-

1-

2-

3-
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N'. IA E)ffENSIÓN AGRÍCOLA PARTICIPATTVA.
UN TIPO DE TRABAJO EN COMUNIDAD

En este apartado se expone la experien-
cia de la Agencia de Extensión Agrícola del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
de Santa Cruz de Guanacaste.

En la primera parte se incluye Ia pro-
puesta metodológica de la extensión participa-
tiva, en el segundo punto se hace una compa-
ración entre el método de extensión participa-
tiva y el que propone la promoción sociocul-
tural, y en el tercer punto se destaca la expe-
riencia de la Agencia del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería en Santa Cruz.

1- Propuesta metodológica de la ertensión
pañicipatiua
El Ministerio de Agricultura y Ganadeúa
(MAG), ha implementado un trabajo en
comunidad que en teoría, favorece la par-
ticipación de los pequeños productores.
La organización actual para la acción del
MAG se desarrolla a través de los ceN-
TRos AcRÍcoras sÁsrcos (CAB's): equipos
de trabajo constituidos por organizacio-
nes de productores, técnicos del MAG y
de otras instituciones colaboradoras, uni-
dos para analizar los problemas de la co-
munidad, buscar la participación de to-
dos los comunitarios, y elaborar pro-
puestas de alternativas de solución para
tratar de llevarlas a cabo.
En la extensión participativa, los linea-
mientos se dirigen a

"mejorar la calidad y aumentar la cober-
tura de los servicios que presta la institu-
ción, y ofrecerlos de una manera integra-
da a nivel institucional e interinstitucio-
nal, integrándose éstos en los cent¡os
agrícolas básicos... Requiere flexibilidad y
creatividad de quienes los desarrollan...
debe iniciarse con el conocimiento de va-
riables agrobiológicas, económicas y so-
ciales que intervienen en los procesos
productivos" (Azofefa y otros, 1995:4).

La extensión participativa destaca la im-
portancia fundamental que üene la participación
de los productores para que sean ello.s mismos
los que definan-y analicen la problemática, y
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propongan soluciones. Para lograr lo anterior es
necesaria su organización y capacitación en los
diferentes aspectos de su quehacer en el campo
de la producción agrícola. Otro punto importan-
te es el uso de la tecnología adecuada para su
trabajo, la cual es adaptada de acuerdo con los
recursos disponibles del productor:

"la adaptación tecnológica participativa
constituye un instrumento que permite la
generación de tecnologías apropiadas y
adecuadas a las condiciones agrosocioe-
conómicas y a los recursos disponibles
del productor" (Azofelfa y otros, 1.995 ).

El procedimiento metodológico que se
propone en este modelo de extensión partici-
pativa, contempla los siguientes aspectos:

a) La elaboración d.e un diagnóstico con el
propósito de conocer la realidad de pro-
ductores desde el punto de vista agrobio-
lógico y socioeconómico. Este conoci-
miento va a permiür planificar y ejecutar

"alternativas de solución que respondan
a la problemática identificada, conside-
rando los recursos y las limitaciones, tan-
to. internas como externas, que poseen

, los productores" (Azofeifa, 1995: 6).

Este diagnóstico está 
^ 

c^rgo del equipo
local, y para realizarlo se basan en fuen-
tes primarias y secundarias que les per-
mitan un conocimiento de las condicio-
nes tanto agrobiológicas como aspectos
socioeconómicos de las comunidades y
de los productores.
Para hacer operativo este diagnóstico, se
delimitan cuatro etapas:

- Carucfeización del área de influencia
de la agencia.
- Caracferización de la comunidad.
- Caracterización del grupo de producto-
res integrantes de un CAB.
- Identificación y caracterización de los
sistemas de producción (Azofei fa,
1996:7).

Un sistema de producción es

"el conjunto formado por el productor,
su familia y los medios de producción
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organizados coherentemente y en conti-
nua interacción" (Azofeifa, 1996:10).
En estos procesos, se toma en cuenta a
la población de productores como ñ.¡en-
tes de información y proponentes de po-
sibles alternativas de solución. a través
de entrevistas y sesiones de grupo.

