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Resumen: Ei Colegio Téciiico Agropecuario Geiioveva Geriiian es un plantel privado cuya adininistración está a cargo de 
Fundación Privada para la Educación Genoveva German, actualinente dirigida técnica, pedagógica y administrativamente por 
la Asociación de Zamoranos de la Sierra (AGEAPSE). Este cambio eii la composición de la fundación ocurre como 
alternativa a una profunda crisis institucional que afrontó el colegio en octubre de 2000. La crisis no puede adjudicársele 
exclusivamente a las autoridades ni profesores del colegio, sino que es parte de la falta de politicas educativas que ha 
caracterizado al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) durante toda su trayectoria. Haii habido inteiitos plausibles, dentro 
del marco de la reforma curricular de los anos noventa, como el Proyecto de Mejorainiento de la Educación Técnica 
(PROMEET 1 y PROMEET Il), pero que no Iian logrado alcanzar la viiicuiación del sector educativo con el empresarial, ni 
han logrado visualizar las culturas locales para diseñar curriculos flexibles, para formar técnicos que puedan conseguir 
irabajo o tener las competencias para ingresar en la educación superior. En lo interno, lo más relevante en el campo 
educativo que ha ocurrido en el plantel, es el Proyecto Kellogg, adiiiinistrado por la Fundación de Desarrollo Agropecuario 
(FUNDAGRO), una ONG a cargo de Zamoranos, entre 1991 y 1993, en convenio con el MEC, deiitro del PROMEET. No 
hubo, de parte de las aiitoridades, el seguiiniento adecuado, por lo que queda muy poco de los beneficios producidos durante 
su vigencia. La institución perdió su rumbo y entró en crisis. La administración achiai plantea darle un rumbo definido a la 
institución, a través de los siguientes proyectos: promoción del aprender Iiaciendo, mejoramiento del curriculum en el ciclo 
basico, bachillerato polivalente en adininistración agrícola, instituto tecnológico superior de agricultura y centro de 
desarrollo, con los cuales se espera hacer presencia y mejorar la educación agricola del Ecuador. 
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Abstract: Tlie Genoveva German Agricultura1 Teclinical I-ligh Scliool is a private institute. It is administrated by the 
Fundacióii Privada para la Educación Geiioveva German, but technically, pedagogicaliy and adrninistratively directed by the 
Association of Zaiiiorano of Ihe Sierra (AGEAPSE). Tiiis cliange i n  tlie composition of tlie foundation occurred as an 
alternative for a deep institutioiial crisis tliat the school liad diiring October 2000. This crisis can't be attributed exclusively to 
the administrators and teachers of tiie scliool, but to tlie lack of educatioii politics that llave cliaracterized the Edrication and 
Culture Miiiister (MEC). Tliere have been several plausible intentioiis in curricular reforni in tlie early 90's, for example tlie 
Project of Iinproveinent of Teclinicai Education (PROMEET 1 y PROMEET Ir), biit tliese atteinpts couldn't connect tlie 
$ducational sector witli tlie biisiiiess sector, iior visualize tlie indigeiious cultures to desigii flexible curriculunis to form 
technical experts that can Find a job or have tiie competerice to pursue a higher education. Intertially, the most relevant event 
in the educational aspect of tlie school lias been the Kellogg Project, directed by the Fundación de Desarrollo Agropecuario 
(FUNDAGRO), a private non-governiiiental organizatioii tliat is directed by graduates from Zainorano, between 1991 and 
1993, in coiiventioii with MEC, as part of PROMEET. The scliool adininistrators, at the time, didn't use an appropriate 
follow up to retain the positive effects of tliis project. Tiie iiistitutioii iost direction and entered a crisis. The present 
administration plaiis to give a definitive direction to the institution witli tiie following projects: promotion of leaming by 
doing, improvement of the curriculum in core secondary education, a liigh school degree in agriciiltural administration, a 
Technical institute of Agriculture and a developinent center. With tliese i t  is expected to have a presence and improve the 
agricultural education in Ecuador. 

Keytvords: AGEAPSE, cui.ricular reforiii, cuiricuiuin, educational policies, educatioiiai projects, projection. 
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Introducción 

El Colegio Técnico Agropecoario Geiioveva 
Gernian es i i i i  plaiilel de edocacióii media iibicaclo en 
la aiitigiin Hacieiida P~iicliig, Caiitóii Ivlcjia, Eciiaclor. 
Desde la ciiidad de Qiiito, se iieiieii qiie recorrer 
aprosirnadanieiite 50 ltrii de carretera asfaltada 
(carretera Panaiiiericaiia) para llegar Iiasla iin valle 
frio, coi1 teinperatiira inedia de 13'C y a 2,850 insiiin. 

