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LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO 

Un prop6sito fundamental de los Proyectos de Desarrollo Rural 

Integral es apoyar la participacionorganizada del canpesinadoen su 

propiodesarrollo. 

Todas las acciories de capacitacidn deben contribuir para elear el 

nivel de or campesinos y para robustecer su econonia y su 

capacidadde gestion. 

La participacion campesina debe fortalecer todos los pianos de 

existencia del campesinado, es decir el econ6mico, el sociopolhtico 

y el cultur .1. 
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BREVE PERFIL DE LA COMUNA TIGUALO, EN LA CUAL
 
SE INICIO ESTA EXPERIENCIA
 

UBICACION. - La cornuna Ti JU p-i tu: a Ia pari -,quia Parzaleo del canton Salcedo de 
IaProvincia de Cotopax:l, 

Tigualo esta ubicada en ei extremo ;ureste del "aiit6n, en el limite con la Provincia de 
Tungurahua. 

LA PARTE ALTA Y LA PARTE BAJA DE LA COMUNA 

Topogrficamente se divmie en una parte alta, sin rieqo y una parte baja con aqua de riego 
(que se caracteriza por su alto contenido de boro y sales). 

En la zona con 'ieno los agricultoies se han e;pecialhzado en el cultivo de alfalfa.
 

En la parte alta habitan unas setenta y cinco familias, v, unas cincuenta en la parte baja,
 
estas ultimas tradicionahrnente han representado formalinente a la coinuna.
 

Es asi mismo en ]a parte baja en donde los poderes publicos han instalado algunos servicios 
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y realizado ah.ula:, -:Ver,13n.2s dC mt J-:;tm :,um:o la escu'ia, ittijia,. 1, ecucidn Ce 
dichas obras ha S;idO C mtad,, con una actitumd pItt:!al ista ),, pr d s instituciones ue 
han actuado en ci >ector. En ,r,! rnedida la dimrwenMcIa conmujmmtaria urocura obtene, servicios 
institucionales. Por el cont ammo, la parte alta ha sido ge0,! uimen te marginada y los 
comuneros no .ae rn-o.vli'.an poi .:V1:ite., mflucvOm a io; pohlad-,re.: de la zona baJa. 

La parte ala so identifica con el nosmri,: de Jacmjo. mientras qcmc la de-,ignacion de "la comuna' 
se resorva pars la mamte I,a. 

La diferencmacion d e::tos .ectot-c., e maturialm'a on !o ecorornico, en lo etnico y en el 
Pr )pio fiincinaminto de las relacione soci lef: ccmriunitaria-. 

Jacho es una area de minifundio y ei principal iqgreso familiar es obtenido a traves del salario 
d? los jefcs de familia que rmiclrn a otros ser:: Cms 

Un 90 o/o de Ios hombres rt. n b.auon dq ur moinenta del ah:o v son las madres las que 
se responsabilizan del cuidado c,, A farnilia do las actividades aqropecuarias.
 

.. xiste una tradicion en la crianzi e e:;pecie: menores 
 cuyes, coneics y gallinas.
 

Esta actividad se ps:!:ihihita tmmIto poi la exi.;tencia de alfalfa y d6 yerba, cuanto porque 
se 
consicmera que (,Ita dctividad p cuaria e: apro:-cada Para las rnuje:cc;. 

La Orqanizacii'n Social. 

Tigual6 es un asentamtento anlLIQmo. Actualmente existe una ocupaci6n individual de la 
tierra y Ios campesino; no rnantenon relacior:s de trabajo con haciendas. 

La comuna de Tmualo s reconocida jurijicanente, peo ademmas, existen organizaciones
 
informales cornc, el Club de Madie ;, el 
 Conit,, df, Padres de namilia, la Junta -le Agua ("los

duenos del agua") v 1I,; rmtspf;: te h:;la; lumuemrc
'eclmosa.S ("responsables de la Iglesia"). 

