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R E S U M E N E J E C U T I VO
 

El Estado Ecuatoriano ha venido ejecutando el programa de desarrollo
 
rural integral con 17 proyectos uno de los cuales el Salcedo, viene funcio
nando desde 1981 con financiamiento de la Agencia Internacional para el de
sarrollo (AID) del Gobierno de los Estados Unidos v contrapartidas del Go 
bierno del Ecuador.
 

Se presenta a continuaci6n un resumen de la evaluaci6n intermedia par
cial realizada en cumplimiento de lo establecido en el convenio de pr~stamo
 
SEDRI-AID.
 

I. EL uiAGNOSTICO
 

El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo, esta ubicado en
 
la parte central de la re-i6n interandina y cubre el area del cant6n Salce
do de la provincia de Cotopaxi.
 

El grea del Provecto tiene una superticie de 53.870 ha., e inclu
ye cinco parroquias y cincuenta y ocho comunidades.
 

La parte baja va desde los 2.600 a 2.800 m.s.n.m. con una tempe
ratura media anual de 13.57 
La parte alta va desde los 2.900 a 4.500 msnm.
 
con una temperatura media anual de 7*C,
 

Las UPAS correspondientes al grupo objetivo (01-20 has) son 4959 
(98% del total de UPAS del Proyecto ) con 10.333 ha. (30% de la superficie
agropecuaria disponible); de las cuales el 75% se dedica a producci6n agri
cola, el 23.3% a pecuaria v el 1.7% a forestal. 

Los cultivos prioritarios son: papa, maiz, ceoaca, trigo, frijol
 
y arveja.
 

El sistema pecuario, en orden de prioridad estg compuesto por: bo
 
vinos, ovinos, cuyes, aves y porcinos.
 

Siendo un area de minifundio (85.8% de propiedades ocupan el 16.2%
 
de la superficie total cultivable), se presentan agudos niveles de pobreza
 
que se reflejan en una subocupaci6n del 31.5% y en una desocupaci6n abierta
 
del 27.5%. El ingreso familiar/afo fluct'a entre US$ 424 v US$ 1.455 d'la
res, la migraci6n flotante se estima en un 23%, el 81% de las vi
viendas corresponden a estructuras mediagua-choza y el analfabetismo bordea
 
el 38.6% de la poblaci6n.
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La situaci6n de minifundio y la falta de legalizaci6n de tftulos 

de propiedad son obst~culos para acceder al crdito oficial. La erosi6n del 

suelo que se estima en un 35% y la muy escasa disponibilidad de agua de rie

go, son las condiciones en que desenvuelven su producci6n alrededor de 5.000 

familias. Cabe puntualizar que la incidencia de estos factores es diferen 

ciada en el grea siendo m~s deprimida la subarea central y la que presenta 
mejores condiciones, la oriental. 

II. EL PROYECTO
 

El objetivo general hace referencia al mejoramiento de los niveles 
de vida y disminuci6n de los indices de pobreza. 

Los objetivos espec'ficos ponen 9nfasis en el fortalecimiento de 

la organizaci6n campesina, en el mejoramiento de los servicios del Estado, -

en el aumento de los niveles de producci6n v productividad, en la creaci6n 

de nuevas fuentes de empleo, en la preservaci6n del equilibrio ecol6gico v 

en la dotaci6n de servicios para la salud, educaci6n e infraestructura.
 

La estrategia toma en cuenta como beneficiarios directos a los cam
 

pesinos con unidades de oroducci6n entre 0.1 y 20 ha. Dentro de este grupo,
 
se prooone preferente atenci6n al grupo de 0.1 a 10 ha. Adem9s un elemento
 

central de la estrategia es !a coordinaci6n institucional para formar grupos 

interdisciplinarios que atiendan a organizaciones campesinas evitando la in

dividualizaci6n.
 

Para enfrentar !as necesidades identificadas, se han estructurado
 

cuatro subproyectos y quince programas coordinados entre s . Los subproyec

tos son: producci6n, servicios sociales, infraestructura, administraci6n v 

manejo de prcvectos. 

sucres-
El costo total del Proyecto se estima en 219.2 millones de 


(US$ 8.8 millones) de los cuales US$ 6.0 millones provienen de financiamien
to externo (AID)
 

III, LA nTALUACION !NTERMEDIA PARU.n 

1. OBJETIVOS
 

SEDRI v AID solicitam.. La evaluaci6n de seis programas: in 

vestigaci6n adaptativa, asistencia t~cnica agropecuoria, credito, comerciali 

zaci6n agropecuaria, riego y servicios comunales. 
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Con este antecedente, el grupo evaluador estableci6 tres hive
 
les de objetivos a evaluar: el primero corresponde a los de tioa intertmedio
 
establecidos para cada programa- el segundo se refiere a los objetivos espe
cificos para el Provecto; y un tercer nivel, que se concreta al objetivo ge
neral: "elevar niveles de vida y disminufr fndices de pobreza", para el cual
 
teniendo en cuenta el corto periodo de ejecuci6n de los proyectos (dos afos)
 
dnicamente se pretende identificar tendencias y posibles limitantes para su
 
logro.
 

2. METODOLOGIA
 

La propuesta metodol6gica 1/, una vez aprobada por SEDRI v -
AID se aplic6 a travs de las siguientes fases: 

a) Los instrumentos de investigaci6n (gufas-encuestas) fue
ron probadas con participaci~n de los coordinadores d9 campo, lo que permi 
ti6introducir los ajustes indispensables. 

b) La elaboraci6n de la "matriz de flujo de servicios", sir
 
vi6 para medir !a intensidad de los servicios recibidos en cada comunidad, 
con el fin de, a travs de su Drocesamiento estadistico, seleccionar comuni
dades intensa, redianamente v no atendidas o "testigos" por cada subarea (o
riental, central., occidental). En esas nueve comunidades se concentr6 basi
camente el trabajo de evaluaci5n.
 

c) Como instrumentos para obtener la informaci6n requerida 
se aplicaron encuestas a campesinos v las gufas para entrevistas a t~cnicos 
v directivos de organizaciones campesinas. Se realizaron ademas estudios de 
casos para an lisis de la estructura de la UPA y asambleas campesinas. Las 
obras de infraestructura se evaluaron por observaci6n directa. La revisi6n 
de documentos, con infor.aci6n secundaria, complement6 el proceso. 

d) En total se aplicaron 459 encuestas para los seis progra
 
mas. La selecci6n de los entrevistados se hizo al azar sobre las n6minas de
 
agricultores atendidos.
 

e) Las aambleas camDesinas permitieron conocer el punto de
 
vista de los campesinos sobre los programas evaluados. En el caso de las 
realizadas con organizacionos de segundo grado (3), se procur6 detectar el 
desarrollo del proceso organizativo, la relaci6n con el Proyecto y los meca
nismos de representaci6n de las bases. 

f) E1 trabajo de campo se cumpli6 entre el 5 v 30 de marzo
 
con un equipo comDuesto Dor seis encuestadores, un supervisor de campo, un 

1/ 	Ver: "Propuesta metodol6gica para evaluaci6n intermedia de los PDRI 
Quimiag-Penipe y Salcedo". 263 pp. Quito, febrero 24, 1984.
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coordinador, dos auxiliares para el componente de organizaci6n y capaci
 
taci6n campesina y un ingeniero civil para infraestructura (riego y ca
sas comunales).
 

g) Para la sistematizaci6n y procesamiento de la infor
 
maci6n se utiliz6 una minicomputadora Apple lie, complementada con tabu
laciones manuales cuando ello fue indispensable.
 

3. RESULTADOS DE LA EVALUACION
 

3.1 	 El avance en la obtenci6n de los objetivos interme
dios
 

3.1.1 Programa de investizaci6n adaptativa
 

El Programa de Investigaci6n en Producci6n
 
(PIP) se ha implementado desde 1981 y ha constituldo tarea especifica
 
del t9cnico del INIAP asignado a la UEP. El Primer afio no fue posible
 
promocionar la participaci6n de los agricultores porque la asignaci6n
 
del t6cnico a la UEP coincidi6 con las fechas de siembra. Para el ciclo
 
1982-83, tomando como referencia el marco metodol6gico desarrollado
 
(SEDRI-IICA), se consigue amplia participaci6n campesina a trav~s de reu
 
niones especificas para conocer la tecnologia local de producci6n y de
tectar problemas para conformar el programa de investigaci6n y el de A
sistencia Tcnica. Para el perlodo 1983-1984, la programaci6n se elabo
 
ra en 	el LNIAP, se discontin~a la participaci6n campesina y el aporte
 
de los demos t9cnicos de la UEP.
 

Los principales resultados obtenidos, se
 

pueden resumir as!:
 

a) Ciclo 1981-82
 

Se realizan ensayos de tipo explorato
 
rio para conocer la adaptaci6n de variedades mejoradas a las condiciones
 
del area. Se destacan las variedades precoces de malz INIAP-10 y va
rios x chillos. Al intergs despertado en los agricultores se responde
 
con la encrega de semlllas de malz INIAP-lOl, en fundas de 5 libras, con
 
las cuales los propios agricultores instalan 190 pequefas parcelas, para
 
el periodo 1982-83., La difusi6n de esta ariedad ha sido ascendente, se
 
ha entregado mis semilla (10 qq), se ha rautilizado la producida en el
 
area v puede ase-urarse que los agriculitures tienen control de ellas pa
ra sacar sus propias conclusiones. Fn vista de que el patr6n de cultivo
 
malz asociado con frijol es importante en el area, se instalaron ensayos
 
que no produjeron resultados relevantes.
 

En cebada, se obtuvieron resultados pro
 
misorios con las variedades mejoradas Tern, Dorada y Duchicela.Luego de
 
la verificaci6n en el ciclo 1982-1933 se elabor6 un plan de multiplica
ci6n de semilla que en el presente ciclo 1983-84, se ha implementado ba
 
jo acuerdos firmados entre el Provecto y las organizaciones campesinas.
 
Actualmente laUEP tiene la responsabilidad de supervisar su cumplimien
to, con lo cual un alto porcentaje de las organizaciones contarlan con
 
semilla mejorada.
 



b) Ciclo 1982-83
 

De la informaci6n de campo, se puede asegurar que
 
en este ciclo hubo buena participaci6n de los agricultores para la pro

gramp:i6n y varios eventos 
(dias de campo, giras de observaci6n) para
 
conocer el desarrollo de los ensayos. Sin embargo, el informe t~cnico
 
sobre el cual se realiz6 la evaluaci6n es deficiente y no permiti6 am
pliar las conclusiones sobre los ensayos de variedades de maiz, fertili
 
zaci6n de mafz, e introducci6n de variedades de cereales menores. 
 Se ha
 
ce excepci6n de los resultados promisorios y la aceptaci6n por parte de
 
los agricultores de las variedadis mejoradas de papa (Esperanza, Gabrie
 
la, Santa Cecilia) para las cuales, en forma similar a la cebada, se ha
 
implemencado un plan de multiplicaci6n de semilla.
 

C) Ciclo 1983-84
 

La programaci6n incluve una gran mayoria de ensayos
relacionados con introducci6n de variedades de mafz, leguminosas, papa,
cereales menores v alfalfa. Esta programaci6n comparada con las anterio 
res denota, en unos casos, repetici6n de ensavos y en otros, discontinua 
ci6n de investigaciones que deberian profundizarse.
 

Metodol6gicamente, se reitera la preocupaci6n de
 
que la programaci6n para este ciclo fue elaborada por el t~cnico del
 
INIAP en la UEP en reuniones con t~cnicos de planta central, disconti
nuando la participaci6n de los agricultores y la amplia discusi6n al in
 
terior de la UEP que se desarroll6 en el ciclo 1982-83.
 

Lo que esti ocurriendo en este ciclo indica que de
 
be mantenerse el esfuerzo para profundizar la participaci6n campesina,

evitando discontinuarla v procurando democratizar la cobertura del pro
grama, desconcentrando !a acci6n en los directivos de las comunidades.
 
Es necesario ademis, que la programaci6n se genere en el anglisis que
 
debe mantenerse con las bases de las organizaciones.
 

En general, se pueden sintetizar las conclusiones
 
y recomendaciones obcenidas asi:
 

- La relaci6n entre investigaci6n v la asistencia t~cnica alcanza su 
mejor momento entre 1982-83, pero en general, no selaha sistematiza
 
do; por lo tanto, es importante consolidar la relaci6n de trabajo
 
entre el t~cnico investigador v los extensionistas.
 

- Se requiere una mayor interrelaci6n entre la UEP y el INIAP para
aplicar meodologias m~s apropiadas para el proceso investigativo 
en agriculcura de subsistencia. 

- Deben iniciarse investigaciones agricolas bajo riego. Se podria im 
plementar ensavos en las comanidades que actualmente son beneficia
rias del canal Latacunga-Salcedo-Ambato. Esca acci6n permitiria g~a
 
nar experiencia tanto en el proceso de cambio de patrones de culti
vo como en mitodos eficientes de riego que seria la base para la ca
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pacitaci6n que serg necesario difundir a otras comunidades que ser~n
 
beneficiarias cuando el canal mencionado entre en 
pleno funcionamien
to.
 

- Entre los resultados generados por el programa se puede destacar
 
el impacto obtenido con la introducci6n de variedades mejoradas
 
(papa, malz INIAP-101, cebada) que han demostrado indices superio
res de productividad en relaci6n a !as variedades locales. 
 En malz
 
el incremento potencial en rendimiento/ha., se estima en 544% en re
 
laci6n a los promedios de la regi6n; en cebada, 264%; en papa 116%
 
y 118% en trigo.
 

- El plan de multiplicaci6n de semillas cobra importancia, tanto por

el impacto que puede generar en la producci6n, cuanto por el grado
 
de autogesti6n de las organizaciones campesinas.
 

3.1.2 Programa de Asistencia T~cnica Agropecuaria
 

En relaci6n a los objetivos previstos pa
ra 
este programa, se detecta poca efectividad en su cumplimiento. No
 
obstante, que el n5mero de recomendaciones tecnol6gicas difundidas, es
 
amplio, pierden efectividad en t6rminos de impacto porque no se cumplen
 
todos los pasos previstos en las dos propuestas metodol6gicas que se ha
 
cen, tanto en el documento-proyecto, como en el posteriormente elabora
do por SEDRI-IICA. En efecto, se hace 6nfasis en la promoci6n y en la
 
perspectiva de masificaci6n a traves de giras de observaci6n, dias de
 
campo, parcelas demostrativas, hojas divulgativas, pero se descuida la
 
comprobaci6n de los efectos a nivel de parcela, la sistematizaci6n y el
 
seguimiento, las e;JLuaciones peri6dicas y el obtener datos sobre produc
 
ci6n y produccividad. Es decir, la Asistencia 16cnica consigue un ni
vel de promoci6n y movilizaci6n importante, pero no cubre la brecha para
 
llegar a la fijaci6n del conocimiento y a un aceptable indice de adop
ci6n de la tecnologia difundida.
 

Se destaca la atenci6n puesta en la intro
ducci6n v difusi6n de variedades mejoradas de maiz, papa y cebada.
 

Para el malz INIAP-101 se han difundido las
 
recomendaciones t~cnicas a travs de demostraciones y de dos hojas divul
 
gativas. Sin embargo, no se esta aprovechando todo su potencial en pre
cocidad que permita realizar una segunda siembra en el mismo afio.
 

Sobre este maiz, se ha comprobado que el
 
contenido en proteina es similar al de las variedades locales y no hay
 
evidencia de que su cultivo agote m~s al suelo.
 

En papa se ha promovido !a selecci6n y de
sinfecci6n de semilla, control del gusano blanco, fertilizaci6n y control
 
de plagas y enfermedades.
 



En cebada, a m~s de la difusi6n de varieda
 
des mejoradas se han promovido algunas practicas de cultivo (densidad
fertilizaci6n).
 

Poca o ninguna atenci6n han recibido frejol,

arveja, trigo, pastos, forrajes, alfalfa y ajo; sin embargo, su importan
 
cia en la generaci6n de ingresos.
 

Los frutales de hoja caduca, originalmente
 
no considerados prioritarios, haft recibido atenci6n significativa.
 

En el aspecto pecuario, bovinos, porcinos
 
y ovinos han recibido especial atenci6n en cuanto a sanidad, prevenci6n

de enfermedades (vacunaci6n) y control de pargsitos. 
 Poca o ninguna ac
 
tividad se ha desarrollado en mejoramiento de razas criollas, manejo v
 
reproducci6n.
 

La asistencia t~cnica en especies menores
 
se ha concentrado en cuyes, sobre aspectos de manejo y de sanidad. El
 
impacto sobre ingresos y empleo ha sido bajo aunque si se ha incremente
 
do el consumo familiar.
 

En general, las recomendaciones que mayor

acogida han tenido por parte de los agricultores han sido las relaciona
 
das al mejoramiento de la crianza casera del cuy y control del gorgojo
 
en malz almacenado.
 

En cuanto a m~todos de difusi6n, las giras

de observaci6n, los dias de campo, '.as demostraciones y los cursos son
 
los m~s frecuentemente realizados.
 

Cabe destacar que los agricultores han in
formado del intergs de recibir asistencia t~cnica en hortalizas (cebo
lla, ajo), frutales (manzano) y cultivos andinos (quinua, oca, melloco).
 

Se enfatiza en la necesidad de implementar

todos los pasos de las propuestas metodol6gicas existentes para lograr
 
mayor eficiencia y efectividad. Como se ha evidenciado, es amplia la
 
lista de cultivos que todavia no han recibido asistencia t~cnica y que

tienen especial importancia para mejorar la nutrici6n familiar y los
 
ingresos. 
Por 5itimo, la UEP ha manifestado reiteradamente la necesi
dad de si:,cematizar la capacitaci6n para los responsables de asistencia
 
t9cnica, especialmente en cultivos apropiados para una agricultura bajo

riego y en metodologla de comunicaci6n con campesinos. Se requiere tam
 
bi~n de !a presencia de un profesional calificado que conduzca los pro
gramas de investigaci6n y asistencia t~cnica.
 

La recomendaci6n principal seria que la UEP
 
retome la propuesta metodol6gica (SEDRI-IICA) y desarrolle el esfuerzo
 
necesario para implementarla sistem~ticamente. Adems, es urgente to
mar en 
cuenta el interns de los agricultores por recibir asistencia t~c
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nica en 
los cultivos que se mencionan en lineas anteriores.
 

3.1.3 Programa de Cr6dito
 

El cr~dito se inicia en julio de 1983, una
vez 
que se superaron los tr~mites para la §uscripci6n del convenio entre
 
la SEDRI y el BNF (Casa Matriz). 
 Al amparo de 6ste la sucursal de Lata
cunga promocionado por la UEP se 
interesa por atender a las organizacio
nes campesinas.
 

El provecto por 
su parte, pone 6nfasis en
la promoci6n del servicio orientado a beneficiar especialmente a organi

zaciones campesinas y secundariamente al cr~dito individual.
 

La participaci6n de la UEP en el proceso
es relevante en 
las fases de promoci6n y capacitaci6n para enfrentar el

tr~mice y tiene debilidades en 
la asistencia t~cnica y en la supervisi6n
 
de la inversi6n.
 

La organizaci6n campesina por su parte, ela
bora un plan preliminar de producci6n que es 
ajustado por los superviso
res 	del Banco; adems se 
encarga de reunir los requisitos, adelantar el

tr~mite, distribuir el dinero al interior de la organizaci6n y preocupar
 
se por la recuperaci6n del cr6dito.
 

El BNF hace el manejo de cartera, una o dos
supervisiones de campo y presenta informes del movimiento a la UEP.
 

El 1982 se 
otorg6 un cr~dito asociativo para cultivar 80 ha. de papa. Durante 1983 se concede cr6dito por un
 
monto de S/. 10'117.030, del cual el 80% corresponde a cr~dito asociati
 
vo. Las comunas beneficiadas fueron Cumbijin y Chanchal6, que invirtie
 
ron el dinero para culcivar 10.8 ha. y en comprar I1 
 vacas. La inver
si6n de los recursos corresponde 49.7% 
a la compra de vacunos; 43% al
 
cultivo de ajo; 
5.9% para papa, 0.5% para compra de herramientas y 0.7%
 
a mejorau de la vivienda.
 

El 20% que corresponde al cr~dito individual se distribu26 entre 39 agricultores, que lo invirtieron 
en culti
 
var 25.9 ha. y en comprar 18 toretes y 11 
vacas.
 

I/ 	El cr6dito asociativo se concede a una organizaci6n campesina jurldi
 
ca cuya directiva es 
responsable pecuniariamente ante el Banco. 
 El

tr~mite se enfrenta asociativamente, pero el cr~dito 
se distribuye

individualmence al 
interior de la organizaci6n.
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En el caso del crgdito asociativo, el promedio re
cibido por beneficiario fue de S/. 63.000 con un rango entre SI. 15.000
 
y SI. 160.000 siendo la moda de S/. 100.000
 

En cr~dito individual, cada beneficiario recibi6 
en promedio S/. 52.117. Al referirnos a !a cobertura del servicio, si 
tomamos como base lo programado en el documento-proyecto 1/ (24 comuni 
dades prioritariaz), se obtiene una cobertura del 8%. En relaci6n al 
n~mero de campesinos beneficiarios en 1983, suman 158 que relacionado 

con 1.080 campesinos potencialmente usuarios representa una tasa de co
bertura del 15%. Si se toma en cuenca los dos crgditos asociativos con 

cedidos se establece que al interior de Cumbijin la tasa de cobertura 
es del 81% y en Chancha!6 del 36%. Esta notable diferencia entre las 
dos comunidades obliga a un mayor esfuerzo por parte de la UEP para nor 
mar conjuntamente con la comunidad mecanismos para ampliaci6n de cobertu 
ra que incluva a la mavorla de agricultores de una organizaci6n. 

En 1984 (hasta febrero), se han concedido Sl'326.000
 
como cr~dito asociativo y S/. 966.000 de cr~dito individual. Del total
 
del monto (2'292.600), el 62% se dedic6 al cultivo del ajo y el 38%a la
 

compra de vacunos.
 

Otras consideraciones zenerales hacen referencia a
 

la falta de un adecuadp sistema de supervisi6n y seguimiento que mejore
 
la utilizaci6n del cr~dito v evite problemas futuros en su recuperaci6n.
 

No se ha conseguido una vinculaci6n apropiada con
 
el programa de asistencia t~cnica agropecuaria. Los tr~mites para ob

tener pr~stamos toman de uno a cuatro meses y el costo implicito en su
 
diligenciamiento representa un incremento del 0.9% en la tasa de inte
rns.
 

Hay fuentes de cr~dito no oficiales como el "Banco 
Campesino de Fert!lizantes" v los "Fondos comunitarios campesinos ". El 

1/ La cobertura de cr~dico prevista en el documento-provecto se estable
ci6 sin una apreciaci6n clara de la verdadera magnitud de las restric
 
ciones existentes para el acceso al servicio por parte de los campesi
 
nos, es as! como el Convenio SEDRI-ENF se concreta reci~n en junio de
 
1983. La falta de ticulaci6n de los predios es un problema que tcma
 
bastante tiempo en resolverse, la actitud de los campesinos que nece

sitan cr~dito pero que inicialmente son cautelosos y las serias difi
cultades para cumplir con los requisitos bancarios son condiciones que
 

ameritan una reprogramaci6n m5s ajustada a la realidad, tanto en la
 
relaci6n a la cobercura como al monto establecidos en el documento
 
Proyecto.
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primero es una experiencia que se adelant6 con la Casa Campesina de Sal
 
cedo para proveer de fertilizantes a los campesinos m~s pobres sin acce
 
so al BNF. El segundo, es un mecanismo de financiaci6n a lineas produc

tivas con fondos de capacitaci6n del INCCA. Ambos casos resultan inte
 
resantes y es necesario profundizar estas acciones hasta institucionali
 
zarlas a nivel de organizaciones campesinas.
 

3.1.4 Programa de Comercializaci6n
 

Los objetivos de este programa, hacen relaci6n a la
 
necesidad de organizar la comercializaci6n de productos agropecuarios,
 
la compra de insumos agroquimicos y a la instalaci6n de tiendas comuna
les. Se plantea esta acci6n en base a la participaci6n de la organiza
ci6n campesina y en su progresiva autogesti6n.
 

Las acciones del Proyecto en este aspecto se inician
 
a fines de 1983 y la linea que mayor impulso ha recibido es la instala
ci6n de tiendas comunales. En noviembre/83, se instalan dos tiendas y
 
estg pr6xima la inauguraci6n de tres mis.
 

El capital de operaci6n proviene del aporte comuni
 
tario y de un pr~stamo de la SEDRI. Los principales proveedores 
son:
 
ENAC, ENPROVIT v el Mercado Mayorista.
 

La venta promedio mensual es de S/. 26.488 y la ad
 
ministraci6n es responsabilidad de la organizaci6n. Los precios de ven
 
ta en tiendas particulares son superiores en un 18% a los de las tiendas
 
comunales.
 

En cuanto a la linea de comercializaci6n de produc

tos agropecuarios, el Provecto ha iniciado su colaboraci6n en la 
comer
cializaci6n de ajo, que fue financiado con cr~dito del BNF. 
 Adem~s, se
 
estg realizando un estudio que posteriormente permita elaborar un progra
 
ma de acci6n que integre el cr~dito, la asistencia t~cnica y la comercia
 
lizaci6n. Por parte de la SEDRI se ha organizado un sistema de informa
ci6n de precios para la Sierra Central que todavia no es receptado por
 
la mayorla de agricultores del grea.
 

Serla deseable que ia UEP tome en cuenta la necesi
 
dad de:
 

- Impulsar la participaci6n de los campesinos, en el sistema de informa 
ci6n, tanto en la recolecci6n de precios cuanto en la promoci6n de 1a 
difusi6n 

- Dinamizar las lineas de comercializaci6n utilizando las casas comuna 
les como centros de acopio y tiendas comunales 

- Relacionar a la organizaci6n campesina con FENACOMI para lograr un in 
tercambio de productos. 
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3.1.5 Programa de Riego
 

En el contexto de la "relaci6n institucio
nal", se formalizan convenios entre SEDRI e INERHI. En base a 6stos,
 
INERHI es la entidad responsable del aspecto ticnico, la SEDRI del fi
nanciamiento y la UEP de coordinar la participaci6n campesina.
 

Las acciones puntualizadas en el Convenio
 
SEDRI-INERHI(mayo/82) se han cumplido parcialmente y son las siguientes:
 

al Construir las derivaciones v canales 
secundarios del Provecto D valos Chiribosa: Este canal de riego sirve 
nominaimente a 424 ha. y las obras previstas est~n por concluirse en 
pocas semanas mis con un retraso de seis meses I/ de acuerdo a lo con 
tratado. El costo real es 33% superior al estimado (S/. 3'552.700)17. 
La calidad de las obras es aceptable. Para ejecutar este proyecto se 
han suscrito siete contratos (uno en 1982, cinro en 1983 y uno en 1984) 
por un monto total de S/. 14'176.698,61. 

Sus beneficios se concretan a irrigar
 
424 ha. lo que significa menos desperdicio v mayor racionalizaci6n en el
 
uso del agua. Es muy temprano ain para medir impactos reales en produc
 
ci6n.
 

b) Estudios de a~uas subterr6neas: el INERHI
 

se comprometi6 a realizar los siguientes trabajos:
 

- Geofisica en 1.000 ha. con un costo de : 561.937
 

- Perforaciones de 10 m. con un costo de : 940.939
 

El plazo para este trabajo se habla pre
 
visto para diciembre/84, pero en 1982, en base a un estudio preliminar,
 
se consider6 la inconveniencia d- llevarlo adelante por razones t6cnicas
 
por lo cual se decidi6 realizarlo en las greas de los proyectos TTP y
 
Guamote.
 

c) Mejoramiento de Acequias: Esta linea
 
de trabajo es considerada la ms importante en t~rminos de apoyo a la
 
producci6n del pequefio agricultor, sin embargo, no recibi6 la debida
 
atenci6n de INERRI. Esta afirmaci6n se confirma:
 

- Porque no se hacen estudios 

- Hay apreciables diferencias entre la magnitud de obras estimadas y las 
contratadas. 

I/ 	Tanto el retraso como el aumento en el costo, tienen justificaci6n
 
en el crudo invierno que obstaculiz6 el trabajo y en el progresivo
 

aumento de precios de materiales.
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- Se trabaja parcialmente en las acequias, atendiendo 5nicamente a los
 
dafos mrs notorios.
 

- Existen diferencias importantes entre los valores presupuestados, con
 
tratados y realmente pagados 1/
 

- Pese a que todas las contrataciones debieron hacerse en 1982, s6lo se
 
concretaron dos. Las cinco restantes se hicieron en enero/84.
 

- El plazo de cumplimiento de contratos se prorroga hasta tres y medio
 
veces m~s que el plazo originalmente acordado.
 

- Los campesinos no reciben capacitaci6n o no son advertidos apropia
damente del prop6sito de las obras, producindose en algunos casos
 
mala utilizaci6n de ellas.
 

En 	conclusi6n, se han rehabilitado
 
tres acequias y se espera estgn terminadas cinco m~s en 1984. No hay
 
datos que permitan calcular con precisi6n el impacto que esto significa
 
en drea efectiva aumentada y/o en producci6n, pero se estima que en la
 
acequia Chaupi-Palama se aument6 el caudal en un 25%, en la Francisco
 
de Le6n un 70% y en la Toailln se ha asegurado el uso de 180 lt/seg. que
 
antes se desperdiciaba.
 

d). Estudio de factibilidad del Provecto
 
Nagsiche; Este proyecto incorporarg bajo riego a 1.400 ha. El costo to
 
tal se estima en 163.9 millones de sucres a abril/83.
 

De acuerdo al Convenio, INERHI debia presen
 
tar el estudio de factibilidad el 31 de diciembre de 1984, lo hizo en
 
abril/83 pero la SEDRI present6 algunas observaciones que no han sido
 
satisfechas hasta ahora.
 

e) Con respecto a otras acciones previs
 
tas en el Convenio SEDRI-INERHI, se puede anotar lo siguiente:
 

- "Implantar el programa de riego (operaci6n)". Al respecto no se ha 
iniciado ninguna acci6n. 

-	 "Determinar nuevas fuentes de agua". Se realizaron los trabajos pre
 
liminares cuyos resultados no fueron promisorios, traslad5ndose esta
 
acci6n a los Proyectos TTP y Guamote.
 

-	 "Reordenar el uso actual del agua a favor de los benf.ficiarios del
 
Proyecto". Este prop6sito siendo importante tiene serias implicacio
 
nes de or.en social por lo que se ha postergado su iniciaci6n.
 

I/ 	Esta situaci6n sin embargo, es justificable por los imprevistos que
 
generalmente surgen en contrataciones del sector p~blico.
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- "Establecer y aplicar tari'.-s de agua". Esta acci6n serg oportuna
 
cuando entre en pleno funcionamiento el canal de riego Latacunga
Salcedo-Ambato.
 

- "Designa': un funcionariu a tiempo parcial para que integre la UEP". 
Actualmente, :anto la UEP como el INERHI no consideran necesario el 
cumplimiento de este compromiso, pero coinciden que es necesario me 
jorar la relaci6n entre estas dos instancias. 

Entre los aspectos que requieren especial
 
atenci6n conviene destacar:
 

- Se debe insistir a INERHI para aceptar la importancia econ6mica y so 
cial de rehabilitar acequias comunales en mejor forma y priorizar la 
capacitaci6n al agricultor en la administraci6n, uso y manejo del 
agua. 

- Los campesinos pr6ximos a beneficiarse con obras de riego manifies
tan su intenci6n de cambiar el patr6n de cultivos, pero no los m~to 
dos de riego lo que comprueba la urgencia tanto de dar atenci6n a 
la investigaci6n sobre agricultura bajo riego, cuanto de capacitar
 
a los productores para el uso eficiente del agua.
 

- No se ha trabajado en aspectos de mucho impacto potencial como son 
el reordenar el uso del agua a favor de los beneficiarios del proyec
 
to y el establecer y aplicar tarifas de agua que motiven el uso apro
 
piado del recurso.
 

- Hay serias deficiencias en el proceso de participaci6n campesina en 
la programaci6n, ejecuci6n, utilizaci6n v seguimiento de las obras 
que podria superarse con una m5s flulda relaci6n entre la UEP e 
INERHI-Latacunga. 

- No se han establecido sistemas apropiados para evaluaci6n de impactos
 
y beneficics obtenidos por las obras de riego.
 

- La experiencia realizada sobre riego por goteo no tuvo el impacto es 
perado en parte por falta de interq en su promoci6n a nivel de la 
UEP, por sus costos relativamente altos, la complejidad de su mane 
jo y la existencia de alternativas mejores para el uso del agua dis 
ponible. 

3.1.6 Programa de Casas Comunales
 

Una sintesis de los objetivos, en este Pro
 
grama, hace relaci6n con la necesidad de dotar de infraestructura nece
saria para propiciar el andlisis de problemas, coadyuvar a la capacita
ci6n y por ende, dinamizar la organizaci6n.
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En el documento-proyecto se programa la
 

construcci6n de 18 casas comunales, con un costo total de S/. 7'354.000
 
distribuldos proporcionalmente para cuatro afios.
 

Se ha superado la meta, puesto que en
 
dos afos se han construldo o estan por terminarse 18 casas comunales,
 
con un costo de S/. 10.094.298, superior en un 37.3% a lo programado.
 
El incremento de costos hace referencia a la tasa de inflaci6n que ha
 
incidido en los precios de materiales.
 

El proceso de participaci6n campesina, des
 
de el disefio hasta la contrataci6n de campesinos (albafiiles) pasando por
 
el aporte de material p~treo y mano de obra, es indudablemente destaca
 
ble.
 

La utilizaci6n de las casas es a~n baja, pe
 
ro tanto el Proyecto como la comunidad, tiene perspectivas de convertir
las en centros de servicios mds eficientemente utilizados.
 

Seria conveniente impulsar a travs de la
 
organizaci6n de segundo grado la instalaci6n de un taller de carpinteria
 
que fabrique el mobiliario para las casas comunales, dando origen a una
 
fuente estable de trabajo.
 

3.2 	 Avance en la obtenci6n de los objetivos especificos para
 
el Provecto
 

3.2.1 Incrementos en Producci6n v Productividad
 

Hay indicios de que se estg iniciando un cambio en
 
el patr6n de cultivos con progresiva disminuci6n del 5rea dedicada a
 
cultivar cebada, trigo y malz y el correspondiente incremento en suelos
 
utilizados en cultivos intensivos de arveja, haba, ajo y frutales.
 

La UEP debe realizar estudios para que, de confir
mar estas tendencias, se proceda a ajustar las estrategias de los pro
gramas de investigaci6n adaptativa y asistencia t~cnica agropecuaria.
 
Los incrementos en rendimientos/ha. subestimados como resultado de un
 
mal afio agrfcola, sefialan mejoras respecto a 1981 en maiz (62.8%), papa
 
2.7% v cebada 43%. Dichos incrementos son sistem~ticamente superiores
 
para las comunas intensamente atendidas.
 

Existe una amplia "brecha tecnol6gica" (diferencia
 
entre rendimientos actuales y potenciales segn resultados de los ensa
yos realizados en parcelas de los productores) que varfa entre 118.1%
 
para el trigo y 33% para mafz asociado con frijol.
 

El impacto de los incre:nentos en productividad so
bre la producci6n total de la zona se reflejan principalmente en cebada
 
(7.1%) y maiz 3.5%). Si todos ioz 'neoficiarios del proyecto adopta
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ran la tecnologla disponible se podria llegar a incrementos de produc
ci6n que varan entre el 35.6% para el cultivo del haba hasta el 83.9%
 
para el maiz. Una meta intermedia posible de obtener se define bajo el
 
supuesto de alcanzar por todos los productores, los rendimientos ya con
 
seguidos por quienes aplican en su totalidad las recomendaciones difundi
 
das. En ese caso los incrementos potenciales se estiman desde un 2.6%
 
para papa hasta 36.4% para el maiz.
 

3.2.2 Impacto sobre el empleo
 

No se han producido modificaciones impor
tantes en la estructura del empleo, aunque aparece una tendencia a ma
yor utilizaci6n de mano de obra en la UPA.
 

Los niveles de demanda de mano de obra/ha.
 
no representan variaciones respecto a las identificadas en 1981, debi
 
do a que el cambio en patr6n de cultivos es incipiente y la tecnologla
 
divulgada no es intensiva en su uso.
 

El Cinico efecto sobre demanda por mano de
 
obra ha sido a travs de las obras de infraestructura, que por su caric
 
ter temporal no representa soluciones de fondo a los problemas de desen
 
pleo Y subempleo. Serla interesante poner la mayor atenci6n posible a
 
este problema y entre otras acciones, disefiar la implementaci6n de talle
 
res que generen fuentes de trabajo.
 

3.2.3 Orzanizaci6n v Canacitaci6n Campesina
 

Se identifican cuatro procesos de diferen
ciaci6n campesina en Salcedo: poblaci6n que se est5 incorporando a la 
vida urbana, campesinos semiproletarios, agricultores que se recampesi
nizan y un grupo en vlas de capitalizaci6n. El mayor porcentaje 42% co 
rresponde a quienes aceleradamente se proletarizan. 

La estrategia de ejecuci 6n del proyecto
 
no ha dado suficiente consideraci6n a la existencia de esta tipologla
 
campesina, lo que de no modificarse, puede llevar a que sus actividades
 
contribuyan a profundizarla.
 

Para los grupos que tratan de incorporarse
 
a la vida urbana, el proyecto contribuye a mejorar sus niveles de vida
 
principalmente a travs de las obras de infraestructura v atenuando por
 
medio de la capacitaci6n, las dificultades de su inserci6n en los secto
 
res subocupados urbanos.
 

Para quienes estgn en proceso de proletari
 
zaci6n el provecto trata de incrementar su producci6n igropecuaria de
 
subsistencia y las obras de infraestructura, especialmente abastos de
 
agua, incidun en ul mejoramiunto de sus condiciones de vida.
 

Para los grupos que se recampesinizan y pa
 
ra quienes pued(n capitalizaese, el provecto se constituye en una ayuda
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para acceder a nuevas estrategias de producci6n y a servicios del Estado
 

que refuerzan la tendencia posiciva existente.
 

A las organizaciones campesinas de primero
 

y segundo grado se han vinculado alrededor de 3.550 socios que con sus fa
 

milias representan el 38.9% de la poblaci6n que vive en el grea del Pro-


Durance los dos afios de vida del proyecto se ha producido un inyecto. 

cremento del 11.5% en la poblaci6n que pertenece a organizaciones de pri
 

mer grado v del 9.2% en la que se ha afiliado a las de segundo nivel.
 

El esfuerzo realizado por el proyecto se re
 

fleja en una consolidaci6n paulatina de la organizaci6n campesina hasta
 

cal punto que se estima que el 54.4% de ellas pueden calificarse como me
 

diana o altariente consolidadas.
 

El esquema institucional disefiado para "ofj
 

cializar" la participaci6n campesina (comit6 campesino) no ha funcionado
 

por las dificultades que surgen de la heterogeneidad de las organizacio

zaciones existences. Los mecanismos puestos en pr~ctica (participaci6n
 

en la elaboraci6n del POA, reuniones con directivos, etc) dan acceso a
 

los beneficiarios a la redefinici6n de prioridades, distribuci6n geogrifi
 

ca de !as accionesv su adecuaci6n en lo posible a la realidad campesina,
 

pero no son suficientes para obtener mayor influencia en la elaboraci6n
 

de estrategias ven el manejo mismo del proyecto de tal manera que se ini
 
sean
cie un proceso de capacitaci6n que permita en un plazo razonable que 


ellos los queasuman la gesti6n del Proyecto.
 

En cuanto al nivel de participaci6n de las
 
es muy heterog~neo present~ndose
organizaciones de segundo grado, &ste 


en que es el provecto quien las promueve hasta situacione en que
casos 

ellas asumen tareas que fueron iniciadas.
 

El proyecto requimm.redisefiar su estracegia 
cuenta las particude apovo a las organizaciones campesinas teniendo en 

"dependencia" que
laridades de cada una de ellas y evitando crear una 


puede entrar en contradicci6n con los urocesos de consolidaci6n que se
 

han logrado conseguir.
 

Las actividades de capacitaci6n hasta ahora
 

cierto han sido importantes en cuento a numero
realizadas, si bien es 

de eventos y a-*centes, presenta un vacio en estrategias de seguimiento
 

y evaluaci6n quc contribuyan a reforzar los ccnocimientos transferidos y
 

a consolidar su utilizaci6n por los participantes.
 

3.2.4 El mejoramiento del nivel de vida
 

El ingreso mensual estimado por persona eco
 

numicanente activa es de S/. 5.515,2, cifra ligeramente superior al sala
 
4.44r mensual) con excep
rio minimo vital establecido para la Sierra (S/. 


ci6n del 5rea central en donde son 26% inferiores.
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Los campesinos ubicados en las comunas inten
 
sa y medianamente atendidas por el proyecto obtienen ingresos superiores
 
a quienes viven en comunas adn no incluldas en el proyecto.
 

La venta de productos agropecuarios y el
 
trabajo fuera de la UPA originan el 63.7% y el 22.6% de los ingresos res
 
pectivamente.
 

Existen indicios s6lidos de que se ha produ

cido un incremento en los niveles de ingreso en relaci6n a los reportados
 
en 
1981; su magnitud sin embargo, no fue posible establecerla con preci
si6n.
 

La compra de aLimentos, el vestido y la edu 
caci6n son los principales rubros del gasto. Se ha producido un mejora
miento de las condiciones de vivienda y de acceoo a los servicios de sa
lud. En general, los campesinos consideran los servicios recibidos del
 
proyecto como buenos pero el "efecto demostrativo" para comunidades no
 
atendidas es a~n muy dibil.
 



PRESENTACION
 

El Estado Ecuatoriano, a trav6s de la Secretarfa de Desarrollo Rural
 

Integral, SEDRI, acord6 con la Agencia para el Desarrollo Internacional AIU,
 

del Gobierno de los Estados Unidos, un convenio de prdstamos y fondos no re
 

embolsables destinado al fortalecimiento institucional y a la ejecuci6n de
 

actividades definidas para los PDRI Quimiag-Penipe-Salcedo y Jipijapa.
 

Utilizando dichos recursos y los correspondientes fondos de contra

partioa nacional, las Unidades Ejecutoras de los proyectos desarrollaron las
 

actividades programadas para el perfodo 1981-83.
 

SEDRI y AID consideraron oportuno realizar una evaluaci6n intermedia
 

parcial de lo hasta ahora ejecutado como un medio para conocer el grado de
 

avance conseguido en la obtenci6n de los objetivos propuestos, estimar ten

dencias e identificar los posibles ajustes que se requieran para incrementar
 

la eficiencia y la eficacia en la ejecuci6n de los programas acordados.
 

Para disehar la metodologfa y llevar a cabo la evaluaci6n propuesta,
 

SEDRI y AID conformaron un equipo t~cnico ad-hoc integrado por los sig'.. intes
 

profesionales:
 

Ing. Diego Londoho R. (PH.C) - Coordinador
 

Ing. Patricio Espinoza (M.S.)
 

Lic. Teodoro Bustamante
 

Lic. Ren6 Unda
 

Formaron tambi~n parte del grupo, a tiempo parcial el Ing. Germ~n Die
 

ner, a cargo de la sistematizaci6n y procesamiento de informnaci6n y el Ing.
 

Luis Carrera de la Torre, como responsable de la evaluaci6n de las activida
 

des para dotaci6r de infraestructura de riego y casas comunales.
 

SEDRI y AID dise~aron los trninos de referencia para la evaluaci6n
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con base en los cuales a partir del 16 de enero del presente aho se inici6
 

el trabajo del grupo cuya primera fase concluy6 con la presentaci6n el dia
 

3 de febrero de una propuesta de esquema para evaluaci6n intermedia de los
 

PDRI Quimiag-Penipe y Salcedo.
 

Se realizaron dos reuniones de anglisis de la propuesta entre repre
 

sentantes de AID-SEDRI y el grupo ev'aluador. Como resultado de ellas, se
 

identificaron los programas y objetivos que por ser de especial inter6s Pa
 

ra las entidades contratantes deberian recibir atenci6n cioritaria.
 

Teniendo en cuenta las alrectrices recibidas, el grupo evaluador ela

I/
 

bor6 el documento metodol6gico y los instrumentos requeridos que ueron en

tregados a consideraci6n de SEDRI-AID el 24 de febrero. 

La obtenci6n de la informaci6n requerida, previa aprobaci6n de la pro
 

puesta metodol6gica, se realiz6 de' : al 30 de marzo y la sistematizaci6n,
 

procesamiento y anglisis durante el mes de abril.
 

Los resultados obtenidos se presentan en cos volimenes correspondien
 

tes a cada uno de los proyectos evaluados.
 

Se incluye adem~s, un anexo con Ios Tormularios utilizados para en

cuestas a productores y gufas para entrevistas a Jefes de Unidades Ejecuto

ras y t6cnicos asi como para orientaci6n de reuniones con dirigentes y miem
 

bros de organizaciones campesinas de primero y segundo grado.
 

I/ Propuesta Metodol6gica para Evaluaci6n intermedia de los Proyectos de De 

sarrollo Rural Integral Salcedo y Quimiag-Penipe. Quito, febrero 24, 1984,
 

102 pp.
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Todo los instrumentos fueron sometidos a pruebas de campo y en la
 

versi6n que se presenta se reflejan las modificaciones sugeridas a los que
 

originalmente fueron disehados.
 

Por 6Itimo, el grupo evaluador expresa su agradecimiento a los je

fes y tzcnicos de las Unidades Ejecutoras por la colaboraci6n ofrecida y a
 

los campesinos por su generosidad en responder a encuestas que siempre les
 

quitantiempo valioso y a veces incursionaron en temas que como ingresos y
 

gastos son, por su misma naturaleza, delicados.
 

OjalS que los resultados y recomendaciones que se presentan sean de
 

utilidad para consolidar una estrategia de desarrollo esencial para conse
 

guir la superaci6n de los problcmas de marginalidad y pobreza existentes
 

en el campo.
 

Dr. Diego Londoho R.
 

Coordinador Grupo de Evaluaci6n
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I RESUMEN DEL PROYECTO
 

1. El Diagn6stico I/
 

1.1 Localizaci6n
 

La zona del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo
 

se halla ubicada en la parte central de la regi6n interandina.. incluye
 

toda el Area del cant6n Salcedo y estS comprendida entre las coordenadas
 
'
' 
78020 y 78050 ' de longitud occidental y 0055 y 1010 ' de latitud sur.
 

En el Mapa No. I se detalla la ubicaci6n del Area del pro

yecto en el contexto nacional y de la Provincia de Cotopdxi.
 

El Proyecto cubre una superficie aproximada de 53.870 ha.
 

correspondientes a un Cant6n, cinco parroquias y cincuenta y ocho comunida
 

des.
 

1.2 Clima
 

En la parte baja, que va desde los 2.600 a 2.800 m.s.n.m.
 

el clima es templado, con una temperatura media anual de 13.50 y precipi

taci6n entre 500 y 1.000 mm anuales. En Areas comprendidas entre las cotas
 

de 2.900 a 4.500 m.s.n.m. el clima es frio, con una temperatura media de
 

7C y con precipitaci6n media anual de 1.400 a 1.800 nm. La zona recibe la
 

incidencia de los vientos del Oriente siendo mAs frecuentes durante la dpo

ca de verano: julio, agosto y septiembre.
 

I/ 	Tomado de: SEDRI-IICA -Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo
 

Volumen I : Diagn6stico 333 pp - Quito, Agosto 1981
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1.3 Uso del Suelo
 

Las 5.030 Unidades de Producci6n Agropecuaria (UPA) existen
 

tes ocupan 33.797 ha (63% de la superficie total), el 34% restante corres

ponde a carreteras, caminos, cauces de rio y a grandes extensiones de pgra

mo de propiedad del Estado en los cuales dado el tipo de suelos y clima que
 

poseen, no es posible implantar cultivos.
 

Los cultivos transitorios y permanentes ocupan 11.900 ha.
 

(35% de la superficie bajo UPAs y el 22% de la superficie cantonal). Es im

portante destacar que de 10.509 ha. dedicadas a cultivos transitorios, en
 

UPAs menores de 20 ha. se cultivan 7.283 ha, que representan el 70% de di

cha Area, lo que demuestra que son los pequehos productores quienes gene

ran la mayor producci6n agropecuaria de la zona. Por otra parte, el area
 

dedicada aganadera es de 21.837 ha (65% de la suoerficie total de las UPAs
 

y el 40% de la superficie cantonal) pero a diferencia de lo que ocurre con
 

las explotaciones agricolas, son las UPAs de mas de 20 ha. las que poseen
 

la mayoria de la superficie dedicada a pastos, 18.365 ha (84% del total).
 

El anglisis de la informaci6n sobre uso de los suelos per

mite destacar tres aspectos importantes:
 

a. Las UPAs correspondienteb a la poblac16n objetivo (0.1

20.0 ha) poseen una superficie de 10.333 ha, 19% del
 

Area total del proyecto, que corresponden a 4.959 UPAs
 

(98% del total de UPAs del Proyecto).
 

El grupo objetivo a su vez, ocupa el 30% de la superfi 

cie agropecuaria disponible, dedicando 7.786 ha, 75% de 

su superficle total, a producc16n agr~cola y el 26% res 

tante a las explotaciones pecuarla y forestal.
 

b. La casi nula (0.2%) participaci6n de los cultivos pemma
 

nentes en el uso de la tierra, lo que aparentemente es
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contradictorio con el potencial frutTcola de la zona, pero
 

que se explica por la carencia de riego; y,
 

c. La destrucci6n casi total de la flora nativa sin que haya
 

existido la necesaria reforestaci6n, lo que se refleja en
 

que s6lo el 1.7% del 6rea est6cubiertaconbosquesymontes.
 

1.4 Cultivos y especies animales prioritarias
 

El cultivo prioritario es la papa, bAsicamente por ser el que
 

mayores ingresos por ha. genera y el que crea una mayor demanda por mano de
 

obra.
 

El maiz ocupa la segunda prioridad, pero a diferencia de la
 

papa, su importancia radica mAs en el Area que cubre y el nOmero de familias
 

que se dedica a su cultivo. Este aspecto es de gran relevancia puesto que
 

agron6micamente constituye casi la 6nica alternativa de producci6n que tie
 
nen los agricultores de la regi6n centra*,, dados los problemas de sequfa
 
que all se presentan.
 

La cebada, que ocupa el tercer lugar, presenta un bajo ingre

so por hect~rea y el menor fndice de uso de mano de obra.
 

La arveja y el maiz x fr6jol constituyenexcelentes alternati
vas para el desarrollo de la regi6n, aunque en el momento no aparezcan como
 
prioritarias ya que la arveja ocupa el segundo lugar en la generaci6n de in
 
resos netos por hectdrea, el mafz por frijol es segundo en utilizaci6n de
 

mano de obra y tercero en ingreso neto por hectArea.
 

Finalmente, el cultivo del trino aparece como Oltima priori
dad, lo cual se explica por la poltica de precios vigentes que lo coloca en
 

el Oltimo lugar en cuanto a ingreso neto por hectArea se refiere.
 

La superficie dedicada a cultivos transitorios absorve el ma

yor porcentaje del Srea disponible porel grupo objetivo lo que hace relaci6n al
 

tipo de agricultura de subsistencia que se practica en el Area, bAsicamente
 

constituldo por cultivos de papa, malz, cebada, frijol y arveja.
 



-9-


El anAlisis global de los sistemas pecuarios existentes per
 

mite formular las siguientee aoreciaciones:
 

a. La explotaci6n bovina tiende a espec,.Jizarse en la pro

ducci6n de leche, especialmente en UPAs localizadas por
 

debajo de los 3.400 m.s.n.m. La regi6n de p6ramo se em
 

plea bisicamente para el mantenimiento de vacas secas o
 

animales de levante y engorde y como estadfa temporal de
 

animales de trabajo.
 

b. La explotaci6n casera de especies menores (ovinos, por

cinos, aves, cuyes) estS asociada al uso del tiempo li

bre disponible y a la utilizaci6n de los resfduos case

ros y de cosecha, empleando adem~s las hierbas de los
 

cultivos y de los caminos, como base para su alimenta

ci6n.
 

Las UPAs con superficie de I a 5 ha. son las de mayor con
 

centraci6n de poblaci6n bovina y ovina del Proyecto, mien
 

tras que la explotaci6n de cerdos se concentra en el es

trato de menos de 1 ha.
 

1.5 Tecnoloaia local de producci6n agrfcola
 

.1Papa
 

El andlisis de la tecnologfa local en papa, permite iden
 

tificar los siguientes factores como limitantes principales para el cultivo:
 

a. Calidad de la semilla. El amarillamiento de la planta
 

(virosis)estA generalizado, con el inconveniente adicional de
 
que el agricultor creeerr6neamente que la semilla prove

nientede plantas con esa caracteristica tiene una mejor
 

germinaci~n y permitir- conseguir rendimientos m~s altos.
 



-10

b. 	Control del gusano blanco. Se utiliza el insecticida apro
piado pero su aplicaci6n no se hace en forma correcta, por
 

lo cual el control no es efectivo
 

c. 	El uso indiscriminado de fertilizantes foliares eleva inne
 

cesariamente los costos de producci6n.
 

d. 	Los componentes quimicos de insecticidas, fungicidas y abo
 

nos no son siempre compatibles, por lo cual las mezclas que
 

se estgn aplicando oueden, en algunos casos ser parcialmen

te ineficaces.
 

Los 	rendimientos obtenidos varian de 300 qq/ha. en las 
re
-"
giones orien* y occidental a 190 qq/ha en la central.
 

.2 	Mafz
 

Indudablemente que el factor que m~s ha afectado a los pro
ductores oe maiz na sido la sequia. La precocidad de algunos genotipos y las
 
fecnas de siembra, deben considerarse como aspectos a investigar para ofrecer
 
alternativas a los productores. Los bajos rendimientos actuales restringen
 
el uso de insumos mejorados, por lo cual el Programa de Investigaci6n en Pro
 
ducci6n deoe generar recomendaciones para este cultivo, incluyendo pr~cticas
 
de post-cosecha para prevenir el ataque de gorgojos que hace adn mAs dificil
 

la situaci6n.
 

La cosecha es manual y en casi toda el Area se inicia cuan
do la mazorca estS tierna (choclo) lo que dificulta notablemente la estima

ci6n de rendimientos.
 

En las greas Oriental y Central hasta un 20% de las mazor
cas se cosechan en la fase de choclo y en la Occidental baja hasta un 10%
 
El rendimiento proinedio se estima en 9 qq/ha. cuando la cosecha se realiza
 

comomafz seco.
 



.3 Cebada
 

La mayor deficiencia tecnol6gica de la cebada estS rela
 

cionada con la variedad, ya que la incidencia de roya amarilla puede dismi
 

nuTrse sensiblemente utilizando aenotipos resistentes a dicha enfermedad.
 

Una mayor invers16n e, ,nsumo., _.-ecialmente fertili-'
 

zantes, incrementaria la producci6n por hectArea, pero los actuales niveles
 

de precios hacen poco atractiva esta alternativa.
 

La sequfa en la regi6n Central hace que la cebada allT
 

plantada tenga graves problemas de desarrollo y la estrategia de algunos
 

productores de cambiar la fecha de siembra sin hacer control de la roya ha
 

provocado p6rdidas ain mayores.
 

Los rendimientos promedios varfan entre 10 y 16 qq/ha,
 

seg~n la regi6n.
 

.4 Haba
 

Los problemas sanitarios especialmente el control del
 

barrenador del tallo, asociado con la presencia de la mancha chocolate cons
 

tituyen una fuerte limitante para la producci6n.
 

El rendimiento promedio estimado es de 100 sacos de
 

30 kg/ha. en verde y 2 quintales en seco. En la regi6n central es de sola

mente 45 sacos de 30 kq/ha. en verde y un quintal en seco.
 

.5 Trigo
 

Los actuales precios del trigo hacen que cualquier modi
 

ficaci6n a la tecnologia existente tenga poca aceptaci6n debido a que su
 

rentabilidad es muy baja. Sin embargo, la introducci6n de genotipos resis
 

tentes a la roya amarilla pueden lograr al menos mantener el nivel actual
 

de producci6n.
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El rendimiento promedio es de 18 quintales por ha.
 

.6 Manzano
 

Los principales problemas tecnol6gicos del cultivo de
 

manzano estAn relacionados con la ausencia de vieros que faciliten plan

tas de buena calidad, la deficiente preparaci6n de hoyos, la desigualdad en
 

las distancias de siembra, la no aplicaci6n de fertilizantes, todo lo cual
 

resulta en plantaciones poco productivas.
 

Por tratarse de un frutal de hoja caduca, se requiere de un
 

perlodo deagostamiento, es decir,la fasedurante la cual la planta desprende
 

sus hojas y entra en un estado de letargo desde mediados de junio hasta me

diados de septiembre. Como en el Area los productores intercalan cultivos
 

(especialmente alfalfa) hasta el propio pie o fuste del Srbol y utilizan
 

riego Dara escs cultivos, no se dL oportunidad a que el drbol (que no re

quiere ce riego) entre al perfododeagostamiento.
 

La ausencia casi total de podas, ya sean estas de formaci6n,
 

fructificaci6n o de aireaci6n resulta en la producci6n de frutos pequehos
 

y de mala coloraci6n.
 

El control de plagas y enfermnedades es deficiente, se hace
 

con productos no especificos y en 6pocas no apropiadas.
 

La producci6n promedio anual es de 200 cajones por hecthrea.
 

. Exolotaci6n forestal
 

La poblaci6n beneficiaria del Proyecto no tiene tradici6n
 

en materia de producci6n forestal y por tanto, la tecnologfa utilizada en
 

las pequeias plantaciones existentes adolece de notables deficiencias: no
 

se efect6a selecci6n de semillas, las prkcticas de producci6n de plantas
 

no rqsponde a tkcnicas eficientes, el suelo en donde van a establecer plan
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taciones no se prepara convenientemente.
 

La semilla de eucalipto que se utiliza no es seleccionada
 

y no estA sujeta a ninguna norma de calidad (procedencia, viabilidad, pure
 

za, variedad). Simplemente bajo la presunci6n de que la especie Eucalyptus
 

globulus se adapta bien a la regi6n, se decide utilizarla en tales condi

ciones. La semilla de pino, procede en su totalidad de Chile pero tampoco
 

es semilla certificada.
 

La producci6n ce plantas se concentra en el vivero Nagsiche
 

que no cuenta con un sistema apropiado de riego, carece de umbrdculos y la
 

tecnologia que se aplica es deficiente. Ello hace que su producci6n poten

cial de dos millones de plantas/aio apenas llegue a cerca de-ochocientas mil.
 

La importante fase de apertura de hoyos se efecta en forma inapropiada, que

dando hoyos muy superficiales y a~n en algunos casos ni siquiera se reaiiza
 

esta labor.
 

Tampoco se acostumbra trazar curvas a nivel ni se incorpo

ra vegetaci6n arbustiva asociada a las plantaciones forestales.
 

Dada la predominancia de minifundios en el Area del Proyec

to, las posibilidades de establecer nuevos bosques en propiedades menoresde
 

10 ha. son muy limitadas y en todo caso deberAn tener objetivos protectoresmAs
 
que productores. Los bosques de producci6n deber~n establecerse en algunas de
 

las Areas de p6ramos cuya extensi6n se estima en 24.000 ha. y en tierrascomuna
 

les.
 

1.6 Tecnoloafa local de producci6n pecuaria.
 

.1Bovinos
 

Seg1n el Censo Agropecuario de 1974, existen en el Can

t6n Salcedo 13.964 bovinos, de los cuales 8.535 cabezas (61% del total) per
 

tenecen a UPAs incluidas como poblaci6n objetivo del Proyecto.
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El genotipo predominante en el Area no constituye una
 

limitante fuerte para la producci6n, ya que los cruces existentes poseen un
 

potencial de producci6n que estS restingido por la cantidad de forraje dis
 

ponible por animal y en el caso de los pAramos por su calidad.
 

De otra parte, el no suministrar sales mineralizadas ade
 

m~s de afectar el metabolismo en sT , es causa de deficiencias en la reproduc
 

ci6n.
 

Al igual que el genotipo, el manejo no parece ser una li
 

mitante fuerte para obtener mejores resultados, ya que los sistemas de so

gueo y estaca, constituyen una manera eficiente de usar el forraje disponi

ble.
 

La sanidad y la nutrici6n constituyen los problemas cen

trales de la producci6n bovina.
 

Parece que los problemas reproductivos son consecuencia
 

de las deficiencias nutricionales y sanitarias y que subsanando estos, se
 

obtendrAn Tndices satisfactorios de crias por vaca/aho.
 

Los niveles de producci6n de leche varfan entre 3.5 y
 

9.0 Its./vaca/dia, con un promedio ponderado de 4.9 lts./Vaca/dia, lo que
 

seiala la existencia de genotipos letheros aceptables, limitados en su ca
 

pacidad productiva por deficientes prgcticas de alimentaci6n y manejo.
 

2 Ovinos
 

Predominan razas criollas cuya rusticidad se mani

fiesta en resistencia a enfermedades y baja exigencia nutricional. Con 

frecuencia se encuentran mestizos provenientes del cruce de razas criollas
 

con Raumbullet o Corriendale. La alimentaci6n se basa en el pastoreo libre
 

o el "Sogueo".
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No se practica el control o prevenci6n de enfermedades in

fecciosas ylo parasitarias. Se esquila manualmente, la lana no recibe nin

gun tratamiento ni se aplican normas t~cnicas para su corte.
 

Hay bajos porcentajes de natalidad (50-60%) debido al sis

tema de reproducci6n libre y la falta de selecci6n de reproductores.
 

Las principales enfermedades son de,...-tis parasitaria, ga
 

rrapata, faciola hepatica, septicemia y timpanismos, para las cuales muy ra
 

ramente se aplican controles.
 

El rendimiento en lana es de 2.5 a 3.0 libras/aho/animal.
 

.3 Porcinos
 

Predomina la raza criolla, de animales risticos, adapta
 

dos a las condiciones locales de manejo y con tendencia a la producci6n de
 

grasa. Existen en bajo porcentaje (1%) animales mestizos provenientes de
 

cruzamientos entre raza criolla con Duroc-Jersey, Hampshire y Poland Chi

na.
 

La alimentaci6n se basa en la disponibilidad de produc

tos y subproductos de la finca, tales como: maiz de desecho utilizado especial
 

mente para el perlodo de engorde, granza de trigo, zambo o calabaza, capuli y
 

desecnos de cocina.
 

Durante el perfodo de cria, los pastos naturales juegan
 
un rol importante al igual que los rastrojos de cosechas. Las dietas alimen
 

ticias resultan en deficientes indices de conversi6n nutricional, lo cual a
 
su vez determina bajos ingreso, de la explotaci6n. La mayorfa de los proauc
 

tores no utilizan sales ni premezclan minerales para suplir las deficiencias
 

de elementos menores.
 

Est6 jeneralizado el sistema de "estaca" mediante el cual
 
el animal permanece sujeto por medio de una soga bajo un Srea de sombra, su

ministrdndosele ah! mismo los alimentos.
 



Se utilizan tambidn corrales rudimentarios de madera con
 
piso de tierra y pastoreo conjunto con los ovinos, especialmente durante el
 

periodo de crfa.
 

El destete de los lechones se realiza en forma natural
 
aproximadamente a los tres meses de edad.
 

La monta liDre es el m6todo de reproducci6n generaliza
do, debido a que los machos permanecen todo el tiempo con las hembras. Con
 
secuentemente, no existe control de celo ni 
servicios lo cual hace difTcil
 
establecer la edad promedio a que las cerdas reciben el 
servi-,io por prime
 

ra vez.
 

El aspecto sanitario no recipe la atenci6n requerida,
 
observ~ndose poca utilizaci6n de vacunas para la prevenci6n del c61era por
 
cino. Los parasitos gastrointestinales y los ectopardsitos son el prin
 
cipal problema a resolver, mientras que la enteritis infecciosa es la en
fermedad que se presenta con mayor frecuencia en los lechones. Por otra
 
parte,la peste porcina ocasiona un elevado Tndice de mortalidad tanto en
 

animales j6venes como adultos.
 

El peso promedio en pie es de 260 lbs./aho, incluido
 

el peso de las crias.
 

.ves
 

A nivel de caaa UPA, la explotaci6n de aves aunque en
 
forma rudimentaria es importante, ya que se las mantiene y cria, .-rigien
 
do su produccifn b~sicamente ala obtenci6n de huevos y secundariamente a la
 

producci6n de carne.
 

La mayorfa de los animales son de raza criolla, encon
tr6ndose razas mejoradas en las pocas explotaciones comerciales existentes.
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El sistema de alimentaci6n, con excepci6n de los criade

ros comerciales, es insuficiente cualitativa y cuantitativamente, limitando
 

se al uso de granos de desperdicio de cosechas decebada y mafz, especialmen
 

te. Las aves permanecen libres en los predios, sin que existan instalacio

nes adecuadas que permitan un manejo racional para disminuir los riesgos de
 

la explotaci6n.
 

Las enfermedades m~s comunes son el Newcastle, coriza,
 

c6lera aviar, enfermedad respiratoria cr6nica, coccidiosis y ectopargsitos
 

(piojos).
 

La aplicaci6n de vacunas casi no se realiza, debido al
 

desconocimiento de su existencia por parte de los agricultoresypor la di

vergencia entre el n~mero de aves por UPA y la dosis con que se presentan
 

los productos (100, 500 y 1.000 dosis en el caso de vacunas contra Newcastle)
 

El indice de p6rdidas, por enfermedad alcanza hasta el 70%.
 

Dadas las condiciones de crianza y explotaci6n de las
 

aves, se calcula una producci6n de 120 huevos/gallina/afo y de 3.5 lbs./po

lo de carne en promedio.
 

.5Cuyes
 

El cuy criollo predomina, siendo desconocida la existen

cia de razas mejoradas. Las caracterfsticas fenotipicas de la raza criolla
 

son muy variadas, siendo rOsticas y de f~cil ambientaci6n a diferentes me

dios ecol6gicos.
 

El cuy es un animal consumidor de residuos y desperdicios
 

de cocina, asT como tambidn de "malezas" existentes en el medio ambiente cir
 

cundante.
 

La raci6n alimenticia bdsica estS constituida por hojas
 

de col, maiz, c6scara de papa, kikuyo, hieroas y ocasionalmente alfalfa o
 

rey grass.
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El habitat del cuy estS dado dentro de la vivienda cam

pesina, preferentemente en la cocina, en donde se les da abrigo para el
 

crecimiento y reproducci6n, el nOmero promedio de cuyes por familia ests en
 

tre 25 y 35 animales.
 

Se alojan sin clasificaci6n de sexo, edad, peso o destino
 

de la producci6n lo cual repercute en la productividad y determina un alto
 

porcentaje de mortalidad por mal manejo. Cuando se presentan enfermedades
 

el contagio es masivo, ocasionando en algunas oportunidades la p6rdida to

tal del cuyero.
 

Por otra parte, la humedad, ausencia de luz y falta de
 

ventilaci6n hacen que, a pesar de la rusticidad, caracteristica de la ra

za criolla, se presentan enfermedades como coccidiosis, salmanelosis, par&
 

sitos externos (piojos), dermatitis bacteriana y dermatitis parasitaria,
 

para las cuales no se aplica ninguna medida de control.
 

Dados los altos Tndices de mortalidad, resultantes del 

manejo que se da a los animales y al autoconsumo, el ntimero de animales que 

se lleva al mercado es bajo, estim6ndose.de 80 a 100 animales por feria, 

con un peso promedio de 50C , 600 gramos/animal 

1.7 Cr6dito
 

En el sector agricola, la actividad que recibe mAs crddito
 

es el cultivo de la papa con un 57.8% del total otorgado; en menor escala
 

se financiaron cultivos de cebolla, malz y tomate.
 

El ganado de crfa por su parte, concentr6 el 71.9%0 de la
 

financiaci6n concedida para la producci6n pecuaria.
 

No obstante, que el cr~dito concedido favoreci6 en mayor
 

nimero a pequeios propietarios, no ocurri6 lo mismo en cuanto a montos re
 

cibidos ya que durante los dos Oltimos ahos mds del 55% del dinero entrega
 

do lo fue para explotaciones mayores de 10 ha. Hay correlaci6n positiva
 

entre monto de cr6dito otorgado ytamahode explotaci6n y negativa entre fi
 

http:estim6ndose.de
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nanciaci6n recibida y nOmero de beneficiarios.
 

Debe destacarse tambi~n el nOmero reducido de beneficia
 
rios en 
relaci6n con la demanda potencial existente y la baja participaci6n
 
en el cr6dito de las cooperativas, asociaciones de productores y comunas.
 

Son frecuentes lossistemas tradicionales de cr6dito
 
"al partido" que constituyen una estrategia del 
pequeho agricultor para ex
 
plotar su parcela, reduciendo los requerimientos de gastos en efectivo.
 

En general, se puede conclufr que los pequehos agriculto
 
res han tenido un acceso muy limitado al servicio del cr6dito en el grea del
 

Proyecto debido principalmente a:
 

a. Los requisitos exigidos para su otorgamiento son de
 

diffcil .cumplimiento, por lo cual las fuentes no for
 
males se h:, constituTdo en una alternativa m~s Sgil
 

y oportuna .
 

b. Los tr6mites requeridos a nivel de grupo son a~n mAs
 

complicados y numerosos que los individuales, lo cual
 

explica el nOmero tan bajo de cr~ditos concedidos a
 

cooperativas y comunidades.
 

c. Los riesgos asociados a la producci6n (sequia, hela

das, falta de asistencia t6cnica, etc.) hacen que el
 

agricultor busque estrategias de producci6n basadas
 

en baja inversi6n de capital.
 

d. La oferta institucional de crddito es muy inferior a
 

la demanda potencial existente.
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1.8 Comercializaci6n
 

La papa constituye un producto prioritario dentro de los
 
procesos de comercializaci6n aportando al mercado un total 
de 418.251 aq.,
 
es decir, el 90% de la producci6n, de este volumen el grupo objetivo del
 
Proyecto aporta el 
67% y dentro de 6ste grupo son los estratos de 2 - 5 y
 
5 - 10 hectareas, los que hacen la mayor contribuci6n, con un 44% del vo
lumen comercializado.
 

En cuanto a cebada, los productores comercializan un volu
men total de 40.154 qq, los cuales representan el 67% de la producci6n; la
 
poblaci6n objetivo aporta el 
62% del volumen comercializado, pero a diferen
 
cia de la papa, s6lo lieva al mercado el 58% de lo que produce y esto ocu
rre porque se trata de un producto almacenable y muy usado en la dieta fami
 
liar. Dentro de esta poblaci6n son tambien los estratos de 2-5 y 5-10 ha.
 
los que hacen la mayor contribuci6n al mercado, con el 42% del volumen to
tal comercializado. El estrato 0-1 ha. autoconsume el 
66% de Icique produ
 
ce y mercadea, usando b~sicamente el sistema de trueque, el 34% restante,
 
lo cual representa una participaci6n de s6lo el 3.5% del volumen total co
mercializado.
 

En cuanto a arveja, el Area del Proyecto comercializa
 
10.561 sacos de 80 lbs., en verde, que representa el 99% de la producci6n
 
Io cual se explica porque es un producto que, se cosecha en verde, lo cual
 
1o hace altamente perecible, adem~s de que no llega a constituir una parT
 
te esencial de la dieta familiar y m~s bien se 
siemhra con el prop6sito de
 
ilevarlo al mercado.
 

En cuanto al mafz, se comercializan 6.184 qq. que represen
 
tan s6lo el 28% de la producci6n, hecho fAcilmente explicable dado que se
 
trata de un 
producto cl~sico de auto-consumo, especialmente en los estratos
 
menores de tenencia de la tierra. La poblaci6n objetivo aporta el 50% del
 
volumen comercializado y esto ocurre porque los estratos mayores de 20 ha.
 
producen t6n solo el 17% total de maiz del
del cant6n.
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En lo que hace relacifr 31 frijol, se comercializan 855 qq.
 

los cuales representan el 75% del total producido, la poblaci6n objetivo
 

aporta el 88% del volumen comercializado, siendo el estrato de 5-10 ha.
 

el que hace la mayor contribuci6n con un 62% del total.
 

Finalmente, en el Area se venden 31.114 sacos de 30 kg. de
 

haba verde, los cuales representan el 96% del volumen producido a pesar de
 

que este cultivo forma parte habitual de la dieta alimenticia de los agri

cultores del Area, el hecho de cosecharse en verde lo vuelve fAcilmente pe
 

recible y hace que deba llevarse al mercado. Es tambi6n un cultivo clasico
 

de los pequehos agricultores, como lo demuestra el hecho de que en los es

tratos de mAs de 50 ha. no se le cultiva. El 96% del volumen comercializa
 

do es aportado por la poblaci6n objetivo y dentro de ese volumen el estra
 

to 2-5 ha., participa con el 33%.
 

