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RESUMEN 

 

La asistencia técnica agropecuaria, es considerada un instrumento para promover la competitividad 

y mejorar la calidad de vida de los productores del sector rural.  Ésta investigación cualitativa, se 

desarrolló bajo la metodología de estudio de caso, donde se analizaron seis proyectos de asistencia 

técnica en tanto sus enfoques y métodos, así como la generación de capacidades y algunos 

elementos que puedan propiciar el fomento de capital social con los productores de caucho del 

municipio de Chaguaní, Cundinamarca durante los años 2004 al 2014. Estos proyectos se han 

enmarcado en programas desarrollados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA; ejecutados y coordinados inicialmente por 

FEDECAUCHO1 y actualmente por la Confederación Cauchera Colombiana-CCC. 

 

La asistencia técnica agropecuaria ejecutada en el municipio de Chaguaní, se enmarca dentro de 

un enfoque asistencialista y tradicional, a través de la implementación de métodos poco 

participativos e inadecuados para las actividades requeridas por el sector cauchero, a su vez los  

proyectos de asistencia técnica no ha contemplado dentro de sus objetivos la generación de 

capacidades técnicas y organizacionales, como tampoco el fomento del capital social; sin embargo, 

después de más de 18 años de adquirir experiencia a través del ensayo, la práctica en campo y el 

error, los productores han generado algunas capacidades para el manejo de sus cultivos y 

asociación, así como elementos insipientes para el fomento del capital social. 

 

Palabras claves: Asistencia técnica, enfoques, métodos, generación de capacidades y capital social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Federación Nacional de Productores de Caucho Natural: Gremio de representación nacional de los caucheros, 

liquidado en el 2010. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente la asistencia técnica se ha asociado a asesorías especializadas desarrolladas bajo 

un enfoque netamente técnico-productivo, dirigida a productores agropecuarios independiente de 

su clasificación (grandes, medianos o pequeños; grupos familiares o industriales), en algunos casos 

pagada directa o indirectamente por los mismos productores o a través de un servicio estatal 

descentralizado o compartido (Hernández, 2005). 

 

El quehacer de la asistencia técnica en América Latina ha estado fuertemente influenciado por los 

procesos de industrialización de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados, los 

cuales se basan en un enfoque de difusión de innovaciones como resultado de la revolución verde 

a través de la extensión agrícola, donde su principal objetivo ha sido alcanzar la productividad de 

los cultivos a partir de la transferencia de paquetes tecnológicos, pasando por un modelo educativo 

cuyo enfoque busca generar un cambio estructural en los procesos direccionados hacia la 

comunicación rural (Clavijo y Pérez, 2013). 

 

En la actualidad la asistencia técnica en Colombia está enmarcada en la Ley 607 del 2000, donde 

se reglamenta su prestación como un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado para los 

pequeños y medianos productores, actividad que ha presentado diferentes cambios en sus 

lineamientos debido al requerimiento de políticas acordes con las necesidades del sector y con los 

nuevos retos que enfrentan las comunidades rurales (Perry, 2012).  

 

Particularmente en el municipio de Chaguaní, se han desarrollado programas de fomento del 

cultivo de caucho desde 1988, promovidos inicialmente por la Federación Nacional de Cafeteros, 

con la intención de establecerlo como un cultivo sustituto en cafetales de baja densidad, 

plantaciones viejas, sistemas de explotación tradicional o con bajos rendimientos, los cuales 

conllevaron a una disminución de los ingresos y al desmejoramiento del nivel de vida de los 

productores (SENA, 2006). Este proceso se reinició a partir del 2004 financiado en un 80% con 

incentivos y programas de la Gobernación de Cundinamarca, como el Incentivo a la Capitalización 

Rural (ICR); en un 15% a través de programas ejecutados por entidades privadas como 
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FEDECAUCHO o entidades bancarias como Bancolombia y Banco Agrario; y en un 5% por los 

productores quienes en su gran mayoría se catalogan como pequeños y medianos productores. 

 

Uno de los municipios que más aporta en la ampliación de las áreas establecidas con plantaciones 

de caucho en el Departamento de Cundinamarca es Chaguaní, que para el año 2014 contaba con 

120 hectáreas de las 321,7 del Departamento. (Confederación Cauchera Colombiana, 2014); así 

mismo entre el 2004 y 2014 los productores de caucho natural del municipio de Chaguaní-

Cundinamarca, han recibido asistencia técnica agropecuaria a través de seis proyectos ejecutados 

por entidades públicas y privadas. Durante este tiempo se ha fortalecido la Asociación de 

Caucheros de Chaguaní (ASOCAUCHAG), de la cuál hacen parte los productores de caucho y 

quienes han visto en el cultivo una opción de vida que no solamente traerá réditos económicos sino 

también beneficios ambientales y sociales.  

 

Factores tales como la dinámica de los productores, la asociatividad y la representatividad del 

municipio en cuanto al área sembrada dentro del departamento de Cundinamarca, conllevaron a la 

selección del estudio de caso para el desarrollo de la investigación, es así que el presente trabajo 

analizó a través de la investigación cualitativa, seis proyectos de asistencia técnica desarrollados 

con los productores de caucho del municipio de Chaguaní-Cundinamarca en un periodo de diez 

años. Particularmente se indaga sobre sus enfoques y métodos, entendidos éstos como el estilo de 

ser de los proyectos y el servicio entregado a los productores. Así mismo, se analiza la forma cómo 

las instituciones encargadas de su ejecución han realizado la implementación de los proyectos, así 

como la percepción y el papel de los productores en ellos. Adicionalmente se estudian los posibles 

efectos colaterales producidos a lo largo de este periodo, como la generación de capacidades 

técnicas y organizacionales, al igual que algunos elementos que conlleven a la formación de capital 

social, particularmente mecanismos de comunicación, confianza y grupos y redes. 

 

Inicialmente se plantea el problema y las preguntas de investigación, posteriormente se relacionan 

los objetivos con los cuales se busca dar respuesta a dichas preguntas. Se continúa con el desarrollo 

de un marco conceptual y el estado del arte que soporta la investigación, pasando a la metodología 

propuesta para el análisis de la información, los resultados, el análisis de los resultados, las 

conclusiones y por último las recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La asistencia técnica agropecuaria en Colombia, enmarca sus acciones en el Subsistema Nacional 

de Asistencia Técnica Agropecuaria, que empezó a operar en el año 2011 y está dirigido a mejorar 

la productividad, competitividad y calidad de vida de la población campesina colombiana. 

Actualmente se implementa a través del Programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE), el cual 

fue creado como una alternativa al programa Agro Ingreso Seguro (AIS) que enfrentó dificultades 

en su ejecución, financiado con los recursos apropiados en la Ley 1133 de 2007 2(Perry, 2012).  

 

Desde el punto de vista legal, la asistencia la asistencia técnica en Colombia está enmarcada en las 

disposiciones de la Ley 607 del año 2000, donde se reglamenta su prestación como un servicio 

público de carácter obligatorio y subsidiado para los pequeños y medianos productores, en el que 

se brinda apoyo permanente a los productores, habitantes del sector rural, organizaciones y 

entidades territoriales, con la finalidad de optimizar los recursos y mejorar las condiciones de vida 

de los beneficiarios.  

 

Los productores de caucho del municipio de Chaguaní, han recibido asistencia técnica para el 

manejo de sus cultivos a través de proyectos ejecutados y coordinados inicialmente por 

FEDECAUCHO y actualmente por la Confederación Cauchera Colombiana-CCC, gremio de 

representación nacional del sector; éstos han estado desarrollados con base en los programas del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR en función de lo estipulado en la Ley 607, 

como ha sido el Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT)3 y el Proyecto Apoyo Alianzas 

                                                           
2 EL AIS fue un programa del Gobierno que busca otorgar subsidios a agricultores. El programa fue diseñado por el 

ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el gobierno de Álvaro Uribe. El programa se vio implicado en una 

serie de escándalos relacionados con la corrupción y la entrega de recursos a grandes propietarios y figuras públicas 

http://www.eltiempo.com/noticias/agro-ingreso-seguro. 
3 Instrumento con el cual se busca mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario y contribuir a reducir las 

desigualdades en el campo. Fuente: https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-

incentivos/Paginas/v1/Incentivo-Economico-a-la-Asistencia-Tecnica-Gremial-IEATG-2013-DRE.aspx 

http://www.eltiempo.com/noticias/andres-felipe-arias
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Productivas (PAAP)4 y por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA a través del Programa de 

Formación Continua Especializada5.  

 

Los productores de caucho del municipio de Chaguaní, han visto en el caucho una alternativa de 

sustento para sus familias, son conscientes que es un cultivo que se aprovechará por un promedio 

de 30 años, por ende involucran a sus hijos dentro de las actividades que implementan, con la 

finalidad que ellos aprendan del mismo y sean ellos los encargados a futuro de dicha actividad.  

Como se ha indicado, la decisión final de desarrollar la investigación en el municipio de Chaguaní, 

obedeció principalmente a la respuesta de los productores del municipio frente al cultivo de caucho 

y la forma cómo se han organizado para mantenerse y seguir adelante con el proceso, 

adicionalmente porque en el departamento se vienen adelantado procesos en pro del fomento del 

cultivo del caucho y en consecuencia se busca con la investigación que los resultados generados 

sirvan como referencia para la implementación de dichos proyectos y el acompañamiento de los 

mismos. 

 

Si bien se sabe de la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento técnico-productivo del 

sector cauchero durante el período 2004-2014 en este municipio, es necesario conocer a 

profundidad las características específicas de estos, especialmente los enfoques que direccionaron 

su ejecución en la región, es decir, conocer el estilo y accionar de los programas y métodos que 

implicaron las técnicas de comunicación y capacitación aplicadas entre los agentes encargados de 

la asistencia y los productores. 

 

De tal manera surgió la pregunta: ¿Cuáles son las características en tanto sus enfoques y métodos, 

de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria, ejecutados con productores caucheros del 

municipio de Chaguaní, Cundinamarca, en el periodo 2004 al 2014?  

 

                                                           
4 Busca incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través 

de alianzas orientadas por la demanda del sector privado comercializador. Fuente: 

http://alianzasproductivas.minagricultura.gov.co:81/tutorial/Hijos.aspx?Location=67&idPadre=66 
5 Contribuye al desarrollo productivo y competitivo del país, a través del mejoramiento y cualificación de competencias de los 

trabajadores vinculados a las empresas. Fuente: http://www.sena.edu.co/empresarios/alianzas-para-el-trabajo/cualifique-el-talento-

humano-de-su-empresa/Paginas/Forme-el-talento-humano-para-su-empresa.aspx 
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De ésta pregunta, se derivaron otras dos cuyo planteamiento propende indagar en las posibles 

consecuencias que tales enfoques y métodos pudiesen haber generado de manera colateral en la 

zona, como por ejemplo la generación de capacidades técnicas y organizacionales en los 

productores caucheros, así como determinar sí como consecuencia de las interacciones constantes 

entre productores, técnicos e instituciones durante los últimos diez años, se han fomentado algunos 

elementos ligados al capital social como por ejemplo la creación de redes y grupos, y algunos 

mecanismos de comunicación y confianza:  

 

 ¿De qué forma los proyectos de asistencia técnica agropecuaria ejecutados durante el 

periodo 2004 al 2014 en el municipio de Chaguaní Cundinamarca, han incidido en la 

generación de capacidades técnicas y organizacionales en los productores de caucho de 

este municipio? 

 ¿Qué elementos de capital social se pueden identificar entre los productores de caucho del 

municipio de Chaguaní, como resultado de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria 

ejecutados durante el periodo 2004 al 2014? 

 

Es por lo anterior que esta investigación propende como objetivo general: Analizar los proyectos 

de asistencia técnica dirigidos a los productores de caucho del municipio de Chaguaní, durante los 

años 2004 al 2014, en tanto sus enfoques y métodos, además de la generación de capacidades y 

elementos de capital social. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente los pequeños y medianos productores de caucho del municipio de Chaguaní son 

beneficiarios de proyectos de asistencia técnica agropecuaria y de fomento del caucho, los cuales 

llegan al municipio por la gestión realizada por los líderes de la Asociación de productores de 

caucho del municipio de Chaguaní Cundinamarca ASOCAUCHAG y con el acompañamiento de 

diferentes instituciones como la Gobernación de Cundinamarca y la Confederación Cauchera han 

incidido en el desarrollo de la actividad cauchera en la región. Luego de 18 años de experiencia en 

el cultivo, los productores han visto en la actividad cauchera una oportunidad para mejorar su 

calidad de vida, no solo en temas económicos sino bajo un conjunto de condiciones sociales, 

ambientales, económicas y productivas, en las que puedan orientar su proyecto de vida.  

 

No obstante, son conscientes de que para convertir esa oportunidad en una realidad, se deben 

fortalecer capacidades técnicas para el manejo adecuado de los cultivos, capacidades 

organizacionales para liderar procesos propios de desarrollo y mejorar aspectos de comunicación, 

confianza entre productores e instituciones que conduzcan a la creación de redes sólidas y 

duraderas para el fortalecimiento de un sector cauchero a nivel municipal, proyectado en un 

contexto departamental y nacional. 

 

En este sentido, esta investigación buscó identificar los enfoques, métodos, además de la 

generación de capacidades y elementos de capital social de las asistencias técnicas ejecutadas en 

el tema de caucho en este municipio, con el fin de que estos resultados sean utilizados como insumo 

para las entidades e instituciones encargadas de direccionarla, de forma tal que se orienten de 

acuerdo a las necesidades de los productores, contando con su participación activa y hacia el 

fortalecimiento e innovación del sector al que se dirige, donde además de mejorar su actividad 

productiva se propenda por el fortalecimiento y generación de las capacidades, el fomento del 

capital social como factor de desarrollo de un territorio a través de métodos participativos, 

innovadores y acordes a las condiciones de cada zona, renglón productivo y aspectos sociales de 

los productores.  
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Así mismo este trabajo aportará en la comprensión del quehacer de la asistencia técnica 

agropecuaria, como un proceso integral, acogido por las diferentes instituciones que hacen 

presencia en las zonas rurales, además del papel activo y dinámico que deben asumir los 

productores, que permita que las políticas del gobierno nacional sean dirigidas a suplir las 

necesidades que tiene el sector rural, no solo de producir sino de alcanzar una mejor calidad de 

vida y generar impactos positivos en el medio ambiente de manera que se avance en la 

sustentabilidad deseada.  

 

Finalmente se busca que esta investigación sea un insumo para la academia, la cual se pueda 

considerar como una referencia más para analizar y reflexionar sobre la concepción y entrega de 

la asistencia técnica agropecuaria, donde se identifiquen los retos que exige actualmente el sector, 

y se conciba a esta desde un enfoque en el que los conocimientos y las experiencias sean 

compartidas, dialogadas y validadas en conjunto con los productores. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Analizar los proyectos de asistencia técnica dirigidos a los productores de caucho del municipio 

de Chaguaní en el Departamento de Cundinamarca, durante los años 2004 al 2014, en tanto sus 

enfoques y métodos, además de la generación de capacidades y algunos elementos de capital 

social. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

Caracterizar los proyectos de asistencia técnica agropecuaria ejecutados en el municipio de 

Chaguaní-Cundinamarca, en tanto sus enfoques y métodos, durante el periodo 2004-2014.  

 

Identificar la incidencia de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria en la generación de 

capacidades técnicas y organizacionales en los productores de caucho del municipio de Chaguaní-

Cundinamarca, durante el periodo 2004-2014. 

 

Indagar sobre el fomento de algunos elementos de capital social entre los productores de caucho 

del municipio de Chaguaní-Cundinamarca, como resultado de los proyectos de asistencia técnica 

agropecuaria desarrollados durante el periodo 2004- 2014. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

La investigación está enmarcada dentro de los siguientes conceptos: Asistencia técnica 

agropecuaria, donde se abordará los enfoques y métodos, generación de capacidades (básicas, 

internas y combinadas) y el capital social (comunicación, confianza, redes y grupos), los cuales al 

estar presente dentro de los productores rurales pueden convertirse en condiciones que inciden en 

el desarrollo del sector rural. 

 

4.1 Asistencia Técnica Agropecuaria 

 

La Asistencia Técnica Agropecuaria ha sido enmarcada dentro de enfoques y principios 

metodológicos que han permitido identificar la doctrina de los procesos en los que se desarrolla, 

estos se han ido modificando conforme han sido percibidos por los entornos y escenarios de las 

organizaciones e instituciones que los han desarrollado, así como por la evolución propia y las 

necesidades de los beneficiarios en el tiempo.  

 

De acuerdo a la Ley 607 de 2000, la asistencia técnica se define como “el apoyo permanente que 

se le brinda a productores, habitantes del sector rural, organizaciones y entidades territoriales 

para la concreción de proyectos que optimicen los rendimiento económicos y la calidad de sus 

actividades productivas, garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las 

condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de estos mismos proyectos”. 

 

Para Hernández (2005) citado por Lugo (2010), la asistencia técnica se entiende como asesorías 

especializadas netamente técnico-productivas, dirigidas hacia productores agropecuarios que 

pueden ser grandes o pequeños, familiares o industriales, donde en algunas ocasiones los mismos 

productores pagan de forma directa o indirecta para este tipo de servicios. Por su parte, Huertas 

(2002) considera la asistencia técnica como un proceso en el que se orienta al agricultor para que 

siga determinadas técnicas agropecuarias indispensables para obtener una mayor producción y 

productividad, lo cual implica un proceso holístico que incluye no solo variables productivas y 

tecnológicas sino también ambientales y sociales. 
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Para Gonzales (2004), la Asistencia Técnica “no se puede ubicar en una dinámica lineal 

unidireccional, sino de doble vía, y por ello se entiende a la asistencia técnica como el intercambio 

con la población rural de distintos conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión 

de los recursos para el desarrollo”. Esto permite identificar y entender que el intercambio de 

conocimientos derivará en el mejoramiento de la eficiencia de la actividad productiva, sobre la 

base de la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la competitividad de los productores, 

que permitirán a su vez la promoción de capacidades cimentadas en la educación, dirigida a la 

expansión de las capacidades humanas, la formación de capital humano, el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión y la formación de capital social (Gonzales, 2004:16). 

 

Clavijo y Pérez (2013) señalan los desafíos a los que se enfrenta la asistencia técnica, en donde 

más que incrementar la productividad y rentabilidad de un sector productivo, debe ir dirigida a 

incrementar las posibilidades de bienestar, calidad de vida e inclusión económica de pequeños 

productores rurales, la generación de mecanismos de innovación que no estén fundamentados en 

modelos verticales de capacitación y que más bien estimulen su participación y con ello puedan 

incidir en políticas de desarrollo y competitividad local, así como en el reconocimiento de su 

patrimonio cultural y ecológico, y por supuesto, la valoración e inclusión de sus conocimientos y 

prácticas de producción, como una ruta para la generación de ingresos y la superación de la 

pobreza, condiciones que orienten la asistencia técnica hacia un proceso integral. 

 

En el marco de lo expuesto, se puede afirmar que la Asistencia Técnica Agropecuaria representa 

una oportunidad invaluable para el desarrollo de las comunidades rurales de manera tal que puede 

trascender y modificar el entorno en el que se direccione. 

 

4.1.1 Enfoques de Asistencia Técnica Agropecuaria  

 

Un enfoque es entendido como un tipo de acercamiento estratégico a un problema, su comprensión 

o intervención, lo cual constituye una visión particular o colectiva de un contexto o problema, así 

como la forma de abarcarlo con la intencionalidad de intervenir, cambiar y resolverlo (Lavell, 

2006). De acuerdo con Hernández (2005) y Birbaumer (2011) un enfoque se define como el estilo 

de accionar de un sistema, representa la filosofía del mismo, simboliza algo parecido a una doctrina 
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que informa, estimula y orienta aspectos centrales de éste, tales como la estructura, liderazgo, 

programas, métodos, técnicas, recursos y la relación del sistema con otros actores e instituciones. 

