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Estimados lectores:  

sumir el compromiso de la edición de una revista, es realmente un reto que exige una búsqueda Ade mejora continua, es una responsabilidad que requiere un equipo de apoyo. Nuestra revista ha 
pasado por diferentes etapas de evolución, gracias al interés y la colaboración de muchos de 

nuestros profesores desde su inicio. Este año, bajo la dirección de la Maestra Rosa Martha Patrón López 
y con su decidido apoyo, se han redoblado los esfuerzos para evaluar el sistema de manejo de la revista, 
hacerlo más eficiente y congruente con las necesidades y facilidades actuales.

 Nuestra Universidad inició también un plan de rescate y refuerzos a las revistas universitarias, 
promoviendo diferentes apoyos y capacitaciones a través de una serie de autoevaluaciones. Hoy la 
División Académica de Ciencias Biológicas es pionera en la Universidad por contar con un Área 
Editorial, la cual dará apoyo a todas aquellas actividades de la División que lo requieran; ésta se 
encuentra a cargo del Biól. Fernando Rodríguez Quevedo. El Biólogo además de ser el editor de apoyo 
de la revista, con una comprometida diligencia, ha implementado un programa de reorganización del 
sistema de manejo de Kuxulkab', que dentro de poco, nos permitirá en tiempo real dar respuesta y 
visualización a todo el proceso editorial, esto como parte de la estrategia del plan de mejoras de nuestra 
revista. Además en este año que se festeja el 30 aniversario de la enseñanza de las ciencias ambientales 
en la UJAT, varios eventos se están llevando a cabo y nosotros queremos unirnos a los festejos buscando 
una nueva cara para Kuxulkab', como la revista que representa nuestra División Académica; como parte 
de estos nuevos cambios, destaca mencionar que a partir de éste número el volumen de nuestra revista 
pasa a ser renombrada cada inicio de año y no a mediados como se venía realizando, como una de las 
recomendaciones que nos señalaron para facilitar su identidad.

 Este número cuenta con una interesante recopilación de doce artículos, todos ellos seleccionados 
de las diferentes áreas en las que trabajan profesores, investigadores y estudiantes de Tabasco, siendo la 
UJAT muestra de la diversidad y el desarrollo de investigaciones con el paso del tiempo. Como siempre 
agradecemos tanto a nuestros contribuidores como a los revisores que amablemente se han tomado el 
tiempo de colaborar con nosotros, y los invitamos a seguir considerando usar esta opción de publicación 
como una ventana para compartir investigación, así como desarrollo de temas de interés, tanto a nuestros 
colegas, alumnos y compañeros en la División como en la región.

División Académica de Ciencias Biológicas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Lilia Gama
Editor en Jefe
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Directora
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Introducción

l extensionismo agrícola ha sido una forma de 

Edifundir los nuevos conocimientos y 
tecnologías hacia los trabajadores del 

campo. Dentro de las metodologías existentes de 
ésta forma de difusión se encuentran las Escuelas 
de Campo para Agricultores (ECAs). Las cuales han 
sido planteadas como una alternativa para el 
mejoramiento de la productividad de los sistemas 
agrícolas y así mejorar las condiciones de vida de 
los pequeños agricultores (FAO, 2011). Esta 
metodología ha sido aplicada en diversos países a 
través de programas de apoyo (gubernamentales y 
no gubernamentales) a pequeños agricultores, para 
solucionar una problemática específica del campo 
(Gershon et al., 2011). 