Debe resaltarse el volumen total de producci6n de leche el cual
 

asciende a 6.987 Its/dfa de los cuales 2.572 lts/dTa son consumidos en las
 

mismas unidades de producci6n, 413 lts/dfa se dedican a !a alimentaci6n de
 

terneros y s6lo 204 lts./dia se dedican a la elaboraci6n de queso, lo cual
 

da idea de la poca importancia de las actividades agroindustriales.
 

Es significativo el hecho de que atn tratAndose de una Area
 

con ingresos muy reducidos, un 37% del volumen total de la leche es consu

mida a nivel familiar, aspecto que muestra la importancia que se concede a
 

la nutrici6n, especialmente de los nihos.
 

Los problemas que enfrenta el productor en el mercado de
 

animales, estAn relacionados con su baja capacidad de negociaci6n, el redu

cido n6mero de animales por productor, la mala presentaci6n de los animales,
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la urgente necesidad de vender y la ausencia de un sistema de verificar el
 

peso del animal, hechos que colocan al productor en desventaja frente al
 

intermediario. 

Los prindipales productos artesanales que se comercializan
 

en el Area del cant6n son las fajas de hilo y lana, las macanas, la fibra
 

de cabuya, las sogas y las icras o shigras.
 

En resumen, los principales problemas para la comercializa

ci6n agropecuaria son:
 

a. El reducido acceso de los agricultores al cr~dito for

mal, hecho que les obliga a utilizar un cr~dito en insu
 

mos y semillas facilitado por intermediarios, bajo la
 

condici6n de poder adquirir los productos a precios que
 

generalmente no concuerdan con los que se obtendrian ba
 

jo un libre sistema de oferta y demanda.
 

b. No son claras ni confiables las normas de pesos y pre

cios que operan en las ferias, lo cual conduce en oca

siones a que los mismos sean fijados arbitrariamente por
 

los inter-mediarios.
 

c. No existen bodegas de almacenamiento ni centros de aco
 

pio en toda el Area del Proyecto en forma organizada, lo
 
cual origina una presi6n adicional sabre el productor y le
 

quita capacidad de negociaci6n, pues le crea urgencia de
 

vender ya que su producto permanece en tin sitio sin pro
 

tecci6n del medio ambiente.
 

d. El sistema de trueque, practicado especialmente en Cusu

bamba, obedece exclusivamente al criterio de la persona
 

que recibe el producto, pues no estS regido por normas
 

de precio y peso.
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e. La comercializaci6n del ganado y sus productos deriva

dos noestAn regidas por normas sanitarias y de calidad,
 

adem~s, de que los animales se adquieren por su peso,
 

sin que existan bsculas, quedando a criterio del com

prador el fijarel peso.
 

f. El incremento excesivo de los precios de insumos agro

pecuarios (fertilizantes, semillas, insecticidas, etc),
 

con el consiguiente incremento de los costos de pro

ducci6n.
 

g. La carencia de transporte por parte de los productores,
 

quedando sujetos a las condiciones y exigencias impues
 

tas por los transportistas.
 

h. El producto que sale de los estratos menores es inter

ceptado por los intermediarios antes de llegar a la fe

ria, los cuales llegan a las comunidades y prdcticamen

te arrebatan su pequeho excedente a los productores.
 

1.9 Utilizaci5n ae q ,ano de obra
 

El censo de poblaci6n y vivienda reporta una peoacifn de
 

40.709 habitantes, de los cuales 10.458 se clasifican como econ6micamente 

activos (personas entre 12 y 65 ahos de edad) , siendo 9.023 hombres (88%) 

y 1.255 mujeres (12-). 

Los anteriores datos permiten estimar en 2'091.600 jorna

les por aho la oferta de mano de obra en el Area del proyecto, mientras
 

que la demanda efectiva para labores agropecuarias permite dar ocupaci6n
 

a no m~s del 41'. de dicha poblaci6n. La subocupaci6n est6 cercana al 31.5%
 

y la desocupaci6n abierta al 27.5L.
 

El mes de julic es el de mayor demanda pot :nano de obra, se
 

guido por los meses de agosto, junio, septiembre y enero. La poblaci6n que
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migra debe regresar en esos meses a colaborar en labores agricolas, apor
 

tando desde 509 jornales en enero hasta 15.807 en Julio. Durante los dem6s
 

meses del a~o existen sobrantes de mano de obra que no pueden ser absorvi

dos en la regi6n.
 

1.10 Ingresos
 

El ingreso neto anual agropecuario promedio por UPA, a nivel de
 

proyecto, es de S/. 9.263 que para una poblaci6n estimada de 40.709 habitan
 

tes representa un ingreso per-cApita de S/. 1.144 por aho (USS 45) dato que
 

por sT solo resalta los niveles de Pobreza existentes.
 

Igualmente, se demuestra la importancia de la actividad pecuaria
 

especialmente en los estratos de hasta 5 ha. en donde cerca del 50' del ingre
 

so agropecuario proviene de la explotaci6n pecuaria en la cual desempenan pa

pel muy importance las especies menores. En los estratos superiores de la pa
 

blacion objetivo, UPAs de 3-20 ha, la ,ctividad agrTcola constituye la base
 

ael esquema productivo y de la estructura de ingresos.
 

Los ingresos provenientes de actividades fuera de la UPA son es

pecialmente imoortantes en aquellos estratos en donde la muy limitada disponi
 

biliuUc- del recurso tierra, nace indispensable el que los productores comple

menten el ingcso proveniente de sus parcelas con venta de su fuerza laboral
 

y/o producci6n de artesanias.
 

El ingreso neto total familiar/aho fluctda entre USS 424 y US 1.A55
 

y si asumimos una conposicion familiar promedio de ocho personas, el ingreso
 

neto totaVao per-cADi-a quecarfa comprendido entre USS 53 para el estrato in 

ferior y USS 162 para el sj: :erior. 

1.11 Miaraci6n
 

Se estima que 23- de la poblaci6n econ6micamente activa, podria es
 

tar migrando teimoralmente y que este hech ocurre b~sicamepte en los estratos
 

inferiores a 10 ha.
 

Al analizar las causas de la migraci6n se encontr6 que la
 

misma estS relacionada con el problema de distribuci6n de la tierra; a par
 



-24

tir de 61 se genera otro orden de problemas que determinan la expulsi6n de
 
los grupos campesinos hacia otros lugares. Adicionalmente existen otros
 

factores causantes de migraci6n, tales coma:
 

a. Disminuci6n en la Droducci~n,ocasionada bisicamente par
 

la insuficiencia de agua y deterioro de los suelos.
 

b. La falta de capital para implementar la producci6n en
 

otros sectores diferentes al agropecuario.
 

c. La deficiencia de los servicios que se brindan (salud,
 

educaci~n,etc).
 

En el cant6n Salcedc se presenta migraci6n temporal y per
manente, en ambos cases, quienes fundamentalmente migran son los hombres.
 

Cuando la migraci6n es temporal, el nimero de meses que permanecen fuera
 
los migrantes cscila entre 9 y 19; casi todos tratan de hacer coincidir su
 

regreso en epocas de siembra y cosecha (junio, julio, agosto, septiembre y
 

enero). Los meses de febrero a mayo son caracterfsticos de 6poca migrato

ria.
 

La migraci6n preferentemente se dirige a
 
Quito, Ambato y el Oriente, especialmente a la explotaci6n petrolera. En
 

menor proporci6n se presenta la migraci6n a la costa.
 

En general, puede decirse que la migraci6n ha modificado la
 
estructura familiar cel cant6n Salcedo, lo mismo que los roles tradiciona
les con respecto a la generaci6n de bienes y servicios, puesto que la mu
jer entra a jugar un papel preponderante en los estratos bajos de tenen

cia de la tierra.
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1.12 Vivienda
 

En las :ormunidades y cooperativas, predomina la vivienda dis

persa, ubicada preferentemente dentro de las UPAslo cue le permite al propie
 

tario un control contfnuo del proceso de producci6n, pero dificulta la dota
 

ci6n de servicios de infraestructura .bAsica.
 

En el Area rural el 81%: de las viviendas ccrresponden a es

tructuras de mediagua -choza- cuyas caracterfsticas las hacen inadecuadas
 

para vivir.
 

El tipo de construcci6n responde a la disponibilidad de re

cursos econ6micos: los campesinos est~n dejando a un lado la utilizaci6n de
 

materiales tradicionales, adecuados para las zonas altas, reemplazando la
 

casa de paja po- construcciones a base de bloques, ladrillo, teja o zinc.
 

Elc no significa cue la vivienda reciba mejoras en la distribuci6n de ha

Di:aciories, cormitorios, bodegas o cocina. La utilizaci6n de la casa es si 

milar cuando es de paja que cuando se la reemplaza por otra de materiales 

diferentes.
 

Los pisos de la vivienda rurai son de tierra, sin protecci6n
 

alguna contra la humedad. En el Area del dormitorio puede encontrarse espo
 

r6dicamente algn material vegetal (paja, rastrojo, resfduos de cosecha)
 

como medio aislante, que posteriormente se lo emplea como combustible para
 

la cocina.
 

Consta de uno o dos cuartos, utilizados indistintamente co

mo dormitorio, bodega, alojamiento de animales menores (cuyes, conejos, avesj
 

y dando preferencia al cuidado de los animales que necesitan protecci6n por
 

enfermedad.
 

Hay hacinamiento, ya que el rango de tres y m6s personas
 

por habitaci6n alcanza al 58,b para el Area rural, a lo anterior se agrega
 

la costumbre del campesino de compartir su vivienda con animales dom~sti
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cos y destinar parte de su espacio para el almacenamiento y bodegaje de
 
productos, todo lo cual contribuye a deteriorar las condiciones sanitarias.
 

En el grea rural, 11% de la poblaci6n cuenta con el servi

cio de agua, pero solamente el 2.7% la recibe a nivel domiciliario.
 

Las lavanderfas pjblicas existentes son pocas y su deficien
 
te mantenimiento obliga a la mujer campesina a realizar el 
lavado de ropa
 
en acequias y rios, contaminandopartedel agua destinada al consumo humano.
 

En la zona rural el 95.3% de la viviendas carecen de ser
vicios higiC'nicos, lo que atenta contra la salud de la poblaci6n y contri
buye a la contaminaci6n ambiental. Unicamente el 
8% de las viviendas cuen
 

tan con luz el~ctrica.
 

1.13 Educaci6n
 

En 1974, de la poblaci6n de 15 y m~s afos de edad, el 38.6%
 

era analfabeta.
 

El analfabetismo predomina en el sexo femenino, 65.1% del
 
total, situaci6n que refleja la actitud de los padres que consideran que la
 
mujer debe dedicarse a los quehaceres dom~sticos o a las labores de campo,
 
mientras que el hombre debe ir a la escuela para prepararse a la migraci6n
 

en busca de oportunidades de trabajo.
 

El n~mero de nihos que asiste a la escuela urbana represen
 
ta el 22% de la poblaci6n escolar total, comparado con 
78% que atienden es
 
cuelas rurales. Al comparar asistencia escolar con poblaci6n total 
se con
 
cluye que el 31% 
de la poblaci6n urbana acude a la escuela en contraste
 

con solamente el 15' de los habitantes en zonas rurales.
 

En el sector rural, 20 escuelas son atendidas por un s6lo
 
profesor, lo cual determina la dife;-encia de enseianza con las escuelas ur
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banas; e~ta condici6n antipedag6gica no permite instruir debidamente a los
 
alumnos con los programas existentes y menos se puede esperar que los pro

fesores desarrollen actividades complementarias para capacitar y orientar
 

a los estudiantes en acciones prioritarias acordes con la actividad reque
rida para solucionar los problemas socio-econ6micos de su medio ambiente.
 

Las 1! escuelas graduadas, que ofrecen del 1' al 60 grado, pertenecen al
 

centro cantonal (Parroquia San Miguel), las de los demos centros parroquia
 

les son incompletas y en la parroquia Panzaleo no hay escuela por falta de
 

alumnos, debido a la cercanias a la ciudad de Salcedo.
 

Los locales escolares en su mayorfa no corresponden a las
 

necesiaades pedag6gicas. Se han improvisado casas o habitaciones muchas
 
veces sin ventanas ni pisos para el desarrollo de las actividades escola

res. Ei equipamiento de las aulas se hace con la contribuci6n de los pa

ores ae familia y las caracterfsticas de las aulas no presentan comodidades
 
,ara los niros. Ninguna de las escuelas rurales dispone de instalaciones de
 

re~reaci6n ade:uaas.
 

La disponibilidad de servicios es insuficiente. EstS m6s genera
 
lizada la presencia de letrinas pero no se dispone de agua potable. En g
 

neral, no se cuenta con tierra para pr6cticas agropecuarias ni de talleres
 

cue pernitan completar la labor educativa,
 

En el Area rural funcionan dos colegios fiscales de ciclo
 

b~sico en las cabeceras parroquiales de Mulalillo y Cusubamba, los estudian
 

tes de las demAs parroquias que desean continuar sus estudios, lo hacen en
 

los centros urbanos
 

1.14 Salud y Saneamiento ambiental
 

Existen altas tasas de mortalidad general, infantil y mater
 

na , ocasionadas por enfermedades altamente reducibles, en su mayorfa.
 

De las causas de mortalidad y morbilidad, que predominan en
 

el Area d-l Proyecto pueden resaltarse por su importancia, las respiratorias
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agudas y cr6nicas (inclulda la tuberculosie, la salmonelosis y el saram

pi6n, todas las cuales pueden ser reducidas mediante programas especificos
 

adecudamente implementados y dirigidos.
 

A pesar de que los servicios de salud con que cuenta el
 

area del proyecto, pueden considerarse suficientes para la poblaci6n actual,
 

es alarmante la tendencia de los mismos a prestar servicios puramente cura

tivos, con un descuido casi total de los programas de prevenci6n y fomen

to de la salud, tal vez con la excepci6n parcial del centro de salud Hospi

tal de Salcedo, que ha iniciado programas concretos de control prenatal y
 

atenci6n del parto.
 

A lo anterior se suma la poca demanda por algunos de los servi

cios, loque se refleja en los bajos promedios de consultas habitantes/aho que
 

bier podria explicarse en una falta de promoci6n de los servicios instalados,
 

en la escasez de actividades de educaci6n para la eliminaci6n de lo que se
 

ha aenominado "barreras socio-culturales", especialmente cuando se trata
 

de poblaciones indigenas.
 

Debe destacarse la poca importancia que se da al personal
 

auxiliar y a los recursos de la comunidad, para efectos de incrementar la
 

accesibilidad y cobertura de los servicios.
 

Se debe insistir en la escasa -y en algunos lugares nula

cobertura de los servicios de agua y disposici6n sanitaria de excretas, es
 

pecialmente en el sector rural; lo cual se constituye en uno de los facto

res determinantes de la deficitaria situaci6n de la salud del area.
 

La falta de actividades sistem~ticas de programaci6n, super

visi6n y evaluaci6n de las acciones de salud en los servicios del Area, ha
 

motivado su escasa producci6n y productividad y ha contribuldo a la para

lizari6n de los programas fundamentales, comno los de salud materno-infan

til, inmunizaci6n, control de la tuberculosis, etc.
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1.15 Organizaci6n Campesina
 

Existen 36 comunas juridicamente reconocidas, 21 no legali
 

zadas, 17 Directorios de Agua, 9 Cooperativas, 5 Juntas Parroquiales y 1
 

Club 4-F para un total de 90 organizaciones campesinas.
 

De las 57 comunas, apenas ocho disponen de tierras comuna
ies, que en conjunto representan una superficie de 12.929 Ha., (3.643 Ha.,
 

en pastos naturales y 9.286 Ha., en p~ramos). Las tierras comunales repre
 

sentan el 24% de la superficie total del Proyecto y en general, presentan
 

serias limitaciones para la actividad productiva.
 

Las organizaciones no cumplen, en general, con las funcio

nes y objecivos para ellas establecidas y el desorden en su manejo condu

ce a la falta de decisiones oportunas, convi-tiendo a muchas de elias en
 

fkctores de retraso para el desarrollo.
 

Muchas de ellas no enfrentan la realidad campesina en for

ma integral y apenas si buscan solventar pequehas necesidades de corto pla
 

ZO.
 

El trabajo comunal o exDlotaci6n asociativa ha sido relega
 
da a un segundo plano, institucionalizando el trabajo en parcelas individua
 

les. Tal es el caso de las cooperativas: Cumbijin, Santa Ana de Mulliquin

dil, San Jos6 de Mulalillo, Jesus del Gran Poder, Buena Esperanza y San An
 

tonio de Cusubamba, que se formaro,. on el 6nico fin de adquirir la propie

dad de la tierra, produci~ndose posteriormente un fraccionamiento por no ha
 

ber impartido conoci,.ientos b~sicos sobre su manejo comunitario.
 

Las Instituciones encargadas del asesoramiento t~cnico a
 
las organizaciones, no les han prestado atenci6n necesaria, preocupdndose
 

mds que todo por su legalizaci6n juridica.
 

Existen cuatro casas parroquiales, de las cuales solamente
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la de Mulliquindil tiene caracteristicas funcionales apropiadas para ser

vicio comunitario. Tres 
comunas cuentan con casas comunales funcionando
 
regularmente, dos se encuentran en construcci6n y las demos carecen de 6s
 

tos centros de servicios. Las existentes no se dedican a su verdadera fun
 
ci6n de servir de local de reuniones sociales, discusi6n, anglisis y capa

citaci6n; la mayorfa son utilizadas como escuelas o bodegas y no como in
fraestructura b~sica para el desarrollo socio-cultural de la comunidad.
 

1.16 Estructura Social
 

La estructura de tenencia de la tierra existente en el 9
rea, las condiciones de producci6n y las formas de intercambio derivadas,
 
han generado una estructura social cuyas caracterfsticas afectan negativa

mente a la poblaci6n mayoritaria del Srea del Proyecto.
 

La mayorfa de las propiedades (85.8%), ocupan el 16.2% de
 
la superficie total, mientras que el 0.6: de las explotaciones son mayores
 

de 100 Ha., y ocupan el 64.5% de la superficie disponible.
 

El estrato entre 0 y 20 Ha., rePresenta el 98.5% delasUPAs
 

y ocuPa el 30.3"' de la superficie total.
 

Las estadfs7i:as citadas reflejan una estructura latifundio
minifundio que a su vez, caracteriza las formas de producci6n predominantes.
 

La explotaci6n del minifundio es intensiva, bajo severas li
 
mitaciones de los factores de producci6n complementarios a la tierra, lo que
 

imposibilita la piena ocupaci6n de la mano de obra familiar; las hacienen 


das, en cambio, los esquemas de producci6n son b~sicamente extensivos. Con
 
secuencias de 4sta situaci6n son el desempleo, los bajos niveles de vida, mi
 
graci6n especialmente de la poblaci6n masculina, multiplicidad de responsabi
 

lidades para la mujer y los nihos y cambios significativos en la estructura
 

y funcionamiento familiar. En las haciendas se subutiliza la tierra, se em
 
plea poca mano de obra y el aporte al abastecimiento de alimentos es restrin
 

gido en relaci6n a! potencial existente.
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En las zonas Occidental y Central del Proyecto, a mAs de
 
la inequitativa distribuci6n del recurso tierra, los campesinos se ven a
fectados por la baja fertilidad de los suelos que se agrava por una explo
taci6n intensiva y la ausencia de pr~cticas de conservaci6n apropiadas.
 

A todo ello se suma la escasez de agua para riego por la
 
insuficiencia del recurso, ausencia de infraestructura y por inadecuados
 

patrones de distribuci6n.
 

Los campesinos de la zona 
Oriental tambi~n son afectados
 
por la estructura minifundio-latifundio, pero disponen de mejores suelos
 
y de agua para riego, lo que hace posible una mejor producci6n y niveles
 
superiores de ingresos.
 

1/
 
2. El Proyecto
 

2.1 Objetivo General
 

"Elevar el 
bienestar general de la poblaci6n del grupo obje
 
:ivo, lo que conceptualmente conlleva el mejoramiento de 
sus niveles de vi
 
da y disminuci6n de los indices de pobreza".
 

2.2 Objetivos Esoecfficos
 

Promover la 
organizaci6n, consolidaci6n y fortalecimiento
 
de las comunidades campesinas, con miras a lograr su 
plena participaci6n,
 
fundamentada en una capacitaci6n concientizadora de la familia rural que pro
 
penda por su desarrollo autosostenido.
 

I/ Tomado de : 
SEDRI-IICA -Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo
 
Volumen II: El Proyecto. 271 pp. Quito, Agosto 1981
 



-32-


Mejorar los servicios del Estado en lo relacionado con la
 

producci6n agropecuaria, a trav~s de investigaci6n, asistencia t~cnica, cr6
 

dito y comercializaci6r, as! como su utilizaci6n por parte de los beneficia
 

rios del Proyecto.
 

Aumentar los niveles de producci6n y productividad agrope

cuarios, fundamentalmente de alimentosde consumo masivo, de tal forma que
 

se incremente el ingreso real del campesino.
 

Propender por la b~squeda y creaci6n de nuevas fuentes de
 

empleo que complementen el escaso ingreso, especialmente del grupo de po

blaci6n con poco o ningOn acceso al recurso tierra.
 

Preservar el equilibrio ecol6gico de la regi6n a travs de
 

!a conservaci6n de los recursos naturales.
 

Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n del Grupo Objeti

vo por medio de la dotaci6n de servicios b~sicos a la poblaci6n campesina
 

en Io que respecta a salud, educaci6n, vialidad, riego, electrificacin, me
 

joramiento de vivienda y servicios comunales.
 

2.3 Estrateqias oara ejecutar el proyecto
 

Serdn beneficiarios directos de las acciones del Proyecto
 

los medianos y pequehos productores campesinos con unidades de producci6n
 

agropecuaria entre 0 y 20 ha. y con un ingreso anual per-cSnita inferior a
 

S/. 8.000 (USS 150) a precios de 1969.
 

Dentro de este aspecto se dard atenci6n preferente al gru

po entre 0 y 10 ha. que constituyen el 96.4% del total de familias.
 

Se espera atender en los cuatro a~os a 4.959 familias cam
 

pesinas beneficiarias, ubicadas en 58 comunidades de 6 parroquias.
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Elemento central de la estrategia del Proyecto es la coordi
 

naci6n institucional, evitanao las acciones de tipo individual y corrigien

do la falta de una clara asignaci6n de funciones.
 

La participaci6n y capacitaci6n campesina se constituyen en
 

el eje ae todas las acciones a realizar.
 

La comuna ser la uni~ac oeogr~fica de ,rogramaci6n para la
 

acci6n del Proyecto. No obszante, oependiendo del tipo de ac.i6nr y de la
 

neterogeneidad de las condiciones imperantes, la programaci6n considerars
 

otros niveles, tales como frenzes ce trabajz, UPAs, etc.
 

Los recursos necesarios para la ejecuci6n del Proyecto pro
 

vendr"n del presupuesto nacional y del financiamiento externo (AID).
 

Algunos programas establecen aportes de recursos de la co

munidad: Tierra (in'-esricaci6n adaptaziva y asistencia t~cnica), capital
 

(electrificaci6n) y mano de oora (infraestructura basica y de servicios so

ciales).
 

2.4 Subprovectos , orogramas 

Para enfrenar las necesidades identificadas durante la fa
 

se de diagn6stico, !a propuest--proyecto se na estructurado en cuatro subpro
 

yectos y 15 programas coordinados entre si y a trav~s de cuya ejecuci6n
 

se espera alcanzar los obje.vos general y especificos definidos para el
 

proyecto.
 

En la Tabla No. I se presenta la estructura del proyecto y
 

los objetivos a nivel de programa (intermedios).
 

El costo total del proyecto se estima en 219.2 millones de
 

sucres equivalentes a USS 1.2 millones d-- d6lares de lcs cuales USS 6.0 millo
 

nes Drovienen ae financiamiento externo meiante convenios de or-stamo entre
 

el Gooierno del Ecuador y el de los Estaaos Unidos de Am6rica.
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TABLA 	NO. 1
 

PDRI 	SALCEDO: SUBPROYECTOS Y PROGRAMAS 1/
 

SUB 	P ROY EC TOS P ROGRAMAS
 

I. PRODUCCION 	 1. Investigaci6n adaptativa.
 
2. Asistencia t4cnica agropecua

ria
 
3. Cr~dito
 
4. Comercializaci6n
 
5. Manejo y conservaci6n de re

cursos naturales
 

II. SERVICIOS SOCIALES 1. Capacitaci6n y organizaci6n
 
Campesina
 

2. Legalizaci6n de titulos de te
 
nencia de la tierra
 

3. Salud y saneamiento ambiental
 
4. Generaci6n de empleo
 

!I. INFRAESTRUCTURA 	 1. Riego
 
2. Servicios Comunales
 
3. Vivienda y electrificaci6n
 
4. Vialidad
 

I. ADMINISTRACIONY
 
iv. 	 ANSTRACPOYC 1. Administraci6n y Manejo


TO P 2. Informaci6n, seguimiento
 
TOS
 

y evaluacion
 

1/ 	Elaborado con base en el Cuadro No. 5 presentado en
 
SEDRI-IICA - Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo
 
Volumen II: Proyecto. 271 pp Quito, Agosto 1981.
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II. OBJETIVOS DE LA EVALUACION
 

1. Introducci6n
 

La metodologfa elaborada por el grupo evaluador y aprobada por
 

SEDRI-AID permite analizar el avance obtenido tanto en la consecuci6n
 

de los objetivos general y especificos, para los proyectos como en los
 

estableciaos a nivel de programas (intermedios).
 

Su aplicaci6n conduce ademAs a identificar las limitaciones
 

existentes para alcanzar objetivos y metas previstos y debe generar re
 

comendaciones vdlidas para facilitar la toma de decisiones a los nive

les correspondientes de direcci6n.
 

Teniendo en cuenta el tiempo requerido para aplicar la propues
 

ta metodol6gica en su totalidad (6meses), la urgencia de tener resul

tados disponibles en no mds de cuatro meses y las restricciones presu

puestales establecidas, SEDRI y AID priorizaron los programas y activi
 

dades para las cuales existfa especial inter6s en que fueran analiza

cos en detalle.
 

2. Objetivos a nivel orograma (intermedios)
 

2.1 ProQrama de investiaacifn adaotativa
 

a. 	Generar alternativas tecnol6gicas adecuadas a las
 

condiciones socio-econ6micas de la poblaci6n objetivo y
 



ecol6gicas de la regi6n.
 

b. Generar tecnologTa apropiada para agricultura bajo He
 

go,
 

c. Desarrollar mecanismos de participaci6n y capacitaci6n
 

campesina en el proceso de adaptaci6n de tecnologfa.
 

El anAlisis del grado de cumplimiento de estos objetivos
 
se orienta a dar respuesta a las siguientes preguntas:
 

a. Cu6l ha sido la eficacia ael mtodo de investigaci6n
 

utilizado?
 

b. Qu6 grado de coherencia existe entre la investigacifn
 

realizada y !as caracterfsticas de la economia campesi
 

na a la cual se dirigen sus resultados?
 

c. Cu~les son los imoactos esperados de la tecnologfa ge

nerada sobre niveles de productividad-empleo e ingre

sos?
 

d. Cu6l na sido la participaci6n y capacitaci6n campesinas
 

en el proceso de aeneraci6n de tecnologia?
 

e. Qu6 importancia le ha dado la UEP al Programa de Inves
 

tigaci6n?
 

f. C6mo puede mejorarse el m~todo de investigaci6n aplica

do?.
 

2.2 Procrama de asistencia tcnica agropecuaria
 

a. Ofrecer alternativas :ecnol6gicas que incrementen produc
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ci6n, productividad, empleo e ingresos.
 

b. Establecer un sistema de asistencia tAcnica agropecua

ria de car~cter masivo.
 

c. Lograr que la asistencia t~cnica agropecuaria contribu
ya al proceso de capacitaci6n y organizaci6n campesina.
 

Como preguntas orientadoras para el anglisis a realizar se
 
aefinieron las siguiertes:
 

a. Adoptan los agricultores las recomendaciones tecnol6gi

cas que el proyecto difunde?
 

b. De los medios de comunicaci6n utilizados para transferir
 

tecnologfa, curles han demostrado ser m~s apropiados?
 

c. Qu6 vinculaci6n existe entre la asistencia t6cnica y la
 

investigaci~n?
 

d. CuAl es la participaci6n de la organizaci6n campesina
 

en el proceso de transferenia de tecnologfa?
 

e. Qud mecanismos de capacitaci6n se est~n aplicando para
 

transferir tecnologia a los campesinos?
 

f. Se est6n generando iniciativas para que la organizaci6n
 

campesina asuma la prestaci6n del servicio de asistencia
 

t~cnica agrcpecuaria a sus socios?
 

g. Cu6les son las implicaciones de largo plazo en relaci6n
 

a la utilizacidn de la variedad de mafz INIAP 101, espe
 

cialmente en cuanto a nucrici6n y fertilidad del suelo?
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h. CuSl ha sido la aceptaci6n de las recomendaciones tec

nol6gicas difundidas para la explotaci6n casera del cuy
 

y cu6l es la rentabilidad esperada de su explotaci6r?
 

2.3 Programa de Cr~dito
 

a. Suministrar recursos crediticios a organizaciones campe
 

sinas y productores individuales.
 

b. Estimular la capacitaci6n y participaci6n campesina en
 

la utilizaci6n del crkdito.
 

Las siguientes preguntas deben ser respondi.::'s mediante el.
 

an6lisis de la informaci6n pertinente.
 

a. Han sido efectivas las acciones ejecutadas para superar
 

las trabas institucionales que obstaculizan el acceso
 

al cr~dito?
 

b. Qu6 se ha conseguido y qu6 dificultades se han enfrenta
 

do para estaoiecer una modalidad de cr~dito a grupos?
 

c. Qu6 importancia tienen las fuentes de crAdito no institu
 

cionales?
 

d. Cu6les han sido los procedimientos utilizados para conce
 

der cr~dito y qu6 mecanismos de recuperaci6n se han pre

visto?
 

e. Qu6 grado de participaci6n han tenido los campesinos en
 

el diseho, ejecuci6n y seguimiento del programa de cr6di
 

to?
 

f. Qu6 procedimientos internos han establecido las organiza
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ciones campesinas para otorgar cr~dito a sus socios y pa
 

ra recuperarlo oportunamente?
 

g. Qud vinculaciones se han establecido entre investigaci6n

asistencia tfcnica y cr~dito?
 

2.4 Comercializaci6n agrcDecuaria
 

a. Mejorar la capacidad regociadora de los campesinos en la
 

adquisici6n de insumos agropecuarios, productos de consLS
 

mo basico y en la comercializaci6n de sus productos en el
 

mercado.
 

b. Capacitar organizaciones campesinas para su participaci6n
 

en las diferentes fases del proceso de comercializaci6n.
 

El esfuerzo evaluador se dirigirg a responder las siguientes
 

preguntas especificas.
 

a. Ha mejorado la capacidad negociadora de los campesinos
 

para obtener insumos y productos de consumo b~sico?
 

b. Se ha mejorado la participaci6n de los productores en el
 

proceso de comercializaci6n de sus productos?
 

c. Se ha fomentado y desarrollado formas asociativas para
 

la comercializaci6n?
 

d. Qu6 tipos de capacitaci6n han recibido los campesinos
 

en relaci6n a la comercializaci6nde insumos y productos.
 

e. Qu6 limitantes deben ser superados para mejorar los pro
 

cesos de comercializaci6n en beneficio de los campesi

nos?
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f. Hay suficiente oferta (cantidad y calidad) de insumos
 

y productos de consumo bdsico?
 

g. Hay suficiente demanda para los productos que se obtie
 

nen en la regi6n?
 

h. Hay demanda potencial para nuevos productos?
 

2.5 Riego
 

a. Dotar a la poblaci6n objetivo, de la infraestructura re
 

querida para establecer agricultura bajo riego
 

b. Estimular la participaci6n de la organizaci6n campesina
 

en la ejecuci6n y control de las obras de riego, asi co
 

mo en la capacitaci6n para el uso, manejo y administra

ci6n del agua.
 

Como consecuencia del an6lisis a realizar deber6 obtenerse
 

respuestas a !as siguientes preguntas:
 

a. Cuoies nan sido las experiencias obtenidas con los ensa
 

yos sobre "riego por goteo"?
 

b. C6nio ha participado la organizaci6n campesina en la eje
 

cuci6n de las obras programadas?
 

c. Cu6ies han siao los beneficios obtenidos con las obras
 

realizadas y su relaci6n con los costos de las mismas?
 

d. Qu6 tipo de investigaciones se requieren para generar
 

tecnologfa que pernita un uso eficiente del agua?
 

e. Qu mecanismos de capa:itaci6n se nan establecido, o de
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ben establecerse, para que los campesinos utilicen ade

cuadamente el ecurso agua?
 

2.6 Servicios Comunales
 

a. Establecer la infraestructura necesaria para que las or

ganizaciones campesinas dispongan de locales apropiados
 

para sus reuniones y el estalecimiento d, servicios bisi
 

cos de comercializaci6n, salud, educaci6n, etc.
 

b. Estimular la participaci6n y capacitaci6n campesina en
 

la conszruccifn, manejo y mantenimiento de obras para
 

servicio comunal.
 

En este programa se di6 prioridad a la evaluaci6n de lo rea
 

lizado en cuanto a dotaci6n de casas comunales para dar res

puesta a !as siguientes preguntas:
 

a. Qu6 criterios se aplicaron para la ubicaci~n y diseho de
 

las casas comunales?
 

b. Promueve la casa comunal la participaci6n de los benefi

ciarios en el proyecto y su capacitaci6n?
 

c. Qu6 relaci6n existe entre la casa comunal y el desarro

lo de "proyectos comunales"
 

d. Curles son los usos actuales y potenciales de las casas
 

comunales?
 

e. Qu6 modalidad organizativa se ha desarrollado para la
 

operaci6n de las casas comunales?
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3. Objetivos especTficos para el Proyecto
 

Se eval~a el avance en la consecuci6n de los siguientes objeti
vos especificos:
 

a. 
 Incrementar niveles de producci6n y productividad agropecua
 
ria, principalmente de alimentos de consumo b~sico.
 

b. 	 Mejorar la capacidad de absorci6n de mano de obra para dis
minuir desempleo y subempleo.
 

c. 
 Elevar niveles de ingreso agropecuario.
 

d. 	 Promover la consolidaci6n de las organizaciones campesinas
 

capacit~ndolas para acceder a los servicios del 
estado e
 
incrementando su capacidad de autugesti6n.
 

El anflisis a este nivel permite agregar los 
resultados parciales
 
obtenidos de la evaluaci6n de los 
objetivos intermedios y en consecuencia
 
visualizar en conjunto tanto el 
avance conseguido con las acciones ejecuta
 
das como formular proyecciones y recomendaciones Ctiles para la toma de de
 
cisiones en relaci6n al 
6nfasis que debe darse a los diferentes componentes
 
ae! proyecto en las programaciones a realizar durante lo que resta de la
 
vida 6til del nismo.
 

4. Objetivo General
 

"Mejorar los niveles de bienestar de la poblaci6n campesina, lo que
 
conlleva, elevar sus niveles de vida y disminufr los indices de pobreza exis
 

tentes".
 

La naturaleza misma del objetivo planteado, el corto periodo trans
 
currido de ejecuci6n de actividades del proyecto (dos ahos), las 
limitacio
nes de tiempo y recursos para el 
ejer-i,.io de evaluaci6n y el tratarse de una
 

http:ejer-i,.io
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evaluaci6n intermedia parcial, hacen que el anglisis a este nivel no pue

da tener la profundidad deseada.
 

En consecuencia, el grupo evaluador se limitara aexpresar sus opi
 

niones sobre las probabilidades y limitaciones existentes para conseguir
 

el objetivo planteado.
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III. METODOLOGIA DE LA EVALUACIO\
 

1. Introducci6n
 

El grupo evaluador aplic6 el marco conceptual y las gufas e ins

trumentos oue fueron presentados a consideraci6n de AID-SEDRI y aprobados
 

por sus representantes.1/
 

Las Tablas No. 5,6,7,8 y 9 del citado docurmento sirvieron como
 

gufa para analizar el grado de avance en la consecuci6n de objetivos a ni

vel de programas (intermedios) para investigaci6n adaptativa, asistencia
 

t~cnisa agropecdaria, cr~dito, comercializaci6n, riego y casas comunales.
 

Para evaluar el progreso conseguido en la obtenci6n de los obje

tivos especificos establecidos para el proyecto se aplic6 la gufa metodol6

gica explicitaca en la Tabla INo. 10, mientras que la desarrollada en la Ta

ola iko. 11 orients al grupo Dara cefinir sus apreciaciones en relaci6n con
 

el avance hacia la consecu.cin del objetivo general planteado.
 

La revisi6n ae la infor.:acifn secundaria disponiole: cocumentos
 

diagn6stico y proyecto, publicaciones de estudics especificos realizados,
 

informes y planes operativos anuales de la UEP permiti6 obtener el mate

rial requerido para conformar la "lInea base" de evaluaci~n para cada uno
 

de los niveles de objetivos analizados, contra la cual se realizan las
 

comparaciones cue periiten estimar el grado de avance conseguido.
 

1/ Ver: "Propuesta ketodol6gica para Evaiuaci~n intermedia de los Proyec
 

tos de Desarrollo Rural integral Salcedo y Quimiag-Penipe"102 pp Qui
 

to feorero 24, 1984.
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2. 	Obtenci6n de la informaci6n de Campo
 

2.1 Diseho de formularios
 

Las 	gufas y formnatos para obtener informaci6n que se incluye
 

ron inicialmente como anexo del documento metodol6gico aprobaco, fueron
 

sometidos a revisi6n detallada con.participaci6n de los Coordinadores de
 

Campo y de los T~cnicos del Grupo Evaluador seg~n especialidades.
 

Dicha revisi6n result6 en la introducci6n de algunos ajus
 

tes indispensables para hacerlos mas funcionales. Su posterior utilizaci6n
 

en el trabajo de campo llev6 al grupo a realizar una Oltima revisi6n cuyo re
 

sultado se refleja en las guias e instrumentos que constituyen el Volumen III
 

de 6sta publicaci6n y que en consecuencia, han sido depurados lo suficiente
 

para servir de orientaci6n a quienes en el futuro enfrenten la realizaci6n
 

de trabajos similares.
 

2.2 La Matriz de flujo de servicios
 

Utilizando el formato que se presenta en la p~gina 95 del
 

docuiinento sobre propuesta metodol6gica, se procedi6 a elaborar la matriz
 

de flujo de servicios que permite clasificar a las comunidades que integran
 

cada una de las tres subzonasen que se ha dividido el proyecto segin el grado
 

Ce atenci6n que han recibido (Indice de intensidad de servicios).
 

El procedimiento utilizado se resume as!:
 

a) 	Se obtuvo, con la colaboraci6n ae la UEP, la informa

ci6n b~sica requerida para estimar la intensidad del
 

servicio dado a cada comunidad a trav~s de indicadores
 

definidos para cada uno de los programas en ejecuci6n
 

(No. de ensayos establecidos, No. beneficiarios asisten
 

cia tdcnica, monto del cr~dito recibido, capital ini

cial tienda comunal , Nlo. beneficiarios de riego, porcen

taje construido de la casa comunal). 
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b) 	A cada Comuna se le asigna el porcentaje que le co

rresponde en relaci6n al total que indica la maj
 

nitud del servicio otorgado al grea a la cual perte
 

nece la comunidad.
 

c) 	Los porcentajes parciales obtenidos por programas y
 

para cada comuna, se suman para dar origen al fndi

ce denoninado "Intensidad del servicio".
 

d) 	Puesto que es posible que se presenten comunas con
 

igual intensidad de servicios, pero proveniente de
 

un nimero diferente de programas en ejecuci6n en su
 

territorio, se procedi6 a aplicar a cada una un coe
 

ficiente de ponderaci6n dado por la fracci6n del ser
 

vicio que recibe cada comuna n/N, donde n es el n6me
 

ro de servicios recibidos por la comunidad y N el
 

nimero total de servicios que corresponden a toda
 

la subArea.
 

La intensidad de servicio se multiplica por el fac

tor de ponderaci6n resultando un indice de "Pondera
 

ci6n Proporcional".
 

e. 	La ponderaci6n proporcional fue relacionada con la
 

poblaci6n de cada comuna para llegar al concepto
 

de "servicios per-c~pita" (S.P.)
 

f) 	A partir de los valores estimados para "servicios
 

per-cdpita" se clasifican las comunidades en "in

tensamente atendidas", "medianamente atendidas" y
 
"no atendidas". Para hacerlo se aplica el siguien
 

te criterio estadistico:
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- Se estima un intervalo de confianza, al nivel de pro

babilidad del 99%, al mayor servicio per-c~pita obte

nido (Xi).
 

XmT-XM - t.01 S, K
 

donde: Xm = menor valor dentro del intervalo generado 

con base en XM, con un nivel de confianza 

del 99%. 

t.O1= 	valor tabular de t al 99% de probabilidad,
 

con n-I grados de libertad.
 

S = desviaci6n standard de los fndicesdeservicio 

per-cgpita. 

K = 	ndmero de comunas en la subArea.
 

Las 	comunas cuyo Tndice de servicios per-c6pita sean su
 

periores al valor estimado Xri se clasifican corao inten

samente atendidas. Aquellas cuyo valor sea inferior
 

conforman el grupo de medianamente atendidas.
 

Finalmente se clasifican como "No atendidas" o "Comuni

dades Testigo" aquellas que no han recibido ningr ti

po de servicio por parte del proyecto.
 

En la Tabla No. 2 se presenta la "Matriz de flujo de
 

servicios" para el PDRI Salcedo y las Tablas No. 3-4 y
 

5 resurnen la informaci6n procesada para cada subgrea.
 

g) 	Los resultados obtenidos fueron consultados con la UEP
 

en donde se ratific6laselecci6n propuesta para comuni

dades inten:,amente atendidas: Cumbijin, Lampatachasqui
 

y Atocha para las regiones oriental, central y occiden

tal respectivamente.
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Entre las comunidades clasificadas cowio medianamente atendi

das la UEP seleccion6 a GuanailTn, Jacho y Chirinche alto en cada una de
 

las regiones citadas para que en ellas se realizara el ejercicic de eva
luaci6n para los diferentes programas en ejecuci6n.
 

De igual maqera la UEP identific6 com comunidades no atenai
 

das las de Santa Rita, Jachaguango y Yanahurco.
 

Sin embargo, debe advertirse que para algunos programas no fue
 

posible hacerlo asT por no haber ejecutado actividades en dichas comunida
 
des. En tales casos se reemplaz6 la comuna preseleccionada por otra del
 

grupo correspondiente en donde 
se pudieran ubicar beneficiarios ce las
 

acciones realizadas.
 

? gi
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2.3 Tamaho de Muestras
 

Mas adelante se presenta, en detalle, el procedimiento segui

do para determinar el tamaho de muestra requerida y para la selecci6n de
 

los agricultores entrevistados, para obtener la informaci6n necesaria so

bre cada uno de los programas evaluados. Sinembargo, es necesario indicar,
 

que siempre se respet6 un mismo criterio para escoger a los agricultores
 

azar, de las
 a ser entrevistados, los mismos que fueron seleccionados al 


listas de beneficiarios de cada servicio, proporcionadas por la U.E.P. j/
 

tamao de la muestra se defini6 en una primera fase, como
El 


n~mero total de beneficiarios del servicio. Pa
 un porcentaje (10-30%) del 

ouienes
ra seleccionar a las personas a entrevistar se dio prioridad a 


pertenecTan a las comunas seleccionadas del anglisis de la matriz de flu

jo de servicios. Una vez agotada la selecci6n en dichas comunas y en el
 

caso que el nomero de agricultores seleccionados no cubriera total o par

tama5o de la muestra establecida, se procedi6 a seleccionar
cialmente el 

proceso por aquellas que mos
agricultores de otras comunas, iniciando el 


traban una mayor intensidad en la atenci6n del servicio a evaluar.
 

En una segunda fase y una vez obtenida la informacifn de campo
 

nivel de presici6n y confianza alcanzados con dichas mues
 se establece el 


tras. En el caso de que estas consideraciones estadfsticas llevaran a
 

calificar a una muestra como insuficiente, se analiza la posibilidad de
 

reincrementar el ndmero de encuestas, realizadas, hasta satisfacer los 


quisitos minimos establecidos, ponderando en cada caso, la importancia de
 

costo de obtener la informaci6n adicional
las variables bajo estudio y el 


requerica. Si la muestra resulta sobredimencionada, la informaci6n sobran
 

se la considera como "encuestas de reserva", que generalmente es aconse
te 


jable tener, pues permiten realizar, por reemplazo, una depuraci6n de da

tos pr~via al andlisis.
 

1/ En el PDRI se dispone de un sistema de informacifn y segui
1ista
miento cue no oDstante ser incipiente, permiti6 disponer de ,.s 


dos reaueridos con oportunidad.
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Este procedimiento permite, en la fase de andlisis, compa

rar grupos de explotaciones relativamente homog~neas (subareas del prc
 

yecto y grado de intensidad en el servicio recibido), lo que incrementa
 

el grado de confianza para atribuir a la acci6n del proyecto las diferen
 

cias significativas que se detecten en el comportamiento de los sujetos
 

sociales ubicados en cada subgrupo respecto a las variables bajo estudio.
 

Ser6 tambi~n posible expandir impactos calculados para las
 

submuestras al nivel del universo muestral o sea el Area de cada proyecto.
 

A continuaci6n se detalla el procedimiento especiTico seguido
 

para determinar el tama~o de la muestra y la selecci6n de agricultores en

trevistados, para cada uno de los programas evaluados. En total se reali
 

zaron 300 encuestas ae acuerca a la distribuci6n que se presenta en las
 

Tablas Nos. 6, 7 y 8.
 

2.3.1 investicaci6n Acactativa
 

La U.E.P. proporcion6 una lista de 39 agricultores colaborado

res en los ensayos ae investigaci5n en producci6n, distribufdos en 13 co

munas, de las suojreas central, oriental y occidental. Se acord6 entrevis
 

tas a 10 de eilos, lo oue representa el 25.6,: del total de participantes.
 

Siguiendo el criteria anteriormente indicado para seleccionar a los entre

vistados, se tom6 en cuenta primeramente los colaboradores de las comunas
 

prese'leccionacas. Como 6nicamente se lograron identificar seis agricultores
 

en las comunas de Lampa:achasqui, Atocha y Guanaylin, se proceci6 a ubicar
 

a los cuatro restantes mediante sorteo al azar en las comunas de Achili-


Quango, Cobos Grande y Aguamasa.
 

2.3.2 Asistencia T4cnica AaroDecuaria
 

L& selecci6n de los agricultores a entrevistarse se realiz6
 

mediante un muestreo dirigiao a los beneficiarios de cada una de las cin
 

co recomendaciones tecnol6gicas que han sido difundidas y que fueron esco
 

gidas con la participaci6n de tLcnicos de la UEP.
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RESUMEN [NCU[SIAS R[A[IZAIDAS 

EN LA SI3AREA ORI[NTAL - SALCEDO 

INTESAVfNTEl r E EDIANAMENl NO Af[NDII)AS 0ML ANESCASAENTE 

ATENDIDAS ATENDIDAS AI[r1D10AS 

. I 1 

T E M A I I 

'c ,t GIZA DE PRLSICION 

CUB IJ IN GUANAYLIN , (E.M.) 

-- ----- - C) 
V~) M 

- INVESTIGACION ADAPTATIVA 1 1 -.2O 

- ASISTENCIA TECNICA AGROP. 12 11 i 2 25 <. 20% 

- CREDITO 14 12 26 [ 20% 

- RIEGO 27 1 10 2 -12 .20% 

- MAIZ INIAP 101 

- MAIZ LOCAL 

- CUYES - RECOMENDADA 5 5 < 20% 

- CUYES TRADICIONAL 5 5 20%. 

- UPAS 6 6 5 17 ;20% 

T 0 T A L 59 18 21 5 4 24 131 
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T A I, L A No. 7 

RILSULiIIN LNCIJLS]AS RLAI I /WDAS 

LN LA SIIARiIA CLNIRAI_ - SALCEIJO 

lHiTLiSAIiEbiT 
ATENDIIJAS 

-MDIANANILf4TL 
Al LNDI)IAS 

N 0 A r E N D I D A S 

T E M A 

_ _-- _--" -

[EAALAI-'PA1A 

CIIASLQUI 

J C~)()I
lAUJ A C 11 0 

c.._ 
-D 

CD j 

'-E 

L 
D-

L 
Z --I: 

C 
IRcslr<--

'-

GAU 
GRADO L
PREC IS 101 

.M. 

-

-

-

-

-

-

-

INVESTIGACION 

ASISTENCIA TECtIICA 

CRLDI O 

RIEGO 

rAil INIAP 101 

I1IAl lOCAL 

CUIYES - RECOM]EDADA 

CIIYES - IRADICIONAL 

UPAS 

3 

6 

52 

12 

16 

2 

15 

3 

15 

10 

10 

4 

15 

15 

9 

1 1 1011 10 

4 

7 

115 

45 

46 

10 

10 

15 

20% 

20% 

< 20M 

>20, 

'2 0O' 

< 20

> 20' 

> 20':. 

T 0 T A L 121 67 39 2 2 1U 11 10 252 

74 
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57. 

Ll 

RI SlII.LN INiI SIAS l Al IZAI)A 

LA SIIBARIA OUt IlliiAL - SAl LI(HO 

T E M A 

INTEtSAMEN. 

ATENDIDAS 
. . 

ATOCIIA 

1,rLDIAfJAI.,LNTE 

ATLNI)I DAS 
-

CIIIRINCIIL 
ALTO .t_ 

'- k.
-

: o 

I 

,.ii Gk I .)bI)L 

PRECISION 
E,.D 

, -f 
- r 

i. 
C) 

*; 

- lIVESTIGACION 2 2 1 5 2 0';I 

- ASISTIUCIA TECHIICA 

- CRLDITO 

- RI FGO 

,All INI/) 101 

- IAIZ LOCAL 

- CIYES - RECOMENDADA 

C, YES TRADICIO'AL 

- UPAS 

2 

4 4 4 

1 

10 

1 

13 

3 

4 

3 

3 

27 

32 

12 

2 01, 

.20% 

>, 20M 

TO T A L 8 4 4 20 26 

64 

E: 6 76 



a) Control del gusano blanco de la oapa 

El proyecto proporcion6 una lista de 52 agricultores be

neficiarios de esta recomendaci6n, ubicadas cinco en Cum 

bijfn, nueve en Chambapongo y 38 en Sacha. La muestra 

establecida fue de 12 beneficiarios que corresponden al 

23% del total. 

De acuerdo al criterio de distribuci6n proporcional de 

la muestra entre comunas, se decidi6 entrevistar 5 agri 

cultores en Cumbijin, 5 en Sacha y 2 en Chambapongo. 

b. Control de enfermedades foliares en haba 

De acuerdo a la informaci6n suministrada por el proyec

to, esta recomendaci6n fue difundida 6nicamente en la 

comuna ae Aguamasa, considerada la m~s importante en la 

procucci6n de la leguminosa. Los beneficiarios de la re 

comendaci6n fueron 49 agricultores, de los cuales se selec 

cionaron al azar a 11 que representan sobre el 22' del total. 

c. Prevenci6n y control de placas y enfermedades en manzano 

El proyecto proporcion6 una lista de beneficiarios de es 

ta recomendaci6n pertenecientes a las :omunas de Lampata 

Chasqui, Santa Isabel y Cobes Grande. 

Se decidi6 encuestar a 11 agricultores que representan el 

15.: del total de beneficiarios de la recomendaci6n. 

Se seleccionaron al azar cinco en Lampata-Chasqui, 

en Santa Isabel y tres en Cobos Grande. 

tres 

d) Primeros auxilios veterinarios 

Para esta recomendaci6n la II.E.P. proporcion6 una lis

ta de 140 agricultores participantes pertenecientes 



a las comunas de Cumbijfn, Sacha y Chanchal6. El tamaho
 

de muestra fue de 14 agricultores que representan el 10;
 

del total. Se seleccionaron al azar los beneficiarios a
 

entrevistar, primeramente de las comunas preseleccionadas
 

(Cumbijfn) y luego de las comunas con mayor n~mero oe bene
 

ficiarios. Se seleccionaron 8 agricultores de la comuna
 

Cumbijfn, complementando la muestra con 6 productores de
 

Sacha.
 

e) Construcci6n de colmenas y manejo de apiarios
 

Con esta recomendaci6n se benefici6 a 30 agricultores
 

res de las comunas Unalagua, Sebatilin, Patain y R,,ulalillo,
 

de cuya lista se seleccion6 una muestra al azar de 1i Dene
 

ficiarios que corresponden al 37% del total reportadc.
 

Las encuestas se realizaron 7 en Nulalillo y 4 en Unala

qua.
 

Por existir especial interns por parte de A.I.D. se realiza 

ron ademis, encuestas para evaluar l realizado en relaci6n 

a la difusi6n de la variedad de '.,alz iNIAP 101 y de tecno

logla para explotacifn casera del cuy. 

f) 'iaz INIAP 10, y Mal'z Local 

La UEP suministr6 una lista de 155 agricultores que asistie

ron a reuniones de evaluaci6n de la variedad de malz IHIAP
 

101. Pert~necen a las comunas de: Lamrpatachasqui, Jacho, 

Rumipamba, Tigual6 Chirinche, Achiliguango, Toaylln, Char

chal6, San Luis y Zona del Canal. Adicionalmente, en 'a Du 

blicaci6n "Estrategia para Divulgar una rtueva Variedad Ge 

z y enfrentar algunos prolemas ce Plagas". I / Se identifi 

caron a 3S6 agricuitores que asistieron a giras de observa

1/ 	SEDlI-IICA - Estrategia para divulgar una nueva variedad 
dr ma{z v enfrentar algunos problemas de plaqys. 5b pp
Quito-1983. 
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ci6n y/o sembraron la nueva variedad. Ellos pertenecen
 

a las comunas de: Lampatachasqui, Cunchibamba Chico, San
 

Andrds de Pilal6, Achiliguango, Toaylin, Guanaylin, Chi

rinche Alto, Uni6n y Trabajo y kIulalillo. 

El total de agricultores que de una u otra manera se bene 

ficiaron con la nueva variedad se aproxima a la cifra de
 

450. En consecuencia, se defini6 un tama~o de la muestra 

de 45,que representa el 10% del total. Estos agricultores 

a encuestar se los ubic6 en la subarea central del proyecto 

que corresponde a la principal zona maicera y en la cual 

tambi~n se encuentran difundidas ampliamente las variecades 

de mal'z local, contra las cuales se realiz:ran diferentes 

comparaciones. Los agricultores se seleccionaron en las co 

munas: Lanmpatachasqui (42) y Jacho ( 3) que de acuerdo al 

criterio establecido corresponden a las categorias de comu

ras intensa y medianamente atendidas.
 

Para el caso del malz local, el tamao de muestra fue de 45
 

agricultores, similar al determinado para INIAP 101. Los
 

agricultores se seleccionaron tambi~n en la subarea central,
 

distribuldos 15 en Lampatachasqui, 15 en Jacho y 15 en Jacha
 

guango. Esta 6Itima corresponde a la categoria de comuna no
 

atendida.
 

Para el Ma'z Local, la selecci6n de entrevistados se hizo al
 

azar en las comunas, por no xist ir listas do productores delas 

cuales se pudiera hacer el sorteo.
 

g) Exolotaci6n casera del cuy
 

Siguiendo el mismo criterio establecido para esta evaluaci6n,
 

se identificaron a los beneficiarios de la recomendaci6n tec
 

nol6aica difundida para explotaci6n casera oel cuy, ubicados
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en las comunas seleccionadas como intensa, medianamente
 

atendidas y no atendidas. En esta identificaci6n se es

tableci6 que solamente en dos de las nueve comunas prese
 

leccionadas se habia difundido la recomendaci6n a 26
 

campesinos en Jacho y 14 en Guanayl'n. El n~mero total
 

de beneficiarios determin6 que el tamaho de la muestra
 

se estableciera en 15, que corresponde a un 37% del total
 

de participantes. La identificaci6n de los encuestados
 

se realiz6 al azar en las comunas anteriormente indicadas,
 

distribuy~ndolos de acuerdo a la importancia de su parti

cipaci6n, 10 en Jacho y 5 en Guanaylin.
 

La informaci~n sobre cuyeras caseras tradicionales se ob
 

tuvo, a trav~s de encuestas a 15 agricultores identifica
 

dos a! azar en !as mismas comunas y en igual nOmero que
 

lo determinado para las cuyeras en donde aplican tec

nologia mejorada.
 

2.3.3 Cr~dito
 

El proyecto proporcion6 un listado de 189 beneficiarios de 

crdito asociativo (Convenio BNF-SEDRI), 74 pertenecientes a la Comuna 

Cumbijin y 115 a la Comuna Chanchal6. Adicionalmente, se icentificaron 

en la Sucursal del Banco Nacional de Fomento ae Latacunga, seis beneficia 

rios ce cr~dito individual en la Comuna CumbijTn y tres en !a Comuna Chan_ 

chaI6. --'.tamdao de muestra acordado fue de 26 encuestas que representa 

el 13% de listadc total proorcionado. La distribuci6n de las entrevistas 

en las comunas beneficiarias se estableci6 ae acuerdo a la importancia ae 

su oarticipaci6n en el programa. 

En la Comuna Cumbijir, se realizaron 14 encuestas, 10 correspon
 

dientes a cr6aito asociativo y 4 a cr4dito individual. En la Comuna
 

Chanchal6 se completaron 12 encuestas, once correspondientes a cr~dito a

sociativo y una a crdito indivicual. En todos los casos los oeneficia

rios fueron seleccionados al azar de los listados disponibles.
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2.3.4 Rieqo
 

Las encuestas sobre riego se incluyeron como anexo a todos los
 

formularios utilizados para entrevistas a agricultores sobre los temas
 

de: investigaci6n, asistencia tdcnica, ma{z INIAP 101, maiz local y crddi

to. Encuestas adicionales sobre riego se realizaron 10 en cada una de las
 

Comunas: San Jos6 de Salache, Colianes y San Andrds de Pilal6, que fueron
 

seleccionadas entre las que se incluyen como usuarias del canal de r'ego
 

Salcedo-Latacunga-Ambato que est6 en servicio desde hace unos pocos meses.
 

Por no existir listas de los agricultores en estas comunas, se procedi6 a
 

seleccionar a los 10 entrevistados al azar en cada comuna.
 

En total se realizaron 199 encuestas sobre riego.
 

2.4 Estudio de Casos
 

Se consider6 Otil hacer un estudio detallado sobre la "estruc
 

tura de la UPA" el cual,por su complejidad en cuanto al formulario que de
 

be aplicarse y al tipo de informaci6n solicitada,requiere contar con re

cursos superiores a los disponibles si se decide diseiar muestras probabi

lfsticas.
 

En consecuencia, se opt6 por realizarlo en base a un "estudio
 

de caso" que aunque puede considerarse como un tipo de muestra, no cum

ple con el requisito de aleatoriedad.
 

La recolecci6n de la informaci6n sobre la estructura de la UPA
 

se realiz6 enlasnueve comunas seleccionadas, 3 en cada subgrea, como in

tensa, medianamente atendidas y no atendidas.
 

Para todas las comunas y previa consulta del documento-proyecto,
 

se establecieron tres estratos de tenencia de la tierra: de 0.1 a4.9 hectg
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reas, de 5 a 9.9 hectdreas y de 10 a 20 hect6reas. Posteriormente se con
 

sult6 a los directivos de cada una de las comunas, a fin de ubicar a dos
 

agricultores representativos que voluntariamente desearan colaborar en ca
 

da uno de los estratos identificados, obteniendo un total de 18 encuestas.
 

2.5 Observaci6n directa
 

La informaci6n necesaria para evaluar programas de infraestruc
 

tura (riego y casas comunales) se obtuvo mediante revisi6n de documenta

ci6n existente (disehos, contratos, etc.) y por observaci6n directa de las
 

obras realizadas en el campo. Como el programa de Comercializaci6n (tien
 

das comunales y almacenes de insumos) es de reciente iniciaci6n, su magni

tud es pequeha por lo cual se utiliz6 tambi6n la observaci6n directa y la
 

realizaci6n de unas pocas entrevistas a los responsables de su ejecuci6n
 

y a los usuarios del servicio como medios para reunir los datos requeridos
 

2.6 Entrevistas
 

Las entrevistas al Jefe y T~cnicos de la UEP, a directivos de
 

Instituciones particiDantes y a dirigentes campesinos complementaron el proce
 

so de reunirinformaci6n esencial para evaluaci6nde aspectos relacionados con
 

programaci6n, ejecuci6n y seguimiento de actividades, coordinaci6n interins
 

titucional, participaci6n y capacitacin campesina.
 

2.7 Asambleas campesinas
 

La participaci6n de miembros del grupo evaluador en asambleas
 

campesinas organizadas para el efecto, constituy6 un mecanismo apropiado
 

para captar opiniones de la poblaci6n beneficiaria en relaci6n a las estr,

tegias y programas, su participaci6n a los diferentes niveles de deCisi6n
 

y fases de la vida del proyecto.
 

Permitieron tambidn profundizar apreciaciones relacionadas con
 

con los efectos del proyecto sobre la organizaci6n y capacitaci6n campesina
 

como elementos esenciales de la metodologia DRI.
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a) 	Reuniones en comunas atendidas (Intensa y medianamente
 

atendidas).
 

En estas comunidades se acord6 previamente con sus direc

tivas la reaiizaci6n de una asamblea comunal con tres miem
 

bros del grupo evaluador. Se explicaron los objetivos de
 

la evaluaci6n, ylos mecanismos que se habfan adoptado pa

ra haceria, se pici6 a los asistentes sehalar cuales naDian 

sido las acciones realizadas por la UEP en su comunidad. 

Dependiendo del nivel de participaci6n de lp comunidad se 

tom6 notade la infermaci6nsuninistrada, o se hiciercn pre

guntas pad aclararla o conmiementarla. 

A continuaci6nse enfoc6 cka unode los programas ejecutados 

en la Comunidao (air, si estos no habian sido mencionados
 

por los comunercs) para Qefinir cdmo se inici6 la acci6n,
 

que' mecanismos organizativos se desarrollaron, los proble

mas que surgieron durante su desarroilo, las soluciones que
 

se encontrarony 'cs -esul tacos hasta ahora obtenidos.
 

Por iltimo, se escucharon opiniones sobre el proyecto en
 

general, la vinculaci6n de las organizaciones a fEderaciones
 

de segundo grado, y sobre la dingmica interna de la comuni

dad (antecedentes de su organizaci6n y mecanismos de fun

cionamiento).
 

Estas reuniones se realizaron en las comunidades de Cumbi

jin con asstencia de 150 campesinos, Lampatachasqui en
 

donde asistieron 25 comuneros, Guanailfnccn 70 campesinos,
 

Jacho con 20 agricultores, San Vicente de Chirinche con
 

20 comuneros y Atocha, a donde acudieron aproximadamente
 

75 productores.
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b) 	Reuniones en comunidades no atendidas o escasamente
 

atendidas.
 

En estas comunidades la reuni6n tuvo un caracter informal.
 

Se pidi6 con anterioridad a las directivas !a posibilidad
 

de conversar con un grupo de no menos de 5 personas de la
 

Comunidad y se fij6 la fecha para hacerlo.
 

El dfa de la reuni6n se discuti6 con todo el grupo el pro

cedimiento a seguirse y luego los evaluadores procedieron
 

a entrevistar a cuatro de los asistentes en base al cuestio
 

nario previamente dise aao. Cuando se completaron los cues
 

tionarios individuales se procedi6 a discutirlos con el gru
 

para compatibilizar posibles divergencias y profundizar la
 

informaci6n que fuera necesaria. Las reuniones se efectuaron
 
en las Cornunas Santa Rita, Yanahurcoy San Pedro de Jachaguango.
 

c) 	Rpuniones con Federaciones Campesinas
 

Las reuniones con las federaciones campesinas tambign fueron
 

convocadas especificamente para realizar la evaluaci6n.
 

El mecanismo de funcionamiento fue similar a las reuniones
 

con las comunidadesatendidas por el proyecto, ponidndose dn

fasis en el examen de !as actividades desarrolladas expresa
 

mente en relaci6n con las Organizaci6n de segundo grado y
 

en el papel de dicha Organizaci6n en la gesti6n de acciones
 

en las organizaciones de base.
 

Participaron representantes de la casa campesiria, UNOCAM
 

y Cabildo tlayor de Cusubamba.
 

d) 	Otras entrevistas
 

Se complement6 la informaci6n obtenida con entrevistas a
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promotores, funcionarios de la unidad ejecutora y personas
 

con conocimiento de la realidad campesina del grea.
 

2.8 Organizaci6n de Trabajo de Campo
 

El trabajo de campo se realiz6 en el perfdodo del 5 al 30 de
 

Marzo. Para cada proyecto se conform6 un equipo de encuestadores, 6 para
 

Salcedo, un supervisor de campo, un responsable y dos auxiliares para el
 

componente de organizaci6n y capacitaci6n campesina y un ingeniero civil a
 

cargo del trabajo de evaluaci6n del componente infraestructura (riego y
 

casas ccmunales).
 

Apoyaron el trabajo en ambos proyectos el coordinador del gru
 

po de evaluaci6r., el especialista en prooucci6n y un integrante de la con
 

sultora responsabie de la sistematizaci6n y procesamiento de la informa

ci6n.
 

La UEP particip6 a travs del apoyo recibido de su Jefe, del
 

responsable del Deoartamento de Produccifn, de los coordinadores de sub

area quienes sirvieron como enlace entre las comunidades y el grupo eva

luador, y de los t~cnicos a quienes se les entrevist6 sobre temas especf

ficos.
 

3.0 Sistematizaci6n , Procesamiento y an6lisis de la informaci6n
 

La sistematizaci6n debe empezar en la concepci6n misma de la
 

encuesta. Al momento de diseiar los formularios se debe tener clara la
 

elecci6n de c6mo conviene tratar cada asunto si como pregunta dicot6mica
 

de "SI" o "NO", dando respuestas a elegir, o simplemente dejando abierta
 

la posibilidad de que el encuestado responda con su libre criterio.
 

Todo ello ayuda al mornento oe calificar las encuestas, proce
 

sarlas con computacor y Dara su posterior an6lisis estadfstico.
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En el presente caso se trat6 de seguir el camino m~s id6neo y
 

correcto, dependiendo de la naturaleza de la variable a estudiar.
 

Las encuestas antes dE llegar a la etapa de procesamiento,
 

fueron verificadas y chequeadas por dos profesionales del grupo encargado
 

de la supervisi6n de campo, uno de los cuales tenfa vinculaci6n con el pro
 

ceso de procesamiento y andlisis,.io cual permiti6 evitar situaciones que
 

dificilmente se pueden resolver ya frente al computador. Sinembargo, se
 

presentarcn inconsistencias debias a la vaguedad de algunas respuestas de
 

agricultores, las cuales fueron afrontadas a travs de un criterio inter

pretativo po el o~erador de la rndquina quien tiene formacifn agropecuaria
 

a nivel universitario, tratando siempre de que la intenci6n del agricultor
 

prevalezca sobre cualquier otra consideraci6n.
 

Los objetivos estaDlecidos para la investigaci6n obligaron a
 

disehar muchas preguntas abiertas para captar libremente el razonamiento
 

del encuestado, lo cual impidi6, salvo algunos casos, precodificar la en

cuesta.
 

3.1 Codificaci6n
 

Se abri6 un c6digo nuevo para cada respuesta que no fuera in

discutiblemente clasificada dentro de otra. Esto obliga naturalmente el
 

uso intensivo de la gufa de c6digos resultante, para cada tema.
 

3.2 Proc2samiento
 

Se asign6 un tamaho de campo adecuado para cada variable al
 

momento de formatear los discos en el computador. Esto, a mAs de per

mitir un mejor aprovechamiento del disco, impide la introducci6n de nome

ros con mas dfgitos que lo esperado.
 

a) Archivo
 

Cada terra se archiv6 en discos en forma tal que pudiera
 

discriminarse la informaci6n por subArea, comuna, estratos,
 

http:andlisis,.io
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categorlas, etc. Sinembargo,la informaci6n para cada uno
 

de los proyectos evaluados est6 archivada independientemen
 

te.
 

Para esta etapa se utiliz6 la subrutina de creaci6n de ar

chivos del paquete de programas estadisticos con el cual
 

fueron analizados."
 

b) 	Verificaci6n
 

La alimentacifn de datos estuvo verificada por dos personas,
 

la una que entregaba el dato al operador y comprobaba la sa

lida de pantalla, y el operador que confirmaba visualmente
 

el dato.
 

3.3 Andlisis de la informaci6n
 

Previo una selecci6n de las variables a analizarse, a cargo de
 

un grupo compuesto por el profesional responsable del tema, un supervisor
 

de campo y el estadistico se convino en el siguiente proceso:
 

a) 	Diccionario de todas las variables, con sus descriptores tan
 

to abreviaaos como los ampliados. Para cada tema.
 

b) 	Guia de C6digos. Para las variables no precodificadas.
 

c) 	Salidas discriminadas, en donde la codificaci6n de una va

riable estratifica a otras simultdneamente. En cada estra

to va el total, la Media Aritm~tica y la Desviaci6n Standard.
 

d) 	Estadistica Descriptiva. Para cada variable se realiza un 

anglisis de frecuencias completo Lue inciuye: frecuencias 

absolutas, relativas, reliativas djustddas I para casos 

nulo) y frecuencias acumuladas. Adems los siguientes pa

r~metro: e::asI tico, vlios pari variables continuas: hado, 

Mediarna, erdia, Valor mczimo, Valor '.lnimc), Rango, Varianza,
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Desviaci6n Standard, coeficiente de variaci6n y desviaci6n
 

Standard del Error.
 

Estas salidas son entregadas al responsable del estudio de
 

cada tema, quien conjuntamente con el estadistico conside

ra la posibilidad (estadfstica) y la utilidad (pr~ctica)
 

de aplicar los siguientes procedimientos:
 

- Cruce de variables (discretas). Aqui se cruzan las frecuen 

cias de cada c6digo de una variable con las frecuencias de 

todos los c6digos de otras variables. Incluye, entre otras 

la Prueba de Chi-Cuadrado. 

- Correlaciones entre variables (contfnuas). Permite estimar
 

el grado de asociaci6n entre dos o m6s variables.
 

Regresiones. De cualquier tipo y nivel, puesto que usando
 

la subrutina de transformaci6n de datos (potenciaci6n, lo

garitmica, etc) se puede resolver por regresi6n miltiple,
 

simple, ecuaciones de un grado mayor, o exponenciales como
 

son las usadas en las funciones de producci6n. Adem~s se
 

entrega el coeficiente de correlaci6n parcial y determina

ci6n, entre otros valores estadisticos.
 

Todo esto tratado con la mayor precauci6n para no sofisticar
 

incecesariamente el anglisis y reportar solamente aquello que es 6til en
 

una evalu3ci6n de este tipo de proyectos.
 

Conviene anotar que mucha informaci6n recogida en Cuadros Abier
 

tos, por el elevado n~mero de comDinaciones a que dan lugar, fueron ta

bulados manualmente para su interpretaci6n.
 

Adem6s en cada tema se calcul6 el grado de precisi6n con que
 

se obtuvo la informaci~n, basado en el tamaho de la muestra y el coeficien
 

te de variaci6n.
 



-70-


IV. 	RESULTADOS DE LA EVALUACION
 

A. 	El avance en la obtenci6n de los objetivos intermedios
 

1. 	Programa de investigaci6n adaptativa
 

1.1 Objetivos del Programa
 

El documento-Droyecto plantea los siguientes objetivos espe

cfficos para el programa ae investigaci6n adaptativa:
 

a) 	Seleccionar y probar en campos de los agricultores las
 

recomendaciones tecnol6gicas existentes y las que vayan
 

siendo generadas en las estaciones experimentales, para
 

verificar su adaptaci6n o ajuste a las condiciones agr~o
 

clim6ticas y sistemas de producci6n preponderantes en el
 

6rea del Proyecto.
 

b) 	Aumentar la base gen6tica existente al introducir genoti

pos con caracterfsticas de precocidad y de resistencia a
 

plagas y enfermeaades.
 

c) 	Analizar Qetalladamente la estrategia de producci6n de los
 

agricultores y evaluarla como tal frente a las posibilida
 

des de inzroducir en ella modificaciones, observando el
 

comportamiento de las mismas a nivel de la parcela del
 

productor.
 

d) 	Proveer informaci6n en retroalimentaci6n que oriente la
 

investigaci6n en las estaciones experimentales hacia el
 

desarrollo de nuevos componentes tecnol6gicos, como res

puesta a las po-ibilidades y limitantes que se vayan de

tectando a nivel i los agricultores de la zona del Proyec
 

to.
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e) 	Generar recomendaciones tecnol6gicas, especificas para
 

cultivos y especies animales, que en t6rminos de ries

go, productividad e ingresos netos sean llamativos para
 

los pequehos agricultores beneficiarios del proyecto.
 

f) 	Lograr que la generaci6n y transferencia de tecnologia
 

sean consideradas como partes de un procese y iu como
 

procesos diferentes.
 

1.2 La estrateaia de trabajo utilizada
 

La responsabilidad principal en relaci6n a la ejecuci6n del
 

programa de Investigaci6n en Producci6n estg a cargo del Instituto Nacional
 

de investigaciones Agropecuarias (INIAP).
 