EL CLUB DE IADRES DETI'311 A ) 'Y LA CGAIIMZACION FEMENINt\ DE JACHO 

El Club de Madre:; de T;rmaI6 :lmne qumnenairnrmete v Ia motivaci-m esencial constituye 
un programa de donacion te roo c;mcl:m, a mir,ip por I cuirim rie Cotopaxi. 

Este grupo de mujeres se consitny6 t:m el nucleo dcsde ,l cual .e viene generando el programa 
del mejoiamiento en la crma casera de cuyes, 

La parte alta de Jacho incialrente participa de esta y las otras actividades organizacionales 
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descritas, pero, a part~r Ael proy ama de cuycL Ia,& m adres de familia se h~n motivado por el 
proyecto y se movilizan, ademas, por otras necesidade, y problemas de su sector. 
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DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

A continuacibn se resume una experiencia que se denomino "Mejoramiento de lacrianza 
casera del cuy" y que fue llevada a cabo en elProyecto de Desarrollo Rural Integral de 
Salcedo entre Noviembre de 1982 y Mayo de 198. 

Esta experiencia fue precisamente, uria de las acciones con las cuales se inici6 la etapa de 
ejecucion del Proyecto Salcedo y fileconcebida para contribuir a mejorar los ingresos en el 
contexto en Pi cual lapobreza y,marginalidad son marcadas. 

OBJETIVOS DI' LA EXPERIENCIA 

OBJETIVOOFlJERAL 

El proceso capacitador se orient6 hacia el fomento de una actividad productiva y hacia la 
generaci6n de mecanismos participativos, con el fin de contribuir a labcisqueda de mtodos 
coherentes con los postulados basicos de los Proyectos de Desarrollo Rural Integral. 
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OBJETIVOS ESPECIFICO5 

InducIF a i ideitllaclo v ejecucion do una accidn capacitadora que desarrolle un 
aspectc iazloi :a )cuom a de los campesmos de la zona:
 

Contribuij al dsa, ,ollo tecnic,.productivo v. - la oencracon 
del procesc organizativo de 
los campe-nos v 

Meorar los nivele; d. vidc, particularmente los niveleS null icionales a partir del consunjo 
de pioteiria arimimales provenientes de la came de cuy. 

Fases Metodol0cmca. 

La ejecucion y i.esarrollo Jte sta experiencla previ0 cuatro fases, que se dividen para ordenar 
la exposicion, peto queen la practica se interrelacionan; estas son las siguientes 

1. 	 Fase de arranque 

2. 	 Fase de programacion 

3. 	 Fase de ejecucion 
4. 	 Fase de evaluacion 

1. 	 Faso de Aranque.
 

Objetivo 
 : Realizar ?ventos de motivaci~n para lograr la participaci6n del campesino en 
el Proyecto, e identificar conjuntamente, el personal tecnico y los campesinos 

una accion in;cial para implementarla. 

Se cumplieron las Si-1lentes tareas 

a. 	 seleccion de coniunlda Jos: 
b. 	 observacion y contact informal con los posibles beneficiarios; 
c. 	 informacion cbfe el Pioyecto DRI y proceso motivador a traves de una asamblea 

campesina 
d. 	 exposicion foirnal por parte de los campesinos de las necesidades comunales; 
e. 	 respuesta insttucional frente a la formulacion do las necesidades de los campesinos; 
f. 	 aoalsis y pi i nizacion de las necesidades: 
q. 	 anahi; . I ;P - t .elvoii'l Ie.Spuesta; 

a. 	 5eCjccloI .. 

nicilrneit'. ta:; coiuhc~zinc. ro 	 ; pi ' ',c:c. en terrons operativos, de 
p: 	 cui;C: y rnetodoi ,.;a, p. (eutoan ,,I! la:; 	 'wiitaciones, por lo cual 
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resultaba imposible in.terveimr en toda la zona del iroyecto. 

Consecuentemente se sisternatizo el trabajo on funcion de dicha situacibn. 

Una de las decizione:. nece ;arias fue la ie defini las primeras ,reas de intervenci6n del 

Proyecto.
 