Este colegio es el único plantel de enseñaiiza 
téciiica agricola privado del país; nace a la vid?. 
iiistitucioiial por iiiia donación de Doña Genoveva Fiiiii 
de Gerinaii, daina iiorteaiiiericaiia que, a la imiierte de 
su esposo, Manuel Gerinaii Guillóii, decide destinar la 
Hacieiida Puicliig a la ediicacióii téciiica agrícola de 
los jóvenes de las proviiicias de Picliinclia, Cotopasi, 
Tuiiguraliiia y Cliiinborazo, Irigar de origen de la 
iiiayoria de los servidores de la liacienda. 
- Para respaldar eii dereclio esta doiiacióii, el 1 de 
jiiiiio de 1978, s e  crea l:i Fiindación Privada para la 
Educacióii Genoveva Germaii, la qiie adqiiiere 
personeria jiiridica con la liiiblicación del Aciiertlo N" 
4566 eii el Registro Oficial de esa iiiisina fecha. 
Posteriormeiite, el 29 de septieiiibre de ese mismo año, 
luego de observados todos los reqiieriniieiitos legales, 
se suscribe la escritiira de doiiación de la Hacienda 
Piiichig con el objeto de destiiiarla a la creacióii de i i i i  

ceiitro teciiológico agropecuario, orientado a la 
ediicacióii téciiica eii agriciiltura y griiiaderia de los 
ninos y jóveiies de la sierra eciiatoriaiia. El 
plaiiteaiiiiciito general, en los téririiiios origiiiales, de la 
Fuiidacióii Geiioveva Gerinan era establecer uii plaiitel 
para impaitir ediicacióii técnica agopecuaria a 600 
estiidiaiites de la zona del valle de Macliaclii y Iiigares 
aledaños, lo que constitiiía uiia oportuiiidad esceletite 
Je niovilidati social para iiii sector de la población que 
afrontaba iiiia sitiiacióii tle desempleo estructural y iina 
falta de perspectivas de desarrollo persoiial y fainiliar. 

Las actividatles académicas se iiiician el 15 de 
octubre de f 978 coi1 el primer curso de ciclo bisico, en 
el qiie se iiiatricularoii iiiños de 12 a 15 arios iiativos de 
la zoiia eii iiieiicióii. Desde sil creacióii, el colegio crea 
iiiiiclias expectativas eiitre la población de IvIacliaclii y 
valles alcdaíios. 

La Hacieiida Piiicliig, al inoiiieiito de la creacióii 
del cole3i0, teiiía iiiia exteiisióii de 359 Iia, pero eii 
1980 se prodiice la ocupacióii de 242 lia por 
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c;iinliesiiios de los Iiig;iies aledaños, los ciiales se 
coiistitiiyeii en la Cooperativa de Proclucción 
Agropecuaria Piiicliig y, tras iiiia batalla legal y 
politica, coiisuman legaliiieiite este despojo, 
qiied8iidole al colegio iiiias 106.3 ha. No se estabaii 
aprovecliaiiclo eficieiiteiiieiite 111s poteiicialiclatles de la 
Iiacieiida. 

Eii octubre tle 2000 se protliice iiiia liiielga general 
de aluiiiiios y padres de faiiiilia, en la qiie iiitervieiien 
iiicluso politicos locales de diversas tendencias. Más 
allá de lo aparente, este iiioviniieiito es producto de i i i i  

inodelo educativo que colapsa y que es iina p~ierta 
abieita a la búsqueda de espacios de deterniiiiados 
políticos. Se piaiitea iio solaineiite la salida de las 
priiicipales autoridades y profesores, sino que se 
ciiestioiia iiicliiso la coinposicióii iiiisiiia de la 
fiindación. Los sectores políticos en ineiición quieren 
a rajatabla su cuota de poder. Eii siiiiia, a uii grupo de 
padres de faiiiilia le iiiteresa el inejorainieiito de la 
calidacl educativa y a otro el podei; auiiqiie iiiia 
posicióii iio excluye a la otra. 

Los iiiieiiibros del coiisejo giiberiiativo tle la 
Fiiiidacióii Geiioveva Gerniaii de ese entonces sieiiteii 
qiie el probleiiia desbordó siis posibilidades y acudeii a 
la Asociacióii de Zainoraiios de la Sierra del Ecuador 
(AGEAPSE) como alteriiativa iiistit~icional a la crisis. 
La AGEAPSE se liace cargo de la admiiiistracióri del 
colegio destle iiovieinbre de 2000, no siii tropiezos ya 
qiie tlcsde esc iiioineiito liasta la preseiite han pasatlo 
ya tres rectores, lo qiie iio es inás que consecueiicia y 
reflejo de la iiiestabilidad iiistitiicional existente. Hay 
iiiás iiiestabilidad aiiii sin iiii proyecto educativo 
coliereiite, qiie es lo que está plaiiteaiido la actiial 
adiiiiiiistracióii para que el colegio teiiga iina 
proyeccióii liistórica defiiiitla. Sin embargo, es 
necesario enfatizar que este proyecto tiene iiii fiieite 
compoiieiite político qiie es bastante difícil de manejar 
y separar de lo estrictainente ed~icativo. 

Invesligaciijn bibIiogr.ática. Coiisideramos qiie para 
coiiocer acerca de la coiiclición de la educacióii 
agricolti cii cl pais, cfii iiidispciisable recurrir a la 
inforiiiacióii bibliogrifica eii libros, revistas y 
perióclicos, para tlispoiier de iiiia base objetiva qiie 
pudiera ciar iiii siisteiito niás sólido a los jiiicios qiie se 
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pudieran eiiiitir. Es interesante mencioiiar algo 
anecdótico que ocurr ió en el transcurso de esta 
investigación, porque una de las primeras acciones fue 
concurrir al departameiito de ediicacióii téciiica del 
Minister io de Educacióii y Cultura (MEC) en procura 
de i i i formación sobre la situación de la educación 
agrícola eii Ecuador, pero no tenia nada que ofrecer; n i  
siquiera una lista de los co.legios técnicos que existen 
pctualrneiite eii Ecuador. 