La SEDRI y el INIAP firman un convenio para la ejecuci6n del
 

Prograrra de Investigaci6n aoaptativa en el PDRI Salcedo con fecha 2 de Sep

tiernbre de 1981. Este convenio est amparaao por otro General de Coopera

ci6n firmado por las dos Instituciones en la misma fecha.
 

La mezodologTa de investigaci6n en producci6n utilizada por
 

INIAP i/ se inicia con una etapa descriptiva, en la que los sistemas de pro
 

ducci6n se examinan para determinar ;u flexibilidad, sus limitaciones mas
 

importantes y las posibles estrategias para brindar soluciones. Aqui se F.s

tablecen las pr6cticas m~s corrientes, las circunstancias agroecon6micas y
 

se seleccionan agricultores tencativamente a dominios de recomendaci6n?/
 

Previa a la realizaci6n de la etapa ae experimentaci6n de campo, durante la
 

etapa de diagn6stico se establece la racionalidad de las pr6cticas cultura

les corrientes. Los problemas mds importantes, las oportunidades que ofrece
 

1/ 	IN'IAP- Los Proorarrlas de Investicaci6n en Producci6n (PIP): Una estrate

gia 	Qara llegar a los agricultores de menores recursos. 12 pp
 
Quito, '1982.
 

2/ 	Grupo de agricultores que enfrentan condiciones similarcs para quierles
 

es posible difundir rnas o menus las mismLs recomenjaciones tecnol6gicas.
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el sistema y la preselecci6n de componentes tecnol6gicos que, como solu

ciones probables se plantean son cotejados con la oferta tecnol6gica de
 

las estaciones experimentales. En otras palabras en esta etapa se identi
 

fica la demanda por nueva tecnologla, con participaci6n de los producto

res que sergn sus beneficiarios.
 

La etapa ,)uente.se ejecuta en las mismas parcelas de los
 

agricultores por los t~cnicos que el INIAP asigna a tiempo completo al pro
 

yecto. Durante esta fase las soluciones probables, delineadas en el diag

n6stico realizado y disponibles en las estaciones experimentales se evalian
 

a trav~s de ensayos en parcelas de agricultores representativos, para pro

bar su bondad en t~rminos de producir cambios viables y rentables en los
 

sistemas de producci6n existentes. Si bien el trabajo experimental inicial
 

considera una o dos actividades agropecuarias, o una asociaci6n o mezcla de
 

cultivos, se examinan otras actividades conjuntamente con las posibles in

teracciones dentro del sistema.
 

.Las alternativas tecnol6gicas validadas se promueven extensi
 
A," 

vamente a traves de la asistencia t~cnica, en una etapa siguiente. Se uti
 

liza para ello parcelas demostrativas, dfas de campo, giras, folletos, etc.
 

Esta etapa se aprovecha tambi n para evaluar en una mayor superficie la reac

ci6n a adopci6n de las alternativas tecncl6gicas por parte de los agricul

tores beneficiarios.
 

1.3 Proqramaci6n y Ejecuci6n de Actividades
 

En la Tabla No. 9 se indica el nfmero de ensayos programados
 

y ejecutados para los tres a~os agricolas transcurridos.
 

Para el perTodo 1981/82 el documento-proyecto, incluy6 la
 

realizaci6n de ensayos en los cultivos de maiz x frijol, cebada, alfalfa y
 

pastos. Unicamente se realizaron los relativos a: mafz x frdjol y cebada.
 

En pastos y alfalfa se instalaron ensayos con la modalidad de "responsabili
 

dad compartida" entre el Programa de Investigaci6n en Producci6n (PIP) y el
 

Programa de Pastos y Ganaderia de la Estaci6n Experimental Santa Catalina.
 

Esta modalidad no funcion6, ya que ninguno de los t6cnicos participantes
 

toA6 como su principal responsabilidad el ensayo, perdi~ndose la posibilidad
 

http:uente.se


T A 8 L A No. 9 

NUKERO DE ENSAYOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL OE FINCAS
 

POR EL PROGRANA DE INVESIIGAC|OH EN PRODUCCION
 

A R 0 1981182 A A 0 1982 /83 A i 0 IQAl IR4 

C U L T I V 0 PROGRAMADO I/ ]ASA DE ESFUERZO PROGRMADO TASA DE ESFULRZO PROGRAVIADO TASA DE ESFUERZO
(Ejecutado/progra Docunento- P.O.A. Documento- P.O.A. 3/ Documento- P.O.A. Documento- P.O.A. 3/
mado) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 

CEBADA 6 0.8 6 2 0.3 1.0 - 20 (19) 0.9
 
MAIZ x FREJOL 8 0.9 8 13 2/ 1.6 1.0 4 10 2.5 1.0
 
ALFALFA 4 - 4 2 -  - 4 - 1.0
 

FRUTALES - - 2 - 4
 
-ADA - 2 5 2.5 1.0 6 -


ARVEJA 
 - - 2 - - -6. 1
 
PASTOS 2 - 4 - -


PAPA - - - 8 (8) 1.0 - 2 - 1.0
 

CEREALES MENORES 
 - - 2 5 2.5 1.0 2 6 2.5 0.8
 
FREJOL ... 
 .. (1) (1)
 

JRIGO .... 
 .. 6 0.8
 

1/Se refiere al documento proyecto. En el P.O.A. no se Indica la programacl6n por rubro
 

2/ Se Incluye las parcela5 de observacl6n
 

3/ En relacl6n a los ensayos Instalados. 
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de obtener datos.
 

La diferencia entre el n~mero de ensayos programados y los
 

ejecutados, se debi6 a falta de tiempo del T6cnico para localizar un co

laborador, pas~ndose asT la fecha de siembra.
 

Durante el aho agicola 1982-1983 se consideraron la mayor
 
parte de los cultivos programados en el documento-proyecto, con excepci6n
 

de alfalfa, frutales y pastos. En cambio se agrega un buen nOmero de en
 

sayos en papa, cultivo para el cual originalmente no se consideraba rea

lizar investigaci6n.
 

En general el Tndice de esfuerzo (Ejecutado/Programado) cal
 

culado con base en lo programado en el documento-proyecto indica un desa

juste explicable por la diferencia que casi siempre existe entre lo que
 

se propone hacer cuando se elabora un documento-proyecto y lo que puede
 

hacerse cuando se llega a la fase de ejecuci6n.
 

Por ello, es ms pertinente analizar el valor del Tndice
 

cuando se calcula en relaci6n a lo programado anualmente durante la ela

boraci6n del P.O.A. Al respecto seanota lo siguiente:
 

Durante el a~o agricola 1981/82 el P.O.A. no discrimina la
 

programaci6n de los ensayos a nivel de especie por lo cual no es posible
 

determinar la tasa de esfuerzo.
 

En el aho agrTcola 1982/83, la tasa de esfuerzo para los
 

cultivos de cebada, mafz x frejol,haba, papa y cereales menores es de
 

1.0; lo que significa que se instalaron todos los ensayos que se
 

programaron.
 

Para el cultivo de alfalfa el informe de investigaci6n no
 

menciona la realizaci6n de ningn ensayo por lo cual se asigna una tasa
 

de esfuerzo de cero.
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proyecto de Investigaci6n y Desarrollo Adaptado al Peque~o
 

Agricultor-IDAPA (Convenio INIAP-AID-CONACYT) se lo realiz6
 

en dos etapas: la Ira. incluye reuniones con productores de diferen 

tes comunas, t~cnicos del proyectoy d@ INIAP agrupados alre

dedor de cada uno de los principales cultivos del drea (maiz,
 

papa, cebada, haba y alfalfa). Durante esta etapa, y median

te un diglogo abierto.entre tscnicos y productores, se busca
 

describir con mayor detalle que lo expresado en el diagn6sti

co del proyecto, la tecnologla local, las oportunidades y li

mitaciones de producci6n y la identificaci6n inicial de aspec
 

tos de investigaci6n para futuros ensayos. Las notas tomadas
 

durante estas reuniones sirvieron como gufa para la planifica
 

ci6n de trabajos correspondientes al a~o agricola 1982/83.
 

La segunda fase del Estudio plantea la realizaci6n de encues

tas para cada uno de los cultivos mencionados, con el fin de
 

obtener informaci~n complementaria requerida.
 

El estudio, adicionalmente plantea el identificar los factores
 

que pueden afectar la adopci6n de las alternativas tecnol6gicas
 

propuestas a los agricultores y establecer, los componentesprio
 

ritarios de los sitemas de producci6n que sergn objeto de inves
 

tigaci6n.
 

La muestra estS constituida por 150 agricultores elegidos al
 

azar de seis comunas prioritarias elegida en cada subarea.
 

El estudio se encuentra terminado en su etapa de campo y angli
 

sis estadfstico de los datos, faltando por escribir el informe
 

final.
 

Los resultacos del estudio adn no se utilizan para la planifica

ci6n de ensayos a establecer, ya que cuando se realiz6 la corres
 

pondiente al ciclo 1983/84 apenas se estaba concluyendo la fase
 

de trabajo de campo.
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b) Alternativas tecnol6gicas sometidas a pruebas en parcelas
 

de productores y recomendaciones generadas.
 

A continuaci6n se presenta en forma resumida una descrip

ci6n de los ensayos realizados y los resultados obtenidos
 

para cada aho agrTcola y para cada cultivo:
 

Afo Agrfcola 1981-82
 

- Cultivo: MaTz x frijol 

- Tipo de ensayo: Variedades 

- Objetivos: 1.Aumentar la base gendtica y 

2. Estudiar el comportamiento de seis 

variedades de mafz y seis de frdjol. 

- Factores en estudio: Variedades (seis de maiz y seis de frdjol)
 

- Diseo experimental: bloques completos al azar
 

- Anglisis econ6mico: no se realiz6
 

- Principales resuitados: En m~iz en tres localidades: Lampa

tachasqui 1, Lanlpatachasqui 2, y Chambapongo, num~ricamente se
 

obtuvieron los mejores rendimientos con la variedad INIAP-101
 

con coeficientes de variacin (CV) 1/ de 24.9%, 28.3% y 12.2%,
 

respectivamente. En Achiliguango los mejores rendimientos se
 

obtuvieron con la variedad Varios x Chiilos (CV = 27.5/). En
 

La Buena Esperanza los resultados no son confiables y en I,
ulli

quindil se ubica en el mejor rango la variedad Varios x Chillos
 

(CV = 23.91,).
 

El frdjol se perdi6 en tres localidades y en las que se pudo
 

cosechar, num6ricamente fueron mejores E-794 (CV = 45.7%).
 

E.533 (CV = 33.7%). Canario-Local (CV= 16.3%).
 

1/	El coeficiente de variaci6n (CV), en diseho experimental
 
indica la precisi6n con que fue llevado un ensayo,mientras
 
m~s bajo es el coeficiente, mejor fue llevado el experi
mento. A nivel de finca, se pueden aceptar coeficientes
 
m~s altos (3O ) que en los realizados en estaciones expe
rimentales.
 



El 	rendimiento promedio de los ensayos fue de 3.0bu Kg/ha
 
para maTz y 251 Kg/ha para fr6jol.
 

Cultivo: Cebada
 

- Tipo de ensavo: Variedaoes
 

- Objetivos: I. Aumentar la base gen~tica y 2. Estudiar el
 

comportamiento de las variedades tolerantes a la 
roya.
 
- Factores en estudio: variedades (cuatro)
 

- Diseho experimental: bloques completos al azar
 

- Anglisis econ6mico: presupuesto parcial
 
- Principales resultados: En tres comunas se encuentra una
!/
 
alta sicnificancia estadTstica - para tratamientos, siendo 
las meJores variedades Terdn y Dorada en dos localidades 

(CV= 12.7 '.y iO.8 :) y Ter~n, Dorada y Duchicela en la ter 
cera localidad (CV = 114.3 %). En otras comunas no hay dife 
rencia estadistica pero num~rica y econ6micamente sobresalen 

Duchicela y Tergn (CV= 19.8 % y 14.4%). 

- Rendimiento promedio de los ensayos: 2.712 Kg/ha.
 

Aho Aqrcola 1982-1983 

Cultivo: MaTz
 

- Tipo de ensayo: variedades
 

- Objetivos: evaluar el grado de adaptaci6n y rendimiento de
 

siete variedades precoces y siete tardias.
 
- Factores en estudio: variedades (siete precoces y siete tar

dTds)
 

- DiseFo experimental: bloques completos al azar 
- Anglisis econ6mico: no se realiza
 

1/ 	Raspaldo estadfstico para afirmar que si hubo diferencias en
tre tratamientos. 
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- Principales resultados: No se ericontraron diferencias estadis
 

ticas para variedades. Numbricamente sobresali6 Opaco entre
 

las variedades precoces y maicefio e INIAP-176 en las varieda
 

des tardfas. Los coeficientes de variaci6n (CV) para las va

riedades precoces fueron de 16.9% y 18.3 %. Para las tardfas
 

42.6% y 29%.
 

- Rendimientos promedios: Opaco (1.710Kg/ha y 3.790 Kg/ha)INIAP

176 (2.440 Kg/ha y 5.360 Kg/ha), en cada'una de las dos loca

lidades.
 

- Tipo de ensayo: Fertilizaci6n en INIAP-1Ol
 

- Objetivo: Evaluar la respuesta de la variedad de INIAP 101
 

a la fgrtilizaci6n y a las 6pocas de aplicaci6n.
 

- Factores en estudio: cuatro niveles de fertilizaci6n con Ni

trdgeno (N)y F6sforo (P205) y dos dpocas de aplicaci6n.
 

- Dise~o experimental: bloques completos al azar
 

- An~lisis econdmico: No se realiza
 

- Principales resultados: En la localidad Cunchibamba Chico 

nose encontraron diferencias estadfsticas numdricamente, el me 

nor tratamiento fue 4O Kg/ha de Nitr~geno aplicado a los 45 

dias (CV = 23.2 !'). En dos localidades se perdieron los ensa

yos
 

- Rendimiento promedio: 6.410 Kg/ha
 

Cultivo: Paoa
 

- Tipo de ensayo: fertilizaci6n
 

- Objetivo: Evaluar la respuesta de la variedad "Ubilla a la
 

fertilizaci6n y tamaho de semilla.
 

- Factores en estudio: tres niveles de fertilizaci6n y cuatro
 

tamaros de semilla.
 

- DiseFio experimental: bloques completos al azar 
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- AnAlisis econ6mico: no se realiza 

- Principales resultados: En la localidad Aguamasa noseobtuvie 

ron diferencias estadTsticas, sobresaliendo numdricamente el
 

tratamiento que incluye semilla gruesa y 25 Kg/ha de 10-30-10
 

por cada quintal de semilla (CV no se calcula). En la locali
 

dad Atocha se encontr6 significaci6n estadfstica solo para ta
 

mao de semilla
 

Los mejores rendimientos se obtuvieron para semilla gruesa mAs
 

50 Kg de 10-30-10 y semilla redrojilla m6s 75 Kg de 10-30-10
 

(CV no se present6).
 

Se perdieron los ensayos en dos localidades
 

- Rendimientos promedios: Aguamasa(1.46.5 kg/ha.) Atocha (1.102
 

Kg/ha) y Valdiviezo (7.131.6kg/ha.)
 

- Tino de ensayo: variedades de papa.
 

- Objetivo: determinar la adaptaci6n y rendimiento de seis varie

dades. 

- ractores en estudio: variedades (Ubilla-local, Esperanza, Maria, 

Santa Cecilia y Gabriela). 

- Diseho experimental: bloques completos al azar
 

- Andlisis econ6mico: no se realiza
 

- Principales resultados: En la localidad Aguamasa no se encon

trarondiferenciasestadTsticas para rendimiento total. Por ta

mayo de semilla en gruesa es mejorla variedad esperanza yen redroja y
 

redrojilla se destac6 la variedad Santa Cecilia (CV = 23.6 /0).
 

En Palama 1, se encontr6 diferencia significativa para rendi

mientos. Mejor la variedad Esperanza (CV = 10.2%). En Palama
 

2, el m6s alto rendimiento se obtiene con la variedad Esperanza
 

(CV= 13.3%). En Sacha la variedad Gabriela presenta el mAs al

to rendimiento (CV+ 33.67).
 



- Rendimiento promedio: Variedad Esperanza en Palama 1:
 

58.081 Kg/ha, Esperanza en Palama 2: 33.996 Kg/ha y la
 

variedad Gabriela en Sacha 33.141 Kg/ha.
 

Cultivo: Cebada
 

- Tipo de ensayo: fertilizaci6n
 

- Objetivo: evaluar la respuesta de la variedad Ter~n a la fer
 

tilizaci6n.
 

- Factores en estudio: 10 niveles de fertilizacidn.
 

- Disefio experimental: bloques completos al azar 

- An6lisis econ6mico: presupuesto parcial
 

- Principales resultados: En la comuna aguamasa los niveles 30

80 y 60-80 Kg/ha de Nitr~geno (N)y (P205) F6sforo presentan 

los mis altos rendimientos (CV:32.6%). El anAlisis econdmico 

muestra al tratamiento 30-80 Kg/ha de N y P205 como el de ma

yor beneficio neto (614.6,) y al de 30-40 Kg/ha de N y P205 co

mo el de mayor tasa de retorno marginal 1/ (TRM=1.313%). 

En la comunidad Uni6n y Trabajo no se encontr6 significaci6n
 

estadTstica. El tratamiento 30-120 Kg/ha de N y P205 presenta
 

la m~s alta tasa de retorno marginal (TRN 502%) y el tratamien

to 30-40 Kg/ha de N y P205 se muestra como una alternativa eco

n6mica (TRN = 3640). El coeficiente de variaci6n fue de 27.5%.
 

- Rendimientos promedio: 1.650 Kg/ha 

'/ Tasa de Retorno Marginal (TRM): Tasa que indica el retorno por
 
sucre invertido en la recomendaci6n de acuerdo al mdtodo de
 
anAlisis econ6mico del presupuesto parcial.
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Especies ae cereales menores
 

- Tipo de ensayo: variedades
 

- Objetivo: conocer la adaptaci6n de diferentes variedades de
 
cereales menores.
 

- Factores en estudio: variedades (tres de cebada, dos de trigo
 

y dos de triticale) con y sin fertilizante
 

- Diseho experimental: bloques.completos al azar
 

- Andlisis econ6mico: no se realiza
 

- Principales resultados: los m6s altos rendimientos se obtienen
 

con las variedades Chimborazo en Trigo y V14 en Triticale. Las
 
parcelas con fertilizacion mostraron rendimientos que duplica

ron y hasta triplicaron los obtenidos en las parcelas sin fer

tilizaci6n.
 

- Rendimientos promedios: Chimborazo (2.380 Kg/ha), Triticale V14
 

2.378 Kg/ha.
 

Cultivo: Haba
 

- Tipo de ensayo: control de enfermedades foliares
 

- Factores en estudio: Dos agroquimicos y dos frecuencias de apli

caci6n.
 

- Andlisis econ6mico: presupuesto parcial
 

- Anglisis estadfstico: bloques completos al azar
 
- Principales resultauos: en la comuna Aguamasa no se obtuvo signi
 

ficaci6n estadfstica (CV-20.3%).
 

Econdmicamente el mejor tratamiento fue el testigo sin ning~n
 

control. En Atocha el mejor rendimiento se obtuvo con el control
 
que incluye el fungicida Maneb aplicado cada 60 dfas (CV=41.0%).
 

Este tratamiento tambi~n Ps mejor econ6micamente. En la comuna
 
Chambapongo no se encontraron diferencias estadfsticas.
 

- Rendimiento promedio: 2.087 Kg/ha
 

Parcelas de observaci6n:
 

Tipo de ensayo: respuesta a la prActica de desmoche
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Se constat6 que los agri
- Principales resultados en maTz INIAP 101: 

cultores conocian la dpoca ms apropiada para hacerlo y no era ne

cesario profundizar el anglisis.
 

6poca de siembra en maiz INIAP-101
 - Tipo de ensayo: 
se puede sembrar la variedad INIAP-101 - Principales resultados: 

mes de octubre hasta diciembre.desde el 


- Tipo de ensayo: cautaci6n de agua
 
solo se pudo cosechar la
 en el lote No. i 

- Principales resultados: 


en los bordes superiores de los canterones. 
En
 

quinua que se sernbr6 


lote No. 2 se cosech6 la variedad INIAP-101 con un rendimiento de
 el 

ubilla que.se


2340 Kg/ha. El malz local solo produjo forraje y la 


sembr6 intercalada di6 un rendimiento de 20 Kg/ha.
 

Afo AgrTcola 1983-1984
 

han programado una gran mayorla de ensayos de intro-

Para este a~o se 


ducci~n y adaptaci6n de nuevas variedades, entre las que se encuentran
 

los ,;iguientes:
 

- Introducci6 n y adaptaci6n de dos nuevos cultivares 
de frijol voluble.
 

- introducci~n y adaptaci6n de variedades promisorias 
de maiz.
 

tres varieda
- Introaucci~n y acaptaci6n de tres variedades 

de cebada, 


des de trigo y dos variedades de Triticales.
 

- Introcucci6 n y adaptaci6n de 12 variedades de alfalfa. 

ha programado la evaluaci6n de 12 niveles de ferti
 
En fertilizaci6n se 


la variedad de cebada Ouchicela y en la variedad 
de trigo


lizaci~n en 


Altar.
 

realizardn parcelas demostrativas en cebada
 
En estudios eseciales se 


para control de roya y la multiplicaci
6 n de semilla de papa y fr,5jol.
 

presenta, como ejemplo, una ficha utilizada para

En la Tabla No. 10 se 


resumir la informaci6n m~s importante de uno de 
los ensayos realizados.
 

las estaciones exoerimentales sobre oro
c) 1hvest-iaci ones reaiizadas en 


L'lemas -ecno'6cicos identificados enel Proyecto.
 

y los t~cnicos responsatles del pro-

Consuta :o el Director de la UEP 
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T A B L A No. 10
 

INFORMACION SOBRE ENSAYOS EXPERIMENTALES
 

TITULO DEL ENSAYO "ENSAYO DE VARIEDADES DE MAIZ" Especie:
 

Responsable: Ing. Oscar Escola Aio agricola: 1981-82 

Colaborador: Hugo Paredes Ubicaci6n: Nulliquindil 

Factores en estudio: 
Variedades de maiz Variedades de fr6jol Objetivos: 

1. Local Canario 1. Aumentar base gen~tica de maiz y frijol para el Cant6n 
2. INIAP 101 E-469 Salcedo. 
3. INIAP 126 E-794 2. Estudiar el comportamiento de las variedades 
4. Varios x Chillos E-533 
5. Pool 5 E-1034 .. 
6. Pool 6 E-1056 Diseijo Experimental An~lisis Econ6mico 
Coeficiente de variaci6n: Bloques completos al azar No se realiza 

22.91% (maiz) 45.71% (fr6jol) 

Resultados, conclusiones y recomendaciones (Resumen) 

El anAlisis de covarianza entre ndmero de plantas y rendimiento en maiz present6 diferencia significa
 
tiva, ubicando en el mejor rango a la variedad varios x chillos. Num6ricamente el mejor rendimiento de
 
fr6jol se obtuvo con la va-iedad E-794. Rendimiento maiz 7 = 3.302; fr6jol 220 Kg/ha.
 

Observaciones:
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grama se identificaron algunos temas que fueron solicitados para
 

su investigaci6n en las estaciones experimentales. Cabe indicar
 

que dentro de la metodologia de trabajo del Programa de Investiga
 

ci6n en Producci6n del INIAP se incluye el proveer informaci6n en
 

retroalimentaci6n que oriente lainvestigaci6n que se Ileva a cabo
 

en las estaciones experimentales, hacia el desarrollo de nuevos
 

componentes tecnol6gicos como respuesta a las posibilidades y li

mitaciones que se vayan detectando a nivel de los agricultores de
 

la regi6n.
 

Los temas entregados a las estaciones fueron clasificados de acuer
 

do a la atenci6n que recibieron, encontrAndose los siguientes resul
 

tados:
 

-Han sido considerados y resueltos por la estaci6n los temas refe

rentes a identificaci6n de plagas de alfalfa e identificaci6n y
 

control de enfermedades en el cultivo de ajo.
 

- Fueron considerados y se encuentran en proceso de investigaci6n lo 

relacionado al Control de insectos en alfalfa y problemas del culti 

vo de malz frente al riego con agua que contiene altos ni~eles de 

boro. 

- Se ha inclufdo en los planes de trabajo de la estaci~n Santa Catali

na el tema obtenci6n de variedades de frdjol precoz y menos agresi

vos, para asociarlo con la variedad de maTz INIAP-IOI. 

- No han sido considerados por la estaci6n algunos temas, que pese a 

no constituir aspectos prioritarios para investigar a nivel de es

taci6n, fueron solicitados para que se ejecutaran en el drea del pro 

yecto. Entre estos temas sobresalen el mejoramiento de la variedad 

local de mafz amarillo (selecci6n masal), mejoramiento de la variedad 
"Ubilla" de papa, multiplicaci6n de Ifneas avanzadas en quinua, vali

daci6n t1cnica-econdmica de una explotaci6n porcina, y la investiga

cidn en variedades y niveles de fertilizaci6n para el cultivo de ajo. 
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El mecanismo m~s frecuentemente utilizado para canalizar la solici

tud a la estaci6n experimental lo constituy6 el pedido verbal del
 

tdcnico del proyecto al Jefe da programa respectivo. Se reconoce
 

sinembargo, que la manera m~s eficiente de hacerlo es a trav~s de
 

la comunicaci6n escrita, respetando el 6rgano regular del INIAP.
 

El director de la UEP y los.t~cnicos de investigaci6n del proyecto
 

califican la atenci6n recibida de las estaciones al proyecto entre
 

buena y regular, establecidndose que se podria mejorar, incrementan
 

do las visitas de los t6cnicos dEl proyecto a las estaciones y vice
 

versa, asi como tambihn manteniendo reuniones conjuntas, por lo me
 

nus una vez al final del cicio vegetativo del cultivo, con el fin
 

de intercambiar conocimientos y experiencias.
 

1.5 	 Participaci6n y capacitaci6n campesina en el proceso de adaptaci6n
 

de tecnoloqia.
 

La participaci6n campesina no fue mayor al inicio de la actividad
 

del Programa de Investigaci6n en Producci6n. En elprimer aho agrf

cola, con el fin de ganar tiempo se impuso la programaci6n de ensa

yos experimentales con el fin de conocer la adaptaci6n de las varie

dades mejo.-das de mafz y cebada a las condiciones propias del Srea
 

del Proyecto. A esta situaci6n se debe sumar la desconfianza inicial
 

del agricultor hacia los t~cnicos, por lo cual la colaboraci6n fue
 

muy 	limitada.
 

A partir de 1982, el proyecto busca mejorar la participacion campe

sina 	en la investigaci6n. Se realizaron reuniones entre t~cnicos y
 

agricultores agrupados alrededor de un cultivo con el fin de conocer
 

la tecnologia local y las oportunidades de investigaci6n. En los en

cuentros campesinos, donde participan los dirigentes de las 58 orga

nizaciones, e escuchan sus planteamientos sobre necesidades de inves
 

tigaci6n y asistencia t~cnica. En reuniones (asambleas) que se rea

lizan en diferentes comunas se sumete a consideraci6n de los socios
 

la programaci6n de actividades, solicitando su colaboraci6n volunta
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ria para el prdstamo de lotes, donde se ejecutardn los ensayos
 

experimentales.
 

La UEP continda haciendo esfuerzos para incrementar el grado de
 

participaci6n campesina en las diferentes fases del proceso inves

tigativo.
 

En relaci6n a capacitaci6n, muchos ensayos experimentales,ademas
 

de constituir el instrumento Para probar una hip6tesis de inves

tigaci6n,constituyeron un medio a travs del cual se afec

tuaron actividades de capacitaci6n con dias de campo, visitas (gi_
 

ras) y demostraciones. Asi durante el aho agricola 1981-1982 se
 

realizaron dos dias de campo, utilizando los ensayos de introduc

ci6n de variedades de mafz x frijol y los de cebada con una asis

tencia de ms de un centenar de agricultores.
 

Durante el afo agricola 1982-1983 se realizaron 8 giras de obser

vaci6n y una reuni6n de evaluaci6n en relaci6n a la variedad de
 

mafz INIAP-I01. De acuerdo a las listas proporcionadas por el
 

Proyecto un total de 388 agricultores de nueve comunas fueron los
 

beneficiarios de esta difusi6n.
 

En el cultivo de papa, se utilizaron los ensayos de introducci6n y
 

adaptaci6n de seis variedades para realizar dias de campo. En e

llos a m~s de dar a conocer a 253 agricultores de ocho comunas,
 

las nuevas variedades mejoradas, se respondieron preguntas sobre el
 

control de la "Lancha" (Phytopthora infestans).
 

Utilizando el ensayo sobre el cultivo de Haba se realiz6 un dfa
 

de campo en el cual se trat6 el uso de fungicidas para el control
 

de la mancha chocolate (Botritis sp), con la asistencia de 40 agri

cultores.
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Los ensayos relacionados con la introducci6n de especies menores
 

de cereales se utilizaron para efectuar siete giras de observa

ci6n con la asistencia de 229 agricultores en las que pudieron
 

conocer las nuevas variedades de trigo, cebada y triticale y el
 

beneficio asociado con el uso de fertilizantes.
 

1.5.1 La entrevista a los agricultores participantes
 

Con el fin de conocer la percepci6n de los agricultores partici

pantes en el programa se realizaron encuestas a campesinos selec

cionados mediante una muestra al azar del 20S de los colaboradores
 

en los ensayos de investigaci6n.
 

De 10 entrevistados 40% corresponden a la zona occidental del
 

proyecto, 50% a la central y el 10% restante a la oriental. Su 

distribuci6n por comunas correspondi6 30% a Lampatachasqui, 

20% a Aguamasa, 20,- a Atocha y 10% a cada una de las comunas de 

Cobos Grande, Achiliguango y GuanaylTn. 

En 90% de los entrevistados tienen entre 20 y 42 afos de edad y
 

sus familias est~n constituTdas por Jefe de familia (60%), la es

posa (70%) y no m~s de 4 nitos (90%).
 

El tamaho de la UPA se encuentra en un 90% entre 0.3 y 2.1 hecta
 

reas, siendo el tamaho m~s frecuente 0.3 hay la media 1.3 ha. La
 

UPA m~s pequea tiene 0.3 ha y la mds grande 7.0 ha. En un 60%
 

cuentan con acceso permanente para vehTculo motorizado hasta la
 

plaza de la comuna.
 

Pertenecen a alguna organizaci6n campesina el 80% de los entre

vistados, 70% ha ejercido alg~n cargo directivo, 40% anterior

mente y 30% en la actualidad.
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En la muestra se incluyeron participantes en ensayos relaciona

dos con maiz local, mafz INIAP 101 y frdjol (Q0,%) y papa, haba,
 

cebada y cereales menores, 10% en cada caso.
 

Al realizar el seguimiento de los ensayos experimentales y pre

guntar al colaborador entrevistado acerca de lo realizado en sus
 

parcelas se determind que el 60% de agricultores entendia total

mente lo que se hacTa; el 30,% lo entendi6 parcialmente y el 10%
 

no lo comprendTa.
 

Consultado el agricultor por qud se decidi6 a participar en la
 

investigaci6n, el 60% contest6 que lo hizo por aprender; 30% por
 

que le regalaban la -emilla y el abono; 20,% por el deseo de cola

horar con el proyecto y un 10% por curiosidad.
 

En un 90% de los casos el agricultor reporta que el t~cnico respon
 

sable le explic6 el experimento que iba a realizar en su parcela
 

y el 80% participaron en la siembra del ensayo. Consultado el
 

avricultor colaborador, si acompaa al t~cnico cuando dste viene
 

a tomar los datos del ensayo, un 50% contesta que lo hace solo en
 

raras veces, 30% lo acompah6 siempre, 10% lo hace frecuentemente
 

y un 10% no lo hace nunca. De estos agricultores, un 50% reporta
 

que el Frcnico si le explica qud datos estA tomando y un 50% re

porta que no lo hace.
 

En relaci6n a los resultados obtenidos, un 60,% de los entrevista
 

dos responde que si los conoce y un 40% no lo sabe. Los agricul
 

tores que no conocen si se obtuvieron resultados, estAn ubicados
 

preferentemente en la Comuna Lampatachasqui siendo los casos mAs
 

frecuentes los de los ensayos sobre nuevas variedades.
 

Al pedir a los agricLIltores que reportan que si obtuvieron resul

tadosque amplidn su respuesta, se limitan a decir que fueron
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buenos, o mas o menos. El 80% considera los resultados Otiles,
 
destacando las caracterfsticas de las nuevas variedades, la 
ca
lidad de la semilla utilizada y las explicaciones recibidas de
 

lcs t~cnicos.
 

El 80% de los colaboradores reportan que aprendieron algo nuevo
 
con el ensayo realizado. El nuevo aprendizaje se refiere en un
 
40% a temas no directamente relacionados con el ensayo. Asi.
 
por ejemplo un agricultor en cuya parcela se ejecut6 un ensayo
 
de fertilizaci6n en papa, reporta como aspectos nuevos que apren
 
di6 los controles fitosanitarios y los m~todos de siembra. Un
 
40% de agricultores reporta entre lo aprendido, aspectos que 
co
 
rresponden al objetivo principal del ensayo pero incluye ademas
 

otros t6picos complementarios.
 

Todos los agricultores entrevistados manifistan que les gusta
rfa que hagan otro experimento en sus parcelas. La raz6n princi
 
pal que exponen para seguir colaborando es su deseo de aumentar co
 

nocimientos y experiencias sobre los cultivos.
 

Preguntados sobre que recomendaciones harian para mejorar su par
 

ticipaci6n en el proceso de investigaci6n, un 50% incluye la ne
cesidad de realizar reuniones con todos los agricultores en las
 
que se explique qu6 ensayos se van a realizar y el por qv. se lo
 
hace. El 40% sugiere el conseguir una mayor participaci6n del
 

resto de agricultores de la comuna.
 

El 80% de los encuestados manifiesta que sT existi6 alguna parti
cipaci6n de los agricultores para determinar qu6 clase de experi
mentos deberfan establecerse, mientras que el 20% restante los con
 
sidera impuestos por los t6cnicos. Al pedirse una explicaci6n so
bre en qud consisti6 la participaci6n, el 60% responde que se lo
 
hizo a travds de reuniones o asambleas en la misma comuna, 20% de
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quienes participaron en las reuniones manifiestan que adicional

mente, y en comisi6n, se acercaron al proyecto y conversaron so

bre los ensayos
 

1.6 Impacto sobrenivelesde producci6n, productividad e ingresos
 

El maiz es uno de los cultivos sobre el cual se han hecho el ma
 

yor namero deensayos en relaci6n a la introducci6n y adaptaci6n
 

de variedades mejoradas. En el documento-Proyecto (Volumen I:
 

tecdiAgn6stico), se indica que el rendimiento promedio para la 


no.logfa tradicional es de 409 Kg/ha. Para el aho agricola 1981
 

-1982 el rendimiento promedio obtenido en los diferentes ensayos
 

de variedades de maTz en fincas de agricultores fue de 2.635 Kg/ha,
 

lo que representa un incremento potencial de 544% (Tabla No.11).
 

Para la cebada el documento del diagn6stico indicaquelos rendi

mientos son de 727 Kg/ha en las subareas oriental y occidental. Du

rante el afo agricola 1981-1982 el rendimiento promedio en los
 

diferentes ensayos de variedades, en fincas de agricultores fue
 

de 2.644 Kg/ha, que significa un incremento posible del 264%.
 

corres
Para la papa, el rendimiento promedio con tecnologfa local 


ponde a 13.6 TM/ha. En los ensayos de variedades realizados du

rante 1982-1983 se obtiene un rendimiento promedio para la varie

dad local "ubilla" de 11.5 TM/ha, mientras que con las variedades
 

mejoradas el promedio se incrementa a 28.9% TM/ha, lo que implica
 

un mejoramiento del 116 .
 



TAB LA No. 11 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE LA ZONA Y OBTENIDOS
 

EN ENSAYOS EXPERIMENTALES
 

C U L T I V 0 RENDIMIENTO RENDIMIENTO INCREMENTO
 

PROMEDIO DE PROMEDIO DE
 

LA ZONA LOS ENSAYOS
 

(Kg/ha) (Kg/ha)
 

MAIZ 409 1/ 2635 3/ 544%
 

PAPA 11643 1/ 2/ 28860 4/ 116%'
 

CEBADA 727 1/ 2/ 2.644 3/ 264%
 

TRIGO 818 1/ L784 5/ 118%
 

I/	Corresponde a la tecnologla tradicional y se cita en el documento.
 
Proyecto (Volumen I).
 

2/ Corresponde a las sub6reas occidental y oriental
 

3/ Corresponde a los rendimientos promedios de los ensayos de variedades 1981-82
 

4/ 	Corresponde a los rendirnientos promedios del ensayo de variedades 1982-1983
 
(variedades mejoradas)
 

5/ Corresponde a los rendimientos promedios de las variedades mejoradas del en
 
sayo introducci6n variedades cereales menores.
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En los ensayos de fertilizaci6n en cebada se destaca el tratamiento
 

que incluye 30 Ko/ha de N y 40 Kg/ha de P205, con tasas de retor

no marginal di! 1313% y 346 % respectivamente, en dos localidades.
 

En el cultivo de haba en una localidad se destaca el tratamiento que
 

incluye el producto MANEB aplicado cada 60 dfas para controlar la
 

mancha chocolate (Botriti's sp) cuya tasa de retorno marginal fue del
 

841%.
 

1.7 	 Importancia dada por la UEP a la investigaci6ny su coordinaci6n con
 

la Asistencia T~cnica Agropecuaria.
 

Consultado el Director de la UEP sobre la importancia que el proyec

to ha asignado a la generaci6n de tecnologfa, manifest6 que "el pro
 

grama tiene una importancia relevante. Sinembargo, no constituye la
 

primera ni tampoco la 6ltima prioridad".
 

En relaci6n a acciones concretas que se han ejecutado para mejorar
 

el servicio seiala que en principio no existi6 interds ni deseo de
 

colaboraci6n por parte de los agricultores lo que se acentuaba por
 

cierta desconfianza del campesino hacia el t6cnico.
 

Esta situacin ha sido paulatinamente mejorada mediante la realiza

ci~n de reuniones, en la que se explica a los agricultores de la co
 

muna los ensayos que se van a ejecutar, solicitando la colaboraci6n
 

voluntaria para el pr6szamo de lotes en los cuales se realizaln los
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experimentos. Adicionalmente, se han intensificado las acciones
 

con el fin de aumentar el cubrimiento en relaci6n a subreas y
 

comunas en el proyecto.
 

Respecto a la coordinaci6n entre investigaci6n y asistencia tdc

nica se indica que no existe mayor coordinaci6n y se est6 traba

jando hasta cierto punto independientemente. Cree que es facti

ble mejorar de tal manera que investigadores y extensionistas tra
 

bajen en forma conjunta. La coordinaci6n indica, se da en el pro
 

yecto, pero se requiere un mayor dinamismo y una mayor integraci6n.
 

En la pr~ctica, no se ha mejorado la integraci6n, porque "cada" tdc
 

nico est6 mas interesado en cumplir las funciones que se le asig

na dentro de sus propias responsabilidades.
 

Consultados los t~cnicos responsables de investigaci6n, sobre qu6
 

ayuda reciben por parte de los extensionistas dicen que reciben
 

una ayuda parcial a trav6s de visitas a los ensayos y reporte de
 

novedades que se detectan en ellos.
 

Adicionalmente el extensionista colabora en las reuniones que se
 

efectdan en las comunas con el fin de localizar agricultores que
 

voluntariamenre presten sus lotes para ejecutar los ensayos expe

rimentales.
 

Anteriormente, el extensionista colaboraba tambidn en la instala

ci6n de los ensayos y en algunos casos hasta en la torna de datos,
 

participaci6n que se ha venido perdiendo debido a la falta de tiem
 

po, ya que, como expres6 el Director de la UEP, cada t6cnico estS
 

preocupado por la ejecuci6n de las actividades especificas a 61
 

encomendadas.
 

Consultado el extensionista, sobre la ayuda que recibe del inves
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tigador manifiesta que en los aspectos agrTcolas las recomenda

ciones se originan en gran parte de la validaci6n de tecnologia
 

realizada por el programa de investigaci6n en producci6n. Otras
 

recomendaciones, sin embargo no tienen ese orfgen y corresponden
 

a aspectos que se investigaron hace muchos ahos en las estaciones
 

experimentales y no requieren su validaci6n a nivel de finca de
 

pequefo agricultor (ejemplo: control de la lancha en papa).
 

En el caso de frutales, y como consecuenciadequeel programa de
 

investigaci6n en producci6n no ha incluido estos cultivos para
 

de finca, las recomendaciones tienen
establecer ensayos a nivel 


su origen en la investigaci6n que se realiza principalmente en
 

las granjas de INIAP en Tumbaco, Pfllaro y Iltimamente Nagsiche.
 

El progrania de investigaci6n en producci6n, no ha
 

incluido especies animales para la investigaci6n a nivel de finca.
 

de las investigaciones
Muchas de las recomendaciones se originan 


realizadas en estaciones experimentales, universidades e inclusi
 

en otros
ve en los laboratorios que fabrican fArmacos y vacunas 


parses.
 

Director de la UEP y para la mayoria de los extensionistas
Para el 


estS claro que se estS haciendo en la investigacidn y porqud lo
 

hacen. Sin embargo, se nota un menor conocimiento de las activi-


Esta situaci6n
dades programadas para el 6Itimo afo agicola. 


seguramente obedece al hecho de que la planificacidn para ese afo
 

fue discutida en reuniones que se realizaron en UIIAP sin una par

ticipaci6n activa de la Unidad Ejecutora. A estas reuniones asis
 

ti6 6nicamente el ttcnico responsable del Programa de tnvestiga

ci6n sin contar con una propuesta s5lida, cue haya siGao suficiente

mente discutida y justificada a nivel de la UEP. Esta situaci6n
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dio lugar a que en las reuniones que se realizaron en INIAP, y
 

en las cuales participaron t~cnicos de investigaci6n, primara
 

el criterio de 6stos y se acordara realizar ensayos principal

mente sobre introducci6n y adaptaci6n de variedades del tipo de
 

los que se acostumbra a realizar a nivel regional. A esta situa
 

ci6n se suma el hecho de que no pudo contarse para las reuniones
 

con un informe detallado de los resultados obtenidos del afio an

terior.
 

1.8 Conclusiones
 

a) 	El Programa de Investigaci6n en Producci6n ha desarrollado
 

desde el a~o 1961 una amplia actividad que incluye la ejecu

ci6n de ensayos experimentales, que se complementaron con la
 

realizaci6n de dias de campo, giras de observaci6n y demos

traciones. En t6rrninos generales se considera que la metodo

gfa de investigaci6n corresponde a una estrategia para lle

gar a los agricultores beneficiarius del proyecto con las nue
 

vas variedades mejoradas y las innovaciones tecnol6gicas gene
 

radas a nivel de las estaciones experimentales.
 

b) 	Se destaca el hecho de que en pnco tiempo de investigaci6n,
 

las variedades mejoradas del INIAP hayan recibido amplia aco

gida por parte de los agricultores, quienes han demandado del
 

proyecto mayores cantidades de semilla.
 

La demanda no ha sido satisfecha por las instituciones res

ponsables de hacerlo por lo cual,el Proyectu se ha visto obli

gado a instalar parcelas de multiplicaci6n de semilla. Entre
 

las variedades que ha merecido el inte~es de los agricultores
 

se destacan en papa: Gabriela y Esperanza, en maiz INIAP 101,
 

en cebada: Ter6n y Duchicela y en Triticale V-14. En un se

gundo plano de importancia se pueden citar a Varios x Chillos
 

en ma z; varias ITneas de fr6jol precoz; la variedad Dorada
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en Cebada; Santa Catalina, Maria y Santa Cecilia en papa; Chim
 

borazo en trigo y varias ITneas de quinua dulce. En relaci6n a
 

otras recomendaciones se destaca el control de la lancha en pa

pa (Phytoptora infestans), el de la mancha chocolate (Botritis
 

s 	 en haba y la fertilizaci6n en cebada y papa.
 

c) 	Los primeros trabajos de investigaci6n se iniciaron sin contar
 

con un diagn6stico especffico, por lo cual se realizaron ensayos
 

de tipo exploratorio para conocer la adaptaci6n de las variedades
 

mejoradas a las condiciones del Area.
 

d) 	En estos ensayos se destacan las variedades precoces de maiz
 

INIAP-10 y Varios x Chillos.Es importante indicar queen los ensayos
 

no se encuentran diferencias estadisticas y que las variedades antes
 

mencionadas sobresalen solo num~ricamente. Pese a esta situaci6n
 

los agricultores manifiestan su interds por la variedad INIAP-1O
 

la misma que por propia iniciativa del proyecto, es difundida a
 

los agricultores en funditas de 5 lb. obteniendo una cobertura de
 

190 parcelas.
 

e) 	En el caso de frijol que se siembra asociado con el maiz, en un
 

buen nimero de casos se oierden los ensayos y en los casos que
 

se llega a cosechar los rendimientos son bajos.
 

f) 	Para el cultivo de cebada los ensayos muestran que en tres locali

dades existen diferencias estadfsticas en favor de las variedades
 

mejoradas, Ter~n Dorada y Duchicela. En las otras localidades en
 

donde no existen diferencias significativas, 6stas destacan numdri
 

ca y econ6micamente en relaci6n a la variedad local "Cayambea".
 

Con el respaldo del resultado de los ensayos, el proyecto compra
 

semillas de las variedades mejoradas a instala parcelas demostra

tivas.
 

g) 	En relaci6n al anolisis de los resultados de los ensayos realizados
 

durante el afo agrfcola 1982/1983, se debe indicar que durante la
 

http:Chillos.Es
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realizacion de la presente evaluaci6n se cont6 con un informe
 

que habia sido presentado en esos dias por el t~cnico responsa
 

ble del proyecto, antes da salir a un curso en el exterior. Se
 

supone que ese informe es preliminar y merecerd algunas correc

ciones al interior de INIAP y la UEP, una vez qua el t6cnico se
 

reincorpore a su trabajo. Al no disponer a la fecha de otro ma

terial, ese informe fue utilizado para el anglisis.
 

En t~rminos generalas, no se encuentran diferencias estadisti

cas significativas entre tratamientos como es el caso de los ensayos
 

de variedades de maz,fertilizaci6n en maiz eintroducci6n de varieda
 

desde cereales menores Nose realiza anglisis econ6mico en los en

sayos de fertilizaci6n de maiz, o es necesario revisarlos cuando
 

se los real iza en los ensayos de papa, variedad "Ubilla" y control
 

de enfermedades foliares en haba. No se encuentra mayor respaldo
 

en las conclusiones obtenicas en las parcelas de observaci6n sobre
 

fechas de siembra en INIAP-1OI y captaci6n de agua.
 

Durante este aho sin embargo, se destacan como resultados promiso
 

rios el comportamiento y la aceptaci6n de los agricultores a las
 

variedades mejoradas de papa (Esperanza, Gabriela, Santa Cecilia),
 

fertilizaci6n en cebada, variedadTerAn con las alternativas 30-40
 

o 60-80 Kg/ha de N y P205 y el control de la mancha chococlate en
 

haba con Maneb, cada 60 dias.
 

h) 	La planificaci6n de ensayos para el aho agricola 1983-1984 incluye
 

una gran mayorfa de ensayos relacionados con introducci6n y adapta
 

ci6n de variedades en cultivos como: maiz, leguminosas, papa, ce

reales menores y alfalfa dando la impresi6n de que se discontina
 

la investigaci6n realizada en ahos anteriores. Esta situaci6n esvisi
 

ble tanto en la investigaci6n sobre temas para los cuales no se ob

tuvo resultados contundentes el aho anteriur, como en el mejora

miento de otros factores de la producccion en las variedades que se
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encontraron promisorias. En esta planificaci6n se destaca una
 
menor participaci6n de los Tdcnicos de la UEP, quienes demos
traron un menor conocimiento de ella en relaci6n a las de aflos
 

anteriores.
 

i) El estudio sobre tecnologias agropecuarias de producci6n, que
 
se espera oriente la investigaci6n, se encuentra terminado en
 
su fase de campo y anglisis estadistico de datos, faltando por
 

escribir el informe final.
 

El proyecto ha hecho esfuerzos para integrar las actividades
 
de investigaci6n y asistencia tdcnica, sin embargo, esta de
be ser mejorada. Los tdcnicos a cargo de cada actividad se han
 
preocupado mayormente por las responsabilidades especificas a
 
ellos encomendadas, dejando en un plano secundario la integra
 

ci6n y colaboraci6n m6tua.
 

j) En las encuestas de seguimiento realizadas a los colaboradores
 
de investigaci6n se observa claramente el doble beneficio que
 
cumplen los ensayos de investigaci6n. Por un lado sirven para
 
probar y validar la hip6tesis, bajo condiciones agro-socioeco
 
nc.. icas de la zona y por otro lado constituyen un instrumento
 
id6neo para realizar capacitaci6n. El efecto capacitador de
 
acuerdo a las encuestas realizadas se da adicionalmente en as
 
pectos que no estgn relacionados con el objetivo particular
 
del ensayo, sino m~s bien tiene que ver con tdcnicas de ma
 
nejo de cultivo, m~todos de siembra o identificaciones y con
trol de plagas y enfermedades. En tdrminos generales la rela
 
ci6n entre los t~cnicos de investigaci6n y el agricultor es
 
bastante buena, cumpli~ndose un efecto capacitador con el co
laborador. Esta situaci6n de acuerdo a lo que expresaron los
 
propios agricultores se espera se amplie a un mayor ndmero de
 
socios en las comunas y se aprovechen los diferentes momentos
 
coyunturales que presente el ensayo para realizar demostracio
 

nes y prdcticas.
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k) Las razones que se exponen para justificar la diferencia entre el
 
n~mero de ensayos programados y ejecutados as! como de otras ac
tividades relacionadas, multiplicaci6n de semillas, caen dentro
 
de lo que se califica como "causas de fuerza mayor" como son los
 
factores agroclimiticos. Sin embargo existe una raz6n que no cae
 
en ese grupo y se refiere a la oportuna y suficiente provisi6n de
 
insumos para producci6n.
 

1.9 Recomendaciones
 

a) Con el apoyo de los promotores sociales, los responsables de inves
 
tigaci6n deben hacer un esfuerzo mayor para "democratizar" la par
ticipaci6n de los campesino; en los ensayos evitando que los bene
ficios directos e indirectos que se obtienen se concentren en los
 
grupos directivos de las comunidades.
 

b) Se nota una mayor dificultad en la comprensi6n de los ensayos rela
 
cionados con la introducci6n y adaptaci6n de variedades, por lo cual
 
su explicaci6n debe ser mas amplia, uitlizando terminologia sencilla
 
y medios de divulgaci6n apropiados para mejorar la conceptualizaci6n
 
de los ensayos por parte de los campesinos.
 

c) Debe darse prioridad a terminar el estudio iniciac sobre "tecnoio
gTas agropecuarias y mejoramiento de sistemas de produccifn campe
sinas" Es necesario recuparar e -terial sobre las reuniones
 
realizadas entre tcnicos y agricultores especialmente las referen

tes a los cultivos de papa, haba y alfalfa que no fue posible loca
 

lizar.
 

La UEP y el INIAP deben preocuparse por encargar a uno de sus t6c 
nicos de escribir el informe final del estudio para su publicaci6n
 
y que sirva de guia para la planificaci6n de nuevos trabajos en in
 
vestigaci6nyparael seguimiento y determinaci6n del impacto de 1o
 
hasta ahora realizado.
 

d) El proceso de programaci6n utilizado inicialmente no permiti6 una
 
buena participaci6n campesina en la definici6n de la tem~tica a
 

considerar. Las posteriores reuniones entre t~cnicos y agriculto
res mejoraron el procedimiento substancialmente, pero durante la
 
planificaci6n de ensayos para el ciclo agricola 1983-84 se obser
va una disminuci6n en la participaci6n de agricultores y t6cnicos
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de la UEP. Por un lado hay un predominio de ensayos re

lacionados con introducci6n y adaptaci6n de variedades, simila
 

res a los que los prograrnas de la estaci6n experimental acostum
 

bran realizar a nivel regional.
 

e) 	No parece existir continuidad,en la Planificaci6n 1983/84 en re

laci6n a los ensayos realizados durante los dos primeros ciclos
 

y de los cuales surgieron temas que requerfan ser profundizados.
 

Al consultar a los t~cnicos de la UEP se observa un menor cono

cimiento de lo que se estA haciendo ahora en comparaci6n a lo que
 

se hacia en afos anteriores. En consecuencia se recomienda que
 

para la elaboraci6n de planificaciones futuras se mejore la parti
 

cipaci6n de los agricultores y tacnicos de la UEP profundizando
 

ei an~lisis previo de los resuicados obtenidos en afos anteriores.
 

La planificaci6n de tratajos debe cumplir por lo menos cuatro fa

ses: Una primera, en la cual los ztcnicos de la UEP se reunan con
 

los agricultores y se les informa sobre los resultados ebtenidos
 

en el ciclo anterior, escuchando sus comentarios y sugerencias so

bre las necesidades de nueva investigaci6n.
 

En la segunda fase los t~cnicos de la UE? formulan una propuesta
 

concreta de investigaci6n al UIUlAP teniendo en cuenta los plantea

mientos realizados por los agricultores y las sugerencias que pue

den hacer los diferentes miembros del equipo. En la tercera fase
 

la propuesta de investigaci6n debe ser analizada y aprobada con
 

la participacifn de t~cnicos de la UEP e INIAP y por Oltimo, la
 

propuesta aprcbada es scmetida a la consideraci6n de los agricul

tores a quienes se les deber6 informar qu se va a hacer y por que
 

se lo va a hacer, buscando con la ayuda de los promotores sociales
 

ubicar colaboraH-7 v'-'jntarios y mas representativos de la comu

nidad.
 

f) 	Previc la elaboraci6n de la planificaci.n de trabajos, para un ci

clo agricola es necesario realizar la evaluaci6n de los resultados 

obtenidos en el aio agricola anterior, tanto por parte de tdcnicos 

como de cainpesinos participantes. Con 6ste fin se recomienda la
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utilizaci6n de la ficha disehada y utilizada en 6sta evaluaci6n,
 

en la que se resume la informaci6n m~s importante para cada ensayo
 

experimental.
 

g) La planificaci6n de los trabajos de investigaci6n deberfa ser pre
 

sentada en t~rminos de proyectos en los cuales, conste la justifi
 

caci6n de los trabajos, sus objetivos, metas, metodologfa, presu
puesto y cronograma de actividaddes. Se observa que en un corto
 

tiempo por razones de fuerza mayor se ha asignado a tres diferen
tes t~cnicos como responsables del Programa. Esta situaci6n afec

ta la continuidad de los trabajos y puede ser menos conflictiva si
 

se tiene una programaci6n clara y detallada.
 

h) 	Si bien se reconoce que para esta evaluaci6n se dispuso de un in

forme preliminar presentado por el t~cnico responsable del Progra
 
ma de investigaci6n en Producci6n, se recomienda su revisi6n. Se
 

debe dar nfasis al anglisis de los resultados obtenidos en los en
 

sayos de fertilizaci6n en mafz, mejoramiento de papa ubilla, intro
 
duccci6n de cereales menores, fechas de siembra y captaci6n de agua
 

en mafz, control de mancha chocolate en haba y a la revisi6n de to

dos los anglisis econ6micos.
 

i) 	Los pedidos de investigaci6noriginadosen el proyecto para las 
es

taciones experimentales del iNIAP deben hacerse por escrito respe
 

tando el 6rgano regular de las dos instituciones.
 

j) 	Es necesario un mayor intercambio entre tecnicos de la UEP y del
 

INIAP, realizando por lo menos una reuni6n anual conjunta para 
re
visar lo realizado y definir programaciones siguientes. Sin embar

go, es aconsejable un mayor n6mero de visitas de intercambio, en las
 

cuales t~cnicos del INIAP visiten el proyecto para conocer la marcha
 
de los trabajos y absolver consultas que puedan presentarse. A su
 

vezlos t&cnicos de la UEP deben visitar las estaciones experi
mentales para conocer los 6ltimos resultados y avances realizados.
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k) 	Al analizar la cobertura de la investigaci6n en relaci6n a los
 

cultivos considerados prioritarios, se observa una menor aten

ci6n en relaci6n a alfalfa, mezclas forrajeras y frutales. Por
 

esta raz6n se recomienda intensificar la investigaci6n a nivel
 

de finca en esos cultivos.
 

1) 	El proyecto debera iniciar investigaci6n en producci6n para
 

especies animales, previa realizaci6n de un diagn6stico para es
 

tablecer prioridades y elaborar los proyectos respectivos.
 

m) 	La coordinaci6n de trabajo entre investigadores y extensionistas
 

puede y debe ser mejorada. Sobre este punto, sin embargo no se
 

har6 una recomendaci6n especifica, ya que para ello se requiere
 

analizar aspectos administrativos e institucionales, que no fue
 

ron tratados en esta evaluaci6n.
 

n) Se recomienda que la UEP con la suficiente anticipaci6n haga la
 

respectiva solicitud por escrito de las necesidades de insumos
 

al INIAP y que 'ste tramite con la suficiente agilicad los pedi

dos, principalmente en lo relacionado a agroquTmicos que se los
 

adquiere con fondos del Subproyecto IDAPA.
 

o) 	En relaci6n a investigaci6n sobre agricultura bajo riego no se ha
 

realizado ninguna actividad, con excepci6n de la instalaci6n de
 

parcelas demostrativas de riego por goteo, asp-.cto que serd trata
 

do en otro capitulo. Considerando que una de las principales ac
 

tividades del proyecto , es la provisi6n de agua para riego,
 

deben iniciarse cuanto antes trabajos de investigaci6n cuyos resul
 

tados permi tan orientar al agricultor en el buen uso de ese recurso.
 

Se tiene conocimiento que actualmente, se encuentra en CO'ACYT
 

para su revision y financiamiento, el Proyecto "Reforzamiento de
 

las Actividades no Estructuradas de Riego", dentro del convenio
 

IIERHI-Universidad de Utah, que fuera preparado con la ayuda de
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AID. Este proyecto incluye algunas zonas en las cuales se desa
rrollargn actividades de investigaci6n, extensi6n y capacitaci6n.
 
Entre dichas zonas se incluye a Salcedo pero Onicamente para ac
tividades de extensi6n y capacitaci6n. Teniendo en cuenta que el
 
proyecto DRI Salcedo es financiado por AID y que allT se realizan
 
actividades de dos proyectos complementarios financiados por la mis
 
ma agencia Conservaci6n de Suelo y Agua (COMSA) e Investigaci6n
 
Adaptativa para Pequefios Agricultares (IDAPA), se recomienda que
 
el Proyecto INERHI-Universidad de Utah, considere tambi~n estable
 
cer allT actividades de investigaci6n, coordinaci6n con las que
 
se realizan a 
trav~s de COMSA y de IDAPA cuya ejecuci6n estS a car
 
go del INIAP.
 



-105

2. 	Programa de Asistencia Tgcnica Agropecuaria
 

2.1 Objetivos del programa
 

El documento-proyecto plantea como objetivos para el progra

ma los siguientes:
 

a) 	Ofrecer a los agricultores paquetes tecnol6gicos adaptados a
 

las condiciones locales de producci6n, de tal forma que te

niendo en cuenta la tecnologia local,sepromuevan modificacto
 

nes de la misma que generen aumentos en los niveles de produc
 

ci6n, productividad e ingresos.
 

b) 	Conseguir que la asistencia t~cnica forme parte de una estra

tegia global de apoyo a la producci6n; que incluya adem~s,
 

cr~dito, riego, seguro, ccmercializaci6n y capacitaci6n; mejo
 

re la capaciaad potencial de endeudamiento de los productores
 

y sea considerada como garantTa de dxito de la explotaci6n.
 

c) 	Promover la autosuficiencia t6cnica del productor, mediante
 

un sistema en el cual, a trav~s de la divulgaci6n de conoci

mientos a nivel de grupos y comunidades, el agricultor mejo

re el proceso de tcma de decisiones para su explotaci6n.
 

d) 	Estimular el cambio del patr6n de producci6n de cultivos, pa

ra aquellas Areas en las que se l1eque- a implementar servi

cios de riego y cr~dito.
 

e) A travs de la consecuci6n de mejores niveles de ingreso, lo

grar un impaccc positivo sobre los niveles de vida de los a

agricultores beneficiados.
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2.2 La estrategia de trabajo utilizada
 

Al formular el proyecto se plantearon como criterios b~sicos pa

ra definir la estrategia de trabajo maximizar asistencia tdcni
 

ca de tipo grupal y masiva, optimizar la utilizaci6n de los
 

recursos humanos disponibles por la UEP y reducir atenci6n indi
 

vidual, pero sin descuidar las labores esenciales requeridas pa

ra supervision del crdito y evaluaci6n del grado de adopci6n
 

tecnol6gica a nivel de la parcela. Se identificaron 24 comunas
 

prioritarias para atender,aunque en el mediano plazo se pretende
 

llegar, con diferenze grado de intensidad del servicio a todas
 

las comunidades que se incluyen en el proyecto.
 

Las comuras prioritarias deberTan recibir, a partir del primer
 

afio, un programa combinado de asistencia tdcnica y crddito.
 

A las demos comunidades se propore llegar a trav~s de medios ma
 

sivos de comunicaci6n, establecimiento de centros demostrat4vos
 

y visitas bimensuales de "brigadas t6cnicas" que atendergn con

sultas y realizar6n demostraciones
 

Consultado el Jefe de la UEP y los tdcnicos responsables del ser

vicio enfatizan que la estrategia se ha basado en la atenci6n
 

grupal y masiva a trav~s de una muy activa participaci6n campesi
 

na durante las fases de programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n. La
 

atenci6n individual se la hace Onicamente para resolver consul tas
 

especificas de los productores y no se hanpuesto en prgctica me

canismos para supervisi6n t~cnica de los beneficiarios del cr6

dito a nivel parcela.
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2.3 Resultados Obtenidos
 

a) 	Recomendaciones tecnol6gicas difundidas.
 

A continuaci6n se presenta, en la Tabla No. 12 un res~men
 

de las recomendaciones difundidas a los agricultores para
 

cada rubro, de acuerdo a la informaci6n que se obtuvo di

rectamente de los extensionistas y se indica el mdtodo de
 

difusi6n utilizado.
 

b) 	Caracteristicas de las recomendaciones y su aceptaci6n por
 

los campesinos.
 

Para su anglisis, los t~cnicos de la UEP seleccionaron tres
 

recomendaciones agricolas y dos pecuarias para las cuales se
 

realiz6 un seguimiento detillado. Adicionalmente se lo hizo
 

para las recomendaciones rel .ionadas con la difusi6n de la
 

variedad INIAP-1O! y cuyeras caseras mejoradas, aprovechando
 

la recolecci6n de informacidn que se obtuvo sobre esos dos
 

temas y que ser~n motivo de un an~lisis particular dentro de
 

este mismo capftulo.
 

- Control del gusano blanco en la paoa 

La recomendaci6n consiste en aplicar FuradAn (10%) en una a,
 

sis de 50 Kg/ha; 25 Kg al mometo de la siembra y 25 kg/ha
 

durante el medio aporque. Adiciun.- -nte se recomend6 utili

zar el fertilizante 10-30-10, en dosis de un quintal por
 

caca dos Quintales de semilla, al momento de la siembra.
 

El seguimiento que se le hizo con base en una muestra al azar 

de 12 campesinos cue representan el 23c de los beneficiarios 

de la difusi6n, indica que el mayor n~mero de agricultores 

(63.:') la conoci6 por asistencia a un dfa de campo; (demos

traci6n ero de eios, TInicamente el i8.2j report6 conocerla 



T A B L A No. 12
 

RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS DIFUNDIDAS
 

CULTIVO 0 

ESPECIE ANINAL R E C 0 M E N D A C I 0 N 

MAIZ - Utilizaci6n de semilla de la variedad 
mejorada INIAP 101. 

- Fertilizaci6n INIAP 101 

- Control gusano de la mazorca 

- Riego maTz INIAP 101 

- Siembra maTz INIAP 101 asociado con 
frdjol 

- Control gorgojo en granos almacenados 

PAPA - Utilizaci6n de variedades mejoradas 

- Multiplicaci6n semilla de variedades: 
Gabriela, Esperanza y Santa Cecilia 

- Fertilizaci6n 

- Desinfecci6n de semilla, control de 
plagas y enfermedades. 

- Control del gusano blanco 

HABA - Control de enfermedades foliares 

- Introducci6n de variedades 

CEBADA - Utilizaci6n de semilla de las varie
dades Tern, Duchicela y Dorada. 

METODOS DE
 

DIVULGACION
 

-Distribuci6n semilla
 
(parcelas)
 

-Giras y visitas a en 
sayos.
 
-Demostraciones (parcel.)

-Hoasdivulgtiva
 
e ostraciones
 

-Hoja divulgativa
 
-Visitas
 

-Hoja divulgativa
 

- Hoja divulgativa
 
-Demostraciones (reuni6n)
 
-Giras
 

-Ensayos experimentales 
y dias de campo 

-Parcelas demostrativas
 
-Reuniones
 

-Demostraciones en par
celas de multiplicaci6n
 
y ensayos.
 
-Demostraciones en par
celas de multiplicaci6n
 
de semilla.
 

-Parcelas demostrativas
 
visitas, reuniones
 

-D~a de campo utilizan
do ensayo experimental
 

-Parcelas
 
-Giras
 
-Visitas
 

-Parcelas demostrativas
 

para multiplicaci6n de
 
semilla.
 

-Giras de Observaci6n
 
sobre caracterfsticas de
 
las variedades (toleran
cia a la roya).
 



-108a-


Continuaci6n Tabla No. 12
 

CULTI'/O 0 
ESPECIE ANIMAL R E C 0 M E N 0 A C I 0 N 

METODOS DE 
DIVULGACION 

ALFALFA - Introducci6n de variedades - Instalaci6n .e semilleros 

- Control de plagas y enfermedaaes - Demostraciones (parcelas) 

FRUTALES DE 
HOJA CADUCA - Establecimiento de huertos 

- Manejo integrado de huertos de man

zano 

- Prevencin ce enferme.a'es 

- jemoszracicns y giras 
(huerto) 

- Dfa de camoc ,hdertos) 

- Demostracic'es (r-czicas) 

- Control de la "clcca" - remks-cicre:rac-icas) 

CUYES - instalacifn de pozas civisorias - Hc4V ,va,
ror-atri vc:' 

_icne ir 

- Coiocaci~n 1e 
tes de nelcad 

:er'i es aDIorven-
--. :. 

- Demostraciones. 

- Utilizaci6n ,eror>eercs -ornaa ec.c:-iva ce 
- lac ,n ce c.,v as. 

ins

- Separaci~n Ce cuyes en gru:os 
ecac v se.os. 

- Control cec:2.2~rC'i:-

,cr 
- euniones 
-Curscs 

c 

'IACUNOS, 
OV: OS Y-PGPC T.IOS. Controi Ce y ,osar~cs 

- Prevengi4n ,e en;mecades v'a:'Jra-

cifn,, "OO, tr'p.e, y c6lera oor
cino) 

- Vitaminizaci6n y auministraci6n de 
sales leO 

- Dde-ostrazicne 
- Cursos 

-rrCurso 

r- -,:ticas) 

ABEJAS - Construcci,n 4e co>.enas y manejo de 
apiarios. 
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ex;lusivamente porese medio. Los demAs se habfan familiari

zado con ella tambi6n a travds de otros medios tales como
 

folletos, vecinos y de vendedores.
 

De los agricultores entrevistados el 50% aplican parcialmente
 

lo recomendado, 45%, lo hacen en su totalidad y 5% no la apli

can.
 

Consultados los usuarios sobre su opini6n de la recomendaci6n
 

el mayor n~mero (70%) considera que es buena; 15%, reporta que
 

es muy buena y 15%, dicen que es regular. Entre las explicacio
 

nes que dan a sus respuestas sobresalen las siguientes:
 

"Mejora la producci6n y la calidad del producto (42.2%)", "dA
 

buenos resultados (42 .2%)"y "la recomendaci6n es f6cil y pr~c

tica (10.6L)". Entre las explicaciones para calificar como
 

regular se expresa que, "pese a aplicar la recomendaci6n se pre

sent6 el ataque de la plaga (10.5%)."
 

El bajo porcentaje de agricultores (5%), que no la aplic6 in
dican como justificaci6n la "falta de tiempo".
 

Entre las razones que los agricultores esgrimen para aplicarla
 

parcialmente, se destacan las siguientes: "para ganar experien

cia , (33.3%)", "no alc,,nz6 el dinero, (33.3%)", "tiene poco te
 

rreno, (33.3%), "da lo mismo aplicar que no aplicar, (22.2%)"
 

y "no fue necesario aplicar m6s, (11.1%)".
 

- Control de enfermedades foliares en Haba 

Recomendaci6n para el control de la mancha chocolate (Botritis
 

sp,) consiste en la aplicaci6n de Maneb en dosis de 2 Kg/ha en
 

200 litros de agua cada 30 y 60 dfas. Adicionalmente se ha re
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comendado, para el control de los insectos "barrenador del
 

tallo" y "minador de la hoja", la aplicaci6n de Difolatan
 

dosis de 2 Kg/ha en 200 litros de agua cada 30 y 60 dfas.
 

El seguimiento que se hizu a esta recomendaci6n demuestra
 

que de los 13 agricultores entrevistados (22% de los benefi
 

ciarios), el 92.3% "la conocieron por asistencia a un dfa de
 

campo.
 

El 50% de quienes la conocieron, reportan aplicarla parcial

menta; 41.7% lo hace totalmente y 8.3% no lo aplica.
 

En relaci6n a la opini6n del agricultor, el 46.2% indica que
 

es muy buena; el 46.2% la califican como buenayel 7.67 como
 

regular. Entre las razones que indican para su respuesta,
 

mencionan las siguientes: mejora la producci~n y calidad del
 

producto (50%), d6 buenos resultados (33.3%), es fAcil y pr6c

tica (24.9%), estd al alcance del agricultor (16.62) y e a

prende (16.6.,). La sumatoria de porcentajes sobrepasa el
 

100% ya que el agricultor en aigunos casos contest6 indicando
 

dos o mds razones simultgneamente.
 

Entre las razones para no aplicar la recomendaci~n se mencio

nan, la falta de tiempo y la costumbre de no sembrar habas.
 

Consultaaos sobre las razones que tienen para aplicarla par

cialmente indican, que no les alcanz6 el dinero (40%) y que se
 

les pas6 la 6poca apropiada de aplicaci6n (40,).
 

- Prevenci6n / control de plaas y enfermedades en manzano 

Esta reccmendaci6n tiene dos ccoponentes relacionados con el
 

control de plagas, 'pulg6n lanfgero" o "pulg6n verde" y gusano
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trozador, y con el control de enfermedades (Oidium, venturia,
 
"sarna"). El tratamiento incluye la aplicaci6n de 100 cc 
de
 

Dimepac, 0.5 lb. de Dithane M-45;0.5 lb thiovit y 35 cc. de
 

fijador; mezclados en 100 litros de agua.
 

El seguimiento de la recomendaci6n realizado por entrevista a
 

12 agricultores, 15% del total de beneficiarios, permiti6determi
 

nar los principales medios mediante los cuales los agricultores
 

conocieron esta recomendaci6n. En orden de importancia se cita
 

a los siguientes: demostraci6n (prSctica 58.3%) Asesoramiento
 

directo del t~cnico (50%), vecinos (16.6%) y cursos (16.6%o).
 

En relaci6n a la aceptaci6n de la recomendaci6n, el 50% de agri
 

cultores reportan aplicarla totalmente, el 33.3% no la aplica
 

y el 16.7% solamente lo hacen parcialmente.
 

El 50% de los entrevistados piensa que la recomendaci6n es muy
 

buena, el 25% que es buena y el 8.3% que es regular, el resto
 

16.7% no di6 su opini6n. Entre las razones para calificarlo co

mo muy bueno o buena sobresalen: "las recomendaciones son f6ci

les y pr~cticas (62.5%)," y "las recomendaciones dan buenos re

sultados (50%)
 

Quienes no la aplicaron mencionaron como razones para no hacer

lo el que "Las plantas estgn bien (50%)", "falta de tiempo (25%)"
 

y "perdi6 los datos sobre lo que le recomendaron" (25%)".
 

Entre las razones para aplicarla parcialmente, constan "falta de
 

tiempo (50%)" y "los t~cnicos no le proporcionaron todas las in

dicaciones (50%)".
 

- Primeros auxilios veterinarios 

La recomendaci6n tiene dos componentes el primero de los cuales
 

se refiere a medidas preventivas o vacunaci6n contra septicemia
 

hemorrggica-carg6n sintom~tico y edema maligno (vacuna triple)
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y fiebre aftosa (vacuna antiaft6sica) y el segundo al control
 

de pargsitos externos e internos.
 