,Para ello se aplicarc los critei os de prioridad que sustenta la filosofia de los Proyectos 
DRI v que basicamente uonsil;ten en pi ivilegiar el apoyo a zonas que evidencian mayor 
pobreza asi corno posibilidades oicanuativwis. P-si se escogieron cuatro comunidades 
en cada subarea. (El area total del proyecto se dividi oen tres subareas). 

Los criterios mnconados se aplicaron coherentemente y permitieron escoger areas 
con posibilidades ne reali:a i un trabajo consistente con opciones do Clue se irradie 
hacia otras activi:tades o nacia otras areas en terminos do motivaci6n para el desarrollo 

de acciones similar(,

b. Obseracion y contacto informal con los. posibles beneficiarios.--

Se cealizarcn recorridos de observacion por cada una de las comunidades seieccionadas 
en e, transcurso de los cuales se estabiecieron contactos informales con los campesinos. 

Estas observaciones estuvieron guiadas por criterios previamente establecidos, cuyos 

aspectos sobresalientes fueron los siguientes 

- identificacion de las actividades rnas importantes de las comunas; 
- sondeo sobre la organizaci6n familiar y participaci6n de los diferentes miembros de 

ia familia en el proceso productivo: 

- observaci6n de las condiciones ecolbgicas y de los tipos de cultivos: 
- observaci6n de las condiciones economicas genrales;
 

- i.iformacibn sobre la organizacion campesina:
 

- conocimiento de la situaci6n migratoria:
 
- informacibn sobre ei vinculo do la cornuna con instituciones ptiblicas y privadas de
 

desarrollo. 

c. Informacion sobre e1 provecto DRI ysus alcances 

Los contactos realihados sirvieron para recabar informaci6n sobre el ,rea y, a la vez, para 
entregar una prirera informacifn a los campesinos sobre el proyecto DRI Salcedo asi 
como sobre los fundamentos y alcances de la organizaci6n y participaci6n campesinas 
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cornc elernentos u jn:,2l8u eSta *5 t
 

Durante el curzpilll.nno 
 'CxeSt a te,o ccritacto con los inteqrantes del Club de Amas 
deasais'a "qnia Mviul,2~c~:lctaronIf, ncioriariosa los a su reunion

quincenal uce tiaba' hanu vv, ,l;~~~. pr inei acuerdo concreto entre la 
Orcianizacl'cl v ,I Pi Uvect'
 

ciExpoIcc. 
 tioi inlp s-i parteAie ios camposlne ste las necesidades comunales 

Los fP:loai:,~ ,,c'o Salccdc isilst, ron a uria reunion01 2 tra ba~o en el Club de
AriauiejsU t-uao acuer in I!comprorniso, establcino-,C de organizai 
reuniones :iuince nalLs cn11 (-IAbetc, de 1 Jesdl oflisnd el pi oyectc.
 

En esta oporturil c,,'h IF, infOarncios soi,! Jo DRI
InsUbetiso(s v ]a posibilidad 
Ste participacion, dei 'canpecsir.ato. E'. ie ,uesta a dicha informacjon, los asistentes 
expuslern, "U :,uc s''eslcie ,-a de '-ie,:) a.istencia teclllca paia el cultivo de alfalfa y 
Ia crianza de cuv! 

2 ' I-I ''SI 1' cesiaalies 

I:.,;~si cc anifestacias, 

I '~ j 'C ~icolcUt .J im el cual so 
on VII' .t:.st c~SCCief cala una de 

vlos'-' I/i ,i 

-d :AI 
04C11I po!i a uI analisis at; la 

51:2 UJ~l I fll'.,tt.xa 0 induniente a esta area, siendo 
SO. O tlvjc oUS I :1 In tdcsVel ft." sidcia en el e)- iinarnlzador de la 

US>" 11 10' 1. . :.'-' OLSlycSue aiectan a aswncts hasicos de 
I C ALD .9 S.. l c410S:;(t.9ebia ::tlficar aquella 

