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RESUMEN'DEL'lNR)RME; 

El proyecto (S&T/ED 931-1054) trata de encontrar un marco apropiado para "ins
titucionalizar" la Educacion No-Formal, per ejemplo~ identificat, ~ejorar, ca
nalizar y legalizar la educacion para los campesinos de manera apropiada a su 
fo~ de vida, trabajo y aspiraciones y para que ellos tomen parte activa, 
tanto en la ensenanza como en el aprendizaje y en las decisiones como en las 
reaociones~ A pesar de existir experiencia acumulaca sobre el desarrollo de 
metodos y tecnicas apropiadas en Educacion No-Formal, todavla no hay un modele 
inStitucional a nivel nacional. En realidad hasta la fecha se registra que 
han existido aparentemente contradicciones entre Educacion No-Formal e insti
tucionalizacion. 

En el Ecuador (un proyecto similar se esta ejecutando en Lesotho), el proyecto 
esta vinculado n la estrategia de Desarrollo Rural Integral del actual go
bierno~ una estrategia apoyada decididamente par A.I.D., que se adapta parti
cularmente al modelo propuesto de naturaleza multisectorial y multi-institu
cional de la "agencia de f'ervicio" como un modele para "institucionalizar" la 
Educacion No-Formal a traves de la formacion de una red nacional de institu
ciones pUblicas y privadas que estan involucradas en la capacitacion carnpesina/ 
no-~ormal y que utilizan metodos y tecnicas ya probadas eli ·/arios proyectos de 
A.I.D., incluyendo el conocido proyecto llevado a cabo en el Ecuador en 1972-
76~ Esta primera evaluacion resumida revisa el estado del proyecto desde el 
punto de vista de los insumos proporcionados par parte de A.I.D. y del GOE, 
rendimientos del proyecto y del desarrollo institucional, con atencion especial 
a los problemas relativos a la utilizacion del fondo crediticio para respaldar 
actividades/instituciones de capacitacion y fines escogidos orientados al de
sarrollo. 

La asistencia tecnica para el dise~o del proyecto fue proporcionada par S&T/ED, 
y el proyecto deberia considerarse parte del paquete del Convenio de Fondos No 
Reemb0lsables y de prestamo para Desarrollo Rural Integral paca apoyar el de
sarrollo rural en el Ecuador. Debido a que un gobierno civil fue establecido 
en el pais en 1979, muchas de las instituciones y programas en los cuales 
A.I~D~ esta colaborando, incluyendo el subsistema nacional DR! y el INCCA 
(Instituto Nacional de capacitacion Campesina) que es la agencia ejecutora de 
este proyecto, estuvieron en su etapa de formacion cuando este Oonvenio de 
Proyecto fue firmadu. Un corolario relevante de esta situacion fue la insis
tencia par parte de A.I.D. para que, antes del desembolso de fondos, el IN:'CA 

. fuera debidamente establecido dentro del r-tinisterio de Agricultura y Ganaderia, 
se creara un Consejo multi-institucional y multi-sectorial para el proyecto, y 
se definar. pollticas para la administracion del fondo crediticio. A pesar de 
que el Convenio de Fondos No Reembulsables fue firmado en agosto de 1980, las 
primeras dos condiciones no fueron cumplidas hasta septiembre de 19B1. Los 
desembolsos del proyecto empezaron en octubre y un tiempo adicional fue conce
dido para cumplir con 1a tercera condicioh. Todavla no se ha llegado a un 
arreglo satisfactorio para el uso de este fondo. 
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Basta la fecha solo el 20 porciento de la contribucion financiera de los $2.5 
millones ($2 millones para asistencia tecnica, vehiculos y desarrollo general 
del programa y $ 0.5 millon para el fonda crediticio) ha sido utilizado, prin
cipalmente debido a las demoras en la iniciacion del proyecto y a la falta de 
consolidacion institucional y actividades de asistencia en el campo por parte 
del INCCA. Se estan proporcionando cuatro asistentes tecnicos especialistas, 
un coordinador del proyecto y cinco coordinadores de campo; se han recibido 
cinco vehiculos, pero cuatro de elios liegaron solamente en los UltiIros 15 
dlas. 

Se han presentado serios problemas con respecto a la contribucion del GDE
-$0.925 millon: $500.000 en salarios, $250.000 en infraestructura y equipo de 
oficina, $100.000 en suministros para capacitacion y $75.000 en viaticos y 
transportee Aunque el monto g1.')bal proporcionado hasta la fecha parece ade
cuado, la realidad es que la contribucion del GDE esta encaminada a la opera
cion total del INCCA, sin especificarse el apoyo directo al proyecto y, re
cientemente el MAG ha rechazado el pago de viaticos y de transportee La con
tribucion a la proauccion de materiales esta muy por debajo de 10 que se es
peraba porque el nuevo equipo de imprenta del MAG se ha instalado recientemente 
y las personas asignadas a su manejo estan siendo recien entrenadas. El bajo 
nivel de los ingresos del GDE puede entenderse que en la practica las opera
dones del INCCA estan virtua.lmente limitadas a las areas del DR!, a las cua
les el proyecto esta orientado 0 que esos fondos del proyect~ estan realmente 
sustentando el It~ como una institucion. 

El problema mas serio ha consistido en que, a pesar de las preocupaciones ex
plicitas de A.I.D. relativas a la estabilidad y flexibilidad institucional, el 
~ hasta el momento de esta evaluacion ha dependido de la Division del De
sarrollo Campesino (dentro del MAG), situacion que limito su capacidad de de
sarrollo y casi paralize su trabajo en el campo. Desde los ultimos dos meses, 
INCCA oper~ con un director. encargado quien no con to ni con la libertad ni con 
la seguridad para desarrollar la institucion de acuerdo con los objetivos del 
proyecto. El proyecto, un programa especial del INOCA, igualmente tenia una 
ejecucion un tanto lenta. Talvez en un esfuerzo para compensar el desarrollo 
lento del INCCA, talvez por su pro~io celo profesionQl, SEDRI (la oficina na
donal del DR!) a veces ha tenido un papel preponderante e inoportuno para es
tablecer las actividades del INOCA. Afortunadamente, en la actualidad, la 
presion por parte de la SEDRI parece estar disminuyendo en reconocimiento a la 
actual situacion del INOCA. 

A pesar de su propOsito para desarrollar un programa dinamico e innovador para 
capacitacion campesina y para proporcionar las condiciones institucio~ales y 
de personal necesarias para alcanzar este propOsito, la mayoria del personal 
del INCCA fue asignada por la DOC sin considerar ninglin criterio especial y, 
hasta la fecha, la falta de entrenamiento en el trabajo para su propio perso
nal, labor que debieron ejecutar los asistentes tecnicos fir~nciados con fon
dos del proyecto, es la causa de las deficiencias institucionales del INXA 
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hasta la fecha. Sin embargo, la mayor parte de su tieJT¥?O ha sido dedicada a 
solucionar problemas institucionales. 

una consecuencia del limitado desarrollo del IOCCA es su incapacidad para es
tablecer relaciones productivas con otras instituciones pUblicas y privadas 
que estan involucradas en.capacitacion carnpesina; por ejemplo, la iniciacion 
de la ejecucion ne actividades para las cuales se dise~o el proyecto. Se han 
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
cripcion de un contrato con otra agencia ecuatoriana para realizar un inventa
rio de los recursos existentes para la capacitacion campesina, el cual no tuvo 
mucho exito. . 

Aunque el propOsito general del DR! demuestre que se este dando pasos decisi
vos en el trabajo de desarrollo rural y mientras el personal de campo del 
lNOCA este contribuyendo en fOLma definitiva al proceso, las exigencias son 
demasiadas y el apoyo de la Oficina del INCCA de Quito (:5 muy limitado. Una 
gran cantidad de tiempo de la oficina central del INCCA fue dedicado al desa
rrollo de un marco conceptual para capacitacion campesina y en difundir esta 
metodologia a nivel de campo. Aunque el documento escrito que contiene esta 
metodologia es atractivo y util a nivel profesional, es necesario un desarro
llo adicional antes de que pueda ser ejecutado efectivarnente en el campo. 

No obstante las limitaciones para la ejecucion del proyecto hasta la fecha, 
con el nombrarniento de un nuevo director, el cambio del status institucional 
del INCCA (fuera de la DOC), la instalacion del equipo de imprenta del ~G, la 
llegada de los vehiculos adquiridos a traves de A.I.O. y la sOlucion de algu
nos de los problemas mas urgentes de personal (todo esto dentro de los ultimos 
dos rneses y la rnayoria dentro de las ultimas dos semanas), parece existir una 
bue~3 probabilidad para que el proyecto logre un progreso en la realizacion de 
sus objetivos si no se presentaran carnbios intempestivos en la politica de de
sarrollo rural. 

rAS recomendaciones mas irrportantes hechas por el equipo de evaluacion incluyen 
la necesi.dad de restablecer y defiair las bases del proyecto entre los repre
sentantes del AIDM, AIO/Ecuador, MAG, I~ Y SEDRI Y desarrollar una re
programacion correspondiente a las actividades y gastos para una vida del pro
yecto que probablernente se extendera por 18 meses mas alla de la fecha de ter
minacion fijada para maya de 1984. 
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INE'ORl«ION' BASlCA 

SIS'l"EM\ tW:IONAL DE CAPACITACION 
RDRAL 

Pecha Convenio: 27 de agosto de 1980 

Fecha· primer desembolso: 28 de oct',ilire de 1981 

Fecha terminacion: 30 de mayo de 1984 

AID/Ecuador 
GDE: 

Financiamiento: $2.5 millones 
$ .925 'mi110nes 
$3.425 mi110nes 'IDl'AL: 

Entidad Ejecutora: I~stituto Nacional de Capacitacion campesina (INOCA) 

Objetivos: a) 

b) 

Apoyar a la ejecucion e institucionalizacion de 
un Sistema Nacional de Capacitacion Rural (SNCR) 
cuyo propOsito sera, racionalizar y optbnizar el 
uso de los recursos de que disponen las diversas 
instituciones estatales y particulares dedicadas 
a la capacitacion rural. Por 10 tanto, este 
proyecto desarrollara actividades pilotos dentro 
de la globalidad de capacitacion rural que eje
cutara la Agencia Ejecutora Nacional. 

Robustecer y mejorar los rnecanismos de colabora
cion entre las instituciones que ejecutan tareas 
de investigacion, extension y capacitacion a fin 
de mejorar los sistemas de adrninistracion y en
trega de servicios segUn las necesidades expre
sadas por las comunidades rurales. 
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c) Conseguir que las acciones de capacit.acion rural 
que se ejecuten tanto dentro de los Proyectos de 
Desarrollo Rural Integral, cuanto en los proyec
tos Sectoria1es, respon~an a la orientacion par
ticipativa que p1antea e1 Gobierno Naciona1. 

d) Dinamizar y faci1itar 1a entrega de servicios de 
Asistencia Tecnica a las comunidades por parte 
de las diferentes agencias invo1ucradas en los 
proyectos de Desarrollo Rural Integral y secto-
riales. . 

Beneficiarios: E1 proyecto secircunscribira basicamente a 
los proyectos de Desarrollo Rural Integral pu
diendo ampliar 1a cobertura a areas mas amp1ias 
dentro de las provincias donde tienen 1ugar di
chos proyecL.:Js. 

Areas de capaci tacion: 

Procesoy Metodologla: 

De acuerdo a necesidades expresadas por 
comunidades, pero se preven: 

- Capacitacio~ socio-organizativa. 
- Capacitacion agropecuaria. 
- Capacitacion empresarial. 
- Capacitacion basica. 

- Inventario de Recursos en Desarrollo 
Rural. 

- Cooperacion tecnica a prograrras 
pUb1icos y privados. 

- Satisfaccion de demandas de capacita
cion de comunidades. 

- Metodo1ogia de Investigacion/Accion 
y participacion comunitaria. 
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INDlCE· DE· ABREVIATORAS 

Agencia para el Desarrollo Interr.acional
Oficina de Washington 
Mision de AID en el Ecuador 
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Central Ecuatoriano de Servicios Agricolas 
Desarrollo Rural Integral 
Division de Desarrollo Campesino 
Fondo de Asistencia para la Capacitacion Rural 
Gobierno del Ecuador 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonizac ion 
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 
Instituto de Cooperativas Ecuatorianas 
Instituto Ecuatoriano para el Desarrollo Social 
Instituto Nacional de Capacitacion Campesina 
Instituto Nacional de Inve~tigacion Agropecuaria 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Educacion 
Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario 
Sistema Nacional de Capacitacion Rural! 
Sistema Nacional de Capacitacion campesina 
Oficina de Ciencia y Tecnologiq/Educacion 
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INroRME DE· EVALOACION 

5ISTElt1A . NAClOOAL DE' CAPACITACION RURAL 

INTRODOXICN 

Este informe de eva1uacion representa 10 que se pudo hacer en un corto periodo 
(16 dlas) , de observacion y ana1isis de ~a evo1ucion y progreso a1canzado por 
Proyecto AID/GDE 931-1054 "Sistema Naciona1 de Capacitacion Rural." 

E1 equipo de eva1uacion externo compuesto por Christine Krueger y Leone1 Val
divia fue rec1utado por 1a Oficina de Educacion de AID~~ashington (S&T/ED) y 
contratado p.:>r 1a Mision de AID/Ecuador. A sugerencia del Instituto Nacional 
de capacitacion Campesina, agencia ejecutora del proyecto, Martha Paredes fue 
integrada a1 equipo como representante naciona1. 

E1 Plan de Trabajo asignado a1 equipo de eva1uacion por AIDIW y AlDIE inc1uyo 
una 1ista de diversos elementos que se resumen en los siguientes puntos: 

1. Revision de progreso del proyecto en re1aci6n a sus objetivos inc1u
yendo los aportes de AlD, GOE Y los logros a1canzados por INOCA a ni
vel central y de c~T.pO. 

2. Ana1isis del desarrollo instituciona1 del INCCA y sus re1aciones 
intra e interinstituciona1es. 

3~ Ana1isis de los mecanismos de administracion y uti1izacion del Fondo 
de Asi.stencia para 1a C3pacitacion Rural. 

4. Ana1isis del modelo INCCA en ter.minos de su ap1icabi1idad en otros 
paises en vias de desarrollo. 

E1 informe presenta una discusion deta11ada de los pr iIneros tres puntos. En 
cuanto a1 punto cuarto e1 eguipo de eva1uacion considero que, debido a que e1 
SI~ aun esta en una etapa de arranque en su desarrollo institucional y que su 
mode10 programatico aun esta en estado de formacion, seria prewaturo analizar 
su aplicabi1idad a otros paises. El equipo de eva1uacion consicera que INOCA 
esta desarrollando una conceptua1izacion y una metodo1ogia de capacitacion ru
ral innovativa que bien en un futuro cercano podria servir de mode10 a otros 
palses pero que aUn no es adecuado para proponerlo. 

La metodologia empleada para la evaluacion consistio de entrevistas con diver
sos funcionarios del sector publico y privado relacionado con INCCA, entrevis-

- tas individuales con practicamente toao e1 personal del INOCA y discusiones 
individual~s y de grupo con jefes de departamento del Instituto. Ademas se 
rea1izaron visitas a dos areas de proyectos de Desarrollo Rural Integral donde 
actua e1 INOCA, ambas en 1a Sierra Sur del Ecuador. Lamentablemente debido a 
un Paro Naciona1 de tres dias no fue posible visitar las areas de proyecto en 
las· Costa. En las visitas de campo se entrevist6 a varios funcionarios de los 
proyectos, se participO en actividaa~s en comunidades y se dia1ogo con lider~s 
y miembros de comunidades campesinas. 

5i bien no fue posib1e conocer toaos las acciones y actividades del It~ ni 
profundizar sobre algunos puntos como se hubiera querido, pensamos que la co-
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bertura lograda ha permitido hacer un informe acertado~ Tanto INCCA como e1 
equipo vieron siempre esta eva1uacion como un proceso de aprendizaje y en 
ningUn momento ceso e1 di.ci1ogo y 1a cooperacion mutua en lograr los fines de 
1a eva1uacion, v. gr., mejorar e1 desarrollo del prQ¥ecto para beneficia de 
los campesinos del Ecuador. 
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CDNTRIBOCIONES AL PROYEX:'ID Y I.OGOOS DEL IOCCA 

Esta seccion tiene por objeto analizar ~i progreso alcanzado·en la ejecucion 
del proyecto 931-1054, Sistema Nacional de capacitacion Rural, desde su apro
bacion en agosto de 1980 hasta el roes de marzo de 1983. Este periodo de tra
bajo se analiza bajo tres perspectivas: 

1. Contribucion de AID. 

2. Contribucion del GDE. 

3. los logros de INCCA. 

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

La contribucion del gobierno de los Estados Unidos al desarrollo rural del 
Ecuador es de larga trayectoria remontandose a los proyectos de investigacion 
agricola de 1942. Los aport'~s del gobierno de los Estados Unidos cobraron 
gran tmpulso en 1979 con la asuncion al poder del actual Gobierno Constitucio
nal del Ecuador. SOlo bajo el rubro Desarrollo Rural el aporte de AID es el 
siguiente: 

Fondos No Reembolsables 
Prestamos Blandos 

US$l1. 6 millones 
US$29.3 millones 
U5$32.9 millones 

Esta cifra refleja solo una parte del apoyo total de AID al desarrollo rural 
del Ecuador. En su informe anual 1982, la Secretaria de Desarrollo Rural 
Integral (SEDRI) reconoce la envergadura de los aportes de AID: 

"Durante el a~ 1982 se ha puesto en vigor los siguientes convenios 
con AID: el PrestaJID 518-T-038 para los proyectos Q..Iimiag-Penipe, 
Salcedo y Jipijapa; el de Fondos No Reembolsables 518-0012 para apo
yar el Programa DRI; el Convenio de Prestamo AID-518-U-040 y de Fon
dos No Reembolsables 518-0015 pa:a el Desarrollo del Sistema de Ser
vicio de Salud Rural Integral, manejado a traves del Ministerio de 
Salud y el lEDS; el Convenio de Tecnologia Rural, manejado.a traves 
del CDNACYT y del INlAP; el Convenio de Fendos No Reembolsables AID-
931-1054 para el Sistema Nacicnal de capacitacion Rural, manejado 
entre la SEDRI y el lNOCA; el Convenio de Cr€dito Externo AID-5l8-W-
039'y de Fondos No Reembolsables AID-518-0029 para la creacion de 
Fuentes Alternativa3 de Energia, manejado a traves del Instituto Na
cional de Energ ia (lNE)." 

Es dentro de este contexto de cooperacion de AID al desarrollo rural que se 
insecta el Proyecto 931-1054 Sistema Nacional de capacitacion Rural que es ob
jeto de este informe de evaluacion. Estrechamente vinculado a este proyecto 
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esta el Proyecto de Desarrollo Rural Integral (518-0012 y S18-T-038), que pro-. 
porciona fondos reembolsables y no reembolsables para el funcionamiento del 
programa de desarrollo rural integral incluyendo apoyo institucional a la 
Secretaria de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) y a tres areas DRI en ~alcedo, 
QUimiag-Penipe y Jipijapa. 

La Mision de AID en Ecuador jugo un papel principal en la conceptualizacion y 
desarrollo del programa de desarrollo rural integral. En efecto, la AID 
aprobO fondos para DRI antes de la creacion de la Secretaria de Desarrollo Ru
ral por 10 que dio el impulso al establecimiento de SEDRI y de las areas DRI 
al hacerlas pre-connicion para el cesernbolso de fondos. Los fondos de AID se 
entregaron en un paquete de tres proyectos negociados paralelam8nte, los dos 
ya mencionados para SEDRI, SNCR Y el Proyecto de Transferencia de Tecnologia 
Rural (Titulo XII). Mientras dos de estos proyectos apoyan investlgacion, in
fraestructura rULal, creditos para inversion y produccion, comercializacion y 
otras intervenciones, el proyecto 931-1054 financia el establecimiento de Sis
tema Nacional de Capacitacion Rural a traves de la consolidacion institucional 
del Instituto ~acional de capacitacion Carnpesina (INCCA). 

'fanto AID/Vlashington corro AJ')/ECuador asignan a IOCCA un rol crucial. AID/ 
Washington ve a IOCCA como 1.1a posibilidad de implementar el concepto de una 
"agencia de servicio" que coord ina y apoya tecnicamente los diversos programas 
de Educacion No-FOrmal rural. Este interes lleva a la Oficina de Educacion de 
AID/Washington (S&T/ED), a financiar el INCCA en Ecuador y paralelamente el 
desarrollo de una "agencia de servicio" (LDTC) en Lesotho, Sud Africa. 

Por su parte AID-Ecuador ve al INCCA corro un componente complementario indis
pensable en el programa ORI. A primera vista pareciera ser que las percepcio
nes de AID/Washington y AID/Ecuador sobre el INCCA fueran diferentes pero otra 
mirada hace evidente que ambas visiones pueden ser complementarias. En termi
nos concretos, Ecuador pcovee de un contexte adecuado a la implementacion del 
concepto de "agencia de servicio" de E'ducacion No-FOrmal rural. Este contexto 
esta dado par las e~riencias anterio.-es en Educacion No-Formal (con apoyo de 
AID) en Ecuador, la existencia de una variedad de agencias y recursos de Edu
cacion No-Formal y la emergencia de un programa integral de desarrollo rural 
que exigia de un fuerte componente de capacitacion campesina. 

Tanto AID/Washington corro AID/Ecuador han proparcionado insumos tecnicos y fi
nancieros para el diseno, iniciacion y consolidaciondel lNOCA. Esto incluye 
asistencia en la fOLmulacion de los diversos documentos en preparacion a la 
firma del Convenio y aprobacion de fondos en agosto de 1980. Luego de la 
firma del Convenio y aprobacion de los fondos pasO mas de un a~o antes del de
sembolso inicial de fondos en octubre de 1981. Este fue un periodo de inten
sas negociaciones para conseguir la localizacion del INCCA dentro de la es
tructura del Gobierno del Ecuador; nombramiento de su director y asignacion de 
personal; preparacion de un programa de trabajo, presupuesto y adquisicion de 
equipos y vehiculos. Ademas hubieron derroras considerables en la instalacion 
de la SEDRI, la firma del Convenio de colaboracion entre SEDRI y MAG Y la 
puesta en marcha de proyectos ORI. La AID debio jugar un papel de catalizador 
en la consecucion de todos estos arreglos institucionales a traves de 
discusiones con diversos niveles del GDE. 

http:anterio.es
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AID/Ecuador ha enviado, hasta la fecha de este informe, once (11) Cartas de 
Implementacion. La mayoria de estas Cartas se refieren al cumplimiento de 
condiciones previas al desembolso de fondos estipuladas en el Convenio que el 
Ministerio de Agricultura debia realizar. A traves de estas Cartas se observa 
que AID repetidamente acepto prorrogas considerables de tiempo para el cumpli
miento de dichas condiciones. SegUn el texto del Convenio, la fecha de termi
nacion para el cumplimiento de condiciones previas fue de 120 dias (4 ffieses). 
En la practica todas las condiciones solo fucron cumplidas al cabo de 14 meses. 

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 Implementacion No. 3 da per aceptada per parte de 
AID la condicion 4.2C, referente al establecimiento de un Consejo Asesor de 
Capacitacion Rural. En realidad a pesar que este pudo haberse constituido en 
el papel no 10 hizo en la practica. A la fecha de esta evaluacion, el consejo 
asesor no existe ni funciona. 

El segundo problema se refiere al estab1ecimiento del Fondo de Asistencia para 
La Capacitacion Rural (FACR), el que despues de casi un ana de prorrogas se 
establece en base a un Convenio "cuatriparti to" entre el M..n.G, SEDRI, Banco Na
cional de Fomento y un agencia privada (CESA). La AID manifesto su preocupa
cion por 1a escasa participacion de INCCA en el manejo del FACR. Aun no hay 
evidencia de una satisfactoria respuesta a esta inquietud a pesar que AID, en 
Carta de Im9lementacion No. 10, dio per cUffi?lida las condiciones referentes a 
este fondo. El problema del FACR se analiza en mas detalles en la seccion III 
de este informe. 