Consultados los agricultores sobre el mdtodo mediante el cual
 

se enteraron de esta recomendaci6n, todos informan que fue por
 

asistencia a un curso. Tambidn son mencionados frecuentemente
 

los materiales escritos.(folletos, hojas) (51.9% y las visitas
 

de los tdcnicos (25.9%).
 

Al igual que para las dem~s recomendaciones, la sumatoria de los
 

porcentajes individuales sobrepasa el 100%, debido a que los
 

agricultores contestan indicando simultgneamente dos o mas me

dios de difusi6n.
 

El 63.6% report6 la aplicaci6n total de la recomendaci6n; 31.8%,
 

lo hace en for-ma parcial y el 4.5% no la aplica.
 

Las opiniones sobre su efectividad se dividen en buena (59.1%)
 

y muy buena (d0.9%). Las principales razones que indican para
 

dar esas respuestas son las siguientes: "previenen las enferme

dades del ganado, (45.5%), "se aprende" (13.2%), "da buenos re

sultados" (18.20)", "mejora al ganado y la producci6n, (22.7%)".
 

Al consultar a quienes no la aplicaron las razones que tuvieron
 

manifestaron en un 50% que no tienen animales y sin embargo asis
 

tieron al curso. El restante 50'1 responde que "los animales es

tin sanos" pero reconocen su falta de precauci6n.
 

Los campesinos dan las siguientes razones para justificar la
 

aplicaci6n parcial de la recomendaci6n" "no le alcanz6 el dinero"
 

("0,), "por adquirir experiencia" (50%), "los t~cnicos no le pro

porcionaron todas las indicaciones" (12.5%) y "tiene pocos anima

les" (12.5%)
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- Construcci6n ae colmenas y manejo de apiarios
 

Esta recomendaci6n se divulg6 en forma integral e intensiva,
 

incluyento varios componentes que tienen relaci6n con la ins
 

talaci6n de las colmenas,el manejo de los apiarios y el apro
 

vechamiento de la explotaci6n.
 

El m~todo que mds frecuentemente i,
ienciona, para haberla co
 

nocido es la asistencia a un curso (88.8%), sigue en orden de
 

importancia la informaci6n de vecinos (44.4%). Como puede ob

servarse algunos agricultores reportan simult~neamente los dos
 

medios.
 

El 100% de agricultores entrevistados aplican la recomenda

ci6n totalmente.
 

Respecto a la opini6n sobre la recomendaci6n, el 100% de agri

cultores reportan que es muy buena. Entre las razones que in

dican para esa opini6n se citan las siguientes: "se aprende"
 

(45.5%) "da buenos resultados" (36.4n), "el agricultor se tec

nifica" (27.3%) y "es fuente adicional de ingresos" (18.2%).
 

Por Ol.timo en la Tabla No. 13 se resumen las apreciaciones de
 

los productores sobre cada una de las recomendaciones difundi

das y su grado de aceptaci6n.
 

c) La difusi6n del MNafz INIAP 101
 

Teniendo en cuenta que una de las actividades centrales de ios
 

programas de investigaci6n adaptativa y de asistencia t~cnica
 

agropecuaria, ha sido la prueba en parcelas, y posterior difu

si6n a los agricultores de la semilla de la variedad mejorada
 

de maTz INIAP 101 se decidi6 realizar una encuesta a los -



T A b L A No 13 

APRECIACIO1I Y ACEPTACION DE LOS AGRICULTORES
 

A LAS RECOM]ErACONES SELECCIONADAS
 

ACEPTACION
 

tEDIO DE DE LA RECOMENDACION OPINION DE LA RECOMENDACION
 
RECOMENDACIONES DIFUSION I/
 

TOTAL PARCIAL NO APLICA MUY BUENA BUENA J.EGIU. IALA
 

Control gusano blanco 	 Dia de campo 45% 50% 5% 15% 70% 15.0% 0% 
(parcela demos 
trativa) 

Controles foliares en
 
haba Dia de campo 41.7% 50% 8.3% 46.2% 46.2% 7.7% 0%
 

Prevenci6n y control Dia de campo
 
de plagas y enfermeda (demostraci6n) 50% 16.7% 33.3% 50% 25.% 8.3%
 
des de manzano
 

Primeros auxilios ve
terinarios Curso 63.6% 31.8% 4.5% 40.9% 59.1% 0% 0%
 

Construcci6n de colme
nas y manejo de apia
rios. Curso 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
 

I/ Comprende el medio 	 de difusi6n mAs frecuentemente nombrado.
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campesinos que la han utilizado con el fin de evaluar Ics resul

tados obtenidos.
 

Se encuestaron a 45 campesinos vinculados al proceso Ge divulga

ci6n de la semilla (10% del total) y con fines comparativos a
 

otros 45 agricultores que emplean semilla regional. Todas las
 

encuestas se realizaron en la subarea central del Proyecto en
 

donde se concentra la producci6n del maiz.
 

- Caracteristicas ael acricultor entrevistado 

El tamaho promedio de UPA para quienes sembraron INIAP 101 es ce
 

0.9 hect~reas y ae 1.0 ha para el caso del maiz local. Ambos gru
 

pos de productores se locali:an entonces en un mismo estrato de
 

tenencia de tierra.
 

La superficie promedio sembrada en la UPA con maiz INIAP-1O1 es de
 

1.250 m2 , 6rea meno, a la reportada para el mafz local que curres

ponde a 3.330 m2 . El 6rea mfnima sembrada con INIAP-101 en la UPA 

fue de 400 Vn, la mAxima de223.500 m y la superficie mAs frecuente
2
mente reportada 1.700 m . En el maTz local el 6rea mfnima corres

pondi6 tambidn a 400 m2 , la mxima a 2.1 ha y el tamaho mAs fre

cuentemente reportado a 3.500 m 2 . 

De manera similar en ambos casos alrededor del 76L de los encues

tados pertenecen a una organizaci6n campesina y el 62.2% en el caso
 

del INIAP 101 y 69.6% para productores de maiz local nunca han ejer
 

cido cargos directivos.
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- Sistemas de producci6n 

Una de las principales ventajas de la variedad INIAP-lOI corres

ponde a su precocidad, situaci6n que permite al agricultor rea

lizar una segunda cosecha en el mismo afo. Las encuestas repor
 

tan que un 57.4% definitivamente no aprovech6, esa caracterfstica al
 

continuar la rotaci6n en la parcela que senibr6 INAIP-I0! con maiz
 

amarillo local. En menores procentajes y aprovechando la precoci
 

dad se mencionan los siguientes cultivos: habilla 15.6;', alfalfa
 

8.8,%, cebada 6.64, arveja 2.2%, frijol 2.2',, zanahoria 2.2..,
 

IIIAP-IOI 2.2," y otros cultivos 2.2- (Tabla No. 14).
 

En el caso de los agricultores que sembraron el mafz local un 70.8%
 

continuard la siembra con ese mismo tipo de mafz. Siguen en orden
 

de importancia, los cultivos de cebada 11%, alfalfa 11% y frijol
 

7.2%. 

El nimero de agricultores que sembraron el mdiz local despuds cela
 

siembra de esta misma variedad (70.8%), es ms alto que el nme

ro de agricultores que sembraron maiz local despu~s de INIAP-101
 

(57.4.). 

Se muestra tambi~n que la rotaci6n con INIAP-101 incluye una ma

yor variedad de cultivos en relaci6n con el maiz local.
 

El ntmero de cultivos asociados y la zombinaci6n de estos es mas
 

variada en el maTz local, en comparaci6n al MiUAP-101. En los
 

aos casos el frdjol y la habilla constituyen cultivms importan

tes de asociaci6n (Tabla No. 15).
 

Los meses de cctubre y noviembre son los mds cominmente reporta

dos para la siembra tanto del maiz INIAP-1O!(3d.4 : ) como del ma-


Tz local (39.i:), siendo m~s frecuente hacerla en novierrbre (Ta

bla No. 15)
 



I A B L_ A No. 1 4 

ROTACIO DL CATlIVOS A PARTIR DE [A SIEIMIBRA 

IE INIAP - 101 Y MAIZ lOCAL 

Cultivo con el cual IN1AI 101 Maiz Local 

inician la. rotaci6n % de AqIricultor-es . de A tqriculores 

MAIZ LOCAL 57.4 70.8
 

IIABILLA 15.6 -


ALFALFA ]1.8.0
 

CEBADA 6.6 11.0
 

FREJOL 2.2 7.2
 

ZANAIIORIA 2.2
 

INIAP-101 2.2
 

OTROS 2.2
 

NO RESPONDE 2.8
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ASOCIACI R)E CUI- IVOS CON INIAI)- 101 

Y IIAIZ LOCAL 

1NIAI'-1O1
Cultivos Asociddos 1AIZ LOCAL 

% de Agricul tores A de Agricultores 

FREJOL 46.7 27.8 

IIABILLA 48.9 25 

FREJOL Y IIABILLA 36.1 

IIABILLA Y ARVEJA 2.8 

IIABILLA Y OTROS 2.8
 

IIABILLA, FEJOL Y OTROS - 2.8 

OTROS 4.4 2.8 



r A B L A No). 1 6 

7IESES DE SIEIIRA PARA LAS DOS 

VAR I EDAILS 

MES DE SIEMBRA INIAP-]01 MAIZ LOCAL
 

Z de Agricultores % de Agricultores 

SEPT I EMI3RE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 


DICIEMbRE 

ENERO 

FIN DE OCTUBRE COM. de
 
NOV I EMBRE 

FIN DE NOVIEMBRE COM.
 
DE DICIEMBRE 


NO RESPONDE 


-

33.3 


48.9 


4.4 

2.2 

6.7 

2.2
 

2.2 


2.2 

23.9
 

52.2
 

2.2
 

2.2 

13.0 

4.4
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Tecnologfa del cultiva 

te-
Consultadas los agricultores sabre el mAtado de oreparaci6l del 

se realiza con trac
 

rreno, la mayofa responde que la labor de arada 


tar, (68.9" en INIAP-101 y 56,51, en irafz local). Sigue en orden Ge 

~Timpcb1tanc1a--a-arada-con-herra&Ii enta--manuali-(22. 2*i-para,-ItUlAP- 10' ..y --. '-- 7--

21.7Th Para el ma~z local). 

La surcada principalmente se realiza a mano (44.440 Para INUIP 101 y 

Para ma~z local), siguiendo en importancia Para 1UIAP 101 la 2 
- -42.2',, 

surcada con tractor~(42.25a)y con yunta (13.3'14). En mafz local sigue
 

su orden la surcada con yunta (31.1%0) y can tractor (26.71.).
en 


La Tabla No. 	17 indlca que con relac16n a la siembra, la respuesta 2
 

m~s comin a la pregunta de cu~ntos granos slembra par golpe, fue 3 

y 4 granos, tanta Para INIAP-10l (37.0, como Para maiz local (1~ 

granos (27.7Th en IMIAP-101 y 17.8;*1 en rnafzsequida par la de 2 y 3j 

Ci 

ii4:. !!	 CC~ 4' ACYi local).
C 	 ii~i:i i i i{i :!iiil k :i 

I : ::=:!C C 

Las distancias entre surcas mds frecuentemente utilizadas corresponden
 
,	 C '' C CC'C~ CC 

Para INIAP-101 80 cm (28.910 de los agrlcultores), 40 cm (17.8,.), 50cm 

C matz local, las respuestas mdAs fre- CiiC.iiC.
(1.6 90cm (13.3;). Para el 	 C CC '.'iC'"C"ClCCC~~~ CCCCC~'iC~ , '' C, C 	

i~ ~qiii i~ ~11 i!!:Il~I.=i .IDIB4C'CCii4 C 
C >'iQIII~l•CCC~T~< C CC;"C CCC'+: 

:1i~ ! "'C, 'C'11:ii~ 	 -i l C:!40cm (21.7%~ de agricultores), 80cm (19.6 4), 100cm ~!:i' l 1 i Cii ) : ~~i I! ) 1 ¢ i 
; C:"=cuentes. fueronC ~ 	 ~ii C CiiCLCCC4VCC:;-CC , C ' C CC C-CC, 'Cii~ 	 C; C C i C'. C 

C4, C,]C'CfC CC C C C.'CCCC!,CC~'C 	
4,CCC,,ICC.,C7C 	 ]4~C4 4 (3)y 60cm (131,)'....C' C C ~ 	 CC IAP i 

(17.,",), 50cm C C 	 Cr>CiflCC,. C,,,]
CC:iCC",'2,paCaCCC!]o-C1),CCnC''e (31.1!),,0cm 	 ' Las distancias' entre galpes fueron en INIAP-10i SOc&i C'K. 	 'C' CCC..C.""Ccon4yuCnC# ,"C......c oCn~u",C.... ,I 4C ,tot:'~C (2 C,'C!ta>4>C" En 4el mafz local 60cm (30.4!j,-,4i (1 	 (28.9120, 60 cm (13.3%4) y 40cm (86.9). 


SOcm (21.7!') ylO00cm (19.61/4').
 

n~mero de dfas transcurridos desde2
Consul-:ada el agricultor sobre el 


la siembra hasta la orirnera desherba, se observa que. el productor
 

adaptdndose a la precocidad de la variedad ItIIAP-1Q1, la realiza en 
,10 sin embargo, la un 55.61, de casos entre 30 y 45 dfas. Otros (31 

es la 6poca Mds comdn Para el mdlz localt,43.5 s).realizan a los60dfasque 

CPara ambos mafces, la mayorfa de aqricultores utilizan fertilizantes 

($8.9A!, en INIAP-1')1 y 93.3% en local). En ambos casos, el abono orgS 

nico es el rAs frecuefltemeflc utillzado (77.8'j en INIAP-1O1 y 97,71, 



T ABLA io. 1 7 

NUMERO DE GRANOS SErI8HAIJOS POR GOLPE 

NUI-1ERO DE GRANOS INIAP-IO1 IiAIZ LOCAL 
, de Agricultores '. de Ajricultores 

3 o 4 37.8 51.1
 

2 o 3 26.7 17.8
 

2 4.4 2.2
 

3 15.6 13.3
 

4 13.3 4.4
 

4 o 5 2.2 4.4
 

3o5 2.2
 

5o7 2.2
 

Otros 2.2
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en loca I. 

En relaci6n a la disponibilidad de agua, el 44.4,: de agricultores que
 

sembraron INIAP-IOly el 11.9a de los que cultivaron ma{z local contes
 

taron que dispusieron de agua para riego.
 

Consultados quienes cultivaron ,INIAP-101,sobre qu6 pasarfa con la su

perficie cuitivada al disponer de mayor cantidad de agua, el 48.9%
 

contest6 que aumentarfa la superficie sembrada, 28.9% la disminuirfa
 

y el 22.2% restante la mantendria sin variaci6n.
 

Los porcentajes de cambio posible en relaci6n a la superficie actual

mente sembr-"a fueron 50% y 100% respectivamente. 

El gusano cogollero constituye la principal plaga reportada por los 

agricultores en la variedad INIAP-101 (42.2%) y tambidn en el mafz lo 

cal (40.9). Sigue en orden de impcrtancia el gusano del choclo (23.9%' 

para I;iAP-101 y 16.A,% para el local). En el maTz local se cita tam

bidn al 'cnoglocuro" (10.9"j) y "trozador" (7.3%1) y para INIAP-!0! en 

nmenor frecuencia, la mosca del choclo (4.4%) y el gorgojo (4.4,^). La 

14OCA Mrs comdn para el atacue de plagas es cuando el maiz estS en 

estado ae cncclo. 

Para la mayorfa de agricultores, tanto en INIIAP-I01 (88.9%) como en 

el malz local (32.2%;), el porcentaje de dafo causado por las plagas 

en la producci6n es inferior al 30%. 

En relaci6n a las enfernmedades , el 73.3% de agricultores no identi

fica ninguna enfermedaa en IJNTP-101 y e. 58.2%; no lo hace en el maiz 

local. Entre las enfermedades que se mencionan, se cita en UItAP-101
 

principaimente 31 "amarilliarnien'.o" (1.1 .), "carb6n" (4.4'1) y "podre

lumcre" ( :I. Para el maiz Ioc2 se citan al "chancro"(12.7 ), "ama 

rillamiento ' (I.9 ) y "podrecumDre" (9.!'). 
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Al pregurtarles, que hicieron con los hijuelos que brotan de la va' 

riedad de ma~z INIAP .101, la mayorla indicaron que dieron de corner 
a los animales (800). 

de la planta para alimentacidn 
mo la flor. 

animal, 'incluyendo tanto las hojas co-

En relaci6n a la opini6n sobre la planta, el 68.9", 

4' 

la. califica'n como buena, 26.7%,0 coma, rejulary 2.2S coma mala. En 
tre las explicaclanes que 'dan para esa respuesta se encuentran las 

siguientes: la planta es grande y gruesa (31.110, la planta de INIAP
101 es mejor que la de ma~z amarillo (8.9), la planta es mediana y 

gruesa (6.7;)aplanta no crece mucho (6.7,%),la planta es alta (8.9::), 
la planta cria hijuelos (4.41,)y la planta d6 buenas hojas (4.4,%)., 

En relaci6n a la mazorca el 55.6%O opina que es buena, 35.6 que es, 

regular y el 4.4,10que es mala. Las razones m~s frecuentes para su 

respuesta son: la tusa es gruesa (2l%) a mazarca es grande (13.3%)* 

y la mazorca es mediana (pareja) 11.1%.-
El 80%t considera que el grano es buena, para el 15.6'% es regular yel 

2.210 lo califican de mala. Las principales caracterfsticas pasitivas 
que se Identifican se refieren a que el graoo es grande (33.3%) ya 

que el grano es dulce (17.8',J). Las caracteristicas negativas que se re' 

portan se relaclonan a una menor resistencla a las plagas (11.1., y al 
grano delgado (6.7-'1). 

La5 maof (91%mctqI6' s1de'4,I lapeoiddl NAP

) 

4 

S -

101 una caracterfstica pasitiva. Las principales explicacliones que 

dan a su resPuesta son las sigulentes: se obtiene antes la producc16n 

(66.71-*) madura r~pldo (6.7'a) y pueden sembrarse otros cultivos (4.4%). 

-

55 

A'>gular, 

-

Las mismas preguntas que se hicleron sabre la oplnldn del agri1cultor 
en relac16n al INIAP-101, se formularon respecto al mafz local. En tdr 

minos generales, las apreciaciones sabre este........n mns eloglosas 
que las expresadas para INIAP-101. AsT las respuestas mAs comunes pa
ra calificar al grano, planta y mazorca tienen el califcatlvo de re

con porcentajes de 52.7',d,58.2"' y 69.1'A', respectivamente,' 

., 

- -

. 2 
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El promedio estimado para INIAP-I01, en relaci6n a la Propor

ci6n de la producci6n cosechada en choclo, fue oe 33.2., mien
 

tras que para el maTz local fue de 41.8-,-. El menor porcer-ca4e
 

cosechado en choclo para INIAP-IOl, posiblemente se cebe a la
 

menor producci6n obtenida, proveniente de una superficie semo-a
 

da m6s pequea, y al deseo del agricultordeguardar semilla pa

ra la pr6xima siembra.
 

El 40% almacen6 el maTz INIAP-1OI en "sombreado" y el 37.217
 

lo hizo en cuartos. Para el caso del maiz local, el 10D; ce
 

quienes almacenaron lo hicieron en "soberado".
 

Los proDlemas mds frecuer:es en el almacenamiento fueror para
 

INIAP-101: corgojo (40%,), roedores y gorgojo (33.3>). En eI
 

maTz local corresponaieron a: gorgojc y roedores (36.4;), gorg.o
 

jo (27.Y), roedores (7.3 . 

Es costumbre comn, para los dos r..aTces, no curar el grano para
 

su alinacenamiento. En IUIAP-101, el 64.4. de los agricultores
 

reporta no hacerlo y para el maTz local no lo hace el 90:L.
 

Zl 51.1 de I-s agricuitores considera que la variedad INIAP_101
 

es m~s atacada por las plagas del almacenamiento que los otros
 

mafces, el 28.9% no lo cree asT, el 15.6: no lo sabe y el 4.4/:
 

cree que el ataque es igual.
 

Una gran mayoria de agricultores no vendi6 su producci6n..-'
 

95.6 de agricultores no vendi6 en estado de choclo el iNIAP-101
 

y para la varieaad local, no io hicieron el 100% de sus produc

tores. En estado seco no vendieron el 97.8%- de quienes cultivan
 

el INIAP-1OI y el 94.5% de quienes producen rafz local.
 

El consumo familiar promedio de choclos fue de 61 unidades por
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afo para la variedad INIAP-IOI y de 106 para la local. La res
 

puesta mgs frecuente en ambos casos fue de 60 unidades.
 

El autoconsumo promedio de mafz en estado seco fue de 76.4 Kg
 

para INIAP-IOI, siendo la respuesta m6s frecuente 100 Kg para
 

mafz local,el auto-consumo promedio fue de 146.8 Kg. siendo la
 

resouesta m6s frecuente 50 Kg.
 

El 24.4k: de los campesinos entrevistados no guarda el itlIAP 101
 

obtenido para su posterior uso como semilla y quienes si lo ha

cen reservan en promedio 8.5 Kg. En muy pocos casos el mafz,
 

independientemente de la variedad, se destina para alimentaci6n
 

animal.
 

Entre las razones ni:, frecuentes para no vender parte de 'a pro
 

ducc,6n octe-ida se ci:an la necesidad para autoconsumo, el guar
 

dar la semilla para el ac siguiente y la baja produccifn obte

nida como consecuencia de la limitada superficie sembrada.
 

El mayor procentaje de agricuitores (95.3f'J) prefiere consumir la
 

variedac uJ:AP-!I en varias formas (choclo, mote, tostado) y no
 

exclusivamente en una de elias. En la Tabla No.18 se presenta
 

la calificaci6n dada por los agricultores a los aiferentes usos
 

tanto Para IIN0P-101 como para el maiz local.
 

En i JIAP-IOI se destaca la buena apreciaci6n para el consumo en
 

choclo y baja calificaci6n para el consumo en harina.
 

Para el maiz local se presenca una apreciaci6n mds uniforme y en
 

terminos generales el calificativo m6s frecuente es de bueno, pa

ra los ciFerences usos.
 

En cuan-.o a rdrienzos ]c3 aatos ae produccin otenidos, trans 

formaocs a Kc/ha inican suoerioridad significa -iva (prueba de t 

al 95,, a favor iel [AP-!,1 (1.187 Kg/ha) con reiaci6n al maiz 

:-oal (7CG,.7 Kg/ha . 
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T A B L A ko. 18 

APRECIACION DEL AGRICULTOR A LOS PRINCIPALES USOS
 

PARA CONSUMO HUNO EN MAIZ IlIAP-!OI 

Y LOCAL 1/
 

I 	 N I A P 101 M A I Z L 0 C 

USO BUENO REGULAR tMALO BUENO REGULAR t ALO 

CHOCLC 86.7 2.2 	 70.9 7.3 1.8
 

-MOTE 53.3 17.8 2.2 78.2 3.6 

TOSTADO 55.6 26.7 2.2 72.7 7.3
 

HARINA 31.1 17.8 37.8 76.4 3.6
 

1/	Porcentaje de agricultores que dan esa respuesta.
 
La diferencia de la sumatoria de ios porcentajes con el 1002 corresponoc a
 
los agricultores que no resDondieron, ya que no ha probado el consumo en
 
esa forma.
 



- Las recomendaciones t~cnicas difundidas 

En la UEP se inform6 que conjuntamente con la entrega a los
 

agricultores de la varieaad de maTz INIAP-1OI se difundieron
 

algunas recomendaciones entre las que se citan las siguientes:
 

Siembre este maiz en un buen suelo, ojalA con abono de anirta
 

les o abono quimico.
 

* Este mafZ produce mejor cuando se lo puede regar
 

!;o accmpare al maiz BIIAP-!OI con un frijol pesado porque se 

puede virar. Sidmbrelo s6io, con un frejoi ralo, con haba, 

hatilla, quinua u otro cultivo que no sea de enredadera. 

* Controle el gusano de la mazorca
 

* Controle el gorgojo en el grano almacenado.
 

LAs encuestas cue se realizaron a los beneficiarios de la nueva
 

variedad, Permitieron conocer su percepci6n y aceptaci6n de las
 

recomencaciones.
 

Un 80 de los beneficiarios admite que conjuntamente con la enrre

ga de la variedad recibieron algunas de las recomendaciones cita

cas.
 

La recomencacidn de sernDrar la variedad IAP-!01 en los mejores
 

suelos fue aceptada por un 53.3:: de los agricultores.
 

La aplicaci~n ce abono 2l cultivo est ampliamente difundida ya 

cue el ES.9: de los acricultcres utilizaron abono de tipo orgni 

co (77.3^1) y fertilizantes qu-Imicos (22.2). 
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El 44 .4::de los agricultores reporta disponer de agua para. riego
 

en su parcela de maiz INIAP-101 y el 82.7: considera que la
 

variedad es mAs exigente en agua.
 

El 48.9% no asocia el maiz INIAP-1OI con frijol, haci~ndolo
 

en cambio con habilla.
 

La recomendaci6n sobre el control de gorgojo ha tenido baja 
a

ceptaci6n ya que Gnicamente el 35.6% de los agricultores cura
 

el grano para su almacenamiento.
 

Adicionalmente, mencionan haber recibido una recomendaci6n rela
 

cionada con la siembra de 2 o 3 granos por golpe, lo oue fue
 
puesto en pr~ctica por el 46.7', de los entrevistados.
 

En relaci6n a la difusi6n misma de la variedad, los agricultores
 

reconocen en su mayorTa, que la llegaron a conocer y adquirir
 

a trav~s del Proyecto como se indica en la Tabla 1o. 19.
 

En la Tabla No. 20 se reporta el porcentaje de productores que
 
han aceptado (aplicado) las recomendaciones difundidas.
 

impacto Nutricional
 

Considerando que la mayorfa de agricultores no venden porcenta
jes siqnificativos de su producci6n ni en choclo, ni en seco, no
 

se considera relevante realizar un anglisis detallado due Dermi
ta estimar el impacto econ6mico del cultivo. Sin embargo, el estu
 
dio "Estrategia para divulgar una Nueva Variedad de Mafz" 1/ se
 

1/ SEDRI-IICA Estrateoia para divulcar una nueva variedad de
 
mafz v enfrentar alauncs oroblemas de olaqas. Convenio SEDRI-
IICA- 55 pp. Quito 1983.
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T A B L A No. 19 

MEDIOS A TRAVES DE LOS CUALES LOS AGRICULTORES
 

CONOCIERON LA VARIEDAD INIAP 101 Y ADQUIRIERON
 

SEMILLA 

IME D I 0 CONOCIMIENTO DE LA VARIEDAD
% Agricultores 

!PROYECTO DRI 64.4 


POR VECINOS 17.8
 

EN LA PLAZA 4.4
 

POR PARIENTES 4.4 


EN UN DTA DE
 
CAMPO 2.2 


POR EL CLUB DE
 

;ADRES 2.2 


ADQUISICION DE
SEMILLA % 

88.8
 

2.2
 

6.7
 

2.2
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1 A 11 L_ A No 2 0 

PORCENTAdE DE AGRICULTORES QSUL .APLICAN LAS.


RECOMENDACIONES DIFUNDIDAS PARA INIAII-1OI
 

R E C 0 M E N D A C 1 0 N E S PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE ACEPTAN 

LA RECOMENDACION
 

Sembrar el maiz en un buen suelo 53.3
 

No asocie el mafz con frejol (pesado) 48.9 1/
 

Controle el gorgojo en maiz almacenado 35.6
 

Abone el cultivo 88.9 2/
 

Siembre un menor nimero de semi1]a
 
46.7por golpe 

1/ Corresponde a los agricultores que asocian con habilla 

2/ En un 77.8', de casos utilizan abono orggnico 
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reporta un costo de producci6n por hectdrea de mafz INIAP-I01
 

de S/.10.050,00 y un ingreso neto de S/.31.094.50 muy superior
 

al que se obtiene con el maiz local (S/.L780,00 /ha.). El ren
 

dimiento estimado para INIAP-101 fue de 187 Kg/ha, superior
 

en un 50.3% al del maiz local (789.7 Kg/ha). El an6lisis in

dicado supone un nivel de manejo similar para las dos-variedades
 

lo que indica una posibilidaa real de impacto econ6mico cuando
 

los productores apliquen, en mayor ndmero, las recomendaciones
 

t~cnicas difunaidas y se conience a entregar al mercaco par
 

te de la producci~n adicional oDtenida.
 

Como actualmente se dedica practicamente toda la producci6n al
 

autoconsumio, los incrementos obtenidos en producci6n deben re

flejarse primordialmnmrt sobre el nivel nutricional de la fami

lia campesina.
 

En la Tabla No. 21 se presenta an~lisis nutricionales realizados
 

por el Centro Internacional de Iejoramiento ae Maiz y Trigo
 

(CIMYT) para la variedad INIAP 101 y la variedad local "Chillo"
 

en Ecuador. Los resultados indican mucna similitud en el conte

nido de protefna y lisina para las dos variedades en escado seco
 

Por no disponer de informaci6n secundaria sobre el conteniao nu

tricional de las variedaces en estado de choclo, se remiiti6 para
 

an~lisis, una muestra (compuesta) recolectada en la comuna Lampa

tachascui al ,aooratorio de ',utrici6n de la Estaci6n Santa Cata

lina. Aaicicnal:"ente, se anali:6 una muestra ae xafz local -

http:S/.31.094.50


T A B L A No. 21 

ANALISIS NIITRICIONAL IL DOS VARIEIiADES 

lDE MAIZ !N ECUAiDOR 

V A R I E D A D '. PROTEINA Rolh GRAH(OS DE LISINA X DE LISINA EN 
(Ganzkan) eni 100 Gramos PROTEINA Rolh 

INIAP 101 7.4 0.217 2.93
 

LOCAL "CIIILLO" 7.6 0.217 2.86
 

Fuente: CIMMYT
 



3V3 recolectado en la Provinica de Pichincha, por no haber sido pa
sible encontrar en el 6rea del Proyecto ma~z local un estado
 

choclo,.dedebido a su ms largo ciclo vegetativo.
 

El anglisis realizado indica un porcentaede protena de 9.35- en
 
INIAP 101 superior a la-variedad local cuyo porcentaje fue de
 
6.25. Se reconoce que el mayor valor puededeberse al diferente 

estado de madurez entre las dos muestras a al hecho de que el par 
centaje de prote~na se puede incrementar cuando el maTz ha sido 
fertilizado, informaci6n que no fue posible precisar. De todas ma 
neras, basados en el andlisis nutricional realizado por el C~iMYT 
se puede afirmar que en el peor de los casos el cantenido de pro-3 

-te~na 
 del INIAP-101 es similar al de la variedad local y par lo
 
tanto un incremento en sus rendimientos permitirg un mayor consu
 
ma familiar que deberg impactar positivamente sabre los actuales
 

- . niveles nutricionales.
 

Impacto sabre la fertilidad del suelo
 

Al preguntir a los agricultores su opinidn sabre si la nueva va
riedad INIAP 101 agota mAs el suelo que la variedad Local, el 60! 3 

considerd que ella no es asi, iientras quo el 40,19 restante respon 
did afirmativamente. En elatimo caso se di6 coma argumento el 3 

que 'Iavariedad tienelas rac s mAsgruesas" y que 'Ila variodad 

3 . es aids exigente en abono y aguall.
 

Consultados los tdcnlcos do INIAP y CIMMYT al rospocto, informan
 

quo no existo informacifn quo pormita afirniar quo la variodad
 
INIAP 101 absorvo una mayor cantidad do nutriontos on rolacidn a
 
otras variedades, do la misma espoclo., So reconoco, sin embargo,
 
quo la manor extonsidn radicular de la planta puode ocasionar ura3 
mayor oxtraccidn+++++ do nutriontos++ 3 on un monor volumen do++ ... . tierra. +a+++++3 +++ ++ + '' ++ +++ ]+'+++3N 3++ 

+ ++++ 3 ++++ + +++ ? ++ ++=+++ +++ ++ ++ ++++ 3 3++++++m+ ++ ++ 3. + + + + ++n++ +++ +++ ++++ + 

+(+++i- 3333i i Los++++++ + ++ + +++ ++ + deA enusapr + + + ++.inaican,+ + ++++ + + A + + ++++ + 33343 datos -'-++++la qeaflnM++ 33 t3'++++ told +++ baoe 
3++3i~i 3 ++),3f!4f3- 333 + +++ ++n ++n+ + 2 -- - n+++ + 4Y m~++i++ ;~ai++ 3333+ 44++++' 3...+++X ++ ++++i++n!: ++++ .+++ ii i+iii+ 

~3j1supuesto do quo ofectlvamonte la varlodad tea mas "agotadorallael suelo 
le latuacl~n no es grave ya qua esti siendocultivada en, la tayorfa 33 
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de los casos (88.9S) con la aplicaci6n de abonos organiccs
 

o 	quTmicos. Ademgs las caracterfsticas de la variedad permi
 

ten su rotaci6n y asociaci6n con otros cultivos entre las que
 

sobresalen las leguminosas que incorporan nitr6geno al suelo.
 

Las principales asociaciones se hacen con habilla (48.9'),
 

frijol (46.7' ) y las rotaciones con habilla (15.6^.) y frijol
 

(2.2-^.).
 

Finalmente, por la informaci6n obtenida, entrevistas y recorri
 

dos de campo se consicera que la variedad deficilmente ilegar
 

a 	superar el 40:: de la superficie de la UPA dedicada al maiz.
 

d) La exolozaci~n casera tecnificaca del cuy
 

El mejoramiento ce la roducci6n casera ael cuy constituye una
 

de las recomencaciones en 'as cuales el Proyecto a puesto inte
 

. conzinuaci6n se resenta un resumen oe las caracters

ticas de las cuyeras caseras mejoradas, en relacifn a las
 

caseras tradicionales. El analisis se basa en una encuesta
 

a 15 productores, 30; cel :zoal ie personas a quienes se les di6
 

a conocer las recomencaciones c4funcicas pcr el proyecto, y 15
 

campesinos cue utilizan tecnologfa traaicional.
 

En la reccmencacion tecnica cel prcyecto se incluye:
 

SAloje los cuves en pc.as 'uera de la casa
 

* Divica la 
 p2:azcera con i x 1.5 m.ae 

. Colocque una cama ce viruta o paja en el suelo para evitar la 

humedac. 

. Utilice ccrederos 

.	 Separe los cuyes en grupos de hembras de crfa, desmante y
 
engorde
 

* Controle los ectopardsltcs mediante bahos con a.untol o car
 

bomal.
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- Caracterfsticas familiares de los productores 

La familia de los productores seleccionados para el an6lisis
 

de las cuyeras,tarto mejoradas como tradicionales, estA confor
 

mada por el padre, la madre y un n~mero no mayor de 2 hijos
 

(80%). El tamaho promedio de la UPA en las cuyeras bajo tecno

logTa mejorada es de 1.4 ha y en las tradicionales 1.2 ha.
 

En ambos casos, el 93.3% de los entrevistados, pertenecen a al
 

guna organizaci6n campesina. El mayor n6mero de los propieta

rios de las cuyeras tradicionales no ha ejercido nunca un car

go directivo (80M). Nientras que el 40% de los propietarios
 

de las mejoradas, reportan ejercer o haber ejercido algdn
 

puesto directivo.
 

- Aloiamiento de los cuyes 

El 931" de los due~os de cuveras tecnificadas reporta tenerlos
 

en pozas fuera .e la casa, cuyo costo promedio de construcci6n
 

fue de S/.3.755,00.
 

En las cuyeras tradicionales, se les mantiene sueltos en la casa
 

(66.7:.) o en jaulas (13.3%).
 

En las cuyeras recomendadas los materiales mis utilizados para
 

realizar las separaciones son el bloque (86.7,-), el ladrillo
 

(6.7-) y la madera (6.7%).
 

En la mayorfa de cuyeras recomendadas el piso es de tierra (86.7,)
 
,
y 6nicarnente un 13.4 ae productores coloca sobre el piso tamo o
 

aserrTn.
 

El 100 Iecampesinas aue manejan cuyeras tecnificadas roportan
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dividir a los cuyes en grupos. De estos agricultores, el
 
47% divide a los animales en los tres grupos recomendados
 

(crfa, desmante , engorde) y el 47-, solamente hace dos di

visiones (reproducci6n y desmante)..
 

En promedio, el n~mero de animales con los cuales empezaron
 
las cuyeras tecnificadas fue de 6 hembras y un macho reproduc
 

tor; con un precic promedio por animal de S/.98.57 sucres.
 

Actualmente reportan un promedio de 26 animales cuyo precio
 

varfa alrededor de S/.103.60/animal.
 

Las cuyeras tradicionales tienen en promedio 29 animales.
 

- Alimentaci6n 

La alfalfa es el principal alimento reportado para los dos tipos
 
de cuyeras; siguen en orden de importancia las malezas entre
 

!as que destaca el "milin" y el material vegetativo de la plan
 

ta de mafz.
 

El 100/: de agricultores para ambos tipos de cuyeras, no sumi
 

nistra concentrado, ni sal mineralizada a sus cuyes; tampoco
 

disponen de comederos.
 

- Plagas y enfermedades 

En la Tabla No. 22 se puede observar que se reporta un mayor
 
numero de enfermedades en las cuyeras mejoradas que en las
 

tradicionales. Un porcentaje relativamente alto corresponden
 

a enfermedades que el campesino no podia identificar.
 

En relaci6n a las plagas el 100' de usuarios de las cuyeras con
 

tecnologoa mejorada reportan tener problemas con los pargsitos
 

externos (piojo); mientrasque *en las tradicionales, este
 
porcentaje baja al 40,. El 36.7% de propietarios de cuyeras
 

http:S/.98.57
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T A B L A No 2 2 

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

REPORTADAS EN CUYES 

ENFERMEDAD CUYERA RECOMENDA CUYERA TRADICIONAL 
o I Agricultores % Agricultores 

PLAGA 

N I NGUNA 26.7 66.7 

TIMPAN ISMO 26.7 6.7 

COCCIDIOSIS 6.7
 

-NEUMON IA 6.7 

OTRA (aesconocida) 33.3 26.7 

PIOJO 100.0 40.0 
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tecnificadas y el 20%delas tradicionales reportan controlar
 

este pargsito, pero 6nicamente el 33.3% utilizan productos re
 

comendados por el proyecto.
 

- Reoroducci6n, mortalidad y natalidad 

Solo un 40% separan los cuyes grandes para la reproducci6n.
 

El 60% restante utiliza los medianos (13.3%), pequehos (6.7%)
 

y mezclados (40.).
 

En promedio un macho cubre seis hembras. Con un valor minimo de
 

tres y un mximo de 10.
 

El macho empieza a cubrir entre tres y cinco meses (93.3,). Las
 

hembras empiezan a disponerse entre tres y cuatro meses (73.3%).
 

El mayor nimero de productores (66.7%)no cambia los machos cuan

do reemplaza las hembras madres por sus hijas. Las crfas son des
 

tetadas entre 0.5 y 4 semanas.
 

El n~mero mensual mdximo de nacimientos en un mes corresponde a
 

una cantidad entre dos y ocho animales (80%); el minimo correspon
 

de a una cantidad entre uno y dos cuyes (86.7%).
 

El nOmero mensual m~ximo de muerte por enfermedad estg entre uno
 

y cuatro (36.7%)y el minimo entre cero y uno (86.7%).
 

- Destino de la oroducci6n 

El n~mero de cuyes vendidos por mes no es superior a cinco ani

males (86.7%) ni inferior a dos (93.3%) y durante no mAs de cua
 

tro meses al aio (30%).
 

El consumo mensual no es mayor de cuatro animales (86.7%) ni
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menor de dos (86.7'), durante no mds de ocho meses al aho
 

(80010). 

El n~mero de cuyes regalados por afo varfa entre cero y cinco
 

(93.3%) 

Son preferidos para el consumo los cuyes grandes (73.3') y
 

para la venta los grandes y mezclados.
 

Los precios recibidos por animal corresponden a un promedio de
 

S/. 115,6, con un valor mfnimo de S/. 50,oo, un miximo de S/150
 
siendo el precio ms frecuentemente reportado de S/. 100. Uni
 

caimente el 6.7% de productores vende cuyes para reproducci6n
 

coi un promedio de cuacro animales anuales a un precio de
 

S/. 150 cada uno.
 

- Incrementos en consumo, ingresos y uso de mano de obra 

Un 60% de aqricultores indica cue increment6 su consumo de
 

cuyes desde que inszai6 la cuyera tecnificada en 1.5 animales/
 

mes en prcmedio.
 

El 46.7 de Droductores no reporta ningn incremento en sus in 

gresos por la implementaci6n de las cuyeras tecnificadas. El 

26.7" tiene incrementos de S/. 200,oo; 13.3% de 400 sucres y 

13.3' de S/. 500 anuales.
 

Las cuyeras mejoradas pcr su dueFo (53.3%), su c6nyuge (20%)
 

y ambos 13.3.. El tiempo promedio dedicado a esa actividad
 

es de 1.4 horas al dTa y 9.1 horas a la semana. La actividad
 

anterior a la cue dedicaba ese tiempo, era los cuyes mismos
 

(86.7-1) y la agricultura (13.3%).
 

En la Tabla NIo. 23 se indica el porcentaje de productores que
 

informaron estar aolicando las recomendacinn - -'1mdidas.
 



T A11 L A No. 23 

PORCENTAJE DE AGRICULIORLS QUE REPORTAN
 

ESTAR APLICANDO LAS RECO[NDACIONES DIFUNDIDAS
 

COMPONENTE DE LA RECOMENDACION PORCENTAJE DE AGPICULTORES QUE
 

ADOPTAN
 

Divida en pozas ]a cuyera 100 

Coloque una cama de viruta o paja 13.4 

Utilice comederos 0 

Separe los cuyes en tres divisio
nes 47 

Controle el piojo con azuntol 
o carbama" j3.3 
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e) Cobertura de la Asistencia Tdcnica ofrecida
 

La tasa de esfuerzo que permite relacionarlas actividades ejecu

tadas con las programadas para la asistencia t~cnica a~ropecua

ria, Onicamente puede estimarse para el aro 1983. La informa

ci~n sobre la programaci6n para 1982 no est6 disponible al ni

vel dedesagregacf6n, que se requiere y para 1984, se estA en
 

plena ejecuci6n de lo programado.
 

Para el c lculo se utilizaron los datos incluldos en el infor
 

me anual presentado, por la UEP a la SED I,sobre el avance fisi
 

co de metas a diciembre de 1983.
 

La Tabla No. 24 resume los resultados obtenidos para las aiferen
 

tes actividades del Programa, dentro de las cuales se inciuyen
 

las cinco recomendaciones seleccionadas para su seguimiento y
 

las relacionaaas con la difusi6n de INIAP 101 y el mejoramiento
 

de la producci6n casera del cuy.
 

En general los valores calculados son cercanos a 1.0 lo que in

dica una buena corresoondencia entre programaci6n y ejecuci6n,
 

con excepci6n del caso de las demostraciones comunales sobre fru
 

tales en donde hay una evidente falla de programaci6n y de las
 

actividades de seguimiento en controles fitosanitarios y de in

tercambio de experiencias para control del gusano blanco cuyas
 

tasas son muy bajas, reflejando incumplimiento en la ejecuci6n de
 

lo programaao.
 

En la Tabla No. 25 sepresentan U: indices de oenetraci6n para 

las recomendaciones seleccionadas. Este indice relaciona el 

ndmero de acricultcores cue aceptaron una re,omendaci6n con el 

n~mero a quienes les fue ofrecida. La informaci6n para su 



T A B L A No. 24
 

TASAS DE ESFUERZO PARA EL PROGRAMA DE
 

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 1983
 

ACTIVIDAD (RECOMENLACION) UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMADA EJECUTADA TASA DE 
ESFUERZO 

Control dd ausano blanco 

Establecimiento de parcela5 
seguimiento en controles fitosa 

parcela 
visitas 

40 
64 

42 
29 

1.05 
0.45 

nitarios. 
Reuni6n de intercanioi de expe- reuni6n 16 0.19 

riencias. 

Controles foliares en haba 

Seguinriento de ensayos 
Cosecha y evaluaci6n 
Controles 

gira 
dfa de campo 
controles 

2 
2 
5 

2 
2 
5 

1.00 
i.00 
1.00 

Primeros auxilios veterinarios 

Curso de primeros auxilios curso 3 5 1.66 

Pr~cticas mensuales 
miento. 

ce segui
pr~cticas 20 17 0.85 

Fondo comunitaric oara. frutales 

Pfacticas demostrativas comunales pr~cticas 7 134 19.14 

Tkcnicas Apfcolas curso 1 1 1.00 

Difusi6n de INIAP 101 

Instalaci6n de parcelas 
Giras intracomunales 
Demostraci6n control gorgojo 
Gira evaluativa 
Control del gusano de la mazorca 

parcelas 
giras 
reuni6n 
gira 
parcela 

187 
7 
7 
7 
11 

193 
7 
7 
6 
15 

1.03 
1.00 
1.00 
0.66 
1.36 

Parcelas de aplicaci6n de ferti
lizantes parcela 11 15 1.36 

Mejoramiento de la crianza del 
cuy 

Instalaci6n de cuyeras 
Jornada educativa de instalaci6n 
Riuni6n de evaluaci6n 
Curso soore el manejo 
uifusiri ue afiche 

cuyera 
jornada 
reuni6n 
curso 
afiche 

67 
12 
48 
6 
I 

65 
23 
32 
3 
1 

0.96 
1.91 
0.66 
0.50 
1.00 

Fuente: Informe UEP 1983
 

Elaboraci6n: grupo de trabajo
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T A B L A No. 25
 

INDICE DE PENETRACION DE LAS RECOMENDACIONES
 

DIFUNDIDAS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
 

NUMERO DE AGRICULTORES INDICE DE PENETRACION
 

A QUIENES SE DIFUNDIO 

RECOMENDACION 
 LA RECOENDACION 11 


Control gusano bianco 52 


Controles foliares haba 49 


Prevenci6n y control pla
gas, enfermedades manzano. 73 


Primeros auxilios veterinarios 140 


Construccion colmenas 37 


INIAP 101:
 

Siembre en los mejores suelos 450 


No asocie con frdjol 450 


Controle el gorgojo (almacena- 450 

miento.)
 

Abone el cultivo 450 


Siembre menor N~o. de semillas por
 

golpe. 450 


Mejoramiento crianza casera del cuv:
 

Divida la cuyera ccn pozas 75 


Coloque una carna de viruta o paja 75 


Utilice comederos 75
 

Separe los cuyes en tres divisiones 75 


Controle piojo (azuntol o carba
mal) 75 


Aceptaci6n Aceptaci6n
 
parcial de Total de la
la recomen recomendaci6n
 

cid6n.
 

0.94 0.44
 

0.92 0.41
 

0.67 0.51
 

0.96 0.64
 

1.00 1.00
 

- 0.53
 

- 0.49
 

0.36
 

0.69 2/
 

- 0.47 

" 1.00
 

0.15
 

0.00
 
0.47
 

0.33
 

I/ Deterirado en base a las listas de beneficiarios de las recomencaciones pro
procionacas oor el Proyec:o y de cuya ndmina se determin6 la muestra para

las encuestas
 

2/ Se incluye abcno orgnico y qufmico
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c6lculo se obtuvo de las encuestas realizadas a la muestra de
 

agricultores escogidos para el seguimiento de cada una de
 

las cinco recomendaciones seleccionadas, teniendo en cuenta
 

las respuestas recibidas respecto a su adopci6n total o par

cial.
 

Si se considera la columna aceptaci6n Darcial de la recomen

daci6n, los Tndices que se obtienen est~n en su mayoria, cerca
 

a la unidad lo cual podrTa tomarse como una prueba de 6xito en
 

la divulgacidn realizada. Sin embargo, cuando el fndice se es

tima con base en la aceotaci6n total de lo recomendado se obtie

nen valores bajos que deuen conducir a una revisi6n de los mato
 

dos utilizados para transferir tecnolog~a.
 

El cSlculo del fndice de actuaci6n o de looro no fue posible por
 

no disponer la UEP de la informaci6n sobre el nimero potencial
 

de campesinos a quienes se espera beneficiar con una recomenda

ci6n dada.
 

Adem~s, la informaci6n obtenida de las encuestas, debido a las
 

caracterfsticas de las recomendaciones evaluadas, no fue lo su

ficientemente precisa sobre utilizaci6n de insumos, ante) y des
 

pu6s de aplicar 1o recomendado, como para permitir una estima

ci6n confiable sobre tasas parciales de adopci6n.
 

f) Participaci6n y capacitaci6n campesina
 

La participaci6n campesina, en la determinaci6n de las necesida
 

des sobre asistencia t~cnica, se manifiesta principalmente a
 

trav~s de las reuniones que se realizaron en 1982 entre t~cnicos
 

de la UEP, del INIAP y agricultores, agrupados alrededor de los
 

principales cultivos del proyecto (maiz, papa, haba, cebada y
 

alfalfa) dentro del estudio sobre tecnologfas agropecuarias; de
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los encuentros campesinos que se realizan anualmente y en los
 
cuales los dirigentes de las 58 organizaciones manifiestan sus
 
necesidades de investigaci6n y asistencia tdcnica y de las 
reu
 
niones que se efectuaron en cada comunidad para discutir la
 
programacifn de actividades y coordinar acciones para su 
eje

cuci6n.
 

Las actividades de capacitaci6n campesina, dentro de la asis
tencia tdcnica agropecuaria, incluyen principalmente demostra
 

ciones, giras, cursos y dfas de campo. 
 En ellas participan
 
activamente los campesinos y son quienes 
en muchos casos rea
lizan las demostraciones y prdcticas. Los tdcnicos de la UEP
 
hacen visitas a las comunidades cada 15 dfas durante los cua
les efect~an un seguimiento sobre la adopci6n de las 
recomen
daciones difundidas y si es necesario, aprovechan para insis
tir en la adopci6n de determinada pr~ctica.
 

La participaci6n campesina, en la evaluaci6n de las recomenda
 
ciones se manifiesta ce una forma verbal, a manera de opinio
nes,comentarios o sugerencias. Estas se expresan 
en las reu
niones que se llevan a cabo en cada comunidad y durante las
 
visitas que realizan los t~cnicos a la comuna y los campesinos
 

a las oficinas del Proyectz.
 

g) Las oiniones de los t~cnicos de la UEP
 

Consultados los tAcnicos extensionistas de la UEP sobre que cri
 
terios se utilizan para determinar en qud comunidad desarrollar
 
los eventos de capacitaci6n t6cnica agropecuaria, todos coinci
den en manifestar que su selecci6n depende del interds que
 
ellas mismas hayan expresado sobre un tema particular de capa

citaci6n.
 

Para el caso de las actividades pecuarias y de frutales, un cri
 
terio adicional lo constituye el potencial que la comunidad
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tenga, ya sea por el n~mero de animales existentes o por las
 

caracterfsticas del suelo, agua y grado de organizaci6n reque
 

rida para la producci6n de frutales.
 

Afirman adem~s, que la tem~tica de los eventos surge inicial
 

mente de las reuniones entre t6cnicos y agricultores.
 

La visita de los agricultores al proyecto y la apreciaci6n del
 

t6cnico, en base a sus visitas al campo constituyen otros cri
 

terios mencionados con menor intensidad.
 

Respecto al papel de la organizaci6n campesina en el desarro-


Ilo de los eventos, todos sehalan que es esencial, principal

mente en la ejecuci6n de las actividades y cue son los mismos
 

campesinos quienes realizan las pr~cticas y demostraciones.
 

Consultados sobre c6mo eval~an la metodologfa y el trabajo
 

desarrollado expresan que lo hacen a trav6s del interns que
 

el mismo agricultor manifiesta y que durante las visitas que
 

realizan a las comunidades aprovechan para observar el grado
 

de adopci6n de las pr~cticas que fueron objeto de la capaci

taci6n.
 

Un extensionista manifiesta en relaci6n a este tema, que 61
 

solfa tener una lista de todos los asistentes a los eventos
 

y que en su trabajo de campo realizaba un seguimiento de la
 

aceptaci6n de las pr~cticas recomendadas, estimando porcenta
 

jes de adopci6n. A] solicitarle una copia de los datos, in

dic6 que por su salida temporal del Proyecto perdieron esa
 

informaci6n.
 

En relaci6n al impacto que consideran ha tenido la capacita

ci6n t&cnica agropecuaria sobre la poblaci6n campesina, todos
 

manifiestan que la mayor repercusi6n ha sido en relaci6n al
 

nivel de organizaci6n. Un extensionista indica: "el campesino
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ahora tiene un por qud organizarse y asf recibir la semlla y la asis
tencia t~cnica". En un segundo piano de importancia citan los efectos
 
en el incremento de los rendimientos y sobre el ingreso. En algunos ca
 
sos manifiestan que para observar impactos sobre estos aspectos se 
re

quiere de mAs tiempo.
 

Los cambios sobre el nivel de empleo se mencionan, en el menor de los
 
casos, en el Oltimo nivel y mayoritariamente reconocen que han sido
 
muy bajos o que no ha habido ninguna repercusi6n.
 

2.4 Conclusiones
 

a. La estrategia aplicada no 
cum le todos los pasos propuestos de la me
 
todologfa disefiada en el documento-proyecto, ni de la posteriormen
te sugerida 1/'. Se destaca el esfuerzo para darle el cardcter de ma
 
siva pero hay gran debilidad, por ejemplo en su seguimiento y eva
luaci6n, lo que le resta efectividad al servicio.
 

6. En t~rminos generales el proyecto, a trav~s de la asistencia tdcni
ca agropecuaria, ha tratado de dar respuesta a los problemas que des
 
de la fase de diagn6stico fueron seleccionados como prioritarios.
 

En los cultivos de maiz y mafz x frijol se ha puesto bastante 
 nfa
sis y principalmente se ha dado cumplimiento a las acciones plantea
 
das en relaci6n a la introducci6n de variedades precoces de mafz y
 
a la difusi6n de la tecnologfa post-cosecha especialmente relacio
nada con el control de plagas del almacenamiento.
 

I/ 
 IICA- "Propuesta Metodoldgica para los programas de Investigaci6n en
 
Produc~i-jn y de Asistencia T~cnica Agropecuaria en oroyectos de Desa
 
rrollo Rural Integral". 44 pr Quito, junio 1982.
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Un menor grado de atenci6n ha recibido el manejo adecuado de
 

suelo para la conservaci6n y retenci6n de humedad y no se ha
 

prestado ninguno control de plagas y enfermedades en fr6
 

jol.
 

En papa se ha promovido la utilizaci6n de variedades mejoradas,
 

selecci6n y desinfecci6n de semilla, control del gusano blan

co, fertilizaci6n y control de plagas y enfermedades.
 

En el cultivodel haba se ha dado prioridad al control qufmico
 

de la mancha chocolate (Botritis sp) y del insecto "barrenador
 

del tallo". Un menor esfuerzo, se ha hecho en incrementar la
 

superficie sembrada y en incentivar la rotaci6n del cultivo
 

con arveja.
 

La arveja, de acuerdo a la informaci6n proporcionada por los
 

extensionistas no ha merecido mayor atenci6n del Proyecto.
 

Originalmente en el documento Proyecto, se planteaba incremen

tar la superficie sembrada y capacitar al agricultor en el con
 

trol de plagas y enfermedades, aspectesque no han sido conside
 

rados.
 

Para trigo y cebada en el documento-proyecto se plantea impul
 

sar el cambio a variedades resistentes a la roya y el incremen
 

to de la producci6n mejorando productividad. Se ha dado m~s
 

nfasis al cultivo de cebada, difundiendo variedades mejoradas
 

tolerantes a la roya y ciertas pr6cticas de cultivo. Al trigo
 

en cambio no se le ha dado mayor atenci6n.
 

Los frutales de hoja caduca originalmente no considerados prio

ritarios han recibido atenci6n teniendo en cuenta su posible ex

pansion al entrar a operar los proyectos de riego en construc

ci6n.
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Poco dnfasis se ha dado a pastos y forrajes. En alfalfa se
 
mencionan unas pocas actividades relacionadas con la introduc
 
ci6n de nuevas variedades y el control de plagas y enfermeda
des. No para el
se han realizado actividades mejoramiento de
 
las praderas naturales con especies forrajeras adaptadas a la
 
altura, ni tampoco la aplicaci6n de la tecnologfa disponible
 

sobre ensilaje y henificaci6n.
 

En bobinos, porcinos y ovinos han recibido especial atenci6n
 
los aspectos relacionados con sanidad, prevenci6n de enferme
dades (vacunaci6n), primeros auxilios veterinarios y control
 
de ecto y endopargsitos; con una menor intensidad sehanconsi
derado aspectos de nutrici6n, destacando 6nicamente la vitami
 
nizacidn y el uso de sales minerales. Poca o ninguna activi
vidad se 
ha desarrollado en mejoramiento de razas criollas,
 
manejo y reproducci6n.
 

El trabajo en especies menures se ha concentrado en cuyes sobre
 

aspectos de manejo y sanidad.
 

c) 	En promecio, un 60'. de los agricultores acept6 totalmente las
 
cinco recomendaciones difundidas, un 
30% lo hizo parcialmente
 

y el 10% no las apiic6.
 

Las recomendaciones fueron calificadas como muy buenas por el 
50% de lcs campesinos, 40.2 las definieron como buenas y el 

10% las cCnsieran regulares. 

Las recomendaciones de rrgs acogida fueron: construcci6n de col
 
menas, orimeros auxilios veterinarios, control de enfermedades
 
foliares en naua, control del gusano blanco y prevenci6n y con
 

trol ie plagas y enfermedades en manzano. 

En cuanto a mrr-ouos ce jifusi6n los dfas de campo, las demos
traciones y los cursos formales son ls mas frecuentement3
 

mencionac:s.
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d) 	Una de las principales caracterfsticas de la variedad INIAP-101 es
 

su precocidad, que permitirla al agricultor una segunda cosecha
 

con otro cultivo el mismo aho. Sin embargo, un 57.4% de quienes
 

lo cultivan no estS haciendo uso de esa ventaja al sembrar lue

go del INIAP-101 su maiz local.
 

La tecnologfa utiliz :. p ra cultivar la variedad INIAP 101 es muy 

similar a la que se aplica al maiz local con excepci6n de la pri

mera deshierba aue para aprovechar la precocidad del INIAP-101 se 

realiza entre los 30 y 45 dias en lugar de los 60 que transcurren 

cuando se trata de variedades locales.
 

Un 60% de agricultores no cree cue la variedad INIAP-101 agota mAs
 

el suelo que otras variedades. El 40% restante que si lo cree,
 

indica principalmente como razones a su respuesta que las raices
 

son m~s gruesas y la variedad es mds existente en abono y agua.
 

La mayorla cle agricultores (82.7%) sostiene que la variedad .NIAP

101 es mds exigente en agua. De la muestra de agricultores un 

44.4% report6 disponer de riego en su parcela de INIAP-10 y un 

11.9%, ' lo report6 para la parcela de maiz local.
 

Una caracteristica propia de la variedad INIAP-1OI es la de emi

tir hijuelos. Esta caracterfstica ha sido aprovechada por los a

gricultores para alimentacidn animal.
 

La apreciaci6n del agricultor sobre los principales usos para con
 

sumo humano es mds uniforme para el maiz local, calificado como
 

bueno (sobre 70%) en sus usos en choclo, mote, tostado y harina.
 

Respecto a la variedad INIAP-101 destacan su buena caracterfstica 

para e7 consumo en choclo (86.77') y su baja preferencia (37.8') 

para el consumo en harina. Una prueba de "t" permite determinar 

que existen diferencias estadisticas al 95 entre los rendimien

tos de IN>I2-I2! y la variedad local. El rendimiento promedio de 

la variedad meecrada (1.187 ag/ha.) es superior al del maiz loral 

(789.7 kg/ha.).
 



-152-


No se encontraron evidencias que respalden la aseveraci6n de
 

que la variedad INIAP 101 rinda mAs que la local, por recibir
 

un manejo preferencial por parte del agricultor. La tecnolo
gia de cultivo en los dos maices es bastante similar y el agri
 

cultor, en comparaci6n con el maTz local, no sembr6 el INIAP

101 en los mejores suelos. La 6nica diferencia que se detect6
 

en favor del INIAP-10 fuesu siembra en parcelas que disponen
 

de riego (44.4%) en un mayor porcentaje que para el mafz local
 

(11.9%).
 

La variedad fue difundida en la zona por diferentes medios re
lacionados con el proyecto (giras, dias de campo, visitas).
 

Conjuntamente con la entrega de la variedad, se difundie
ron algunas recomendaciones complementarias de !as cuales la de
 

utilizar abono tuvo alta aceptaci6n.
 

Se reconoce sin embargo que esta pr~ctica parece ser muy comun
 

en la zona segn la reportan tambign los agricultores que culti
 

van mafz local. Una aceptaci6n media recibieron las recomenda

ciones de sembrar un menor n~mero de semillas por golpe, serrbrar
 
la variedad en los mejores suelos y no asociar con frijol de en

redadera. En cambio, la recomendaci6n sobre control del gorgojo
 

tuvo muy baja aplicaci6n.
 

e) La recomendaci6n de construir las cuyeras fuera de las casa y di
 
vidir en pozas recibi6 una ampliaaplicaci6n por parte de los a

agricultores, seguramente animados por la ayuda y facilidades que
 

di6 el Proyecto.
 

Las recomendaciones de separar los cuyes en tres divisinnes
 
y controlar los pardsitos externos, con azuntol y carbu

mal recibieron una aceptacifn media y la de utilizar fnateriales
 

absorventes de humedad sobre el piso y colocar comederos muy
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baja aplicaci6n.
 

Los 	beneficiarios ( 60% ) reportan en promedio un incremento
 

mensual de cuyes de 1.5 animales, desde que instalaron las cu
 

yeras con tecnologfa recomendada, pero el incremento en los
 

ingresos no ha sido mayor. Un 53.3% de agricultores mencionan
 

incrementos en su ingreso de apenas 200, 300 y 500 sucres anua
 

les. Esta situaci6n llev6 a realizar un anglisis econ6mico de
 

la explotaci6n, utilizando datos promedios de las encuestas pa
 

ra los costos y las producciones mdximas reportadas para los
 

ingresos. Se encontraron rentabilidades negativas al conside

rar en los costos los gastos correspondientesa depreciaci6n
 

de la construcci6n, alimentaci6n, sanidad y manejo. Una ganan

cia de S/.560,00 anuales se obtuvo al inclufr solamente los
 

costos variables relacionados con alimentaci6n y sanidad.
 

Este dato coincide con lo manifestadoporlos agriciltoresque re
 

portaron un incremento m~ximo de S/.500,00 anuales. Estos pro
 

ductores seguramente no consideraron para dar su respuesta la
 

depreciaci6n de las construcci6nes ni el costo de oportunidad
 

de la mano de obra utilizada.
 

2.5 Recomendaciones
 

a) 	Es prioritario revisar, con participaci6n de especialistas
 

en la materia, la metodologia que se viene utilizando para
 

asistencia t~cnica agropecuaria. Dicho esfuerzo debe con

ducir a la aplicaci6n de mdtodos que permitan ampliar la
 

cobertura del servicio pero sin descuidar el indispensable
 

seguimiento a nivel de UPA que es en donde el productor a

plica la tecnologfa que supuestamente le ha sido transferi
 

da en eventos de car~cter colectivo.
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b) 	El concepto de organizaci6n campesina no debe tomarse en abs

tracto para convertirlo en un enunciado sin contenido prActi

co. No debe olvidarse que si el campesino no mejora sus nive

les de producci6n y productuvidad se verA serianente limitado
 

para conseguir un mejor nivel de vida y mas temprano que tarde
 

se desencantarA del concepto de organizaci6n a menos que, esta,es
 

pecialmente en el caso de la asistencia t~cnica agropecuaria,
 

se convierta en el vehiculo que le facilite la modernizaci6n
 

de su proceso productivo.
 

c) 	La capacitaci6n campesina no serg eficiente si a los encarga

dos de hacerla no se les capacita intensamente tanto en aspec

tos sociales como t~cnicos para que adquieran los conocimien

tos que les permita entender el funcionamiento de la economfa
 

campesina y transmitir apropiadamente la informaci6n tecnoi6gi
 

ca pertinenLe.
 

Acogiendo un pedido de los t~cnicos de la UEP, se recomienda
 

ofrecer peri6dicamente cursos cortos, o seminarios de capaci

taci6n t~cnica. Como se indic6 anteriormente, la asistencia
 

tdcnica se ha lievado a cabo principalmente alrededor de los
 

cultivos de papa, maiz y cebada, en los cuales los t6cnicos
 

indican tener un buen conocimiento. La amoliaci6n de este ser
 

vicio para cultivos como: leguminosas, pastos, cultivos andi

nos y hortalizas obligarA a la ejecuci6n de un programa inten

sivo de capacitaci6n t~cnica, para lo cual se podrfa pedir la
 

colaboraci6n del PIIAP.
 

La necesidad de capacitaci6n en aspectos de sanidad vegetal y
 

riego parcelario fue tambien destacada por los t~cnicos. En
 

sanidad vegetal no se considera exista ningOn problema, ya
 

que el INIAP desde hace mucho tiempo ha venido generando tecno

logia par-a diferents cultivos. En el caso de rieno parcelario
 

la situaci6n es diferentr, ya que sobre este t6pico no se han
 

realizaco ma',ores investi-aciones en el pais, y es necesario
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acudir al conocimiento de las experiencias obtenidas en otros
 

paises con caracterfsticas similares.
 

d) La cobertura del servicio tanto en relaci6n al ndmero de espe

cies consideradas como de agricultores atendidos ha sido baja.
 

En el caso de los cultivos, el ma{z, la cebada y la papa han
 

recibido lamayoratenci6n. Es necesario por lo tanto amplia.
 

la a leguminosas de grano (frijol, arvejas, haba) y a trigo,
 

de acuerdo a lo que se planteaba en el documento Proyecto.
 

En base a entrevistas con los t6cnicos de la UEP se establece
 

tambien, inter6s de los agricultores para recibir asistencia
 

t~cnica sobre hortalizas (cebollaajo), frutales (manzana) y
 

cultivos andinos (quinua, oca, melloco).
 

Los pastos zon un rubro que ha recibido muy baja atenci6n lo
 

que hace necesario intensificarla principallente para el cuiti
 

vo de alfalfa y mezclas forrajeras para praderas de altura.
 

La cobertura de la asistencia t6cnica pecuaria tambi6n ha sido
 

baja. Principalmente, se-ha dado atenci6n a los aspectos sani
 

-tarios, siendo necesario reforzar lo relacionado con alimenta

ci6n, manejo y reproducc,.*(mejoramiento de las razas criollas
 

y provisi6n de pies de crfa)
 

Pese al esfuerzo que ha realizado el proyecto para ofrecer un
 

servicio de asistencia t6cnica masiva, mediante demostraciones,
 

d~as de campo, giras y cursos, el numero de campesinos atendi

dos todavfa es bajo. Esto se explica porel reducido jidmero de ex
 

tensionistas y por la variabilidad de funciones que han debido
 

realizar en la coordinaci6n ue subareas y como promotores
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sociales. Dada la extensi6n de la zona, es necesario contar
 

con t~cnicos que dediquen tiempo suficiente para desarrollar
 

las labores de capacitaci6n t~cnica agropecuaria, no solamen

te en la fase de ejecuci6n sino tambidn durante las etapas de
 

programacin, seguimiento y evaluaci6n.
 

e) Se requiere un incremento urgente de personal "-cnico en el
 

drea pecuaria. Actualmente se dispone de un solo profesional,
 

quien a su vez debe dedicar parte de su tiempo a la jefatura
 

del departamento de producci6n.
 

Acogiendouna sugerencia vertida en la misma unidad ejecutora
 

del proyecto serfa conveniente contar con el apoyo adicional
 

de por lo menos un profesional agropecuario con alto nivel
 

acad~mico y con un buen conocimiento sobre las actividades
 

de investigaci6n y asistenciatcnr'2. Este profesional podria
 

colaborar en las labores de programaci6n, ejecuci6n, segui

miento y evaluaci6n de la asistencia t6cnica.
 

f) Tanto en el documento-proyecto como en el estudio realizado
 

sobre sistemas y tecnologla local de producci6n se identifican
 

temas para asistencia t~cnica que aGn no son difundidos por la
 

UEP.
 

Para muchos de estos temas, existe tecnologfa generada que da

das sus caracterfsticas particulares no requiere validaci6n a
 

nivel de fincas, constituyendo por lo tanto recomendaciones que
 

estan listas para su difusi6n (Ejemplo: Identificaci6n y control
 

de plagas y enfermedades en diferentes cultivos: manejo, alimen
 

taci6n y reproducci6n en diferentes especies animales).
 

Se recomienda la realizaci6n c. reuniones por lo menos, una vez
 

al aio, entre t~cnicos de la UEP e INIAP en las que se pueda i

dentificar !as recomerdaciones tecnol6gicas disponibles para
 

difundirccmorespuesta a la problern.tica y a las necesidades
 

planteadas por los campesinos. En esas reuniones, constituirA
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responsabilidad de los t~cnicos de la UEP, el plantear en una
 

forma clara y concisa la problem~tica tecnol6gica de la zona.
 

Para la recolecci6n de esta informaci6n, serg de mucha utili

dad el que los t~cnicos de la UEP, revisen y analicen el Do
 

dumento-Proyecto, el diagn6stico, el estudio sobre Tecnologla
 

Agropecuaria y las actas y notas tomadas en las diferentes reu
 

niones con los campesinos del Proyecto. Serd responsabilidad
 

de los tdcnicos del INIAP, en el rubro que les corresponda, el
 

proporcionar la informaci6n actualizada y detallada de todas
 

las recomendaciones generadas, producto de la investigaci6n rea
 

lizada por el Instituto, hasta la fecha.
 

La confrontaci6n entre las necesidades y las disponibilidades
 

tecnol6gicas permitirS elaborar una planificaci6n de la asisten
 

cia tecnica m6s actualizada y adecuada a las circunstancias y
 

prioridades de la zona.
 

g) 	Es necesario enfatizar que las alternativas tecnol6gicas a di
 

fundir sean previamente analizadas para establecer que sean
 

de bajo riesgo y costo, teniendo en cuenta que el seguimiento
 

realizado a las recomendaciones hasta ahora difundidas, indica
 

que una de las principales razones para que el agricultor haya
 

adoptado parcialmente una recomendaci6n (nivel m6s bajo en el
 

uso de los insumos), o no la haya adoptado se debe a la "falta
 

de dinero". En el momento, que el Programa de Cr6dito se am

plie, esta situaci6n podrg ser menos restrictiva que en la ac

tualidad.
 

h) 	La ejecuci6n de la asistencia t~cnica mediante la capacitaci6n
 

t6cnica agropecuaria, utizando medios como los dias de campo,
 

demostraciones pr~cticas, cursos, giras, medios impresos (ho

jas) ha dado buenos resultados. Dependiendo del tema de capa

citaci6n, un d~a de campo, o un curso pueden ser medios ade

cuado.. Sin embargo, en todos los casos parece ser necesario
 

complementar, ese medio de difusi6n con la entrega de material
 

impreso de facil entendimiento, que el campesino puede llevar
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a su casa paia posterior consulta.
 

En este punto se rec'omienda seguir utilizando los ensayos expe
rimentales, las parcelas de multiplicaci6n de semillas y las
 
parcelas de observaci6n, como isntrumentos sobre los cuales se
 
han realizado dfas de campo y giras de observaci6n, amplian
 

do su cobertura a un mayor nimero de cultivos, especies anima
 
les y comunas.
 

i) 	El punto m~s d~bil lo constituye la ausencia de un sistema a
propiado de seguimiento y evaluaci6n de las recomendaciones di
 

fundidas.
 

En el mejor de los casos, este seguimiento se lo hace "al ojo"
 
o en base a una informaci6n verbal proporcionada por el campe
sino. 
 En este campo es necesario desarrollar un procedimien

to sencillo de informaci6n y de seguimiento, en el cual, en ba
 
se a muestreos se pueda estimar el 
grado de aceptaci6n por los
 
agricultores a las recomendaciones, la efectividad de los dife
 
rentes mdtodos de difusi6n, y el impacto real obtenido.
 

.1) 	 En las entrevistas que se realizaron a los t~cnicos de la UEP, 

todos coinciden en manifestar que su conocimiento sobre la
 
"economfa campesina", se ha incrementado como consecuencia del
 
trabajo diario que desarrollanen la zona. Sin embargo, en raras
 
ocasiones se hacen reportes escritos por no 
contar con los me
dios para hacerlo y porque tampoco les han sido solicitados.
 
Por esta razc6n, se recomienda dar facilidades a los tdcnicos pa
 
ra que puedan escribir sus experiencic lo que permitirg orientar
 

en mejor forma los programas del Proyecto e intercambiar 2xperien
 
cias y conocimientos con otros proyectos DRI.
 

k) 	Al consultar a los T~cnicos extensionistas sobre los impactos
 
;,e llos creen se han producido coro resultado de las activida
 

des de asistencia t~cnica, todos coinciden 
en manifestar, que
 
han influenciado principalmente sobre la organizaci6n campesina.
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En segundo lugar citan el impacto sobre los rendimientos y el
 

ingreso mientras que el efecto sobre niveles de empleo es men

cionado en un 11timo lugar o recoiocenqueno.sehaproducido cam
 

bio alguno.
 