Las Escuelas de Campo para Agricultores 
(ECAs) es un método de capacitación centrado en el 
aprendizaje el cual involucra técnicas participativas 
que ayudan a los agricultores a desarrollar sus 
“habilidades analíticas, pensamiento crítico y 
creatividad” para una mejor toma de decisiones 
(FAO, 2011; Gershon et al., 2011; Orozco et al., 
2008; Anandajayasekeram et al., 2007; den Belder 
et al., 2006). En años recientes instituciones de 
desarrollo como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización para la agricultura y alimentación 
(FAO por sus siglas en inglés), incluido el Banco 
Mundial han promovido las escuelas de campo 
como un enfoque mas efectivo para extender las 
prácticas y conocimientos de base científica 
(Gershon et al., 2011) hacia los sectores agrícolas. 
La primera promotora y pionera en este campo es la 
FAO quien ha promovido el manejo integrado de 
pesticidas (IPM) en sistemas arroceros en Asia 
(Roling & van de Fliert, 1994; Pontius et al., 2002). 

Las escuelas de campo fueron introducidas en 
Indonesia en 1989 para difundir la tecnología IPM 
entre agricultores de arroz y disminuir el uso de 
pesticidas en el cultivo (Roling & van de Fliert, 1994; 
Gershon et al., 2011; Mancini & Jiggins, 2008; 
Pontius et al., 2002). Las experiencias y resultados 
de las escuelas de campo se han hecho patentes en 
algunas regiones de países como Indonesia, Africa, 
Centroamérica y Suramérica mostrando diferentes 
grados de impacto y uso de la metodología 
(Gershon et al., 2011; Muhammad et al., 2010; 
Bisseleua & Herve, 2007; Anandajayasekeram et 
al., 2007; Guevara et al., 2003; ).  Esta metodología 
ha sido aplicada con gran éxito en países como 
Ecuador, Colombia, Perú y Costa Rica para 
combatir la Moniliasis, enfermedad actualmente 
presente en las plantaciones de cacao en México, lo 
cual ha ocasionado una importante disminución en 
la producción de cacao en este país. Esta 
en fermedad es  provocada por  e l  hongo 
Moniliophthora roreri, que ataca directamente las 
mazorcas del cacao provocando la pérdida por 
arriba del 70 por ciento de la producción de cacao 
(Phillips-Mora, 2003; Phillips-Mora et al., 2005; 
Phillips-Mora et al., 2007; Schnell, 2008; Silva et al., 
2008; Meinhardt et al., 2008; Phillips-Mora et al., 
2009; Ogata, 2009). Su origen data de principios del 
siglo XX en países como Colombia, Ecuador y Perú 
(Phillips-Mora, 2003). Posteriormente, se propagó 
hacia el norte llegando a plantaciones de cacao de 
Panamá en 1956, Costa Rica en 1978, Nicaragua en 
1980, Honduras en 1997, Guatemala en 2002 y 
Belice en 2004 y finalmente hasta llegar al sur de 
México alrededor del año 2005, lo que constituye la 
frontera límite del cultivo de cacao (Torres, 2010; 
Phillips-Mora, 2003). A casi 100 años de su 
existencia esta enfermedad del cacao, si bien no se 
ha encontrado una cura definitiva si se ha logrado 
disminuir el porcentaje de daño en las plantaciones, 
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a través del mejoramiento genético de las 
variedades de cacao y adopción de prácticas de 
manejo permanentes, las cuales se han dado a 
conocer a los agricultores a través de las ECAs en 
los países arriba mencionados. Por tal motivo se 
pretende hacer extensiva esta metodología para 
llegar a un programa exitoso en el combate a la 
Moniliasis en México. 