Seguimiento dinámico. En esta parte del
proceso metodológico, se trata de

"registrar, analizar y evaluar periódica-
mente las actividades que ejecuta el pro-
ductor en su finca, por lo tanto se debe
conocer qué hace, cómo lo hace, cuándo
lo hace y por qué lo hace, y la cuanüfi-
cación de recursos utilizados y la pro-
ducción obtenida" (Azofelfa, 1996:14).

Esta parte permite mantener acÍtalizado
el diagnóstico, incluyendo elementos
nuevos de acuerdo con la experiencia
que se vive y por lo tanto permite legiti-
mar la pertinencia de los procesos que
se están siguiendo o de analizar posibles
o necesarios cambios, en el desarrollo de
los planes y proyectos de los CAB's.
Se refiere, solamente a la actividad pro.
ducüva y deja de lado otros aspectos so-
ciales y culturales de los productores.

Adaptación tecnológica participatiua
(AIP). Es la búsqueda de opciones tec-
nológicas que permitan cumplir con las
expectaüvas de los productores, con mi-
ras al mejoramiento de sus condiciones
agrosocioeconómicas.
Para buscar y operacionalizar esta tec-
nología, se parte de dos fuentes: una
brindada por las experiencias de los
mismos productores, y ofia generada
desde las instituciones e implementada
por expertos.
En el primer caso, se toma en cuenta
"tecnologías autóctonas uti l izadas con
éxito por productores de sistemas de
producción similares, ya sea en la misma
localidad o en la misma región" (Azofei-
fa,'1.995: 17). Se trata por lo tanto de re-
cuperar esta parte de la vida cotidiana de
los productores, referida a sus modos e
instrumentos de producción.

En el segundo caso, se utilizan tecnolo-
gías que han sido implementadas y e1?-
luadas, gracias a aportes teórico'púcti-
cosr de diferentes invesügaciones ra,üza-
das por funcionarios institucionales y
que se puedan adaptar a la experiencia
de los productores.

"La adapfación tecnológica la puede reali-
zar el equipo local con la participación de
los productores, o bien ésta puede ser
realizada por los productores con el apo.
yo de los técnicos" (}.:,ofeifa, t996:17).

Capacitación a productores. En este as-
pecto se pretende que tanto extensionis-
tas como productores pertenecientes a
un CAB, tengan un constante proceso de
creación de conocimiento, con el fin de
fortalecer la extensión participativa.
¿Conocimiento sobre qué? El plantea-
miento sobre esta interrogante está un
poco difuso, ya que se menciona que la
capacitación será sobre necesidades que
surian en el grupo. Se da la oportunidad
de que cada grupo 

^dapte 
su capacita-

ción a sus necesidades. Por lo tanto, el
proceso de capaclfación es el siguiente:
detección de necesidades, planificación y
diseño de actividades de capacitación,
ejecución y evaluación.

Proceso de planificación. Esfe proceso se
desarrolla con los productores pertene-
cientes a un CAB y el producto de este
proceso es un proyecto con todas las ac-
tividades que ejecutarán los productores.
La planificación y evaluación se mani-
fiesta como un proceso continuo, adap-
Íztivo a las necesidades y dinámico para
no estancarse en ninguna fase.

Por último, el proceso metodológico con-
ternpla el registro de la información. Toda
Ia acciín que genera la extensión partici-
paüva, produce gran canfidad de informa-
ción, recopilada a través del diagnóstico,
seguimiento dinámico, la adaptación tec-
nológica, la capaciiación y en el proceso
de planificación. Según lo plantea esta
propuesta, la información es registrada.
en cuatro expedientes: ei primero, es de
información general y características de

d)

c)
e)



las comunidades seleccionadas. Aquí in-
cluyen los planes anuales y los informes
respectivos. El segundo, es un expedien-
te del grupo de productores, con sus ca-
racterísticas y su propio proyecto. El ter-
cero, es el expediente de seguimiento di-
námico con la c racferización del sistema
de producción. El cuarto expediente, es
de adaptación tecnológica participativa,
que contiene información sobre la tecno-
logía propuesta y empleada.
Además de los expedientes, se utilizan
dos ficheros técnicos y registros de reco-
mendaciones y de actividades no progra-
madas o de emergencia.
Los expedientes, ficheros y registros son
fórmulas preparadas para anotar la in-
formación.
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El proceso metodológico planteado tiene
una esencia participativa, sin embargo.
tanto el manual como los instrumentos
de registro, se le dan confeccionados al
funcionario del MAG y a los producto-
res. Desde este punto de vista, los proce-
sos participativos se dan partiendo de
una estrategia ya estructurada, y no
construida por los participantes (técnicos
y productores).