Los apertes de AID/Washington incluyen no solo el financiamiento del proyecto 
sino asistencia tecnica en la formulacion y puesta en marcha del proyecto. 
Los fondos para financiar el proyecto proceden.de la Oficina Ce~tral de Educa
cion (S&T/ID) de AID a traves de un prograrna piloto de sistematizacion de la 
Educacion No-Formal del cual un caso spo desarrollaria en Ecuador y otro en 
Lesotho. ~ asistencia tecnica fue entregada principa1mente per el jefe de 
Educacion No-Formal de S&T/ED en cuatro visitas a Ecuador y en contacto postal 
y telefonico desde Washington. Existe un claro reconocimiento de la Lmportan
cia de los aportes tecnicos de S&T/ED per parte del personal del INCCA. Cabe 
hacer notar que este mismo funcionario de AID~~ashington trabajo en el desa
rrollo del proyecto de Ectucacion No-Formal en Ecuador a pr incipios de la de
cada de 1970. En la docurnentacicn disponib1e a la mision de eva1uacion no hay 
evidencia de aportes tecnicos per parte de la Oficina Latino2mericana u otras 
oficinas de AID~ashington. 

Un grcu: desafio, como a9untaramos antes, es la conciliacion de la concepcion y 
expecta~ivas de este proyecto per parte de AID~ashington y de AID/Ecuador y 
del misrro IOCCA. Aun persiste una distancia consideraLJe entre e1 conceptu de 
"agencia de servicios" de Educaci6n No-Formal de la S&T/ED y la realidad de 
INCCA corro instrumento del desarrollo rural del Ecuador. Este tema se toea 
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
sible pero que ello requeriria de una aclaraci6n basica y un dialogo constante 
y con activo intercarrbio de informacion entre todas las partes interesadas. 
SOlo as! se lograra un seguL~iento apropiado del proyecto que satisface a las 
diversas agencias, sin dejar de lado los princi?ale~ bcr.eficlarios de pro
yecto: los campe~i~os mas pobres del pai~. De nuestras observdcicnes nos pa
rece que, a medida que el proyecto evoluciona y ~e desarrolla, rN-."'CA ira pau
latina.~nte torr.ando la forma de una "agencia de servicios" para la FJj~cacion 
No-Fomal rural en Ecuador. 

En cuanto a los d~se:rbolsos financier03 para ~l proyecto ~r parte de la AID, 
estes sufrieron 105 retrasos ya rr~nci0nacos y explicados. El pr~~r anticipo 
de pago ee ADD al proyecto se ef~tu6 el 28 de oct~bre je 1981 por el ~~iva
lente en s~cres de poco ~s de 74.0CO dolares. nntre el prL~ro y seg~o an
ticipo hubo un lapso considerable, en e!ecto el segundo plCJO !>010 !>e hlZO en 
j~io de 1982 y f~e por el equivalente en sucres de casi 97.000 dOlares. Este 
lapso ir~ica una !entit~d por parte ~~ I~LA en gastar fo~dos, debido a lcs 
prcbl~~s de inicia\.icn y estructurdcion ee la institucion. jesde el tercer 
antici?O en r~ovie:':"bre de 19d2, los dese.'T'..')01sos y util izacicn Je fondos han 
venido nor~liz.:indose ?aulatir~nte a :oc.-dida que los funclcn·u ios de I~ 
adquirian experiercia ~n control de gastos y en el c~~li~iento de normas de 
AID. 

Hasta la fccha de esta evaluacion I~ solo ha utilizado 440.000 dolares, es 
decir una q~inta ?arte del pre!>~?~esto total, c~ando solo resta un af.o y dos 
meses de vida del ?r~yecto. Esto se debio pri~ipa~2nte a de~ras en el co
mienzo de la ejecucicn del p~oyecto. En la practica este solo lleva un ar.o y 
tres ~~s~s de vlda activa. Tar.bi~~ la constante devaluacion eel sucre con 
respecto al dolar hace mas lento el cons~ de dolares, la q~e la r.~yor parte 
de los pagos se hace en moneda nacional. Por 10 tanto 5~ra necesarlo to~~r 
deter..lin.1:: iones sobre: 1) extens ion de la v ida de 1 proyecto, y 2) intens i
ficacion de activldadcs progr~T~ticas particula~nte a nivel de campo. ~ la 
seoci6n sebre recomenLaciones se tratara este asunto. 

En CJanto a equi~~iento, AID ayudO en la adquisicion de cinco vehiculos--un 
General ~~tors Su~rban y c~atro :eeps/Chero~ee ~elo 1982. El tramite de 
aduanas ~1ra los Cher~kee tuvo una considerable demora desde dicierrbre 1ge2 
hasta fines de ~1rzo 1983. A la fecha se encuentran en Quito a disposicion 
del I~. 

2. La Contribucion del l~bierno del Ecuador (GDE) 

El convenio entre AID y mE de agosto 1980 est.ablece que: "a) El CNE (Orga
nismo Nacional Ejec~tor) acuerda proveer los fondos adicionales a la Contribu
cion de la AUD y todos 105 otr05 recur50s requeridos para llevar a cabo el 
proyecto en una (ore,.) efect iv.1 y oportuna. b) Los recursos proporcior.ados 
por el C*~ pura el proyecto no 5eran inferiores al equivalente de 05$925.000 
inc1uyenno los costos que se establecen "en espccies", " 
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En el acapite sobre presupuesto del GOE ~a el Proyecto se establecen los si-
guientes rubros: . 

Personal 
Equipos, oficinas, infra
estructurC4 
Materiales de capaci ta
cion 
Transportes y Viaticos 
TOtal 

Recursos Financieros 

U5$500.000 

U5$250.000 

U5$lOO.OOO 
US$ 75.000 
U5$925.000 

El Director Financiero del MAG informO a la mision de evaluacion que el INOCA, 
~ traves de la Division de Desarrollo Cdrnpesino, ha recibido y utilizado las 
siguientes cifras: 

Mo 1981 
Mo 1982 
TOtal 

6.30 millones de sucres 
7.99 millones de sucres 

14.29 millones de sucres 

El calculo del monto en dolares de 10 que ha aportado el GOE depender a de la 
tasa de cambia que se utilice. Si la AID acepta el cambio oficial de 33 su
cres por dolar que fue efectivo hasta marzo de 1983, la contribucion del GOE 
hasta diciembre de 1982 habria sido de 433.030 delares. Para el afto 1983, el 
Director de Finanzas informO de una asignacien para INOCA de 8.28 millones de 
sucres 10 que al cambio oficial actual de 42 sucres por delar, equivaldrian a 
197.143 dolares. Per 10 tanto la contribucion del GOE al INOCA a la fecha de 
esta evaluacien estaria por sabre el 50% de ,10 dispuesto en el Convenio. 

AID y el GOE deber an llegar a un acuerdo sabre la tasa de cambio a usar para 
calcular la contrapartida nacional al proyecto. La AID usa la tasa de cambio 
libre, la que al momento de esta evaluacion fluctua alrededor de los 80 sucres 
por delar. Si esta misma tasa se usara en el calculo de la contrapartida, 
esta alcanzaria al momenta a un 25 a 30 por ciento de 10 convenido. Esta ul
tima estimacien nos pareceria mas real en terminos de la situacien cambiaria y 
el valor adquisitivo de la moneda nacional. 

Quizas la observacien mas crucial sobre la contrapartida GOE es que en las ci
fras mencionadas arriba aunque estan en la orden de 10 que el GOE acorde poner 
para fines del proyecto SNCR, en realldad viene a representar su aporte para 
el INOCA. Entonces para calcular la contribucien real del GOE al proyecto 
habria que descontar de esas cifras los montos que se dediquen a otras acti-
vidades. . 

La Contraloria General de la Nacion ya ha realizado una auditoria al I~ en 
el mes de diciembre de 1982 pero aUn no se ha presentado el informe final y 
este esta pendiente al nombramiento del nuevo jefe de esa oficina. Mientras 
tanto INCCA ha pedido que la persona que realize la auditoria prepare un re
~umen sobre los puntos principales de ella para ~Je puedan empezar a traba
Jarlos. 
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Personal 

El principal aporte del MAG al INCCA corresponde al rubro personal. Al IOO

mento de esta evaluacion el INCCA cuenta con una planta de personal en Quito 
de 34 funcionarios. De estos, 29 reciben remuneracion del MAG y 5 han sido 
contratados con fondos del convenio AID/GDE. Ademas los cinco coordinadores 
de capacitacion en las areas DRI reciben sus remuneraciones de fondos del Con
venio. De los 29 funcionarios pagados por el MAG, 21 son antiguos funciona
rios del Ministerio que fueron incorporados al INCCA a partir de su creacion 
como seccion de la Division de Desarrollo Campesino. Aqui conviene citar el 
decreto normativo de funcionamiento de.INCCA de agosto de 1980. 

"Art. 40. El Director General de Desarrollo campesino queda 
autorizado para que proceda a reubicar al personal del Ministe
rio de Agricultura y Ganaderia, que actualmente se encuentra 
vinculado a tareas de capac~tacion de acuerdo a los requeri
mientos especifkos del Insituto." 

Por 10 tanto, no todos estos funcionarios deben ser considerados como la con
trapartida del GDE estipulada en el conveniG. Este punto necesitara ser acla
rado a la satisfaccion de las partes involucradas en el proyecto. Es necesa
rio recordar que el convenio esta dirigido al establecirniento del s~rt y es
tipula que se tratara de mantener un nu.mero mas bien pequei'\o de personal. Mas 
concretamente el Convenio establece como el oersonal previsto para la of i
cina central del SNCR un nlirnero de 11 funcio~arios: 7 tecnicos y 4 de apoyo. 
Sienco que el I~~ tiene una planta central de 34 funcionarios sera necesario 
definir cuantos de estos pueden considerarse como contrapartida real del GDE 
en el cumplimiento del Convenio. 

En esta seccion solo nos interesa plantear el problema de definicion de insu
mas d'1l GDE. En la seccion referente al desarrolJ.o institucional del INCCA 
nos referimcs al punto todavia mas crucial de los efectos que la asignacion de 
personal MAG en su co,solidacion. La interrog~lte que se nos plantea es si el 
INCCA heredo del ~~G un buen nUmero de recursos 0, en realidad, un innecesario 
peso institucional. 

Es reconocido en diversos circulos del Ecuador qu~ el MAG es particularrnente 
pesado institucionlmente y sus funcionarios ganan bajos sueldos e.g. un Pro
motor Social 4, con titulo universitario, gana 9.500 sucres (200 dolares) men
suales. Al analizar la contrapartida del GDE al proyecto habria que consi
derar los problen~s de administracion que causan el heredar un alto nwnero de 
personal mal pagado y que, en rnuchos casos, necesitan trabajar en otros luga
res para complementar su renta. El problema se agudiza aun mas si se cons i
dera que el personal pagado con fondos del convenio recibe salarios mucho mas 
altos 10 que inevitablemente afecta las relaciones interpersonales de los fun
cionarios. 

Eguipos, oficinas, infraestructura , 

El MAG se compromete en el Convenio a aoortar equipos, oficinas e infraestruc
tura al SNCR por 01 ~alor de 250.000 doiares. Es dificil evaluar, .cuanto de 
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esta contrapartida ofrecida ha si~o entregada al proyecto. Nuevamente nos en
frentamos al problema de distinguir entre 10 que es aporte al INCCA en general 
como organisrno del MAG y 10 que es aporte de contrapartida al proyecto. 

AUn teniendo en cuenta esta limitacion, poderr~s apreciar el grado de curnpli
miento por parte del GDE de los aportes ofrecidos a traves de una descripcion 
de 10 que el INCCA dispone para su funciona~iento. El INOCA dispone de cuatro 
(4) oficinas de trabajo, una 3ala de conferen~ias compartida con la DiviSion 

de Desarrollo Campesino y una bodega. Esta planificado ya que el Departamento 
de Comunicaciones pasa al sexto piso (INCCA ahora se encuentra en el septimo 
piso del MAG). Con este traspaso 10 que ahora es la bodega se va a instalar 
en el lugar del actual Departamento de Comunicaciones, que siendv mas amplio 
permit ira la instalacion del equipo de mL~6grafo que ha sido encajonado sin 
usar en la bodega actual. La que ahora es la bodega se va a convertir en la 
oficina del director de INCCA dejado que su oficina actual quedara libre para 
el Coordinador y el Asesor principal del proyecto SNCR. 

Existe un evidente congesti0:amiento de personal en las oficinas particular
mente en la que funcionan los departumentos de Investigacion y de programacion 
con un total de 15 funcionarios. £ste congestionamiento dificulta el trabajo 
concentrado y libre de distracciones que requi~ren las funciones de la mayoria 
de los profesionales del Instituto. Un problema serio 10 constituye la es
sez de telefonos. El INCCA dispone solo de dos lineas con salida para fuera 
del edificio. Esto es insufici8nte para el nlimero de profesionales y, sobre
todo, por la naturaleza del trabajo que requiere constante comuniGacion con 
otras agencias y con las areas de trabajo de campo. Es DmperRtivo que el MAG 
asigne mas lineas telefonicas para uso del Instituto. Este problema Da sido 
fuente de frustracion por mucho tiempo y habria que agilitar tramites para 
solucionarlo. 

El mobiliario minima (escritorios y sillas) parece habet sido provisto en 
forma suficiente por el MAG y al momento de esta evaluacion se ve en buen es
tado. Sin embargo, el congestionamiento de las oficinas limita su utilidad. 
Hay una evidente escasez de mobiliario para archivo y estanteria para libros. 
A medida que INCCA desarrolla materiales, produce documentos, y adquiere li
bros se hara necesario mayor mobiliario para su almacenamiento, 10 que se su
pone sera previsto para la bodega ampliada. Ademas existe una evidente nece
sidad de una lnaquina fotocopiadora para usa exclu~ivo de INOCA. 

Materiales y Suministros de Capacitacion 

Una contribucion importante sue se esperaba del MAG era en la produccion de 
material informativo y educativo. El MAG cuenta con un centro de impresion y 
producci6n audio-visual el cual se suponia produciria la mayor parte del mate
rial reguerido par el INCCA. Sin embargo, personal del Instituto informo que 
se han visto en necesidad de contratar servicios de particulares debido a la 
dcmora de entrega de matcriales por parte de los talleres del MAG. 

En entrevista con el Subsecretario General del MAG, esta mis;on de evaluacion 
fue informada de la reciente llegada de rnodernos equipos de umpresion y pro-
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duccion audio-visual. Estos equipos se pondrian a la disposicion del INCCA y 
se le dar ia acceso prioritario a el10s. Las palabras exactC\s del 5ubsecreta· 
rio fueron que "e1 80% de 1a capacidad de operacion de estos ta11eres estadan 
d~icados a1 INCCA". En vista de las experiencias anteriores, ser ia util que 
el Director del Instituto pidiera e1 envio de un melOOrandwn a1 CENO:Yl'AP (Cen
tro de Comunkacion Tecnico Agropecuario), estipu1ando 1a prioridad que debe 
darsele a1 I~CCA en e1 uso de sus servicios. 

La mision de evaluacion visito los ta11eres d~ CENCOTAP en e1 subsue10 del 
edificio del MAG. Estos ta11eres disponen de equipos para 1a impresion de 
cua1quier tipo de pub1icacjon. CENCOTAP cuenta con un personal de 15 funcio
narios que incluyen redactores, impresores, diagramadores" dibujantes, foo6-
grafos y person31 de upoyo. E1 personal considera que CENOOTAP esta siendo 
5ub-utilizado y expresaron su disposicion a responder a peticiones del INCCA. 
Tambien las maquinas nuevas de impresion y fotomecanica estan instaladas fa1-
tando e1 adiestramientQ del personal para comenzar su uso. Este adiestra
miento esta ya contratajo con una empresa comercia1 y comenzaria en e1 mes de 
abril. 

Es evidente que CENOOTAP cstaria en condiciones de suplir la mayor parte de 
las r.ecesidad~s de impresion del INCCA. Para esto sera necesario forma1izar 
convenios de colaboracion y, sobretodo, mantener un buen nive1 de comunicacion 
y cooperacion e~r.re a7k~s partes. Como se dijo anteriormente, esta vincula
cion ya cuenta con la aprobacion de las a1tas autoridades del Ministedo, 10 
que rest~ria seria e1 forma1izar y agilitar esta relacion. E1 INOCA debera 
tomar la iniciativa en lograr este fin. 

Tr~~sportes--y- Viaticos 

S~~un e1 Convenio, los gastos de transporte y ',iaticos deberan ser parte de la 
contribucion de contrapartida del GOE y $75.000 fueron asignados para este 
propOsito. 

U1 Division de Oes~rrollo Car,-pesino dispuso durante el primer ano de ejecucion 
del Convenio de 6 vehiculos para ser usados por todos los departamentos inclu
yendo e1 INCCA. Esto signHic6 que I~CA tuvo dificultades de tl'ansporte du
rante e1 periodo de su iniciacion hasta la llegada de vehiculos comprados con 
foncos del Convenio en febL'ero y marzo de 1983. En la entrevista con el Sub
secreta rio General del MAG, esta mision (ue informada que " ••• se entrcga
rian a INCCA 2 jccpG nuevos para l~ sede centr~l y un vehiculo para cada pro
yecto DR! donde cste trabaj<:lndo". 5i lNOCA l.ogra e1 cumpliniento de cste 
ofrecimiento, sus necesidades de trunsporte estarian pract.i,camcnte cubiertas. 

Durante los primcros ocho me~e5 de funcionamiento de} ~royecto, no hubo mayo
res prcblcm~s con pago de viaticos para trabajos de campo, salvo dcmoras buro
craticas en la ddministracion financiera de la DOC. Posteriormente la conse
Olcion de Ific:lticf)s Ge toroo paulatinumente m5s dificil hasta llcgar al cese 
total de pagos. Luego de un pcriodo de casi tres meses sin viajar a1 campo, 
el INCCA debio L'.:!curdr a AID en buscu de un mecanisme que permitiera utilizar 
fondos del Gonvenio pura pug~r I/i~ticos y otros 9ustos de viaje. Sin embargo, 
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esto tropezaba con la estipulacion del Convenio, antes mencionada, sobre la 
responsabilidad del GOE por el pago de, este tipo de gastos. 

La sOlucion fue recientemente encontrada en la lltilizacion de fondos de via
ticos asignadas en los contratos del personal pagado con fondos del Convenio. 
El memorando ROO-B3-1IS del 7 de marzo de 19B3 declara que: 

. "En conversaciones con USAID/Ecuador, INCCA y el Dr. J. Hoxeng, 
Jefe del Proyecto en AID/Washington, se llego a un acuerdo en 
que los viaticos y otros gastos de viaje deber ian ser eleg:i.bles 
para financiamiento del proyecto, pero solamente cuando estes 
costos sean incurridos por el personal de INCCA, t~abajando 
directamente en actividades del proyecto dentro de los DRI". 

Nos parece necesario advertir que esta solucion, aunque practica para los 
efectos del proyecto SNCR, no puede ser considerada como la respue~ta total al 
problema de gastos de transporte y viatico del INCCA. Esto nos trae al pro
blema considerado en otras secciones de este infoLme, de definir cuantos de 
los 34 funcionarios de la planta central del I~KX:A pueden ser considerados 
como personal "trabajando directamente en actividades del proyecto". El Jefe 
Administrativo-Financiero de INCCA debera prestar la atencion necesaria para 
cerciorarse que los gastos autorizados sean los incurridos en actividades del 
proyecto. 

Lo anterior cobra mayor validez en este momento cuando el INCCA esta asumiendo 
una serie de responsabilidades mas alIa del convenio. Ejernplo de estas nuevas 
responsabilidades son: atencion a los Proyectos de Desarrollo Comunitario 
(FOes); capacitacion tecnica a funcionarios'del MP.G y responsabilidad por los 
centros de capacitacion del MAG. Esto implica para AID la necesidad de un 
cercano seguimiento del control financiero, como asimismo, del desarrollo pro
gra.mat,ico del INCCA. 

3. pogros del INOCA 

En esta parte se considera la contribucion del INCCA al desarrollo del pro
yecto SNrn. 

Los legros del INCCA 10 analizaremos en el siguiente orden: 

3.1 Desarrollo de un marco conceptual para la capacitacion campesina no-formal. 

3.2 "Inventario Nacionul de Recur~os institucionales para la capacitacion c~ 
pesina no-formal". 

3. J I-1 accion del IOCCA t;entral y en las UEPs. 

Debemos p~rtir del hecho de que en el pais se tiene una informacion muy par
cial sobre los programus de Educacion No-Formal que se desarrollan fuera del 
Ambito del Ministerio de Educacion y por 10 tanto, de las instancias educati
vas normaleo. Sc desconoce 5U nUmero exacto, y poco se sabe acerca de las 
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concepciones de la Elducacion NO-Formal, rnetodos, programas, materiales didac
ticos que ernplean, etc. 

Tampoco se conoce el verdadero alcance de los programas de capacitacion campe
sina en el pais, 10 que ha impedido a los planificadores sistematizar estos 
programas y dirigirlos a las areas que mas requieren de ellos. 

Hasta hoy los programas de Educacion No-Formal se han realizado patrocinados 
por entidades privadas y religiosas de orden nacional e internacional, preten
diendo en su rnayoria satisfacer necesicades de aprendizaje inrnediato como al
fabetizacion, artesanias, etc., pero n0 constituyen de ninguna manera un cuer
po, organizado que proporcione una capacitacion campesina integral en fonna 
sistematizada. 

En su mayor parte se limitan a realizar un tipo de trabajo por un tiempo de
terminado y se retiran desapareciendo a veces con ellos las organizaciones 
campesinas y las actividades 0 acciones por elIas emprendidas. 

3.1 Marco Conceptual 

El Marco Conceptual constituye una propuesta metodolagica para los trabajos de 
desarrollo rural integral que se efectua en los UEPs, bajo la coordinacion de 
~n capacitador dependiente del INCCA. El doc~'nto consta de tres secciones. 

En la primera parte se hace un anaIisis del tipo de educacion que tradicional
mente han venido recibiendo los carnpesinos en el pais. Hace un analisis con
ceptual de 10 que deberia ser la capacitacion campesina de acuerdo a una ubi
cacion objetiva de la misrna, en el contexte educativo general, identificando 
la necesidad de plantear un nuevo enfoque a implementarse en las acciones ca
pacitadoras que se propone empref!der el INCCA. 

La segunda parte identifica los elementos oonceptuales que Ie sirven de funda
mento para plantear un nuevo modelo de capacitacion carnpesina al INCCA. En 
efecto, parte de los conceptos oosicos de la Educacion No-Formal para llegar a 
establecer un concepto de capacitacion campesina donde la perspectiva de su 
ubicacion en el conjunto del aecionar educativo general, tiene intima relacion 
con el trabajo campesino, que es el que determina los propOsitos y funciones 
que debe cumplir 1a capacitacion campesina. La propuesta de este ejemplo 
educativo se inspira en los sistemas educativos tendencialmente abiertos, cu
yes principios en este modele (INCCA), atraviesan la actividad capacitadora. 

La tercera parte contiene lineamientos metodolegicos de la capacitacion cuyo 
elemento central es Ia accion generadora que debe ser indispensablemente in
corporada en el nuevo enfoque de capucitacion campesina. La aecion generadora 
debe ser seleccionada segUn indicadores que muestran su vision hacia la in
fluencia que ella va a tener en el desarrollo de la vida del campesino. La 
capacitacicn campesina se dinamiza a traves de la UEP en los grupos campesi
nos, bajo el supuesto de que la promocion de una capacitacion participativa es 
uno de los elementos indispensables para lograr una organizacion campesina au
tonoma capaz de generar y conducir su peopio desarrollo. Este modelo de capa-
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citacion campesina pretende ser integral, incorporando de man~ra articulada 
diferentes elementos para formar una unldad coherente. 