La aplicación de la metodología ECA no es 
nueva en México, se encontraron registros de su 
utilización a partir de 1999 en el cultivo del maíz en la 
región Mazateca del estado de Oaxaca; Orozco et 
al., (2008) aplicaron las escuelas de campo en 
comunidades indígenas dedicadas al cultivo del 
maíz para demostrar que a mayores conocimientos 
obtenidos en las ECAs mayores eran los 
rendimientos de maíz en sus f incas para 
autoconsumo.  Se enfocaron principalmente al uso 
de las ECAs como herramienta para ofrecer 
seguridad alimentaria en regiones de extrema 
pobreza. Los resultados probaron que los 
conocimientos adquiridos por los campesinos que 
asistieron a las ECAs presentaron una alta 
correlación con los rendimientos de maíz obtenidos 
por hectárea. Por otra parte Jarquín-Gálvez (2003) 
reportó las experiencias adquiridas con la aplicación 
de la metodología ECA con grupos de agricultores 
de café en el estado de Chiapas. Con esta 
metodología lograron la capacitación de promotores 
campesinos quienes a su vez actuaron como 
instructores. El esfuerzo realizado llevó a la 
integración de 1,000 productores quienes lograron 
la comercialización de 44 lotes de café al mercado 
norteamericano. A pesar del conocimiento de esta 
metodología en el país, no existe evidencia escrita 
sobre su aplicación en el cultivo del cacao y en la 
actualidad las prácticas de extensionismo o 
transferencia de tecnología agrícola es inexistente 
en el país (McMahon et. al., 2011). 

Ante esta situación se han iniciado estudios 
académicos para conocer el impacto de las ECAs en 
el cultivo del cacao y su posible extensión a mayor 
número de agricultores. Una primera fase ha sido la 
observación directa de la conformación de las ECAs 
y su proceso de desarrollo durante un año de 
actividades. Así se visitaron las cinco ECAs y se 
realizaron entrevistas semiestructuradas a los 
integrantes. En el año 2011 en los estados de 
Tabasco y Chiapas, se establecieron cinco ECAs, 
tres en Tabasco y dos en Chiapas, dirigidas al 
combate de la Moniliasis y al incremento de la 

productividad de las plantaciones de cacao. Este 
proyecto fue establecido por la empresa Nestlé 
México S.A. de C.V., principal industria chocolatera 
del país, como consecuencia de la baja producción 
de cacao en los últimos años. Ésta empresa 
estableció un Plan Internacional denominado “Plan 
Cacao” para reactivar las plantaciones de cacao en 
el mundo y asegurarse el abastecimiento de cacao, 
principal materia prima de la mayor parte de sus 
productos y mejorar las condiciones de vida de los 
agricultores de cacao. Este plan toma los conceptos 
de la metodología ECA y los adapta a las 
necesidades de los agricultores de cacao 
mexicanos. De esta forma se establece un 
programa de capacitación para los agricultores que 
involucra varias fases o etapas; desde la 
capacitación sobre el control de la Moniliasis y 
manejo del cultivo hasta llegar a la comercialización 
de la producción. El presente artículo tiene como 
objetivo describir el proceso de conformación y 
aplicación de las ECAs en los estados de Tabasco y 
Chiapas en México y el proceso de autogestión que 
han tenido los agricultores a través de este método 
de extensionismo aplicado en los sistemas 
agroforestales de cacao.

Elementos para la conformación de una ECA

La conformación de una ECA requiere de seis 
elementos: 1) un grupo de agricultores con un 
interés común, 2) el campo donde se realizan las 
prácticas, 3) un facilitador, 4) un currículo 5) un líder 
de programa, y 6) recursos financieros (Gallagher, 
2003). 

1). Conformación de los grupos de agricultores

La conformación de las escuelas de campo no es un 
proceso fácil. Sobre todo cuando lo llevará a cabo 
una empresa o institución ajena al ámbito social de 
los agricultores. La persona o convocante deberá 
tener poder de convencimiento y sobre todo 
facilidad de palabra y sencillez al dirigirse a un 
agricultor (Gallagher, 2003). 

2). Determinación del espacio para la realización 
de las prácticas

Una de las características principales que 
distinguen la metodología ECA es la puesta en 
práctica de los conceptos teóricos. De hecho el 
campo es el principal maestro del agricultor ya que 
en él se observa de manera directa cada tema 
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abordado y proporciona los materiales de 
aprendizaje como las plantas, árboles, plagas y 
problemas del cultivo (Gallagher, 2003). 