Consultas a einpresarios agr icolas y pecuarios de  l a  
zona de  in f luenc ia  del  colegio. Las consultas f i ieroii 
acerca de sus iiecesidadcs de profesioiiales de i i ivel  
medio eii siis orgaiiizaciones y los perfiles 
profesioiiales iiiás adecuados para los niievos tieiiipos. 
Se elaboró ui i  cuestionario, el cual fue maiiejado y 
procesado por  una antropóloga, madre de faii i i l ia. N o  
se les convocó al colegio, por lo  d i f ic i l  de armonizar 
los tieiiipos de todos ellos y por el costo que 
representaba. 

Eventos con los alumnos. A ellos, luego de 
explicarles la iiattiraleza y alcance de la iiivestigacióii, 
se les hizo Ileiiar UII cuestioiiario, discutir lo en un  taller 
bajo la guía de uii facil i tador y eniit ir un i i i for i i ie 
sintético y de coiisenso. A los estudiantes se les 
sol ic i tó que discutierati eiitre ellos acerca del 
sigi i i f icado de "iiioviéiidoiios de discusiones a 
acciones" y su traducción a lo  interno del colegio. 

E l  tal ler se realizó coi1 delegados de cada uno de 
los cursos, escogidos por los misinos aluiniios. 

D e  este evento salió el alumno que los representó 
en el CTEA 200 1. 

Eve i i to  con los padres d c  famil ia.  Se coineiizó 
explicando las sigiiieiites teináticas: el c~ i r r i cu lo  y el 
ser liuinaiio, el curriculo y los pilares de la educación, 
el ci irrícti lo y la fori i iación técnica; esta diseitacióii 
estuvo a carzo ciel facilitador. Lt icgo se les entregó 1111 
cuestionario i i idividual, coi1 preguntas abiertas, para 
que analizaran los cainbios eii la educacióii agricola en 
Ecuador y los caiiibios necesarios que debe11 ociirr ir en 
ja educacióii del colegio. Luego de llenar el 
cuestionario i i idivici~ial, se fori i iaroii tres grupos, los 
que einii ieron sendos inforines al respecto. 

Los coiiceptos einitidos en dichos iiiforities, se les 
iiistruyó, debian ser producto del coiiseiiso y n o  de la  
votación de la inayoria. 

Consultas con expertos en pedagogia. Se hizo para 
eiiriquecer teóricametite al presente trabajo. El 
principal asesor consultado fue el doctor Jorge 
Vi l laroel  Idrovo, vicerrector académico de la 
Universidad Técnica del No i t e  y autor de varios libros. 

Resultados y D i s c u s i ó n  

Situacibn d c  In c<li icación :igricola cn  cl Ecua<lor  
E i i  1980 se creó el Proyecto de tvlejorainieiito y 

Expansión de la Educacióii Técnica (PROMETE), que 
es un  coiiipoiieiite de la unidad MEC-BID y es una 
instaiicia adniinistrativa separada del MEC, el que 
tiene al inisi i io t iempo su propio Departamento de 
Educacióii Técnica. Es una consecuencia lógica que 
eiitre las dos instniicias burocráticas i io  se ha dado 
históricaineiite uiia relación fluida y I ia sigi i i f icado uiia 
duplicacióii iiiiiecesaria de esfuerzos, costosa para el 
país, porque los mil loties de dólares i i ivertidos en esta 
i r ea  i i o  se Iiaii traducido en efectos beneficiosos para 
los jóveiies que Iiaii confiado en este sistema. 

Eiitre 1989 y 1991 se realizó un estudio de 
seguimieiito de los graduados eii las ranias 
agropecuarias e iiidustrial, del cual se desprendió que, 
de todos ellos, cerca de la i i i i tad no estaba trabajando, 
uiia tercera parte contiiii iaba estiidiando en la 
uiiiversidad y tíiiicameiite una ql i i i i ta parte se 
eiicoiitraba desempeiiaiido tareas especificas de su 
forinacióii téciiica origiiial. D e  lo  anterior se coiicluye 
qiie i io  I ia habido una iiivestigación a profi i i ididad de 
las iiecesidades reales de recursos humanos 
profesionales de tiivel iiiedio, eii las empresas 
agricolas, pecuarias agroiiidustriales del pais, n i  
taiiipoco se Iia estudiado la capacidad de los planteles 
para ofrecer i i i ia educacióii de calidad, en l o  que 
coiicieriie a iiifraestructtira, equipaiiiieiito, preparación 
de los profesores y un  ci i r r iculuin f lexible qiie 
respolida a los requeriiii ieiitos del ci i tori io socio- 
ecoiióiiiico. Ei i  u i i  pri iner moiiiento, la educación 
téciiica agricola se vio coii io i i i ia fori i ia de geiierar 
empleo productivo eii los jóveiies de sectores inedios y 
pobres, a la  vez d c  l imitar sii acceso a la educación 
sriperior, l o  qiie no oc~ i r r io ,  pues l a  ediicación recibida 