 

Alemany (2012) define el enfoque como el discurso conceptual que da los fundamentos 

económicos, sociales, ambientales, culturales, éticos y epistemológicos de determinada manera 

de actuar e intervenir en procesos rurales, y los marcos teóricos que inspiran la visión, los 

conceptos, la metodología y la organización integral necesaria para funcionar y alcanzar metas 

y objetivos contextualizados históricamente. Así mismo un enfoque imprime influencia sobre los 

objetivos, la definición de los roles y funciones institucionales y de los sectores sociales 

encargados de direccionar los procesos de asistencia técnica, las metodologías y el perfil deseado 

del extensionista, además de incorporar la intensión de los protagonistas e instituciones para que 

cumplan su promesa de resolver los problemas que dicen ameritar competencia (Alemany, 2012).  

 

De acuerdo con Birbaumer (2011) y Alemany (2012), los enfoques identificados para los procesos 

de asistencia técnica agropecuaria son: 

 

4.1.1.1. Enfoque de extensión pública tradicional o transferencista. La filosofía de este 

enfoque es básicamente “transferencia de tecnología” para aumentar producción, enfatizando en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, y orientado hacia “la búsqueda de un 

desarrollo tecnológico que permitiera la “modernización” de la agricultura, es decir, la 

incorporación de la “tecnología de altos insumos” considerada de alto rendimiento y, capaz de 

producir la “explosión de las productividades” basado en la “revolución verde” (Alemany, 2012). 

 

Este enfoque se basa en la transferencia unidireccional de la tecnología enfatizando en la 

comunicación de una sola vía (de arriba hacia abajo). No se identifican necesidades y problemas 

sentidos de los productores quienes se benefician del proceso, lo cual conlleva a que la asistencia 

incluya metas o mensajes de las instituciones que la están liderando, y que para este caso esté 

basado en las políticas de los gobiernos de turno.  

 

Otra característica de este enfoque consiste en que los profesionales encargados de liderar y 

entregar el servicio, tienen poca responsabilidad y compromiso frente a los productores que 
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asisten, pero por el contrario, toda la responsabilidad frente a los superiores y a las normas 

establecidas, generando que éstos desconozcan las necesidades de sus asistidos al igual de las 

condiciones agroecológicas, sociales, organizacionales y económica de la zona.  

 

4.1.1.2. Enfoque de capacitación y visita (C y V). Este enfoque fue promocionado por el 

Banco Mundial, apuntaba principalmente hacia aspectos organizativos como líneas de mando 

claras en el sector rural encargados de la asistencia, disposición de conocimientos técnicos 

mediante expertos especializados en todas las técnicas y métodos necesarios, responsables de una 

capacitación permanente dentro del sistema de extensión, dedicación a procesos de “difusión de 

información” hacia los productores a través de visitas a campo cada dos semanas y solo se tenía 

contacto con los productores líderes de los sectores quienes recibían la información y debían 

replicarla. 

 

Este enfoque principalmente apuntaba a capacitar a los profesionales para inducir a los agricultores 

a aumentar la producción de sus cultivos, se desarrollaba mediantes visitas en finca y 

capacitaciones, así como la vinculación de procesos de investigación pero no profundizaba en las 

necesidades de los productores. 

 

4.1.1.3. Enfoque de extensión integrada con investigación. Este enfoque considera que una 

condición necesaria para el éxito de un programa es la disponibilidad de conocimientos y de 

tecnologías adecuadas para ser “transferidas a los usuarios”, lo cual es considerado por lo general, 

como una responsabilidad básica de las instituciones nacionales de investigación y extensión, 

propone también que estos procesos sean desarrollados en acompañamiento de los usuarios. 

 

Bajo este enfoque, se dio un proceso en el cual los grandes centros internacionales de investigación 

agropecuaria encargados de generar la tecnología, la difundían y transferían a los países 

latinoamericanos, generando que los centros nacionales de investigación fueran bajo los mismos 

criterios de los internacionales. Este evento permitió procesos de articulación entre estos a través 

de facilitar el intercambio de informaciones, material genético y equipamiento, entrenamiento de 

los investigadores y los extensionistas, cuyo objetivo fue consolidar una red de transferencia 

internacional de conocimientos tecnológicos. 
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Si bien estos centros de investigación se encargaron de promover e imponer esta propuesta basada 

en la investigación, esta requería de apoyo por parte del Estado y principalmente la inversión de 

la empresa privada, escenario que permitió que la agricultura pasara a ser totalmente dependiente 

y subordinada de la cada vez más influyente industria de insumos agrícolas, gracias a su influencia 

y participación. 

 

4.1.1.4 Enfoque de proyectos. El enfoque de proyectos asume que una región (municipio, 

departamento, estado o provincia) de un país, requiere de un rápido cambio tecnológico y social. 

El propósito es mostrar que se puede hacer durante un tiempo relativamente corto a través de un 

proyecto en el cual se apoya con insumos financieros y asistencia técnica proveniente de entidades 

internacionales de cooperación, principalmente, donde se incluye equipamientos e insumos; sin 

embargo el enfoque presenta falencias debido principalmente a la corta durabilidad, el desarrollo 

y aplicación de tecnologías no acordes con las condiciones de las zonas de influencia, además de 

tener como condición los recursos de los donantes, y en cuanto estos se acaben también termina el 

proyecto. 

 

4.1.1.5 Enfoque basado en la participación, comunicación y necesidades de los 

productores. No es posible una extensión eficaz sin la participación de los agricultores en la 

investigación y los servicios conexos como lo social, los mercados y las redes. Si bien se pretende 

generar producción agrícola y pecuaria, este no es su único fin, se orienta hacia fomentar el 

consumo responsable y mejorar la calidad de vida de la población rural bajo una concepción de 

sostenibilidad de la producción y protección del medio ambiente. Su estrategia es sistémica, 

considerando la unidad productiva, la organización comunitaria y el resto de los marcos de relación 

de las sociedades rurales articulados en torno a la dimensión local (conocimientos locales) 

portadores del potencial endógeno (Hernández, 2005). 

 

Este enfoque identifica una tendencia interdisciplinaria y participativa para el estudio de los 

sistemas agrícolas, en la cual se busca recuperar la importancia de la agricultura tradicional, la 

validez del saber técnico popular, la eficacia de los métodos de investigación, así como el 

desarrollo de los propios agricultores donde se promuevan metodologías complementarias que 

permitan actuar de forma innovadora junto a los sectores de menores recursos buscando que ellos 
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mismos sean capaces de identificar las mejores opciones tecnológicas para cada realidad y de 

acuerdo a sus prioridades a través de procesos de capacitación. 

 

Adicionalmente Alemany (2012) plantea que el enfoque debe ser sustentado sobre la base de las 

necesidades y prioridades de los productores, el cual parta de una dimensión donde se tenga en 

cuenta los conocimientos, los sistemas culturales y agroecológicos propios; una dimensión 

agronómica que procure adaptar tecnologías a las condiciones sociales y económicas vigentes, y 

una dimensión sociológica que procure articular con otros actores encargados del desarrollo a 

través de redes. Conway (1993 citado por Alemany, 2012) plantea que “no es una nueva tecnología 

sino el análisis de los sistemas agrícolas existentes para determinar necesidades, problemas y 

obstáculos para los cuales es necesario desarrollar los procesos de innovación tecnológica”. 

 

Esto permitirá apoyar a los agricultores para aprender, adaptar e implementar mejor los 

conocimientos, permitiendo que sean ellos quienes realicen los propios análisis y seguimientos 

asesorados por los agentes externos, donde los procesos de investigación y desarrollo tecnológico 

se realicen en las condiciones de los agricultores; un enfoque donde los agentes “no transfieran 

recetas (paquetes tecnológicos) o mensajes (ideas), sino que dialoguen sobre principios y 

métodos”, es un proceso en el que los agricultores puedan formular sus propias opciones alrededor 

de diferentes posibilidades.  

 

Otro de los factores del enfoque es el nuevo papel que debe asumir el extensionista (o 

investigador), el cual tiene como base desarrollar los procesos en conjunto con los agricultores, 

teniendo como eje central las prioridades y criterios de estos, donde sus funciones son las de 

“facilitador”, “es decir, catalizador, promotor, estimulador o creador de oportunidades para el 

aprendizaje conjunto y la toma de decisiones, pero nunca como mero transferidor de tecnologías” 

(Chambers, 1993 citado por Alemany, 2012). 

 

4.1.2 Métodos de Asistencia Técnica Agropecuaria. 

 

De acuerdo con Hernández (2005) y Birbaumer (2011), los métodos se definen como las técnicas 

de comunicación que se aplican entre los diferentes actores de la asistencia técnica. Existen tres 

modelos de comunicación:  



27 

 

Modelo “diagnosis – prescripción”. Puede ser el más adecuado para responder a una o dos 

preguntas, a las cuales se puede dar respuestas o soluciones definitivas. El asistente o extensionista 

es el individuo que puede responder o sabe cómo resolver y el rol del beneficiario es esencialmente 

pasivo (relación doctor – paciente).  

 

Modelo “aconsejador”. Se recomienda para una situación donde los sentimientos y valores del 

beneficiario están involucrados y estos valores están juzgados. En este caso, el rol del asistente o 

extensionista es el de una persona confiable que sabe escuchar y que ayuda al productor a ordenar 

sus ideas de una manera que pueda llegar o extraer sus propias conclusiones. 

 

Modelo “participativo” (diálogo). Es probablemente el enfoque de comunicación más utilizado 

por los técnicos y extensionistas. Mediante este modelo, el agente y el cliente contribuyen 

mutuamente a una decisión que afecta al productor. 

 

Además de los métodos, estos deben ser acompañados o complementados por los medios, los 

cuales son canales de comunicación que pueden hacer llegar información a una gran cantidad de 

personas. 

 

4.1.2.1 Métodos individuales. 

Los métodos individuales son probablemente los métodos universalmente más usados. Se utilizan 

en la comunicación individual (Birbaumer, 2011), dentro de los métodos individuales se tienen:  

 

Visita a finca. El productor se siente siempre más seguro en su unidad productiva y ambiente 

agroecológico, tiene una mayor disposición para conversar y discutir abiertamente y los problemas 

pueden ser verificados por los técnicos o extensionistas en el mismo lugar, lo que facilita que se 

pueda buscar una solución a los mismos. 

Consulta o visita a la oficina. Consiste en una visita que el productor realiza a la oficina del técnico 

o extensionista, sin embargo no es muy utilizada principalmente por la distancia que se tiene que 

recorrer para llegar a estas oficinas, por la incertidumbre en encontrar al profesional, problemas 

con el transporte y timidez en presentar sus problemas en un ambiente ajeno a sus costumbres.  

 



28 

 

4.1.2.2 Métodos grupales 

 

Las metodologías grupales son aquellas donde los técnicos o extensionistas establecen contacto 

con varios productores. Esta metodología permite la capacitación de un importante número de 

personas incluso con una reducida cantidad de recursos financieros, materiales y personales. 

Presenta ventajas en costo y tiempo cuando se compara con las visitas a finca o consultas, facilitan 

una mejor participación de los productores en discusiones y la elaboración de soluciones para 

problemas que afectan a miembros de un grupo o de una región y permiten que el técnico o 

extensionista implemente dinámica de grupos que aceleran la transferencia de informaciones y 

facilitan la disposición de los productores hacia la toma de decisiones.  

 

Entre los principales métodos grupales desarrollados se tienen: 

 

Demostraciones de métodos. Busca mostrar, demostrar y convencer, sobre uno o varios métodos 

(o técnicas de producción) establecidos. Invitan a compartir las habilidades y experiencia de los 

productores en armonía con el técnico o facilitador donde se estimula el liderazgo y confianza en 

los participantes.  

 

Demostración de resultados. Se refiere a los resultados que se presentan a un grupo de productores 

con respecto a una parcela o unidad productiva que muestra el impacto de una serie de 

actividades/tecnologías aplicadas. 

 

Giras Técnicas. Tienen como propósito visitar, observar, comparar y analizar comunidades y 

avances tecnológicos en otras localidades y condiciones, con diferentes estados de desarrollo así 

como conocer procesos de adopción de novedosas innovaciones e incluso circunstancias similares 

en la producción.  

 

Días de campo. Es un método que permite la participación de diferentes productores donde se crea 

un escenario que sirve para promover avances, generar mejores prácticas y ofrecer oportunidades 

de adopción de los participantes. Permite observar un conjunto de prácticas y la aplicación de 

tecnologías innovadoras.  



29 

 

Capacitación. Las capacitaciones son complementos a los métodos expuestos anteriormente, 

donde se busca reforzar temas específicos que se han identificado como débiles dentro de un 

proceso. Se toma como un espacio especial de apoyo y sistemático dentro de un curso, este proceso 

en lo posible debe ser dirigido por una persona especialista en los temas que se están desarrollando. 

 

4.2 Generación de Capacidades 

 

En el marco de la investigación se tendrá como referencia el concepto de capacidades de Nussbaum 

(2012), las cuales se definen como una aproximación a la evaluación de la calidad de vida de las 

personas sobre la justicia social básica. Su direccionar está basado principalmente en tres 

elementos: el primero concibe a cada persona como un fin y no dimensiona únicamente el bienestar 

total o medio, sino que tiene en cuenta las oportunidades disponibles para cada ser humano, el 

segundo está centrado en la elección o en la libertad, donde las personas son libres de tomar 

decisiones de acuerdo a las oportunidades que tienen, y por último se ocupa de la injusticia y la 

desigualdad social donde plantea la necesidad de que el Estado y las políticas públicas creen los 

escenarios para una mejor calidad de vida para las personas, definida como las oportunidades y 

libertades que cada quien tiene para hacerlas en su situación política, social y económica. 

 

De acuerdo a lo anterior, las capacidades se plantean como referencia para responder a ¿Qué es 

capaz de hacer y de ser cada persona?, para lo cual Nussbaum (2012) diferencia tres tipos de 

capacidades: combinadas, internas y básicas, las cuales permiten entender cuáles son las libertades 

de cada persona y cómo alcanzar mejores condiciones de vida en todos los aspectos. 

 

Las capacidades combinadas se refieren a las oportunidades que cada persona tiene para elegir y 

para actuar dentro de contextos políticos, sociales y económicos.  

 

Las capacidades internas hacen referencia a las aptitudes y rasgos que una persona puede adquirir 

y desarrollar a través de la interacción con el entorno social, económico, familiar y político. 

 

Mientras que las capacidades básicas son las facultades que cada persona posee y que hace posible 

su desarrollo y formación, así como su funcionamiento y lo que exige un trato digno e igualitario 

dentro de una sociedad.  
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Si bien estas capacidades van de la mano, no es posible que exista una sociedad que produzca 

capacidades combinadas sin que antes produzca capacidades internas, como sí es posible concebir 

una sociedad que provea escenarios para el desarrollo de las capacidades. 

 

Adicionalmente se tiene como referencia el concepto de capacidades de Sen (1997), las cuales se 

centran en la habilidad para llevar el tipo de vida que los seres humanos consideran valiosa e 

incrementar sus posibilidades reales de elección; estas capacidades les permiten enfrentarse a un 

mundo globalizado y cambiante. 

 

Así mismo, de acuerdo a Arteaga (sf) las capacidades hacen posible que cada persona pueda elegir 

un tipo de vida valioso para sí, estas llegan a concretar la posibilidad de elección de las personas, 

y la generación de conocimientos y habilidades para desempeñarse en la economía nacional y 

mundial. Son importantes y necesarias para generar riquezas, pero existen otras capacidades, 

destrezas y conocimientos que nos realizan como seres humanos, que van mucho más allá del 

ámbito económico que permite la realización como persona y alcanzar otros aspectos como 

solidaridad, respeto y prudencia. 

 

Desde ésta perspectiva teórica planteada, se analizó si los seis proyectos de asistencia han generado 

capacidades técnicas, basadas en la participación de los productores en la formulación de los 

proyectos, pasando por la experiencia y conocimiento en el cultivo desde el establecimiento hasta 

el sostenimiento, beneficio, transformación y comercialización, hasta la formación recibida para 

el manejo adecuado del mismo. Desde lo organizacional, capacidades analizadas como la 

participación de los productores en procesos organizacionales, liderazgo, acompañamiento y 

formación recibida para el desarrollo de actividades, lo que permito hacer una aproximación a la 

evaluación de la calidad de vida de las personas basándose principalmente en las capacidades 

combinadas, internas y básicas, lo cual se identifica como las oportunidades que tiene cada persona 

para actuar, las aptitudes que se pueden adquirir y las facultades de cada persona para hacer posible 

su desarrollo en pro de una mejor condición (Nussbaum, 2012).  
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4.3 Capital Social 

 

El concepto de capital social dentro de la investigación, permite identificar el valor que adquieren 

los productores dentro de los procesos que se desarrollan en los diferentes proyectos de Asistencia 

Técnica Agropecuaria, el cual se puede evidenciar a través de la comunicación y confianza entre 

las partes que han participado; así como la conformación de redes que permitan compartir, recibir 

e intercambiar contenidos, conceptos, bienes y servicios, dando como resultado la construcción de 

aspectos encaminados a generar condiciones de mejora de la calidad de vida y el bienestar de las 

personas.  

 

A continuación se presenta en detalle cómo se ha desarrollado y definido el concepto de capital 

social por parte de los diferentes autores: 

 

Para Putman (1993) y Putman y Goss (2002) citados por Tua y Espinosa (2011), el capital social 

se define como la confianza, las normas y las redes de la organización social que pueden mejorar 

la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación de las acciones coordinadas; así mismo 

menciona que la confianza es un componente central del capital social, ya que facilita que se den 

relaciones e intercambios con un costo de transacción menor, generando un proceso de 

reciprocidad en distintos espacios sociales, con lo cual se acrecienta la cooperación y la confianza 

social, generando mayor cooperación y conectividad.  

 

Lin (2001) describe al capital social como el proceso por el cual los recursos son capturados y 

reproducidos para reinvertirlos dentro de una red de actores; con ello se puede decir que el capital 

social se concibe como un activo social generado por las conexiones entre actores y constituido 

por recursos de los que se carece, que otros poseen y a los que se puede acceder. Estos actores 

intervienen en las redes esperando que de ellas se obtenga un retorno, identificando la red como 

instrumento de flujo de información, los lazos sociales que se generan en las redes y los beneficios 

que estos generan, la identidad y el reconocimiento así como la confianza que permite que la red 

se fortalezca y se mantenga. 
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Por su parte Durston (2002) define al capital social como el contenido de ciertas relaciones sociales 

mejor expresadas en actos de confianza, reciprocidad y cooperación, que proveen mayores 

beneficios a aquellos que cuentan con capital social que a los que no cuentan con él. Durston 

(2002) reconoce la dinámica del capital social cuando este se relaciona con proyectos particulares 

que requieren de la movilización de diferentes aliados. 

 

Atria (2003) define al capital social de grupo como una capacidad efectiva para movilizar 

productivamente recursos asociativos localizados en varias redes sociales a las que los miembros 

del grupo tienen acceso. Entre estos recursos asociativos que son importantes para medir el capital 

social de un grupo o comunidad se cita las relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación. 

 

De acuerdo a Kliksberg (2004) las personas, familias y grupos constituyen capital social y cultura 

por esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la 

realidad, que son su identidad misma. Si ello es ignorado, salteado y/o deteriorado, se inutilizarán 

importantes capacidades aplicables al desarrollo y se desatarán poderosas resistencias. Si por el 

contrario se reconoce, explora, valora y potencia su aporte, puede ser muy relevante para propiciar 

círculos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo. 

 

Según Zarazúa y Rendón (2012) la contribución del capital social consiste en que incorpora 

confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas o instituciones 

al marco de la acción colectiva y la cuestión de cómo acelerar el desarrollo económico y la 

gobernabilidad democrática. El capital social explica, entre otras cuestiones, la relación existente 

entre la calidad de las redes sociales y el bienestar económico.  

 

En este orden de ideas y retomando los enunciados anteriores, las redes aparecen como un factor 

determinante de procesos que fomentan capital social. De acuerdo con Arriagada (2006), el capital 

social está presente en aquellas redes de relaciones donde existe confianza, reciprocidad y 

colaboración. Por otra parte Bourdieu (Año), define el capital social como el conjunto de recursos 

actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento.  

