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ANÁLISIS LA Y ECUADOR

La agricultura cn el Ecuador coti.qtit:ttytà In cctLvt(lnd quo proveo ocupa-

ci6n a más de la mitad de la poblacL6n activa (55.670) , reproocntondo do

cuatro veces el número de activos dol ooctor indugtrinl y --55 voceo que la

del sector minas y canteras, además la agriculturo. tuvo uno participación

del 2670 en el producto interno oruto para cl aflo 1975.

Esta situación de alta dependencia del sector primario, especinlmentc n

Io que a fuente de trabajo se refiere y consecuentemente c loa L ngrogos o-

con6micos que la población pueda conoeguir 'de osta actividad, ha determLna••

do que Ecuador, mantenga una serie de oervia«ioo estatales quo hat,n posiblc

que el elemento humano rural )que en un 76% se lo conoidera poblcci6n margt••

nada) aumente la producci6n y productividad agrícola, acorde ror Io menos

al crecimiento poblacional, que en Ecuador es ciel orden clo 3.2%, además de

mantener el ritmo de produccL6n de Los productos do expo:-taci6n tradicional

banano, café, cacao, etc.

a
La educaci6n agrícola y equellas que con diferentes estratogias 9c ha

ensayado en Ecuador, constituye, entre otrao, un servicio cotatcl que preten-

de formar técnicos a nivel superior y modio, copaci.tnr mano de obra califico-

da, transferir tecnología y alfabetizar. Para conseguir estcs productcg oe

mantiene una estructura institucional a tros ni velos; y éstos son:

1. Educaci6n Agrícola Superior, impartida por Ins tJnLveroid%des, ge forme

Ingenieros Agrónomos y Médiccg VC.f:orLnnrLos, preferentemente, adenCs dc

Ingenierog Agrícolas, Ingenieros Zootccnictns Foroctnleo.

Este nivel está atendido 
por 15 organLsmoa que nantic.non programas,



2.

rccurooo y actívLdadeg ecadéz{cao pertículzrea

nación con prop60Ltoa referidos búgícaaente al

Loo egreoadoa en forza mayorista trabajan pera log gzr-ñcúoz
esta te leo.

2. Lo Educaci6n Agrícola Media, ea respongzbllídzd del ¿e EZ=cz—
ci6n Pública medí ante el concurgo de 4C colegios técn±coz

sug objetivos ge centran en la foraación de agrícol.ez (2—

gr6nomog) , que pueden continuar egtudioa en Izg Facc1ZZ.¿ez ¿e Ciezc±2.z

Agropecuarias o cubrir posicionea inter=ediag en aspectog ¿z

Sus programao de egtudíog tratan de equi Libraz en tres ¿e La sec—

ci6n diversificada de la engeñanza gecun¿zrie, las zater±z ¿e

dades modernaa 7 Iag técnicas agropecuarias, éstas

mente, con alto contenido práctico. Parecería que los egzes.a¿os tienen

manifiegtaa deficiencias para continuar la universidad y sus ejecutorias

prácticag, en el de sug roles ocupacionales, es deficiente.

LOB agr6nomog ) bachillerea agrícolas) , ocupan la zayorfa de los pt=stos

a nivel de ejecución en los programas del Ministerio ¿e Agricultura y

Ganadería: Desarrollo Rural, Reforma Agraria y ea escala en Io de

Fomento Agropecuario .

3. El nivel es asumido por varias instituciones y La

educacL6n rural formal egtá a cargo del Ministerio de Educación Pública

mediante loa programas de lag escuelas localizadas en las áreas rurales

y 108 progremag de alfabetizacL6n. La educaci6n rural y agrícola no for—

mal eg ofrecida por el MLnLgterLo de Agricultura y Ganadería, en espec—

tog de capacitación cempegína en Degarzollo Rural; el Instituto de
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Refctma Agraria y Colonización en organLzaci6n campeg{na para reasenta-

mientoa y consolidación de minifundio; el ML nigteú o de Educación Públi-

co, cn cl programa de nuclearización de la educación rural; el Minis-

terio dc Bienestar Social y Trabajo, a través del programa de promoción

de bienestar sccial; y el Minigterio de Defensa Nacional mediante la

conscripci6n agraria militar. Además otros organismos de degarrollo re-

gionel corno el CREA, PREDESUR,POZA HONDA, etc., mantienen actividades

cue entrarían en el nivel de educación rural y agrícola de tipo elemental

o promocional.

EL nivel de educaci6n rural y agrícola cuyo ámbito de relevancia tiene

que ver con la mayoría de la población rural del Ecuador, es de característi—

cas heterogéneas, difusas y totalmente descoordinadas. Su influencia real lle—

ga a bnjo pcrcentaje dela población rural del paf s, su efecto resulta limitado

Un análisis de la situación de la educación rural agrícola del Ecuedor,

determina 103 siguientes problemas de tipo general, que restan posibilidades

a la producción y productividad agrícola, el aumento de la aapacided de gene-

rar empleo en el sector rural y el aumento de la participación de la pobla-

ci6n rural.

