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MAP
 y su propuesta de

Escuelas de Campo
El Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP, por sus siglas en inglés 
Mesoamerican Agroenvironmental Program) del CATIE es una ambiciosa plataforma 
intersectorial cuyo fin es mejorar el bienestar en las áreas rurales de Mesoamérica. 
Con el apoyo de los gobiernos de Noruega, Suecia y Finlandia, el MAP trabaja de 
manera integrada y coordinada con socios para gestionar el conocimiento y la inno-
vación, utilizando el enfoque de medios de vida como estrategia para promover el 
uso de los recursos naturales de manera ecológicamente sana, económicamente 
competitiva y socialmente equitativa para lograr sus objetivos. 

Equipo coordinador del MAP
Atrás: Esteban Arias, Isabel Gutiérrez, 
Felicia Ramírez; al frente: Lindsay 
Calderón, Cynthia Mora, Jhonny Chang.
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El programa se ha implementado como una iniciativa estratégica del CATIE para en-
frentar los retos y oportunidades de la región de manera colaborativa con socios y 
cooperantes para aportar al desarrollo, la validación, la comunicación y la gestión de 
las innovaciones y el conocimiento. De esta manera, se busca la implementación de 
metodologías que integren la producción y la conservación. El MAP está compuesto 
por una serie de proyectos regionales que concentran sus acciones, productos y re-
sultados en las diferentes escalas del Programa: desde las familias productoras, sus 
organizaciones (cooperativas y asociaciones) y entidades prestadoras de servicios, 
hasta organizaciones locales, nacionales y regionales (incluyendo el CATIE como insti-
tución que aprende). Cada proyecto regional tiene objetivos específicos, por lo cual las 
acciones se concentran en diferentes países. 

Además de los proyectos regionales, el MAP cuenta con el apoyo de las oficinas técni-
cas nacionales (OTN), que coordinan, a nivel nacional, las diferentes acciones. También 
está la Unidad de Comunicación y Políticas cuyo rol es fomentar y abrir espacios de 
intercambio de información y gestión del conocimiento, a fin de potenciar la incidencia. 
Por su parte, la coordinación del programa cumple con la función de promover espacios 
de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. 

CATIE busca, a través del MAP, apoyar la “comunicación e implementación de meto-
dologías y tecnologías para integrar la producción y conservación en una diversidad de 
territorios rurales” (CATIE 2008), en colaboración con sus socios locales, nacionales, 
regionales y de la cooperación internacional. Las Escuelas de Campo (ECAS), objeto 
central del proceso de sistematización acá presentado, han sido una apuesta importante 
de investigación-acción participativa para alcanzar este objetivo. 

El propósito del presente documento es evidenciar de manera gráfica la propuesta 
metodológica y conceptual de gestión del conocimiento del Programa Agroambiental 
Mesoamericano (MAP). Se ilustra el proceso de implementación de las ECAS en tres 
diferentes proyectos del MAP: Cacao Centroamérica (PCC), Manejo Sostenible de 
Territorios Agropecuarios en Mesoamérica (Mesoterra) e Innovaciones en Cadenas de 
Valor de Hortalizas. A continuación se presentan las acciones de las ECAS en esos tres 
proyectos. Luego se muestran las ECAS desde el enfoque de capitales de la comunidad 
y, finalmente, se ofrece un análisis del enfoque de Escuelas de Campo en la práctica, 
basado en una serie de lecciones aprendidas durante el proceso.

Isabel Gutiérrez-Montes
Líder Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP)
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ECAS MAP
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Las ECAS del Proyecto Cacao Centroamérica forman parte del 
componente de comunicación y educación del proyecto.