3). Facilitador

El facilitador del programa es la persona encargada 
de proporcionar los materiales y explicar los temas 
establecidos en el currículo o programa de 
capacitación para los agricultores. Un buen 
facilitador es una parte fundamental en este método. 
Debe ser una persona experta en el cultivo que se va 
a estudiar y tener experiencia en el campo. Existen 
dos tipos de facilitadores: 1) facilitador extensionista 
externo y 2) facilitador agricultor egresado de una 
ECA. Los primeros pueden ser personal de una 
organización gubernamental, ONG o compañías 
privadas y los segundos generalmente son 
agricultores que participaron y concluyeron en un 
ECA y se convierten en facilitadores en su propia 
comunidad (Gallagher, 2003). El extensionista 
externo puede tener dos funciones; capacitar a un 
grupo de agricultores, que a su vez capacitarán al 
resto de agricultores de una comunidad o capacitar 
a los agricultores, que así lo deseen, de manera 
directa (Ver. fig. 1).

4). Currículo

El currículo de una ECA es el programa que se 
llevará a cabo con el grupo de agricultores en el cual 
se incluyen los temas de interés para el grupo. La 
duración del currículo abarca un ciclo completo del 
cultivo que se va a estudiar. Una característica 

importante y destacable que se observa en el 
currículo es la ausencia de material de lectura, la 
teoría que es explicada se aplica de forma inmediata 
en el campo; lo que facilita el aprendizaje centrado 
en el hacer (Gallagher, 2003).

5). Líder del programa

El líder del programa es una persona clave para el 
éxito o fracaso de las ECAs. El líder del programa es 
el representante de una institución gubernamental o 
de la sociedad civi l  que tiene a cargo el 
establecimiento de las ECAs a través de los 
facilitadores. Es quien coordina a los facilitadores y 
proporciona todas las herramientas y materiales 
que se requieran durante la capacitación; además 
de resolver los problemas técnicos o humanos que 
se presenten durante el proceso (Gallagher, 2003). 

6). Recursos financieros

Los recursos financieros constituyen un elemento 
importante para el establecimiento y éxito de una 
ECA. Estos recursos son destinados principalmente 
para los facilitadores en quienes recae la 
responsabilidad del funcionamiento de la ECA, los 
cuales incluyen sueldo de los facilitadores, vehículo 
y viáticos. Además, es necesario material para el 
desarrollo del curso como son pintarrones, 
plumones, carpetas, hojas impresas, folletos, 
volantes, etc. lo cual se utiliza en menor escala que 
las herramientas utilizadas en el campo. Dado que 
el curso en su mayor parte es práctico y se lleva a 
cabo durante el desarrollo del cultivo, se utilizan 
herramientas como machetes, motosierras, 
escaleras, bolsas de plástico, navajas, cintas y 
botes para realizar las labores del cultivo como son: 
poda, injertos, viveros y preparación de fertilizantes 
o plaguicidas (Gallagher, 2003). El costo de una 
ECA varía en función del tipo de facilitadores; si los 
facilitadores pertenecen a instituciones externas los 
costos son más elevados sobre todo en el rubro de 
transportación ya que tienen que trasladarse desde 
su lugar de origen a la comunidad durante todo el 
tiempo que dure la capacitación, según cifras 
estimadas sugieren costos entre 30 y 50 dólares por 
agricultor (Gallagher, 2003). Por el contrario, si los 
facil itadores son agricultores de la misma 
comunidad, los costos se reducen notablemente 
sobre todo en el rubro de transportación, 
estimándose así un costo entre 1 y 20 dólares por 
agricultor. La decisión de emplear uno u otro tipo de 
facilitadores estará en función de la disponibilidad 

Fig. 1. Tipos de facilitadores para agricultores. Fuente: 
Elaboración propia
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de recursos humanos preparados para tal fin 
(Gallagher, 2003). 