1)1 bl~fla''1' t in KU 2 11 no; clecrocv :i9 mi,:iv idtales, la 

.0.2Stlltil,- rnvltlC;ts ' ''4 Killr.' afirontezn lan lecesldades de 
1.1'O- i9I'4.. cat!5 I CO I 907 Oarea>?al ix 2llncernientes 

ot.IPrcAUCCIOTI iffll d'2OOS,cs IQc 1 1 (c~'(cS domT~sLlc.: 
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Las actividades pro,",n::Ia.P.Lenuna. ejsci: oependencia factoresf :..cha da con 
como disponibliaa.r y acce.o a iatier: i, cond,cicnus ecoiogicas y empleo de tenologia 

tradicioial restrirnia 

La crianza de cuves cunlleva vair: elemerntc [,ot~ivos: 

- Contribuye a menjorai lo,ieta aliientic!a .ifLa &rnilia. 

- Puede generar un ingrts; acuioni', 

- No se necesita , rn , )i xten :. :r terrno v por 1o tanto su cria es factible 

dada la scasez i- iv a y recLIIU: 
- Es una practica traocional rn : 
- Las tecnicas de manc- v crranza son ]a:tradicionales, consecuentemente, la 

mayoria de familias t'ienen interes en acceder a nuevas tecnologfas que permitan 
un rnanejo eficiee,;te dc la crianza de esta especie. 

q. Analisis y seleccion d- la,, icspuestas 

Frente a la situacion estructural anaihzada so plantea priorizar Ia participaci6n y el 

fortalecimisnto ie la aorganizacion, tornando como estrategia, en miras a estos 

postulados, larealizacidri de las tres necesidades expuestas por lacon,unidad : agua de 

riego, asistencia tecrica para elcultivo de la alfalfa y la crianza de cuyes. Frente a esto 
la respuesta del Proyecto fie Drinrizar la cranza de cuyes en base a los siguientes 

criteros : 

- viabilidad tecnica
 

- viabiicad economca
 

- viabilidad operativa
 

- la posibilidad de que la accion afecte positivamente a la generalidad de los 

participantes. 

- laposibilidad de que !a acci6n potencie la participacion campesina y fortifique su 

base organizativi. 

Habiendose abordado y manejado en este proceso informacian referida al Proyecto 
Salcedo v experiencies de otios Proyectos, a manera de ilustraci6n y ejemplo de lo que 
puede hacerse, se aludio a laexperiencia que se estd desarrollando en elProyecto de 
Desarrolo Rural Integral ieTungurahua. Con esta base los campesinos se interesaron 

en conocer dicha experiancia, por Io cual se decidi6 la realizaci6n ie una gira de 

observac16n al Pro/ecto Tungurahua. 

En esta primera fise se logio establecer una relaci6n de mutua reflexion y diaogo 
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entre campesinos y 3qenue:r 1i;titucic::.ii:., niciandose as '.n proceso educative 
conjunto, superando la equivocada actitu :nstitucional "vertical" e interesada 
exclusivamente en tian;I-eriu tecnoloxia. 

La 	 situacion ob,,etiva dada y el hecho Ie '.e la crianza del cuy rulturalmente sea de 
competecia-, f,.enina a)rngino que en esta accian intervinieran -Osicamente nuJeres y 
en menor numero hombres, Es decir, fuc la dinarnia del contexto la que cre6 un 
"proyecto de rnujerc,:' v no un prcposito preestaolecido. 

2. 	 Fase de Prograrnacion.
 

Objenivo : Ordenia la ejecucion 
de la actividad determinaaa y generar conocimientos de 
planificacion hasica para el manejo del proyecto por par o de los camoesinos. 

Gira de Observacion. -- La realizaci~n de la gira dL observaci5n fue el momunt-, propicio 
para efectuar una reflexion con los campesinos sabre los 

diferentes niveles tecnologiccs que pueden irnplementarse en una actividad, la inversion 
del capital : la mano de obra que requiere caoa uno de elias: e acceso que, grupos 
campesinos coma los de Tiqual6, tienen a dicha tecnologfa; la conveniencia de que la 
elijan o no: los problemas que pueden surgir de la adopci6n de una tecnologia no 
adccuada, especialriiente en lo que so refi~re el desplazamiento de mano de obra. 