iio les facilitó el iiigreso al inundo del trabajo iii les 
proporcionó las coiiipeteiicias adeciiadas para iiigresar 
a la uiiiversidad. De la iiecesidad de siiperar esta 
realidad, nace el PROMEET, cuyo objetivo priiicipal 
frie "iiiejorar la formacióii de los bacliilleres téciiicos 
iiidustriales y agropeciiai~ios, a fiii de qiie respondaii a 
las necesidades qiie planrea el desarrollo social". El 
PROMEET 1 operó desde 1981 Iiasta 1989, al qiie se 
destinaron 21 inilloiies de dólarcs. El PROblEET 11 
coiiieiizó eii 9 coiiio 1111 proyecto piloto para 50 
colegios, eii el ciial se geiieraroii algiiiios progranias 
ciialitativos coiiio el SlDET (Sistema de Iiifori~iacióii y 
Docuiiieiitación de la Educacióii Yécnica), el CEME'S 
(Centros de Mititimedios Educativos), las UEP 
(Uiiidades Educativas de Prodriüción), la capacitacióii 
del persoiial adiiiiiiistrativo, doceiite y de apoyo de los 
Colegios téciiicos; la elaboración, produccióii y 
distribiición de textos para eclucacióii técnica; el 
iiiejorainieiito de los departaineiitos de orientación y 
bieiiestar estiidiaiitil; la organizacióii de las oficinas de 
plaiiificacióii iiistitucioiial; las pasaiitias iiacioiiales e 
iiiteriiacioiiales y la cooperacióii iiiteriiacioiial. 

Por parte del IVIEC, se coiisolida el DET 
(Departameiito de Educación Téciiica), a través de la 
capacitacióii y perfeccioiiaiiiieiito de sus fiincioiiarios, 
la asesoría iiiteriiacioiial qiie recibe, el iiicreniento de 
persoiial y la dotacióii de inFraestructiira.En esta fase el 
papel de las UEP es coiistituir uiia estrategia 
peclagógica que vincule el proceso prodoctivo coi1 la 
esperieiicia educativa. 

La UEP relaciotia a la einpresa coii el colegio 
iiiediaiite coiiveiiio~, experiencia de la cual Iiaii s~irgido 
?lguiias iniciativas iiiteresaiites eii algunos plaiiteles 
del país.Eii 1993 el NSOTEC (Iiistitiito de 
Iiivestigacioiies Socioecoiiórnic~s y Teciiológicas) 
realiza un diagiióstico de la ediicación téciiica eii 
Ecuaclor, se coiicluye qiie si bieii la educación téciiica, 
coi1 apoyo y esfuerzo, puede resolver su probleiiia 
acadéiiiico y preparar iiiano de obra calificada, eso iio 
iiiiplica que puecla por si sola resolver el problema cle 
deseiiipleo estriictural que existe eii el país. 

Despiiés el DTSOTEC hace recoinendacioiies 
plintiiales, como la iiecesidad que se coordine más 
eficieiitemente coii la einpresa privada el 
estableciiniento de iiúcleos de desarrollo sectorial 
liderados por deteriiiiiiados colegios, uii sisteiiia de 
seguiiiiieiito laboral de los gradiiados en los colegios 
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téciiicos, uiia participaciói? iiiás abierta de la in~ijer eii 
estas especialidades, iiiia revisión de los perfiles 
forrnati\los cle aciierdo a las regioties, i in sistema de 
iiiformacióii de dispoiiibilidades de reciirsos huinaiios 
y iiiia revisión de la propuesta orgaiiizacioiial del 
sisteiiia ediicativo, eii el qiie se eiiciieiitra la ediicación 
téciiica. 

Los caiiibios qiie propoiie el MSOTEC tieiieii el 
caricter de ciinlitalivos y ciiantitativos. Eii lo 
cualitativo, un cainbio de esa iiieiitaliclad general qiie 
siibvalora a la ediicación téciiica coii respecto a la 
forinal, por uiia disposición inis positiva que le 
otorgiie el Iiigar qiie se inerece el trabajo niaiiiial 
dentro de la foriiiacióii integral del ser Iiiiinaiio. Eii lo 
forinal y cuaiititativo se sugiere iin replanteaiiiiento del 
tieiiipo de foriiiacióii profesional, ya que el ciclo 
básico de tres aiíos tiene inuclias ciebilidades, al tiempo 
qiie el bacliillerato, cle tres anos más, tieiie poca 
duracióii conio para lograr Liiia formación profesioiial , 
idóiiea. El INSOTEC sugiere, además, qiie se 
establezca11 politicas de iiiejorainieiito eii tres caiiipos: 
académico, capacitacióii cle inaestros y producción de 
bienes, a través de las UEP, coi1 cuyo desarrollo 
arinóiiica los colegios tecnicos podrán teiier papel 
protagóiiico freiite a la ~iiiivcrsiclad y la eiiipresa. 

