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FeSLM DEL INORME
 

El proyecto (S&T/ED 931-1054) trata de encontrar 
un marco apropiado para "ins

titucionalizar" la Educaci6n No-Formal? 
por ejemplo, identificat, mejorar, ca

de manera apropiada a su
 n para los campesinos
nalizar y legalizar la educaci

6


forma de vida, trabajo y aspiraciones y 
para que ellos tomen parte activa,
 

tanto en la enseflanza como en el aprendizaje 
y en las decisiones como en las
 

A pesar de existir experiencia acumulada 
sobre el desarrollo de
 

reacciones. 

mntodos y tecnicas apropiadas en Educaci

6n No-Formal, todavia no hay un modelo
 

En realidad hasta la fecha se registra que
 institucional a nivel nacional. 


han existido aparentemente contradicciones 
entre Educaci6n No-Formal e insti

6
n.
tucionalizaci


En el Ecuador (un proyecto similar se estA ejecutando en 
Lesotho), el proyecto
 

estA vinculado a la estrategia de Desarrollo 
Rural Integral del actual go

bierno, una estrategia apoyada decididamente 
por A.I.D., que se adapta parti

cularmente al modelo propuesto de naturaleza 
multisectorial y multi-institu

cional de la "agencia de Fervicio" como un 
modelo para "institucionalizar" la
 

No-Formal a traves de la formaci6n de una 
red nacional de institu-


Educaci6n n catesina/
 
ciones p6blicas y privadas que estin involucradas 

en la capacitaci
6
 

no-formal y que utilizan mntodos y t6cnicas 
ya probadas eii varios proyectos de
 

A.I.D., incluyendo el conocido proyecto 
llevado a cabo en el Ecuador en 1972

n resumida revisa el estado del proyecto 
desde el
 

Esta primera evaluaci
6


76. 

punto de vista de los insumos proporcionados 

por parte de A.I.D. y del GDE,
 
n especial
 

rendimientos del proyecto y del desarrollo 
institucional, con atenci

6


a los problemas relativos a la utilizaciolo 
del fondo crediticio para respaldar
 

n y fines escogidos orientados al deactividades/instituciones de capacitaci
6
 

sarrollo.
 

La asistencia t6cnica para el diseio 
del proyecto fue proporcionada por S&T/ED,
 

y el proyecto deberia considerarse parte 
del paquete del Convenio de Fondos No
 

de prestamo para Desarrollo Rural Integral 
para apoyar el de-


Reembolsables y 
que un gobierno civil fue establecidoDebido a
sarrollo rural en el Ecuador. 


en el pais en 1.979, muchas de las instituciones 
y programas en los cuales 

A.I.D. estA colaborando, incluyendo el 
subsistema nacional DRI y el INCCA
 

6 la agencia ejecutora de 
on Campesina) que es 

(Instituto Nacional de Capacitaci fn cuando este Convenio de
 
este proyecto, estuvieron en su etapa 

de formaci6

n fue la insis-


Un corolario relevante de esta situaci
6


Proyecto fue firmado. 

tencia por parte de A.I.D. para que, antes 

del desembolso de fondos, el INCCA 

fuera debidamente establecido dentro del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 

se creari un Consejo multi-institucional 
y multi-sectorial para el proyecto, y 

A pesar de
 
se definan politicas para la administracion 

del fondo crediticio. 


que el Convenio de Fondos No Reemblsables fue firmado 
en agosto de 1980, las
 

Los
 
primeras dos condiciones no fueron cumplidas 

hasta septiembre de 1981. 


desembolsos del proyecto empezaron en octubre 
y un tieipo adicional fue conce

no se ha llegado a unTodavia
dido para cumplir con la tercera condici

6ri. 


arreglo satisfactorio para el uso de este 
fondo.
 



Hasta la fecha s6lo el 20 porciento de la contribuci6n financiera de los $2.5 

millones ($2 millones para asistencia t4cnica, vehfculos y desarrollo general
 

del programa y $ 0.5 mill6n para el fondo crediticio) ha sido utilizado, prin

cipalmente debido a las demoras en la iniciaci6n del proyecto y a la falta 
de
 

consolidaci6n institucional y actividades de asistencia en el campo por parte
 
cuatro asistentes tecnicos especialistas,del INCCA. Se estan proporcionando 

coordinador del proyecto y cinco coordinadores de campo; se han recibidoun 
cinco vehiculos, pero cuatro de ellos llegaron solamente en los 6ltimos 15 

dias. 

Se han presentado serios problemas con respecto a la contribuci 6fn del GDE
$500.000 en salarios, $250.000 en infraestructura y equipo de
-$0.925 mill6n: 

oficina, $100.000 en suministros para capacitaci 6 n y $75.000 en viticos y 

transporte. Aunque el monto global proporcionado hasta la fecha parece ade

cuado, la realidad es que la contribuci6n del GDE estA encaminada a la opera

ci6n total del INCCA, sin especificarse el apoyo directo al proyecto y, re
ha rechazado el pago de viiticos y do transporte. La concientemente el MAG 

se estribuci6n a la producci6n de materiales esta'muy por debajo de lo que 

peraba porque el nuevo equipo de imprenta del MAG se ha instalado recientemente 

y las personas asignadas a su manejo estan siendo reci4n entrenadas. El bajo 

nivel de los ingresos del GDE puede entenderse que en la prctica las opera
a las cuaciones del INCCA estln virtualmente limitadas a las 6reas del DRI, 

fondos del proyecto estan realmenteles el proyecto estA orientado o que esos 
sustentando el IXCA como una institucion. 

Elproblema m's serio ha consistido en que, a pesar de las preocupaciones ex
plicitas de A.i.D. relativas a la estabilidad y flexibilidad institucional, el 

INCCA hasta el momento de esta evaluaci6n ha dependido de la Divisi6n del De
sarrollo Camnpesino (dentro del MAG), situaci6n que limit6 su capacidad de de

sarrollo y casi paraliz6 su trabajo en el campo. Desde los 61timo dos meses, 
INCCA oper6 con un director encargado quien no cont6 ni con la libertad ni con 
ia seguridad para desarrollar la instituci6n de acuerdo con los objetivos del 

programa especial del INCCA, igualmente tenfa unaproyecto. El proyecto, un 
tanto lenta. Talvez en un esfuerzo para compensar el desarrolloejecuci 6 n un 

lento del INCCA, talvez por su pronio celo profesional, SEDRI (la oficina na
cional del DRI) a veces ha tenido un papel preponderante e inoportuno para es

tablecer las actividades del INCCA. Afortunadamente, en la actualidad, la 

presi 6 n por parte de la SEDRI parece estar disminuvendo en reconocimiento a la 

actual situaci6n del INCCA. 

A pesar de su prop6sito para desarrollar un programa dinaimico e innovador para 
campesina y para proporcionar las condiciones institucionales ycapacitaci 6 n 

de personal necesarias para alcanzar este prop6sito, la mayoria del personal 
del INOCA fue asignada por la DDC sin considerar ning6n criterio especial y, 

hasta la fecha, la falta de entrenamiento en el trabajo para su propio perso

nal, labor que debieron ejecutar los asistentes t4cnicos firanciados con fon

dos del proyecto, es la causa de las deficiencias institucionales del I1WZCA
 



su tiempo ha sido dedicada a 
hasta la fecha. Sin embargo, la mayor parte de 

institucionales.solucionar problemas 

es su incapacidad para es
del limitado desarrollo del INCCAUna consecuencia 

productivas con otras instituciones p6blicas y privadas
tablecer relaciones 
que estin involucradas en capacitaci 6 n campesina; por ejemplo, la iniciaci 6 n 

Se han
 
de la ejecuci6n de actividades para las cuales 

se diseA6 el proyecto. 


dado algunos pasos en este sentido sin alcanzar 
un progreso definitivo ya que
 

los esfuerzos se han desviado a causa de los problemas 
internos y por la sus

de un contrato con otra agencia ecuatoriana para 
realizar un inventa

cripci6 n 

los recursos existentes para la capacitaci 6 n campesina, el cual no tuvo 

rio de 
mucho 6xito.
 

el prop6sito general del DRI demuestre que se este dando pasos decisi-
Aunque el personal de campo del
 
vos en el trabajo de desarrollo rural y mientras 

INCCA est6 Unacontribuyendo en forma definitiva al proceso, las 
exigencias son 

de Quito es muy limitado.
demasiadas y el apoyo de la Oficina del INCCA 

fue dedicado al desala oficina central del INCCA gran cantidad de tiempo de 

rrollo de un marco conceptual para capacitaci 6n campesina y en difundir esta
 

esta 
a nivel de carrpo. Aunque el documento escrito que contiene

metodologla un desarroa nivel profesional, es necesario
metodologia es atractivo y 6til 

ser ejecutado efectivamlente en el campo.
ilo adicional antes de que pueda 


del proyecto hasta la fecha,

No obstante las limitaciones para la ejecuci 6 n 

el cambio del status institucionalnuevocon el nombramiento de un director, 
la instalaci 6 n del equipo de imprenta del MAG, la 

del INCCA (fuera de la DDC), de algun 

llegada de los vehiculos adquiridos a traves 

de A.I.D. y la soluci
6
 

(todo esto dentro de los 6ltimos 
nos de los problemas mas urgentes de personal 

la mayoria dentro de las 6ltimas dos semanas), parece existir una 
dos meses y 

logre un progreso en la realizaci6 fn de 
buen3 probabilidad para que el proyecto 

se presentaran cambios interpestivos en la politica de de
sus objetivos si no 
sarrollo rural.
 

por el equipo de evaluacion incluyen
Tas recomendaciones ms importantes hechas 

los reprelas bases del proyecto entre 
la necesidad de restablecer y definir 

y desarrollar unaAID/Ecuador, MAG, INCCA y SEDRIsentantes del AID/W, 
re

una vida del prolas actividades y gastos para
programaci 6 n correspondiente a 

alla de la fecha de ter
yecto que probablemente se extendera por 18 meses mas 

mnihaci6n fijada para mayo de 1984. 



INORMACION BASICA
 

NACIONAL DE CAPACITACIONSISfETitulo: RURAL 

Fecha Convenio: 27 de agosto de 1980 

Fecha primer desembolso: 28 de octibre de 1981 

Fecha termilnaci 6n: 30 de mayo de 1984 

Financiamiento: AID/Ecuador 
GDE: 
TOTAL: 

$2.5 millones 
$ .925nmillones 
$3.425 millones 

Instituto Nacional de Capacitacion Campesina 
(INCCA)
 

Entidad Ejecutora: 


n e institucionalizacion de
 
Objetivos" a) Apoyar a la ejecuci

6
(SNCR)


un Sistema Nacional de Capacitaci6n Rural 

cuyo prop6sito ser', racionalizar y optimizar el 

uso de los recursos de que disponen las 
diversas 

instituciones estatales y particulares 
dedicadas 

Por 1o tanto, este
 a la capacitacion rural. 

proyecto desarrollara actividades pilotos 

dentro
 

de la globalidad de capacitacion rural 
que eje

cutara la Agencia Ejecutora Nacional.
 

b) Robustecer y mejorar los mecanismos 
de colabora

ci6n entre las instituciones que ejecutan 
tareas 

n y capacitaci6fn a fin de investigaci6fn, extensi
6


en
de mejorar los sistemas de administracio'n y 

trega de servicios segu'n las necesidades expre

sadas por las comunidades rurales. 
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C) Conseguir que las acciones de capacitaci 6rn rural 
ejecuten tanto dentro de los Proyectos deque se 

cuanto en los Proyec-Desarrollo Rural Integral, 
tos Sectoriales, respondan a la orientacion par

ticipativa que plantea el Gobierno Nacional.
 

d) Dinamizar y facilitar la entrega de servicios de 
las comunidades por parteAsistencia T4cnica a 

de las diferentes agencias involucradas en los
 

proyectos de Desarrollo Rural Integral y secto
riales.
 

El proyecto se circunscribira b~sicamente a
Beneficiarios: 

los proyectos de Desarrollo Rural Integral pu

diendo ampliar la cobertura a 6reas mAs amplias
 

dentro de las provincias donde tienen lugar di

chos proyectos.
 

Areas de Capacitaci 6 rn: De acuerdo a necesidades expresadas por 
comunidades, pero se preven:
 

- Capacitaci 6 n socio-organizativa. 
- Capacitaci 6 n agropecuaria. 
- Capacitaci 6 n epresarial. 
- Capacitaci 6 n bAsica. 

Proceso y Metodologla- - Inventario de Recursos en Desarrollo
 
Rural. 

- Cooperaci 6 n tecnica a programas 
ptblicos y privados.
 

- Satisfacci6fn de demandas de capacita
ci6n de comunidades. 
Metodologa de InvestigaciorVAccion-
y participacion comunitaria. 
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wIFORME DE EVALUACION
 

SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION RURAL
 

INTRODOCCION 

1o que se pudo hacer en un corto periodo
Este informe de evaluaci 6 fn representa 

-a evoluci 6 n y progreso alcanzado por
(16 difas), de observaci 6 fn y anlisis de 

"Sistema Nacional de Capacitaci 6 n Rural." 
Proyecto AID/GDE 931-1054 

y Leonel Val
evaluaci 6 n externo compuesto por Christine Krueger

El equipo de 
la Oficina de Educaci6n de AIDqashington (S&T/ED) y 

divia fue reclutado por 
la Misi6n de AID/Ecuador. A sugerencia del Instituto Nacional 

contratado por Martha Paredes fue
agencia ejecutora del proyecto,

de Capacitaci 6 n Campesina, 
como representante nacional.integrada al equipo 

por AID/W y AID/E incluy6 

El Plan de Trabajo asignado al equipo de evaluaci 6 n 
resumen los siguientes puntos:

lista de diversos elementos que se en una 
n a sus objetivos inclu

1. Revisi6 n de progreso del proyecto en relaci
6


yendo los aportes de AID, GDE y los logros alcanzados 
por INCCA a ni

vel central y de carpo.
 
Arilisis del desarrollo institucional del INCCA 

y sus relaciones
 
2. 


intra e interinstitucionales.
 n del Fondo
los mecanismos de administraci
6n y utilizaci6
3. Anlisis de 

de Asistencia para la Capacitaci6n Rural.
 
tnrminos de su aplicabilidad en otros

4. Anilisis del modelo INCCA en 
passes en vias de desarrollo.
 

tres puntos. En 
El informe presenta una discusi6n detallada de los primeros 

al punto cuarto el equipo de evaluaci 6 n consider 6 que, debido a que el 
cuanto su 

etapa de arranque en su desarrollo institucional y que
S1CR aun estA en una 

estado de formaci6n, serfa pre'aturo analizar 
modelo programitico aun estS en 

El equipo de evaluaci
6n considera que NOCA
 

su aplicabilidad a otros paises. 
 n ru
estA desarrollando una conceptualizaci

6 n y una metodologia de capacitaci
6


ral innovativa que bien en un futuro cercano podria 
servir de modelo a otros
 

paises pero que aun no es adecuado para proponerlo. 

n consisti6 de entrevistas con diver-
La metodologia empleada para la evaluaci6

p6blico y privado relacionado con INCCA, entrevis
sos funcionarios del sector 
tas individuales con practicamente todo el personal 

del INCCA y discusiones
 
Ademas sejefes de departamento del Instituto.

individuales y de grupo con 
dos 6reas de proyectos de Desarrollo Rural Integral donde 

realizaron visitas a a
la Sierra Sur del Ecuador. Lamentablemente debido 

actua el INCCA, ambas en ende proyecto 
un Paro Nacional de tres dias no fue posible visitar las areas 

En las visitas de campo se entrevist
6 a varios funcionarios de los
 

las Costa. se dialog6 con lideres
particip6 en actividades en comunidades y

proyectos, se 
y miemfbros de comunidades campesinas.
 

todos las acciones y actividades del IXCA ni 
Si bien no fue posible conocer la cose hubiera querido, pensamos que
profundizar sobre algunos puntos como 
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Tanto INCCA como el
bertura lograda ha permitido hacer un informe acertado. 
equipo vieron siempre esta evaluaci6n como un proceso de aprendizaje y en 

ningun momento ces6 el dialogo y la cooperaci6n mutua en lograr los fines de 

la evaluaci6n, v. gr., mejorar el desarrollo del proyecto para beneficio de 

los campesinos del Ecuador.
 



SEOCION I 

AL PROYECLO YLGRDS DEL INCCAONTRIBUCIONES 

n tiene por objeto analizar el progreso 
alcanzado en la ejecuci6n
 

Esta secci6 6
n Rural, desde su apro
del proyecto 931-1054, Sistema 

Nacional de Capacitaci

Este periodo de tra

baci6n en agosto de 1980 hasta el 
mes de marzo de 1983. 


bajo se analiza bajo tres perspectivas:
 

1. Contribucion de AID.
 

6 n del GDE.
2. Contribuci


3. Los logros de INCCA.
 

1. Contribucion de la Agencia de Desarrollo 
Internacional (AID)
 

n del gobierno de los Estados Unidos 
al desarrollo rural del
 6 6
La contribuci n
 

Ecuador es de larga trayectoria remont~ndose 
a los proyectos de investigaci


Los aport!s del gobierno de los Estados 
Unidos cobraron
 

agricola de 1942. n al poder del actual Gobierno Constitucio
gran impulso en 1979 con la asunci

6


S61o bajo el rubro Desarrollo Rural 
el aporte de AID es el
 

nal del Ecuador. 

siguiente:
 

US$11.6 millones
Fondos No Reembolsables 

US$29.3 millones
Prestamos Blandos 

US$32.9 millones
 

Esta cifra refleja solo una parte 
del apoyo total de AID al desarrollo 

rural
 

En su informe anual 1982, la Secretaria 
de Desarrollo Rural
 

del Ecuador. 

Integral (SEDRI) reconoce la envergadura 

de los aportes de AID:
 

"Durante el afro 1982 se ha puesto en 
vigor los siguientes convenios
 

el Prestamo 518-T-038 para los proyectos 
Quimiag-Penipe,
 

con AID: 

Salcedo y Jipijapa; el de Fondos No 

Reembolsables 518-0012 para apo

yar el Programa DRI; el Convenio de 
Pr6stamo AID-518-U-040 y de Fon

dos No Reembolsables 518-0015 para 
el Desarrollo del Sistema de Ser

vicio de Salud Rural Integral, manejado 
a travs del Ministerio de
 

Salud y el IEOS; el Convenio de Tecnologia 
Rural, manejado a traves
 

del CONACYT y del INIAP; el Convenio 
de Fondos No Reembolsables AID

931-1054 para el Sistema Nacicnal de 
Capacitacion Rural, manejado
 

entre la SEDRI y el INCCA; el Convenio 
de Credito Externo AID-518-W

29 
para la creaci
6fn de
 

039*y de Fondos No Reembolsables AID-518-00


Fuentes Alternativas de Energia, manejado 
a trav6s del Instituto Na

cional de Energia (INE)."
 

6 n de AID al desarrollo rural que se
 
Es dentro de este contexto de cooperaci


inserta el Proyecto 931-1054 Sistema 
Nacional de Capacitaciorn Rural que 

es ob

jeto de este informe de evaluacion. 
Estrechamente vinculado a este proyecto
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estS el Proyecto de Desarrollo Rural Integral (518-0012 y 518-T-038), que pro-.
 

porciona fondos reembolsables y no reembolsables para el funcionamiento del
 

programa de desarrollo rural integral incluyendo apoyo institucional a la
 
areas DRI en Salcedo,
Secretaria de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) y a tres 

Quimiag-Penipe y Jipijapa. 

La Misi6n de AID en Ecuador jug6 un papel principal en la conceptualizaci
6n y 

En efecto, la AIDdesarrollo del programa de desarrollo rural integral. 

aprob6 fondos para DRI antes de la creaci6n de la Secretaria de Desarrollo 

Ru

ral por 1o que di6 el inpulso al establecimiento de SEDRI y de las 6reas DRI
 

al hacerlas pre-condici6n para el desembolso de fondos. Los fondos de AID se
 

entregaron en un paquete de tres proyectos negociados paralelamente, los 
dos
 

ya mencionados para SEDRI, SNCR y el Proyecto de Transferencia de .ecnologia
 
Mientras dos de estos proyectos apoyan investigaci

6n, in-

Rural (Titulo XII). 


n, comercializaci6 n y
fraestructura rucal, cr6ditos para inversi6n y producci
6


otras intervenciones, el proyecto 931-1054 financia el establecimiento de Sis

tema Nacional de Capacitaci6n Rural a trav6s de la consolidaci6n institucional
 

del Instituto Nacional de Capacitacion Campesina (INCCA).
 

AID/
Tanto AID/Washington como AID/Ecuador asignan a INCCA un rol crucial. 


Washington ve a INCCA como iv:a posibilidad de inmplementar el concepto de una
 

"agencia de servicio" que coordina y apoya t~cnicarente los diversos programas
 
Este inter4s lleva a la Oficina de Educaci6n de
4e Educaci6n No-Formal rural. 


a financiar el INCCA en Ecuador y paralelamente el
AID/Washington (S&T/ED), 
desarrollo de una "agencia de servicio" (LDTC) en Lesotho, Sud Africa.
 

su parte AID-Ecuador ve al INCCA como un componente complementario indis-
Por 
A primera vista pareciera ser que las percepciopensable en el programa DRI. 


nes de AID/Washington y AID/Ecuador sobre el INCCA fueran diferentes pero 
otra
 

mirada hace evidente que ambas visiones pueden ser complementarias. En t6rmi

nos concretos, Ecuador provee de un contexto adecuado a la implementaci
6n del
 

concepto de "agencia de servicio" de Educaci6n No-Formal rural. Este contexto 

estS dado por las experiencias anterio.es en Educaci6n No-Formal (con apoyo 
de
 

AID) en Ecuador, la existencia de una variedad de agencias y recursos de 
Edu

caci6n No-Formal y la emergencia de un programa integral de desarrollo rural
 

que exigia de un fuerte componente de capacitaci 6 n campesina. 

Tanto AID/Washington como AID/Ecuador han proporcionado insumos t6cnicos y fi

nancieros para el diseo, iniciaci6n y consolidaci
6n del INCCA. Esto incluye
 

asistencia en la formulaci6n de los diversos documentos en preparaci6n a la
 
Luego de la
firma del Convenio y aprobaci6n de fondos en agosto de 1980. 


firma del Convenio y aprobaci6n de los fondos pas6 m~s de un aio antes del de-

Este fue un periodo de intensembolso inicial de fondos en octubre de 1981. 


sas negociaciones para conseguir la localizaci6n del INCCA dentro de la es

tructura del Gobierno del Ecuador; nombramiento de su director y asignaci6n de
 

personal; preparaci6n de un programa de trabajo, presupuesto y adquisici6n de 
n
equipos y vehiculos. Adem~s hubieron demoras considerables en la instalaci

6


de la SEDRI, la firma del Convenio de colaboraci6n entre SEDRI y MAG y la 

puesta en marcha de proyectos DRI. La AID debi6 jugar un papel de catalizador 

en la consecuci6n de todos estos arreglos institucionales a trav6s de
 

discusiones con diversos niveles del GDE.
 

http:anterio.es
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hasta la fecha de este informe, once (11) Cartas deAID/Ecuador ha enviado, 
La mayoria de estas Cartas se refieren al cumplimiento de
Implementaci6n. 


condiciones previas al desembolso de fondos estipuladas en el Convenio 
que el
 

A trav6s de estas Cartas se observa
Ministerio de Agricultura debla realizar. 
que AID repetidamente acept

6 pr6rrogas considerables de tiempo para el cumpli

miento de dichas condiciones. Segin el texto del Convenio, la fecha de termi
fue de 120 dias (4 meses).naci6n para el cumplimiento de condiciones previas 

al cabo de 14 meses.
En la prActica todas las condiciones s6lo fueron cumplidas 

Del proceso de negociaciones previas al inicio del proyecto entre AID y la 

agencia ejecutora nos parece que aun persisten dos problemas. 

En primer lugar, la Carta de Implementaci
6n No. 3 da por aceptada por parte de
 

AID la condici6n 4.2C, referente al establecimiento de un Consejo Asesor de
 

En realidad a pesar que 4ste pudo haberse constituido en
Capacitaci6n Rural. 
n,
el papel no lo hizo en la pr~ctica. A la fecha de esta evaluaci6 el consejo
 

asesor no existe ni funciona.
 

El segundo problema se refiere al estableciiniento del Fondo de Asistencia para
 

Rural (FACR), el que despues de casi un aflo de pr6rrogas se
la Capacitaci6n 

establece en base a un Convenio "cuatripartito" entre el MAG, SEDRI, Banco 

Na

cional de Fomento y un agencia privada (CESA). La AID manifest6 su preocupa

ci6n por la escasa participaci6n de INCCA en el manejo del FACR. A6n no hay 

evidencia de una satisfactoria respuesta a esta inquietud a pesar que AID, en
 

Carta de Impleinentaci6n No. 10, di6 por cumplida las condiciones referentes 
a
 

este fondo. El problema del FACR se analiza en m~s detalles en la secci6n III
 

de este informe.
 

Los aportes de AID/Washington incluyen no solo el financiamiento del proyecto
 

sino asistencia t6cnica en la formulaci6n y puesta en marcha del proyecto.
 

Los fondos para financiar el proyecto proceden de la Oficina Central de Educa

(S&T/ED) de AID a traves de un programa piloto de sistematizaci
6n de la
ci6n 

Educaci6n No-Formal del cual un caso se desarrollaria en Ecuador y otro en
 

Lesotho. La asistencia t4cnica fue entregada principalmente por el jefe de 

Educaci6n No-Formal de S&T/ED en cuatro visitas a Ecuador y en contacto postal
 

y telef6nico desde Washington. Existe un claro reconocimiento de la impoortan

cia de los aportes t6cnicos de S&T/ED por parte del personal del INCCA. Cabe
 

hacer notar que este mismo funcionario de AID/ashington trabaj6 en el desa

rrollo del proyecto de Educaci6n No-Formal en Ecuador a principios de la d6n no hay
cada de 1970. En la documentaci6n disponible a la misi6n de evaluaci
6


evidencia de aportes t6cnicos por parte de la Oficina Latinojrnericana u otras
 

oficinas de AID/Washington. 

