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INTRODUCCIÓN 

 
La Fundación Ayuda en Acción (AeA) se halla presente en  Ecuador desde 

1986, trabajando por el desarrollo de las zonas rurales del país, desarrollando 

procesos equilibrados y sinérgicos, articulados con líneas de acción que 

generan en la población ecuatoriana, facultades para ejercer una ciudadanía 

activa e influyente, empoderándose de los procesos sociales, económicos, 

políticos y culturales. AeA en Ecuador participa en redes y coaliciones 

regionales y nacionales, constituidas junto a otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con  fin de lograr mayor impacto en 

sus intervenciones. En abril del 2002 ante el proceso de erupción del volcán 

Tungurahua. Ayuda en Acción hace presencia  con el Proyecto emergente 

volcán Tungurahua AECI-AeA. Mediante convenio de cooperación; Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, Dirección Provincial Agropecuaria de Chimborazo. 

 

 En la Propuesta priorizan según ubicación logística a  Chimborazo, el cantón 

Guano y las parroquias: Santa Fe de Galán e Ilapo con las comunidades Santa 

Fe de Galán, Palestina, Barrio Norte, San Fernando, San Luís de Sabañag y 

San José de Sabañag. Ilapo; Cahuají Alto y Saguazo la Unión. Mientras que en  

Tungurahua el cantón Quero cuenta con las comunidades: San José del 

Guanto, San Pedro de Sabañag, La Calera, El Santuario y El Guasmo. En cada 

una de las comunidades, han asistido a conformar organizaciones y comisiones 

dando fortalecimiento a las capacidades técnicas locales1, a partir del cuarto 

trimestre del 2003, la Fundación Ayuda en Acción considera al campo 

educativo, como fuente primordial para el desarrollo local.  

 

Internalizando compromisos  con los actores de la educación, con la 

participación en decisiones y acciones conjuntas entre las partes del quehacer 

educativo, trabajando mancomunadamente con planes estratégicos de:, 

planificación, organización, integración, capacitación, control, ejecución y 

rendición de cuentas en las líneas de intervención como: apoyo a la 

satisfacción de necesidades básicas, comprendidos aportes para la 

                                                 
1
 Información institucional básica, tomada de la Memoria Técnica del año 2002 de Ayuda en 

Acción. 
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universalización de la Educación, entendida como la satisfacción de 

necesidades básicas y aprendizaje para el desarrollo humano de la infancia, los 

jóvenes y los adultos.  

 

El empoderamiento ciudadano, el esfuerzo desplegado acoplado a este modo 

de actuar institucional, va encontrando importantes resultados en los grupos 

humanos con los que trabaja. Asegurando que, cada vez con mayor fuerza, se 

observen actores y actoras locales con capacidades solventes para participar 

reflexiva, propositiva y corresponsablemente en el análisis y solución de la 

problemática comunitaria; líderes campesinos y lidéresas campesinas que 

procuran la conformación y consolidación de organizaciones de base, de 

segundo y tercer grado que luchan por el reconocimiento colectivo de sus 

derechos; y, centenares de hombres y mujeres con mejores capacidades para 

negociar el valor de su trabajo en la comercialización de los productos 

agropecuarios y artesanales, en el mercado laboral, así como en otros 

aspectos.  

 

Mediante el fortalecimiento de un clima organizacional adecuado, para la 

acción ciudadana se concreta en el apoyo de Comités de Gestión Local, 

Corporaciones de Desarrollo Productivo, Redes Campesinas, entre otras. Estas 

líneas se refuerzan con varios ejes transversales entre los que destacan; 

género, ciudadanía e interculturalidad. En diferentes líneas de intervención y el 

modelo de cooperación que impulsa Ayuda en Acción en el país se soportan en 

un sistema de planificación, seguimiento, evaluación y control de calidad de la 

cooperación, cuyos preceptos conceptuales e instrumentos garantizan, a los 

implicados en los procesos de desarrollo, a los donantes y a la misma 

institución, una gestión eficiente, eficaz y transparente.  

 

Gracias a AeA las instituciones educativas han mejorado en: Infraestructura;  

construcción de aulas pedagógicas equipadas, comedores escolares con 

mobiliario, utensilios y accesorios de cocina, construcción de laboratorios 

infopedagógicos. Aplicando la axiología correspondiente; independencia, 

reconocimiento de la dignidad de las personas, solidaridad y participación, 

mediante la etnomúsica, el canta cuentos, juegos infantiles. 
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También podemos anotar que la capacitación a los actores sociales es 

prioritaria, ha promovido becas a docentes para mejorar los aprehenderes. 

Además cursos en diferentes áreas, entre ellas podemos anotar; computación, 

metodología musical IVM (integral, vivencial, multisensorial) entre otros. A 

padres de familia; escuela para padres, identidad y auto estima, soberanía 

alimentaría. A los estudiantes con los gobiernos estudiantiles; la formación de 

líderes, código de la niñez y adolescencia, conservación del medio ambiente 

por medio de obras teatrales, a las comunidades y a sus  representantes; 

conservación de medio ambiente, forestación y preservación de las cuencas 

hídricas 

 

Siendo lo más importante en educación, el desarrollo de micro proyectos de 

emprendimiento locales. Proyectos productivos: confitería, procesamiento de 

papa chips, talleres artesanales de ebanistería, carpintería, corte y confección, 

elaboración de productos derivados de la leche como; quesos, yogurt, crema, 

manjar. Fincas integrales, crianza manejo y cuidado de especies menores. La 

conformación de centros de acopio o bodegas de papa con los productores 

para la comercialización directa al consumidor final a menor precio porque no 

hay el intermediario, quien es el que obtiene mayor rentabilidad  sin mayor 

sacrificio. 

 

Además se abre una gran ventana en la escuela La Unión de Saguazo con la 

incorporación del procesamiento y elaboración de papa chips, que es la 

aplicación práctica del modelo pedagógico; Humanista Ecológico Contextual 

que se viene aplicando en la institución educativa. El planteamiento y desarrollo 

del proyecto, como la solución conjunta del problema desde la  realidad es 

diferente, son sólo alguna de las posibilidades que ofrece  la dinámica 

educativa.  Los sistemas duales exigen una educación descentralizada 

innovadora, regida  en una exigencia para la preservación de su aparato 

productivo. En este sentido el desarrollo del proyecto   viene evidenciado por la 

necesidad de incorporar una educación para la vida, que tenga sentido y 

utilidad para favorecer la funcionalidad del aprendizaje, no queremos trabajar 

por novelería o simple moda, se desean aprovechar las capacidades 
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cognitivas, sociales y culturales que ofrecen estos recursos en espacios de 

construcción conjunta de conocimientos, que implique la activación permanente 

de los procesos de aprendizaje en contextos prácticos. 

 

Para entender el significado del aprendizaje colaborativo, solidario es 

conveniente partir de la importancia que se otorga en este concepto al 

elemento social en el desarrollo de los procesos de conocer, afirmando que 

toda forma de pensamiento es social y por tanto, el aprendizaje es una 

interiorización de la acción práctica que se da primero entre los individuos y 

luego dentro del individuo. Para aprender colaborativamente por tanto, requiere 

de variadas y constantes interacciones entre los estudiantes en la solución de 

problemas, elaboración de proyectos o en discusiones sobre un tema. Cada 

alumno tiene definido su rol como colaborador en el logro de aprendizajes, 

tanto los propios como los de sus compañeros. El educador, por su parte, 

participa como otro colaborador más pero con ciertas funciones de compartir, 

garantizando la efectividad de la actividad colaborativa solidaria, participativa  e 

integral. 

 

 Aprender  por naturaleza es un fenómeno social, en el cual la adquisición del 

nuevo conocimiento es el resultado de la interacción del ser que participa en 

los procesos. En efecto, aprender es un proceso polémico y de dialogo  en el 

que un individuo contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar 

a un acuerdo. Ese otro, también puede ser un “sí mismo”, de esta forma 

incluimos el diálogo íntimo y personal con uno mismo. Por lo tanto se puede 

decir que es un aprendizaje para la vida y el buen vivir. 

 

Para promover aprendizajes con procesos en la práctica colaborativa solidaria 

en ambientes educativos, los docentes  organizan actividades en las cuales 

dos o más estudiantes trabajan en forma conjunta, con el objetivo de aplicar la 

teoría con la práctica para cimentar conocimientos significativos, explorando y 

definiendo conceptos para  mejorar ciertas competencias de aprendizaje. En 

estas actividades se desarrollan momentos de interacción, evaluación y 

cooperación por parte de los alumnos, maestros y padres de familia, siendo un 
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aprendizaje integral, globalizador, con cierto componente de estructuración y 

coordinación por parte del docente y el compromiso de todos. 

 

El Proyecto educativo productivo de procesamiento de la papa chips, es una 

parte del Plan Piloto de Educación Rural  Integral. Puesto en vigencia en el año 

lectivo dos mil seis, dos mil siete. El mismo contempla el pénsum de estudios 

con tres nuevas áreas de acuerdo al Modelo Humanista, Ecológico Contextual2. 

Donde los estudiantes tienen la oportunidad de procesar técnicamente la papa, 

en el microproyecto implementado en la institución  con la colaboración de la 

Fundación Ayuda en Acción.  

 

Este Proyecto se implemento con la única finalidad de ayudar y concienciar a 

niñ@s, padres de familia y moradores de la comunidad, que desde su contexto 

pueden buscar y mejorar su economía familiar sin migrar a la ciudad, 

realizando microproyectos locales de emprendimiento participativo solidario. A 

demás  tienen la materia prima para poder procesarlo, no únicamente la papa 

chips, sino también otros productos como el almidón que se puede extraer de 

la papa, u otros productos de diferente materia prima del contexto. 

Considerando que los favorecidos del proyecto somos todo el colectivo 

pedagógico, porque de una u otra manera estamos contribuyendo a la 

ejecución e implantación del mismo, siendo lo más importante valorar lo que 

somos y tenemos, de esta manera estamos concientizando a niñ@s, padres de 

familia y comunidad que podemos mejorar la calidad de vida.  

 

Los actores sociales son los comprometidos directamente en mejorar su 

calidad de vida gracias al apoyo de la fundación AeA  y  AD Tungurahua quien, 

mediante los padrinos atraen los recursos económicos para, la Inversión, 

capacitación, control  y evaluación, de los apadrinados beneficiarios. 

Conjuntamente con los docentes  quienes ayudamos a ejecutar el 

procesamiento  de todo el proyecto en sus etapas de ejecución, donde niñ@s, 

padres de familia, son el soporte para el procesamiento, comercialización y 

                                                 
2
 En el año lectivo 2006-2007 se pone en vigencia el Proyecto de Educación Rural Integral, 

aprobado por la Dirección de Educción Hispana de Chimborazo,  mediante Resolución Nº 118, 
con fecha 13 de octubre del (2006). 



 12 

venta del producto, además niñ@s son los que cuidan el aseo y mantenimiento 

de los espacios de producción y ambientes institucionales en la comunidad, a 

más los padres de familia  son actores activos en participar en el 

procesamiento, elaboración,  empaquetado y comercialización del producto. La 

institución vela por prestar mejor servicio en cuanto a infraestructura  e 

instalación de equipos técnicos, capacitaciones y rendición de cuentas, 

mediante la administración y gestión escolar. Además en acuerdo con la 

comunidad y padres de familia  la entrega de la  materia prima es permanente. 

 

Este trabajo se baso en los tres aspectos específicos: sistematizar el proyecto 

procesamiento de la papa, Identificando aprendizajes significativos,  planteando 

problemas pendientes de proyectos productivos en la institución educativa y 

valorar  la experiencia acumulada  generando empatía afectiva con los actores  

contribuyendo a quienes con quienes hicieron posible la implantación del 

proyecto. Dando a conocer los riesgos, las ventajas y desventajas del proyecto 

con asesores de: inversión,  productividad, consumo, coste,  la competencia de 

la producción bruta del sector. En el área de desarrollo Rural de Ayuda en 

Acción (AD- Tungurahua), mediante el aporte  poblacional donde se ejecuta el 

microproyecto  

 

Siendo la escuela “La Unión de Saguazo” la protagonista de aplicar 

aprendizajes significativos prácticos, donde podemos exponer que la escuela 

tiene su trayectoria desde cuando fue creada un doce de noviembre de mil 

novecientos setenta y tres, gestión realizada  por los señores César Díaz, 

Ángel Mejía y César Villagómez; con ayuda de Guillermo Montes, Supervisor. 

Al inicio funcionaba con 27 alumnos en un cuarto, de la casa del Sr. Virgilio 

Cárdenas, siendo el primer maestro el Prof. Jorge Yánez Montes. Luego han 

construido  una choza en la cual a funcionado por algunos años manteniéndose 

allí hasta el día de hoy, con una infraestructura adecuada a la época que nos 

encontramos. En ese entonces ha existido una loma de considerable altura 

llamada “Ismocullo”, nombre de kiwua  que significa “loma de viento”. 

Posteriormente, se realiza las escrituras del predio que el dueño de la hacienda 

Sr. Pedro Román Martínez, había donado. 
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Consecutivamente, el Sr. Virgilio Cárdenas y su cónyuge Sra. María  Celina 

Galarza, realizan la escritura a favor del Ministerio de Educación con la 

extensión de cuatro mil metros cuadrados, el dieciocho de   noviembre de mil 

novecientos setenta y seis. El veinte y tres  de Julio de mil novecientos ochenta 

y uno, la Prof. Elsi Polo y Padres de Familia realizan la escritura de compra 

venta de un terreno de seis cientos  metros cuadrados en el lugar denominado 

Saguazo. Una vez legalizada la escritura del terreno la comunidad educativa 

gestionó ante el Consejo Provincial la construcción de dos aulas y medias que 

fueron construidas dos años mas tarde, las mismas que se conservan hasta el 

día de hoy. 

 

 El microproyecto tiene resultados de acuerdo a sus objetivos: vamos 

procesando la papa, y aplicando conocimientos de  las áreas de estudio del 

currículo nacional.  Los aprendizajes en las áreas de estudio de innovación 

pedagógica son significativos. Porque los actores directos están capacitados en 

el procesamiento y elaboración de la papa, siendo el producto comercializado 

dentro y fuera de la institución educativa, mientras que los recursos 

económicos considerados como ganancias o utilidades son invertidos en 

incrementar herramientas de trabajo, como también en la adquisición de 

víveres para mejorar la alimentación de los niñ@s de la institución educativa.  
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CAPÍTULO I 

AYUDA EN ACCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

1.  LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

En América Latina lo que hoy en día se conoce como el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo, es un producto histórico cuyos 

antecedentes se remiten a la influencia primero de las “misiones” que 

adecuaban la administración pública y la economía de los países periféricos al 

sistema internacional, y luego al surgimiento de un nuevo orden internacional 

articulado y con capacidad de incorporar la dimensión social para superar las 

enormes desigualdades creadas con la expansión global del capitalismo.  

 

Las primeras formas de cooperación entre los países considerados 

desarrollados o industriales y los países calificados como subdesarrollados o 

emergentes, se gestaron en las distintas etapas de inserción de las economías 

nacionales al sistema mundial, conjuntamente con la modificación de las 

pautas de integración internacional y la evolución de la noción de desarrollo.  

 

Desde los albores de construcción de las naciones en América Latina y sus 

ulteriores períodos de industrialización, la influencia internacional que 

adecuaba los sistemas de gobierno y los aparatos productivos a los nuevos 

requerimientos de la economía internacional, se hacía por medio de las 

denominadas “misiones” gubernamentales o privadas, casi siempre bilaterales, 

que creaban la institucionalidad pública y económica para incrementar la 

capacidad de las administraciones públicas y de las economías nacionales.  

 

A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX numerosas misiones 

gubernamentales y privadas, en su mayoría norteamericanas, recorrieron 

varios países de la región asesorando e interviniendo en la reorganización de 

los gobiernos y las economías de los países. 
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Posteriormente, con la Conferencia de Bretón Woods en 1944 en la que se 

crearon los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, con la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial y la suscripción en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, se 

produjeron tres hitos que según Prats (2001) configuraron la actual cooperación 

internacional. Primero la crisis económica europea de postguerra que requería 

del apoyo externo para su reconstrucción y frenar la influencia soviética, se dio 

con la intervención norteamericana y el Plan Marshall que buscaba incrementar 

la inversión en los países, su reactivación económica y técnica, creando un 

modelo de cooperación enfocado en el desarrollo como crecimiento económico.  

 

Segundo, el ambiente de confrontación ideológica a través de la denominada 

“Guerra Fría” que alineaba a los países del bloque capitalista frente a los 

países del bloque socialista, y orientaba los flujos de la cooperación 

internacional hacia la creación de “zonas de seguridad”, estableció la 

geopolítica para la cooperación internacional. Tercero, la descolonización de 

varios países africanos y asiáticos demandantes de asistencia técnica y 

financiera para sus planes de desarrollo que, en el marco del alineamiento 

entre el Este socialista y el Oeste capitalista, se disputaban zonas de influencia 

geopolítica también repercutió en las orientaciones de la cooperación 

internacional. 

 

A partir de 1960 distintos países empezaron a crear sus propias agencias 

especializadas para canalizar recursos y tecnología en el marco de la 

cooperación al desarrollo, que en el caso de los países europeos confluyó con 

la creación del Grupo de Ayuda al Desarrollo (GAD) que después se transformó 

en Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como un foro de donantes articulado a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Surgió, entonces, un nuevo orden internacional que articuló el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo en torno a identificar el crecimiento 

económico como la finalidad del desarrollo, promoviendo la expansión y 

consolidación democrática junto con la creación de condiciones para transitar 

hacia el progreso y bienestar. El nuevo orden internacional hizo suyo uno de 

los propósitos de la naciente Organización de Naciones Unidas: el de realizar la 



 16 

cooperación internacional para el desarrollo y estímulo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, sin ningún tipo de discrimen. 

 

1.1   Diferenciando a los actores 

 

Sesenta y cinco años más tarde de haberse creado el nuevo orden 

internacional, los actores que conforman el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo no solo que se han diversificado, sino que son 

de distinta naturaleza. En la actualidad los actores de la cooperación 

internacional son gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de 

carácter público y privado, unas provienen del Estado, otras del mercado y 

muchas del Tercer Sector, unas son instituciones generalistas y otras 

especializadas, hay actores oriundos de los países del Norte y también del Sur. 

En conjunto conforman un complejo entramado de actores, orientaciones, 

flujos, recursos y estrategias de acción, por lo que se hace indispensable 

precisar algunas definiciones básicas que ayuden a comprender a los actores y 

el sistema de cooperación internacional3. 

 

Hay que diferenciar la cooperación para el desarrollo de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), pues aunque no son lo mismo en el lenguaje cotidiano 

ambos términos suelen usarse indistintamente. Mientras el término cooperación 

al desarrollo es de carácter general y se refiere a los diversos flujos de recursos 

provenientes de fuentes públicas y privadas que se dan entre países donantes 

y receptores; el término Ayuda Oficial al Desarrollo, en cambio, es específico y 

alude a las transferencias de recursos desde países donantes a países en vías 

de desarrollo que provienen únicamente de fuentes públicas u oficiales.  

 

                                                 
3
 Para ampliar la información sobre los actores, instrumentos, procedimientos y enfoques del 

sistema de cooperación internacional para el desarrollo, se recomienda ver el manual: La 
cooperación internacional para el desarrollo, coordinado por  Carola Calabuig Tormo y Gómez-
Torres María de los Llanos, ya que en seis capítulos se condensan pedagógicamente los 
elementos normativos y estratégicos básicos que permiten comprender la dinámica de la 
cooperación para el desarrollo. 
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En palabras de Boni (2004), quien retoma la definición de Gómez y Sanahuja 

(1999), se define a la cooperación para el desarrollo como el conjunto de 

actuaciones implementadas por actores públicos y privados, entre países con 

diferentes niveles de ingresos, con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de manera que sea más equilibrado 

en relación con los países del Norte y devenga sostenible. 

 

Se designa como Ayuda Oficial al Desarrollo a los flujos y operaciones de 

recursos económicos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos 

centrales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en 

desarrollo y a las instituciones multilaterales con el objetivo de promover el 

desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, y son de 

carácter concesional 4 ; no se consideran los fondos que provienen de 

aportaciones privadas, ya que la AOD encauza exclusivamente recursos 

públicos, enfatiza Boni (2004, 12).  

 

La AOD puede ser canalizada de manera bilateral o multilateral. La ayuda 

bilateral es la que proviene de fuentes gubernamentales y se transfiere 

mediante donaciones o créditos directamente a los gobiernos de los países 

receptores, aunque también puede hacerse a través de instituciones privadas 

como las ONGs. La ayuda multilateral, en cambio, se canaliza por medio de las 

organizaciones internacionales con sus propios programas y proyectos de 

cooperación, cuyos fondos provienen de los Estados miembros (Torres 

Martínez, 2004: 43). 

 

Del punto de vista del condicionamiento de los fondos, la AOD puede ser ligada 

o desligada. Se dice que la AOD es ligada cuando la cooperación se compone 

de préstamos o donaciones que deben utilizarse para la adquisición de 

productos o servicios del país donante, o que están aparejados con 

modalidades de compra que implican alguna limitación con los probables 

                                                 
4
 El carácter concesional se refiere a que los créditos canalizados por la AOD deben darse 

siempre en condiciones de reembolso mucho más favorables que las aplicadas normalmente 
en el mercado internacional de capitales, especialmente en lo referente a tipos de interés y 
plazos de amortización. Considerando el grado de concesionalidad la ayuda puede ser 
reembolsable o préstamos y no reembolsable o donaciones.  
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países proveedores. En cambio, se dice que la AOD es desligada cuando no 

está sujeta a ningún tipo de condicionalidad. 

 

Asimismo, para distinguir entre la diversidad de actores, del punto de vista 

formal la AOD adopta un esquema sencillo de clasificación dividiéndoles en 

actores públicos y privados. Son actores públicos las agencias que tienen como 

propósitos de cooperación instrumentos, intereses y recursos públicos por lo 

que sus acciones se encuadran en las políticas públicas nacionales e 

internacionales de cooperación; incluyen a los organismos multilaterales 

vinculados al sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales 

financieros, la Unión Europea, los gobiernos de los países donantes, sus 

ministerios y agencias de cooperación, las administraciones autonómicas y 

locales, las universidades y otras entidades públicas.  

 

De su lado, se consideran actores privados a las agencias particulares que 

tienen propósitos colectivos y canalizan recursos de fuentes privadas. Se 

diferencian entre aquellas agencias que tienen fines lucrativos como las 

empresas, y las que carecen de fines lucrativos como las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD), además de otras formas colectivas de 

ayuda como sindicatos, organizaciones de base, comités de solidaridad, etc. 

 

Recientemente, en los años ochenta, surgió un nuevo actor público que es la 

cooperación descentralizada, la que se define como la ayuda al desarrollo que 

realizan las entidades de gobierno subnacional de los países donantes, 

específicamente las administraciones autonómicas de carácter regional, 

provincial, o municipal y otras formas asociativas públicas locales como las 

federaciones de municipios y provincias, las mancomunidades e incluso los 

fondos de cooperación municipal.  

 

El surgimiento de la cooperación descentralizada coincide con el auge de los 

procesos de descentralización gubernamental, que estimularon la adopción de 

nuevos roles para los gobiernos locales y regionales en los países del Norte. 

Su característica particular es el apoyo a los procesos de desarrollo 

participativo, dirigidos a fortalecer la cultura cívica asociativa y la construcción 



 19 

de capital social en las localidades, en tanto sean al mismo tiempo un medio 

para el fortalecimiento de las democracias participativas en los países del Sur, 

para la cual enfoca la ayuda en proyectos dirigidos a ampliar la cobertura de 

necesidades básicas y la lucha contra la pobreza (Palacios Córdoba, 2003). 

 

Cabe destacar que no obstante que los fondos de la AOD provienen de fuentes 

públicas, su ideario no es estrictamente estatal, pues el concepto de 

cooperación en la práctica tiene un fuerte sentido de sustentabilidad; en 

palabras de Alonso (1999), la cooperación implica el compromiso de los 

ciudadanos con los habitantes del planeta para manejar responsablemente la 

situación presente y preservar el futuro para las próximas generaciones, por lo 

que el concepto de cooperación involucra el principio de convivencia en el 

mundo. Así, aunque la AOD es de naturaleza fundamentalmente pública, 

también conlleva una perspectiva de sociedad civil que confiere sentido a los 

instrumentos de la cooperación, más aún cuando son parte de las políticas 

públicas de un país que se han formulado con respaldo ciudadano o de sus 

contribuyentes. 

 

Ambas perspectivas se integran para establecer los instrumentos de la 

cooperación, combinándose los aspectos estatales y de la sociedad civil de 

modo complementario y no excluyente; por ejemplo, lo usual es armonizar los  

procedimientos técnicos para la formulación de anteproyectos y estudios de 

preinversión, con los procedimientos de sensibilización o adecuaciones 

culturales para la puesta en marcha de las intervenciones del desarrollo.      

 

De ahí que en la definición de los instrumentos de la cooperación, se enlacen 

ambas perspectivas en un menú instrumental que se expande y autorregula 

conforme los avances y negociaciones de la sociedad civil. Boni identifica los 

principales instrumentos de la cooperación para el desarrollo entre los que 

señala las preferencias comerciales, cooperación económica, ayuda financiera, 

asistencia técnica, cooperación científico-tecnológica, ayuda alimentaría, ayuda 

humanitaria y de emergencia, educación para el desarrollo, sensibilización e 

investigación, incidencia y presión política, comercio justo y ahorro ético (cfr. 

Boni, 2004: 14-15).  
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1.2 La cooperación no gubernamental para el desarrollo 

 

Varios autores coinciden en señalar que la intervención de la sociedad civil de 

los países del Norte como agente del cambio social en los países del Sur, bajo 

el “impulso dinámico del principio de solidaridad ciudadana”, es el aspecto 

medular de lo que se entiende como cooperación no gubernamental para el 

desarrollo. Este es un fenómeno relativamente moderno y consustancial al 

nuevo orden internacional, pues recién desde las décadas de los años 40 y 50 

del siglo XX, numerosas organizaciones sociales están apoyando el desarrollo 

de los países del Sur en campos muy variados que van desde la ayuda 

humanitaria, pasando por la promoción de los derechos individuales y 

colectivos, el impulso a las múltiples formas de economía solidaria, la 

implantación de nuevos enfoques de convivencia social, hasta lo que se ha 

dado en llamar recientemente los diversos modos de incidencia política.   

 

Si bien la acción de la sociedad civil en la cooperación internacional se expresa 

de diversas formas, ya que suele recurrir a un amplio repertorio de mecanismos 

de funcionamiento que reflejan plurales maneras de entender la realidad; en la 

práctica, predomina la figura de las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD). Loas ONGD operan por medio de los denominados 

proyectos de cooperación en busca de contribuir al mejoramiento de las 

comunidades donde trabajan, casi siempre empleando modalidades de 

intervención en “colaboración con otras organizaciones locales o apoyándose 

en estructuras propias establecidas directamente en la zona” (Cuesta y 

Calabuig, 2004: 81).  