Las redes sociales pueden definirse de acuerdo a Moura (1997) y Dabas (2002) como relaciones 
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tejidas a partir de asociaciones colectivas donde se perciben como un sistema abierto y 

multicéntrico, donde se presenta un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo con 

otro, hacia la búsqueda de satisfacer necesidades y la solución de problemas. 

  

En síntesis, el Capital Social se puede definir como el beneficio obtenido por una agrupación de 

personas derivado de las relaciones desarrolladas entre ellas e interpretado como relaciones de 

confianza reciprocas que potencializan a los individuos a través de redes de intercambio de 

información, bienes y servicios. 

 

En la Figura 1 se resume el marco conceptual de la investigación y se presenta el flujo y relaciones 

entre los diferentes componentes teóricos planteados en este capítulo. 

 

Figura 1. Marco conceptual desarrollado en la Investigación.  

 

Fuente: Esta investigación 
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5 ESTADO DEL ARTE 

 

El estado del arte está enfocado a contextualizar desde un ámbito nacional e internacional, algunos 

procesos de investigación que permitirán mostrar cómo ha evolucionado la asistencia técnica 

agropecuaria y cuáles son los retos a los que esta se enfrenta, así como los vacíos que aún se 

identifican. 

 

Perry (2012) en su informe sobre la extensión rural en Colombia, evidencia el papel fundamental 

que el sector rural juega en el desarrollo económico del país, así como las necesidades y 

limitaciones que este presenta, donde resalta aspectos como la tenencia de la tierra y el 

desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, lo que a su vez se refleja en la 

pobreza en las áreas rurales y la desigualdad e inequidad frente al sector urbano. Presenta la 

extensión rural como alternativa para mejorar las condiciones del sector donde si bien es claro se 

requiere de un acompañamiento permanente a los productores, es preciso que este contenga 

diferentes aspectos que se vean reflejados en un verdadero desarrollo del sector, partiendo 

inicialmente de que el acompañamiento no debe ser únicamente técnico, sino que se tenga en 

cuenta la complejidad de los procesos de innovación, en los cuales intervienen e influyen múltiples 

factores biológicos, sociales y económicos, además de tener como factor principal la vinculación 

de los mismos productores.  

 

Por último, es preciso tener clara la inminente necesidad de crear estos escenarios mediante 

políticas agropecuarias adecuadas para el sector rural colombiano, y que estas sean enfocadas 

desde abajo, es decir, desde lo local a lo regional, además de contemplar los retos de los 

profesionales y las instituciones encargadas de entregar la asistencia técnica. Igualmente se 

requiere evidenciar que la problemática en la prestación del servicio de asistencia técnica radica 

en diferentes factores especialmente las políticas que la amparan, las instituciones encargadas de 

entregar esa asistencia, la falta de planificación, el papel de los profesionales y la falta de 

seguimiento, como se evidencia en las tres investigaciones siguientes las cuales analizan la 

prestación del servicio de asistencia técnica en diferentes regiones del país.  
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Lugo (2009) en su estudio de análisis del servicio de asistencia técnica ejecutado por la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica UMATA (periodo 1998-2007) en el municipio de Florencia-

Caquetá, evidencia la importancia de esta entidad en la prestación del servicio de asistencia técnica 

y en el desarrollo del sector rural a través de la implementación de proyectos agropecuarios y el 

acompañamiento a los productores; sin embargo, se evidencia que la falta de planificación en los 

procesos por parte de las entidades, la ineficiencia en el manejo de los recursos, y las limitantes 

técnicas, administrativas y operativas, además de no tener en cuenta las necesidades de los 

productores para el direccionamiento de las actividades y la falta de profesionales con capacidades, 

hicieron que estos procesos quedaran inconclusos y dieran como resultado que la UMATA no 

responda a la demanda de los productores. 

 

Reyes (2010) en su estudio Asistencia Técnica Directa Rural en Icononzo, presenta algunos 

elementos para mejorar este servicio en el marco del desarrollo rural, sugiere que este debe partir 

de fortalecer la implementación de proyectos productivos y el acompañamiento tecnológico para 

los mismos, y la transferencia de tecnología orientada al aumento de información y extensión, y a 

la adopción de TICs (Tecnologías de la Información y comunicación) por parte de los productores 

rurales del municipio. Resalta también el papel que desempeñan las entidades y el trabajo 

coordinado de las instituciones que están en las distintas regiones. Por último recomienda la 

formulación de un nuevo concepto donde se sume a la asistencia técnica, la transferencia de 

tecnología y la extensión rural, con el fin de dar respuesta a la complejidad del medio rural y de la 

demanda de los productores allí presentes. Evidenciando que ninguno de estos aspectos debe ir 

por separado y que por el contrario, su integralidad genera los resultados esperados de mejorar la 

calidad de vida en los productores. 

 

Rodríguez (2010) realiza un estudio en el que analiza la prestación del servicio de asistencia 

técnica en el encadenamiento de frijol bola roja con la implementación del modelo de centros 

provinciales de gestión agro empresarial en el noroccidente del Huila (caso NOROCEAGRO 

periodo 2005-2009), evidenciando que los principales problemas en los procesos de asistencia 

técnica son la falta de continuidad de la prestación del servicio, el poco tiempo para la ejecución 

de los proyectos, la poca participación de las comunidades y el papel que juegan las instituciones 

encargadas de su ejecución. Además resalta que la falta se seguimiento y evaluación a los 
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proyectos, no permiten identificar los impactos que estos generan en las comunidades rurales, así 

como sus falencias. Sin embargo se resalta también la importancia que tiene la asistencia técnica 

agropecuaria en el desarrollo de las zonas rurales y al mismo tiempo se evidencia que la asistencia 

debe ser un proceso integral, donde además de aspectos técnicos se involucren aspectos sociales, 

ambientales y de encadenamientos. 

 

El contexto presentado anteriormente, a su vez sustentado por Ardila (2010), plantea que no es 

posible establecer un único modelo de extensión rural y asistencia técnica, puesto que las 

necesidades de los productores son diferentes al igual que las condiciones de las zonas; los aspectos 

técnicos, sociales, ambientales varían de un lugar a otro, lo que impide una homogenización de 

estos procesos. Lo que nos evidencia que claramente se tiene una problemática en la prestación 

del servicio de asistencia técnica agropecuaria además de la concepción que se tiene de la misma, 

sin embargo da otras alternativas para analizarla además de otros conceptos a incluir dentro de la 

misma. 

 

Adicional a los conceptos que complementan lo que debe ser la asistencia técnica para el desarrollo 

del sector rural, es importante tener en cuenta la innovación participativa, que según Pérez y 

Clavijo (2012), en su documento de Experiencias y Enfoques de Procesos Participativos de 

Innovación en la Agricultura, el Caso de la Corporación PBA en Colombia, muestran la 

importancia de las estrategias de la innovación rural participativa, donde destacan el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas de los agricultores, teniendo como elemento fundamental el 

conocimiento y experiencia de los mismos, además de la articulación de los diferentes actores en 

todos los procesos, las instituciones, los agricultores y las entidades; buscando con ello generar 

procesos innovadores, pero desarrollados desde la gente y con la gente. 

 

Sin embargo la problemática que presenta la extensión rural en el país no es ajena a la de otros, así 

como tampoco lo son los retos y la generación de nuevos escenarios en los que sus resultados sean 

orientados a satisfacer las necesidades de quienes se benefician de la misma. Si bien la extensión 

rural se ha considerado como factor clave en la mejora de la calidad de vida de los pequeños 

productores, Landini (2012), aclara que la extensión rural no es una simple transferencia de 

tecnologías sino un proceso que debe incorporar la inserción social, ambiental e institucional de 



37 

 

los procesos de innovación desde una perspectiva sistémica, en la comprensión de los proyectos 

de desarrollo y las iniciativas de extensión rural en términos de interfaces sociales, las de 

organización social, espacios en los cuales es probable encontrar discrepancias en torno a valores, 

intereses, conocimiento y poder. 

 

En este orden de ideas, Forero et al. (2013) plantean la adopción de tecnologías como alternativa 

de fortalecimiento al desarrollo rural y de solución a problemas de producción de alimentos en el 

mundo, identifica el capital y el capital financiero como aspectos que influyeron en la adopción de 

tecnologías y evidencia que el capital social incide positivamente para que se adopte una 

tecnología. A su vez, Zarazúa et al. (2012) evalúan los indicadores del capital social y la dinámica 

de innovación de dos grupos de productores de la red social de maíz, implementando los conceptos 

teóricos del capital social a fin de identificar los elementos que inciden en el potenciamiento de 

las capacidades tecnológicas e institucionales en el marco del proceso innovador y su transferencia 

en el sector rural. El capital social visto como como un factor generador de confianza y normas de 

reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas o instituciones al marco de la acción 

colectiva, además de agente acelerador del desarrollo económico y la gobernabilidad democrática. 

Permite evidenciar que las zonas que cuentan con elementos del capital social presentan mayores 

condiciones para potenciar las capacidades y mejorar las condiciones de un sector determinado. 

 

Si bien se han adelantado investigaciones que dan cuenta de los enfoques y métodos de los 

procesos de asistencia técnica en el país y en Latinoamérica, así como la evolución de estos 

mismos, no se tiene conocimiento de cómo ha sido su aplicación en el sector cauchero, así como 

las capacidades generadas a partir de los mismos y el capital social, factores importantes en los 

procesos de desarrollo territorial, los cuales se ven reflejados en la calidad de vida de los 

productores. 
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6 METODOLOGÍA 

  

6.1 Área de Estudio 

La investigación se llevó a cabo en el municipio de Chaguaní, departamento de Cundinamarca 

(Figura 2). El cual se localiza a 4°57’N 74°36’ W. Limita al norte con el municipio de Guaduas, 

al Oriente con el municipio de Vianí, al sur con San Juan de Rioseco y al occidente con San Juan 

de Rioseco y el río Magdalena que lo separa del departamento del departamento del Tolima. 

 

Figura 2. Localización geográfica del área de estudio. Municipio de Chaguaní-Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fase Preinversión, proyecto Alianza Productiva Caucho-Plátano 2010. 

 

Tiene una extensión superficial de aproximadamente 14.200 ha, de las cuales 14.133 ha, 

corresponden al área rural, y las restantes 67 hectáreas, al área urbana. Tiene una población 

aproximada de 3.230 habitantes, de los cuales el mayor porcentaje de sus habitantes se encuentra 

en el área rural con un 77.4% y en el área urbana el 22,6%. El Municipio se encuentra dividido 

para su manejo político administrativo en el área urbana y área rural con quince (15) veredas y un 

(1) centro poblado (Plan de desarrollo Municipal 2012-2015). 
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Del 100% del área rural apta para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, el 68,8% está 

siendo explotado con cultivos permanentes entre ellos café, frutales, cacao y caucho, cultivos 

semipermanentes como caña panelera y plátano, cultivos transitorios como maíz, fríjol y piña y 

ganadería, siendo estas actividades la base de la economía del municipio (Plan de desarrollo 

Municipal 2012-2015). Dentro de la distribución del área rural, el cultivo del caucho cuenta con 

120 hectáreas sembradas, las cuales están en manos de 70 productores, que a su vez conforman 70 

familias que cuentan en promedio con 1 ó 3 hectáreas cada una. Al 2014 alrededor de 35 hectáreas 

se encuentran en producción principalmente lámina y ripio (cauchos artesanales sin estándares de 

calidad), los cuales son comercializados en la pequeña industria del calzado en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Los productores de caucho del municipio de Chaguaní se encuentran organizados y representados 

por la Asociación de Caucheros de Chaguaní-ASOCAUCHAG, legalmente constituida desde el 

2002, ésta asociación cuenta con 70 socios activos, representados en los productores caucheros y 

su objeto principal es fortalecer social y económicamente a los productores y transformadores de 

caucho natural dentro de una visión de cadena productiva para lograr el crecimiento y desarrollo 

del sector.  

 

6.2 Tipo de investigación y población objeto de estudio 

 

La investigación implementada en el presente trabajo es de tipo cualitativa, que hace referencia a 

los procedimientos que permiten una construcción del conocimiento que ocurre sobre la base de 

conceptos, y son estos los que permiten reducir la complejidad y generar la coherencia del producto 

científico (Krause, 1995). En este sentido se tomó como estrategia de investigación el estudio de 

caso de los productores de caucho del municipio de Chaguaní Cundinamarca, del total de los 70 

productores se adelantó la investigación con 19, debido a que fueron ellos quienes han participado 

en los seis proyectos de asistencia técnica agropecuaria objeto de análisis. 

 

Es así que el estudio de caso está dirigido a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, combinando distintos métodos para la recolección de la evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar y generar teorías, además de obtener conocimiento de 
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fenómenos actuales y generar nuevas hipótesis, así como para descartar las inadecuadas (Yin, 

1994).  

 

Así mismo esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un entorno real, desde 

múltiples posibilidades, variables y fuentes, permitiendo que la investigación mantenga las 

características holísticas y de sentido de la vida real entendido éste como un todo integrado que 

forma o constituye primordialmente una unidad de análisis donde se busca entender las realidades, 

su estructura dinámica y que da razón de los comportamientos y de las manifestaciones lo que 

básicamente es su naturaleza (Martínez, 2004).  

 

Adelantar la investigación con los productores de caucho del municipio de Chaguaní 

Cundinamarca, surge desde el papel de la autora como coordinadora técnica de la Confederación 

Cauchera Colombiana y donde después de 4 años de trabajo e interacción con los productores a 

través de diferentes proyectos de fomento del cultivo y de asistencia técnica, se discute la necesidad 

de analizar el alcance de los mismos y lo que éstos han generado en los productores y en la 

actividad cauchera del municipio.  

 

El periodo de tiempo que se tuvo en cuenta para la recolección de la información y análisis, 

corresponde al 2004-2014, debido a que desde esta fecha se inician los proyectos de asistencia 

técnica en la zona, así como la presencia de las instituciones que direccionaron y ejecutaron los 

mismos. 

 

 

6.3 Variables a Analizar 

 

Para recolectar la información y posteriormente analizarla, fue necesario definir variables, las 

cuales se dispusieron de acuerdo a los objetivos de la investigación. Así mismo esta categorización 

permitió definir las herramientas de recolección, el diseño y su aplicación. En la Tabla 1 se presenta 

las variables definidas de acuerdo con lo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 1. Variables a analizar en la investigación.  
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OBJETIVO VARIABLES METODOLOGÍA 

   

Caracterizar los enfoques y 

métodos de los proyectos de 

asistencia técnica 

agropecuaria, implementados 

en el municipio de Chaguaní, 

durante los años 2004- 2014. 

Aspectos socioeconómicos: Edad, género, 

composición familiar, tenencia y área de la finca. 

Entrevista 

semiestructurada, 

observación participante. 

Recolección de 

información secundaria. 

Enfoques: Enfoque de extensión pública tradicional 

o transferencista, enfoque de capacitación y visita (C 

y V), enfoque de extensión integrada con 

investigación, enfoque de proyectos, enfoque basado 

en la participación, comunicación y necesidades de 

los productores. 

Métodos: Métodos individuales y métodos grupales. 

Identificar la incidencia de los 

proyectos de asistencia técnica 

agropecuaria en la generación 

de capacidades técnicas y 

organizacionales en los 

productores de caucho del 

municipio de Chaguaní, 

durante los años 2004 al 2014. 

 

Capacidades técnicas: Basadas principalmente en 

los aspectos técnicos del cultivo del caucho. 

- Capacidades combinadas: Participación de los 

productores en la formulación de los proyectos. 

- Capacidades Internas: Experiencia y 

conocimiento en el cultivo, establecimiento, 

sostenimiento, manejo, beneficio, transformación y 

comercialización del cultivo del caucho. 

- Capacidades básicas: Acompañamiento y 

formación recibida para el manejo adecuado del 

cultivo.  

Entrevista 

semiestructurada, 

observación participante 

y taller participativo. 

Recolección de 

información secundaria 

Capacidades organizacionales: Basadas 

principalmente en los procesos organizacionales y 

asociativos de los productores.  

- Capacidades combinadas: Participación de los 

productores en procesos organizacionales. 

- Capacidades Internas: Liderazgo y organización. 

- Capacidades básicas: Acompañamiento y 

formación recibida para el desarrollo de actividades 

organizacionales. 

Analizar cómo ha sido el 

fomento de elementos de 

capital social entre los 

productores de caucho del 

municipio de Chaguaní, como 

resultado de los proyectos de 

asistencia técnica 

desarrollados durante los años 

2004 al 2014 

Comunicación: Medios de difusión entre 

productores, instituciones y asociación. 

Entrevista 

semiestructurada, 

observación participante 

y taller participativo 

Confianza: Entre los miembros de la asociación y 

sus directivos, entre las instituciones. 

Grupos y redes: Motivación para pertenecer a una 

asociación, participación en comunidad para 

resolver problemas, participación con otras 

entidades, papel de las instituciones de la zona 

Fuente: Esta investigación. 

 

6.4 Herramientas de Recolección de Información 

 

Entrevistas semiestructuradas. Se realizaron entrevistas a 19 productores de caucho del municipio 

de Chaguaní, los cuales corresponden a 19 familias caucheras, quienes han participado en los seis 
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proyectos de asistencia técnica que se han implementado; además de ello, se tuvo en cuenta el 

interés en participar y brindar la información (Anexo 1). De igual manera, se implementaron 

entrevistas semiestructuradas a diferentes actores encargados de la asistencia técnica en el 

municipio (Anexo 2), quienes han participado bien sea como aportantes o ejecutores de los 

diferentes proyectos implementados en el municipio, o como profesionales encargados de realizar 

la asistencia en campo. En la Tabla 2 se indica el criterio que se tuvo para seleccionar los otros 

actores a entrevistar. 

 

Tabla 2. Actores y entidades encargados de la asistencia técnica en el municipio de Chaguaní – 

Cundinamarca. 

ACTORES CANTIDAD JUSTIFICACIÓN CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

Personal Técnico 2 

Son quienes han llevado las 

actividades de asistencia técnica 

agropecuaria. 

De acuerdo a la participación 

que han tenido en el desarrollo 

de la actividad cauchera en el 

municipio 

UMATA 1 

Sólo cuenta con un profesional que 

presta la asistencia Técnica y lo hace 

para toda el área rural. 

Por ser quien está en constante 

acompañamiento. 

Secretaría de 

Agricultura 

Gobernación de 

Cundinamarca 

1 

Entidad cofinanciadora de uno de los 

proyectos de asistencia técnica 

agropecuaria.  

Profesional encargado de la 

cadena del caucho en la 

Secretaría de agricultura  

Confederación 

Cauchera Colombiana  
1 

Gremio del sector cauchero y quien ha 

ejecutado los proyectos de asistencia 

técnica agropecuaria. 

Director ejecutivo de la 

Confederación. 

CORDESARROLLO 1 
Entidad encargada de coordinar uno 

de los proyectos de asistencia técnica 

Coordinador del programa 

Alianzas productivas. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

1 

Institución encargada de formular las 

directrices de los proyectos de 

asistencia técnica agropecuaria, 

además de cofinanciarlos. 

Secretaria técnica de la cadena 

del caucho. 

Fuente: Esta investigación. 

 

Taller Participativo. Para la recolección de la información social y organizacional, se llevó a cabo 

un taller participativo, en el cual se aplicaron herramientas como el diagrama de venn, perfil del 

grupo y dialogo semiestructurado. El taller fue coordinado con un mes de anticipación junto con 

la presidenta de ASOCAUCHAG, la señora Marleny Moreno Feo, quién citó a los productores 
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voz a voz y en las reuniones que ellos mensualmente tienen como asociación. Se contó con la 

participación de los 19 productores que participaron en la investigación.  

 

Adicional a los 19 productores, participó la Ingeniera Paola Andrea Bermúdez, profesional 

encargada de prestar la asistencia técnica en el municipio por parte de la UMATA y el Ingeniero 

Javier Ernesto Heredia de la Secretaría de Agricultura del departamento, profesionales invitados 

por los mismos productores, quienes consideraron conveniente que hicieran presencia y 

escucharan sus puntos de vista frente a los diferentes temas abordados.  