El modelo metodolOgico de capacitacion campesina planteado en el marco concep
tual pretende dinamizar la interaocion capacitador-campesino a traves de las 
acciones que se ejecutan dentro de un proyecto de desarrollo, tendiendo a ge
nerar en ambos, procesos de aprendizaje mutua, al mismo tiempo que se cumplen 
los objetivos especificos de cada uno de ellos. La metodologia parte del su
jeto de la capacitacion caracterizando al campesinado, describe luego una for
ma de aproximacion y trabajo mas acorde can la naturaleza del universo campe
sino y llega a ofrecer 1a lIanera coherente de insertar tanto las acciones de 
capacitacion campesina como las acciones de capacitacion de los capacitadores 
en la denomidada comunidad de aprendizaje. 

La capacitacion organizada alrededor de una accion generadora se organiza en 
10 que se denomina 1a Unidad de Capacitacion. El Marco Conceptual define la 
Unidad de capaci.tacion como: "un conjunto de experiencias de aprendizaje afi
nes y significativas organiz~das en torno a la solucion de un problema especi
fico planteado por la accion generadora y enrrarcado en alguno de los aspectos 
en que incide esta accion". Estas experiencias de aprendizaje pueden incluir 
diversns eventos (discusion, estudio, trabajo), medios y documentos (audio
escrito-visuales) • 

Correntarios 

El concepto de accion generadora que es el nucleo del Marco Conceptual garan
tiza la integracion de capacitacion y produccion, esto supera el tradicional 
alejamiento entre los 2 procesos con la alienacion resulcante entre capacita
dores, tecnicos y educadores. La frase "aprovechar educativamente la inci
dencia del proyecto productivo an la condiciones de vida de sus beneficiarios" 
enfatiza 10 dicho. Hay varios ejemplos que sirven para ilustrar los conceptos 
en el documento, el del "hato ganadero" explica bien el concepto de accion 
generadora. Consideramos que en una version simplificada deberia contener mas 
ejemplos tornados de cada UEP. 

Del cor.-:epto accion gener3dora se desprende que para poder "determinar el po
der generativo del proyecto en desarrollo" se necesita que el coordinador de 
capacitacion de cada UEP forme parte del equipo de p1anificacion de desarrollo 
rur.al, a nivel regional, nacional y local para poder definir que tipo de ac
ciones capacitadoras require cada proyecto. 

Los criterios para se1eccionar aceiones generadoras de capacitacion (pag. 62) 
puedcn ser inte~retadas en forma distinta por un mismo equipo de capacitado
res. En necesario discutir cada criterio antes de decidir; v. gr. el primer 
criterio: Incide en 1a organizacion popular del sector ••• Poco, Mediano a 
Mucha. Se presta a que el cquipo estirne que cua1quier accion puede incidir en 
la organizacion popular del sector. 

Habda llue e1aborar un glo~3rio de los terminos usados en las lista de crite
rios sobre los que debe pronunciarse el capacitJdor, asi como del valor que se 
atribuye a cad a criterio para cstanclarizar su medid~ en cada UEP. E1 diagrama 
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de interelacion de los efectos de la accion generadora de capacitacion (pag. 
70) es muy didactico pero hace falta definir algunos componentes para evitar 
diversas interpretaciones. En la pagina 71 el plan de capacitacion requiere 
tambien de definicion de terminos tales como: objetivos especificos, aconteci
mientos y falta diseMar el proceso a seguirse para programar una aecion gene
radora hay las fases pero no se explica como llevarlas a cabo. A los eventos 
de capacitacion se les ha dado tres categorias: discusion, estudio, trabajo; 
es muy importante explicar cada una de elIas para evitar confusiones. 

Falta una explicacion comprensible y mas amplia sobre tecnicas ya que los ma
teriales que aprenden a usarlos dependen dPo las "tecnicas seleccionadas" para 
poder cumplir con el proceso de aprendizaje. 

La evaluacion no es percibida como un proceso continuo que tiene lugar a tra
ves de todo el programa, se hace enfasis en la evaluacion sumativa mas que en 
evaluacion formativa aunque en forma general se explica la vis~on del INOCA en 
la evaluacioni parece que esta ha side interpretada como un resumen qUe debe 
ser escrito luego de cad a accion generadora. 

Hacen falta orientaciones y recomendaciones sobre eventos, medios, tecnicas y, 
materiales especificos para acciones concretas de capacitacion, pues estas han 
side enunciadas de modo general. 
El texto presenta dificultades en cuanto a comprension y lectura sobre todo si 
se considera que esta dirigido a un grupo heterogeneo de tecnicos, en el que 
no todos tienen fonmacion previa en Ciencias Social~s, 10 que puede llevar a 
distorsionar 0 mal interpretar el mensaje que se propane hacer llegar este 
documento. Una version sireplificada, escrita en forma mas didactica de facil 
rranejo y con muchos ejemplos extraidos del ambito de cada UEP seria de mayor 
beneficio para el personal tecnico. 

El documento tiene un gran valor conceptual, consideramos que en su version 
preliminar hace falta difundirla; presentdndola como documento base para de
bates interinstitucionales, sobre todo con aquellos organismos que conducen 
acciones de capacitacion campesina. 

3.2 Inventario Nacional de Recursos Institucionales para la capacitacion 
Campesina 

Los objetivos fundamentales del establecirniento de una "ag'encia de servicio" 
de Educacion No-Formal segUn el documento "Planteamiento Semi-sistematico de 
la Educacion No-Formal" (S&T/ED, 1980) ir.cluyen: 

1. Identificar y categorizar las actividades de Educacion No-FoLlndl. 
2. Intentar ayudar a quienes panen en practica los programos para mejo

rar la calidad de la educacion que ofrccen mediante la asistencia 
tecnica; y, 

3. Ofreccr los recursos necesarios para que puedan llevar su practica a 
las zonas conde las personas solicitan 5U ayuda (p6gina 10) • 
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Per su parte el Convenio 931-1054 sobre el establecimiento del SNCR dentro del 
INCCA establece que su propOsito es "racionalizar y optmizar el uso de los re
cursos de que disponen las diversas instituciones estatales y particulares de
dicadas a la capacitacion rural" y, adernas, "robustecer y rrejorar los rnecanis
mos de colaboracion entre las instituciones que ejecutan tareas de investiga
cion extension y capacitacion a fin de mejorar los sistemas de administracion 
y entrega de servicios". 

Como punto de partida de una eventual funcion de coordinacion y asistencia 
tecnica en educacion no fonnal rurdl, el INCCA debio asumir la tarea de reali
zar un Inventario Nacicnal de Recursos Institucionales para la capacitacion 
campesina no formal que constituye una primera aproximacion al inventario fun
cional que requiere el rr-.x::CA. Para realizar el inventario se decidio contra
tar los servicios de una agencia privada de investigacion: el INEDES (Insti
tuto Ecuatoriano para el Desarrollo Social). El resultado de este contrato 
fue la entrega de un documento bajo el titulo de "Inventario Nacional de Re
curs~s Institucionales para la Capacitacion Carnpesina No-foITi'\al" en diciembre 
de 1982 con un costo de 798.000 sucres. A continuacion presentamos una breve 
descripcion de su contenido y de los comentarios que nos merece. 

Una considerable parte del infoL.me ha sido dedicada a la presentacion de un 
marco te6rico dilatado. Este enfoque te6rico puede servir como una contribu
cion para desarrollar reuniones de reflexion sobre conceptos de capacitacion 
campesina y metodologias a implementarse, sin embargo 10 consideramos innece
sario puesto que 1) el INCCA ya poseia en esos dias un marr,o conceptual pro
pio; 2) en todo caso, un marco teorico debia haber sido desarrollado en fOL.ma 
oonjunta can el personal del INCCA; 3) el contrato se limite al inventario de 
recursos concretos. La utilidad de ese inventario se ve seriarnente limitada 
por la inauecuada atencien a las necesidades de capacitacien rural que el 
INCCA esta en proceso de desarrollar. Es un estlldio de tipo academico y no 
practico para los intereses del lNOCA. Faltan direcciones y telefonos de las 
instituciones que hacen capacitacion en cada provlncia. 

En la segunda parte del documento se nota una preocupacion de validez cienti
fica por ~rte del IliEDES mas que de hacer un inventario util para el INCCA; 
aparecen pautas rretodol6gicas de la investigacion en forma muy general pero no 
existe una rr.uestra de la metooolO)la adoptada por lNEDES para efectos de la 
obtencion de datos pues en su lugar se presenta un listado de conceptos en los 
que se basa el estudio del marco tc6rico. 

La tercer a parte correspondienr~ al universo rp.al sc reduce a la presentacion 
de cuadros que globalizdil las instituciones como cstatales y privadas pero no 
5e tornan en cuenta las de caracter mixto ni tampoco se conace la definicion 
que tiene p.3ra el trabajo los terminos "caracter y .-lrnbito" que parecen no es
tar bien ent~ndidos pue5 a veces se encuentra que una institucien tiene un ca
cactec regional y tambien un ambito regional (ragina 54). 

En el docun~nto se han invcntariado las instituciones que realizaron capacita
cion hasta 1982 en base a las scde_ ~~~. tienen en capitales de provincia en 
todo e1 pal!> pero se desconoce: 
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1. SU localizacion geografica. Direccion de la sede. 
2. Identificacion de las comunidades que cubrian. 
3. La localizacion 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 
recopilacion de datos en forma muy general con respecto a la cobertura de pro
gramas de capacitacion; pues no se recogen datos sobre los nombres especificos 
de comunidades que estan recibiendo capacitacion ni las entidades oferentes. 

Dentro del mismo formulario, en 10 que concierne a las metodologias empleadas 
se investiga la forma como se definen .(politicas, planes, necesidades y quie
nes 10 hacen) pero nada se averigua sobre los lineamientos metodol6gicos que 
utilizan las diferentes instituciones y cuando se consulta sobre el metoda 
utilizauo te6rico-activo, te6rico-practico, etc. Al no existir definicion 
previa de los terminos a utilizarse en la investigacion facilmente se puede 
llegar a la obtencion distorsionada de la informacion r~erida para los fines 
d~ este trabajo. 

Como el lNEDES ha recogido informacion en algunas instituciones (en cada de
partamento 0 seccion de una misma institucion) seria interesante solicitar es
tos y todos los datos primarios para que fueran analizados y estudiados por ~l 
INCCA a fin de que estructure un inventario mas funcional. Al observar el 
cuadro 2 (pagind 80) descubrimos que existen relaciones interinstitucionales 
de: colaboracion, cooperacion e integracion seglin el caracter de las institu
ciones, pero no se puede conocer cuales son las instituciones que hacen esa 
coordinacion, coo~~racion 0 integracion, 10 cual si seria posible de obtener 
de las fuentes primarias de informacion. De igual modo en cl resto de cuadros 
no se puede saber cUales son los nombres ae las instituciones pUblicas 0 pri
vada~ que dirigen su programa de capacitacion ni a que tipo de benefici~rios, 
que si bien es cierto estan agrupados por edad, sexo y actvidades, s.linplemen
te se los desconoce, por no existir la informacion completa para localizarlos 
mas concretamente (no hay lMpas tarrpoco). 

Por ejemplo, si queremos saber de CSSA que es una institucion de caracter pri
vado a que poblacion esta cubriendo (1976-1982) recurrimos al cuadro 1 (pagina 
56) y podremos saber· que tiene la sede en Quito (sin direccion), que tiene el 
caracter de desarrollo y de ambito nacional y tiene 4 programas, pero no pode
mes conocer que tipo de programas desarrolla ni a que tipo de pobl~cion esta 
dirigida, oi que areas especificas cubre; puesto que la infonnucion la engloba 
segurarrente dentro de las instituciones d~ car6ct~r privado y ~\ esta in
~ersa entre las 59 de la provincia de Pichincha ~~ro no sabemos ~i esta entre 
las 15 de promocion y desarrollo 0 entre las 9 de eipo social; en fin la in
fornucion 5e diluye al entrar al total nacional ir.clw~ive con el nUmero de 
programus que implementa cada una de elIas, (Paginas 76-77). 

El tratamicnto superficial de los datos Lmpide que se indentifiquen las insti
tuciones que tienen convenios con organi5mos internacionales y para que tipo 
de prograrr.Js se destina 5U financiamiento. 
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Aunque se calcula que "aproxirnadarrel\te" 400 mil personas, desde 1976 a 1982 
recibieron capacitacion, no se ha determinado en forma especifica en funcion 
de areas geograficas, tipos de proyectos ni programas por ser los datos exce
sivamente generales. 

De nuestras entrevistas deducimos que la mayorie del personal del lNOCA no ha 
estudiado este documento. Sin embargo, como dijeramos anteriormente el inven
tarear y mapear la capacitacion campesina es un deber del INCCA como coordina
dor del SNCR. Se sugiere un detenido analisis por parte del INCCA no solo del 
informe del lNEDES sino de toda la informacion primaria recogida durante la 
encuesta para luego constituir un autentico y funcional inventario de la capa
citacion campesina en el Ecuador. 

3.3 Accion del INCCA Central y en 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 ano 1982 que parecen cor responder a 
eventos sueltos que ha realizado, (ver pagina siguiente). No existe todavia . 
un orden secuencial de produccion y entrega de materiales para aprendizaje 
tales como: 

Un juego para motivacion de la comunidad. 
Un juego para priorizacion ce necesidades. 
Un juego para planificar accion generadora. 
Un juego para ilustrar comunidades de aprendizaje, fijacion de 
conocimientos difusion de acciones del INCCA, etc • 

. Hay materiales que sirven de "atnyo" de algunos programas de la UEPs pero se 
ve un desfase entre el "enfoque" de capaci tacion que propene el INCCA y el ma
terial que produce, 10 que nos lleva a deducir que aUn no ha s~lido mucho de 
su forma de trabajo t:adicional. 

Para construir la lista aujunta 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 oocumentacion, este no 
incluye todavia todos los materi?les generados ni publicaciones que difunden 
las acciones del INCCA. T~o existe un banco de datos sobre las UEPs. 

Equipes Disponibles en la Planta Central del INCCA 

--Equipo de Videograbacion VHS (monitor y grabadora) 
--2 camaras Fotogr5£icas 
--1 Proyector de Diapositivas 
--8 Grubadoras 
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Materiales Producidos por el IN<XA 

Titulo dp. la Publicacion No. Pciginas Destinado a: 

-Mecanica del Estilo 14 

-Hoja de Control de Trabajo (Servicios Comuni- 1 
tarios) . 

-Guia de Analisis de Video 1 
-curso de Comunicaciones. Ing. Alejandro 12 
MacLean-- IlCA 

-Seminario Nacional "proyecto de Q.leserias 3 
Rurales del Ecuador" . 

-Seminario-Taller "Diseno y Elaboracion de 9 
Proyectos de Desarrollo Comuni tario" IlCA-FAC 

-Cronograma de Guia de Actividades 7 

-cuestionario para Evaluacion de Desarrollo 2 
del INCCA en Ubillus 

-Uso del Franelagrafo 3 
-Dinamdca de Grupos 20 
-Ficha para Diagnostico de Necesidades de 2 
Cdpacitacion 

-Encuentro Nacional de Instituciones FUblicas 22 
que hacen Capacitacion Campesina 

-FOrmularios de Cronogramas de Actividades 4 
-FOrmularios de Inforrne Trimestral de 4 
Trabajos Realizados 

-FOrmularios para Registro de Personell 4 
-5eminario Sobre Estrategia y Metodologia 3 
de Accion de la Division de D?sar:ollo campesino 

-CUestionario para la Evaluacion de los Eventos 4 
Desarrollados por el IOCCA 

-CUrso: "Educacion y capacitacion Campesina" 16 
-Hoja de Registro de Actividades de capacitacion 9 
-Qlrsillo "El Mensaje". Ora Lidia Baltra 21 
-CUrsillo "IDs Medios de Comunicacion" Ora. Baltra 13 
-La comunicacion (poligrafiado) 8 
-Memoria del S~ninario de Organizacion y Economia 47 
campesina. 
~emoria del Primer Encuentro de Instituciones 18 
Privadas que hacen capacitacion campesina. 

-Informe y Evaluacion del Primer Encuentro de Ins- 12 
tituciones ?Jblicas que hacen capacitacion campe
sina en el pais. 

-Prograrna del IOCCA Marzo 1982 24 
-Memoria y Evaluacion del Semina rio "Inducci6n 41 
al Desarrollo RuralH 

-codificacion de la Ley (~~G) 24 
-Utilizacion de Series Audiovisuales 31 

Participantes 
CUrsillo 
Tecnicos UEP 

Participantes 
CUrs~ 

Participantes del 
Seminario 
Participantes del 
Seminario 
Participantes del 
Seminario 
Tecnicos UEP 

Tecnicos UEP 
'l"Eknicos UEP 
Tecnicos UEP 

Particip':mtes 
Encuentros 
Miembros UEP 
Coordinadores liEF 

:rn:cA 
. DOC 

'nknicos UEP 

Tecnicos UEP 
UEPo 

Todo pUblico 
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--Convenio de Fondos No Reembolsables entrt! roE/AID 19 
-Boletin Informativ'O del MAG 14 
-Ejemplo Reflexivo de Planificacion de una Unidad 6 
de C.apacitacion carnpesina INCCA 
~rco Conceptual (version final) INCCA 35 
-Afiches promocionales IOCCA 
-FOlletos infor.rnativos diversos INCCA 
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Las Consu1torias 

Los trabajos de consu1toria que ha rea1izado el INCCA muestran su preocupacion 
por cenirse a1 Marco Cbnceptual. Durante el ano 1982 se hicieron las siguien
tes consu1torias pero no ha sido posib1e comentar sobre 1a mayoria de e11as: 

-Administracion de Programas de capacitacion. Daniel Navas INCCA. (Pero el 
informe final comp1eto de esta consu1toria no fue disponible a1 equipo de eva-
1uacion. ) 

-Cbnsu1toria sobre comunicac10nes. Lidia Baltra. (No fue estudiado por el 
equipo de eva1uacion.) 

-Inventario Naciona1 de Recursos Instituciona1es para la Capacitacion Campe
sina No-foona1, INEDES-INCCA. (Ya se ha comentado en 1a seccion anterior.) 

-El trabajo investigativo sobre e1 Universo vocabu1ar en el cu1tivo de 1a papa 
en 1a transferencia de tecno1ogia agropecuaria ha side un esfuerzo del Depar-

. tamento de Ir'Jestigacion por acercarse a1 campesinado con conocimiento previo 
del mismo. Terna: ~ papa. Ruth Moya. (NO ha sido estudiado detenidamente por 
e1 equipo de eva~uacion y todavia no ha side difundido a 105 demas departamen
tos ni a las UEPs.) 

-El Diseno de Investigacion Eva1uativa. Martha Paredes. El diseno de evalua
cion es una pro~uesta para que las UEP comiencen a uti1izar10 y en 1a practjca 
ir incorporando nuevos e1errentos 0 quitando otros; para reorientar su accion 
capacitadora si es necesario; de ahi 1a importancia de un disefto de eva1uacion 
formativa. Este diseno todavia no ha sido conocido por todo e1 personal del 
INCCA ni ha sido ap1icado. (No fue estudiado por el equipo de eva1uacion.) 

La Capacitclcion en La P1anta Central del IOCCA 

La capacit.:::cion impartida por e1 INCCA a1 personal de Sl1 p1anta central du
rante el ano 1982 es~ indic~do en e1 cuadro que e1aboramos para e1 efecto. De 
este se desprende 1a variedad de eventos organizados, 1a preocupacion del 
INCCA por capacitar a su personal, sobre todo, en 10 referente a 1a metodo1o
gia del trabajo cenida a1 Marco Conceptual. Asi se efectuan a1gunas comunid~
des de aprendizaje, ta11eres de medios audiovisuales, etc. 

Esto se contrapone con e1 ~riterio de 1a lnayor parte del personal entrevis
tado, que se muestra frustrado frente a 1a capacitacion que le ha ofrecido el 
LNOCA. Esto es explicable, puesto que e1 personal espera recibir capacitacion 
que refuerce su especializacion mas que una que 1es perroita "ser capacitado
res". Sin embargo, 1a capacitacion que puede ofrecerse bajo el proyecto sera 
para entrenar10s en cuanto a 1a capar.itacion campesina. 

Nosotros sugerimos que e1 INCCA capacite y forme a su personal en e1 campo en 
forma sistematizada, distribuyendo responsabilidades a cada equipo por las 
UEPs. 
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Aceian INCCA en las UEPs 

En el plan Nacional de Desarrollo 1980-1984, se identificaron a 17 areas coroo 
prioritarias dentro del subsistema nacional de desarrollo rural integral (Ver 
Anexo C y los datos generales sobre las areas DR! en el Anexo D). En el 
presente solamente 14 de los proyectos DRI estan implementanaose bajo la 
coordinacion de la SEDRI. Los proyectos QUlmiag-Penipe y Salcedo son 
financiados en 55 y 60 por ciento respectivamente con fondos de AID. I~ 
tiene presencia permanente en cinco proyectos a traves de un coordinador de 
capacitacion pagado con fondos del presente proyecto. El resto del personal 
es incorporado en calidad de Comision de Servicios por las diferentes 
instituciones participantes en los proyectos DR!. 

En 'el Inforne SEDRI 1982 se puede apreciar los datos publicados per SEDRI so
bre las metas de trabajo para el ano 1982 en las UEP con presencia permanente 
del INCCA (Quimiag Penipe-Puerto rla-Chone, Ctlininde-Halimpia, Guamote y Jipi
japa). El avance flsico de metas programadas y ejecutadas en el ano 1982 bajo 
el subproyecto social se ha incluido aqui per ser el mas relacionado con el 
trabajo INCCA, sin dejar de reconocer que 10 que se busca per el desarrollo 
rural integral es unir 10 social y 10 tecnico. Tambien el cuadro refleja la 
realidad de la gran escasez de materiales de aprendizaje tales como sono
visos, folletos, plegables, afiches 0 boletines. 

A continuacion presentamos nuestra compilc\:ion sobre la actividades realizadas 
como capacitacion. Se la pudo hacer a base de informes del campo, pero costo 
mucho esfuerzo por la falta de un sistema comu.n de reportar tales informa
ciones. 

Unidad Ejecutora Proyecto Salcedo 

La UEP funciona desde 1981 en el canton Salcedo de la provincia del Cotopaxi, 
cubre una extension de 53.900 has y a una poblacion de 25 mil personas. El 
60% de su financiamiento proviene de fondos de A.I.D. La UEP esta cunformada 
per 21 profesionales que proceden de diferentes instituciones pUblicas. MBS, 
IERAC, MSP, INIAP, MAG, !NE, Y estan en comisian de servicio. 

El canton Salcedo para efectos del proyecto, ha side dividido en tres sub
areas: oriental, central y occidental, con un responsable per cada una de 
elias. 

La subarea oriental es predominantemente indigena y de mayor peblacion que las 
otras dos. E1 problema principal es el de la erosion del suelo; los productos 
predominantes son la papa y la cebada, en las partes bajas, el maiz, habas y 
ajo. 

En 1a subarea central, la poblacion es indigena y mestiza con predominio del 
minifundio, el problema principal es la falta de riego; hay una fuerte migra
cion temporal de la peblacion y las comunidades de reducida poblacion dise
minada. 

http:compila,.i6
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La subarea occidental es sobre todo indlgena, hay menor erosion del suelo y 
los ptoductos principales son papas, maiz, cebada, habas. El IN<X:A a traves 
de su coordinador ha estado presente practicamente desde la formacion de la 
UEP. Se han establecido 14 fondos corrunitarios con pequei"los fondos provenien-:
tes del lNOCA para trabajar en acciones generadoras como proyectos de cuyes, 
bovinos, nuevos tipos de sernillas, etc. Los fondos son entregados a la comu
nidad para que esta a su vez los preste al productor" quien cancela la deuda 
al tesorero de la comunidad y asi se establece un fonda rotative. 

Con respecto a las consultorias de arranque en las UEP se hicieron discusiones 
dando enfasis a diseftos metodolOgicos para ttatar de implementarlas en la 
practica pero no han side sistematizadas. 

Uno de los metodos mas comunes de capacitacion campesina, es el de las giras 
de observacion, que consisten en la movilizacion de un grupo de campesinos ha
cia la parcela de otra comunidad donde se ha sembrado un producto nuevo 0 con 
sernilla seleccionada. Muchas veces, por ejemplo, el campesino hace la demos
tracion de la forma COlTK> procedio a la seleccion de la semilla y COlTK> sembro. 