 

Sin embargo, pese a que la cooperación no gubernamental para el desarrollo 

surgió paralelamente a la AOD, y de que en términos cuantitativos la 

contribución de las ONGD al desarrollo es significativamente menor al 

proporcionado por la AOD, la imagen y relevancia de la cooperación no 

gubernamental es más visible, reconocida y considerada relevante para la 

opinión pública de los países del Norte, la que por lo general asocia 

cooperación para el desarrollo con ONG, destacan Cuesta y Calabuig (2004, 

81). 
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Detrás del término “organización no gubernamental” se incluyen una amplia 

gama de organizaciones sociales, ciudadanas, gremiales, corporativas, 

comunitarias y de diversa naturaleza, ya que en su acepción original se 

destaca el rasgo negativo, esto es la condición de no gubernamental. Fue en el 

enunciado de la Carta de las Naciones Unidas del año 1947, que se visibilizó a 

las organizaciones no gubernamentales con el propósito de celebrar consultas 

acerca de las competencias del consejo económico y social de la organización 

de las Naciones Unidas.  

 

A partir de este rasgo genérico de considerarse organizaciones de carácter no 

gubernamental, que también se asemeja con no estatal, las ONG al tiempo que 

se han multiplicado buscando su lugar en la sociedad, han dado lugar a un 

amplio debate en torno a su definición como actores de la sociedad civil. De 

entre las diversas definiciones existentes, se retoma aquella que siendo la más 

corta y distante de la mera descripción de sus atributos, condensa los 

elementos fundamentales que las constituyen, definiéndose a las ONG en 

palabras de Ortega Carpio (1994) como aquellas “organizaciones voluntarias, 

sin fines de lucro,  autónomas e independientes del ámbito de los gobiernos, 

cuyos recursos se destinan a financiar proyectos o acciones emprendidas en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo”.  

 

En esencia, las características fundamentales de las ONGD se resumen en que 

cuentan con personería jurídica y capacidad legal de acción, están animadas 

por un espíritu sin fines de lucro, forman parte de la cooperación al desarrollo,  

se orientan por valores de justicia y equidad social, surgen y se mantienen  

enraizadas en la sociedad, gozan de autonomía en la toma de decisiones, 

movilizan recursos financieros y humanos, son transparentes en sus 

procedimientos y políticas; en suma, su razón de ser es enfrentar la pobreza y 

las desigualdades sociales ,así como las causas que las provocan.   

 

Asimismo, pese a que las ONGD también son parte constitutiva de la sociedad 

civil, su conocimiento teórico no es del mismo calibre que el conocimiento 

teórico que se ha desplegado sobre otros acontecimientos sociales como los 

movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas, los gremios, las mujeres 
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sobre quienes se han construido sendos discursos teóricos. Contrariamente,  

acerca de las ONGD prevalece un conocimiento de tipo descriptivo y operativo 

que se evidencia a la hora de explicar su origen y evolución.  

 

En todos los casos y países cuando se trata de analizar de dónde salieron y 

cómo evolucionaron las ONGD, es común recurrir a la explicación de que las 

ONGD han atravesado por sucesivas oleadas de surgimiento y consolidación, 

argumentando que se trata de sucesivas generaciones de nuevas ONGD en 

correspondencia con las tendencias discursivas del sistema internacional de 

ayuda al desarrollo que también incrementa su imaginario con noveles temas, 

derechos y perspectivas de bienestar social que dan lugar al aparecimiento de 

otras ONGD.  

 

El hecho es que las ONGD, progresivamente, se institucionalizan en el sistema 

internacional de cooperación para el desarrollo, debido a que muchas de ellas 

se han alineado con las políticas e intervenciones de la AOD en busca de 

lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas, algunas 

han creado espacios paralelos a los foros mundiales impulsando foros 

alternativos, y otras han consolidado plataformas y redes temáticas de acción 

especializada con alcance regional. Numerosas ONGD se han convertido en 

interlocutoras de los gobiernos y ganado capacidad de influencia en las 

políticas institucionales, tanto en los países donantes como en los países 

receptores de la cooperación al desarrollo. 

 

De ahí que sea enfrentando a sus detractadotes o ganando aliados, o en medio 

de las críticas y el reconocimiento de sus éxitos, lo cierto es que las ONGD 

forman parte del sistema internacional de la ayuda oficial al desarrollo y están 

impregnadas en los aspectos programáticos, estratégicos y operativos de las 

mismas problemáticas que afectan a la AOD. Las ONGD son volubles a los 

cambios de sentidos que adquiere el desarrollo y enfrentan, a su escala, los 

desafíos que se desprenden de la evolución que ha tenido la visión del 

desarrollo, en su transitar durante los últimos setenta años desde la invención 

del concepto a la contemporánea crítica cultural. 
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1.3   El debate del desarrollo: del desarrollismo al posdesarrollo  

 

El enfoque del desarrollo esta en el centro de apasionados debates teóricos, 

políticos y técnicos sobre su pertinencia y vigencia como ordenador de la 

realidad social5. Para algunos autores como Porto-Congalves (2009, 10) el 

desarrollo es una idea fuerza que bajo la apariencia de una génesis sin historia, 

como si fuese algo natural, se mantiene como un referente incluso para los 

críticos del capitalismo. Otros estudiosos identifican al desarrollo como un mito 

en agonía y un lema político que vende productos tóxicos que amenazan la 

supervivencia de las mayorías sociales (Esteva, 2009, 1).      

 

José María Tortosa (2001), argumenta que el concepto de desarrollo es una 

metáfora de corte biológico que esconde la fracasada ideología del ilimitado 

crecimiento económico, la que basada en el incremento del producto interno 

bruto (PIB) en los Estados nacionales fue eclipsada durante la etapa neoliberal, 

reduciendo el desarrollo nacional al “desarrollo local” con intervenciones en los 

ámbitos subestatales por lo que en realidad se trata del “mal desarrollo”. 

 

Lo cierto es que el término “desarrollo” en medio de la ambigüedad conceptual 

y de las tensiones entre sus usuarios y críticos, ha tenido gran influencia en el 

debate público por más de medio siglo, por lo que cabe la pregunta: ¿De dónde 

salio el término desarrollo y cómo influye en la cooperación internacional? En 

su acepción más general, el desarrollo alude a un programa de intervenciones 

públicas con énfasis en las mejoras y reformas económicas dirigidas a sacar de 

la pobreza a la mayoría de la población de un país, que se encuentra en 

condición de “subdesarrollo” porque sus habitantes profesan socialmente 

culturas tradicionales que les impiden adaptarse a los cambios del progreso. Lo 

social se asume como una combinación de factores educativos, de salud, 

vivienda y otros que siendo susceptibles de intervención permitirían salir a la 

población de su condición de atraso y pobreza. 

 

                                                 
5
 Una muy buena síntesis del debate sobre la crítica cultural al desarrollo o lo que se denomina 

el posdesarrollo, se encuentra en La agonía de un mito; ¿Cómo reformular el “desarrollo”?, 
América Latina en Movimiento, No 445, ALAI, año XXXIII, II época, junio 2009, Quito. 
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Entonces, se trata de un programa de intervenciones públicas de corte 

económico y social de los países desarrollados para ayudar a salir del 

subdesarrollo a los países económicamente menos avanzados, por lo que en 

realidad la pregunta adecuada es de dónde surgió el término “subdesarrollo” 

que puso en condición de tal a más de la mitad de la población del planeta.  

 

La expresión “subdesarrollo” sin ningún uso público ni trascendencia política, 

se atribuye a Wilfredo Benson en 1942. Fue el presidente de los Estados 

Unidos Harry Truman quien en 1949 lanzó el mundo la denominada doctrina 

Truman sobre el manejo de los asuntos mundiales, la que con base en el 

concepto de “trato justo y democrático”, buscaba impulsar un programa de 

desarrollo que resuelva los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del 

planeta donde habitan poblaciones en condiciones de miseria, mal 

alimentadas, enfermas y con economías primitivas y estancadas que eran 

vistas como una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas 

(cfr. Escobar, 1996, 19). 

 

El desarrollo partía de la creencia en la modernización como la fuerza vital que 

permitiría superar las arcaicas culturas tradicionales, por medio de la 

industrialización, la urbanización y el incremento material que provocarían el 

progreso social, cultural y político. La necesaria inversión de capital y el 

crecimiento económico se haría con grandes suministros de capital desde los 

países avanzados hacia los subdesarrollados, por lo que los gobiernos y la 

AOD organizarían los esfuerzos necesarios para superar el atraso general y el 

subdesarrollo económico.     

 

Arturo Escobar (1996, 86) en su libro La invención del Tercer Mundo (1960), 

muestra que el desarrollo en tanto experimento histórico, empezó a funcionar 

combinando discursos que segregaban decisiones e imaginarios acerca de la 

realidad social, convirtiéndose en un espacio para la creación de conceptos, 

teorías y prácticas que dieron lugar a formas de profesionalización e 

institucionalización del conocimiento especializado y de la ciencia occidental, 

que acabaron convirtiendo el sueño de transformación social en una pesadilla 



 25 

de multiplicación al infinito de los problemas socioeconómicos de los países 

calificados como subdesarrollados.  

 

El hecho es que después de la doctrina Truman se sucedieron los diversos 

discursos del desarrollo y el subdesarrollo que influyeron decisivamente sobre 

las orientaciones de la cooperación al desarrollo, muchos de los cuales se 

adoptaron como recetas de intervención en los países subdesarrollados con el 

propósito de alcanzar los niveles de crecimiento económico de los países 

avanzados.  

 

A comienzos de la década de los años cincuenta inspirado en la idea del “tercer 

estado” de la Revolución Francesa, Alfredo Sauvy imprimió el término Tercer 

Mundo para referirse a los países no alineados con el bloque capitalista ni con 

el bloque socialista que reforzaba el rol del sector público en el desarrollo 

económico. Posteriormente, en 1954 un grupo de cinco países recientemente 

independizados convocaron una conferencia afroasiática en Bandung con el 

propósito de discutir sus demandas comunes, conformando el Movimiento de 

Países No Alineados que en sucesivas cumbres internacionales configuraron el 

Programa de Acción para la Cooperación Económica de los Países no 

Alineados que será el germen posterior del Nuevo Orden Económico 

Internacional (Boni, 2004: 20).  

 

A fines de los años cincuenta, la principal teoría desarrollista fue formulada por 

W.W. Rostow en su obra Las Etapas del Desarrollo Económico (1961), que 

identificaba cinco etapas por las que atraviesa cualquier sociedad en su ruta 

hacia la modernidad: empieza en la etapa tradicional que impide el crecimiento, 

luego sigue la etapa de transición con pequeños cambios en la industria y 

agricultura, más tarde pasa a la etapa de despegue económico con 

productividad e inversión sostenida, posteriormente a la etapa de madurez con 

la difusión generalizada del progreso y consolidación de la modernización, y 

finalmente llega a la etapa del consumo de masas con la generalización del 

bienestar. 
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La teoría desarrollista fue criticada por su carácter ahistórico, mecanicista y 

enfocado en el diagnóstico interno de los países que desconocía su inserción 

en el sistema económico internacional. La crítica surgió desde la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) formada en la Primera Conferencia  

de la ONU para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con la teoría de la 

dependencia como explicación de las causas y condiciones del subdesarrollo y 

de los modos de lograr el desarrollo.  

 

La teoría del desarrollo fue formulada en un intenso debate latinoamericano6 

con referencia en la propuesta de Raúl Prebisch (1963), quien introdujo los 

conceptos de “Dependencia y sistema capitalista mundial escindido entre el 

Centro y la Periferia”. En la práctica, suponía que los países realicen “reformas 

estructurales” con las políticas económicas, sociales y culturales que 

promuevan la movilidad social y la planificación estatal necesarias para el 

desarrollo por sustitución de importaciones o el “crecimiento hacia dentro”; ya 

que la causa principal del atraso de los países latinoamericanos era la 

dependencia de la exportación de productos primarios y la falta de 

industrialización. 

 

En el curso de los años sesenta, la visión de la CEPAL al tiempo que se 

convertía en otra fórmula para la intervención pública en la que subyacía la 

visión dualista de convivencia de sectores tradicionales y modernos, fue 

duramente criticada porque mitificaba la influencia del feudalismo en el 

subdesarrollo, desconociendo que este es un producto histórico consecuencia 

de la expansión capitalista de apropiación de los excedentes por parte de las 

minorías (Frank, 1970); porque dejaba de lado las relaciones asimétricas entre 

los países y desconocía las relaciones de clase al interior de las economías 

nacionales (Cardoso y Faletto, 1969); y por el escaso análisis de los sistemas 

de dominación y de las fuerzas sociales para la transformación de los países 

de la región (Ribeiro, 1971).   

 

                                                 
6
 El debate latinoamericano sobre el desarrollo de este período se recoge en el libro de Heinz 

R. Sonntag: Duda/Certeza/Crisis, la evolución de las ciencias sociales en América Latina, 
UNESCO, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1988. 
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Tras veinte años de que la cooperación al desarrollo aplicara las recetas 

desarrollistas y cepalinas se constató, a comienzos de los años setenta, que no 

se habían logrado el deseado crecimiento económico ni el esperado desarrollo, 

porque el flujo de inversiones en los países receptores no se había dirigido a 

sectores de alto impacto en la transformación de las estructuras productivas 

generadoras de empleo, y más bien se habían orientado por las prioridades 

geopolíticas de los países donantes. Surgió entonces la preocupación por la 

redistribución del desarrollo que condujo al “Enfoque de Necesidades Básicas” 

que implicaba disponer de los ingresos suficientes para satisfacer la 

adquisición de bienes de primera necesidad como alimento, vestido, transporte, 

combustible y alojamiento, al igual que garantías en el acceso a servicios 

básicos de salud, educación, agua y saneamiento. 

 

El enfoque de satisfacción de necesidades básicas suponía que internamente 

los países gasten en el capital humano necesario para el crecimiento 

económico, reinvirtiendo la renta nacional; mientras en el plano internacional se 

buscaba trasladar la preocupación por la pobreza a las agencias donantes, 

instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, preocupación 

que fue liderada por el Banco Mundial. 

 

En paralelo con el surgimiento del Enfoque de Necesidades Básicas, la crisis 

económica y las recurrentes devaluaciones monetarias de la primera mitad de 

los años setenta, produjeron altas tasas de desempleo e inflación en los países 

avanzados, así como retrocesos en los modelos reformistas y frenos al impulso 

industrial en los países que habían adoptado el modelo de sustitución de 

importaciones. Paradójicamente, al tiempo que la cooperación al desarrollo 

revisaba las pautas de intervención estimulada por el Enfoque de Necesidades 

Básicas, la situación de la economía internacional arrinconaba los debates 

sobre el desarrollo y centraba la atención en el combate a la crisis, 

especialmente a la inflación y al desempleo de los países donantes, 

resurgiendo las ideas del liberalismo económico que erigían al mercado como 

el eje redistribuidor de los bienes y servicios. 
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La crisis económica del sistema capitalista auspició a la Banca Privada 

internacional la renegociación de las condiciones de financiación de sus 

préstamos con los países menos avanzados, lo que elevó los montos de las 

deudas con sus respectivos intereses y abrió un período de renegociaciones de 

la deuda externa liderado por el Fondo Monetario Internacional; hasta que a 

comienzos de la década de los años ochenta estalló la crisis de la deuda 

externa, pues las economías de muchos países endeudados se declaraban en 

quiebra, mientras los países avanzados se beneficiaban con el retorno de 

capitales vía la banca privada internacional. 

 

La crisis de la deuda externa anunciaba el ocaso del “Estado promotor del 

desarrollo” junto al abandono de las políticas reformistas y nacionalistas, y la 

adopción del modelo económico de corte neoliberal sintetizado en el llamado 

Consenso de Washington 7  que preconizaba la liberalización económica, el 

predominio de las fuerzas del mercado, la apertura externa y la preeminencia 

del sector exportador. La aplicación del Consenso de Washington en América 

Latina dio lugar a las “Políticas de Ajuste Estructural” y a reformas económicas 

promovidas por el sistema internacional multilateral para disminuir el déficit 

público con la reducción del gasto público, en particular el gasto social, la baja 

salarial y la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas y en 

general la liberalización de la economía, provocando el  desmantelamiento del 

Estado junto con su capacidad de intervención económica y de planificación 

que se había construido durante las décadas anteriores. 

 

La cooperación al desarrollo tuvo que adecuar sus intervenciones al 

cumplimiento de los planes de ajuste estructural en los países menos 

avanzados, por lo que se empeñó en incorporar el protagonismo y enfoque de 

                                                 
7
 El Consenso de Washington son una propuesta de inspiración liberal de diez reformas de 

política que su autor John Wiliamson en abierta actitud imperialista afirma creía que 
“Washington consideraría necesarias para América Latina”, y se relacionan con equilibrar el 
presupuesto público, con la reducción y reestructuración del gasto público, la reforma fiscal con 
imposiciones indirectas, la liberalización de los tipos de interés, liberalización cambiaria, 
liberalización comercial eliminando los diversos proteccionismos, la promoción de la inversión 
externa, la privatización de las empresas estatales, desregulación de los mercados y la 
protección de los derechos de propiedad. Al respecto ver  John Wiliamson: “Revisión del 
consenso de Washington”, en Louis Emmerij y José Núñez del Arco (Compiladores): El 
desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington D.C., 1998. 
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gestión de las empresas privadas en los proyectos de la cooperación, al tiempo 

que enfrentó dificultades de acción por falta de contrapartes nacionales. Sin 

embargo, los planes de estabilización originalmente económicos se extendieron 

a otros ámbitos de la cooperación como el fortalecimiento de los sistemas 

políticos, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio 

ambiente, con lo que se amplio la agenda de la cooperación en un contexto 

signado por la restricción de recursos.  

 

En compensación, a mediados de la década de los años ochenta, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas hizo la “Declaración del Derecho al 

Desarrollo”, con la que vinculaba el desarrollo con los derechos humanos y 

definía al desarrollo como un proceso global, económico, social, cultural y 

político para el mejoramiento constante del bienestar de toda la población con 

base en la participación libre, activa y significativa en el desarrollo y en la 

distribución justa de los beneficios que de él se derivan (cfr. Boni, 2004, 29).    

 

Más tarde, los años noventa fueron testigos de la globalización económica con 

la mundialización de los mercados financieros desreglados de los países 

avanzados, y sus impactos que profundizaron la desigualdad y exclusión de los 

países menos avanzados. La globalización también concentró el monopolio de 

los medios de comunicación, estimuló los flujos migratorios desde los países 

periféricos a los países del centro capitalista, y acentuó el desmantelamiento de 

los Estados nacionales con la pérdida de autonomía estatal para la toma de 

decisiones trascendentes.   

 

En contraste, durante los inicios de la globalización el debate del desarrollo dio 

un giro desde su finalidad de crecimiento económico hacia asumir el 

“Desarrollo Humano”, cuyo propósito es el ser humano en tanto se refiere al 

proceso de ampliación de oportunidades de las personas y no solo de los 

países. A fines de la década el concepto de Desarrollo Humano tuvo un aporte 

sustantivo con la obra de Amartya Sen (2000), quien definió el desarrollo como 

el proceso de expansión de las libertades reales que gozan los individuos y que 

se traduce en la libertad general de todas las personas para vivir conforme sus 

aspiraciones.  



 30 

 

El nuevo concepto de Desarrollo Humano superó el uso del PIB como 

instrumento de medición del crecimiento económico, poniendo en primer plano 

otros aspectos del desarrollo como son el disfrute de una vida prolongada y 

saludable, la esperanza de vida, la adquisición de conocimientos, el nivel 

educacional y el acceso a los recursos para una vida decente, variables que se 

recogen en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) usado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El Desarrollo Humano también implicó cambios para la cooperación al 

desarrollo, ya que evidenciaba que muchas de las crisis internacionales tenían 

sus raíces en una grave escasez de bienes públicos mundiales: los grandes 

problemas de seguridad mundial que movilizan ingentes recursos hacia los 

países en conflicto y destinan otros tantos al presupuesto militar de los países 

desarrollados, tienen una relación causal con problemas trans-fronterizos 

acumulados por la incapacidad pública de resolver los grandes problemas del 

desarrollo nacional.  

 

Enfrentar estos retos no es posible sin replantear el esquema de cooperación 

internacional vigente. Sin duda la cooperación al desarrollo, vital aún cuando 

insuficiente, ha permitido y permitirá avances en torno a mejorar las 

condiciones de vida de millones de personas en los países menos avanzados; 

pero los flujos de AOD hacia los países en desarrollo han sido y son 

principalmente inestables, influenciados, por elementos de geopolítica, 

desastres naturales, prioridades globales económicas, entre otras (Durán, 

2006). 

 

La posibilidad de cumplimiento de los objetivos del milenio  gravita en relación 

al peso otorgado a la seguridad relativa a la paz como un bien público mundial, 

tema inserto en las agendas nacionales y regionales de cooperación. Por lo 

que pese a la incertidumbre en el cumplimiento de las metas del milenio, su 

logro implica intensificar la cooperación al desarrollo, no como acto de 

compasión, sino como deber y responsabilidad compartida frente a garantizar 

derechos a toda la ciudadanía.  
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Mas tarde, el debate del desarrollo se amplió con el concepto de Desarrollo 

Sostenible levantado en el Informe Brundtland que fue presentado por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se definía al 

desarrollo como “la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer las 

propias”(cfr. Boni, 2004: 34), lo que implicaba incluir los aspectos ecológicos 

para asegurar la renovación de los recursos naturales y la capacidad de 

acogida de los ecosistemas. Así, el Desarrollo Sostenible ratificado en las 

sucesivas cumbres mundiales, fue más allá de los aspectos ambientales 

incorporando elementos como la participación ciudadana, la protección de los 

derechos humanos, la corresponsabilidad en el manejo de los recursos 

naturales y el principio de subsidiaridad, entre otros. 

 

En el debate de los años noventa, también se incorporaron nuevamente las 

preocupaciones relativas a los impactos redistributivos del desarrollo en las 

poblaciones consideradas vulnerables, debido a su situación de marginación y 

pobreza que afecta a la mayoría de la humanidad, las que fueron fortalecidas 

en las sucesivas cumbres mundiales de desarrollo social con la visión de 

Desarrollo Social y Equidad. Del mismo modo, se incorporó la preocupación 

sobre el papel de la mujer en el desarrollo estimulando el paso desde la 

tradicional concepción de “Mujer y Desarrollo” que reforzaba sus roles 

genéricos sin cuestionar la división social del trabajo, al “Enfoque de Género en 

el Desarrollo” que incluye las relaciones de poder, el conflicto y las relaciones 

de género para entender la subordinación de las mujeres, visión que se 

confirmó en las periódicas Conferencias Mundiales de Mujeres convocadas por 

la ONU y recogidas en el Plan de Acción de las Mujeres (PAM).  

 

Pese a los diferentes eventos mundiales impulsados por la ONU para 

incorporar los aspectos redistributivos del desarrollo, hay la certeza 

generalizada de que los objetivos del Desarrollo Humano están lejos de 

cumplirse, por lo que los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, al inicio del siglo XXI, se reunieron y emitieron la Declaración del 

Milenio que reitera el compromiso en torno a la defensa de los valores 
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fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la 

naturaleza y responsabilidad común. Declaración que en lo pertinente al 

desarrollo se conoce como los Objetivos del Milenio y propone una serie de 

metas para las intervenciones públicas que orientan la cooperación al 

desarrollo. 

 

En suma, el debate en torno al desarrollo iniciado con las teorías desarrollistas 

no ha concluido, pese al reconocimiento de su fracaso por su pretensión de 

homogenización de sociedades estructuralmente diversas, así como por 

estimular la vocación hegemónica de los incluidos sobre los excluidos, señala 

Arturo Escobar (2005, 28).  

 

Las teorías del desarrollo se encuentran en la frontera del conocimiento y 

precisan de una renovación sustancial de las imágenes de sociedad y 

economía, considerando que las transformaciones van mucho más allá del 

Estado y de las estructuras socio-económicas. Requieren una transformación 

cultural junto a la “descolonización epistémico” que permita imaginar una 

sociedad diferente, en el sentido de un mundo que abandone la idea de que el 

crecimiento económico es el principal organizador de la vida social, 

reconociendo que hay diferentes discursos y representaciones culturales sobre 

las necesidades sociales, la vida y el bienestar, cambiando las prácticas del 

régimen del desarrollo, visibilizando a los sujetos sociales actores del 

desarrollo, y enarbolando las estrategias alternas de los movimientos sociales 

en diálogo con los proyectos de desarrollo (Escobar, 2005, 20). 

 

Significa adentrarse en el llamado posdesarrollo diseñando intervenciones 

públicas desde cosmovisiones relacionales que superen los dualismos de 

tradición y modernidad, rural y urbano, economía y sociedad, mercado y 

bienestar, creando nuevos escenarios interculturales entre la múltiples visiones, 

actores e identidades compartidas para lograr integralidad en los procesos de 

transformación social dirigidos al logro del buen vivir en los países menos 

avanzados. 
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1. 2.   EL ENFOQUE DE DESARROLLO DE AYUDA EN ACCIÓN 

 

1.2.1   Una mirada al mundo: desigualdad y exclusión 

 

La desigualdad marca la vida del mundo actual: desigualdades entre países 

ricos y países pobres, entre las personas ricas y las personas pobres, entre los 

hombres y las mujeres, entre las zonas rurales y urbanas, entre regiones y 

entre etnias y grupos. La vida de millones de niños y niñas en América Latina, 

Asia y África transcurre en medio de la pobreza, del abandono, la ausencia de 

educación, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad. Estas desigualdades 

inciden en su condición de ser y hacer, en su capacidad como seres humanos.  

 

La desigualdad social no se puede aceptar como algo necesariamente 

determinado por la naturaleza. Aceptarla como algo natural significaría 

renunciar al reconocimiento de la profunda dignidad de todos los seres 

humanos, renunciar al reconocimiento del otro como igual en dignidad humana 

y a la actividad junto con él para transformar las condiciones de su exclusión. 

Significaría negar la capacidad de los seres humanos y las sociedades de 

construir un marco de libertad desde la igualdad y la solidaridad. 

 

Además de la pobreza, no se debe olvidar que la desigualdad, tanto entre las 

regiones del mundo como dentro de los países, es la característica más 

significativa de la economía mundial. A inicios del nuevo milenio la desigualdad 

distributiva va en aumento. Mientras el conjunto de los países desarrollados con 

poco menos del 15% de la población mundial, controlan cerca del 80% del 

ingreso mundial total, el conjunto de países de “bajos ingresos” en donde 

habitan 3.500 millones, que representan el 60% de la población, recibe el 6.3% 

del ingreso mundial (Chossudovski, 2002). América Latina en la última década 

se ha convertido en la región del mundo con la más injusta distribución del 

producto social: es significativo cómo el crecimiento de las economías se 

manifiesta en una mayor inequidad en la distribución. En los últimos años, la 

brecha entre pobres y ricos ha aumentado.  
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La pobreza tiene manifestaciones multimodales, puesto que va más allá de lo 

meramente económico. La pobreza expresa la situación de privación material 

de condiciones (los recursos y condiciones económicas), pero hemos de 

reconocer en ella, al mismo tiempo, la incapacidad para el desarrollo y la 

imposibilidad de que la persona realice lo que potencialmente es como ser 

humano: refleja la incapacidad para realizar su potencia de universalidad, de 

libertad, de creatividad, de conciencia (Boltvinik, 2004). 