No hay que olvidar que uno de los objetivos especfficos para el
 

proyecto es "incrementar empleo" lo cual tiene relaci6n directa
 

con el tipo de tecnologTa que se promueva.
 

1) La variedad INIAP-10 fue bien recibida por los agricultores, 

constituyendo una nueva alternativa que el agricultor tiene pa

ra enfrentar al riesgo y una contribuci6n para mejorar sus siste 

mas de producci6n. No hay ninguna informaci6n que respalde el 

hecho que esta variedad vaya a reemplazar a la local, ni se con

sidera tampoco, que esa haya constituTdo la expectativa del INIAP 

o del Proyecto. El INIAP-10 se considera, no llegarg a ocupar 

m/s de un 40% de la suDerficie dedicada a maiz, Pero a~n asf 

constituye una contribuci6n dl mejoramiento de los sistemas de 

producci6n. En relaci6n a este tema se considera necesario pro

fundizar el conocimiento sobre fechas de siembra, captaci6n de a

gua, enfermedades e introducci6n y adaptaci6n de variedades de 

frdjol que puedan asociarse bien con este tipo de ma~z.
 

El INIAP-10 actualmente constituye una alternativa entre las
 

variedades precoces que se tiene m6s avanzada para ofrecer al
 

agricultor. Sin embargo, se debe continuar con los trabajos ne

cesarios, a nivel de estaci6n experimental, para poder entregar
 

mejores alternativas de variedades de este tipo.
 

El control de gorgojo, es una recomendacifn para la cual se re

qulere mayor trabajo de difusi6n ya que el porcentaje de agricul

tores que la han aceptado es bajo y el problema generado es de
 

lmportancia econ6mica
 

Estimado en base a la cantidad de semilla guardada por los
 
agricultores en las dos variedades, observaclones y entre
vistas en la zona.
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m) 	El mejoramiento de la producci6n casera del cuy constituye
 

una de las act -vidades en las cuales el proyecto hapuesto ma
 

yor 6nfasis. El impacto ha sido Dsicamente sobre el incre

mento de consumo familiar y no tanto en los niveles de ingre
 

sos. Este tipo de explotaci6n puede, con el apoyo de la
 

asistencia t6cnica, mejorarse ostensiblemente a travs del
 

incremento de los Tndi'ces de producci6n y natalidad y disminu
 

ci6n del de mortalidad. Para ello se aebe insistir en 1: di

vulgaci6n masiva de las recomenoaciones sobre separaci6n de
 

los animales en ls divisiones propuestas, colocar materiales
 

absorvenzes de humedad sobre el piso, utilizar comederos y
 

controlar los parisitos con los mejores productos. Aspectos
 

adicionales cue requieren atenci6n, se refieren a la selec

ci~n de animales para reproducci6n, reemplazo de machos repro
 

ductores, control de enfermedades y timpanismo.
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3. 	Programa de Cr~dito
 

3.1 Objetivos del Programa
 

Se establecen en el documento-proyecto asi:
 

a) 	Proveer a los agriculitores, tanto a nivel comunal como
 

individual, de los recursos financieros necesarios pa

ra implementar sus planes de producci6n.
 

b) 	Fortalecer la organizaci6n campesina, a-travds de la
 

capacitaci6n para el manejo del crddito a nivel comunal
 

participando activamente en sus fases de programaci6n,
 

supervisi6n y recuperaci6n.
 

c) 	Adaptar las estructuras crediticias vigentes a las con

diciones de la poblaci6n objetivo del Proyecto, mediante
 

el diseho de un mecanismo que permita el suministro de
 

crdditos Sgiles, oportunos y suficientes.
 

d) 	Capacitar a los agricultores en el uso de crddito a tra
 

v~s de informacifn sobre los tr~mites requeridos para su
 

obtenci6n.
 

e) 	Integrar el crddito a la asisteocia t~cnica para lograr
 

incrementar los niveles de adopci6n de tecnologla y dis

minuir los riesgos inherentes a la inversi6n agropecua

ria.
 

f) 	Propender por el establecimiento del seguro agrocrediticio
 

g) 	Establecer mecanismos que faciliten el acceso de la mujer
 

al credito.
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3.2 Estrategia utilizada
 

Se basa en la elaboraci6n de un convenio entre la SEDRI y el
 

BNF para atender a la poblaci6n objetivo del proyecto, (4959
 

familias con UPAS menores de 20 hectgreas y S/.800.O00depatri
 

monio) preferentemente a travs de organizaciones campesinas
 

pero sin que ello signifique no atender solicitudes individua
les cuando asT se lo considere pertinente.
 

3.3 Resultados obtenidos
 

3.3.1 Convenio SEDRI-SINF
 

El establecifmnto de orocedimientos que faciliter el
 

acceso de los camoesinos a! credito se inicia con la firma, el
 

10 de tlarzo de 1 E3, del convenic SEDRI-BNF para ejecuci6n del
 

programa de cr~dito en los PDRI.
 

Los 	objetivos del convenio -I/ se resumen asi:
 

a) 	Permitir la utilizaci6n oportuna y adecuada de los recursos
 

financieros de origen externo y nacional, de acuerdo con la
 

naturaleza de la economfa cariesina en !as 6reas de los PDRI.
 

b) Dinamizar el cr4dito asociativo, cuyos costos de operaci6n
 

son nis bajos que el individual.
 

, 	Definir las caracterfsticas uniformes ael cr~dito de desarro
 

Iio rural, en todo lo que se refiere a plazos, tasas de inte
 

r6s, garantTas y dem6s aspectos crediticios que dicen rela

ci6n con un mecanismo sano de otorgamiento, utilizaci6n y re
 

cuperaci6n ce los montos prestados, aderns de garantizar a la
 

Cnt-Iad crediticia sobre las contingenciis de las uDeraciones.
 

1/ Presidencia de la &ep blica -SEDRI- Normas j Procedimiento: 

de Cr ito 2ara el Desarrollo Rural lntral 1963 - 40pp 
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Entre sus claOsulas conviene destacar las siguientes:
 

a) 	El BNF crearS una estructura orgAnico-funcional para la
 

operaci6n de los Programas de Cr6dito, que permitirg coor
 

dinar con la SEDRI las acciones a nivel nacional y de la
 

U.E.P.
 

b) La programaci6n del cr~dito DRI comprenderS la elabora

ci6n del Plan Operativo Anual oue ser6 realizado por el
 

biF en consulta con la SEDRI y las UEP
 

c) 	Para la operaci6n del Convenio el BNF aplicard el Reglamen

to especial que norma la concesi6n de cr~dito para el Desa
 

rrollo Rural integral,entre otros, bajo los siguientes li

neamientos:
 

- El BNF otorgar6 los subpr-stamos a los beneficiarios del
 

DRI a trav~s de sus sucursales.
 

- Los subpr~stamos se otorgar~n en base a las solicitudes for
 

muladas conjuntamente entre los beneficiarios y la UEP, uti
 

zando formularios o planes de producci6n sencillos tanco pa
 

ra los crkitos individuales cuanto para los destinados a
 

organizaciones campesinas.
 

- Los supervisores del BNF verificaran los requerimientos de
 

inversi6n de los beneficiarios del DRI en coordinaci6n con
 

los funcionarios de la UEP, con la oportunidad requerida y
 

en forma preferente.
 

- El Gerent2 de la Sucursal del BNF conrWnicard al Jefe de la 

UEP la aprobaci6n o negativa de las solicitudes presentadas, 

en un plazo mgximo de 15 dfas hdbile: desde la fecha de pre 

sentaci6n. 
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- El Jefe de la UEP o su representante presentard las solicitu

des al Gerente ue la Sucursal del BNF con por lo menos 30 dias de
 

anticipaci6n a la fecha prevista para iniciar las labores pro

ductivas.
 

- La parte de cr~ditocorrespon.dientea insumos podrA darse
 

a la UEP para que sea entregada en especie, cuando a juicio
 

de los beneficiarios y las entidades participantes ello fuera
 

conveniente y posible.
 

- La UEP estarg obligada a proporcionar la asistencia t6nica y
 

otros servicios complementarios tanto para la producci6n, como
 

para la ccmercializaci6n.
 

- Ser6 un servicio temporal, que se ofrecerd a los beneficiarios
 

hasta que se consigasu habilitaci6n econ6mica y social que les
 

permita operar como sujetos del cr~dito bancario establecido en
 

el Reglamento General de Cr~dito.
 

- Se podrA financiar hasta el 100% del plan de inversiones.
 

- Requisitos para personas naturales:
 

* Ser mayor de edad y tener capacidad legal;
 

* Estar en condiciones de administrar el predio
 

* Ser propietario o posesionario de una superficie de terreno en
 

Srea rural.
 

* El dominio se acreditarS con titulos de propiedad legalizados
 

y registrados; la posesi6n, con certificados conferidos por el
 

IERAC;
 

* Trabajar en el predio, directamente o con su familia, y even

tualmente, con la contrataci~n de trabajadores; y,
 

* Residir en el predio o en la poblaci6n m~s cercana a este, en
 

forma permanente.
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* Cddulas de Identidad, Triburaria y de. agricuitor
 

. Requisitos para personas jurfdicas:
 

* Estar formadas, en su mayorla, por pequehos agricultores
 

que acrediten las mismas condiciones exigidas para los benefi

ciarios individualmente considerados.
 

* Contar'con la autorizaci6n del Ministerio de Agricultura y Ga

naderfa, en el caso de prdstamos que se garanticen con hipote

ca de bienes pertenecientes a comunidades campesinas.
 

Tener legalizada su personerfa jurfdica
 

* Acuerdo ministerial de la constituci6n de la comuna, nombramien 

tL. del cabildo, escrituras de las tierras, acta mediante la cual 

los oneficiarios autorizan al cabildo solicitar el crddito e 

iniciar los tr~mites, lista de beneficiarios, monto del cr6dito 

y c~dulas (tcJas) de los miembros del cabildo. 

Plazos: corto a no m~s de dos ahos, mediano hasta siete ahos y 

largo hasta veinte ahos con periodos de gracia de hasta siete
 

ahos.
 

i Garantias: prendarias o hipotecarias
 

Intereses: De acuerdo a disposiciones de la Junta Monetaria. No
 

se cobran gastos de inspecci6n, vigilancia y asistencia tdcnica.
 

3.3.2 Proqramaci6n y ejecuci6n del crdito 

De acuerdo a la informaci6n proporcionada por el BNF y la UEP,
 

(Tabla No. 26), el Programa de cr6dito comienza a ejecutarse
 

desde el mes de julio de 1983. Sin embargo, en diciembre de
 

1982, se otorga un pr6stamo a la comuna de Sacha por la canti

dad de S/.1'058.290,00 para financiar siembras en el cultivo
 

de papa. La fecha de vencimiento de este pr~stamo fue el 18 de
 

diciembre de 1983, obteniendo la comuna un ahio ms de pr6rroga,
 

previo el pago de la cantidad de S/.482.740,00 el 25 de enero
 

de 1984.
 

El cr6dito programado para 1983, de acuerdo a la informaci6n
 

proporcionada por el Director de la UEP fue de S/.1O'O00.O00
 

y el volumen de cr~dito solicitado de S/.11'617.030. El otorgado
 



.166
 

T A B L A No 26
 

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CREDITO
 

CONCEPTO A 0
 

1982 1/ 1983 2/ 1984
 

Volumen de cr~dito progra
/
mado. " 1/ 10'000.000 20'000.000
 

Volumen de cr~dito solici
P058.290 11'617.030
tado. 


Volumen de cr~dito otorga
do. 1'058.290 10'117.030 2'292.600
 

Volumen de cr~dito renovado 515.500 4/ -

Tasa de esfuerzo - 1.01
 

Indice de logro 1.16
 

1/ Dato no disponible
 

2/ Desde julio de 1983
 

3/ Hasta febrero 1984
 

4/ Diferencia entre el monto total del cr6dito y la cantidad parcial
 
cancelado.
 

5/ Informaci6n proporcionada por el Director de la UEP
 

FUENTE: BNF Sucursal Latacunga
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lleg6 a S/.10'117.030.00 (S/.2'032.530.00 cr~dito individual y
 

S/.8.084.500 de cr~dito asociativo para las comunas Cumbijin y
 

Chanchal6).
 

La diferencia ertre lo otorgado y lo solicitado, un mill6n y
 

medio de sucres,se debe a la negativa de un prdstamo solicita

do por una familia de la comuna Cusubambito para compra de ma

,jinaria agrfcola el cual no fue parobado por considerar que no
 

se ajustaba a la filosofla DRI.
 

En consecuencia, la tasa de esfuerzo (cr~dito ejecutado i crddi
 

to programado) es ligeramente superior a 1 lo mismo que el mndi
 

ce de logro (cr~dito solicitado i crddito programado).
 

Para 1984 se tiene programado otorgar veinte millones de sucres
 

en crdditos de los cuales a febrero 28 se habian entregado S/.
 

2'292.600 (S/.966.600 en pr6stamos individuales y S/.1'326.000
 

en asociativo).
 

3.3.3 Destino y Usos del Crddito Otorgado
 

En la Tabla No. 27 se presentan las cifras de cr6dito otorgado
 

seg~n tipo de beneficiario (individual, asociativo) y destino de
 

la inversi6n realizada.
 

Durante 1982 Onicamente se otorg6 cr4-dito asociativo que permi

ti6 cultivar 80 hectgreas de papa. El cr6dito individual otor

gado durante 1983 (20% del total entregado) benefici6 a 39 cam

pesinos que cultivaron 25.9 hectreas y adquirieron 18 toretes
 

y 11 vacas. Cada beneficiario recibi6, en promedio S/.52.117.
 

http:S/.2'032.530.00
http:S/.10'117.030.00


-168-


TAB L A N o.27
 

CREDITO OTORGADO POR TIPO DE BENEFICIARIO,
 

DESTINO DE LA INVERSION Y PLAZO
 

RUBROS 
 A A 0 S
 

82 83 
 34 1 

I. Cr~dito Individual
 

Valor del crkitc otorga

do (sucres) 
 - 2'032.530 966.600 

No. Cr~ditoF otoroados 39 17 

No. HectAreas financiadas - 25.9 3.6
 

No. animales ganadc mayor - 18 toretes 2 toretes 
11 vacas 7 vacas 

2 bueyes 
No. animales ganado menor -

II. Cr~dito Asociativc
 

Volumen de cr dito otorgado

(sucres) 
 1058.290 8'084.500 1'326.000 

No. Comunas beneficiadas 1 2 1 

No. hect:reas beneficiadas 80 10.8 has 

-No. animales ganado mayor - 111 vacas 102 toretes 

No. animales ganado menor  .
 

I1. Cr~dito total' 
 '056.290 10'117.030 2'292.500
 

A corto plazo 1058.290 5'113.410 1'952.600

A mediano plazo 4'935.670 340.000
 
A largo plazo 
 67.950
 

1/ Uesde Julio i33
 

I/ Hasta Febrcro 19e4
 

Fuente: !' - iicursal Latacunga
 
Elaboraci6n: Grupo de trabajo
 



-169-


El cr~dito asociativo se otorg6 a dos comunas para cultivar
 

10.8 hect~reas y comprar 111 vacunos.
 

Hasta febrero de 1984 el cr~dito entregado corresponde en 58%
 
al asociativo otorgado a una comuna para compra de 102 vacunos.
 

El de tipo individual (42% del total) fue aprobado para 11 cam
 
pesinos que cultivaron 3.6 ha. y adquirieron 11 vacunos.
 

En relaci6n al plazo de los cr6ditos, se observa que durante
 

1982 el 100% del monto concedido corresponde a crddito de cor
 
to plazo. Durante 1983, 5C.5% del cr~dito fue de corto plazo
 

48.8% de mediano plazo y 0.70% a lrgo plazo. Hasta febrero
 
de 1984 el 85% del cr6dito otorgado corresponde a corto pla

zo y el 15,% a mediano plazo.
 

En la Tabla No. 28 se clasifica el crddito concedido por ru
bros, en 1982 todo el cr~dito se destin6 al cultivo de la pa
 

pa; en 1983 la compra de vacunos representa el 49.7% del total
 
de cr~dito otorgado, 43% se destina a financiar el cultivo de
 

ajo. 5.9% para papa, 0.5% para compra de herramientas y 0.7%
 

se invierte en mejoras de la vivienda. Durante 1984, el 62%
 
del financiamiento otorgado hasta febrero se dedic6 al culti

vo del ajo y el 38% restante a la compra de vacunos.
 

El credito asociativo se ha concentrado en tres Comunas, Sa
 
cha 100% del volumen entregado en 1982, Cumbijin (77% del
 

crddito en 1983) y Chanchal6 que recibi6 el 23% de los recur
 

sos otorgados en 1983 y el 100% de lo concedido hasta febre
 

ro de 1984.
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No fue posible conseguir, ni 
el BNF, ni en la UEP, la informa
 
ci6n sobre tamaho de UPA para quienes recibieron cr~dito. En
 
consecuencia, las encuestas realizadas a beneficiarios del
 
cr~dito se utilizaron para analizar la distribuci6n del crddi
 
to por tamaho de UPA, tanto para lo solicitado comopara lo
 

otorgado (Tabla No. 29)..
 

El estrato de 1.1 - 5.0 hect~reas ha sido el m~s atendido tan
 
to en namero de crdditos (72.7%) como de volumen de recursos
 

recibidos (70.9%).
 

La mayor cantidad de solicitudes corresponde al estrato de
 
7.0 a 11 ha. y no obstante, que se les otorga menos de lo so
licitado, se constituye en el 
grupo que recibe el m~s alto pro
 
medio por hect~rea.
 

El tamafo promedio de UPA para quienes recibieron cr~dito in
dividual es de 4.5 ha, mientras que el 
cr~dito asociativo se
 
distribuy6 al 
interior de las organizaciones a socios con te7
 
nencia promedio de tierra de 3.8 ha.
 

Se determin6 que los cr~ditos individuales solicitados fueron
 
en promedio de S/. 86.000 sucres 
otorggndose un promedio de
 
S/. 82.000. El mfnimo concedido a una 
persona fue de S/.30.000
 
y el mdximo de S/. 120.000, siendo el valor mfs frecuente (mo
da) el de S/. 100.000
 

En el caso 
de cr6dito asociativo los socios de la organizaci6n
 
solicitaron S/. 83.571 en 
promedio y les fue otorgado alrededor
 
de S/. 63.000 a cada uno. El prdstamo minimo en este caso fue
 
de S/. 15.000 y el'm~ximo de S/. 160.000 siendo la moda de
 

S/. 100.000.
 



T A B L A N o. 29
 

DISTRIBUCION DEL CREI)ITO POR TAMAMO DE UPA
 

TAMAO DE UPA AGRICULTORES NONTO DEL CREDITO PROMEDIO POR UPA
 
(Ila) BENEFICIARIOS SOLICITADO RECIBIDO
 

DEL CREDITO % (SUCRES) (SUCRES) SOLICITADO RECIBIDO
 

0 	- 1 3.8 80.000 80.000 80.000 80.000
 

1.1 - 2 	 26.9 535.000 415.000 76.428 59.286
 

2.1 - 5 	 45.8 935.000 814.000 77.917 67.833
 

5.1 	- 7 12.0 165.000 165.000 55.000 55.000
 

7 - 11 12.0 470.000 260.000 156.666 86.667
 

Fuente: Encuesta a campesinos beneficiarios del cr6dito
 

Elaboraci6n: Grupo de trabajo
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3.3.4 Supervisi6n y seguimiento
 

Sobre los mecanismos para supervisi6n y seguimiento el BNF ma

nifiesta que de acuerdo a la disponibilidad actual de inspec

tores realiza por lo menos dos visitas, la primera corresponde a una
 

inspecci6n previa y la segunda, para controlar la inversi6n
 

(constituci6n de la garantia prendaria).
 

Por su parte, la UEP indica que aprovechando las visitas de
 

los t~cnicos a las comunas observan y notifican cualquier no

vedad en el uso de cr~dito, colaborando adem~s en la promoci6n
 

del servicio y en la orientaci6n a los campesinos para la tra
 

mitaci6n correspondiente.
 

De los beneficiarios individuales entrevi:tados, el 60% repor

t6 haber recibido una visita de funcionarios del BNF para la
 

fase de inspecci6n. El 40% restante informa de dos visitas
 

realizadas por el BNF para inspeccionar y realizar el "areteo"
 

del ganado.
 

Unicamente el 20% sehala haber recibido una visita de t~cnicos
 

de la UEP cuyo objetivo fue la promoci6n del servicio. De las
 

comunidades que obtuvieron crddito asociativo un 57% de sus so

cios ha recibido una visita del BNIF, el 43% restante fue visita
 

do dos veces, una de ellas para promoci6n por parte de la UEP.
 

En relaci6n a previsiones tomadas para evitar, en el futuro, la
 

cartera venida el BNF dice que se cehirS a lo estipulado en su
 

reglamento interno. Por su parte !a UEP ratifica que actualmen

te solo hace seguimientos de los cr~ditos asociativos, actividad
 

que piensan intensificar mas adelante.
 



-174

3.3.5 Vinculaci6n con la Asistencia T~cnica
 

No se han logrado mayores avances en la coordinaci6n efectiva
 
de estos dos servicios complementarios . La UEP no parcitipa 
en la elaboraci6n de los planes de producci6n, tarea que estS
 
a 
cargo del BNF y de la comuna. AdemAs un alto porcentaje
 
del 
crddito concedido ha sido para financiar el cultivo del ajo
 
para el cual, al momento no cuentan con alternativas tecnol~gi
 
cas para recomendar. Sin embargo, aprovechando las visitas que
 
hacen los t~cnicos a las 
comunas se enteran de cualquier nove
dad que se presente en el 
uso del cr~dito y tratan de absoiver
 
las consultas que hacen los campesinos.
 

3.3.6 Tr~mite de las solicitudes
 

Consultados los agricultores sobre los requisitos que les soli
citaron para obtener el cr~dito, individual reportan los mismos
 
documentos indicados anteriormente. Un 20% de la muestra adicio
 
na a la lista, la papeleta de votaci6n.
 

Para el caso de los beneficiarios (individuales) del cr6dito
 
asociativo, la c~dula de identidad fue el 
documento que les so
licit6 a todos , siendo el Onico requisito para el 23.8% de los
 
beneficiarios. El 76.2% restante reporta que adem6s de la c~du
 
la tuvieron que presentar las escrituras de la tierra y/o el
 
certificado del registrador dela propiedad; la c~dula tributa
ria le fue solicitada al 28.8% de los beneficiarios y la pape
leta de votaci6n al 9.6%.
 

Los dem6s requisitos establecidos para cr~dito comunal, 
no son
 
mencionados frecuentemente ya que son los miembros del 
cabildo
 
quienes se encargado de obtenerlos.
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Segan el BNF, el tr~mite para un cr~dito individual requiere de
 

10 a 15 dTas y para el asociativo un mes siempre y cuando las
 

documentaciones se presenten completas. Los beneficiarios entre
 

vistados reportaron I mes de trimite (60%), 20% dos meses y a un
 

20% les tom6 hasta cuatro meses para obtener cr6dito individual.
 

Para cr~ditos asociativos el 95.2% seala un trSmite que varia
 

entre I y 5 meses (Tabla No. 30).
 

Se reconoce que en la respuesta del agricultor se estarfa conside

rando el tiempo que 6ste debi6 dedicar a la consecuci6n de los do

dumentos que le fueron solicitados por el Banco.
 

En relaci6n a los gastos incurridos para obtener el cr6dito indivi

dual, los agricultores reportan un gasto promedio de S/.892.00
 

(S/.220,00 como minimo y S/.1.900,00 como mAximo). En los gastos se
 

incluyen: pasajes, alimentaci6n alojamiento y demds papeles. Para
 

realizar los tr6mites se reporta haber perdido en promedio 5.6 d~as
 

laborables.
 

Para cr~ditos asociativos el gasto pronledio reportado fue de S/.532,00
 

(minimo S/.70,00 y m~ximo S/.4.000,00). Este 6Itimo dato se debe a
 

que en la muestra de agricultores se incluyeron directivos, que repor

taron los gastos en que tuvieron que incurrir para el tr~mite colecti
 

vo. Por esta raz6n, es apropiado tener en cuenta el valor del gasto
 

que mas frecuentemente fie reportado (110,00).
 

El 	ndmero promedio de dTas laborables dedicados a obtener el cr6dito
 

asociativo fue 6.4. En este dato tambi~n estS incluido el mayor nime

ro de dfas utilizados por los directivos. El nimero de dias m~s fre

cuentemente reportado fue de dos.
 

Tomando en consideraci6n las cifras citadas, se estima un incremento
 

de 0.9% 1/ en la tasa de intergs para crdditos individuales y de 0.3%
 

1/	Considerando los volOmenes de cr~ditos promedios otorgados de acuer
 
do a las encuestas y asumiendo que el cr6dito es a corto plazo.
 

http:S/.892.00
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T A B L A No 3 0 

DURACION DEL TRAMIITE PARA LA JBTENCION
 

DE CREDITO 1/ 

DURACION CREDITO INDIVIDUAL CREDITO ASOCIATIVO 

(meses) % de Agricultores % de Agricultores 

1 60 9.5
 

2 20 28.6
 

3 20 14.3
 

4 -14.3
 

5 	 28.6
 

6 	 4.8
 

1/ 	EstarTa considerando el tiempo que los agricultores debieron emplear
 

para obtener los documentos requeridos por el Banco.
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en los asociativos.
 

3.3.7 Otras fuentes de cr~dito
 

Adem~s del crddito concedido a trav~s del convenio SEDRI-BNF y de
 

las lineas tradicionales del BNF los campesinos acuden a otras fuen
 

tes no institucionales tales como el "Banco campesino de fertilizan
 

tes" y a particulares sobre las cuales se profundiza en el capTtulo
 
referente a capacitaci6n y organizaci6n campesina.
 

3.3.8 Cobertura del servicio
 

La tasa de cobertura o Tndice de actuaci6n define la relaci6n entre
 
lo atendido (No. de agricultores, No. de hect~reas, No. de animales
 
adquiridos) y la meta establecida para el servicio.
 

Para la evaluaci6n se estimaron las tasas de cobertura teniendo en
 
cuenta las comunas atendidas, ndmero de campesinos beneficiarios y
 

las ha. o animales que fueron financiados. Si se toma como base lo
 
programado en el documento-proyecto (24 comunidades prioritarias) se
 

obtiene una tasa de cobertura del 4% para 1982 y 8% para 1983. En
 
relaci6n al nGmero de campesinos beneficiarios en 1983, tuvieron
 
acceso al servicio 158 productores lo que relacionado con 1.080 cam
 
pesinos potencialmente usuarios representa una tasa de cobertura del
 
15%. Si se considera Onicamente el nOmero total de socios de las co
 
munas atendidas (Chanchal6 y Cumbijin), la tasa de cobertura se in
crementa al 81,% y 36% respectivamente. Tomando el ndmero de hecta
reas programadas para recibir financiamiento en 1982, se obtiene una
 
cobertura de 7%. En este Oltimo caso para la papa la cobertura fue del 43%
 
y cero para los demas cultivos y especies animales. Para 1983 la co
 
bertura en cultivos fue del 2% correspondi6ndole a papa 5% y dedicando 
se el mayor volumen de recursos para financiar ajo, cultivo que no fi 

guraba en las programaciones iniciales. Para especies animales se ob 
tuvo una cobertura del 3% y 12% para bovinos y de cero para las de
mos especies.
 

De todas maneras, las cifras indicadas sehalan que, a pesar del es

fuerzo realizado, todavia es muy bajo el n~mero de campesinos que acce
 
den al servicioal igual que el No. de hectAreas y de animales para los
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cuales se ha concedido financiaiento.
 

3.4 Conclusiones
 

a) El Programa de credito en el PDRI Salcedo se inicia pr6cti
camente a partir de julio de 1983, aunque en diciembre de
 
1982 se concedi6 un pr~stamo a la comuna Sacha para la pro

ducci6n de papa.
 

Hasta febrero de 1984 Onicamente tres comunas (Sacha, Chan

chal6 y CumbijTn), de las 26 inicialmente programadas, han
 
sido beneficiadas dos con cuatro crdditos asociativos. 
 En
 
cr~ditos individuales han sido atendidos 67 campesinos, por
centaje muy reducido en relaci6n a la poblaci6n potencial a
 

atender.
 

b) La participaci6n de la UEP se concreta en la promoci6n del
 
servicio y en suministrar asistencia t6cnica a los beneficia
 
rios especialmente a las organizaciones campesinas pero no
 
tiene ingerencia en la formulaci6n de los planes de producci6n.
 

c) La UEPestg limitada en su capacidad de ofrecer asistencia t~c
 
nica a los beneficiarios del cr~dito tanto por falta de fun
 
cionarios como por carecer de experiencia en el cultivo del
 
ajo, rubro importante para el cual no se ha hecho investi
gaci6n adaptativa y no se dispone de recomendaciones tecnol6

gicas para difundir.
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d) 	La supervisi6nyel seguimiento a los crdditos concedidos no es

tA adecuadamente organizada lo que puede desembocar en posterio
 
res problemas de recuperaci6n de cartera. Las visitas que se
 

hacen se reducen a la promoci6n inicial por parte de la UEP y
 

las posteriores a la inspecci6n y constituci6n de garantfa pren
 

daria por parte del BNF.
 

e) 	Los requisitos solicitados para la concesi6n del crddito son me

nores para un agricultor que participa en un crddito asociativo.1/
 

que para quien solicita cr6dito individual. Algunos requisitos
 

como la c~dula tributaria, cddula del agricultor, papeleta de vo
 
taci6n han podido ser superados y un bajo percentaje de agricul

tores reportan que se les haya exigido su presentaci6n. La c6
 

dula de identidad constituye el requisito imprescindible para
 

ser beneficiario del cr6dito y las escrituras de la tierra y/o
 

el certificado del registrador de la propiedad, son documentos
 

requeridos en la mayorla de los casos.
 

f) La relaci6n entre el cr~dito programado y el cr6dito ejecutado
 

(tasa de esfuerzo = 1.0 ), para el 6nico aho que se puede esta
blecer 1983, demuestra que se ejecut6 lo que se program6.
 

El indice de logro (crddito solicitado i cr6dito programado) es
 
ligeramente superior a 1.0, sefialando ambas cifras una buena
 

relaci6n entre la demanda y la oferta de cr6dito existentes:
 

g) 	Es claro el predominio del cr6dito asociativo sobre el indivi
 

dual con lo que la UEP trata de mejorar la cobertura del servi
 

cio.
 

1/ El p',-stamo Asociativo, se tramita a nombre de la Organizaci6n, como en
 

te jurldico pero su distribuci6n es individual.
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h) En la prSctica se observa una baja diversificaci6n en el uso
 

del cr~dito ,ya que en lo agr~cola anicamente se atienden los
 

cultivos de ajo y papa y en aspectos pecuarios la compra de
 

ganado vacuno. En muy bajos porcentajes se ha utilizado cr
 

dito para la compra de herrameintas y mejoras de la vivienaa.
 

i) En opini6n tanto del BNF como de la UEP el cr6dito asociativo
 

es m~s conveniente para el campesino y tiene un mayor impacto.
 
Entre las razones expuestas para ello se citan el que la aten
 

ci6n al beneficiario es ms Agil, se optimiza la utilizaci6n
 

de recursos, se hace mds sencillo el seguimiento y se capaci

ta 	a las directivas campesinas para su autogesti6n. Como li

mitante el Banco indica que en el caso de tener cartera venci
 

da, su recuperaci~n serA m~s diffcil.
 

Existen temores en la UEP sobre la posibilidad de que el cr6di
 

to asociativo lleve a crear "grupos privilegiados" de campesi
 

nos.
 

j) 	Pese a que el Banco tiene la mejor intensi6n de atender la so

licitudes de cr~dito lo m6s pronto posible, en la prActica los
 

tr~mites se estgn demorando de 1 a 5 meses. Los campesinos de

ben cubrir costos significativos por el tiempo y documentaci6n
 

que deben presentar lo que, en la prSctica, constituye una ele
 

vaci6n de la tasa de interns a la que reciben el dinero.
 

Recomendaciones
 

a) El Banco y la UEP, deben esforzarse para mejorar la cobertura
 

tanto en t~rminos de beneficiarios colo de cultivos y especies
 

3.5 
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animales atendidas.
 

c) 	Serfa conveniente que la UEP con su personal debidamente ca

pacitado, participe con la comuna en la elaboraci6n de los
 

planes de producci6n los que posteriormente serian estudia

dos y aprobados por el BNF. Es dificil para la UEP realizar
 

el seguimiento de un cr~dito para el cual no particip6 en su
 

programaci6n.
 

d) 	En el caso particular del cultivo del ajo, y en general para
 

los dem~s cultivos y especies animales, se considera necesa

rio que los t~cnicos reciban capacitaci6n que los habilite pa
 

ra asesorar a los agricultoresen la programaci6n y ejecuci6n
 

del cr~dito.
 

e) 	Se requiere disehar e implementar un sistema apropiado de su

pervisi6n y de seguimiento del cr~dito que permita a los tdcni
 

cos de la UEP que participaron en la promoci6n y elaboraci6n
 

de los planes de producci6n, ofrecer la asistencia tdcnica a

propiada sin limitarse 6nicamente a reportar novedades, de

tectadas en sus visitas a las comunas.
 

f) 	Se requiere insistir en las reuniones para promoci6n del crddi

to haciendo todos los esfuerzos necesarios para que participen
 

un mayor n~mero de campesinos de la comuna evitando la creaci6n
 

de grupos privilegiados.
 

g) 	El nimero de supervisoresdel BFNno alcanza para realizar siquiera
 

dos visitas/UPA a los beneficiarios del cr6dito. De no ser 00 

sible su incremento se sugiere establecer un sistema de visitas 

por muestreo que permita una mejor supervisi6n. El Banco opi

na que si se incrementa el nOmero de comunas atendidas serd 

necesario aumentar no solamente el grupo actual de superviso

res sino tambien el personal para manejo de cartera. 
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4. 	PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
 

4.1 	 Objetivos del Programa
 

En el documento-proyecto se plantean los siguientes objetivos para
 

este programa:
 

a. 	Promover la organizaci6n de los productores para una eficiente comercia
 
lizaci6n de insumos y productos.
 

b. 	Reducir las p~rdidas de post-cosecha
 

c. 	Racionalizar la comercializaci6n de insumos a travs de su 
correcta for
 
mulaci6n a nivel del almacdn que manejarS el Proyecto y mediante los ser
 
vicios del "Banco de Fertilizantes"
 

d. Reducir los costos de la canasta familiar instalando almacenes comuna
les para venta de artfculos de primera necesidad.
 

e. 	Presentar alternativas al sistema de trueque y establecer normas sobre
 
pesas y medidas que eviten su utilizaci6n en perjuicio del productor.
 

4.2 	 Estrategia utilizada
 

Ser~n beneficiarios directos del 
programa de comercializaci6n los
 
campesinos con predios menores de 20 ha. dando atenci6n prioritaria a las
 
organizaciones campesinas interesadas en la soluci6n de los problemas iden
 
tificados.
 

Como acciones a ejecutar y metas a alcanzar se plantean:
 

a. 	Instalaci6n de dos bodegas para almacenamiento, una para papa y otra para
 
granos en las 
comunas Cumbijfn y Cusubamba respectivamente
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b. 	Establecer un centro de acopio en la sede del Proyecto para clasifica

ci6n, empaque y/o almacenamiento de productos
 

c. 	Instalaci6n, en el mismo centro de acopio, de un almacdn de insumos con
 
bodega para almacenamiento de fertilizantes (Banco de Fertilizantes).
 

d. 	Puesta en marcha de almacenes para venta de articulos de primera necesi
 

dad en las casas comunales.
 

e. Acceso de los productores a lTneas de cr6dito establecidas para las di

ferentes fases d2l mercadeo.
 

f. Creaci6n de un fondo, que manejado con el Cabildo Mayor de Cusubamba, per
 
mita reducir, acabar y/o racionalizar el sistema de Trueque.
 

g. 	Programar y ejecutar estudios complementarios que permitan disehar un
 

plan mds detallado del programa de comercializaci6n.
 

4.3 Resultados obtenidos
 

La ejecuci6n de este programa se inicia a fines de 1983 por lo cual
 
a continuaci6n se resumenlas actividades puestas en marcha (tiendas comuna
les e informaci6n de precios) sin que sea posible mayor profundizaci6n del
 

an~lisis respecto a resultados obtenidc

4.3.1 Tiendas comunales
 

Actualmente, hay dos tiendas comunales en funcionamiento,
 

en las comunas de Lampatachasqui.y Cumbijin, las que fueron inauguradas en
 
noviembre de 1983. Esta pr6xima la inauguraci6n de tres tiendas adiciona
les, en las comunas de Cusubamba, Toailin y Salcedo.
 

La organizaci6n campesina administra-las tiendas, designan
 
do a uno de sus miembros a quien se le da un curso b~sico sobre manejo (in
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gresos, egresos y saldos) y recibe una bonificaci6n mensual por el servicio
 

prestado.
 

El capital de funcionamiento proviene del aporte de los so
cios de la comunidad y de un pr~stamo con fondos SEDRI. 
 Los principales pro
 
veedores son ENAC, ENPROVIT y el Mercado Mayorista, a quienes se les paga al
 
contado los articulos suministrados.
 

En la Tabla No. 31 se presenta la informaci6n de volOmenes
 
mensuales de venta, calidad y precios de los principales productos vendidos
 
en la tienda comunal de la comuna Lampatachasqui.
 

Considerando los 10 productos principales se determina que
 
el volumen mensual de ventas alcanza a S/26.488.oo sucres.Al promediar los
 
10 productos analizados, la tienda particular vende a precios superiores en
 
un 17.7% a los de la tienda comunal. La diferencia mds alta se es
tablece en los precios de la sal (33.3%) y la m6s baja en la avena ( 8.7%).
 
La calidad delos productos inspeccionados visualmente es buena, en todos los
 

casos.
 

El horario de atenci6n de la tienda comunal 
es de 8 a 12m.
 
de lunes a s~bado.
 

4.3.2 Informaci6n de orecios
 

La informaci6n sobre precios de productos agropecuarios es
 
recolectada por un funcionario de la UEP, todos los dias de la 
semana en las
 
plazas de Salcedo (tub~rculos y granos) y de Latacunga para hortalizas, gra
 
nos y tub6rculos.
 

La recolecci6n de informaci6n se inicia el dia anterior a
 
la feria desde las 15hOOa las 19h00. El funcionario debe reconocer a los
 
productores, preguntando a una muestra de ellos "Cudnto cuesta su producto".
 
Al dia siguiente, durante la feria el funcionario entrevista a una muestra
 

http:sucres.Al
http:S/26.488.oo
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TABLA No. 31
 

PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA COMUNAL DE LAMPATACHASQUI.ANALISIS DE CALIDAD
 

Y PRECIOS
 

UNIDAD VOLUMEN PRECIOS DIFERENCIA

PRODUCTO DE MENSUAL TIENDA COMPETENI DE PRECIOS
 

VENTA DE VENTAS COMUN. CIA 1/- TIENDA CO
- MUNAL M%
 

Arroz lb. 4 qq $18.0 22.0 - 22
 

Az~car lb. 5 qq 18.0 22.0 - 22 

Aceite It. 36 It. 83.0 90.0 - 8.43 

Manteca tarrina 80 43.0 50.0 - 16 

Fideo funda 160 20.0 22.0 - 10 
Avena Quaker funda 200 23.0 25.0 - 8.7 

Cocoa j lb. 20 22.0 27.0 - 22.7 

Velas paquete 13 40.0 45.0 - 12.5 

F6sforos cajita 110 3.0 3.5 - 16.7
 

Sal lb. 130 9.0 12.0 - 33.3
 

1/ Tienda particular ubicada en la misma comuna
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de amas de casa, consult~ndoles a qu6 precios adquirieron el producto. Los
 

datos asf obtenidos son remitidos a la oficina del programa en el mercado
 

Mayorista de Quito, via telef6nica. All! son tabulados y analizados para
 

divulgarlos a otras localidades via telex o por boletines radiales a travds
 

de la radio Nacional en cadena con emisoras locales.
 

En el grea de Salcedo se radiodifunden por la emisora radio
 

nuevos 6xitos a las 6h0 y a las 19h00.
 

4.3.3 Comercializaci6n de productos agropecuarios
 

Durante el presente afo la UEP tiene programadas actividades
 

para colaborar en la comercializaci6n de la cosecha de ajo obtenida en la
 

comuna Chanchal6 con cr~dito recibido a trav6s del convenio SEDRI-BNF
 

El 	Proyecto busca integrar el cr~dito, la asistencia t6cni

ca 	y la comercializaci6n. Para definir la estrategia a seguir se estA rea
 

lizando un estudio mediante encuestas, que permita pronosticar el volumen
 

de 	producci6n de la zona y la estacionalidad de la oferta. Esta informaci6n
 

facilitarg localizar compradores en otras plazas para obtenermejores precios.
 

4.4 Conclusiones
 

a. 	 Existeretraso en la implementacifn de las actividades
 

inicialmente proyectadas para el programa de comercializaci6n.
 

Unicamente han iniciado labores las tiendas comunales, no se ha
 

instalado el almac~n de insumos y no se han construido los cen
 

tros de acopio y almacenamiento.
 

b. Tanto la calidad como los precios de los productos ofrecidos en
 

las tiendas comunales son favorables para los consumidores en re
 

laci6n a los que ufrecen las tiendas particulares.
 

c. El servicio de informacifn de precios se estS empezando a conso
 

lidar. Sin embargo, hay deficiencias en la toma de informaci6n
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y su posterior difusi6n no tiene la amplitud deseada por lo cual,
 

los productores ain no pueden utilizarla apropiadamente para su
 

toma de decisiones sobre qud y cugnto producir y en d6nde vender.
 

4.5 	 Recomendaciones
 

a. 	Es indispensable intensificar el esfuerzo realizado para dar cum
plimiento a los objetivos previstos en un programa escencial para
 

obtener incremento en los ingresos.
 

b. 	El n~mero de tiendas comunales en funcionamiento (2)es bajo; se
 
debe promover su instalaci6n aprovechando la construcci6n de las
 
casas comuna]es. Con el fin de orientar este servicio se deben
 

hacer encuestas a los beneficiarios potenciales con el fin de de

terminar los productos a expender y el horario de atenci6n.
 

c. 	Debe darse prioridad a instalar el almac~n de insumos y definir lo
 

calizaci6n y disehos apropiados para centros de acopio y almacena

miento de productos.
 

d. 	Se requiere mayor capital de funcionamiento para ampliar los bue

nos servicios del "banco de fertilizantes"
 

f. 	Es conveniente un andlisis previo del tipo, cantidad y calidad de
 
insumos a vender en el respectivo almac&n de tal manera que exis

ta relaci6n con las recomendaciones tecnol6gicas difundidas y no
 
predomina el criterio de los representantes de casas comerciales.
 

g. 	La recolecci6n de informaci6n sobre precios debe realizarse de una
 

manera ms met6dica y sistem~tica. El tamaho de la muestra por
 
ejemplo se establece "al ojo". La forma como se realiza la pregun
 

ta sobre precios al productor, "Cu~nto cuesta su producto", pare

ce no ser la m~s adecuada. Serfa m~s conveniente registrar el pre
 

cio con el cual se realiza una transacci6n comercial entre produc
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tor y comprador
 

h. 	Seg~n los resultados de una encuesta realizada porlaUEP, los agri
 
cultores no estgn utilizando la informaci6n de precios difundida.
 
Se requiere por lo tanto, mayor promoci6n de este servicio explican
 
do claramente su mecanismo de funcionamiento. Se evitarAn asi 
inter
 
pretaciones err6neas en el 
sentido de que se trata de "precios que
 
les est~n fijando a los productores".
 

Es necesario establecer medios de difusi6n de los precios a nivel
 
de la comuna adicional a la transmisi6n radial que por diversos fac
 
tores no es 
escuchada por la mayoria de los campesinos interesados
 
en el servicio.
 

i. 	Se deben intensificar los estudios que permitan predecir el 
volumen
 
de producci6n y la estacionalidad de la oferta, no solo para el cul
 
tivo del 
ajo, sino tambidn de otros productos del grea de influen
cia del Proyecto. Con esta informaci6n el Proyecto podrS realizar
 
contactos con compradores y facilitar una venta m~s ventajosa para
 
el campesino.
 



5. 	PROGRAMA DE RIEGO
 

5.1' Objetivos del Programa
 

De la lectura del documento-proyecto Salcedo -Y se derivan los si 
guientes objetivos generales para el programa riego: 

a. ContribuTr a que la mayor cantidad de tierra agricola tenga
 

disponibilidad de riego estable
 

b. Lograr mayor disponibilidad de agua de las acequias existentes
 
revisti6ndolas y consiguiendo que los agricultores den un uso
 

eficiente al agua.
 

c. 
Hacer posible la adopci6n de paquetes tecnol6gicos que conlle
 
van la utilizaci6n de insumos mejorados como medio para trans
 
formar la agricultura de subsistencia a una mAs moderna y co
mercial, lo cual estS ligado intimamente a la disponibilidad
 
de infraestructura para riego y a la capacitaci6n de los pro
ductores para el uso eficiente del agua.
 

A nivel de objetivos especificos se propone:
 

a. Construfr las derivaciones y canales secundarios del Proyecto
 

DAvalos-Chiriboga
 

b. Efectuar los estudios de factibilidad para el Proyecto Nagsiche.
 

c. Verificar la existenciade aguas subterr~neas, a trav~s de estu
 
dios geoffsicos y de perforaci6n de pozos.
 

1/ Ver SEDRI-IICA - Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo. Volumen
 
II: 	Proyecto 271 pp. Quito agosto 1981.
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d. Rehabilitar las acequias existentes en Areas no beneficiadas
 

por los Proyectos de Riego.
 

e. Capacitar a los pequeos agricultores en el manejo eficiente y
 

racional del agua para riego.
 

f. Identificar nuevas fuen-tes de agua
 

g. Capacitar y orientar a las Juntas de Agua para administraci6n
 

de los sistemas de regadfo.
 

Para la consecuci6n de estos objetivos se presentan requerimientos
 

financieros que fueron modificados al establecerse un convenio especTfico en
 

tre INERHI y SEDRI, para la ejecuci6n del programa (12 de Mayo de 1982) el
 

cual se hacia dentro del espfritu y delineamientos generales del convenio
 

del 26 de agosto de 1981 suscrito por ambas instituciones para la ejecuci6n
 

de los componentes de riego de los PDRI.
 

En el convenio constan como objetivos generales los siguientes.
 

a. Elaboraci6n de estudios y ejecuci6n de obras de riego
 

b. Capacitaci6n a agricultores en aspectos relacionados con el ma
 

nejo eficiente del riego. Al efecto, se constituirS un Comitd
 

formado por delegados del instituto de Capacitaci6n Campesina,
 

de INERHI y de la Unidad Ejecutora del Proyecto DRI Salcedo.
 

c. Fijaci6n de tarifas de acuerdo con la legislaci6n vigente.
 

Estos objetivos se hacen m~s esoecfficos al concretar las obliga

ciones de INERHI, que son:
 

a. Construir las derivaciones y canales secundarios del Proyecto
 

"Dgvalos Chiriboga"
 

b. Realizar el estudio de aguas subterrgneas en la zona del pro

yecto.
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c. Rehabilitar-las acequias: El Recreo, La Universidad, Cumbijin
 
Alto, El Galp6n, Pucarg-Chaupi-Palama, Municipal, El Pueblo.
 

d. Efectuar a su cargo el estudio de factitilidad del Proyecto
 

Nagsiche
 

e. Designar a un funcionario a tiempo parcial para que integre
 
la Unidad Ejecutora del Proyecto.
 

f. Implantar el Programa de Riego (Operaci6n)
 
g. Determinar nuevas fuentes de agua
 
h. Reordenar el 
uso actual del agua en favor de los beneficiarios
 

del Proyecto
 

i. Establecer y aplicar tarifas de agua
 
j. Elaborar inforrnes trimestrales sobre los estudios y ejecuci6n
 

de obras.
 

Las metas se explicitan en este convenio en 
un anexo que contiene
 
presupuestos estimados de las obras y cronogramas generales de ejecuci6n.
 
Los presupuestos y aportes se resumen en la Tabla No. 32 1/
 

La SEDRI, por una parte 
se obliga a proveer los recursos necesa
rios a trav~s del FOJADRI y a fiscalizar financieramente el programa.
 

Como puede observarse en la Tabla No.32 no se asignan fondos pa
ra "capacitaci6n", para "reordenar el uso actual del agua 
en favor de los
 
beneficiarios del proyecto", ni para "implantar el programa de riego" que
 
aparecen todos como objetivos especTficos a conseguir con la ejecuci6n del
 

Convenio suscrito2/
 

Los plazos estipulados fueroh: para cumplir el objetivo especifi
 
co 
(a) hasta diciembre 1983 y los objetivos b - i)hasta diciembre de 1984. 

5.2 La Estrategia utilizada
 

En el documento del 
proyecto Salcedo se explica la estrategia a
 
seguir asi: " el INIERHI serg la entidad responsable de adelantar los estu
 

1/ El t~rmino de "rehabilitaci6n" fue sustitufdo posteriormente por el 
de

"mejoramiento", de comn acuerdo entre 
las institiciones participantes
 
y en base a un informe de AID.
 

I/ Como se indica ms adelante, de comOn acuerdo entre INERHI y SEDRI 
se mo

dlfic6 la programaci6n para el 
primer ao y lu;:-,sohan ido establecie2
 
do programas anuales de trabajo.
 

3/ Sin embargo, se 
inform6 que existe un Convenio INCCA-AID (Instituto Nacio

nal de Capacitaci6n Campesina del MAG-Agencia Internacional de Desarrollo)
 
a trav6s del cual se 
financia todas las actividade; de capacitaci6n.
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TABLA No. 32
 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE RIEGO
 

CONVENIO SEDRI-INERHI 1/ 

CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
I. INERHI FONADRI 

1. D~valos Chiriboga 10'653.989 663.856 9'990.133 

1.1 Sistema de distribuc. 7'537.998 215.456* 7'322.533 

1.2 Conducci6n Secundaria 2'808.000 140.400* 2'667.600 

1.3 Bocatoma 308.000 308.000** 

2. Aguas subterrdneas 1'502.876 755.695 747.181 

2.1 Geofisica 561.937 274.756*** 287.181 

2.2 Perforaciones 940.939 480.939** 460.000 

3. Aceguias 5'778.870 288.943* 5'489.927 

3.1 El Recreo 351.637 17.582 334.055 

3.2 La Universidad 219.871 10.993 208.878 

3.3 Cumbijin Alto 988.787 49.439 939.348 

3.4 El Galp6n 295.035 14.752 280.283 

3.5 Chaupi-Palama 2'958.880 147.944 2'810.936 

3.6 Municipal 274.120 13.706 260.414 

3.7 Del Pueblo 690.540 34.527 656.013 

T 0 T A L 17'935.735 I'708.494 16-227.241 

* 5% de administraci6n y fiscalizaci6n 

** No presupuestado en Anexos. Financiado por INERHI 

* Sueldos, jornales y 50% de vehiculos y equipos 
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dios propuestos y de dirigir la construcci6n de las obras requeridas, la Uni
 

dad Ejecutora del Proyecto tendrA a su cargo la organizaci6n de la comunidad
 

para lograr su participaci6n efectiva en la ejecuci6n de las obras, la capa

citaci6n de los productores y de las Juntas de Aguas, la planificaci6n de
 

los cr~ditos que se otorguen para construTr las obras a nivel de predio y
 

en general la coordinaci6n necesaria para que el programa pueda ejecutarse.
 

Los agricultores participargn aportando mano de obra requerida pa
 

ra la construcci6n, a trav~sdel "sistema de mingas".
 

Entre algunos aspectos de procedimientos complementarios de esta
 

estrategia, vale la pena menciohar los siguientes:
 

- INERHI selecciona contratistas y las obras las da por contrato 

a precios unitarios fijos, con contrataci6n directa porque los 

montos as! lo permiten. 

- SEDRI entrega un fondo rotativo inicial a INERHI (3'587.749 su 

cres) para cumplir su aporte Y lo va reponiendo de acuerdo a 

las justificaciones de gastos que se deben presentar. Estas 

justificaciones corresponden a planillas pagadas a contratis

tas y gastos autorizados. En un comienzo el trAmite era: Dis 

trito de INERHI con sede en Latacunga - INERHI-QUITO-SEDRI 

Quito-Unidad Ejecutora del Proyecto SEDRI AID-SEDRI Quito-

INERHI Quito-Distrito de INERHI en CotopAxi (Latacunga). Lue 

go de algunos problemas iniciales por prolongadas demoras
 

el procedimiento se simplific6 asI/ Distrito de INERHI Coto-


pAxi-Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto-SEDRI Quito-AID
 

SEDRI-INERHI Quito (con comunicaci6n al Distrito) Distrito de
 

INERHI.
 

5.3 	 El Avance en la obtenci6n de los Objetivos esoecfficos estableci

dos en el convenio SEDRI-INERHI
 

En la 	Tabla No. 33 se resume la informaci6n relacionada con los
 

I/ 	Estasimplificaci6n se hace notoria a partir de 1983 y se logr6 princi
palmente por insistencia de AID preocupada por las demoras, a veces de
 
varios meses en los tr~mites, lo cual incidia en incumplimiento de pla
 
zos y 	encarecimiento de las obras.
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contratos de construcci6n suscritcs por INERHI en cumplimiento de las obli
 

gaciones establecidas en el convenio SEDRI-INERHI para el PORI Salcedo.
 

Los datos que contiene ser~n utilizados en el ang1isis sobre ejecuci6n de
 

obras que se presenta a continuaci6n.
 

5.3.1 Proyecto Dgvalos-Chiriboga (Jim~nez Cevallos)
 

a. Descripci6n del proyecto
 

El Proyecto sirve con riego a 424 ha. netas situadas en
 

la parte sur oriental de la Provincia de Cotopaxi, entre el rio Cutuchi, la
 

quebrada Tigrillo y la ciudad de Salcedo (Mapa No.2 ). Se basa en la capta
 

ci6n de 500jseg de aguas del rio Cutuchi tomadas en el mismo sitio y con
 
proyecto Latacunga-Salcedo-Abatc.la misma obra que deriva aguas para el 

/
 

La zona de riego tiene topografia ondclada con pendien

tes entre 10% y 20%, ccn temperatura media anual de 13'C, numedad ambiental
 

entre 75 y 79%, precipitacidn pluviom~trica anual media de 483 mm, evapora
 

ci~n anual de 927 mm.
 

Los cultivos ains frecuentes en la zona de riego son:
 

maiz, papas, cebada, trigo, habas y en menor escala, frsjol, lenteja, cho

clos y frutales. Con correcciones de deficiencias nutricionales, los suelos
 

pueden destinarse essecialmente para alfalfa, trigo,cebada, maiz, pacas, hor
 

talizas, pastos. En el Area del Proyecto viven 1.050 personas ("E0 familias)
 

y hay una organizaci6n que re~ne a 55 agricultores.
 

Las obras principales son una tcma para 500 Z/sg, 11,2 km
 

de canal abierto, 0,24 km.de t*nel; 0,29 km. de sif6nyobras de 0istribuci6n
 

a trav~s de 14 m~dulos de riego.
 

Las inversiones programadas son para ccmpletar las obras
 

faltantes del sistema que habia venido funcionando y fundamentalmente cons

truir el sistema de distribuci6n.
 

1/ Existe preocuoaci5n en lo que se relaciona a la calidad de las aguas por

la fuerte contaminaci6n provocada cor la descarga de aquas negras y dese
 
chos a poca distancia acuas arriba de la bocatoma y par la presencia de
 
boro. .. nan real zado ai.uncs estudios no existe todavia una real
unque se 
deteriinaci n oe la -agnitud de estcs Drcblemas ni de las alternativas pa 
ra su solucidn. Sin embargo. es un asunto aue daoer& atenderse con la ur
gencia de caso par el imoacto sobre 1,salud ae ia -oblaci6n asontada en el 
Srea de rieoo, quo usarg el agua para o-ros fines y por la posible contami
naci6n do productos agrfcolas, esceciaimente hortalizas de consu:mo directo. 
El caso de la presEr:ia de toro, ya constitluyc innuictud en 1NERHI y debe 
ser aralizaoa en detalle cuanto antes para plantcr soluciones efectivas. 
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tistas sufren proongaciones 
muy largas en ciertos casos, aunque en 
la mayorla acepta INERHI 
las justificaciones. 
As! tenemos:
 

CONTRATI ST PLA70-NTPAI PLAZO REAL EXA
 
AS 
 LAS) 
 DIAS
 

Ing. Patricio G6mez Z. 
 100 
 292 
 192
Ing. Luis Vel6squez Y. 120 
192 1/
 

224 
 104 86 1/
Sr. LevT S~nchez G. 210 
 206 
 entrega
 

4 dfas -

Sr. Marcelo Andaluz antes
120 
 117 
 Entrega
 

3 dfas -
Ing. Galo Montero 210 antes
 

203 
 Entrega 

7 dfas antes
 
Sr. CUsar Mahiay 150 
 Ntse
 

cumple
 

el plazo
Sr. Rail Vizuete. 
 210 No se cumple
el plazo
 

Aparentemente los dos profesionales primeros incumplieron 
sus contratos 
con justificaciones parciales 11puesto que los otros contra
tistas no han 
tenido problemas y afin entregan con unos
cipaci6n, por lo tanto, parece que el 
pocos dfas de anti

problema estj en
contratistas-y en 
la calidad de los
el proceso de ajuste de tra(Rites administrativos.
 

Las obras 
en general, estgn bien construfdas con peque
ias excepciones. Hay supervisi6nde I,ERHI, 
pero deberfa intensiicgrsel

8 al
igual que la fiscalizaci6n por parte de SEDRI.
 

En 
resumen, las obras previstas para el
los-Chiriboga estAn por conclufrse y dentro de pocos 
proyecto D~va

meses 
 m~s podrg entregarse riego 
a toda la zona.
 
Las obras debieron entrecarse en diciembre de 1983 y van
 

1/ Estos casos 
son atribufbles parte a las demoras de tr-mites iniciales ante
 
riormente comentados, 
 a 

v principios de 1983 y, 

los efectos del fuerte invierno de fines de 198Yen 
parte, a la calidad de los contratistas.
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a tener un retraso del orden de b meses lo cual no es grave para los prop6si
tos del Proyecto.
 

El costo real es de 33% superior al estimado, esto es,
 

una cantidad adicional de S/. 3'522.700
 

Hay diferencia en obras presupuestadas y contratadas.
 
Llama la atenci6n la demora de INERHI en contratar las obras (en 1982 se
 

hizo un contrato por el 3,2% del total y recidn en 1984 se acaba de contra
 

tar por un valor de 21,2 % del total).
 

La entrega de trabajos de algunos contratistas ha teni
 
do excesos de hasta 192% en tiempo.
 

Finalmente, la calidad de las obras es aceptable aunque
 
ha habido algunos problemas durante la ejecuci6n.
 

Se han suscrito 7 contratos (1 en 1982, 5 en 1983 y 1
 

en 1984), por un monto total de S/. 14'176.698,61 de los cuales los dos 6l
 

timos estdn termin~ndose
 

5.3.2 Estudios de aouas _ubterrdneas
 

El INERHI se comprometi6 a realizar los siguientes traba

jos: 

Geofisica en 1.000 ha. con un costo de S/. 561.937
 

Perforaciones de 10 m con un costo de 
 940.939
 

TOTAL S/. 1502.876
 

De este valor cada entidad aportaba con la mitad. El pla
zo para la entrega de los estudios es el 31 de diciembre de 1984, pero en
 

el aho 1982 se present6 un informe que contiene un anSlisis general de la
 
inconveniencia de realizar inversiones en estudios y en perforaciones en
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zonas que no presentaban condiciones aptas para desarrollo de aguas subte

rrAneas (partes altas de Cusubamba y de Nagsiche) a partir de lo cual se
 
abandon6 todo trabajo.
 

SEDRI e INERHI convinieron entonces realizar m~s bien
 
estudios en el Proyecto Tanicuchi-Toacaso-Pastocalle y en el Proyecto Gua
 
mote, lo cual es justificable por los resultados preliminares obtenidos
 

en la zona prevista en el Convenio.
 

5.3.3 Rehabilitaci6n de acequias
 

- /
a. Programaci6n de las obras
 

El aspecto sustancial que incide en la efectividad
 
de obras de riego convenidas y ejecutadas por acuerdos entre INERHI y SEDRI
 
es la programaci6n incompleta y de visi6n parcial que respalda esos acuer

dos y obras y la ninguna relaci6n directa con efectos favorables en cauda

les y producci6n asegurados 2/
 

En efecto, las caracteristicas principales del proce
 

so han sido:
 

- Los usuarios de las acequias detectan a su manera las principa

les diferencias fsicas de las acequias, esto es derrumbes, obs
 

trucciones, exceso de filtraciones, destrucci6n de obras de medi
 

ci6n 	o de derivaci6n.
 

- Los usuarios acuden a INERHI y ahora a SEDRI para solicitar ayu 
da a fin de reparar los dahos ffsicos. Cuando hay recursos fi

nancieros, como los que SEDRI ha decidido aportar para el efecto se to
 

i/ 	Con base en la informaci6n suministrada y a criterios de varios funcio
 
narios de INERHI (Director t6cnico, Director de Estudios, Director Cons
 
trucci6n, jefes de distritos de Cotopdxi y Chimborazo, coordinador de
los trabajos, fiscalizadores) y de SEDRI (Coordinador de infraestruc
tura, fiscalizador de infraestructura, jefes de unidades ejecutoras,
 
promotores).
 

2/ 	 Para rectificar el proceso que se comenta se hicieron esfuerzos, con
 
intervenci6n activa de AID durante el Derfodo marzo-mayo de 1983, 
ten
 
dientes a lograr la aplicaci6n de una metodologfa de trabajo que incTu
 
ya las etapas l6gicas de evaluaci6n integral, diseAo adecuado y segui
miento. .En reuniones de representantes de INERHI, SEDRI y AID se acor
 
daron procedimientos en los que se puntualizaba etapas de trabajo. Si
bien se lograron algunas mejoras a partir de mediados de 1983, el pro
 
cedimiento que se explica ha continuado en lineas generales con las
 
caracteristicas que se indican, especialmente por incumplimiento de
 
parte de los correctivos acordados.
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man acciones posteriores y si no los hay se comunica a los intere
 

sados que no podr~n atenderles y que "leshargn conocer cuando
 

sea el caso".
 

Para programar los trabajos conjuntos entre INERHI y SEDRI en reha

bilitaci6n de acequias, los funcionarios del distrito de INERHI con
 

sede en Latacunga visitan las obras denunciadas y pedidas por los
 

usuarios para evaluar los trabajos pedidos y presupuestar sus cos

tos. AdemAs, requieren de los usuarios datos sobre necesidades de
 

otras obras.
 

No se hace un estudio o evaluaci6n alobal de toda la acequia y los
 

usuarios para determinar lo que conviene hace y para qua. Solamen
 

te se afronta el problema como un proceso de "apaga incendios". Al
 

no efectuarse una planificaci6n global del problema y soluci6n de
 

la acequia, normalmente se omiten soluciones mds adecuadas, se ac
 

tia en algo que no tiene duraci6n no se conocen los reales benefi

cios que se pretende y se consolidan errores iniciales de concep

ci6n de las obras. Esto sin perjuicio de que las obras aportan con
 

alguna soluci6n.
 

El Jefe de distrito de INERHI envTa un informa con un listado y
 

presupuesto de obras que corresponden finalmente a los pedidos de
 

campesinos que han tenido eco en SEDRI e IUERHI. Este informe y
 

presupuesto sirve de base tanto para el convenio inicial como para
 

las programaciones anuales de trabajo ante INERHI y SEDRI. Como ya
 

se indic6, esto constituye una recepci6n de pedidos y no el resul

tado de.estudios completos.
 

Para preparar los planes operati/os anuales, cada aio de trabajo
 

se repite el proceso -/por medio del cual el Jefe de Distrito de
 

INERHI envia un listado y una estimaci6n para el nuevo grupo de
 

obras en las acequias, surgido de forma similar a lo ya indicado,
 

esto es, de pedidos de campesinos canalizados en reuniones o
 

1/ Sin embargo, en 1983 y 1984 se nota alg6n interds por ampliar y me
 
jorar el anilisis t6cnico, aunque no es lo suficientemente comple
to como scria necesario. A mAs de los acuerdos comentados antes,
 
AID ha suministrado asistencia t~cnica y documentos para facilitar
 
el trabajr ,'NERHI a fin de lograr el mejoramiento deseado.
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a trav~s de las oficinas de INERHI y SEDRI.
 

La aplicaci6n de este procedimiento inadecuado de programaci6n ha
 
trafdo como consecuencias:
 

La falta de verdaderos estudios sobre la situaci6n y necesidades
 
de las acequias hace que a veces se 
las escoja indebidamente en
 
primera instancia, por ejemplo:
 

En el convenio de 12 de mayo de 1982 (INERHI-SEDRI) para el Pro
yecto Salcedo se escogi6 y constan entre las 7 acequias con obras
 
y presupuestos las acequias "El Recreo" y "El 
Galp6n" (S/351.637
 
y 295.035, respectivamente), que posteriormente fueron suspendi
das y eliminadas definitivamente de la lista porque servian a ha

ciendas y no a campesinos.
 

La inversi6n misma realizada sin una planificaci6n real causa en
 
ocasiones desperdicios de magnitud al no afrontar soluciones in 
tegrales, por ejemplo: 

- En el 
convenio inicial de 12 de mayo de 1982 de INERHI-SEDRI,
 
para el 
Proyecto DRI Salcedo constaban obras y presupuestos pa
 
ra reparaciones en las acequias La Universidad y Municipal
 
(S/ 219.871 y S/. 274.120 respectivamente). Al poco tiempo de
 
terminados los trabajos, los efectos de invierno en estas obras
 
mal protegidas las daharon nuevamente y en mayor magnitud, por
 
lo cual hubo que realizar dos nuevas contrataciones por valores
 

muy superiores (S/. 500.000 y S/. 
2'000.000 respectivamente en
 
enero de 1984) pero que incluyen obras adicionales a las orgina
 

les.
 
Al desconocerse la relaci6n de las obras y sus 
supuestos benefi
 
cios y beneficiarios en forma real y cuantificable se dan estos
 
hechos:
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No existe ninguna promoci6n o capacitaci6n para que los
 

agricultores aprovechen mejor el agua y amplien sus acti

vidades y beneficios con el supuesto mejoramiento.
 

No hay manera de reconocer y evaluar los beneficios, salvo
 

en forma general y en cierta manera subjetivamente.
 

Los campesinos no siempre reciben pceparaci6n o no son ad

vertidos totalmente del prop6sito de las obras, producidndo
 

se en consecuencia mala utilizaci6n de las mismas.
 

b. El trabajo ejecutado
 

En la Tabla No. 34 se resume la informaci6n obtenida en re

laci6n a las acequias cuya rehabilitaci6n fue incluida en el
 

convenio original SEDRI - INERHI y en !a Tabla No.35 lo que
 

se refiere al grupo posteriormente agregado por acuerdo mutuo.
 

De su anAlisis se deduce que:
 

- No hubo un verdadero estudio y anAlisis de lo que convenia 

efectuar, previamente al convenio, lo que se refleja en que
 

de las 7 acequias escogidas al comienzo hubo que desechar
 

2 porque "sirven s6lo a haciendas" y luego ahadir otras 6
 

no contempladas al comienzo y que resultan muy Otiles a
 

las comunidades del Proyecto.
 

- No existen estimaciones o indices que cuantifiquen la rela 

ci6n entre las obras propuestas y el beneficio real espera
 

do en caudal adicional, Area de riego que se asegura, valor
 

de producci6n que se incrementa o usuarios a ser beneficla
 

dos.
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TABLA No. 34
 

ACEQUIAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO ORIGINAL SEORI-INERMI
 

ACEQUIA 


"El Recreo" 


"La Universidad" 


"Cumbljin Alto" 


"El Glp6n. 


Pucarl-Chaupl-

Palaia* 


"Municipal" 


"EL Pueblo" 


OBRAS PROGRA 

I MADAS 

Excavaci6n 20 m
3 


Revestlmiento 181 m3
 

Muro$ 14 3
 

3
Excavaclones 10 m
 
3
Revestimiento 84 m
 

Muros y estribos 27m 3 


Loss de alcantari
3
11as 6 m
 

3

Excavacl6n 92 m
 

3
Muro 29 m
 
3
Revesttmien. 492 m
 

3
.Losa 5 m
 

3
Excavaclin 110 m
 

Revestimv'nto 138 m3
 

Muros 30 m;
 

3
Excavaciones 72 m
 
Revestimientos 448m3 

Muros y estribol
 

3
836 m 
Obras de arte 
Effaulao 520 0,3 

Excavacionis S m3 3

Revestimlen 52 m
 
Muros 96 m3 


Excavaccone1 38 m3 
3
Revestim. 149 m
 

3
Muros 272 


OBRAS CON-

TRATADAS
 

Nadi 1/
 

3
Excavac16n 10 m
 
Revestimi.90 m3 

Muros 2 m4 


Obras de arte
 

Excavacl6n 92 m3
 
Revestimiento
 
49 m3 

Muros 4? 3
 

Obras de arte y
 
complementarias
 

Nada
 

Excavaci6n 20 m3 

3
Revestim. 294 m
 

Emoaulado 85 m3
 

3
Excavac16n So m
 
eves imiento
 
454:.3
 

3
Embaulado 156 m 
Muro y obral de 
arte 
Excavaci6n 350 

Revestim. 100 m 

300 m. de tube-


rfa 


3
Excavacl6n 5m
 
Revestim. 52 i 3 

Muro 98 m3
 
obral de arte y
 

FECHA
 

30 Nov.82
 
y
 

enero 1984 

26 	oct. 82
 

11 	ene. 83
 

15 	ene. 83 1/
 

23 	one. 84 
3 

I
 

I 

20 nov. 83
 

mopleentri is. 

%,,ho veces 10 an 4/ 
terlor enero 84 -

Excavicl6n 38 en3 

Revestim. 120 3 19 dlc. 82 
Muros y obras do 
artj 

En Is Unidad Ejecutora st coment6 que beneficla a muy pocos camPeslno$ y $f 
a hiciendas, por lo |anto no conviene hacer 

2/ Tuvo que contratarse nuevimente y Dor mJt del doole dihaorimera vez en @1
' 
ci$O do "La Univeridad y CaS1 8 mses KJs en el caso do "La Municipal", 

porqui el invcerno 1.563 destriy6 )aI obras reAllizaas 
3/ Son tres cvntratos diferentes
 

/ 	Tuvo que contratarse nuevamente por cis ocho voce$,lo interior porque #I
 
invierno destry lit ia reitzadS.
 

http:Revestimi.90


_____________ 

______________________________________ ______________________ ____________________ 
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TABLA No. 3.5
 

GRUPO DE ACEQUIAS SELECCIONADAS POSTERIORMENTE ENTRE INERHI Y SEDRI
 

(1983)
 

ACEQUIA 	 OBRAS EJECUTAR FECHA FIRMA FECHA
 
_______ 	 O S CONTRATOJ TERMINACION 

"Francisco Le6n y 	 Fco.Le6n:Excavaci6n 3 enero 84 1 junio 84
 
3
Cusubambito" 400 m


Revestimiento 180 m3
 
3
Embaulado 60 m


Cusubambito: Excava
3
cidn 390 m


3
Revestimien~o 30 m

Muros 180 m
 
Obras de arte
 

3
"Valdiviezo" 	 Excavaci6n 500 m 6 febre.84 5 julio 84
 
Revestimiento
 
Obras de arte
 

3
"Hidalgo" Excavaci6n 500 m 23 enero 84 22 mayo 84
 
3
Revestim.90 m


Obras de arte
 

"Tohailtn" 	 Excavaciones enero 84 agosto 84
 
Revestimientos
 
Obra de toma y com
plementarias
 

"Carrillos" 	 Excavaci6n 
 enero 84 junio 84
 
Revestimientos
 
Obras de arte
I.___________________________ 


http:Revestim.90
http:febre.84
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Hay apreciables diferencias entre las magnitudes de obras
 

estimadas y las contratadas que van hasta casi ocho veces
 

lo estimado en rubros de excavaci6n y 3.6 veces en hormi

g6n, como el caso de Cumbijin Alto, que fue afectada por
 

la construcci6n de una carretera que estS ubicada sobre
 

la acequia.
 

Simplemente se ha tratado de "apagar incendios", esto es,
 

atender los casos m~s claros de daios o cuellos de bote

lla pero, asi mismo en forna tan parcial que es imposible
 

cuantificar los efectos reales en servicios.
 

La selecci6n de las acequias y de los trabajos en ellas se
 

ha hecho conjuntamente entre la comunidad y la Unidad Eje
 

cutora del proyecto a base del reconocimiento del proble

ma y del pedido de la comunidad pero sin que en ningan ca
 

so se haya realizado un estudio global previo I/
 

Existen diferencias notables entre los valores presupues
 

tados, contratados y realmente pagados (Tabla No. 36).Se
 

presenta con frecuencia el caso de estimaciones el caso
 

de estimaciones iniciales subvaloradas que han llevado
 

a la necesidad de reajustar los contratos 
celebrados 2/.
 