Proceso de conformación de las ECAs en 
sistemas agroforestales de cacao de Tabasco y 
Chiapas

Tomando en cuenta lo elementos que conforman el 
establecimiento de las ECAs se llevó a cabo una 
revisión de éstos elementos en el proceso de 
conformación de las ECAs en plantaciones de 
cacao en los  estados de Tabasco y Chiapas en 
México, determinando las acciones llevadas a cabo 
en cada etapa.

1) Conformación de los grupos de agricultores

En los estados de Tabasco y Chiapas, se convocó a 
los agricultores a través de los líderes de las casas 
ejidales, quienes a su vez comunican verbalmente a 
los miembros sobre algún evento o reunión; otro 
mecanismo es a través de las autoridades 
municipales. Para la conformación de las ECAs se 
hizo una invitación personalizada a agricultores de 
reconocido prestigio en los poblados y éstos a su 
vez sugirieron la invitación a otros. La búsqueda de 
agricultores que quisieran participar y conformar las 
ECAs fue un proceso difícil, básicamente por dos 
razones; primero, existe una gran desconfianza 
hacia los extraños que llegan a sus comunidades o;  
segundo, aquellos que asisten a la reunión 
generalmente lo hacen porque esperan recibir algún 
tipo de ayuda económica o en especie. En la reunión 
les explicaron que era un proceso de capacitación 
para enfrentar la enfermedad del cacao y mejorar la 
productividad de sus fincas. Finalizada la plática, se 
estableció la fecha de la próxima reunión para iniciar 
el programa de capacitación a la cual asistieron un 
grupo reducido de agricultores quienes fueron los 
que realmente se interesaron en la propuesta. Este 
proceso de conformación se llevó a cabo en el 
estado de Tabasco en los poblados C-33 
(perteneciente al Ejido 20 de noviembre) en el 
municipio de Cárdenas, en el poblado C-34 
(perteneciente al Ejido Benito Juárez) y la localidad 
Pejelagartero del municipio de Huimanguillo.  
También se conformaron dos ECAs en el estado de 
Chiapas, en las localidades Sta. Catarina 1ra. secc. 
del municipio de Pichucalco  y en la localidad Sta. 
Catarina 2da. secc. del municipio de Ixtacomitán 
(Ver Fig. 2). Las ECAs establecidas inician el 
programa de capacitación en marzo de 2011. En las 
primeras sesiones el número de agricultores 

asistentes eran por arriba de 30 personas; sin 
embargo, con el transcurso del tiempo fueron 
disminuyendo el número de asistentes hasta 
volverse homogéneos los grupos con un promedio 
de 15 participantes. 

2) Determinación del espacio para la realización 
de las prácticas

Con las ECAs ya formadas; es decir, ya unificado el 
grupo y delimitado en número de asistentes se 
procedió a establecer el lugar para llevar a cabo las 
prácticas de campo. Este lugar debía tener como 
característica la cercanía, y accesibilidad para todos 
los miembros de la ECA. Así se eligió la parcela  que 
reuniera tales características dentro de las 
propiedades de los agricultores participantes. Ahí se 
delimitaron dos espacios; media hectárea que sería 
la parcela experimental y otra media hectárea que 
sería la parcela testigo. Todas las prácticas de 
manejo aprendidas en la ECA se aplicaron en la 
parcela experimental y la parcela testigo estuvo sin 
manejo para que los agricultores observaran de 
manera inmediata los resultados obtenidos (Ver. 
Fig. 2). La reunión con los grupos se hizo cada 
quince días, abarcando un tema en cada sesión 
hasta completar el programa de trabajo establecido 
o currículo.