 

Son varios los factores que inciden en la situación de desigualdad y en la 

perseverante situación de pobreza que se transmite de generación en 

generación. Aunque nadie duda de que los sistemas democráticos constituyen 

el marco irrenunciable para construir sociedades capaces de dar 

oportunidades, en muchos de los países con mayores índices de pobreza y 

desigualdad, la democracia aún se está consolidando y los mecanismos de 

funcionamiento y de participación de la ciudadanía todavía son débiles. Por 

ello, se hace fundamental trabajar en el empoderamiento de los individuos y 

colectivos, por una parte, para fortalecer una sociedad civil consciente de sus 

derechos, en pleno ejercicio de su ciudadanía, al tiempo que se hace necesario 

apoyar el fortalecimiento de las instituciones públicas, de los gobiernos locales 

y nacionales, para favorecer la gobernabilidad y la consolidación democrática. 

 

Otro factor indiscutible a tomar en cuenta en el análisis de las desigualdades es 

la llamada “globalización asimétrica” (ONU, 2005). En el rápido proceso de 

globalización que tiene lugar en el ámbito económico, el logro de los objetivos 

internacionales en el aspecto social, cuyos mecanismos de rendición de 

cuentas y control de la ejecución son muy débiles, permanece relativamente 

marginado. Hasta el momento, la falta de supervisión pública ha contribuido a 

una situación en que los costos y los beneficios de la globalización no se 

reparten de forma igualitaria entre los países y los pueblos. De ahí la 

importancia de promover una demanda generalizada de los derechos humanos 

y su protección política, jurídica y social. 
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1.2.2   Los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y la exclusión 

 

Desde la proclamación de La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han sucedido las cumbres 

y convenios de derechos humanos que han tratado de profundizar en aspectos 

fundamentales y específicos de los distintos derechos contenidos en la 

declaración, tomando como referente áreas de interés y colectivos concretos. 

La década de los noventa fue un período especialmente intenso en desarrollo 

de instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos8, 

si bien con desigual avance.  

 

Mientras los derechos civiles y políticos han gozado de un amplio desarrollo 

legislativo y un marco jurídico internacional que ha tenido desarrollos en 

instrumentos regionales y nacionales de protección, el ámbito de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) no ha seguido esta trayectoria. Este 

vació legal respecto a los DESC ha supuesto una fuerte debilidad a la hora de 

exigir su cumplimiento a los gobiernos que son los responsables de garantizar 

y favorecer la protección y ejercicio de todos los derechos humanos al conjunto 

de ciudadanos y ciudadanas a los cuales gobiernan.  

 

Por eso, en los últimos años, se están movilizando cada vez más 

organizaciones en torno a la idea de la justiciabilidad de los DESC, es decir, 

abogar para que se desarrolle el marco jurídico de protección de dichos 

derechos para que pueda promoverse su cumplimiento, a través del control 

social por parte de la sociedad civil, como ya sucede con los derechos civiles y 

políticos. Este aspecto de la justiciabilidad se convierte en un reto fundamental 

de las organizaciones de cooperación internacional si es que buscan realmente 

                                                 
8
 La lista de convenios y acuerdos internacionales es larga y aborda diversos campos: 

administración de la justicia, libertad, racismo, refugiados, derechos del niño, derechos de la 
mujer, trabajo forzoso y esclavitud, tortura y tratos inhumanos o degradantes, libertad de 
información y asociación, empleo, crímenes contra la humanidad y, más tímidamente algunos 
convenios y declaraciones relativas al desarrollo, el bienestar y el progreso social. Para mayor 
información sobre los convenios y tratados internacionales ver  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. 
 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm
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hacer sostenibles los procesos de desarrollo y la centralidad de las personas 

en dichos procesos.  

 

Además de ese desequilibrio en la protección de los derechos civiles y políticos 

frente a los DESC, existe otro reto fundamental en la lucha por hacer efectivos 

los derechos humanos para todas las personas, se trata del cumplimiento –más 

allá de la retórica y la expresión de voluntades- de los acuerdos y leyes que 

desarrollan los gobiernos para hacer efectiva la protección de tales derechos y 

para aplicar medidas encaminadas a asegurar que tales derechos son 

disfrutados por el conjunto de la población sin ningún tipo de discriminación.  

 

En esta tarea, el papel de las organizaciones sociales y las organizaciones de 

cooperación, de derechos humanos y de acción social es fundamental, en 

cuanto que pueden coadyuvar en la construcción de una demanda social y 

generalizada, convertida en un código universal de conductas exigibles con 

incidencia directa sobre los gobiernos y los organismos internacionales para 

exigir el cumplimiento de sus propios acuerdos, generando conciencia social 

sobre las situaciones de desigualdad e injusticia social, promoviendo el 

conocimiento y defensa de los derechos y movilizando a la sociedad civil en 

torno a la exigibilidad de los mismos. 

 

Desde el año 2005 existe una iniciativa mundial en torno a la reivindicación de 

los objetivos del milenio (ODM) que recorre el mundo y que goza del apoyo de 

personalidades de diversos ámbitos social, político, artístico, intelectual. Se 

trata de la campaña mundial contra la pobreza promovida por las Naciones 

Unidas y que adopta diferentes formas y manifestaciones en los diversos 

países (GCAP –Global Campaign Against Poverty o Pobreza Cero en España), 

como una muestra de esta creciente ciudadanía mundial, cada vez más 

consciente y dinámica. 

 

1.2.3   Ampliando horizontes: la identidad institucional 

Ayuda en Acción (AeA) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 

española y de carácter internacional que se autodefine como independiente, 
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aconfesional y apartidista. Inició sus intervenciones en favor de las personas 

del Sur en el año de 1981, con el objetivo principal de mejorar las condiciones 

de vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de los países más 

desfavorecidos de América, Asia y África sensibilizando, al mismo tiempo, a la 

opinión pública española9.  

 

Emprende sus acciones identificando espacios de intervención en los que junto 

a las comunidades trabajen en perspectiva de largo plazo, implementando 

proyectos que tienen una duración aproximada de diez a doce años dirigidos a 

atacar las causas estructurales de la pobreza y al fortalecimiento de los 

vínculos y la solidaridad comunitaria. Además, en las zonas de intervención se 

provee asistencia técnica y económica en situaciones de emergencia 

provocada por catástrofes naturales, conflictos bélicos o cualquier otro desastre 

humanitario que afecten a las poblaciones. 

 

Del punto de vista estratégico, AeA se plantea como misión institucional el 

“mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas, sus familias y las 

comunidades a través de proyectos de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, con el fin último de procurar cambios estructurales que lleven a 

la erradicación de la pobreza” ( AeA, 2007). 

 

Alineada con el paradigma del Desarrollo Humano, AeA enfoca el desarrollo en 

las personas y en un mundo sin pobreza en el que los individuos disfruten 

plenamente de sus derechos, participando democráticamente en las decisiones 

que afectan sus vidas, por lo que su acción se basa en una cultura institucional 

de  compromiso en el esfuerzo y en la calidad, de evaluación y de aprendizaje 

continuo. Su visión institucional se sintetiza en los siguientes aspectos:  

“Una organización de cooperación de dimensión internacional situada al 

lado de quienes viven en pobreza y exclusión. Una organización cuya 

                                                 
9
 En España AeA promueve campañas de Educación para el Desarrollo y Sensibilización para 

acercar la realidad de los países menos avanzados a la opinión pública española, 
participando en foros de debate, grupos de trabajo de solidaridad y haciendo acercamientos a 
los medios de comunicación. La divulgación de sus labores, la búsqueda de nuevos 
colaboradores y de recursos materiales que mejoren la calidad de vida de los que menos 
tienen, también son parte de los fines de AeA en España.  
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tarea primordial es impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales 

y colectivas de los niños, las niñas, sus familias y las comunidades, 

trabajando al lado de las personas y colectivos en el logro de sus 

aspiraciones de vida digna y en la búsqueda de sostenibilidad de los 

procesos de desarrollo local. Una organización que tiene como signo que 

la distingue la promoción y establecimiento de vínculos de solidaridad 

para participar en la construcción de un mundo justo” (AeA, 2007). 

 

Esta visión estratégica conlleva cuatro claves para definir la identidad 

institucional. Dos de las claves hacen referencia a identidad fundacional: el 

carácter independiente, apartidista y aconfesional y la centralidad de las 

personas y su protagonismo basado en el reconocimiento de la dignidad de las 

personas como atributo esencial de las mismas. Otra de las claves implica un 

desarrollo de directo entre las personas, abordado desde el apadrinamiento al 

vínculo solidario. La cuarta es poner en el centro las capacidades de las 

personas y es la percepción de los socios en los países donde hay presencia 

institucional, por las personas y colectivos junto a quienes se implementan los 

proyectos. Las claves de la identidad de Ayuda en Acción son: 

 

i) Organización independiente, apartidista y aconfesional. Uno de los rasgos 

que ha distintivos de AeA desde su fundación es su carácter independiente, 

apartidista y aconfesional. Ayuda en Acción financia sus proyectos con 

fondos que proceden en un 85% de donantes privados, lo que permite 

mantener la independencia frente a las administraciones públicas. De la 

misma manera, no se adscribe a ninguna ideología partidista o confesional, 

sino que por compromiso se posiciona al lado de las personas más 

desfavorecidas. Desde este compromiso se dirige a todos los sectores de la 

sociedad para solicitar su solidaridad y colaboración en diversos modos y 

proyectos, y apoyar las demandas de los colectivos para juntos instar a los 

gobiernos y las instituciones públicas a garantizar condiciones de 

posibilidad para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales y 

el desarrollo de proyectos de vida plena por parte de dichos colectivos. 
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ii) La centralidad de las personas y la presencia local. En los veinte y cinco  

años de experiencias de Ayuda en Acción, la confianza en las personas y 

su capacidad para “tomar las riendas” de sus propios procesos ha estado 

siempre presente y ha guiado la evolución y desarrollo de la metodología de 

trabajo de la organización. La reflexión interna y también el trabajo codo a 

codo junto a la población de base, enseña a valorar cada vez más la 

importancia de poner en el centro del trabajo institucional a las personas. La 

permanencia de Ayuda en Acción durante largo tiempo en una localidad 

facilita ese conocimiento de las capacidades locales, así como una 

interacción entre el conocimiento y el esfuerzo local y el aporte de la 

organización. 

 

Se parte del reconocimiento de que la Cooperación con mayúsculas, la 

oficial y la que se mueve en las esperas internacionales, con frecuencia se 

pierde en estadísticas, en números y en datos que no siempre toman en 

cuenta el impacto real que las decisiones tomadas a nivel internacional 

tienen sobre las personas con nombre y apellidos, sobre los colectivos que 

están invirtiendo su esfuerzo en generar procesos de desarrollo que les 

ofrezcan un futuro más justo, abierto a la igualdad de oportunidades y al 

pleno ejercicio de sus derechos. De manera muy destacada, interesa 

reconocer y potenciar el protagonismo de las personas y colectivos con los 

que se trabaja, como los auténticos actores de sus propios procesos de 

desarrollo individual y colectivo. 

 

iii) El vínculo solidario. La experiencia institucional de Ayuda en Acción 

demuestran la validez de una de las principales apuestas fundacionales: 

promover una relación directa y personalizada entre un ciudadano o 

ciudadana del Norte y un niño, una niña, su familia y las comunidades en el 

Sur. El vínculo solidario es planteado por Ayuda en Acción como un 

proyecto ético-político. Es político, porque expresa la intencionalidad de la 

organización en la mediación de la relación del vínculo solidario y es ético, 

porque busca lograr una relación cada vez más simétrica entre la persona 

que dona y la que recibe (entre el padrino o la madrina y el niño o niña 

apadrinada), partiendo de una actitud inicial de reconocimiento de la 



 40 

dignidad y la solidaridad como dos pilares de la relación y se consolida en 

torno a la aspiración de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos 

humanos.  

 

En este proceso de evolución del apadrinamiento hacia la relación de 

vínculos solidarios, y a través del propio aprendizaje extraído por la 

organización en las diversas formas en que se ha ido materializando a 

través de los años la relación padrino/madrina y niño/niña, Ayuda en Acción 

decide potenciar, junto al apadrinamiento, otras formas de vínculos 

solidarios entre colectivos afines o ligados por objetivos e intereses 

comunes.  

 

La relación del vínculo solidario Ayuda en Acción se identifica como una 

acción que facilita el conocimiento directo de dichos colectivos, que 

promueve el establecimiento y crecimiento de esta relación y la dota de una 

razón de ser y un horizonte común: luchar contra la pobreza a través de la 

defensa y ejercicio activo de los derechos humanos, poniendo en el centro 

de esta lucha a las personas y la relación afectiva entre ellas, lo que facilita 

la comprensión y empatía entre las partes y la búsqueda de sinergias para 

alcanzar ese horizonte común. 

 

iv) El fortalecimiento de capacidades como metodología de intervención. La 

presencia por largo tiempo de Ayuda en Acción en los espacios en los que 

desempeña su labor, permite y facilita la consolidación de procesos 

pedagógicos que, más allá de los meros resultados, deja el poso de una 

metodología del aprendizaje continuo, que es uno de los principales aportes 

de la organización. La educación y el fortalecimiento de capacidades parece 

estar en la base de todo el trabajo que realiza Ayuda en Acción y que, al 

mismo tiempo contribuye a darle consistencia y una base integral al 

conjunto de actividades y líneas de actuación, enriqueciendo nuestra 

identidad desde este rol formador y educativo, pero entendido de una forma 

integral, transversal a toda la metodología de trabajo institucional.  
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En la base del interés por el fortalecimiento de las capacidades está la 

apuesta por promover e impulsar la educación para todos y todas. Se 

entiende la educación como un derecho básico que abre un abanico de 

oportunidades a las personas para su desarrollo personal y para el 

desarrollo de su entorno, contribuyendo al empoderamiento personal y 

colectivo que promueve el fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y 

el ejercicio de los derechos humanos. Una educación a lo largo de toda la 

vida que abarca todas las facetas de la vida humana. 

 

1.2.4   El modelo de cooperación de Ayuda en Acción 

 

La pobreza es el fenómeno humano expresado en la extrema exclusión que 

sufren millones de habitantes, las familias y los colectivos comunitarios por 

efecto de un sinnúmero de relaciones injustas que tejen la estructura social, 

cultural, política y económica de nuestras sociedades. AeA considera a la 

pobreza como un fenómeno multidimensional, por tanto, para lograr mejores 

condiciones de vida y bienestar es necesario reconocer la vinculación existente 

entre los fenómenos sociales y económicos, sus articulaciones e 

interrelaciones. 

 

Esas relaciones de injusticia de unos grupos respecto de otros –que se vienen 

manteniendo desde hace siglos y que persisten con fuerza- han disminuido el 

valor del ser, del saber, del tener y del poder de la mayoría de las 

colectividades humanas del planeta, incluido nuestro País. Por ello, se propone 

un sistema de desarrollo a escala humana desde lo local, articulado a lo 

regional y nacional, donde la satisfacción de necesidades básicas está 

relacionada con el ser y el tener, donde el saber surge como una prioridad 

fundamental para el impulso de las capacidades humanas.  

 

En estas circunstancias, el rol institucional constituye una delicada 

responsabilidad que va más allá de la solución de necesidades básicas. Es un 

compromiso ético que procura la construcción de un mundo más justo y más 

humano que requiere ser asumido con entereza. Por ello, AeA ha venido 
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construyendo un Modelo de Desarrollo que junta el compromiso solidario a la 

causa de los pobres y a la calidad técnica de la intervención institucional. 

 

El Modelo de Desarrollo Humano integra una visión o ideal de sociedad 

solidaria, equitativa y democrática que anhelamos para todos y todas; una 

gestión identificada con el respeto y ejercicio de los derechos humanos, el 

reconocimiento de los saberes comunitarios y las prácticas sociales, culturales 

y políticas de los pobres y excluidos; unas estrategias que facilitan los procesos 

más adecuados para que los ciudadanos y ciudadanas marginados y 

marginadas, con su propio protagonismo, capacidades e institucionalidad, 

accedan a mejores niveles de vida; y, unas líneas y ejes de intervención que 

priorizan, sobre la base de diagnósticos participativos, las problemáticas 

locales para concretar la cooperación institucional.  

 

La puesta en marcha del Modelo de Desarrollo Humano caracteriza la identidad 

institucional de Ayuda en Acción. Las intervenciones tienen como fundamentos: 

a) el reconocimiento de que la pobreza y la marginación constituyen una 

violación de los derechos humanos fundamentales, b) la convicción de que los 

procesos de desarrollo local resultan sostenibles si son producto de la acción 

colectiva, y c) la determinación de actuar apoyando procesos de desarrollo 

integrales y de largo plazo que generen cambios significativos. 

El compromiso central apunta a profundizar en la vinculación y apoyo a las 

personas, comunidades, colectivos y organizaciones locales que impulsan y 

participan en procesos de desarrollo local para erradicar la pobreza y lograr 

condiciones de vida digna. Se reconoce que para alcanzar la generación y 

fortalecimiento de procesos de desarrollo hay que acrecentar las capacidades 

financiera y técnica para: 

 

 Apoyar el alcanzar satisfactores básicos (salud, educación, vivienda, 

agua potable) para mejorar las condiciones de bienestar de los niños, las 

niñas, sus familias y las comunidades. 

 

 Fortalecer acciones que dinamicen las economías locales apoyando la 

mejora de la infraestructura, la generación de nuevos comportamientos 
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productivos, la mejora de los procesos productivos, la comercialización, 

el abasto, la generación de empleo, el acercamiento de los productores 

a servicios financieros. 

 

 Apuntalar acciones que acrecienten las capacidades técnicas locales 

actuando a favor de la formación de recursos humanos de nivel técnico y 

profesional, de la generación y gestión de conocimientos e información y 

de la generación de tecnologías. 

 

 Afirmar los esfuerzos de las personas y colectivos, las organizaciones y 

los gobiernos locales para replantear los modos de relación con el medio 

ambiente y con la naturaleza, incidiendo en un aprovechamiento racional 

y sustentable de los escasos recursos naturales. 

 

 Fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa que se organiza para 

lograr el cumplimiento de derechos y que se responsabiliza en construir 

oportunidades sociales de vida digna, fortaleciendo prácticas de buen 

gobierno, espacios públicos de debate, de incidencia y concertación 

entre actores sociales. 

 Actuar con ayuda humanitaria y asistencia en situaciones de 

emergencia, de desastre y con mayor capacidad para promover la 

gestión de riesgos  que reduzca las condiciones de vulnerabilidad de las 

familias y las comunidades. 

 

El trabajo local es el eje dinamizador de la presencia de Ayuda en Acción en 

otros espacios. Desde las aspiraciones de vida digna y los proyectos colectivos 

de felicidad de niños y niñas, de familias y comunidades, se promueve el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales, de los socios 

estratégicos, así como la propia institucional para lograr una gestión y 

administración de los procesos de desarrollo cada vez más efectiva y de mayor 

impacto. Se propende cada vez más a constituirse en referente de las buenas 

prácticas del desarrollo local. 
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Ratificando su vocación por el desarrollo local, Ayuda en Acción se propone 

consolidar y profundizar la participación en procesos alternativos de desarrollo 

en las localidades, de manera que el fundamento que ha servido de base a la 

intervención institucional continúe configurándose en el futuro, es la palabra, el 

esfuerzo y las esperanzas de las personas y colectivos como protagonistas de 

su propio desarrollo. 

 

1.2.5   La cooperación al desarrollo de Ayuda en Acción en el Ecuador 

 

Ayuda en Acción en el Ecuador trabaja por el desarrollo de las zonas rurales 

pobres desde el año 1986, implementando procesos equilibrados y sinérgicos, 

articulados con líneas de acción que generan en la población ecuatoriana 

facultades para ejercer una ciudadanía activa e influyente, empoderándose de 

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. AeA en Ecuador 

participa decididamente en redes y coaliciones regionales y nacionales, 

constituidas junto a otras organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales, con el fin de lograr mayor impacto en sus intervenciones. 

 

Si bien Ayuda en Acción es en Ecuador una de las Organizaciones 

Internacionales No Gubernamentales de Desarrollo que en el último trienio ha 

venido ampliando su presencia a nivel local y nacional, gracias a los 

contenidos de la propuesta de cooperación, las cualidades estratégicas de su 

intervención y la solvencia de los sistemas de gestión; a nivel interno  

promueve un proceso permanente de mejoramiento institucional en los 

aspectos de intervención, presencia, crecimiento y desarrollo para la 

consolidación de una Organización que sea capaz de lograr efectivamente su 

visión y misión. 

 

Las líneas de intervención identificadas con las problemáticas más comunes de 

las áreas de desarrollo de AeA Ecuador son:  

 

i) Apoyo a la satisfacción de necesidades básicas que comprende aportes 

para:  
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 Universalización de la Educación: entendida como la satisfacción de 

necesidades básicas y aprendizaje para el desarrollo humano de la 

infancia, los jóvenes y los adultos. Está definida como aquellos 

conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, valores y actitudes que en 

cada caso y en cada circunstancia resultan indispensables para que las 

personas puedan encarar sus necesidades básicas respecto a la 

supervivencia, el desarrollo pleno de las propias capacidades, el logro 

de una vida y trabajo dignos, una participación plena en le desarrollo, la 

toma de decisiones informadas y la posibilidad de seguir aprendiendo. 

 

 Salud Básica para Todos: el objetivo es satisfacer las necesidades de 

salud a partir de un amplio sistema de cobertura sanitaria y de una 

respuesta a las funciones esenciales de salud. Trabajando junto con la 

población para responder a las necesidades sociales y sanitarias que se 

presentan a lo largo de las diferentes etapas de su vida. 

 

 Seguridad Alimentaría Familiar: orientada hacia el acceso a los 

alimentos adecuados para una vida saludable de todos los miembros de 

la familia. Los alimentos son adecuados de acuerdo a criterios de 

calidad, cantidad, seguridad y aceptación cultural. 

 

ii) Dinamización de las economías locales. Las acciones se enfocan en pro de 

un desarrollo humano y sustentable, entendido éste como la interacción que 

existe entre el ecosistema y el ser humano. Se contribuye a desarrollar 

procesos multidisciplinarios que sean técnicamente posibles, 

económicamente viables, culturalmente aceptables, socialmente justos y 

ecológicamente respetuosos. Los fundamentos para la dinamización de las 

economías locales son: 

 

 Reconocimiento de las actividades agropecuarias, artesanales, 

agroforestales, servicios, turismo, migración que estructuran los ingresos 

familiares. 
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 Identificación de acciones que mejoren cualitativa y cuantitativamente “lo 

que la gente está haciendo”. 

 

 Identificación de nuevas actividades que puedan desarrollar las familias 

o las organizaciones locales y que generen productos o servicios de 

aceptación, demanda interna y que además sean sustentables. 

 

 Identificación de procesos en el ámbito agropecuario que posibiliten 

mejorar la eficacia mediante la reducción de costos de producción y de 

poscosecha, la asignación de valor agregado, el establecimiento de 

encadenamientos productivos y la operatividad de canales alternativos 

de comercialización. 

 

Se pone a disposición de los sectores sociales más desfavorecidos 

programas de microcrédito, entendido éste como una herramienta financiera 

para su propio desarrollo. 

   

iii) Ambiente y uso sustentable de los recursos naturales. Todas las actividades 

reconocen la importancia de la interacción que existe entre el ser humano y 

la naturaleza. La producción agropecuaria, la conservación de los recursos, 

y la protección ambiental confluyen en la propuesta agroecológica 

implementada en las ADs. Las actividades se orientan a garantizar la 

preservación de los recursos naturales desde prácticas agroecológicas, la 

recuperación de ecosistemas, el impulso de la educación ambiental y el 

fomento del turismo ecológico y agroartesanal. 

 

iv) Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. Para la construcción 

de los procesos de desarrollo local, se propicia la participación efectiva, 

democrática y equitativa de las personas y colectivos más marginados, 

mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y productivas. 

 

v) Empoderamiento ciudadano. Impulsado a través del fortalecimiento 

organizativo para el ejercicio ciudadano, que se concreta en el apoyo de 
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Comités de Gestión Local, Corporaciones de Desarrollo Productivo, Redes 

Campesinas, entre otras. 

 

Estas líneas se refuerzan con varios ejes transversales entre los que destacan 

el enfoque de equidad de género, el ejercicio de una ciudadanía dinámica y los 

procesos interculturales. Además, cabe anotar que este modelo se soporta en 

un sistema de planificación, seguimiento, evaluación y control de calidad de la 

cooperación, cuyos preceptos conceptuales e instrumentos garantizan, a los 

implicados en los procesos de desarrollo, a los donantes y a la misma 

institución, una gestión eficiente, eficaz y transparente. 

 

El esfuerzo desplegado, apegado a este modo de actuar institucional, va 

encontrando importantes resultados en los grupos humanos con los que 

trabaja. Asegurando que, cada vez con mayor fuerza, se observan actores y 

actoras locales con capacidades solventes para participar reflexiva, propositiva 

y corresponsablemente en el análisis y solución de la problemática comunitaria 

y local; líderes campesinos y lidéresas campesinas que procuran la 

conformación y consolidación de organizaciones de base, de segundo y tercer 

grado que luchan por el reconocimiento colectivo de sus derechos; y, 

centenares de hombres y mujeres con mejores capacidades para negociar el 

valor de su trabajo en la comercialización de los productos agropecuarios y 

artesanales, en el mercado laboral, así como en otros aspectos.  

1. 2.6   La gestión del conocimiento, sistematización y aprendizajes 

 

Ayuda en Acción entiende a la Gestión del Conocimiento, la Sistematización y 

el Aprendizaje como los procesos mediante los cuales se adquieren, generan, 

almacenan, comparten y utilizan conocimientos información, ideas y 

experiencias potenciando al elemento social y la comunicación humana en la 

transferencia de los talentos para mejorar la calidad en el cumplimiento y 

desarrollo de la misión de la organización. Para esto plantea acciones 

direccionadas a: 
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 Actualizar los modelos de cooperación y desarrollar creativamente 

nuevos modos de intervención para responder eficazmente a las 

situaciones de pobreza y de exclusión social. 

 

 Impulsar los cambios de organización necesarios para hacer de Ayuda 

en Acción una organización centrada en el aprendizaje, capaz de 

sistematizar sus experiencias y de participar en el amplio debate sobre 

el combate a la pobreza. 

 

 Fortalecer el sistema interno de información y gestión para asegurar 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la realización 

de las finalidades de la Institución. 

 

El sistema de aprendizaje que ha establecido Ayuda en Acción está concebido 

para acercar a la institución el conocimiento que individual y colectivamente se 

adquiere con la experiencia para extraer lecciones que mejoren las 

intervenciones. 

 

El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades 

personales, se convierte en sabiduría, mientras el conocimiento asociado a una 

organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital 

intelectual; por lo que el aprendizaje organizativo permite aumentar las 

capacidades de una organización, es un medio para que ésta pueda resolver 

problemas cada vez más complejos de manera oportuna y eficiente. Es decir, 

aprender juntos a resolver problemas con una efectividad determinada.  