Los programas de capacitacion se planifican trirnestralmente. Nosotros hemos 
elaborado un cuadro semestral de los eventos de capacitar.ion (ver cuadro 
adjunto) • 

Se desprende de estos datos 1) la necesidad de mejorar la relacion y coord ina
cion con el INOCA, tratando de establecer un flujo oficial de comunicaciones; 
2) la modalidad de trabajo adoptada por la UEP consume bastante tiempo en 
practicas de capacitacion a tal punto que el petsonal se queja de no tener 
tiempo para hacer un seguimiento 0 peder sistematizar las practicas de capaci
tacion. 

Comentarios: 

No contamos con un registro de eventos de capacitacion siendo por 10 tlnto, la 
informacion 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 
ayudaran a resolver el problema planteado. La labor capacitadora se efecti
viza a traves de acciones de promocion, servicios y educacion orientado a re
solver problemas puntuales de la cocunidad. 

La presencia activa del INCCA a traves de su coordinador de capacitacion se 
remarca a primera vista, asi COlTK> el apoyo dado a la accion generadora, "cu
yera comunal", por los diferentes cursos organizados sobre el tema, asi como 
las giras de observacion. El trabajo de la UEP esta directamente volcada al 
campo. Solo un evento se organizo con presenCl~ c.e prefesionalcs de diferen
tes instituciones. 

La capacitacion en esta UEP orienta y guia la accion de les funcionarios de la 
UEP, si consideramos que toda acci6n desarrollada en los proyectos es poten-
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Eventos Forrnales de Capacitaci6n en las UEPS de Salcedo 

(Semestre de enero a junio de 1982) 

Actividad Fecha Lugar No. Participantes 

Curso de mejoramiento de la 
crianza casera del cuy 16-19/II/83 Tigua16 14 amas de casa 

II 7-11/1X Llacta hurco 40 .. II .. 
• 11-14/V Sacha 30 II II II 

COrso sobre fortalecUniento 
de la Organizacion Campesina 26-28/1 II Baoos 75 lideres camp. 

II 21-23/V Pillaro 70 II II 

subarea oriental 
• 25-27/V Pillaro 70 .. It 

subarea central 

Reunioo tecnica sobre conser-
vaci6n de recursos naturales 9-10/1V Salcedo 20 tecnicos 

CUrso sobre Primeros Auxilios 16-20/II1 Sacha 40 com.meros 
veterinarios 27/V Llacta hurco 40 canpesinos 

IB-22/V Aguamasa 40 .. 
28-IV-l/V Llacta hurco 36 comuneros 

Ellsayo de 1nvestigacion en 12/V1 Toda el area 40 agricultores 
P1."oducci6n del Proyecto 10 tecnicos 

Giras de Observacion 13/1V Llacta hurco C() canpesinos 
Sacha 

16-17/1V Proyecto Pisque 40 campesinos 

Gira de Observacion a Pacha- 14/VI Hcda. Pachamama 30 personas 
roam, Provo del Ch~razo 

(Urso sabre Organizacion y 1-4/VI 
distribucion del agua 

Collanes 50 campesinos 

Responsable 

Agr. Ramiro Cerda 
Dr. Raul RclInan 

II .. II 

redo. Rene unda 

Luis YaooUn 

Dr. RaUl. Roman 
II 

II 

II 

Jefe Unidad Ejecutiva 

Fmwndo carlosama 

Rene Unda 

Raul Roman 
Rene Unda 

COSJre Salinas y 
Rene Unda 
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Ioctividad Pecha IAlgar No. participantes Responsable 

Seminario sobre Metodologia 20-)0/V Salcedo 20 tecnicos Dr. Jaime Valencia 
de Inplementacion de activi-
dades de Salud 

lnduccion al DR! para el l3/V Salcedo 22 funcionario Dr. Jaine Valencia 
personal de Salud de sallJd de di-

ferentes lnst. 
de Cotopaxi 

CUrso de Ovejeria 28/V Atocha 32 carrpe~inos Dr. Raul Roman 

Gira de observaci6n sabre 31/V Atocha-Lloa 34 carrpesinos Dr. Raul Roman 

T 0 '1.' A L' 833 
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cialmente una accion generadora y todos los funcionarios de la UEP son tecni
oos y a la vez car.acitadores. En la UEP de Salcedo, tomando en cuenta las 
etapas de arranque, ejecucion y seguimiento seg'Jn el marco conceptual, se ha 
iniciado el "Programa de Mejoramiento de la Crianza Casera del elly" que es 
considerada la accion generadora prioritaria del proyecto. 

El INCCA ha participado en la elaboracion de un Plan Operativo anual para fi
nes de financiacion nacional, el mismo que 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 
se han definido en torno a un componente ya sea: agricola, forestal, gana
dero, conservacion de suelos, abastecimientos de agua, construccion, puentes, 
acequias, salud. Pero no se han organizado muchos eventos en 10 que concierne 
a conservacion de suelos, abastecimientos de agua, construccion, puentes, 
acequias, salud. 

El INCCA apoya tecnica y financieramente todo 10 relativo a actividades de ca
pacitacion para 10 que se ha contado con ciertos materiales didacticos especi
ficos como: una cufta radial motivadora del Proyecto ORl-Salcedo, afiche para 
el mejoramiento de la crianza del cuy pero todavia son insuficientes para C,J

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, ~ada la multiplicidad de ellas y la simultaneidad con que se 
efectuan en las diferentes comunidades. 

Unidad Ejecutora Proyecto Guamote 

La UE".t' que est:a en el canton Guamote, provincia de Chimborazo tiene tre'i pa
rroquias: Guamote, Cebadas y ·Palmira. Tiene alrededor de 100.594 has, con una 
altitud de 2.800 a 4.~00 mts., una cQbertura de 25 mil personas, 22 mil de las 
cuales estan repartidas dispersamente en mas de 100 comunidades. El terreno 
es irregular, menos del 40% de la superficie total es apta para la agricul
tura, a veces los campesinos poseen hasta 20 has. pero en muchos sectores se 
ve que el desierto va creciendo por la accion del viento, lluvias, y defec
tuosa utilizacion del suelo. 

La agricultura es la ocupacion principal (se<]uida de la artesania y comercio) , 
que la realizan en tierra parcelada en donde cultivc1n sobretodo para su sub
sistencia: cebada, papas, habas y en menor escala, maiz, oca, melloco y , 
qulIlua. 

La migracion temporal es fuerteJ el indice de analfabetismo es de un 60% y la 
poblacion es mestiza pero con predominancia indigena. E1 problema de salud as 
agudo, solo se cuenta con un ho&pital en Guamote y dos s~centro& en las pa
rroquias. 
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El medio de comunicacion mas importante en las comunidades del area es 1a ra
dio, por 10 que se Ie considera como un elemento de refuerzo para todas las 
actividades capacitadoras del proyecto. Las mas escuchadas son "Guamote" , 
"Voz de la Asociacion", "Escuelas Radiofonicas Populares del Ecuador" y "Cen
tral", por 10 que la ULP solicita el apoyo de ~:-X:CA para implementar el uso de 
este medio de comunicacion a la UEP en forma permanente. 

La UEP funciona a partir de 1981 y pero todavia se encuentra en la fase de es
tudios de factibilidad para financiamiento nacional e internacional (el 55% 
proviene de fondos de AID). La UEP esta integrada por 12 funcionarios de 
diferentes instituciones, MSP, IERAC, MAG, lEOS, CESA, INCCA; FAO es el orga
nismo internacional de apoyo tecnico al Proyecto, tambien esta integrado "Ac
cion Integral Gt .amote" • 

La UEP esta formada por 12 personas a tiempo completo de las cuales 8 son 
personas de campo y 4 administrativas, para cubrir a las organizaciones 
campesinas. Hay que destacar que en febrero de 1982 se entregaron los 

. nombramientos a las comunidades con cabildos reorganizadc3 que para elIas es 
importante, por ser el unico que las representa. En el caso de esta UEP el 
cabildo ha sido el inicio del contacto directo con las organizaciones de base 
a partir de su renovacion segUn la ley de comunas. 

Los infonnes se presentan en forma mensual por parte del coordinador de capa
citacion durante el a~o 1982. De ellos se desprende la necesidad de contar 
con los materiales minimos de capacitacion y de comunicacion (grabadora, pro
yector de slides), por parte del INCCA en forma oportuna pues ha sido motive 
de varias peticiones de la UEP. 

Las actividades de capacitacion se ven disminuidas por parte del coordinador, 
por la preparacion del plan operativo y actividades de tipo.administrativo que 
estan a su cargo. E1 coordinador de capacitacion plantea la necesidad de 
efectivizar un seguimiento de los eventos de capacitacion a fin de que se lle
gue a una profundizadon en la capacitacion campesina. La metodologia de la 
investigacion-participacion ha sido la practicada por la t~ en las acciones 
de capacitacion, y la asamblea general de la comunidad ha sido la fuente de 
informacion para formular el Plan Operativo Anual. 

En agosto se elaboro un folleto sobre el cultivo de la papa en la fase de 
siembra y 5 cunas radiales motivadoras; el coordinador de capacitacicn demando 
vadas veces por estos materiales que reposaban en el Departamento de Comuni
cacion del INCCA y sobre la necesidad de firmar un convenio para las cu~as ra
diales con ERPE. 

En 10 referente a la traduccion de ciertos materiales del castellano al qui
chua, el It-a:A ofrecio su apoyo oportlmamente. Bajo la resp:msabilidad del 
coordinador de capacitacion de 1£1 UEP, se dise~o y edito el folleto informa
tivo "Que ha hecho el JatUn Proyecto GJ.:urote" con ilpoyO del INCCA. 

Se detecto en 1£1 e'!aluaci6n de actividades de capacitilcion del INCCA central 
con la UEP que haclil falta una r ayo: inscrcion del coordinador de capacit4lcion 

http:profundizaci.6n
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en el medio campesino. Se mostr6 que la finalidad de las investigaciones del 
INOCA no son muy conectadas con las necesidades del proyecto. 

5e solicita La presencia del INCCA a nivel central, en las reuniones con SEDRI 
para discutir sobre el credito que es instancia capacitadora importante dentro 
del proyecto. Tambien con respecto al manejo de los fondos del INCCA, la UEP 
solicita disponer de un instructivo claro al respecto. 

El Plan Operativo Anual. La participacion de toda la UEP en el canton Gua
mote, permitio conocer el area para en base a su anatisis, elaborar el Plan 
Operativo Anual para 1982 (ver cuadro adjunto) • 

Un hecho importante, corro la renovacion de cabildos, permitio el contacto di
recto con las organizaciones de base para las acciones de capacitacion que Ie 
inter~san al prcyecto. El cabildo establecio ciertos criterios de seleccion y 
priOl ,',dad de ace :iones en el area de trabajo para fines del Plan Operativo1 aSl 
se definieron 3:\ comunidades rParginadas que seran objeto del proyecto y en los 
siguientes sK'tores: 

Agricola. - (cebada, papas) 
Se hit:ieron tres ensayos de variedades de cebada en parcelas de observacion 
con ccbada "Teran", "Dlchicela" y "Emir". 

005 ensayos d~ papas de adaptacion de variedades "Sta. Catalina", aSl 'corro 
parcelas que muestren el control fitosanitario del "gusano blanco" de gran in
cidencia en la zona. 

5e ha establecido un ensayo de conservacion de sue los coordinado con PRONACOS • 

. Ganad~ro.- Se atendio a 485 bovinos, 1.228 ovinos1 se hizo la entrega de 54 
reprodlJctores Rlmbovillet para rrejoramiento gemkico. 

FOrestal.- Se han plantado 164 has en 18 comunidades, en coordinacion con el 
distri~' forestal. 

Infraestructura.- Se terminaron tres casas comunales en Chiumante Telan, San 
Francisco de Bishud y Atapo. Se apoya a la terminacion de la casa comunal de 
Palmira. 

Construccion.- Se han construido cuatro casas comunales en San Jose de Cecel, 
San Lorenzo ce 'felan, 1\11, Cashuin. 

Ahastecimientos de Aguc3.- Se terminan dos aoostos en Galte, Jatun Loma y 
Visnag, en coordinacion con el MAG. 

salud.- Se ha conformado el comite de 5alOO de Palmira y Ceoodas, mediante 
Convenio con la Jefatura Provincial de Salud. 



Actividad 

Reuniones de capac i
taciOn sobre la con
ceptualizacion de la 
ca~rcitaci6n y el 
enfoque rr~todol6gico 

E\!cha 

12-16/IV/82 

VI/82 

111/82 

Ill/82 

III/a 2 

V/82 

IX/82 

12-13/XI/82 

IV/82 
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Eventos de Capacitacion en el Mo 1982 

Lugar 

Guaroote 

Guanote 

vadas 
coounid. 

t\,Iimiag 

AaDato 

Rancho 
Ronald 
P. Ila 

Guaslan 

Guaslan 

UEP - Gucurote 

No. participantes 

Personal de la UEP
Guanote 

15 

Coordinadores de 
capac i tac ion 

UEP 

60 

Responsable 

SEDRI - IN:CA 

carlos Salcedo 

car los Salcedo 

participacion UEP
Car los Salcedo 

SIDRI -1N:CA 

SEDRI - ItD:A 

ltO:A-SEDRI 

<llservaciones 

Vision mas clara de la 
capacitacion y su neto
dologia. 

No especifica el objeto 
de los cursillos. 

Estudio de posibilida
des de fonnar un centro 
de prooucci6n de mate
rial para apoyar la 
capacitacion. 

Carlos Salcedo-Apoyo Una sintesis del 
SEDRI-INCCA-FAO proyecto se pu

blico en un folleto 
elaborado con los 
dirigentes .campes. 
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Actividad ~ Wgar No. Participantes Responsable Cbservaciones 

Encuentros caapesinos 2l-22/XI/82 GuasLin Presidentes del 
cabildo 

10 COI111n. Car los Salcedo Se utilizO plegable en 
quichua y castellano 
cxxro base de reflexi6n 
HEl cabildo campesino-. 

Reuniones cam.males IV/82 area pro. personal UEP Car los Salcedo Sirvio para el plan 
para identificar y operativo. 
seleccionar areas 
prioritarias. 1/82 5 COOllIl. Car los Salcedo Se aplicaron eocuestas 

en las conunidades cam-
pesinas para orientar 
el Plan Operativo y 
diagnOstico. 

VI/82 Gramapam-
ba, Guantug 

VI/82 Guaroote 18 car los Salcedo Criterios para la se-
leccion de areas pri-
roritarias de trabajo. 
Se r~ndo visita 
conjunta a las areas 
comite UEP. 

VIl/82 Guantug carlos Salcedo 
Atapo 
Sta. Cruz 
Galte Laine 

X/82 Chismante conuneros UEP-Car los Salcedo Motivacion a los pobla-
Larcapun- dores en torno a su 
go y Gua- participacion en accio-
lipite nes generadoras. 

lX/82 dlismante- comuneros de UEP~ Tona de datos socio-
Telan Chismante-Telan econ6micos para posible 

canal de riego. 
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Actividad Fecha Wgar No. Participantes Responsable (i)servaciones 

Com.midades de . Jefes pUblicos UEP Reuniones prcparatorias 
Aprendizaje comite c~~sino para la reno~acion de 

UEP cabildos. 
61 organizaciones 
del area 

VI/82 GuanDte 

VIII/82 Gucuoote- Antecedeutes y justifi-
UEP cacion del perfil de 

capacitacion, objetivos 
y resultados esperadosJ 
areas de capacitacion. 

CUrsos sabre foresta- 6-7-8/VII/82 Conoc::oto SFDRI - IOCCA Se debera difundir en 
cioo, cultivo de papas cada UEP. 
y habas, conservacicn 
de sue los 28-30/VII/82 Galte 120 canpesinos Carlos Salcedo Practicas demostrativas 

Laime FUncionarios del de aJ..rnacigos con semi-
distrito forestal lla de pino y euca-
de dliwborazo lipto. 

23-25/VIII Sanaoca- 4G caIIpesinos Carlos Salcedo y Realizacion de una par-
huan Responsable de Pro- cela de papas. 

duccion Agricola 
del NAG, Riobamba 

31/VlII :2/IX GuanDte UEP-INX:A ItrrA-UEP Se elaboro un folleto 
sobre el cUltivo de la 
papa. Se elaboraron 5 
c~as radiales rnotiva-
doras grabadas en las 
escuelas radiofonicas 
populares, Riobamba. 

l3-18/IX Guaslan y 20 funcionarios y IN:CA-PRONACDS Giras de observacion. 
Guam::>te personal de otras Direccion MAG, 

instituciones Riobamba. 



Actividad Fecha 

18-20/X 

l-1esa Redonda sobre la 13-l8/IX 
influencia de la ero-
sion en la vida socio-
econ6rnica de Guruoote 
y alternativas de 50-
lucien a la problerna-
tica 
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Lugar NO. participantes 

Santa ~Oda la comunidad 
Teresita 

Guaslan F\.lIlcionarios y 
personal invitado 

Re::;ponsable ctlservaciones 

I~-Ml\G, Riobamba Practica deroostrativa 
en quidlua. 

UEP-PRONACDS Se Jrostro el compromiso 
de una mayor coordina
cion institucional. 
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Coolentarios 

El coordinador de capacitacion tiene que dedicar su tiernpo a actividades admi
nistrativo-econ6micas que restan tiernpo para hacer mas efectiva 3U presencia 
en las diferentes comunidades; ademas, la elaberacion del diagnostico del pro
yecto y la falta de un conocimiento completo del area por ser ano inicial, ha 
cx::upado un tiempo considerable a todo el personal de la UEP. 

El material didactico para las acciones de capacitacion es muy reducido 0 casi 
ninguno en las comunidades campesinas. For 10 que se hace indispensable pro
ducir materiales didacticos en cada UEP 10 mas pronto posible para motivar a 
las comunidades y para reforzar la ensenanza. 

Unidad Ejecutora del Proyecto Quimiag-Penipe 

Este pro~ecto tiene el 55% de su financiamiento proveniente de fondos de la 
AID. 

Esta situada en Quliniag y abdrca comunidades correspondientes a los cantones 
Riobamba y Guano con una extension de 31.500 has y cubre a 12.410 habitantes. 

El personal que conforma la UEP (23) no fue seleccionado especialmente para 
este tipo de trabajo. Proviene de diferentes instituciones pUblicas: Ministe
rio de Salud, MAG, BNF, Ministerio de Prevision Social, INlAP, y personal ad
ministrativo. El personal no estaba trabajando en equipo; se esta iniciando 
en este sentido. Rube ca~io de Jefe de Proyecto que llego hace 7 semanas. 
Los 22 funcionarios estan haciendo doble funcion: de tecnicos y de promotores 
comunitarios. 

Los dias viernes se programa el trabajo de campo que se va ·a hacer en el te
rreno; al final de la semana se hace una evaluacion del mismo. 

El proyecto comenzo como PIDA 3 anos antes con las comunidades de mayor poten
cial y este criterio prevalecio. Las comunidades que antes se priorizaban 
eran las de mayor potencial econemico. Ahora el Proyecto esta en ~roceso de 
cubrir comunidades mas pobres y marginales, 20 de elIas; pues consideran que 
las mejores comunidades antes priorizadas son las que tienen un buen nivel or
ganizativo, tienen ca.'TIinos, etc. El Proyecto se limita a "apoyar" a esas co
munidades pero se dedica mas a levantar crcquis de algunas que acaban de ad
quirir tier.ra, para cono:er sus recursos y necesidades, con participacien de 
todo el e~lipo. Se esta en proceso de profundizar el trabajo con las 20 comu
nidades seleccionadas de entre 40 con el apoyo del INCCA. 

El Plan ~~rativo ha sido elaberado y revisado en asamblea anual de comunida
des en Quimiag y en Penipe con los representantes de todas las comunidades y 
de funcionarios del INCCJl~ (ver cuadra adjunto) • 

El Cornite Campesino esta constituido por 5 representantes campesinos, 3 de 
Quliniag y 2 de Penipe; son nombrados en la asamblea para trabajar con el Pro
yecto. El Gomite revise con la UEP, durante 6 horas, el Pl~ Operativo Anual 
para enviarlo a la SEDRl. 
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Eventos Formales de capacitacion en las UEPs de OUimiag-Penipe 

(Me> 1982) 

Actividad Fecha 

Reuniones comunales 3l-VlI/82 
para identificar nece-
sidades y seleccionar 2-XI/82 
acciones generadoras 

22-VI.82 

7-IV/82 

19-IV/82 

22-IV/82 

8-II/82 

6-VIII/82 

ll-Ill/82 

2-Ill/82 

l6-III/82 

Lugar No. participantes 

Quilluyacu Oornuneros-DRI 

Pachani- Arras de casa 
llay 

El Toldo Asociacion INGUISAY 

Llucud comunidad 

Llucud Club de amas de casa 

San Miguel Comunid~d 

Llucud Com.meros 

Ganshi Socios de organizac. 

Chanag- Padres de familia 
San Miguel 

Inguisay Comuneros y asocia
cion zoila Martinez 

Puelazo CoIrunidad 

Responsable 

UEP-DRI 

Jose Marino 

n 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

lraA-UEP 

Jose Marino 

O:lservaciones 

Posible construccion 
casa COIlUnal. Se plan
tea oonstruccion de 
cuyeras familiares. 

uso de Credito. 

Aucultacion nuevas 
areas de capacita
cion. 

Piden curso de 
corte-confeccion. 

OJycro 00100 instr.u
mento de capacitac. 

Reconocimiento del 
area. 

Buscan probabilidad 
conv. UEP-coounidad 

Identificacion de 
necesidades 

http:22-VI.82


- 32 -

Actividad Fecha lllgar No. participantes Responsable Cbservaciones 

ll-II/82 Guntus, Conuneros n 

G~zo, Pu-
culpala 

3-V/82 Puculpala Dirigentes comunales II 

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

Carunidades de Apren- 15-l9/II/82 Conocoto lCE-IOC'CA 
dizaje para capacita-
dores y para campesi- 25-11/82 Quimiag UEP-SFDRI - INrA SEDRI-INXA 
nos 

29-30/lV/82 Quimiag Coordinadores IN:.'CA-SEDRI 

lO-l4/V/82 Quimiag UEP-SEDRI - 1OC'CA Itn:A-SEDR! 

5-Ill/82 Ayron Personal UEP Jose Marino Orientaci6n sobre la 
capacitacion teen.ica. 

24-II/82 Llucud Conuneros II 

5-7/V/82 Banos Dirigentes subarea n Integracion de campa-
Penipe con canpes. 

4-VI/82 Arnbato UEP DR! '1\1D3urahua 

l8-l9/V/a2 Ganshi Grupo agricola Jose Marino 

20-V/82 Chanay- Comunidad .. 
San Miguel 

2l-V/82 Ambato UEP SEDRI Se confonna Comite de 
capaci tacion. 

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

15-X/82 Banos UEP Jose Marino Criticas a jefes de de-
partaIrento. Se anali-
zan comportamientos. 

Giras de observaci6n a: 17-VIII/82 Puelazo Coounidad .. Observacion de avances 
- Sistemas de riego de la obra. 

por goteo 
- Cuyeras cornunales 26-11/82 Ayron- Crurpesinos " 

Llueud 
- CUltivos 7-XII/82 Area Proy. Jefe SEORI II Se reune Comi te tecnioo 

23-VIII/82 Shwniral UEP-URO::AL UIa!AL Analisis realidad camp. 