Los padres de faiiiilia del colegio iridicaii qiie, 
dado que en el krea agrícola de la sierra se Iiaii dado 
iinportaiites caiiibios, taiiibiéii clebeii producirse los 
conciirrerilcs caiiibios eri los coiitenidos y 
inetodologias de la educacióii téciiica agricola. 
Tratlicionaliiieiite, la sierra Iia dedicado el iiso del 
suelo agrícola al ciiltivo de prodiictos destinados al 
consuiiio iiiteriio del país; inas, en los iiltiiiios 1 O años 
se lia prociiiciclo una verdadera revolucióii tiori los 
ciiitivos iio tradicioiiaies coiiio flores, espirragos, 
tomates, tivillas, brócoli, toinate de árbol, eiitre otros, 
destitiados eii su iiiayoría a la exportación. Se lian 
constitiiido eii iiiia de las fiientes de einpleo iiiás 
iiiiporiaiites para rcclirsos liiiiiianos profesionales de 
todo iiivel y trabajatlores calificados y iio calificados. 
Es por eso que es lógico adaptar los coiiteiiidos a esas 
realidades del entorno y preguiitar a los empresarios 
sobre sus reqiieriiniciitos específicos de personal. 

Los empresarios, por sil parte, se quejan de que la 
foiniacióii deiiiasiado teórica qiie reciben los 
estiicliantes de agriciilt~ira, a iiivel iiiedio y superior. 
Diceii qiie se iiecesita geiite coii carácter, qiie sepa 
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tiiandar y organizar el trabajo, cualidades que debeii 
estar sustentadas coi1 conociiii ieiitos de gereiicia 
agropecuaria y de proyectos. Debe ser tina persona 
leiiaz, con ética persoiial, que garantice el iiiaiiejo 
eficiente y escriipuloso de los recursos y la 
reiitabi lidad. 

S i tuac ión d e  l a  edi icación agrícola en 13 inst i tuc ión 
Desde sil creación, en 1978, el colegio ha estado 

iiiinerso dentro del sisteiiia de colcgios técnicos del 
país; eii aqiiella época, existía un solo esqueiiia de 
currículuiu para todas las provii icias y regiones del 
país. Reciéii eii la década de los inoveiita, se produce 
u11 ca i i ~b i o  cualitativo porque la reforma curricular 
considera oportuno acordarse y Iiacer algo a favor de la 
educación técnica. 

L a  Fuiidacióii de Dcsarrollo Agropecuario 
(FUNDAGRO), dir ig ida por el doctor Jorge Cliai ig 
Gómez, gradiiado Zainoraiio, f i r i i ia eii 199 1 iiii 

coiiveii io coi1 la f i i i idacióii iiorteainericaiia W.U. 
ICellogg para el diseiio y ejecucióii de u11 l~ro9ecto 
denominado "Fortaleciiii ieiito de la Educación Técii ica 
Agropecuaria" (Proyecto Kellogg-Colegios) con el 
principal objet ivo de iiiejorar la calidad de la 
educacióri agropecuaria de i in  niodo sostenible, así 
como la capacidad de los colegios de coadyu\car al 
desarrollo agropecuario de la coniiinidad, a través de la 
transfereiicia de teciiologia. Este coiivenio se plasmó 
dentro del marco general del PROMEET 11. 

Uno  de los seis plaiiteles favorecidos es e l  Colegio 
Técnico Agropecuario Genoveva Gerii ian de la ciudad 
de Macliaclii, provii icia de Picliinclia, para lo  cual 
F U N D A G R O  encarga la ejecucióii del proyecto al 
ingeniero Rai i i i ro Granda Loza, eii cuyo docuiiieiito 
seriala que el objet ivo principal del proyecto es 
"inejorar la calidad de los bachilleres agropecuarios 
que egresen de los colegios beiieficiados durante los 
tres anos de duración de éste y eii l o  posterior. 

Su i i iejor preparación se re f le jar i  en el i i ivel  
ciei i t i f ico coi1 que ingresará11 a las ~ii i iversidades y eii 
<u capacidad técnica y adiiii i i istrativa eii caso de que 
opteii por trabajar". 

Los coinponeiites qiie susteiitaii el objetivo 
nieiicioiiado son los siguientes: 

Orgaii izacióii de iiiiidades educativas de 
prodiiccióii auto sosteiiiblcs, coiiipoiieiite que est i  
orientado a i i i ipi i lsar la practica profesionnl y cubrir 

los costos directos dc produccióii, a iiiás de crear 
reservas para capitalizar al colegio. Estas uiiidades se 
desagregan de la siguiente niaiiera: tres áreas 
productivas de peciiaria, cult ivos y agroindiistria y i i i ia 
de servicios a la coiiiuiiidad. Estas iiii idades estáii 
organizadas en módulos rotativos, dir igidos por 
profesores o instructores y apoyados didácticameiite 
coi1 los respectivos inaiiiiales operativos. 

Capacitacióii cle profesores, pues el recurso 
Iiuniaiio es factor fiindainental para concebir y poner 
ci i  ii iarclia cualquier cambio eii la organización. Se 
plaiitea la  coiicurreiicia a cursos especializados en el 
pais y eii el exterior, de los doceiites para que 
refiierceii sus coiiocimientos lécii icos y pedagógicos. 
Es i inpoitai i tc seiialar que el pnradigiiia general que 
abarca a toda la capacitacióii técnica es el "aprender 
Iiacieiido", para lo cual, los profesores debeii concurrir 
a cursos en el Zainoraiio. Adeniis, F U N D A G R O  
apoya coii la adquisición cle i i ialeriai educativo coino 
aiidiovisuales, l ibros y iiiaiiiinles did6cticos. 