Por otra parte, pese a que todas las contrataciones pu

dieron y debieron hacerse en 1982, s6lo el 14.3% se las
 

realiz6 durante ese afo, mientras que el 60.7% se hicie

ron en enero de 1984. Ello refleja que la verdadera aten
 

ci6n al programa se la estS dando en la Oltima 6poca.
 

- En cuanto a cumplimiento de contratistas se tiene: 

/ Ver pie de pagina correspondiente al numeral 5.3.1.a 

/ Ver pie de p6gina correspondiente al numeral 5.3.1.b
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TABLA No. 36
 

RELACION ENTRE VALORES PRESUPUESTADOS Y CONTRATADOS PARA REHABILITACION DE
 

ACEQUIAS 


El Recreo 


La Universidad 


Cumbijin Alto 


El Galp6n 


Chaupi-Palama 


Municipal 


Del Pueblo 


Francisco Le6n y
 
Cusubambito 


Valdiviezo 


Hidalgo 


ToaiITn 


Carrillos 


TOTALES 


ACEQUIAS
 

PRESUPUESTADO 

INERHI-SEDRI 


351.637 


219.871 


988.787 


295.035 


2'958.880 


274.120 


690.540 


51778.870 


VALOR CONTRATAD? DIFEREN-

POR INERHI | CIAS 


0 - 351.637 


703.000 + 483.129 


865.000 - 123.787 


0 (295.035) 


4'250.000 +1'291.120 


2'266.000 +1'991.880 


300.000 - 290.540 


11500.000 1'500.000
 

700.000 700.000
 

500.000 500.000
 

1'000.000 11000.000
 

300.000 300.000
 

12'384.000 6'605.130 


/0 

-


219,7
 

14,3
 

-


43,6
 

726,6
 

130
 

[114
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CONTRATISTAS PLAZO CONTRATO PLAZO REAL DEFICIENCIA
 
DIAS %
 

Ing* Luis Bautista 90 	 449 359 288 ( se
 
Villacfs 	 reciridi6 

el contra 
to) -

Sr. Wilson Cevallos 60 	 128 68 113
 

Sr. Angel Chac6n Ch. 60 	 138 78 130
 

Sr. Crist6bal Cunalata B. 110 	 343 233 211
 

Sr. Mctor Hern6ndez 120 	 386 266 221
 

Sr. Galo Trujillo 90 	 89 (-1)
 

Los demos estdn en ejecuci6n y ain no se cumplen plazos.
 

Es notorio el fndice de atraso de cumplimiento de contratos 	que
 

prorrogan hasta tres y medio veces mds el plazo original, asunto que debe to
 

marse muy seriamente en las relaciones SEDRI-INERHI, parece que no hay la
 

debida atenci6n de INERHI sobre la importancia de cumplir adecuada y oportu

namente sus compromisos, al menos en lo que se refiere a plazos.
 

Por 61timo, en la Tabla NQ3Z se presentan algunos estimativos so

bre caudal, ha. a beneficiar y nmero de usuarios para cada una de las ace

quias en las que se han realizado obras.
 

5.3.4 Estudio de factibilidad del proyecto Nagsiche
 

El proyecto de riego Nagsiche incorporarg bajo riego a un
 

Area de 1.400 ha. ubicada entre el rio Nagsiche, quebrada Punto Huaico, la
 

cota 3.000 n.s.n.m. y el canal principal del proyecto Latacunga-Salcedo
 

(Mapa No. 3 ), aprovechando 800 i/s de aguas del rio Nagsiche en la cota
 

3.018 m.s.n.m., conducida por un canal y taneles con una longitud de 11.2 km.
 

La zona de riego es una vertiente ondulada suave con incli
 

naci6n al rfo Nagsiche, con temperatura media de 11,6'C, precipitaci6n plu

vial media anual de 596 mm, humedad relativa entre 74% y 80% evaporaci6n
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TABLA No. 37
 

PDRI SALCEDO: INFORMACION BASICA SOBRE ACEQUIAS MEJORADAS
 

ACEQUIA 


Universidad 


Cumbijfn 


ToailIn 


Chaupi Palma 


Municipal 


Francisco Le6n 


Carrillos 


Cusumbito 


Valdiviezo 


Jim~nez Cevallos 


TOTAL 


CAUDAL (1/seg) 


230 


177 


180 


400 


300 


30 


10 


50 


12 


500 


1.889 


Ha. 


400 


1.100 


450 


1.100 


350 


80 


25 


120 


30 


450 


4.005 


BENEFIC, 


400
 

1.000
 

500
 

3.000
 

1.500
 

160
 

50 


300
 

100
 

1.000 


8.010
 

OBSERVACIONES
 

Posible increm.
 

Se complementa
 
con el ramal
 
Hidalgo
 



MAPA No. 3
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anual de 1.064 mm.y vientos con velocidad promedio de 2,2 m/seg.
 

Los suelos tienen texturas predominantes de franco areno

sas a francas y taxon6micamente se incluyen en Entisol, Inceptisol y Molli
 

sol. Son usados en la actualidad para cultivos de mafz,frdjol,arveja, habas, pa
 

pas, hortalizas, alfalfa, pastos. Hay 2.250 cabezas de ganado bovino.
 

El Area estA servida actualmente con las acequias Martfnez
 

y MArquez, con d6ficit de agua para toda la zona. EstA cerca de la carrete
 

ra Panamericana a la cual estg comunicada por varias vias que forman una es
 

pecie de circulo de comunicaci6n.
 

En el Area viven 480 personas; existen 9 comunas y I coo

perativa de regadio, hay 821 explotaciones agropecuarias que cubren 1.916 ha
 
con un rdgimen de tenencia predominante de propiedad directa (91%).
 

Las obras fisicas prcpuestas por el Proyecto son una toma
 

tipo caucasiana para captar un caudal medio de 0,8 m3/sg, canal y tineles
 

revestidos de hormig6n con una longitud de 11,2 km, obras complementarias
 

y auxiliares, sistema de distribuci6n por medio de 10 derivaciones y 74
 

m6dulos de riego.
 

Los costos estimados para las obras ffsicas (para abril de
 

1983) ascienden a S/. 107'800.000y con todos los componentes a 163,9 millo
nes de sucres. Obteniendo una utilizaci6n del suelo del 168,4% con un pa

tr6n de cultivos que respeta en gran medida el tipo de producci6n actual,
 

se estima que el Proyecco producird 13.500 toneladas m~tricas anuales de
 
productos en el a~o de estabilizaci6n (82,4% agricolas y 17,6^ pecuarias),
 

con lo cual el valor neto de la producci6n anual serA del orden de 45 mi

lones de sucres (abril 1983).
 

De acuerdo al convenio, el INERHI debe presentar el estu
dio de factibilidad del Proyecto Nagsiche hasta el 31 de diciembre de 1984,
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aunque 	no hay compromiso financiero por parte de SEDRI. Efectivamente
 

INERHI 	prepar6 el estudio y present6 a SEDRI en abril de 1983 pero 6sta
 

present6 'algunas observaciones que no han sido satisfechas hasta ahora.
 

Las observaciones de SEDRI se referfan por una parte a la
 

calidad de los estudios y por otra parte, al enfoque general de soluci6n.
 

En los pr6ximos dias habrS reuniones para revisar los estudios y llegar a
 
1/ 

un acuerdo. 

5.3.5 "Implantar el Programa de Riego (Operaci6n)"
 

PrActicamente no se ha hecho ninguna acci6n deliberada de impor
 

tancia 	para cumplir este compromiso por parte de INERHI, no obstante, ser
 

una 	actividad extraordinariamente importante que deberia programarse con
 

detalle e iniciarse cuanto antes. La capacitaci6n y asistencia tdcnica
 

son 	actividades indispensables que deben atenderse a la mayor brevedad en
 

forma arm6nica y amplia.
 

5.3.6 	 "Determinar nuevas fuentes de agua"
 

A mfds de lo indicado sobre aguas subterrdneas, no hay ningOn traba
 

jo adelantado a este respecto e INERHI considera que seria infructuoso.
 

5.3.7 	 "Reordenar el uso actual del acua a favor de los beneficiarios
 

del Proyecto"
 

Es otra actividad sustancial y de extrema prioridad, sin embargo,
 

pr~cticamente no se ha hecho nada al respecto hasta ahora. Con 'ituye un
 

gran vacTo, pero no se desconoce la dificultad que esta acci6n engendra en
 

el orden social.
 

5.3.8 	Establecer y aplicar tarifas de agua
 

No se ha hecho nada nuevo al respecto.
 

1/ 	En todo caso, la incomformidad con los estudios subsiste por parte de
 
SEDRI y AID
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5.3.9 	 Vesignar a un funcionario a tiempo parcial para que integre la
 

Unidad Ejecutora del proyecto
 

INERHI no lo ha hecho todavTa y parece que no lo harg. Conside
 

ra que la forma de trabajo y colaboraci6n a SEDRI actual es suficiente. Por
 

su parte, la Unidad Ejecutora del Proyecto no considera indispensable el
 

cumplimiento de este compromiso.
 

5.4 	 Estimaci6n de beneficios
 

Algunas opiniones recogidas de personal tdcnico de INERHI y SEDRI
 

as! como de agricultores, lleva a estimar cifras preliminares que deben ser
 

tomadas con la reserva del caso porque no ha sido posible tener verificacio
 

nes de campo sino s6lo observaciones de orientaci6n (debido a que nadie tie
 

ne cifras previas y actuales sobre ningn aspecto que permita cuantificar
 

conclusiones):
 

En el canal Dgvalos-Chiriboga (Jim~nez-Cevallos) se incremen

tan los usuarios en un 40% por la seguridad de recibir agua y se
 

nota la ampliaci6n de la superficie con cultivos en buen desarro
 

l10.
 

En la acequia Chaupi-Palama se recibe mejor el agua con un 20%
 

a 25' de mayor caudal asegurado que antes.
 

La acequia Francisco de Le6n ha experimentado una notable mejo

rna que se estima en un caudal 6til 70% mayor que previamente a
 

las obras.
 

En la acequia Toailfn las obras significardn prActicamente asegu
 

rar el 100% del caudal de una vertiente que se desperdiciaba
 

(180 I/seg.)
 



-215-


El canal Dgvalos-Chiribogay la acequia Universidad constituiran en la 

pr~ctica un solo proyecto en una grea que existian 8 acequias 

con sus problemas. Por ahora, reducir a s6lo 2 acequias ya trae 

grandes beneficios en racionalizaci6n del uso del agua y mejor 

servicio. 

En cuanto a resultados sobre volOmenes de producci6n, es toda

vfa temprano para evaluar el efecto porque las pr~cticas, calendarios y pa
 

trones de cultivos no han sufrido cambios que se reflejen de alguna manera
 

importante. Es asT como por ejemplo la doble cosecha anual aOn no se produ

ce por efecto del riego. ni se evidencian los aumentos de productividad que
 

se deberfan obtener por el uso adicional de insumos que el agricultor hasta
 

por el uso adicional de insumos que el agricultor hace por la seguridad de la
 

cosecha como consecuencia de la presencia del agua que disminuye sus ingresos.
 

Respuestas de agricultores supuestamente beneficiados eran de es
 

te orden: "sf viene mejor el agua porque antes habla muchos derrumbes", "no
 

se... pero parece que si hay algo m6s de agua", "se corta menos el agua pero
 

sigpe lo mismo el resto". En otros casos no tenian conciencia o conocimien
 

to de las obras que se habian hecho y su efecto.
 

5.5 La encuesta a los campesinos
 

En todas las encuestas realizadas para los demos programas evalua
 

dos se incluy6 un anexo para obtener inforrnaci6n sobre aspectos relaciona

dos con riego.
 

De un total de 458 encuestas realizadas para los diferentes t6pi
 

cos del estudio, 183 (40,%) dieron respuesta al anexo sobre riego por corres
 

ponder a informantes que actualmente tienen riego o podr~n tenerlo en el fu
 

turo al entrar en servicio las obras acordadas.
 

Adicionalmente se completaron 31 encuestas en las comunas de Co

llanes, SanAndr~sc Pilal6 y Salache-San Jos6 ubicadas en el sector benefi

ciado por el canal Latacunga-Salcedo-Ambato recientemente dado al servicio 
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Los resultados obtenidos se resumen a continuaci6n:
 

En las comunas actualmente atendidas, intensaomedianamente por
 

el proyecto el tamafo promedio de UPA es de 1.5 ha; el 51.5%
 
disponen -de agua para riego y el 48.5% carecen de ella. Los
 

sistemas de riego predominantes son el de gravedad por surcos
 

(63.8%), inundaci6n (88%), canterones (3.9%) y camellones (10.8%)
 

El 94.2% de los entrevistados que riegan no cambiargn su mdtodo
 
de irrigaci6n aGn en el caso de disponer de mayor cantidad de
 

agua.
 

Para los entrevistados en la zona del canal Salcedo-Latacunga-


Ambato, no atendido ain por el proyecto, el tamaho promedio de
 

UPA es de 1.2 ha., ya disponen de riego el 80.6% utilizando co

mo sistemas de irrigaci6n gravedad :,or surcos (84%) y 

canterones (12%); 96%, indican que no van a cambiar su mdtodo 

de riego. 

El 82.2% de los campesinos informantes, en comunas intensa o me
 

dianamente atendidas, manifiestan su intenci6n de cambiar patr6n
 

de cultivos al contar con agua y el 65.8% lo harlan si se les au
 

mentara su cupo. En la zona del canal los porcentajes son 75% y
 

92% respectivamente.
 

En las tablas No. 38 y 39 se indica el tipo de cambio en cuanto
 

a cultivo y superficie. A pesar de incoherencias existentes (rie
 

go de trigo y cebada) se puede distinguir una tendencia al incre
 

mento en cultivos intensivos (hortalizas, ajo, arveja, cebolla,
 

frutales). El incremento en superficie de papa se explica por
 

ser un cultivo irrigable y primordialmente orientado al mercado
 

convierti~ndose en una importante fuente de ingreso. Resalta
 

tambi~n, en ambos casos, el decrecimiento en greas dedicadas a
 
maTz, maiz x frijol y frdjcl
 



-217-


TABLA No. 36
 

CAMBIOS EN ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA UPA PARA CAMPESINOS QUE ACTUALMENTE
 

DISPONEN DE RIEGO EN EL SUPUESTO DE QUE SE LES AUMENTE LA DISPONIBILIDAD DE
 

CULTIVO 


Cebada 


Trigo 


Haba 

Hortaliza 


Ajo 


Arveja 


Alfalfa 


Maiz amarillo 


Mafz 101

tafiz fr6jol 
Frijol 


Frutales 


Cebolla 


Potrero 


Papas 


Avena 


AGUA
 

AREA ACTUAL 
PROMEDIO/UPA 


(ha.) 


0.6 


0.9 


0.6 


0.2 


0.3 


0.1 


0.6 


0.5 


0.6 

0.6 

0.5 


0 


0.2 


1.2 


0.3 


1.0 


I AREA FUTURA 
PROMEDIO/UPA 


(ha.)
 

0.8 


1.4 


0.3 


0.3 


0.3 


0.1 


9.1 


0.4 


0.3 

0.3 

-


0 


1.7 


1.7 


3.8 


0.3 


INCREMENTO 
+ 

0.2 

0.5 

-

0.1 

0.3 

-

-
-

-

-

-
-
-

-

8.5 

0.1 

0.3 
0.3 
0.5 
-

1.5 

0.5 

3.5 -

- 0.7 
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TABLA No. 39
 

CAMBIOS ENJ ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA UPA PARA CAMPESINOS QUE NO DISPONEN DE RIE
 

GO, BAJO EL SUPUESTO DE LLEGAR A TENER ACCESO AL AGUA. 

CULTIVO AREA ACTUALPROMEDIO/UPA AREA FUTURAPROMEDIO/UPA INCREMENTOS 

(ha.) (ha.) -

Cebada .4 .6 .2 

Trigo .2 .3 .1 

Haba .2 .6 .4 

Hortaliza .7 .3 - .4 

Ajo .2 .3 .1 -

Arveja .2 .4 .2 

Alfalfa .3 .3 - -

Mafz amarillo .9 .4 - .5 

Maiz 101 .5 .3 - .2 

Malz x fr6jol .8. .2 - .6 

Fr&jol .6 .3 - .3 

Frutales .3 2.3 2.0 -

Cebolla .2 .3 .1 -

Potrero .6 .4 - .2 

Papas .3 .7 .4 -

Avena .3 .3 -
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Los datos citados sehalan de nuevo la necesidad de dar aterici6n uraen
 

te a la generaci6n de tecnologfa para cultivos rentables bajo riego,
 

sistemas de irrigaci6n y de capacitaci6n a los beneficiarios actuales
 

y potenciales del servicio sobre c6mo emplear eficientemente un recur
 

so que por su escasez se convierte en esencial para el proceso produc
 

tivo.
 

5.6 Conclusiones
 

5.6.1 Aspectos administrativos
 

a. En general, las relaciones interinstitucionales entre
 

INERHI y SEDRI son buenas, cordiales y de mutuo respe
 
to. Procuran solucionar sus problemas con reuniones
 

e intercambio de opiniones, lo que ha contribuido a
 
un progresivo mejoramiento de relaciones superando al
 

gunas dificultades iniciales por incomprensiones de
 

ambas partes. Por otro lado, AID ha puesto un especial
 

cuidado en facilitar la ejecuci6n de las obras.
 

b. A las Unidades Ejecutoras de los Proyectos no se las ha

ce participar activa y adecuadamente en todos los aspec

tos de los convenios INERHI-SEDRI, de tal manera que se
 

desconocen componentes importantes tales como los estu

dios para los proyectos Nagsiche y Penipe, la investiga
 

ci6n de nuevas fuentes de agua, estudios para aguas sub
 

terr~neas, aspectos de capacitaci6n, reordenamiento del
 
uso del agua y otros.
 

c. El compromiso de INERHI de presentar informnes trimestra

les se lo ha cumplido por medio de reuniones peri6dicas,
 

tr6mites para justificaciones de reembolsos y de la in

formaci6n que el jefe del distrito envfa trimestralmen

te al jefe de la UEP sobre los avances durante el perfodo.
 

d. La designaci6n, por parte de INERHI, de uno de sus fun
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cionarios a tiempo parcial para que se integre a la
 
UEP no se ha efectivizado. La UEP opina que dicha de
 
signaci6n no es necesaria mientras existan buenas re
laciones y coocdinaci6n inter-institucional.
 

e. 	La administraci6n de los programas con SEDRI 
no 	son
 
objeto de un tratamiento especial dentro de INERHI.
 
Se los canaliza por las unidades tecnicas, administra
 

tivas y financieras en igual forma que se lo hace con
 
programas de atenci6n usual y con los demis convenios
 

que se han celebrado.
 

f. 	No ha habido suficiente claridad en INERHI de la im
portancia que tiene un programa de mejoramiento de
 
acequias como uno de los componentes sustanciales de
 

los proyectos de desarrollo rural integral (en algu
nos el mids importante y condicionante de muchas labo
 

res) .
 

En 	efecto, se tiene opiniones como dstas:
 

"Para INERHI parece que se trata de un convenio mis
 
sin tener mayor importa(ncia, como pueden serlo conve
 

nios con municipios o con agencias externas de Bdlgi

ca o Espaaa para labores puntuales en los distritos
 
de riego".
 

- "Parece que se considera en IN'ERHI que es un compromi

so mis para construfr obras pequeas, que hay que ha

cerlas porque existe inter~s del Gobierno, pero no se 
considera lo que realmente son estas obras, es decir, 

el instrumento a travs del cual se puede producir un 
profundo cambio beneficioso en la actividad producti

va de los campesinos m6s pobres del Pafs". 
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"INERHI tiene proyectos m~s grandes que acaparan
 

su atenci6n en desmedro de los de SEDRI".
 

"INERHI debe reconocer la importancia de los pro

gramas de riego de SEDRI y debe organizarse y ac

tuar en concordancia con ello".
 

"El principal problema de SEDRI es poder vender
 

la idea de los importante que es la labor de reha
 

bilitaci6n de acequias en los proyectos de desa

rrollo rural integral".
 

"Parece que INERHI empieza a comprender la impor

tancia de los programas con SEDRI porque se nota
 

mejor y mayor atender OIltimamente, especialmente
 

a partir de 1983 y particularmente en ciertos pro
 

yectos como Chaupi-Palama y D~valos Chiriboga.
 

g. A nivel de programaci6n de los trabajos, uno de
 

los mayores problemas con INERHI es la demora en
 

la contrataci6n de las obras pese a tener todos
 

los medios a su disposici6n.
 

"La escasez de cemento influy6 en una 6poca para
 

ciertas demoras pero en todo caso no era lo deter
 

minante".
 

Parece que al INERHI no le ha importado mucho que
 

el tiempo siga.: corriendo. No hay verdadera prec
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cupaci6n de cumplir plazos, aunque altimamente se
 

nota que estS cambiando este aspecto en mejora".
 

h. 	La atenci6n de dinero para pagos es normal y cier
 

tos retrasos que se producen se deben a la demora
 

en preparar justificativos y pedir reembolsos a
 

SEDRI. En todo caso, la atenci6n de dinero para
 

pagos no ha constituido el mayor problema, pues

to que AID y SEDRI siguen proveyendo de fondos a~n
 

con justificaciones incompletas o en tr~mite.
 

i. 	El agunos casos los contratistas han incumplido en
 

tiempo en forma exagerada. El Ing. G6mez 192% de
 

tiempo en exceso y el Ing. VelAsquez 104%, sin que
 

existan suficientes medidas para corregir el pro

blema.
 

Las demoras en contrataciones ha traido tambi~n pro
 

blemas especialmente por la presi6n de las comuni

dades y la real posibilidad de su efectiva partici
 

paci6n.
 

j. 	Los problemas con contratistas se han referido prin
 

cipalmente a reclamos de precios y a la falta de
 

participaci6n oportuna de la comunidad. Por ejem
 

plo, la no participaci6n a tiempo de la comunidad
 

en las obras de las acequias Cumbijin, Chaupi-Pa

lama y El Pueblo, en las que debian realizar exca
 

vaciones, transporte de materiales y otras labo

res, trajo demoras, reclamos y renegociaciones de
 

contratos.
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5.6.2 Concepci6n, programaci6n y ejecuci6n de obras 1/
 

a. Realmente no hay programaci6n ni estudios globales previos para
 

obras de riego que se realizan, salvo estudios genera
 

les de 6pocas anteriores de la acequia Ddvalos-Chiribo
 

ga que son parciales y dirigidos a la obra fTsica .
 

No existe ningn estudio o andlisis integral de una
 

acequia que produzca recomendaciones sobre obras y ac
 

ciones para su mejoramiento y mejor beneficio.
 

b. Se escogen los obras en base a pedidos de comunidades
 

los cuales no son verificados y estudiados adecuada

mente, por lo cual ha habido que desechar obras por in
 

convenientes, inexistentes o inconsistentes y se han
 

producido errores t~cnicos que han conducido a pdrdi

das econ6micas.
 

c. Ni ejecutores ni beneficiarios saben a ciencia cieita
 

qu6 es 1o que trata de obtenerse de las obras, salvo
 

el concepto general e impreciso de "mejoramiento".
 

d. Como ya se ha indicado, la falta de estudios y progra
 

maci6n previos a definir y convenir programas y obras
 

de riego ha incidido en problemas de selecci6n adecua

da de obras, de ejecuci6n, de capacitaci6n y de evalua

ci6n. Se comenta que "las cosas se hacen con precipi

taci6n y por eso no hay como hacer estudios y les obli
 

gan a hacer contratos en pocas semanas.
 

El Jefe del Distrito de INERHI relacionado con el pro
 

yecto Salcedo indica que el listado de obras necesarias
 

se recibieron de las Unidades Ejecutoras de los Proye
 

tos (SEDRI) y que sobre ellas se efectuaron estimacio

/ Ver pie de p6gina correspondiente al punto 5.3.3.a
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nes y obras. Todos estAn de acuerdo y reconocen que
 

no ha habido ni programaci6n ni estudios y que esto
 

es fuente de problemas entre los cuales se mencionan:
 

- Se han realizado algunas obras y trabajos defectuosos 
que inclusive se han destrufdo (acequias de la Univer

sidad y Municipal). 

- No se han afrontado las obras prioritarias y mAs con

venientes.
 

- Se han estimado cantidades insuficientes en unos casos 

(lo que ha impedido obtener oportunamente la soluci6n)
 

y en otros, cantidades que han tenido que destinar

se a otras obras porque no tenia sentido usarlas.
 

- Se hace m.sdiffcil el seguimiento y la evaluaci6n.
 

- No hay la oportunidad de llevar paralelamente los pro 

gramas que mis interesan (capacitaci6n y reordenamien 

to del uso y de la administraci6n del agua). 

e. Para el personal de INERHI del distrito Cotopgxi se con
 

sideran a las obras con SEDRI como "provisionales" y
 

por lo tanto, se cree que lo que deberfa impulsarse es
 

las obras definitivas que INERHI ha planificado desde
 

hace muchos aios atrAs y que incluyen a las Sreas que
 

se estA tratando de asegurar con las obras del progra
 

ma INERHI-SEDRI.
 

f. El Programa de rehabilitaci6nIe aceguias ha tenido
 

varios problemas por falta de programaci6n y estudios
 

iniciales, por reclamos de contratiscas para revisi6n
 

de precios de transporte de materiales y por otros as
 

1/ Por mutuo acuerdo entre las institucicnes participantes se cambi6 el 
t.6rmino "rehabilitaci6n" Por el de "mejorainiento", aunnie el primero 
sigue apareciendc en documentos e inf3rmes 
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pectos, pero en t~rrminos generales se est~n cumplien
 

do las obras previstas, con fuertes atrasos en varios
 

casos, aunque no se sabe qu6 relaci6n efectiva tendr6n
 

en relaci6n a impactos y beneficios.
 

g. Luego de evaluaciones iniciales, INERHI determin6 que
 

no habla posibilidades hidrogeol6gicas adecuadas en el
 

proyecto Salcedo (zonas de Cusubamba y Nagsiche), de

bido a la altitud, pendiente, suelos y condiciones geo
 

l6gicas que hacian prever poca disponibilidad de aguas
 

subterrdneas, salvo a profundidades grandes que hacia
 

imposible su aprovechamiento. Comunic6 sus conclusio
 

nes a SEDRI en el aho 1982 y las dos instituciones
 

acordaron suspender esta labor en las proyectos Salce
 

do y Quimiag-Penipe y trasladar al Proyecto Toacaso

Tanicuchi-Pastocalle, que aparentemente tiene mejores
 

condiciones y en el que INERHI estS laborando ahora.
 

h. El estudio de factibilidad del Proyecto Nagsiche
 

INERHI prepar6 el estudio de factibilidad del Proyec

to Nagsiche para riego de 1.400 ha. y entreg6 a SEDRI
 

en abril de 1983, pero esta Gltima entidad present6
 

algunas observaciones que no han sido satisfechas has
 

ta ahora. Estas observaciones se referfan, por una
 

parte, a la calidad de los estudios y por otra al en

foque general.
 

De acuerdo al convenio, INERHI deberfa presentar los es
 

tudios hasta el 31 de dicienibre de 1984, pero es nece

sario que previamente exista un anAlisis y acuerdo con
 

junto con SEDRI sobre los aspectos de inconformidad.
 

i. Otros prop6sitos muy importantes como fueron los de
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"reordenar el uso actual del agua en favor de los be

neficiarios del Proyecto" y "Establecer y aplicar ta
rifas de agua" no se han cumplido, lo cual es la

mentable puesto que debi6 aprovecharse las obras que 

se efectian para dar la mayor atenci6n e importancia 

a estos aspectos, a trav~s de los cuales se pueden
 

obtener beneficios mayores que los pro~enientes de
 

las mismas obras fTsicas.
 

5.6.3 Participaci6n y capacitaci6n camoesina
 

a. La participaci6n de la comunidad en las obras se ha
 

referido fundamentalmente a excavaci6n, transporte de
 

materiales y mano de obra no calificada, y se ha cum

plido de diversa manera, pero en general, en el Pro

yecto Salcedo ha fallado bastante este aspecto.
 

La falta de participaci6n efectiva y oportuna de la co
 

munidad provoc6 que se renegocfen contratos para varias
 

acequias (Chaupi-Palama, El Pueblo) para que los mis

mos contratistas hagan los trabajos que habia asumi
 

do la comunidad.
 

Esta situaci6n se debe, por una parte, a una ddbil ac
 

tividad de promoci6n y motivaci6n y,por otra, a la op2
 

sici6n de los contratistas a colaborar con la comuni

dad, por 1o cual norTnalmente ponen por delante toda
 

clase de problemas y reclamos.
 

En generalen el Ii'ERHIse considera como un serio obst~cu
 

lo el compromiso de hacer participar a la comunidad en
 

la ejecuci6n de las obras de riego, porque esto ha
 

trafdo dificultades y demoras a los contratistas, has
 

ta el punto de tener que reveer los contratos para pa
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gar a los contratistas para que ellos hagan los traba

jos que se suponla que debTan hacer las comunidades.
 

b. "Las deficiencias mas graves subsisten sin ninguna so

luci6n: la falta de capacitaci6n y asistencia t6cnica
 

para el correcto manejo de aqu. Salvo casos aislados,
 

no hay utilizaci6n adecuada del agua para riego porque
 

se la desperdicia en ocasiones y en la mayor parte del
 

tiempo no se la utiliza de acuerdo a verdaderas necesi
 

dades de la planta.
 

El m~todo de riego m~s empleado es de gravedad por sur
 

cos, en unos casos siguiendo curvas de nivel y en o

tros en el sentido de la pendiente. Casi no hay utili
 

zaci6n del agua en riego por aspersi6n.
 

No hay practicas definidas de conservaci6n de suelos
 

y s6lo pueden mencionarse los esfuerzos que ha inicia
 

do la Unidad Ejecutora con PRONACOS para establecer
 

experiencias-piloto.
 

Todos estgn concientes del problema creado, que se
 

agravard en el futuro, con la falta de caoacitaci6n en
 

el manejo del agua a nivel parcelario. No hay capaci

taci6n a nivel de t~cnicos de los Proyectos ni de agri
 

cultores. Se dice que "serfa irresponsabilidad lle
 

gar con el agua y que los agricultores no estdn capaci
 

tados" porque &sto inclusive podria derivar en graves
 

perjuicios como p6rdidas de suelos por erosi6n con el
 

agua. En las Unidades Ejecutoras existe mucha preocu
 

paci6n.
 

Algunas opiniones de t~cnicos recogidas al respecto son:
 

"INERHI y SEDRI creen que con poner el agua en la fin
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ca todo lo demos se da autom~ticamente para lograr una
 
adecuada producci6n. Es el error m~s grave y repetido".
 

"No hay el concepto de rehabilitaci6n de acequias como
 
una sumatoria de acciones, en las que la capacitaci6n
 

y asistencia t~cnica para el buen uso del agua son fun
 
damentales para lograr el 6xito en la producci6n, sa

cando el verdadero provecho del agua".
 

"El agua de riego, sin la capacitaci~n para su buen
 
uso, estA produciendo calamidad-es en los proyectos co
 
mo sucede en el resto del pals. oor p~rdida de suelos 

provocada por erosi6n hidr6ulica".
 

No se capacita ni a los ejecutores de las obras,ni a
 
lds que deben dar asistencia t6cnica y capacitaci6n,
 

ni a los agricultores. En realidad, el problema m~s
 
grave es la falta de capacitaci6n y asistencia t~cni
 

ca". 

"Debe formarse un comit8 de ca acitaci6n en riego par 

celario utilizando material externo o interno, pero el 
nivel que se requiere principalmente es para el campe

sinado". 

No ha habido ninguna acci6n real de capacitaci6n a nin
 
gin nivel sobre riego y manejo del agua, ni por parte
 
de INERHI ni 
por parte de SEDRI, salvo casos aislados
 

de becas y recorridos a programas por parte de profe

sionales, que no han revertido acci6n a nivel de campo.
 

Parece que en SEDRIse ha hecho m6s notoria la preocupa
 

ci6n por dar soluci~n al problema de capacitaci6n y a
sistencia t cnica para manejo de agua para riego a ni
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vel parcelario, por lo cual ha estado impulsando el es 

tablecimiento de un programa de capacitaci6n a traves 

de m6dulos que estgn prepar~ndose aprovechando un con

venio con la Universidad del Estado de UTAH de Estados Unidos, 

con apoyo de AID. En el mes de abril de 1984 se reci 

bir~n el borrador de los primeros 20 m6dulos para capa
citaci6n a nivel institucional y de t~cnicos, SEDRI afir
 

ma que se tratarg de preparar inmediatamente instructi

vos para el mejor uso de estos m6dulos de capacitaci6n y
 

de activar al Comit6 de riego parcelario.
 

En INERHI se nota preocupaci6n desde hace varios afos
 

por la capacitaci6n de manejo del agua a nivel parce

lario, pero hasta ahora s6lo ha hecho trabajos puntua
 

les en algunos proyectos de riego (Pisque, Riobamba),
 

aprovechando asistencia t~cnica belga y espahola pe

ro no ha creado un sistema importante como correspon

derla por sus funciones a nivel nacional. Sin embargo
 

hay conciencia institucional de esta necesidad y se es
 

tAn programando algunas acciones al respecto.
 

5.6.4 Seguimiento y evaluaci6n
 

a. La supervisi6n de INERHI a los trabajos en ejecuci6n es
 

insuficiente (una visita semanal) y en algunos casos el
 

supervisor carece de experiencia lo que incide en la
 

calidad de las obras.
 

La Unidad Ejecutora del Proyecto Salcedo no ha podido
 

contar con la colaboraci6n de un ingeniero civil de
 

planta que pueda supervisar y conducir adecuadamente
 

los trabajos con INERHI. AOn m6s, cuandoya se ha en

terado de los trabajos el ingeniero designado ha deja
 

do su labor y se le ha trasladado a otro lugar (como
 

dos casos recientes). No hay asignaci6n definitiva de
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personal, por lo cual no hay posibilidad de tener una
 
labor definida consciente y permanente de la supervi

si6n, SEDRI deberd poner atenci6n en este punto.
 

INERHI tambi~n sehala a la escasez de personal t~cnico
 
como motivo de problemas en direcci6n y supervisi6n.
 
Se indica que falta personal y que los que atienden a
 
programas con SEDRI suelen atender otras cosas.
 

Para solucionarla deficiencia de control y seguimien

to eficientes y oportunos SEDRI estA poniendo mAs aten
 

ci6n al seguimiento de las obras, tiene fiscaliz dores
 
suyos permanentes y estS tratando de introducir siste

mas de informaci6n oportunos y completos, como el "cro
 

nograma valorado de avance de obra" Tabla No. 40.
 

b. No hay un sistema de evaluaci6n de los imnactos y benefi

cios de las obras de riego que se ejecutan en los proyec
 

tos de desarrollo rural integral".
 

En cuanto a opiniones emitidas al respecto, se tienen:
 
"Al no existir verdadera planificaci6n y programaci6n
 
para rehabilitacidn de acequias, no se han establecido
 

metas ni fndic-s para medir beneficios en caudales,Areas
 
irrigadas, producci6n o beneficiaros, que podrfan ser
 
vir para evaluar resultados".
 

"Si hay algunas mejoras (algunos usuarios) ...no sd qud
 
hicieron ni qu6 beneficios hay (otros usuarios)".
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No se encontr6 ningdn sistema o trabajo para evaluar
 

resultados salvo los estrictamente ligados a la eje

cuci6n de los contratos de obra.
 

Al no existir planificaci6n ni programaci6n previas
 

a las obras de riego, asf como la ausencia total de
 

cualquier sistema de seguimiento-I. evaluaci6n o sim

ple preocupaci6n por relacionar las obras con efectos
 

fisicos y beneficios, es prdcticamente imposible deter
 

minar cudles son los cambios y mejoras producidas en
 

caudales y dreas aseguradas para riego, producci6n ad'i
 

cional o beneficiarios nuevos, en todo lo que se re

fiere a obras de mejoramiento, que es el caso de todos
 

los programas de riego, puesto que obras realmente nue
 

vas no existen.
 

Ni siquiera a rivel de estimaci6n general ha podido
 

obtenerse de documentos o apreciaciones verbales al

guna cifra que relacione las obras con beneficios cuan
 

tificados.
 

Ante la insistencia, se han obtenido opiniones y es

timaciones muy generales de los usuarios del riego y
 

apreciaciones hasta subjetivas de los ejecutores de las
 

obras, especialmente de INERHI. Por lo tanto, varias
 

de las cosas que luego se indican son estimaciones sin
 

base estadistica o de comprobaciones de campo, que
 

tratan de relacionar lo mAs racionalmente posible las
 

apreciaciones recibidas con lo que puede verse ahora
 

en los proyectos.
 

En cuanto a suoerficie habilitada para riego podrfa

mos indicar que fITsicamente no existe incremento de
 

que te~ricamente recibia riego, en forma muy irre
 

1/ S~lo hay seguiniiento para el cumplimiento de contratos de construcci6n.
 
_rea 
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gular y escaso en la mayorfa de los casos. Por lo tan
 

to, el Area mencionada que se beneficiarfa de las 10
 

acequias que han sido objeto de obras, que es en total
 

4.005 hectreas, ha recibido como beneficio, todavia
 

parcial , el de obtener algo mds de agua y con mayor
 

seguridad en sus "horarios de riego" que antes. Cudn
 

to es ese "algo mds" y en qu6 forma se produce no es
 

posible dar con precisi6n. Dirfamos que esa misma
 

Area que tenfa una deficiencia de riego entre el 20% y
 

60%, ahora podrd cultivar con la seguridad que la defi
 

ciencia de riego no serg mayor de 30%.
 

En cuanto a caudales asegurados, en gene

ral, las acequias mantienen las concesiones que el
 

INERHI han ha venido dando legalmente y que suman
 

1.889 litros por segundo (lo cual da una dotaci6n me

dia por ha. de 0.47 litros por segundo, que es relati
 

vamente baja). Lo que sucede es que el caudal puede
 

llegar con m~s oportunidad y menos desperdicio por da
 

hos, derrumbes y filtraciones en las obras de conducci6n.
 

Algunas estimaciones, no debidamente comprobadas, in

dican que el caudal adicional asegurado con relaci6n
 

al que se recibia antes de las obras es: 50% en ace

quia D~valos-Chiriboga, 20% a 25% en acequia Chaupi-Pa
 

lama, 70% en acequia Francisco de Le6n, 100% en ace

quia Toailin.
 

En cuanto a usuarios nuevos, se asume que, por efecto
 

de disponer agua segura, los usuarios permanentes de
 

riego pueden subir en un 40% en la acequia Dgvalos-Chi
 

riboga y de 20% a 30% en las demos acequias.
 

Respecto a producci6n adicional no es posible estimar
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ahora, inclusive porque las mejoras en las acequias 
son
 
muy recientes, pero se cree que pueden estar incidien
 
do en un incremento del 10% con respecto a la media
 

de producci6n de estos 6ltimos a~os.
 

5.7 Recomendaciones
 

a. Es conveniente que se reordene administrativa y tdcnicamente el
 
proceso de atenci6n de INERHI, a los programas con SEDRI y se es
 
tablezca un sistema centralizado y Agil de atenci6n, tanto a ni
 
vel de campo como con las oficinas centrales de ambas institu

ciones.
 

b. Teniendo en cuenta que INERHI 
en un documento de programaci6n
 

global hasta el aho 2.000 identifica al programa de rehabilita

ci6n de la pequeha irrigaci6n como fundamental, deberfa consti
tuir a sus 
progranas con SEDRT en la base de dicha estrategia.
 

c. Si bien es cierto que las relaciones institucionales SEDRI-INERHI
 

son buenas, puede mejorarse el mecanismo de coordinaci6n y eva
luacin conjunta haciendo funcionar al comit6 SEDRI-INERHI en
 
forma permanente y no solamente durante las etapas de programa
 

ci6n 0 de resoluci6n de problemas coyunturales. 

d. Las Unidades Ejecutoras deben oarticipar directamente en todos
 

los aspectos comprometidos entre INERHI y SEDRI y estar infor

madas permanente y oportunamente de todos los aspectos a
 

ellos relacionados.
 

e. SEDRI debe solucionar cuanto antes la dotaci6n de ingenieros ci
 

viles capacitados para que en forma estable puedan apoyar a las
 

Unidades Ejecutoras en supervisar y fiscalizar en mejor forma
 

la ejecuci6n de las obras contratadas
 



f. INERHI a su vez debe mejorar el control de la construccifn en
 

las obras. En obras impor-tantes hay s6lo la visita semanal de
 

un ingeniero por media hora y no existen inspectores para mate
 

riales y mezclas, ni se toman muestras para ensayos de resisten
 

cia de hormigones.
 

g. La forma de aplicaci6n del agua a los terrenos, especialmente en
 

la Sierra Ecuatoriana deberfa merecer una atencifn primordial de
 

estos programas. Es 'ien salidc que el agua de riego mal aplica
 

da acelera la erosi6n y p~rdida de suelos en magnitudes muy sio
 

nificativas.
 

h. Es prioritaric realizar un i "tegral del rerdenamiento a 

rehabilitaci6n de aceauias primero considerardo un sector amplio 

y luego acequia por acequia para lograr las soluciones m~s eco

n6micas, r-piaas y definmtivas a fin de asegurar el agua en can 

.urnasticad y a -aiu. ,,ece- es preferible suprimir acequias 

y realizar el servicic con otras m~s eficientes. Otras veces,
 

mds que asoectos de revestimiientas, los problemas sustanciales
 

estan en bocatomas, medidores y entrega de agua a los cultivos.
 

i. La obra ffsica de rehabilizaci6n de acequias debe ser un pretex
 

to y naca m~s que un un pretexto para lograr lo que es sustan

cial, esto es, la racionalizaci6n del uso del agua por parte del
 

productor, como parte de su proceso productivo. Por lo tanto,
 

el programa de "rehabilitaci6n de aceauias" debe tener s6lo co

mo uno de sus componentes, a veces el menos importante, el de
 
"comoostura" de oDras fisicas.
 

j. Es indispensable estructurar los programas de "rehabilitaci6n
 

de acequias" como un conjunto de acciones en las que el riego
 

sea un elemento m~s (no el nico) para lograr el prop6sito fun

damental de meJoramiento econ6mico y social de la comunidad por
 

aumento de producci6n y productividad y por mejores ingresos.
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k. Cualquier inversi6n que sea posible a titulo de "rehabilitaci6n
 

de acequias" deberfa repartirse proporcionalmente entre las accio
 

bes de capacitaci6n, experimentaci6n, estudios globales del pro
 

blema y obras fisicas'
 

1. Hacer nfasis en la coparticipaci6n INERHI-SEDRI en la promoci6n
 

para lograr la plena participaci6n de la comunidad no s6lo en
 

ejecuci6n de las obras, sino en lo que es mAs importante, los
 

programas de capacitaci6n para el uso racional del agua y admi
 

nistraci6n eficiente de las obras construidas.
 

m. Con la mayor urgencia debe estructurarse un programa de capaci
 

taci6n y asistencia t6cnica para uso de agua de riego a nivel
 

parcelario, utilizando los recursos t~cnicos y econ6micos actual
 

mente a disposici6n de INERHI y SEDRI y aprovechando con buen cri
 

terio de selecci6n el material que venga del exterior, como el ca
 

so de los m6dulos de la Universidad de UTAH.
 

n. Incentivar y respaldar para que el INERHI cree un sistema nacional
 

completo de capacitaci6n y asistencia t6cnica para riego
 

parcelario a nivel nacional, tomando en primera instancia como
 

programas piloto a las dreas de los proyectos de desarrollo ru

ral integral.
 

o. Debe darse mayor agilidad a las contrataciones y tener mAs cui

dado en la selecci6n de contratistas por parte de INERHI.
 

p. Un mayor y mejor seguimiento de los procesos de contratacion y
 

ejecuci6n de los contratos por parte de SEDRI puede obtenerse a
 

trav~s de fiscalizadores en cada obra y del establecimiento de
 

sistemas de informacin permanente y oportuna.
 

q. Introducir en la programaci6n de rehabilitaci6n de acequias, me
 

tas y evaluaci6n de resultados.
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p. Crear un sistema de evaluaci6n de resultados, impactos y benefi
 

cios, tanto de las obras ffsicas como de los aspectos directos
 

e indirectos de las condiciones econ6micas y sociales de la pro
 

ducci6n e ingresos, asi como de los impactos ambientales espera
 

dos.
 

5.8 Riego por Goteo
 

5.8.1 Antecedentes 1/
 

En el aho 1980 el IICA, con recursos del Fondo Sim6n Boli

var, contrat6 un consultor para que estableciera dos parcelas demostrati

vas de riego por goteo en cada uno de los proyectos DRI Salcedo y Quimiag-


Penipe, dentro de la fase de capacitaci6n para los funcionarios de las Uni
 

daaes Ejecuzoras de dichos provectos.
 

Las 	justificaciones para hacerlo fueron:
 

"Las caracterfsticas de la regi6n Central del Proyecto Salcedo ve agra

vados sus problemas relacionados con el suministro de agua en relaci6n
 

al tipo de suelos que poseen, por su escasa disponibilidad, ya sea esta
 

suministrada por la iluvia o a trav~s de acequias y canales de riego".
 

"La situaci6n existente demuestra claramente que es necesario llegar a
 

disponer de un sistema de riego que optimice el uso de uno de los recur
 

sos m~s escasos, como es el agua"
 

"En este sentido, el proyecto debe realizar es'udios de la posibilidad
 

de implantar sistemas de riego que ademds de optimizar la disponibili

dad de agua, contribuya al impacto positivo de los proyectos de riego
 

convencionales que estAn ejecutdndose".
 

I/ 	IICA "Riego oor aoteo en frutales y hortalizas" PDRI Quimiag-Penipe y
 

Salcedo. 27 pp Quito, 1980.
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"Los proyectos podrfan entonces utilizar los mdtodos de aspersi6n o de
 

riego por goteo, que optimizan el uso del agua y hacen una distribuci6n
 

uniforme de la misma".
 

"Algunas referencias de otros paises. y la posibilidad que se presenta en
 

el proyecto de ampliar el Area en frutales y hortalizas indujeron a pro
 

bar en campo el sistema de riego por goteo para tales cultivos, dado
 

que eran los que mayor perspectiva econ6mica presentaban y en ese senti
 

do podrfan justificar la necesaria inversi6n que.el sistema requiere".
 

Entre las ventajas del sistema se destacan:
 

- Ahorro en cantidad de agua, evitando el desperdicio, pues el agua se
 

aplica directamente a la zona de raices de cada planta
 

-	 Mayor productividad 

-	 Aceleraci6n del crecimiento de los cultivos
 

- Ahorro de fertilizantes: ya que se pueden aplicar peri6dicamente dosis 

pequeas de fertilizantes con el agua de riego, permitiendo una mejor 

aisponibilidad de los nutrientes para las plantas en la fase vegetati

va mrs crTtica. 

- Menor crecimiento de malezas: debido a que no se moja toda el Area si

no solamente la de cada planta que interesa. 

-	 Posibilidad ce cultivar en cualquier tipo de suelo y clima.
 

.	 No nay humeaecimiento del follaje, lo cual hace que se disminuya el
 

ataque de enfermedades y evitd el lavado en los fitoqufmicos, trayendo
 

como consecuencia una reducci6n de los tratamientos y abonamientos.
 

Sus principales desventajas son:
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Costo inicial elevado
 

Requiere un diseho adecuado para garantizar la distribuci6n uniforme
 

del agua.
 

- Sensible al taponamiento de los goteros, lo cual se puede obviar con un 

filtro adecuado. 

5.8.2 Diseos v construcci6n del sistema
 

a. Parcela en Patain
 

La figura No. 1 muestra la disposici6n del sistema de
 

riego por goteo utilizando en el cultivo de durazno en la localidad de Pa
 

tafn, el cual ocupa una extensi6n aproximada de media hect6rea _i/.Se us6
 

un es~aciamiento entre drboles de 7 x 7 metros. La propiedad es del sehor
 

Pulliouitin.
 

Para elevar el agua almacenada en el tanque excavado en
 

tierra se us6 una minibomba a gasolina. El tanque de fertilizaci6n y fil
 

tro se uoic6 a una altura de 3 metros con el fin de tener la presi6n sufi
 

ciente para regar una hilera de drboles y hortalizas. El grea total de los
 

sistemas instalados es de 3.000 m2 , o sea 9 hileras con 7 jrboles por hile
 

ra y una franja de hortalizas de 2 metros de ancho en cada hilera de Srbo

les (de 50 metros de longitud).
 

La tuberfa principal de una pulgada de digmetro conduce
 

al agua desde el tanque de almacenamiento a las tuberias subprincipales y
 

de 6stas a las secundarias (laterales) que son de polietileno de alta den

sidad y de media pulgada de didmetro.
 

1/ 	Como fuente de abastecimiento de agua se utiliza el rfo, extray~ndola,
 
transportindola en tanquero y almacendndola en un tanque de cemento de
 
25 m3 de capacidad.
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Las mangueras laterales se dispusieron a lo largo de las hi
 

leras de los drboles y en cada Srbol se ubicaron cinco goteros (microtubos,
 

espaciados 25 cm. entre si y de 75 cm. de longitud cada uno.
 

Como goteros se usaron microtubos de polietileno negro de
 

1.1 mm de didmetro, insertados a presi6n en las tuberTas laterales. Como
 

elementos accesorios en el sistema se utilizaron: llaves de paso, uniones,
 

neplos, tees, reducciones, abrazaderas, etc,. con los cuales se hicieron
 

los diferentes ensambles en las tuberlas.
 

El sistema para su operaci6n requiere de instrumentos de con
 

trol y medida. Para controlar el caudal se emplean llaves de paso y para
 

medir la presi6n se usan los piez6metros, o sea, tubitos de manquera trans
 

parente insertados convenientemente a lo largo de las tuberias que indican
 

la presi6n o altura del agua en esos sitios.
 

De acuerdo al cIculo realizado, la frecuencia de riego dia
 

ria era de 30 minutos para cada 3 laterales.
 

La inversi6n para los 3.000 m2 de durazno fue de S/. 11.695
 

en materiales sin contar con el tanque de 25 m3 de capacidad hecho por el
 

agricultor, la bomba, ni la mano de obra para construir el sistema.
 

b. Parcela en Lampata-Chasqui (Sra. Enma Rodriouez)
 

En la figura No. 2 se presenta el sistema de riego para
 

una explotaci6n mixta de frutales y hortalizas, los cuales se sembraron a
 

lo largo de la hilera de arboles de durazno, pera y manzana (espaciamien

to 7 x 7m). El Srea ocupada por las hortalizas 2n cada lateral fue de
 

100 m2 (50nm de largo por 2 m. de ancho).
 

La disposici6n del Srea y las instalaciones de tanques y tu
 

ber~a fueron similares a Patain.
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Para el caso de la comunidad de Lampata-Chasqui, comb se
 

dispone de acequias, se hicieron dos tanques de almacenamiento excavados
 

en tierra y recubiertos por polietileno, con el fin de almacenar parte del
 

agua entregada en cada turno. La capacidad del tanque se calcul6 con base
 

en el grea a regar y a la dotaci6n de agua dada en el turno para cada usua
 

rio.
 

El c6lculo para riego determin6 una frecuencia diaria de 80
 

minutos para cada 3 laterales.
 

Los materiales para el grea regada de 2.000 m2costaron
 

S/. 11.123 sfn inclUirel valor de la bomba, los tanques y la mano de obra.
 

5.8.3 El sequim-iento del ensayo
 

Durante la fase de instalaci6n del sistema se obtuvo una bue
 

na parcicipaci6n de los agr6nomos de !a Unidad Ejecutora, de los beneficia
 

rios directos del sistema y de algunos de sus vecinos.
 

Sin embargo, una vez superada esa fase, iaUnidad Ejecutora
 

se aividi6 en sus criterios respecto al sistema, puesto que parte de sus ir
 

tegrantes consider6 el sistema como sofisticado y de alto costo para un
 

peque~o productor, llegando a pensarse que pocrfa conducir a estimular la
 

"diferenciaci6n campesina", al ser adoptado por unos productores y no po

der nacerlo por parte de otros. Esta divisi6n condujo a que se disminuye

ra el interns que en primera instancia se habia presentado.
 

LamentaDlemente, no se diseh6 ni organiz6 un sistema de in

formaci6n y seguimiento que permita hacer una evaluaci6n t6cnica de la ex

periencia, lo cual se convirti6 en la principal falla, puesto que ello ha

ce imposible estimar los resultados al menos para el corto tiempo que fun

cionaron las parcelds, ya que en la actialidad, se las ha abandonado.
 

Al poco tiempo de la puesta en marcha la experiencia (tres
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meses en Salcedo), AID hizo una evaluaci6n de la cual surgen estos aspectos
 

de interns.
 

-Un problema comin que se present6 fue la imposibilidad de
 
lograr que las tiras de plAstico que se utilizaron para cubrir los tanques
 
de almacenaniento de agua permanecieran pegadas, a pesar de haberse ensaya
 
do diferentes pegantes que se encontraban disponibles en el mercado nacio

nal.
 

-El sistema ha generado una inquietud de tipo social, puesto
 
que las familias beneficiaries solicitaron la posibilidad de utilizar el
 
agua de riego para consumo del hogar, puesto que en !a anterior situaci6n
 
la carencia de un sistema de agua potable en la comunidad obligaba a la
 
familia a tomar el agua directamente de la acequia y en la actualidad el
 
agua sufre un 
proceso de filtrado lue le hace atractiva como alternativa
 
para el consumo familiar.
 

- :n una de las pruebas, dada la dificultad que presentaba pa
 
ra uno de los beneficiarios el llenar el tanque elevado (es una sehora sin
 
hijos), la misma acudi6 a] sistema de utilizar el agua almacenada mediante
 
vasijas, sistema que, dadas sus caracterfsticas, les estg resultand) m~s
 

c6modo.
 

Podemos citar que en Lampata Chasqui, en el caso en el cual
 
se utiliz6 riego por goteo, la hortaliza que se sembr6 y que fue la lechu
ga (se adquiri6 ya de un semillero) sali6 al mercado a los 90 dfas, mien
tras que la que fue regada con vasija present6 un considerable retraso.
 

Se formularon entonces las siguientes conclusiones y recomen
 

daciones:
 

- El sistema de riego estS mostrando que puede llegar a convertirse en una 
buena alternativa para los productores de frutales y hortalizas en el
 
Proyecto Salcedo.
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- En esta fase inicial se requiere una mayor dedicaci6n de los funcionarios 

de la Unidad Ejecutora, para lograrla capacitaci6n y concientizaci6n de 

los productores en el uso correcto del sistema. 

- Es necesaria una mayor promoci6n organizada del sistema para que pueda
 

ser analizada por grupos grandes de productores.
 

- En caso de presentarse demanda de dicho servicio, seria necesario esta

blecer un sistema blando de cr~dito, que permitiera la amortizaci6n del 

capital invertido en un tiempo prudencial de tal forma que se alcance la 

capitalizaci6n del productor para poder financiar los cultivos de rota

ci6n.
 

- Debe discutirse con los productores la posibilidad de mantener los prin 

cipios del sistema, ensayando modificaciones que logren reducir los cos 

tos ae instalaci6n. 

- Los funcionarios de las Unidades Ejecuturas deben considerar estas expe 

riencias como una lTnea de acci6n, de tal forma que se vaya tomando y
 

acurnulando informaci6n confiable, que permita luego ir evaluando alter

nativas.
 

Desafortunadamente no se pusieron en pr~ctica las recomendaciones se~a

ladas lo que llev6 al abandono de las parcelas por los campesinos.
 

5.8.4 Situaci6n actual
 

Las experiencias se abandonaron totalmente desde pocos me

ses despuds de iniciadas. Aparentemente ni siquiera cumplieron un aho de
 

seguimiento sistem~tico.
 

No hay registro ni ning~n dato o cifra confiable sobre el
 

proceso y los resultados. No se estableci6 ninguln sistema de seguimiento.
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Las instalaciones permanecen en sus sitios, inclusive las tu
 

berfas, pero sin uso para lo que fueron hechas. Parcialmente se usa parte
 

de las instalaciones para otros prop6sitos, por ejemplo:
 

En Patain se usa el tanque de hormig6n para almacenar el agua que se
 

usa en riego por gravedad (surcos). El propietario compra el agua a
 

INERHI y llena el reservorio para el riego por gravedad.
 

En Lampata-Chasqui no se usa el sistema desde 1982 y s6lo el reservorio
 

de agua ocasionalmente para riego por gravedad o servicio en otros menes
 

teres. Algunas opiniones sobre el ensayo y lo ocurrido, emitidas por
 

t~cnicos de la UEP, se resumen asf:
 

"Los lugares son bien escogidos porque son secos y con problemas 

de disponibilidad de agua" 

- ,o hay dedicaci6n de los propietarios porque dicen que necesitan 

mucho trabajo". 

"Se ha difundido la idea de que el sistema requiere mucha inversi6n 

y gran trabajo por lo cual no hay interns en agricultores". 

- Jo debe promoverse, es poco itil". 

- "uy dificil masificarlo, es muy complicado y poco aplicable". 

- "Es bueno, optimiza el usa del agua. Se cambi6 el patr6n de culti 

vos de maTz y alfalfa a hortalizas". 

- "Si deDe promoverse en zonas donde hay poca agua" 

- Huy bueno coma m~todo, pero muy sofisticado para el tipo de agri

cultor del proyecto". 

"Puede tener buen imoacto para otro estrato de agricultores" 

- USi hay agua disponible es m~s f~cil regar por gravedad" 

Par otra parte, opiniones de los duefos de las parcelas demostrativas
 

que, en t~rrminos generales, son personas con alguna preparaci6n, condicio
 

nes de Icderes y amplia experiencia agricola son:
 

- "Hay muchos problemas con los tubas delgados: setaponan constantemente
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y no hay tiempo de arreglar peri6dicament:e'(todos los beneficiarios). 

- "No recomendamos que se haga el riego por goteo porque es muy caro y fas 

tidioso"(3 de los propietarios). 

- "Si crecen mejor las hortalizas con el sistema pero no sA cudnto m6s" 

(3 de los propietarios). 

- "No se indicaron que tomemos datos y s6lo al comienzo venTan a hacernos 

algunas preguntas" (todos) 

El concepto de Una de las beneficiarias del sistema, quien
 

realmente ha tratado de mantenerlo a pesar de su abandono por parte de la
 

Unidad Ejecutora, es bastante favorable, dado que consigui6 en el perfoco
 

de un aho efectuar dos cosechas de lechuga, una de ajo e iniciar otra con
 

varias hortalizas. El ingreso neto estimado por cosecha (2j meses) fue de
 

S/. 4.000 en un Srea de 400 m2.
 

.Los materiales requeridos para el montaje del sistema logra
 

ron set adquiridos en el pats, exceptuando el microtubo que debi6 ser im

portado de Colombia. A diferencia de lo que se pensaba en la Unidad Ejecu
 

tora, en uno de los dfas de campo un agricultor de Tungurahua solicit6 el
 

apoyo para adquirir microtubo y 61 mismo procedi6 a montar su sistema de
 

riego por goteo.
 

5.8.5 Conclusiones
 

Pareceria que el riego por goteo es un sistema posterior a
 

etapas previas que deben cumplirse en el agro ecuatoriano. Antes que dar
 

el salto a 4- debe primero lograrse que se utilice bien e agua de canales
 

y acequias y se la aplique correctamente a los cultivos. Las eficiencias
 

de riego actuales en el Pais est~n entre el 10% y 30% por lo tanto, con
 

s6lo utilizar bien el agua y proteger canales y acequias puede disponerse
 

de dos a tres veces m6s de agua, que ahora se desperdicia por filtraci6n,
 

daho e incorrecta aDlicaci6n en la finca, con lo cual, a mSs del tremendo 

desperdicio s.causa da~os irreparables al rmIedio ambiente por erosi6n de suelos y des 

trucci6n de obras. No tiene sentiao tratar de ahorrar el agua en la finca
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con inversiones altas y fuera del alcance del campesino, cuando en todo el
 

sistema de captaci6n, conducci6n y entrega se pierde muchas veces mas que
 

1o que puede ahorrarse con el sistema.
 

El salto a la mayor productividad con buenas prActicas agro
 

pecuarias y adecuado uso de insumos es un problema miltiple que no depende
 

solamente del riego. Por lo tanto, si no se dan los otros factores no pue
 

de lograrse un aumento de productividad sostenido. En consecuencia, previa
 

mente al incremento en inversi6n y a la dedicaci6n que exige el riego por
 

cteo, el campesino debe aprender a manejar bien el suelo, a seguir pr~cti
 

cas adecuadas para producci6n agropecuaria (algunas de las cuales eran tra
 

dicionales suyas y que desorientadamente cierta supuesta asistencia tdcnica
 

'as hizo suspender), usar insumos, lograr Ilegar al mercado para obtener
 

precios justos. Por ejemplo. si no se usa fertilizantes y semilla de bue

na calidad, no tiene sentido el hablar de aumento deproductividad por el
 

riego por goteo en sT.
 

La falta de asistencia t~cnica y seguimiento de la experien
 

cia son factores importantes en la explicaci6n de lo ocurrido pero hay o

tros factores que de todas maneras hubieran pesado mucho para no obtener
 

los resuitados esoerados. Entre ellos sobresalen:
 

- Es caro 

- Requiere mucna dedicaci6n personal del agricultor y su familia 

- El suministro principal del agua (acequias y canales) estS supeditado 

a factores fuera del control del campesino, porque no puede construirse 

reservarics de gran magnitud. 

- El precio de los productos y la inestabilidad de los mercados no garan

tizan el 4xito inmediato de las inversiones o de aumentos acelerados de 

producci6n. 

- El ca,....esino tiene a mano una mejor y ms barata alternativa: el agua de 

la acequia y Ia posibilidad de mejorar el suministro con su rahabilita

ci~n y la racionalizaci6n del uso y administraci6n del agua. 
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- Es lamentable que no haya existido seguimiento ni evaluaci6n 

de aspectos tdcnicos, operativos y de producci6n, por lo cual se ha perdi

do una buena oportunidad de contar con datos que respalden mejor cualquier 

decisi6n al futuro sobre el riego por goteo. 

5.8.6 Recomendaciones
 

Por ahora no vale la pena insistir en experiencias de riego
 

por goteo en zonas de campesinos pobres, mientras no se superen y mejoren
 

aspectos actuales de manejo de agua y de producci6n agropecuaria.
 

Debe invertirse la mayor cantidad posible de recursos tAcni
 

cos, adminitrativos y financieros en la capacitaci6n y asistencia t6cnica
 

para el uso correcto del agua, especialmente en riego parcelario y para la
 

m~s adecuada administraci6n de las aguas.
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E. PROGRAMA DE CASAS COMUNALES
 

6.1 Objetivos del Programa
 

Se establecen en el documento-proyecto asi:
 

a. Crear la infraestructura necesaria para que las organizaciones
 

campesinas dispongan de locales adecuados donde puedan discu

tir sus problemas y formular sus propias soluciones
 

b. Dotar a las comunidades de servicios que sirvan de cohesi6n pa
 

ra cumplimiento de otros programas del Proyecto: Asistencia tdc
 

nica, comercializaci6n, salud, educaci6n, conservaci6n de recur
 

sos maturales, etc.
 

c. Estimular la participacifn campesina en la construcci6n de sus
 

obras de infraestructura fomentando el sistema tradicional de
 

trabajo mediante mingas
 

d. Capacitar a la comunidad en la construcci6n, manejo y manteni

miento de obras para servicios comunales.
 

6.2 Estratecia
 

Se identificaron como elementos esenciales de estrategia los si

guientes:
 

a. Estimulo de la participaci6n comunitaria para construfr las o

bras fisicas propuestas a travs del trabajo colectivo.
 

b. La infr ,.:-ructura de servicios comunales serg un elemento que
 

facilite la obtenci6n de metas establecidas para los dem~s pro
 

gramas que conforman el Proyecto.
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c. Para la ejecuci6n de las actividades programadas se establece

rAn convenios que definan los mecanismos operativos para la
 

construcci6n de las obras y que regulen 1 a participaci6n de la
 

comunidad.
 

En el mismo documento Proyecto se sehala que el programa incluye
 

la construccifn de 18 casas comunales, dos de las cuales se encontraban en
 

construcci6n al momento de formular el proyecto. La Tabla No. 41 resume
 

informaci6n sobre ubicaci6n, tipo y aho de ejecuci6n del proyecto en que
 

se programa construirlas. El costo total estimado fue de S/ 7'354.000 dis
 

tribuidos proporcionalmente para un perlodo de cuatro a~os
 

6.3 Resultados Obtenidos
 

a. Programaci6n y ejecuci6n de las obras
 

En los dos a~os de implementacifn del Proyecto se ha superado
 

la meta establecida para cuatro ya que para ese perfodo se pro

gram6 construTr 16 y terminar dos y en la actualidad ya estgn ter
 

minados o en estado avanzado de construcci6n, 18. En la tabla
 

No. 42 se presenta la informaci6n disponible sobre casas termina
 

das y en proceso de construcci6n.
 

Debe anotarse que las comunas en las cuales se ha construldo las
 

casas comunales no coinciden plenamente con las preseleccionadas en
 

el documento-proyecto. Hay casas construidas en las comunas de
 

Collanes, Carrillo, Yanayacu, Jachaguango, Guanailfn, Palama y Mu

lalillo donde nose habian programado yen cambio nose lo ha hecho en
 

Jacho, Alchiliguango, Chanchal6, Pugro, Cusubambito, Llactaurco,
 

Gustavo Iturralde y Cobo.Grande que si fueron incluidas en la pro
 

gramaci6n original.
 

Entre las razones para explicar los cambios en la programaci6n se
 

citan:
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TABLA No. 41
 

PROGRAMACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASAS
 

COMUNALES
 

PARROQUIA LUGAR 

Cusubamba Cobos San Francisco 

Cusubamba San Josd de Rubios 

Cusubamba Valdiviezo 

Cusubamba Cabildo Mayor 

Mulalillo Zona Mulalillo 

Panzaleo Patafn 

Panzaleo Tigual6 

Panzaleo Lampata-Chasqui 

Mulliquindil Palama 

Mulliquindil Guanailfn 

San Miguel Jachaguango 

San Miguel Yanayacu 

San Miguel Papahurco 

San Miguel Chambapongo 

San Miguel Toailfn 

San Miguel Cumbijfn 

San Miguel Sacha 

San Miguel Collanes 

2 y la C,212 m

1/ Casa tipo A tiene 122 m2 de construcci6n, la tipo B,171 m


2/ Se refiere al afo de ejecuci6n del Proyecto
 

3/ Estaban en proceso de construcci6n bajo disefo del MAG
 

TIPO DE CASA AQODE CONSTRUC.
 
PROGRAMADO 2/
 

A 4
 

3/ 1
 

A 3
 

C 2
 

C 3
 

B 1
 

A 1
 

3/ 1
 

B 3
 

A 4
 

A 2
 

A 2
 

A 3
 

A 4
 

A 2
 

C I
 

A 3
 

A 4
 

2 
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TABLA No. 42
 

CASAS COMUNALES DEL PORI SALCEDO
 

TIPO CONTRATISTA VALOR DEL CONTRATOIOIAS CONTRATO 0 PORCENTAJE DE
SITIO i~i 398.0 PLAZOI0FECHADUL FECHA DE EUTREGAaIji/2
 

1 AVANCE
I _I 

Sr. Cksar Chi- 398.0 120 31.j.1/82
Pataifn C 

liquin
 

5 oct/82 ISacha A 	 Sr. Virgilio Pa 344.612 
redes I II 

Acniliguan A Sr. Virgilio 1 342.212 120 30 nov/B2
 
go Paredes ov
 

Tigual6 A Conv.Huni. Salc.: 	 T 
la nace Mfunic. y 250.000 11 sep/82
 
UEP apo,-ta

s/., ;12000
 

Cumbijfn. A 	 Sr. Antonio 350.000 go 14 sep/82

Caiza
 

Toailln A 	 sr. Salvador 339.290 120 2 oct/82
SCaiza
 

Jacho A 	 Sr. Anibl 278.000 90 4 ago/82
 
Caiza
 

543608 22 cp2 10 feb/83 (se a

nil Co-muinrio 536 cept6 la aemora) 
Cusubam.a C 	 Desarrmlo Juve 


nEl plazo origina. 
_- I rfue31 dic/82 

Llactaurco A 	 oesarrollo juve 455.080 99 22 sep/B2 Pay/83 (so just.
 
nil Counitarlo ficd la demora,
 

Cobos San Desarrollo Juve 455.080 99 22 seplg2 May/83 (Se justi
 

Francisco nil Comunitario 2 e/ora2fi6 la 


3
Gustavo Itu Desarrollo Juve 455.080 99 T 22 sep/82 May/B (Se just!
 
rralde nil Comunitarlo fic6 la demoara)
 

Larnpata- Tipol Consejo Provin-I 1981
 
Chascui KGI cial ce CotoDjxil 1981
 

Carrillo Tioo; ConseJo Provin-

MAG cial de CotopAxi_ _ ._
 

Papaurco F 	 Sr. Rail 696.270 130 28 oct/83
 
Toapanta - I5.O00.de
 

aoorte de:
 
la counid.
 

Chancral6 F ir. Arsenlo 15419 130 28 oct/83 851
 

Chadra . 100.500 de
 
aporte de i I
 

I cormnidad I
 

Jesi~s del E 	 £r. Migu~el IAn. 4717 10 8nv8 0 
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La desigual capacidad de presi6n por parte de las diferentes organi
 

zaciones campesinas
 

Estrategias en la conducci6n del proyecto para insertar la cons

trucci6n de las casas comunales dentro de un esquema de acercamien
 

to a comunidades en las cuales existfan posibilidades de trabajo
 

en otros programas
 

El costo total de construcci6n ha sido de S/. 10'094.298 sucres su
 

perior en 37.3% a lo programado (Tabla No. 43).
 

b. Disefos
 

A fines de 1981 SEDRI contrat6 un grupo de t6cnicos que elaboraron
 

tres planos tipo para casas comunales (A.B.C.) los que fueron en

viados al proyecto para que en base a ellos se iniciara 1a nego

ciaci6n con las organizaciones campesinas. Se introdujeron enton
 

ces algunos cambios referidos fundamentalmente a la sustituci6n
 

de la madera por el cemento y el hormig6n armnado, pueto que a
 

juicio de los capesinos las condiciones de humredad de ciertas areas
 

determinaban una escasa duraci6n de la madera.
 

c. Ubicaci6n
 

Para ubicar las casas se tomaron en c-uenta criterios pr~cticos ta

les como la disponibilidad de terrenos comunales y que estuvieran
 

mds o menos equidistantes de otros servicios exist2ntes tales como
 

escuela, cancnas deportivas, etc.
 

d. Procedimiencos Dara contrataci6n
 

Se han utilizado cuatro modalidades pira contratar la construcci6n
 

de las casas:
 



TABLA No. 43 

COSTOS DE CASAS COMUNALES Y APURTES DE LA COMUNIDAD: PROYECTO IRI SALCEDO 

(SLICRES) 

COMUNIDAD COSTO PARA EL
PROYECTO 

MATERIALES 
VALOR JORNALES 

VALOR APORTE 
TOTAL COMUNI 

COSTO TOTAL
REAL 

DAD 

Jacho 278.000 s/d 480 61.000 339.000 
Tiyual6 50.000 s/d 480 56.000 356.000 * 

Pa ta in 398.426 s/d 600 80.0O0 478.426 
Cumbijin 350.000 s/d 480 65.000 415.000 
Sacha 344.612 s/d 480 62.000 406.000 
Toailin 339.290 s/d 480 60.500 399.790 
Achiliguango (La Delicia) 362.212 s/d 600 68.000 430.212 
Cobos Grande 583.360 s/d 600 117.200 700.560 
Valdiviezo (Rumiquinga) 590.372 62.500 600 110.500 700.372 

Papaurco 591.270 57.000 600 105.000 696.270 
Chambapongo 597.346 72:000 480 100.800 698.146 
Chancha16 595.419 40.500 600 100.500 695.919 
Pugro (Jesds del Gran Poder) 407.127 51.400 480 89.800 496.927 
Cusubambi to 41.5.108 50.000 480 82.000 497.108 
LLactaurco 580.000 s/d 480 114.400 694.400 
Cobos San Francisco 586.917 78.800 480 104.400 691.317 
Gustavo Iturralde 576.851 s/d 480 106.000 682.851 
Cabildo Mayor 530.000 89.000 600 132.300 716.300** 

TOTAL 8'176.310 1'614.900 10'094.298 

s/d: Sin datos 

• El Consejo Municipal de Salcedo aport6 con S/. 250.000 
• * La Comunidad aport6 S/. 54.000 
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Contratos con instituciones regionales tales como el Consejo Pro

vincial de CotopAxi para las casas de Lampatachasqui y Carrillos
 
y Municipio de Salcedo para la de Tigual6
 

Con entidades privadas como Desarrollo Juvenil Comunitario para Cu
 

subamba, Llactaurco, Cobos San Francisco y Gustavo Iturralde.
 