Un grai: desaflo, como apuntramos antes, es la conciliaci
6n de la concepci6n y 

expectaLivas de este proyecto por parte de AID/Washinqton y de AID/Ecuador y 

del mismo INCCA. ALn persiste una distancia considerable entre el conceptu de 

"agencia de servicios" de Educaci 6 n No-Formal de la S&T/ED y la realidad de 
Este tema se tocaINCCA como instrumento del desarrollo rural del Ecuador. 

desde diversas perspectivas en las secciones subsiguientes de este informe..
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La misi6n de evaluaci6n considera que una conciliaci6n de espectativas es po
n bisica y un diilogo constantesible pero que ello requeriria de una aclaraci

6


y con activo intercambio de informaci6n entre todas las partes interesadas.
 

Solo asi'se lograra un seguLmiento apropiado del proyecto que satisface 
a las
 

diversas agencias, sin dejar de lado los principalej beneficlarios 
de pro-


De nuestras observaciOfnes nos payecto: los canpesinos ma's pobres del pais. 

medida que el proyecto evoluciona y se desarrolla, 1CtC.A ira paurece que, a 


"agencia de servicios" para la Educacionlatinnente torrao la forma de una 
No-Formal rural en Ecuador. 

En cuanto a los desntbolsos f inancieros para el proyecto r-r parte de la AID, 

estos sufrieron los retrasos ya mencicnados y explicados. El prL'rr anticipo 
1981 por el oquivade pago de AID al proyecto se efectuo el 28 de octubre 3e 


lente en sucres de goco rts de 74.000 d6lares. rtre el prLr:ero y segundo an

ticipo hubo un lapso considerable, en efecto el seguCo pgo soo se hizo en 

3unio de 1982 y fue par el equivalente en sucres de casi 97.000 d6lares. Este 

lapso indica una lentitud por parte de .CtCA en gastar fondos, debido a los 

proble.lMs de iniciacion y estructuracion de la institucion. Desde el tercer 

en novie-Ore de 1982, los desemoolsos y utilizacion de ondos han
antici.x 

venido nor-alizindose pKulatinrvmnto a rc'dida que los funcicnarios de ICCA 

en el cu-pliionto do normas deadquirian experiencia en control de gastos y 
AID.
 

Hasta La fecha de esta evaluacion I>CCA s6lo ha utilizado 440.000 doiares, es 

decir una quinta par-te del presupiosto total, cuando solo resta un ai.o y dos 

meses de vicia del proyecto. Esto se debi6 principalrwnte a de-oor-as en el co

mienzo de la ejecuci6n del proyecto. an la practica 4ste solo lleva un ato y 

tres ;"eses de vida activa. art.bien la constante devaluaci6n del sucre con 

respecto al d6lar hace Gus lento el constrru de d6lares, ya cue la tmayor par-te 

de los pagos se hace en roneda nacional. Por lo tanto sera necesarlo torar 

deter.inarciones sobreo: i) extensi6n de la vida del proyecto, y 2) intensi

ficaci6n de actividades prograaticas particularmnte a nivel de carjo. n.lIa
 

secci6n sobre reconav-nKaciones se tratara este asunto.
 

Dn cuanto a equipamiento, AID ayud6 en la adquisici6n de cinco vehiculos--un 
General Mttors Sutrban y cuatro Jeeps/C-herokee rcdelo 1982. El trimite de
 
aduanas par-a Los Cherokee tuvo una considerablo donor-a dosdo dicieaitre 1982
 

A la focha so oncuontran on Quito a disgosiciotn
hasta fines do mrzo 1983. 


del ItCCA.
 

(G)E)
2. La Contribuci6n del Goblor-ro del Ecuador 

Ed. convenjo ontro AID y (L3E do agosto 1980 estableco quo: "a) El C*4 (Or-ga

nisto Nacional Ejecutor) acuor-da proveor los fondos adicionales a la Contribu

ci6n do La AID y tcdos los oroas recur-sos requeridos par-a liovar a cabc el
 

proyocto on unia forira ofect iva y opor-tuna. b) ins recur-sos pr-opor-cioreados 

jxr el ONEI par-a ol proyecto no scrdm inferioros al oquivalento do US$925.000 

incuyerndo los costos quo so ostablocen "on cspocios""
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se establecen los si-E el acapite sobre Presupuesto del GDE para el Proyecto 
guientes rubros: 

US$500.000
Personal 

Equipos, oficinas, infra

US$250.000estructura 
Materiales de Capacita

US$100.000ci6n 
Transportes y Viaticos US$ 75.000
 

US$925.000Total 
Recursos Financieros
 

n de evaluaci6n que el INCCA,
El Director Financiero del MAG inform6 a la misi
6


A trav4s de la Divisi6n de Desarrollo Campesino, ha recibido y utilizado 
las
 

siguientes cifras:
 

6.30 millones de sucres
Aflo 1981 

Ao 1982 7.99 millones de sucres
 

14.29 millones de sucres
Total 


El calculo del monto en d6lares de lo que ha aportado el GDE dependera 
de la 

Si la AID acepta el cambio oficial de 33 sutasa de caxbio que se utilice. 

por d6lar que fue efectivo hasta marzo de 1983, la contribuci6n del GDE 

cres 
sido de 433.030 d6lares. Para el aho 1983, el

hasta dicienbre de 1982 habria 
Director de Finanzas inform6 de una asignaci 6 n para INCCA de 8.28 millones de 

sucres 1o que al cambio oficial actual de 42 sucres por d6lar, equivaldrian 
a
 

197.143 d6lares. Por lo tanto la contribuci6n del GDE al INCCA a la fecha de
 

esta evaluaci6n estaria por sobre el 50% de 1o dispuesto en el Convenio.
 

a usar para
AID y el GDE deberan llegar a un acuerdo sobre la tasa de cambio 

La AID usa la tasa de cambiocalcular la contrapartida nacional al proyecto. 

libre, la que al momento de esta evaluaci 6 n fluct'a alrededor de los 80 sucres
 

tasa se usara en el c~lculo de la contrapartida,por d6lar. Si esta misma 
30 por ciento de lo convenido. Esta ul

4sta alcanzaria al momento a un 25 a 
tima estimaci6n nos pareceria mas real en t6rminos de la situaci6n cambiaria y 

el valor adquisitivo de la moneda nacional. 

Quizis la observaci6n mis crucial sobre la contrapartida GDE es que 
en las ci

en la orden de 1o que el GDE acord6 poner
fras mencionadas arriba aunque estin 
para fines del proyecto SNCR, en realidad viene a representar su aporte para 

real del GDE al proyectola contribuci6nel INCCA. Entonces para calcular 
de esas cifras los montos que se dediquen a otras acti

habria que descontar 
vidades. 

una auditoria al INCCA en
La Contraloria General de la Naci6n ya ha realizado 
el mes de diciembre de 1982 pero ain no se ha presentado el informe final y 

este esti pendiente al nombramiento del nuevo jefe de esa oficina. Mientras 

tanto INCCA ha pedido que la persona que realiz6 la auditoria prepare un re

sumen sobre los puntos principales de ella para que puedan emipezar a traba

jarlos.
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Personal 

El principal aporte del MAG al INCCA corresponde al rubro personal. Al mo
con una planta de personal en Quito

mento de esta evaluaci 6 n el INCCA cuenta 
de 34 funcionarios. De estos, 29 reciben remuneraci 6 n del MAG y 5 han sido 

fondos del convenio AID/GDE. Ademis los cinco coordinadorescontratados con 
de capacitaci6n en las 6reas DRI reciben sus remuneraciones de fondos del 

Con
21 son antiguos funcionavenio. De los 29 funcionarios pagados por el MAG, 

partir de su creaci6n
rios del Ministerio que fueron incorporados al INCCA a 


como secci6n de la Divisi6n de Desarrollo Campesino. Aqui conviene citar el 

decreto normativo de funcionamiento de.INCCA de agosto de 1980. 

El Director General de Desarrollo Campesino queda
"Art. 4o. 

autorizado para que proceda a reubicar al personal del Ministe
rio de Agricultura y Ganaderia, que actualmente se encuentra
 
vinculado a tareas de capacitaci6n de acuerdo a los requeri
mientos especificos del Insituto." 

Por 10 tanto, no todos estos funcionarios deben ser considerados como la con

trapartida del GDE estipulada en el convenio. Este punto necesitara ser acla-
Es necesarado a la satisfacci6n de las partes involucradas en el proyecto. 

rio recordar que el convenio esti dirigido al establecimiento del SNM y es

tipula que se tratari de mantener tin n6mero ums bien pequefio de personal. MAs 
el personal previsto para la oficoncretamente el Convenio establece como 

cina central del SNCR un ndmero de 11 funcionarios: 7 t6cnicos y 4 de apoyo. 

Siendo que el INCCA tiene una planta central de 34 funcionarios ser6 necesario 

definir cuantos de estos pueden considerarse como contrapartida real del GDE
 

en el cumplimiento del Convenio. 

En esta secci6n s6lo nos interesa plantear el problema de definici6n de insu-


En la secci6n referente al desarrolJ.o institucional del INOCA
 mos del GDE. 

nos referimos al punto todavia m6s crucial de los efectos que la asignaci6n de
 

personal MAG en su coisolidaci6n. La interrogite que se nos plantea es si el 
recursos o, en realidad, un innecesarioINCCA hered6 del MAG un buen nilmero de 

peso institucional.
 

en diversos circulos del Ecuador que el MAG es particularmenteEs reconocido 
pesado institucionlmente y sus funcionarios ganan bajos sueldos e.g. un Pro

motor Social 4, con titulo universitario, gana 9.500 sucres (200 d6lares) men

suales. Al analizar la contrapartida del GDE al proyecto habria que consi

derar los problenas de administraci6n que causan el heredar un alto ntunero de 
en muchos casos, necesitan trabajar en otros lugapersonal ral pagado y que, 

se adn m~s si se consires para complementar su renta. El problema agudiza 
dera que el personal pagado con fondos del convenio recibe salarios mucho mis 

de los funaltos 1o que inevitablemente afecta las relaciones interpersonales 
cionarios.
 

Equipos, oficinas, infraestructura
 

El MAG se co-npromete en el Convenio a aportar equipos, oficinas e infraestruc

tura al SNCR por el valor de 250.000 d6lares. Es dificil evaluar, cuanto de
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ha sido entregada al proyecto. Nuevamente nos en
esta contrapartida ofrecida 

lo que es aporte al INCCA en general
frentamos al problema de distinguir entre 

organisms del MAG y 1o que es aporte de contrapartida al proyecto.como 

inteniendo en cuenta esta limitaci6n, podemos apreciar el grado de cumpli
unamiento por parte del GDE de los aportes ofrecidos a travs de descripci 6fn 

de 1o que el INCCA dispone para su funcionamiento. El INCCA dispone de cuatro 

(4)oficinas de trabajo, una 3ala de conferencias compartida con 
la Divisi6n
 

Est6 planificado ya que el Departamento
de Desarrollo Campesino y una bodega. 

de Comunicaciones pasa al sexto piso (INCCA ahora se encuentra en el 

s~ptimo
 
1o que ahora es la bodega se va a instalarpiso del MAG). Con este traspaso 

el lugar del actual Departamento de Comunicaciones, que siend, ns amplioen 
permitir6 la instalaci6n del equipo de mi:Te6grafo que ha sido encajonado sin 

Lo que ahora es la bodega se va a convertir en la usar en la bodega actual. 

oficina del director de INCCA dejado que su oficina actual quedar6 libre 

para
 

el Coordinador y el Asesor Principal del Proyecto SNCR.
 

de personal en las oficinas particular-Existe un evidente congestionamiento 
en la que funcionan los departamentos de Investigaci6n y de Programaci 6 n 

mente 
con un total de 15 funcionarios. Este congestionamiento dificulta el trabajo 

de la mayoria
concentrado y libre de distracciones que requieren las funciones 

Un problema serio 1o constituye la esde los profesionales del Instituto. 
 fuera 
sez de tel6fonos. El INCA dispone solo de dos lineas con salida para 

insuficiente para el ndmero de profesionales y, sobredel edificio. Esto es 

del trabajo que requiere constante comunicaci 6 n con

todo, por la naturaleza 
Es imperativo que el MAG 

otras agencias y con ]as 6reas de trabajo de campo. 
ha sido

asigne niis lineas telef6nicas para uso del Instituto. Este problem 
tienpo y habria que agilitar tr'Imites para

fuente de frustraci6n por mucho 

solucionarlo.
 

El mobiliario minim (escritorios y sillas) parece haber sido provisto en
 
n se ve en buen esforma suficiente por el MAG y al momento de esta evaluaci

6

de las oficinas limita su utilidad.
tado. Sin embargo, el congestionamiento 

libros.
Hay una evidente escasez do mobiliario para archivo y estanteria para 

A medida que INCCA desarrolla materiales, produce docurentos, y adquiere li
se su

bros se har6 necesario mayor mobiliario para su almacenamiento, Io que 

pone ser previsto para la bodega ampliada. Ademis existe una evidente nece

sidad de una inquina fotocopiadora para uso exclusivo de INCCA. 

Materiales y Suministros do Capacitaci6n 

esperaba del MAG era en la producci6n de
Una contribuci6n importante que so 

impres16n y
material informativo y educativo. El MAG cuenta con un centro de 

producci6n audio-visual el cual se suponia produciria la mayor parte del mate

el INCCA. Sin embargo, personal del Instituto inform6 que
rial requerido por 
se han visto en nocesidad do contratar servicios de particulares debido a la
 

demora de entrega do materiales por parte do los talleres del MAG.
 

General del MAG, esta misi 6 n do evaluaci 6 n
En entrevista con el Subsecretario 

impresi6n y pro
fue informada do la reciente llegada do modernos equipos de 
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Estos equipos se pondrian a la disposici6ln del INCCA y 
ducci6n audio-visual. Las palabras exactas del Subsecreta-
se le daria acceso prioritario a ellos. 
 n de estos talleres estarian
 
rio fueron que "el 80% de la capacidad 

de operaci6


En vista de las experiencias anteriores, 
seria util que
 

dedicados al INCCA". 

el Director del Instituto pidiera 

el envio de un memorandum al CENCOTAP 
(Cen

tro de Comunicacio'n Tecnico Agropecuario), 
estipulando la prioridad que debe
 

d~rsele al ICCA en el uso de sus servicios.
 

l visit6 los talleres de CENCDTAP en 
el subsuelo del
 

La misi 6 n de evaluaci6 n de 
Fstos talleres disponen de equipos para 

la impresi6


edificio del MAG. 
CEN(OTAP cuenta con un personal de 

15 funcio
cualquier tipo de publicaciorn. 

narios que incluyen redactores, impresores, 

diagramadores, dibujantes, fot6

personal considera que CENCOTAP estA 
siendo
 

grafos y personal de apoyo. E1 


sub-utilizado y expresaron su disposicion 
a responder a peticiones del INCCA.
 

n y fotomecanica estin instaladas fal-

Tambi6n las maquinas nuevas de impresi

6


Este adiestra
tando el adiestramiento del personal 

para comenzar su uso. 


miento est6 ya contratado con una empresa 
comercial y comenzaria en el mes de 

abril.
 

Es evidente que CENOTAP estaria 
en condiciones de suplir la mayor 

parte de
 

Para esto sera necesario formalizar
 n del INCCA.
las necesidades de impresi
6


n y, sobretodo, mantener un buen 
nivel de comunicaci6n
 

convenios de colaboraci
6


Como se dijo anteriormente, esta 
vincula

abas partes.
enr.re 

ci6n ya cuenta con la aprobaci

6
y cooperaci 6 n 
n de las altas autoridades del Ministerio, 

lo 

El INCCA debera
 
que restaria Leria el formalizar 

y agilitar esta relaci
6fn. 


tomar la iniciativa en lograr este 
fin.
 

Transportes y Viticos 

Seg6n el Convenio, los gastos de 
transporte y viaticos deberan ser 

parte de la
 

contribucion de contrapartida del 
c)E y $75.000 fueron asignados para 

este
 

proposito. 
n
 

La Divisi6n de Desarrollo Caripesino 
dispuso durante el primer afo de 

ejecuci6


del Convenio do 6 vehiculos para 
ser usados por todos los departamentos 

inclu-


Esto signific6 que INCCA tuvo dificultades 
do transporte du

yendo el INCCA. 
n hasta la llegada de vehiculos comprados 

con
 
rante el periodo de su iniciaci

6
 

En la entrevista con el Sub
fondos del Convenio en febiero y 

marzo de 1983. 
. . se entrogan fue informada que ". 


secretario General del MAG, esta misi
6


rnan a INCCA 2 jeeps nuevos para 
la sede central y un vehiculo para 

cada pro-

Si INCCA logra el cunipliniento de este 
donde est6 trabajando".yecto DRI cubiertas. 

ofrecimiento, sus necesidades de transporte 
estarian prActicamente 

Durante los primeros ocho meses de funcionamiento 
deY proyecto, no hubo mayo

res prcblcmas con pago de viticos 
para trabajos de campo, salvo demoras 

buro-


Posteriormente la conse
crAticas en la administraci6n financiera 

de la DDC. 


cuci6n de viaticos se torn
6 paulatinamente miis dificil hasta llegar al cese 

Luego do un periodo do casi tres meses 
sin viajar al capo, 

total do pagos. un mecanismo que permitiera utilizar
AID busca do

el INCCA debi6 iecurrir a en Sin embargo, 
fondos del Convenio para pagar viaiticos 

y otros gastos de viaje. 
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antes mencionada, sobre la 
la estipulaci 6 n del Convenio,esto tropezaba con 

este tipo de gastos.
responsabilidad del GDE por el pago de 

en la utilizaci6l de fondos de via-
La soluci6n fue recientemente encontrada 

con fondos del Convenio. 
ticos asignadas en los contratos del personal pagado 

El memorando ROD-83-116 del 7 de marzo de 1983 
declara que: 

"En conversaciones con USAID/Ecuador, INCCA 
y el Dr. J. Hoxeng,
 

se lleg6 a un acuerdo en 
Jefe del Proyecto en AID/Washington, 

an ser elegibles
que los viiticos y otros gastos de viaje deber 

para financiamiento del proyecto, pero solamente 
cuando estos
 
trabajando

costos sean incurridos poer el personal de INCCA, 


directamente en actividades del proyecto dentro de los DRI".
 

n, aunque prictica para los
 
Nos parece necesario advertir que esta soluci

6


efectos del proyecto sNCR, no puede ser considerada como la respuesta 
total al 

Esto nos trae al pro
problema de gastos de transporte y viAtico 

del INCCA. 


blema considerado en otras tecciones de este 
informe, de definir cuantos de
 

los 34 funcionarios de la planta central del 
IMCCA pueden ser considerados
 

El Jefe
 
como personal "trabajando directamente en actividades 

del proyecto". 


Administrativo-Financiero de INCCA deberA prestar 
la atenci6n necesaria para
 

cerciorarse que los gastos autorizados sean 
los incurridos en actividades del
 

proyecto.
 
asumiendo
 

Lo anterior cobra mayor validez en este momento 
cuando el INCCA estA 


Ejemplo de estas nuevas
 
una serie de responsabilidades m~s alla del 

convenio. 

n a los Proyectos de Desarrollo Comunitario
atenci6
responsabilidades son: 


(PDCs); capacitaci6n tdcnica a funcionarios 
del MAG y responsabilidad por los
 

Esto implica para AID la necesidad de un
 centros de capacitaci6n del MAG. 


cercano seguimiento del control financiero, 
como asimismo, del desarrollo pro

grarritico del INCCA. 

3. Logros del INCCA
 

del INCCA al desarrollo del pron

En esta parte se considera la contribuci

6
 

yecto SNCR. 

Los logros del INCCA lo analizaremos en el 
siguiente orden:
 

n campesina no-formal.
 
3.1 Desarrollo do un marco conceptual para 

la capacitaci6


n cam
3.2 "Inventario Nacional de Recursos institucionales 

para la capacitaci
6


pesina no-formal".
 

3.3 La acc16n del INCCA central y en las UEPs.
 

Debemos partir del hecho do quo en el pa's 
se tiene una informaci6n muy par

n No-Formal que so desarrollan fuera del 
cial sobre los programas de Educaci

6


n y por lo tanto, de las instancias educati-
Aibito del Ministerio do Educaci
6


vas normales. So desconoce su nmero exacto, y poco se sabe 
acerca de las
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corcepciones de la BDucaci 6 n NO-Formal, -ntodos,programas, materiales didic

ticos que emplean, etc. 
canpe

alcance de los programas de capacitaci6fn 
conoce el verdadero 	 estosTaqpoco se 

lo que ha inpedido a los planificadores sistematizar 
sina en el pals, 

mas requieren 	de ellos. 
programas y dirigirlos a las areas que 

se han realizado patrocinados 
Hasta hoy los 	programas de Educacion No-Formal 

por entidades privadas y religiosas 
de orden nacional e internacional, 

preten

diendo en su mayor a satisfacer necesidades 
de aprendizaje inmediato como al

de ninguna manera un cuerpero no constituyen
fabetizacion, 	 artesanias, etc., 

campesina integral en forma 
organizado Qae proporcione una capacitaci 6 n 

po, 
sistematizada.
 

E su mayor parte se limitan a realizar un tipo de trabajo por 	un tiempo 
de

ellos las organizacionesa veces con se retiran desapareciendoterminado y 
campesinas y las actividades o acciones 

por ellas emprendidas.
 

3.1 	 Marco Conceptual 
los trabajos de 

propuesta, metodol6gica paraunaEl Marco Conceptual constituye 	
los UEPs, bajo la coordinaci 6 n de 

se efectda en
desarrollo rural integral que 	 tres secciones.El documento consta de 
un capacitador dependiente del INCCA. 

que tradicional
se hace un anlisis del tipo de educaci 6fn 

En la primera parte 	 un an~lisis conen el pais. Hacelos campesinoshan venido recibiendo 	 ubimente 	
ser la capacitaci 6 n campesina de acuerdo a una 

ceptual de lo que deberia 
en el contexto educativo general, identificando
 

caci 6 n objetiva de la misma, 

la necesidad de plantear un nuevo enfoque 

a implementarse en las acciones ca

propone emprender el INCCA.
pacitadoras que se 

segunda parte identifica los elementos conceptuales que le sirven de funda-
La 	 al INCCA. En

modelo de capacitaci6n campesina
mento para plantear un nuevo 	 Ilegar ala Educaci 6 n No-Formal para 
efecto, parte 	de los conceptos bsicos de de su
 

concepto de capacitacion campesina donde la perspectiva

establecer un 	 intima relaci 6 n 

en el conjunto del accionar educativo general, tiene 
ubicaci 6 n 	 los prop6sitos y funciones 

que es el que determinael trabajo campesino, 	 ejemplocon 	 este 
que debe cumplir !a capacitaciolo campesina. La propuesta de 	

cuabiertos,
los sistemas educativos tendencialmente 

se inspira eneducativo 	 la actividad capacitadora.
este modelo (INCCA), atraviesan 

yos principios en 


metodol 6 gicos de la capacitaci 6 n 

parte contiene lineamientos 	

cuyo 
La tercera 	 ser inindispensablemente1a acci 6 n generadora que debe
elemento central es 	 La acci6n generadora 

en el nuevo onfoque de capacitaci 6 n campesina.
corporada 
debe ser seleccionada segin indicadores 

que muestran su visi6n 	hacia la in

la vida del campesino.
va a tener on 	el desarrollo de La 

fluencia que ella 	 en los grupos campesi
se dinamiza a travs do la UEP 

capacitaci6 n campesina 	
n de una capacitaci

6 n participativa es 
nos, bajo el supuesto de quo la promoci

6	
au

para lograr una organizacion campesina
los elementos 	 indispensablesuno de 	 Este modelo de capasu propio desarrollo.

t6noma capaz de generar y conducir 



citaci6n campesina pretende ser integral, incorporando de manera 
articulada
 

diferentes elementos para formar una unidad coherente.
 

El modelo metodol6gico de capacitaci
6fn campesina planteado en el marco concep

tual pretende dinamizar la interacci
6n capacitador-campesino a trav6s de las 

ge
acciones que se ejecutan dentro de un proyecto de desarrollo, 

tendiendo a 


nerar en ambos, procesos de aprendizaje mutuo, al mismo tiempo 
que se cumplen
 

La metodologia parte del sulos objetivos especificos de cada uno de ellos. 


jeto de la capacitaci6n caracterizando al campesinado, describe 
luego una for

y trabajo mas acorde con la naturaleza del universo campema de aproximaci6n 

sino y llega a ofrecer la nanera coherente de insertar tanto las 

acciones de
 

campesina como las acciones de caoacitaci
6n de los capacitadores
capacitaci6n 


en la denomidada comunidad de aprendizaje.
 

La capacitaci6n organizada alrededor de una acci6n generadora 
se organiza en
 

lo que se denomina la Unidad de Capacitaci
6n. El Marco Conceptual define la
 

"un conjunto de experiencias de aprendizaje afi-
Unidad de Capacitaci6n como: 

nes y significativas organizidas en torno a la soluci6n 

de un problema especi

fico planteado por la acci6n generadora y ennarcado en alguno 
de los aspectos
 

en que incide esta acci6n". Estas experiencias de aprendizaje pueden incluir
 

diversos eventos (discusi6n, estudio, trabajo), medios y documentos 
(audio

escrito-visuales).
 