Se trata de originar una relación cíclica e imparable de acciones consecutivas: 

recuperar para compartir, compartir para aprender, y de nuevo recuperar dicho 

aprendizaje. 

 

Con esta óptica y para operativizar la estrategia a través del sistema de 

planificación, se adecuó y reordenó la estructura orgánica funcional de la 

institución tanto de la Oficina Matriz como en las Delegaciones en los países de 

América Latina donde tiene presencia. En consecuencia el Programa Nacional 

Ecuador ha diseñado y puesto en marcha un Sistema de Gestión del 



 49 

Conocimiento mediante el desarrollo de procesos de formación permanente, 

intercambio de experiencias, sistematización y diseño de modelos y 

metodologías. 

 

La iniciativa de este sistema tiene un doble valor: es un programa de 

capacitación de recursos humanos que fortalece las capacidades técnicas de 

los funcionarios de equipos propios y socios estratégicos, y, principalmente, es 

contribuir a la erradicación de la pobreza en procura de cambios estructurales 

para construir un mundo justo, mediante la cualificación de cuadros técnicos de 

las organizaciones de la sociedad civil de las regiones de intervención. 

 

Ayuda en Acción Ecuador promueve vínculos solidarios entre ciudadanos y 

ciudadanas de España e Inglaterra y niños, niñas, familias y comunidades de 

las regiones y comunidades de las catorce Áreas de Desarrollo que impulsa en 

el País. El sistema de auspiciamiento o apadrinamiento ha sido la base para la 

promoción de esta relación de vínculos solidarios, donde Ayuda en Acción 

juega el papel de mediador, motivador y facilitador para fortalecer la relación 

entre el donador y el niño, niña, su familia y comunidad, quienes son los 

receptores de la ayuda. 

 

En ese sentido se trabaja para asegurar que la relación entre el donante y el 

receptor de la ayuda se realice desde la solidaridad y la dignidad de las 

personas que participan, que abra la oportunidad para una relación 

intercultural, y que signifique tanto en el norte como en el Ecuador un ejercicio 

de ciudadanía corresponsable desde ambas partes para construir un mundo 

justo. 

Vínculos Solidarios es la propuesta institucional que define la forma en la que 

trabaja el auspiciamiento o apadrinamiento. Busca con la acción una relación 

ética entre personas en el Norte y los niños, las niñas, sus familias y 

comunidades en el Sur, mediante el compromiso solidario del que da, y la 

actitud digna del que recibe, consolidando una relación en términos de 

igualdad, un diálogo intercultural que genera intercambio y conocimiento entre 

sujetos de culturas diferentes, y reafirmando una relación constructora de 

ciudadanía.  
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1.3.   PROCESAMIENTO DE LA PAPA EN LA ESCUELA  “LA UNIÓN DE 

SAGUAZO” 

 

La escuela “La Unión de Saguazo” se halla ubicada dentro del Área de 

Desarrollo de Tungurahua (AD- Tungurahua) de AeA, en  el lugar de alto riesgo 

por la actividad de erupción volcánica.  Donde la institución educativa da: ideas, 

planifica, organiza, integra, direcciona y ejecuta como deber y obligación por la 

función de desempeño en la administración institucional. En pro de beneficio y 

crecimiento institucional, proponiendo el micro proyecto de procesamiento de la 

papa chips. A la Fundación Ayuda en Acción, quién conjuntamente con el 

personal docente, padres de familia, niñ@s, comunidad  en consenso; acuerda 

establecer el micro proyecto, como parte de aplicabilidad del modelo 

implantado, avalizado por la Dirección de Educación Hispana Chimborazo del 

Plan de Educación Rural Integral, con el Modelo Humanista Ecológico 

Contextual. Para  que los aprehenderes de los estudiantes no sean solo teórico 

sino: práctico, significativo e integral. Además el aprendizaje sea colaborativo 

solidario y participativo, porque afirma que toda forma de pensamiento social 

en el desarrollo de los procesos cognitivos, el aprendizaje es una 

internalización de la interacción práctica, que se da primero entre los individuos 

y luego dentro del individuo.  

 

Requiriendo de variadas y constantes interacciones entre los estudiantes. Que 

el aprender es por naturaleza un fenómeno social, un proceso dialéctico y 

dialógico de múltiples actividades, donde se desarrollan  momentos de 

interacción, evaluación y cooperación. Considerando que el suministro de papa 

como materia prima es crucial para el desarrollo y trabajo que realiza la 

institución educativa. Como procesamiento y su cadena agroalimentaria. Está 

basada en cultivos adecuados, buenas prácticas agrícolas, almacenamiento en 

frío desde la cosecha, control permanente de la calidad durante el 

almacenamiento y una entrega programada a la  transformación.  

 

La elaboración de hojuelas de papa no requiere de variedades diferentes a las 

usadas para el consumo en fresco. Para procesar se organiza cadena de 

abastecimiento a través de contratos y contacto directo con los agricultores. A 
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ellos les ofrecen el material de siembra así como asesoría y servicios durante 

el cultivo y posterior almacenamiento. De esta forma, los parámetros de calidad 

del  producto transformado, tal como los exige el mercado, son “transmitidos” a 

la papa por los mismos agricultores. Dichos parámetros son: el tamaño 

adecuado del tubérculo para elaborar hojuelas, un alto contenido de materia 

seca y un bajo contenido de azúcares reductores. Tomado 

(http://www.mercanet.cnp.go.cr) 

 

La materia prima para la papa chips que utilizamos en la institución es la frit 

papa, de tamaño mediano, coloración rojiza, forma redonda. Nos proveen 

productores de contexto. La misma que debe ser cavada en un estado de 

maduración normal, para tener un producto final de óptima calidad. Caso 

contrario, cuando la papa sea cavada antes o después de su tiempo de 

maduración normal, el producto no es rentable. Por la reducción de la papa 

fritada y por la porosidad que es desperdicio. 

  

El desarrollo del procesamiento está creciendo aceleradamente dentro del 

negocio interno y externo de alimentos. La cual ha experimentado una 

considerable ampliación debido a las constantes fusiones y adquisiciones. La 

papa (chips) ha tenido un desarrollo similar. Con tendencia de consumo actual 

se relacionan con los países desarrollados. La producción es altamente 

industrial, tecnológicamente avanzada y depende en gran medida de una 

coherente y asegurada provisión de materia prima. La demanda de bastones 

de papa y el crecimiento de las empresas de comida rápida. Interna y externa 

como fuentes de ingreso económico, se observa en todas partes. 

 

El consumismo en la salud puede convertirse en una preocupación clave para 

el consumo de productos de papa en los próximos años y un importante motor 

del desarrollo de nuevos productos. El sobrepeso y la obesidad de rápido 

crecimiento también en los niñ@s se han generalizado entre los consumidores 

occidentales y constituyen una gran preocupación para las autoridades 

sanitarias. Los productos de la papa que se fritan en su preparación final, 

contienen aceite o grasa y son ampliamente considerados como no saludables. 

La reducción de sal es otro de los temas claves en algunos países. Un alto 

http://www.mercanet.cnp.go.cr/


 52 

consumo de sal (sodio) aumenta el riesgo de presión arterial alta. La industria 

ya está reaccionando mediante el desarrollo de productos con menor cantidad 

de grasa, mejor composición de ácidos grasos y menos sal. Al mismo tiempo, 

algunas propiedades de la papa, tales como su excelente perfil nutricional, el 

bajo valor energético, ser rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes 

(Brat et al. 2006) podrían valorarse ahora más que nunca (Van Eijck 2006).  

 

Dentro de los lineamientos y estrategias de desarrollo de AeA deberán 

orientarse en los siguientes temas: generación de tecnologías apropiadas, 

adecuadas a microclimas y diversidad ecológica, a la escasez de recursos de 

capital y abundancia de mano de obra.  Una propuesta que involucre sistemas 

integrados y diversificados de producción, capacitación a las comunidades de 

base y específicamente al núcleo familiar en: desarrollo del potencial humano y 

sus habilidades productivas, administrativas y gerenciales;  

a) Elevar la productividad de la mano de obra familiar,  

b) Estimular el cambio de actitudes y valores,  

c) prácticas mecánicas y agronómicas de conservación y recuperación de 

suelos, 

d) Mejoramiento en el uso y manejo del agua,  

e) Uso de variedades productivas, precoces y resistentes,  

f) Rotación y técnicas de siembra adecuadas,  

g) uso de abonos verdes, estiércol y desechos orgánicos, 

h) Lombricultura,  

i) Manejo integrado de plagas y manejo integrado de cultivos,  

j) Aplicación de medidas zootécnicas y veterinarias,  

k) Agricultura orgánica y sustentable, 

l) Disminución de pérdidas poscosecha y comercialización,  

m) Fortalecimiento de las organizaciones campesinas,  

n) Organización en forma individual y preferentemente comunal.  

o) Se deberán autoabastecer de servicios de insumos, comercialización, 

p) Sementales mejorantes y servicios de apoyo a la producción. 

 

En el año dos mil cinco el técnico de educación de AeA, de visita a la escuela: 

“La Unión de Saguazo” de la comunidad: Saguazo la Unión, en momento de 
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motivación e información sobre el trabajo a realizar, Cómo animar la actividad. 

El profesional junto a docentes da a los niñ@s, padres de familia a conocer 

para la participación en el proyecto, destacando que han sido seleccionadas 

entre muchas escuelas y comunidades participar del Plan Piloto de Educación 

Rural Integral, con un nuevo Modelo Educativo. Planteado por un grupo de 

maestros de la Red Escolar Autónoma Santa Fe de Galán. En el que están 

propuestos proyectos educativos productivos. Seguidamente presentan a 

grupos de personas del proyecto colaborativo, participativo solidario, 

destacando sus objetivos, metas y objetivos de trabajo.  

 

Es importante compartir los objetivos alcanzados, ¿Qué sucedió? Y las 

expectativas cumplidas. Porque se abre espacios  donde se expresen sus 

vivencias y recomendaciones sobre el proyecto, orientado por las siguientes  

preguntas: ¿Qué  importante es el proyecto?, ¿En que se diferencia por 

ejemplo del trabajo cotidiano?, ¿Por qué es importante tener la historia de la 

comunidad, escuela?, ¿Cuánto  imaginamos y real es el resultado final?, 

¿Qué significa ser productor y elaborador de la materia prima?, ¿En  qué nos 

aporta individualmente y colectivamente estar participando del  proyecto?. 

 

¡Ideas a Volar!- Con una lluvia de ideas de los participantes comienzan con la: 

Descripción;  los grupos  se reúnen para analizar el trabajo de cada uno. 

Partiendo de las pautas de trabajo, realizan una  priorización de ideas para 

llevar a cabo su labor colaborativa. En cada grupo envía las ideas a sus 

asesores indistintamente. Una vez  dado a conocer el proceso. Con el comité 

central de padres de familia y el personal docente, acuerda visitar la comunidad 

de Hualcanga Santa Anita (Quero – Tungurahua). Donde ya estaba implantado 

un Proyecto Similar de papa chip. De madres  comunitarias. En el lugar se 

pudo conocer de cerca el proceso mismo del procesamiento de la papa. 

 

La Investigación de este trabajo se enfoca en la praxis del Proyecto Piloto de 

Educación Rural Integral, con el Modelo Humanista Ecológico Contextual. En el 

microproyecto de Procesamiento de la papa chips. Esta investigación propone 

sistematizar procesos en cuanto tiene que ver con organización, dificultades, 

roles de los actores, administración, estado actual, materia prima su selección, 
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comercialización, estados de cuentas, caracterización del productor y 

consumidor. 

El empoderamiento de los actores en el manejo del proyecto compartido, 

institucional y organizacional con responsabilidad en su participación 

colaborativa de gestión.   

 

La información sobre procesamiento de la papa no se encuentra disponible 

fácilmente en el país o es complicado compararla de manera similar. Para este 

trabajo se recogieron los datos del año dos mil seis En ciertos casos sólo se 

dispuso de información de años anteriores. Considerando el volumen total de 

procesamiento de papa durante el año dos mil seis fue de treinta  millones de 

toneladas, es decir, el 9.5% de los cultivos de papa del mundo. Actualmente es 

una cifra mayor. El primer productor de papa del mundo, China, ha tenido un 

rápido desarrollo de la industria procesadora: dos plantas modernas de 

bastones,  veinte de hojuelas y tres de flakes de papa (Brown, 2004). Otro 

mercado creciente es el de la India, tercer productor mundial, donde se 

inauguró en el dos mil siete una fábrica de bastones con capacidad para 

cuarenta mil  toneladas (Global Potato News 2008); allí existen también plantas 

en producción de papa en hojuelas y flakes. En el dos mil cinco, cerca del 5% 

de la producción de papa en la India fue procesado (FNB News, 2005), lo que 

equivale a 1.3 millones de toneladas. 

Existe una gran industria de almidón de papa en la Unión Europea. De ocho 

millones de toneladas cosechadas en el 2005, 1.9 de ellos fueron convertidos 

en almidón (De Bont et al. 2007). La transformación de almidón y el 

procesamiento de la papa en China y la India durante el año dos mil seis fueron 

de aproximadamente cuarenta y tres millones de toneladas de papas, lo que 

equivale a casi el 14% de la cosecha mundial de papas. 

 

La mayoría de los treinta millones de toneladas de papa procesadas (18.8 

millones de toneladas) es utilizada para elaborar bastones y otros productos 

precocidos. Norteamérica y la Unión Europea dominan el negocio mundial del 

procesamiento, con un 51% y 45%, respectivamente. Dentro de la Unión 

Europea, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Francia y Alemania, acaparan la 

totalidad de la producción. En Polonia la industria está creciendo rápidamente. 
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Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) es la tercera región productora pero aún 

muy lejos de Asia. En África (Sudáfrica) la transformación todavía es incipiente. 

Comparada la producción de nuestro país con otros países en la actualidad no 

abástese la población ecuatoriana por muchas razones. Entre las cuales 

podemos anotar; organización incipiente, planificación inadecuada, 

participación restringida, colaboración indiferente, apoyo inexistente. Tendría 

que darse cumplimiento y aplicabilidad de leyes, reglamentos y normas  

estrictos de producción, para hablar de calidad, además buscar  socios 

estratégicos y trabajar corporativamente organizándonos en pequeños grupos 

de agricultores con fines prospectivos  de producción  
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CAPÍTULO II 

 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA, COMO LA PERSEVERANCIA AL ÉXITO 

2.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CASO DE ESTUDIO 

2.1   Ubicación del lugar según la división política administrativa. 

La comunidad de Saguazo la Unión se halla situada al noreste del cantón 

Guano en la Provincia de Chimborazo, a 21 Km. de la cabecera cantonal, con 

una extensión  de 225,00 ha. Con características fisiográficas de un  relieve del 

área  variable.  Se observa planicies hasta ondulaciones y pendientes. Está a 

una altura de 3100 a 3500 m.s.n.m., con una temperatura de 06º a 12º C. 

Según las coordenadas geográficas a una:   Latitud  N  08º  10´ S  08º 11´  

Longitud       E  98º  33´   O 98º  34´  

La comunidad desde el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y 

tres, es reconocida como comunidad jurídica con el nombre de Saguazo la 

Unión10 mediante Acuerdo Nº 0494   del  Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Está limitada: N. la Parroquia  Santa Fe de Galán,   S. la Comunidad de 

Chipza, E. Cahuají Alto y al la comunidad de Saguazo Cruz de Mayo. 

Gráfico: 1 

MAPA DE SAGUAZO LA  UNIÓN 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
10

 Fuente de elaboración del mapa de la comunidad Saguazo la Unión: Autora 
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Gráfico: 2 

 PLANO DE LA ESCUELA “LA UNIÓN DE SAGUAZO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1  Características geográficas y ambientales del lugar. 

 

i. Geográfica.- La escuela11 “La Unión de Saguazo” esta situada al noroeste  

de la comunidad Saguazo la Unión perteneciente a la parroquia Llapo del 

Cantón Guano  Provincia de Chimborazo, a una altura de 3424 m. s.n.m. a 

27 Km. de distancia desde la ciudad de Riobamba a Guano respectivamente; 

Riobamba Guano 6 Km., Guano Ilapo 16 Km. Ilapo Saguazo la Unión 5 Km. 

Según las coordenadas geográficas la Latitud  N 08º  10` S 08º 11´ y 

Longitud E 98º 33` O 98º 34` a una temperatura que oscila entre los 6º a12º 

C. Cuenta con siete años de educación básica. Su clase: escuela satélite de 

la Red Santa Fe de Galán, por el sexo mixta, tipo hispana, se trabaja en 

jornada matutina y está en la zona rural de riesgo afectada por el volcán 

Tungurahua y el sostenimiento es fiscal. 

                                                 
11

 Fuente de elaboración del Plano de la escuela: Autora. 
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En el presente año lectivo el plantel cuenta con: 45 estudiantes, cuatro 

maestras las mismas que desempeñan sus funciones de la siguiente manera: 

Lic. Lucy María Delli Valladares  1º “año”, Lic. Sabina Yuquilema Cajas 2º y 3º, 

Lic. Olga Susana Martínez Bonilla 4º y 5º  años  Dra. Ligia Eufemia Benavides 

Benítez Directora Prof. 6º y 7º años de E.B.  Además debemos anotar a los 

maestros especiales en las áreas de; inglés, computación, cultura estética 

(música y actividades prácticas). 

  

ii. Reseña histórica del cantón Guano.-En su suelo se establecieron los 

Panzaleos y los Puruháes. Fueron una cultura muy avanzada, con 

poblaciones bien organizadas. Jacinto Jijón y Caamaño, y posteriormente Max 

Uhie, fueron los que descubrieron y analizaron los abundantes restos 

arqueológicos de esas etapas importantes para nuestra prehistoria, las 

costumbres de los primitivos moradores, sus formas de vida y de trabajo, su 

religión, que convirtió en divinidades a las montañas tutelares: Tungurahua y 

Chimborazo, que según la leyenda, se intercambiaban señales luminosas de 

enamoramiento y el majestuoso Cápac Urco o El Altar. Son conocidos los 

períodos de esta prehistoria, establecidos por Jacinto Jijón y Caamaño, cuyos 

restos se hallaron ubicados en la zona de Guano: Tuncahuán (l750), San 

Sebastián o Guano (750-850), Elémpata (850-1300), Huavalac (1300-1450). 

Sabemos también, por relaciones de 1582, de la existencia del jefe puruhá 

Montaña, que resistió a los Incas en el pueblo de San Andrés.  

 

Guano fue conquistado por los Incas, que ocuparon nuestro territorio entre 

1450 y 1534. Esa conquista fue efectuada por Huayna Cápac y por su hijo 

Atahualpa. Podemos hablar de los personajes incas de Guano, como el 

cacique Toca, Francisco Cajo, Hernando Chala, Hernando Cupi, Luís Cupi. 

Francisco Quishpe. Estos caciques y los que les sucedieron fueron los que 

gobernaron los pueblos y sus parcialidades. Esta raza india, con raíces puruhá 

e incaica, demostró su rebeldía en varias ocasiones; el más célebre de los 

levantamientos ocurrió en 1778, en el que los indios se unieron con los 

mestizos para rechazar los abusos de la dominación española. 
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En Guano vivieron muchas familias riobambeñas: Palomino, Velasco, López, 

Moncayo, Urquizo, Dávalos, Mancheno, Villavicencio, Larrea, León, Chiriboga. 

Allí vivió sus últimos años y allí fue sepultado el Dr. José Antonio Maldonado, 

sacerdote ejemplar, hermano de Pedro Vicente Maldonado. Allí, en la quinta  

Los Elenes vivieron Magdalena Dávalos y sus hermanas. Allí ellas recibieron 

las visitas del sabio francés La Condamine y de otros viajeros ilustres; En ese 

hogar moraban las artes. De allí brotó uno de los personajes más destacados 

a finales de la era hispánica: Don José Antonio Lizarzaburu, el conductor del 

traslado de la nueva villa de Riobamba a la llanura de Tapi. 

 La familia Lizarzaburu tuvo mucho que ver con la historia de Guano. Otra 

familia que dio lustre a este pueblo fue la de apellido Montalvo, desde Don 

José Santos Montalvo, llegado desde Colombia en 1757, y casado con la 

dama guaneña Doña Jacinta Oviedo en 1772; Don Marcos Montalvo Oviedo, 

el séptimo de los 12 hijos, nacido en 1786, que fue el padre del glorioso Juan 

Montalvo Fiallos. Otro apellido ilustre fue el de Pastor, proveniente de un 

francés, José Pasteur, que llegó a Guano en el siglo XVII Los terremotos no 

han menguado la fortaleza de este pueblo trabajador. 

 El del 4 de febrero de 1797 fue tan grave, que tuvo que producirse un 

reasentamiento. Al final de la era hispánica, Guano se adhirió a la causa de la 

libertad. Se recuerda el hecho de que el ciudadano Miguel Peña fue 

asesinado en la plaza de Guano por un jefe realista, el 21 de abril de 1822 y 

también hay la memoria de que el General Antonio José de Sucre fue 

agasajado en Guano con un banquete el 23 de abril del mismo año, por el 

triunfo de los patriotas en Riobamba. También el Libertador Simón Bolívar dio 

a Guano el privilegio de su presencia el 30 de mayo de 1829, en que fue 

objeto de una apoteósica recepción.  

iii. Ambientales.- En el área de la hoya del río Chambo y específicamente en 

las parroquias de Ilapo, Sabañag, Santa Fe de Galán y Quero, existe la 

influencia de las masas de aire del Oriente, cuyos períodos más lluviosos 

ocurren de julio a septiembre, que son los meses más secos en otros 

sectores.  También se presenta la influencia occidental, con períodos de 
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mayor presencia de lluvia entre los meses comprendidos de diciembre a 

marzo. 

Las variaciones climáticas son significativas.  Las comunidades que se 

encuentran en el sector alto soportan un clima frío, con presencia de heladas, 

granizadas y vientos moderados a fuertes y registran un mayor nivel de 

precipitaciones (bh MB); y las de la zona baja tienen un clima entre templado a 

frío, con menor incidencia de heladas y granizadas y menor precipitación (bs 

MB).  Por lo tanto, la precipitación media anual estaría comprendida entre los 

rangos de 500 a 1000mm.  

 

2.1.2   Los recursos naturales y el territorio. 

El clima del cantón es templado y varía ya que va desde altitudes de 

2500m.s.n.m hasta los 6310m.s.n.m correspondiente al nevado Chimborazo, la 

temperatura varía de los 6 a los 18º C, posee una precipitación promedio anual 

de 31,15mm. La parroquia San Andrés es una parroquia que pertenece al 

Cantón Guano se encuentra ubicada a un costado de la carretera 

Panamericana Norte posee una rica historia dentro del desarrollo de la 

provincia su iglesia se halla frente al parque central.  

 

La Estación de Urbina antiguamente era la estación del ferrocarril que tenía la 

ruta hacia Quito actualmente a sido adecuada y convertido en una pequeña 

hostería donde los turistas vienen a aclimatarse para su ascenso hacia el 

coloso Chimborazo, cuenta con habitaciones cómodas y de materiales típicos 

de la zona a más de dos casas que representan la forma de vida del 

campesino de estas zonas. Los picapedreros se encuentran ubicados entre 

Urbina y San Andrés en el cantón guano a un costado de la Panamericana 

Norte son conocidos artesanos que han hecho del tallado de la piedra su modo 

de subsistencia, son reconocidos a nivel nacional por su destreza y agilidad en 

las manos logrando crear de un trozo de piedra una maravillosa obra de arte.  

 

La Reserva de Producción Faunística de Chimborazo cuenta con varios 

atractivos como  el nevado Chimborazo. El Nevado Chimborazo, es el más alto 

del Ecuador, orgullo de los Chimboracenses, símbolo de la Provincia, uno de 
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los principales atractivos turísticos. Volcán Carihuairazo, se encuentra ubicado 

junto al nevado Chimborazo, su nombre tiene varios significados: "Varón de 

Nieve", "Varón nevado" o Viento frío macho. Entre los más importantes. 

2.1.3   Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio 

 

 Infraestructura y servicios básicos en las instituciones educativas en el cantón 

cuentan con buenas aulas pedagógicas, canchas múltiples. Además disponen 

de los servicios básicos indispensables como: agua entubada, energía 

eléctrica, carretera asfaltada, cooperativa de transporte que da servicios local y 

fuera de ella, caminos vecinales para poder trasladar la producción 

agropecuaria y ganadera existente en la zona. 

2.1.4.  El gobierno local, prefectura y juntas parroquiales rurales. 

Vías de acceso. Regularmente los gobiernos locales  se preocupan de vez en 

cuando limpiar las principales vías de acceso. La distancia de Riobamba a 

Ilapo es de 22 Km. por vía asfaltada en estado regular; de Ilapo a Santa Fe de 

Galán 13 Km. de Ilapo a Chazo Alto 15 Km.; y, de Ilapo a Quero 30 Km. por vía 

asfaltada, en buen estado. Los caminos de acceso a las comunidades son 

generalmente de tierra, que se encuentran en muy malas condiciones, que lo 

limpian mediante mingas comunitarias.  

2.2   LA POBLACIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.2.1  Estructura demográfica: edad, sexo,  salud rural, educación. 

 
Tabla: 1 

TOTAL DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD
12

 

 

  TOTAL POBLACIÓN 

COMUNIDAD FAMILIAS CENSADA  

SAGUAZO LA UNION 53 273 

SUBTOTAL 53 273 

TOTAL  53 273 
 

                                                 
12

 Censo poblacional de la comunidad, realizado por sectores en marzo del 2009 por el 
personal docente de la escuela: “La Unión de Saguazo”. Lic. Lucy Delli, Lic. Sabina Yuquilema, 
Lic. Olga Martínez y Dra. Ligia Benavides. 
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Tabla: 2 

PIRÁMIDE POBLACIONAL
13

 DE SAGUAZO LA UNIÓN 

 

 

 

 

a) La salud.- la infraestructura del subcentro de Ilapo cuenta con un médico 

general y una enfermera. El equipo de la unidad operativa tienen un módulo 

odontológico móvil, un equipo de rayos X dental y dos esterilizadoras. Con 

un perfil general .as condiciones de pobreza y marginalidad son críticas, 

que inciden en el deterioro del nivel de vida.  Las enfermedades de la 

población, son similares a la condición de las comunidades de la sierra 

central. 

 

Existe un alto déficit nutricional, la dieta básica consiste de carbohidratos y 

escaso consumo de proteínas de origen animal.  Los alimentos proteínicos 

como huevos, carnes y leche son en su mayor parte comercializados; y, con 

el producto de la venta se adquiere hidratos de carbono más conocido como 

carbohidratos (fideos, arroz, enlatados de atún y sardinas y alto consumo de 

                                                 
13

 Censo poblacional detallado por sexo y edad: Autora 
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bebidas gaseosas).  A pesar de existir cereales y leguminosas de muy 

buena calidad, son consumidos en pequeña escala. 