 

Los temas abordados en el taller fueron los siguientes:  

 Percepción de los productores frente a: 

o Proyectos de asistencia técnica agropecuaria  

o Forma de ejecución de los proyectos 

o El papel que como productores desempeñaron desde la formulación hasta la 

implementación y seguimiento. 

o Las entidades participantes en la formulación y ejecución de los proyectos.  

o El papel de los profesionales en la prestación del servicio 

 

Adicional a lo anterior se discutieron aspectos de comunicación, organización y grupos activos 

entre los productores. 

 

Observación participante.  

Esta herramienta metodológica se implementó en cada una de las visitas realizadas a las fincas 

para desarrollar las entrevistas semiestructuradas. Las visitas se realizaron en un intervalo de cinco 

meses. En cada visita, además de aplicar la entrevista, se utilizaba el espacio para escuchar a los 

productores en los diferentes temas relacionados al cultivo, así como visitar los cultivos y los 

productores. Es preciso mencionar que la implementación de ésta actividad se dio en las visita de 

seguimiento a las actividades que adelantaban los profesionales en la ejecución de los proyectos 

ejecutados en el 2014, teniendo en cuenta que la autora hacía parte del equipo técnico de la 

confederación y las veces de coordinadora técnica de los proyectos. 
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6.5 Recolección de información secundaria. 

La información secundaria se recolectó principalmente del archivo de la Confederación Cauchera 

Colombiana- CCC, donde se encuentra la documentación relacionada a los proyectos ejecutados 

en el municipio, así mismo se consultó el archivo documental de ASOCAUCHAG y demás 

información de dichos proyectos que se encuentra en publicada en internet. 

 

6.6 Análisis de la información  

El análisis de la información se realizó en dos fases: la primera consistió en la consolidación de la 

información en una matriz de Excel, en la que se registró la información recolectada en las 

entrevistas semi-estructuradas, en el taller participativo y en la información secundaria; se digitó 

la información suministrada por cada uno de los actores, de acuerdo a las variables identificadas, 

así como la información suministrada en el taller. La segunda fase se realizó a través de la 

triangulación de la información, entendida como la acción de reunir y cruzar información referente 

al objeto de estudio, surgida de la investigación y recolectada a través de los instrumentos 

implementados, y constituye la esencia de la investigación (Cisterna, 2005). Esto permitió 

contrastar lo documentado en el marco conceptual con los resultados de la primera fase de manera 

tal que una vez realizado el análisis se pudiera dar respuesta a las preguntas de investigación  
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7 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Aspectos socioeconómicos de los productores de caucho. 

 

Se describirán los aspectos socioeconómicos de los 19 productores que suministraron la 

información, lo que permitió tener una referencia de la población con quien se desarrolló la 

investigación, los cuales se registran a continuación y quienes en conjunto son el estudio de caso 

de la investigación. 

 

Edad y género. Se encuentran en un rango de edad que va desde los 31 a los 72 años, sin embargo 

14 de los productores superan los 50 años no obstante, existe una gran participación de la familia 

en las labores que se realizan en las fincas, además de la insistencia permanente de los productores 

quienes manifiestan saber que los resultados del cultivo se verán a futuro, por lo tanto involucran 

a sus hijos en esta actividad. De los 19 productores, 13 son hombres y seis son mujeres cabeza de 

familia, encargadas de las labores de la finca incluyendo el cultivo del caucho. (Grafica N.1). 

 

Gráfica 1. Edad y el género de los productores entrevistados.  

 
Fuente: Esta investigación 

 

Composición familiar. De acuerdo con la información recopilada, el número de personas que 

viven y se encargan de las actividades en la finca oscila entre cuatro y cinco, quienes a su vez son 

las encargadas de suministrar la mano de obra requerida para las labores del cultivo del caucho. 

Es así que un 90% de las actividades son desarrolladas por la misma familia. 
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Tenencia y área de la finca. Los 19 productores son propietarios de las fincas, condición que les 

ha permitido establecer el cultivo de caucho y generar en sus hijos un sentido de pertenencia por 

la tierra y por el cultivo. El área promedio de las fincas es de 11 hectáreas, de las cuales para el 

cultivo del caucho tienen destinadas entre dos a tres has, permitiendo que una persona pueda 

realizar las labores de mantenimiento y beneficio del cultivo (SENA 2006). No obstante, en 

actividades como el establecimiento de los cultivos se requiere mayor número de jornales, por lo 

tanto recurren a la mano de obra, que en todos los casos es conseguida en la misma zona y realizada 

por los vecinos. 

 

Las unidades productivas están dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, no 

tienen el caucho como su única actividad, por lo que sus ingresos los obtienen de la 

comercialización de productos como ganado, café, algunos frutales, plátano, banano, entre otros; 

evidenciando la diversificación de sus sistemas de producción. Uno de los cultivos más 

representativos en el municipio es el café, sin embargo, los productores coinciden en que ya no es 

rentable para ellos y que dejó de ser su única fuente de ingresos, situación que se debió 

principalmente a las condiciones climáticas cambiantes, los bajos precios, y dificultades de 

comercialización y mercado, por lo tanto han establecido el caucho como una alternativa de 

sustitución de cultivos de café improductivos. 

 

7.1 Características de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria ejecutados en el 

municipio de Chaguaní, Cundinamarca, en tanto sus enfoques, y métodos durante el 

periodo del 2004 - 2014. 

 

Se analizaron seis (6) proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria, orientados a los productores 

de cucho del municipio de Chaguaní, los cuales se caracterizaron en tanto sus enfoques y métodos, 

además de los objetivos, componentes y resultados.  (Anexo 4). 

 

Los proyectos en su totalidad han sido enmarcados y formulados de acuerdo a lo que la ley 607 de 

2007 define es la Asistencia Técnica Agropecuaria, un apoyo a los productores, habitantes y 

organizaciones del sector rural de forma tal que garantice la sostenibilidad del medio ambiente y 

mejore las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de los mismos. Así mismo se ha 
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evidenciado lo que para Hernández (2014), para Huertas (2002) y para Gonzales (2004) es la 

asistencia técnica, así como sus objetivos son enmarcados en lo que para Hernández (2005) y 

Huertas (2002), debe ser la Asistencia Técnica Agropecuaria, un proceso de asesorías y 

orientaciones productivas dirigidas a productores agropecuarios para que sigan determinadas 

técnicas que les permita obtener mayor producción y productividad, con lo que implica un proceso 

holístico que incluya no solo variables productivas y tecnológicas sino también ambientales, 

sociales, organizacionales y de innovación. 

 

Algunos proyectos como la Alianza Productiva, el Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial-Plan 

General de Asistencia Técnica para el sector cauchero 2013-2014, se han enmarcado en conceptos 

más amplios como los planteados por Gonzales (2004) y Clavijo y Pérez (2013), donde se conciben 

la Asistencia Técnica Agropecuaria como un servicio de doble vía, en los cuales existe un 

intercambio con la población rural, orientados hacia mejorar las condiciones de vida de las 

personas que permitirán además de la productividad, la promoción de capacidades cimentadas en 

la educación, dirigida a la expansión de las capacidades humanas, la formación de capital humano, 

el fortalecimiento de la capacidad de gestión y la formación de capital social y generación de 

mecanismos de innovación estimulando la participación. 

 

En general los 6 proyectos de asistencia técnica han tenido como estilo de accionar, un enfoque de 

extensión pública tradicional transferencista, enfoque de capacitación y visitas y enfoque de 

proyectos (Hernández, 2005; Birbaumer, 2011; Alemany, 2012), los cuales se han venido 

implementando desde hace más de 50 años, sin tener en cuenta aspectos de la asistencia técnica 

integral (social, ambiental, organizacional, innovación, mercados, participación), que propendan 

por mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, partiendo de entender qué es calidad de 

vida para las mismas. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Resumen de los proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria ejecutados en el municipio de Chaguaní, Cundinamarca.  

NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO ENFOQUES MÉTODOS 
 

ENFASIS DEL PROYECTO 

Procedimientos técnicos y 

tecnológicos para la 

estandarización en la 

producción de cauchos 

técnicamente especificados 

(TSR) requeridos por la 

industria nacional. 

2004-2006  Extensión pública 

tradicional o transferencia de 

tecnología. 

 Enfoque de capacitación y 

visita 

 Enfoque de proyectos. 

 Enfoque de extensión 

integrada con investigación.  

 Capacitaciones (Del técnico a los 

productores, en una sala se capacitaba las 

personas asistentes). 

 Demostraciones de métodos en finca. 

 

Los temas desarrollados fueron rayado y 

beneficio de los cultivos. 

Transferencia de tecnología, orientado 

de arriba hacia abajo y direccionado 

hacia la productividad del sector sin 

tener en cuenta aspectos sociales, 

organizacionales y ambientales, como 

tampoco las necesidades de los 

productores. 

Proyecto SENA-SAC-

FEDECAUCHO y Proyecto 

SENA-SAC-CCC de 

Formación continua 

especializada. 

2008 

2010-2012 

 Extensión pública 

tradicional o transferencia de 

tecnología. 

 Enfoque de capacitación y 

visita 

 Enfoque de proyectos. 

 

 Capacitaciones: Estas capacitaciones se 

desarrollaron teniendo como base las 

directrices del proyecto y los temas que 

soportaban en mismo, el técnico reunía 

un grupo de productores, daba la charla y 

entregaba una cartilla. 

 Congresos internacionales y nacionales, 

giras técnicas y actualización tecnología 

de profesionales: Estas actividades se 

llevaron a cabo en el proyecto ejecutado 

en el 2012. 

Transferencia de tecnología, sin 

participación de los productores, 

orientado hacia la productividad del 

sector, sin tener en cuenta necesidades 

de los productores y demás aspectos de 

los sistemas productivos. 

Incentivo a la Asistencia 

Técnica Gremial-IATG 

2011-2011  Extensión pública 

tradicional o transferencia de 

tecnología. 

 Enfoque de capacitación y 

visita 

 Enfoque de proyectos. 

 Enfoque de extensión 

integrada con investigación 

 Visitas técnicas. 

 Talleres grupales  

 Días de campo 

 

Como medios se implementó la entrega de 

cartillas referentes a los temas tratados. 

Transferencia de tecnología, cuyo 

objetivo es la productividad del sector. 

Proyecto alianza productiva 

caucho-plátano  

2012-2013  Extensión pública 

tradicional o transferencia de 

tecnología. 

 Enfoque de capacitación y 

visita 

 Enfoque de proyectos. 

 

 Capacitaciones  

 Visitas a campo. 

Transferencia de tecnología, en busca 

de la productividad del sector. 

Permitió la participación pasiva de los 

productores en su etapa de formulación; 

sin embargo a la hora de implementar 

las actividades del proyecto éste se ciñe 
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NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO ENFOQUES MÉTODOS 
 

ENFASIS DEL PROYECTO 

a los parámetros y tiempos establecidos 

dentro del mismo. Logra incorporar 

algunos aspectos sociales, 

organizaciones y ambientales. 

Fomento del Cultivo del 

Caucho 

2013  Extensión pública 

tradicional o transferencia de 

tecnología. 

 Enfoque de capacitación y 

visita 

 Enfoque de proyectos. 

 

 Visitas a campo donde se explicaba al 

productor como hacer la siembra de los 

cultivos y una (1) visita técnica para 

observar el crecimiento de los cultivos y 

seguimiento al mismo. 

Transferencia de tecnología. 

Incentivo a la Asistencia 

Técnica Gremial-Plan 

general de Asistencia 

Técnica Para El Sector 

Cauchero. 

2013-2014  Extensión pública 

tradicional o transferencia de 

tecnología. 

 Enfoque de capacitación y 

visita 

 Enfoque de proyectos. 

 Enfoque de extensión 

integrada con investigación 

 Visitas técnicas a la finca del productor. 

 Capacitaciones. 

 ECAS (de cuatro sesiones), días de 

campo, giras técnicas y 

agroempresariales. 

 Encuentro de formación a formadores. 

 

Como medios se implementó la entrega de 

cartillas y almanaques. 

Transferencia de tecnología, cuyo 

objetivo es la productividad del sector. 

Fuente: Esta investigación.
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7.1.1 Enfoques de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria. 

 

A continuación se detallan los enfoques identificados en los seis proyectos de asistencia técnica 

analizados: 

 

 Extensión pública tradicional o transferencia de tecnología (Alemany, 2012) y 

(Birbaumer, 2011). Debido principalmente a que se basaron en la transferencia 

unidireccional de tecnología orientada a la búsqueda del desarrollo tecnológico y la 

modernización de la agricultura, así mismo la comunicación se mantuvo en una sola vía, 

de arriba hacia abajo, y no se identificaron las necesidades y problemas de los productores 

donde la Asistencia Técnica se orientó a alcanzar metas y llevar mensajes de las 

instituciones que los lideraron, teniendo en cuenta las políticas de los gobiernos de turno.  

 

 Enfoque de capacitación y visita (Birbaumer, 2011). Teniendo en cuenta que los 

profesionales han sido capacitados para inducir a los agricultores a aumentar la producción 

de sus cultivos a través de visitas a campo, sin profundizar en las necesidades de los 

productores y las condiciones de la zona, como lo mencionaron los productores 

entrevistados. 

 

 Enfoque de extensión integrada con investigación (Birbaumer, 2011 y Alemany, 2012). 

Principalmente porque estos se basaron en difundir las tecnologías generadas en los centros 

de investigación, los cuales estuvieron influenciados por la industria de insumos agrícolas 

y la empresa privada. 

 

 Enfoque de proyectos (Birbaumer, 2011). Puesto que con los mismos se ha asumido que 

con la implementación de un proyecto, se alcanza un cambio tecnológico y social durante 

un tiempo relativamente corto, el cual se apoya con insumos financieros y asistencia 

técnica. 

 

Es preciso destacar los siguientes aspectos identificados, que soportan también la esencia de los 

seis proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria analizados:  
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 Necesidades de los productores.  

 

Al revisar los componentes de los proyectos, se podría afirmar que están enmarcados dentro de los 

lineamientos de una asistencia técnica integral, debido a que en su formulación involucran aspectos 

y elementos orientados a mejorar las condiciones de los productores; además de integrar 

componentes ambientales, sociales, agro empresariales, de comercialización y agro negocios, lo 

que permitiría suponer que los productores de esta zona se han visto acompañados de una 

asistencia integral y acordes a sus necesidades. (Anexo 4) 

 

Sin embargo y de acuerdo a las entrevistas realizadas, la realidad frente a lo que se escribe y 

presenta en un proyecto con referencia a lo llevado a la práctica y ejecutado en campo es diferente. 

Tanto los productores como los otros actores coinciden en que a diferencia del proyecto de 

Alianzas Productivas, que en la primera fase permitió la participación de los productores, los otros 

cinco proyectos no involucran una etapa donde se realice un diagnóstico y junto con ellos poder 

identificar sus necesidades. 

 

Para los productores, las entidades ejecutoras de los proyectos han centrado sus necesidades a los 

temas técnicos y de ampliación del área de los cultivos sin tener en cuenta que éstas van más allá 

de estos aspectos, para ellos existen temas como los económicos, tecnológicos, de 

comercialización, acceso a mercados, organización, financieros, ambientales, fitosanitarios, 

políticas de mercado, precios, manejo de registros, presupuestos, competitividad, aspectos que 

realmente les permitirían mejorar las condiciones para el desarrollo de sus unidades productivas y 

en general del sector cauchero del municipio.  

 

 “Vienen y le dicen a uno en la visita que se debe fertilizar y abonar y limpiar, pero si uno 

no tiene la plata, no cumple con eso; ni abona, ni fertiliza y entonces ya uno no cumple y 

dicen que nosotros no hacemos, pero de dónde compramos los abonos… o el abono o 

comida” (Efrén Muñoz, productor cauchero, 2014) 

 

Los otros actores entrevistados coinciden con los productores en que claramente no se tiene en 

cuenta sus necesidades a la hora de formular un proyecto. Esto se debe principalmente a que los 

proyectos vienen con unos tiempos establecidos, los cuales van desde la publicación de las 
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convocatorias, presentación de la propuesta y ejecución de los recursos, en el cual las entidades no 

alcanzarían a realizar un diagnóstico que permitiera identificar estas necesidades. Sumado a lo 

anterior se encuentra el factor económico, ya que los proyectos no contemplan presupuestalmente 

un rubro que permita a las diferentes entidades implementar esta fase. 

 

 Planificación de los proyectos.  

 

Los 6 proyectos analizados fueron formulados de acuerdo a las convocatorias que el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y otras entidades ofertan para hacer acompañamiento a los 

productores del sector rural a través del servicio de asistencia técnica. Por lo tanto los proyectos 

deben ajustarse a una planificación de las actividades por parte de la entidad ejecutora, la cual debe 

estar acorde a los tiempos definidos en los términos de la convocatoria y a su vez a los de la 

ejecución del proyecto. 

 

Es en esta planificación por parte de las entidades ejecutoras, en la que los productores manifiestan 

que se comenten algunos errores, principalmente por que no son tenidos en cuenta ni sus tiempos 

ni las actividades que ellos desarrollan como agricultores, es decir que no tienen todos los días 

disponibles para “salir al pueblo” y participar en las actividades o atender a los profesionales y 

dejar de lado otras actividades. Lo cual luego se ve reflejado en el incumplimiento por parte de los 

productores en las actividades programadas.  

 

 Conocimientos de los productores.  

 

Para los productores no se toma en cuenta los conocimientos que ellos como agricultores poseen 

y que a través de su experiencia han ido perfeccionando. Cuando hacen esta observación se refieren 

a temas puntuales como los tiempos de siembra (épocas del año), condiciones agroecológicas de 

la zona y manejo del cultivo.  

 

Para ellos, el proyecto Alianza Productivas realizó algunas reuniones de concertación frente a estos 

temas pero al momento de implementar el proyecto, este se basó en el paquete tecnológico ya 

establecido por la entidad ejecutora, sin tener en cuenta sus conocimientos y lo manifestado en las 

reuniones previas, generando como resultado que el proyecto tuviera que suspender su ejecución 
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en dos ocasiones, generando con ello pérdidas en tiempo y mano de obra por parte de los 

productores, además de tener que recibir material vegetal en un tiempo en el que no se podía 

realizar las siembras, conllevando también a la pérdida de material vegetal. 

  

 “Hace falta que lo escuchen más a uno, por ejemplo en lo que sabemos, que nosotros podamos 

sembrar en los tiempos de nosotros, no cuando nos toca sembrar porque al que le compraron el 

material vegetal ya lo va entregar, nosotros manejamos unas épocas acá en la zona de lluvias o 

de verano que se tienen que tener en cuenta, nosotros conocemos la zona y lo que acá necesitamos 

(Miguel Chiguasuque, productor cauchero, 2014) 

 

 Tiempo, continuidad y recursos de los proyectos.  

 

Estos aspectos principalmente fueron mencionados por los otros actores entrevistados, el tiempo 

de los proyectos, la falta de continuidad y los recursos económicos limitados con los que se cuenta 

para su ejecución frente a los beneficiarios que se deben atender; estos tres aspectos se convierten 

en limitantes que no permiten que los proyectos abarquen más componentes y que se cuente con 

una participación previa y un seguimiento adecuado. 

 

El tiempo de los proyectos se ve impactado principalmente porque para acceder a estos debe 

hacerse a través de convocatorias públicas, por lo tanto se debe cumplir con los plazos y 

lineamientos (tiempos de ejecución, que en general están entre seis meses y un año) además de 

estar sujetos a los recursos monetarios disponibles. Para el proyecto de Incentivo a la Asistencia 

Técnica y el de las Alianzas Productivas, el factor económico también está sujeto a los recursos 

con los que cuenta el gremio o con los recursos que puedan recibir de otros aportantes.  