Talleres de prepara- 27-29/X/82 Guaslan UEP-INIAP UEP-INIAP Preaparacion de nejios 
cion, Producci6n de audiovisuales. 
medio audiovisuales: 
Filmacion (video) 50- 29-XI/82 Pachani- Comunidad Jose Marino 
bre riego por goteo llay 

14-18/XII/H2 Guaslan UEP .. 
4-Ill/82 Bayushig UEP 

c..~sillos sobre: 12-14/IV/82 Puelazo Co1ll.U1idad Jose Marino 
- legalizacion de aso-

ciaciones 17-19/III/82 Ganshi Asoc. Agricola II Analisis hist6rioo. 
- corte y confeoci6n Problemas internos y 
- de salud 29-IV/82 Chaf\ay Conunidad II sus soluciones. 
- "control de malesas 

epifitas" 26-IV/82 Llucud Co1ll.U1idad .. 
3-13/VI1I/82 Llucud Amls de casa n 

7-18/VI/82 paculpala lunas de casa H Piden ampli~i6n del 
curso. 

12-VIII/82 ?anchani- COI1U.lnidad " 
llay 

IS-VII/82 ua~1Ushig Comunidad n 
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Acti vidad Pecha lAlgar No. Participantes 

Encuentros campesinos 29-31/111/82 Guastan Lideres de Qu imiag 

19-20/VI11/82 Banos 56 canpesinos 

Mesa Redorxla 9-l0/II/82 O<limiag UEP-1tO:A 

Jornadas de convive~ 22-24/111/82 1nguisay Comunidad 
cia para CUrso de Ad-
ministracion COmunal 

Responsable 

Jose Marino 

n 

" 
• 

O:>se[vaciones 

Apoyo de otros campesi
nos para solucionar 
problemas. 

Analizan realidad c~ 
pesina, Plan Operativo 
y Creditos. 

Analisis de problemas. 
Busca de credi tos en 
1NXA 0 BNF. 
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Para material didactioo la UEP dispone de un solo rotafolio, un proyector de 
slides. Se requiere materiales de aprendizaje y para radiodifusion, un sono
viso sobre mingas (que es el trabajo comunitario) y conservacion de sue los y 
fruticultura; por 10 que se solicita al INCCA proveerle de mayor cantidad de 
material diaactico necesario. 

El personal antes habituado a trabajar en forma tecnicista ahora pideayuda al 
coordinador de capacitacion para organizar la comunidad y aspiran ser tecnicos 
y capacitadores a la vez. 

La UEP se relaciona con las institucines publicas de diferentes sectores a 
traves de los representantes que conforrnan la "Junta Asesora Provincial", la 
cual se reune cada 6 meses. 

Los sectores que cubre la capacitacion en e~/;a UEP son: 

Prcrluccion: 

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

Ganadera.- Asistencia tecnica , adaptacion y mejoramiento del ganado ovino y 
crianza de antmales menores (ovejas, cuyes, etc.) mejoramiento de 
razas. 

El hato ganadero de Intisay es la Accion Generadora de mayor im
portancia del Proyecto. Al respecto se hace capacitacion sobre el 
mejoramiento del manejo de antmales, alimentacion, prevencion de 
enfermedades a traves de vacunas y asee. 

FOrestal.- Irrplementacion de pequeMos viveros comunales, conservacion y de
fensa de suelos. Se coordina el trabajo de forestacion con el 
parroco de Penipe. 

Estructura 

Agraria.- Cbntempla aspectos de adjudicaciones y legalizacion de tierras. 

Salud.- Atencion primaria con participacion comunitaria, asistencia me
dica, botiquines comunales. 

Infraestructura.- Pendie~te del canal de riego Quimiag que debe relnlClar 
lNERHI. La UEP hace gestiones al re~~to, pero aun lNERHI 
no reinicia la construccion del canal de riego de Quimiag, 
los campesinos presionan con telegramas y la presencia de la 
UEP ayuda en esta gestion. 

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

TOdas estas son acciones generadoras potenciales, pero el enfasis de la UEP se 
dirige a la accien generadora de Intisay, para la que ha prestado un gran 
apoyo el INCCA. Las orientaciones sobre desarrollo campesino y metodologia de 
capacitacion dadas por el lNOCA constituyen el eje central para el trabajo del 
personal tecnico. 

La UEP ha dado un giro interesante al adoptar la forma de trabajo en equipo. 
Adernas la accien desplegada por el coordinador de capacitacion es muy activa y 
demanda de gran esfuerzo para cumplir con tareas administrativas adicionales, 
10 que nos lleva a sugerir que el lNOCA incremente personal para apoyar las 
actividades del coordinador. 

Considerando que la UEP esta integrada por personal de formacion heterogenea 
se recomienda capacitarlo permanentemente para consolidar la UEP. 

Segun podemos observar en el cuadro adjunto que hemos ela~rado en base a los 
informes emanados de la UEP, aunque no se proporciona el nlimero de capacita
dos, 10 que sugerimos al INCCA dise~r un formato de Informe Mensual facil de 
llenar que pudiera mostrar los datos mas importantes sobre capacitacien. 

Se pudo observar en las comunidades insuficiencia de materiales didacticos. 
Es deseable que su uso se generalice a todas las acciones de capacitacion en 
las comunidades. En la preparacion y elabaracion del material didactico el 
rnccA ha jugado un papel muy irnportante, pero toma cierto tiernpo, por 10 que 
seria preferible que la UEP se esforzara por producir material en su sede. 

Las parcelas demostrativas son un·excelente instrurnento para que el personal 
tecnico haga las demostraciones, pero a veces tambien se corre el riesgo de 
que e} campesino pierda su cosecha al fallar el experimento. 

La radiodifusion parece ser el medio de apoyo mas importante para las acciones 
capacitadoras por 10 que seria muy importante que se emitan mas programas re
forzando las actividades de la liEF. 

Unidad Ejecutora del Proyecto Quininde-Malimeia-Nueva Jerusalem 

La Unidad Ejecutora se encuentra· ubicada en Quininde provincia d~ Esmeraldas. 
CUbre aproximadamente 96.000 Has de las cuales un 40% son forestQles y las 
restantes ganaderas y agricolas. La poblacion del area es de 28.000 personas. 

El desarrollo ganadero en la zona es una actividad econemica de importancia. 

Este proyecto tiene un 35% de su financiamiento de fondos provenientes del 
BmF (Banco Mundial) • 

La UEP esta constituida por 15 funcionarios provenientes de varias institucio
,nes como el MAG, MBS, INIAP, M. de Salud, IEMC, MEC, ICE, que estan en comi
sien de servicio. Esta ademas, el Coordinador de Capacitacion del INCCA. 
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EVentos de capacitacioo de la Unidad Ejecutora de Proyectos 
Quininc"J: - Malinpia - Nueva Jerusalem en el ano 1982 

ltctividad 

OJrsillos sobre: 
- crianza y cuidado 

de cerdos 
- salud; pr imeros 

auxilios 

Reuniones y visitas 
canunales para priori

Fecha 

l4-l5/X 

19-XI 
U-V 
lS-16-VI 

9-XI 

zar necesidades y moti- 19-20-IV 
var el trabajo conjunto 
con el proyecto. 8-X 

6-IV 
l3-II 
3-4-XI 

24-II1 

Comunidades de apren- 12-l3-IV 
dizaje de capacitadores 
sobre conceptualizaci6n 
de la capacitacion y 28-111 
sus metodologias. 

Comunidades de apr en- I-VI 
dizaje con canpesinos 

ll-13-X 
20-24-IV 

Practicas demostrativas 5-1 
sabre: 
- siembra de maiz 3-VIII 

Lugar No. Participantes 

Renovaci6n 32 agricultores 

5 de agos. 60 
" 

Quininde 

3 de Enero 

canade 
Area Proy. 
Malimpia Moradores 
Naranjal de 
los cayapas 
ws arenales 
Renovacion 

Nueva UEP 
Jerusalem 
Quito lNOCA 
Malimpia Moradores 

Coop. Padres de familia 
Quishpe 
R. Ronald 
Guaslan 
UEP UEP 

5 de agos. Alunnos escuela 

5 de agos. 

Responsable 

INIAP - INXA 

INXA 
UEP 
INXA - UEP 

UEP 

INXA-UEP 
SEDR! - UEP 
Vidal Mesias 
UEP 

Vidal ~sias 
UEP - JNV 

lNOCA 

UEP 

lNOCA 
Il'O:A 
IOCCA-SEDR! 

Vidal ~sias 

UEP 

(bservaciones 

Se sienbra maiz con 
los allUtllOs. 



1ctividad 

- controles fito
sanitarios. 

- piscicultura 

Fecha 

l2-VIII 
4-VIII 
I-IV 
13-14-IX 

9-VI 

Talleres de seleccion 24-27-XI 
y produccion de medios 
audiovisuales 7-X 

Reuniones con la coope- 5-VI 
rat iva para acciones de 
camercializaci6n. 
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IAlgar No. Participantes 

R. Ronald 
Renovacion 
Malimpia 
CUn:banchira 
s. Domingo 
Los Arenales 

INIAP 

La Union 

Renovaci6n 

28· 

UEP 

Responsable Cbservaciones 

UEP 

UEP 

UEP 

INXA -SEDRI 

llU:A 

UEP-Vidal.Mesias 
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Se ha elaborado material didactico con el apoyo del INCCA, afiches sobre el 
c:ursillo de ganado porcino que han servido para rootivar, y reforzar otros cur
sillos organizados al respecto. 

Comentarios 

La comunidad de Uroca esta en la etapa de "arranque" con un sistema de come['
cializacion en la zona. Es importante que se continue con una secuencia capa
citadora por parte del INCCA al personal de la UEP para la seleccion de una 
accion generadora prioritaria. Ha sido una gran limitacion el no contar con 
un informe que proporcionara datos tales como: actividadesde capacitacion, 
nUmero de participantes, responsables de la ejecucion, objetivos de las reu
niones, logros alcanzados, etc. Hemos elaborado un cuadro que recoge los 
eventos de capacitacion de la UEP, para visualizarlos de mejor manera (cuadro 
adjunto) • 

El informe de 1982 es muy escueto y no permite visualizar el rol de la capac i
tacion en toda su extension. Insistimos en la necesidad de elaborar un cuadro 
roodelo para recoger la infoonacion que se requiere (ver cuadro adjunto). 

Hay escasa informacion sobre el uso de materiales didacticos; se plante a la 
necesidad de incrementar su elaboracion en la misma UEP con apoyo del INOCA. 

seria importante implerrentar un sistema de seguimiento de las aceiones de ca
pacitacion en un gran cuadro mural, centro de 1a UEP para que se identifiquen 
las acciones capacitadoras, 10 que'facilitaria la planificacion y sistematiza
cion de las actividades a desarr~~lar5e. 

Es remarc2ble 1~ presencia del INOCA en la orientacion metodolegica y de con
ceptualizacion de la capacitacion campesina no solamente a traves de su coor
dinador sino tarnbien en la organizdcion de eventos y comunidades de apr en
dizaje. 

Unidad Ejecutora de Proyectos Puerto Ila-chone 

La Unidad Ejecutora esta situada. en El carmen, provincia de Manab{. El Pro
yecto cubre comunidades de los cantones Santo Domingo Chane, Quevedo y El car
men con una extension de 176.000 has y a 50.000 habitantes. El 35% de su fi
nanciamiento cor responde a fondos del BIRF. 

La UEP esta constituida por 15 tecnicos que estan en comision de serV1ClO de 
sus respectivas institucines: MAG, MBS, INIAP, M. de Salud, IERAC, MEe, ICE. 
CUenta con un coordinador de capacitacion del INCCA, cuya orientacion en la 
capacitacion es de gran importancia en la UEP. El personal ha sido inestable, 
han existido cambios (ulti.mamente 5 persol. .s) • 

El inforrr.e existente en los archivos del INCCA es sobre todo econ6rnico y no 
nos ha perlllitido elaborar un cuadro que muestre los eventos de capacitacion 
realizaQos en 1a UEP. El paro nacional ~idio el viaje de la Mision de EVa
luaci6n de la AID a Puerto Ila y a Quininde de acuerdo al cronograma previsto. 
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La accion generadora prioritaria determinada por la UEP (luego del analisis 
conjunto con la comunidad), es aquella que parte del cultivo del maiz en forma 
comunal en San Vicente del Nila que se halla ubicada en' la zona sur occidental 
del canton Santo Domingo de los COlorados, en el Km. 37 de la via Quevedo. La 
comunidad esta fonnada por pequenos agricultores y jornaleros que cuentan con 
un lote comunal de 10 a 17 has. Se proponen trabajar en forma conjunta para 
obtener ingresos de beneficia colectivo. 

El proyecto consiste en sembrar maiz duro en 12 has. a partir de diciembre de 
1982. Se aprovecha para transferir conocimientos practicos en cada una de las 
etapas del cultivo, para luego de la cosecha entrar en el proceso de 
comercializacion. Paralelamente se han cornenzado a desarrollar otras acciones 
que irnplican capacitacion sobre: el problema nutricional, educacion para la 
salud, oportuna utilizacion de servicios que presta el subcentro de salud, 
entre otras. Ademas se preve implementar un huerto horticola comunal de mil 
metros cuadrados y la instalacion de 50 letrinas. 

Hay que remarcar el gran atx>~:o financiero y orientador del INCCA para hacer 
factible esta accion generadora de importancia para el proyecto. 

En cuanto a materiales didacticos para' reforzar la capacitacion se requiere el 
tiraje de afiches con contenido sobre educacion para la salud, un folleto con 
los resultados de la actividad comunal y del problema de cornercializacion. 

Para la accion generadora prioritaria se solicita al INCCA una lista de mate
riales didacticos tales como: programas radiales, rotafolios, bole tines de di
vulgacion, retroproyector, afiches, sonovisores, etc. 

Unidad Ejecutora de Proyectos Jipijapa 

La UEP esta situada en Jipijapa, provincia de Manabi y cubre una superficie de 
177 .000 ~~~s y a una poblacion de 85.568 personas. 

La UEP esta conform.:;da por 7 funcionarios de instituciones publicas que han 
side trasladados en comision de servicio y un coordinador de capacitacion que 
depende del INCCA. 

El Proyecto esta en etapa de estudio de diagnOstico y para su despegue se pre
ve negociar ?l financiamienco con algunos organismos nacionales e internacio
nales. 

Se encuentra en la etapa de reconocimiento del area del Proyecto, poblacion 
canprendida, identificacion de necesidades prioritarias, aspectos referentes a 
organizacion crunpesina, etc. con miras a la elaboracion del diagnostico. 

El infoone presentado en fonna muy parcial deja en~rever que se efectuan even
tos de capacit~cion pero se desconoce el lugar donde se realizan, las personas 
que particip.1n, terrus tratados, etc. 

En los archivos del Ir~CA no hemos encontrado datos que permitan emitir co
mentarios sobre la accion capacitadora en esa UEP. 
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SEO:ION II 

DESARROUD INSTlTOCIONAL DEL mxA 

1. Introducci6n y Observaciones 

En el Anexo A, se han presentado algunos de los antecedentes que ayudan a ubi
car el contexto dentro del cual este proyecto nacio •. A pesar de ser ImlY in
completo, per.mite observar los siguientes puntos: 

1. Son por 10 menos tres tendencias distintas aunque relacionadas que conver
gen en este proyecto, que son: 

a. La nacional en cuanto al desarrollo rural. 

b. la nacional en cuanto a la capacitacion rural. 

c. la de la AID en actividades de Educacion No-Forrral orientadas al desarro
llo rural y a la capacitacion campesina, un parte significativa de la cual fue 
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, tarnbien es cierto que en la practica los que actuan dentro y alrededor 
del proyecto tienen per~tivas basadas en sus propias historias y espectati
vas que a la vez influyen en su forma de interpretar e implementar el convenio. 

2. El proyecto, si bien tiene como enfoque la creacion del SNCR, esta a la 
vez estrecharrente vinculado con el desarrollo del INCCA y la irnplementacion 
del sistema DRI. Si bien se fir.mo el Gonvenio referente a la implementacion 
del SNCR en agosto de 1980, el Reglamento que dio operatividad a la SEDR! en 
las condiciones previas establecidas por el Convenio no fue entregado hasta 
septiembre de 1981. De hecho el proyecto arranc6 con un af10 de atraso. Mcis 
aUn, varies de los Convenios necesarios para la conformacion de las UEP y el 
arranque del trabajo de base a que todo el SNCR se orientaria no fueron 
firmados hasta mediados del a~o 1982. 

La Vision de la $NCR 

El nuevo enfoque de modelo de educacion no formal que se trata de implernentar 
en el Ecuador se fundamenta en la experiencia de organizaciones y grupos que 
sin considerarse educativos, descubrieron que copiar el mismo sistema de edu
cacion formal para el campo significaria negarse a S1 mismos la posibilidad de 
impartir un tipo de ense~nza eficaz. Como alternativa nacen nuevas perspec
tivas al descucrir que sus esfuerzos se interrelacionan y apoyan mutuamente 
sobre todo cuando utilizan tecnicas parecidas que les permiten a la vez ma-
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nejar un lenguaje cOrnUn e intercambiar rnateriales diaacticos para el logro de 
fines en su conjunto. Este proceso que se puede llamar la institucionaliza
cion incipiente no formal requiere que el &stado actue como un organisrro de 
apoyo para la Educacion No-Formal que aproveche los puntos fuertes de 
estamodalidad docente y trate de remediar sus deficiencias tradicionales sin 
cambiar su naturaleza. (liP) a.'''Iteamien!;o sernisistematico de la Erlucacion No 
FOrmal". Hoxeng James, AID/S&T/ED., agosto 1980). 

El dise~o de capacitacion campesina en que se basa el modele SNCR, intenta in
corporar este planteamiento nuevo para la Educacion No-Formal, dentro del cual 
los respensables de esta educacion tienen independencia para desarrollar su 
iniciativa y se responsabilizan de sus actividades y de la implerrentacion de 
programas de estudio flexibles de acuerdo con la realidadodel campesinado, 
pero que a la vez recibiran apoyos para mejorar su estilo y alcances de tra
bajo. El modelo no se interesa por crear una institucion nueva sino por ayu
dar a que los organismos estatales que trabajan con campesinos aprendan a ha
cerlo en una forma que respete y responda mas al campesinado y formar una red 
de capacitacion al servicio del mismo con instituciones privadas que tarnbien 
sirvan a los caIDpesinos. 

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 
carnpesinos por ayudar a canalizar los recursos publicos y privados disponibles 
para la capacitacion carnpesino. 

Se invita al lector a referirse al Anexo B, sobre la estructura y funciona
mien to ideado para el SNCR en el Convenio y la Seccion E del Reglamento Orga
nico F\mcional sobre el IOCCA. De all.i y notando la Figura 1, se puede des
prender que: 

1. Dl:CA es la Agencia Nacional Ejecutora del proyecto. 

2. INCCA se orienta a dirigir y programar la capacitacion campesina a nivel 
nacional, mientras el propOsito del Convenio y del SNCR fue atender en forma 
prioritaria a las necesidades de capacitacion campesina en las areas de desa
rrollo rural integral. 

3. La estructura y ubicacion institucional del INCCA como agente ejecutor del 
SNCR fue una de las preocupaciones especiales de la AID que concibe al SNCR (0 
SNCC) como un programa especializado que operara dentro del INCCA con: 

a. una instancia directiva asesorada per un Consejo Asesor, nacional y per
rnanente, y un equipo de asesores especializados y operantes durante la vida 
del Convenio. 

b. una instancia central compuesta por tres unidades y un personal de alre
dedor de once personas entre tecnicos y personal de apoyo. 

c. una instancia del campo en cada proyecto DR! donde se incorporan los tec
nicos designados por el SNCR central. 
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4. El personal del SNCR central y al interior de los DR! sera seleocionado 
por su idoneidad, en consulta con la ~tituci6n financiadora del proyecto. 

5. La estructura correspondiente al SNCR central, si bien variara de 10 pro
puesto no debe dejar de ser 10 sufici~ntemente independiente, eficiente, agil 
y relacionada con otras instituciones pub1icas y privadas como para responder 
a las necesidades al interior de los DRr. 

Antes de hacer observaciones referentes a la estructura inl3titucional 
existente conviene presentar los siguientes organigramas: 

En el siguiente diagrama se expone 1a estructura del organismo propuesto: 



FIWRA 1 

Mesor fa Inter
nac iona 1 

- OTganizaciones 
casrpesinas 

- Proyectos OR! 

- unidades de Ca
pacitac: Sn Rural 
Inst. Publicas 

- unid. de Ca?<1-
citacion rural 
Org. pri. 
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SISTa>'A NAClONAL DE CAPAClTAClCN RURAL 

Olmn:lOO &1EXlJTIVA 

Inst. pUblica 
WWlE -

Consejo ~ 
Jefe de Proyecto -- Asesor ~NED 

MIN. Bl~. 
~ 
INERHl 

U. de lnvestigacion (2/1) I.ERAC 

U. de Inv1ementaci6n (2/1) 

U. himin/Financiera (2/1) 

U. Capaci tac ion de cada 
Proyecto ORI 

lnst. Priv. 
2 represent. 

• Las Cifras entre parentesis repte~entan el personal previ~to para la 
oficina central del Sist~~. r~ cifr~ de 1a izquicrda represent~ al per
sonal tecnico, y 1~ cifr~ de 18 derecha ~l person~l de dpoyO. 

~ente: Convenio de rondos No Reembo1sab1es 931-1054 
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FIQJRA 2 

DOC 

Asesor!a Jete na:A 1/1 card te Tknico 
Especiali :ada 

~ 

Jefe 
Proyecto 

1 

Departasrento Departalrento Departamento Departamento 
F1nanciero Pr09ramaci6n Investigl.tCi6n Carunicaciones 

4 5/1 6/1 9/2 
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Al comparar el organigrama del SNCR-INOCA central actual (Figura 2) con el que 
fue propuesto (Figura 1) se puede ver reflejadas situaciones que tambien 
fueron comprobadas en la evaluacion de la marcha del proyecto. 

1. Si bien se habla del INCCA como la Agencia Ejecutora del proyecto, se 
observa que ha estado ubicado estructuralmente debajo de la Division de 
Desarrollo campesino, factor que ha contribuido a limitar su agilidad y 
capacidad de desarrollo institucional y de respuesta a las necesidades de los 
DRI. 

2. No es evidente una diferenciacion entre el SNCR central y el INCCA, hasta 
la fecha. 

3. El asesoramientc nacional (Consejo Asesor) no se ha dado ni al nivel del 
proyecto ni al nivel del INOCA; en cuanto a las asesorlas especializadas se 
han desviado pr incipalmente hacia el lNCCA total mas que a la implementacion 
del SNrn. 

4. La instancia central SNCR en realidad no existe. Si esta se toma como el 
INOCA entero ella excede en el triple 10 contemplado en el Convenio. 

5. La instancia del campo consiste en solo cinco coordinadores de capacita
ci6n, uno en cada de los proyectos DRl con los cuales INCCA (se supone el 
SNCR) tiene actua1mente relaciones permenentes. 

6. El personal a nivel central fue seleccionado por la direccion de la Divi
sion de Desarrollo Campesino mayorrnente entre personal ya existente dentro del 
MAG y no en base a criterios especiales de seleccion. Ademas fue nombrado 
antes que el Jefe del IN:CA. 

7. La estructura institucional actual no ha sido suficientemente indepen
diente, eficiente y agil; tampoco se han desarrollado relaciones seguras con 
otras instituciones publicas y privadas, para atender en fonna adecuada a las 
necesidades de los DR! y hasta se puede plantear que se han distraido fuerzas 
de capacitaci6n en areas fuera de los DRl. 

A continuaci6n presentamos una discusion mas analitica sobre las observaciones 
meocionadas arriba. Esta est.a dividida por temas y no i.ntenta tocar cada ob
servaci6n puntualrnente. Los temas generales son la funcionalidad del INOCA, 
la coordinaci6n entre IN:~ y otras instituciones publicas y privadas que ha
cen capacitaci6n en el pais, y el desarrollo institucional de las UEPS con 
respecto al SNCR-INOCA. 