 

El mayor número de pacientes son niños entre 0  -  4 años.  El principal 

problema es la desnutrición por alimentación inadecuada a base de hidratos 

de carbonos simples (azúcar, harinas blancas) y no cereales integrales (que 

son los que tienen todas las proteínas, aminoácidos esenciales, minerales y 

vitaminas completas).  Al refinar los cereales se pierde prácticamente un 

70% de proteínas, minerales (zinc y magnesio), y vitaminas del complejo B; 

y además, la fibra que es importante para la digestión. 

 

Las enfermedades parasitarias, debido a las malas condiciones higiénicas.  

Los principales parásitos que se encuentran en los niños en orden de 

importancia son: amebas, áscaris, tricocéfalos, oxiuros, geardia y tenia.  La 

contaminación es fecal, oral, por la mala disposición de excretas 

(deposición a campo abierto) y pésima higiene personal. Este problema en 

lo posterior mejore porque hoy están terminando la construcción de 

cincuenta y tres baños por familias de la comunidad, obra realizada por 

AeA. 

 

Las enfermedades respiratorias o inflamatorias de tipo químico  irritativo, 

por la exposición a la ceniza volcánica (alto contenido de sílice, produce 

resfrió común (conocido vulgarmente como “gripe”), faringe, laringo  

amigdalitis, bronquitis, bronconeumonía y especialmente asma bronquial.  A 

partir de estas patologías químico irritativas, encontramos problemas 

respiratorios infecciosos, que determinan los mismos cuadros anteriores 

pero con etiología (causa) viral y/o bacteriana.  Esto debido a que un 

paciente desnutrido tiene las defensas bajas (inmune deprimido), por lo 

tanto es presa de todo tipo de infecciones. 

 

Las enfermedades gastrointestinales, producidas por virus (60%), bacterias 

(20%), transgresiones alimentarías (10%).  Estas patologías provocan 

síntomas principalmente diarreas y deshidratación.  En un niño si no se trata 

a tiempo puede llevar a la muerte en 24 a 48 horas, es decir es una 
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“emergencia pediátrica”.  Aparecen como brotes epidémicos en las 

escuelas, puesto que se trasmiten de persona a persona vía fecal – oral y 

por contaminación de alimentos.  Los principales agentes responsables de 

estas enfermedades son los enterovirus y las salmonellas (fiebre tifoidea). 

 

Las enfermedades dermatológicas son: Química irritativa, por efecto de la 

ceniza volcánica con exceso de sílice, al actuar directamente sobre la piel.  

Micóticas, producidas por dermatofitos u hongos de la piel  Los hongos 

proliferan bajo las siguientes condiciones: humedad, calor y oscuridad en un 

medio ácido. Parasitarias, la principal patología es la escabiosis producida 

por el ácaro Sarcoptes scabies, denominada “sarna” o “rascabonito”; Un 

problema endémico es la presencia de los exoparásitos (pulgas y piojos), 

que atacan en forma crónica a los niños. Bacterianas, llamadas piodermítis, 

causadas por bacterias del género streptococus y stafilococus 

 

b) La educación.- Por ser el proyecto  de largo plazo, especial importancia 

tiene la educación.  Los resultados de evaluación de las escuelas rurales ha 

inclinado a los dirigentes de las comunidades, a proyectar un cambio 

estructural y organizativo en el proceso educativo, en base a un “Plan Piloto 

de Educación Rural Integral”, basándose en la concepción humanizada de 

una educación “centrada en el alumno” (Roger), en que promueva el 

“interaprendizaje” y se conjugue la cadena educativa profesor- padre de 

familia – comunidad – medio ambiente, en función del alumno.  

 

Con la finalidad de hacer un análisis comparativo entre la concepción rural 

campesina y el pensamiento hispano urbano y su relación con la educación, 

que se imparte en las escuelas  de la zona del proyecto, es indispensable 

evaluar algunos parámetros.  Para tal efecto, se estructuró un cuestionario 

de preguntas destinado a dirigentes de nueve comunidades, con el objeto 

de analizar y valorar la importancia de la educación campesina en el medio 

rural.  Así: rescate de valores;   las costumbres y tradiciones se “valoriza” 

óptimamente en el establecimiento educativo, con Interacción comunitaria; 

cumpliéndose en un 45%.  La participación de la comunidad en el proceso 

educativo prácticamente interviene  el cabildo en el cuidado de salvaguardar 
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los bienes y recursos de la institución educativa, vigila la labor del profesor y 

participan en las actividades socioculturales. 

En cuanto a la técnica y práctica  funcional, lamentablemente en la 

educación no se extrae las experiencias ancestrales del medio rural y en un 

mínimo porcentaje el accionar de la educación está en función de los 

intereses y necesidades de la comunidad. En la valoración del grado de 

desempeño de los alumnos de la escuela no participa la comunidad o sus 

dirigentes y el profesor se adapta a la realidad profesor alumno y viceversa. 

Siendo el aprendizaje funcionado   en la cadena de aprendizajes. El centro 

de la educación es la persona alumno y alrededor de el se interrelaciona en 

acción compartida el profesor, padre de familia y medio ambiente.  Esta 

trilogía se cumple apenas en el 30%. Cumpliéndose con el método global 

en un 59% en el aprendizaje de la lecto-escritura comprendida sus tres 

fases: análisis, síntesis y síncresis, en el área de lenguaje y comunicación. 

 

2.2.2   Características etnoculturales. 

 

Guano conocida "La Capital Artesanal del Ecuador" posee talleres para la 

fabricación de artesanías en cuero y tejido de alfombras. Gente ingeniosa 

fabrican alfombras que tienen renombre internacional, las cuales son 

elaboradas en forma manual, de diversos materiales, lana de borrego, lana 

sintética e incluso lana de alpaca. Cuenta la historia que los guaneños 

aprendieron este arte debido a que los españoles les obligaban a trabajar en 

sus obrajes, luego ellos enseñaron a sus hijos y así sucesivamente hasta la 

actualidad. Sus etnias culturales son: Cholos, mestizos e indígenas en menor 

porcentaje. 

 

a) Las culturas milenarias.- Guano también es el asiento de culturas 

milenarias. Allí varios arqueólogos investigadores han encontrado vestigios 

de hace miles de años. Donde reasentaron las culturas Tuncahuán, 

Elenpata. Las tradiciones guaneñas sostienen que el valle que hoy ocupa 

Guano, fue un gran lago en el que había grandes peces y anfibios. Hablan 
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que allí estuvo el Edén Bíblico; de vírgenes que se sacrificaban en las 

aguas del Elenpata. 

 

Así tenemos los Monolitos: La Colina de Luishig.  Al ascender la hermosa 

colina de Luishig, es uno de los placeres de los visitantes de Guano, porque 

además del maravilloso paisaje que se extiende al pie de la colina se goza 

del ascenso por la larga escalina y del perfume de geranios, mientras se 

conversa y admira las enormes esculturas en piedra de un pescado, de un 

indio, y de una vasija, que tienen sus explicaciones en las viejas tradiciones 

que le contará el cuidador de los tanques de distribución del agua de la 

población, que desde este mirador natural de la ciudad, recita sus versos a 

homenaje a Guano. 

 

La Iglesia de la Concepción. A la entrada a Guano, cuando se viaja desde 

Riobamba, se puede observar, al pie de la loma de Luishig y junto a una 

iglesia moderna, unas ruinas arqueológicas. Estas corresponden a la Iglesia 

de la Concepción  destruida en el terremoto que acabó con la antigua 

Riobamba. Fue reconstruida en parte por el Banco Central y allí se puede 

observar la distribución de la Iglesia, del convento, los altares, el tipo de 

construcción donde habían encontrado a la momia, posiblemente de un 

sacerdote, que lo exponen en una vitrina en la Biblioteca Municipal. 

 

La Iglesia Matriz de Guano. Esta hermosa e imponente iglesia que le recibe 

en el parque Marcos Montalvo, construida a principios del siglo XX, invita a 

visitarla para admirar la hermosa fachada y el interior del tempo, donde se 

puede apreciar obras de arte, esculturas y pintura, además conocer el 

espíritu guaneño. Los Elenes. Los Elenes es un balneario de agua con 

propiedades curativas para reumatismos, artritis, gota entre otras 

enfermedades. Estás aguas pasan por grandes yacimientos de minerales 

radioactivos, considerándoles, por consecuencia, como aguas termales de 

excelentes propiedades curativas, pero también es un sitio de recreación. 

Se encuentra a tres kilómetros del parque central de Guano. Dentro de la 

infraestructura  que ofrece el parque acuático Los Elenes cuenta con: 

sauna, turco, hidromasaje, piscina temperada (semiolímpica), piscina con 



 67 

olas artificiales, piscina con juegos interactivos para niñ@s, piscina con 

toboganes, salas de juegos, bar, restaurante, canchas deportivas, 

parqueaderos y grandes espacios verdes para la distracción de grandes y 

chicos.  

  

b) Artesanías.- La variedad de artículos que elaboran las hábiles manos de los 

artesanos se complementa con las bondades que brinda nuestra madre 

naturaleza, las fibras, lanas y cueros son transformados en hermosas 

artesanías como calzado, alfombras, piolas, tejidos, chompas y figura para 

el hogar, que están en la capacidad de satisfacer los gustos más exigentes 

de sus cliente debido a su gran calidad y precio módico. Guano en los 

actuales momentos es considerado como la Capital Artesanal del Ecuador, 

precisamente por sus tejidos, los cuales adornan  casas y salones de 

personas muy celebres tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

 

c) Gastronomía.- Los locales de expendio de comida típica están localizados 

en su gran mayoría en el sector central, en los barrios Santa Anita, La 

Magdalena y Santa Teresita de cantón. La gente que visita Guano, lo hace 

principalmente por su gastronomía y por degustar la riquísima fritada, el 

original chorizo de Guano, la ancestral chicha huevona que es preparada 

con fermento de maíz, huevo, cerveza,  un poquito de trago, azúcar  entre 

otros ingredientes, y las deliciosas cholas guaneñas que son elaboradas 

con harina de trigo y  rellenitas con raspadura (panela), hechas en los 

tradicionales hornos de leña muy típicos de está zona. 

 

d) Festividades.- Sus festividades de cantonización se celebran el veinte de 

diciembre de cada año, en donde se realizan diferentes eventos culturales 

para el deleite de turistas nacionales e internacionales. Dentro de las 

festividades más tradicionales que el cantón celebra tenemos: el carnaval, 

festividades en honor a la Virgen del Carmen, festividades en honor a la 

Virgen María Inmaculada y las festividades de fin de año, entre otras. 

Donde  los visitantes son bien recibidos. 

En las parroquias rurales del cantón Guano tienen sus peculiaridades 

naturales y culturales. Guanando posee el Santuario del Señor de la Buena 
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Muerte. Ilapo es productor de papas. La Providencia, al margen del río 

Chambo casi es un desierto. San Andrés, es un pueblo prehistórico, de 

músicos y escultores de piedra. En San Gerardo, son hábiles artesanos de 

la fibra de la cabuya. San Isidro, San José de Chazo, Santa Fe de Galán y 

Valparaíso, son tierras fértiles para la agricultura y de abundantes paisajes. 

2.3   LA ECONOMÍA LOCAL 

2.3.1  Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios 

  

a) La agricultura.- La producción agrícola desde el año dos mil  ha bajado en 

un 40% debido a la constante actividad volcánica, la cual afecta gravemente 

a la agricultura por la presencia de ceniza, que tapa los cultivos tendiendo a 

una pérdida de un 50% y no se diga de la cosecha. Entre los productos que 

más cultivaban en la zona por tener un suelo propicio para el cultivo fueron 

los siguientes productos: papa, cebolla colorada, zanahoria amarilla, habas, 

melloco, mashua, etc.  

 

Hoy apenas cultivan un 40% pero lo más es cebolla blanca, por ser 

resistente al fenómeno que aqueja al sector. Mientras que en gran cantidad 

la gente se a dedicado a sembrar pastos para la crianza y engorde de 

ganado vacuno y en menos cantidad ganado lechero. Considerando que 

son muy pocas familias que disponen de una, dos o tres vacas con leche, 

las mismas que no son lecheras porque no ser de de raza. 

  

b) El comercio: La comercialización de los  productos lo hace mediante 

entrega directa a los grandes comerciantes de los mercados mayoristas, no 

lo venden al consumidor final porque no les gusta pasar el tiempo. Los 

mercados donde entregan sus productos son: Riobamba, Ambato, Quero. 

También cabe mencionar que con la ayuda de la Fundación Ayuda en 

Acción formaron una corporación con varios socios  llamada Con Papa, que 

tiene su función en recibir la papa para embodegar, para luego distribuir a 

los diferentes lugares de consumo. 
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c) Servicios.- Con Papa es proveedor a lugares de consumo masivo, como 

son para los negocios de comidas rápidas: procesadoras, salchi papas, 

papas fritas, entre otros negocios. Sin intervención de intermediarios 

escrupulosos, que elevan precios con el único fin de tener rentabilidad y 

beneficios personales, porque la organización campesina ya tiene donde 

entregar sus productos con un valor justo de coste beneficio. 

 2.3.2  Estructura de empleo e ingresos 

 

El empleo.- La población económicamente activa14 (PEA), es aquella  que 

interviene en la producción de bienes y servicios.  Al tener la información 

censal se ve la clasificación de la población en las siguientes categorías de 

mayor representatividad:  

Tabla: 3 

LA OCUPACIÓN QUE PREDOMINA ES LA AGRICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Información institucional básica, tomada de la Memoria Técnica del año 2008 de Ayuda en 
Acción. 
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a) Trabajadores agrícolas.- La población dedicada a agricultura representa el 

67.8% de 6 años a más.  Del total de agricultores (5.185) el 41 % son 

hombres y el 51.0% son mujeres.  Es de anotar que en las mujeres su 

actividad principal es “quehaceres domésticos”, sin embargo se detectó que 

su trabajo prioritario es agricultura en una relación 60 / 40, según se 

determinó en el taller participativo “un día de trabajo de la mujer 

campesina”.  Es por esta razón, que se cambio quehaceres domésticos a 

agricultura como ocupación principal. 

 

b) Trabajadores de la construcción.- Es una población básicamente de 

emigrantes y representan el 1% de los habitantes de más de 6 años.  En 

total son 80 principalmente de las comunidades de Cahuají Alto, Hualcanga 

Santa Anita, Santa Fe de Galán San José de Sabañag y Saguazo Cruz de 

Mayo.  La mayoría son hombres (78%). 

 

c) Técnicos y trabajadores asimilados.- Representan el 2.5% de la población 

de más de 6 años y son técnicos o ayudantes de técnicos, especialmente 

en las ramas de mecánica, industrias y conductores de vehículos.  De este 

total 87% son hombres y 13% mujeres y son adolescentes, apenas 

terminados  el séptimo año de educación básica. 

 

d) Trabajadores de servicio.- La mayoría son mujeres (86%) y trabajan en el 

propio hogar como actividad principal y como cocineras emigrantes en las 

ciudades de Ambato, Quito y Riobamba principalmente, entre las edades de 

15 a 25 años. 

 

e) Empleados del Estado.- La obligación que tiene un salario fijo mensual 

representa escasamente el 0,4% de la población total, en mayor porcentaje 

hombres (58%) 

 

f) Aspectos Incidencia local de la pobreza.- Este acaecimiento se ha 

profundizado por falta de fuentes de trabajo y la perdida de las cosechas en 

la zona y comunidad. Como también la migración interna y externa de la 

gente del sector que es consecuencia de la constante actividad volcánica, 
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que ya viene por una década afectando a todos los seres vivos que en ella 

han permanecido. Y que hoy principalmente la gente joven a migrado 

buscando nuevos horizontes. Por lo tanto el sector está habitado por 

personas mayores o de la tercera edad, quienes no abandonan su pacha 

mama, lugar donde llegaron a asentar su voluntad de vivir y construir sus 

moradas hace algunos años atrás, porque ellos tampoco son originarios de 

las comunidades que radican.    

2.4   ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES LOCALES 

2.4.1   Las organizaciones de base, segundo grado (federaciones) y tercer 

grado. 

 

Se puede anotar que de acuerdo a las comunidades existen  organizaciones 

sociales 15 .  Pero las principales organizaciones sociales a nivel de la 

comunidad  de Saguazo la Unión tenemos: las organizaciones, número de 

miembros y objetivos principales. 

 

Tabla: 4 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNIDAD 

 

        COMUNIDAD                                              
                                    
                         
ORGANIZACIÓN 

No. 
Miembros 

OBJETIVOS 

SAGUAZO LA UNIÓN 

Cabildo que esta constituída 

por: Presidente,  

Vicepresidente, Secretario, 

Tesorera, Síndico,1er Vocal, 

2do Vocal, 3er Vocal. 

 
8 

 
Velar por el adelanto del 
bienestar de la comunidad. 

Comité de Agua Potable 55 Agua para servicio doméstico 

Club deportivo: 

 La Libertad 
 

 
30 
 

 
Fomentar el deporte 
 

 

                                                 
15

 Datos de tabla  tomados de elecciones de los representantes en sesiones ordinarias con 
autoridades parroquiales. 



 72 

Tabla:  5 

ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES
16

 

 

        INSTITUCIÓN                                         
                                    
                              
ORGANIZACIÓN 

No. 
Miembros 

OBJETIVOS 

ESCUELA “LA UNIÓN DE SAGUAZO” 

Comité de Padres de 
Familia 

 
8 

Participar activamente por el 
adelanto institucional 

Gobierno estudiantil 
7 Cumplir y hacer cumplir con los 

derechos y deberes de los niñ@s 

Club de periodismo 5 Fomentar la comunicación y 
difusión 

Comité de seguridad 
escolar 

10 Salvaguardar la integridad de los 
niñ@s más pequeños. 

 

 

2.4.2   Mesas de trabajo y/o estructura de redes 

Los padres de familia de acuerdo a la planificación operativa anual cumplen 

con actividades como: 

 Participan en la planificación del POA 

 Talleres de escuela para padres. 

 Capacitación de identidad y autoestima  

 Talleres de derechos y deberes  

 Seminarios seguridad alimentaría 

 Prevención de la gestión de riesgos y desastres 

 Prevención de enfermedades 

 Agricultura ecológica 

 

2.5 ACTORES SOCIALES DESTINATARIOS AL PROYECTO DEL 

PROCESAMIENTO DE  PAPA CHIPS 

 

2.5.1  Organización social de los habitantes.-  Los habitantes de la zona son 

personas con bajo nivel de educación, principalmente las personas de la 

tercera edad  son analfabetos. Las personas adultas en un mayor porcentaje 

                                                 
16

 Los datos de la tabla son tomados del Proyecto Educativo Institucional 2007-2013 
(Componente de Gestión)  



 73 

han concluido la primaria, los jóvenes en su minoría han terminado el 

bachillerato, mientras los niños/as y adolescentes en edad de 5 a 15 años 

todos cursan sus estudios en el año correspondiente a su edad cronológica de 

acuerdo a su afinidad especialmente en carreras cortas artesanales.  

 

Por la campaña de los gobiernos seccionales, ningún niño quede sin estudiar 

se puede decir,  que por el apoyo económico que les dan, los padres de 

familia les envían a estudiar. Tal es el caso que en la institución educativa del 

proyecto tenemos un estudiante de catorce  años de edad, cursa el tercer año 

de educación básica, adolescente que no esta de acuerdo a la edad de sus 

compañeros de aula.  

 

2.5.2  Organización comunitaria.- La organización comunitaria de Saguazo la 

Unión es: directiva de la comunidad conformado por; presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorera, síndico,  primer vocal, segundo vocal, y 

tercer vocal. Los mismos que forman parte en la organización del  club 

deportivo, como es: La Libertad de hombres y mujeres, también se puede 

especificar el comité de agua potable que también tiene su propia dirigencia, 

desempeñando funciones específicas de su organización. 

 

De la escuela “La Unión de Saguazo” donde se encuentra funcionando el 

micro proyecto del  procesamiento de la papa chips tiene las siguientes 

organizaciones: comité de padres de familia, gobierno estudiantil, club de 

periodismo, comité de seguridad escolar. Cada organismo desempeña su 

función con el apoyo del personal docente, padres de familia, comunidad y 

autoridades seccionales gubernamentales y no gubernamentales que dan su 

apoyo en capacitaciones, cursos, talleres a las diferentes representaciones 

institucionales. 

 

2.5.3 Organización política.- Se basa en estatutos de la comunidad, ley de 

educación, reglamento, proyecto educativo institucional  (PEI) con sus 

respectivos componentes: plan curricular, plan operativo anual, plan de trabajo 

del comité central de padres de familia, plan de unidad didáctica, plan de 

evaluación de destrezas, proyecto de implementación, código de convivencia, 
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reglamento interno, código de la niñez  y adolescencia, plan de emergencia 

institucional y planificación de la sexualidad  y el amor. 

 

2.5.2 Instituciones que ofertan en la zona de emergencia 

 

a) Del sector público y ONGs 

 

Gráfico: 3 
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b) Del sector asociativo.- El MAG  ha participado con proyectos de crianza de 

animales de especies menores con las mujeres  madres de familia de la 

comunidad, como también en convenio Ayuda en Acción, Consejo 

Provincial, Municipio de Guano, Ministerio de desarrollo. El  Ministerio de 

                                                 
17

 El gráfico demuestra las instituciones  que operan de una u otra manera en el sector 
afectado por la actividad volcánica: Autora 
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Ambiente con las instituciones antes mencionadas han forestado la parte 

alta de los páramos para conservar las fuentes hídricas, en un espacio de 

57 ha. Más reconocido como espacio de reserva ecológico del Igualata, 

donde han participado toda la población del sector en mingas para el cultivo 

de plantas típicas de la zona, además el cuidado que brindan con las 

rondas, que lo realizan en turnos por comunidades.   

c) Del sector empresarial.- La zona cuenta con pequeñas micro empresas 

productivas individuales como: queseras y algunos derivados de la leche, 

entre ellos yogur, nata, manjar. Comercializando en el contexto y en la 

ciudad de Riobamba en tiendas de abarrotes. Tres familias elaboran 

escobas, cepillos, trapeadores de aseo doméstico y lo venden ambulando 

en las calles de la capital cantonal y provincial. Procesamiento de la papa 

chips en la escuela “La Unión de Saguazo”, como aplicación al modelo 

Humanista Ecológico Contextual del Plan Piloto de Educación Rural 

Integral. Confitería de la escuela “José Antonio Lizarzaburo” También como 

aplicación a mejorar la economía familiar. 

 

d) El sector de la cooperación para el desarrollo.- El financiamiento de la 

agencia española de cooperación internacional  AECI y Ayuda en Acción, 

mediante ejecución del proyecto Emergencia volcán Tungurahua, en 

convenio con el Ministerio de agricultura y ganadería con la Dirección 

provincial agropecuaria de Chimborazo, a más de atender las situaciones 

emergentes propician la organización y capacitación de las familias, 

especialmente las de menores recursos económicos y procedimientos para 

afrontar el fenómeno y convivir con él, especialmente con la permanente e 

impredecible caída de ceniza 
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CAPÍTULO III 

“PROCESAMIENTO DE LA PAPA CHIPS” 

3.   EXPERIENCIA 

3.1 Fortalecimiento del proyecto.- Produciendo y procesando vamos 

mejorando, porque somos una institución educativa con docentes capacitados 

que orienta a  niños/as a la aplicación práctica integral de las áreas de estudio 

del pénsum  del currículo nacional, cumpliendo con los ejes transversales de 

participación solidaria y colaboración. Como a padres y madres de familia a 

buscar nuevas fuentes de ingresos económicos, para la sobrevivencia en su 

contexto, sin tener que migrar a las grandes ciudades. 

Además nos permite desarrollar la inteligencia, practicando en matemática: 

medida, operaciones matemáticas como; suma, resta, multiplicación y división. 

Lenguaje y comunicación; apoya a organizar las ideas para poder expresar el 

proyecto su proceso paso a paso. Ciencias naturales allí vemos los seres 

bióticos y abióticos, como también las funciones de sus partes, ciclo vital, 

elementos indispensables para la vida,  y todas las materias. Además  

aplicamos las tres áreas de nuestro modelo educativo: agricultura ecológica, en 

la que utilizamos el abono orgánico de los animales como  también los 

desechos orgánicos. Procesamiento de la materia prima: la papa. Y 

Comercialización y ventas: ejercitándonos a contabilizar, como también 

aprendiendo a relacionarnos y perder el miedo donde nos ha tocado participar. 

Ocasiones donde hemos aprovechado vendiendo nuestra papa chips. 

(Testimonio de los estudiantes de sexto y séptimo años de educación básica) 

 

Con el apoyo de Ayuda en Acción se busca mejorar las condiciones de vida de 

los niños y niñas, de las familias y comunidades en países y regiones pobres, a 

través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza, principalmente en la zona de 

riesgo por la etapa eruptiva del volcán Tungurahua. 
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El fortalecimiento al  proyecto educativo productivo “Procesamiento de la papa 

chips”, tiene como modelo de gestión del micro-proyecto educativo productivo, 

el procesamiento de papa chips: sustentada en el Modelo Humanista Ecológico 

Contextual del Proyecto Piloto Experimental de Educación Rural Integral, en el 

que  considera brindar mejores oportunidades  de superación y crecimiento 

humano a la población local de este territorio donde está instituido, en aspectos 

relacionados a su personalidad: valoración de identidad cultural, creatividad, 

desarrollo local. Mancomunado al bien común, en mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de las comunidades a las que brinda asistencia la AeA. 

 

Contiene un análisis de los elementos: para qué educamos, con qué educamos 

y cómo educamos. Que conforman el Plan de estudios, sus relaciones, perfiles, 

destrezas competencias, evaluación. Capacitación docente, equipamiento e 

implementación;  y la producción centra su atención en la propuesta de diseño 

curricular, por lo que se estipula sus fases de planificación,  aplicación y 

evaluación.   

 

Se diferencia el trabajo cotidiano del quehacer educativo que es activo, 

centrado en el servicio participativo y colaborativo, solidario con 

empoderamiento con el único fin de mejorar la calidad de vida. Con la praxis 

que integra aspectos de economía social solidaria, culturales, psicomotrices,  

ambientales y espirituales en armonía con la madre naturaleza. Como 

desarrollo integral armónico de la persona, desde su niñez  para que fortalezca 

en todas las etapas de vida y trascienda a futuras generaciones. 

  

La sistematización es la interpretación crítica de la experiencia en la escuela: 

“La Unión de Saguazo”, que a partir de su reconstrucción, ordenamiento y 

ejecución, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué se  

han hecho de ese modo. Superando obstáculos de diferente índole, sin 

escatimar esfuerzo para ver cristalizado, mantener y seguir mejorándole día a 

día  en: infraestructura, equipamiento, calidad, talento humano. 
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Es una interpretación crítica, ya que es el resultado de todo un esfuerzo por 

comprender el sentido de la experiencia, desde la perspectiva de quien la 

realiza.  Ésta produce un nuevo conocimiento, un primer nivel de detectar los 

conceptos a partir de la práctica concreta, que a la vez permite su 

comprensión, apunta a ir más allá de ella misma.  En este sentido nos permite 

abstraer,  lo que estamos haciendo en cada caso particular y encontrar donde 

se pueda hacer una generalización. 