L a  exteiisióii es uii ii iecaiiisiiio para qiie los 
n1i11111ios reIUerceii siis coiiociniieiitos a través de 
visitas de asisteiicia téciiica a las comiinidades y días 
de cainpo. Con el lo se espera que los agricultores 
canibieii, inejoreii sus prácticas, obtengan inayores 
gaiiaiicias y alcancen i i ie jor calidad de vida. 

A l  finalizar el conveii io se emit ió un i i i for i i ie de 
evaluación filial, a cargo de un consultor contratado 
por FUNDAGRO,  e l  iiigeniero Ma r i o  Ribadeneira B., 
qii iei i  concluye de la  siguiente manera: 

Las iiiversioiies eii las iii i idades educativas de 
prodiiccióii Iiaii ii iejorado la capacidad productiva de la 
institiicióii, como es la reiiovacióii de 30 Iia de 
pastizales y la preparacióii de 13 Iia para cult ivos 
Iiorticolas; la coinpra de 25 vacas Iiolsteii i  signif icó un 
aumeiito de la producción de 200 l i tros por día; y en 
forina general la producción aumentó 78%, gracias al 
i i ie jor iniai~ejo del gatiado. 

La  capacitacióii a los profesores i io  tuvo los 
resultados esperados, pues Iiubo una deserción de 
aproxiiiinclaniciite 50%. Adei i i is,  i io  se I ia traducido ein 
iiii caiiibio posit ivo de actitud por la i i iayoria de los 
cloceiites favorecidos, a excepcióii de iiiio. 

N o  se estA i i t i l izando adeciiadaineiite el iiiaterial 
aiidiovisual, por prolileiiias de orgaiiizncióii ii iteriia de 
los plaiitelcs. Los  prograiiias de estensióii y 
traiisfereiicia de tecnología Inaii tenido resultados 
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aceptables, pues contiiiúa vigeiite el programa coi1 la  
coinuiiidad de Pucará, por i i i iciativa particiilar de ~ i i i o  
de los doceiites. 

L a  respuesta i i ist i t i icioi ial ha sido lenta, por Liiia 
incomprensióii de los actores sobre las caracterís+icas y 
alcaiices del proyecto. 

D e  este coiiveiiio, i io qiiecla prácticaineiitr iiiiigt'iii 
efecto observable. Li iego de esos tres años de auge, i io 
Iiiibo tina polít ica de contiiitiitlad por las aiitoridacles y 
el colegio toi i ió uii ruinbo errático. 

N o  i icbo la  suficiente vis iói i  de la geiite que 
adiiiiiiistraba el colegio, a tal piriito qiie la Iiiielga P.ie el 
resultado iiatiiral. N o  se está jiistificando al 
inoviiii ieiito, sólo explicaiido, porque éste tuvo excesos 
zue i io  es del caso detallar, pero qiie l i icieroii i i iel la eii 
la autoestinia y en el rentliii i iento de los aluniiios y 
aluiunas. 

Al iora que se vive iiii ainbieiite de relativa calina, 
una de las tareas inás dif ici les ha sido volver a la 
cotidiaiiidad, luego de l a  ruptiira. U i i a  de las 
estrategias I ia sido inaiiteiier i i i ia co i~~ i in i cac ió i i  
coiistanre coi1 aluiiii ios y padres de fainilia. E i i  el 
evento qiie se realizó coi1 los iiiisiiios, Iiiibieroii al f i l ia l  
alguiias voces desteinpladas que i io  fueron felizinente 
secuiidatlas. E i i  el evento, los padres tle faini l ia 
destacaii la iiecesidad de la ediicacióii ciudadaiia 
aparejada a la fori i iacióii profesioiial. Ei i t re las 
ciialidades qiie debe tencr el i i i ievo ciii~laclaiio del país 
desracaii la creativitlad y la Iioiiestitlatl. L a  capacidad 
profesioiial que destacaii pi8cticaiiieiite por 
i i i ianii i i idad es la inriovacióii, que es la actiializacióii y 
!a capacidad de adaptarse a los cainbios y a las iitievas 
ideas. E i i  l o  específico del currículo del colegio, 
inencionaii la iiecesidati de reforzar la  parie téciiica, as1 
coii io alioiidar eii iiiaterias cieiitíficas coi110 
inateiiiáticas, Física y qiiimica. 