3) Facilitador

En el caso que nos ocupa, se destinaron dos 
técnicos extensionistas, ambos ingenieros 

Fig.2. Esquema de conformación de ECAs. 
Fuente: Elaboración propia
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agrónomos, de la empresa arriba mencionada para 
llevar a cabo el programa establecido en el currículo 
de la ECA. Ellos se han encargado de invitar a los 
agricultores, explicar los objetivos y acordar fechas 
de inicio. Dentro de sus funciones se encuentran 
también el coordinar las actividades que se van a 
desarrollar y determinar los lugares donde se 
establecen las ECAs, desde luego considerando las 
decisiones de los agricultores. Existen tres aspectos 
o características que garantizan la continuidad y 
éxito de una ECA y éstas recaen precisamente en el 
facilitador y son la puntualidad, formalidad y 
compromiso ante los agricultores. El convocar y 
convencer a los agricultores de su participación en 
la ECA es un proceso difícil, pero lo es mas 
mantener su participación en el grupo. Si a esto se le 
aumenta incumplimientos por parte de los 
facilitadores es muy probable que el grupo se 
desintegre. 

4) Currículo

A un año de trabajo, en las ECAs establecidas en 
México, los agricultores han completado el currículo 
establecido donde abarcaron los temas sobre las 
técnicas de manejo y combate a la Moniliasis y 
mejoramiento de la productividad a la par con el ciclo 
productivo del cacao. El currículo establecido 
contempla tres fases; una que tiene que ver con los 
conceptos teórico-prácticos sobre el buen manejo 
del cacao y sus enfermedades, bajo la filosofía de 
aprender haciendo (Baras,  2002), la segunda que 
involucra el conocimiento y manejo del sistema 
agroforestal de cacao y aspectos de t ipo 
administrativo y legal y la tercera que incluye la 
integración de cadenas, manejo de cosecha, post-
cosecha y mercado. Estas tres fases abarcan un 
ciclo completo del cultivo (Ver Fig.3).

5) Líder del programa 

En el caso del establecimiento de las ECAs en 
México, la empresa Nestlé funge como líder del 
programa al ser una iniciativa de dicha empresa, la 
cual se ha encargado de proporcionar los recursos y 
materiales requeridos para el establecimiento de las 
mismas. Los recursos incluyen sueldos de los 
facilitadores, vehículos, material didáctico como 
pizarrones, plumones, hojas, etc. y herramientas de 
trabajo como machetes, sierras, tijeras de podar, 
moto sierras, moto bombas y garrochas.

6) Recursos financieros

Respecto a los recursos financieros empleados en 
el establecimiento de las ECAs en México, la 
empresa Nestlé realizó la contratación de dos 
ingenieros agrónomos, dedicados a la capacitación 
de los agricultores cubriendo su sueldo y 
prestaciones. Puso a su disposición dos vehículos y 
cubre los viáticos, durante todo el tiempo de la 
capacitación. Además, dotó a cada una de las 
escuelas establecidas de instrumentos de trabajo 
como pintarrones, plumones, carpetas con hojas 
que se otorgaron a cada agricultor, donde anotaban 
y registraban las fechas de reunión y guardaban 
material académico que se les otorgaba. Al 
completar el currículo, se les otorgaron por grupo, 
herramientas de trabajo para las labores del 
siguiente ciclo de cultivo, tales como una moto sierra 
telescópica, una moto sierra de mano, una moto 
bomba para fumigar y una computadora. En cuanto 
a los agricultores, éstos también participaron con 
recursos financieros para la conformación de las 
ECAs. En algunos casos con dinero y en otros en 
especie. Por ejemplo, se cooperaban para la 
elaboración de las cajas de fermentación y otros 
donaban la madera que se usaría para elaborarlas. 
Cooperaron también para la compra de equipo para 
el secado del cacao y la elaboración del área de 
secado. 