Síntesis comparatiua del modelo
metodológico planteado por la
promoción sociocultural y por la
erte ns ión p arti c ip atiu a

Cuadro síntesis:

2-

a)

PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL EXTENSIÓN PARTICIPATIVA

Primer nlueL Percepción de las características de la
comunidad. Conocimiento del contexto.

Segundo niuel. Se establecen relaciones causa-efecto
y se analízan a través de unidades temáticas con la
comunidad, Se preparan acciones.

Tercer niuel. Acción para la transformación.

Diaqnósttco partictpatiuo, Cancterización: del área de influencia
de la Agencia de Extensión Agrícola. de la comunidad, del gru-
po de productores, de los sistemas de producción.

Seguimíento dinámico. Registro. análisis y evaluación de las acti.
vidades de los productores en su finca.

Adaptación tecnológica. Adaptación de opciones tecnológicas
que respondan a las necesidades y a las condiciones agrosocioe-
conómicas de los productores.

Capacitación a productores. Proceso de generación de informa-
ción y creación de conocimiento.

Proceso de planifícaciózr. Proyecto del CAB, que incluye todas
las actividades que se eiecutarán con el grupo de productores.

b) Análisis de la información. Si se toma
como referente la promoción sociocultu-
ral y se compara con la propuesta de
extensión participativa, se puede apre-
ciar que en el primer y segundo nivel
de la promoción sociocultural, pretende
acercarse, conocer y explicar las causas
y los efectos de los fenómenos sociales,
económicos y culturales de los grupos
humanos (en este caso una comunidad),
y en la extensión participativa, también
se pretende conocer la comunidad en

donde se encuentran ubicados los pro-
ductores, con sus problemas y necesi-
dades. Sin embargo, la propuesta meto-
dológica de la extensión participativa es
una propuesta muy particular, ligada a
la institución que la genera y que da
mayor énfasis a los aspectos producti-
vos que a los sociales, culturales y fami-
l iares. De su propuesta se puede dedu-
cir que con la satisfacción de las necesi-
dades product ivas,  se sat isfacen las
otras necesidades.
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Esta sería la parte en que es interesante
destacar y proponer que se haga explíci-
ta la necesidad de un abordaie más di-
recto e integrador de esos aspectos, para
que los productores no solamente ten-
gan la oportunidad de acercarse al MAG
a iravés de sus.problemas y necesidades
de producción, Sino también sintiéndose
parte de un proyecto que involucra todo
su entomo vital, donde está incluida su
vida coüdiana en sus relaciones econó-
micas, sociales y culturales.

c) Experiencia de la extensión participativa
en Santa Cruz de Guanacaste. Dentro de
esta experiencia se puede apreciar que
el trabajo que se ejecuta, con base en li-
neamientos institucionales, les permite
un acercamiento directo a los producto-
res de la zona y a sus familias. Se tiene