 

Estas condiciones han ido generando que las entidades encargadas de prestar los servicios 

optimicen los recursos de forma tal que estos alcancen para cubrir todos sus beneficiarios sin tener 

en cuenta la calidad de los servicios que se están prestando, basándolo principalmente en el 

cumplimento de metas dadas en la cobertura de los beneficiarios, entre más productores atendidos 

mayor es la eficiencia de las entidades.  
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En general los proyectos de asistencia técnica no tienen continuidad luego de cumplido el tiempo 

de ejecución de las actividades y de los recursos económicos, es así que se debe esperar 

nuevamente a que haya otra convocatoria, la cual puede estar bajo lineamientos diferentes a la 

anterior. Esto genera que los productores deban esperar algunos tiempos sin acompañamiento o 

que no se le dé continuidad a procesos que se vienen adelantando, situación limitante en el caso 

del cultivo del caucho que es de tardío rendimiento y que algunas de las actividades se deben 

desarrollar seis años después de establecido el mismo. 

 

Otro aspecto en que afecta la falta de continuidad de los proyectos y que da cuenta de la poca 

integralidad de estos, es principalmente el abordaje de temas de beneficio, producción y 

comercialización del caucho, plagas y enfermedades en todas sus etapas y manejo de los cultivos. 

En sí todos los proyectos desarrollados en el municipio han tenido un fuerte componente en lo 

productivo y en las primeras etapas del cultivo, las cuales están dadas en el establecimiento y 

sostenimiento; sin embargo y a pesar de estar contenido dentro de los objetivos y los componentes 

de los mismos, no se abarcan estos temas de forma integrada, simplemente se basan en 

capacitaciones o actividades para que los productores aprendan a rayar (actividad para la 

recolección de látex) y manejar sus plantaciones en producción, pero no se llega aspectos tales 

como: qué producir (látex, lámina, crepé, TSR), y qué comercializar. Son estos los vacíos que han 

venido dejando a través de 10 años de actividades de asistencia técnica en el municipio y que se 

soportan con el tiempo de ejecución de los proyectos, la falta de continuidad de los mismos, 

planificación y participación de los productores.  

 

 Rol de los profesionales.  

 

Otro de los factores a la hora de analizar los proyectos de asistencia técnica, son los profesionales 

que vienen ejecutando estas actividades. Los productores coinciden en que el papel de los 

profesionales ha sido fundamental para el crecimiento del sector cauchero en el municipio, 

posicionándolos como el segundo municipio después de Paratebueno con mayor área establecida 

en el departamento un total de 120 ha y un vivero certificado ante el ICA; además de ser poseedores 

de amplia experiencia, la cual va desde 2 hasta 36 años; sin embargo, los productores hacen 

referencia a que el trabajo que ellos realizan se ve influenciado por las instituciones para las que 
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prestan el servicio ya que deben cumplir con lo que estas entidades les ordenan y en la mayoría de 

los casos basar la asistencia técnica en cumplir con la realización de una capacitación, hacer una 

visita de campo en una hora y basarse en los temas que ya tiene  definidos del programa así no 

sean sus necesidades, como sucedió con el proyecto del Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial-

IATG. . 

 

Adicional a ello, su labor se ve discutida dentro de los productores por la falta de unificación de 

criterios técnicos que ellos manejan, a lo cual los profesionales mencionan que las actividades las 

realizan de acuerdo a la experiencia y al aprendizaje que adquirido.  

 

“Yo hago como me funciona y como sé hacerlo. Lo hago y me ha dado resultado, además 

como he ido a algunas giras he aprendido cómo lo hacen en otras partes y que funciona” 

(Pedro Gacharná, productor cauchero, 2014) 

  

Aparecen también otros aspectos que son identificados tanto por los otros actores como por los 

productores y que no han sido tenidos en cuenta dentro los proyectos adelantados en la zona, entre 

ellos se encuentra la poca o nula investigación adelantada bajo las condiciones que la zona 

presenta, son conscientes que ahora no tienen problemas de plagas y enfermedades o dificultades 

con los clones que utilizan, pero saben que esto se debe a las pocas áreas establecidas en la zona, 

situación que no será la misma porque el área ha venido aumentando y de cierta forma sin 

planificación y organización de los procesos, así como los cambios climáticos que se vienen 

presentando, aspectos del mercado, calidad de los productos, entre otros. 

 

Es así que comparando lo expuesto anteriormente con lo evidenciado en el Anexo 4 que recoge la 

revisión de información secundaria y donde se evidencia el ser de los proyectos de asistencia 

técnica y sus objetivos, existen diferencias significativas entre lo que plantea desarrollar un 

proyecto, lo que se lleva a campo y lo que reciben los productores como asistencia técnica 

agropecuaria. Lo cual al ser soportado con las entrevistas de los diferentes actores y los productores 

caucheros refleja diferencias. 
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7.1.2 Métodos implementados en los proyectos de asistencia técnica agropecuaria  

 

Como se observa en el Anexo 4, en la ejecución de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria 

de caucho en el municipio de Chaguaní se vienen implementando diferentes métodos de asistencia 

técnica, los cuales se relacionan a continuación:  

 

Métodos individuales 

 Visitas a finca 

Métodos grupales 

 Giras técnicas 

 Capacitaciones-talleres 

 Días de campo (donde se incluyen demostraciones de métodos) 

 ECAS  

 

“Hemos asistido a todos los talleres que usted se puede imaginar, sobre cómo sembrar, cómo 

podar, cómo rayar, cómo fertilizar, cómo abonar, cómo llevar un registro, cómo… 

cómo…cómo, pero la verdad es que uno algunas veces se encuentra con unas cosas diferentes 

en el cultivo y uno queda sin saber qué hacer, llamar a la ingeniera y ella si tiene tiempo 

viene, sino entonces uno trata de hacer algo, aunque ella busca siempre ayudarle a uno” 

(Duvan Meléndez, productor cauchero, 2014) 

 

En general los métodos más implementados son las capacitaciones o talleres, donde los técnicos 

hablan y los productores escuchan, no hay mucha oportunidad de expresar sus dudas o inquietudes, 

seguido a este, se encuentran las visitas a la finca, que según los productores se ha basado en una 

visita del técnico una vez al mes o de acuerdo a como está en el proyecto, donde en un formato de 

visita le escriben qué actividades se realizaron en la visita y qué debe hacer como tarea para la 

próxima, y a la siguiente vienen y revisan si se hizo o no. 

 

Sin embargo coinciden todos en que el proceso que la Ingeniera Paola Bermúdez viene adelantando 

ha sido positivo para ellos, principalmente porque ella los escucha y entre ambas partes encuentran 

soluciones, así mismo se han generado espacios para aprender haciendo. 
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El total de los productores coinciden que lo que más reciben son capacitaciones, algunas en las 

que consideran que no adquieren conocimientos, principalmente porque son temas prácticos y con 

escuchar a un técnico o ver unas imágenes no se va poder llevar a la realidad, a su vez muchas de 

las capacitaciones son reiterativas en todos los proyectos. Manifiestan en su mayoría, que las 

capacitaciones son buenas cuando son temas puntuales y que son llevados a la práctica. 

 

 “Cómo va a aprender uno a podar viendo en una pantalla eso, toca es hacerlo, además 

uno se aburre de esas capacitaciones” (Isidro Alonso, productor cauchero, 2014) 

  

Los productores coinciden que el método que más les ha aportado en sus conocimientos ha sido 

las giras técnicas, puesto que les ha permitido ver otras experiencias de productores como ellos, 

compartir las propias y aprender nuevas técnicas para el manejo de los cultivos, resaltan que no 

habían aprendido tanto en todos los años que llevan asistiendo a las capacitaciones como lo 

aprendido en la giras que han tenido al Caquetá, Meta, Antioquia y Córdoba y algunos que tuvieron 

la oportunidad de viajar a Guatemala. 

 

Es preciso mencionar, que si bien se han implementado diferentes métodos para realizar la 

asistencia técnica agropecuaria, estos no se desarrollan acorde a la metodología, situación dada 

con las ECAS, que si bien es una de las metodologías más completas, dinámicas e interactivas para 

el desarrollo de las actividades y que tienen como base conceptual una formación participativa 

donde colectivamente se construye un conocimiento y se caracterizan por el proceso de 

autoaprendizaje (Rincón y Alada, 2009), estas se han convertido en capacitaciones de tres o cuatro 

días (sesiones) de reunión donde se desarrolla un tema por parte del profesional. Situación similar 

con los días de campo donde también se dicta un taller de algún tema específico.  

 

Desafortunadamente como lo dicen los productores y lo ratifican los otros actores entrevistados, 

estas herramientas se han convertido en la forma de verificar que se está cumpliendo con las 

actividades del proyecto, donde se recogen las firmas y se toman las fotografías que servirán de 

soporte, y no en todos los casos se fortalecen los conocimientos y amplían conceptos, se están 

enfocando más en la cantidad de actividades y no en la calidad de estas. 
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Tampoco se ha visto con métodos como las capacitaciones, escenarios que permitan desarrollar 

procesos de innovación y de investigación participativa, donde se puedan mostrar resultados e 

investigaciones, o donde se pueda observar a través de un día de campo un proceso innovador que 

viene adelantando un productor en la zona o donde se busque fortalecer estas capacidades en los 

productores.  

 

Adicional, es importante resaltar en lo que coincidieron los otros actores entrevistados, en que los 

métodos en su esencia son interesantes y han surtido efectos positivos, lo importante es identificar 

cuál ha venido siendo el papel de los profesionales, qué tan capacitados están para llevarlos de 

forma adecuada y qué tan enterados están del nuevo rol que debe asumir el profesional, que más 

que ser el sujeto poseedor del conocimiento ante un “objetivo que no sabe”, pueda llegar a 

desarrollar metodologías entre “sujetos-sujetos” poseedores de conocimientos mutuos, 

propiciando escenarios participativos e innovadores. Así mismo es preciso fortalecer en métodos 

en los que los productores interactúen, participen, observen y aprendan de otras experiencias, con 

los cuales se obtiene mayores resultados de aprendizaje. 
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7.2.Incidencia de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria en la generación de 

capacidades técnicas y organizacionales en los productores de caucho del municipio de 

Chaguaní, durante los años 2004 al 2014.  

 

La generación de capacidades entendida como lo que es capaz de hacer una persona, las 

oportunidades y libertades que tiene para hacerlas en su situación política, social y económica 

(Nussbaum, 2012), además de las habilidades de las personas para incrementar sus posibilidades 

reales de elección que les permita enfrentarse a un mundo globalizado y cambiante (Sen, 1997); 

se enfocará a identificar dos aspectos a saber: Técnicos y Organizacionales, las que a su vez se 

enmarcarán dentro de las capacidades internas, básicas y combinadas. 

 

 De acuerdo con el resultado de las entrevistas y el taller participativo, se identificaron capacidades 

técnicas y organizacionales adquiridas, fortalecidas o desarrolladas por parte de los productores 

participantes en el los proyectos. 

 

7.2.1. Capacidades técnicas. 

 

Dentro del análisis de las capacidades técnicas se tienen en cuenta aspectos como la participación 

de los productores en la formulación y seguimiento de los proyectos, experiencia y conocimiento 

en el manejo del cultivo desde establecimiento, sostenimiento hasta el beneficio, transformación y 

comercialización, además del acompañamiento y la formación recibida, lo que de acuerdo a lo 

planteado por (Nussbaum, 2012), se define como las capacidades combinadas, internas y básicas.  

 

En general los productores perciben como “buenos” los proyectos que se han ejecutado en el 

municipio, sin embargo cuando hacen referencia a éste término, se basan principalmente en el área 

que han logrado implementar en sus fincas y porque han sido ayudados por diferentes entidades. 

 

“Los proyectos son buenos porque mire, ya tenemos más caucho sembrado y eso es bueno 

porque es buen cultivo, pero no se hacen de acuerdo a lo que de pronto necesitamos, nos llevan a 

muchas reuniones, pero si son buenos al menos yo tengo mi caucho y ya me beneficio de él, claro 

que también yo trabajo mucho en el cultivo y que soy sola. (Carmen Gacharná, productora 

cauchero, 2014)” 
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A pesar de las inconformidades y las limitantes que se identificaron anteriormente, rescatan tres 

aspectos de los proyectos:  

 

 Se han beneficiado de estos porque tienen sus cultivos establecidos, han aumentado el área, 

han recibido insumos, algunos equipos y herramientas.  

 Los conocimientos que han adquirido en el manejo de sus cultivos se debe a la experiencia 

en él mismo, después de 18 años, al acompañamiento que han tenido de una u otra forma 

de diferentes instituciones a través de eventos de capacitación, giras y visitas en los que 

han participado a través de los diferentes proyectos, donde aclaran que se han basado en 

aspectos técnicos y principalmente basados en las etapas de establecimiento y 

sostenimiento de los cultivos. 

 Los proyectos les han permitido ver en el cultivo del caucho una alternativa para mejorar 

la calidad de vida a mediano y largo plazo.  

 

Lo relacionado anteriormente se soporta con identificar que sus plantaciones se encuentren 

establecidas entre 2, 7 y 18 años; y como ellos manifiestan, se hace porque creen que el caucho es 

una alterativa para mejorar sus condiciones y las de sus familias, y a futuro ojalá de la comunidad, 

por lo que participan y siguen participando después de 18 años en proyectos de asistencia técnica, 

fomento y demás.  

“Tal vez yo no me vaya a beneficiar con esto porque estoy viejo, pero creo que mis hijos si 

lo pueden hacer y eso es lo que uno busca” (Luis Felipe Osorio, productor cauchero, 2014) 

 

“El cultivo del caucho, si logramos hacer que crezca de forma organizada, podemos llegar 

a convertirnos en un renglón importante para el municipio y porque no para el departamento” 

(Héctor Valbuena, pequeño agricultor, 2014) 
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7.2.1.1. Capacidades combinadas  

 

 Participación de los productores.  

 

De acuerdo a lo mencionado por los productores, es preciso indicar que ninguna de las entidades 

ejecutoras contó con la participación de ellos a la hora de formular los proyectos, conllevando a 

que no se tuvieran en cuenta sus necesidades y mucho menos sus conocimientos en el manejo del 

cultivo y con referencia a las condiciones agroecológicas de la zona. Si bien el proyecto de alianzas 

productivas permitió la participación de los productores en la formulación, este se realizó de 

acuerdo a los lineamientos del programa y bajo unos criterios ya establecidos. 

 

A pesar de no contar con una participación activa en los proyectos, los productores dejaron claro 

que son abiertos a lo que les digan y les quieran enseñar, y por eso van a todos los eventos que los 

inscriban o los inviten; de igual forma tratan de poner en práctica lo que les sirve y lo que a su 

juicio no les sirve simplemente no lo toman. Muchas veces sienten que pierden el tiempo por que 

las personas que los asisten no saben del tema o no están lo suficientemente capacitadas para guiar 

un proceso, o según su apreciación, no utilizan un buen método para hacer la asistencia. 

 

Es así, como la participación se ve resumida a temas de asistir a una capacitación, un taller y seguir 

los lineamientos del proyecto o a ejecutar las actividades tal como lo indican los profesionales. En 

este sentido, puede decirse que de acuerdo a Geilfus (2002) y Guajaro et al. (2014), la participación 

de los productores es pasiva, limitada a recibir información, en algunos casos participan para 

beneficiarse de algo en particular, sin lograr que se llegue a una libre expresión por parte de ellos 

y que ésta se vea reflejada en la toma de decisiones donde se beneficie la calidad de vida de la 

familia y de la comunidad.  

 

Además de identificar que la participación de los productores ha sido pasiva y de una sola vía, este 

factor es mencionado por los otros actores entrevistados, al coincidir que no se tiene en cuenta a 

los productores dentro de estos procesos, limitándolos básicamente a cumplir con los compromisos 

de los proyectos, asegurarse que asistan a los eventos del mismo y participen en las reuniones 

programadas, desconociendo las potencialidades con las que ellos cuentan, sus conocimientos y 

experiencia. 
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7.2.1.2. Capacidades internas y capacidades básicas 

 

 Experiencia y conocimiento en el manejo del cultivo y acompañamiento y formación 

recibida para el manejo adecuado del cultivo.  

 

Algunos productores de la zona tienen experiencia en el cultivo del caucho desde hace más de 18 

años, de los productores siete establecieron sus cultivos con la Federación Nacional de Cafeteros 

y el resto cuenta en promedio con siete años de experiencia. 

 

En la Tabla 5 se relaciona cómo ha sido el fomento en el municipio y el acompañamiento que este 

ha tenido.  

Tabla 4. Año de establecimiento de las plantaciones de caucho en el municipio de Chaguaní Cundinamarca. Fuente: 

Este estudio. 

AÑOS DE 

ESTABLECIMIENTO 

PROYECTO  CON EL CUAL SE REALIZO EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

EXISTENTES 

ACOMPAÑAMIENTO RECIBIDO 

 

1-2 Años 

Proyecto Apoyo Alianzas Productivas Acompañamiento técnico y agro 

empresarial 

Proyecto de fomento de la Gobernación de Cundinamarca Acompañamiento para el 

establecimiento del cultivo 

4-7 Años Créditos Agrícolas: Bancolombia y Banco Agrario Acompañamiento para el 

establecimiento del cultivo 

20 Años Plan Quinquenal de diversificación de Federacafé Ninguno 

 

Los productores en promedio tienen sembradas entre dos y tres hectáreas de caucho, las cuales han 

sido implementadas por etapas, situación que obedece principalmente a los altos costos de 

establecimiento6, lo que hace común encontrar productores que cuenten con cultivos de 18 años, 

7 años y 2 años. 

 

                                                           
6 De acuerdo a la Secretaría Técnica del Caucho, se encuentra en $12.104.750, de los cuales $6.945.750 se deben 

invertir en el primer año del cultivo. 
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 A lo anterior se suma el que los productores han tenido que acceder a créditos bancarios para 

financiar el establecimiento, y los recursos solo son suficientes para una o dos hectáreas, y cuando 

se recibe apoyo para el fomento a través de incentivos económicos por medio de los proyectos, 

estos han tenido como política el fomento de una hectárea por productor.  

 

De acuerdo a la información suministrada por los 19 productores el aumento en las áreas 

establecidas en caucho, se dio a partir del 2005, el cual ha estado impulsado principalmente por la 

asociación de caucheros del municipio y acompañado por la Ingeniera Paola Bermúdez, quien ha 

incentivando a los productores para que accedan a créditos con entidades Bancarias, inversión 

propia, y en menor grado buscar apoyo de la Gobernación y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

La experiencia que poseen los productores está dada principalmente por la interacción diaria que 

ellos realizan con sus cultivos, así mismos esta se ha visto reforzada por el acompañamiento de los 

profesionales de campo que han tenido los diferentes proyectos; sin embargo los productores 

coinciden que sus capacidades para el manejo de los cultivos está basada en los aspectos de 

establecimiento y sostenimiento del cultivo. Reconocen no haber adquirido capacidades para hacer 

frente a situaciones inesperadas en sus cultivos, como el requerimiento de nutrientes, cambios 

climáticos, plagas y enfermedades. Es así que cuando se le preguntó a los productores “bajo qué 

criterios técnicos manejan sus cultivos” fue muy común la respuesta “como nos dice la ingeniera” 

(Mirian Zamora, productora de caucho, 2014) 

 

Otro factor de gran importancia frente a la experiencia de los productores en el manejo del cultivo 

del caucho es la respuesta dada por diez de los 19 productores, donde mencionan no tener 

conocimiento de los clones7 que tienen sembrado en sus fincas, así como no saber diferenciarlos, 

al igual si es este acorde a las condiciones agroecológicas del municipio o no. 

 

                                                           
7 Individuos de Hevea brasiliensis idénticos genéticamente, que han sido mejorados mediante cruces de árboles y que 

tienen características de resistencia a enfermedades, producción, crecimiento, forma del tronco, entre otras, de 

importancia para la producción del látex. 
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 “La verdad no recuerdo, a mí me los entregaron y cuando firme vi que decía los nombres 

me parece que son RRIM 600 y FX 38 algo…debe estar apuntado en el cuaderno, pero no se de 

eso”. (María Silvia Pardo, productora de caucho, 2014) 

 

 Manejo de las plantaciones.  

 

Si bien los productores han tenido un acompañamiento técnico en las etapas de establecimiento, 

sostenimiento y aprovechamiento del cultivo del caucho, coinciden en que el manejo realizado al 

cultivo es de acuerdo a sus conocimientos propios tras la experiencia empírica adquirida, a las 

capacitaciones que han recibido y a las recomendaciones que dan los técnicos, más no bajo criterios 

técnicos que puedan dar soporte a sus plantaciones; mencionan también el temor que ellos siempre 

han tenido frente a una situación inesperada, como problemas fito sanitarios y el cambio climático. 