Reunifn comunitaria para prcuramar la accion. - F'nalizada la gira, los participantes 

confirmaron Ia ejecucion de ]a
actividad seleccionada coma respuesta a una de sus necesidades y sefialaron una fecha 
pira realizar la reunion de programacion. 

En 	 Ir . uni6n serialada pars el efecto, el Coordinador de Capacitaci6n, desempeft el 
papei de moderador. Se inicio la reunion disCutiendo y aprobando el orden del dfa. 

En primer lugar Fe analizo los objetivos de la accion. Esta discusion fue inducida a 
traves de la prequnta -Para que se necesita mejorat la dicta alirnenticia de la famiia y 
conseguir, adicionalmente Un ingreso econornico?.
 

Fue importante exterorizar esta decision ya que una linea de 
 trabajo tiene diferente 
estrategia, deperdierido de si es para a:;u b'iisencia familiar o el mecado. 

A continuacion se identificiron las actividade.- y tareas a realizarse. Cada una de ellas 
fue discutIda ampliamente para decidir coma .olverlas operativas.
 

Asi se sefialaron las siguiertes actividade, tarea y responsabilidadgs
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a. construccion *,o ,an cuyeias 

b. introduccion de un macho memoranto 
c. realizacion de curso de mnanejo t,.cnir% aiecuyerasr.n 


d. evaluacion cia ue ~ca securmento para Cada cuyerav oracrrCn Una :le 

e. identificac ion -c las fuentes para "a povision de recursos materiales y tdcnicos. 

a. Ccnstrucciton de nucor : c a': 

aer., i':a: 


los tecnmcos directariertnoe involucrados en sta experiencia respecto 


Con referencia . it pi es,:'c a Los campesinos una propuesta preparada por 

a laconveniencia 
de establecer dos cuyeras modolos, para sjue, posteriormente, los interesados las 
pudieran adoptar, adecuandoias a ]as particulares circunstancias de cada beneficiario. 
Esta idea de los tecnicos fue s;ustancialrnente ":ansformada en la discusion de la asamblea 
deciditndose que debeiiar. ccristriiirs cuyeras para todas las familias que deseaban 
entrar en la e:..periencia. con I cual laprcpues.a de los funcionarios fue descartada. 
Esta decision planteo a la par laaceptac. on cie los campesinos de aportar mayormente en 

terminos de recursos y trabajo. 

Tareas y responsabilidades : 

Para Ilevar a la practica las resoluciones adoptadas se procedi6 a lo siguiente 

- determinacion por p rte de los campesinos del numero de familias que ingresarian 

en el programa: 

- explicacion por parte de los tecmcos del tipo de cuyeras a construirse, discusi6n 

y analisis conjunto con los carnpesmnos: 
- consecucion de mateiale cIV corstuccCon para las cuyeras por parte de los 

campesinos: 

- construccion colectiva de bloques pot par to de los campesinos, 
- colaboracion economica del proye'to DRI Salcedo para iacompra de materiales 

para las cuyeras (cemento y hoian, .. :nc). 

b. introduccion de un iachoLiejorado 

Con elobjeto de cons',oui ' I rnfleScamiento" de La sangre de los animales, so decidi6 la 
introduccion do un macho mlejorante en cada cuyera. 

Para lograr este proposito se determinaron distintas actividades que se puntualizan a 

continuacion : 

- realizar contactos con rlCREA (Centro de ReconversiOn Economica del Azuay) 
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para conseon . :c, 

funclcnaifios ,i? l 

!I., rn c :.:..' : ; .. 13dco:;. e que debla hacer los 

tO 
nombrar la .vsioj ,..:,aada ,' . a: , transportar los animales, cuya 
responsabilida fu,: cmpe 
seleccionai L. , Io 

cam pesinos cc- e: a. , :- ie t ::. ,irios 

: :.. 0 in I')u.animales. Responsabdidad de 

c. R.alizacicr: de un curi -o :- ia'uflf" oCr':: A, ' 

Para lourar el curnphrniuntc de esta actlv;,iaa 

los cursos y oras dctvidade: que se punualizan 

Tareas y responsabilidades 

se ]aefiniernlos contenidos tecnicos de 

a continuaci6n 

organizacion del evento por parte de los funcionarios y campesinos: 
- organizacion de una asistencia tecnica inicial par familia por parte de los 

funcionarios. 
programacion Qe los contenidos tl' nicos y deArrollo de materiales didacticos de 
apoyo (un aniche, la maqueta de una uyera modelo). 

d. Evaluacion y elabotacion de ficha desegJuimlento para cada cuyera. 