2. La F\.lI1cionalidad del IOCCA 

Ya se ha indicado la falta en distinguir en la practica 10 que sera el SNCR y 
10 que es INCCA con las consecuencias generales de por un lado haber atrasado 
la implernentaci6n del ~~ y por el otro de haber limitado la capacitacion 
cartpesina en el sentido nacional. cabe reconocer aca que si bien el INCCA fue 
creado bajo una politica innovadora y dinamica en el primer afto de su existen-
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cia (1980) funcionO en forma demasiado tradicional como reconoce el personal 
de INOCA y como se puede facilmente desprender al revisar las listas de acti
vidades sueltas realizadas en capacitacion. A pesar de ser dotado con un 
presupuesto generoso, INCCA no logro usar esos recursos con el resultado que 
en los anos siguientes, cuando el Convenio entro en vigencia, los recursos 
asignados para el lNOCA fueron recortados a poco mas que la tercera parte de 
la cantidad original. Esto ha limitado los alcances del INCCA y a la vez es 
una indicacion de la confusion SNCR-lNOCA porque el monto asignado Por el MAG 
al IOCCA es igual al que debeda poner el MAG para el SNCR solo, segun el con
venio. De hecho entonces el INCCA no ha podido hacer mas que dedicarse a su 
propia consolidacion, en condiciones que no Ie favorecieron, y a la colabora
cion can la SEDRI y al programa de capacitacion en los DRI. 

La confusion del proyecto SNCR con el naciente INCCA hace que en la evaluacion 
presente hay a que tomar en cuenta los problemas basicos correspondientes a la 
funcionalidad del It-l.:CA. Entre los que destacarnos: 

1. La jefatura del lNOCA no se estabilizo hasta el nombramiento del director 
,actual. Desde la fecha que se firm6 el Convenio (agosto 1980) y el nombra
miento del primer director (septiembre 1981), los asuntos relacionados con el 
proyecto fueron rranejados por la direccion de la Division de Desarrollo campe
sino del MAG que a la vez tenia otros tres departa~ntos que supervisar. Du
rante el mismo ~apso se ha visto que el subsistema DRI dentro del cual el SNCR 
debla operar tampoco llego a ponerse en funcionamiento. Despues que esta 
situacion se supero, existia todavia el problema de que el jefe nombrado para 
INOCA, primero por cuatro meses luego extendidos, pertenecia a otra 
institucion a la que tuvo que regresar despues de poco mas de un ano en el 
cargo. Luego, despues de un corto per lodo en el cual INCCA tuvo ados 
directores interinos, el director actual permanente entro en el cargo hace 
apenas dos rreses. 

2. Como se ha visto en la seccion sobre apoyo logistica, la DOC de la que 
lNCCA dependia, no tuvo capacidad en cuanto servicio de vehlculos 0 equipo de 
imprenta suficiente par dar el apoyo necesario en cuanto a las salidas al 
campo 0 la produccion de materiales (ver seccion sobre apoyo loglstico). Mas 
aUn en asuntos administrativos el personal respondia a la direccion de la DOC 
en lugar de la del lNOCA, hecho que en la practica debilito la independencia y 
flexibilidad que el Convenio pretendio garantizar en las condiciones previas. 

3. El personal entrevistado en INCCA manifesto mayoritariarrente que: 

a) No hay todavia consenso interno firme sobre la fonma y la metodologia del 
trabajo. Para algunos esto se debe a que no se ha facilitado la participacion 
plena al interior del INCCA 0 la capacitacion necesaria del ~rsonal; para 
otros se debe a que no hubo una seleccion adecuada del personal para los fines 
especiales del Convenio, con la consecuencia que a todos no les in teresa 0 no 
les es posible dedicarse en la medida necesaria para lograr un dinamismo 0 una 
mistica en el trabajo. Para la gran mayoria si no toaos, las limitaciones bu
rocraticas han socavado el clima y la funcionalidad que podia haberse logrado. 
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b) Race falta una practica de coordinacion y cornunicacion entre los departa
mentos; entre el COmite Tecnico 0 lila elite" y el resto del personal; entre la 
instancia central y las del campo. 

Vale detenernos sobre 10 relacionado al personal asignado al IOCCA. Es un he
cho de que la mayoria fue trasladada desde otras instancias del MAG sin 
criterios apropiados, dados los principios y retos senalados para el nuevo 
Instituto. Aunque hubo la intencion de proveer al personal con remuneraciones 
especiales, esto fue prohibido por decision ministerial. COnsideramos que 
esta no habria sido la manera apropiada de llegar a conformar al INOCA y menos 
al SNCR, para el cual la AID como agencia financiadora hubiera contribuido a 
la definicion de criterios aunque no a la seleccion misrna de personal. A esto 
hay que agregar la falta de una definicion clara y una capacitacion especial 
para el estilo y las funciones por los cuales el SNCR deberia ser caracteri
zado. En medio de incertiaumbre se fueron desarrollando relaciones especiales 
entre personas con cargos especiales 0 que se entendian mutuamente creando una 
peque~a elite al interior del IOCCA. 

5i se piensa en que habria ocurrido al implementarse el SNCq como un proyecto 
especial dentro del no:.~, es probable que igua.lmente se habr ia dado un eli
tismo. En principio esto se justificaria por la accion especial y la dedica
cion total del personal al SNCR haciendo que el elitismo no se sintiera como 
tal pues estas personas especiales habrian beneficiado profesionalmente al 
resto del personal del INCr..A. La que no puede justificarse, y que va en 
contra de la misma fi1osofia y metodologia del SNCR y del INOCA, es que fuera 
un elitismo cerrado, exclusivo y sin clara justificacion • 

. ~ entrevistar al personal de los varios departamentos que confo~ al INCCA 
central, se constato que la mayoria se sienten marginados dentro de la vida 
institucional a pesar de su interes por 1a misma. Varios de ellos tambien ex
presaron que sus funciones individuales y las que corre~ponden 1 sus departa
mentos no son claramente definidos con el resultado que muchas veces se en
cuentran subutilizados, especialmente en el trabajo de campo. Reconocen que 
10 ultimo se ha debido en gran parte a la falta de vehiculos y viaticos, pro
blemas que ya se ven en etapa de superacion. Sin embargo manifiestan 1a nece
sidad urgente de hacer un analisis y una definicion explicita de sus funciones 
y las de los departamentos. 

Tal tipo de estudio organizativo fue empezado por el a5esorcJniento especia1i
zado contratado para el proyecto y a traves de una consu1toria puntual tambien 
contratada con fondos del proyecto. Sin embargo hasta la fecha e1 problema 
persiste, parece en gran parte porque los esfuerzos hechos todavia son incon
clusos (el asesor especial ha tenido que dedicarse a otras tareas urgentes) 0 
porque la jefatura no ha tenido la suficiente estabilidad e independencia para 
imp1ementarlos. 

El OepartaIT'ento Administrativo-Financiero se encuentra con graves problemas 
por falta de una clara definicion de funciones y porque se han desarrollado 
relaciones desagradables entre las p~rsonas asignadas alIi. Desde hace cinco 
meses se contrato a un economista para tomar cargo de este departarrento y 
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desde entonces se han hecho avances en preparar los formatos necesarios para 
canalizar las relaciones administrativo-financieras entre INOCA central y las 
UEPs. Estos se comprobaran en el futuro inmediato. Tambien se estan buscando 
soluciones a los problemas del personal y parece que estos seran solucionados 
muy pronto. 

El Departamento de programacien informO que hasta este ano practicamente reci
bie hecha una programacien de la SEDRI y que recien ahora tiene la oportunidad 
de hacer una programacien propia. Esta se ve bastante limitada todavia por la 
debilidad de relaciones entre INCCA central y las UEPs y otras instituciones, 
pero mejorar esta situacion ya es una prioridad consciente·y promotora dadas 
las nuevas facilidades para llegar a las UEPs. 

El Departamento de Comunicaciones ha venido trabajando sin un jefe porque se 
dice que no ha sido posible encontrar a una personal idoneo dentro del MAG. 
Durante el a~ 1982 hubo dos 0 tres jefes encargados, incluyendose entre ellos 
uno de los asesores especializados del proyecto. Sin embargo, el depar
tamento no ~sta bien encaminado todavia y ahi tambien se han producido rela
ciones un por.o negativas entre el personal, pero que parecen ser circunstan
ciales y superables una vez que el departamento cuenta con un jefe idoneo. 

El Departamento de Investigacion conto durante el ano 1982 con una asesoria 
reconocida por su alta calidad y contribucion al departamento; sin embargo, 
por motives personales esta persona tuvo que retirarse. Ha side reemplazado 
por otra persona quien a pesar de haber estado poco tie~ en el cargo parece 
haber ganado la apreciacion de los otros miembros del departamento. 

El avance de la investigacion tambien ha sido afectado negativamente por la 
dificultad de llegar a las UEPs. El departamento ha seleccionado a cuatro te
mas prioritarios para investigarse: Conservacien de recursos naturales reno
vables, mejoramiento de la crianza casera de los cuyes (Sierra central), rnejo
ramiento de la crianza casera de puercos (Costa), y crerlito para la produccien 
agropecuaria. Estos fueron escogidos porque interesan a todas las UEPs y por 
tener e+ementos que aseguran su exito. 

A traves de conversaciones con personal en este departamento se constat6 que 
ya tienen pens ado hacer un trabajo mas intensivo en las ~~s y que estan cons
cientes de la necesidad de hacerlo junto con personas del Departamento de Co
municaciones. Parece que la posi.bilidad de hacer esto depende todavia del me
joramiento de la situacion de ese departamento, algo que se espera va a ocu
rrir en el futuro cercano. 

5eran dos las preocupaciones sobre el trabajo de este depart~nto. Uno, val
dra incluir como criterio de seleccion de temas para la investigacion algunos 
que pucden hacerse en un tiel~ muy corto para as! facilitar la produccion ra
pida de materiales de aprendizaje que hacen tanta falta cn las UEPs y asi de
mostrar la capacidad de apoyo concreto de parte del lNOCA central. 

Dos, la amplitud y urgencia de la tareas de investigaci6n hace necesario 
buscar relaciones con otras instituciones 0 individuos que ya han hecho 0 po-
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drian hacer a la brevedad posible, investigaciones puntuales sobre temas de 
importancia para el trabajo de c2F~~itacion en las UEPs. 

Final.Jrente, aunque el Departamento de Investigacion parece ser el mas funcio
nal hasta la fecha, todavia no ha logrado la cohesion 0 la utilizacion sufi
ciente de su personal. 

3. COOrdinacion ent.re el IOCCA y las Instituciones Pliblicas y Privadas 

En esta seccion se trata sobre la naturaleza del SNCR como una red interinsti
tucional. 5e ve en la Figura 1 que el 5NCR debia contar con un Consejo Asesor 
conformado por representantes de otras instituciones tales como el Consejo 
Nacional de Desarrollo, los Ministerios de Agricultura y Ganaderia, de 
Educacion, de Bienestar Social y pe Salud, los Institutos Nacionales de Recur-
50S Hidraulicos y de Refoama Agraria y Colonizacion ademas de dos representan
tes de instituciones privadas. Una de las condiciones previas a la situacion 
del proyecto, establecidas en el Convenio, fue tambien la evidencias de que 

, dicho consejo existia y esto se dio por satisfecho con el Convenio firmado 
entre el MAG y la SEDRI (Ver Cronologia Anexa, Agosto 1981). 5i bien es cierto 
que la SEDRI esta integrada por una garra de instituciones mas amplia que la 
contemplada en el Convenio, esta no se relaciona al proyecto SNCR sino al 
nivel de MAG-SEDRI y por 10 tanto no incide directarnente en la vida y el 
desarrollo del INOCA 0 del SNCR cuya finalidad es precisamente la 
implementacion de una red de instituciones que sirven a la capacitacion 
carrpesina en los DR! en forma piloto y apoyada por el IOC'CA. 

En su informe correspondiente a 1982, SEDR! apunta que: 

1. 5e han suscrito 71 convenios interinstitucionales, 10 cual asegura defini
ciones claras sabre la participacion de los entes gubermentales especializados 
en lo~ proyectos (Informe SED,R!, p. 30). 

2. Es un lagro haber formulado un "Marco Conceptual" que or ienta el proceso 
de capacitacion Campesina y que sustentanaose en ln sistematizacion de la ex
periencia recagida en el pais, permite que las UEP y las instituciones que en 
ella participan, tengan un referent~ pragmatico y comUn para guiar su accion 
(Op. Cit., p. 51). 

3. La elaboracion, discusion e itnplementacion de una nueva concepclOn sobre la 
capacitacion, ha peI.1Tlitido'durante este ario avanzar sobre mecarllsmos n.J tradi
cionales para desarrollar la capacitac:on en los proyectos DPr. Sn este a~~n 
se han establecido nuevas instancias para el desarrollo peLffiinente de la capa
citacion, tal es el caso de haber constituido al conjunto de acciones que nor
malmente desarrolla cada tecnico en su trabajo y en una sitl'dcion de aprendi
zaje colectivo para todos los tecnicos de la Unidan ~j~~utora. A esta situa
ci6n de capacitacion en la practica se denomina "Comunidad de Aprendizaje." 
Se pretende can ello transformar a cada Unidad Ejecutora y al conjunto de tec
nicos en una instancia de discusion, reflexion y aprendizaje pennanente. 5e 
ha establccido tambien una reunion mensual con todos los tecnicos de la Unidad 
Ejecutora can el objeto de contribuir a sistematizar y orientar este aprendi
zaje (Op. Cit., p. 66). 
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IDs puntos citados ayudan a demostrar nuestra observacion de que l.a coor
dinacion interinstitucional se esta dando en forma rudirnentaria y en las 
instancias del campo, y hay evidencia de que la orientacion general del INCCA 
se reconoce. No obstante nos parece que la participacion real multisectorial 
no esta presente al interior del IOCCA y por 10 tanto no contribuye directa
mente a la formacion del 5NCR. 

Volviendo a la historia vale reconocer que previamente a la promulgacion de la 
~y de Fomento Agropecuario que creo al Il'O:A, se reunieron en mas de una 
oportunidad representantes de varias instituciones--entre ellas el Ministerio 
de Educacion, el Instituto Nacional de Formacion Social, la Fundacion 
Ecuatoriana de Desarrollo, el Instituto de cooperativas E9uatorianas, 1a 
Central Ecuatoriana de Servicios Agropecuarios y el Centro Ecuatoriano de 
Motivacion y Asesoria--para contribuir en el diseno de 10 que seria el INCCA. 
5e reunieron tambien despues que se dio la ley, sin embargo nunca se ha 
concretado la formacion del Consejo Asesor multi-institucional ni para el 
no:A ni para el 5NCR. 

La misma naturaleza del SNCR requiere de una estrecha colaboracion permanente 
con otras instituciones pUblicas y privadas que hacen capacitacion en el pais. 
5i bien cor responde al SNCR central forta1ecer a otras instituciones, seran 
las otras instituciones los brazos ejecutores en el trabajo fuerte y extensivo 
del carrpo. 

En un primer paso hacia establecer estas relaciones y 1a formacion del SNCR, 
INCCA organizo dos encuentros en el mes de marzo de 1982, uno para institu
ciones pub1icas y otro para instituciones privadas que hacen capacitacion en 
el pais. La intencion fue de dar inicio al 5Nrn "rara apoya: a 1a ejecucion e 
institucionalizacion del misrro, cuyo propOsito sed racionalizar y optimizar 
el uso de los recursos de que disponen las instituciones" (Informe y Evalua
cion del Primer Encuentro de Instituciones pUbli~s que Hacen Capacitacion en 
el Pais: Introduccion). A pesar de que en estJs eventos se lO9ro reunir a 
representantes de 20 instituciones 0 programas publicos y 27 privados, y que 
en los informes correspondientes a estos eventos se constata que tanto los pu
blico5 como los privados favorecieron la creacion del SNCR con el apoyo de 
INCCA, no hu habido un seguimiento serio con ellos, porque el INC~ juzga que 
todavia no esta en condiciones de hacerlo. 

F.s importante aca observar de parte '1(: otras instituciones algunas actitudes 
que son claves en el desafio de imp1ementar al SNCR. Con las instituciones 
pUblicas y en menor grado las privadas existe el territorialismo tan comlin en 
la vida organizativa. otras instituciones estarian dispucstas a colaborar con 
el SNCR pero no a aceptar que el lNOCA les imponga un estilo 0 unas condicio
nes de trabajar. ~1 el caso de las instituciones privadas a esta actitud mu
chas veces se agrega la pecepcion de que los organismos estatales, sus politi
cas y metodologias suben y bajan con 105 cambios de gobierno 0 autoridades. 
Entonces depender mucho a una organizacion cstatal seria ponerse en peligro de 
los altibajos en 1a burccracia estatal. 

Por el otro 1ado 10 que si causa intcrcs entre las organizaciones pri'ladas fue 
pensar que el proyecto sro implicaba que el INCCA contuba con recursos finan-
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cieros 0 materiales distribuibles a esas instituciones, pero parece que INCCA 
no acepto esa premisa. Habria que pensar aca en dos principios. Uno, se ha 
visto en la experiencia la necesidad de incluir un Fondo de Asistencia para la 
Capacitacion Rural dentro del proyecto para pennitir que los campesinos, 
siendo capacitados y listos para desempenarse en alguna actividad de desarro
llo, puedan contar con insumos financieros 0 materiales para poder hacerlo. 
Esto sera tarnbien el caso de instituciones cuyos recursos sean demasiado limi
tados y esta contemplado dentro de los usos del fonda que es parte del pro
yecto. Poder ofrecer recursos de este tipo a otras institucienes sera una 
forma de incentivarlas hacia una mayor concertacion con el 5NCR-lNOC~. 10 que 
se respetara en este sentido es el principio de la reciprocidad. 5i se espera 
que instituciones existentes vayari a conformar una red coherente y perdurable 
es necesario que las partes se beneficien con intercambios tangibles. Pensar 
que ellas se uniran por el compromiso comUn que puedan tener para el 
desarrollo rural 0 con el campesinado no es realista. 

Otra iniciativa dirigida a la creacion del SNCR fue el Inventario de Recursos 
~ra el Desarrollo Rural 0 sea del universo de institucio~es y programas que 
tlenen importancia en el ambito nacional. (Un tratamiento mas amplio de este 
intento se ha dado en otra seccion del infonne.) La que concierne aqui es in
dicar que este trabajo logro identificar solo una parte reducida de los recur-
50S existentes y en forma muy superficial, hecho que tambien ha detenido el 
progreso hacia la implementacion del 5NCR. Tambien cabe anotar que en la rea
lizacion del inventario, la institucion investigadora encontro de parte de mu
chas instituciones una resistencia a proporcionar informaciones sobre todo fi
nancieras, al estado y se mostraron escepticos en cuanto las posibilidades y 
el future del INOCA. 

Finalmente, valen unas observaciones sobre la relacion con algunas institucio
nes especificas como el Ministerio de Educacion (ME) ,y la Central Ecuatoriana 
de Se~vicios Agricolas (CESA). Primero, no se ha visto evidencia alguna de 
una colaboracion entre el INOCA y el ME 10 cual se supone deberia darse con 
los programas del ME que se dediquen a la educacion no formal rural. Hasta el 
momento se esta respetando la necesidad de integrar la capacitacion tecnica 
con la social, pero parece ser una desatencion a la de integrar la capac ita
cion basica (alfabetizacion, adiestramiento en las matematicas, etc.) con la 
tecnica y social. En este sentido fue infortunado que en el inventario de 
instituciones y programas de capacitacion rural se eliminara del universe a 
los que tenian que ver con la alfabetizacion. 

A traves de un peque~o intento de averiguar si el ME tiene programas afines a 
105 del INCCA, se tuvo una conversacion con un miembro del departamento de 
Desarrollo Rural que se ubica en el edificio de INACAPED (Instituto Nacional 
de Capacitacion PedagOgica). Informa que este departamento esta trabajando en 
las provincias de Los Rios, Guayas y Chimborazo y que cuentan con materiales 
didacticos sobre desarrollo comunitario, organizacion campesina, nutricion, 
alfabetizacion, y erosion de suelos y que estan desarrollando guias didacticas 
sobre las siembras, las cosechas, nutricion y el hogar. Segun la fuente en
trevistada habra mucha voluntad de colaborar con INOCA, cero hasta la fecha no 
han tenido conocimiento de su existencia. . 
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Segundo, nos ha llamado mucho la atencion la pres~~cia del CESA en las diver
sas instancias y acciones que hemos tenido oportunidad de conocer. CESA es 
una organizacion privada catolica que nacio en 1967 fundada por el Instituto 
Ecuatoriano para el Desarrollo Social (INEDES), la Central Ecuatoriana de Or
ganizaciones Clasistas (CEDOC) y 10 que hoy es la Federacion Nacional de Orga
nizaciones campesinas (FENOC). En la actualidad CESA cuenta con 19 personas 
en Quito y 80 a nivel de campo donde colabora con instituciones publicas y 
privadas, nacionales e internacionales y dentro de algunos ORI. Trabaja con 
una metodolagia similar a la elaborada por INCCA y tiene una larga experiencia 
en asuntos crediticios con caffi?esinos pobres. Tanto el jefe de la SEDRI como 
el rninistro y el subsecretario general del MAG, algunos funcionarios del INCCA 
y de las UEP tienen antecedentes personales en CESA. No ~be duda de que CESA 
es una de las instituciones mas reoresentativas en la orientacion e 
implementacion de l? politica actual para el desarrollo rural y en la 
capacitacion campesina en el pais. 

Es importante que las relaciones fonrales entre SNCR-~~ y CESA se fortalez
can. En primer lugar porque hay mucho que SNCR-INCCA pUt;Je aprender a CESA 
como tambien habran formas en las cuales SNCR-rNOCA puede apoyar y exten- der 
el trabajo de CESA. A la vez cree~s que en la coyuntura presente es ~ 
portante lograr una relacion S~XJR-INCCA-CESA que no distraiga del fortaleci
rniento del naciente SNCR-INCCA. Vale citar las palabras ~i~Tas de la CESA: 

En cuanto los servicios de apoyo, estarnos en la busqueda de mecanis
mas de cofinancimiento y ccejecucion can entidades del ~stado, como 
un primer paso para lagrar que en el futuro mediato sean asumidos in
tegra~nte por es:e ultimo ya que, por principio, CESA no pretende ni 
puede a ningun titulo sustituir la accion que legitimamente corres
ponde al sector pUblico (Testioonio de Una Accion COlT'prorretida, CESA 
1982: 13). 

En este sentido 10 que nos preocupa y preocupara a la misma CESA es que el 
lugar que este ocupa dificulte el desarrollo del SNCR-INOCA. Se han visto dos 
ejemplos concretos de esta tendencia. Uno, en cuanto la administracion del 
Fondo de Asistencia del proyecto para el cual se firm6 un convenio SiDRI-MAG
CESA sin que en el figure IOCCA. Dos, SEDRI otorgo responsibilie2ad a CESA 
para el desarrollo de una investigaci6n sabre "La Situacion Actual del Campe
sinado." En ambos casos no se trata de que ncCA hllbiera figurado en lugar de 
CESA sino que a fLl de fortulc'Cer al SNCR-Il'>XXA y establecer las rclaciones 
deseadas SNCR-INCCA~, IOCC~ hubiera sido incluido cooo participante formal. 

4. Desarrollo Institucional al Nivel de las UEPs 

La estructura institucional al nivel de la Unidades sjccutoras de Proyecto en 
los areas DRI se ve en la Figura 3. 

Debido al paro nacional que ocurrio durante la semana en que se habian progra
madas las visitas a cuatro de los cinco proyectos en los cUules It~ cuenta 
con personal permanente, solo logramos visitar ados UEP--QuUniag-Pcnipc y 
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Salcedo--ambas en la Sierra Central y ambos con fondos adiciona1es de 1a AID 
dentro de otros convenios. 

Constatamos que en la~ L~ igual que en la instancia central, no hubo una se
leccion de personal a base de criterios especiales sino al parecer de las au
toridades correspondientes a las varias institucionces. En algunos casos se 
dio la autoseleccion al invitar al personal disponible a presentarse para tra
bajar en la UEP/DRI. Entre el personal conocido habia personal con hasta 20 
anos de experienca en el lugar y otros que recien iniciaran su vida profesio
nal. Siendo que las UEPs tienen apenas un ano de funcionamiento todos eran 
"jovenes" en el sistema ORI y parece habe:se dado pecos cambios de personal. 
Es de notar que en ambas UEPs los jefes anteriores habian side cambiados por 
la SEDRI por no haberse desempenado en forma adecuada. 