 

Esta sistematización es una reconstrucción y ordenamiento en base a la 

interpretación que solo podrá ser posible si se reconstruyen las experiencias y 

se ordena el proceso vivido en las experiencias. Así, al reconstruir el proceso, 

nos permite identificar sus elementos, clasificándolos  y ordenarlos, lo que nos 

permite ver con cierta objetividad  lo vivido. Esto,  nos  lleva a convertir  estas 

vivencias  junto con la propia experiencia,  en objeto de estudio e interpretación 

teórica  y a la vez en objeto de transformación, que en el proceso se va 

corrigiendo errores y detectando imprevistos. 

 

La sistematización pone en orden conocimiento desordenado y percepciones 

dispersas que se presentan en el transcurso de la experiencia.  Así mismo, 

hace explicito las intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del 

proceso. Es así como las personas recuperan de manera ordenada lo que ya 

saben sobre la experiencia y descubren lo que aún no saben acerca de ella. A 

lo que llamamos experiencias vivénciales lo que se puede decir que se cumple 

con el ciclo de aprendizaje (experimentación, reflexión, conceptualización y la 

aplicación)  

 

La sistematización  es lógica basada en la interpretación de descubrir en el 

proceso que se lleva adelante, cuyos factores que intervienen en él y las 

relaciones entre ellos.  Es más,  la sistematización no solo estudia el proceso 

sino que  también las interpretaciones que los sujetos tienen sobre ella.  

Creando así, un espacio para que esas interpretaciones sean discutidas, 

compartidas y confrontadas.  
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Cuya finalidad es la comprensión y la reflexión de un equipo (el estudiante con 

su tutor o maestra)  sobre su propio trabajo. El adquirir conocimiento (o teoría) 

a partir de la práctica, Favorecer el intercambio de experiencias entre distintos 

equipos. Sobre acuerdos básicos que le antecede una práctica. A diferencia de 

otros procesos de investigación a éste le antecede un “hacer”, que es la 

práctica, contextualizada, textualizada, analizada e informada a partir del 

conocimiento adquirido a lo largo del proceso. 

 

Todo sujeto es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber 

producto de su hacer. Tanto la acción, como el saber sobre la acción que 

posee, son el punto de partida de estos procesos de sistematización. El  

proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre sujetos en el 

que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales. Lo interesante 

es tanto el proceso como el producto, quiénes realizan el trabajo de  dan 

distintos niveles o grados de  participación; pues no se trata de que todos estén 

en todo, ni  que todos  participen durante el proceso, ni en la misma forma, ni 

con la misma intensidad. 

 

El procesamiento de la papa chips en proceso promocional intervienen por lo 

menos tres actores: a) la Institución en nuestro caso es la escuela “La Unión de 

Saguazo”, b) el equipo de estudiantes y docentes c) la organización o grupo 

comunitario y AeA AD-Tungurahua.  Cualquiera de los tres tiene necesidades e 

intereses propios que requieren de este trabajo. La experiencia siempre se 

presenta inicialmente de manera confusa. Quienes han participado en ella 

muchas veces no están en condiciones de comprender exactamente lo que 

sucedió durante su curso, ni las causas por las cuales pasó así. En esa medida 

les es muy difícil relatarla ordenadamente. Menos aún están en condiciones de 

dar cuenta de los aprendizajes obtenidos de manera organizada y, 

especialmente, de fundamentarlos. Para ello  los/as maestras/os que 

acompañan a los estudiantes durante el proceso, son quienes ordenan con sus 

guiados el conocimiento secuencial comprendido en sus momentos del antes, 

hoy y después. 
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Al trabajo se traslada la experiencia, del campo de la experiencia al campo del 

conocimiento para textualizar, en su contexto  requiere definir y saber a 

profundidad desde la idealización, como instrumento que ha probado su utilidad 

para facilitar este traslado es el diseño de un proyecto, para ello realizamos los 

siguientes pasos: un primer ordenamiento; nace de una lluvia de ideas, luego 

de haber iniciado la elaboración del Plan Piloto de Educación Rural Integral con 

el Modelo Humanista Ecológico Contextual que contempla nuevas áreas de 

innovación pedagógica como son: agricultura ecológica, procesamiento de la 

materia prima, comercialización y venta, a más de las contempladas en el 

pénsum de estudios del currículo nacional.  

 

La selección del tema, el procesamiento de la papa se debe, porque la zona es 

eminentemente productora de este tubérculo, la economía de los moradores 

del sector  depende de la producción como de la variedad que producen. 

Además conocedores que la gente siembra papa, cosecha y vende papa sin 

mirar más allá, qué si procesan pueden mejorar la economía familiar dándole 

un valor agregado. La institución educativa con: padres de familia, personal 

docente y gracias al apoyo y asesoría del Técnico  de la Fundación Ayuda en 

Acción  finiquitamos el procesamiento de la materia prima con el micro proyecto 

“Procesamiento de la papa chips” como un modelo de aplicación para la 

comunidad educativa.    

 

El cuestionamiento o formulación, el impacto que tiene en la institución 

educativa es: todos los niños y niñas participan de una u de otra manera en el 

procesamiento de la papa chips como: la institución da mantenimiento a los 

equipos de trabajo, repara y repone utensilios y herramientas de trabajo. Con 

los estudiantes de; 1º año de educación básica, selecciona la materia prima 

(tamaño). 2º y 3º años de educación básica .se encargan de la Higiene de los 

espacios e instalaciones de equipos. 4º y 5º años de educación básica. 

Trabajan en equipo en empaquetado y comercialización interna. 6º y 7ª años 

de educación básica. Manejo técnico de: pelada, cortada, fritura, pesada, 

contabilidad y proveer para la comercialización local. Donde aplican la práctica 

con teorías de conocimientos científicos, de manera integral en todas las áreas 

de la malla curricular. 
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Los padres de familia participan en entregas a tiendas y bares de consumo 

masivo,  y venden en lugares de disipación de la comunidad, parroquia u 

cantón, como son: encuentros deportivos, reuniones sociales, programas 

festivos, reuniones de trabajo (mingas). Lo realizan con entusiasmo porque 

también tienen pequeñas utilidades, ya que se les da a ganar uno a dos 

centavos en funda por su participación en la comercialización. 

 

Para la comercialización fuera de la institución existe personal que trabaja en la 

institución en el procesamiento de la papa chips, porque se requiere de mayor 

tiempo para este trabajo y los niños no están para un trabajo muy grande. 

Además la madre de familia y un ayudante, este trabajo lo realizan a partir de 

las 16H00 hasta cuando completen con el pedido como proveedora que es la 

institución, elaborándose bajo pedido. 

 

En relación a mejorar la economía  familiar de los padres de familia: cuatro de 

los veinte y cuatro padres de familia en sus hogares procesan papas, banano 

verde y maduro respectivamente. Lo que nos da un total del 16%, tienen sus 

beneficios familiares aún sin disponer equipos de trabajo técnicos. Pero que 

cuidan mucho de la higiene y salubridad porque lo hacen manualmente: la 

pelada, cortada, sellada etc. La comunidad da la seguridad y protección a la 

población y a la propiedad privada en general de su contexto mediante rondas 

nocturnas, las mismas que se ejecutan por turnos, con todos los 

representantes o jefes de familia de la comunidad. El proyecto cumple también 

otras funciones que permite formalizar los acuerdos a los que se ha llegado en 

la negociación de los intereses, traduciéndolos en objetivos comunes; a la vez 

acordar los aspectos metodológicos y operativos, culminando el plan de trabajo 

que facilita la asignación de tiempos y recursos para desarrollar el proceso. 
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3.2 Relación del proyecto dentro del programa de ayuda en acción en 
Ecuador. 

 

 

Gráfico: 4 

RELACIONES DE COOPERACIÓN DE AeA EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito educativo18, los cambios en infraestructura, mobiliario, dotación de 

material didáctico constituyen una base material muy importante para mejorar 

la oferta educativa. Así mismo, el desarrollo del proyecto experimental piloto en 

tres escuelas apunta a lograr la calidad de los procesos de aprendizaje y la 

vinculación entre educación y producción-mercado. Para vincular la educación 

a la producción se crean micro proyectos productivos como propuesta de 

aplicabilidad de la teoría a la práctica del aprendizaje significativo integral, en el 

desarrollo de capacidades de los estudiantes, que se están formando para 

mejorar la calidad de vida, ya no solo personal sino colectiva con nuevos 

horizontes de crecer y ser mejores, de servir a los demás y no ser mendigos de 

la caridad de los que más tienen. 

 

                                                 
18

 El gráfico sustenta una rueda de impacto de la cooperación de AeA  en la economía local: 
Autora. 
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Es donde nace el proyecto de procesamiento de la papa en la escuela “La 

Unión de Saguazo”, con el único fin de enseñar a procesar la materia prima de 

la que disponen en el sector, con afán que los niñ@s tengan, aprendan y 

repliquen información a sus padres y comunidad de esta manera los padres de 

familia también se concienticen a mejorar su economía familiar, y lograr retener 

la migración a las urbes donde los emigrantes no tienen muchas oportunidades 

de trabajo, para que puedan mejorar sus ingresos económicos. Así como en la 

escuela “José Antonio Lizarzaburo” se implanta la confitería, y en la escuela “7 

de Agosto”, talleres de carpintería con adolescentes y jóvenes. 

 

 Estas propuestas generan enorme expectativa  y comprometimiento de todos 

los actores, siendo este elemento  positivo de las tres escuelas es demandado 

por las demás comunidades, porque todos tienen necesidades de superación. 

La institucionalización  del proyecto se dio mediante Acuerdo Ministerial 

otorgado por la Dirección Provincial de Chimborazo que garantiza la 

continuidad  de la experiencia  y su reconocimiento formal. El proyecto piloto se 

visualiza como una estrategia  para capacitar consistentemente a los docentes, 

que requieren un monitoreo y asistencia académica experta, probablemente de 

una universidad especializada en educación, de modo que los procesos y los 

resultados puedan ser valorados bajo estándares y parámetros de carácter 

pedagógico científico. (Memoria Institucional trienio 2005-2007) 

 

AeA ha centrado el desarrollo de intervención en la educación escolar, a nivel 

de todas las redes, dieciséis mil trescientos cuarenta niñas y diecisiete mil 

quinientos cuarenta y nueve niños atendidos, son cifras significativas de la 

atención brindada en el contexto nacional a niños entre seis y once años.  

Sin embargo, no han dejado de lado a la educación preescolar, básica y 

bachillerato, donde tienen exitosas y gratificantes experiencias, especialmente 

en el trabajo emprendido con los niños en la etapa preescolar. Bajo la premisa 

de “Educación para Todos” han promovido los esfuerzos por constituirse en un 

aporte  sólido  a la  inmensa  responsabilidad  de  educar. 

 

Especial atención ha brindado a los niños de educación inicial, se han 

preocupado por la capacitación del personal para el cuidado de los centros 
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infantiles y los docentes preescolares, que en su mayoría son mujeres. Estas 

madres comunitarias se quedan a cargo de niños cuyas madres trabajan y ven 

en estos centros el apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades 

laborales diarias. 

 

3.3   METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

El recorrido metodológico en el desarrollo del proyecto se inicia con una fase 

de invitación, en la que se motiva y anima a los docentes, estudiantes y padres 

de familia a participar en la creación de un micro empresa. Continúa con la fase 

de exploración, en la que se identifican las necesidades para poder participar 

en el proyecto. Posteriormente, se pasa a la organización y se conforman los 

equipos de trabajo para cada sección de procesamiento, la distribución de 

roles, así como la presentación y conformación de los equipos de trabajo 

colaborativos  (grupos de personas por afinidad); y se inicia con la recolección 

de información.   

 

La siguiente fase es la planificación en la cual se identifican, los principios 

teóricos necesarios para el procesamiento, se da paso al primer intercambio de 

información para conocer y poner en común, las alternativas y propuestas de 

trabajo de cada equipo; es decir acordar el producto final (artículo).  Para la 

elaboración del artículo, se lleva a cabo un proceso de recolección e 

intercambio de equipos y herramientas, donde los diferentes grupos o equipos 

humanos se dedican a fundamentar y buscar información especifica del 

procesamiento, teniendo en cuenta que este trabajo es producto de la 

necesidad de un equipo conformado por dos grupos (subequipos).  

 

Posteriormente, se abre el espacio para el desarrollo del producto final 

mediante la  comercialización y ventas los equipos encargados de los 

diferentes artículos, llegan a acuerdos frente a su contenido y redacción y el 

equipo encargado de la edición se encarga de ordenar y dar el acabado final. 

El recorrido encuentra su terminación en la última fase de publicación, una lista 

de suscriptores (escuelas, estudiantes, docentes y trabajadores del equipo) y 
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su publicación en   la escuela y comunidad.   Para cerrar se realiza la 

evaluación donde se socializa el producto final, los aprendizajes durante el 

proceso, las sensaciones del trabajo en equipo y el logro de las expectativas 

que generó el proyecto al inicio.  

 

Este proceso debe tener una fase de retroalimentación que permita la  

reconstrucción o conocimiento de todos los actores y comprometidos en  la 

ejecución, una posible estrategia para dinamizar este proceso es la apertura de 

un conversatorio u opinión del proyecto  socializado. 

 

3.2.1  Objetivos y metas.- Aprenden el procesamiento de la papa chips, 

aplicando los conocimientos de las diferentes áreas de estudio, las mismas que  

contribuyen  en el  desarrollo  integral de la personalidad del niñ@, y de los 

actores del proyecto, por encontrarse capacitados, motivados y comprometidos 

en el proceso mismo de producción, y comercialización dentro y fuera de la 

institución educativa, interviniendo he incrementando recursos, herramientas y 

materiales, para el desarrollo  cognitivo de los aprendizajes significativos, 

colaborativos, participativos al servicio del colectivo pedagógico. 

 

Al procesar, elaborar y comercializar el producto de las papas chips entre 

docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela “La Unión  de 

Saguazo”, se sostiene que en un 59% la institución ha mejorado 

adecuadamente ser reconocida en la zona y fuera de ella. Permitiendo ser 

participe a nivel nacional en escuela modelo de gestoras de cambio e 

innovaciones pedagógicas. Admitiéndonos mantener constante comunicación 

con el colegio Vicente Mortes de Paterna España, intercambiando nuestras 

costumbres,  tradiciones mediante el lenguaje  escrito, gráfico y fotografías. 

 

Manejo.- Vincula la educación con la producción, buscando el apoyo  

participativo solidario, colaborativo con gestión administrativa institucional y 

comunitaria, en Innovación curricular permanente, y capacitación  de los 

actores educativos.  
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La metodología de intervención.- Esta metodología hace, un recorrido 

metodológico en el desarrollo del proyecto se inicia con una fase de invitación, 

en la que  motiva y anima a los docentes, estudiantes y padres de familia a 

participar en la creación de un micro proyecto educativo productivo. Continúa 

con la fase de exploración, en la que se identifican las necesidades para poder 

participar en el proyecto. Posteriormente, se pasa a la organización y se 

conforman los equipos de trabajo para cada sección de procesamiento, la 

distribución de roles, así como la presentación y conformación de los equipos 

de trabajo colaborativos  (grupos de personas por afinidad); y se inicia con la 

recolección de información.   

 

La siguiente fase es la planificación en la cual se identifican, los principios 

teóricos necesarios para el procesamiento, se da paso al primer intercambio de 

información para conocer y poner en común, las alternativas y propuestas de 

trabajo de cada equipo; es decir acordar el producto final (artículo).  Para la 

elaboración del artículo, se lleva a cabo un proceso de recolección e 

intercambio de equipos y herramientas, donde los diferentes grupos o equipos 

humanos se dedican a fundamentar y buscar información especifica del 

procesamiento, teniendo en cuenta que este trabajo es producto de la 

necesidad de un equipo conformado por dos grupos (sub-equipos).  

 

Posteriormente, se abre el espacio para el desarrollo del producto final 

mediante la  comercialización y ventas los equipos encargados de los 

diferentes artículos, llegan a acuerdos frente a su contenido y redacción y el 

equipo encargado de la edición se encarga de ordenar y dar el acabado final. 

El recorrido encuentra su terminación en la última fase de publicación, una lista 

de suscriptores (escuelas, estudiantes, docentes y trabajadores del equipo) y 

su publicación en   la escuela y comunidad.   Para cerrar se realiza la 

evaluación donde se socializa el producto final, los aprendizajes durante el 

proceso, las sensaciones del trabajo en equipo y el logro de las expectativas 

que generó el proyecto al inicio.  

 

Este proceso debe tener una fase de retroalimentación que permita la  

reconstrucción o conocimiento de todos los actores y comprometidos en  la 
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ejecución, una posible estrategia para dinamizar este proceso es la apertura de 

un conversatorio u opinión del proyecto  socializado y la difusión mediante los 

medios de comunicación masiva local y nacional, para el crecimiento del 

proyecto en beneficio de la institución educativa en general. 

 

Metodología de la investigación  se recogen los datos y toda la información de 

las experiencias de las personas mayores de la tercera edad, niñas, niños 

escolares de 7º año de EB, jóvenes de las tres últimas promociones , adultos 

directivos institucionales y de las familias que procesan la materia prima 

particularmente. 

En este trabajo  aplicamos métodos inductivo-deductivos principalmente para  

tratar con  grupos focales. Acudiendo a la observación, experimentación, 

comparación, abstracción,  generalización, comprobación y aplicación. Donde 

detectamos situaciones y riesgos, para solucionar operando con los recursos 

existentes, utilizando la técnica de la encuesta.  

 

Origen de las fuentes de información de este trabajo, es el Proyecto 

Pedagógico de Educación Rural Integral, con el modelo humanista ecológico 

contextual donde  los actores están comprometidos con este trabajo de 

producción en la aplicación práctica. Según la estructura orgánica de la 

comunidad educativa la administración se rige por los siguientes organismos: 

Asamblea General; es la máxima autoridad integrada por la mayoría de los 

padres de familia  que se reúnen ordinariamente una vez al mes; y 

extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten.  Sus funciones son: 

Elegir a los miembros del comité de padres de familia, aprobar y reformar el 

reglamento interno, aprobar el ingreso de nuevos padres de familia,  integrar 

comisiones especiales, elaborar el plan anual de actividades. Cabildo: Es el 

órgano administrativo y representativo de la comuna, integrado por el 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y síndico, elegido en diciembre 

de cada año y en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP). 

 

Metodología de la experiencia  en el interaprendizaje. 
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Gráfico: 5 

 CICLO DEL  APRENDIZAJE
19 

 

3.2.2 Pasos y acciones realizadas 

 
Gráfico: 6 

FASES DEL PROCESAMIENTO
20

 DE LA PAPA CHIPS 
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 El gráfico Ciclo del Aprendizaje: Niza Domínguez. Serie Pedagógica, Actualización Docente 
20

 Gráfico procesamiento de la papa: http://www.mercanet.cnp.go.cr 
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En el proceso de elaboración de la papa se refleja los siguientes aspectos 

generales de la materia prima; la materia prima es lo más importante para el 

procesamiento. La papa que se procesa, entre su variedad es la frit, tubérculo 

harinoso comestible producido por ciertas plantas de un género de la familia de 

las solanáceas. De tamaño mediano, de coloración  rojiza, forma semiredonda. 

Esta debe presentar características de madurez  en estado natural normal, 

para obtener un producto de calidad. 

 

Dentro del procesamiento tenemos fases, las mismas que son:  

a) Fase preparatoria.-  Organización del equipo humano, instalaciones de 

equipos técnicos, prever el material adecuado.  

 

b) Fase normativa y de orden.- Pesar para saber ¿Cuánto hacer?, ¿Cuánto 

invertir?, y ¿Cuánto en Utilidades?, lavar para despojar impurezas, someter 

a la peladora; la misma que la pela en un tiempo de 3 a 4 minutos, poner en 

abundante agua para lavar y repelar manualmente, una a una poner en el 

picador, proporcionando un corte equitativo, una vez picadas lavamos con 

cuatro cambios de agua que salga todo el almidón y no se oxide,  luego 

escurrimos por unos dos a tres minutos. 

 

c) Fase de cocción.- Se vierte abundante aceite en la freidora, esperamos que 

el aceite hierva; acción que se ve realiza a una temperatura de 98º C, en un 

tiempo de 8´, ponemos en la freidora las papas; movemos hasta cuando su 

punto de cocción esté crujiente, tiempo utilizado 4´ por parada, colocamos 

en la bandeja de madera que se enfríen, una vez frío, enfundar en fundas 

de celofán  y pesar, fundas; de 25 kg. y 50 kg. (dos tamaños diferentes para 

un  valor de $ 0,10 y $0,25 respectivamente) 

 

d) Fase de control.- Empoderamiento de los actores sociales, seguridad en 

instalaciones de equipos, utilización de uniformes del proyecto, tiempos, 

peso, aplicación  con las ciencias. 

 

e) Fase de comercialización y venta.- Ventas interna, entrega en bares y 

tiendas de la localidad, en lugares de disipación de la institución y 
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comunidad, parroquia u cantones, como son: encuentros deportivos, 

reuniones sociales, programas festivos, reuniones de trabajo (mingas). 

 

3.2.3 Actores involucrados y sus roles 

 

Fundación AeA  y  AD Tungurahua.- Inversión, capacitación, control  y 

evaluación. Maestros; están comprometidos controlando y ayudando a llevar la 

contabilidad de todo el proyecto a tesorería. Mientras que  niños, padres de 

familia, son el soporte para la comercialización y venta del producto. Quienes 

fortalecen el aseo y mantenimiento de los espacios de producción y ambientes 

institucionales con la comunidad. Además llevan a la práctica los conocimientos 

de las áreas generales de manera significativa e integral, como: peso, tamaño, 

forma con una comunicación apropiada en el procesamiento, elaboración y 

empaquetado del producto. 

 

Los padres de familia son actores activos en proveer la materia prima, 

comercializar y consumir el producto elaborado. En la institución se acomodan 

e instalación  equipos técnicos, y se da capacitaciones y rendición de cuentas. 

Adquiriendo compromisos mediante convenios, que se realizan con la 

comunidad y padres de familia sobre entrega de la  materia prima, y .en cuanto 

a evaluación se socializa el producto final a exposiciones en eventos culturales, 

sociales y pedagógicos siendo los aprendizajes exteriorizados compartido a 

agentes propios y extraños, generando sensaciones de trabajo y del deber  

cumplido,  logrando que las expectativas que generó el proyecto al inicio se 

sustentan  en fuentes de consulta de interés de futuros emprendedores. 

3.2.4   Instrumentos utilizados 

 

Los instrumentos utilizados en el proyecto son: Máquinas y equipos para 

fabricar papas fritas chips. 

  

a)  Un Lavador.- Este equipo es esencial para obtener papas muy bien lavadas y 

desinfectadas para el proceso, recomendamos que sea en acero inoxidable 

equipado con una pileta mínima y montadas sobre una estructura metálica, 
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para los procesos de: baño por inmersión clorada en hipoclorito de sodio. 

Para un buen escobillado y el refregado de las papas, con un lavado de 

enjuague final para la retirada del exceso de cloro de las papas. Cada pileta o 

batea debe contener duchas individuales y sus respectivos desagües. La 

unidad debe comportar una capacidad de carga en el proceso, de 120/150 kg 

de papas por ciclo. Dimensiones: 2.40/2.60 m. de largo, para que pueda 

atender a las necesidades para esta unidad de fabricación. Esto para las 

grandes empresas. 

  

Podemos anotar que el tipo de papas a utilizar como materia prima es vital, 

seleccionar papas con bajo nivel de contenido de agua, como la tipo Bintje, u 

holandesas de cáscara fina. Aprender en la práctica, solo al corte reconocer. 

Atender al lavado y cepillado criterioso, y para la dosificación de cloro en 

65/80 p.m., atendiendo al tipo de papas y su estado de almacenaje 

anterior.  Ya existen algunos mercados, que prefieren las papas fritas con 

cáscaras, (cáscara fina) en este caso el lavado y sanitado debe ser 

redoblado. Siendo de suma importancia sacar y descartar cualquier papa con 

síntomas o señales de contaminación o no apta al proceso, recordar que el 

fuerte de la propuesta es papas fritas naturales y que el negocio depende de 

calidad.    

  

b) Pelador de Papas.-  Equipo de accionamiento eléctrico, cuya operación para 

el descascado o pelado de la papa, es por acción abrasiva de piezas 

instaladas en su interior y denominado conjunto abrasivo, piezas con 

porosidad apropiadas a la función. Capacidad de 12 kg. equipada con motor 

de ¼.   Esta función es posible de ser realizada por operadores manuales, 

para esto es necesario llevar en cuenta que son necesario tres personas 

para realizar la tarea, dependiendo el valor de la mano de obra, o el número 

de los componentes de la micro empresa, es una decisión a ser 

considerada, en unidades de 25 a 100 kg es viable y con peladores 

manuales apropiados.  

  

El pelado de la papa es el cuello de botella en el proceso de fabricación, es 

el más demorado en la línea de alimentación, y es el primer paso en la 
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producción, asegúrese de tener la materia prima a primera hora.  También 

es necesario notar, que la papa no se puede exponer al ambiente, una vez 

pelada debe ser colocada en baldes o bandejas con agua, hasta fritar.  

Aquí es aprovechable, poner una solución de limón como conservante 

natural (acido cítrico), al 2,5 %. Antes del fritado.  En las pequeñas fabricas 

se estila la aplicación de una solución de sal al 1.0 % el que también actúa 

como preservante y en reposo ayuda a liberar agua. Se adiciona una 

solución de azúcar al 0.5% para conservar, acentúa el color dorado y su 

textura crocante. Pero, para esto último, es necesario dejar la papa, que 

debido a sus azucares reductores ya contenidos en la papa, pueden 

redundar y hacer que la papa se queme, Es ahí donde reside la mano, los 

secretos y la tecnología propia del micro industrial.       

  

c) Cortador de Papas.- Equipo eléctrico, de cuchillas de corte intercambiables 

para los cortes tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso de operación 

en la bancada. Este equipo o máquina es individual, pero en algunas 

pequeñas fábricas es usado para el auxilio al cortador, o en mayor número 

de casos, es para cortar las papas y crear una línea de producción.  

  

En cuanto antes de cortar las papas son lavadas en agua corriente en 

cuatro cambios, para la retirada del exceso de almidón en su superficie 

provocada por el corte, pero junto con eso se evita que ellas se peguen al 

ser fritadas. Para evitar que la papa se ennegrezca por la fritura, lo que 

ocurre con algunas variedades, que contiene sus azúcares reductores 

altos, se realiza un tratamiento antioxidante a base de meta bisulfito de 

sodio con una solución al 02% de preferencia a una temperatura de 

60/70ºC. Durante un periodo de 45-60 segundos. Es usada esta línea de 

producción, para papas coloridas, a base de productos naturales, las 

cuales son sumergidas en esta solución colorida, tal como achiote(urucú), 

palillo(azafrán de la tierra), betarraga (remolacha) y otros. 

   

d) Máquina freidora de papas.-  Aquí es necesario una máquina de cortar y 

fritar papas en una unidad compacta, construida en acero inoxidable 430, 

que esta equipado con un tacho o tanque de fritar papas de 24 pulgadas, 
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esmaltado o en acero inoxidable, con quemador a gas de alta presión, 

termómetro para el control de la temperatura, bandeja adjunta con 

escurridor en acero inoxidable, máquina de corte de papas fritas e 

incorporada a la unidad, con accionamiento manual para el corte. Con 

capacidad de 120 y 150 Kg. de papas por día.    