Las ECAS surgen en el 
PCC como una metodo-
logía estratégica para 
promover innovaciones 
en el manejo de los sis-
temas agroforestales y la 
calidad de los granos de 
cacao. Están dirigidas a las 
familias productoras, parti-
cipantes y asociados de 
cooperativas, asociacio-
nes locales, procesadoras 
y comercializadoras de ca-
cao en Centroamérica.
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Las ECAS de Mesoterra tienen la finalidad de contribuir a la mejo-
ra de la calidad de vida de las familias productoras rurales a través 
de la capacitación vivencial, la educación de adultos y el apren-
dizaje por descubrimiento. Esta forma de aprender promueve la 
experimentación y observación, el análisis grupal de resultados y 
la toma de decisiones.

Estas ECAS están fundamen-
tadas en una serie de principios 
que van desde la participación 
voluntaria de las familias, hasta la 
aplicación del enfoque territorial 
para establecer oportunidades y 
limitaciones.
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Las ECAS del proyecto Innovaciones en Cadenas de Valor 
de Hortalizas promueven ciclos de aprendizaje para el desarro-
llo de la innovación como un proceso adaptativo que estimula el 
desarrollo de capacidades de las organizaciones, sus socios y 
socias. Su principal enfoque es la gestión de información y del 
conocimiento.
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Los actores principales 
son las organizaciones de 
productores y productoras 
organizados en equipos y 
escuelas de innovación. 
El proyecto capacita pro-
motoras y promotores que 
facilitan talleres y días de 
campo con familias produc-
toras en cada comunidad. 
También se organizan y 
promueven redes de in-
tercambio de experiencias 
y aprendizajes de familias 
innovadoras en diferentes 
territorios. Adicionalmente, 
se implementa la escuela 
de formación empresarial 
para el fortalecimiento en 
aspectos organizacionales 
y administrativos.
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El marco de los capitales de la comunidad (MCC) es un enfoque 
conceptual propuesto para analizar y entender -pero especial-
mente para revertir- los sistemas en los cuales la pobreza y el 
manejo no sostenible de los recursos naturales coexisten y se 
refuerzan en espirales descendentes (círculos viciosos de pobre-
za y degradación). Este marco ha sido planteado por un grupo 
de investigadores en temas sociales y de desarrollo comunitario 
(Flora et ál. 2004) y se basa en el reconocimiento de los recursos 
(capitales) que todas las comunidades tienen, no importa lo rura-
les, marginalizadas y aisladas que estén. Tales recursos deben 
ser invertidos para crear más recursos a corto, mediano y largo 
plazo. Este es un concepto empoderador, puesto que el punto de 
partida no son las carencias de las familias y comunidades sino 
los recursos o activos con los que cuentan. Se hace énfasis en 
la importancia de pasar del concepto de aspectos al concepto de 
recursos o capitales, dándole al enfoque un uso más aplicable y 
práctico (Gutiérrez et ál. 2009). El MCC ofrece un buen método 
para analizar insumos (indicadores de los diferentes capitales) e 
impactos de actividades (resultados en los capitales) dentro y fue-
ra de las comunidades, los cuales pueden ser determinantes en el 
éxito de las acciones emprendidas.

Enfoque de capitales
 y su relación con las

ECAS

Los capitales han sido 
divididos en dos grupos o 
factores: humanos (capital 
humano, social, político 
y cultural) y materiales 
(natural, físico/construido 
y financiero/productivo).



Capital humano
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Capital humano.- La gente -hombres y mujeres que compo-
nen las familias y las organizaciones con las que se trabaja 
en las ECAS- constituyen este capital. Las características y 
atributos de las personas que aportan sus habilidades para 
desarrollar un medio de vida son también parte del capital 
humano. Con respecto a las ECAS, se consideran las ca-
pacitaciones, educación, habilidades, autoestima, liderazgo, 
fuerza de trabajo. 
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Capital humano
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Capital social.- Las re-
laciones e interacciones 
entre la gente dentro de la 
comunidad y con las orga-
nizaciones presentes en la 
zona (sean gubernamenta-
les, no gubernamentales, 
comunitarias o privadas), 
y que trabajen por el bien-
estar de las personas y la 
conservación de los recur-
sos, conforman el capital 
social. Como parte de este 
capital están, además, las 
redes de apoyo mutuo y la 
pertenencia a grupos orga-
nizados. Con respecto a 
las ECAS, se consideran 
las organizaciones locales, 
expresión de apoyo recí-
proco, acciones colectivas, 
sentido de pertenencia 
e identidad y el trabajo 
conjunto.