Comentarios
 

El concepto de acci6n generadora que es el nucleo del Marco 
Conceptual garan

tiza la integraci6n de capacitaci6n y producci6n, esto supera el 
tradicional
 

alejamiento entre los 2 procesos con la alienaci6n resultante 
entre capacita

dores, t6cnicos y educadores. La frase "aprovechar educativamente la inci

dencia del proyecto productivo an la condiciones de vida de sus 
beneficiarios" 

Hay varios ejemplos que sirven para ilustrar los conceptosenfatiza lo dicho. 

en el documento, el del "hato ganadero" explica bien el concepto de acci6n
 

generadora. Consideramos que en una versi6n simplificada deberia contener mas
 

ejemplos tomados de cada UEP.
 

Del cornepto acci6n generadora se desprende que para poder "determinar 
el po

der generativo del proyecto en desarrollo" se necesita que el coordinador 
de
 

n de cada UEP forme parte del equipo de planificaci6n de desarrollo
capacitaci6


rural, a nivel regional, nacional y local para poder definir que 
tipo de ac

ciones capacitadoras require cada proyecto.
 

Los criterios para seleccionar acciones generadoras de capacitaci
6n (pag. 62)
 

pueden ser interpretadas en forma distinta por un mismo equipo 
de capacitado
gr. el primer
res. Es necesario discutir cada criterio antes de decidir; v. 


Poco, Mediano o
n popular del sector ...
criterio: Incide en la organizaci
6


So presta a que el equipo estime que cualquier acci
6n puede incidir en
 Mucho. 


la organizaci6n popular del sector.
 

Habria que elaborar un glosario de los terminos usados en las 
lista de crite

rios sobre los que debe pronunciarse el capacitador, asi como del 
valor que se
 

atribuye a cada criterio para estandarizar su medida en cada UEP. 
El diagrama
 



n generadora de capacitaci6n (pag.
de interelaci6n de los efectos de la acci
6
 

70) es muy didactico pero hace falta definir algunos componentes para evitar
 

diversas interpretaciones. En la p~gina 71 el plan de capacitaci6n requiere
 

de definici6n de t4rminos tales como: objetivos especificos, acontecitambi~n 
mientos y falta disenar el proceso a seguirse para programar una acci6n gene

radora hay las fases pero no se explica como llevarlas a cabo. A los eventos
 

de capacitaci6n se les ha dado tres categorias: discusi6n, estudio, trabajo;
 

es muy importante explicar cada una de ellas para evitar confusiones.
 

Falta una explicaci6n comprensible y mis amplia sobre tecnicas ya que los ma

teriales que aprenden a usarlos dependen de las "tecnicas seleccionadas" para 

poder cumplir con el proceso de aprendizaje. 

La evaluaci6n no es percibida como un proceso continuo que tiene lugar a tra

v~s de todo el programa, se hace 4nfasis en la evaluaci
6n sumativa mrs que en 

evaluaci6n formativa aunque en forma general se explica la vis-o6n del INCCA en 

la evaluaci6n; parece que 6sta ha sido interpretada como un resumen qlie debe
 

ser escrito luego de cada acci6n generadora.
 

Hacen falta orientaciones y recomendaciones sobre eventos, medios, t~cnicas y.
 

materiales especificos para acciones concretas de capacitaci
6n, pues estas han
 

sido enunciadas de modo general.
 
El texto presenta dificultades en cuanto a comprensi

6n y lectura sobre todo si
 

se considera que esta dirigido a un grupo heterog~neo de t~cnicos, en el que
 
no todos tienen formaci6n previa en Ciencias Sociales, lo que puede llevar a
 

distorsionar o real interpretar el mensaje que se propone hacer llegar este
 

documento. Una versi6n simplificada, escrita en forma m~s didActica de f~cil
 

n'anejo y con muchos ejemplos extraidos del 6nbito de cada UEP seria de mayor
 

beneficio para el personal tecnico.
 

El documento tiene un gran valor conceptual, consideramos que en su versi6n
 

preliminar hace falta difundirla; presentindola como documento base para de

bates interinstitucionales, sobre todo con aquellos organismos que conducen
 
acciones de capacitaci6n campesina.
 

3.2 Inventario Nacional do Recursos Institucionales para la Capacitaci6n
 
Canpesina
 

Los objetivos fundamentales del establecimiento de una "agencia de servicio"
 

de Educaci6n No-Formal segtin el doc-umento "Planteamiento Semi-sistemintico de 

la Educaci6n No-Formal" (S&T/ED, 1980) irncluyen:
 

1. 	Identificar y categorizar las actividades do Educaci6n No-FoLmal.
 
2. 	Intentar ayudar a quienes ponen on prctica los programas para mejo

rar la calidad do la educaci6n que ofrccon mediante la asistencia
 
t6cnica; y,
 

3. 	Ofrecer los recursos necesarios para quo puedan llevar su pr~ctica a
 
las zonas donde las personas solicitan su ayuda (p6gina 10).
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Por su parte el Convenio 931-1054 sobre el establecimiento del SNCR dentro del
 
re-INCCA establece que su prop6sito es "racionalizar y optmizar el uso de los 

cursos de que disponen las diversas instituciones estatales y particulares de

dicadas a la capacitaci6n rural" y, ademins, "robustecer y mejorar los mecanis

mos de colaboraci6n entre las instituciones que ejecutan tareas de investiga
a fin de mejorar los sistemas de administraci6n
ci6n extensi6n y capacitaci6n 


y entrega de servicios".
 

Como punto de partida de una eventual funci6n de coordinaci6n y asistencia 
la tarea de realit4cnica en educaci6n no formal rural, el INCCA debi6 asumir 

zar un Inventario Nacional de Recursos Institucionales para la capacitaci6n 

campesina no formal que constituye una primera aproximaci
6n al inventario fun-

Para realizar el inventario se decidi6 contracional que requiere el INCCA. 

tar los servicios de una agencia privada de investigaci 6 n: el INES (Insti-

El resultado de este contrato
tuto Ecuatoriano para el Desarrollo Social). 

fue la entrega de un documento bajo el titulo de "Inventario Nacional de Re

n Campesina No-formal" en diciembre
 cursos Institucionales para la Capacitaci
6


de 1982 con un costo de 798.000 sucres. A continuaci6n presentamos una breve 

descripci6n de su contenido y de los comentarios que nos merece. 

a la presentaci6n de unUna considerable parte del informe ha sido dedicada 
Este enfoque te6rico puede servir como una contribumarco te6rico dilatado. 

sobre conceptos de capacitaci6nci6n para desarrollar reuniones de reflexi6n 
sin embargo lo consideramos innececanripesina y metodologias a implementarse, 

el INCCA ya poseia esos dias conceptual prosario puesto que 1) en un marco 

pio; 2) en todo caso, un marco te6rico debia haber sido desarrollado en forma 

conjunta con el personal del INCCA; 3) el contrato se limit
6 al inventario de
 

La utilidad de ese inventario se ve seriamente limitada
recursos concretos. 

por la inauecuada atenci6n a las necesidades de capacitaci 6 n rural que el 

INCCA est6 en proceso de desarrollar. Es un estudio de tipo acad6mico y no 

pr~ctico para los intereses del INCCA. Faltan direcciones y tel~fonos de las
 

instituciones que hacen capacitaci
6n en cada provincia.
 

la segunda parte del documento se nota una preocupaci 6 n de validez cienti-En 
fica por parte del INEDFS rivs que de hacer un inventario 6til para el INCCA; 

aparecen pautas metodol6gicas de la investigaci 6 n en forma muy general pero no 

existe una muestra de la metodologia adoptada por INEDES para efectos de la 
se presenta un listado de conceptos en los
obtenci6n de datos pues en su lugar 


que se basa el estudio del marco to6rico. 

-La tercera parte correspondient al universo real so reduce a la presentaci6n 

de cuadros que glotalizdo las instituciones como estatales y privadas pero no 
la definici6nso toman en cuenta las do caracter mixto ni tampoco se conoce 

que tiene para el trabajo los t6rminos "caracter y ambito ' que parecon no es

tar bien entendidos pues a veces so encuentra quo una instituci6n tione un ca

r6cter regional y tambi6n un Ambito regional (p6gina 54). 

En el docunionto so han inventariado las instituciones que realizaron capacita

ci6n hasta 1982 on base a las seoeo. :.ne tionen en capitales do provincia en 

todo el pais pero se desconoce: 



- 14

1. Su localizaci 6 n geogrifica. Direcci6n de la sede. 

2. Identificaci 6 n de las comunidades que cubrian. 

3. La localizaci 6 n geogrAfica de los programas. 
4. Instituciones con las que coordinaron el trabajo.
 

5. Metodologias utilizadas.
 

La cuarta parte presenta 	un formulario de encuesta 
que estA formulado para la
 

de datos en forma muy general con respecto a la cobertura de pro
recopilaci6n 
 los nombres especificos
datos sobre gramas de capacitaci 6 n; pues no se recogen 

que est.n recibiendo capacitaci6n ni las entidades oferentes.de comunidades 

las metodologias empleadas
Dentro del mismo formulario, en lo que concierne a 

se definen (politicas, planes, necesidades y quie
se investiga la forma como 

lo hacen) pero nada se averigua sobre los lineamientos metodol 6 gicos que 
nes 
utilizan las diferentes instituciones y cuando se consulta 

sobre el r6todo
 
Al no existir definici6n
 

utilizado te6rico-activo, te6rico-practico, etc. 


previa de los t4rminos a utilizarse en la investigaci
6n f6cilmente se puede
 

llegar a la obtenci6n distorsionada de la informaci
6n re(uerida para los fines
 

de este trabajo.
 

Como el INEDES ha recogido informaci 6 n en algunas instituciones (en cada de

una instituci 6 n) serfa interesante solicitar 6s
partamento o secci6n de misma 

elfueran analizados y estudiados por
todos los datos prinarios para quetos y 


INCCA a fin de que estructure un inventario mAs funcional. Al observar el
 

cuadro 2 (p~gina 80) descubrimos que existen relaciones 
interinstitucionales
 

n segdn el car~cter de las institude: colaboraci6 n, cooperaci
6n e integraci6


ciones, pero no se puede conocer cuiles son las instituciones 
que hacen esa
 

n, lo cual si seria posible de obtener
 n o integraci6
coordinaci6n, cooperaci
6


el cuadros 
de las fuentes orimarias 	de informaci 6 n. De igual mado en resto de 

son los nombres de las instituciones p~blicas o pri
no se puede saber cudles 6 

vadar que dirigen su programa de capacitaci

6n ni a qu tipo de beneficiarios,
 
y actvidades, sixplemen

que si bien es cierto estin agrupados por edad, sexo 
n completa para localizarlos1a infor-maci 6 

te se los desconoce, por no existir 

tampoco)
m~s concreLdwefnte (no hay mapas . 

que es una instituci 6 n de carcter pri-
Por ejemplo, si queremos saber de CESA 

vado a qu6 poblaci6n est6 cubriendo (1976-1982) recurrimos al cuadro 1 (p~gina 

sede en Quito (sin direcci6n) , que tiene el 
56) y podremos saber. quo 	tiene la 

v tiene 4 programas, pero no podecarkcter de desarrollo y de 6mbito nacional 
esta


qc6 tipo de programas desarrolla ni a qu6 tipo do poblaci6n

mos conocer 

puesto que la informacion la engloba
dirigida, ni qu6 Areas especificas cubre; 


seguramente dentro de las instituciones d - car~ctr privado y CESA esta in
oro no sabemos si esta'entre
 mersa entre las 59 de la 	provincia de Pichincha 


do cipo social; en fin la in
las 15 de promoci6n y desarrollo o entre las 9 

al entrar al total nacional inclusive con el nznero de 
formaci6n so diluye 

programas que implementa cada una do ellas, (P6ginas 76-77).
 

los datos Lipide quo se indentifiquen las insti-
El tratamiento superficial de 

tienen convenios con organismos internacionales y para qu6 tipo
tuciones que 
de prograr-as so destina su financiamiento. 
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Aunque se calcula que "aproximadameote" 400 mil personas, 
desde 1976 a 1982
 

recibieron capacitaci6n, no se ha determinado en forma 
especifica en funci6n
 

de areas geograficas, tipos de proyectos ni programas 
por ser los datos exce

sivamente generales.
 

De nuestras entrevistas deducimos que la mayoria del 
personal del INCCA no ha
 

Sin embargo, como dij4ramos anteriormente el invenestudiado este documento. 

tarear y mapear la capacitaci6n campesina es un deber 

del INCCA como coordina-


Se sugiere un detenido anilisis por parte del INOCA no 
s6lo del
 

dor del SNCR. 

informe del INEDS sino de toda la informaci

6n primaria recogida durante la
 

encuesta para luego constituir un aut4ntico y funcional 
inventario de la Capa

citaci6n Campesina en el Ecuador.
 

3.3 Acci6n del INCCA Central yen las UEPs
 

Materiales Producidos por el INCCA
 

En el cuadro Materiales Producidos por el INCCA se detalla 
una lista de los
 

materiales que ha producido el INCCA en al a? o 1982 que 
parecen corresponder a
 

eventos sueltos que ha realizado, (ver pigina siguiente). 
No existe todavia
 

un orden secuencial de producci6n y entrega de materiales 
para aprendizaje
 

tales como:
 

Un juego para motivaci6n de la comunidad.
 
Un juego para priorizaci6n de necesidades.
 
Un juego para planificar acci

6n generadora.
 
Un juego para ilustrar comunidades de aprendizaje, fijaci6n de
 

conocimientos difusi6n de acciones del INCCA, etc.
 

-Hay materiales que sirven de "apoyo" de algunos programas 
de la UEPs pero se
 

ve un desfase entre el "enfoque" de capacitaci
6n que propone el INCCA y el ma

terial que produce, lo que nos lleva a deducir que a6n no 
ha salido mucho de
 

su forma de trabajo tradicional.
 

Para construir la lista adjunta de los materiales producidos 
en 1982 hemos re

currido a los archivos del INCCA y a entrevistar a personal 
del Departamento
 

de Comunicaciones, puesto que, aunque hay un Centro de Documentaci6n, 
6ste no
 

incluye todavia todos los materiales generados ni publicaciones 
que difunden
 

existe un banco de datos sobre las UEPs.
 las acciones del INCCA. Tarpoco 

Equipos Disponibles en la Planta Central del INOCA
 

--Equipo de Videograbac16n VHS (monitor y grabadora)
 

--2 C.znaras Fotogrificas
 
--1 Proyector de Diapositivas
 
--8 Grabadoras
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Materiales Producidos por el INCCA
 

No. Pginas Destinado a:
 
Titulo de la Publicaci6n 


-Mecanica del Estilo 


-Hoja de Control de Trabajo (Servicios Comuni-


tarios)
 
-Guia de Anailisis de Video 

-Curso de Comunicaciones. Ing. Alejandro 


MacLean-- IICA 

-Seminario Nacional "Proyecto de Queserias 


Rurales del Ecuador" 

-Seminario-Taller "Diseilo y Elaboraci

6fn de 


Proyectos de Desarrollo Comunitario" IICA-FAO 


-Cronograma de Guia de Actividades 


n de Desarrollo
-Cuestionario Dara Evaluaci
6


del INCCA en Ubillus
 
-Uso del Franel6grafo 

-Dinimica de Grupos 

-Ficha para Diagn6stico de Necesidades de 


Capacitaci6n
 
-Encuentro Nacional de Instituciones P6blicas 


que hacen Capacitaci
6n Campesina 


-Formularios de Cronogramas de Actividades 

-Formularios de Informe Trimestral de 


Trabajos Realizados
 
-FormUlarios para Registro de Personal 

-Seminario Sobre Estrategia y Metodologia 

de Acci6n de la Divisi6n de Desarrollo Campesino
 

-Cuestionario para la Evaluaci6n de los Eventos 


Desarrollados por el INCCA
 
-Curso: "Educaci6n y Capacitaci

6n Cazpesina" 

n
-Hoja de Registro de Actividades de Capacitaci

6


-Cursillo "El Mensaje". Dra Lidia Baltra 

-Cursillo "Los Medios de Comunicaci

6n" Dra. Baltra 


-La comunicaci6n (poligrafiado) 

-Memoria del Semninario de Organizaci

6 n y Economia 


Campesina.
 
-Memoria del Primer Encuentro de Instituciones 

Privadas que hacen Capacitaci

6n Campesina.
 
n del Primer Encuentro de Ins-
-Informe y Evaluaci6


n Campetituciones Piblicas que hacen Capacitaci
6


sina en el pais.
 
-Programa del INCCA Marzo 1982 


del Seminario "Inducci6n
-Memoria y Evaluaci6n 

al Desarrollo Rural"
 

-Codificaci6n de la Lay (MAG) 

-Utilizaci6n de Series Audiovisuales 


14 


1 


1
 
12 


3 


9 


7 

2 


3 
20 
2 


22 


4 

4 


4 

3 


4 


16 

9 

21
 
13
 
8
 
47
 

18
 

12
 

24 

41
 

24
 
31
 

Participantes
 
Cursillo
 
Tcnmicos UEP 

Participantes
 
Curso
 
Participantes del
 
Seminario
 
Participantes del
 
Seminario
 
Participantes del 
Seminario
 
Tcnicos UEP
 

T~cnicos UEP
 
Tcnicos UEP 
T4cnicos UEP
 

Participantes
 
Encuentros
 
Miembros UEP
 
Coordinadores UEP
 

INCCA
 
•DDC
 

Tcnicos UEP
 

Tecnicos UEP
 
UEPs
 

Todo publico
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-Convenio de Fondos No Reembolsables entre GDE/AID 19 
14-Boletin Informativo del MAG 

-Ejemplo Reflcxivo de Planificaci6fn de una Unidad 6 

de Cpacitaci 6 n Campesina INCCA 
-Marco Conceptual (versi6n final) INCA 35 

-Afiches promocionales INCCA 
-Folletos informativos diversos INCCA
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Las Consultorias
 

su preocupaci 6 n
Los trabajos de consultoria que ha realizado el INCCA muestran 

Durante el aflo 1982 se hicieron las siguien
por ceftirse al Marco Conceptual. 
tes consultorlas pero no ha sido posible comentar sobre la mayoria 

de ellas:
 

Daniel Navas INCCA. (Pero el
-Administraci 6 n de Programas de Capacitaci 6 n. 
informe final completo de esta consultoria no fue disponible al 

equipo de eva

luaci6n.)
 

-Consultoria sobre comunicaciones. Lidia Baltra. (No fue estudiado 
por el
 

equipo de evaluaci6n.)
 

-Inventario Nacional de Recursos Institucionales para !a Capacitaci6fn Campe
n anterior.)
sina No-formal, INEDES-INCCA. (Ya se ha comentado en la secci

6

-El trabajo investigativo sobre el Universo Vocabular en el cultivo de la 
papa 

en la transferencia de tecnologia agropecuaria ha sido un esfuerzo del 
Depar

por acercarse al campesinado con conocimiento previo
tamento de Irvestigaci6n 

(No ha sido estudiado detenidamente por
del mismo. Tema: ra papa. Ruth Moya. 


y todavia no ha sido difundido a los dems departamenel equipo de evaluaci6n 

tos ni a las UEPs.) 

El diseno de evalua-El Disefto de Investigaci6n Evaluativa. Martha Paredes. 


ci6n es una propuesta para que las UEP comiencen a utilizarlo y en la pr6ctica
 

ir incorporando nuevos elementos o quitando otros; para reorientar su accion
 n

capacitadora si es necesario; de ahi la importancia de un dise'o de evaluaci

6


Este disefto todavia no ha sido conocido por todo el personal del
formativa. 

(No fue estudiado por el equipo de evaluaci6n.)
INCCA ni ha sido aplicado. 


La Capacitzici6n en La Planta Central del INCCA
 

La capacitaci6n impartida por el INCCA al personal de su planta central du

1982 estA indicado en el cuadro que elaboramos para el efecto. De
rante el afo del4ste se desprende la variedad de eventos organizados, la preocupaci 6 n 

INCCA por capacitar a su personal, sobre todo, en 1o referente a la metodolo

gla del trabajo cenida al Marco Conceptual. Asi se efectdan algunas comunida

des de aprendizaje, talleres de medios audiovisuales, etc.
 

Esto se contrapone con el criterio de la mayor parte del personal entrevis

tado, que se muestra frustrado frente a la capacitaci
6n que le ha ofrecido el 

INCCA. Esto es explicable, puesto que el personal espera recibir capacitaci6n 
mnis que una que les permita "ser capacitadoque refuerce su especializaci

6n 

res". Sin embargo, la capacitaci6n que puede ofrecerse bajo el proyecto sera
 

para entrenarlos en cuanto a la capacitaci6n ca1pesina. 

a su personal en el campo enNosotros sugerimos que el INCCA capacite y forme 
forma sistematizada, distribuyendo responsabilidades a cada equipo por 

las
 

UEPS.
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A=i6n INCCA en las UEPs 

1980-1984, se identificaron a 17 areas como 
En el Plan Nacional de Desarrollo (Vernacional de desarrollo rural integral
prioritarias dentro del subsistema 

en el Anexo D). En el 
Anexo C y los datos generales sobre las ireas DRI 

estan implementindose bajo la 
presente solamente 14 de los proyectos DRI 

Los proyectos Quimiag-Penipe y Salcedo son 
coordinaci 6rn de la SEDRI. 

55 y 60 por ciento respectivamente con fondos de AID. INCCA 
financiados en 

a trav6 s de un coordinador de 
tiene presencia permanente en cinco proyectos 

fondos del presente proyecto. El resto del personalconcapacitaci 6 n pagado 
n de Servicios por las diferentes
 es incorporado en calidad de Comisi

6


instituciones participantes en los proyectos DRI.
 

se puede apreciar los datos publicados por SEDRI 
so-

En el Informe SEDRI 1982 
en las UEP con presencia permanente

bre las metas de trabajo para el aio 1982 
y Jipi

del INCCA (Quimiag Penipe-Puerto Ila-Chone, Quinind6-Malimpia, Guamote 

El avance f1sico de metas programadas y ejecutadas 
en el aflo 1982 bajo


japa). 

el subproyecto social se ha incluldo aqui por ser 

el mins relacionado con el
 

que 1o que se busca por el desarrollo
sin dejar de reconocertrabajo INCA, 

Tambi~n el cuadro refleja la
 
rural integral es unir 1o social y 1o t4cnico. 


de materiales de aprendizaje tales como sono
realidad de la gran escasez 
visos, folletos, plegables, afiches o boletines.
 

n sobre la actividades realizadas
 A continuaci6n presentamos nuestra compila,.i
6
 

Se la pudo hacer a base de informes del campo, pero cost
6 

cono capacitaci 6 n. 
sistema comi'n de reportar tales informaunmucho esfuerzo por la falta de 

ciones.
 

Unidad Eecutora Proyecto Salcedo
 

el cant6n Salcedo de la provincia del Cotopaxi,
enLa UEP funciona desde 1981 Eluna poblaci 6 n de 25 mil personas.
cubre una extensi 6 n de 53.900 has y a 

La UEP esti conformada
 
60% de su financiamiento proviene de fondos de 

A.I.D. 
MBS,proceden de diferentes instituciones publicas. 

por 21 profesionales que 
en comisi 6 n de servicio.

IERAC, MSP, INIAP, MAG, INE, y estin 


en tres sub-

El cant6n Salcedo para efectos del proyecto, ha sido dividido 

una de 
reas: oriental, central y occidental, con un responsable por cada 

ellas.
 

indigena y de mayor poblaci6n que las 
La subArea oriental es predominantemente 

El problema principal es el de la erosi6n del 
suelo; los productos
 

otras dos. 
 el maiz, habas y
la papa y la cebada, en las partes bajas,

predominantes son 

ajo.
 

indigena y mestiza con predominio del 
Eh la subrea central, la poblaci6 n es 

la falta de riego; hay una fuerte migrael problema principal esminifundio, 
y las comunidades de reducida poblaci6fn dise

ci6n temporal de la poblaci 6 n 

minada.
 

http:compila,.i6
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La subarea occidental es sobre todo ind'gena, hay menor erosi6n del suelo y 

los productos principales son papas, maiz, cebada, habas. El INCCA a travis 

de su coordinador ha estado presente pricticamente desde la formaci6n de la
 

UEP. Se han establecido 14 fondos conitarios con pequeilos fondos provenien

tes del INCCA para trabajar en acciones generadoras como proyectos de cuyes, 

bovinos, nuevos tipos de semillas, etc. Los fondos son entregados a la comu

nidad para que 4sta a su vez los preste al productor,. quien cancela la deuda 

al tesorero de la comunidad y asi se establece un fondo rotativo. 

Con respecto a las consultorias de arranque en las UEP se hicieron discusiones 

dando 4nfasis a diseflos metodol6gicos para tiatar de implementarlas en la 

practica pero no han sido sistematizadas.
 

Uno de los m4todos mas comunes de capacitaci6n campesina, es el de las giras 

de observaci6n, que consisten en la movilizaci6n de un grupo de campesinos ha

cia la parcela de otra comunidad donde se ha sembrado un producto nuevo o con 

semilla seleccionada. Muchas veces, por ejemplo, el camipesino hace la demos

traci6n de la forma como procedi6 a la selecci6n de la semilla y como sembr6. 

Los programas de capacitaci6n se planifican trimestralmente. Nosotros hemos 

elaborado un cuadro semestral de los eventos de capacitaci 6 n (ver cuadro 
adjunto).
 

Se desprende de estos datos 1) la necesidad de mejorar la relaci6n y coordina
ci6n con el INCCA, tratando de establecer un flujo oficial de comunicaciones; 
2) la nmdalidad de trabajo adoptada por la UEP consume bastante tiempo en
 
prcticas de capacitaci6n a tal punto que el personal se queja de no tener 
tiempo para hacer un seguimiento o poder sistematizar las pricticas de capaci
taci6n. 