Fig. 3 Currículo establecido en las ECAs México
Fuente: Elaboración propia a part i r  de datos 
proporcionado por facilitadores de las ECAs.
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Proceso de autogestión del agricultor

Los agricultores participantes en las ECAs, al 
concluir la tercera fase del currículo y lograr la 
conformación y legalización del grupo, inician un 
proceso de autogestión y toma de decisiones dentro 
del grupo. Tal proceso, inicia en el momento que 
deciden lo que harán con los recursos financieros 
excedentes de su primera comercialización. En las 
ECAs establecidas, los resultados fueron muy 
distintos. Las dos escuelas establecidas en el 
estado de Chiapas no lograron la tercera fase del 
currículo que es la integración de la cadena. En el 
estado de Tabasco el grupo de la localidad 
Pejelagartero no logró la conformación legal del 
grupo; sin embargo, se logró beneficiar con la 
compra directa a los productores. Las otras dos  
localidades C-33 y C-34 concluyeron las tres fases 
del programa logrando la comercialización de su 
producción. Ambos grupos tomaron decisiones 
diferentes respecto a los recursos económicos 
obtenidos; en la localidad C-33 los agricultores 
decidieron reinvertir sus utilidades; compraron 
terreno para establecer su microempresa, 

establecieron un vivero y se dotaron de las 
herramientas básicas para continuar las labores de 
cultivo para el siguiente ciclo. Por otra parte, los 
miembros participantes en la localidad C-34 
prefirieron repartir los remanentes entre cada uno 
de sus integrantes. 

Comentarios finales

La ECAs constituyen una herramienta metodológica 
de extensionismo y transferencia de tecnología que 
ha dado buenos resultados en otros países y en 
otros cultivos (Bunyatta D. K et al., 2011; Gershon F. 
et al., 2011; Bisseleua D. et al., 2007; Fierro G., 
2003; Baras N. et al., 2002). En el caso del cultivo del 
cacao su aplicación es nueva en el país y por tanto 
es necesario medir su impacto y evaluar los 
resultados tanto a nivel ecológico, social y 
económico. Los resultados observados a la fecha 
han sido inmediatos en cuanto a la adopción y 
aplicación de técnicas de manejo y conformación 
legal de grupos; sin embargo podría decirse que las 
prácticas no han sido aplicadas al cien por ciento en 
cada una de las parcelas de los agricultores. Esto 

Fig. 4. Agricultores recibiendo capacitación sobre la forma de injertar plantas de cacao. 
Ixtacomitán. Chis.
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podría ser debido por una parte a la falta de tiempo y 
recursos financieros y por la otra indica un cierto 
grado de escepticismo por parte de los agricultores 
en cuanto la efectividad de las nuevas técnicas de 
manejo del cultivo. 

Finalmente, es necesario destacar que se 
observaron algunos aspectos que de alguna 
manera han influido para un resultado inmediato 
positivo en las ECAs, los cuales se resumen a 
continuación:  

1) L o s  a g r i c u l t o r e s  d e b e n  t e n e r  u n 
acompañamiento permanente, constante y 
responsable por parte de los facilitadores, sin dejar 
de lado que ellos tienen un conocimiento cultural 
ancestral respaldado por años de experiencia. Por 
tanto, se espera que exista intercambio de 
conocimientos entre los facilitadores y el agricultor; 
por una parte las nuevas tecnologías y por la otra las 
creencias (cosmovisión), conocimientos (corpus) y 
prácticas (praxis) del agricultor (Toledo, 2008). 

2) El agricultor no puede por sí solo cubrir 
costos y trámites burocráticos para constituirse 
como una entidad legal ante las instancias federales 
y estatales, por tanto es necesario proporcionarles 
financiamiento, asesoría legal y administrativa 
mientras se realiza la conformación del grupo, 
incluso su traslado a la ciudad para la realización de 
los trámites es para la mayoría de ellos muy costosa.

3) Los agricultores requieren y es necesario un 
respaldo financiero para iniciar operaciones de 
comercialización.

4) Es necesario un monitoreo periódico para 
garantizar la continuidad de la operación del grupo. 
Pero sobre todo es indispensable que cada grupo 
tenga un comprador directo que proporcione el 
financiamiento requerido.
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