Los estudiaiites enfatizaii eii que, inh allá de los 
coiiociiii ieiitos téciiicos, el cambio empieza eii la: 
persoiias y eii los profesioiiales eii sus valores éticos y 
morales. U i i o  de esos principios éticos es el aiiior y el 
respeto a la tierra. A inás de ello, coiisideraii 
inclispeiisable el liderazgo que debc teiier el 
profesioiial eii todas siis accioiies. E i i  resuineii, los 
coiiociiii ieiiios téciiicos debeii teiier iiii susteiito ético si  
es q i i e i a  ediicacióii quiere ci i i i ip l i r  coi1 su papel eii la 
sociedad. 
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C i n c o  p ropues tas  i ns t i t u c i ona les  

1. Promoc ión  tlel "apret ider haciendo". El aprender 
I iaci i i ido del Colegio Técii ico Agropecuario Geiioveva 
Gerinaii preteiideiiios eiiinarcarlo deiitro de los 
coiiceptos psicológicos del coiistructivisiiio eii el ctial 
el aluniiio es el geiieratlor <le sti propio proceso de 
coiiociiii ieiilo, lo qiie coiitrasia coi1 e l  esttidiaiite pasivo 
qiie se encueintra a la espera de ideas, coi iv ik iéndolo el 
protagonista de la búsqtieda de coiiociiii ieiitos )' el 
desarrollo de destrezas intelectuales y iiiororas, desde 
la perspectiva i i i t l ivit l i ial y tlel grupo al que se debe. 
De  este iiiodo, el joven puede alcaiizar la aiitoiioinia y 
traiisforniar el apreiitler eii ui i  aprelieiider de diferentes 
teiiiáticas, eii f i i i ic ió i i  de sus iiitereses profesioiiales y 
ciiidadanos. 

Esta posiciói i  coiiceptual se opoiie a la tradicional. 
qi ie !e da deiiiasiada importancia a la  competencia 
persoiial y a l  éxito i i id i \~idual.  L a  coiistrucción del 
conocimiento culttiral cs i i i ia responsabilidad y tin 
proceso persoiial, pero iai i ibiéi i  es i in proceso social. 
E l  creciiii ieriio persoiial se da a t ravésde Liiia luclia 
teiiaz deiitro (le iiii griipo, qi ie debe crear sinergias y 
estar sieiiipre abierto al diálogo. Juiitos afroiitaii los 
probleii~as, deiitro de la  clase y eii el cainpo, 
ejercitántlose eii el plaiiteamiento de alternativas 
viables a esos probleinas. Este es el t ipo de 
apreiitlizaje iiiediaiite e l  ci ial e l  intl ividuo puede 
apreiicler de la esperieiicia, sin i i icurr i r  eii 
apreciacioiies siiperficiales o deseiifocadas. E l  
individuo no solaiiieiite coiistriiye coiiociiii ieiitos siiio 
incluso sli propia vida. 

El "apreiider liacieiitlo" debe ser el eje transversal 
qiie recorra totla la malla ciirriciilar, i io solamente eii el 
aspecto Léciiico, siiio taiiibi6ii eii el científico. Para 
alcaiizar este logro, se plaiiifican cursos eii el país 
sobre coiistriictivisiiio, desarrollo de peiisainieiito y 
valores. E i i  el exterior, se biisca fiiianciaiiiiento para 
qiie los técnicos, iiigeiiieros agróiiomos y médicos 
veteriiiarios, piieclaii liacer ciirsos especializados eii 
Zainoraiio y otras eiitidades de similar prestigio. Al 
iii isrno lieinpo, de las discusioiies coi1 profesores y 
padres dc friinilia del plaiitel, se Iia poclido detectar que 
hace inuclia falta trabajar eii valores, coineiizando por 
la autoestiiiia, qiie es el factor determinaiite del fracaso 
eii el liigreso a la educacióii superior. 
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2. M e j o r a m i e n t o  de l  cu r r i cu l um  en el ciclo básico. 
L a  educación inedia eii Ecuador se caracteriza por 
tener dos ciclos: el c ic lo  básico que correspoiide al So, 
9" y 10" aiio de básica y el bacliil lerato al que 
correspoiiden tres años más. Ei i  1993, el tvlEC 
comienza a plantear una polit ica educativa de refori i ia 
curricular sobre la base de coiisensos en la que 
participe la co i i i~ i i i idad educativa iiacioiial. L a  reforma 
curricular consiste en Lina propuesta pedagógica que 
tiene por objeto i i inovar el curriculo bajo ui i  enfoque 
de pedagogía coiiceptual que proinueve la adqliisición 
de nociones y coiiceptos. Se plaiitea la sustitucióii de 
l a  meii iorizacióii y el eiiciclopedismo por el desarrollo 
de la inteligciicia, la práctica de valores y la 
autoiioinia. L a  refori i ia currici i lar coino está diseñada 
involucra únicaiiiente a la educacióii básica, o sea del 
primero al décimo grados. L a  reforiiia del bachillerato 
está a cargo del área de educación de la Universidad 
Andi i ia Siinóii Bolívar. L o  que se pretende es ait icular 
los dos ciclos: el b is ico y el bacliil lerato (y 
posteriormente e l  posbacliillcrato) en i i i ia propuesta 
coherente que i i icorpore la práctica desde el c ic lo 
oásico, para l o  ci ia l  coiiiciizaiiios ui i  estlidio de perfiles 
profesionales, coiisideraiido las opiiiioiies de alguiios 
iii ienibros represeiitativos del sector productivo 
agrícola y pecuario y coniiotados profesioiiales que 
usualmente contratan iiiaiidos inedios eii dichas rainas. 
Para el año lectivo que comienza eii octubre de 2002 
tenemos previsto comenzar con el nuevo curriculo, 
luego de mantener sesioiics t ipo taller coi1 padres de 
Fainilia y represeiitaiites de los aluiiiiios. 