Comentarios: 

No contamos con un registro de eventos de capacitaci6n siendo por lo tinto, la 
informaci6n obtenida incompleta, puesto que los informes solo llegan hasta ju
nio de 1982. El personal de la UEP, con los campesinos, identifican las nece

sidades, las analizan y priorizan para definir las "acciones generadoras" que 

ayudarin a resolver el problema planteado. La labor capacitadora se efecti
viza a trav6s de acciones de promoci6n, servicios y educaci6n orientado a re
solver problemas puntuales de la conunidad. 

La presencia activa del INCCA a trav4s de su coordinador de capacitacion se 
remarca a primera vista, asi como el apoyo dado a la acci6n generadora, "cu
yera comunal", por los diferentes cursos ozganizados sobre el tena, asi como
 

las giras de observaci6n. El trabajo de la UEP esti directamente volcada al 
caipo. S61o un evento se organiz6 con presencic.de profesionales de diferen
tes instituciones.
 

La capacitaci6n en esta UEP orienta y guia la acci6n de los funcionarios de la 

UEP, si consideramos aue toda acci6n desarrollada en los proyectos es poten
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en las UEPS de 	Salcedo
Eventos Formales de Caacitaci 6 n 

Actividad 


Curso de mejoramiento de la 
crianza casera del cuy 

Curso sobre fortalecimiento 
de la Organizaci6n Canpesina 

Reuni 6 n tcnica sobre conser
de recursos naturalesvaci 6 n 

Primeros AuxiliosCurso sobre 

Veterinarios 


Ensayo de Investigaci 6 n en 


Producci6n 


Giras de Observaci 6 n 

Gira de Observaci 6 n a Pacha-
mar, Prov. del Chinborazo 

Curso sobre Organizaci 6 n y 
distribuci6n del agua 

(Semestre de enero a junio de 1982)
 

No. Participantes
L5ga_
Fecha 


14 areas de casa16-19/11/83 	 Tigual6 
407-11/IX Llacta hurco 	 " of 

" " 11-14/V Sacha 	 30 

75 lideres canp.26-28/III 	 Bahos " 70 U
Pillaro
21-23/V 
 subarea oriental
" 70 " Pillaro25-27/V 

subirea central 

20 t~cnicos9-10/IV Salcedo 


40 comuneros
16-20/111 	 Sacha 
27/V Llacta hurco 	 40 caqmpesinos

40 01Aguamasa18-22/V 
36 comunerosLlacta hurco28-IV-I/V 

el Srea 40 agricultores12/VI 	 Toda 

del Proyecto 10 tfcnicos
 

13/IV 	 Llacta hurco CO canpesinos 
Sacha 
Proyecto Pisque 40 campesinos16-17/IV 

14/VI Hcda. Pachamama 	 30 personas 

1-4/VI Collanes 	 50 campesinos 

Responsable
 

Agr. Ramiro Cerda 
Dr. Raul Rom~n 

Ldo. Ren6 Unda 

Luis Yanddn 

Dr. Hadl Ron 

Jefe Unidad Ejecutiva 

Edmundo Carlosama 

Ren6 Unda 

Radl Roman 
Ren6 Unda 

Cosine Salinas y 
Rena Unda 
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Actividad Fec__a g No. Participantes Responsable 

Seminario sobre Metodologia 
de Inplementaci 6 n de activi
dades de Salud 

Inducci6n al DRI para el 
personal de Salud 

20-30/V 

13/V 

Salcedo 

Salcedo 

20 t~cnicos 

22 funcionario 
de salid de di
ferentes Inst. 
de Cotopaxi 

Dr. 

Dr. 

Jaime Valencia 

Jaime Valencia 

Curso de Ovejeria 

Gira de observaci6n sobre 

28/V 

31/V 

Atocha 

Atocha-Lloa 

32 campesinos 

34 canpesinos 

Dr. 

Dr. 

Rbu1 Iomxn 

Ra6l Romin 

TOTA -833 
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generadora y todos los funcionarios de 
la UEP son t~cni

n
cialmente una acci
6


En la UEP de Salcedo, tomando en cuenta 
las
 

cos y a la vez carcitadores. 

y seguimiento segun el marco conceptual, 

se ha
 
n
etapas de arranque, ejecuci

6


iniciado el "Programa de Mejoramiento 
de la Crianza Casera del Cuy" que es
 

n generadora prioritaria del Proyecto.
considerada la acci
6


de un Plan Operativo anual para fin
El INCCA ha participado en la elaboraci
6 

nes de financiacion nacional, el mismo 
cue se va cumpliendo en Areas priorita

rias y que aglutinan a 45 comunidades 
marginadas de servicios.
 

Las acciones son integrales y se constituyen 
en instancias capacitadoras pero
 

agricola, forestal, gana
se han definido en torno a un componente 

ya sea: 

n, puentes,


dero, conservaci6n de suelos, abastecimientos 
de agua, construcci

6
 

Pero no se han organizado muchos eventos 
en lo que concierne
 

acequias, salud. 

a conservacin de suelos, abastecimientos 

de agua, construccion, puentes,
 

acequias, salud.
 

El INCCA apoya t6cnica y financieramente 
todo 1o relativo a actividades de ca

n para lo que se ha contado con ciertos 
materiales didacticos especi

pacitaci6
una cufta radial motivadora del Proyecto 

DRI-Salcedo, afiche para
 
ficos como: 

el mejoramiento de la crianza del cuy pero 

todavia son insuficientes para ci

brir a todas las comunidades.
 

Sobre las actividades de capacitacion en 
la UEP Salcedo, consideramos que
 

existe una sobrecarga de funciones que el 
coordinador de capacitacion no al

canza a cumplir, dada la multiplicidad 
de ellas y la simultaneidad con que se
 

efect'an en las diferentes comunidades.
 

Unidad Ejecutora Proyecto Guamote
 

La UEP que estA en el cant6n Guamote, provincia 
de Chimborazo tiene tres na-


Tiene alrededor de 100.594 has, con una
 rroquias: Guamote, Cebadas y Palnira. 

una cobertura de 25 mil personas, 22 mil de 

las
 
altitud de 2.800 a 4.400 mts., El terreno
 
cuales esta.n repartidas dispersamente en mis 

de 100 comunidades. 


es irregular, menos del 40% de la superficie 
total es apta para la agricul

veces los campesinos poseen hasta 20 has. 
pero en muchos sectores se
 

tura, a 
 n del viento, iluvias, y defec
ve que el desierto va creciendo por la acci

6


tuosa utilizaci6l del suelo.
 

n principal (seguida de la artesania y comercio),
 
La agricultura es la ocupa~i

6


que la realizan en tierra parcelada en donde 
cultivan sobretodo para su sub

n temporal es fuerte; el indice de analfabetisifl
La migraci6


sistencia: cebada, papas, habas y en menor escala, maiz, 
oca, melloco y 

quinua. 
es de un 60% y la 

El problema de salud es
 
poblaci6n es mestiza pero con predominancia 

indigena. 


agudo, s6lo se cuenta con un hospital en Guamote 
y dos sub-centros en las pa

rroquias.
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El medio de comunicaci 6 n nmis importante en las comunidades del Area es la ra

dio, por 1o que se le considera como un elemento de refuerzo para todas las 

actividades capacitadoras del proyecto. Las ms escuchadas son "Guamote", 

"Voz de la Asociaci6n", "Escuelas Radiof6nicas Populares del Ecuador" y "Cen

tral", por 1o que la UZO solicita el apoyo de r:CCA para implementar el uso de 

este medio de comunicaci6n a la UEP en forma permanente.
 

funciona a partir de 1981 y pero todavia se encuentra en la fase de es-
La UEP 
tudios de factibilidad para financiamiento nacional e internacional (el 55% 

fondos de AID). La UEP esta integrada pot 12 funcionarios deproviene de 
diferentes instituciones, MSP, IERAC, MAG, IEOS, CESA, INCCA; FAO es el orga

tambi6n est6 integrado "Acnismo internacional de apoyo t6cnico al Proyecto, 
ci6n Integral G,amote".
 

La UEP estA formada por 12 personas a tiempo conpleto de las cuales 8 son 

personas de campo y 4 administrativas, para cubrir a las organizaciones 
entregaroncampesinas. Hay que destacar que en febrero de 1982 se los 

con cabildos reorganizadc3 que para ellas esnombramientos a las comunidades 
importante, pot set el 6nico que las representa. En el caso de esta UEP el 

cabildo ha sido el inicio del contacto directo con las organizac-iones de base 

partir de su renovaci6n segin la ley de comunas.a 


forma mensual pot parte del coordinador de capa-Los informes se presentan en 
De ellos se desprende la necesidad de contar
citaci6n durante el ano 1982. 


con los materiales minimos de capacitaci6n y de comunicaci
6n (grabadora, pro

yector de slides), por parte del INCCA en forma oportuna pues ha sido motivo 

de varias peticiones de la UEP. 

n se ven disminuidas por parte del coordinador,
Las actividades de capacitaci6


por la preparaci6n del plan operativo y actividades de tipo.administrativo que 

estin a su cargo. El coordinador de capacitaci6n plantea la necesidad de 
n a fin de que se lleefectivizar un seguimiento de los eventos de capacitaci

6

La metodologia de la gue a una profundizaci.6n en la capacitaci6n campesina. 
investigaci6n-participaci 6 n ha sido la practicada pot la [UEP en las acciones 

de capacitaci6n, y la asamblea general do la comunidad ha :ido la fuente de
 

informaci6n para formular el Plan Operativo Anual.
 

En agosto se elabor6 un folleto sobre el cultivo de la papa en la fase de
 

siembra y 5 cuflas radiales motivadoras; el coordinador de capacitaci 6 n demand6 

varias veces por estos materiales quo reposaban en el Departamento de Comuniracaci6n del INCCA y sobre la necesidad de firmar un convenio para las cuas 
diales con ERPE. 

del castellano al qui-En lo referente a la traducc16n de ciertos materlales 
el INCCA ofreci6 su apoyo oportunamente. Bajo la responsabilidad delchua, 

se diseo6 y edit6 el folleto informacoordinador de capacitaci 6 n do la UEP, 
tivo "Qu6 ha hecho el Jatn Proyecto G'1amote" con apoyo del INCCA. 

Se detect6 en la evaluaci6n do actividades de capacitaci 6 n del INCCA central 
con la UEP que hacia falta una r ayor inserci6n del coordinador do capacitaci 6 n 

http:profundizaci.6n
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que la finalidad de las investigaciones del
 en el medio campesino. Se mostr6 


INCCA no son muy conectadas con las necesidades del proyecto.
 

Se solicita la presencia del INCCA a nivel central, 
en las reuniones con SEDRI
 

para discutir sobre el cr4dito que es instancia capacitadora 
inportante dentro
 

del proyecto. Tambien con respecto al manejo de los fondos del 
INCCA, la UEP
 

solicita disponer de un instructivo claro al respecto.
 

n de toda la UEP en el Cant6n Gua-
El Plan Operativo Anual. La participaci6 

mote, permitio conocer el Area para en base a su 
anilisis, elaborar el Plan
 

Operativo Anual para 1982 (ver cuadro adjunto).
 

n de cabildos, permiti
6 el contacto di-

Un hecho importante, como la renovaci
6


recto con las organizaciones de base para las acciones 
de capacitaci6n que le
 

n y

El cabildo estableci

6 ciertos criterios de selecci
6


interesan al prcyecto. 

prio, 'dad de acriones en el Area de trabajo para 

fines del Plan Operativo; asi
 

se definieron 33 comunidades marginadas que seran 
objeto del proyecto y en los
 

siguientes sec:tores:
 

Agricola.- (cebada, papas)
 n
 
Se hicieron tres ensayos de variedades de cebada 

en parcelas de observaci
6


con ccbada "Terdn", "Duchicela" y "Emir".
 

Dos ensayos de papas de adaptaci
6n de variedades "Sta. Catalina", asi como
 

parcelas que muestren el control fitosanitario del 
"gusano b]anco" de gran in

cidencia en la zona.
 

n de suelos coordinado con PRONACOS.
 Se ha establecido un ensayo de conservaci
6
 

Se atendi6 a 485 bovinos, 1.228 ovinos; se hizo 
la entrega de 54
 

Ganadero.-

reproductores Rambovillet para mejoramiento gen6tico.
 

n con el
 
Se han plantado 164 has en 18 comunidades, en coordinaci

6


Forestal.-

distri? forestal. 

Infraestructura.- Se terminaron tres casas comunales en Chiamante Tel~n, 
San
 

Sc apoya a la terminaci
6n de la casa comunal de
 

Francisco do Bishud y Atapo. 

Palmira.
 

Construcci6 n.- Se han construido cuatro casas comunales en San Jos6 
de Cecel,
 

San Lorenzo de Tol'n, Pul, Cashuin.
 

Se terminan dos abastos en Galte, Jatdn Loma y
Abastecimientos do Agua.-

Visnag, en coordinaci6n con el MAG.
 

Salud.- So ha conformado el comit
6 do salud de Palmira y Cebadas, modiante
 

Convenio con la Jefatura Provincial de Salud.
 



Actividad 

Reuniones de capaci-
taci6n sobre la con-
ceptualizaci6n de la 

capacitaci6n y el 

enfcque zrtodol6gico 

Fedia 

12-16/IV/82 

VI/82 


111/82 

111/82 


111/82 


V/82 


IX/82 

12-13/XI/82 

IV/82 
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Eventos de Capacitaci 6 n en el Aflo 

UEP - Guamote
 

Lugar No. Participantes 

Guamote Personal de la UEP-
Guamote 

Guamote 

varias 

comunid. 

15 


Quimiag 

Ambato 


Rancho Coordinadores de 
Ronald capacitacion
 
P. Ila 

Guasla'n UEP 

Guaslin 60 


1982 

Responsable 


SEDRI-INCCA 


Carlos Salcedo
 

Carlos Salcedo
 

6
Participaci n UEP-

Carlos Salcedo 


SEDRI-INCCA 


SEDRI-INOCA 

INOCA-SEDRI 

Observaciones 

visi6n ms clara de la 
capacitacin y su meto
dologia. 

No especifica el objeto
 
de los cursillos.
 

Estudio de pusibilida
des de formar un centro 
de producci6n de mate
rial para apoyar la 
capacitaci6n. 

Carlos Salcedo-Apoyo Una sintesis del
 
proyecto se pu-
SEDRI-INOCA-FAO 
blic6 en un folleto
 
elaborado con los
 
dirigentes campes.
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Actividad, Fecha Lugar No. Participantes Responsable 	 Cbservaciones 

Encuentros campesinos 21-22/XI/82 GuaslAn Presidentes del
 
cabildo 

Carlos Salcedo Se utiliz6 plegable en10 comun. 
quichua y castellano 

como base de reflexi6n 
"El cabildo campesino w . 

Sirvi6 para el 	plan
Reuniones comumnales IV/82 Area pro. personal UEP Carlos Salcedo 

operativo.
para identificar y 
seleccionar Areas 

Carlos Salcedo Se aplicaron encuestas5 comun.prioritarias. 1/82 
en las comunidades cam
pesinas para orientar
 
el Plan Operativo y
 
diagn6stico. 

VI/82 	 Graapami
ba, (;uantug
 

Carlos Salcedo Criterios para la se
VI/82 	 Guamote 18 

lecci6n de areas pri
roritarias de trabajo. 
Se recomend6 visita 
conjunta a las areas 
comit6 UEP. 

Carlos SalcedoVII/82 	 Guantug 

Atapo
 
Sta. Cruz
 
Galte Laime
 

X/82 	 Chismante comuneros UEP-Carlos Salcedo Motivaci 6 n a los pobla
dores en torno 	a su
Larcapun-
participacion en acciogo y Gua-
nes generadoras.
lipite 


Tone de datos sociode UEP-CESAIX/82 	 Cliismante- comuneros 
econ6micos para posibleTelAn Chismante-Telan 	 canal de riego. 



Actividad 

comunidades de 
Aprendizaje 


Cursos sobre foresta-

ci6n, cultivo de papas 
y habas, conservaci 6 n 
de suelos 


Fedia 

VI/82 


VIII/82 


6-7-8/VII/82 


28-30/VII/82 


23-25/VIII 

31/VIII-2/IX 


13-18/IX 

Lugar 

Guamote 


Guawote-
UEP 


Conocoto 


Galte 

Laime 

Sananca-

hun 


Guamote 


Guasl~n y 
Guamote 
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No. Participantes 

Jefes pdblicos 
comit6 cainpesino 

UEP 
61 organizaciones
 
del Area
 

120 campesinos 


40 campesinos 

UEP-INOCA 


20 funcionarios y 
personal de otras 
instituciones 


Responsable 

UEP 

INOCA 

SEDRI-INCA 


Carlos Salcedo 

Funcionarios del 
distrito forestal 
de Chimborazo 

Carlos Salcedo y 
Responsable de Pro-

ducci6n Agricola
 
del MAG, Riobamba
 

INCCA-UEP 


INCCA-PRONAOJS 
Direcci6n MAG, 
Riobamba.
 

Observaciones 

Reuniones preparatorias 
para la renovaci6n de
 
cabildos. 

Antecedentes y justifi
caci6n del perfil de
 
capacitaci 6 n, objetivos 
y resultados esperados;
 
Areas de capacitaci6n.
 

Se deberS difundir en
 
cada UEP.
 

Pr~cticas demostrativas
 
de alnicigos con semi
lla de pino y euca
lipto.
 

Realizaci 6 n de una par
cela de papas.
 

Se elabor6 un folleto 
sobre el cultivo de la 
papa. Se elaboraron 5 
cuoas radiales motiva
doras grabadas en las
 
escuelas radiof6nicas
 
populares, Riobamba. 

Giras de observaci 6 n. 
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Actividad Fecha Lugar No. Participantes Responsable Observaciones 

18-20/X Santa 
Teresita 

Ida la comunidad INOCA-MAG, Riobamba Prictica demostrativa 
en quichua. 

Mesa Redonda sobre la 
influencia de la ero-
si6n en la vida socio-
econ6mica de Guamote 
y alternativas de so
luci6n a la problemi
tica 

13-18/IX Guasl'n Funcionarios y 
personal invitado 

UEP-PRJNAODS Se mostr6 el compromiso 
de una mayor coordina
ci6n institucional. 
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Comentarios
 

su tiempo a actividades admi-
El coordinador de capacitaci 6 n tiene que dedicar 

que restan tiempo para hacer mis efectiva au presencia
nistrativo-econlicas 
en las diferentes comunidades; ademrs, la elaboraci6n del diagn6stico 

del pro
ser afto inicial, ha 

yecto y la falta de un conocimiento completo del Area por 

ocupado un tieq:po considerable a todo el personal de la UEP. 

El material didactico para las acciones de capacitaci 6 n es muy reducido o casi 

ninguno en las comunidades canpesinas. Por lo que se hace indispensable pro
pronto posible para motivar a

ducir materiales didcticos en cada UEP 1o m~s 
las comunidades y para reforzar la ensefanza. 

Unidad Ejecutora del Proyecto Qulmiag-Penipe 

Este pro.yecto tiene el 55% de su financiamiento proveniente de fondos de la 

AID. 

EstA situada en Quimiag y abarca comunidades correspondientes a 
los cantones
 

Riobamba y Guano con una extensi6n de 31.500 has y cubre a 12.410 
habitantes.
 

El personal que conforma la UEP (23) no fue seleccionado especialmente 
para 

Proviene de diferentes instituciones p6blicas: Ministe
este tipo de trabajo. 

Previsi 6 n Social, INIAP, y personal adrio de Salud, MAG, BNF, Ministerio de 
ministrativo. El personal no estaba trabajando en equipo; se est6 iniciando 

en este sentido. Hubo cambio de Jefe de Proyecto que lleg6 hace 7 semanas. 
de t6cnicos y de promotoresLos 22 funcionarios est6n haciendo doble funci6n: 

comunitarios. 

se va a hacer en el te-
Los dias viernes se programa el trabajo de campo que 

al final de la semana se hace una evaluaci6n del mismo.rreno; 

las comunidades de mayor poten-
El proyecto comenz6 como PIDA 3 aflos antes con 

. Las comunidades que antes se priorizabancial y este criterio prevaleci 6 

eran las de mayor potencial econ6mico. Ahora el Proyecto esti en proceso de 
pues consideran que

cubrir comunidades m~s pobres y marginales, 20 de ellas; 

las mejores comunidades antes priorizadas son las que tienen un buen 
nivel or

limita a "apoyar" a esas co
ganizativo, tienen caminos, etc. El Proyecto se 

admunidades pero se dedica mis a levantar croquis de algunas que acaban de 

quirir tierra, para conocer sus recursos y necesidades, con participaci6n de 

todo el equjipo. Se est6 en proceso de profundizar el trabajo con las 20 comu

nidades seleccionadas de entre 40 con el apoyo del INCCA. 

asamblea anual de comunida-El Plan Operativo ha sido elaborado y revisado en 
des en Quimiag y en Penipe con los representantes de todas las comunidades y 

de funcionarios del INCCA (ver cuadro adjunto). 

El Comit4 Campesino esti constituido por 5 representantes cazrpesinos, 3 de 

Quimiag y 2 de Penipe; son nombrados en la asamblea para trabajar con el Pro-

El Comit6 revis 6 con la UEP, durante 6 horas, el Plan Operativo Anualyecto. 
para enviarlo a la SEDRI.
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Eventos Formales de Capacitaci6n en las UEPs de Quimiag-Penipe 

(Ano 1982) 

Actividad 

Reuniones comunales 
para identificar nece-
sidades y seleccionar 
acciones generadoras 


Fecha 

31-VII/82 

2-XI/82 

22-VI.82 

7-IV/82 

19-IV/82 

22-IV/82 

8-11/82 


6-VIII/82 

ii-III/82 

2-111/82 


16-111/82 


Responsable 

UEP-DRI 

Jos6 Marino 

* 

INCA-UEP 

Jose Marino 


Observaciones 

Posible construcci 6 n 

casa comunal. Se plan
tea construcci 6 n de 
cuyeras familiares.
 

Uso de Cr6dito. 

Aucultaci6n nuevas 
areas de capacita
ci6n. 

Piden curso de 
corte-confeccion. 

Cuyero como instr-u
mento de capacitac.
 

Reconocimiento del
 

Area. 

Buscan probabilidad
 
cony. UEP-Comunidad
 

Identificaci6n de
 
necesidades 

Lugar No. Participantes 

Quilluyacu Comuneros-DRI 

Pachani- Aras de casa 
llay 


El Toldo Asociaci 6 n INGJISAY 

Llucud comunidad 

Llucud Club de amas de casa 

San Miguel Comunidad 

Conuneros 


Socios de organizac. 

Padres de familia 

Comuneros y asocia-
ci6n zoila Martinez
 

Comunidad 


Llucud 


Ganshi 

Chaag-
San Miguel 

Inguisay 

Puelazo 


http:22-VI.82
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Actividad Fecha Lugar No. Participantes Responsable OCservaciones 

11-II/82 Guntus, Comuneros 
Guzo, Pu
culpala 

3-V/82 Puculpala Dirigentes comunales 

4-V/82 Candelaria U Consideran construcci6n 
de casa comunal. 

Comunidades de Apren- 15-19/11/82 Conocoto ICE-INOCA 
dizaje para capacita
dores y para campesi- 25-II/82 Quimiag UEP-SEDRI-INCCA SEDRI-INCA 
flos 

29-30/IV/82 Quimiag Coordinadores INCA-SEDRI 

10-14/V/82 Quimiag UEP-SEDRI-INCCA INCXA-SEDRI 

5-111/82 Ayron Personal UEP Jos6 MariNo Orientaci6n sobre la 
capacitaci6n t4cnica. 

24-11/82 Llucud Comuneros 

5-7/V/82 Bahos Dirigentes subarea U Integraci6n de canpe-
Penipe con canpes. 

4-VI/82 Ambato UEP DRI Tungurahua 

18-19/V/82 Ganshi Grupo agricola Jos6 Mario 

20-V/82 Chanay- Comunidad " 

San Miguel 

21-V/82 Ambato UEP SEDRI Se conforma Comit4 de 
Capacitaci6n. 

6-X/82 Quilluyacu Comunidad UEP Se entrena personal de.
 
la UEP para manejar
 
correctamente reuniones
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Actividad Fecha Lugar No. Participantes Responsable Cbservaciones 

Jose Marino Criticas a jefes de de15-X/82 Banos UEP 
partamento. Se anali

zan comportamientos. 

Observaci6n de avances 
Giras de observaci6n a: 17-VIII/82 Puelazo Comunidad 

de la obra.
 - Sistemas de riego 

pOr goteo 
Cuyeras comunales 26-11/82 Ayron- Campesinos
-

Llucud
 
Jefe SEDRI Se reune Comit4 tcnico - Cultivos 7-XII/82 Area Proy. 

UROCAL Anglisis realidad camp.
23-VIII/82 Shumiral UEP-UROCAL 

Preaparaci 6 n de medios 
Talleres de prepara- 27-29/X/82 GuaslAn UEP-INIAP UEP-INIAP 

audiavisuales.ci6n, Producci6n de 
medio audiovisuales: 

Pachani- Comunidad Jose MarioFilmaci6n (video) so- 29-XI/82 
bre riego por goteo llay 

14-18/XII/82 Guasln UEP
 
UEP4-111/82 Bayushig 

Jose Marino 
Cuzsillos sobre: 12-14/IV/82 Puelazo Comunidad 

- legalizaci 6 n de aso-
Anlisis hist6rico.ciaciones 17-19/111/82 Ganshi Asoc. Agricola " 
Problemas internos y

- corte y confecci6n 
- de salud 29-IV/82 Chafiay Comunidad sus soluciones.
 
- "control de malesas
 

Llucud Comunidadepifitas" 26-IV/82 

3-13/VIII/82 Llucud Amas de casa
 

Piden ampliaci6n del
 7-18/VI/82 Paculpala Amas de casa 

curso.
 