Con el fin de dai un sequimiento al p.rc(cso establecido se decidi6 organizar sesiones 
sistematicas de analisis y evaluacion en las cuales paiticiparon los campesinos asistentes 
en los proyectos y los tecnicos. 

E1 sequirmento v evaluacion se acoroco sistematizar en una ficha por cada cuyera, con el 
fin de recojer principalmente un diagnostico inicial de los animales y observar sl 
evolucion. (No. de qazpo:; par parto, peso, tiempo necesario para el sacrificio, 
mortalidac, etc.). 

e. Identificacion de las fuentes de recursos materiales y tecnicos.
 

Con 
 el objeto de conseguir los recursos financieios y tecnicos necesarios para el 
cumplimiento ae estas taicas se defimeron iesponsabilidades entie campesinos y 
tecnicos. 

A los campesinos les competia, proveerse de material petreo para ]a construcci6n de las 
cuyeras, organizar los recursos de la comunidad para realizai las mingas para la 
elaboracion conjunta de bloques. 

20 



Los tecnicos pot su port:, se responsabi.izaion Ae asist r con cenonto v las hIojas de zinc. 
Posteriormente, de Copacitar en elmanelo tecruco de ]acuveia. 

3. Fase de Ejecuciot0 

Objetivo : Realizar la actividad programada v u periodica evaluacion y seguimiento, 
constituir en un instrumento c aiu:; e y control de las responsabilidades 

tanto de laOrganizacion, corno de los tnicea,. 

A continuaciOn, se swletizan algunos aspectos que se fueron ejecutando, de acuerdo a la 
programacion que :entalmente era reviSada y feajustada. 

Construction de Iia.CLu,'.ras 

Habiendose insci ito p.ia ia eIxperiencia 38 familias, los Promotores, propiciaron una 
reunion con loscamkp-sinos,en la,,ue explicaron su'icientemente sobre el tipo de cuyeras 
a construirse. A proposito su efectuo Una reunicn previa en la que los campesinos 
coocldinaron el proco,!!miento dc fabncacion ,,,distribucion de bloque . Este fue un 
momento a)ecuado para quo elPromotaIr c-laUEP, que hacia de moderador, indujera 
hacia una reflexion solie elcosto de to, materiaies de construccion, el limitado acceso 
que tiene el campesino a dichos mateiiales v la posihilidades que brinda la acci6n 
organizada tn terminos de abaiatai costos, consquir apoyo y ejecutat acciones que 
individualmente resulitn inposiblos c mu, dificiles de realizac Posteriormente los 
campesinos procedieron a fabricar los bloques, los cuales, una vez elaborados se 
distribuyeron entre los pa!'ticipanites. lgualmente eI proyecto entregO a los dirigentes 
hojas de zinc y cemento para que repaitieran a las 38 familias participantes, las mismas 
que se constituyeron en deudoras a lacomunidad, no it Proyecto. El proposito fue, 
con el dinero recaudacto, conformai u.i fondo comunitario campesino que tenga el 
caricter de rotativo baja ladirecta administracion de lapropia organizacion. 

Curso Tdcnico a campesinos y qira de observacion. 

Se realiz6 un curso destinado a los participantes con el objeto de mejorar algunas 
tecnicas en lacrianza del cuy. 