... 

3. Bac l i i l l e ra to  po l iva lente en administr : ic ibn 
agricola. El bacli i l lerato tradicional requiere de u11 
profundo cambio en sus planteaiiiientos, olvidáiidose 
de la i i i formaci6i i  irrelevatite para adecuarse a las 
demandas y iiecesidades de los jóveiies de iiuestro 
país. Este sistema le  obliga al estudiante de seciiiidaria 
R estudiar inás dc 16 materias, miiclias de ellas coii uiia 
carga Iioraria scinanal de apenas ui i  periodo de 40 Ó 43 
minutos y con intensas presioiies iiieiiiorísticas de 
datos de dudosa iitil idacl eii su roriiiacióii profesioiial. 
Ese es el esqliciiia que Iiabia veii ido t l xb~ ja i i do  el 
colegio duraiite rnuclios anos y es ~ i i i o  de los factores 
que exacerbó los ániiiios de los padres dc faiiii l ia y 
provocaron la Iiuelga de octubre dc 1000. 

Coiiscieiites de la importancia de ese problema, el 
colegio Iia suscrito uii convenio con la Universidad 
Ai idina Siinóii Bo l ivar  para integrarse a la red de la 
rcfori i ia curricular que proinueve esa i i ist i tución 
educativa; es el úi i ico colegio técii ico agropecuario del 
pais que ofrece el bacliil lerato polivaleiite en 
adiniiiistracióii agricola. Este bacliil lerato se 
caracteriza por reducir las iiiaterias a 10, pcro con 
iiiayores cargas Iiorarias a la semana. Adeniás, el año 
cscolar sc div ide eii dos periodos cle 5 iiicses, ei i los 
que se evaluarán los procesos, eliniinándose 
defiiiitivainente los esánienes de f in  de período. 
Durante agosto de 2001, los profcsores del plantel 
recibieron capacitación de tres semanas en la 
Universidad Ai idi i ia Sii i iói i  Bolivar, donde se 
abordaron temiticas de carácter general, además de 
conteiiidos y inetodologia de las respectivas 
especialidades. E l  diseño curricular está en proceso y 
los padres de fai i i i l ia van a participar en el misnio en 
talleres que se haii plaiieado para el efecto. 

J. Creac ión del Ins t i t i i t o  Tecnológico Super io r  
And i i i o  de  Agr i cu l tu ra .  Origiiialinente, se le  ha 
piiecto el tiombre de Instituto Téci i ico Siiperior de 
Agricultura Andina (ITSAA), cuyo objet ivo principal 
es ofrecer una alternativa de educación superior 
teórico-práctica en agricultura y ganaderia, para la 
formacióii de iiiandos inedios en el sector 
agropecuario, que llenen las necesidades de recursos 
Iiuiiiaiios de ese sector, asi como de emprendedores 
que generen sus propios pequeños y inedianos 
negocios. 

El sisteiiia de aprendizaje sc fiii idaineiita en el 
exitoso ~ i iode lo  de aprender Iiacieiido que ofrece la 
i i ie jor oportlii i idad de fori i iación en las ciencias 
agricolas, pues el profesioiial es capaz de niaiitener el 
coiitrol durante todo el proceso productivo. N o  es una 
copia del modelo Zaiiioraiio, sino que es una 
adaptaci6ii a las coiidicioiies socio-ecoiiómicas del 
Ecuador, si i i  dejar aquellas caracteristicas de 
fori i iacióii del carácter, disciplina, teiiacidad y trabajo 
eii equipo. 

D e  aciierdo a las caracieristicas del eiitoriio y a la  
vocación clc la zoiia, se plaiitea crcar liis carreras de 
Iiort icult l ira y zooteciiin; esta i i l t i i i ia coi1 uiia 
coiiceiitracióii eii yaiiado lecliero y productos lácteos. 
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Los titulos que s e  ofrecen soii: técriico al finalizar los 2 
años y teciiólogo, coii 3 aiios. 

Está listo el proyecto para ser preseiitado eii el 
Consejo Naciorial de  Educación Superior 
{CONESUPj. Nos falta afiliar algiiiios detalles 
formales y iiiia revisión geiieral del proyecto qiie 
comprende varios docuiiieiitos. 

5 .  Cent ro  d e  Desarrollo.  Uiia d e  las deudas qiie quedó 
del coiiveiiio coi1 FUAlDAGRO e s  el coinpoiieiite de  
estensióii agrícola para la transfereiicia de teciiologia 
agrícola y pecuaria a las coinuiiidades veciiias; s e  
pieiisa profundizar en este proceso coi1 un eiifoq~ie de  
géiiero eii estos sectores. El eiifoque de  géiiero es 
importaiite, puesto que los hogares cainpesiiios lian 
qliedado a cargo de  las iii~ijeres porque 1111 p~rcei i ta je  
sigilificativo de  Iioiilbres ha  einigrado a Espafia, otros 
paises eiiropeos y Estados Unidos eii busca de  trabajo. 
Este es ~i i io  de  los problemas sociales inás graves que 
afronta Ecuador, por lo que es iiecesario que algiiiia 
entidad vea por los que s e  quedaii, coi1 muclios 
9roblemas difíciles de  resolver por s í  solos. 
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