12-VIII/82 Panchani- Comunidad
 
llay
 

15-VII/82 Bayushig Comunidad
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,,es Rervacianes Observaciones
No. ParticipanteS ResponsableFecha luqarActividad 

Apoyo de otros camPesi-
Lideres de Quimiag Jos6 MariWo nos para solucionar 

Ericuentros campesinos 29-31/III/82 Guaslin 
problemas.
 

19-20/VIII/82 Balos 56 campesinos " 	 Analizan realidad cam
pesina, Plan Operativo 
y Cr6ditos. 

Quimiag UEP-INCCA9-10/11/82
Mesa Redonda 

Anlisis de problemas. 

jornadas de conviven- 22-24/111/82 Inguisay Comunidad Busca de cr~ditos en 
cia para Curso de Ad- INCCA o BNF. 
ministraci 6 n Comunal 
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un solo rotafolio, un proyector dePara material didctico la UEP dispone de 
Se requiere 	materiales de aprendizaje y para radiodifusi6n, un sonoslides. 


viso sobre mingas (que es el trabajo comunitario) y conservaci6n de suelos y 
solicita al INCCA proveerle de mayor cantidad defruticultura; por lo que se 

material didctico necesario. 

El personal 	antes habituado a trabajar en forma tecnicista ahora pide ayuda al 
sercoordinador 	de capacitaci6n para organizar la comunidad y aspiran tcnicos 

y capacitadores a 	la vez.
 

La UEP se relaciona con las institucines p6blicas de diferentes sectores a
 

trav6s de los representantes que conforman la "Junta Asesora Provincial", la 
cual se re6ne cada 6 meses.
 

Los sectores que cubre la capacitaci6n en eFta UEP son: 

Producci6n:
 

Agricola.-	 Asistencia t6cnica a los principales cultivos: maiz papas, habas.
 

Ganadera.-	 Asistencia t~cnica , adaptaci6n y mejoramiento del ganado ovino y 
crianza de animales menores (ovejas, cuyes, etc.) mejoramiento de 
razas.
 

El hato ganadero de Intisay es la Acci6n Generadora de mayor im
portancia del Proyecto. Al respecto se hace capacitaci6n sobre el
 
mejoramiento del manejo de animales, alimentaci6n, prevenci

6n de
 

enfermedades a trav4s de vacunas y aseo. 

Forestal.-	 Im-plementaci6 n de pequefos viveros comunales, conservaci6n y de

fensa de suelos. 	Se coordina el trabajo de forestaci6n con el
 
pArroco de Penipe. 

Estructura 

Agraria.-	 Contempla aspectos de adjudicaciones y legalizaci6n de tierras. 

Salud.-	 Atenci6n primaria con participaci6n comunitaria, asistencia m
dica, botiquines comunales. 

Infraestructura.-	 Pendiente del canal de riego Quimiag que debe reiniciar 
INERHI. La UEP hace gestiones al respecto, pero adn INERHI 
no reinicia la construcci6n del canal de riego de Quimiag, 
los canpesinos presionan con telegramas y la presencia de la
 

UEP ayuda en esta gesti6n.
 

Organizaci6n.- Las bases comunales y los cabildos son los directos interlocu
tores de la UEP para las acciones de capacitaci

6n.
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Comentar ios: 
se 

Todas 6stas son acciones generadoras potenciales, pero el enfasis de la UEP 
para la que ha prestado un gran

la acci 6 n generadora de Intisay,dirige a 
sobre desarrollo campesino y metodologia de 

apoyo el INCCA. Las orientaciones 
capacitaci 6 n dadas por el INCCA constituyen el eje central para el trabajo del 

personal t6cnico. 

la forma de trabajo en equipo.
giro interesante al adoptarLa UEP ha dado un es muy activa y 

Ademis la acci 6n desplegada por el coordinador de capacitacin 

demanda de gran esfuerzo para cumplir con 
tareas administrativas adicionales,
 

las 
1o que nos lleva a sugerir que el INCCA incremente personal para apoyar 


actividades del coordinador.
 

formaci 6 n heterog6nea

Considerando que la UEP esti integrada por personal de 

recomienda capacitarlo permanentemente para consolidar la UEP. 
se 


el cuadro adjunto que hemos elaborado en base a los
 
•Seg'n podemos observar en 

el n6mero de capacita
de la UEP, aunque no se proporcionainformes emanados fAcil de 

dos, lo que sugerimos al INCCA diseftar un formato de Informe Mensual 

llenar que pudiera mostrar los datos inus importantes sobre capacitacion. 

Se pudo observar en las comunidades insuficiencia 
de materiales didacticos.
 

n en
 
Es deseable que su uso se generalice a todas 

las acciones de capacitaci
6


del material didictico el
 n y elaboraci6n
las comunidades. En la preparaci6

INCCA ha jugado un papel muy izportante, pero 
toma cierto tienpo, por 1o que
 

seria preferible que la UEP se esforzara por producir 
material en su sede.
 

son un excelente instrumento para que el personal

Las parcelas demostrativas 

pero a veces tambi6n se corre el riesgo de 
t6cnico haga las demostraciones, 

al fallar el experimento.
que el campesino pierda su cosecha 

el medio de apoyo mas importante para las acciones 
La radiodifusi 6 n parece ser mas programas re

lo que seria muy inportante que se emitan 
capacitadoras por 

forzando las actividades de la UEP.
 

Jerusalem
Eecutora del Provecto Quinind-Malinla-NuevaUnidad 

La Unidad Ejecutora se encuentra ubicada en Quinind6 
provincia de Esmeraldas.
 

Cubre aproximadamente 96.000 Has de las cuales 
un 40% son forestales y las
 

n del area es de 28.000 personas.
 
restantes ganaderas y agricolas. La poblaci6


El desarrollo ganadero en la zona es una actividad 
econ6zmica de inportancia.
 

35% de su financiamiento de fondos provenientes 
del
 

Este proyecto tiene un 

BIRF (Banco Mundial).
 

La UEP estA constituida por 15 funcionarios provenientes 
de varias institucio

como el MAG, MBS, INIAP, M. de Salud, IERAC, 
MEC, ICE, que est~n en comi

.nes 

el Coordinador de Capacitaci6l del INCCA. 

si6n de servicio. EstA ademas, 



Actividad 

Cursillos sobre: 

- crianza y cuidado 

de cerdos 
- salud; primeros 

auxilios 

Reuniones y visitas 
camales para priori
zar necesidades y moti-
var el trabajo conjunto 
con el Proyecto. 

Comunidades de apren-
dizaje de capacitadores 
sobre con-ceptualizaci 6 n 
de la capacitaci 6 n y 
sus metodolog ias. 

Comunidades de apren-
dizaje con campesinos 

Pr~cticas demostrativas 5-I 
sobre: 
- siembra de maiz 3-VIII 

- 37 -

Eventos de Capacitaci 6 n de la Unidad Ejecutora de Proyectos 
ouininc 

Fecha 

14-15/X 


19-xi 
II-V 
15-16-VI 

9-XI 

19-20-IV 

8-X 
6-IV 
13-II 

3-4-XI 

24-111 

12-13-IV 

28-111 

1-VI 

11-13-X 

20-24-IV 


- Malimpia - Nueva Jerusalem 

Iugar No. Participantes 

Renovaci6n 32 agricultores 


5 de agos. 60 
" 

Quinind6 

3 de Enero 

Canade 

Canad6 
Area Proy. 
Malimpia Moradores 

Naranjal de 
los cayapas 

Los arenales 
Renovaci6n 


Nueva 
Jerusalem 
Quito 
Malippia 

Coop. 
Quishpe 
R. Ronald 
Guaslan 
UEP 

5 de agos. 

5 de agos. 

UEP 

INCCA
 
Moradores 

Padres de familia 

UEP 

Alumns escuela 

en el aflo 1982 

Responsable Cbservaciones 

INIAP - INCCA
 

INCCA
 
UEP
 
INCCA - UEP
 

UEP 

INCA-UEP
 
SEDRI - UEP
 
Vidal Mesias
 
UEP 

Vidal Mesias 
UEP - JN'
 

INOCA 

UEP 

INCCA
 
INOCA
 
INCCA-SEDRI 

Vidal Mesfas Se siembra mai'z con 
alumnos.Ulos 

UEP 



- 38 -

Actividad Fecha Lugar No. Participantes Responsable Cbservaciones 

- controles fito-
sanitarios 

- piscicultura 

12-VIII 
4-VIII 
1-IV 
13-14-IX 

9-VI 

R. Ronald 
Renovaci6n 
Malimpia 
Cunbanchira 
S. Domingo 
Los Arenales 

UEP 

UEP 

UEP 

Talleres de selecci6n 
y producci6n de medios 
audiovisuales 

24-27-XI 

7-X 

INIAP 

La Uni6n 

28-

UEP 

INCCA -SEDRI 

i1cA 

Reuniones con la coope-
rativa para acciones de 
coaiercializaci 6 n. 

5-VI Renovaci6n UEP-Vidal Iesias 
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el apoyo del INCCA, afiches sobre el 
Se ha elaborado material didactico con 

cursillo de ganado porcino que han servido para 
motivar y reforzar otros cur

sillos organizados al respecto. 

Comentarlos
 

en la etapa de "arranque" con un sistema de comer-
La comunidad de Uroca estA 

Es inportante que se continde con una secuencia 
capa

cializaci6 fn en la zona. n de una
 
citadora por parte del INCCA al personal de 

la UEP para la selecci
6


Ha sido una gran limitaci
6n el no contar con
 

acci6n generadora prioritaria. 

un informe que proporcionara datos tales como: 

actividades de capacitaci 6 n,
 

numero de participantes, responsables de la ejecuci6n, 
objetivos de las reu-


Hemos elaborado un cuadro que recoge los
 niones, logros alcanzados, etc. 

eventos de capacitacion de la UEP, para visualizarlos 

de mejor manera (cuadro
 

adjunto).
 

informe de 1982 es muy escueto y no permite visualizar 
el rol de la capaci-


El un cuadro 
taci6n en toda su extension. Insistimos en la necesidad de elaborar 

que se requiere (ver cuadro adjunto).
modelo para recoger la informaci
6n 


sobre el uso de materiales did~cticos; se plantea 
la
 

Hay escasa informaci
6n 


necesidad de incrementar su elaboraci6n en la misma 
UEP con apoyo del INCCA.
 

Seria importante impleirentar un sistema de seguimiento 
de las acciones de ca

en un gran cuadro mural, dentro de la UEP para 
que se identifiquen


pacitaci6n n y sistematiza
las acciones capacitadoras, lo que facilitaria la 

planificaci6


ci6n de las actividades a desarrollarse.
 

n metodol6gica y de con-

Es remarcable la presencia del INCCA en la orientaci

6
 

ceptualizaci6n de la capacitaci
6 n canpesina no solamente a trav6s de su coor

dinador sino tambidn en la organizaci
6n de eventos y comunidades de apren

dizaje.
 

Unidad Eecutora de Proyectos Puerto Ila-Chone
 

El Pro-

La Unidad Ejecutora esta situada en El Carmen, provincia 

de Manabi. 


yecto cubre comunidades de los cantones Santo Domingo 
Chone, Quevedo y El Car

n de 176.000 has y a 50.000 habitantes. El 35% de su fi
men con una extensi

6


nanciamiento corresponde a fondos del BIRF.
 

La UEP estS constituida por 15 t6cnicos que estin 
en comisi6n de servicio de
 

sus respectivas institucines: MAG, MBS, INIAP, M. 
de Salud, IERAC, MEC, ICE.
 

del INCCA, cuya orientaci6n en la
n
Cuenta con un coordinador de capacitaci
6


El personal ha sido inestable,
 
capacitaci6n es de gran importancia en la UEP. 


han existido cambios (61timamente 5 perso. .s).
 

El informe existente en los archivos del INCCA es 
sobre todo econ6mico y no
 

n
 
nos ha perinitido elaborar un cuadro cue muestre 

los eventos de capacitaci
6


realizados en la UEP. El paro nacional impidi6 el viaje de la Misi6n de 
Eva-


Quinind6 de acuerdo al cronograma previsto.
luaci6n de la AID a Puerto Ila y a 
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La acci6n generadora prioritaria determinada por la UEP (luego del anAlisis 
en forma 

conjunto con la comunidad), es aquella que parte del cultivo del maiz 
en la zona sur occidentalse halla ubicadacomunal en San Vicente del Nila que 

en el Km. 37 de la via Quevedo. La 
del cant6n Santo Domingo de los Colorados, 

cuentan conpequelos agricultores y jornaleros que
comunidad estA formada por 

Se proponen trabajar en forma conjunta para 
un lote comunal de 10 a 17 has. 
obtener ingresos de beneficio colectivo. 

a partir de diciembre de 
El proyecto consiste en sembrar maiz duro en 12 has. 

Se aprovecha para transferir conocimientos pricticos 
en cada una de las
 

1982. 

etapas del cultivo, para luego de la cosecha entrar en el proceso de 

desarrollar otras acciones
 
comercializaci6n. Paralelamente se han comenzado 

a 


que implican capacitaci 6n sobre: el problema nutricional, educaci 6 n para la 

salud, oportuna utilizaci
6n de servicios que presta el subcentro de salud,
 

Adems se prev6 implementar un huerto horticola comunal 
de mil
 

entre otras. 

n de 50 letrinas.
metros cuadrados y la instalaci

6
 

hacer 
Hay que remarcar el gran apoyo financiero y orientador 

del INCCA para 

n generadora de importancia para el proyecto.factible esta acci6


n se requiere el
 
cuanto a materiales did.cticos para reforzar la capacitaci

6


En 
tiraje de afiches con contenido sobre educaci6n para 

la salud, un folleto con
 

los resultados de la actividad comunal y del problema 
de comercializacion.
 

Para la acci6n generadora prioritaria se solicita al INCCA una lista de mate

riales did~cticos tales como: programas radiales, rotafolios, 
boletines de di

vulgaci6n, retroproyector, afiches, sonovisores, 
etc.
 

Unidad jecutora de Proyectos Jipijapa
 

La UEP estA situada en Jipijapa, provincia de Manabi 
y cubre una superficie de
 

177.000 has y a una poblaci6n de 85.568 personas. 

estS conformada por 7 funcionarios de instituciones p6blicas que han 
La UEP 
sido trasladados en comisi6n de servicio y un coordinador 

de capacitaci6n que
 

depende del INCCA.
 

en etapa do estudio de diagn6stico y para su despegue 
se pre-


El Proyecto estki 

algunos organismos nacionales e internacio

v6 negociar -1 financiamiento con 

nales.
 

del Area del Proyecto, poblaci6n
reconocimientoSe encuentra en la etapa de 
n do necesidades prioritarias, aspectos referentes a
 ccaprendida, identificaci

6


organizaci 6 n cairpoesina, etc. con miras a la elaboraci6n del diagn6stico. 

en forma muy parcial deja entrever que se efect6an even-
El informe presentado 

se realizan, las personas
tos de capacitaci 6 n pero se desconoce el lugar donde 


que participan, temas tratados, etc.
 

co-

En los archivos del I1XCA no hemos encontrado datos que permitan emitir 


sobre la acci6n capacitadora en esa UEP.
mentarios 
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SBCION II 

INCCAINSTITLCIONAL DELDESARIOJLSS 

1. 	 Introducci 6 n y Observaciones 

han presentado algunos de los antecedentes que ayudan a ubi-
En el Anexo A, se . A pesar de ser 	muy in
car el contexto dentro del cual este proyecto 

naci6
 

completo, permite observar los siguientes 
puntos:
 

tres tendencias distintas aunque relacionadas que conver
1. Son por lo menos 
gen en este proyecto, que son:
 

a. la nacional en cuanto al desarrollo rural.
 

b. la nacional en cuanto a la capacitaci6n 
rural.
 

c. la de la AID en actividades de Educaci6n No-Formal orientadas al desarro

n campesina, un parte significativa de 
la cual fue
 

11o rural y a la capacitaci
6


adquirida en el Ecuador.
 

Es importante reconocer los diversos antecedentes 
y tendencias, porque si bien
 

es cierto que hay un convenio explicito 
que rige sobre el desarrollo del pro

yecto, tambi6n es cierto que en la prctica los que actdan dentro y alrededor 

del proyecto tienen perspectivas basadas 
en sus propias historias y espectati

vas que a la vez influyen en su forma de 
interpretar e implementar el convenio.
 

n del SNCR, est6 a la
 
2. El proyecto, si bien tiene como enfoque 

la creaci6


vez estrechamente 	vinculado con el desarrollo 
del INCCA y la implementacion
 

Si bien se firm6 el Convenio referente a la implementaciondel sistema DRI. 

del SNCR en agosto de 1980, el Reglamento 

que dio operatividad a la SEDRI en
 

las condiciones previas establecidas por 
el Convenio no fue entregado hasta
 

M~s
 
De hecho el proyecto arranco con un 

a'o de atraso. 

septiembre de 1981. 	 6n de las UEP y el 
auln, varics de los Convenios necesarios 

para la conformaci

fueronorientaria no 

arranque del trabajo de base a que todo 
el SNCR se 


firmados hasta mediados del aio 1982.
 

La Vision de la SNCR 
El nuevo enfoque de modelo de educaci 6 n no formal que se trata de implementar 

la experiencia de 	organizaciones y grupos que 
en el Ecuador se fundamenta en 

sin considerarse educativos, descubrieron 
que copiar el mismo sistema de edu

a si mismos la posibilidad de 
formal para el campo significaria negarse

caci6n Come alternativa nacen nuevas perspec
nipartir un tipo de 	ensetanza eficaz. 
 apoyan mutuamente
 

tivas al descubrir que sus esfuerzos se 
interrelacionan y 

sobre todo cuando utilizan t6cnicas 
parecidas que les permiten a la vez 

ma
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un lenguaje comIn e intercambiar materiales didacticos para el logro de 
nejar se puede llamar la institucionaliza
fines en su conjunto. Este proceso que 

como un organismo de 
ci6n incipiente no formal requiere que el Estado actule 

los puntos fuertes de 
apoyo para la Educaci 6 n No-Formal que aproveche 

estamodalidad docente y trate de remediar 
sus deficiencias tradicionales sin
 

la Educaci6n No 
cambiar su naturaleza. ("p]lanteamiento semisistematico de 

Formal". Hoxeng James, AID/S&T/ED., agosto 1980). 

se basa el modelo SNCR, intenta inenEl diseno de capacitaci 6 n campesina que 
para la Educaci6n No-Formal, dentro del cual 

corporar este planteamiento nuevo 
de esta educaci 6 n tienen independencia para desarrollar su 

los responsables 
iniciativa y se responsabilizan de sus actividades 

y de la implementaci6n de
 

con la realidad del camnpesinado,
de estudio flexibles de acuerdoprogramas estilo y alcances de trasu 

pero que a la vez recibirin apoyos para mejorar 

bajo. El modelo no se interesa por crear una instituci6fn nueva sino por ayu

dar a que los organismos estatales que 
trabajan con campesinos aprendan a ha

una 
forna que respete y responda mrs al campesinado y formar red 

cerlo en una 
de capacitacion al servicio del mismo con 

instituciones privadas que tambin
 

sirvan a los campesinos.
 

El proyecto SNCR es precisamente un intento 
de crear dentro del Estado un or

ganismo de suficiente flexibilidad para responder 
a las necesidades de los
 

canalizar los recursos p6blicos y privados 
disponibles
 

campesinos por ayudar a 

para la capacitacion campesino.
 

Se invita al lector a referirse al Anexo B, 
sobre la estructura y funciona

miento ideado para el SNCR en el Convenio y 
la Secci6n E del Reglamento Orga

se puede des-
De alli y notando la Figura 1,
nico Funcional sobre el INCCA. 

prender que:
 

la Agencia Nacional Ejecutora del proyecto.
1. INCCA es 

dirigir y programar la capacitacion cainpesina a nivel 
2. iNCCA se orienta a 


nacional, mientras el prop6sito del Convenio 
y del SNCR fue atender en forma
 

de capacitaci6l canpesina en las Areas de desa
las necesidadesprioritaria a 

rrollo rural integral.
 

3. La estructura y ubicaci6n institucional 
del INCCA como agente ejecutor del
 

la AID que concibe al SNCR (o 
SNCR fue una de las preocupaciones especiales de 

SNCC) como un programa especializado que operarA 
dentro del INCCA con:
 

Consejo Asesor, nacional y perpor un a. una instancia directiva asesorada 
y operantes durante la vida 

asesores especializadosmanente, y un equipo de 

del Convenio.
 

por tres unidades y un personal de alre
b. una instancia central compuesta 

de once personas entre t6cnicos y personal de apoyo.
dedor 

donde se incorporan los tec
cada proyecto DRI 

c. una instancia del campo en 

nicos designados por el SNCR central.
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ser' seleccionado
El personal del SNQR central y al interior de los DRI

4. 
la institucion financiadora del proyecto.

por su idoneidad, en consulta con 

al SNCR central, si bien variara de 1o pro
5. La estructura correspondiente 

1o suficientemente independiente, eficiente, agil
 puesto no debe dejar de ser 

y relacionada con otras instituciones p6blicas y privadas 

como para responder
 

a las necesidades al interior de los DRI. 

Antes de hacer observaciones referentes a la estructura 
institucional
 

existente conviene presentar los siguientes organigramas:
 

En el siguiente diagrama se expone la estructura del 
organismo propuesto:
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FIQJRA 1 

SISTfVA NACIONAL DE CAPACITACICN RURAL 

AGNCIA EJEIUYIRA
 

DIRWOCION EJECUfVA 

Inst. P6blica 
CONADE
 

Consejo .MAG 
Asesor ia Inter-

Asesor .M 
-- Jefe de Proyectonacional 

--

MIN. BIL-. 

- Organizaciones 
IERAC(2/1) 

---- U. de Investigacioncarpsinas Priv.Inst. 
2 represent.
U. de Wilementacion (2/1) 

- Proyectos DRI .... 

- unidades de Ca-
U. Admr inanciera (2/1)mpacitac:jn Rural ---

Inst. Publ icas 

U. Capacitacion de cadla 
- tUnid. de Capa-

--- Prayecto DRIcitaci6n rural 
Org. pri. 

Las Cifras entre par~ntesis rep~esentan el personal previsto para la 
* 
oficina central del Sist.rra. Ta cifra de la izcpuierda representa al per

18 derecha al personal de apoyo.
sonal t cnico, y la cifra de 

Reegrbo15sbles 931-1054Fuente: Convenio de Fondos No 
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FIGURA 2 

OICANIGAA DEL DECA 

MAGRI 

DOX2 

Asesorfa 
FEspecialiad 

4 

Jefe 
Proyecto 

1 

DepartamentoFinriero 

4 

Jefe INE 1/1 

DepartamentoProgramaci6n 

5/1 

crdth 'Ncnico 

Depa tamento
Invest igacidn 

6/1 

Departa ento
Ccum~zicaciones 

9/2 
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con el que
Al comparar el organigrama del SNCR-INCCA central actual (Figura 2) 

fue propuesto (Figura 1) se puede ver reflejadas situaciones que tambi4n
 

la evaluaci 6 n de la marcha del proyecto.fueron comprobadas en 

la Agencia Ejecutora del proyecto, secomo1. Si bien se habla del INCCA 
observa que ha estado ubicado estructuralmente debajo 

de la Divisi6n de
 

Desarrollo Campesino, factor que ha contribuido a limitar 
su agilidad y
 

a las necesidades de los 
capacidad de desarrollo institucional y de respuesta 

DRI.
 

el SNCR Central y el INCCA, hasta
No es evidente una diferenciacion entre2. 


la fecha.
 

3. El asesoramien'C nacional (Consejo Asesor) no se ha 
dado ni al nivel del
 

las asesorlas especializadas seen cuanto aproyecto ni al nivel del INCCA; 
hacia el iNCCA total miAs que a la implementacion

han desviado principalmente 
del SNCR.
 

Si esta se toma como el
 4. La instancia central SNCR en realidad no existe. 

en el triple 1o contemplado en el Convenio.INCCA entero ella excede 

en solo cinco coordinadores de capacita
5. La instancia del campo consiste 

(se supone el 
ci6n, uno en cada de los proyectos DRI con los cuales INCCA 

SNCR) tiene actualmente relaciones permanentes.
 

6. El personal a nivel central fue seleccionado por la direcci6n de la Divi
entre personal ya existente dentro del 

si6n de Desarrollo Campesino mayormente 
Ademas fue nombrado

MAG y no en base a criterios especiales de selecci6n. 

el Jefe del INCCA.
antes que 

no ha sido suficientemente indepen
7. La estructura institucional actual 

se han desarrollado relaciones seguras con 
diente, eficiente y 6gil; tampoco 	

apara atender en forma adecuada las 
otras instituciones p'blicas y privadas, 

se puede plantear que se han distraido fuerzas
necesidades de los DRI y hasta 

los DRI.de capacitaci 6 n en Areas fuera de 

ms analitica sobre las observaciones
A continuacion presentamos discusi6nuna 	

tocar cada ob-Esta estA dividida por temas y no intentamencionadas arriba. 
son la funcionalidad del INCCA,

servaci 6 n puntualmente. Los temas generales 
INOCCA y otras instituciones publicas y privadas que ha

la coordinaci6n entre 	 cony el desarrollo institucional de las UEPS 
cen capacitaci 6 n en el pais, 

respecto al SNCR-IWCA.
 