Contratistas, seleccionados por la comunidad pero que no pertene

cfan a ella
 

- Contratistas de la comunidad. 

Para proceder a la contrataci6n con albailes de la zona, el Proyecto
 

ha desarrollado algunas actividades de apoyo para permitirles cumplir
 

con todos los requisitos legales necesarios para contratar con el Es
tado. Entre esas actividades de capacitaci6n sobresalen un curso de al
 
bailerla y otro relacionado a la elaboraci6n de presupuestos y estima

ci6n de costos.
 

En general, se puede afirmar que la contrataci6n con personal del Area
 
ha dado resultados positivos. Ha generado empleo en la zona, se han
 

transferido conocimientos, los contratos han sido cumplidos satisfac
toriamente (con excepci6n de uno) y las organizaciones han ganado ex

periencia en el manejo de sus propios asuntos.
 

Los contratistas de fuera de la comunidad han tenido un buen cumplimien 

to, m 3;-.ci6n dai caso de Cur.:,ijfn en donde la propia comunidad tu
vo que tevminar la casa comunal. En el caso de contratistas de la pro 

pia ccmunidad han surgido algunos conflictos comunidad-contratista que 
han retrasado en alguna medida el trabajo. Sin embargo, la experiencia 

ganada por la comunidad en la superaci6n de esos problemas ha sido de
 

mucno valor y ha tenido un importante efecto de consolidaci6n de la or
 

ganiZacin campesina.
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En la selecci6n de los contratistas ha existido un proceso de mejora
miento de los procedimientos, que ha permitido hacer 6nfasis en la ca
 

pacidad de ejecuci6n del contratista.
 

Los acuerdos con los contratistas determinan que este se hace cargo de
 
la direcci6n y administracifn de la obra, contrata mano de obra capaci
 

tada y adquiere la mayor parte de los materiales. Las comunidades apor
 

tan con mano de obra no calificada, sin costo para la obra, mediante el
 

sistema de turnos rotativos de trabajo y transporta materiales a trav~s
 
de mingas (piedra, arena, ripio). El valor del aporte de la comunidad
 

en materiales y en mano de obra, es deducido del monto del contrato. En
 

general, el proyecto ha intervenido para "bajar el valor de lo aporta
do por la comunidad" con el argumento de evitar riesgos por subvalora

ci6n del monto del contrato, lo que influirfa en el cumplimiento por par 

te del contratista. 

e Caracteristicas de la construcci~n
 

Las casas tienen algunos aspectos comunes en su construcci6n: cimientos
 

de piedra de 2 filas, al menos 0.40 m.,y de profundidades variables pa
ra llenar necesidades. Sobre los cimientos se coloca una cadena de hor
 
mig6n armado, cuatro hierros de 12 mm corridos y de un espesor de hor
mig6n de 20 x 20 x 25 cm, se coloca sobre 6stas paredes de ladrillo o
 

de bloque de cemento- p6mez con mortero cemento arena (1:16). al menos
 
en la mayorla de las paredes. domina el ladrillo mambr6n pero tambi~n
 

se usa bloque de cemento en todas las divisiones para algunas casas;
 

existen columnas de hormigdn de 20 x 20 x 30 cm. en luces de 3 a 4.50 m.
 
la cubierta es de ardex, con canalones para 'ecoger agua iluvia y sobre
 

estructura de madera, aunque en unos pocos se ha usado hierro soldado
 

en celosla.
 

En algunos casos hay pisos entablados sobre alfajfas, en otros encemen
 

tados en casi todos los ambientes, asi como en aceras junto a las casas.
 

Las ventanas son de hierro y madera y puertas de madera terciada.
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En general, se ha tenido cuidado para que la calidad de la cons

trucci6n sea buena.
 

. Utilizaci6n de las casas comunales
 

En la Taola No. 44 se incluyen estimativos sobre ndmero de horas/
 

semana utilizadas para cada casa comunal segdn actividades desa
rrolladas. En promedio se ocupan las casas durante 35.4 horas/se
 
mana, lo cual indica un importante grado de subutilizaci6n dabi
do en parte a la poca flexibilidad en el disefo para uso de es

pacios.
 

Las tiendas comunales se constituyen en la actividad en que mas
 

se utilizan las casas comunales pero son las reuniones, las que
 
desde el punto de vista de dingmica comunal. Tienen mAs importan
 

cia. En la pr~ctica se observa una diversificaci6n e intensifica
cian . usos y una mayor experiencia en su manejo. La diversifi

caci6n de usos se orienta en estos momentos hacia acciones tales
 

como comercializaci~n de productos del bea (lo cual podrfa orien
 

tadar al proyecto a la implementaci6n de centros de acopio anexos
 
a las casas comunales).
 

En cuanto a la experiencia de manejo, la m~s clara es la desarro
 
llada por el Cabildo Mayorde Cusubamba, que ha disefado planes de
 

utilizacidn, que comprenden desde actividades culturales hasta re
 

creativas.
 

La dinAmica de !a casa campesina de Cusubamba permite sefialar que
 
la infraestructura, cumple adem~s de los fines organizativos que 
le son propios las funciones de grea demostrativa, en la cual se 

implementan y difunden innovaciones t~cnicas ( conservaci6n de 
suelos, tecnicas agropecuarias). Dicha dingmica de funcionamien 

to tiene un alto potencial para el desarrollo del Area que debe

rd ser aprovechada por el proyecto. 



TABLA No. 44
 

UTILIZACION DE LAS CASAS COMUNALES: IIORAS/SEMANA SEGUN USO
 

C01UNIDAD SALUD TALLERCON LNALI/ ALFABETIZACLON TIENDACOMUNAL REUNIONESY CURSOS ESCUELA 2/ OTROS TOTAL 

Jacho 
Tigual6 
Patain 
Cumbijin 
Sacha 
Toailin 
Achiliguaico La Delicia 
Llactaurco 
Cobos San Francisco 
Gustavo Iturralde 
Lampata Chasqui 
San Jos6 de Rubios 
Cabildo Mayor Cusubamba 

4 
4 
4 
4 
-
4 
-

---

-
4 
4 
-
-

8 
4 

20 
-
-

-

-

-
15 
40 

-

12 
-

-
-

10 

20 
20 
12 
8 
-

40 
40 
40 

-

-
40 
-

40 
-
40 

5.25 
1.25 

.--
7.50 
6.00 
6.00 
3.75 
4.50 
1.50 
4.50 
4.50 
6.00 
16.00 

-

-
50 

bodega 0.5 

bod.y of 0.5 

bod.yof.12 

29.25 
9.25 

54.00 
71.50 
46.00 
60.00 
3.75 
4.50 

61.50 
28.50 
60.50 
29.00 

108.00 

SUMA 28 87 97 240 71.25 50 13 585.25 

PRONEDIO DE USO POR CASA 2 6.2 6.9 17.1 5.1 3.6 0.9 35.4 

1/ 

2/ 

Fundamentalmente carpinteria y 

Se ha tornado el horario normal 

costura 

de trabajo aunque laboran tambi6n la noche 
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Si bien es cierto que la casa comunal por si sola no implica dina
 

mizaci6n de los procesos organizativo y participativo de la comu

nidad (hay casas con muy bajo indice de utilizaci6n), si es una
 

obra de infraestructura articulada a intensas actividades de capa
 

citaci6n y participaci6n campesina.
 

El papel de la Casa Comunal en el desarrollo de la comunidad no se
 

limita ni reduce a su "utilidad". La casa comunal tiene un papel
 
"simb6lico" que no debe ser despreciado. La comunidad como tal ne
 

cesita constatar la objetivaci6n de sus esfuerzos. Esto ha sido
 

tradicionalmente logrado a travs de la construcci6n de la capilla
 

para la cual se han canalizado importantes esfuerzos comunitarios.
 

Sin embargo, la Casa Comunal aparece como una nueva necesidad, allI
 

donde la comunidad se entiende a si misma de una manera diferente,
 

la comunidad no es ya solamentE una esfera de identificaci6n en tor
 

no a un santo patrono y al conjunto de conceptos y valores religic
 

sos que se le asocian, sino que es tambin una dindmica de partici
 

paci6n en un proceso de desarrollo. La casa comunal es la concre

ci6n de ese deseo de participar en una dindmica que incluye, reunio
 

nes, cursos, visizas,lo que conlleva la necesidad de tener al inte

rior de la comunidad, un espacio apropiado para ello.
 

La casa comunal cumple ademAs, con facilitar la concreci6n de ser
 

vicios que coadyuvan a las acciones de desarrollo.
 

Por 6ltimo, conviene destacar la opini6n de los campesinos quie

nes sefalan:
 

"Cuando no habia la casa comunal, nos reunfamos en casas particula
 

res, pero si habfa alguno que estaba de a malas con el duefo de ca
 

sa no asista'"Es bueno tener una casa comunal donde todos seamos
 

duefios". 

g. Participaci6n campesina
 

Las ci,'ras de la Tabla 42 sobre aportes de los campesinos para la
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construcci6n de las casas comunales, indican un aporte comunitario
 

alrededor del 16% de su costo total. Esta cifra sin embargo, su

bestima los aportes reales teniendo en cuenta que la carencia de
 

medios de transporte significa niveles de esfuerzo muy altos pa

ra entregar materiales (En la comunidad de Yanaurco se realiz6
 

una minga para construcci6n de la escuela siendo los materiales
 

ripio y arena, transportados a lomo de burro).
 

Mds importante a~n que la contribuci6n econ6mica, ha sido la par

ticipaci6n de los campesinos en la decisi6n de en d6nde y c6mo
 

construir las casas. Los encuentros campesinos realizados en Sal
 

cedo para tal prop6sito, han logrado aglutinar a miembros de orga
 

nizaciones de segundo grado y a representantes de las que no for

man parte de la federaci6n.
 

Esta dindmica ha permitido que los criterios de los campesinos sean
 

introducidos en la planificaci6n de las obras. Especial menci6n
 

en este sentido debe hacerse a los mecanismos establecidos por una
 

Organizaci6n de Segundo Grado, el Cabildo Mayor de Cusubamba, para
 

determinar las prioridades en la construcci6n de casas comunales.
 

Esta organizaci6n establece un mecanismo de puntajes, en el cual
 

la participaci6n, los aportes, la disponibilidad de terrenos, la
 

cclaboraci6n con la organizaci6n de segundo grado son ponderados
 

de tal manera, que las casas se construyen en las comunas mds or

ganizadas y mds activas, fortaleciendo de paso al Cabildo Mayor.
 

El dinamisrno de esta organizaci6n ha determinado aue una buena
 

parte de las casas comunales se construyan para las organizacio

nes que la conforman. El proyecto,en ocasiones,ha debido interve
 

nir para mnderar los posibles desequilibrios resultantes.
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6.4 Conclusiones
 

a. -En general, la ubicaci6n de las casas corresponde a necesidades
 

concretas de las comunidades, con la aclaraci6n de que la aplica
 

ci6n de una casa tipo a varias comunidades necesariamente produ

ce desajustes porque las necesidades y aspiraciones no son siempre
 

las mismas. El proceso de planificaci6n que se ha puesto en mar

cha a partir de 1983, con la participaci6n muy directa de las or

ganizaciones en la planificaci6n de las casas ha introducido los
 

correctivos apropiados,
 

Hubiera sido deseable que el diseho conduje 

ra a retomar y usar algunos elementos que eran tradicionales y con 

venientes para protecci6n contra el frfo y guardar armonfa con el 

medio andino (por ejemplo, paredes mds anchas de adobe, ventanas
 

m~s chicas y de madera, cubierta de madera y teja, pisos de ladri
 

llo cocido en vez del encementado, baldosas de arcilla cocida en
 

vez de azulejo, etc.).
 

Ante la explicaci6n de que los materiales escogidos, que son in

convenientes para el clima, tales como bloques de cemento, cubier
 

ta de ardex o de zinc, ventanas de hierro y otros, han sido pedi

dos por la comunidad, la Gnica explicaci6n es que aquf entre en
 

juego la idea de "status", quizis por la asociaci6n que hace la
 

comunidad de progreso con el tipo de casas que estgn haciendo en
 

los poblados la gente con dinero. No hay que desconocer, sin em
 

bargo, de que hay facilidades de transporte en lAminas de ardex
 

y de zinc con respecto a teja, o de bloque con respecto a adobe.
 

En cuanto a la parte funcional del diseho de las casas, en gene

ral estS bien por lo sencillas que son, siempre de una planta y
 

porque no hay desperdicio de espacio. La omisi6n principal que
 

se encuentra es la faita de un espacio donde pueda esperar gente
 

sentada, protegida de la lluvia y el viento, mientras le llega el
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turno del servicio que va a buscar.
 

-En general, las casas est~n bien construldas y las fallas y defi

ciencias representan porcentajes bajos.
 

-Una de las experiencias mAs positivas y de mayor trascendencia en
 

el caso del Proyecto Salcedo es la contrataci6n con personas de las
 

mismas comunidades, a los cuales la Unidad Ejecutora del Proyecto
 

les ayud6 y capacit6 para que puedan reunir los requisitos y pape
 

les que el sector p6blico exige y les gui6 en las gestiones y tr~mi
 

tes que deblan hacer. Los resultados fueron exitosos en todo sen
 

tido, de tal manera que constituyen.un ejemplo que debe seguirse
 

en los demos Proyectos de Desarrollo Rural Integral.
 

b. Sobre su utilizaci6n
 

-En cuanto a la ocupaci6n real de las casas, debe comprenderse que
 

en la planificaci6n se crean espectativas (quieren medico, ofici

na, talleres y otros), pero en la pr~ctica algunos servicios no
 

funcionan como se espera: los talleres son dificiles de establecer,
 

.no hay personal para atender salud, las tiendas comunales demoran
 

en funcionar y zambian aparecen usos no previstos como alfabetiza
 

ci6n y cursos escolares. Debe tenerse muy presente que la casa
 

cornunal es apenas un medio fisico para colaborar con el funciona

miento de servicios y que de ninguna manera, su simple existencia
 

conllevaconcretarlas soluciones a las que se aspira. Por lo tan
 

to, el anglisis de la buena o mala ocupaci6n de la casa ya no tie
 

ne que ver con ella misma sino con el buen o mal funciunamiento
 

de los programas de salud, de comercializaci6n, abastecimiento de
 

insumos, Ec.
 

Lo importante es reconocer que con la casa se rompe el circulo vi
 

cioso para que el servicio sea posible ("el servicio no puede dar
 

se porque no hay medio fisico y no lo hay porque no hay servicio"),
 

http:constituyen.un
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por lo tanto, el uso es un resultado de una cadena de acciones.
 

En todo caso, se nota un esfuerzo importante para ir dando un uso
 

mAs completo a las casas. El listado que se dio sobre la ocupa

ci6n actual refleja ur buen avance. AOn mAs, el uso de los loca
 

les para aulas escolares y cursos de alfabetizaci6n, que no com

piten ni desalojan al servicio para reuniones de la comunidad, pa
 

rece acertado y conveniente en relaci6n a las limitaciones exis

tentes y a lo apropiado de dar la mayor utilizaci6n, posible a la
 

infraes'ructura que se construye.
 

- El sistema de admiqiistraci6ri utilizado es muy simple: la directi

va de la comunida decide sobre el uso y aspectos importantes ta

les como modificaciones y otros y el Presidente se encarga de los 

detalles diarios sobre la ocupaci6n y mantenimiento. Aunqueel sis 

tema aparece como el mds 16gico, en la prdctica no siempre resul

ta en el mejor mantenimiento de la casa por falta de atenci6n per
 

manente, que se hace mAs necesario cuando el uso es mtltiple (es

cuela, cursos de alfabetizaci6n y otros).
 

Realmente no estaria bien que en algOn momento SEDRI tenga que in
 

tervenir para reparar las casas comunales porque eso demostrarfa
 

que el principio que las origin6 estarla fallando, esto es, la ma
 

tivaci6n para la autogesti6n de la Comunidad.
 

-El equipamiento de las casas, como responsabilidad de la comuni

dad, no ha sido satisfactorio y parece que falta motivaci6n
 

y promoci6n suficientes para su cumplimiento.
 

c. Influencia sobre la organizaci6n y capacitaci6n campesina
 

- Definitivamente el proceso de planificaci6n, construcci6n y opera 

ci6n de las casas comunales con participaci6n activa de la comuni 

dad es uno de los mejores medios para fortalecer y dinamizar a la 
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organizaci6n campesina, que tiene, a trav~s de esto, intereses
 

concretos y necesidad de resolver asuntos de bien comn a lo lar
 

go del tiempo. La experiencia recogida hasta ahora ha sido mayo
 

ritariamente positiva en este aspecto.
 

La ayuda a 'a capacitaci6n en aspectos de gesti6n y organizaci6n
 

comunitaria necesariamente se da en todo el proceso, el cual con
 

tribuye a la madurez aunque es verdad que no se ha aprovechado en
 

todo 	su potencial. En cuanto a aspectos t~cnicos, tambi~n la eje
 

cuci6n de las casas permite el aprendizaje de elementos Otiles pa
 

ra las viviendas de los miembros de la comunidad, por lo cual debe
 

reiterearse, es conveniente reintroducir elementos m6s acordes con
 

su tradicidn y capacidad econ6mica.
 

6.5 Recomendaciones
 

a. Continuar y afirmar el proceso de planificaci6n, construcci6n y 

operaci6n de las casas comunales con la mayor y m~s efectiva par

ticipaci6n campesina.
 

b. 	 Introducir en el dise~o y especificaciones elementos m6s propios
 

del medio andino y que sirvan de efecto multiplicador para las vi
 

viendas de la regi6n: ladrillos de piso, baldosas de piso y pared
 

de arcilla cocida (podria obtenerse asistencia de artesanos de Pu
 

jilT), teja, madera para ventanas, esteras de carrizo y de totora
 

para revestimientos y para parte de muebles, etc.
 

c. 	Contratar la construcci6n de las casas exclusivamente con albahi

les de las propias comunidades y usar s6lo la mano de obra de las
 

comunidades.
 

d. 	Encarar el problema del uso de las casas como una acci6n conjunta
 

y decidida de todos los programas del Proyecto, en forma oportuna
 

y coordinada.
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e. Conviene efectuar un seminario con participaci6n de los responsa 

bles de la planificaci6n y ejecuci6n de casas comunales de los 

otros proyectos de desarrollo rural integral, con el fin de anali 

zar lo que ha significado la participaci6n comunitaria y de los 

contratistas de las comunidades en la ejecuci6n de las casas. 

f. Complementar las casas comunales ya construfdas con instalaciones 

que permitan ampliar sus servicios (centros de acopio, bodegas, 

etc). 
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B. EL AVANCE EN LA OBTENCION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 

1. INCREMENTO EN NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
 

1.1 Uso de la Tierra
 

La Tabla No. 45, elaborada en base a las encuestas realizadas so

bre "estructura de la UPA" y de las cifras incluidas en el documento diag

n6stico elaoorado en 1981, permite identificar tendencias en relaci6n a la
 

utilizaci6n de los suelos.
 

Parece que se estS produciendo un cambio en el patr6n de cultivos
 

con una progresiva disminuci6n del Area dedicada al cultivo de cebada, tri
 

go y mafz, mientras que se incrementan cultivos mds intensivos como arv.eja,
 

naba, ajo y frutales.
 

Decrece el Area en descanso (barbecho) y aumenta lo correspondien
 

te a papa y pastos. Se observan tambi~n cambios en la proporci6n de tierra
 

aedicada a cultivos y a pastos en favor de estos 6Itimos.
 

Es importante tener en cuenta que la informaci6n recogida corres

ponde al periodo agricola 1982-83 durante el cual las condiciones climsti

cas fueron desfavorables por exceso de lluvia, lo cual puede explicar al me
 

nos en parte, los cambios sealados.
 

Los incrementos de, Area en cultivos intensivos tienen su raz6n
 

de ser en la puesta en servicio de algunas de las obras realizadas para me
 

jorar 'a infraestructura de riego disponible.
 

La U.E.P deberg mantenerse alerta para determinar si las tenden

cias sehaladas se consolidan ya que de ser ello asi implicaria un cambio
 

importante en la estrategia de producci6n campesina a la cual debe darse
 

una respuesta apropiada por parte de los programas de generaci6n y transfe
 

rencia de tecnologfa.
 



TABLA No. 45 

USO DE LA TIERRA_ Ila/UPA) 

SUBAREA 0 C C I D E H T A L Subdred C E N T R A L SubArea 0 R I E N T A L AREA PROYECTO 

TI Irensidtd IntensaLiediand No atend occidun ifntensa mediana no atend. 
Central 

intensa nediana no atend. 
Sub~rea 
Oriental 1981 1983 

iz 
iz x 
veja 
ba 
o 
pa 
LJd 

Igo 

frijol 
0 
0 
0 
0.4 
0 

0./ 
0.2 

0 

0.7 
0 
0 
0 
U 

O.b 
0.2 

0 

0.3 
0.2 
0.1 
0.3 

0 
0.7 
1.5 
0 

0.3 
G.1 
0.1 
0.2 

0 
0.7 
0./ 

0 

0.1 
0.2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.1 
0.9 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 

1.0 
0 

0.1 
0.1 
0 
0 
0.2 
0.2 

0.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0 
0 

0.1 
0.2 

0.2 
0 
0 
1.5 
0.8 
2.3 
1.1 
0 

1.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-
0.1 

0 
0 
0 

0.7 
0 
0 

0.6 
0.1 
0 
0.5 
0.3 
1.0 
0.4 

0 

0.9 
0.2 
-

0.2 
-

0.6 
1.2 
0.4 

0.5 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.8 
0.4 
0.2 

,tales 
tos 

rLtcho 

0 
0 
0 

0 
0.1 

0 

0 
0.3 

0 

0 
0.3 
0.1 

0.1 
0.2 

0 

0 
1.1 
0 

0 
1.2 
1.0 

0 
1.1 
0.6 

0 
1.6 
0.2 

2.4 
1.9 
0.6 

0 
1.2 
0.2 

0.8 
1.5 
0.3 

0.1 
0.6 
0.4 

0.8
1.0 
0.3 

;. rfticie X 
p.erficie ayricola ( 
perficie pastos (%) 

1UPA1.8 
1)100 

0 

2.3 
70 
30 

3.5 
92 

8 

2.5 
88 
12 

0.6 
67 
33 

2.8 
61 
39 

3.8 
6B 
32 

2.4 
54 
46 

8.0 
80 
20 

6.5 
71 
29 

3.7 
68 
32 

6.1 
75 
26 

4.6 
87 
13 

4.8 
79 
21 
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Se hace dnfasis en que Onicamente se puede ha'lar de "posibles ten
 

dencias" teniendo en cuenta que la informaci6n disponible no permite una
 

mayor profundizaci6n del an6lisis y especialmente el que se ests consideran
 

do un s6lo ciclo agricola, lo cual no es en ningOn caso suficiente para de

tectar un cambio definitivo en los patrones de producci6n vigentes.
 

1.2 Producci6n y Productividad
 

En la Tabla No. 46 se resume la informaci6n obtenida en cuanto a ren
 

dimientos (kg/ha.) para los principales cultivos de la zona y se los compa

ra con los reportados en el diagn6stico realizado en 1981, con los estimados
 

para un "a~o normal" y con los promedios correspondientes para los ensayos
 

realizados a nivel de parcelas de los agricultores.
 

Teniendo en cuenta que el ciclo agricola sobre el cual se pidi6 la
 

informaci6n se caracteriz6 por desfavorables condiciones climatol6gicas, se
 

pregunt6 a los entrevistados cul era su apreciaci6n sobre rendimientos pa

ra un afo considerado "normal". Las respuestas indican que la disminuci6n
 

en rendimientos por causa del mal tiempo vari6 desde 3.4% en ajo hasta 73.7%
 

en el caso de maiz asociado con fr~jol.
 

Para maiz, los rendimientos son superiores en la zona central y en
 

general enlascomunas intensa omediantamente atendidas superiores a las no aten
 

didas. En relacidn a un "ao normal" el rendimiento promedio obtenido fue
 

inferior en un 20.8%, pero el incremento respecto al de 1981 fue del 62.8%.
 

La subarea occidental sobresale en la producci6n de papa, cultivo
 

para el cual timbi~n se presenta una reducci6n (24.9%) en rendimientos de

bido a desfavorables condiciones clim~ticas. En este caso, el incremento
 

en promedio/ha. en relaci6n al aho base, 1981 fue de solamente el 2.7% or
 

ginado pri-ncipalmente por los productores de comunas intensamente atendidas.
 

La cebada fue el cultivo menos afectado por condiciones de clima,
 

los rendimientos a nivel de subgreas occidental y oriental son muy simila



TABLA No. 46 

RENDINIENTOS OBTENIDOS (Kg/ha.) 

CULTAVO 
0 

ESP.ANIKAI 

SUBAREA 

-.. ntensiddd 
--..tenci6n 

0 CC I D E N T A L 

Intensa mediana No atend. 
.. . .... 

Subarea 

Odental 

C E N T RA L 

Inteidna,edima nlo 
... 

Subarea 

Central 

...... 

O R I E N TA L 

nn 
Intes i etanaf No ateti. 
. .. 

Sub~rea 

Oriental 
nteni. 

AREA PROYECTO 

1o 
1981 1983 Al 

Normal 

Prgmedio 

Ensayos 
__..... 

INCREM[NTO 1983 en relac]6n 
a: e , 

AEfa 
Normal 1981 Enoi 

_ 

afz 
Mit.zx frkjol: 

Papa 
Iriyo 
cebj-
Aiveja 
Ilabas 
Aju 

aItz 
fr6jol 

-
-
-

13.272 
-

2.072 
-

1.140 

764 
-
-

8.014 
-

1.304 
-
-

-

460 
1.102 

332 
10.950 

-
914 

.1245 
622 

- -

601 
1.102 

332 
10.745 

-
1.407 
1.245 
881 

1.116 
830 
-

-
-
-
-

-

789 
346 
'30 
-

-
260 

-
-

480 
-
-
-

-
649 

-

795 
467 
130 

-

-
454 

-
-

746 
-
-

20154 

1144 

9B4 
7264 

-

521 
-

12.974 

-
1.73o 

-

596 
-
-

17.297 

1.144 

984 
5.421 

409 
400 
200 

13643 
818 
727 
840 
900 

666 
784 
231 

14021 
-

1275 
d49 
932 

5421 

841 
1.362 
271 

17.520 
859 

1.274 
1.102 
1.296 
5.608 

2.635 - 20.8 
1.200 - 73.7 

700 - 17.3 
28.860 - 24.9 
1.784 -
2.644 -
1.500 1, - 29.8 
1.400 1  39.0 
8.660 t - 3.4 

62.8 
49.0 
13.4 
2.7 
-
43.0 
1.1 
3.4 
-

- 74.7 
- 65.3 
- 33.0 
- 105.8 
- 118.1 
- 52.0 
- 56.6 
- 66.6 
_ 62.6 

...j
c:) 

I/ Rendbuientus prumedio ensayos a nivel estacidn experlimental 
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res; hay clara superioridad de los agricultores que pertenecen a comunas in 

tensa o medianamente atendidas y el incremento en productividad en relaci6n 

a 1981 fue del 43% 

Los rendimientos/ha. para arveja y haba no han sufrido mayores cam
 

bios en relaci6n al aho base aunque debe tenerse en cuenta que ambos culti
 

vos sufrieron da~os de consideraci6n por factores clim6ticos adversos que
 

redujeron sus producciones en alrededor del 30% y 40% en relaci6n a lo es

perado.
 

Para todos los cultivos existe una amplia "brecha tecnol6gia" de

finida por la relaci6n porcentual entre rendimientos obtenidos y los poten
 

ciales que estdn dados por el rendimiento promedio obtenido en los ensayos
 

realizados a nivel de parcelas de los agricultores.
 

La magnitud de la "brecha tecnol6gica varia entre 118.1% en el ca

so del trigo y 33% para el frijol asociado con mafz.
 

Es evidente que la asistencia t~cnica ofrecida ha contribufdo a
 

disminufr la brecha especialmente para mafz y cebada,.pero aon existen am

plias posibilidades de mejoramiento para ambos cultivos pero mucho mayor
 

para papa y trigo.
 

En el caso de cultivos m~s intensivos (arveja, ajo, haba) hay po

tencial para incrementar rendimientos como lo sehalan las cifras que defi
 

nen la brecha tecnol6gica existente. En este caso la "brecha" se estim6
 

con base en rendimientos obtenidos a nivel de estaci6n experimental, ya
 

que hasta el momento no se han realizado pruebas en parcelas de campesi

nos de la zona.
 

El impacto de los incrementos obtenidos en productividad, sobre
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la producci6n total de la zona, se estim6 bajo los siguientes supuestos:
 

a. 	 El ni'mero de agricultores que adoptan la tecnologfa est! dado por
 

quienes han asistido a los diferentes tipos de eventos realizados
 

como medio de transferencia.
 

b. 	 Se consider6 el tamafo promedio de parcelas que se dedican para
 

cada cultivo segOn estimativos del diagn6stico de 1981.
 

c. 	 Los campesinos que confornan el grupo de beneficiarios potenciales
 

que no asistieron a eventos de capacitaci6n mantienen el nivel de
 

rendimiento tradicional.
 

Los resultados se presentan en la Tabla No. 47 que confirma lo ya
 

expresado en el sentido de que los incrementos se producen b6sicamente en
 

dos cultivos: cebada (7.1 0)y mafz (3.510) lo que es coherente con el dnfa
 

sis que a ellos han dado, tanto el programa de investigaci6n adaptativa co
 

mo el de asistencia t~cnica agropecuaria.
 

*Es necesario hacer notar que estos estimativos estarfan sobresti

mados por considerar que todos los asistentes a eventos de capacitaci6n
 

han adoptado la tdcnologfa mejorada y que, en consecuencia, tienen los ni

veles de rentimientos promedios que a ella corresponden. Como se lo expre
 

s6 en el acpite sobre asistencia t~cnica el indice de adopci6n de las re

comendaciones, en la mayorfa de los casos estS alrededor del 50%, lo que
 

en la prActica significa una disminuci6n similar en los indices de incremen
 

to estimados en relaci6n a 1981. Sin embargo, tambidn se ha destacado que
 

las condiciones de clima redujeron los rendimientos esperados en proporcio
 

nes que compensarian la sobrestimaci6n indicada, por lo cual no es muy
 

aventurado el aceptar como correctos los estimativos realizados.
 

Es interesante adem6s, hacer proyecciones que permitan estable

cer los niveles de producci6n a que podri& llegarse bajo el supues



--- 

TALA No. 47
 

LilSHMILYOS- 10[L-tQI6L2.O 


. . . . . . . . I E C N 0 L 0 G I P T R A 0 1 C i-o N A L 1983 1 E C H 
NO I campesinos Tama o X Superf.culti. Reiidln.pronied. 	 Produc. total I aslsten. 

bajo t e c .t ra d . a e v e ntos c a-

a p li c an te c . pa r ce l a de ba j o tec n olo ,p o r ha .
 

POIUNCIALES 11 tralic. 2/ dlcada al tradic. (ha.) (kg/ha.) kg. pacltaclt6n
cltvo(ha,) .
 

2.571 409 1'051.539 155
KAz 2.7Z6 2.571 1.0 

76.000 -76.00 


hdlz x frjol 383 303 0.5 192 400 


200 30.400 

1.5 1.587 13.6431.110 1.U53 

Trlgo 192 192 3.4 653 a18 534.154 -534.54 

Cebada 2.8UO 2.579 1.4 3.611 727 2'625.197 229
 
33 840 
 27.770 -

Arveja 66 66 0.5 

463 900 417.060 49 

Hldba 711 662 0.7 


_/ ho. de agrlcultores con UPAs menores dc 20 ha. que tenfan el cultivo en 1981
 

_ No. de cdampeslnos que no han sido directamente atendidos por el programa de asistencla tdcnlca agropecuarla
 

3/ El rendimiento estS expresado en kg. de materla seca
 

SOlIR LOS N1 VLES DE PRODUCCION 

0 	L 0 G I A M E J 0 R A D A 1983 

u o ultn l_ " cat o l 

djor hcn. praiedlo Par bajo tecol. 
, . 

ejrada (ha. ha (ky./ha.). ejorada (k9). 

155.0 666 103.230 


--

7p0a 14.021 1'093.638
78 


321 1.275 40B.765 


-

34 932 31.968 


PROOUCCION IOIAL Incr meLot 

_red _ __o K9. e 19l 

a 1901 
1901 ... 19113.. M1 

1114.934 1'154.769 3.6
 

76.000
 

38.400 38.400
 

22'715.595 22'745.079 0.1
 

534.154
 
2'857.g02 3'060.962 7.1
 

27.720

447.930 449.028 0.2
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to de que el proyecto alcance una cobertura total de beneficiarios potencia
 
les y que estos incrementen sus rendimientos promedios al nivel obtenido en
 
los ensayos realizados en sus parcelas.
 

Los resultados de este Gltimo ejercicio de "simulaci6n" se presentan en
 
la tabla NO 48 que permite definir la "frontera tecnol6gica" a la cual
 
el proyecto podrfa aspirar a llegar. El incremento potencial varfa entre
 
35.6% para el cultivo del haba hasta 83.9% para el maTz.
 

Una primera fase para alcanzar ese objetivo puede definirse al
 
estimar el incremento en producci6n potencial bajo el supuesto de que
 
todos los campesinos del grupo objetivo obtengan rendimientos similares a
 
los que ya obtienen quienes aplican en su totalidad las recomendaciones tec
 
nol6gicas difundidas. Bajo este supuesto el rango en incrementos potencia
 
les est6 entre 2.62 para la papa y el 36.4% para el mafz.
 

En ambos casos, las cifras sefialan la existencia de un amplio cam
 
po de mejoramiento para cuyo logro sin embargo, es indispensable un estudio
 
a fondo de las estrategias y mecanismos de generaci6n y transferencia tec
nol6gica actualmente utilizados.
 



No. agriLulto- TamapicoI i de parce superf. potenc. Reliui ento pro 
C U L T I 0 res potecciales la dedicada 0 para el cultve medio en ensay,


para atender I/ cultivo (ha.) (ha.) a niv.local (k9/ha) 


Malz 2.726 1.0 2.726 2.635 

Katz x frdjol 383 0.5 192 1.200 


Matz 700 


Frijol 


Papa 1.110 1.5 1.665 28.860 

Trigo 192 3.4 653 1.784 

Cebada 2.808 1.4 3.931 2.644 

Arveja 66 0.5 33 1.500 3/ 

Ilaba2/ 711 0.7 498 1.400 3/ 

I/ Mo. de agricultores con UPAs menores de 20 ha. que teafan el cultivo en 1981
 

?/ Rendimiento expresado en kg. de materia seca
 

?/ A nivel de estacl6n experimental
 

4/ Incremento o Produccl6n esperada - Produccl6n estmada 1983 x 100 
Potenctal 'Produccl6n estlmada 1983 

TABLA No. 48
 

FRONTERA 'ECtIOLOGICA- LSIIHAUA 

produccl6n total Rendtaientg prunied. 
esperada dctUll con tecnolo.

(kg mejorada (kg/ha.) 


7183.010 

21.400 


134.400 


48'051.900 14.021 


1'164.952 

10'393.564 1.275 


49.5OC 

697.200 932 


Produccl6n 

total


Esperada (kg) 


1'115.516 


-

23'344.965 


-

5012.025 


-

464.136 


Produccl6n 
EstimadaLA


1983
F__ 
V154.769 


76.800 


38.400 


22'745.079 


. 534.154 


3'060.962 


27.720 


449.028 


IfNCR[HLIIIO [P[RARO IN PROO. [t RE
u m 1'-U _A:


e--R Tentos 51ientos 7ndii R"e

ensayos actuales en tec.e.
 

83.9 36.4
 
66.6 

71.4
 

52.7 2.6 

54.1 

70.5 63.7 

44.0 ,14 

35.6 - 4 f 

-- 4 
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2. EL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO
 

Los datos disponibles (Tabla No. 49) permiten afirmar que la composici6n
 

familiar en cuanto a nimero de miembros, sexo y edad se mantiene sin altera

ciones significativas en relaci6n a la determinada en el diagn6stico realiza
 

do en 1981.
 

En cuanto a fuentes de ocupaci6n, las proporciones entre trabaii en la
 

UPA, jornalero en la zona, migraci6n temporal, oficios domdsticos y estudian
 

te tampoco han sufrido modificaciones importantes. Sin embargo,
 

las cifras absolutas sehalan algn aumento en el n~mero de dfas de trabajo
 

en la UPA y una disminuci6n en los jornales ocupados fuera de la UPA pero
 
dentro de la misma zona. La migraci6n se mantiene a niveles similares a 1981
 

mientras que disminuye la asistencia a la escuela con un incremento paralelo
 

del tiempo dedicado a quehaceres dom6sticos. Esta Oltima situaci6n sehalarfa
 

la posibilidad de que sean mujeres quienes est6n disminuyendo su asistencia
 

a los centros escolarEs.
 

Las cifras que se obtuvieron sobre utilizacin de mano de obra/ha. tampo
 

co presentan variaciones respecto a las que se reportan en el diagn6stico de
 

1981. Ello se debe a que el patron de cultivos contin~a sin mayores modifi
caciones y a que la tecnologia divulgada no implica tampoco uso mayor de jor
 

nales. Los cultivos intensivos que se citan promoviendo (arveja, ajo) si
 

bien es cierto, conllevan el empleo de un n~mero mayor de jornales/ha, la su
 

perficie existente es tan pequefa que no influye mayormente sobre los nive

les de empleo.
 

Quizds el 6nico efecto de alguna relevancia sobre el subempleo y desem

pleo detectado en 1981 se haya proaucido a travds de la participaci6n comu

nal en construcci5n de obras de infraestructura, las que sin embargo, por su
 

car~cter temporal no constituyen soluci6n de fondo al problema existente.
 



TABLA No. 49 

UTILIZACION KAIIO DE OBRA/FAMILIA 

Sub rea C E N T R A L 
Sub-ENTA ROE[ 

SUBAREA O C C 1 O E H T A L C0N A OR!I ENrTA Sub- PROECO 

VARIABLE 
tens da aten

16n 
Intensa Hedlana No atend. tal Intensa Mediana No atend. central Intensa Nediana No atend. 

oriental 1981 1983 

hisero miel)$us faimilia 

Sexo : ascultno 

Femenino 

Ldad prosedia (aAos) 

TrAbajo en ]a UPA (dfas/ao) 

Jornaleo en ia zona(dfas/ao) 

hlgracl6n temporal (dias/aho) 

Oficlos dom'sttcos (dias/afo) 

tstudiante (dlas/ao) 

Nivel promedio educact6n(&Aos) 

6.5 

2.5 

4.0 

24.8 

442 

95 

30 

160 

159 

3ro. 

4.5 

2.0 

2.5 
34.7 

346 

0 

30 

125 

181.5 

3ro. 

5.0 
2.2 

2.8 
18.2 

462 

0 

50 

60 

134 

3ro. 

5.3 
2.2 

3.1 
25.9 

417 

31.7 

36.7 

115 

158 

ro. 

6 
4 

2 

21.2 

377 

90 

130 

180 

116 

6to. 

5.2 
2 

3.2 

29. 

321 

0 

155 

175 

301 

4to. 

5.9 
2.44 

3.44 

35.9 

273.1 

56.7 

243.3 

107.8 

229.2 

- 4to. 

5.7 
1.5 

3.2 
32.0 

300.0 

46.0 

211.0 

135.0 

233.0 

4to.0 

6.2 
3.2 

3 
28.4 

389.3 

0 

0 

163.3 

337 

5o... 

5 
2.8 

2.2 

30.2 

92.3 

0 

94 

100.8 

495 

8vo. 

5.4 
2.8 

2.6 

26.2 

239.6 

4.0 

68.4 

88.0 

295.8 

6to. 

5.5 
2.9 

2.6 

28.3 

240.5 

1.2 

53.3 

119.1 

380.6 

61o. 

6.0 
2.8 

3.2 

27.5 

251.6 

56.0 

96.0 

198.7 

275.2 

4.5 

5.5 
2.2 

3.0 

28.7 

319.2 

26.3 

100.3 

123.0 

257.2 

4.3 
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Se han realizado algunos estudios especificos para plantear estra

tegias alternativas sobre c6mo enfrentar el agudo problema del desempleo y
 

subempleo en el Area.
 

Uno de ellos realizado por el consultor de A.I.D. Sr. Val de
 

Beausset 1/ sugiere promover el cultivo de espArragos, establecer secado

res solares y facilidades para procesamiento de productos perecibles Reco

mienda tambi~n facilitar el funcionamiento de talleres de metalmecAnica,
 

carpinteria, calzados y productos de cuero, molienda de harina, panaderlas
 

y centros de costura.
 

En el realizado por Chiriboga --/haceanglisis a fondo de la situa

ci6n ocupacional existente y de las estrategias campesinas para enfrentar

lo pero no incluye identificaci6n de alternativas cuya implementaci6n pue

da contribuir a disminuTr sus efectos.
 

I/ Val de Beausset. "Oportunidades de empleo en 

Ecuador". Marzo 1982, 56 pp. 

tres greas DRI en el 

2/ Chiriboga Manuel "Campesinado Anuino y estrategias de empleo Un 

anilisis de los casos de Salcedo y Quimiag-Penipe" 111 pp 1982. 
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3. ORGANIZACION Y CAPACITACION CAMPESINA
 

3.1 Introducci6n
 

La Metodologla DRI asigna una alta prioridad a los componentes ca

pacitaci6n, organizaci6n y participaci6n campesinas y sehala la necesidad de
 

conjunto de componentes de los
que en torno a estos elementos se articulen el 


M~s acn, las estrategias acordadas preveen que la Capacitaci6n,
Proyectos. 


Organizaci6n y Participaci6n campesinas no constituyen programas separados
 

sino aspectos prioritarios a desarrollarse en el conjunto de actividades de
 

los proyectos.
 

Un anglisis de los niveles de la Organizaci6n Campesina no es pro-


Sin embargo, tampoco es posible abordar
cedente en un trabajo de este tipo. 


un tema de esta complejidad sin partir de una concepci6n del papel de la Or

ganizaci6n en la vida campesina.
 

En primer t&rmino, la realidad en el campo muestra no s6lo la exis
 

tencia de diversas formas (jurldicas o no) de organizaci6n campesina, sino
 

tambi~n de muy variadas dingmicas al interior de cada tipo de organizaci6n.
 

En segundo t6rmino, es necesario sehalar que la Organizaci6n es par
 

te de la "estrategia de supervivencia" de la poblaci6n campesina. Tal estra
 

tegia incluye, en general, las esferas parcelarias de reciprocidad, comunal
 

y diversas formas de relaci6n con el Estado y demds agentes externos.
 

Para el caso Salcedo, se ha considerado como forma de organizaci6n
 

se producen fen6menos organizativos
bAsica a la comuna, en torno a la cual 


complementarios y/o antag6nicos, pero que no cuestionan su primacia absolu
 

ta.
 

Cuando se habla de organizaci6n campesina, se hace referencia a un
 

conjunto heterog~neo de formas organizativas, cada una de las cuales tiene
 

a su vez una gran diversidad de posibles dinAmicas internas.
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Para abordar la situaci6n de las Organizaciones Campesinas de pri_
 

mer grado atendidas por el Proyecto, se realiz6 un estudio de caso en tres
 

comunas para cada una de las subareas segan el nivel de intensidad en la
 

atenci6n dada por el Proyecto. Se diseh6 un calendario de reuniones, cada
 

una de las cuales estuvo precedida de una entrevista con promotores del area
 

para obtener elementos de tipificaci6n de la comunidad. La reuni6n se desa
 

rroll6 de acuerdo con el procedimiento sehalado en el documento que contie

ne la metodologfa acordada para la evaluaci6n.
 

Del trabajo realizado se desprende que las organizaciones campesi

nas de primer grado con las que se ha vinculado el proyecto DRI Salcedo vi

ven procesos sociales bastante diferenciados, lo que hace necesaria una pre
 

sentaci6n de cada caso. Sin embargo, se presentan algunas similitudes que
 

permiten agruparlos de acuerdo a la tipologfa que se describe a continua

ci6n.
 

3.2 Tipologla de las organizaciones campesinas
 

3.2.1 El proceso de Descampesinizaci6n
 

Un conjunto importante de campesinos del area estAn su

friendo un fuerte proceso de descampesinizacioni el cual desempea un pa
 

pei clave la creciente migraci6n, estacional o cotidiana a centros urbanos
 

de trabajo (fundamentalmente Ambato, Latacunqa y Quito). Tales procesos sin
 

embargo, tampoco son homog6neos y podemos seWalar por lo mismo dos tipos di
 

ferentes. Un proceso de semiproletarizaci6n (Jacho y Lampatachasqui) y otro
 

de diferenciaci6n hacia arriba (Guanailfn).
 

1/ En base a estadistica censal se estima que, por 1o menos el 25% de los
 

campesinos estgn en esta situaci6n.
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a. La Comuna Lampatachasqui
 

Se trata de una comuna con personeria jurTdica y con un
 

buen grado de accesibilidad vial. La casi totalidad de los varones adultos
 

permanecen durante la semana en Quito, trabajando en la construcci6n. El
 

fin de semana regresan y se dedican fundamentalmente a actividades sociales
 

(visitas a parientes) y deportivas. La reuni6n de evaluaci6n, realizada du
 

rante el fin de semana cont6 con la casi exclusiva participaci6n de mujeres.
 

(AIl inicio de la reuni6n todas las asistentes fueron mujeres, luego se incor
 

poraron algunos varones del Cabildo). Se constat6 que los varones poselan
 

escasa informaci6n sobre las actividades del Proyecto en la comunidad.
 

En relaci6n al proceso de evoluci6n de la comuna, se
 

anotaron las siguientes fases:
 

- Un per'odo en que no habia apoyo de nadie 

- Dos funcionarios del MI.A.G. inician contactos con algunas personas de la 

comuna. Se conforma la Pre-comuna se recibe apoyo de los funcionarios 

para los tr~mites. 

- Se conforma juridicamente la comuna y se inician los trabajos de cons

trucci6n de la casa comunal. 

En este momento se logra un alto nivel de participaci6n comunitaria en 

las mingas, a trav~s de este mecanismo se construye ademis la Iglesia. 

- Decae la participaci6n en las mingas. Estas tienden a convertirse en 

actos sociales en los cuales se bebe mucho, surgen conflictos y se sus

pende la actividad. 

- Per'odo 81-83, en que se desarrolian pocas mingas.
 

- Situaci6n actual. Persiste cierta desorganizaci6n en las actividades co
 

munales. Se ha dinamizado la relaci6n del Proyecto con un grupo de ma

dres. La comuna estS reviviendo proyectos propios como la ampliaci6n de
 

la capilla.
 

La esfera de la economia dom6stica ha sufrido notables
 

transformaciones. Se ha visto privada de buena parte de la mano de obra mas
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culina que se ha orientado hacia el trabajo extra-parcelario. Tales tareas
 

dom~sticas tienden a recaer en las mujeres y con frecuencia en mujeres de
 

cierta edad. Esto determina que la esfera dom6stica est6 estrechamente li
 

qada al manejo de la casa y respecto a programas que se refieren a esta ac
 

tividad (maiz), se constat6 un cierto nivel de dificultad en la adopci6n de
 

nuevas t~cnicas.
 

Sin embargo, existe un sector de la actividad dom~stica
 

en el cual la acci6n del Proyecto ha encontrado mayor facilidad. Se trata
 

del conjunto de actividadestendientesa complementar los ingresos a trav6s de
 

sudiversificaci6n (frutales y cuyes).
 

Tales acciones son asumidas tambidn por las mujeres y se
 

refieren m~s que a sus tradicionales actividades domdsticas a vfas de comple
 

mentaci6n de ingresos monetarios, que por lo mismo se orientan hacia el mer

cado.
 

La reciprocidad ha interactuado en el Proyecto en la me
 

dida que los grupos de mujeres que participan de estos proyectos (frutales
 

y cuyes) desarrollan entre ellas mecanismos de colaboraci6n de tipo recfpro
 

co. Tales grupos tienen a veces conflictos con grupos no participantes.
 

La comuna presenta dificultades en su interrelaci6n con
 

el Provecto. La dindmica comunal se tiende a ligar aspectos ceremoniales y
 

simb6licos como es por ejemplo, la construccidn y ampliaci6n de la capilla.
 

Los dirigentes de la comuna no son quienes m~s estrechamente se vinculan al
 

Proyecto sino las amas de casa. Esto implica por un lado, la dicotomfa con
 

conflictos que, en ciertas ocasiones, pasa por problemas personales (estilo
 

de lidprazgo) y por otra parte, se generan iniciativas (fundamentalmente des
 

de los grupos de mujeres) que replantean la dindmica comunal haciendo presen
 

te la posibilidad de abordar tareas de prestaci6n de servicios (fundamental

mente la tienda comunal)
 

Sin embargo, ese esfuerzo no cuenta con suficiente res

paldo, compromiso y entrega del resto de la comunidad, que muestra mucho
 



escepticismo y poca tenacidad para superar dificultades I/
 

b. Jacho
 

La pre-comuna de Jacho se encuentra en una zona especial
 

mente seca en las inmediaciones de la comuna de.Tigual6. La migraci6n es i

a Ambato. El nivel d. asimilaci6n de patrones
gualmente fuerte, en especial 


La vestimenta muestra caracterfsticas
de vida urbanos es fuerte y claro. 


tales como un generalizado uso de calentadores entre los varones y fre

entre las mujeres j6venes. Si eventualmente se
cuente de medias nylon 


requiere recolectar fondos tambidn se utilizan costumbres urbanas (velada
 

oailable con entradas).
 

La historia de esta comuna en formaci6n ha estado muy li
 

gada a la Comuna Tigual6. En efecto, hasta hoy, jurfdicamente pertenece a
 

ella, cuyo asiento principal est6 en el bajfo, mientras Jacho se ubica en
 

la parte alta.
 

En realidad se trata de dos grupos estricta y econ6mica

grupo
mente diferenciados que han mantenido discrepancias permanentes. El 


hegem6nico de la parte baja ha representado polftica y administrativamente
 

sector beneficiario de servicios del 
a la Comuna y por ende, ha sido el Es
 

tado.
 

Los origenes de separaci6n de Tigual6 se han dado desde
 

PDRI, a travs de su propio club deportivo, de su
 antes de la presencia del 

fiesta patronal y otras manifestaciones. El proceso se agudiza con 

proyecto que inicia su Fase de ejecuci6n con el programala presencia del 


cuy en Tigual6, a cuyas reuniones
de mejoramiento de la crianza casera del 


I/ Tal falta de apoyo se refleja, en demoras en el pago de cuotas, en una
 

a las reuniones y en la existencia de varias 
"quejas"
 

escasa asistencia 

sobre los problemas en el funcionamiento de la tienda comunal.
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asistfan marginalmente unas tres mujeres de Jacho que posteriormente alcan 

zan del Proyecto el apoyo especifico para 5u barrio, que asf estimulado se 

moviliza organizadaiente y se convierte en piloto del programa de cuyes. Es 

la primera organizaci6n que termina su casa comunal y luego deciden trami

tar la personerfa juridica para la comuna. 

La esfera de economfa dom6stica presenta similitudes con
 

Lampatachasqui: Se estructura en base a una serie de esfuerzos por comple

mentar ingresos, tales como conseguir hierba, cuidar de los animales (cuyes
 

gallinas, cerdos) y por actividades agricolas en terrenos muy pequefos y ca
 

rentes de agua.
 

La esfera de subsistencia se encuentra, segdn las muje

res participantes en la reuni6n - , sobrecargada de trabajo que les imPide 

dar atenci6n a actividades y reuniones impulsadas por el Proyecto. 

Aunque esta justificaci6n puede estar mediatizada por otros factores, co

mo la desconfianzP en la lider del grupo o la falta de impulso de activi

dades apropiadas (a ms del programa de cuyes), se explicarfa, porque a las 

labores de subsistencia tiene que ahadirse la atenci6n a la reproducci6n 

de la familia. 

Las mujeres participanademas en alguna medida en acti

vioades urbanas y en todo caso, buscan alternativas que les proporcionen
 

ingresos complementarios. Algunas de estas personas tienen ya un conoci

miento relativo del medio urbano y saben explorarlo para buscar nuevas pa
 

sibilidades de ingreso.
 

La esfera de reciprocidad se expresa a travds de
 

actividades de colaboraci6n que, a veces, tienen formaliza

1/ 	La reuni6n se inici6 con la presencia de 12 asistentes, de los cuales
 
uno solo era vardn. Jovenes migrantes de sexo masculino no se integra
 
ron a la reuni6n y prefirieron cumplir con actividades deportivas.
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ciones en clubes de madres o de j6venes. Estos clubes tienen una gran im

portancia en-la dinamica general de la comunidad (n6tese el papel desempe

fiado por el club juvenil).
 

La esfera comunal se encuentra en un perfodo de desarro
 

11o inicial. Ha tenido hasta el momento importantes logros (fundamentalmen
 

te la construcci6n de la casa comunal) y si bien tal actividad ha producido
 

niveles de consolidaci6n y participaci6n no se ha logrado decantar un conte
 

nido absolutamente claro de To "comunal", ya que si bien es una esfera de
 

atenci6n a necesidades supradomsticas (vgr. infraestructura), la relaci6n 

de las unidades domsticas se encuentra muy poco mediatizada por la dinsmi 

ca comunal. No existe el car6cter corporativo tipico de otras comunas cam 

pesinas y podrTa decirse que cada quien es un ciudadano m~s que un comune

ro y que esta comuna recuerda en muchas cosas a las organizaciones barria

les urbanas m~s que a las comunas campesinas. 

La articulaci6n hacia el exterior es intensa, en este
 

aspecto desempefian un papel importante ciertas mujeres j6venes que habian
 

tenido una socializaci6n m~s urbana (colegios) e impulsan acciones tendien
 

tes a acercar a su comunidad a las pautas de vida urbana.
 

En este momento la dingmica de la organizaci6n se encuen
 

tra en cierto decaimiento, pues han existido conflictos por estilo de lide

razgo y por los diferentes niveles de involucraci6n de las personas en el
 

proceso de "modernizaci6n".
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1/
 

c. 	Guanailfn
 

Se encuentra situada en una zona en la cual quedan peque
 

nos residuos de las haciendas. Tales predios ejercen una muy escasa deman

da de mano de obra, por lo cual la actividad econ6mica campesina se ha reo

rientado tambidn hacia la migraci6n. Se constat6 la presencia de algunas
 

formas de migraci6n diferentes, por ejemplo, un comunero es empleado civil
 

de la FAE en Latacunga, para lo cual viaja cotidianamente a esa ciudad (10
 

minutos). Otras personas han establecido fuera de la comuna vulcanizadoras,
 

otro grupo trabaja en la construcci6n. Algunos de estos trabajos permiten
 

un mejor nivel de vida, lo que se comprueba en la visita a la comunida,.
 

pues existen varios casos de familias en claro proceso de diferenciacin. Han
 

invertido en sus casas, que tienen varios ambientes, mobiliario urbano,
 

adornos en las paredes e inclusive tocadiscos.
 

En el funcionamiento del nivel domdstico las acciones em
 

prendidas por el Proyecto han tenido una importante acogida y los campesi

nos comentaban con entusiasmo, por ejemplo, las ventajas del maTz INIAP-lOI
 

El inter6s de los campesinos por este tipo de productos es claro y existe
 

un nivel de informaci6n relativamente bueno sobre los resultados de las
 

experiencias a pesar de que la organizaci6n no parece haber tenido mayor
 

dinamismo en la sistematizaci6n de la difusi6n de experiencias.
 

I/ 	Si bien en discusiones mantenidas con personal de campo se expres6 la
 

opini6n de que los casos de diferenciaci6n y ascenso constitufan la
 

excepci6n de 1o que sucede en Guanailin, se ha insistido en clasificar
 
a esta comunidad como una situaci6n aparte, puesto que independiente
mente de cuan amplio sea el conjunto de las personas que estAn tenien
 
do una diferenciaci6n hacia arriba, se constat6 una dindmica comunal
 

diferente, en la cual el rasgo de mayor importancia no es la acumulacion
 
misma sino el interds del migrante por lograr el desarrollo de su comuni
 
dad, por reinvertir en la comunidad la experiencia y el ingreso que 61
 

obtiene en su trabajo migrante. Esta situaci6n es, desde este punto de
 
vista, claramente diferenciada de aquellas comunas en las que los migran
 
tes no asistTan a las reuniones.
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Se puede sehalar oue el nivel dom~stico se encuentra me

nos presionado por las necesidades de asegurar una subsistencia minima (los
 

trabajos extraparcelarios estdn en condiciones de asegurar la subsistencia
 

en caso de que !a agricultura falle). En los casos en que el trabajo es
 

de tipo estable y articulado a las ciudades, la esfera dom6stica permite
 

ahorrar en costos de subsistencia, puesto que la vivienda y la alimentaci6n
 

son sustancialmenta ms baratas que en Latacunga, por lo mismo se hacen p2
 

sibles ciertos procesos de reinversi6n en mejorar la vivienda.
 

Se puede afirmar que el nivel dom6stico ha superado el
 

-de la exclusiva preocupaci6n por la subsistencia para abordar ciertos
 

niveles de la calicad de vida. El interns masculino en la esfera comunal
 

y "dom~stica" fue tambi~n evidente, puesto que se obtuvo una participaci6n
 

relativamente alta de hombres, 42% de los asistentes frente a 14% o menos
 

en las otras dos comunidades.
 

La esfera de reciprocidad se expresarfa en los grupos
 

No se obtuvo mayor informaci6n sobre
que desarrollan tareas en conjunto. 


este aspecto.
 

En cuanto a la esfera comunal, debe sehalarse que ha te
 

nido una importante redinamizaci6n en torno a las tareas tendientes a me

jorar las condiciones de vida. Es asT como tanto dirigentes de la comuna
 

como lIderes de ella han desarrollado mOItiples esfuerzos para obtener luz
 

el6ctrica, agua entubada y Oltimamente la apertura de un dispensario del Se
 

guro Social Campesiro. Esta reactivaci6n coincide con las acciones empren
 

ser
didas para lograr el caIbio de nombre de la comuna que ha dejado de 


Huanailin Tuzapo, para ser ahora Huanailfn San Pedro.
 

Conjuntamente con ello la comuna desarrolla nuevos es

fuerzos por terminar la torre de su iglesia. Cabe mencionar que toda la
 

sido hecha con fondos de la comunidad, a
construcci6n de esta, ha 


trav6s de mecanismos que incluyen niveles de redistribuci6n, como por ejem
 

plo los aportes voluntarios que a trav~s de mecanismos de prestigio llevan
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a que los que mAs poseen inviertan mAs en bienes de uso comdn.
 

El nivel de contacto con el mundo urbano es alto, es
pecialmente por parte de ciertos lIderes. 
 La relaci6n oue los migrantes
 
mantienen con 
centros urbanos, si bien muestra una fuerte influencia en el
 
tipo de vida de la comuna, no los desliga de ella, al contrario, la direc
 
tiva de la comuna actual 
estA conformada por migrantes. Las intervencio
nes del conjunto de migrantes mostr6 que, si bien la poblaci6n que ms sa
le a trabajar tiene menos informaci6n sobre aspectos agricolas, es tambidn
 
la que mds interds tiene en obras de infraestructura y servicios.
 

3.2.2 Los Procesos de recampesinizaci6n
 

Comuna Chirinche Alto
 

Se trata de una comuna de la subarea occidental, ligada his
 
t6ricamerite al 
sistema de hacienda. La Reforma Agraria desvincul6 a los
 
campesinos del trabajo precario y su 
estrategia de sobrevivencia comenz6
 
a combinarse entre la migraci6n fuera de la Comuna, el 
salario agricola
 
en la propia hacienda y su peque~a parcela de exhuasipunguero. Por otro
 
lado, 
la hacienda Chirinche, por diferentes factores se inclufa en el gru
 
po de aquellas que habian entrado en franco proceso de descomposici6n,
 
situaci6n que facilit6 el 
acceso de los campesinos a las tierras, a travds
 
del IERAC. Para lograrlo, formaron una precooperativa, actualmente es 
coo
 
perativa jurdica y recibieron oficialmente la tierra.
 

Cabe sealar que el ndmero total de familias es de 48
 
de los cuales 18 son integrantes de la Cooperativa San Vicente de Chi
rinche. Es a esta Oltima organizaci6n la que el Proyecto ha apoyado. Las
 
familias propiamente de la Comuna no participan del proceso de recampesi
nizaci6n y mds bien se ha agudizado su relaci6n con el mercado de trabajo.
 

Sobre la posesi6n de la tierra, la Coperativa ha organizado
 
una estrategia de producci6n, cuyas principales caracterfsticas, son:
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a. 	Propiedad comunitaria de la tierra
 

b. 	Fundamentalmente se mantiene la producci6n de los culti
 

vos 	que tradicionalmente se han sembrado (papa-cebada)
 

c. 	Progresivamente se utilizamAs la tecnologia moderna (trac
 

tor, productos agroqufmicos).
 

d. 	La mano de obra es de los propios cooperados que por sis
 

tema de turnos cumplen un n~mero de jornales mensuales
 

sin ninguna remuneraci6n.
 

mercado con el prop6sito
e. 	La producci6n estS volcada al 


de pagar la deuda adquirida con el IERAC.
 

En funci6n de ello. toda la producci6n ha sido organizada
 

no s6lo los exceen la perspectiva de una empresa asociativa, de la cual 


dentes sino tambi6n buena parte de los ingresos se destina al pago de la
 

tierra.
 

Esto implica que la esfera dom~stica de producci6n agricola
 

iaesfera asociativa-empresarial. La
ha sido sacrificada en beneficio de 


en terrenos a los que acceden los
esferadom~stica cuando existe, es cam

lazos familiares o al partir, entre campesinos. La subsis
pesinos por los 


tanto depende o bien de estas relaciones de reciprocidad o
tencia por lo 


Dien del trabajo salarial, que h, adquirido as! una importancia tal que
 

na obligado a que la cooperativa lo regule, estableciendo turnos para ello.
 

La absorci6n de 1o dom~stico-parcelario por parte de lo co

que actividades tipicamentemunal-cooperativo tiene una importancia tal 


cuy, han sido en este caso transformadas
dom~sticas, como 'a crianza del 


en actividades comunales.
 

absor-
Esta estrategia asociativa ha implicado tambidn la 


como la apropiaci6n por los
ci6n de ciertas dimensiones de lo comunal y asT 


casa de la Hacienda convierti~ndola en una casa comunal
campesinos,de la 

coo


de la cooperativa,ha sido un importante eje de logros obtenidos por la 


perativa. Esto implica que es una instancia en la cual ade



-290

mds de la producci6n se desarrollan algunos elementos de reciprocidad y una
 

esfera comunal.
 

La actual estrategia que implica tenencia y producci6n co

mdn de la tierra ha sido el principal filtro que ha limitado el ingreso de
 

otros miembros de la comunidad, pues varios de ellos han expresado su des

confianza de la tenencia y de la explotaci6n en comn. Tal desconfianza,
 

se deriva del conjunto de sacrificiosquetal estrategia implica (renuncia a
 

la remuneraci6n por el trabajo hasta que no se pague toda la deuda).
 

La 	producci6n orientada hacia el mercado todav!a no ha sido olenamen
 

te organizada. Los problemas de capitalizaci6n limitan las posibilidades 

de explotaci6n y todavfa no dispone de la capacidad gerencial y tdcni

ca para una eficiente y rentable explotaci~n de todos los recursos de-la Ha 

cienda. 

Esta modalidad de producci6n, asociativa, es en realidad una
 

soluci6n de compromiso, no es espontgnea en los campesinos 1/ y ellos no
 

tienen ni suficiente experiencia ni suficientes recursos para manejarla. Es
 

por ello que en una organizacidn como 6sta existe una amplia receptividad
 

a las propuestas desarrolladas por el PDRI. Sin embargo, todo el apoyo tdc
 

nico recibido hasta al momento es una experiencia que se encuentra en sus
 

etapas iniciales. Los ensayos establecidos por el programa de investigaci6n
 

en producci6n han permitido ganar experiencia , identificar ciertas solu

ciones a determinados problemas (ventajas de las variedades mejoradas en 

el caso de la papa y la cebada). Otros experimentos en cambio, si bien 

han dado resultadcs en cuanto a ganar experiencia han sido fracasos des

de el punto de vista econ6mico (siembra de papa ubilla, de mafz INIAP 101 a
 

destiempo). Algunos ensayos han tenido una dimensi6n de "multiplicar se-


I/ 	Para los campesinos puede ser natural explotar colectivamente determina
 
da cantidad de tierra, pero la explotaci6n total de manera comunitaria
 
implica algo sustancialmente diferente a sus estrategias usuales de pro
 
ducci6n.
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milla" por lo cual todavfa no tienen un efecto econ6mico apreciable y hay
 

algunos que aOn no han sido cosechados y por lo tanto, no se pueden esti

mar sus efectos.
 

En una organizaci6n de este tipo el proyecto DRI tienen un
 

enorme potencial de inserci6n, pues hay una clara coincidencia de los in

tereses campesinos de producir excedentes para pagar la tierra y los de las
 

polIticas estatales tendientes a aumentar el volumen y el valor de la pro

ducci6n.
 

3.2.3 La recapitalizaci6n organizativa /
 

Atocha es una comuna indfgena de altura de la subdrea occi

dental, perteneciente a la Parroquia de Cusubamba. Esta puntualizaci6n (Comu
 

na de Cusubamba), es necesaria, por estar incluTda como parte del Cabildo
 

mayor de Cusubamba y atendida no s6lo por el Proyecto DRI, sino tambi6n por
 

Desarrollo Juvenil Comunitario (DJC), instituci6n privada de Desarrollo que
 

crabaja en relaci6n con el Proyecto.
 

Se trata de una comunidad que ha estado estrechamente liga

da a la Hacienda del mismo nombre. Esta Hacienda se ha modernizado y tiene
 

altos niveles t~cnicos en su producci6n. En el aio 1964 un conjunco impor
 

tante de campesinos recibi6 tierras por concepto de liquidaci6n de Huasipun
 

gos a trav6s del IERAC.
 

1/ El t~rmino que se utiliza es poco usual, en la medida que tiende a con

cebirse a la esfera de la inversi6n como muy diferente a la de la Orga
 

nizaci6n. Sin embargo, se insiste en ello por considerar que dentro
 

del m~s absoluto rigor, el invertir trabajo (y por lo tanto valor) en
 

la creaci6n de una organizaci6n que luego asegura una determinada satis
 

facci6n de neces dades, no solo que es conceptualmente una inversi6n, un
 

proceso de recapitalizaci6n, sino que ademds es uno de los fen6menos
 
mds b~sicos e importantes en las economfas campesinas.
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En total, 27 personas recibieron 38.2 ha.o sea un promedio
 
de 1.4 ha. por familia. Como en el caso de otras Comunidades, esta tierra
 
represent6 un 
"patrimonio familiar agricola" y cada ex-trabajador tuvo de
recho a la lea y las aguas de la Hacienda y por cinco a~os el uso del p6ra
 
mo. Algunas de las familias de Atocha han logrado comprar otras tierraI y
 
ademAs la Comunidad ha adquirido una gran Area de pAramo para uso comunal.
 
El 14.3% de las familias no 
tiene tierra propia pero las relaciones comuni


1/

dad-hacienda nunca han sido esoecialmente conflictivas -. 

Segdn Waters en el 84% de las familias
 
hay una persona que trabaja fuera de la parcela. Sin embargo, la menor ac
 
cesibilidad determina que los trabajos extraparcelarios sean con mAs fre
cuencia trabajos agricolas en otras Areas rurales cercanas o
en haciendas de la mis
 
ma zona. Esto aleja menos a la 
mano de obra de sus propias parcelas lo que
 
significa que la esfera dom~stica 
 se ve menos privada de la anano de obra
 
masculina. La extensi6i promedio de las parcelas (1.6 ha) 
si bien es muy
 
reducida, es superior a lo usual en el Area central 3/
 

.1/ Los campesinos de mayor edad eocan el 
tiempo "earticulaci6n a la hacien
 
da con una marcada imagen paternalista dei Oacendado a quien atribuyn

haber ootenido para la comunidad la escuela y haber participado en el pa
 
go de los profesores.
 

2/ 	Waters Guillermo. L.a 
 Tierra en el Cant5n Salcedo. In~dito Salcedo
 
1963.
 

3/ 	Hay otros indicadores que muestran las diferencias en la estructura de
 
la tenencia de la tierra mejor que los promedios, por ejemplo, la media
 
na (extensi6n del predio que separa al 
50% que m6s tienen del 50% que

tienen menos). Tales cifras son las siguientes: Antonio Jos6 Holguin:

0.6 ha. Cusubamoa: 1.5 ha; 'iulalillo: 1 ha.; Mulliquindil: 5.9 ha.; Pan
 
zaleo: 0.7 ha.
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El sector dom~stico de la vida campesina tiene por lo tanto
 

uri relativo vi ,or (es capaz de mantener una participaci6n en 6l del conjun
 

to de la familia, pues los ,arones a pesar de su trabajo de fuera, partici
 

pan en la produci6n parcelaria) que se refleja, por ejemplo, en las inicia
 

tivas de grupos de mujeres de organizar talleres de ensehanza de costura.
 
La dinrmica de tales talleres es la de mejorar el manejo de la esfera do

mdstica, tanto a nivel individt!Al: cada madre elaborarfa la ropa para su
 

familia, corio a nivel comunal: el grupo en cuanto a conjunto, elaborarfa
 

uniformes para los escolares y por Cltimno, se prevee la posibilidad de un
 
nivel comunal ampliado, proveer de unifo,-es o ropa a ciertos grupos vincu
 

lados al cabildo mayor de Cusubamba. &omo una perspectiva mucho m6s leja

na se contempla la posibiliGad de llegar a producir comercialmente.
 

La esfera de la rec'procidad, tiene en este caso un interds
 

especial puesto que !a oraanizaci6n campesina ha re-elaborado ciertos
 

aportes del proyecto para introducirlos en este sistema. Se trata de la
 

organizaci6n de grupos de"prestamano 'para el cultivo de la cebada, es de
cir, de la realizaci6n de un trabajo conjunto del grupo, en los predios de
 

cada uno de los miembros de 61, para la producci6n de cebada, la misma que
 

luego es aprovechada por el dueio del terreno.
 

En la esfera comunal, el proyecto DRI ha implementado una se
 
rie de acciones tendientes a impulsar la producci6n. Dichas acciones han
 

constituTao desde ensayos hasta la producci6n comunal de habas y papas. En
 

esas acciones se observan dos actitudes diferentes al interior de la comu
nidad: la de los que se apropian de la experiencia y los que aportan a ella
 

pero considerAndola todavia como algo externo. Esta divisi6n corresponde
 

rnds o menos a una divisi6n or edades.
 

Sin embargo, es importante recalcar que tal divisi6n tenfa
 
un fuerte contenido orgdnico -puestoque, por ejemplo, si bien habia informa
 

1/ Org~nico es la medida que cada grupo cumple funciones diferentes que in
terrelacionadas entre si producen el funcionamiento de una realidad que
 
integra a cada una de las particularidades.
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ci6n que era desconocida para muchos comuneros, todos ellos conocian con ab
 

soluta certeza a qu6 miembro de la comunidad habfa que acudir para obtener
 

la.
 

Podrfamos identificar estas funciones sefialando que los de
 

ms edad se encargan de reproducir el mundo tradicional e interno de la co
 

munidad intensificando las interrelaciones personales, mientras que otros
 

se encargan de las relaciones con el exterior (esto incluye las relaciones
 

con el proyecto y con las organizaciones de segundo grado ). 

En este aspecto es importante recalcar que Ii comunidad fun
 

ciona como un organismo en el cual diferentes sectores asumen funciones es
 

pecificas. Los de mis edad se encargan de reproducir el mundo tradicional y
 

de identificar las relaciones personales al interior de la comunidad. Mien
 

tras que otros se encargan de las relaciones con el exterior entre ellas,
 

las que se refieren al proyecto y a la organizaci6n campesina de segundo
 

grado.
 

Esta dinAmica es observada adem6s en acciones tales como la
 

capacitaci6n en auxiliares de veterinaria quienes, si bien, tienen in cono
 

cimiento del mundo exterior a la comuna muy superior, se insertan en ella
 

como una parte de la misma capacitada para ofrecer servicios al conjunto
 

de los habitantes de 6sta.
 

Esto nos lleva a asegurar que el aspecto mAs importante so

bre el cual ha actuado el proyecto en esta comunidad es la reactivaci6n de
 

la dinAmica organizativa que ha matizado todas las acciones. Esto ha sido
 

posible gracias a la existencia de la Organizaci6n de segundo grado y a 'Ia
 

vinculaci6n de esta comunidad con este nivel expresado en el cabildo Mayor
 

de Cusubamba.
 