 

Etapa de sostenimiento. Actualmente en los cultivos en etapa de sostenimiento (Años 1-6) los 

productores vienen realizando las siguientes actividades, más por recomendación y por su propia 

experiencia que por tener claro la importancia de cada uno y los resultados en su cultivo: 

 

 Limpiar 

 Platear 

 Abonar 

 Podar y deschuponar 

 Fertilizar 

 

Dejando de lado actividades como manejo de plagas y enfermedades, establecimiento de cobertura 

vegetal, deschuponadas, podas de formación y fertilización con base a los requerimientos del 

cultivo, de acuerdo al año del cultivo y a los análisis de suelo. 

 

En general los productores mencionan como la ingeniera o el ingeniero nos dice que hagamos, 

eso se hace; sin embargo es importante tener en cuenta, tal como lo manifiesta la Ingeniera Paola 

Bermúdez en su entrevista. 
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 “Si bien los productores hacen lo que se les dice, porque ellos son muy juiciosos, hay muchos 

aspectos en los que se puede decir que los productores: uno no están manejando bien en 

algunos casos sus cultivos y otro que no están preparados para manejarlos frente a cambios 

inesperados”  

 

Esta situación se ratifica también con lo afirmado por el director ejecutivo de la Confederación 

Cauchera Colombiana y la Secretaria Técnica de la Cadena del Caucho, quienes señalan que los 

productores realizan los procesos como se les indica solo en algunos casos, y en algunos no lo 

hacen, ya sea por falta de recursos o por que no están de acuerdo con el procedimiento o la 

sugerencia del profesional.  

Además de esto, reconocen que muchas de las actividades se enfocan a cumplir las metas del 

proyecto, más no a satisfacer las necesidades de los productores. Lo anterior obedece a que en las 

intervenciones no se han tenido en cuenta factores relevantes como por ejemplo si es un cultivo 

acorde a las condiciones agroecológicas de la zona, análisis de suelos, topografía del terreno y 

principalmente sin conocer condiciones sociales y culturales de los productores. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que los cultivos han sido manejados por los productores de 

acuerdo al enfoque del proyecto y el recurso con el que se han establecido, para el caso las 

plantaciones que se establecieron con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros no existió 

ningún seguimiento técnico, únicamente se limpiaba la maleza. Estas son las que hoy en día se 

encuentran en producción. Para el caso de las plantaciones que se han establecido después del 

2005, los productores mencionan que el manejo ha sido diferente, consideran tener un poco más 

de experiencia en el cultivo y observaron que no manejarlas adecuadamente retrasa el crecimiento 

y desarrollo, han recibido acompañamiento técnico en el proceso de establecimiento del cultivo y 

por último han recibido algunas capacitaciones y asesoría que les ha permitido realizar un manejo 

más acorde a este. 

 

Etapa de aprovechamiento: Producción y comercialización. Con respecto a las actividades que 

realizan los productores durante la etapa de aprovechamiento, es evidente en las respuestas, la falta 

de experiencia y habilidades en el manejo del cultivo durante esta, debido principalmente a que 

las actividades de asistencia técnica se han basado en transferir conocimientos para que los 
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productores establezcan y manejen los cultivos en los primeros cinco años, en la mayoría de los 

casos se abordan los temas referentes a la producción y comercialización a manera de capacitación 

y pocas veces de forma práctica y sin tener en cuenta los aspectos que en ella se deben desarrollar.   

 

De las actividades que se debe tener en cuenta para iniciar la etapa de aprovechamiento, los 

productores que están con cultivos de siete años de edad manifiestan que están “esperando que la 

ingeniera vaya y les explique cómo hacerlo”, pero en su gran mayoría desconocen actividades que 

se deben desarrollar en esta etapa a saber. 

 

 Inventario de la plantación 

 Preparación de los árboles 

 Apertura de paneles 

 Equipamiento de las plantaciones 

 Horarios de sangría 

 Sistemas de sangrías 

 Frecuencia de sangría 

 Control de malezas 

 Control fitosanitario 

 Fertilización 

 Registros 

 Manejo de la materia prima 

 Comercialización  

 

Si bien se observa que los productores vienen desarrollando de manera aceptable algunas de las 

actividades para llevar a buen término sus plantaciones a producción, es en esta etapa donde existe 

la mayor falencia de manejo. 

 

Los productores que tienen sus plantaciones en etapa de producción, actualmente las están 

explotando, los rendimientos se encuentran dentro de los rangos establecidos 1.2-1.5 kg ha/año 

(Rincón, 2011) y en su mayoría producen lámina y ripio el cual es comercializado en Bogotá. Sin 

embargo, debido a que las actividades que se deben desarrollar no se efectúan bajo condiciones 
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técnicas, conlleva a que se generen productos de baja calidad, además bajos volúmenes de 

producción, generando con esto que no se cuenten con mercados estables y que los precios no sean 

justos frente al trabajo implementado. Es así que los productores coinciden en que si los cultivos 

son manejados bajo criterios técnicos, los resultados serán mejores en cuanto a calidad, 

rendimientos y que a su vez se verá reflejado en mayores ingresos. 

 

Si bien los productores identifican la necesidad de una asistencia técnica integral, acorde a las 

condiciones que ellos presentan y que a su vez sea constante, reconocen que ya teniendo sus 

cultivos establecidos los sacan adelante y que esto se debe a que después de 10 años han aprendido, 

se han mantenido, así mismo hay otros productores que llevan más de 18 años en la actividad, 

tienen mayor experiencia y pueden seguir apoyando la actividad cauchera que ya iniciaron. 

 

Estas afirmaciones son soportados por los otros actores entrevistados, y principalmente por los 

profesionales técnicos que hacen presencia en la zona, quienes los han acompañado y ven la 

evolución que tienen los productores en el manejo de los cultivos desde hace más de 18 años que 

se sembraron las primeras plantaciones, al manejo que hoy en día le dan. 

 

 “Ahora ellos si tienen dudas lo llaman a uno, saben cómo sembrar de forma correcta, cada 

cuánto fertilizar, platear, deschuponar, a qué altura hacer las podas, en general manejan 

bien sus cultivos” (Paola Bermúdez, técnico de la UMATA) 

 

Estos actores lo soportan también con el hecho de que más de cinco instituciones hagan presencia 

en la zona, que se hayan mantenido en el tiempo, y que aún se sigan beneficiando de proyectos 

como es el caso del establecimiento de 30 ha y el equipamiento de 35 ha en el año 2015 con 

recursos de regalías (Javier Heredia, profesional de la secretaría de agricultura de Cundinamarca, 

2014) 

 

Con respecto a los temas de comercialización, para los productores es preciso ir identificando 

canales de comercialización y otros mercados, debido principalmente a que la producción de 

lámina y ripio que ellos actualmente tienen, se viene entregando a los intermediarios, cada vez los 
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precios son más bajos y los mercados siguen disminuyendo, situación que se debe a la poca 

producción que genera el municipio y la baja calidad de los productos.  

 

7.2.2. Capacidades Organizacionales  

 

Dentro de las capacidades organizacionales se tendrán en cuenta: participación de los productores 

en procesos organizacionales, liderazgo y organización, y  acompañamiento y formación recibida 

para el desarrollo de actividades organizacionales; lo que a su vez se ve reflejado dentro de las 

capacidades combinadas, internas y básicas.  

 

7.2.2.1. Capacidades combinadas 

 Participación de los productores en procesos organizacionales  

Los productores en su totalidad están asociados a ASOCAUCHAG (Asociación de Caucheros del 

Municipio de Chaguaní), la motivación de hacer parte de la Asociación es variada, pero enfocada 

hacia beneficiarse de diferentes formas al pertenecer a ella, como dicen haberlo hecho hasta ahora. 

Los productores manifiestan que se afiliaron por algunas de las siguientes razones: 

 

 Es bueno y al estar asociado se puede participar en más actividades. 

 Sienten que se logran beneficiar de los procesos que se adelanten y gestionen al interior de 

la asociación. 

 Porque sólo es muy difícil sacar adelante un proceso, es más fácil hacerlo en unión. 

 Pueden recibir información y estar actualizados con lo que pase en el sector, a través de las 

reuniones adelantadas por la asociación. 

 Porque han venido adelantando la actividad cauchera en el municipio y sienten que son 

capaces de seguir obteniendo beneficios.  

 Por qué es la asociación de caucheros que se ha mantenido activa y constante en el 

departamento. 

 

A pesar que se observa que los productores pertenecen a la asociación en busca de un beneficio 

individual, la investigación muestra que se han visto beneficiados como asociación y como grupo, 
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esto se evidencia en que llevan una trayectoria de más de 18 años en la actividad, se mantienen en 

ella y siguen gestionando para mejorarla. Sin embargo ésta participación se ha basado en su gran 

mayoría a ser socios, más que ser socios activos, asisten a las reuniones, más no participan 

activamente en la toma de decisiones o en proponer alternativas de mejora para la misma. Quienes 

se encargan de ésta labor son los líderes, lo cuales principalmente conforman la junta directiva. 

 

Lo anterior es sustentado con la información suministrada en el taller participativo, donde si bien 

la actividad cauchera fue inducida por la Federación Nacional de Cafeteros, se puede evidenciar 

que después de 20 años se ha mantenido y se está desarrollando bajo procedimientos más acordes 

y orientados a la sostenibilidad y manejo adecuado de los cultivos, lo que es su gran mayoría  se 

debe principalmente a la organización y liderazgo de algunos productores, donde solicitaron la 

intervención que realizó el SENA en el año 2004, la cual permitió reactivar la actividad cauchera 

en el municipio y donde a partir de esta experiencia se ha mantenido. 

 

Así mismo, estar organizados permitió que se gestionaran los diferentes créditos para el fomento 

del cultivo, los proyectos objeto de ésta investigación y ser visibilizados por las diferentes 

instituciones de orden departamental y nacional. Además, los productores de caucho de Chaguaní 

son los únicos que se encuentran afiliados a la Confederación Cauchera Colombiana, lo que 

permite también que sean identificados a nivel nacional y sean objeto de direccionamiento de 

futuros proyectos. 

 

7.2.2.2. Capacidades Internas 

 

 Liderazgo y organización.  

 

Si bien se ha venido liderando un proceso organizacional interesante, los productores que además 

de pertenecer como socios o en alguno de los casos como miembros de la junta directiva de 

ASOCAUCHAG, no sienten que hayan liderado procesos en el diseño de estrategias y alterativas 

para el desarrollo del sector cauchero en el municipio, principalmente porque no saben cómo 

hacerlo. Esta situación los lleva a mencionar la necesidad de que los proyectos de asistencia técnica 
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agropecuaria vengan acompañados de estos componentes donde les permita empoderarse de estos 

temas y llegar a ser gestores de su propio desarrollo. 

 

Sin embargo para Marleny Moreno Feo, presidenta de la junta directiva y representante legal de 

ASOCAUCHAG, estos procesos sí se han venido implementando, tal vez no por escrito o “no con 

esos nombres”, menciona que existe una junta directiva desempeñando sus funciones, que los 

proyectos se han implementado gracias a que ellos han gestionado y están organizados, que cada 

vez más productores buscan vincularse a la asociación. 

 

Muestra de lo anterior es que actualmente están adelantando con la Gobernación de Cundinamarca 

y la Confederación Cauchera Colombiana emprendimientos para fortalecer el sector cauchero del 

municipio, lo cual permitió la entrega a ASOCAUCHAG de diez laminadoras de caucho para que 

los productores puedan obtener láminas y mayor beneficio al comercializar, están inscritos como 

beneficiarios de una gira técnica a Caquetá y otra a Guatemala y además de estar inscritos para 

recibir el proyecto de fomento y acompañamiento técnico con recursos de regalías que iniciará su 

ejecución en el 2015.  

 

Respecto al trabajo en equipo que se puede evidenciar por parte de los productores y al interior de 

la asociación, éste se ha dado como respuesta a una necesidad colectiva, principalmente se 

evidencian tres casos específicos en los que el trabajo en equipo logró suplir dicha necesidad y 

generar un resultado. El primero fue cuando se tomó la decisión por un grupo de productores de 

organizar la actividad cauchera a través de la asociación, cuyo resultado es a partir del 2002 la 

creación de ASOCAUCHAG y el reconocimiento que hoy tienen como municipio cauchero del 

departamento. El segundo ejercicio es el establecimiento del vivero de caucho de la asociación, 

convirtiéndose en el primer vivero registrado ante el ICA en el departamento de Cundinamarca y   

cuyo fin es generar ingresos para la asociación a través de la comercialización del material vegetal, 

además de proveer de material vegetal a los productores con menores costos.  El tercer ejercicio 

recoge actividades como rifas y participación en ferias con muestras comerciales, cuyo fin ha sido 

la recolección de fondos para participar en actividades como las giras técnicas nacionales e 

internacionales. 
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Es preciso hacer aclaraciones frente al trabajo en equipo, en un primer momento es que no ha sido 

adelantando por la totalidad de los productores caucheros, para el caso de los productores 11 de 

ellos mencionan que han participado en estas actividades, algunos de forma más representativa 

que otros. Por su parte la totalidad de los productores coinciden en que éstas formas de trabajo no 

son incentivadas y tampoco se implementan por iniciativa propia, en la mayoría de los casos se 

adelantan por el emprendimiento y orientación de los líderes. Es común que los productores 

adelanten sus actividades de forma independiente y buscando suplir sus necesidades individuales 

por encima de la colectivas.  

 

En relación a la comercialización colectiva, para los productores no es una actividad que 

culturalmente hayan realizado, si bien reconocen las bondades en cuanto a disminución de costos 

en transportes, empaques, comercialización, volúmenes de producción, alianzas de mercado, 

estrategias comerciales, alianzas comerciales, entre otras, hasta llegar al punto de coincidir que es 

una alternativa viable para ellos en temas de comercialización; sin embargo, a través del tiempo, 

la experiencia en dos procesos de comercialización colectiva y donde los resultados no fueron los 

mejores, principalmente por que no lograron los ingresos esperados y por el contrario los costos 

fueron más elevados, manifiestan que lo seguirán haciendo de forma individual por el momento, 

sin descartar que en el momento en el que logren consolidar un proceso de aprendizaje y 

empoderamiento de ésta actividad, se puede llegar a convertir en alternativa.  

 

“Es más fácil vender 8.000 kilos a una empresa, que llegar y vender 1.000 kilos y de vez en 

cuando” (Miguel Chiguasuque, productor cauchero, 2014) 

 

Si bien existen algunas fallas en cuanto al trabajo en equipo y comercialización colectiva, resalta 

la presidenta de la Junta que tanto ella como algunos productores líderes están en la disposición 

de seguir al frente de la actividad cauchera del municipio y lograr que con el tiempo estos aspectos 

se superen y se vea la unión, el trabajo en equipo y la generación de estrategias de los mismos 

productores que conlleven al fortalecimiento de la asociación, de la actividad cauchera del 

municipio y mejores condiciones para los productores.  
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7.2.2.3.Capacidades básicas 

 

 Acompañamiento y formación.  

 

De los proyectos analizados, cuatro incluyeron dentro de sus componentes aspectos socio-

organizacionales, de mercadeo y comercialización; sin embargo, para los productores y técnicos 

entrevistados, en su mayoría se limitaron a dictar una o dos capacitaciones en temas generales de 

asociatividad y registros contables.  

 

Para los productores y para la presidenta de la junta directiva, el proyecto Alianzas Productivas, 

fue el único que enfatizó en estos temas y lo incluyó como relevante para el éxito general del 

proyecto. Consideran que gracias a la implementación de este componente dentro del proyecto, 

tienen en este momento una junta directiva activa, una presidenta liderando procesos de 

representación a nivel interno de la asociación y hacia fuera de ella. 

 

El proyecto de alianzas productivas dentro de sus objetivos, además de buscar mejorar ingresos de 

los productores y alianzas comerciales, enfatiza en la generación de capacidades en los directivos 

de la asociación para que sean ellos quienes lideren la actividad luego de que las entidades 

acompañantes terminen su ejecución. Tanto los productores como los líderes de la asociación, 

coinciden en que la metodología implementada de capacitaciones, si bien fue monótona como las 

de otros proyectos, logró generar más expectativas por el material de apoyo con el que contaba 

(especialmente una cartilla teórico práctica), además de profundizar los temas con visitas 

domiciliarias del profesional social. 

 

A lo anterior se suma que el proyecto además del profesional técnico que lideró los componentes 

referentes a este tema, contó con la participación de un profesional en el área social, 

específicamente una trabajadora social con experiencia en trabajo con comunidades rurales, lo cual 

generó acogida por parte de los productores y el desarrollo adecuado de los temas. Ahora bien, con 

el correr de los años con la influencia de los proyectos implementados y más por la iniciativa de 

los productores, se ha logrado la consolidación de una organización y el desarrollo de algunas 

habilidades hacia la generación real de capacidades la cual puede mantenerse solo si se fortalecen 



73 

 

los procesos sociales y económicos con un enfoque más hacia el productor y menos hacia el 

cumplimiento de una meta de los proyectos.  

 

Desde una perspectiva teórica se requiere analizar cómo los proyectos han generado capacidades 

técnicas y organizacionales en cuanto a sus enfoques y métodos, frente a lo planteado por 

Nussbaum (2012) y Sen (1997), lo que permite hacer una aproximación a la evaluación de la 

calidad de vida de las personas basándose principalmente en tres elementos, capacidades 

combinadas, internas y básicas, lo cual se identifica como las oportunidades que tiene cada 

persona para actuar, las aptitudes que se pueden adquirir y las facultades de cada persona para 

hacer posible su desarrollo en pro de una mejor condición (Nussbaum, 2012).  

 

Con base en lo expuesto a lo largo de los años 2004 a 2014, los enfoques evidenciados en los seis 

proyectos de asistencia técnica implementados para beneficiar a los productores de caucho del 

municipio de Chaguaní, no han logrado identificar a la persona (los productores) como un fin, sino 

como parte de uno de los objetivos de cumplimiento de sus metas. Esto genera que no se 

aprovechen oportunidades para el desarrollo y crecimiento principalmente porque no se tienen en 

cuenta sus conocimientos y necesidades. A lo anterior se suma que no se aprovechen oportunidades 

para el desarrollo y crecimiento principalmente porque no se tienen en cuenta sus conocimientos 

y necesidades.  

 

Si bien es explícito el interés del Estado de disminuir injusticia y la desigualdad social a través de 

los proyectos implementados, no se identifica claramente que se hayan generado los escenarios 

para que los productores a través de la implementación de los mismos, mejoren la calidad de vida, 

entendida esta como lo que es capaz de hacer una persona, y las oportunidades y libertades que 

tiene para hacerlas en su situación política, social y económica, como también la habilidad para 

llevar el tipo de vida que los seres humanos consideran valiosa y con ello incrementar sus 

posibilidades reales de elección. 
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7.3. Fomento de elementos de capital social entre los productores de caucho del municipio 

de Chaguaní, como resultado de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria 

implementados durante los años 2004 al 2014. 

 

Como ya se anunció, el análisis frente al fomento del capital social se realizó con base en los 

productores caucheros participantes en la investigación y que a su vez hicieron parte de los 

proyectos de asistencia técnica, donde se analizaron aspectos como la comunicación, confianza y 

grupos y redes, los cuales se soportaron sobre la base teórica relacionada en el marco conceptual, 

basado en los conceptos de Putman (1993), Moura (1997), Lin (2001), Putman y Goss (2002), 

Durston (2002), Dabas (2002), Atria (2003), y Kliksberg (2004).  

 

7.3.1. Comunicación 

 

Para el análisis del aspecto de la comunicación, se tuvo en cuenta los medios de difusión de 

información entre productores, instituciones y asociación, además de la frecuencia con la que se 

realiza la difusión, el papel de la asociación en estos procesos y la orientación de la comunicación 

entre instituciones y productores. 