2. 	 La Funcionalidad del INCCA 

el SNCR y
Ya se ha indicado la falta en distinguir en la practica 1o que sera 

un lado haber atrasado
lo que es INCCA con las consecuencias generales de por 

y por el otro de haber limitado la capacitaci 6 n 
la implementaci 6 n del SNhCR 

acA que si bien el INCCA fue
campesina en el sentido nacional. Cabe reconocer 

existen
creado bajo una politica innovadora y dinamica en el primer ao de su 
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cia (1980) funcion6 en forma demasiado tradicional como reconoce el personal 
al revisar las listas de acti

de INCCA y como 	 se puede facilmente desprender 
vidades sueltas 	realizadas en capacitaci6n. A pesar de ser dotado con un 

INCCA no logr6 usar esos recursos con el resultado quepresupuesto generoso, 
en los aos siguientes, cuando el Convenio entr6 en vigencia, los recursos
 

asignados para el INCCA fueron recortados a poco m~s que la tercera parte 
de
 

la cantidad original. Esto ha limitado los alcances del INCCA y a la vez es
 
el monto asignado por el MAG una indicaci6n de la confusi6n SNCR-INCCA porque 

al INCCA es igual al que deberia poner el MAG para el SNCR solo, segdn el con
no ha podido hacer ms que dedicarse a suvenio. De hecho entonces el INCCA 

en condiciones que no le favorecieron, y a la colaborapropia consolidaci6n, 

ci6n con la SEDRI y al programa de capacitaci 6 n en los DRI.
 

La confusi6n del proyecto SNCR con el naciente INCCA hace que en la evaluaci
6fn
 

cuenta los problemas bsicos correspondientes a lapresente hay a que tomar en 
del INCCA. Entre los que destacamos:funcionalidad 

no se estabiliz6 hasta el nombramiento del director1. La jefatura 	del INCCA 
y el nombrase firm6 el Convenio (agosto 1980).actual. Desde la fecha que 

miento del primer director (septiembre 1981), los asuntos relacionados con el 

proyecto fueron 	iranejados por la direcci6n de la Divisi
6n de Desarrollo Campe

sino del MAG que a la vez tenia otros tres departamentos que supervisar. Du

rante el mismo 2apso se ha visto que el subsistema DRI dentro del cual el SNCR 
estadebia operar tawrpoco lleg6 a ponerse en funcionamiento. Despu6s que 

el problema de que el jefe nombrado parasituaci6n se super6, existia todavia 
INCCA, primero por cuatro meses luego extendidos, oertenecia a otra 

de poco mas de un afio en elinstituci6 n a la que tuvo cue regresar despues 

cargo. Luego, despu6s de un corto periodo en el cual INCCA tuvo a dos
 

en el cargo hace
directores interinos, el director actual permanente entr
6 


apenas dos meses. 

2. 	 Como se ha visto en la secci6n sobre apoyo logistico, la DDC de la que 
no tuvo capacidad en cuanto servicio de vehiculos o equipo delNCrA dependia, 

en cuanto a las 	salidas alimprenta suficiente par dar el apoyo necesario 
campo o la producci6n de materiales (ver secci6n sobre 	apoyo logistico). Mis
 

la direcci6n de la DDC
adn en asuntos administrativos el personal respondia a 
la pr6ctica debilit6 la independencia yen lugar de la del INCCA, hecho que en 

flexibilidad que el Convenio pretendi6 garantizar en las condiciones previas.
 

3. El personal 	entrevistado en INCCA manifest
6 mayoritariamente quc:
 

a) No hay todavia consenso interno firme sobre la forma y la metodologia del 
que no se ha facilitado la participaci

6n

trabajo. Para algunos esto se debe a 	

paraplena al interior del INCCA o la capacitaci 6 n necesaria del personal; 

otros se debe a que no hubo una selecci6n adecuada del personal para los fines 

especiales del Convenio, con la consecuencia que a todos no les interesa o no 
un dinamismo o unales es posible dedicarse en la medida necesaria para lograr 

el trabajo. Para la gran mayoria si no todos, las limitaciones bumistica en 
han socavado el 	clima y la funcionalidad que podia haberse logrado.rocriticas 
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b) Hace falta una prictica de coordinaci
6n y comunicaci6n entre los departa

"la 4lite" y el resto del personal; entre la mentos; entre el Comiti T~cnico o 
instancia central y las del canpo. 

Es un he-
Vale detenernos sobre lo relacionado al personal asignado 

al INCCA. 


cho de que la mayoria fue trasladada desde otras instancias 
del MAG sin
 

criterios apropiados, dados los principios y retos senalados 
para el nuevo
 

Aunque hubo la intenci6n de proveer al personal con remuneraciones
Instituto. 

especiales, esto fue prohibido por decisi6n ministerial. 

Consideramos que
 
menos
 

esta no habria sido la manera apropiada de llegar a conformar 
al INCCA y 

al SNCR, para el cual la AID como agencia financiadora 
hubiera contribuido a 

n misma de personal. A esto
 
la definici6n de criterios aunque no a la selecci

6
 

hay que agregar la falta de una definici6n clara y una capacitaci
6n especial
 

para el estilo y las funciones por los cuales el SNCR deberia 
ser caracteri

zado. En medio de incertioumbre se fueron desarrollando relaciones 
especiales
 

entre personas con cargos especiales o que se entendian mutuamente 
creando una
 

pequeha 61ite al interior del INCCA.
 

Si se piensa en qu6 habria ocurrido al implementarse el 
SNMR como un proyecto
 

unes probable que igualmente se habria dado eli
especial dentro del INCCX, 

la dedica
tismo. Li principio esto se justificaria por la acci6n especial y 

ci6n total del personal al SNCR haciendo que el elitismo 
no se sintiera como 

estas personas especiales habrian beneficiado profesionallente al 
tal pues vapuede justificarse, y que en 
resto del personal del INCCA. Lo que no 


contra de la misma filosofia y metodologia del SNCR y del 
INCCA, es que fuera
 

un elitismo cerrado, exclusivo y sin clara justificaci6n.
 

entrevistar al personal de los varios departamentos cue 
conforman al INCCA

Al 
6 que la mayoria se sienten marginados dentro de la vida central, se constat


Varios de ellos tambi6n exinstitucional a pesar de su inter6s por la misma. 


presaron que sus funciones individuales y las que corresponden 
i sus departa

mentos no son claramente definidos con el resultado que 
muchas veces se en-


Reconocen que

cuentran subutilizados, especialmente en el trabajo de campo. 


lo 6ltimo se ha debido en gran parte a la falta de vehiculos 
y vi6ticos, pro

blemas que ya se ven en etapa de superaci
6 n. Sin embargo manifiestan la nece

hacer un anlisis y una definici6n explicita de sus funciones sidad urgente de 

y las de los departamentos.
 

Tal tipo de estudio organizativo fue empezado por el asesoramiento 
especiali

zado contratado para el proyecto y a trav6s de una consultoria 
puntual tambi6n 
el problema

contratada con fondos del proyecto. Sin embargo hasta la fecha 

persiste, parece en gran parte porque los esfuerzos hechos 
todavia son incon

especial ha tenido que dedicarse a otras tareas urgentes) o 
clusos (el asesor 
porque la jefatura no ha tenido la suficiente estabilidad 

e independencia para
 

implementarlos.
 

El Departainento Administrativo-Finianciero se encuentra con 
graves problemas
 

se han desarrollado 
por falta de una clara definici6n de funciones y porque 

Desde hace cinco
 
relaclones desagradables entre las personas asignadas alli. 


meses se contrat6 a un economista para tomar cargo do este departamento 
y
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los formatos necesarios para
desde entonces se han hecho avances en preparar 

entre INCCA central y las
canalizar las relaciones administrativo-financieras 

Tambi~n se estin buscandoUEPs. Estos se comprobar~n en el futuro inmediato. 
estos serin solucionadossoluciones a los problemas del personal y parece que 

may pronto.
 

inforn5 este aflo pr6cticamente reci-
El Departamento de Programaci 6 n que hasta 

tiene la oportunidadbi6 hecha una programaci6n de la SEDRI y que reci~n ahora 
propia. Esta se ve bastante limitada todavia por la

de hacer una programaci 6 n 
instituciones,debilidad de relaciones entre INCCA central y las UEPs y otras 

mejorar esta situaci6n ya es una prioridad consciente y promotora 
dadas
 

pero 
las nuevas facilidades para llegar a las UEPs. 

seEl Departamento de Comunicaciones ha venido trabajando sin un jefe porque 

dice que no ha sido posible encontrar a una personal id6neo dentro del MAG. 
tres jefes encargados, incluyendose entre ellos
Durante el afto 1982 hubo dos o 

Sin embargo, el deparuno de los asesores especializados del proyecto. 

todavia y ahi tambi6n se han producido relatamento no estA bien encaminado 

ciones un poro negativas entre el personal, pero que parecen ser circunstan

ciales y superables una vez que el departamento cuenta con un jefe id6neo. 

n cont6 durante el afo 1982 con una asesoriaEl Departamento de Investigaci 6 

por su alta calidad y contribuci6n al departamento; sin embargo,reconocida 
por motivos personales esta persona tuvo que retirarse. Ha sido reemplazado 

por otra persona quien a pesar de haber estado poco tiempo en el cargo parece 

haber ganado la apreciaci 6 n de los otros miembros del departamento. 

El avance de la investigaci 6 n tambi4n ha sido afectado negativamente por la 

a las UEPs. El departamento ha seleccionado a cuatro te
dificultad de llegar 
mas prioritarios para investigarse: Conservaci6 n de recursos naturales reno

casera de los cuyes (Sierra central), mejovables, mejoramiento de la crianza 
la crianza casera de puercos (Costa), y cr6dito para la producci6nramiento de 

interesan a todas las UEPs y poragropecuaria. Estos fueron escogidos porque 
tener elementos que aseguran su 6xito. 

A travs de conversaciones con personal en este departamento se constat 6 que 

ya tienen pensado hacer un trabajo mis intensivo en las UEPs y que estin cons
junto con personas del Departamento de Co

cientes de la necesidad de hacerlo 
esto depende todavia del memunicaciones. Parece que la posibilidad de hacer 

ajoramiento de la situaci 6 de ese departamento, algo que se espera va ocun 

rrir en el futuro cercano.
 

sobre el trabajo de este departamento. Uno, val-Seran dos las preocupaciones 
dra incluir como criterio de selecci6n de temas para la investigaci 6 n algunos 

asi facilitar la producci6nque pueden hacerse en un tierpo muy corto para ra

pida de materiales de aprendizaje que hacen tanta falta en las UEPs y asi de

mostrar la capacidad de apoyo concreto de parte del INCCA central. 

de la tareas de investigaci 6 n hace necesarioDos, la amplitud y urgencia 
buscar relaciones con otras instituciones o individuos que ya han hechb o po
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drian hacer a la brevedad posible, investigaciones puntuales 
sobre temas de
 

las UEPs.iuportancia para el trabajo de caia.itaci 6 n en 


ser el ms funcio-

Finalmente, aunque el Departamento de Investigaci 6fn parece 

nal hasta la fecha, todavia no ha logrado la cohesi6n 	o la utilizaci6n sufi

ciente de su personal.
 

entre el INCCA y las Instituciones P6blicas y Privadas
3. 	 Coordinaci 6 n 

como una red interinsti-
En esta secci6n se trata sobre la naturaleza del SNCR 

con un Consejo Asesor
tucional. Se ve eir la Figura 1 que el SNCR debia contar 

el Consejo
conformado por representantes de otras instituciones tales como 

Nacional de Desarrollo, los Ministerios de Agricultura y Ganaderia, 
de 

Educaci6n, de Bienestar Social y de Salud, los Institutos Nacionales 
de Recur

sos Hidraulicos y de Reform Agraria y Colonizaci6n ademns 
de dos representan-

Una de las condiciones previas a la situaci6n
 tes de instituciones privadas. 

del proyecto, establecidas en el Convenio, fue tambi~n 

la evidencias de que
 

•dicho consejo existia y esto se dio por satisfecho con el Convenio firmado
 
Si bien es cierto
 

entre el MAG y la SEDRI (Ver Cronologia Anexa, Agosto 1981). 


que la SEDRI estA integrada por una gama de instituciones ma's 
amplia que la
 

contemplada en el Convenio, 6sta no se relaciona al proyecto 
SNCR sino al
 

1o tanto no incide directanente la vida y el
nivel de MAG-SEDRI y por 	 en 

del SNCR cuya finalidad es precisamente ladesarrollo del INCA o 

implementaci 6 n de una red de instituciones que sirven a la capacitaci 6 n
 

los DRI en forma piloto y apoyada por el INCCA.
caxpesina en 

En su informe correspondiente a 1982, SEDRI apunta que: 

lo cual asegura defini
1. Se han suscrito 71 convenios interinstitucionales, 

n de los entes gubermentales especializados
ciones claras sobre la participaci
6


en los proyectos (Informe SEDRI, p. 30). 

un logro haber formulado un "Marco Conceptual" que orienta el proceso
2. Es 

n Campesina y que sustentndose en la sistematizacion 	de 
la ex

de Capacitaci6


periencia recogida en el pals, permite que las UEP y las 
instituciones que en 

ella participan, tengan un referente pragmntico y comun 
para guiar su acci6n 

(Op. Cit., p. 51). 

n sobre la

3. La elaboraci 6 n, discusi6n e imp].ementaci 6 n de una nueva concepci6

este aflo avanzar sobre mecanzszos rc tradi
capacitaci 6 n, ha permitido durante 

n
cionales para desarrollar la capacitac_
6 en los proyectos DPI. 'En este afin 

se han establecido nuevas instancias para el desarrollo permznente de la capa

citaci6n, tal es el caso de haber constituido al conjunto de 
acciones que nor

malmente desarrolla cada tecnico en su trabajo y en una sitvaci 6 n de aprendi

zaje colectivo para todos los t6cnicos de la Unidad Fjc-ucora. 
A esta situa

se denomina "Comunidad de Aprendizaje."ci6n de Capacitaci 6 n en la pr6ctica 
y al conjunto de tec-

Se pretende con ello transformar a cada Unidad Ejecutora 
nicos en una instancia de discusi6n, reflexi6n y aprendizaje permanente. Se 

con todos los t~cnicos de la Unidad
ha establecido tambien una reuni6n mensual 

con el objeto de contribuir a sistematizar y orientar 	este aprendi-
Ejecutora 

zaje (Op. Cit., p. 66).
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de que la coor-
Los puntos citados ayudan a demostrar nuestra observaci 6 n 

se esta dando en forma rudimentaria y en las 
dinaci6n interinstitucional 

y hay evidencia de que la orientaci 6 n general del INCCA 
instancias del capo, 

parece que la participaci6n real multisectorial 
se reconoce. No obstante nos 

1o tanto no contribuye directa
no esti presente al interior del INCCA y por 

mente a la formaci6n del SNCR. 

la historia vale reconocer que previamente a la 
promulgacifn de la
 

Volviendo a 
que cre6 al INCA, se reunieron en mis de una 

Ley de Fomento Agropecuario 
oportunidad representantes de varias instituciones-entre 

ellas el Ministerio
 
n Social, la Fundaci6n
de Educaci6n, el Instituto Nacional de Formaci

6

Ecuatoriana de Desarrollo, el Instituto de Cooperativas Ecuatorianas, la 

Ecuatoriana de Servicios Agropecuarios y el Centro Ecuatoriano de Central 
en el diseflo de lo que seria el INCCA. 

Motivaci 6 n y Asesoria--para contribuir 
se dio la ley, sin embargo nunca se ha 

Se reunieron tambien despu~s que 
la formaci6n del Consejo Asesor multi-institucional ni para el 

concretado 
DNCA ni para el SNCR. 

una estrecha colaboraci6n permanente
La misma naturaleza del SNCR requiere de 

n en el pais.
 
con otras instituciones piblicas y privadas que hacen 

capacitaci6
 

Si bien corresponde al SNCR central fortalecer a otras 
instituciones, serin
 

las otras instituciones los brazos ejecutores en el trabajo fuerte y extensivo 

del canipo. 

En un prirrer paso hacia establecer estas relaciones 
y la formaci6n del SNCR,
 

institu-
INCCA organiz 6 dos encuentros en el mes de marzo de 1982, uno para 

n en
 
ciones p6blicas y otro para instituciones privadas 

que hacen capacitaci
6


n e
 
n fue de dar inicio al SNCR "para apoyar a la ejecuci

6


el pals. La intenci6


institucionalizaci6n del mismo, cuyo prop6sito serA 
racionalizar y optimizar
 

de que disponen las institciones" (Informe y Evalua
el uso de los recursos 
ci6n del Primer Encuentro de Instituciones Pblizas 

que Hacen Capacitacion en
 

A pesar de que en estas eventos se logr6 reunir a 
el Pais: Introducci6n). 

representantes de 20 instituciones o programas p6blicos 

y 27 privados, 
tanto 

y 
los 
que 

pua estos evcntos se constata que
en los informes correspondientes 
blicos como los privados favorecieron la creaci6n del 

SNCR con el apoyo de
 

INCCA, no ha habido un seguimiento serio con ellos, porque el INC.A juzga que 

todavia no estA en condiciones de hacerlo.
 

otras instituciones algunas actitudes
 Es importante ac6 observar de parte ,ie 
 Con las instituciones
 
que son claves en el desafio de implementar al SNCR. 
pdblicas y en menor grado las privadas existe el territorialismo 

tan comn en
 

la vida organizativa. Otras instituciones estarian dispuestas a colaborar 
con
 

un estilo o unas condicioel SNCR pero no a aceptar que el INCCA les imponga 
En el caso de las instituciones privadas a esta actitud 

mu
nes de trabajar. 

chas veces se agrega la pecepci 6 n de que los organismos estatales, sus politi

los cambios de gobierno o autoridades. 
cas y metodologias suben y bajan con 

en peligro de 
Entonces depender mucho a una organizaci 6 n estatal seria ponerse 


los altibajos en la burccracia estatal.
 

6 inter6s entre las organizaciones privadas fue
 Por el otro lado lo que si caus
con recursos finan

pensar que el proyecto SNCR implicaba que el INCCA contaba 
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materiales distribuibles a esas instituciones, pero parece que INCCA
cieros o 

Habria que pensar aca en dos principios. Uno, se ha
 
no acept6 esa premisa. 


la necesidad de incluir un Fondo de Asistencia para la
visto en la experiencia 

Rural dentro del proyecto para permitir que los campesinos,Capacitaci 6 n 
siendo capacitados y listos para desempeftarse en alguna actividad 

de desarro

lo, puedan contar con insumos financieros o materiales para poder 
hacerlo.
 

Esto serA tamnbien el caso de instituciones cuyos recursos sean 
demasiado limi

del fondo que es parte del pro
tados y est6 contemplado dentro de los usos 
yecto. Poder ofrecer recursos de este tipo a otras institucicnes sera una 

n con el SNCR-INCCA. Lo que

forma de incentivarlas hacia una mayor concertaci

6


se respetar6 en este sentido es el principio de la reciprocidad. 
Si se espera 

que instituciones existentes vayan a conformar una red coherente y perdurable 
Pensar
 

es necesario que las partes se beneficien con intercambios tangibles. 

que ellas se unirin por el compromiso comin que puedan tener para el 

desarrollo rural o con el campesinado no es realista. 

Otra iniciativa dirigida a la creaci6n del SNCR fue el Inventario 
de Recursos
 

para el Desarrollo Rural o sea del universo de instituciones y programas 
que
 

(Un tratamiento mas amplio de este
tienen inmortancia en el &abito nacional. 

n del informe.) Lo cue concierne aqui es inintento se ha dado en otra secci

6


dicar que este trabajo logr6 identificar s6lo una parte reducida de los 
recur

sos existentes y en forma muy superficial, hecho que tambi
6n ha detenido el
 

en la rea
progreso hacia la implementaci 6 n del SNCR. Tambi6n cabe anotar que 

lizaci6n del inventario, la instituci6n investigadora encontr6 de parte 
de mu

resistencia a proporcionar informaciones sobre todo fi
chas instituciones una 
nancieras, al estado y se mostraron esc6pticos en cuanto las posibilidades 

y
 

el futurc del INCCA.
 

Finalmente, valen unas observaciones sobre la relaci6n con algunas institucio

nes especificas como el Ministerio de Educaci6n (ME).y la Central Ecuatoriana
 
Primero, no se ha visto evidencia alguna de
de Servicios Agricolas (CESA). 


entre el INCCA y el ME lo cual se supone deberia darse con
 una colaboraci6n 

la educaci6n no formal rural. Hasta el

los programas del ME que se dediquen a 
momento se est6 respetando la necesidad de integrar la capacitaci 6 n tecnica 

con la social, pero parece ser una desatenci6n a la de integrar la capacita

ci6n b~sica (alfabetizaci6n, adiestramiento en las matemticas, etc.) con la 

tecnica y social. En este sentido fue infortunado que en el inventario de 

instituciones y programas de capacitaci6n rural se eliminara del universo 
a
 

los que tenian que ver con la alfabetizaci6n.
 

A trav's de un pequeo intento de averiguar si el ME tiene programas afines a 

los del INCCA, se tuvo una conversaci6n con un miembro del departamento de 
se ubica en el edificio de INACAPED (Instituto NacionalDesarrollo Rural que 

en
de Capacitaci 6 n Pedag6gica). Informa que este departamento estA trabajando 

las provincias de Los Rios, Guayas y Chimborazo y que cuentan con materiales 

did~cticos sobre desarrollo comunitario, organizaci
6n campesina, nutrici6n,
 

alfabetizaci6n, y erosi6n de suelos y que estAn desarrollando guias did~cticas
 
Seg'n la fuente ensobre las siembras, las cosechas, nutrici6n y el hogar. 


trevistada habri mucha voluntad de colaborar con INCCA, pero hasta la fecha no
 

han tenido conocimiento de su existencia.
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n la presencia del CESA en las diver-
Segundo, nos ha llamado mucho la atenci
6


tenido oportunidad de conocer. CESA es 
sas instancias y acciones que hemos 

por el Instituto 
una organizaci 6 n privada cat6lica que naci 6 en 1967 fundada 

(INEDES), la Central Ecuatoriana de Or-
Ecuatoriano para el Desarrollo Social 

y lo que hoy es la Federaci6n Nacional de Orga
ganizaciones Clasistas (CEDOC) 
nizaciones Campesinas (FENC). En la actualidad CESA cuenta con 19 personas 

en Quito y 80 a nivel de campo donde colabora con instituciones 
pblicas y
 

con
privadas, nacionales e internacionales y dentro de algunos DRI. Trabaja 

una larga experiencia
una metodologia similar a la elaborada por INCCA y tiene 

comoTanto el jefe de la SEDRI en asuntos crediticios con campesinos pobres. 
algunos funcionarios del INCCA

el ministro y el subsecretario general del MAG, 

y de las UEP tienen antecedentes personales en CESA. No cabe duda de que CESA
 

e es una de las instituciones m~s representativas en la orientaci 6 n 
de la politica actual para el desarrollo rural y en la
irplementaci6n 


capacitaci6n campesina en el pais.
 

Es importante que las relaciones formales entre SNCR-INC'k y CESA 
se fortalez-

En primer lugar porque hay mucho que SNCR-INCCA puude aprender a CESA can. 
como tambi6n habr~n formas en las cuales SNCR-INCCA puede apoyar y exten- der 

A la vez creemos que en la coyuntura presente es imel trabajo de CESA. 
portante lograr una relaci6n SNICR-INCCA-CESA que no distraiga del fortaleci

miento del naciente SNCR-INCCA. Vale citar las palabras misras de la CESA: 

En cuanto los servicios de apoyo, estamos en la b6squeda de mecanis

mos de cofinancimiento y ccejecuci
6n con entidades del Estado, como
 
el futuro mediato sean asumidos inun primer paso para lograr que en 

tegramente por 6ste ultimo ya que, por principio, CESA no pretende ni 

puede a ning6n titulo sustituir la acci6n que legitimamente corres

ponde al sector pdblico (Testimonio de Una Acci6n Comrometida, CESA
 
1982: 13). 

preocupa y preocupar a la misma CIS es que elEn este sentido lo que nos 5 

dificulte el desarrollo del SNCR-INCCA. Se han visto dos
lugar que este ocupa 
ejemplos concretos de esta tendencia. Uno, en cuanto la administraci

6n del
 
se firm6 un convenio S DRI-MAG-Fondo de Asistencia del proyecto para el cual 

Dos, SEDRI otorg6 responsibilicad a CESA
CESA sin quo en 61 figure INCCA. 
para el desarrollo de una investigaci 6 n sobre "La Situaci 6 n Actual del Campe-

INCCA hubiera figurado en lugar de
sinado." En ambos casos no se trata do que 
CESA sino que a fin de fortalecer al SNCR-INCCA y establecer las relaciones 

deseadas SNCR-INCCA-CESA, INCCN hubiera sido incluido como participante 
formal.
 

4. Desarrollo Institucional al Nivel de las UEPs
 

La estructura institucional al nivel do la Unidades Ejecutoras de Proyecto en 

los areas DRI so ve on la Figura 3. 

Debido al paro nacional quo ocurri
6 durante la somana en que so habian progra

madas las visitas a cuatro do los cinco proyoctos on los cuales IRCA cuenta 

con personal permanente, s6lo logramos visitar a dos UEP--Quimiag-Ponipe 
y 
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fondos adicionales de la AIDla Sierra Central y ambos conSalcedo--ambas en 
dentro de otros convenios.
 

en igual que en la instancia central, no hubo una se-
Constatamos que las U-? 

base de criterios especiales sino al parecer de las au
lecci6n de personal a 

En algunos casos se
 
toridades correspondientes a las varias institucionces. 


di6 la autoselecci6fn al invitar al personal disponible 
a presentarse para tra-


Entre el personal conocido habia personal con 
hasta 20
 

bajar en la UEP/DRI. 

en el lugar y otros que recien iniciaran su vida profesioafios de experienca eranun funcionamiento todoslas UEPs tienen apenas afto denal. Siendo que 

y parece haberse dado pocos cambios de personal."j6venes" en el sistema DRI porlos jefes anteriores habian sido cambiados
Es de notar que en ambas UEPs 
la SEDRI por no haberse desempegado en forma adecuada. 

una 
En ambos lugares se not6 tambien que el coordinador de capacitaci 6 n ocupa 

posici6n de persona eje por su responsibilidad de ayudar a formar al resto del 
n, esencial al sis

personal t6cnico en cuanto a la metodologia de capacitaci
6


n estuvo ausente en Quimiag se dietema. Aunque el coordinador de capacitaci
6

ron varios ejemplos de como 61 apoyaba al trabajo de 
capacitaci6n de sus co

n clara de
 
ambos lugares se pudo constatar que habia una programaci

6


legas. En 
muy positiva entre el personal de las distintas
 n
actividades y una colaboraci

6
 

instituciones.
 