  

En cuanto a la  temperatura de fritado de las papas es del orden de los 

180ºC. Lo cual se recomienda no ultrapasar los 195ºC sobre el riesgo de 

quemar las papas. El tiempo de fritura es en promedio 2.5/3.0 minutos 

variando conforme la espesura del corte y el tipo de papas utilizado. Haga 

siempre un teste de fritura, recuerde que el factor y objetivo de su 

fabricación es acertar con equilibrio y calidad en el color de la papa, en el 

tenor residual de aceite contenido en la papa frita, en su sabor, la 

crocantes y en su rendimiento final de producción. La fritura de la papa es 

realizada con aceites hidrogenados, no se usan aceites líquidos sino de 

preferencia de soja y algodón los cuales ya contienen sus propios 

antioxidantes que minimizaran sus efectos para la conservación.  

  

e) Balanza Eléctrica Digital.- Esencial para las operaciones de medir 

rendimientos, y las materias primas en todo el proceso, así como el peso 

de los productos finales a ser conferidos para su empaquetado definitivo, 

esencial para atender las normativas del peso de contenidos en los 

embalajes y las leyes de protección al consumidor. Para esta pequeña 

fábrica será recomendada una balanza que cubra de 05 gramos a 5kg 

para pesos de materias primas en el proceso. Para la recepción de las 

papas recomendamos otra balanza que puede ser mecánica, solo seria 

necesaria si sus proveedores no entregan en pesos justos.  

 

f) Sellador de Embalajes.- Unidad para sellar los embalajes de papas fritas, 

bolsa de polipropileno alimentar o de aluminio para volúmenes de 15-25-

30-50 grs. Conforme las presentaciones que el mercado demande. El 

equipo es de acción eléctrica y soldado por inducción de calor, regulando 

la temperatura de sellado con un temporizador y termostato, para diversos 

micrones de densidad. 
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g) Rendimiento de Producción: Los rendimientos en la producción obviamente 

se inician con el proceso, desde la selección del tipo de papas, pasando 

por todo el descarte y el aprovechamiento de los casquillos, (papas fritas en 

pedacitos) donde algunos productores, la usan como otro producto 

mezclado con yuca o mandioca frita en casquillos. El rendimiento de la 

papa chips es de 100 kg de la papa como materia prima, para 

aproximadamente 33/35 kg de Papas Chips.     

Si tomamos como referencia a 32 kg de producción obtenida y los 

empacamos en bolsitas de 20 grs. Obtendríamos 1.600 paquetes de papas 

chips.     

  

h) Valores de Inversión e Instalaciones.- Hechas las consultas a una unidad de 

este tipo completa, estaría por el orden de los US $ 3.800/4.500. Pero se 

deja bien claro, que los valores que se dieron son con un programa de 

acompañamiento empresarial por hasta 04/06 meses, y que en sus 

contenidos está, toda la consultoría de planificación de la fábrica, la 

instalación y la puesta en marcha, con la transferencia de tecnología vía 

vídeos técnicos, manuales de fabricación, cartillas paso a paso, asistencia y 

soporte on-line etc. Los interesados es mejor entrar en contacto con 

salonemprendedor@yahoo.com Que tendrán informes completos.  

  

i) Área de Instalación: Por la practica de implantación de unidades de este 

porte ya instaladas, podemos recomendar un área aproximada a los 20/22 

metros cuadrados, sin incluir la oficina, son necesario piso lavable, bancadas 

de cerámica o acero inoxidable de 2.50/3.50 de largo y de 0.50/0.60 de 

ancho a la pared. Para el flujo-grama de instalación, se debe seguir un flujo 

en U desde la recepción hasta la expedición de los productos, sus paredes 

deben ser lavables y el sector de preparación de las materias primas, así 

como el de procesamiento, debe ser cubierto como mínimo por 1.50 m. de 

azulejos. Se recomienda que el área de frita, tenga un extractor de vapor o 

aire caliente para la comodidad del operador y practicidad en la operación. 

Ahora, cada país o bloco tiene sus normativas, verifique en su país los 

mailto:salonemprendedor@yahoo.com
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criterios adoptados para las micro industrias. Vea el post sobre gestión y 

organización de un flujograma para complementar este artículo.  

 

j) Recursos de montaje  en la tecnología de Fabricación.- Colocamos este ítem 

en esta lista, por razones obligatorias, ya que es muy común la 

“improvisación emprendedora”, que estima que comprando un par de 

máquinas, ya tiene una fábrica, eso es la garantía del fracaso de cualquier 

emprendimiento. Nuestra experiencia de acompañamiento,  faculta como 

testigo presencial  estas catástrofes de inversión, porque no es únicamente 

el poder comprar o tener  maquinaria sino el compromiso y empoderamiento 

que juntos entre todos los actores como un solo hombro llevar adelante, 

considerando que no es beneficio para una sola persona sino para todos los 

actores del proyecto, porque todos  ganamos de una u otra manera.  

 

k) Sugerencia técnica y lógica es: al no contar con este ítem, es mejor no iniciar 

el emprendimiento, porque amargará una larga lista de emprendedores, que 

están con sus equipos en el garaje de sus casas, o tuvieron que venderlos 

por menos de la mitad del precio. Porque al final de cuentas, su negocio 

será fabricar productos, y si no consigue fabricar con padrón de calidad y 

con improvisaciones de producción, será un espiral constante, de solo 

administración de problemas y no de soluciones productivas.   

  

l) Cómo tornarse micro industrial.- Cualquier emprendedor puede ser un micro 

industrial, pero claro, desde que asuma la responsabilidad de aprender los 

procesos y técnicas de fabricación. ¡Ahora! hágalas con quien pueda darle 

cobertura y asistencia práctica en la fabricación, y se dice con  práctica, pero 

con todas las letras, nuestra sugerencia; tenga cuidado especial con las 

teorías  en tecnología, que esos, no saben hacer ni un dulce o un pickles de 

cebollitas para su casa. Hay que hacerse acompañar por técnicos con 

experiencia práctica comprobada. 

 

m) Experiencia o Preparación Emprendedora.- Es necesario y muy importante 

de agregar, porque recuerde que los equipos, ellos solo son parte de la 

implantación, ¿porque quienes van hacer que funcionen para que realmente 
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sea una micro empresa?, si es así, entonces nos va a faltar la máquina más 

importante, que es ¡El Emprendedor!  

  

Hay que creerlo  que es así, y es mejor entender  antes y de una sola vez, 

porque si no asumimos el desafío que implica emprender, y la capacitación 

necesaria sobre sus técnicas de gerencia y de montaje empresarial, aliados 

al desarrollo de apropiado de comportamientos para emprender y  de  sus 

competencias personales, ¡entonces! Ahí, es mejor buscar un socio, con 

esas características y perfil emprendedor, o en su efecto contratar o 

asociarse con alguien con experiencia de empresario o comerciante.   

  

3.2.5 La institucionalidad del proyecto 

 

La política.- La inclusión en el Proyecto Institucional Educativo (PEI) permite 

desarrollar, proyectos; entre ellos proyectos productivos como un componente 

curricular de  aplicación pedagógico sustentado en el código de convivencia 

como parte del reglamento interno  del componente  de gestión administrativa, 

donde se regula la normatividad del cumplimiento con el aspecto legal. 

  

Social.-  Asistente técnica con capacitaciones del uso y manejo de equipos y 

materiales a los organismos encargados de procesamiento la papa. Prevención 

en el  mantenimiento de las máquinas, impartiendo cursos de seguridad al 

personal en cuanto a cuidados, vestuario e higiene de acuerdo normas de 

calidad. A los beneficiarios  la asistencia contable de rubros de ingresos y 

egresos, respectivos económica; acreditación y prestación de capital para la 

ejecución en lo referente a gastos de adquisición de materiales como son 

insumos: materia prima (papa), aceite, fundas, saches, gas, sal. 

 

Infraestructura.- Determinación del espacio apropiado para las actividades del 

proyecto y ubicación técnica de las máquinas como son: lavadora, peladora, 

cortadora, freidora, destiladera, bandeja de enfriamiento, balanza y pesas, 

selladora y empaquetado. Conjuntamente el talento humano, motivado y 
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comprometido con su trabajo encomendado, respetando la equidad de género, 

con  precisión y prestando atención con razón, al desempeño y seguridad. 

 

3.3   FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES EN EL PROYECTO 

 

El Área de Desarrollo-Tungurahua es la que mayor movimiento da al proyecto, 

porque el apoyo dado es directo. Los equipos de trabajo como recursos 

técnicos son entregados a la institución con documentos de actas entrega 

recepción, donde directivos de la Fundación Ayuda en Acción  y representante 

legal de la institución firman, una vez entregado y recibido las máquinas, como 

son: Lavadora peladora, cortadora, freidora, pesas y balanzas, y sellador. 

Siendo esta la contribución directa de AeA para el proyecto. La institución como 

contra parte el compromiso de aprender, capacitarse cubriendo aprendizajes 

significativos para los beneficiarios que son directamente los niñ@s, aplicando 

teoría y práctica, además producir y comercializar para reinvertir en el proyecto 

en utensilios y herramientas que poco a poco se va adquiriendo y otras 

reponiendo con las pequeñas utilidades.  

 

Con la participación y el apoyo de padres de familia se ha podido realizar 

adecuaciones para la instalación de las máquinas, adquisiciones de bandejas y 

su valioso y decidido apoyo de tener una persona encargada y un auxiliar 

únicamente para procesar la papa para comercializar. Las primeras   

actividades para iniciar el proyecto, una vez aprobado fue, realizar visitas a la 

organización de mujeres de Gualcanga-Quero- Tungurahua donde ya 

implantaron hace algún tiempo atrás un proyecto similar de procesamiento de 

papa chip. Siendo nuestro único fin monitorear: organización, instalaciones, 

distribución del trabajo, recursos técnicos que disponían, administración, donde 

realizaban  la comercialización, cómo  llevaban la contabilidad. 

 

Luego viene la capacitación a: docentes, padres y madres de familia. Organizar 

equipos de trabajo, para instalaciones y manejo de máquinas, higiene y salud, 

seguridad y prevención, medio ambiente. Prever de insumos y materiales: 

aceite, sal, fundas, saches, etc. El procesamiento en  las primeras pruebas, 
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toma de tiempo, pesos, empaquetado, sellado,  promoción. La práctica y la 

aplicación de los conocimientos cognitivos. Clasificando  actividades con los 

niñ@s por años. Controlando el trabajo, cumpliendo horarios, practicando 

temas en todas las áreas por ejemplo en  matemática como; cálculo, peso, 

textura etc. 

3.4   LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 
Gráfico: 7 
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3.4.1  Infraestructura física, servicios, conocimientos, ingresos.- En cuanto 

al espacio físico donde se halla instalado el proyecto es adecuado, tiene una 

extensión de veinte y cuatro metros cuadrados, en construcción mixta; de 

hormigón y techo de eurolit, dispone de servicios básicos indispensables para 

el trabajo que se realiza. Cuenta con estantería  que permite guardar 

materiales, herramientas, utensilios y más objetos que se utiliza en el 

procesamiento. 

 

En cuanto a conocimientos de manejo de equipos técnicos, es fácil siempre y 

cuando se de el mantenimiento y cuidado apropiado. Sin exagerar ni exceder a 

                                                 
21

 Fotografía tomada por la niña Jazmín Villacís estudiante del séptimo año de educación 
básica. 
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trabajos forzados, de tiempo y cantidad fuera de lo previsto, manteniendo 

orden, aseo sin acumular objetos en los lugares de trabajo. El personal use 

prendas personal adecuadas. 

Los ingresos económicos se recoge en pequeñas partes, porque el producto no 

es de cuantioso  capital de inversión, pero si disponemos de un pequeño 

capital rotativo porque se trabaja con financiamiento vencido de acreditación en 

los centros a quienes proveemos el producto final, las cuantas llevan; el 

personal encargado de producción, entre los cuales están niñ@s, tesorera 

institucional y la persona encargada de procesar para la distribución. 

3.4.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos somos todos los actores o colectivo pedagógico del 

proyecto, porque permite mejorar la educación con una metodología práctica, 

dinámica, positiva, motivadora que permite vincular  con armonía, sistémica 

con los procesos pedagógicos actitudinales, procedímentales y de 

conceptualización  de lo aprendido, que permite captar en el subconsciente que 

en lo posterior no podrá olvidar fácilmente. El saber aprender con la práctica es 

la mejor técnica, porque observa y con sus propias palabras da definiciones, 

claras y precisas, con criterio de hechos reales. 

 

3.4.3   Sostenibilidad de los productos 

 

En cuanto a la sostenibilidad y apropiación de los procesos,  podríamos anotar 

que el valor del producto terminado para el consumidor final, el precio es 

módico, al alcance del bolsillo de todos. Para  mantener la materia prima  sin 

interrupciones, ni siquiera de coste, los padres de familia se han comprometido, 

en sus huertos familiares tener en alternativa el producto (papa frit), para 

proveer a la institución educativa. 

 

Pero podemos anotar que la amenaza permanente al proyecto es la constante 

actividad del volcán Tungurahua, que no da tregua, por lo que se ve afectada la 

producción  agrícola que es el principal sustento de la gente de la zona, y la 
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metería prima  que procesamos tiende a subir el precio, por la pérdida de este 

tubérculo que se encuentra dentro de las solanáceas. Como también cabe 

anotar que los precios del producto final no han variado desde su implantación, 

lo cual tendremos que elevar precios de acuerdo al coste de inversión en el 

procesamiento de la papa.  
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CAPÍTULO IV 

PRODUCIENDO VAMOS MEJORANDO 

4.1   LECCIONES DE LA EXPERIENCIA 

4.1.1  Logro de resultados. 

 

La interpretación crítica de la experiencia en la escuela: “La Unión de 

Saguazo”,  a partir de su construcción, ordenamiento y ejecución, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué se  han hecho de ese 

modo. Mediante entrevistas socioeconómicas se describe a continuación las 

experiencias de los diferentes grupos focales, entre estos grupos tenemos los 

beneficiarios directos de este micro proyecto. 

 

Los estudiantes representados por sus compañeros del séptimo año de 

educación básica. Como favorecidos directos del proyecto productivo 

procesamiento de la papa chips tenemos a niñ@s, quienes tienen el 

aprendizaje significativo integral de aplicación práctica con el conocimiento 

científico. Porque son ellos quienes procesan  de acuerdo a las áreas 

(agricultura ecológica, procesamiento de la materia prima y comercialización y 

ventas, a más de la contempladas en el pénsum del currículo nacional)  de 

innovación pedagógica contempladas en el  modelo pedagógico humanista 

ecológico contextual del plan de educación rural integral que está en marcha 

desde el año 2006. Además son beneficiarios de este proyecto de 

procesamiento de la papa chips; padres de familia, maestr@s, porque de una u 

otra manera nos ayuda a entender la teoría  o conocimiento científico con la 

práctica de manera integral en  nuestro medio logístico, con nuestros recursos.  

 

El  tiempo que se implantó el proyecto son tres años, el mismo que se va 

incrementando y mejorando, ya que en la marcha se corrige errores, 

desaciertos, considerados imprevistos en la planificación. Tanto en recursos 

invertidos como en tiempos, contabilidad, administración, mercadeo, 

instalaciones, seguridad, personal capacitado, salubridad etc. 
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Específicamente ha mejorando la calidad de vida de aquellas familias que 

procesan en sus hogares, porque aumentó los ingresos con la producción  y el 

procesamiento de la papa, mejorando su economía familiar. En  cuanto a la 

institución  la persona encargada o empleada de procesar la papa para la 

comercialización es beneficiaria directa por tener un trabajo remunerado de 

acuerdo a su producción. La misma que nos permite contar con más clientes 

de consumo del producto procesado. 

 
La  participación en el proyecto  es interesante, porque permite conocer que 

con nuestros productos podemos obtener más ingresos económicos 

procesándoles y dándole un valor agregado. A veces por desconocer, 

cosechamos los productos que sembramos y vendemos  sin mayor utilidad 

para nosotros que nos sacrificamos en el trabajo esforzado del campo, dice el 

Sr. Tobías Bayas,   

 
En la comunidad cuatro familias procesan y venden las papas chips, ellos son: 

la familia Sillagana Villagomes, Lema Saigua, Muyulema Yánez y Lema 

Pilatuña. Ellos  los fines de semana participan donde hay juegos, fiestas y otros 

eventos, y mayor concentración de gente. El proyecto   permite la participación 

colaborativa, mantiene el trabajo en equipo, es un ejemplo que sustenta 

oportunidades, brindando  a las personas a  crecer  como ente social 

productivo y no solo consumista, hace ver que si se puede tener mejores 

ingresos para la familia, dándole un valor agregado  al producto que ellos 

cosechan. 

 

Las maestras de la institución comprometidas al desarrollo y superación de 

cada uno de nuestros estudiantes, brindad el apoyo al proyecto del 

procesamiento de la papa chips. Manifestando que debemos cumplir con los 

objetivos propuestos, aplicando los conocimientos de las diferentes  áreas de 

estudio, de lo teórico con lo práctico. Al plasmar estamos desempeñando  lo 

establecido en la constitución política del estado, enrumbando hacia el buen 

vivir de los forjadores del presente y futuro de nuestra patria. Con criterio y 

profesionalismo, reflexivo, flexible, critico. Aplicando los ejes transversales 
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concernientes a la biodiversidad: étnica, pluricultural y encaminando la 

axiología de nuestra gente.    

 

Considerando que la capacitación del colectivo pedagógico es fundamental 

para la buen desempeño de cualquier emprendimiento. Además del 

conocimiento y la práctica, la  accesoria para que ayude a mejorar la actividad  

productiva, en relación a su desarrollo de micro empresa. Como también para 

su comercialización en un clima de organización, se ha desarrollado talleres de 

motivación al trabajo en equipo. Las personas que trabajan en equipo en sus 

hogares son familias constituidas donde cada individuo desempeña su rol. Las 

personas que realizan un trabajo que genera ingresos o productos los 

denominamos emprendedores o constructores para el  buen vivir, algo que si 

es de sustentar que se convierten en modelos  de la pequeña industria, en este 

caso tenemos, cuatro familias que ya tienen  ingresos adicionales a la 

economía familiar. En un número de 23 personas que comprenden las cuatro 

familias, tres son padres de familia y una familia comunitaria, entre; adultos 

mayores, jóvenes y niños. 

 

Además manifiestan que les gustaría tener una empresa grande unificada 

participativa, colaborativa, con centros de acopio; de los productores, para 

procesarlos y comercializarlos. A más producir otros productos derivados de la 

papa como: almidón, dice: Sr. Melchor Sillagana y la Sra. Soledad Saigua. Y 

con el aceite saturado producir jabón para que nada se desperdicie. En el 

último año consideran que la alimentación de las familias: ha mejorado porque 

los ingresos son mejor que  otros años, a más ponen en práctica todo cuanto 

han aprendido en los talleres de capacitación de escuelas saludables, 

impartidos por las practicantes de la escuela de salud pública y de 

Gastronomía  de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

 
Si pudiéramos cambiar algo del Proyecto para mejorarlo, cambiaríamos desde 

la siembra que totalmente van a dedicarse  a cultivar con abonos orgánicos a 

fumigar con plaguicidas y fertilizantes naturales no contaminantes tanto para el 

producto como para mantener el equilibrio del medio ambiental, y prevenir 

tantas enfermedades en las personas, además darle un valor agregado a todo 
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y cuanto producen. Gracias a la Fundación Ayuda en Acción  están trabajando 

en forma conjunta con el MAGAP y los pequeños productores en talleres de 

concienciación ambiental, quizá en unos pocos años se logre obtener los 

resultados  esperados, porque no se puede de la noche a la mañana  

concienciar a la gente, por falta de una cultura ambientalista que ayude a 

mejorar la agricultura. Tendrían que desaprender las malas prácticas y técnicas 

que hasta hoy lo vienen realizando con una agricultura insipiente o con afán 

únicamente de lucrar sin ver ni considerar el daño que causa la producción con 

químicos. 

                 
Para mejorar el negocio institucional  se necesita ampliar externamente, mayor 

promoción y publicidad en centros de abastos y consumo masivo con hojas 

volantes, cuñas radiales, cortes comerciales en la televisión, avisos en el diario 

local de mayor circulación. Surtir en tamaños y sabores de las papas chips, 

capacitación a las personas  que desempeñen la comercialización, asistencia 

técnica para manejo productivo, control, seguridad, distribución y .registro 

sanitario. 

 

El Procesamiento de la papa chips tiene un profundo significado para cada 

actor del proyecto: Así tenemos; niñ@s, es una experiencia muy buena de la 

escuela, porque aprenden a procesar la materia prima, producto de del sector y 

de esta manera le dan un valor agregado que es más significativo para nuestra 

familia. Permite tener más ingresos económicos para mejorar la alimentación, 

vestido, educación, vivienda y salud.  

 

En cambio en los maestr@S: el interaprendizaje es significativo tanto para 

docentes y estudiantes, ya permite aplicar en forma integral todas las áreas de 

conocimiento científico de forma práctica, definiendo el porque de las cosas en 

espacio y tiempo logístico del estudiante. Ya no es solo conocimientos teóricos 

que no conlleva a nada, e aquí cabe mencionar que lo que hago, manipulando 

y viendo  aprendo, no olvido. Si veo únicamente recuerdo y  si solo escucho 

olvido. El niño aprende con los cinco sentidos; viendo. Palpando, olfateando, 

saboreando y escuchando, pese a las diferencias individuales que cada 
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persona como ser humano lo tenemos, de acuerdo  a las capacidades que ha 

desarrollado dentro de las inteligencias múltiples. 

 

Con los padres de familia: el trabajar en este proyecto entre todos es un 

ejemplo de unión, armonía, integración lo que también llaman trabajo en 

equipo, beneficiando a todos y principalmente a sus hijos, porque tienen 

mejores oportunidades de aprender para  la vida, comparten lo que ellos 

aprenden y  enseñan que no es solo producir la materia prima, sino procesarle 

para tener mayores utilidades. 

 

En la comunidad: Los moradores tanto de la  comunidad  del proyecto como las 

comunidades aledañas se interesan en saber el procesamiento de la materia 

prima y están proyectándose con nuevos proyectos productivos en varias 

áreas, tales como: proyectos productivos de derivados lácteos, fincas 

integrales, la producción del rojo carmín por medio del cultivo de tuna en donde 

habitan las cochinillas, embutidos cárnicos, como también la crianza de 

especies de animales menores para exportación. 

 

AeA: Para la fundación Ayuda en Acción es ver mejorar la calidad de vida de 

las organizaciones con las cuales ellos trabajan, apoyando con un granito de 

arena a los proyectos sustentables, sumándose y contribuyendo a los 

principios: morales, sociales, educativos, agrícolas, ambientales y económicos 

que dispone la constitución política del estado ecuatoriano para el buen vivir, 

con la economía social solidaria, la alimentación y de manera especial en la 

zona, mitigar la vulnerabilidad ante la erupción volcánica y la migración de sus 

habitantes. 

 

Con las autoridades: todo lo que va en bien de la educación, busca el bien 

común para la sociedad de cualquier índole por grande o pequeña que sea, es 

un adelanto del presente y futuro, no solo de los niñ@s de hoy, sino del joven, 

del adulto y del anciano del mañana. Los créditos que realizan padres de 

familia y moradores son para la agricultura, los mismos que lo realizan en el 

Banco de Fomento, por el interés que es bajo y pueden pagar sin caer en  



 106 

mora, pese que en la actualidad no tienen acceso todas las personas naturales 

y jurídicas, las limitaciones son  ser solventes a adquirir créditos.      

Gráfico: 8 

MADRES DE FAMILIA VENDIENDO
22

 PAPAS CHIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2  Obstáculos y superación 

 

Cabe mencionar que los obstáculos de la implantación del modelo educativo 

fueron varios: la insensatez de autoridades de educación desde el ámbito 

provincial al  estudio del plan de educación rural integral, en su aprobación de 

orden jurídica legal para la ejecución en las instituciones inmersas. La pérdida 

del tiempo y espacio en trámites pertinentes burocráticos por celo profesional,  

que no permitió el desarrollo de sus actividades de acuerdo a cronogramas 

previamente establecidos. 

 

En cuanto a recursos presupuestados se destinaron a otros eventos de parte 

de AeA, al ver que no se cubría justificación con el instrumento pedagógico 

para su inversión preestablecida. Dentro de lo concerniente al proyecto del 

procesamiento de la papa chips, es la aplicación práctica de las áreas de 

innovación del modelo pedagógico como del Penh un del currículum nacional, 

podemos  anotar: que no se contaba durantes los dos primeros años con el 

                                                 
22

 Fotografía tomada en los atletismos, evento organizado por AeA realizado en Cahuaji Alto: 
Lic. Sabina Yuquilema.  
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espacio adecuado del proyecto y ocupábamos un espacio del comedor escolar 

para  el procesamiento. El espacio que hoy disponemos es adecuado, 

destinado únicamente para el procesamiento. 

Al inicio la inconsistencia de la gente en entregar la materia prima sin 

considerar precios que se ajusten a la oferta y demanda del mercado, 

aprovechándose  de  la necesidad  institucional, porque creían que las 

utilidades eran cuantiosas. 

 

 Una vez superado los obstáculos con: insistencia, perseverancia  y constante 

gestión  se ha logrado que todo sea legal, abalizado por organismos rectores 

de gobiernos  de turno, especificando compromisos pertinentes en las partes 

reguladoras para la marcha  armónica del plan piloto, el mismo que mediante 

Resolución Nº 118 con fecha 13 de octubre del año 2006 fue aprobado. De 

manera inmediata  se implantó y se va corrigiendo errores, considerando  

imprevistos  y mejorando en la marcha. Obteniendo como resultados avances 

positivos, con el colectivo pedagógico del quehacer  educativo en el cual 

estamos inmersos todos 

 

Dentro de las dificultades generales del proyecto se describen las principales 

dificultades técnicas, organizativas y pedagógicas que surgieron durante el 

proyecto: Estimación de tiempo insuficiente; la estimación inicial  del proyecto 

no fue suficiente, en principio se pensó en un lapso restringido, pero en el 

proceso, surgieron actividades y dificultades no estimadas en la programación 

que exigieron ampliar los plazos del proyecto. Presentamos comentarios de los 

actores en cuanto al tiempo:  

En general los tiempos estuvieron previstos sobre la base de duración de la 

experiencia en su propuesta inicial, y en ese sentido están proporcionales a la 

misión y visión del proyecto; sin embargo es importante manejar un margen de 

error en ese tiempo y ampliarlo considerando los ritmos de los participantes en 

relación con la interpretación y procesamiento de las papas, además de la 

producción que ellos deben generar como resultado del proceso, en este caso 

materia prima seleccionada que garantice el producto final. 
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Consideraciones generales del manejo, se debe comenzar aun sin todas las 

herramientas complementarias, que en sugerencias y recomendaciones para 

mejorarlo: Definir desde un inicio espacios y horarios de trabajo. Tiempos 

disponibles considerando el posible cruce con actividades escolares y jornadas 

laborales.  Considerar imprevistos en la planificación. Problemas de conexión y 

de acceso con los equipos en cuanto a servicios básicos de disponibilidad. 