En ambos lugares se noto tambien que el coordinador de capacitacion ocupa una 
posicion de persona eje por su responsibilidad de ayudar a fonmar al resto del 
personal tecnico en cuanto a la metodologia de capacitacion, esencial al sis
tema. Aunque el coordinador de capacitacion estuvo ausente en Quimiag se die
ron varios ejemplos de como el apoyaba al trabajo de capacitacion de sus co
legas. En ambos lugares se pudo constatar que habia una programacion clara de 
actividades y una colaboracion muy positiva entre el personal de las distintas 
instituciones. 

EI coordinador de capacitacion de cad a UEP, (personas contratadas especial
mente por !NOC~ y pagadas con fondos del proyecto) tambien maneja una cuenta 
especial que proviene del proyecto para fines de capacitacion. El monte asig
nado se basa en los pedidos hechos por los coordinadores y se renueva siempre 
segUn las necesidades programadas. Esto ya es una expresion de la descentra
lizacion administrativo-financiera, 0 mejor el fortalecimiento que se quiere 
lograr al nivel de las UEPs. 

En 10 que concierne al trabajo de capacitacion hacemos las sigulentes observa
ciones bajo el terna de desarrollo institucional (Ver la Seccion I, 3.3 para 
una descripcion mas detallada del trabajo realizado en las UEP.) 

1. Despues de las consultorias de arranque organizadas por INOCA central ha 
habido relativamente poco seguimiento de su parte debido a varios facto res 
principalmente el tiempo absorbido en trabajo de consolidacion en la sede y la 
falta de vehiculos para llegar al campo. 

2. A pesar de esto se constata en el informe anual de SEDRI v en conversacio
nes sostenidas en las UEPs que se esta cumpliendo el proceso de identificar 
acciones generadoras con 1a ~~rticipacion de las comunidades carnpesinas y que 
los equipos tecnicos se reunen regulanmente en comunidades de aprendizaje por 
elemental que sea. 

3. Los coordinadores de c3pacitacion estan sobrecargados con trabajo ademas 
de no haber contado con el apoyo requerido desde la instancia central (sobre 
todo en seguimiento, investigacion y materiales de aprendizaje) • 
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FIGURA 3 
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4. Por 10 tanto no se esta logrando integrar la metodologia de capacitacion a 
10 largo y ancho de las actividades tecnicas. Si bien es cierto que elIas no 
se impanen en fo~ vertical, todavia se mantienen eminentemente tecnicas. No 
hubo evidencia de capacitacion basica 0 poca de capacitacion social y organi
zativa. Ademas parece que la capacitaclon social se da con mas frecuencia 
como una preparacion para alguna accion tecnica antes que junto con esas ac
ciones y menos por si misma. La escasez de equipos y materiales de aprendi
zaje, tanto de la sistematizacion de conocimientos y de los resultados de in
vestigacion aplicada tambien dificulta que la capacitacion sea realmente inte
gral metodol6gicamente. 

5. En las UEPs de Salcedo no hubo ninguna mujer en el equipa a pesar de que 
d~bido 2 la fuerte migracion de los hombres habia trabajo'intensivo con muje
res, especialmente en la irnplementacion de cuyeras comunales. 

6. En su inforrne para el ai"io 1982, la SEDRI apunta que con respecto a la con
solidacion de las UEPs "las acciones prioritarias a desarrollarse en 1983 de
beran ser orientadas a una capacitacion permanente y sistematica de los tecni
cos de la UEP" (pag. 68), reconociendo asi tanto la importancia como 10 mucho 
que queda por hacer para que estes tecnicos puedan realmente ser capacitado
res entre colegas y de campesinos. 

Habiendo visto solamente dos de las UEPs y un tiem?O tan breve no podernos 
hacer analisis sino a grandes rasgos. Pensamos que se ha logrado dar'un giro 
basica en las actitudes y estilo del personal del campo desde el verticalismo 
hacia el horizontalismo y que se reconoce la necesidad de integrar los varios 
tipos de ca~acitacion. El trabajo de INCCA ha contribuido en ese sentido pero 
hasta la fecha parece ser que el cambio se debe mas a la misrna politica de de
sarrollo rural integral que al trabajo de lNOCA. Ademas por la falta de equi
pas y materiales de apoyo y la amplitud de temas y tareas a los cuales el 
coordinador de capacitacion 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 capacitacion en la forma pensada en el periodo corto de la vida de 
este proyecto. 



57 -

SEX:'CION III 

EL roNOO DE ASIS'I"EN:IA PARA CAPACITACION RURAL 

La Oficina de Educacion de AID;Washington (5&T/ED), que financia el proyecto 
objeto de esta evaluacion, ha venido desde hace algunos aftos promoviendo la 
idea del estab1ecimiento en paises en vias de desarrollo de una "agencia de 
servicios" para promover y mejorar 1a Educacion No-Formal. Esta agencia ten
dria tres funciones fundamenta1es: 

a. identificar y cata10gar las actividades de Educacion No-Formal. 

b. proveer asistencia tecnica y capacitacion para e1 mejoramiento de 105 pro
grarras de educacion no formal. 

c. ofrecer recursos necesarios para expandir y m:jorar programas. 

El financiamiento que AID e~ta dando a1 proyecto 5NCR en Ecuador se justifica 
en 1a presuncion que INCCA seria 1a agencia de servicios de educacion no for
mal propuesta y que cump1iria las tres funciones anteriormente mencionadas. 
Baja esta concepcion e1 estab1ecimiento de un fonda de asistencia constituye 
uno de 105 elementos esencia1es de 1a "agencia de servicios" y es como tal que 
su ubicacion instituciona1 y su uso deben ser eva1uados. 

La concepcion original de un fonda rotative para Educacion NO-Formal se p1an
tea en e1 docwnento "P1anteamiento semisisternatico de 1a Educacion No-Formal" 
(5&T/ED 1980) en 105 siguientes terminos: 

"Financiacion" -- La necesidad de fondos se deja sentir, generalmente, en dos 
manifestaciones de 1a educacion no formal: 

a. Los buenos programas - es decir, aque110s que, debido a 1a ca1idad de sus 
servicios, atraen un nlimero de participantes sU?erior a1 que pueden aten
der, podrian amp1iarse para servir a nuevos c1iente, si tuviesen acceso a 
fondos adiciona1es. 

b. El aprendizaje de nuevos oficios, tales como tejer, cuidar a anima1es pe
quenos, etc., a menudo hace que 105 beneficiarios de seen sacar provecha 
inmediato de sus nuevos conocimientos, pero con frecuencia sus esfuerzos 
se ven obstacu1izados a1 no disponer de fondos y no poder obtener presta
mos. En muchos paises menDs desarro1lados, 105 residentes de zonas rura
les aUn no disponen de faci1'acceso a credito, aunque este es un punto a1 
que los organismos internaciona1es donantes estan prestando mayor inte
res. 5i no se distxlne de programas de credito, 1a agencia de servicio de
beria encargarse de organizar10s. Un fondo de ayuda de esa indole, que 
disJ;Onga de recursos para subvenciones destinadas a la ampliacion de pro
gramas y prestamos para establecer nuevas empresas economicamente renta
bles, constituye un ~~anismo esencia1 de apoyo para complementar a 105 
tres primeros sectores (e.g. preparacion de material, capacitacion y comu
nicaciones)". 
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De acuerdo a los te~inos del Convenio el fondo de asistencia se encuentra 
bajo el nornbre de Fondo de Asistencia para Capacitacion Rural (FArn). En la 
Seccion 5.4, entre otras, se indica la funcion del FArn como sigue: 

"El ONE (Organismo Nacional Ejecutor), conviene en que la CUenta del 
Fonda de Asistencia para Capacitacion Rural en la cual se depasitara 
la contribucion de la AID, se rnantendra separada y diferenciada de 
cualquier otra cuenta que el ONE tenga en el presente 0 en el futuro 
y que sera usada solamente, excepto que las partes acuerden de otra 
forma par escrito, para propOsitos de proveer prestamos a contribu
ciones no reembolsables a organizaciones a comunidades para programas 
de educacion no formal". 

El Anexo del Convenin que describe el Proyecto, enuncia los propOsitos para el 
FACR a saber: 

1. para dar apoyo a la expansion y adaptacion de programas orientados a aten
der necesidades PJnergentes, y 

2. para prestamos a campesinos e inversiones economicamente productivas en 
tanto no existan otras fuentes de financiamiento". 

Tambien se propane como pasible distribucion de los $500.000 asignados 10 si
guiente: 

$100.000 - prestamos a campesinos. 
$300.000 - expansion y adaptacion de programas para 

organismos publicos y entrenamiento de personal y 
$100.000 - expansion y adaptacion de programas para 

organismos privadoE y entrenamiento de personal. 

Es evidente que la definicion del fondo de capacitacion es mucho menos com
prensiva en el Convenio que en el documento S&T/ED 80. La descripcion del 
Proyecto (v.gr. Anexo 1), no presenta en forma clara el rol del fonda dentro 
del SNCR. Esto debio haber sido conternplado en los objetivos mismos del pro
yecto a par 10 menos haberse mencionado como parte del proceso a metodologia. 
En otras palabras no es tan evidente el papel central del fondo dentro de la 
estrategia de capacitacion que plantea el proyecto como en la concepcion 
original de la "agencia de servicios" de Educacion No-Formal de AlD. 

La realidad actual del FACR es muy confusa y obviamente no se han tornado en 
cuenta los fines que para el Fonda propane el Convenio. De las entrevistas 
con personeros de organizaciones involucradas como de la docurnentacion del 
proyecto se aprecian las dificultades en establecer institucionalmente el 
Fonda y panerlo en uSo. 

En primer lugar, a traves de las Cartas de Implementacion se puede apreciar 
que, despues de varias prorrogas, el .~G p:opuso a AID una fo~ de utiliza
cion del Fondo en agosto 1982. La propasicion del MAG consistia de un acuerdo 
cuatripartito entre t-1AG, SEDRI, Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Central 
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Ecuatoriana de Servicios Agricolas (CESA). La AID en Carta de Implementacion 
No. 9 comenta sobre el propuesto acuerdo y expresa su preocupacion por la au
sencia evidente de participacion de IOCCA en el convenio. El MAG responde a 
estas inquietudes con sugerencias de tipo muy general sobre las funciones del 
INCCA en las UEPs, 10 que se supone garantizaria la participacion del 
Instituto. 

A pesar de 10 anterior, la AID/Ecuador da por cumplida In condicion Precedente 
4.3 respecto al FACR y pide una proyeccion de necesidades de credito para un 
periodo de 90 dias para hacer el primer desemOOlso. Esto llego a AID en la 
forma de un listado de "Requerimientos de CrecHto" para organizaciones que 
apoya CESA y que solicitaba la liberacion de 1.665.000 su~res por parte de AID. 

1.0 extrai'io de esto es cue el CiLector Interino de INCCA, durante diciembre de 
1982 envio la sOlicitud de fondos y el listado de CESA. Tanto el primer di
rector de Ir~ como el personal actual reiteraron su disconformidad con el 
mecanismo de uso de fondos del t;'ACR. Siendo que la peticion venia de IOCCA, 
la AID hizo el desembolso de estos fondos; sin embargo, estes se hallan ac
tualmente cOn:Jelados en la cuenta del IOCCA, ya que aoo este no esta de 
acuerdo con los terminos del Convenio cuatripartito. 

La mision de evaluacion es de la opinion que los terminos de uso de fondos 
FACR propuesto en el acuerdo MAG-SEDRI-BNF-CESA no cumplen, 0 cumplen solo 
parcialmente, con 10 propuesto en el Convenio 931-1054. T2mpocO estos termi
nos tienen relacion con la idea de fondo para apoyo a la Edu~acion No-Fonnal 
del concepto original de "agencia de servicios". Por 10 tantl) es urgente que 
INOCA y AID estudien esta situacion y definan un camino de accion que permita 
poner en funcionamiento el FACR en su con~epto original. 

Sin desconocer la importante trayectoria de CESA en creaito agricola y el na
ciente interes del BNF por los c~~sinos, no puede haber duda que solo rNCCA, 
como agencia ejecutora del proyecto SNCR, tiene el poder de decision sobre 
este Fondo. INCCA segun el Convenio debera establecer una cuenta separada 
para eJ. 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 creaito, CESA podria ser un valioso colaborador de INCCA 
en el manejo de este fondo, a1 menDs en 10 que se refiere a credito a organi
zaciones campesinas que, como se sabe, es uno de los fines del FACR. Ademas 
la mayoria de los beneficiados serian de las areas de los proyectos DRI por 10 
que la SEDRI tambien estaria presente. No seria necesario, por 10 tanto, una 
confrontacion con las agencias firmantes del acuerdo cuatripartito, sino una 
redefinicion del convenio en la cual el INCCA ejerce el rol central que Ie 
corresponde. Tillnbien seria necesaria una redistribucion de los fondos a fin 
de que IOCCA pueda utilizarlos para diversas funciones contempladas en el 
Convenio y en el concepto original de "agencia de servicios" de fducacion No 
Formal. 
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to anteriormente escrito se basa en 10 que ha sido la situacion alrede
dor del proyecto hasta la presentee Muchos de 10 problemas ~~~'tados 
se estan superando y nuevos desaflos y responsabilidades es~an apare
ciendo. A continuacion destacamos los siguientes hechos: 

1. Desde enero del presente, ~ cuenta con un jefe que tiene una 
experiencia larga de trabajo en Educacion No-Fornal rural en el palS, 
la cual incluye haber colaborado en el proyecto anterior de Educacion 
No-Formal de AID en ECuador y en el diseno del proyecto actual. 

2. La mayorla de los problemas internes al INCCA central son reconoci
dos y algunos han ernpezado a encontrar solucion, un hecho que traera 
como consecuencia mayor progreso hacia la solucion de otros problemas 
en el futuro inmediato. 

3. En el presente mes, por acuerdo ministerial, INCCA sale de la Divi
sion de Desarrollo campesino y se le otorga status de Direccion General 
con 10 que se logra la ansiada autonomla. Se espera que la independen
cia consiguiente redundara en una mayor flexibilidad en el funciona
miento del Il'l:CA y en la implementacion mas din.funica y completa del 
proyecto. 

4. A la vez debe ser reconocido que tener mayor rango institucional 
podda hacer al Il'l:CA y su directiva mas vulnerable politicarrente. Aca 
tambien hay que reconocer que la situacion economica del palS esta de
teriorando a la vez que se acercan las elecciones presidenciales (enero 
y mayo del 1984). Habria que pensar en' la posibilidad de que el com
prom~so nacional con el Desarrollo Rural Integral y con apoyar al cam
pesinado en fonna especial pOdria sufrir reveses que afectarian negati
vamente a la posibilidad de lograr los objectiv~s del proyecto. 

5. El mismo dla que se firm6 el Acuerdo sobre el cambio de la ubica
cion institucional del INCCA, cuatro vehiculos comprados con fondos del 
proyecto fueron entregados despues de una larga espera en la aduana na
cional. Estos se suman al vehiculo que llego hace dos rreses para com
pletar los cinco destinados para el proyecto (uno para SNCR central y 
cuatro para los proyectos"DRl). 

6. Tambien despues de dificultades en la aduana nacional, el MAG ha 
realizado la instalacion de una Dnprenta cuya dedicacion principal sera 
inprirnir los materiales requeridos por IOCCA y p:>r 10 tanto el SrG. 

7. Ya esta previsto que el Departarrento de Communicaciones se trasla
dara al piso inferior, 10 que abrira mas espacio para acomodar al per
sonal y los equipos del INCCA en condiciones mejores. 
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8. Es de esperar que e1 I~ dara un despegue inpJrtante en 1983. Al 
presente 5610 se ha uti1izado un 20% de los fondos del proyecto. Por 
°esto, y por 10 expresado en los puntos anteriores, se puede apreciar 
que IOCCA posee e1 status y los recursos que Ie permitan una acci6n di
namica y creativa. 
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(DtCWSIONES 

1. A nuestro parecer la lentitud del desarrollo institucional relacio
nado con el proyecto no es muy anormal porque la implementacion del SNCR pre
SlUne en buena parte la consolidacion del subsistema ORI y del I~. Sin em
bargo la coordinacion multisectorial no es facil lograr y muchas veces el 
deseo de crear algo nuevo demora mas en la practica que 10 que se puede prever 
en la planificacion. En la practica el proyecto ha tenido que enfrentar la 
reduccion de recursos destinados del MAG al Iu:cA, la falta de independencia 
del INCCA dentro del MAG, y la falta de personal idoneo y adecuadernente remu
nerado. Afortunadarnente estes problemas son reconocidos como tales y parece 
que hay voluntad de superarlos. Sin er.~rgo, 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 elIas y para encontrar 
las formas de reencaminar el proyecto hacia sus objectivos. 

2. Aun existe una evidente laguna entre el concepto de "agencia de 
servicios" para Educacion No-Formal y la realidad de nx::c.n., sin embargo, es 
factible que, en la medida que se consolida el SNCR, se evolucione programati
camente hacia este concepto. 

3. El Consejo Asesor de Capacitacion Rural aun esta. por formarse. Si 
bien SEDRI prove a INCCA de una oportunidad de contacto multisectorial, esta 
no reemplaza en su totalidad a un Consejo Asesor. 

4. La asesoria especializada si bien ha hecho aportes importantes ha 
sido un tanto desviado (per circunstancias negativas institucionales que ahora 
estan superandose) de las acciones necesarias para consolidar el funcionarrcien
to de los distintos departamentos y fortalecer las relaciones interdepa.:tamen
tales del lNOCA y entre INCCA central y las UEPs. 

5. A la fecha de esta Evaluacion INCCA ha utilizado solo un 20% de los 
fondos del proyecto. Esto se debe a prorrogas en el inicio del programa y 
ahora se ve acentuada por la devaluacion del sucre. Lo positivo de este abun
dante excedente es que Ie da a INCCA una oportunidad de reforzar y dinarrcizar 
el SNCR contando con los recursos para ello. 

6. AUn no existe un acuerdo sobre el caIculo del monto de la contribu
ci6n de contra partida al proyecto'por parte del GOE. Para lograr ur: estima
ci6n real sera necesario definir el tipo de cambio a utilizar como asimismo de 
la proporcion de los insumos al INCCA que deben ser considerados como contra
partida. 

7. La infraestructura provista para el INCCA en el ~~G es insuficiente 
para las actividades para el nUmero de personal. Se necesita mas espacio de 
oficina y mejor servicio telefonico y facilidades para fotocopiar. La amplia
ci6n del espacio se dara en el futuro muy cercano, pero todavia hara falta 
arreglar los ambientes departamentales en tal forma que peDmita mejorar las 
condiciones de concentracion sobre el trabajo que cor responde realizar a cada 
depdrtarnento. 
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8. El Centro de Cormmieacion Tecnico Agropecuario (CENXYI'AP) cuenta 
con la capacidad de impresi6n y proa~ccion de audio-visuales suficiente para 
responder a las necesidades del INCCA pero sera necesario formalizar y agili
tar los acuerdos de cooperacion. 

9. INCCA tiene problemas en conseguir fondos para gastos de transporte 
y viaticos del l·~G en cumplimiento de la contrapartida acordado par el GOE. 
En este momenta la unica fuente de financimiento de estos gastos son los fon
dos AID. Por 10 tanto es necesario asegurar que estos fondos se utilicen en 
actividades del proyecto. 

10. El ascenso de status del INOCA v. gr. a nivel de direccion general 
dentro del ~~G, implicara nuevas responsibilidades para INcCA tales como la 
capacitacion tecnica de personal del MAG y, posiblernente, administracion de 
los centros de capacitacion del MAG. Tambien INCCA esta comenzando a involu
crarse en los Proyectos de Desarrollos Comunitario (PDC), la mayoria de los 
cuales estan fuera de las areas ORI. Los responsables de INCCA deberan ejer
cer buen sentido de planeamiento y administracion de programas para no diluir 
demasiado su actuacion ni tampoco los recursos del proyecto y asegurar la 
efectividad de sus programas. 

11. El documento sobre el Marco Conceptual de capacitacion ha sido 
producido y esta siendo difundido a traves de diversos medios. El texto, aun
que bastante mejor que los borradores, continua siendo un tanto arido'y difi
cil de entender especialmente par personal sin preparacion en ciencias socia
lese 

12. Los mecanismos establecidos para el uso del Fordo de Asistencia 
pa!a la Capacitacion Rural (FACR) fueron elaborados sin consulta y bajo la ex
presa opasicion del n~CA. Esta en una situacion anorrnal pues el INCCA es la 
Agencia ejecutora del proyecto y F:lr tanto responsable del uso de su presu
puesto. Ademas la propuesta utilizacion del Fondo dista bastante del concepto 
original contenido en el convenio y en el enfoque rle la "agencia de servicios" 
de Educacion No-Fonnal por tratarlo solamente como un fonda de creaito cuando 
deberia servir adernas para apoyar a acciones de capacitacion hechas por otras 
instituciones dentro del SNCR y a actividades de desarrollo par lop campesinos 
misoos. 
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REXllw!ENDACIONFS 

Basados en el analisis de la evaluacion del proyecto, la coyuntura actual del 
mismo" y teniendo en mente las expectativas de las diversas agencias involucra
CIiS en el prorecto presentamos las siguientes recomendaciones: 

1. CUe los funcionarios de HAG, SEDRI, IOCCA AID/W y AlDIE revisen la 
situacion actual del proyecto y establezcan un acuerdo comUn sobre la concep
tualizacion, estructura y funcionamiento del SNCR dentro del lNOCA de acuerdo 
al espiritu del Convenio. 

2. CUe el ~~G tome en cuenta las diversas responsibilidades del INCCA 
a nivel nacional y le provea de mayor presupuesto rara asi garantizar que el 
!NCCA no se encuentre obligado a recortar sus acciones en la practica a las 
que tienen relacion solamente con el proyecto ni forzado a desviar la contra
partida que debe ser destinada a la implementacion del proyecto hacia otras 
responsibilidades. . 

3. Que se haga un calculo real y se preparen informes sistematicos 50-
bre la contribucion de contrapartida del GDE. Tambien sera necesario definir 
la tasa de ca~io delar-sucre a utilizar en dicho calculo a fin de conocer el 
monto real de la ~ontri~cien recibida y 10 que resta por entregar. 

4. Que dada la "nueva coyuntura", INCCA presenta en la brevedad posi
ble una programacien de actividades de corto y mediano plazo que demostrara 
cOmo espera lograr la implementacien del SNCR durante el resto de la vida del 
proyecto. 

5. Que el INOCA efectue negociaciones con SEDRI y demas instituciones 
relacionadas con la utilizacion del Fondo de Asistencia para la capacitacien 
Rural a fin de que se nonnalice esta situacion y se concuerde en utilizar 
estos recursos para los fines propuestos en el diseno del proyecto. 

6. Que se considere una extension de la fecha terminal del proyecto 
(v. gr. mayo 1984) de, por los meno~, dieciocho (18) meses. Los atrasos en 
comenzar: la ejecucion y la prometedora coyuntura actual justifican esta exten
sion. Aderras el presupuesto aUn disponible 10 hace factible. 

7. Que se mantenga' una constante comunicacion entre los administrado
res del proyecto en AID/W y AlDIE Y el lNQr)\ en el seguimiento del desarrollo 
del proyecto para as~urar que las expectativas de todas las partes se cumplan 
en forma satisfactoria a todos. 

B. Que el I~CCA realice nuevos esfuerzos por organizar un Consejo Ase
sor ITUllti institucional corrpuesto por las instituciones publicas y privadas 
mas idoneas que hacen capacitacion campesina en el pais. Entre ellas deberian 
figurar el MINED, ICE, CESA Y otras similares. 
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9. Que a traves de la asesoria especializada 0 una consultoria puntual 
se vuelva a tomar como prioridad el anaIisis de las funciones y del personal 
necesario para 10 mas antes posible llegar a definir claramente y ayudar 
implementar las funciones que corresponden a individuos y a departamentos en 
cuanto a la implementacion del proyecto SNCR. 