LIMITAMPES GENERALES DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION RURAL DEL ECUADOR

1. Orgenicmos a nivel superior, medios e inferior que pretenden, en forma

unilateral, regoJ.ver 103 problemas de formación profesional y mejoramien••

to del educe.tivo de la población rural en general.



2. Fo:-nvtción profecional y educación rural agrícole. do

como producto de la falta de investigación de las condücioneo concretao

La problemática rural; y, en consecuencia, carencia clo cnntcni¿rc

litetivos adecuados para un real y efectivo desempeño trabajo r.i%'3.7.

¿e catzoo.

3. Limitada dedicación de esfuerzos por parte de ort;anism.0G ee!

de la oduc.aci6n rura. agrícola, a los aspectco cie invesy-igación biológi-

ca-sccial y promoción comunal, con aspectos necesarios para la formula-

ci6n de programas educativos rurales exitosos.

4. Desarticulación entre los diferentes niveles de educaci6n rural aoricoitl

así como entre sus organismos y las instituciones del cacto:

rio. Desarticulación que ha determinado poco aprovechamiento cle los rc••

cursos, sobre todo enfoques sectorizados, que no han alconzado maycr

magnitud en la atención de los requerimientos de la sociedad en gene:o?-

y rural en particular.

5. Inexietencia de una doctrina que a manera de cuadro conceptual

cial norme les funciones y conexiones en el subsistema cn cada ¿e

los ni ve. 103 de la educación rural y agropecuaria, así como de i-ndi-cacio—

funcionamiento del mismo.
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LIMITANTES ESPECIFICOS DE LA EDUCACION SUP?Rt OR

En la formac{6n de Profostonnlos

El primor propósito oe dificulta cumplirlo d0Dido a:

La 1 imttodo plani ficnci6n dol desarrollo ñdc la Educación Agrícola Su-

portor.

La Dispersión de actividades docentes y duplicación dc csfuerzos

Aislamiento do los programas académicos con la problemática del sector

ogropecuorio.

Lo Desarticulaci6n de los organismos de Educación Superior

con las Instituciones dél sector Rural y Agropecuario, Público 7 privado.

Ausencia de oportunidades de formación pedag6gica en la enseñanza ngrc-

pecuaria superior.

Falto de coordinación académica entre las Facultades en los campos ¿e

enseñanza, investigaci6n y extensión.

Falta de definiciones respecto a las características deseables ¿e

los profesionales que las Facultades deben forman.

En 10 de

Inexistencia de programas de investigaci6n a nivel de Tacuitades y ee:

Subsistema de la enseñanza agropecuaria superior.

Subutilizaci6n de Log recurgoo humanos, ffoicoa y económicos destinados

a lag actividadeo de investigaci6n.

Falta de un organismo que detorraLnc la política y Ico 
problemas c:ce

deberían investigar, de acuerdo a pri.oridades.
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Deteriorc de recursos econ6micos destinados a la investigar:-Ün

pecuaria.

? alta de proyectos que faciliten captar y obtener fondos estracnive:-•

citarios para investigación.

Ausencia de eventos de intercambio de experiencias para el análi:g-o

de resultados de investigación realizada.

Dispersión y descoordinación de temas de investigación que estudien

una amplia gama de problemas inconexos.

En lo referente a Servicios y Extensión

Poca acogida de la comunidad rural, por desconocimientos de las funcio-•

nes de la Universidad en aspectos de extensión agropecuaria. ,

Falta de proyectos de extensión agropecuaria universitt:ria, cue perrai-•-

ton trabajos en áreas especlficas de influencia de la

Uni ve rsidad .

Poco conocimiento por parte de los docentes en técnicas y espectos mc-

todológicos de extensión agropecuaria.

Limitado otorgamiento de fondos para extensión en los presupucstcs do

las Facultades.

Poco conocimiento y vinculación con trabajos de extensión de los orga-

ni smog estatales.

Demasiada magnitud de las espectativas que se tratan de cop2eguir, sin

concretarse a áreas específicag de desarrollo.



En el Análisis de la Política Agropecuaria Nacional

Desconocimiento parcial o total del plan estatal para el desarrollo

del sector y la falta de documentos sobre la política de la misma.

Fe Ita de un mayor interés de las Facultades sobre aspectos de ddga-

rrollo agrope cuario.

Inexistencia de sistemas metodológicos de análisis y eval uaci6n de

planes de desarrollo agropecuario.

Doctrina y Coordinaci6n:

La falta de coordinación entre los organismos de la Eduaci6n Agrop cua-

ria Superior para cumplir con los estatutos universitarios.

La inexistencia de una doctrina referencial que norme las funciones de

cada Facultad y de todas como un conjunto.

/ap
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