 

Durante todo el proyecto, desde su planificación hasta el cierre se presentarán 

continuas dificultades de conexión. Esto ocasionará retrasos en los tiempos y 

trabajo del proyecto. No pudiéndose cumplir con la estimación inicial de 

elaboración del producto entre los grupos una vez por día; los actores 

frecuentan al procesamiento de unas dos horas  día –promedio.   

 

Una vez al comenzar el proyecto inició con trabajos de adecuación. En esta 

escuela el disponer del comedor  es una opción. El asesor educa junto al 

personal docente, recogiendo mensajes de grupos.  Decidiendo iniciar  con la 

utilización de cierto espacio de la cocina comedor hasta poder ocupar el lugar 

donde previamente estaba asignado para el trabajo o procesamiento. Luego de 

gestionar el aula para el primer año y cristalizar ese objetivo, se pasa a ocupar 

ese lugar para el proyecto, que ya estaban sus instalaciones adecuadas  

porque fue cocina que se construyó hace un par de años atrás. 

 

4.1.3   Aprendizajes significativos 

 

En cuanto a objetivos.- se ha alcanzado  aplicar en  áreas claves en el 

proceso (ACP) y mantener vínculos de aplicabilidad  con todas las  áreas de 

estudio, porque hablamos de una educación integral globalizadora, 

concomitante  del aprendizaje haciendo se aprende. Compromisos, requisitos 

(concienciación en la organización) se cumplen logrando los objetivos que 

proporcionan una prueba de aciertos  ajustados  a los objetivos propuestos 

entre ellos la aplicación con el desarrollo de los procesos cognitivos .a 

aprendizajes colaborativos, participativos. 
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Capacidades.- aquellos elementos que se encuentran (organizados y 

técnicamente preparados) permitieron que la organización cumpla los objetivos 

de procesamiento y  elaboración, teniendo como aprendizaje significativo el 

producto terminado para el consumidor final. Las actividades, las tareas 

específicas que se requerían  lograron la función ACP de comercialización 

interna y externa de la institución educativa. 

 

Métodos.- permitieron supervisar la implementación de manera  que las 

actividades han sido  aplicadas a métodos de observación, experimentación y  

verificación. La forma en que se puede verificar es la práctica adecuada para la 

ACP. Con inversión, se logró incrementar herramientas, materiales y utensilios 

al proyecto, los mismos que han mejorado la actividad  con eficacia, efectividad 

y eficiencia lo que es significativo para la producción. 

 

Se definen ACPs (descritas mediante la estructura destacada  anteriormente) 

en diferentes fases del proceso. Las ACPs se deberían lograr en cada nivel de 

madurez de proceso: 

 

a)   Primera fase del Proceso.-  Gestión de procesos administrativo, garantía 

del proyecto, Gestión de control  y ejecución de procesos de calidad (higiene 

y salubridad), seguimiento y supervisión del proyecto, Planificación del 

proyecto y su procesamiento, gestión de requisitos. 

 

b)   Segunda fase del Proceso.- Revisiones periódicas, coordinación entre 

grupos y equipos, ingeniería de productos de procesamiento, gestión de 

integración de actores. Programa de formación, definición del proceso de la 

organización 

 

c) Tercera fase del proceso.- gestión de calidad del Producto, gestión contable 

del proceso,  gestión de cambios de tecnología,  prevención de defectos. Lo 

que permite enfatizar que los logros del proyecto son  significativos 
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4.1.4   Replicabilidad 

Manifiestan padres de familia y moradores de la comunidad que sería 

magnifico formar una pequeña empresa,  entre socios activos, emprendedores 

con lineamientos y políticas claras de; inversión, producción, organización, 

empoderamiento. Principalmente las familias que ya conocen y expenden sus 

productos en diferentes lugares. Donde cada uno pondrían su capital por un 

determinado lapso de tiempo, hasta que pueda ver utilidades, porque partirían 

de cero. Con adquisición de bienes inmuebles como: terreno, infraestructura, 

luego equipos técnicos, registro sanitario, personal  calificado para todas las 

áreas que conlleva una empresa. 

 

Para comercializar y tener acceso a lugares de consumo masivo, siendo 

proveedores directos, tendrían que promocionar en medios de comunicación, 

locales y nacionales en la prensa escrita y todos los medios de comunicación, 

considerando que tendrían que disponer de un fondo rotativo para este fin de 

publicidad y propaganda. Contrataciones de personal idóneo de marketing. 

 

4.2    CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA 

 

4.2.1   Resultados y el desarrollo humano en la comunidad. 

 

Este Proyecto se implemento con la única finalidad de ayudar y concienciar a 

niñ@s, padres de familia y moradores de la comunidad, que desde su contexto 

pueden buscar y mejorar su economía familiar sin migrar a la ciudad, con micro 

proyectos locales de emprendimiento. A demás  tienen la materia prima para 

poder procesarlo, no únicamente la papa chip, sino también otros productos 

como el almidón que se puede extraer de la materia prima (papa).  

 

 Comprender de mejor manera si la escuela “La Unión de Saguazo” a través 

del Proyecto Procesamiento de la papa, está contribuyendo al desarrollo 

transformador de los niñ@s, familias y comunidad empobrecidas de los PDA y 

sus zonas de influencia, permitiendo de esta forma el mejoramiento de sus 
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ingresos y por ende su seguridad alimentaría, acceso a los servicios de salud y 

educación, entre los principales. 

 
Generar transformaciones muy valiosas, con fin de alcanzar mejores 

oportunidades para los niñ@s de la comunidad  y que cubran sus necesidades, 

impulsando cambios en la calidad de vida de estas personas y sus familias 

Servir de base para efectuar ajustes tanto en los procesos operativos, 

administrativos y reingeniería de los productos y servicios que brinda FODEMI 

al micro empresario. 

 
Según la declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el 

desarrollo de Servir de base para realizar una nueva evaluación al final del 

proyecto. 

 

4.2.2   Impacto del proyecto 

 
El los tres años de implantación del modelo Humanista Ecológico Contextual y 

como aplicación el proyecto productivo de la papa chips en la escuela  “La 

Unión de Saguazo”, muestra un impacto positivo significativo, porque se ve 

cambios de aptitud en: estudiantes, padres de familia, maestr@s, por ser 

motivador, donde los estudiantes prestan atención, existe mayor participación 

en el trabajo manteniendo el respeto consigo mismo y para los demás. A más 

los niños trabajan contentos, demuestran  cooperación y pierden el temor o 

miedo de actuar, despertando confianza en lo que dicen  y hacen. Creando 

seguridad en su comunicación comprensiva y expresiva.  

 
La aplicación del procesamiento de la papa chips es de un 54% institucional y 

un 16% con los padres de familia lo que es significativo, ante la agricultura que 

es la ocupación que predomina en la comunidad con un  70%, siendo los 

contenidos desarrollados de acuerdo a las destrezas generales de Lenguaje y 

Comunicación, y demás áreas de estudio de la malla curricular. 

Podemos decir que de acuerdo al antes, hoy y después los estudiantes están 

dirigidos, orientados y guiados con aptitudes de lideres y lidéresas por el 

maestr@ porque se aplica aprendizajes que le sirve para hoy, y futuro además 

que trascienda en generaciones venideras. 
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4.2.3 Perspectivas del proyecto 

 

El proyecto contempla los siguientes aspectos: 

a) Educativo.- vincular la teoría y la práctica o viceversa. Permite al niñ@ 

conceptualizar y tener su propia definición de hechos reales con la práctica 

directa del conocimiento científico, que hasta la actualidad son teóricos. 

b) Productivo.- le permite al estudiante tener conocimiento de producir, no ser 

solo consumista. Como también  tener conocimiento de trabajo  para cubrir 

sus necesidades, adquiriendo utilidad económica, valiéndose por si mismo. 

c) Social.-  es el portavoz de replicar, difundir su conocimiento en el seno 

familiar. Le permite liderar en grupo sociales con conocimientos 

fundamentales para cualquier emprendimiento en bien común, particular o 

privado. 

d) Axiológico.-  aplica principios universales de: responsabilidad, honestidad, 

respeto, trabajo y principalmente afectividad, amor a si mismo y a los 

demás y efectividad para mejorar y llegar a la calidad de lo que hace o dice. 

e) Medio ambiental.- los niñ@s son los principales protagonista de la 

conservación  del medio ambiente, porque en ellos se forman hábitos de 

respeto no de destrucción  del eco sistema, mientras que en los adultos hay 

que desaprender malos hábitos de deforestación, contaminación, 

depredación que conlleva a la destrucción  y  es difícil en los adultos esta 

práctica de desaprenderse.  

4.2.4   La investigación del proyecto. 

 

 En lo concerniente a la investigación del proyecto no se ha podido concretar el 

registro sanitario del producto por el trámite arduo que determinan en las 

instancias pertinentes de pruebas de laboratorio y RISE, etc. Además por estar 

inmersa la institución con  la administración bajo el manejo económico de 

colecturía y contar con el RUC institucional de la REAR  Santa Fe de Galán, 

pasaría directamente a ser parte legal de la misma, cuando el proyecto es 

exclusivo de la escuela “La Unión de Saguazo” y de las utilidades se 

beneficiarían, todas las instituciones satélites de la red educativa como se hace 

mención en este instrumento 
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RESUMEN 

 

La escuela “La Unión de Saguazo” es una institución que cumple un importante 

rol en beneficio de la educación de niñ@s, comprendidas desde los cinco a los 

doce años de edad respectivamente. Cumpliendo con los siete años de 

educación básica a favor del sector vulnerable, con alto riesgo  por la erupción 

volcánica, ya que se encuentra en la parte noreste del cantón Guano en la 

provincia de Chimborazo, limitando con la provincia de Tungurahua. En la 

misma que se encuentra implantado el Plan Piloto de Educación Rural Integral, 

con el Modelo Humanista Ecológico Contextual y sus áreas de innovación 

pedagógica; agricultura ecológica, procesamiento de la materia prima y 

comercialización y venta.  

 

La institución impulsa en desarrollar proyectos educativos acordes con el 

contexto, priorizando procesos de enseñanza aprendizaje mediante la 

aplicación práctica en el procesamiento de la papa que es parte del modelo; de 

esta manera se da un aporte  a la educación para que los estudiantes apliquen 

sus conocimientos teóricos de las diferentes áreas a la práctica directa y tenga 

sus definiciones claras y precias del conocimiento para la vida. Concientizando 

a padres de familia y comunidad que no hace falta migrar a las urbes para 

poder obtener otros ingresos que incremente la economía familiar, basta 

capacitarse y  hacer uso de la materia prima que ellos disponen para darle un 

valor agregado.  

 

Este trabajo se fundamenta en la sistematización de experiencias 

determinadas  en áreas de cultura general, como de cultura especial dando un 

aprendizaje significativo integral para la vida del colectivo pedagógico. Se ha 

utilizado una metodología deductiva, inductiva, descriptiva experiencial así 

como también la técnica de la observación y de la encuesta; y para el 

procesamiento se aprovecho los recursos que nos brinda la Fundación Ayuda 

en Acción. 

 

El resultado de este trabajo es un aporte más al modelo que se halla en 

vigencia en la institución, despierta el interés, la curiosidad de propios y 
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extraños; cumple con objetivos planteados: además a generado un cambio de 

actitud de los actores del quehacer educativo, y ayuda a mantener e 

incrementar herramientas de trabajo,  mejora la alimentación escolar  de los  

estudiantes por las utilidades que nos da, y quienes valoran estos aportes y 

avances consideran que es mejorar la calidad de la educación. 

 

Cabe mencionar que es necesario estar capacitados, para mantener y avanzar 

sin restricciones: personal docente, padres de familia estudiantes, comunidad y 

ONGs comprometidos todos para crecer como institución. La misma que tiene 

se mantiene por; dar mantenimiento e incrementar equipos, aumento de horas 

de trabajo en la jornada de clases, y posteriormente la elaboración del producto 

con otros sabores, tamaños y pesos. 
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Anexo 1 

 
ENCUESTA APLICADA A GRUPOS FOCALES 

 

ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN E IMPACTO DEL  
PROYECTO “PROCESAMIENTO DE LA PAPA CHIP” 

 
INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Actualmente usted esta:  Soltero____ Casado____Separado ____ Viudo ____ 
Cuantos años tiene usted: ____________________________________ 
Cuál es su nivel o grado de educación: Primaria  completa    _______ Incompleta ____ 

                                                                       Secundaria completa  _______ Incompleta _____ 

                                                                     Universitaria completa  ______ Incompleta _____ 

                       Ninguna __________ 
Fecha de la encuesta: ____________________________________________ 
Género del encuestado:           Masculino_________ Femenino______ 
 

1. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? 
Nombres 
 ___________________________________________________ 
Apellidos 
 ___________________________________________________ 

 

2. Es Usted  
 

 
 
 

3. ¿Ha escuchado hablar alguna vez del procesamiento de la papa? 
1.  Sí ____ 2.  No _____ 

  
¿Qué ha escuchado? __________________________________________ 
 
(Sólo para quienes contestaron afirmativamente a la pregunta 
anterior) 
3.1 ¿Es Usted uno de los beneficiarios de este proyecto de procesamiento 

de la papa? 
 
1.  Sí ____ 2.  No _____ 
 
Si la respuesta es NO, diga por qué____________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

3.2 ¿cuánto tiempo está en este proyecto?  ________________________ 
 
3.3  ¿Específicamente en qué le ha beneficiado? 

   
 Aumentó mis ingresos_____ Aumenté la producción____ 
   

Cabeza de hogar? 

1  SI ____  2 NO ____ 

Estudiante? 
1  SI ____  2 NO ____ 

 

Docente? 
1  SI ____  2 NO _____ 

________ 
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Mejoró la calidad_____  Tengo más clientes____  
   
 Tengo más empleados____ Otros familiares trabajan en esto____ 
 Puedo educar a mis hijos____ Mejoré mi calidad de vida____ 
 

(Para quienes contestaron negativamente a la pregunta anterior) 
 

3.4 ¿Si alguien le invita a participar en el proyecto le interesaría? 
 

1.  Sí ____ 2.  No _____ 3. Tal vez_____ 
 

3.5 ¿Sabe usted de otra institución o familia que produzca y venda  papa chip? 
 
1.  Cuál institución? ______________________ 
 
2.  Qué familia? ______________________ 
 
3.  Consume Usted papa chip?  Sí____ No____ 
 
4.  Creé que  es bueno el proyecto        Sí _____   No _____  
        

4. ¿Cree que  el micro proyecto de procesamiento de papa chip es un ejemplo 
para usted y que le brinda oportunidades?   

 
1.  Sí _______ 2.  No  ______ 
   

 Por qué?___________________________________________________ 

  

5. ¿Qué tipo de apoyo está Usted  en capacidad de ofrecer al micro proyecto 
de  procesamiento de la papa chip? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Considera Usted que el proyecto procesamiento de la papa chip, necesita 
capacitación  y  accesoria para que ayude a mejorar la actividad  
productiva? 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuántas personas en su hogar o casa están trabajando? (Explique: 

personas que realizan un trabajo que genera ingresos o productos) 
1.  Número de personas: _____________________________ 

2.  Adultos Mayores de 18 años: _______________________ 

3.  Niños o jóvenes menores de 18 años: ________________ 

 

8. ¿A Usted le gustaría tener su micro empresa de papas chip?  
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1.  Sí ____ 2.  No  _____ 

      Qué le gustaría hacer? _______________________________________ 

 
 

9. En el último año, Usted considera que la alimentación de su familia: 
 
1. Empeoró___   2. Sigue igual___ 
 
3. Mejoró___    4. No sabe___ 
 
9.1¿Explique por qué?_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
10.  Si pudiera cambiar algo del Proyecto para mejorarlo, qué cambiaría? 
 

_____________________________________________________________ 
 
                 

11.  ¿Qué necesita para mejorar su negocio? 
 

Más crédito____ materia prima_____ maquinaria____ 
 
 Promoción y publicidad____ mejorar (ampliar) el local_____ 
 
 Tener más productos____  Capacitación_____ 
 

Asistencia técnica_____ 
 
Otro____________________________ 

 
12. Para finalizar; por favor, defina en pocas palabras. ¿Qué significa para 

usted el Procesamiento de la papa chip? 
 

_____________________________________________________________ 
 
13. ¿El último crédito que hizo fue?  

 
Para mejorar su negocio_____  comprar más mercadería_____ 
 
Gastos familiares_____  Pagar deudas_____ 
 
Para gastos en salud____  Gastos en educación____ 
 
Otro______________________________________________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS
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Anexo  2 

 

RESULTADOS INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
HIPOTESIS 

Aprendido el 
procesamiento 
de la papa, con 
la aplicación   de  
conocimientos 
de las áreas de 
estudio se 
contribuye a 
disminuir la 
migración de la 
población por 
carencia de 
fuentes de 
trabajo 

1 directora y las 
3 maestras de la 
escuela del 
Proyecto 
utilizando 
documentos de 
Planificación 
Estratégica para 
asesorar y 
evaluar 
mensualmente a 
los actores del 
proyecto en 
base al Modelo 
Educativo. 

Documentos de 
Planificación Estratégica. 
Registros de reuniones 
de asesoramiento. 
Registro de visitas con 
firmas de: autoridades, 
estudiantes, maestros, 
padres de familia,  que 
asisten a las reuniones. 

Autoridades de 
la Supervisión 
se 
comprometen 
en apoyar y 
asesorar los 
diferentes 
procesos. 

Capacitados los 
actores del 
proyecto, 
procesan sin 
dificultades con 
responsabilidad 
y 
desempeñando 
adecuadamente 
el trabajo. 

4 maestras de la 
escuela del 
Proyecto 
realizando 
talleres de 
capacitación 
mensuales  de 
seguimiento y 
evaluación de  
trabajo, por 
equipos, desde 
los años lectivos 
2006-2007 hasta 
el presente.  
3 comisiones de 
docentes y 
padres de familia 
dirigiendo 
procesos 
relacionados con 
el modelo 
educativo en la 
escuela del 
Proyecto, 
durante el año 
lectivo 2008-
2009 hasta el 
presente. 

Registros de asistencia a 
los eventos. 
Informes de resultados 
del seguimiento y 
evaluación. 
Documentos de 
planificación y evaluación 
de los procesos. Informes 
de capacitaciones. 

Directivos,  
maestros, 
padres de 
familia asumen 
compromiso de 
trabajar en 
horarios extra 
clase. 
Institución 
facilita  local 
para reuniones, 
talleres  de 
trabajo 
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Comercializado 
el producto se 
contabiliza 
ingresos y 
egresos para 
verificar 
utilidades 

25 padres de 
familia de la  
escuela del 
Proyecto 
relacionando el 
trabajo con las 
utilidades de 
acuerdo  a lo 
establecido  con 
el objetivo 
durante el 
tiempo de 
implementación 

Fotografías y vídeos. Padres de 
familia 
colaboran 
decidida y 
directamente 
con el colectivo 
pedagógico. 
Estudiantes 
trabajan 
organizados en 
el 
procesamiento 
con 
participación 
del Gobierno 
Estudiantil. 

Invertidos los 
recursos 
económicos, se 
ha incrementado 
materiales y 
utensilios de 
trabajo. 

33 niñ@s, 4 
maestras y 25 
padres de familia 
utilizando 
recursos 
económicos de 
las utilidades de 
proyecto 

Registro contables El colectivo 
pedagógico  
invirtiendo 
recursos 
económicos, 
facilitando el 
mejoramiento y 
adelanto del 
procesamiento. 

Aplicando 
procesos 
cognitivos 
significativos a 
los aprendizajes 
colaborativos. 

33 niñ@s, 4 
maestras, 25 
padres de familia 
y supervisión 
empleando 
oportunamente 
el conocimiento 
científico 

Textos escolares 
Cuadernos de diferentes 
áreas. 
Equipos técnicos 

Con los 
instrumentos 
pedagógicos 
bien aplicados 
se sustenta el 
aprendizaje 
significativo. 
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Anexo 3 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE MONITOREO 

 

Tabla: 6 MONITOREO DE IMPACTO 

 
 

FASES MOMENTOS Y TEMAS CLAVES DETERMINANTES 

PRIMERA 
FASE 

Identificar la 
motivación 

 Capacitar a los beneficiarios 

Justificar los recursos de la financiadora 

Seleccionar el 
objeto 

Proyecto productivo educativo 

Selección del objeto Procesar la papa 

Identificar actores clave 
Docentes, PPFF, niñas/os, 

comunidad, instituciones. 

Comité de seguimiento 

Expertos ONG apoyo 

Maestra, Presidente del Gobierno 
Estudiantil 

Presidente de PPFF, Representante 
de la comunidad 

Definir objetivos Identificar aprendizajes significativos 

Acotar el objeto 
Valorar la experiencia con el impacto 

de aprendizaje 

Evaluabilidad Evaluación participativa 

Definir las 
preguntas 

Quienes serán los beneficiarios 

Cómo mejorarán su economía 

Que valor agregado se generó en la comunidad 

Tipo de 
evaluación y 
presupuesto 

   Evaluación de producción y 
equipos  

$ 1500 USD cada trimestre 

Redactar 
TDR's 

Manejo contable y financiero 

Procesos Administrativos 

Organización del trabajo   

Políticas    

Criterios técnicos   

Selección del 
equipo 
evaluador 

Constitución comité  

Directivos de ONG 

Representantes de organizaciones 
participantes 

Seleccionar el equipo 
evaluador 

Equipo con experiencia en área  

SEGUNDA 
FASE 

Establecer plan 
de trabajo 

Planificación anual del 
proyecto 

  

Gestionar el 
desarrollo del 
plan de trabajo 

Estudio de gabinete 

Diseño de herramientas, registros, 
matrices 

Afinar cronogramas y coberturas 

Trabajo de campo 
Aplicación de encuestas e 

instrumentos valorativos 

Informe Final de perdidas y 
ganancias 

Elaboración del informe final de 
utilidades y reinversión. 

TERCERA 
FASE 

Comunicar los 
resultados de 
la evaluación 

Visibilización y difusión de 
los resultados  

Mapeo de los involucrados 

Reuniones, encuentros e rendición 
de cuentas 

Sistematización 
de la 
experiencia 

Aleccionamiento de aprendizajes 
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Anexo 4 

NÓMINA DE ENCUESTADOS 

 
LISTA  DE  ESTUDIANTES DEL 7º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Nº NÓMINA DE  ESTUDIANTES EDAD 
DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA 

 HOMBRES   

1 Bayas Asan Edgar Vinicio  11 Saguazo la Unión 

2 Cardoso Guayanlema  Kevin Fabricio 10 S. cruz de Mayo 

3 Lema Arévalo Henry Fabián 11   San Fernando 

4 Muyuluma Garcés Freddy Bladimir 11 Saguazo la Unión 

5 Muyulema Jarrín Juan Manuel 11 Saguazo la Unión 

6 Rosero Villagomes Johnny Paúl  11 Saguazo la Unión 

 MUJERES   

1 Manotoa Cunalata Margeori Lisbeth 11 S. cruz de Mayo 

2 Mejía Yasaca Johana Rosario 11 Saguazo la Unión 

3 Sayay Palate Ana María 11 San Fernando 

4 Villacís Arévalo Stefani Jazmín  10 Saguazo la Unión 

 
   
 
           
LISTA DEL PERSONAL DOCENTE ENCUESTADO DE LA ESCUELA 
 

Nº NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE 
AÑOS DE 
SERVICIO 

TÍTULO 

1 Delli Balladares Lucy María 4 Años Lic. Ed.Par. 

2 Yuquilema Cajas Sabina 12 Años Lic. E. B. 

3 Guillen Vinueza Nancy del Roció  1  Año Prof. Prim. 

4 Martínez Bonilla Olga Susana 23 Años Lic. Idiom. 

 
 
 
 
LISTA DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA ENCUESTADO 
 

Nº 
NÓMINA DE PADRES DE 

FAMILIA 
DIGNIDAD 

DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA 

1 Bayas Real Tobías Onofre Presidente Saguazo la Unión 

2 Yánez Bastidas María Edelmira  Visepresiden. Saguazo la Unión 

3 Cunalata Chicaiza Blanca Flor Tesorera S. Cruz de Mayo 

4 Lema Pilatuña Miguel Ángel Social y Cult. Saguazo la Unión 

5 Guayanlema Niachimba Marlene E. Deportes  S. Cruz de Mayo 

6 Carrasco Lema Blanca Ibella Medio Amb. Saguazo la Unión 

7 Villagómez Paredes María Lupe Salud Saguazo la Unión 
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LISTADO DE LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD 
 
 

Nº 
NÓMINA DE DIRECTIVO DE LA 

COMUNIDAD 
DIGNIDAD 

DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA 

1 Cárdenas Galaeza Segundo Virgilio Presidente Saguazo la Unión 

2 Padilla Fernando Heriberto  Visepresiden. Saguazo la Unión 

3 Zumbana Yánez Pablo Olguer Secretario Saguazo la Unión 

4 Villacís Manotoa Hervin Isaías   Tesorera Saguazo la Unión  

5 Yánez Bastidas Segundo Miguel 1º Vocal Saguazo la Unión 

6 Garcés Hilbay Kléber Marcelo 2º Vocal Saguazo la Unión 

7 Lema Pilatuña Miguel Ángel 3º Vocal Saguazo la Unión 
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FASES 
MOMENTOS Y TEMAS CLAVES 1er año (Bimestres) 2do año (Bimestre) 3er año Bimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                          

PRIMERA 
FASE 

Identificar la motivación 
  Capacitar  X                                   

  Justificar los recursos financieros X                                   

Seleccionar el objeto 

   Procesar la papa   X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Identificar actores clave   X                                 

Comité de seguimiento     X                               

Identificar aprendizajes significativos     X X                             

Valorar las experiencias con el impacto de 
Aprendizaje. 

      X                             

Evaluación participativa         X                           

Definir las preguntas 

Quienes son los beneficiarios         X                           

Cómo mejorarán su economía           X                         

El valor agregado que se generó en la 
comunidad 

          X   X   X   X   X   X   X 

Tipo de evaluación y 
presupuesto 

Evaluación de producción y equipos             X   X   X   X   X   X   

Redactar TDR's 

Manejo contable y financiero         X                           

Procesos Administrativos         X                           

Organización del trabajo         X                           

Políticas            X                         

Criterios técnicos           X                         

Selección del equipo 
evaluador 

Constitución comité        X                             

Selección equipo de control         X                           

SEGUNDA 
FASE 

Establecer plan de 
trabajo 

Planificación anual del proyecto           X                         

Gestionar el desarrollo 
del plan de trabajo 

Estudio de gabinete             X                       

Trabajo de campo               X   X   X   X         

Informe Final de la pérdidas y ganancias                               X X X 

TERCERA 
FASE 

Comunicar los 
resultados de la 
evaluación 

Visibilización y difusión de los resultados                                  X X 

Sistematización de la 
experiencia 

Aleccionamiento de aprendizajes                                   X 
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