El coordinador de capacitaci
6fn de cada UEP, (personas contratadas especial

y pagadas con fondos del Droyecto) tambi6n maneja una 
cuenta
 

mente por !NCC 
especial que proviene del proyecto para fines de capacitaci

6n. El monto asig

nado se basa en los pedidos hechos por los coordinadores y se renueva siempre 
Esto ya es una expresi 6 n de la descentra

segiin las necesidades programadas. 
mejor el fortalecimiento que se quiere
lizaci6n administrativo-financiera, o 


lograr al nivel de las UEPs.
 

n hacemos las siguientes observalo que concierne al trabajo de capacitaci
6


En 
tema de desarrollo institucional (Ver la Seccion I, 3.3 para
ciones bajo el 

en las UEP.)una descripci6fn mis detallada del trabajo realizado 

1. Despu6s de las consultorias de arranque organizadas 
por INCCA central ha
 

habido relativamente poco seguimiento de su parte debido 
a varios factores
 

el tiempo absorbido en trabajo de consolidaci 6 n en la sede y la 
principalmente 
falta de vehiculos para llegar al campo.
 

2. A pesar do esto se constata en el informe anual de 
SEDRI v en conversacio

esti cunpliendo el proceso de identificar 
nes sostenidas en las UEPs quo se 

las comunidades campesinas y que
acciones generadoras con la participaci
6n de 

los equipos t6cnicos se re6nen regularmente en comunidades de aprendizaje por 

elemental que sea. 

n estin sobrecargados con trabajo adema's 
3. Los coordinadores de capacitaci 6 

de no haber contado con el apoyo requerido desde la instancia central (sobre 

n y materiales do aprendizaje).todo en seguimiento, investigaci 6 
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4. Por lo tanto no se esti logrando integrar la metodolog'a de capacitaci
6 n a 

lo largo y ancho de las actividades t~cnicas. Si bien es cierto que ellas no 
No
 

se imponen en forma vertical, todavia se mantienen eminentemente t6cnicas. 


hubo evidencia de capacitaci
6n bsica o poca de capacitaci

6 n social y organi-


Ademis parece que la capacitacion social se da con mis frecuencia
zativa. 

como una preparaci6n para alguna acci6n tecnica antes que junto con esas 

ac-


La escasez de equipos y materiales de aprendiciones y menos por si misma. 

zaje, tanto de la sistematizaci

6n de conocimientos y de los resultados de in

vestigaci6n aplicada tambi6n dificulta que la capacitaci6n sea realmente 
inte

gral metodol6gicamente.
 

5. En las UEPs de Salcedo no hubo ninguna mujer en el equipo a pesar de que
 

debido a la fuerte migraci6n de los hombres habia trabajo intensivo con muje

n de cuyeras comunales.
res, especialmente en la implementaci
6


6. En su informe para el atlo 1982, la SEDRI apunta que con respecto a la con

solidaci6n de las UEPs "las acciones prioritarias a desarrollarse en 1983 de

berin ser orientadas a una capacitaci
6 n permanente y sistemitica de los t~cni

cos de la UEP" (p~g. 68), reconociendo asi tanto la imnportancia como 1o mucho
 

que queda por hacer para que estos t6cnicos puedan realmente ser capacitado

res entre colegas y de campesinos.
 

Habiendo visto solamente dos de las UEPs y un tienpo tan breve no podemos
 

hacer anlisis sino a grandes rasgos. Pensamos que se ha logrado dar-un giro
 

b~sica en las actitudes y estilo del personal del campo desde el verticalism
 

hacia el horizontalismo y que se reconoce la necesidad de integrar los varios
 

El trabajo de INCCA ha contribuido en ese sentido pero
tipos de caoacitaci6n. 

hasta la fecha parece ser cue el cambio se debe ms a la misma politica 

de de-

Ademis por la falta de equisarrollo rural integral que al trabajo de INCCA. 


pos y materiales de apoyo y la amplitud de temas y tareas a los cuales el
 

coordinador de capacitaci6n tiene que atender no es realista pensar que sin
 

esfuerzos especiales e insumos mayores al nivel de las UEPs se va a lograr
 

integrar la capacitaci6n en la forma pensada en el periodo corto de la vida 
de
 

este proyecto.
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SE CION III
 

EL EDNDO DE ASISTEMCIA PARA CAPACITACION RURAL 

La Oficina de Educaci
6n de AID/Washington (S&T/ED), que financia el proyecto
 

ha venido desde hace algunos afos promoviendo la
 objeto de esta evaluaci
6n, 


idea del establecimiento en paises en vias de 
desarrollo de una "agencia de
 

Esta agencia ten
servicios" para promover y mejorar la Educaci6n 

No-Formal. 


dria tres funciones fundamentales:
 

identificar y catalogar las actividades de Educaci6n 
No-Formal.
 

a. 


n para el mejoramiento de los prob. proveer asistencia t6cnica y capacitaci
6


gramas de educaci6n no formal.
 

c. ofrecer recursos necesarios para expandir 
y mejorar programas.
 

El financiamiento que AID erti dando al proyecto 
SNCR en Ecuador se justifica
 

n no for
que INCCA seria la agencia de servicios de educaci

6


en la presunci6 n 

mal propuesta y que cumpliria las tres funciones 

anteriormente mencionadas.
 

Bajo esta concepci6n el establecimiento de un 
fondo de asistencia constituye
 

uno de los elementos esenciales de la "agencia de 
servicios" y es como tal que
 

su ubicaci6n institucional y su uso deben ser evaluados.
 

n original de un fondo rotativo para Educaci6n 
No-Formal se plan-


La concepci6


tea en el documento "Planteamiento semisistemiatico 
de la Educaci6n No-Formal"
 

(S&T/ED 1980) en los siguientes t6rminos:
 

La necesidad de fondos se deja sentir, generalmente' 
en dos
 

"Financiacion" --

manifestaciones de la educaci6n no formal:
 

a. Los buenos programas - es decir, aquellos que, debido a la calidad de 
sus
 

servicios, atraen un numero de participantes superior 
al que pueden aten

der, podrian ampliarse para servir a nuevos cliente, 
si tuviesen acceso a
 

fondos adicionales.
 

b. El aprendizaje de nuevos oficios, tales como tejer, 
cuidar a animales pe

menudo hace que los beneficiarios deseen sacar provecho
 quenos, etc., a 

inmediato de sus nuevos conocimientos, pero con 

frecuencia sus esfuerzos
 

se yen obstaculizados al no disponer de fondos y 
no poder obtener pr6sta-


En muchos paises menos desarrollados, los residentes 
de zonas rura

mos. 

cr6dito, aunque este es un punto al
 les auin no disponen de f~cil acceso a 


que los organismos internacionales donantes estin 
prestando mayor inte-


Si no se dispone de programas de cr6dito, la agencia 
de servicio de

rns. 

Un fondo de ayuda de esa indole, que
beria encargarse de organizarlos. 
 de pro

disponga de recursos para subvenciones destinadas 
a la ampliaci 6l 

gramas y prestamos para establecer nuevas empresas 
econ6micamente renta

bles, constituye un m-canismo esencial de apoyo 
para complementar a los
 

de material, capacitaci
6n y comun
tres primeros sectores (e.g. preparaci

6


nicaciones) ". 
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el fondo de asistencia se encuentra
De acuerdo a los terminos del Convenio 

(FACR). En la 
bajo el nombre de Fondo de Asistencia para Capacitaci 6 n Rural 

indica la funci6n del FACR como sigue:
Secci6n 5.4, entre otras, se 

en que la Cuenta del
"El ONE (Organismo Nacional Ejecutor), conviene 

en la cual se depositara
Fondo de Asistencia para Capacitaci6fn Rural 

n de la AID, se mantendra separada y diferenciada de
 la contribuci6

que el ONE tenga en el presente o en el futurocualquier otra cuenta 

y que sera usada solamente, excepto que las partes acuerden 
de otra 

contribu
forma por escrito, para prop6sitos de proveer pr6stamos o 

ciones no reembolsables a organizaciones o comunidades 
para programas
 

de educaci6n no formal". 

El Anexo del Convenin que describe el Proyecto, enuncia los prop6sitos para el 

FACR a saber: 

y adaptaci 6 n de programas orientados a aten
1. para dar apoyo a la expansi 6 n 

der necesidades rergentes, y
 

en 
2. para prestamos a campesinos e inversiones econ6micamente productivas 


tanto no existan otras fuentes de financiamiento".
 

Tambi6n se propone como posible distribuci6n de los $500.000 asignadcs 1o si

guiente: 

$100.000 - pr6stamos a campesinos.
 
$300.OO - expansi6n y adaptaci6n de programas para
 

organismos pblicos y entrenamiento de personal y
 

$100.000 - expansi6n y adaptaci6n de programas para
 
organismos privados y entrenamiento de personal.
 

Es evidente que la definici6n del fondo de capacitaci 6 n es mucho menos com

el Convenio que el documento S&T/ED 80. La descripci6n del
prensiva en en 
Proyecto (v.gr. Anexo 1), no presenta en forma clara el rol del fondo dentro
 

del SNCR. Esto debi6 haber sido contemplado en los objetivos mismos del pro
parte del proceso o metodologia.

yecto o por lo menos haberse mencionado como 

En otras palabras no es tan evidente el papel central del Fondo dentro de la
 

que plantea el proyecto como en la concepci 6 n
estrategia de capacitaci 6 n 
original de la "agencia de servicios" de Educaci6n No-Formal de AID. 

La realidad actual del FACR es muy confusa y obviamente no se han 
tomado en
 

cuenta los fines que para el Fondo propone el Convenio. De las entrevistas
 

con personeros de organizaciones involucradas como de la documentaci6n 
del
 

proyecto se aprecian las dificultades en establecer institucionalmente 
el
 

Fondo y ponerlo en uso.
 

En primer lugar, a travs de las Cartas de Implementaci
6n se puede apreciar
 

AID una forma de utilizaque, despuds de varias pr6rrogas, el MAG propuso a 

ci6n del Fondo en agosto 1982. La proposici6n del MAG consistia de un acuerdo 
(BNF) y la CentralBanco Nacional de Fomentocuatripartito entre MAG, SEDRI, 
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(CESA). La AID en Carta de Implementaci 6 n
Ecuatoriana de Servicios Agricolas 

sobre el propuesto acuerdo y expresa su preocupaci 6 n por la au-
No. 9 comenta 

El MAG responde a
sencia evidente de participaci 6 n de INCCA en el convenio. 

estas inquietudes con sugerencias de tipo muy general sobre las funciones del
 

INCCA en las UEPs, lo que se supone garantizaria la participaci 6 n del 

Instituto.
 

A pesar de lo anterior, la AID/Ecuador da por cumplida la Condici6n Precedente 
unproyecci 6 n de necesidades de cr6dito para4.3 respecto al FACR y pide una 

periodo de 90 dias para hacer el primer desembolso. Esto lleg6 a AID en la 

forma de un listado de "Requerimientos de Cr6dito" para organizaciones que 

apoya CESA y que solicitaba la liberaci6n de 1.665.000 sucres por parte de AID. 

extrafto de esto es cue el Director Interino de INCCA, durante diciembre 
de


Lo 
Tanto el primer di1982 envi6 la solicitud de fondos y el listado de CESA. 


rector de INC-A cow-o el personal actual reiteraron su disconformidad con 
el
 

venia de INCCA,mecanismo de uso de fondos del FACR. Siendo que la petici 6 n 

la AID hizo el desembolso de estos fondos; sin embargo, estos se hallan 
ac

la cuenta del INCCA, ya que adn 6ste no esti detualmente congelados en 
con los t~rminos del Convenio cuatripartito.acuerdo 

La misi6n de evaluaci6n es de la opini6n que los t~rminos de uso de fondos 

FACR propuesto en el acuerdo MAG-SEDRI-BNF-CESA no cumplen, o cumplen solo 
Tcmpoco estos termiparcialmente, con lo propuesto en el Convenio 931-1054. 


!a idea de fondo para apoyo a la Educaci6n No-Formal
nos tienen relaci6n con 
del concepto original de "agencia de servicios". Por 1o tanto es urgente que 

INCCA y AID estudien esta situaci6n y definan un camino de acci6n que permita 

poner en funcionamiento el FACR en su concepto original.
 

na-Sin desconocer la importante trayectoria de CESA en cr~dito agricola y el 

ciente inter4s del BNF por los camnkesinos, no puede haber duda que solo INCCA, 
tiene el poder de decisi6n sobrecomo agencia ejecutora del proyecto SNCR, 

este Fondo. INCCA seg~n el Convenio deber5 establecer una cuenta separada 

para el. FACR y al parecer, por su naturaleza institucional, el BNF seria el 

lugar mas indicado para abrir esta cuenta, previo acuerdo sobre los fines de
 

este fondo.
 

Por su experiencia en cr6dito, CESA podria ser un valioso colaborador de INCCA 

en el manejo de este fondo, al menos en 1o que se refiere a cr6dito a organi
es los fines del FACR. Ademis
zaciones campesinas que, como se sabe, uno de 

la mayorla de los beneficiados serian de las 6reas de los proyectos DRI por lo
 

que la SEDRI tambi6n estaria presente. No seria necesario, por lo tanto, una
 

con las agencias firmantes del acuerdo cuatripartito, sino una
confrontaci6n 

redefinici6n del convenio en la cual el INCCA ejerce el rol central que le
 

Tambi4n seria necesaria una redistribuci
6n de los fondos a fin
corresponde. 


de que INCCA pueda utilizarlos para diversas funciones contempladas en el
 

Convenio y en el concepto original de "agencia de servicios" de Educaci6n No
 

Formal.
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rA COYUTURA ACTUAL 

1o que ha sido la situaci 6 n alrede-
Lo anteriormente escrito se basa en 

Muchos de 1o problemas a-,untados
dor del proyecto hasta la presente. 
 aparedesafios y responsabilidades estan 
se estan superando y nuevos 
ciendo. A continuacion destacamos los siguientes 

hechos:
 

1. Desde enero del presente, INCCA cuenta 
con un jefe que tiene una
 

en el pals,
experiencia larga de trabajo en Educaci6n No-Formal rural 

fn 
incluye haber colaborado en el proyecto anterior de Educaci

6

la cual 
el diseflo del proyecto actual.Ecuador yNo-Formal de AID en en 

son reconoci
2. La mayoria de los problemas internos al INCCA central 

hecho que traera
han empezado a encontrar soluci6n, un

dos y algunos de otros problemas 
como consecuencia mayor progreso hacia la soluci 6 n 

en el futuro inmediato.
 

3. En el presente mes, por acuerdo ministerial, 
INCCA sale de la Divi

n General
 
si6n de Desarrollo Campesino y se le otorga 

status de Direcci
6


Se espera que la independen
con 1o que se logra la ansiada autonomia. 


cia consiguiente redundara en una mayor flexibilidad 
en el funciona

miento del INCCA y en la implementacion mcs 
dinamica y corpleta del
 

proyecto.
 
rango institucional


A la vez debe ser reconocido que tener mayor4. 
su directiva m~s vulnerable politicamente. Aca 

podria hacer al INCCA y 

tambi6n hay que reconocer que la situaci6 n econ6mica del pals estA de

teriorando a la vez que se acercan las elecciones 
presidenciales (enero
 

la posibilidad de que el com
y mayo del 1984). Habria que pensar en 

promiso nacional con el Desarrollo Pural Integral y con apoyar al cam

pesinado en forma especial podria sufrir reveses 
que afectarian negati

los objectivos del proyecto.
vamente a la posibilidad de lograr 

5. El mismo dia que se firm6 el Acuerdo sobre 
el cambio de la ubica

cuatro vehiculos comprados con fondos del
 ci6n institucional del INCA, 

proyecto fueron entregados despu6s de una larga 

espera en la aduana na
meses para corr

suman al vehiculo que lleg6 hace dos
cional. Estos se 
pletar los cinco destinados para el proyecto 

(uno para SNCR central y
 

cuatro para los proyectos DRI).
 

6. Tambi6n despu~s de dificultades en la aduana 
nacional, el MAG ha
 

de una imprenta cuya dedicaci 6 n principal sera 
realizado la instalaci 6 n 

lo tanto el SNCR. 
inprimir lns materiales requeridos por INCCA y por 

7. Ya esta previsto que el Departamento de Comunicaciones 
se trasla

para acomodar al per
dark al piso inferior, 1o que abrira'mAs espacio 

sonal y los equipos del INCCA en condiciones mejores.
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8. Es de esperar que el INOCA dar4 un despegue inportante en 1983. Al 

presente s6lo se ha utilizado un 20% de los fondos del proyecto. Por 

esto, y por lo expresado en los puntos anteriores, se puede apreciar 

que INCCA posee el status y los recursos que le permitan una acci6n di

namica y creativa. 
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OWN=SIONES
 

1. A nuestro parecer la lentitud del desarrollo institucional relacio

nado con el proyecto no es muy anormal porque la implementaci6n del SNCR 
pre-


Sin emsime en buena parte la consolidaci6n del subsistema DRI y del INCCA. 


bargo la coordinaci6n multisectorial no es f~cil lograr y muchas veces el
 

deseo de crear algo nuevo demora ms en la practica que lo que se puede prever
 

Eh la pr~ctica el proyecto ha tenido que enfrentar la
 en la planificaci6n. 

reducci6n de recursos destinados del MAG al INCCA, la falta de independencia 

del INCCA dentro del MAG, y la falta de personal id6neo y adecuadenente remu

nerado. Afortunadamente estos problemas son reconocidos como tales y parece 

que hay voluntad de superarlos. Sin erbargo, pensamos que es urgente hacer un 

esfuerzo especial para rectificar las condiciones que han influido negativa

mente en el proyecto, para limar las consecuencias de ellas y para encontrar
 

las formas de reencaminar el proyecto hacia sus objectivos.
 

2. An existe una evidente laguna entre el concepto de "agencia de
 
y la realidad de II>XXa, sin embargo, esservicios" para Educaci6n No-Formal 

factible que, en la medida que se consolida el SNCR, se evolucione prograim6ti

camente hacia este concepto. 

3. El Consejo Asesor de Capacitaci
6n Rural adn esti por formarse. Si
 

bien SEDRI prov6 a INCCA de una oportunidad de contacto multisectorial, esta
 

no reeirplaza en su totalidad a un Consejo Asesor.
 

4. La asesoria especializada si bien ha hecho aportes importantes ha
 

sido un tanto desviado (por circunstancias negativas institucionales que ahora
 

estgn super~ndose) de las acciones necesarias para consolidar el funcionamien

to de los distintos departamentos y fortalecer las relaciones interdepaztamen

tales del INCCA y entre INCCA central y las UEPs.
 

5. A la fecha de esta Evaluaci6n INCCA ha utilizado s6lo un 20% de los 

fondos del proyecto. Esto se debe a pr6rrogas en el inicio del programa y 

ahora se ve acentuada por la devaluaci6n del sucre. Lo positivo de este abun

dante excedente es que le da a INCCA una oportunidad de reforzar y dinamizar
 

el SNCR contando con los recursos para ello.
 

6. Adn no existe un acuerdo sobre el calculo del monto de la contribu

ci6n de contra partida al proyecto por parte del GDE. Para lograr ur." estima

ci6n real sera necesario definir el tipo de cambio a utilizar como asimismo de 

la proporci6n de los insumos al INCCA que deben ser considerados como contra

partida.
 

es insuficiente
7. La infraestructura provista para el INCCA en el MG 


para las actividades para el n6mero de personal. Se necesita mas espacio de
 

oficina y mejor servicio telef6nico y facilidades para fotocopiar. La amplia

ci6n del espacio se dar6 en el futuro muy cercano, pero todavia harU falta
 

arreglar los ambientes departamentales en tal forma que permita mejorar las
 

condiciones de concentraci6n sobre el trabajo que corresponde realizar a cada
 

departamento.
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(CXDTAP) cuenta 
El Centro de Comunicacion Tcnico Agropecuario8. inpresi6n y procucci6n de audio-visuales suficiente paracon la capacidad de 

y agili
responder a las necesidades del INCCA pero sera necesario formalizar 

tar los acuerdos de cooperaci
6n.
 

9. INCCA tiene problemas en conseguir fondos 
para gastos de transporte
 

y vi~ticos del 1MAG en cumplimiento de la 
contrapartida acordado por el GDE.
 

En este momento la 6nica fuente de financimiento 
de estos gastos son los fon-


Por 1o tanto es necesario asegurar que 
estos fondos se utilicen en
 

dos AID. 

actividades del proyecto.
 

n general
 
10. El ascenso de status del INCCA v. gr. a nivel de direcci

6


dentro del MAG, implicara nuevas responsibilidades 
para INCCA tales como la
 

n t4cnica de personal del MAG y, posiblemente, 
administraci6n de
 

capacitaci6 Tambi6n INCCA esta comenzando a involulos centros de capacitacion del MAG. 


crarse en los Proyectos de Desarrollos 
Comunitario (PDC), la mayoria de los
 

Los responsables de INCCA deberin ejercuales estin fuera de las areas DRI. 


cer buen sentido de planeamiento y administracion 
de programas para no diluir
 

n ni tampoco los recursos del proyecto 
y asegurar la
 

demasiado su actuaci
6


efectividad de sus programas.
 

n ha sido
 
El documento sobre el Marco Conceptual 

de Capacitaci6

11. El texto, aun

siendo difundido a traves de diversos 
medios. 


producido y est
5 

siendo un tanto a'rido y difia 

que bastante mejor que los borradores, 

contin6


cil de entender especialmente por personal 
sin preparacion en ciencias socia

les.
 

Los mecanismos establecidos para el uso 
del Fondo de Asistencia
 

12. 

n Rural (FACR) fueron elaborados sin consulta 

y bajo la ex
para la Capacitaci

6


Esta en una situaci
6n anormal pues el INCCA es la
 

presa oposici6n del INCCA. 

Agencia ejecutora del proyecto y por tanto 

responsable del uso de su presu

del Fondo dista bastante del concepto
n 

puesto. Adenmis la propuesta utilizaci

6


en el enfoque de la "agencia de servicios" 
original contenido en el convenio y 

de Educaci6n No-Formal por tratarlo solamente 
como un fondo de cr6dito cuando 

deberia servir ademis para apoyar a acciones 
de capacitacion hechas por otras
 

actividades de desarrollo por lop campesinos
 instituciones dentro del SNCR y a 


mismos.
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RBOENDACIONES
 

Basados en el anilisis de la evaluaci
6n del proyecto, la coyuntura actual del
 

mismo y teniendo en mente las expectativas de las diversas 
agencias involucra

cdas en el proyecto presentamos las siguientes recomendaciones:
 

1. Cue los funcionarios de MAG, SEDRI, INCCA AID/W y AID/E 
revisen la 

situaci6n actual del proyecto y establezcan un acuerdo 
comun sobre la concep

tualizaci6n, estructura y funcionamiento del SNCR dentro 
del INCCA de acuerdo 

al espiritu del Convenio.
 

2. Que el MAG tome en cuenta las diversas responsibilidades 
del INCCA
 

a nivel nacional y le provea de mayor presupuesto para asi 
garantizar que el
 

INCCA no se encuentre obligado a recortar sus acciones en la 
pr~ctica a las
 

desviar la contraque tienen relaci6n solamente con el proyecto ni forzado a 


partida que debe ser destinada a la iinplementaci
6n del proyecto hacia otras
 

responsibilidades.
 

3. Que se haga un c~lculo real y se preparen informes sistemiticos 
so-


Tambi6n ser6 necesario definir
 bre la contribuci6fn de contrapartida del GDE. 


la tasa de cambio d6lar-sucre a utilizar en dicho calculo 
a fin de conocer el
 

monto real de la contribuci
6n recibida y 1o que resta por entregar.
 

4. Que dada la "nueva coyuntura", INCCA presenta en la brevedad 
posi

ble una programaci6n de actividades de corto y mediano plazo 
que demostrara
 

c6mo espera lograr la implementaci
6n del SNCR durante el resto de la vida del
 

proyecto.
 

5. Que el IWCA efect6e negociaciones con SEDRI y demas instituciones 
n del Fondo de Asistencia para la capacitacio'n
relacionadas con la utilizaci

6


Rural a fin de que se normalice esta situaci
6n y se concuerde en utilizar
 

estos recursos para los fines propuestos en el diseno del 
proyecto.
 

n de la fecha terminal del proyecto
6. Que se considere una extensi
6


Los atrasos en
 
(v.gr. mayo 1984) de, por los menos, dieciocho (18) meses. 


la ejecuci6n y la prometedora coyuntura actual justifican esta 
exten

comenzar 

si6n. Adema's el presupuesto adin disponible 1o hace factible.
 

7. Que se mantenga una constante comunicaci
6n entre los administrado

res del proyecto en AID/W y AID/E y el INCCA en el seguimiento 
del desarrollo
 

del proyecto para asegurar que las expectativas de todas las partes 
se cumplan
 

en forma satisfactoria a todos.
 

8. Que el INCCA realice nuevos esfuerzos por organizar un Consejo 
Ase

multi institucional compuesto por las instituciones p6blicas y 
privadas


sor 
Entre ellas deberian mas id6neas que hacen capacitaci

6n campesina en el pais. 

CESA y otras similares.figurar el MINED, ICE, 
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Que a trav s de la asesoria especializada 
o una consultoria puntual


9. 
tomar como prioridad el anAilisis de 

las funciones y del personal 
se vuelva a 
necesario para lo mis antes posible 

llegar a definir claramente y ayudar 
a departamentos en 

implementar las funciones que corresponden 
a individuos y 

cuanto a la implementaci6n del proyecto 
SNCR. 