 

El taller participativo realizado con los productores de caucho de Chaguaní, donde se elaboró el 

diagrama de venn y que permitió evidenciar la dinámica de la comunicación entre productores, 

asociación e instituciones (Figura N. 3), permitió identificar tres niveles de comunicación y uno 

adicional donde a pesar de reconocer la influencia que tiene una entidad o podría tenerla, no existe 

comunicación con la misma.  

 

El primer nivel de comunicación corresponde a una relación sólida y estable, que se ha mantenido 

en el tiempo, basada en la confianza y reciprocidad de las partes, los procesos de comunicación 

han sido fluidos y claros. Éste nivel de comunicación ha permitido que el sector cauchero del 

municipio se hayan beneficiado de la mayoría de los proyectos analizados, que a hoy sea el 

municipio que viene liderando la actividad cauchera en el departamento y que se hayan mantenido 

en el tiempo.  
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El segundo nivel identificó una comunicación con potencial de desarrollo a futuro, basada 

principalmente en experiencias exitosas que han tenido con alguna institución y de la que se han 

generado impactos positivos para el sector. Por lo tanto, la percepción de los productores es que si 

se fortalece la comunicación entre éstas se puede generar desarrollo para el sector, siendo 

conscientes que para que se llegue a dar, deben ser ellos los encargados de sostenerla, fortalecerla 

y consolidarla.  

 

El tercer nivel identificado es el de una comunicación escaza y con bajos niveles de confianza por 

parte de los productores hacia las instituciones, el que éstas aparezcan dentro de ésta clasificación 

se debe principalmente a que han intervenido en algún momento dentro del desarrollo de la 

actividad cauchera en el municipio, hacen presencia en la zona como reguladores de ciertos 

procesos y por lo tanto deben evidenciarse, reconocerse y convivir con ellas.  

 

Por último se identificó un nivel en el que la percepción fue que se identificaba la existencia de 

una entidad con alguna influencia en el sector, pero sin ningún nivel de comunicación e impacto 

para el desarrollo de la actividad. 

 

Las entidades con las que los productores  sintieron que había una comunicación sólida, y que 

simultáneamente percibió potencial de desarrollo a futuro fueron la Gobernación de 

Cundinamarca, la Asociación de Caucheros de Chaguaní- ASOCAUCHAG, la Alcaldía de 

Chaguaní- UMATA, FINAGRO y el Banco Agrario, éstas instituciones han estado presenta en 

todo el proceso de desarrollo de la actividad cauchera, la siguen impulsando y además las personas 

que las representan han generado niveles de confianza en los productores, los cuales las hacen 

creíbles y de gran impacto para el crecimiento y mejoramiento continuo del sector en el municipio.   

 

Por su parte se identificó que la comunicación con el Ministerio de Agricultura se ubica en el 

primer nivel, debido a que los recursos con los que se han ejecutad la mayoría de proyectos son 

provenientes de ésta institución lo cuál para los productores es importante mantenerla; sin embargo 

los productores no percibieron un buen potencial de desarrollo a futuro teniendo en cuenta que es 

una comunicación de una vía orientada desde los productores y que son éstos últimos quienes 

siempre deben buscar la información que se requiera. 
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Llama la atención que si bien se identifica a la Confederación Cauchera Colombiana –CCC como 

entidad que interviene permanentemente, los productores no hallaron relación efectiva con la 

misma, se basan principalmente en que la confederación además de asociarlos, invitarlos a eventos 

y coordinar algunos proyectos, no les genera a ellos como sus asociados alternativas de desarrollo, 

gestión de recursos, innovación, información, solución a sus necesidades que les permita sentirse 

beneficiados y respaldados. Al contrario percibieron como cercana y con buena relación a 

ASOHECA, basando sus argumentos en que han estado prestos a suministrar información técnica, 

ésta les ha permitido conocer lo que vienen hacen a través de diferentes giras técnicas y es con 

ellos con quien se ha firmado un acuerdo de comercialización entre ASOCAUCHAG y 

ASOHECA para la venta del coagulo de campo. 

 

De otra parte productores identificaron relaciones con potencial a futuro con el banco 

Bancolombia, a diferencia de la calificación que recibió el Banco Agrario, que fue más positiva 

aún. Así mismo percibe potencial en la comunicación entre algunas entidades tales como la 

Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Chaguaní, la Gobernación de Cundinamarca y los 

bancos Agrario y Bancolombia y FINAGRO. 

 

Por su parte se evidenció relaciones escazas entre los productores y FINAGRO, y entre la 

Asociación de Caucheros de Chaguaní –ASOCAUCHAG y el ICA, la Cámara de comercio y el 

SENA. Por último se identificaron entidades con las que a pesar de reconocerlas dentro del 

proceso, no existe comunicación con ellas, como son CORPOICA, Campo Limpio, la CAR, la 

Fundación Manuel Mejía y la Federación de Cafeteros. 

 

El grupo de productores participantes manifestaron que identificar esta serie de actores les permite 

ver la potencialidad que tienen ellos colectivo en conformar redes de comunicación, que les 

permita alcanzar el desarrollo de las condiciones del cultivo que ellos esperan, que a su vez los 

lleve alcanzar mejores condiciones.  

 

Otros aspectos que han incidido dentro de los procesos de consolidar una comunicación fluida y 

de doble vía con las diferentes instituciones son los siguientes: 
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Figura 3. Diagrama de Venn. Fuente: Taller participativo con productores. 2014  
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 Medios de difusión de la información (instituciones/productores, 

productores/productores y asociación).  

 

Principalmente y de acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, la comunicación ha sido 

ejercida a través de la asociación de productores, quien es la encargada de hacer la difusión a sus 

asociados a través de las reuniones, llamadas telefónicas y voz a voz los días de mercado cuando 

los asociados se encuentran en el pueblo. Si bien en el Diagrama de Venn (Figura 3) se observa 

comunicación de parte de los productores hacia las instituciones y viceversa, esta se basó en la 

presencia que éstas han tenido en la zona a través de los proyectos de asistencia técnica 

implementados y la participación de los productores como beneficiarios de los mismos. La 

mayoría de los productores coinciden en que no se recibe información directa de las instituciones.  

 

“No es muy completa y uno se entera a medias, o llega solo a la asociación, igual no todas 

las instituciones informan qué hacen o qué hay para los productores, de muchas cosas uno ni 

se entera”(Efrén Muñoz, productor cauchero, 2014). 

 

Esta situación también es mencionada por los otros actores entrevistados quienes coinciden que la 

difusión de la información no es fluida y permanente, en muchos casos al no llegar directamente 

y requerir de líderes para que la hagan llegar hasta los productores, conlleva a que ésta no se 

difunda a tiempo o con la eficiencia que se esperaría. 

  

“Es una solicitud de la junta y del consejo nacional del caucho, donde como Confederación 

implementemos sistemas de comunicación para los productores y entre las instituciones. 

Entre ellos y nosotros no hay comunicación directa, se trabajan y adelantan muchas cosas 

a nivel nacional y regional pero no se socializan y no se hacen conocer” (Juan Carlos Silva 

Fierro, Director ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana, 2014)  

 

Esta falencia en los procesos de comunicación también se ve reflejado entre los mismos 

productores y entre las instituciones, tanto los productores coinciden en que los únicos espacios de 

comunicación son las reuniones a pesar de que se limitan a escuchar lo que les informan o en 

algunas ocasiones utilizan el teléfono para hacer consultas entre ellos. 
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“En las reuniones y por el celular, a pesar de tanta reunión y tanto que nos hablan del 

trabajo en equipo y nos dicen que hay que hacer, eso cada quien va por su lado”. (Mirian 

Zamora, productora cauchera, 2014) 

 

Igual situación ocurre con las instituciones, quienes vienen desarrollando procesos hacia el 

fortalecimiento del sector cauchero; sin embargo cada una va direccionando por su lado y de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

 “Desafortunadamente no existe comunicación entre éstas, cada una va por su lado y busca 

hacer cosas por su lado. Si se comunicaran tal vez se harían más cosas por el sector y hasta 

minimizaran recursos” (Paola Bermúdez, asistente técnico de la UMATA, 2014) 

 

A pesar de existir estos aspectos que entorpecen el proceso de comunicación, tanto los productores 

como los otros actores, coinciden en que en temas técnicos la información satisface algunas de las 

necesidades de los productores; sin embargo se dejan de lado otros aspectos en lo social y 

organizacional que podría fortalecerles a nivel individual y como organización. 

 

“A veces las instituciones no contemplamos la realidad de los productores y sus 

necesidades” (Marleny Moreno Feo, presidenta de ASOCAUCHAG, 2014) 

 

En mi caso me satisface cuando es algo que yo ya sé, y sé que lo están haciendo o diciendo 

bien porque algunas veces me vienen a decir cosas y no es así, así que esa información no 

me sirve, pero cuando la gente no sabe, pues recibe todo y queda igual de mal” (Pedro 

Honorio Gacharná, productor cachuchero, 2014).  

 

“Yo creo que si, por lo menos la capacitaciones están direccionadas al rayado que es una 

necesidad en todas las regiones, en costos, productividad, enfermedades y son pertinentes 

a las necesidades. Nos falta desarrollar bien las herramientas y los métodos para llegar y 

que quede efectivamente adoptada la tecnología” (Juan Carlos Silva Fierro, director 

ejecutivo de la Confederación cauchera Colombiana, 2014) 
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“Casi no, porque no las conocen y los proyectos se formulan en un escritorio, son pocos 

los ingenieros que formulan, que son de campo y lo conocen” (Paola Andrea Bermúdez 

Sandino, asistente técnico de la UMATA, 2014) 

 

7.3.2. Confianza  

 

Para el análisis de los aspectos de confianza se tuvo en cuenta las relaciones entre los productores, 

y entre éstos y las instituciones. 

 

Después de más de 18 años de iniciar con la actividad cauchera en el municipio, los productores 

coinciden en que la confianza existente entre ellos está basada en la interacción que presenta en 

cada una de las reuniones y actividades conjuntas de los diferentes proyectos, donde buscan que 

los resultados de éstos los beneficien a todos por igual, han identificado las potencialidades que 

algunos productores poseen y tratan que éstas sean usadas en pro del desarrollo del sector en el 

municipio. Consideran que la confianza existente se ha fomentado a raíz de los problemas que han 

tenido los diferentes proyectos y los ha obligado a buscar apoyo entre ellos mismos. 

 

A pesar de lo anterior, la mayoría de los productores manifiestan que es preciso fortalecer estos 

aspectos de confianza, de forma tal que no se busque un beneficio individual sino que por el 

contrario todos busquen la igualdad.   

 

Respecto a la confianza existente entre los productores y las instituciones, esta se analiza teniendo 

en cuenta la información técnica que han recibido los productores en los seis proyectos de 

asistencia técnica. Un aspecto generalizado por los productores es coincidir en que más que confiar 

en la institución, confían en la persona que hace presencia y representa la institución, así como lo 

que esta va y le trasmite; sin embargo coinciden en que confían en la información, a pesar de que 

algunas veces han sido manipulados o engañados.  

 

La ingeniera Paola, doña Marleny, el ingeniero Javier, don Helí, son personas que nos han 

ayudado mucho, siempre han estado pendiente de lo que nosotros necesitamos, ellos son los que 
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vienen y nos dicen que hacer o en que nos van ayudar y por eso uno los escucha es a ellos, ellos 

son los que vienen acá a ellos es que uno ve. (Miguel Chiguasuque, productor cauchero, 2014)  

  

El proyecto Alianzas productivas en su fase de formulación contaba con la participación de la 

CAR, quién se comprometió hacer un aporte de $90.000.000 en material vegetal de caucho; sin 

embargo en el momento que el proyecto fue aprobado, ésta entidad manifestó que ya no contaba 

con los recursos, que éstos se había invertido en programas para mitigar los impactos de la ola 

invernal y que no iban en el proyecto, entonces nos dejaron sin que pudiéramos iniciar el proyecto 

y le pedimos a la Gobernación a través del Ingeniero Javier Heredia que nos ayudara con este 

valor, y ellos hicieron el aporte. (Marleny Moreno Feo, Presidenta de la Junta de ASOCAUCHAG, 

2014) 

 

Para los productores, la institución que más confianza les genera es la Asociación de productores 

ASOCAUCHAG, sienten que se debe principalmente al trabajo que la líder ha venido realizando, 

el cual se ha basado en la honradez, la transparencia y el liderazgo, permitiendo así evidenciar 

después de los 18 años lazos de confianza y solidaridad, entre la institución y entre ellos; sin 

embargo son conscientes que deben participar de forma más proactiva en los procesos que ésta 

lidera y seguir fortaleciendo éstos aspectos. 

 

“Si nos escuchan, tratan de solucionar problemas, el problema es que la asociación somos 

todos y tenemos que trabajar es todos para que el sector esté mejor, y los espacios están 

para que sea así. El problema es que no sabemos hablar, participar y tomar iniciativa” 

(Pedro Honorio Gacharná, productor cauchero, 2014) 

 

Afirman que deben continuar trabajando de forma articulada con las diferentes instituciones si 

desean seguir con el fomento y desarrollo del sector cauchero; sin embargo deben llegar al punto 

en que sea la asociación quien identifique las necesidades de los productores y asumir un proceso 

constante de gestión y búsqueda de recursos para que los productores logren suplir esas 

necesidades.  
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7.3.3. Grupos y redes.  

 

Frente a los grupos y redes, se identifican aspectos como la motivación para pertenecer a la 

asociación, participación en grupo para resolver problemas, relación con otras entidades y el papel 

de las instituciones en la zona, los cuales permiten señalar si existen redes de apoyo dentro de los 

productores caucheros del municipio de Chaguaní, y si es así, cómo se relacionan estas con las 

instituciones y si se han generado otras redes con alcance fuera de la comunidad, factor que se 

podría ver reflejado como elementos para el fomento del capital social. 

 

Si bien la conformación de la asociación en el año 2002 fue liderada por un pequeño grupo de 

productores, el querer participar en la asociación se ha visto más por temas de desarrollo propio y 

alcanzar unas mejores condiciones individuales que bajo una base de la colectividad. 

 

“Porque quería integrarme y recibir los apoyos del estado” (Rosa Gacharná, productora 

cauchera, 2014) 

“Beneficiarme de todo lo que ella hace” (Egenio Osorio, productor cauchero, 2014) 

 

Esto ha conllevado a que la participación conjunta de los productores sea muy poca y que no exista 

una motivación para que se organicen, basando esta participación en la forma como se benefician 

de los proyectos que adelante la asociación, a participar como agente pasivos en las reuniones y 

eventos, a pesar de haber identificado individualmente las problemáticas que presenta el sector 

cauchero en el municipio y que son de la comunidad en general y que los afecta de manera 

individual. 

 

“Uno se vincula y sigue haciendo las cosas como ellos dicen” (Miguel Chiguasuque, 

productor cauchero, 2014)  

 

También a que la participación con otras entidades se base específicamente a ser beneficiarios de 

los proyectos y seguir las instrucciones como las instituciones lo direccionan, más que propender 

por ser agentes capaces de liderar sus propios procesos de cambio que les permita satisfacer las 

necesidades que tienen identificadas como insatisfechas. 
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Resumiendo el proceso de análisis adelantado, se identifica que los productores están organizados 

en una asociación que les ha generado confianza, consolidado procesos de liderazgo, y que además 

ha sido la encargada de mantener la comunicación entre los productores y las instituciones, y es 

debido a este proceso que se han beneficiado a través de 10 años con diferentes proyectos de 

asistencia técnica. Han adquirido unas capacidades técnicas que les ha permitido continuar con el 

cultivo del caucho después de más de 20 años de iniciar su desarrollo en la zona y por último, son 

capaces de identificar que tanto individual como colectivamente se están viendo enfrentados a 

situaciones de inconformidad e insatisfacción. 

 

Por lo anterior, si bien los proyectos no fomentaron el capital social porque este no era su propósito, 

es importante resaltar que se identificaron desde la colectividad de los productores, los años de 

experiencia y las actividades adelantadas, escenarios que pueden propender para que se genere un 

capital social a futuro, como lo es la confianza, comunicación, intercambios, recursos asociativos 

y relaciones sociales, entre los productores y estos con algunas instituciones, aspectos que 

conceptualmente soportan el capital social de acuerdo a Putman (1993), Lin (2001), Putman y 

Goss (2002), Durston (2002) y Atria (2003). 

 

En general los seis proyectos de asistencia técnica agropecuaria se han enmarcado dentro de 

enfoques de extensión pública tradicional o transferencia de tecnología, enfoque de capacitación 

y visita y enfoque de proyectos, los cuales se entregaron a los productores en su gran mayoría a 

través de métodos poco participativos, prácticos e innovadores. Así mismo, los proyectos de 

asistencia técnica, desde su concepción no han contemplado aspectos como la participación de los 

productores, sus necesidades y conocimientos que conlleven después de su ejecución a la 

generación de capacidades técnicas y organizacionales y que a su vez deriven en la construcción 

de espacios para el fomento del capital social; sin embargo después de la experiencia adquirida a 

través del ensayo, la práctica en campo y el error se han generado algunas capacidades para el 

manejo de sus cultivos y asociación, así como la identificación de elementos insipientes para el 

fomento del capital social. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Los proyectos de asistencia técnica agropecuaria ejecutados en el municipio de Chaguaní, se 

enmarcan dentro de un enfoque asistencialista y tradicional, a través de la implementación de 

métodos poco participativos e inadecuados para las actividades requeridas por el sector cauchero. 

Su esencia no ha buscado generar capacidades técnicas y organizacionales y mucho menos el 

fomento del capital social; sin embargo la experiencia de los productores, la organización que han 

logrado sostener por más de 18 años, las necesidades insatisfechas y el ansia de mejorar su calidad 

de vida, les ha permitido que con la ejecución y participación en los proyectos, que la actividad 

cauchera continúe desarrollándose a través de los años.  

 

La asistencia técnica agropecuaria recibida por los productores se ha desarrollado de manera 

desarticulada por varias instituciones y bajo las políticas de diferentes gobiernos, ejecutándose 

principalmente mediante los métodos de capacitaciones y visitas técnicas; de acuerdo a los 

resultados evidenciados, los proyectos no han logrado sus objetivos toda vez que han presentado 

debilidades importantes a saber: a) No se han tenido en cuenta las necesidades de los productores, 

b) Se han cometido errores en los procesos de planificación de los proyectos, c) No se han tenido 

en cuenta los conocimiento de los productores y d) falta de continuidad lo que da cuenta de la poca 

integralidad de los mismos. 

  

Los proyectos de asistencia técnica agropecuaria no han identificado a los productores como un 

fin sino como parte de los objetivos, en consecuencia por sí solos no aportan a la formación de 

capacidades técnicas y organizacionales. No obstante, gracias a la acumulación de experiencia de 

los productores se han generado algunas capacidades técnicas aunque con debilidades en 

conceptos lo cual incide en el desarrollo de las plantaciones. Con relación a la generación de 

capacidades organizacionales, de manera indirecta se ha beneficiado el proceso de asociatividad 

en cuanto a la pertenecía de los productores a la Asociación ASOCAUCHAG la cual, de acuerdo 

con lo evidenciado presenta debilidades en aspectos tales como la unión, trabajo en equipo y 

comercialización colectiva. 
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De la caracterización realizada de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria se desprende 

que éstos no han considerado dentro de su formulación e implementación el fomento de elementos 

de capital social, lo cual no ha impedido que hayan incidido en la formación de procesos básicos 

de comunicación favorecidos por la confianza promovida por la asociación ASOCAUCHAG que 

se ha convertido en el eslabón de pertenencia y relación con otras entidades. Esta situación deja 

entrever que existen elementos básicos e insipientes que permiten inferir que a futuro se pueda 

fomentar el capital social que permita mejorar la calidad de vida y el bienestar de los productores 

de caucho del municipio de Chaguaní. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario articular la asistencia técnica agropecuaria entre las diferentes instituciones que 

intervienen en los proyectos de manera que se logre un proceso que garantice la continuidad e 

integralidad de la asistencia, así como también establecer objetivos con un horizonte de tiempo de 

mediano y largo plazo. De igual manera es imperativo tener en cuenta tanto las necesidades como 

los conocimientos de los productores de manera que se garantice su participación activa tanto en 

la planeación como en el desarrollo de los proyectos. 