Capital social
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Capital social
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Capital cultural.- Las costumbres, tradiciones y prácticas de 
uso de los recursos que identifican a los grupos como comu-
nidad. Tales atributos determinan cómo se percibe y explica 
el mundo, y que cosas se pueden cambiar. Consideramos 
dentro del capital cultural, las prácticas de uso de recursos, 
conocimiento local, celebraciones, legado, cosmovisión. Con 
respecto a las ECAS, se consideran los conocimientos locales 
y ancestrales en un amplio diálogo de saberes.

Capital cultural
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Capital cultural
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Capital político.- Tiene que ver con la capacidad de las personas o 
grupo de influir en la movilización de recursos y de participar en espa-
cios de toma de decisiones o en las organizaciones que cumplen con 
la función de tomar o facilitar esas decisiones. Consideramos dentro 
del capital político la relación con autoridades, participación en la ges-
tión de recursos, organización de las bases, voz y participación en la 
definición de agendas y espacios de poder. Con respecto a las ECAS, 
se considera el empoderamiento y liderazgo de mujeres y hombres y 
de grupos indígenas en la conformación de cooperativas, asociacio-
nes y otros espacios de intercambio y toma de decisiones en cuanto al 
acceso y uso de los recursos para mejorar el bienestar.

Capital político
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Capital político
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Capital naturalCapital natural.- Incluye todos los recursos naturales que ge-
neran bienes y servicios o suman más recursos para apoyar los 
medios de vida. Entre ellos se cuentan los elementos de la na-
turaleza que pueden ser aprovechados y que tienen importancia 
para la biodiversidad, la actividad productiva y los seres huma-
nos. Consideramos dentro del capital natural, el aire, agua, suelos, 
bosque, biodiversidad, flora, fauna, atractivos naturales, servicios 
ecosistémicos. Con respecto a las ECAS, se consideran todos los 
esfuerzos dirigidos hacia un uso sostenible de los recursos natura-
les con un enfoque territorial.
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Capital natural
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Capital físico/construido.- 
La infraestructura básica 
para apoyar la producción 
de bienes o para mejorar la 
calidad de vida de las per-
sonas forman parte de este 
capital. Con respecto a las 
ECAS, se consideran la 
infraestructura productiva, 
germoplasma mejorado y 
las innovaciones relacio-
nadas con una producción 
sostenible.

Capital físico/
construido
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Capital físico/
construido
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Capital financiero/productivo.- Todo recurso financiero que 
las personas emplean para desarrollar sus medios de vida. 
Consideramos dentro del capital financiero/productivo, todas las 
actividades productivas, ahorros, créditos, fondos revolventes, do-
naciones, pagos por servicios ecosistémicos. Con respecto a las 
ECAS se consideran las parcelas en producción y el acceso a un 
mercado con los productos de las actividades promovidas.

Capital financiero/
productivo
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Capital financiero/
productivo
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Lecciones

aprendidas…

El MAP promueve las 
ECAS como un nuevo mé-
todo de extensión con un 
enfoque de investigación- 
acción participativa. Los 
intercambios promovidos 
en las ECAS permiten a los 
participantes pensar en los 
medios de vida como una 
posibilidad de promover 
círculos virtuosos hacia la 
resiliencia social y ecológi-
ca (Figura 1). Este proceso 
permite que los intereses y 
enfoques de trabajo de to-
dos los grupos o sectores 
de la sociedad sean reto-
mados en las agendas de 
desarrollo territorial con el 
fin de lograr una mejor go-
bernanza local.