:.0. Ole se definan dentro del INa::A las funciones que corresponden al 
Jefe de INCCA y al Coordinador del Proyecto SNCR a fin de que se logre una 
apropiada delegacion de reponsibilidades y supervision de las actividades del 
proyecto. Esto es particularmente importante en la actual coyuntura donde de
bide al cambio de status del INCCA su Jefe seguramente adquirira nuevas res
ponsibilidades en los niveles directivos del MAG. 

11. Que se contrate con fooOos del Convenio a un Jefe del Departamento 
de Comunicaciones. Este deberia ser una persona altamente calificada por su 
preparacion profesional, su conocimiento del mundo campesino y su experiencia 
tanto en produccion de materiales como en utilizacion de medios de comunica
cion apropiados a este mundo. Este profesional agilitara tambien la utiliza
cion de los talleres de CENOOTAP ya ofrecidos al INCCA. 

12. Que el MAG prove a al INCCA de una mayor infraestructura tal como 
espacio de oficina, divisiones internas en las oficinas, suficiente luz, ser
vicio telefonico y facilidades para fotocopia. 

13. Que se aumente el nlimero de personal del INCCA en las UEPs, 0 por 
los menos en algunas, 0 destacar algunas personas a elIas por periodos de no 
menDs de dos rneses para poder lograr la investigacion y la sistematizacion de 
conocimiento necesarios, hacer la programacion necesaria y producir u obtener 
los materiales de comunicacion y aprendizaje regueridos por las oivers3s ac
ciones generadoras en los subproyectos agropecuarios, sociales y de infraes
tructura. Es necesario hacer un esfuerzo especial en este sentido para que la 
capacitacion pueda darse en forma realmente completa e integral. Tambien es 
importante escoger algunos temas para investigaciun y produccion de materiales 
que pueden ser logrados en el futuro inmediato para asi proveer a los tecnicos 
del campo con prociuctos concretos y demostrar ante los tecnicos, otras orga
nizaciones y los campesinos mismos que lNOCA tiene la capacidad concreta de 
apoyarlos en fonna significativa. 

14. Ole se identifiquen las instituciones publicas y privadas que es
ten trabajando dentro de las areas DRI y analizar con ellos sus recursos y re
querimientos con respeto a la capacitacion campesina. 

15. Que se hagan Convenios entre INCCA y las instituciones apropiadas 
sobre la participacion y contribucion respectiva de cad a parte y dentro de la 
programacion general para cada proyecto DR! para la consolidacion del SNCR. 
Por ejemplo, varias institucicnes posiblemente ya cuentan con disef'los de mate
riales utiles para la capacitacion campesina 0 la investigacion necesaria para 
poder disef'larlos, pero no cuentan con los medios para reproducirlos en canti
dad. INCCA pedria ofrecerles este servicio a un costo bajo 0 podria propor
cionar a personal capaz de ayudarlos a sistematizar sus conocbnientos como 
etapa previa al disef'lo 0 produccion de materiales. 
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16. Que e1 personal tecnico del Il'lXA real ice un concienzudo analisis 
no solo del informe del INEDES sino de toda la informacion primaria recogida 
durante 1a encuesta para construir un autentico y funcional irlventario de 1a 
capacitacion campesina en el pais incluyendo el mapeo de la misma, a fin de 
que el INCCA pueda cumplir su papel de coorciinador del SNCR. 

17. 'Que se prepare una version simplificada del Marco Conceptual para 
facilitar su comprension por parte de capacitadores y personal de INOCA de 
menos preparacion academica. 

18. Que se de una mas amplia utilizacion a los medios masivos particu
larmente la radio para reforzar las actividades de capacitacion c~sina y de 
los proyectos en general. Un importante elemento podra s'er las Escuelas Ra
diofonicas Populares que tienen programacion en quichua y espanol. 

19. (\.Ie be disef'\e un formato de documento para el Informe Hensual de 
Actividades de las UEPs en donde ademas de Fecha, Lugar y Fctividad se especi
fique con precision quienes fueron los responsables de la actividad, quienes 
fueron los beneficiarios de la actividad y su nUmero. Asi como "observacio
nes" en donde se puede "narrar" la actividad realizada. Esto evitara la ac
tual heterogeniedad de fonnatos de informes. 

20. Que se categoricen los tipos de actividades "Reunion," "CUrso," 
"OJrsil10," "Jotnadas,1I "Giras de Cbservacion," "Charlas," "Comunidad de 
Aprendizaje," IIEntrevistas,1I "Encuentro,1I "Discusi6n," etc., etc. Se debe
ria hacer un GLOSARIO en donde se explique que es cada tipo de actividad y 
cuales son sus alcances. Este Glosario escrito en lenguaje facil deberia ser 
repartido a todos los miembros de las UEPs para que 10 utilicen en sus 
Informes Mensuales. 
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ANEXO A 

cerca 
1938 Con la presencia de tecnicos internacionales provenientes de 

universidades extranjeras (como EE.UU., Francia, Chile) se agrega 
egresados de la Universidad Central para aumentar aproximadamente a 50 
e1 nUmero de personal en servicios agricolas en todas la provincias del 
pais (MAG- AID) • 

1945-
1954 

1954-
1960 

1968 

Los metodos de trabajo fueron limitados e inadecuados, se reducian a 
visitas a los agricultores para brindar asistencia en control de plagas 
y enfermedades, poda de frutales, recomendaciones sobre fertilizacion, 
etc. Se realizaban campanas fitosanitarias y se proveia de plantas 
frutales. No se hizo ningun esfuerzo digno de mencion para ensenar al 
agricultor y su fami~ia a analizar los problemas y a tomar sus propias 
decisiones. (MAG-AID Diagnostico 1979, p. 103). 

El trabajo de extension no efectua ninguna coordinacion 
entre la difusion tecnica agropecuaria y el credito proveniente del BNF 
y se dedica a dar una asistencia de tipo personal y a la realizacion de 
campar.as fitosanitarias en las orovincias de Guayas, pichincha y Azuay 
(op. cit.). . 

Servicio Cooperativo Interamericano de Produccion 
Agricola. Se organizan agencias de extension. Para la atencion efi
ciente, los agentes de campo fueron adiestrados en los aspectos rela
cionados con metodologias de trabajo, comunicacion, sociologia, sicolo
gia, programacion y otros aspectos que les permitieran llegar con faci-
1idad al agricultor y promover los cambios de actitudes para que el 
campesino y su familia torren iniciativas y responsabilidades en la so-
1ucion de sus problemas y los de la comunidad. Para complementar el 
servicio de extension se crean en 1956, programas de trabajo con la ju
ventud rural y las amas de casa (op. cit.) • 

Se concentran todos los programas en una sola Direocion de Extension 
dependiente de Ministerio de Agricultura detenninando que quienes ejei
Clan Eunciones en los depurtamentos centrales actuen como asesores es
pecializados de personal de campo. Par las frecuentes reestructuracio
nes del Ministerio, esta modalidad tuvo corta duracion (op. cit.). 

1954- Mision Andina a cargo del programa de desarrollo de la 
1972 comunidad en la Sier:a (op. cit.). 

1972 Op. cit. Mision Andina se Eusiona con Servicio de Extension Agricola 
para Eonnar la Direccion de Desarrollo Rural bajo la reestructuraci6n 
de Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 
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cerca 
1978 Las siguientes instituciones pUb1icas son las que basicamente realizan 

extension en el Ecuador. ' 

MAG --

IERAC --

INERHI --

mEA --

rnM -
PREDESUR --

CEDroE --

Direcciones Generales y Zonales; Progra
mas Nacionales de Sanidad Animal, Banano, 
Cafe, Cacao, Arroz y Control de Pilado
ras, Algodon y Oleaginosas. 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonizacion. 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrau-
licos. . 
Centro de Reconversion Economica de' 
Azuay, canar y Morona Santiago. 
Centro de Rehabili tacion de r-!anabi. 
Subcomision Ecuatoriana para el Desarro
llo de las CUencas Hidrograficas Puyango
TUmbez y catamayo-Chira. 
Comision de Estudios para el Desarrollo 
de la Cuenca del rio Guayas. 

1979 Ley de Fomento y Desarrollo AgroDeCuario 

1979 

13-08 
1980 

29-10 
1980 

1972-
1976 

Art. 62 La capacitacion de los grupos campesinos sera considerada 
como un componente fundamental de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo socio-economico pais. 

Art. 63 Para hacer efectivo el enunciado anterior, crease el Insti
tuto Nacional de Cdpacitacion carnpesina, dependiente del Mi
nisterio de Agricultura y Ganaderia. 

Art. 64 El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, hara constar en su 
presupuesto anual los fondos destinados al financiamiento 
del In~tituto Nacional de Capacitacion Campesina. 

El gobierno democratico emite el Plan Nacional de Desarrollo 1980-
1984, en el cual se plantean los lineamientos del desarrollo rural 
int~ral y capacitacion campesina. 

Acuerdo ministerial sobre la estructura y las 
funciones del Il'n:A (ver unexo) • 

El Subsistema de Desarrollo Rural Integral se crea con 
la funcion priroordial de "conducir el proceso del desarrollo rural 
integral en los aspectos referentes a la formulacion, ejecucion, 
aprobacion, seguLmicnto y evaluacion de sus politicas, programas y 
proyectos". (Informc SEOUl) . 

La AID conducc el proyecto de Educacion No FODmal en 
las provincills de Chiml:.orazo, TU~Jurahua, Cotopaxi y Manabi. E3 con" 



1976-
197~ 

1980 

1982 

27-08 
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siderado exitoso e1 nive1 de campo no solamente por comprobar la uti
lidad de su rnetooologia sino por demostrar la estrecha relacion entre 
educacion basica y desarrollo comunal. Sin embargo, al intentar ins
titucionalizar el programa de educacion no formal dentro del Ministe
rio de Educacion, su naturaleza no fonnal se altera y su dinamica y 
efectividad se pierden. 

La oficina de Educacion de la AID Washington continua 
poniendo enfasis en la Educacion No-Formal en el medio rural unien
dola con proyectos de desarrollo integral en otros paises, pero 
tooavla no logra superar el problema de que la Educacion No-Formal no 
recibe el apoyo suficiente de los organismos esta,tales y se ve corro 
una clase de educacion inferior y sin valor oficial. Por el otro 
1ado, la total adopcion de tales programas por organisrros estatales 
resulta en su estancamiento. Como posible solucion ante este dilema, 
surge la idea de que la manera de institucionalizar la educacion no 
formal, captando mas apoyo y recursos y aumentando su prestigio, sera 
a traves de la coordinacion de los multiples servicios y programas 
pUb1icos ya existentes, prestandoles apoyo de varios tipos desde el 
nivel central, dentro del concepto de "agencia de servicios". 

Se elabora la idea de "agencia de servicios" en AID ~vashington y son 
aprobados los fondos para experimentar con este modelo en dos 0 tres 
lugares del mundo. Se escoge el pais africano Lesotho como el primer 
1ugar de probar el modelo. Unos meses despues se escoge .11 Ecuador 
corro el segundo sitio. La seleccion del Ecuador parecer ser muy pro
picia ya que fue el primer lugar donde la AID hizo serios intentos en 
1a ruucacion No-fnrmal; ademas, vadas de las personas involucradas 
en el nuevo proyecto tambien jugaron papeles claves en el proyecto 
anterior. 

ReglaIrento Orqanico runcional -- Capitulo IV, Art. 8.e 

El Instituto Nacional de Capacitacion CUmpesina, funcionara como de
pendencia de la Division de Desarrollo Campesina, el cual se conforma 
por la Direccion y los Depart.arnentos de: Programacion, .3eguimiento y 
Evaluacion; Invcstigacion y Desarrollo Metodol6gico; Doc~~entacion y 
Produccion de r-llterialcs Eclucativos; las Unidades de Capacitaciol1 
provincial; y, los Centr~s de Capacitacion Canpesina. 

Convcnio de Fbndos No Rcembol~ables entre el Gobierno 
del Ecuador y el Gobierno de lOG Entados UnidoG de America para el 
SisteIM Nacional de Clpacitacion l<ural 

Prop6sito: Pilra institucionillizar el "Sistenu Nacional de 
Cilp.:lcitacion Rural" (SNCR), el cual reforzilra 
111 efectividad de lo~ prO<JrWT'o.lS de Educacion 
NO Formal Rural de5.)r rollado!:; por institucio
nes publicas, pr ivadil!l y la!l mi5m.:w comuni
doldc9. 
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En el articulo 4 del COnvenio se encuentra en el punto 2 los siguientes acapi
tes que especifican las COndiciones pre,vias a los Desembolsos: 

a. Evidencia de que se ha establecido dentro de la estructura esta
tal ecuatoriana el Instituto Nacional de Capacitacion campesina, 
con toda la autoridad y el personal necesario para implementar 
este Proyecto, y con capacidad para administrar su presupuesto. 

b. Evidencia de que el Instituto Nacional de Capacitacion Campesina 
esta plenamente incorporado dentro de la estructura institucio
nal gubernamental que operara bajo las politicas establecidas 
para el desarrollo rural integral y q~e prestara asistencia a 
los proyectos que, dentro de este campo, pueda financiar la AlD. 

c. Evidencia de que el Consejo Asesor de Capacitacion Rural, con 
adecuada representacion de las instituciones ecuatorianas perti
nentes ha side conformado para prestar asesoria al funcionario 
del Instituto Nacioral de capacitacion Campesina que ocupe el 
cargo de Jefe del presente proyecto. 

02/1981 carta de Entendimiento SEDRI-MAG-IICJI. para poner en ejecucion el 
DRI Quimiag-Penipe y Salcedo. 

02/1981 La AID reconoce q~e la condicion precisaca en 4.2 (a) se ha cum
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 SEDRl donde se estipula como el Sistema Nacional de 
Capacitacion Rural se integrara dentro de las actividades DRl, 
especificamente los de Quirniag-Penipe, Salcedo y Jipijapa, a la 
vez haciendo mencion de funciones y responsabilidades especifi
cas. 

08/1981 Acuerdo de COoperacion Interinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura y ~aderia y la Secretaria Nacional de Desarrollo 
Rural Integral en cuyo Anexo r~. 1 se especifica entre otras: 

la creacion del Comite Permanente integrado por el Director 
del In5tituto Nacional de Capacitacion campesina y el Direc
tor de la Division de Desarrollo Compesino, por el Ministe
rio de ~ricultura y Ganaderia; el Director de Proyecto y el 
Oirector de Organizacion, Capacitacicn y Comunicacion So
cial, por la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural Inte
gral. 

que al Instituto Nacional de capacitacion C'Lm?0sina prepa
rara un progrumo inicial de trabajo destinado a utilizar en 
fo~ adecuada los recursos asignados al pais en ~l Convenio 
do rondos No Hec>lnbolsables !',;U!.icrit:o entre la AID y el Go
bierno del Ecuador, para la capaci t.acion del p~rsnnal tec
nico responsab1e par 1a partici~ci6n y 1a ejc~uci6n L~ los 
Proyecto!l de ():!sarrollo Rural y de los benef ki<lrlcS d,! los 
miszros. 
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que el Instituto Nacional de capacitacion campesina y las 
Unidades Ejecutoras de los Proyectos tienen la responsabili
dad de programar y ejecutar las actividades de capacitacion 
de los mismos. 

09/1981 Decreto Ejecutivo expide el Reglamento Organico FUncional de la 
SEDRI con la finalidad de racionalizar las funciones de coordi
nacion asignadas a esa institucion y a la vez de dar operativi
dad a la labor de la SEDRI. 

09/1981 La Direccion de la Division de Desarrollo Campesino inforrna so
bre el nombrarniento del Lcao. Gil santillan Garcia como Jefe del 
Instituto Nacional de capacitacion Campesina y remite copia del 
Cbnvenio MAG-SEDRI firmada en agosto. 

La AID reconoce que la condicion previa 4.2 (b) se ha cumplido y 
otorga prorroga hasta el 31 de octubre de 1981 para el cumpli
miento de 10 especificado en 4.2 (c) pidiendo pc~ escrito la 
composicion del Consejo Asesor para poner a la consideracion de 
la Mision AID/ECuador para su revision y aprobacion. 

03/1982 Decreto Ejecutivo establece el Reglamento Organico Funcional de 
las UEPs. 

'04/1982 El flujo financiero desde la SEDRI hacia los UEPs empieza con 
cierto retraso debido a tramites de asignacion presupuestaria. 

05/1982 Cbnvenio entre la SEDRI y el MAG para la participacion de accio
nes especificas del proyecto Puerto Ila-chone. 

05/19~2 Convenio SEDRI~G para cun~lic acciones especificas del compo
nente productivo de proyecto Salcedo. 

06/1982 Convenio de cooperacion SEDRI-MAG para ejecucion de acciones es
pecificas del componente productivo en el proyecto Quininde
Malimpia-Nueva Jerusalem. 

10/1982 Decreto Ejecutivo pone en funcionarniento 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. 



72 -

ANEJ(Q B 

~rosICIONES DEL CDNVENIO OJN RESPE'IO A IA OONFORMACION DEL 

SISTEl-1A NACIONAL DE CAPACITACION RURAL 

Para garantizar la eficiencia de la marcha del Proyecto, se requiere de una 
estructura institucional que: 

1. Tenga la suficiente independencia y autonomia en la administracion y toma 
de decisiones sobre el sistema SNCR; 

2. Evite la burocratizacion excesiva que se traduce en ineficiencia y falta de 
agilidad; y 

3. PUeda movilizar los recursos ya existentes en las diversas instituciones 
pUblicas y privadas para canalizarlos de acuerdo a los requerimi~ntos que sur
jan al interior de los Proyectos de Desarrollo Rural Integral. 

En atencion a los criterios anteriormente indicados, el Proyecto propone la 
creacion de la siguiente estructura institucional para su administracion y 
ejecucion (COnsulta~ la Figura 1 en el texto del presente informe): 

--Una Instancia Oirectiva, compuesta por un Jefe de este Proyecto, er • .:argado 
de la administracion y ejecucion del mismo, dependiente del OiL'ector Ejecutivo 
de la Institucion que se respor.sabilice de la ejecucion de f~ste Proyecto; y, 
lD1 Consejo Asesor, compuesto por representantes de todas la3 Instituciones PIJ
blica~ y dos representantes elegidos por las instituciones privadas, que man
tengan unidades de capacitacion rural. Este Consejo tendr;,l a cargo la adop
cion de politicas, aprobacion de planes, control sabre la administracion y 
evaluacion de acciones del Proyecto; con~l solo caracter de asesor. 

--Una Instancia Operativa Central, compuesta por las Unidades de Investiga
cion, Ejecucion, y Pdrninistrativo-Financiera, que tendran a su cargo la opera
~ion del Proyecto en sus areas pertinentes. 

--Una Instancia Operativa de campo, conformada en cada proyecto ORI por los 
tecnicos de las diversas instituciones que tienen la responsabilidad de accion 
por 10 tanto de capacitacion en el proyecto. La coordinacion de dichos 
equipos estara a cargo del Jefe del proyecto ORI. Al grupo de cada proyecto 
se incorporaran los tecnicos designados por el SNffi. La funcion de dichos 
grupos sera la ejecucion especifica del proyecto a nivel local. 

--La Asesoria Externa de larga duracion (durante el tiempo requerido) que pro
veer a los criterios y elementos rnetodol6gicos para la rnejor ejecucion y admi
nistracion del Proyecto. Actuara en estrecha colaboracion con el Consejo ~.se
sor y el Jefe de este Proyecto, asi como asistira a los grupos locales en el 
cesarrol10 de 1a capacitacion. 
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Como una instancia externa a la estructura y que servira de apoyo en la opera~ 
cion, se encuentran los recursos externos a la Agencia Ejecutora, tales como 
las Unidades de Capacitacion de las diversas Instituciones PUblicas y Privadas 
vinculadas al Desarrollo Rural Integral, aSl como las propias comunidades be
neficiarias. 

Para la contratacion del personal de este proyecto que laborara bajo la depen
dencia de la Agencia Ejecutora, se procedera en consulta con la fuente finan
ciera USAID/E. 

En cuanto al personal de campo a nivel del proyecto local, la observacion an
terior tendra validez solo en cuanto a l~ 0 las personas que actuaran en di
chos grupos a nombre de la Agencia Ejecutora; los d~mas miembros de estos 
equipos de campo seran designados por las Instituciones ?Ublicas que part:ci
pan en los proyectos de desarrollo rural integral en el sector. 

Complementando la descripcion realizada, cabe se~alar las funciones previstas 
para las Unidades de Ejecucion, Investigacion y Administrativo-Financiera Je 
La Agencia Ejecutora. 

--Unidad de Ejecucion: coordinacion de las acciones de c~pacitacion, tanto al 
nivel de los profesionales con funciones de capacitacion, cuanto a nivel de 
comunidades; y, provision de materiales para la capacitacion. 

--Unidad de Investigacion: realizar investigacion aplicada de metodos, mate
riales, sistemas de entrega de servicios, etc.; evaluacion formativa y suma
tiva; infocmacion interna al Proyecto, manteniendo un Centro de Documentacion 
sobre los datos generados; y, difusion de las acciones Sl~ a traves de publi
caciones. 

--Uni1ad Administrativo/Financiera: Dara respaldo a las acciones a nivel cen
tral y regional del SNCR, proveyendo rrateriales y servicios; administrara los 
fondos de operacion Y. los fondos para las comunidades y demas organizaciones 
alegibles para la asistencia, segUn los lineamientos que estipula el Convenio. 
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3. Salcedo 
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5. Puerto Ila 

6. Sur de Loja 
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8. Jipijapb 

9. Cal\ar 

10. Santa Isabel 

li. Tcllli C\Jc.~ i 'It)aca zo 
Pastoc.1Ue 

12. valdivia 

13. Tees Postea 

14. Playa~ de Hiquer6n 

15. Occidcr.te de 
Plchincha 
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No. INSTITOCION 
Tecnicos DE ORIGrn 

DELl JD"E 

so 

21 

21 INIAP 

15 MAG 

15 MAG 

7 PRmESUR 

12 MAG 

7 smRI 

17 OFA 

17 ou:A 

II ~G 

6 lDAC 

INSTrIU:ICMS PARTICIPANI'FS 
Y DE [(N)£ PROVlEl'lm 

LOS ~ICDS 

La UEP fue conformad.1 cllltes de la 
creacion del Sl!bsistcma ORl. 
1Odos sus micr.br05 perter.ecen .11 
MAG, existen 2 que son 
funcionarios del IERAC. 

t-W;, IN lAP , I mAC, M. SAUJD, MBS Y 
PP. 

MAG, INE, INIAP, M. SAUJO, MBS Y 
pp, IERAC. 

MAG, MEX:, INIAP, IERAC, MBS '{ PP. 

MAG, HBS Y PP, WIAP, M. SA!JJD, 
IERAC, MEe, ICE, In::x:A. 

MAG, PRmESUR, INIAP. 

MAG, CESA, IERAC, M. SALVO, A.I.O. 

MAG, JRH JIPIJA?A, lERAC, f:?.U\, 
IEC6, MEe, M. SAUJD. 

~, MAG, IEPAC. 

~, fo'AG, !mAC, XBS Y PP', CEJ::CA. 

MAG, CESA. 

I ERAC , CIV (CESA-FEPP). 

£stan COnfOOMd05 grupos multidixiplinario~ para que 
!ormulen estudi05 en los ~~.1le~ participan .11 memento 
QD&iE e INl::RH I • 

No ho p.lrtici~do de 1.1 esuuctur.1 institucional del 
Subs i:; tCfl\cl • 

No polrticipu d~ 1.1 e~tructura instltucional del 
Sub:lir.telrool CRI. 

No entr.1 en ~jccuci6n. 
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Informe econ6mico y de eventos de capacitacion 
del Proyecto Puerto Ila Chone, diciembre 1982. 

Inforn~ economico y de eventos de ~apacitacion 
del Proyecto Quininde Malimpia Nueva Jerusalem, 
enero a diciembre 1982. 

h:lJerdo Ministerial 0331, 13 de agosto de 1980, 
sabre las normas para el funcionamiento del INOCA. 

Informes men~l1a1es de eventos de capacitaclon del 
Proyecto Guamote, enero a diciembre 1982. 

Informe Anual 1982. 