AQ. Que se definan dentro del INCCA las 
funciones que corresponden al 

Jefe de IMCCA y al Coordinador del 
Proyecto SNCR a fin de que se logre 

una
 
n de las actividades del
 

apropiada delegaci
6n de reponsibilidades y supervisi6 

Esto es particularmente importante en 
la actual coyuntura donde de

proyecto. 

bido al cambio de status del INCCA su 

Jefe seguramente adquirira nuevas res

ponsibilidades en los niveles directivos 
del MAG.
 

Que se contrate con fondos del Convenio 
a un Jefe del Departamento


11. 
Este deberia ser una persona altamente 

calificada por su
 
de Comunicaciones. su experiencia
 
preparaci6 n de medios de comunican profesional, su conocimiento del mundo 

campesino y 


tanto en producci
6n de materiales como en utilizaci

6


Este profesional agilitara tambidn la 
utiliza

ci6n apropiados a este mundo. 


ci6n de los talleres de CEN2OTAP ya ofrecidos al INCCA. 

Que el MAG provea al INCCA de una mayor 
infraestructura tal como
 

12. 

espacio de oficina, divisiones internas 

en las oficinas, suficiente luz, ser

vicio telef6nico y facilidades para 
fotocopia.
 

Que se aumente el ndmero de personal 
del INCCA en las UEPs, o por
 

13. ellas por periodos de no
 destacar algunas personas a 
los menos en algunas, o 


menos de dos meses para poder lograr 
la investigacion y la sistematizacion 

de
 
obtener
n necesaria y producir u 

conocimiento necesarios, hacer la programaci
6


los materiales de comunicacion y aprendizaje 
requeridos por las 6iversas ac

ciones generadoras en los subproyectos 
agropecuarios, sociales y de infraes-


Es necesario hacer un esfuerzo especial 
en este sentido para que la
 

tructura. Tambien es
 
capacitacion pueda darse en forma realmente 

completa e integral. 
n de materiales
 

importante escoger algunos temas para 
investigaciun y producci6

que pueden ser logrados en el futuro 
inmediato para asi proveer a los t6cnicos 

del campo con productos concretos y 
demostrar ante los t6cnicos, otras orga

nizaciones y los campesinos mismios que INCCA tiene 
la capacidad concreta de 

apoyarlos en forma significativa.
 

Que se identifiquen las instituciones 
opblicas y privadas que es

14. re
ten trabajando dentro de las ireas DRI 

y analizar con ellos sus recursos y 

querimientos con respeto a la capacitacion 
campesina. 

Que se hagan Convenios entre INCCA y 
las instituciones apropiadas
 

15. 

contribuci6n respectiva de cada parte 

y dentro de la
 
sobre la participacion y 6n del SNCR. 

general para cada proyecto DRI para 
la consolidaci


programaci6n 

Por ejemplo, varias institucicnes posiblemente 

ya cuentan con diseos de mate

carpesina o la investigaci6n necesaria 
para
 

riales 6tiles para la capacitaci
6n 


poder diseftarlos, pero no cuentan con 
los medios para reproducirlos en canti

podria propor-

INCCA podria ofrecerles este servicio 

a un costo bajo o 

dad. 

cionar a personal capaz de ayudarlos 

a sistematizar sus conochnientos como 

etapa previa al diseflo a producci6n de materiales. 
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cnico del INCCA realice un concienzudO an'lisis 
16. Qa el personal t 

sino de toda la informaci6n primaria recogida no s6lo del inform~e del INED 

durante la encuesta para construir un 
aut~ntico Y funcioflal iriventario de la 

la misa, a fin de 
en el pais incluyendo el mapeo de 

capacitaci6n campesina 
papel de coordinador del SNCR. 

su 
que el INCCA pueda cumplir 

se prepare una versi
6n simplificada del Marco 

Conceptual para
 

17. *.1e parte de capacitadores 
Y personal de INCCA de 

su comprensin por
facilitar 

mnos preparacion acad6mica.
 

masiVo s PartiCU-
Que se de una rn.s an-plia utilizacion a los medioS 

larmente 
18. 

la radio para reforzar 
las actividades de capacitacion 

campesina y de 

Un i.portante elemento podra der las 
Escuelas Ra

los proyectos en general. 


en quichua y espaiol.

diof6nicas Populares que tienen programacin 


Que se disene un formato 
de documento para el 

Informe Mensual de
 

en donde ademts de Fecha, 
Lugar y .tividad se especi19. 


Actividades de las UEPs 

quienes fueron los responsables 

de la actividad, quienes
 
6 n Asi como "observaciofique con precisi su n6mero. 


fueron los beneficiarios de la actividad 
y 

Esto evitara la ac
nes" en donde se puede "narrar" la actividad 

realizada. 


tual heterogeniedad de 
formatos de informes. 6n," "Curso,"
 

os tipoS de actividades 
"Reuni

cen s unidad de 
20. Qu se categore "ou 

es cada tipo de aciiaSe"adebe
' de Cbservaciol,"1 

"Charlas, etc., etC.u"DiscusiOn,'"GiraS "Encuentro,,....
EntreviStas,,Crsnia l ""JoLnadaS,"'EteIArendizaje,"
"Cursill, 

donde se explique quea e

f~cil deberia ser 
ria hacer un GLDSARIO en 

Este Glosario escrito 
en lenguaje 


son sus alcances. utilicen en sus
 curles para que 10 

repartido a todos los 

miembros de las UEPS 


Informes Mensuales.
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ANE A 

NTrES Y COMEXTO DEL PROYECIMCINOL0GIA DE 

cerca 
1938 Con la presencia de t6cnicos internacionales provenientes de 

(como EE.UU., Francia, Chile) se agrega
universidades extranjeras 
egresados de la Universidad Central para aumentar aproximadamente a 50 

servicios agricolas en todas la provincias del
el n~mero de personal en 

pals (MAG- AID).
 

Los metodos de trabajo fueron limitados e inadecuados, se reducian a 
en control de plagas

visitas a los agricultores para brindar asistencia 

y enfermedades, poda de frutales, recomendaciones sobre 
fertilizacion, 

Se realizaban campafias fitosanitarias y se proveia de plantasetc. 

No se hizo ningin esfuerzo digno de menci6n para ensenar 

al 
frutales. 
 sus propiasa analizar los problemas y a tomaragricultor y su famixia 

decisiones. (MAG-AID Diagn6stico 1979, p. 103).
 

El trabajo de extensi6n no efecta ninguna coordinaci6n
1945-

entre la difusi6n t6cnica agropecuaria y el cr~dito proveniente 

del BNF
 
1954 

dar una asistencia de tipo personal y a la realizacion 
de
 

y se dedica a 

campafnas fitosanitarias en las provincias de Guayas, Pichincha y 

Azuay
 

(op. cit.).
 

1954- Servicio Cooperativo Interamericano de Producci6n 
n. Para la atenci6n efi1960 Agricola. Se organizan agencias de extensi

6


ciente, los agentes de campo fueron adiestrados en los 
aspectos rela

cionados con metodologias de trabajo, comunicacion, sociologla, sicolo

y otros aspectos que les permitieran ilegar con faci
gia, programaci 6 n 

los cambios de actitudes para que el
lidad al agricultor y promover 
campesino y su familia tonen iniciativas y responsabilidades 

en la so

la comunidad. Para complementar el
luci6n de sus problemas y los de 
servicio de extensi6n se crean en 1956, programas de trabajo con la ju

(op. cit.).
ventud rural y las amas de casa 

1968 Se concentran todos los programas en una sola Direcci6n de Extensi6n 

de Ministerio de Agricultura determinando que quienes ejer
dependiente escomo asesores
cian funciones en los departamentos centrales act6en 

Por las frecuentes reestructuraciopecializados de personal de caffpo. 


nes del Ministerio, esta modalidad tuvo corta duraci6n 
(op. cit.).
 

Misi6n Andina a cargo del programa de desarrollo de la1954-

1972 comunidad en la Sier.-a (op. cit.).
 

Misi6n Andina se fusiona con Servicio de Extensi
6n Agricola


1972 Op. cit. 
para formar la Direcci6n de Desarrollo Rural bajo la reestructuraci 6 n 

de Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
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cerca las que b~sicamente realizan 
1978 Las siguientes instituciones p6blicas son 

extensi6n en 	el Ecuador.
 

Progra-MAG --	 Direcciones Generales y Zonales; 
de Sanidad Animal, Banano,mas Nacionales 

Caf', Cacao, Arroz y Control de Pilado
ras, Algod6fn y Oleaginosas. 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria

IERAC --
y Colonizaci 6on. 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrau-
INERHI --
licos. 

CREA --	 Centro de Reconversi
6n Econ6mica de
 

Azuay, Cafiar y Morona Santiago.
 

CR--	 Centro de Rehabilitaci 6 n de Manabi. 
PREDESUR --	 Subcomisi6n Ecuatoriana para el Desarro

lo de las Cuencas Hidrogr~ficas Puyango-
T6mbez y Catamayo-Chira. 
Comisi 6 n de Estudios para el DesarrolloCEDEGE --
de la Cuenca 	del rio Guayas. 

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario
1979 

sera considerada


Art. 62 La capacitaci6n de los grupos campesinos 
un componente fundamental de los planes, programas 

y
como 

proyectos de desarrollo socio-econ6 mico pals.
 

Para hacer efectivo el enunciado anterior, crease 
el Insti-


Art. 63 

tuto Nacional de Capacitaci 6 n Campesina, dependiente del Mi

nisterio de Agricultura y Ganaderia.
 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, hari constar 
en su
 

Art. 64 

presupuesto anual los fondos destinados al financiamiento 

del Instituto Nacional de Capacitaci
6n Campesina.
 

El gobierno democrtico eimite el Plan Nacional 
de Desarrollo 1980

1979 

1984, en el cual se plantean los lineamientos del 

desarrollo rural
 

integral y capacitaci
6n czvrpesina.
 

13-08 Acuerdo ministerial sobre la estructura y las
 

1980 funciones del INCCA (ver anexo).
 

crea con
 
29-10 El Subsistema de Desarrollo Rural Integral se 

la funci6n primordial de "conducir el proceso del desarrollo 
rural
 

1980 

integral en los aspectos referentes a la formulaci 6 n, ejecuci 6 n, 

sus politicas, programas y
aprobaci6n, seguimiento y evaluaci 6 n de 
proyectos". 	 (Informe SEDHI). 

La AID conduce el proyecto de Sducaci6n No Formal en
1972-
 Es con
las provincias de Chimborazo, Turnurahua, Cotopaxi y 

Manabl. 

1976 




1976-

1979 

1980 


1982 

27-08 
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la utino solamente por comprobarsiderado exitoso el nivel de campo 
la estrecha relaci 6 n entre

lidad de su metodologia sino por demostrar 
educaci6n bisica y desarrollo comunal. Sin embargo, al intentar ins

formal dentro del Ministede educaci 6 n notitucionalizar el programa 
rio de Educaci6n, su naturaleza no formal se altera y 

su dinAmica y
 

efectividad se pierden. 

de la AID Washington continua
La oficina de Educaci
6n 


poniendo 6nfasis en la Educaci6n No-Formal en el medio rural 
union

dola con proyectos de desarrollo integral en otros paises, pero 

logra superar el problema de que la Educaci 6 n No-Formal no
todavia no 
recibe el apoyo suficiente de los organismos estatales 

y se ve como
 

una clase de educaci6n inferior y sin valor oficial. Por el otro 

la total adopci6n de tales programas por organismos estatales
lado, 

resulta en su estancamiento. Como posible soluci 6 n ante este dilema,
 

surge la idea de que la manera de institucionalizar la educaci6n 
no
 
sera

formal, captando mis apoyo y recursos y aumentando su prestigio, 

a trav6s de la coordinaci 6 n de los m6ltiples servicios y programas 

pdblicos ya existentes, prestlndoles apoyo de varios tipos desde el 
servicios".nivel central, dentro del concepto de "agencia de 

idea de "agencia de servicios" en AID Washington y son
Se elabora la 
aprobados los fondos para experimentar con este modelo en dos o tres 

Se escoge el pais africano Lesotho como el primer
lugares del mundo. 

se escoge al Ecuadorlugar de probar el modelo. Unos meses despu6s 
muy pro

como el segundo sitio. La selecci 6 n del Ecuador parecer ser 

picia ya que fue el primer lugar donde la AID hizo serios intentos en 
varias de las personas involucradasla Educaci6n No-Fr-rmal; adeinas, 

en el proyecto
en el nuevo proyecto tambi&n jugaron papeles claves 

anterior. 

-- Capitulo IV, Art. 8.eReglamento Orqnico Funcional 

El Instituto Nacional de Capacitaci6n Campesina, funcionari como de
el cual se conformala Divisi6n de Desarrollo Canpesina,pendencia de 

la Direcci6n y los Departamentos de: Programaci 6 n, Seguimiento y
por 

Investigaci 6 n y Desarrollo Metodol6gico; Docuentaci6n y
Evaluaci 6 n; 
Producci6n de Materiales Educativos; las Unidades de Capacitaci6n
 

Canpesina.
Provincial; y, los Centros de Capacitaci 6 n 

Convenio do Fondos No Reembolsables entre el Gobierno 
do Am6rica para el

del Ecuador y el Gobierno do los Fstados Unidos 
Sistema Nacional do Capacitaci 6 n Rural 

Prop6sito: Para institucionalizar el "Sistema Nacional do 
el cual reforzariCapacltaci 6 n Ttral" (S.KR), 

Educaci 6 nla efectividad do los prcgrlkwis do 
No Forml Rural desarrollados por institucio
nes p6blicas, privadas y las misnus comuni
dades. 
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En el articulo 4 del Convenio se encuentra en el punto 2 los siguientes acipi-

Previas a los Desembolsos:tes que especifican las Condiciones 

a. 	 Evidencia de que se ha establecido dentro de la estructura esta
tal ecuatoriana el Instituto Nacional de Capacitaci 6 n Campesina, 

irplementarcon toda 	la autoridad y el personal necesario para 
capacidad para administrar su presupuesto.este Proyecto, y con 

Evidencia de que el Instituto Nacional de Capacitaci6n Canpesina
b. 

estA plenamente incorporado dentro de la estructura institucio

que operar6 bajo las politicas establecidasnal gubernamental 
para el desarrollo rural integral y qe prestara asistencia a
 

los proyectos que, dentro de este campo, pueda financiar la AID. 

c. 	 Evidencia de que el Consejo Asesor de Capacitaci 6 n Rural, con 
adecuada representaci6n de las instituciones ecuatorianas perti
nentes ha sido conformado para prestar asesoria al funcionario 

del Instituto Nacioral de Capacitaci6n Campesina que ocupe el 
cargo de Jefe del presente proyecto. 

02/1981 	 Carta de Entendimiento SEDRI-MAG-IICA para poner en ejecuci6n el 
DRI Quimiag-Penipe y Salcedo. 

02/1981 	 La AID reconoce crie la condici6n precisada en 4.2 (a)se ha cun
plido y pide que para los fines especificos del 4.2 (b)que el 
INCCA presente a la AID evidencia de un acuerdo entre dicho or
ganismo y la SEDRI donde se estipula como el Sistema Nacional de 
Capacitaci6n Rural se integrar6 dentro de las actividades DRI,
 
especificanente los de Quimiag-Penipe, Salcedo y Jipijapa, a la 
vez haciendo menci6n de funciones y responsabilidades especifi
cas.
 

08/1981 	 Acuerdo de Cooperaci6n Interinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia y la Secretaria Nacional de Desarrollo 
Rural Integral en cuyo Anexo No. 1 se especifica entre otras: 

la creaci6n del Comit6 Permanente integrado por el Director 
del Instituto Nacional de Capacitaci6n Caxnpesina y el Direc
tor de la Divisi6n de Desarrollo Campesino, por el Ministe
rio de Agricultura y Ganaderia; el Director de Proyecto y el
 

n So-
Director do Organizaci6n, Capacitaci6n y Comunicaci
6


cial, por la Secretaria Nacional do Desarrollo Rural Inte
gral.
 

que el Instituto Nacional de Capacitaci6n Cymvpesina prepa
un progr-aha inicial do trabajo destinado a utilizar enrara 

forma adecuada los recursos asignados al pars on 'elConvenio
 
do Fondos No Peeinbolsables suscrico entre la AID y el Go
bierno del Ecuador, para la capacitaci6n del rp~snnal t6c
nico responsable por la participaci6n y la ejecuci6n de los 
Proyectos do Dsarrollo Rural y de los bcneficiarics d!. los 

Mim0s. 



09/1981 

09/1981 


03/1982 

04/1982 

05/1982 


05/1982 


06/1982 


10/1982 
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que el Instituto Nacional de Capacitaci 6 n Can.esina y las 

Unidades Ejecutoras de los Proyectos tienen la responsabili

dad de programar y ejecutar las actividades de capacitaci 6 n 

de los mismos. 

Decreto Ejecutivo expide el Reglamento Org~nico Funcional de la 

SEDRI con la finalidad de racionalizar las funciones de coordi

naci6n asignadas a esa instituci6n y a la vez de dar operativi

dad a la labor de la SEDRI. 

La Direcci6n de la Divisi6n de Desarrollo Campesino informa so

bre el nombramiento del Lcao. Gil Santill~n Garcia como Jefe del 

Instituto Nacional de Capacitaci6n Campesina y remite copia del
 

Convenio MAG-SEDRI firmada en agosto.
 

La AID reconoce que la condici6n previa 4.2 (b)se ha cumplido y
 

otorga pr6rroga hasta el 31 de octubre de 1981 para el cumpli

miento de 1o especificado en 4.2 (c)pidiendo pc" escrito la
 
para poner a la consideraci6fn decomposici6n del Consejo Asesor 


la Misi6n AID/Ecuador para su revisi 6 n y aprobaci6n.
 

Decreto Ejecutivo establece el Reglamento Org~nico Funcional de
 

las UEPs.
 

la SEDRI hacia los UEPs empieza conEl flujo financiero desde 
cierto retraso debido a tramites de asignaci

6n presupuestaria.
 

Convenio entre la SEDRI y el MAG para la participaci
6n de accio

nes especificas del proyecto Puerto Ila-Chone. 

acciones especificas del compn0-Convenio SEDRI-1AG para cuniplic 
nente productivo de proyecto Salcedo.
 

Convenio de cooperacion SEDRI-MAG para ejecuci
6fn de acciones es

pecificas del componente productivo en el proyecto Quinind6
Malimpia-Nueva Jerusalem.
 

Decreto Ejecutivo pone en funcionamiento al Fondo Nacional de 

Desarrollo Rural Integral (FONADRI) que tiene la finalidad de
 

ordenar, racionalizar y agilitar los fondos destinados a finan

ciar los proyectos DRI. 



--

--
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ANENJ B 

DEL CONVENIO CON RESPEIO A LA CONFORMACION DELPROPOSICIONES 

SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION RURAL 

unaPara garantizar la eficiencia de la marcha del Proyecto, se requiere de 
estructura institucional que:
 

1. Tenga la suficiente independencia y autonomia en la administraci6n y toma
 

de decisiones sobre el sistema SNCR; 

2. Evite la burocratizaci6n excesiva que se traduce en ineficiencia y falta de
 

agilidad; y 

3. Pueda movilizar los recursos ya existentes en las diversas instituciones 

piblicas y privadas para canalizarlos de acuerdo a los requerimientos que sur

jan al interior de los Proyectos de Desarrollo Rural Integral. 

En atenci6n a los criterios anteriormente indicados, el Proyecto propone la 

creaci6n de la siguiente estructura institucional para su administraci6n y 

ejecuci6n (COnsultar la Figura 1 en el texto del presente informe): 

--Una Instancia Directiva, compuesta por un Jefe de este Proyecto, erncargado
 

de la administraci6n y ejecuci6n del mismo, dependiente del Difector Ejecutivo 

de la Instituci6n que se resporsabilice de la ejecuci 6 n de este Proyecto; y, 

Consejo Asesor, compuesto por representantes de todas las Instituciones p6un 
las instituciones privadas, que manblicas y dos representantes elegidos por 

tengan unidades de capacitaci 6 n rural. Este Consejo tendra a cargo la adop
aprobaci6n de planes, control sobre la administraci6n yci6n de politicas, 

evaluaci6n de acciones del Proyecto; con-el s6lo car6cter de asesor.
 

-- Una Instancia Operativa Central, compuesta por las Unidades de Investiga
ci6n, Ejecuci6n, y Administrativo-Financiera, que tendrdn a su cargo la opera

ci6n del Proyecto en sus 6reas pertinentes.
 

Una Instancia Operativa de Caipo, conformada en cada proyecto DRI por los
 
instituciones que tienen la responsabilidad de acci6nt6cnicos de las diversas 

por lo tanto de capacitaci6n en el proyecto. La coordinaci6n de dichos 

equipos estari a cargo del Jefe del Proyecto DRI. Al grupo de cada proyecto 
se incorporar~n los t6cnicos designados por el SNCR. La funci6n de dichos 
grupos ser6 la ejecuci6n especifica del Proyecto a nivel local. 

La Asesoria Externa de larga duraci6n (durante el tieinpo requerido) que pro

veeri los criterios y elementos metodol6gicos para la mejor ejecuci6n y admi
nistraci 6 n del Proyecto. Actuari en estrecha colaboraci 6 n con el Consejo Ase
sor y el Jefe de este Proyecto, asi como asistirA a los grupos locales en el 
desarrollo de la capacitaci6n. 
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en la opera-.
Como una instancia externa a la estructura y que servira de apoyo 

a la Agencia Ejecutora, tales como 
ci6n, se encuentran los recursos externos 

de las diversas Instituciones P6blicas y Privadas 
las Unidades de Capacitaci 6 n 

las propias comunidades be
vinculadas al Desarrollo Rural Integral, asi como 

neficiarias.
 

este proyecto que laborari bajo la depen-
Para la contrataci 6fn del personal de 
dencia de la Agencia Ejecutora, se procedera en 

consulta con la fuente finan

ciera USAID/E.
 

a nivel del proyecto local, la observaci 6 n an-
En cuanto al personal de canpo 
terior tendri validez s6lo en cuanto a lP o las personas 

que actuarin en di

nombre de la Agencia Ejecutora; los demis miembros de estos 
chos grupos a 
equipos de campo serin designados por las Instituciones Piblicas que partici

pan en los proyectos de desarrollo rural integral en el sector. 

Complementando la descripci
6n realizada, cabe seflalar las funciones previstas
 

para las unidades de Ejecuci6n, Investigaci
6n y Administrativo-Financiera .e
 

la Agencia Ejecutora.
 

-- Unidad de Ejecuci 6 n: coordinaci 6 n de las acciones de capacitaci 6 n, tanto al 

nivel de los profesionales con funciones de capacitaci 6 n, cuanto a nivel de 
n.


comunidades; y, provisi
6n de materiales para la capacitaci

6


n aplicada de m4todos, mate--Unidad de Investigaci
6l: realizar investigaci

6


n formativa y suma
riales, sistemas de entrega de servicios, etc.; evaluaci

6


n
 
tiva; informaci6n interna al Proyecto, manteniendo un Centro 

de Documentaci6


sobre los datos generados; y, difusi6n de las acciones 
SNCR a trav6s de publi

caciones.
 

Dari respaldo a las acciones a nivel cen--Unidad Administrativo/Financiera: 
 y servicios; administrara los 
tral y regional del SNCR, proveyendo materiales 

y los fondos para las comunidades y demis organizaciones
fondos de operaci6n 

elegibles para la asistencia, seg~n los lineamientos que estipula el Convenio. 
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ANE=C D 

DItS CENEPALES SOBR LOS DRI 

ICION INST1 ICNES PARrICIPARTESNO* 
Tic S DE OIuai 	 YDE racE PfOIEfDNDOniceS
DEI JrE-. 	 LCS TECNAI ODS 

MAG La UEP tue conformada antes de la1. Tungurahua 50 

creaci 6 n del Subsistema DR. 
txlos 	sus merbros pertenecen at 
MAG, 	existen 2 que son
 
funcionarios del IERAC. 

ISRAC, M. SALID, IS y2. Quimiag-Penipe 21 MAW AG, INIAP, 
pp. 

M. SAUD, MBS y3. Salcedo 	 21 INIAP NAG, MhE, INIAP, 
PP, IERAC. 

15 MAG MAG, 	 NEC, INIAP, IERAC, taS Y PP.4. Quinind4 


rNIAP,5. Puerto Ila 15 MAG 	 MAG, MIS y PP, M. SALt!, 
I RAC , MEC, ICE, I .CCA 

6. Sur de Loja 7 PRIDESUR 	 MAG, PRESU, INIAP. 

M. SAUD, A.I.D.7. Guaote 12 MAG 	 MAG, CSA, IEPAC, 

8. 	Jipiiapa 7 SMRI MAG, JII JIPIJA2A, LEPAC, ERPZ,,
 
IEEE, MEC, M. SAWD.
 

17 CEA OEA, M-AG, IEPAC.9. Caflar 

Isabel otfA% MG, LEPAC, ['F, a) A. 

UI. Tanicuchi Thacazo 1.1 NAG 1*, CESA. 
Pastca Lle 

IERAC IEPAC, CIV (aESA-FEPP). 

10. Santa 	 17 vE, S y 

12. 	 Valdivia 6 

13. 	 Tros Pustos Esthn cernformados grupos maltidlsc ipllna~ios para que 
(otimulen estidios en los cuales participan at rraento 

14. 	 Playas do Hiquerdo H a INERHI. 

15. 	 Ctcidento do No ha participado do la estructura institucional del 

Pichincha Subsisterna. 

16. 	 Zarrora-t araritza No participa do la ostructura institucional del 
Subs interra CR1. 

17. Upano-Palara No entra on ojocuci6n. 
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