M
e
d
i
o
s

d
e

v
i
d
a

Mejores prácticas de
manejo de recursos y

mayor resilencia
ecológica

CAPITAL NATURAL

Diversificación
de medios

de vida
y mejores

inversiones 
CAPITAL

FINANCIERO

Fortalecimiento de
organizaciones

CAPITAL SOCIAL
Y POLÍTICO

Desarrollo y fortalecimiento
de capacidades

CAPITAL HUMANO

Mejor 
infraestructura

incluyendo
mejores
caminos
CAPITAL
FÍSICO

Diálogo de saberes
CAPITAL HUMANO

Y CULTURAL

Figura 1. Círculo virtuoso hacia la resiliencia social y ecológica: la 
apuesta de las ECAS-MAP
Gutiérrez-Montes et ál. 2011



28

La apuesta por las ECAS se inicia con el desarrollo y fortalecimiento de capacidades (capital hu-
mano), el reconocimiento y valoración de conocimientos locales y científicos/técnicos -diálogo de 
saberes (capital cultural) -, el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones de productores y sus 
organizaciones prestadoras de servicios (capital social y político), la promoción de mejoras en in-
fraestructura y el uso de material genético mejorado (capital físico o construido). Con ello se busca 
promover la diversificación de medios de vida y la participación equitativa en mercados y cadenas 
de valor (capital financiero o productivo) y, por supuesto, la promoción del uso sostenible de los 
territorios (capital natural) (Figura 1). El proceso de trabajo e intercambio con los diferentes actores 
incluye la revisión y análisis de políticas institucionales y públicas, así como la consolidación de 
espacios de gobernanza y gobernabilidad (capital social y político) (Gutiérrez-Montes et ál. 2011).

Contribución al desarrollo 
de capacidades.- El fortale-
cimiento del capital humano 
es clave en la experiencia 
de las ECAS, ya que de 
esta forma se prepara a 
los actores involucrados en 
un proceso participativo de 
gestión del conocimiento 
que valora, rescata y resal-
ta los conocimientos locales 
combinados con conoci-
mientos técnicos (diálogo de 
saberes).
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Articulación.- Este proceso de ECAS facilita las interrelaciones 
entre los actores, así como entre los diferentes rubros producti-
vos (estrategias de vida) y escalas geográficas (gestión territorial). 
Basado en un enfoque de equidad (de género, étnica y genera-
cional) se promueve la participación equitativa e igualitaria en los 
espacios de toma de decisión y acceso a los recursos.
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Incidencia.- A partir de la 
construcción de espacios 
amplios de diálogo (gober-
nanza y gobernabilidad), 
se busca incidir en institu-
ciones (grupos y actores) y 
en el ámbito político (local, 
nacional y regional).

Género.- En las ECAS 
se abren espacios para el 
empoderamiento de las 
mujeres, considerando el 
acceso, control y uso de los 
recursos hacia una mejora 
en el bienestar de las fami-
lias rurales. Se promueve y 
facilita la incorporación de 
las mujeres en espacios de 
capacitación y construcción 
colectiva del conocimiento y 
su participación en labores 
productivas de campo, es-
pecialmente en actividades 
que generen valor agre-
gado. Todo esto orientado 
hacia el desarrollo y forta-
lecimiento de liderazgos 
transformadores.
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Familias.- Desde su 
concepción, las ECAS pro-
mueven la participación 
equitativa de toda la fami-
lia. Al mismo tiempo, se 
busca incorporar mejoras 
en el proceso productivo y 
en las relaciones familiares 
y comunitarias y preparar 
a la juventud para asegu-
rar el relevo generacional 
en las labores productivas 
y de generación y ges-
tión de conocimientos e 
innovaciones. 

Temas de las ECA y pu-
blicaciones.- Una parte 
importante de las ECAS es 
la generación de documen-
tos que sirvan como apoyo 
didáctico a los procesos de 
enseñanza - aprendizaje y 
a la construcción y gestión 
colectiva de conocimiento 
a partir de un diálogo de 
saberes.
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