. así, que con un método de trabajo en
comunidad con características participati-
vas, estos equipos se esfi.¡erzan por eje-
cutar un trabajo en equipo institucional y
por involucrar a las comunidades para
que éstas logren avances en su desarro-
llo económico y social.
El equipo técnico de la Agencia de Ex-
tensión Agrícola de Santa Cruz, en el
cual se encuentian dos promotoras so-
ciales, elaboran un plan anual, que a la
vez lleva a los grupos de pequeños y
medianos productores donde lo adecuan
a sus necesidades, concretando activida-
des de acuerdo con las problemáticas es-
pecíficas. Para esta adecuación del plan
de trabafo con los productores e imple-
mentar nuevas acciones, se realizan talle-
res con los pequeños productores, que
son previamente organ\zados por el
equipo de trabajo institucional, con dura-
ción de un día.
En este momento (1995-1996 tienen a su
cargo nueve Centros Agrícolas Básicos
(CAB's). En ellos rrabaian utilizando los li-
neamientos que propone la extensión
participativa y empleando trabaio con
grupos. Dentro de los planes de trabajo
no se contempla la evaluación como pro.
ceso, sino que se hace al final del mes.
Esta evaluaciín la realiza el funcionario.
el grupo de agricultores no participa.
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Los miembros de los CAB's hacen un út-
forme anual y en las oficinas de la ln-sr¡-
tución se tiene un expediente por ca,Ja
CAB. A partir de 1995, se lleva también
una bitácora con el avance de los gru-
pos. Este aspecto es muy importante
porque permite que se lleve una secuen-
cia del proceso.
Esta experiencia de Santa Cruz de Gua-
nacaste, se puede decir que de alguna
forma combina la extensión participativa
y la promoción sociocultural. Por ejem-
plo, en la etapa de conocimiento, se ha-
ce un análisis de la problemática y nece-
sidades, una búsqueda de soluciones y
transformaciones. Sin embargo, la pro-
moción sociocultural va más allá al pro-
poner que le interesa promover una to-
ma de conciencia, la participación, la
movilización social con fines de transfor-
mación y búsqueda de mejores niveles
de vida de los grupos comunales y la im-
portancia de los aspectos socioculturales
en todas sus manifestaciones.
En las comunidades visitadas en Santa
Cruz, donde el MAG trabaia con estos
grupos de pequeños agricultores, se en-
cuentra, de alguna manera, una contra-
dicción con la metodología de extensión
participativa y lo que los pequeños pro-
ductores esperan. En este momento los
problemas económicos que ocupan a es-
tos productores son tan grandes, que no
tienen capacidad para obtener mejores
condiciones de vida a través de su activi-
dad productiva. La contradicción está en
que se plantea un modelo metodológico
que debería l levar a los grupos a panici-
par activamente y, sin embargo, la mis-
ma es una directriz institucional, convir-
t iéndose en un método teór icamen¡e
participativo, que no tiene el respaldo de
lineamientos políticos y cambio estructu-
ral que beneficie a los pequeños produc-
tores. Por lo tanto, no se da la pantcrpa-
ción real, la movllización v la capacidad
de una actividad productii'a creciente. r'
lo que se encuentra es desaliento. desor-
ganización y poca acción coniunta. Por
lo anterior. se deduce entonces que es
importante que la instltuc¡ón plantee un
método de acción: pero que al mismo
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tiempo ese método sea reconstruido y
eiecutado por los grupos de población.
Desde este punto de vista, la promoción
sociocultural ofrece la posibil idad de
una mayor participación y compromiso.
De acuerdo con todo lo anterior, se
considera que no hay contradicción en-
tre el método de la extensión p^rticip^-
tiva y la promoción sociocultural, más
bien pueden ser complementarios en la
labor de Extensión en Santa Cruz de
Guanacaste.

CONCLUSIONES

La experiencia de los CAB's en Santa
Cruz deGuanacaste

La Agencia de Extensión Agrícola del
MAG está organizada para trabajar en
equipo, por lo tanto las promotoras so-
ciales no actúan independientemente,
sino que su programación y su queha-
cer es siempre en equipo con otros téc-
nicos. No obstante, como promotoras
sociales, les corresponde asumir su rol
de organizadoras, movilizadoras y capa-
citadoras sobre todo en lo que es orga-
nizaciÓn y seguimiento de procesos de

8rupo.
El MAG, a través de su programa de
Centros Agrícolas Básicos, llega a dife-
rentes organizaciones comunales, con el
fin de darles asesoría técnica y capacita-
ción en organización Y el llegar a una
comunidad, y específicamente a una or-
ganizacíín, implica tener propuestas de
proyectos socioproductivos, ya sea de
parte de la Institución o de la comuni-
dad, ya que de lo contiario es difícil que
una organización se interese en coordi-
nar con la instirución.
Los grupos visitados para este trabajo,
son pequeños productores que, aunque
su interés gira en torno a la producción
agricola, buscan otras opciones que les
permitan s'obrevivir ante una situación
de crisis económica que incide en su ca-
lidad de vida.
Ante esta situación, el modelo de trabajo
en comunidad eiecutada desde el MAG,
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se ve inmerso dentro de un panorama de
desaliento por parte de las organizaciones
comunales que ven limitadas sus aspira-
ciones de obtener mejores niveles de vi-
da, y que plantean algunas demandas
que pueden ser atendidas en un trabajo
conjunto (institución y organizaciones).
Entre estas demandas, se pueden men-
cionar las siguientes: la lucha por tener
oportunidades de producción y comer-
cializació,n, y poder contar con tecnolo-
gía adecuada para su actividad.
Promover la organización campesina es
una necesidad que puede asegurar la
subsistencia de estos grupos, que en es-
te momento están demandando aten-
ción. En este caso de los CAB's en Santa
Cruz de Guanacaste, existe una deman-
da evidente de nuevas estrategias de
producción, de recibir mejores precios
por sus productos y de más apoyo insti-
tucional. Unido a lo anterior, hay un
sent imiento de que al  campesino Ie
cuesta más tener mejores oportunida-
des, y esto se ejemplifica en las siguien-
tes expresiones:

"al campesino siempre le cuesta más,
está por deba¡o de todos..., el campesi-
no tiene una timidez que no lo deja ac-
tuar, participar, ni solicitar ayuda. Al
campesino siempre se le maltrata" (Gó-
mez,1996).

Es importante buscar y profundizar en al-
temativas de trabajo conjunto, en donde
tanto la institución a través de sus funcio-
narios, en este caso en especial a través
de las promotoras sociales y los técnicos,
analicen en coniunto con la orgarttzacián
o grupo de pequeños productores, su
realidad y busquen altemativas de organi-
zaci1n y acción para enfrentar los cam-
bios en el sistema económico y social. Pa-
ra lo anterior es indispensable un trabafo
intenso y comprometido en donde se for-
talezca y se capacite tanto a los funciona-
rios institucionales, como a los miembros
de Ia organtzación, y se busquen meca-
nismos de participación más dinámicos y
formas de presión para el cumplimiento
de sus demandas.

V.

a)
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b) Ia promoción sociocultural y extensión
participatiua

La extensión participativa en su plantea-
miento metodológico, busca conocer el
contexto y la situación inmediata en la
cual se encuentran insertos los producto-
res constituidos en un Centro Agrícola
Básico, e implementa la participación de
sus miembros en pos de mejores niveles
de vida. Sin embargo, da énfasis a los as-
pectos productivos y tecnológicos y deja
de lado lo culrural, la vida cotidiana de
los grupos, y aunque se tome en cuenta
sus opiniones y necesidades de produc-
ción, se traen planes y proyectos con li-
neamientos institucionales.
Dado lo anterior, y como ya se ha men-
cionado. se encuentra una diferencia cla-
ra con la promoción sociocultural, ya
que a esta última le interesa también el
desarrollo del individuo y de la comuni-
dad en sus aspectos culturales. En su
proceso metodológico, busca las relacio-
nes causa-efecto y las analiza a través de
unidades temáticas con la comunidad,
con el fin de preparar acciones conjuntas
que lleven a una transformación de sus
situaciones,
Sin embargo, ambas propuestas no se
contradicen y sería interesante que a la
luz de ambos métodos. se analicen los
siguientes aspectos:
Ia participación social; es decir, cómo
part ic ipan o pueden part ic ipar los
miembros de una sociedad en el cono-
cimiento y administración de la realidad
que le rodea: su ambiente político, so-
cial, económico y cultural. Por lo tanto,
la participación empieza con la decisión
de cada individuo de constituirse en
parte acliva de la vida de la sociedad.
Con esto se inicia un compromiso con
la acción política y social; es decir, para
el surgimiento de la participación y ac-
ción popular. A la vez, la condición pa-
ra la parlicipación y la acciín es la de-
mocracia, que permite a todos

"... el ejercicio igualitario de oportunida-
des para acceder a formas superiores de
conocimientos y también permitir que

todos hablen con la.misma fuerza. Y
hoy, en el mundo modemo, la fuerza es
conocimiento, es la capacidad de acce-
der al avance de la ciencia y la tecnolo-
gia y esa fuerza significa educación al
servilio de todos" (CEAAL, 1990: 10).
La vida cotidiana que implica una inser-
ción en el conocimiento y, sobre todo,
en la comprensión de los individuos y
sus circunstancias. Interesa conocer dón-
de están, qué hacen y por qué Io hacen,
para que de esta manera se dé un acer-
camiento y la posibilidad de una inter-
pretación veraz de la vida y las vivencias
de los seres humanos.
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