Los contenidos del curso se refirieron a los siguientes aspectos 

- control genptico
 
- construccion de pozas para larria
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COntr o !.t, sanl i ' 

1vhmuizt alol e :I 

el cui,,- -ndujcLa : i:amx , a !a v:e, :Ivlizaclc,n de una giua de observacion en Checa, 
lu(Jal to, :' aeloa:; ,? conocer las ,.;*per:-inrias del prupietario del plantel de cuyes, 
compraror.m a.i-Ulctdus y -. ,br E:Ista uo una buena oportunidad para que
los Promll, ,(ie , P Ierai: t:'aie',Ji,,_,:. o colnocimientos tecnicos que facilitaron 
la coroplen 'ol:eIC ,:plrcado e cu! 

,[alQjo lIe 1as, Cllye 

Los macho:, aJquir:ccs en el ',ooram. ,ei REA. durante el primer mes fueron 
ubicados en la (,:u,1 1 ;rlcialrnente esc-, qidc, por la comunidad. Esra decision tuvo por 
objeto milmlizar 1c -co.o do su aciaplacico11. Fransfenios las machos a las cuyeras
de cada fam1ih, poi .,91o aslios tec:ilcoI visitaron corsecr'tivamente las cuyeras, de 
acuerdo a ia dspomlari -aci : lecnmpo :, Ja amnili.v 

En estas .t.-:vtas sf2 Iwaiwlarol1v pi 'crcas -e ialujO, observaciones ; curaciones. Esta etapa 
podria d.nominarse 6, "ft;acirn rie:rucu.:lento- U Despues de caca visita se 
realizaron reunlones .era-: :r, al '.a ;eulImiento. 

Fase de Secuimnent- i',aluaclo:. 

En realidadi, esta ca,.e, tuvn pevents en todo el proceso porque las reuniones 
quincenals, en principio, luego, mensuales, tenian un contenido fundamental, que era 
analizar el programa de trabajri A tiavr/, cie este analisis, se determinaban Los avances y 
los pro blemas, las ru;ponsabilidades curnplicas e incumplidas v se reajustaba el trabaio 
para el proximo periodo. Consecuentemente, W realizaba el seguimiento sobre la 
marcha cur. el control -;ocial de la orjanrzacion en el marco de una rica discusi6n que 
proyectaba a la organizacion a trascender el ptoyecto de cuyes, para aprender la 
importancia de la organizaclon, tanto para capacitarse en diferentes ordenes de la vida 
do 1a familia campe-na, cuanto pari alcanzar mi mejor pode, de neqociacion frente al 
Estado. 

Hay que anotar, que la implementacion -u una ficha para cada cuyera no se desarroll6, 
lo que ha pcrjudicado notablemente en el conocimiento preciso de la evoluci6n de la 
cuyera. Obviamente, ?stos datos podrian haberse constituldo en el contenido mas 
importante de la capacitacion 'Oie posibilite Ilegar a conclusiones mas concretas sobre 
el impacto de la experencia, especialmente, en terminos de ingresos y en mejoramiento 
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de la riutriciori. 

RESULTALOS POSI :'iVOS D; , EF'RFNZI1A 

Resa-Itandu lo a.rwc-,,-; poii:vo : '.i ;. ijCiaC, :t1L 1podido obseivar que 

I. 	 Lus result.&:ij o ch'(0', :ei: 21 21iintcqiii qtie ;e fUndarnontan en la 
participaci-i. ,. t.,oiri,a lhf h1(ptiictica. con !a,; coinpronsibics 
linutacioie; 1;U- 'ci:W 01' U:;):rvooA Octj %it'Liileza. 

2. 	 La participar ci i to mlq;e!i ,i -iid uci i avancon elc fcrI-alecimionto de 
la aroani? acioi pinuia o CCC1OailLa suiqidcc -,!n hd her pretendido ejecutar 
una accian c iru If>, 11!!oc cor,,( porlno de tma clifamia propia, basada en 
la realidaa -li at, c-rce T!"c',a: ;Iobaldad. 