 

 

Se requiere que los proyectos de asistencia técnica consideren a los productores como parte de la 

esencia de los mismos, es decir que sean ellos el fin primordial, por tanto en su formulación es 

recomendable incorporar componentes que fomenten la formación de capacidades técnicas y 

organizacionales mediante escenarios de participación activa que propendan a la generación de 

capacidades tales como la unión, trabajo en equipo y comercialización colectiva. 

 

Para el caso particular y como referencia para otros proyectos se recomienda considerar en la 

formulación de los proyectos el reconocimiento de los elementos del capital social con los que 

cuentan los productores y las organizaciones de base y fomentar su consolidación reconociendo 

que éstos son de suma importancia  para el desarrollo rural de un territorio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de entrevista para productores. Fuente: Esta investigación 

 

 

4. Además de ser socio como más participa

5. Participa en el diseño de estrategias y alternativas para los productores 

6. Se  realizan actividades de trabajo en equipo  

7. Realizan proceso de comercialización colectiva a través de la asociación 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES

METODOS Y MEDIOS DE ASISTECIA TÉCNICA AGROPECUARIA

1. Efectos percibidos de los procesos desarrollados

2. Que actividades técnicas actualmente implementa de los proyectos que se desarrollaron de Asistencia Técnica 

3 Actualmente pertenece a la asociación de caucheros, por que le interesó vincularse a dicha asociación, que beneficios le 

ofrece

6. El tiempo de los proyectos es acorde a lo que se requiere para adquirir las capacidades y habilidades para el manejo de los 

cultivos.

7. Además de los aspectos técnicos de los cultivos, que aspectos adicionales se desarrollaron, ambientales, sociales, 

producción, comercialización.

Herramientas implementadas en el desarrollo de los proyectos, estrategias de difusión, métodos (Individuales, grupales, 

participativos (Capacitaciones, talleres, visitas a ficha, demostraciones de métodos, días de campo, ECAS, giras técnicas) y 

medios (cartillas, radio, internet, revistas) 

1. Cuáles de éstos métodos fueron desarrollados en los programas de Asistencia Técnica en los que usted ha participado 

2. Cuál fue su participación en el desarrollo de éstas actividades

1. En que proyectos de Asistencia Técnica para el cultivo del caucho a participado

2. Como accedió a los proyectos de Asistencia Técnica

3. Cual fue su participación en ellos

4. Se tuvieron en cuenta sus necesidades técnicas y organizacionales (situación actual del cultivo-conocimientos de manejo)

5. Se vio beneficiado de los proyectos en los que ha participado

6. Cual es la producción de la plantación

ASPECTOS SOCIOECONOMICO

1. Cuantos años hace que tiene su plantación 

2. Por que decidió establecer caucho en la Finca y cual fue su motivación

3. Que clones tiene sembrados 

4. Bajo que criterios estableció estos clones

5. Cual es el manejo que le ha dado a su plantación desde el establecimiento y bajo que criterios

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PRODUCTORES DE CAUCHO DEL MUNICIPIO DE CHGUANÍ CUNDINAMARCA

ASPECTOS TÉCNICO PRODUCTIVOS

ENFOQUES DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

Nombre del productor:

Edad:

Miembros que componen la familia:

Quien realiza las labores en el cultivo del caucho:

Que actividades realizan los miembros de la familia (Señor-señora-hijos y otros):

Además de las actividades de la finca que tras actividades realizan:

Área de la finca:

Tiempo que lleva viviendo en la finca-en la zona

Forma de tenencia de la tierra:

Propia

Arrendada

Parcelada
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4. Que piensa de los profesionales que han desarrollado los proyectos de asistencia técnica, tienen los conocimientos para el 

desarrollo de las actividades

5. Cuál fue el seguimiento que realizaron las instituciones durante y después del proyecto.

6. Que limitantes detectó usted en el desarrollo de los proyectos.

11. A que grupos pertenece en el municipio

PERCEPCIÓN HACIA LOS PROYECTOS E INSTITUCIONES

1. Que piensa de los proyectos de Asistencia Técnica en los que usted ha participado.

2. Que piensa de las instituciones que han desarrollado los proyectos de Asistencia Técnica

3. Cuál cree usted que han sido los logros que se han obtenido con el desarrollo de éstos proyectos (técnicos, ambientales, 

sociales, organizacionales) 

6. De que forma se relaciona con los vecinos de la zona

7. Que actividades realizan como comunidad para mejorar el desarrollo del sector cauchero

8. Que lo motivó a pertenecer a la asociación de caucheros del municipio y participar en los programas de asistencia técnica que 

ofrecieron las instituciones

9. Cuál es el papel de la asociación y de las demás instituciones frente a los problemas que se les presentan como productores 

de caucho

10. Cuál ha sido su participación con las diferentes instituciones frente a los programas que han desarrollado

1. Que medios de difusión han utilizan las diferentes entidades con las que se relacionan (sector rural) para difundir 

información entre los productores del sector cauchero

2. De qué forma se comunican entre los productores 

3. Con que frecuencia recibe usted información por parte de las instituciones de las que han recibido los programas de 

asistencia técnica 

4. Cree usted que la información que recibe satisface las necesidades que usted tiene en cuanto a su cultivo de caucho y en 

temas organizativos 

5. Cree usted que es confiable la información que recibe de las instituciones que han desarrollado actividades de asistencia 

técnica direccionadas al sector cauchero.

CAPITAL SOCIAL
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Anexo 2. Formato de entrevista a otros actores. Fuente: Esta investigación. 

 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 OTROS ACTORES DEL SECTOR CAUCHERO

Nombre 

Edad:

Entidad para la que labora:

Cargo:

ASPECTOS TÉCNICO PRODUCTIVOS

1. Cuántos años lleva vinculado a actividades del sector cauchero 

2. Bajo que criterios ha desarrollado las actividades para el sector cauchero

3. Como cree usted que es el manejo que le dan los productores a las plantaciones de caucho

ENFOQUES DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

1. En que proyectos de Asistencia Técnica para el cultivo a participado

2. Cual fue su participación en ellos

3. Que aspectos se tuvieron en cuenta en la ejecución de los proyectos de asistencia técnica 

4. Los tiempos de los proyectos son suficiente para desarrollar las actividades que se programan

5. Los recursos que se destinan son acorde a las metas de los proyecto

6. Además de los temas técnicos, que otros temas se han desarrollado en los proyectos de asistencia en los que ha participado

METODOS Y MEDIOS DE ASISTECIA TÉCNICA AGROPECUARIA

Herramientas implementadas en el desarrollo de los proyectos, estrategias de difusión, métodos (Individuales, grupales, 

participativos (Capacitaciones, talleres, visitas a ficha, demostraciones de métodos, días de campo, ECAS, giras técnicas) y 

medios (cartillas, radio, internet, revistas) 

1. Cuáles de éstos métodos fueron desarrollados en los programas de Asistencia Técnica en los que usted ha participado 

2. Cuál fue su participación en el desarrollo de éstas actividades

GENERACIÓN DE CAPACIDADES

1. Que capacidades cree usted que se han generado con el desarrollo de los proyectos de asistencia técncia

2. Cree usted que los productores adquieren capacidades para el manejo de sus cultivos 

3. Organizacionalmente los productores adquieren las capacidades para liderar procesos

CAPITAL SOCIAL

1. Que medios de difusiónutilizan las diferentes entidades para llegar a los productores.

2. Existe comunicación entre las instituciones que desarrolla activdiades de asistencia técnica.

3. La información que entregan las diferentes instituciones es de acuerdo a las necesidades de los productores.

4. Cuál es la relación entre instituciones, profesionales y productores

5. Que papel juegan las institucione frente a las necesidades de asistencia técncia que presentan los productores 

6. Cuál ha sido su participación con las diferentes instituciones frente a los programas que han desarrollado

PERCEPCIÓN HACIA LOS PROYECTOS E INSTITUCIONES

1. Que piensa de los proyectos de Asistencia Técnica en los que usted ha participado.

2. Que piensa de las instituciones que han desarrollado los proyectos de Asistencia Técnica

3. Cuál cree usted que han sido los logros que se han obtenido con el desarrollo de éstos proyectos (técnicos, ambientales, 

sociales, organizacionales) 

4. Cuál fue el seguimiento que realizaron las instituciones durante y después del proyecto.

5. Que limitantes detectó usted en el desarrollo de los proyectos.

6. Que papel asumen los productores durante la ejecución de los proyectos
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Anexo 3. Listado de otros actores entrevistados. Fuente: Esta investigación. 

 

  

N. NOMBRE

AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR CAUCHERO

ENTIDAD CARGO

1

Juan Carlos Silva Fierro 14 Confederación Cauchera

Colombiana

Director Eecutivo

2

Paola Andrea Bermúdez

10

UMATA-Confederación 

Cauchera Colombiana

Técncia profesional

3 Diego Maruland Pavón 6 MESES

Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural

Coordinador Alianzas

Productivas

4

Francisco Javier Medina

2

Confederación Cauchera

Colombiana

Técncia profesional

5

Helí Moncada Nivia

36

Confederación Cauchera

Colombiana

Técncia profesional

6

Lilian Marcela Castiblano Garcia

8

Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural

Secretaria Técncia Nacional

de la Cadena del Caucho

7 Marleny Moreno Feo 7 ASOCAUCHAG Represenatnte Legal

8 Javier Hernensto Heredia 21
Gobernación de

Cundinamarca

Profesional especializado
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Anexo 4. Consolidación de los proyectos de asistencia técnica agropecuaria, dirigidos a los 

productores de caucho del municipio de Chaguaní, Cundinamarca.  

PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2004 -2006 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

"PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA 

LA ESTANDARIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE 

CAUCHOS TÉCNICAMENTE ESPECIFICADOS (TSR) 

REQUERIDOS POR LA INDUSTRIA NACIONAL" 

ENTIDAD(ES) 

PARTICIPANTES 

SENA: COFINANCIADOR 

FEDECAUCHO: COFINANCIADOR Y EJECUTOR 

IBUN: COFINANCIADOR 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Consolidar empresas rurales con plantaciones equipadas, 

articuladas a 10 núcleos regionales, con siete plantas “prototipo” 

para beneficio de lámina seca y tres plantas “prototipo” para 

beneficio de látex cremado 

ENFOQUE DE LA 

ASISTENCIA 

Transferencia de tecnología, extensión pública tradicional, enfoque 

de capacitación y visitas, enfoque de proyectos, sin participación, 

bajo el modelo tradicional de arriba hacia abajo, direccionado hacia 

la productividad del sector sin tener en cuenta aspectos sociales, 

organizacionales y ambientales. 

METODOS Y 

MEDIOS DE LA 

ASISTENCIA 

Capacitaciones (el técnico preparaba los temas y en una sala se 

capacitaba las personas asistentes), demostraciones de métodos en 

finca, los temas desarrollados fueron rayado y beneficio de los 

cultivos. 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

Actualmente existe un productor con una laminadora, se explotan 7 

plantaciones de las 17 que participaron en el proceso y no existe la 

planta de látex ni la comercialización de la producción, ni los 

núcleos caucheros regionales. 

COMPONENTE 

Técnico: Donde se capacitó a los productores en los temas de rayado 

y beneficio de los cultivos de caucho que se habían establecido con 

la Federación de Cafeteros. 
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PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2008, 2010 -2012 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

"PROYECTO SENA-SAC-FEDECAUCHO 2008" 

"PROYECTO SENA-SAC-CCC 2010-2011-2012" 

ENTIDAD(ES) 

PARTICIPANTES 

SENA: COFINANCIADOR 

FEDECAUCHO: COFINANCIADOR Y EJECUTOR (2008) 

CCC: COFINANCIADOR Y EJECUTOR (2010, 2011 y 2012) 

SAC: Administrador de los recursos 

SENA-SAC-Confederación Cauchera Colombiana 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Realizar actividades de Formación para los cultivadores de caucho 

a nivel Nacional para motivar la producción limpia,  así como 

brindar herramientas para extraer el látex y procesarlo de forma 

comunitaria, motivar la producción de caucho natural con 

estándares para la industria nacional e internacional y generar 

nuevas expectativas en el manejo fitosanitario del cultivo 

ENFOQUE DE LA 

ASISTENCIA 

Transferencia de tecnología, extensión pública tradicional, enfoque 

de capacitación y visitas, enfoque de proyectos, sin participación y 

el modelo tradicional, buscando productividad del sector sin tener 

en cuenta otros aspectos 

METODOS Y 

MEDIOS DE LA 

ASISTENCIA 

Capacitaciones: Estas capacitaciones se desarrollaron teniendo 

como base las directrices del proyecto y los temas que soportaban 

en mismo, el técnico reunía un grupo de productores, daba la charla 

y entregaba una cartilla.                                                                       

Congresos internacionales y nacionales, giras técnicas y 

actualización tecnología de profesionales. 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

Listado de productores capacitados en temas: Establecimiento, 

sostenimiento, plagas y enfermedades, manejo ambiental de los 

cultivos, producción y beneficio del cultivo, rayado de los cultivos 

y temas organizacionales y asociativos. 

COMPONENTES 

En los tres proyectos desarrollados bajo este Programa de 

formación continua del SENA, se desarrollaron capacitaciones, que 

contemplaban los siguientes componentes:                                    

Técnico: Establecimiento, sostenimiento y aprovechamiento de los 

cultivos, manejo fitosanitario de los cultivos, buenas prácticas de 

rayado, recolección y beneficio, calidad de la materia prima. 

Asociativo y agro empresarial y ambiental: Capacitaciones 

orientadas en estos temas. 
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PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2011 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
IATG 2011 

ENTIDAD(ES) 

PARTICIPANTES 

CCC: COFINANCIADOR Y EJECUTOR  

ASOHECA Y PROCAUCHO-COFINANCIADOR Y 

EPSAGROS 

ASOCIACIONES DE CAUCHEROS: COFINANCIADORES 

FINAGRO: RECURSOS FINAGRO-MINISTERIO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Implementar el Proyecto de Asistencia Técnica en 8 departamentos 

de Colombia, para un total de 1.573 beneficiarios. El proyecto tiene 

como objetivo alcanzar lo productividad y competitividad del sector 

cauchero. 

ENFOQUE DE LA 

ASISTENCIA 

Transferencia de tecnología, extensión pública tradicional, enfoque 

de capacitación y visitas, enfoque de proyectos, sin participación y 

el modelo tradicional, buscando productividad del sector sin tener 

en cuenta otros aspectos 

METODOS Y 

MEDIOS DE LA 

ASISTENCIA 

Visitas técnicas, talleres grupales y días de campo. Como medios se 

implementó la entrega de cartillas referentes a los temas tratados. 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 
Número de productores beneficiados con la asistencia técnica 

COMPONENTES 

Técnico-productivo: Manejo adecuado de las plantaciones de 

caucho en etapa de sostenimiento y aprovechamiento.  , financiero, 

ambiental, socio empresarial y de agronegocios. Agro-

Empresarial- socio-organizativo: Instruir sobre principales 

conceptos de administración de fincas caucheras y aspectos socio-

organizativos. Mercados: Ilustrar a los productores en elementos de 

mercado. 
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PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2012 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA CAUCHO 2012 

ENTIDAD(ES) 

PARTICIPANTES 

CCC: OGA-ADMINISTRA EL PROYECTO 

ASOCIACIONE DE PRODUCTORES 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA 

OGR-MINISTERIO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de 49 

Productores del Municipio de Chaguaní, mediante el fortalecimiento 

de la cadena productiva del caucho, en arreglo agroforestal con 

plátano, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, 

ambientales, sociales, de mercadeo,  empresariales y financieros con 

miras a lograr la sostenibilidad del cultivo y mejorar los ingresos de 

sus familias.  

ENFOQUE DE LA 

ASISTENCIA 

Transferencia de tecnología, extensión pública tradicional, enfoque 

de capacitación y visitas, enfoque de proyectos, sin participación y 

el modelo tradicional, buscando productividad del sector sin tener 

en cuenta otros aspectos y participación y comunicación 

METODOS Y 

MEDIOS DE LA 

ASISTENCIA 

Capacitaciones y visitas a campo. 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

49 ha de caucho establecido, productores capacitados en temas 

técnicos del cultivo (establecimiento y sostenimiento), temas 

sociales, organizacionales, ambientales y financieros. Junta 

directiva renovada y desarrollando sus funciones. 

COMPONENTES 

Técnico-productivo: Asistencia técnica durante el establecimiento 

del cultivo y el año de intervención de proyecto. Capacitación en 

temas de: Manejo integral de los cultivos de caucho, buenas 

prácticas y manejo de registros y calidad y producción. Socio-

empresarial: Plan estratégico de la asociación diseñado, 

fortalecimiento organizativo y empresarial de la asociación, 

transferencia de habilidades administrativas y gerenciales, junta 

directiva fortalecida y funcionando y plan de comercialización y 

mercadeo establecido. Componente ambiental: Buenas prácticas 

en el proceso de establecimiento de cultivos, elaboración de 

composteras y capacitación en temas ambientales. Componente 

agronegocios: Plan de comercialización, convenios de 

comercialización, comercialización a través de la asociación. 
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PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2013 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
"FOMENTO DEL CULTIVO DEL CAUCHO" 

ENTIDAD(ES) 

PARTICIPANTES 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA 

CONFEDERACION CAUCHERA  COLOMBIANA 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
Establecimiento de 49 ha de caucho y acompañamiento técnico. 

ENFOQUE DE LA 

ASISTENCIA 

Transferencia de tecnología, extensión pública tradicional, enfoque 

de capacitación y visitas, enfoque de proyectos, sin participación y 

el modelo tradicional, buscando productividad del sector sin tener 

en cuenta otros aspectos 

METODOS Y 

MEDIOS DE LA 

ASISTENCIA 

Visitas a campo, donde se explicaba al productor como hacer la 

siembra de los cultivos y una (1) visita técnica para observar el 

crecimiento de los cultivos y seguimiento al mismo. 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 
10 ha de caucho establecidas en el municipio. 

COMPONENTES Técnico-productivo: Establecimiento de las plantaciones de caucho. 
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PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2013 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

PROYECTO IATG 2013-2014 

INCETIVO A LA ASISTENCIA TECNCA GREMIAL-

PLANGENERAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL 

SECTOR CAUCHERO 

ENTIDAD(ES) 

PARTICIPANTES 

CCC: COFINANCIADOR Y EJECUTOR-EPSAGRO 

FONDO DE FOMENTO CAUCHERO: COFINANCIADOR 

ASOCIACIONES Y EMPRESA PRIVADA  

FINAGRO: RECURSOS FINAGRO-MINISTERIO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Fortalecer la productividad y competitividad de las empresas 

caucheras del país. 

ENFOQUE DE LA 

ASISTENCIA 

Transferencia de tecnología, extensión pública tradicional, enfoque 

de capacitación y visitas, enfoque de proyectos, sin participación y 

el modelo tradicional, buscando productividad del sector sin tener 

en cuenta otros aspectos. 

METODOS Y 

MEDIOS DE LA 

ASISTENCIA 

Visitas técnicas a la finca del productor, Capacitaciones, ECAS (de 

cuatro sesiones), días de campo, giras técnicas y agroempresariales 

y Encuentro de formación a formadores Como medios se 

implementó la entrega de cartillas y almanaques. 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

PGAT para el sector cauchero, es importante rescatar que éste plan 

general de asistencia técnica fue elaborado para todo el país, sin 

tener en cuenta las necesidades de los productores de acuerdo a la 

región y a la etapa del cultivo, y las condiciones agroecológicas de 

las mismas.  

COMPONENTES 

Técnico-productivo y ambiental: Diseñar, formular e implementar 

un programa de acompañamiento técnico y ambiental en los 

diferentes procesos del sistema de producción del cultivo del caucho 

natural. Agroindustrial y empresarial: Mejorar el Capital Humano 

y emprendedor en el sector cauchero nacional. Comercial: 

Fortalecer la Estrategia comercial del caucho a nivel nacional como 

producto principal. Socio-organizativo: Fortaler los niveles de 

Asociatividad y conformación de  redes  en el sector cauchero 

nacional 

 

Fuente: Esta investigación  

 

 