3. 	 Esta actividad ti . nascovd ;ao L., oh 2'.i.vos especificos; y la comunidad se est 
rnovilizaindo pot :iC tlijlC aqn~i:1potabile.uua la casa cornunal, aqua 

4. 	 Se hc; exnorimentado two nno dt iciorializar el ticinpo cie los tecnicos que 
refleja la posibhiad die Ioti or 'iia1ayo cobertuta no asocial y 'liberar'' a la 
organizacibn rie IapeJni a i.;ai dtel T(?C1)iCt Par1a 	 forijar su autogesti6n. 

coristjtuic7ii 1q0!1!ll :i;iAfiitnt,5. 	 Ila ejicnwk piwsoa 1110e la Cornuntidad ha 
recibido varias vic;tws iF, oo:u: o'arnptenina ; % dol aoa dl Proy ecto y una 
visita do k, Cc rntiidaldi .'a.I wmd i l 1'iayctl oJe e;aiirollo Rural Integral 
Quinijan. Pen[in "I id1In 'fi ven tos nos 

la importa ncia que UCien la o 


E.:;t;:C eia han derniostrado 
finht ~ormbnal parc impulsar procesas similares, 

a tra.-vos (le] irtorca.oii, cIa -2 e nr a -ili into las cualt!s los promotores con las 
confLttitldeS10 li~ior3 

cornLinidadpf; r 1t;a1 i 'n u cr. .:n r cl'aoui,, on el Pt Gyect DRI Salcedo y 

qU -	 ThtAi : CI t ctualniente, aireriodor de ocho 

ha sido tin traha~i11-..ai pit--a 0ca ui . 

6. 	 Este tipo de pi c,,Aca py~ itii,rUpi CT)oriso dec los promotores con la 
coanizacion v . .	 lit :l 17i 0j. icdisbiidlai, independioritemonto do 
su relacian Con el t;i:.tv riIlid! Provecto. !-. decir, ,e comienza a 
traba'lar par Vmifiicl lIi:o; tOlIa presion delpo; "control'" ejercido 

7. Ila pcrmitidc, una imlportante CChem 	 quo ha evitado la:CiOintorisciplinaiia 
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sectui iallZaC ICI. -IILIe 'Io tecnico fo )CIal 

8. 	 H-a factlitac 1,, Pat iCipaciOn ocianizai paii.i impulsar ia soiucion de otras 
iiOCesinaules :le .Vi ;v :ii ?no 


se esta tra baldn icoin'j ed ai;na p) a ble. elI 


-4cc~ 1, Casa colitnal v utlds en ]as cuales 
La de I eijo.
 

9~ Ha dinanuzadc, -w pio.':lc edl.Watjvr nwtio entre Jos tecnicos 
v Jos campesinats. 
,que trasciende 1, abiCa Liitieemrenc i of -Jg 

10. 	 Ha im;uu-Ladc, un pi oce;C iundir i . ap acitacidr: pecuaria de bavinas y ovifas, 
que sv r-edlli I 1)1a!, crnnicade, 

11. 	 Esta expeiierIC:J' ai dtiV. do paaid aelabaracian teurica del documento 
tretodoiogicc, tliaacaCion cimpitjna desarrallada par Ia SEDRI y el INOCA. 
(Marco ConceptuiI d,. Ia Capacitactoni Campesina). 

12. 	 Tratandoso funciarnntalrnene Capacitacian-le Una en la practica, ha intraducjdo 
nuevoai criteoo loreait ilizacicon dt2 materiales e insulmos. Creacian de un 
Fonido Comiunitaito Carni sincaraIs acIqnisiin de pius do cra 	e instrumental 
veteornarin-

I >Se :!Io Inito a ia folnitacion -el :ndc ccrnuntaroc camnpesino qua I3actualidaden 

llogan a veinte 
 fndos jue cnieiar: on :dferentes cornunidades para apoyar lineas 
Poductivas aqi iclas vr ecuai ias 

14. 	 Par ultimo, se ha dejan ollao n ;.'ifciv *sfuerzo para panef en practica una 
metadolagia de cpacitacmn (lue ionra Lin sentida de procesa, en clarat contraste 
can una capacitacion campesina qUP cumnple eventas aisladnos can paca margen para 
la participacian de los propios intei esados. 
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