Tal como se indicard al tratar de las organizaciones de se

gundo grado, esta dingmica y la estrategia de robustecimiento organizacio

nal como mecanismos de integraci6n al mercado (y a la Sociedad Nacional) es
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producto de una reflexi6n determinada sobre el papel campesino en el con

junto social, lo cual es posible gracias a la experiencia general de la si
 

tuaci6n campesina y a una re-elaboraci6n de la experiencia de funcionamien
 

to comunal para convertirla en un proyecto de nuevas dimensiones /
 
-


Desde el punto de vista 6e la organizaci6n, se puede decir
 

que hay cohesi6n por su historia y sus valores culturales; sin embargo, ca
 

be rec-onocer la dinamizaci6n interesante que ha tenido la organizaci6n con
 

la presencia del PDRI y DJC. Es a trav~s de la Organizaci6n que se ha apo
 

yado a la producci6n, especialmente de papa y c,'bada, que atra

vieza por la esferea de producci6n dom~stica de subsistencia hacia la esfe
 

ra del mercado. A este, sin embargo, se incursiona con m~s fuerza a tra

yes del qanado (ovino y bovino) que se mantiene en el p6ramo y que es un
 

factor importante de la estrategia de sobrevivencia.
 

Por Oltifno, cabe una breve reflexi6n sobre la clasifica
 

ci6n que se hace de Atocha, ccmo Campesinos en proceso de recapitalizaci6n
 

organizativa. Tal vez esta denominaci6n pueda confundirse con la de campe
 

sinos en proceso de descampesinizaci6n que se hace al tratar de Lampatachas
 

qui, Jacho y Tigual6. En todo caso, se trata de exteriorizar que a pesar
 

de oue un alto porcentaje trabaja fuera de su predio, la mayorfa lo hace a
 

su vez, e- las haciendas Atocha (alta y baja), lo que no desarticula ni la
 

esfera de la organizaci6n comunal, ni de la organizaci6n dom~stica (fami

liar). En sincesis, la estrategia de sobrevivencia estA significativamen

te compartida entre el salario agricola y la producci6n agropecuaria; pero
 

el asalariado agricola no estS ni remotamente en proceso de descampesiniza
 

ci6n, como es el caso de las tres Comunas arriba mencionadas.
 

I/ En el proyecto Cabildo Mayor de Cusubamba intervienen sin lugar a du
das otros elementos, pero uno de ellos es el que anotamos.
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3.2.4 Campesinos en proceso de capitalizaci6n
 

Este grupo estarTa representado por la comunidad de Cumbi

jin. El conjunto de campesinos que pasan por procesos de este tipo se ubi
 

can casi todos en la regi6n oriental del Pro-yecto. La comunidad de Cumbi

jfn ha logrado acceder a la mayor parte de las tierras de la ex-hacienda
 

Cumbijfn. Esto permite que no s6lo la superficie por parcela sea superior
 

a la de otras areas !, sino que adem~s la calidad de la tierra sea de me

jor calidad, ya que segdn Waters (op.cit.) el 60% de las tierras en Cumbi
 

jfn son suelos negros andinos. Por otra parte, el Banco de Fomento ha ava
 

luado las tierras de esta comunidad a raz6n de S/. 200.000/ha., lo cual ha
 

ce evidente su potencial productivo.
 

La producci6n ha sido organizada de manera intensiva, los
 

productos mAs importantes son el ajo y la paoa, de alto rendimiento por uni
 

dad de superficie y que demandan abundante mano de obra, lo que determina
 

cue los flujos migratorios sean menores. Waters afirma Que en Cumbijin s6lo
 

el 15) de los jefes de familia salen a trabajar fuera, mientras que en Ato

cha y Chambapongo, el indice correspondiente es de 84% y 33" respectivanente.
 

En tales condicione, se put 3efalar que la esfera domdsti
 

ca de producci6n funciona adecuadamente (salvo en los casos de campesinos
 

sin tierra) y la producci6n de bienes de subsistencia se liga estrechamente
 

a la producci6n mercantil. Esta producci6n es manejada con cierto nivel
 

de iniciativa y modernidad. Segdn el mismo Waters, el 100% de los comune

ros utilizan insecticidas, abonos qufmicos y fungicidas. Esta situaci6n de
 

buen porcentaje de campesinos en la cual pueden por su cuenta asimilar
un 


I/ Segdn un estudio de Guillermo Waters (1983) indedito, el promedio en
 
ha/UPA mientras que los corresponsuperficie en Cumbiiin es de 3.1 


dientes para las parroquias del grea central son: Panzaleo 1.0 ha/UPA
 

Antonio Jos6 Holgufn 1.1. ha/UPA; Mulalillo 2.5 ha/UPA.
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cierto nivel de modernizaci6n les hace menos dependientes del PDRI para
 

encontrar salidas a sus dificultades productivas.
 

En cuanto a la esfera comunal 6sta ha logrado una dingmi
 

ca importante, que sin embargo por tratarse de una comunidad especialmen

te numerosa debe manejar una amplia diversidad de situaciones particulares.
 

Existen campesinos en franco proceso de descampesinizaci6n
 

que han tenido acceso a cr~dito del Banco Nacional de Fomento de manera in
 

dividual, que han iniciado un proceso de conversi6n a la producci6n de ajo
 

y que han tenido en algunas ocasiones suficiente excedente como para haber
 

realizado inversiones en compra de terrenos urbanos. Otros campesinos, es
 

Decialmente los j6venes carecen de tierras e impulsan estrategias para lo

grar fuentas alternativas de ingreso.
 

Uno de estos casos concretos, el club de j6venes ligados a
 

las escuelas radiof6nicas, han tomado actitudes que han retroalimentado
 

la iniciativa campesina. Se trata del esfuerzo de implementar la tienda co

munal. Tal esfuerzo particular (de un grupo de 20agricultores)enfrent6 al
 

gunas dificultades con la comuna, pero a la final logr6 establecer una bue
 

na dinamica de colaboraci6n, que incluso permiti6 que la comunidad en cuan
 

to tal co-gestione un financiamiento para la tienda de S6. 100.000 del Con
 

sejo Ecurmnico de iglesias..
 

La din~mica comunai revel6 durante la sesi6n de evaluaci6n
 

que, por una parte, existe un alto nivel de participaci6n (la reuni6n se
 

inici6 con 60 asistentes y hasta completar cerca de
 

140 personas). Si bien en la asamblea se evidenciaron ciertos conflictos
 

entre sectores, fue tambi~n claro que tales conflictos se canalizaban a tra
 

v~s del espacio comunal. Por otra parte, se explicitaron un amplio conjun
 

to de actividades que se estgn desarrollando para dotar a la comuna de una
 

infraestructura b~sica (construcci6n de sistema de dotaci6n de agua, obras
 

de riego, electrificaci6n).
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En general, se puede sealar que campesinos de comunas co

mo la estudiada tienen claras perspectivas de capitalizaci6n pero que, sin
 

embargo, deben encarar tres procesos qua les crean dificultades serias:
 

- Por una parte, en la medida que se vinculan ms al mer

cado, deben enfrentar una competencia mAs fuerte, se hacen mAs vulnerables
 

a fluctuaciones en los precios, o a las imponderables variaciones climsti

cas (Tales accidentes no solamente les dahan las cosechas, sino que podrfan
 

dejarlos con deudas impagables) lo cual determina que un n6mero importante
 

de campesinos que tienen esta perspectiva no la puedan concretar. El pro

yecto ofrece ayuda para enfrentar este problema, a trav6s del servicio del
 

seguro agrocrediticio.
 

- En segundo t~rmino, una vez realizada cierta capitaliza
 

ci6n a nivel agrfcola, las tendencias generales de la evoluci6n de las re

laciones campo-ciudad en el pass determinan una p~rdida relativa de competividad de
 

la inversi6n en el campo que Ileva a que se busquen otras estrategias de in
 

versi6n que tienden a ser mrs urbanas.
 

- Por 6Itimo, existen sectores que enfrentan problemas de
 

acceso a la tierra y que tienen disyuntivws o de emigrar o convertirse en
 

mano de obra de reserva de los campesinos que han logrado capitalizarse.
 

3.2.5 Conclusiones y recomendaciones
 

a) Del andlisis de las seis organizaciones de primer grado
 

se puede concluTr que en el drea de Salcedo los campesinos estAn viviendo
 

cuatro tipos de procesos de diferenciaci6n:
 

- Poblaci6n campesina que se incorpora a la vida urbana;
 

- campesinos que se subproletarizan
 

- Poblaci6n que tiende a la recampesinizaci6n y,
 

- Poblaci6n campesina que se diferencia hacia arriba
 

Un estimativo en base a datos censales y al conocimiento de
 

campo, sobre el porcentaje de poblaci6n correspondiente a cada grupo se pre
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senta en la Tabla No. 50 del cual se desprende que un alto porcentaje (42%)
 

de los campesinos se estg proletarizando.
 

b) El anAlisis realizado de las Organizaciones de primer
 

grado, muestra una diversidad importante de situaci6n entre los campesinos.
 

El proyecto en general ha respondido a esta diversidad en base a lo que lla
 

marlamos "re-adecuaciones intuitivas. Esto es a partir de la experiencia
 

directa que muestra las potencialidades y problemas de las diversas comuni

dades, el proyecto revisa su "arsenal" de propuestas e impulsa las que esti
 

ma que se pueden adecuar mejor a las circunstancias concretas. Un elemento
 

mazizador de la acci6n de la UEP es la respuesta campesina. Sin embargo,
 

no existe elaboraci6n de tal experiencia directa y es muy relativa la re

alinmentaci6n que se inyecta en la conducci6n general del proyecto.
 

Las reorientaciones se producen a nivel del
 

POA, no a nivel de redifiniciones de estrategias del proyecto. Esto mues

tra un nivel de adecuaci6n a la realidad, pero a su vez seala los lmites
 

del mismo. /
 

Esto no significa que en el Area del proyecto no se hayan
 

o no se esztn desarrollando investigaciones sobre aspectos sociales de re

levancia, al contrario existen algunas (flanuel Chiriboga realiz6 un estu

dio sobre empleo y migraci6n, el Colegio de Antrop6logos una investigaci6n
 

sobre el maTz, CEPLAES ho hizo sobre la explotaci6n tradicional de cuyes y la
 

Universidad Cat6l ica se encuentra trabajando sobre Historia local). Sin embar
 

I/ 	Tales mecanismos permiten redefinir prioridades, redistribufr geogrAfi
camente las acciones, adecuarlas a partircularidades concretas de la rea
 
lidad campesina pero no conducen a enfrentar posibles redefiniciones de
 
la estrateqia del proyecto: (por ejemplo, elaborar una estrategia espe
cifica para los grupos m~s sometidos a la migraci6n a las ciudades).
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TABLA No 50
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL' DE LOS JEFES
 

DE FAMILIA DE LA POBLACION OBJETIVO
 

SEGUN TIPOLOGIA CAMPESINA
 

TIPOLOGIA CAMPESINA
 
SUBAREA
 

En Proceso del Semiplore En Recampesi- Articulados 

Articulacidn I tarios nizaci6n Al Mercado 
Urbana 1 __ (Capitalizac 

Central 30 52 12 7 
Oriental 12 12 38 49 

Occidental - 43 48 6 
Proyecto 16 42 28 13 

./La estimaci6n porcentual fud realizada en base a estadTsticas censales
 

sobre tenencia de la tierra y apreciaciones personales resultantes del
 

trabajo de campo.
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go, tales investigaciones no se han orientado adecuadamente a ta

reas de ejecuci6n de proyecto, abordando tareas de comprensi6n de cada si

tuaci6n campesina particular y por lo tanto de elaboraci6n de estrategias
 

para impulsar el desarrollo de las mismas.
 

En esta perspectiva se sehalan como sugerencias las siguien
 

tes:
 

- Inrorporar mAs activamente a la metodologia de trabajo cotidiano el u

so de diagn6sticos y tipificaciones de la situaci6n de los campesinos. 

(Establecer como un requisito para algunas obras de importancia, como 

por ejemplo casas o tiendas comunales la elaboraci6n de un pequeo diaj 

n6stico de la comunidad. Tal diagn6stico deberfa ser elaborado en e

quipo, preferenzemente con la participaci6n campesina y de ser posible 

deberfa ser materia de discusi6n posterior). 

- Incrementar el apoyo a la Unidad Ejecutora en el anAlisis de los pro

yectos sociales que se desarrollan en el Area de trabajo. Tal apoyo pue 

de consistir iror ejemplo en discusiones sobre los diagn6sticos sugeri

dos en el item anterior o en actividades de capacitaci6n respecto a es

ta problem~tica. 

- Establecer un sistema de seguimienxo de actividades que no se base so

lamente en rubros (capacitaci6n, asistencia t4cnica, etc.) sino que per 

mita el informe global de la comuna. Para tal efecto puede establecer 

se un esquema de documentaci6n por comunidades. 

- Implemenar sistemas de capacitaci6n al personal de campo sobre proble

mAtica social en la perspectiva de su aplicaci6n a acciones de desarro

lo (seminarios o talleres sobre la economfa campesina y sus repercusia 

nes sobre el proyecto de desarrollo). Tal capacitaci6n deberS orientar 

se tanto al personal que trabaja en Areas especilficamente sociales, co

mo para el personal t~cnico considerando la importancia de mejorar 

el tratamie,-to prublemas sociales por parte de los t~cnicos.*. 
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Implementar adecuados mecanismos para asimilar al sistema de desarro
lio rural integral las investigaciones que sobre las Areas especfficas
 
de trabajo se hayan desarrollado o se estdn desarrollando.
 

En el caso de que se implementaran nuevas investigaciones sobre el
 
Area del proyecto deber~n preveerse mecanismos de relacifn entre el
 
grupo investigador, la UEP y la SEDRI, que garanticen la posibilidad
 
de utilizar los resultados obtenidos para lo cual debe tenerse espe

cial cuidado en la preparaci6n de t6rminos de referencia por parte de
 
la SEDRI.
 

Especificar la necesidad de que tales investigaciones ademAs de los in
 
forines tdcnicos, presenten materiales pa-a una discusi6n-reflexion no
 
erudita (puede ser en la UEP y a otro nivel para las propias organiza

ciones campesinas).
 

Eventual realiza:in de seminarios de discusi6n de los resultados de
 
las investiaaciones.
 

Posible integraci6n del personal de la UEP a la realizaci6n de las in
vestigaciones en la perspectiva de su capacitaci6n, lo cual exige some
 

timiento a la estructura del equipo de investigaci6n.
 

c) La realidad campesina muestra una particularidad en ca
da caso, cada organizaci6n rive un proceso especffico. Tales diferencias
 

corresponden no solamente a diferencias cuantitativas sino sobre todo cua
litativas. Se trata sobre todo de diferentes ubicaciones en el conjunto so
 
cial. Si bien el 
orovecto ha tratado a travs de diversos mecanismos la
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realidad campesina 1/, esta ha sido tratada fundamentalmente en t~rminos
 

de "acciones" y cantidades, mas que de "sujetos" y cualidades El pro

yecto en realidad ha actuado "intuitivamente" !/ , respecto a esta diversi
 

dad de sujetos sociales, buscando readecuaciones particulares a cada caso.
 

Sin embargo, tal tratamiento tiene los limites que se derivan de su falta
 

de sistematizaci6n e insuficiente reflexi6n.
 

d) En el caso concreto de Salcedc aparece como evidente la
 

inexistencia de una estrategia suficientemente armada para tratar a los cam
 

pesinos que se estan convirtiendo en periferias urbanas A/y en menor medi
da para los que viven acelerados procesos de subproletarizaci6n.
 

Deberian elaborarse programas especificos que incluyan: 

- Fuertes procesos ace capacitaci6n que permitan mejorar su participaci6n 

-

en el mercado de trabajo 

Generaci6n de actividades econ6micas complementarias que podrian basar 

se en trabajc Comstico o artesanias. 

I/ 	Los mdtodos incluyen desde el detenidn anilisis de las t~cnicas de pro
ducci6n realizado en el diagn6stivo. hasta reuniones t~cnicas con campe
 
sinos sobre determinados productos, investigaciones sobre temas especi
ficos, encuentros campesinos y el ccntacto cotidiano.
 

2/ La diferencia entre Acciones y sujetos como ejes de la dinsmica del pro 
yecto puede parecer una disgreci6n'pistemol6gica" no relevante. Noso
tros reafirmamos su relevancia en la medida en que se evidencia la di
cotomia entre el cumplimiento de 1o programado y su eventual distancia 
con respecto a los efectos deseados. 

3/ 	Intuitivamente, en la medida en que se ha enfrentado problemas deriva
dos de estas particularidades y se ha buscado responder a ellos de la
 
mejor manera posible sin que haya habido sistematizaci6i al respecto.
 

4/ 	Nos referimos al fen6meno de convertirse en "areas dormitorio", la po
blaci6n econ6micamente activa trabaja en la ciudad, pero para su subsis 
tencia aprovecha aigunos recursos derivados de su condici6n campesina. 
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Una serie de componentes comunes a otras Areas como son los referentes
 

a abastecimiento, infraestructura, recreaci6n.
 

Apoyo a niveles orqanizativos particulares para estas situaciones (Clu

bes de j6venes, cfrculos culturales, etc.).
 

En muchas de estas Areas debe preveerse el desarrollo de horticultura
 

intensiva (en base a la expectativas de riego).
 

e) Los sujetos sociales aiversos que se nan sefaIado a su vez son
 

complejos, en la medida en que funcionan a diversos niveles. El proyecto
 

en realidad ha trabajado con m6ltiples niveles en cada caso, pero no ha en
 

trado a identificar y explicitar los requerirnientos y condicionantes que 

cada uno de ellos irnolica pari la organizaci6n de su trabajo. Respecto a 

cada una ie estas esferas se sehalan como conclusiones y recomendaciones 

particulares las siguientes: 

- Entre los campesinos las tareas dom~sticas tienden a demandar mucho 

tienmo y trabajo (acarreo de agua). La escasez de recursos implica la 

necesidac de realizar m~s tareas. Por ello en general en esta esfera 

se constata una sobrecarga de trabajo, por lo cual el proyecto deberS 

tratar de evitar acciones que exijan, mrs trabajo y adems deberS bus
 

rescar iniciativas que tiendan a facilitar el trabajo hogarefo. Al 

oecto, es necesario destacar el irpdcto que tendran los sistemas de 

abastecimiento de aqua. 

- La actividad que se derarrolla en la esfera domstico-hogare~a mantie

ne siempre multiples relaciones con niveles valorativos, simb6licos y
 

ce inentciad de las personas, en mucnos casos tienen relaci6n con la
 

propia auto-valoraci6n de las mujeres. Debe por lo tanto, tratar
 

de tener tales elementos cresentes en la conducci6n de las actividades
 

acordadas pot- ,I ;roycto. 

Una ,. l? .,ri,;n ciones e la activir.ad domdstica, especial"'ente fe 

menina es Kjjcia la obtencirn de inirwesos complerentarios. El proyecto 

ha desarroihiro 3ccicnes que apuntan en este mismo sentido, pero es pa 

http:activir.ad
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sible reforzarlas y sistematizarlas.
 

De estudios realizados en el grea 2spec"ficamente tdcnica (evaluaci6n
 

de programa de mejoramiento de la crianza casera del cuy) se despren

de que la actitud hacia ese programa implica una infravaloraci6n del
 

trabajo dom~sticc 11 Esto tiene un contenido diagn6stico (es un sin

toma del bajo nivel de productividad en tales tareas), pero a la vez
 

muestra la existencia de un campo de actividadal respecto, es decir,
 

una demanda de innovaciones en esta Area, sea para la atenci6n de las
 

necesidades faniliares o para la obtenci6n de ingresos econ6micos.
 

Otro rubro interesante de acciones en torno a la esfera dom~stica es
 

todo aquel'o que tienda a permitir ahorro. Esto es permitir la pro

cucci6n casera ae bienes que pueden ser deniandados por el mercado
 

(vgr.: ropa). 

Se na demcstrado que existe la posibilidad de articular las acciones
 

de la esfera dom~stica a acciones comunales. Tales acciones tienden a
 

crear unc macro esfera dom~stica, que puede contribuir a la mejora de
 

los niveles de vida de los campesinos.
 

En el nivel de reciprocidad la relaci6n mantenida con la comunidad de
 

Atocna muestra la existencia de interesantes potenciales en este aspec
 

to, m~s a~n los grupos que con mAs dinamismo participan con el proyec

to DRi en cada comunidad, son grupos parciales que desarrollan una ga
 

ma de acciones de colaboraci6n (clubes juveniles, de madres y demAs).
 

Tales grupos son, en m~s de una ocasi6n el eje redinamizador de la es

fera coimunal y su potencialidad es maximizada cuando se articulan orgAni
 

1/ Infravaioraci6n en -trninos que se acepta trabajar en lo dom6stico por
 

una retribuci6n menor a la del mercado, es decir desvaloraci6n econ6mi
 

ca, no tenemos informaci6n para hablar sobre si existe infravaloraci6F
 
humana.
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camente a la comunidad y no se encierra autArquicamente en s! mismos,
 

por ejemplo, cuando organizan servicios para el conjunto de la comuni
 

dad. No por ello deja de existir la posibilidad de conflicto entre
 

los grupos y la globalidad de la comunidad.
 

Buena parte de la dindmica de algunas acciones comunales giran en tor
 

no a lograr una valoraci6n externa, que en ciertos casos puede referir
 

de la a las pro
se al mundo simb6lico tradicional 	 localidad o en otros 


como pueden surgir incluso conpias expectativas del proyecto. Es asT 


tradicciones entre las dos dinamicas: grandes esfuerzos para tener igle
 

proyecto busca realizar modificaciosia y fiestas y por otra parte el 


la economia campesina, que le den posibilidad de acumulaci~n.
nes en 


No seria raro que tal excedente sea destinado a fiestas y gastos cere

moniales.
 

Por otra parte, la valoraci6n tradicional puede exigir conductas poco
 

compatibles con el desarrollo: ostentacin, autoritarismo, diferencia

ci6n.
 

es
Otro aspecto identificado en el tratamiento de la 	dingmica comunal 


De las
el referente a los orocesos de escisi6n comunal. comunas con
 

un procelas cuales se trabaj6 cuatro habian vivido de alguna manera 


so de escisi6n (Jacho, Santa Rita, CJanailfn,Yanaurco). En algunos
 

de ellos el proyecto o acciones vinculadas al proyecto a travds de De

sarrollo Juvenil Ccmunicario han tenido un imoortante papel en tal pro-


Tales 2scisiones obedecen a procesos diferentes, de toaas maneceso. 


ras, el proyecto parece articularse a una tendencia de cambio de la di

rmensi6n de la organizaci6n campesina que tienden a atomizarla, Tal pro
 

ceso es sin lugar a dumas complejo y escapa a las posibilidades de anA

un
lisis de este traajc._ ' pero es de todas maneras fen6meno soore el
 

que es pertinente una mayor reflexi~n futura.
 

I/ Su coplejidal deriva de que en 61 intervienen desde procesos de protes 

ta contra for:,ras Ue exolotaci6n comercial, hasta discrepancias religio
nuevasniveles de reorganizaci6n del espacio a rarz de 


obras de infraestrlctura.
 
sas pasando po,, 
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Por Oltimo, sehalemos la existencia de experiencias impor

tantes de ampliaci6n de contenidos de la esfera comunal,. Tal ampliaci6n se
 

d6 cuando la interrelaci6n entre comunas y otros niveles es mas explicita
 

(Atocha) y en especial cuando la comuna, nn cuanto instancia especifica,
 

interesse iniciativas para atender a fen6menos desarrollados en
asume un 


las esferas domdsticas, de grupos particularesdeedad o sexo, o en esfe

ras especfficas de intercambio con el mundo extracomunal.
 

Tal fen6meno no se produce necesariamente, al contrario,
 

hay ocasiones en las que parece darse dingmicas paralelas en las acciones
 

ninguna
comunales con respecto a las de grupos de j6venes o mujeres o con 


relaci~n a las necesidades dom6sticas de los campesinos. Tal divorcio no
 

acciones.
es imputable al proyecto, pero sT puede ser aumentado por sus 
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3.3 La Organizaci6n Campesina de Segundo Grado
 

En los Oltimos ahos el campesinado ha enfrentado un importante in 

cremento en la atenci6n estatal, lo que ha significado que un conjunto de 

obras y estudios comiencen a desarrollarse. El campesino pronto aprende 

y constata que para poder aprovechar tal coyuntura necesita poseer candles 

id6neos de presi6n y de representation, lo cual reactiva las funciones de 

la comuna como intermediaria entre el Estado y el campesino. A su vez el 

Estado necesita organizar las demandas y las formas de colaboraci6n ( o in 

gerencia en el proyecto de los campesinos) para lo cual incentiva tambi~n 

el contacto con la dirigencia comunal. 

Sin embargo, se producen nuevos cambios cuando el Estado asume
 

proyectos m~s globales y comienza a generar una estrategia en le cual las
 

organizaciones campesinas no s6lo deben colaborar en negociar sino que ade
 

m~s, deben asumir tar~as de canalizar la informaci6n y la participaci6n en
 

tre diversas organizaciones campesinas. Esto crea la necesidad de estable
 

cer organizaciones de segundo grado, las mismas que tienen un car~cter di

ferenciado que se verg a continuaci6n.
 

3.3.1 La Casa Camoesina de Salcedo
 

Es la primera Organizaci6n de segundo grado que se desarro 

lla en el Cant6n y la mds representativa en cuanto a haber asumido como e

je de su acci6n la lucha contra las formas de discriminaci6n al campesino. 

Se trata de un proyecto que ha estado ligado estrechamente
 

a la Iglesia, de la cual a~n no concluye su proceso de diferenciaci6n, lo
 

no se le hace necesario el obtener personerfa jurfdica propia.
 

Varios de sus lIderes son tambi~n catequistas y la Casa es
 

a la vez un centro de servicios y de actividades religiosas, en donde se
 

realizan desde cursillos prematrimoniales hasta jornadas de catequizaci6n.
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La formaci6n de catequistas es un proceso largo. 1o que de

termina una estabilidad de quienes cumplen estas funciones. Ello ha reper

cutido en la estructura de liderazqo de la Organizaci6n. Generando una ten
 

dencia a la reelecci6n de sus directivos.
 

El peso de 1o religioso introduce coma uno de sus elementos
 

una tendencia a la reflexi6n religiosa, que en los casos que se ha desarro

llado mas ligada a las tareas de la Organizaci6n, ha originado una Dreocu

paci6n par la globalidad de la vidacampesina que busca replantear su papel
 

en la sociedad.
 

Tales posiciones conviven con otras, que con menos preocu

paci6n par los procesos sociales globales ven en los niveles de organiza

ci6n casi exclusivamente un mecanismo para la obtenci6n de servicios.
 

La Casa campesina ha organizado sus pro

pios servicios, siendo 6stos el hospedaje, sala de velaciones, actividades
 

de capacitaci6n, almacn de insumos agropecuarios, corrales para animales
 

que se Ilevan a la feria, lugar para reuniones intercomunales y servicio
 

medico. Es en torno a estasactividades que se articula la participaci6n de
 

las comunidades de base, siendo responsabilidad de estas, las que especffi
 

camente se ejecutan en cada una de ellas.
 

Debido a 6sto, las acciones del Proyecto mAs bien se han im
 

plementadc directamente con las organizaciones de primer grado y en buena
 

medida, se han dificultado canalizarlas a trav~s de la Casa Campesina.
 

En la Tabla No. 51 se incluyen las organizaciones de primer
 

grado que conforman la casa campesina.
 

En realidad, la relaci6n de las bases de las organizaciones
 

de primer grado con la Casa Campesina son completamente d6biles. Parece
 

Que la mayorla no la entienden coma una organizdci6n de reivindicaciones,
 

sino como un luaar de "posada" de la Iglesia. La percepci6n de los dirigen
 



--- 
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TABLA No. 51
 

ORGANIZACIONES DE PRIMER GRADO OUE INTEGRAN LA CASA CAMPESINA
 

NOMBRE 


1. Sacha 


2. Cumbijfn 


3. Chambapongo 


4. Papahurco 


5. Toailfn 


6. Chanchal6 


7. Palama 


8. Bellavista 


9. San Pedro de 

Guanail 


10. 	 Coilanes 


11. 	 Sigchocalle 


12. 	 Quilajal6 


13. 	 San Andrs de Pilal& 


14. 	 Salacne San Jose 


15. 	 San Pedro de Jacha
huango 


16. 	 Galp6in 


17. 	 Salache Barbapamba 


No. ACUERDO

I MINISTERIAL 

0023 


0053 


1713 


8514 


1812 


0279 


0.282 


Pre-comuna 


-n
 
2021 


2020 


1750 


Precomuna 


0365 


406 

0247 


:HA 


13.1.1981 


23.1.1981 


15.IV.1969 


16.iiI.1967 


5.111.1971 


23.IX.1982 


4.VII.1974 


28.X.19 0 


28.X.1950 


18.VI.1954 


19.IV.1972 


12.11.1973 

29.VII.1977 


No. DE
 
MIEMBROS
 

87
 

224
 

88
 

206
 

55
 

106
 

85
 

60
 

67
 

60
 

70
 

65
 

75
 

60
 

43
 
280
 

50
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tes es diferente porque la yen como m~s suya. aunque fuertemente ligada a
 

la iglesia. En general, los campesinos yen a la "casa Campesina" mds bien
 

como un proyecto de tipo religioso.
 

El primer domingo de cada mes se re~ne la Asamblea y even
 

tualmente se realizan reuniones extraordinarias. Anualmente, la Asamblea
 

cambia de directiva.
 

Hay algunos lTderes, especialmente de la sub~rea Oriental
 

(al rededor de cinco) aue informan a sus comunidades sobre estos acon
 

tecimientos, pero la mayorfa no lo hacen, o lo hacen muy tangencialmente.
 

a)Las Relaciones del Provecto con la Orqanizaci6n
 

Durante 1982, el Proyecto realiz6 varios esfuerzos para
 

que la Casa Campesina fuera el interlocutor para programar y ejecutar ac

ciones bajo su control con el fin de fortalecerla organizativamente y ges
 

tionar 6gilmente servicios no s6lo a sus representados, sino a los campe

sinos del Cant6n en general.
 

Los esfuerzos oncretos que el Proyecto despleg6 para
 

establecer una relaci6n formal, fueron: solicitudes para ser recibidos en
 

las reuniones mensuales en las cuales se informaba sobre el Proyecto y los
 

apoyos que se podrTan establecer a trav~s de la Organizaci6n, oficios ra

tificarorios, invitaciones a reuniones y encuentros campesinos. Ademas de
 

estas gestiones eran informados los sacerdotes de acci6n pastoral, a la
 

vez Que se solicitaba su colaboraci6n. Concretamente, las lneas de acci6n
 

que se proponTan eran: una tienda distribuidora de productos dd primera ne
 

cesidad, una botica popular con la correspondiente asistencia m~dica, for

talecerel almac~n de insumos agropecuarios. Ninguna de estas propuestas se
 

han hecho realidad hasta la actualidad. Paralelamente a esta actitud de la
 

Organizaci6n de Segundo Grado, se profundizaba la relaci6n del Proyecto con
 

Comunidades pertenecientes a la Casa Campesina, en varias de las cuales sus
 

dirigntes, tambi~n eran dirigentes de la Casa Campesina.
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A fines de 1982 y 1983, con la autorizaci6n de la diri

gencia de la Casa Campesina y el apo.vo de j6venes campesinos se instala
 

una Cabina de grabaci6n y se capacita en t~cnicas de comunicaci6n, con el
 

prop6sito de que sean los propios campesinos los que elaboren sus progra
 

mas de informaci6n tdcnica, social y educativa.
 

Adem~s se fnstala el Banco Campesino de Fertilizantes,
 

cuyo principal prop6sito es a ender con cr6dito en fertilizantes a peque

fos agricultores que definitivamente no tienen acceso al BNF.
 

Para esta gesti6n, el Proyecto compra una cantidad de
 

sacos de fertilizantes y los presta a dos organizaciones (2 sacos para cada
 

agricultor) a trav6s de la Casa Campesina que retiene una pequeha comi

si6n por el servicio de entregar el fertilizante y recibir el pago del crd
 

dito, que tiene plazo de un aho.
 

En el caso del Programa Radiofdnico Educativo se mantie
 

ne con el grupo de j6venes. El Banco Campesino de Fertilizantes (BCF), re
 

cibi6 el pago del cr&, Lo pero no se ha vuelto a entreqar otro. Esta si

tuacidn. demuestra que tampoco estas acciones fueron tomadas por la Casa
 

Campesina como suyas. La UEP tampoco ha vuelto a proporcionar el B.C.F.
 

A los encuentros campesinos, organizadospor el Proyecto
 
para cumplir con jornadas de programaci6n y evaluaci6n,se ha invitado a to

das las organizaciones del Area, la respuesta ha sido exitosa, pero la Casa
 

Campesina nc ha actuado como representante de segundo grado, sino que los
 

socios han participado unilateralmente. La primera jornada de evaluaci~n
 

del Proyecto con )a participaci6n de las Organizaciones de segundo grado,
 

se cumpli6 a mediados de 1983, el acuerdo (proyecto-organizaciones) era
 

mantener esta actividad trimestralmente, pero no se ha cumplido. La pre

sencia de las Organizaciones de segundo grado, en estos eventos cobraba ma
 

yor importancia, si es que se toma en cuenta que se intentaba consolidar

lo como Comit6 Campesino Ampliado en reemplazo del Comit6 Campesino propues
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to por el Org~nico Funcional de la UEP que no habla funcionado.
 

Esta revisi6n suscinta de la relaci6n del Proyecto con
 

la Casa Campesina, estarfa indicando que la din6mica propia de la Casa Cam
 

pesina, no es totalmente acoplable a la din~mica del Proyecto DRI.
 

Sin embargo, el Proyecto parece haber iniciado una rea
 

daptaci6n a las actuales circunstancias del desarrollo.
 

En efecto, las tareas que dieron origen a la Casa Campe
 

sina ya no estgn vigentes, hoy en dia el problema de la discriminaci6n ha
 

dejado de ser el mds importante y el centro de la problem~tica campesina
 

del &rea ha sido asumido por los problemas de desarrollo. La casa campe

sina necesita cada vez m~s readaptarse a esta nueva dindmica.
 

La reuni6n de evaluaci6n debi6 realizarse con la presen
 

cia de doce delegados de comunas, lo cual representa el 70%. Se debi6 en

frentar la dificultad de que tanto la directiva del cabildo mayor como la
 

de las comunas habTan sido renovadas hace poco, por lo mismo, los asisten
 

tes no disponfan de toda la informaci6n.
 

Se procedi6 a explicar la dindmica de la evaluaci6n y
 

se pidi6 a los asistentes que describan las acciones implementadas por el
 

Proyecto en sus respectivas comunidades, luego se abordaron las acciones
 

realizadas con la Casa Campesina en cuanto tal, para finalizar tratando as
 

pectos generales de la situaci6n de los campesinos y de la Organizaci6n.
 

El tipo de conducci6n dado a la reuni6n determin6 una participaci6n de
 

todos los asistentes.
 

b.) Conclusiones y Recomendaciones
 

Las entrevistas y observaciones realizadas permiten for_
 

mular las siguientes conclusiones:
 

- La gestaci6n e implementacifn de la Casa Campesina han estado ntimamen 

te ligadas a la Iglesia. 
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En la pr~ctica, los objetivos que se han evidenciado y cumplido son el
 
servicio de hospedaje y la catequizaci~n cristiana en un contexto de
 

concientizaci6n social.
 

La Casa Campesina concientemente procura mantener su 
propia dinsmica
 
y se resiste a enfrentar otras dimensiones (problemas del desarrollo
 
productivo, de infraestructura).
 

Se resiste a la presencia de Instituciones que debiliten el liderazgo
 

de la Iglesia.
 

La dindmica del Proyecto, hasta el momento, no 
se ha insertado en el
 
particular funcionamiento de la casa campesina.y tal 
vez ello no sea
 

aceptable en un futuro inmediato.
 

En concordancia con estas apreciaciones, a nuestro juicio
 
la UEP, deberfa tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 

- Profundizar la relaci6n con la Casa Campesina en cuatro lfneas de tra
bajo: Programa Radiof6nico educativo, Banco Campesino de Fertilizantes,
 
presencia, como organizaci6n de segundo grado, en los eventos de progra
 
maci6n y evaluaci6n de las actividades del Proypctoy en el impulso de
 

tiendas comunales iniciadas en 1984.
 

- Esta acci6n del proyecto, debe ser una respuesta orientada a que la
 
Casa Campesina amplie 
 su visi6n con respecto a su integraci6n
 
y fortalecimiento organizacional para ganar espacio en 
las decisiones
 
del poder regional (Canc6n-Provincia).
 

- La relaci6n del Proyecto con la Casa Campesina debe ser sistemstica y
 
el flujo de comunicaci6n hacia los dirigentes deberg pasar necesaria
mente por el conocimiento de los Sacerdotes de Acci6n 
 Pastoral.
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3.3.2 El Cabildo Mayor de Cusubamba
 

Cusubamba, esuna Parroquia muy antiqua de la Provincia de
 

Cotopdxi. A su interior, funcionan 17 organizaciones campesinas indTgenas
 

(14 comunas y 3 cooperativas). El Centro Parroquial, con su poblaci6n blan
 

co-mestiza, ha sido hist6ricamente, un Centro Ceremonial particularmente
 

fuerte (desenvolvimiento religioso, mercado de productos, oficinas estata
 

les, servicio de transportes, etc.).
 

Todas estas Organizaciones, a excepci6n de Llactahurco, han
 

sido parte del sistema hacendario ecuatoriano. Su desvinculaci6n total o
 

parcial ha tenido procesos mds o menos similares, pero tambi6n conflictos
 

particulares con resultados diferenciados de acceso a la tierra. Esta tra
 

yectoria y el mds remoto origen organizacional determinado por los conflic
 

tos'(entre campesinos o 6stos con hacendados) del agua de riego, seguramen
 

te han modelado las caracterTsticas particulares de cada una de las Organi
 

zaciones.
 

La Droducci6n agropecuart kcebada-papa-haba-ovinos-bovi

nos) ha sido comercializada significativamenteenlaferiadelosd!asmi~rcoles
 

en Cusubamba. Seguramente esta ha sido la via m~s expedita de transferen

cia de excedentes de los indigenas a los mestizos, puesto que a su vez, es

ta feria hasta la actualidad mantiene, ademas del intercambio monetario, el
 

sistema de trueque.
 

Esta relaci6n con el Centro Parroquial, ha persistido en
 

una abusiva discriminaci6n racial y en una explotaci6n, adem6s de la comer
 

cial, evidenciada en cobros inapropiados an oficinas p~blicas, chicherias,
 

transporte, trabajos gratuitos en obras de infraestructura del centro, etc.
 

Este sistema de abuso y explotaci6n (terrateniente, pueblo)
 

origina la preocupaci6n de la iglesia y concretamente del Sacerdote Parro

co. La formaci6n de catequistas conduce a difundir, por una parte la nece
 

sidad de una mejor organizaci6n ypor otra a extender el contenido de la re
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flexi6n y mensaje religioso al tratamiento de problemas y realidad de los
 
grupos humanos involucrados.
 

En este contexto surge el Cabildo Mayor de Cusubamba en los
 
Oltimos afos de la ddcada del 
70. Sus pasos iniciales no tienen una dinsmi
 
ca sostenida, decaen con 
la ausencia del Pgrroco que los impulsaba. En es
 
ta fase de casi total inactividad, hace su presencia, a principios de la
 
presente d~cada, Desarrollo Juvenil Comunitario (DJC), una Institucin Pri
 
vada de Desarrollo sin fines de lucro, que se ha constitufdo en el eje di
namizador de la Organizaci6n.
 

DJC, desarrolla una estrategia de trabajo que tiene las si
 
guientes caracterfsticas.
 

- Iniciar con el fortalecimiento de la dirigencia del Cabildo Mayor.
 
-
 Programar, ejecutar y evaluar con plena participaci6n de la dirigencia
 

y promocionar las bases, m6s bien con 
obras concretas.
 
- Permanente reflexidn sobre su historia y su 
actual pr~ctica a travs
 

de reuniones quincenales, eventos de capacitaci6n y encuentros 
camoe

sinos.
 

- Un oroceso firme de traspaso del control institucional a la Organiza
ci6n para desarrollar su propio proyecto de trabajo.
 

En realidad, la fase de ejecuci6n del Proyecto DRI (1982)
 
encuentra al 
Cabildo IMayor reactivado y en pleno funcionamiento.
 

Las organizaciones campesinas que conforman el Cabildo Ma

yor se detallan en la Tabla No. 52.
 

En esta perspectiva la lInea. de acci6n del Cabildo Mayor
 
de Cusubamba ha consistido en privilegiar sistem~ticamente el robusteci
miento de las relaciones al interior de la Organizaci~n. Para ello se han
 
ido estaDleciendo sistemas y procedimientos tales que el conjunto organiza
 
tivo tome el mayor n~mero de decisiones posibles. Es asf como se estS lu
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TABLA No. 52
 

ORGANIZACIONES DEL CABILDO MAYOR DE CUSUBAMBA
 

NOMBRE 

1. Yanahurco 


2. Fernando Valdiviezo 


3. Atocha 


4. Aguamasa 


5. Llactahurco 


6. San Jos6 de Rubios 


7. San Fernando 


8. ComparTa Grande 


9. Compaia Chica 


10. Compa ia Baja 


11. San Jos6 de Cusubambito 


12. Seln 4 Esquinas 


13. Jesus del Gran Poder 

14. Carrillos 

15. Cobo 


16. Cobo San Fco. 

17. La Consolaci6n 


18. Buena Esperanza 


19. Gustavo Iturralde 


No. ACUERDO

MINISTERIAL 


pre-comuna 


6785 


2048 


1732 


369 


6516 


6154-1 


1267 


pre-comuna 


0218 


pre-comuna 


0372 


1132 


3560 


1740 


0307 


1439 


EFECHA No. DE
IMIEMBROS 

18.11.1983 55 

24.VIII.1966 i100 

6.VI.1969 45 

17.IV.1969 64 

22.VI.1939 170 

20.VI.1963 61 

--- 30 

29.IV.1966 ill 

19.11.1969 44 

--- 30 

2.IX.1970 26 

30.VII.1982 40 

10.XI.1983 38 

16.11.1961 45 

17.1.1952 68 

21.VIII.1973 40 

1968 45 

13.VII.1976 16 

27.111.1961 42 
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chando en este momento para establecer procedimientos para que las relacio

nes de la comunidad con el proyecto DRI no se den de manera directa, sino
 

a travs de la intermediaci6n del Cabildo Mayor.
 

a. Relaciones del Proyecto con la Organizaci6n
 

Si bien es cierto que el grupo de t~cnicos encargado de
 

la eiaboraci~n del Proyecto, toma contacto con el Cabildo Mayor, la relaci~n
 

se concreta en la fase de ejecuci6n (desde fines de 1981).
 

Obviamente, el Proyecto se incerta en esta din~mica y
 

el aooyo que presta refuerza a] que venia prestando DJC.
 

Una ventaja indiscutible para lograr una plena coordina 
ci6n interir;titucional es el Convenio que se firma entre la SEDRI y DJC. A 

su amaro, s concre-a la construcci6n de tres casas comunales y de la sede 

del Caoilco '-ayor, fir:anciadas por el Prcyec:o y construidas bajo la Adminis 

trac,6i -le DJC. En realidad, el CaDildo Mayor est beneficiado por dos Pla

n~s Ooera:ivcs Anuales, el del Proyecto DRI y el de DJC. Sin embargo, ellos 

no se c'nt:-2cicen ni se sucer2onen, porque la coordinacidn institucional es 

-/ e-ic'lenze. Por ejemplo, los funcionarios de DJC participan en la elabo 

racin el ?A.. el Proyecto y a su vez el POA de DJC es informado y discuti 

Io ;or la JEP. x.iste adem~s un contacto pem,,anente para ir ajustando el 

trabaJo sobre la marcha. 

Pcr su parte, la Organizci6n ha desarrollado mecanismos
 

aorooiacos :ara relacionarse con las dos Inszituciones. Si bien es cierto,
 

lue tiene una relacion directa con DJC, tamoin con el Proyecto partiripa
 

en toaas !as fases del mismo y cada vez aIcanza mayor control sobre los pro
 

graflas ,e trabajc.
 

Al margen de las actividades desolegadaS por DJC, el Pro
 

yecto Ma cumplido varias, encre las cuales se pueden citar:
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Mejoramiento de la crianza casera
 

del Cuy Llactahurco (14 cuyeras)
 

Producci6n de semilla de papa Area del Cabildo
 

Implementaci6n de Fondos Comunita

rios Campesinos Siete comunidades
 

Producci6n de semilla de cebada Area del Cabildo
 

Conservaci6n de suelo con cultivos Rubios (15 ha.)
 

Conservaci6n de suelo con foresta- Tres Comunas (Alrededor de
 
ci~n 	 /50 ha.)

Construccifn de Casas Counales I Cinco Comunidades (5)
 

Construcci6n de Casas Comunales Tres Comunidades (3)
 

Construccifn de Abasto de Agua 1/ Area del Proyecto
 

Instalaci6n de cabina de qrabaci6n I/  Sede del Cabildo
 

En sintesis, la participaci6n del Cabildo Mayor en el
 

POA del Proyecto DRI se cumple en las siguientes instancias:
 

- ElaDoraci6n del POA a trav~s de encuentros camoesinos
 

- La ejecuci6n de las acciones tiene amplia participaci6n campesina
 

- Frecuentemente asiste el Proyecto a las reuniones mensuales del Cabil

do para hacer el seguimiento. 

- En junio/83 se convoc6 a una reuni6n de evaluaci6n. No se ha vuelto a 

cumplir, a pesar que se acord6 repetirla trimestralmente. 

- Los dias jueves, se recibencomisiones en las oficinas del Proyecto 

- Buena parte de las actividades se canalizan de la Comuna al Cabildo Ma 

yor, que analiza el pedidoypone el visto bueno para solicitar su eje

cuci6n a la UEP. 

Esta acci6n del Proyecto a m~s de importantes actividades
 

de orden social, econ6mico y de infraestructura Impulsados por DJC, funcio

1/ 	La relaci6n conDJC se da en todas las lneas de trabajo. Esta puntuali
 
zaci6n es para subrayar en las que se ha compartido con dinero o con una
 
colaboraci6n sistematica en el trabajo.
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nan dentro de un mismo marco metodol6gico y apuntan al fortalecimiento de la
 

Organizaci6n Campesina. Se puede asegurar que el Cabildo Mayor de Cusubamba
 

estS en pleno proceso de consolidaci6n, sin embargo, que sus debilidades mas
 

notorias tienen que ver con una significativa dependencia institucional (DJC-


DRI) y una retrasada incorporaci6n de las bases al proceso.
 

b. Conclusiones y recomendaciones
 

El Cabildo Mayor de Cusubamba es la Organizaci6n de Se

gundo Grado, m6s dinimica del Area del Proyecto.
 

Los Cabildos comunales que conforman la dirigencia
 

del Cabildo Mayor son los Actores principales del proceso y con menor signi
 

ficaci6n participan las bases.
 

El 6xito de la estrategia parece ser el haber dado dnfa
 

sis a los aspectos productivcs y de infraestructura en base a cuya practica
 

se reflexiona sobre el valor de la Organizaci6n.
 

La buena coordinaci6n institucional coadyuva eficiente

mente al aesarrollo del proceso organizativo, cuya dindmica estS m6s estre

cnamente ligada a DJC, que trabaja exclusivamente en Cusubamba.
 

La dependencia institucional es notoria, pero hay con

ciencia y actitud para generar progresivamente mayor autogesti6n de la orga
 

nizacidn.
 

Es evidente que los campesinos saben que tienen su pro

pia organizaci6n y que es conveniente fortalecerla.
 

Xis que una contribuci6n, las pocas recomendaciones que
 

se nacen a continuaci6n, pretenden compartir y estimular la acci6n de la UEP.
 

Es indispensable mantener y profundizar la participaci6n
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de la Organizaci6n en las fases de Programaci6n, seguimiento y evaluaci6n.
 

Ademas, de la sistematizaci6n de ia atenci6n de los dias jueves.
 

La atenci6n permanente al desarrollo del programa de pro
 

ducci6n de semilla de papa y cebada, debe ser prioritaria. Un fracaso t~cni
 

estas lineas de trabajo eliminaria la principal acci6n
 co o administrativo en 


de asistencia t~cnica.
 

Mantener la sistemStica participaci6n de DJC en la UEP
 

y coadyuvar, especialmente en proyectos productivos rentables que permitan
 

Cabildo Mayor, como via a la autogesti6n campesina.
la capitalizaci6n del 


El Cabildo Mayor de Cusubamba es una Organizaci6n de se
 

gundo grado que estS en pleno proceso de consolidaci6n. El proyecto de De-


Integral Salcedo esfa contribuyendo a esta consolidaci6n,.
sarrollo Rural 


inversi6n que 6ste realiza contribuye a hacer posible el proyeccto

pues la 


proyecto justificie anima el Cabildo Nayor. Los recursos que canaliza el 


can v legitiman la organizaci6n, las acciones de capacitaci6n y producci6n
 

PDRI convergen con los de la organizaci6n en la medida
desarrollada por el 


quetienden a dar al campesino mayores conocimientos y capacidad de gesti6n
 

ingredientes 6szos b~sicos del Proyecto del Cabildo Mayor.
 

Asi, si bien se da una participaci6n en acciones tales
 

como los encuentros campesinos para elaboraci6n de los planes operativos
 

anuales, no existe en todos los participantes una conciencia clara del siq
 

evento, ni del papel que ellos podrian desempehar. Excep
nificado de tal 


Club 4-F, que no s6lo tienen

ci6n a esto, son los dirigentes y miembros del 


alto sino que ademAs han tenido acceso a mOltiples
un nivel educativo rids 


t~cnicas agricolas y aqropecuarias.
procesos de capacitaci6n en 


Muchos de los campesinos participantes en la reuni6n mos
 

traban una actitud que si bien revelaba una incompleta comnrensi6n de lo que
 

mostraba una alta expectativa de lo que pueda
significaba el Proyecto DRI, 


comunidades.
significar el proyecto para suc 
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3.3.3 La Uni6n de Organizaciones Campesinas de Mulalillo (UNOCAM)
 

La Uni6n de Organizaciones Campesinas de Mulalillo sur

ae como una necesidad derivada de la propia dindmica del proyecto DRI. EstS
 

ademds marcada por la particularidad de agrupar a su interior tanto a pobla

ci6n absolutamente campesina como a personas que viven en la cabecera parro

quial de Mulalillo y que tienen por lo tanto una extracci6n social diferen

te. Esto implica niveles de aspiraciones y educaci6n diferenciados. M~s
 

ain, en la prdctica la organizaci6n que agrupa a este sector del pueblo es
 

la organizaci6n m8s dingmica de la UNOCAM y de alguna manera es el eje en
 

torno al cual se aglutinan los otros sectores.
 

Esto se debe tanto a que los miembros del Club4-F (La or
 

ganizaci6n que agrupa a los habitantes de la parroquia) son los que estgn
 

mds capacitados para asumir las funciones de la dirigencia, como por el he

cho de ser ellos quienes ms claridad tienen sobre los potenciales de una
 

organizaci6n.
 

La din~mica de la organizaci6n en general es en este mo
 

mento de expectativa. Ser~n los logros de la organizqac6n los que determi

nen si los campesinos aumentan su participaci6n o al contrario, se retiren.
 

En relaci6n con el proyecto DRI existe una visidn par

cial. Muchos dirigentes de comunidades, a pesar de identificar con clari

dad a los promotores y funcionarios del proyecto, no los identifican como
 

partle del proyecto de Desarrollo Rural Integral. M~s ain, hay muchos que di
 

cen desconocer el significado del mencionado DRI 1/
 

1/ De 28 asistentes a la reuni6n realizada, Onicamente tres conocen el sig

nificativo de las siglas DRI.
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En *a Tabla No. 53 se incluyen las organizaciones campe
 

sinas que conforman la UNOCAM.
 

La realidad es que '. mayor parte de organizaciones agru
 

padas en la UNOCAM, viven procesos en los cuales las alternativas de desa

rrollo son escasos. En su mayor parte, se trata de organizaciones en las
 

que el trabajo fuera de la parcela y especialmente en las ciudades tiene bas
 

tante importancia. Sin el proyeczo el proceso de semiproletarizaci6n de es

tos campesinos seria implacable, es por ello que la posibilidad de una pers

pectiva diferente genera mucno interns pero a la vez incredulidad.
 

Un aspecto que merece recalcarse es la participaci6n de
 

los j6venes miQrantes dentro de la dinamica de la organizaci6n, que compar

ten con personas de mayor edad el inter~s y la responsabilidad en la conduc
 

ci6n de la organizaci6n.
 

En este casc, el papel del proyecto en el desarrollo de
 

la organizaci5n ha sido clave. Podemos asegurar que sin el proyecto no se
 

naDrla iniciado este proceso organizativo. Es indispensable, si no se lo ha
 

hecno a6n, que la UEP proceda a caracterizar a cada una de las organizaciones
 

que estfn formando la UNOCAM. En base a los recursos productivos que posean
 

las familias campesinas se las organizarS para subsistir y de esta situaci6n
 

concreta se generar~n las reivindicaciones y espectativas de las comunidades.
 

L5gicamente que se trata de organizaciones heterog~neas que de no recibir una
 

orientaci6n adecuada pueden perder el entusiasmo inicial. Entonces, el papel
 

orientador de la UEP puede tener m6s 6xito, si descubre las reivindicaciones
 

que abierta o subterr~neamente tendrian m~s importancia para un mayor nimero
 

de organizaciones. Estas deben plasmarse en un programa de trabajo, que se
 

constituya en el instrumento aglutinador para programar, ejecutar y evaluar.
 

No se aebe perder de vista que un tipo de organizaci6n com 6sta, darj sus
 

primeros pasos en firme, s6lo si va concretando resultados positivos.
 

3.4 	 AsPectos cenerales ae la relaci6n del proyecto con las or

oanizaciones de seaundo arado
 

De lo expresado hasta el momento se desprende que el nivel de par
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TABLA No. 53
 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS INTEGRANTES DE LA
 

NOMBRE 


1. 	San Diego Rodeo Pamba 


2. 	San Ignacio de Martfnez 


2. 	Unidn y Trabajo 


4. 	Chirinche Alto 


5. 	Chirinche Bajo 


6. 	Cunchibamba Chico 


7. 	San Luis 


8. 	San Vicente de Chirinche 


San Vicente de Mulalillo 


10. 	 Unalagua Quevedo 


11. 	 Santa Isabel 


12. 	 Club 4-F 


13. 	 Taxoloma 


14. Unalagua-Salatilin 


15. San Pablo 


16. 	 San Fernando 


17. San Le6n 


UNOCAM
 

No. 	ACUERDO 

MINISTERIAL 


1777 


5234 


7700 


1042 


4872 


1813 


10723 


0296 


255 


661 


Pre-comuna 


.... 


Pre-comuna 


Junta de agua 


Junta de aqua 


Junta de agua 


Junta de agua 


No. DE
 
EMIEMBROS
 

10.VII.1964 47
 

3.1.1966 68
 

27.1.1967 39
 

16.V.1973 25
 

13.X.1965 30
 

5.IV.1971 67
 

20.11.1968 68
 

20.IX.1983 19
 

8.V.1968 185
 

11.VII.1938 65
 

13.VIII.1983 48
 

32
 

-- 60
 

-- 45
 

-- 70
 

-- 50
 

-- 35
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ticipaci6n de las organizaciones de segundo grado en el proceso de Desarro

11o Rural es bastante heterog~neo, pues se producen desde casos en los que
 

el Proyecto determina la necesidad de crear una organizaci6n, hasta situacio
 

nes en que Oste asume ciertas tareas del Proyecto (Los casos de UNOCAM y el
 

Cabildo Mlayor de Cusubamba).
 

La f6rmula prevista por el proyecto para concretar la participa

ci6n 	 canipesina en la UEP, consistente en el Comit6 Campesino no ha funcio 

nado, a pesar de haber sido nombrado y de haber recaido la responsabiliHad
 

de conformarlo en los presidentes de las tres organizaciones de segundo
 

grado I/
 

Las causas para esto Drovienen de hechos tales como que ni siquie

ra se han logrado conversaciones entre los representantes de las tres orqa
 

nizaciones. Cada una de ellas encara procesos muy diferentes y en dos ca

sos se puede asegurar que sus principales problemas en este momento estdn
 

Pnds en consolidar la dingmica interna de la organizaci6n que en tener par
 

ticioaci6n en un proyecto que no terminan de entender y que todavia no sa
 

ben bien qu6 papel pueden desempe~ar en 61. Sin embargo, este problema es
 

actualmente motivo de discusi6n entre las organizaciones y se estAn desa

rrollando iniciativas para enfrentarlo.
 

3.4.1 	 Conclusiones en relaci6n a la oarticipaci6n de las oroaniza

ciones de seaundo grado en el proyecto
 

al La conclusi6n m6s evidente es la diferente situaci6n de
 

la. organizaciones y por lo mismo, su variado grado de participaci6n en el 

Proyecto. En esze sentido se constata que la dinAmica de cada una de las
 

organizaciones no es Dlenamente coincidente con la del proyecto, al menos
 

1/ 	El Cabildo Mayor de Cusubamba ha propuesto desarrollar una serie de
 
visitas y reuniones reciprocas para cambiar experiencias, aooyarse mu
 
tuamente y evaluar posiblidades de enfrentar m~s coordinadamente la
 
relaci6n con la UEP. Entre las alternativas a discutirse estS la po
sibilidad de retomar el comit6 campesino o la constituci6n de una or
ganizaci6n campesina de tercer grado a nivel cantonal.
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en uno de los casos. Esto no significa que existen conflictos muy importan
 

tes, lo que implica es que el eje de una organizaci6n (Casa campesina de
 

Salcedo no coincide exactamente con el del'proyecto). Tal inexistencia de
 

coincidencias tampoco debe ser considerada como un obstdcuio importante y
 

al contrario, debe ser tomada como una realidad saludable.
 

b) La participaci6n campesina ha tenido un desarrollo impor

tante, pero es todavla en muchos aspectos confusa. El andlisis realizado
 

a las actas de los encuentros campesinos muestra que el tiempo en ellos tu
 

vo que distribuirse fundamentalmente a: informar a los campesinos de la rea
 

lidad del proyecto, motivarlos, identificar las necesidades concretas de ca
 

da sector (comuna) y analizar las perspectivas de 7a organizaci6n y la rea

lidad campesina. Todos estos componentes son de gran importancia pero no
 

constituyen una forma de articipar en la direcci6n del mismo. Tal carencia
 

de participaci6n a los niveles globales no es un producto de ninguna polfti
 

ca ael proyecto, siro de que la participaci6n a ese nivel requiere de una
 

maduracidn que no puede obtenerse en plazos cortos. Al respecto, se cons

tat6 la existencia de lenguajes relativamente generales en el tratamiento
 

del modelo de "participaci6n campesina y de transferencia de poder hacia
 

6stos.
 

Lo anotado anteriormente no obsta para que los campesinos
 

colaboren en una serie de instancias pr~cticas. Tal participaci6n es cre

ciente y cada vez aborda dimensiones m6s importantes. Esta polftica podria 

ser denominada una relaci6n "democrdtica tdcnico-campesino", que es sin Iu 

gar a dudas un ccmponente del modelo de participaci6n propuesto por la me

todologfa DRI, pero no 1o agota.
 

c) El Proyecto necesita para implementar su propuesta
 

de la existencia de la organizaci6n campesina, la cual cumple el papel
 

do lienar un vacio en la estructura de poder rural (dejado por la de

saparici~n ae la hacienda y por la crisis de los intermediarios). Tal
 

papel, en la medida en que es impiementado por el proyecto lleva a modifi
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caciones importantes en la realidad social (podrian caracterizarse tales
 

modificaciones como una cierta homogenizaci6n, democratizaci6n del camoo).
 

Tal proceso ouede generarconflictos con ciertos aspectos de la vida campe
 

sina no abordados suficientemente (fundamentalmente la esfera comunal).
 

Este tipo de cambios no fueron tratados a nivel del pro
 

yecto (documento) y la reflexi6n que se ha desarrollado sobre ellos, fun

no ha explicitado sufi
damentalmente a trav~s de los encuentros camoesinos 


proyecto.
cientemente las condiciones sociales a las cuales se orienta el 


3.4.2 	 Recomendaciones en relaci6n a la oarticipaci6n de las orga

nizaciones de segundo grado en el proyecto
 

a) Se considera necesario disehar politicas de apoyo ade

cuados a cada una de las organizaciones campesinas involucradas. Tales ac
 

ciones de apoyo deberfan lgicamente ser negociadas con sus directivas
 

caso de la Casa Campesina de Salcedo un apo
incluyendo, sobre todo para el 


yo zcnico en base a las perspectivas de desarrollo de la organizaci6n y
 

eventualmente la participaci6n en el financiamiento de personal de apoyo.
 

En el caso del Cabildo Mayor de Cusubamba tales funciones
 

las cumplen funcionarios de Desarrollo Juvenil Comunitario y en relaci6n
 

a la UNOCAM es el propio proyecto quien lo hace.
 

Se hace evident la necesidad, no s6lo para Mulalillo
 

promotor quichua hablante; y, de 1a
tambi~n Para Cusubamba, de contar con un 


se rela- ione con grupos de mujeres campesinas.
Promotora que 


bI Consideramos que el modelo de participaci6n planteado
 

por la SEDRI debe reelaborar las experiencias obtenidas hasta el momento,
 

para ofrecer un conjunto de reorientaciones que permitan avanzar aon mas
 

en los logros obtenidos a nivel de participaci6n campesina.
 

En este proyecto, como en todos los de Desarrollo Rural
c 
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es importante mantener una discusi6n sobre el "papel en la historia regio
 

nal de tales acciones". De especial interds en la reflexi6n sobre el carac
 

ter transitorio con el cual han sido definidos los proyectos hasta el mo
mento y las consecuencias que ello puede tener para los campesinos y sus
 

organizaciones en el momento en que el proyecto termine.
 

Una reflexi6n de importancia es la que gira en torno al
 
hecho de que el proyecto DRI permite el surgimiento de una serie de pers

pectivas por cuanto crea condiciones excepcionales (dentro del ambito ad

ministrativo del Estado ecuatoriano) en lo referente a polftica administra
 

tiva, a papel de la participaci6n campesina o a apoyo a la organizaci6n
 

campesina. Consideramos que es necesario impulsar la elaborac'6n de una
 
estrategia de "retirada" de los proyectos DRI (si este fuera el caso) o bien
 

de paso a una etapa post-DRI.
 

3.4.3 La participaci6n -ampesina a nivel de los programas
 

En el capftulo referente a evaluaci6n del avance en la ob

tenci6n de objetivos intermedios (nivel programa) se presentaron algunos
 

comentarios en relaci6n a la participaci6n campesina en la programaci6n,
 

ejecuci6n y seguimiento de actividades.
 

A continuaci6n se resumen algunas apreciaciones complemen

tarias, que sobre el mismo tema se obtuvieron durante el desarrollo de las
 
reuniones con organizaciones campesinas de primero y segundo grado;
 

a. Investioaci6n en producci6n
 

Si bien es cierto que la discusi6n de los POAS y los di
 
versos mecanismos de concacto establecidos por la UEP con la realidad cam

pesina le perniten un cierto nivel de retroalimentaci6n en la orientaci6n
 

de las actividades de Investigaci6n, dste aparece como insuficiente, serfa
 

convenience redefinir las prioridades de investigaci6n para atender con ma
 

yor 6nfasis al mejoramiento de la producci6n para el autoconsumo.
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Sin duda, uno de los esfuerzos importantes del proyec
 

to se ha articulado en torno a bienes de consumo bdsico (maiz, papa, haba,
 

cebada), pero el esfuerzo debe ser mAs sistem~tico y ampliarse a lineas de
 

tal importancia como los cultivos andinos.
 

Las recomendaciones generadas (multiplicaci6n de semi

ne
llas de nuevas variedades de papa y cebada), obviamente responden a una 


cesidad sustancial del agricultor, sujeto del DRI. Sin enbargo, cabeanotar
 

que a pesar de ciertos intentos (desmoche del maf:, captaci6n de humedad),
 

por investigar temas que inciden directamente en la economfa campesina de
 

en este sentido.
subsistencia, no existe una direcci6n intencionada 


En general las experiencias de aprovechamiento de los
 

piramos (que en algunos casos son las tierras m6s extensas disponibles por
 

los campesinos) son puntuales y en muchos casos con mOhtiples problemas.
 

La ganaderfa de p6ramos especialmente ha mostrado importantes dificulta

des, siendo necesario incrementar el estudio de esta formaci6n ecol6gica
 

en la perspectiva de asegurar su defensa y aprovechar su potencial para
 

incrementarlosniveles de vida de los campesinos.
 

Se observa un d~bil e insuficiente tratamiento de los
 

componentes econ6micos en las investigaciones. En determinados casos tal
 

componente simple y llanamente no existe, en otros ha sido desarrollado
 

exclusivamente a nivel de costos. sin que sirva de mecanismo de seguimien
 

to a las propias acciones del proyecto como insumo para la toma de de

cisiones por el productor.
 

Es oportuno intentar mejorar la definici6n del papel del campesino y de la
 

la metodologia manejada para los programas de investigaci6n
comunidad en 


en producci6n.
 

Las formas de entender y concebir el programa de inves

tigaci~n en producci6n son muy diversas, pues hay aproximaciones que consi
 

deran y tratan a la participaci6n campesina como mano de obra de apoyo, has
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ta otras que identifican al campesino colaborador como al verdadero investi
 

gador. En tal sentido, es necesario buscar un mejoramiento en la preci

si6n con la cual se definen los roles de los tdcnicos, de los campesinos
 

y de las organizaciones involucradas. Tal definici6n deberfa tambi~n di
 

ferenciar funciones tales como las de "investigar", "probar" y "difundir".
 

En relaci6n a la definici6n de las responsabilidades co
 

munales, puede ser Gtil recoger los elementos de diversidad orgnica que
 

se presentan en las comunidades, estableciendo como mecanismo el nombra

miento dentro de la directiva comunal de un responsable de investigaciones
 

agropecuarias qu6tendrTaentre sus funciones las de capacitarse intensiva

mente en programaci6n y en seguimiento de investigaciones adaptativas, or
 

ganizar mecanismos de difusi6n de los resultados obtanidos al conjunto de
 

la comunidad; y, recoger criterios de la comunidad sobre la tematica de la
 

investigaci6n.
 

La irregularidad del proceso que se nota en los tres ci
 

clos evaluados, especialmente un debilitamiento en el ciclo 1983-1984, es

tA provocando un aislamiento del grupo investigador (I Ingeniero- I Agr6no
 

1o), al interior de la UEP y la gradual disminuci6n de la participaci6n de
 

los agricultores.
 

Dos vacios son evidentes en el PIP, la falta de un in

forme sistemdtico (documento) sobre los resultados obtenidos y como conse
 

cuencia de 6sto, no ha habido una instancia formal de informaci6n y anAli
 

sis al interior de la UEP, ni en conjunto con los directivos de INIAP, co
 

mo serfa lo aconsejable.
 

La SEDRI debe hacer un serio esfuerzo para modificar su
 

estilo de supervisi6n, para descubrir en el campo las deficiencias de la
 

UEP con la intenci6n de sistematizar una retroalimentaci6n orientadora.
 

b) Asistencia tcnica aaropecuaria
 

A mediados de 1982 se dan las condiciones para estructu
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rar un procedimiento metodol6gico que en estrecha coherencia con la filoso
 

ffa del DRI, privilegia la participaci6n campesina. La estrategia princi
 

pal consiste en una amplia movilizaci6n campesina para observar,intercam

biar experiencias, etc. (m6todo demostrativo). Este procedimiento, toma
 

en cuenta como paso inicial el "encuentro campesino para programaci6n". En
 

esta instancia se hace un primer anglisis de problemas ag-opecuarios, cier
 

tamente con dificultades, porque se conoc~a poco sobre el proyecto y por

que las organizaciones campesinas se habian relacionado tradicionalmente
 

con Agencias Estatales fundamentalmente para demandar servicios de infra

estructura comunal.
 

El esfuerzo de promoci6n en la fase de programaci6n con
 

junta abri6 el paso a la participaci6n campesina en la implementaci6n de
 

las acciones anotadas.
 

Existe una tendencia a las acciones de capacitaci6n ma

sivas no muy profundas (orientaci6n 6sta que se hace mds pronunciada en el
 

aho 83) esto es, hay un nfasis en las actividades de demostraci6n. Tales
 

accionies(giras especialmente) han tenido'a nivel de los campesinos con quie
 

nes se llev6 a cabo las reuniones de evaluaci6n resultados muy diversos.
 

Por una parte cabe sealar como uno de los 6xitos la generaci6n de un in

zer~s masivo de los productores por el proyecto y por los insumos t6cnicos
 

que 6ste puede proveer. Sin embargo, en otro casos la comprernsi6n de los
 

eventos a los cuales habIan asistido fueron pobres, los campesinos muchas
 

veces no recordaban las act4 '';ades realizadas y en algunos casos se refe
 

rfan fundamentalmente a' "paseo d el refrigerio"(datos de Lampatachasqui).
 

En cuanto a la asimilaci6n de las t~cnicas difundidas
 

a trav6s del sistema de capacitaci6n si bien los resultados anotados en el
 

acApite respectivo son relativamente positivos, y a pesar de no disponer
 

de datos definitivos hay indicadores que sehalan que del total de partici

pantes s6lo una proporci6n reducida llega a manejar adecuadamente las t~c

nicas, y sobre todo llega a aplicarlas eficazmente. Por ejemplo, en Jacho
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respecto a las t6cnicas de injertos de frutalhs, varias participantes indi
 

caron que durante el curso creyeron haber aprendido a hacer injertos pero
 

que cuando quisieron hacerlo por su cuenta constataron que no sabfan. Es
 

tambidn interesante sehalar 1o que agregaron luego: "me fui donde NN que sif
 

habfa aprendido y nos dio haciendo los injertos". Esto nos indica la
 

existencia de una tendencia a generar cierto nivel de especializaci6n al
 

interior de la comunidad. Caso similar se presenta en Atocha, donde uno
 

de los auxiliares veterinarios se ha convertido en vacunador oficial de la
 

comunidad.
 

En bovinos se ha utilizado como mdtodo de caracitaci6n
 

el curso corco, eminentemente prActico, denominado "Primeros Auxilios Vete
 

rinarios", Posteriormente, la capacitaci6n aebe continuar mensualmente en
 

una sola jornada. Este proceso esta reforzado por la instalaci6n de Eoti
 

quines Veterinarios, manejados por la cocunidad y financiados a trav~s de
 

los "rondos campesincs cornunitarios".
 

Sin 	embargo, las experiencias especialmente con ovinos
 
1/
muestran resultados pobres -, que pueden merecer estudios mds detenidos. 

El material de acompaamiento a las actividades de ca

pacitaci6n mueRsra oco contenido en cuanto a reflexi6n sobre metologfa y/o
 

resultados. (La prepara~idn de los cursos v sus programas rara vez inclu

yen mecanismos de evaluaci6, a su vez los informes de las actividades rea

lizadas analizan las acciones fundamentalmente en torno al interds desper

tado y no a destrezds adquiridas).
 

En relaci6n con los efectos de la actividad de capaci

taci6n en la organizaci6n debemos sealar que en la medida en que la organi
 

zaci6n participa en el proyecto, las acciones de capacitaci6n tienden a re

1/ 	El caso m~s claro es el de Cumbijfn conde se ha Producido una alta mor
 
talidad que ha oado por resultado importantes p~rdidas econdmicas.
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forzar su funcionamiento y su ascendiente entre los campesinos. Esto no im
 

plica que no existan tambi6n efectos disruptivos, sobre todo cuando a tra

v~s de las t~cnicas difundidas, los campesinos comienzan a vivir contradic
 

ciones entre su dinAmica comunal y la dindmica individual. Tal proceso,
 

sin embargo, se produce sobre todo en las organizaciones m~s d~biles , que
 

no han llegado a consolidarse y que no han podido asumir una dingmica de
 

desarrollo propia.
 

La actividad de capacitaci~n no se ha referido exclusi

vamente a los cursos realizados por parte de la Unidad Ejecutora, hay un ru
 

bro cuya importancia ha crecido con la mraduraci6n del proyecto, Que es el
 

referente a formas de capacitaci6n globales para el drea, que por lo mismo
 

no Pueden ser distribuldos por comunas, tales acciones se refieren funda

mentalmente a la implementacifn de programas de radio, la realizaci6n de
 

reuniones de capacitaci6n al personal del proyecto o de instituciones que 

,ratajan con 61 , publicaciones, folletos y los encuentros campesinos. 

Por Gltimo, se sugiere el, disear estrategias de aten

ci6n diferentes para las organizaciones que trabajan para pagar la tierra,
 

o que producen comunitariamente. En tales casos el proyecto podria imple

mentar una linea que privilegie a m~s corto plazo el resultado econ6mico
 

de la producci6n, en base a compromisos (convenios) que les permitan con

tar con personal tcnico especializado que pueda asumir mas globalmente la
 

aplicaci6n de las recomendaciones tecnol6gicas difundidas, lo que garanti

za mejores y rdpidos resultaaos.
 

c. Cr~dito Aqrooecuario
 

En cuanto a los limitantes m~s importantes para ampliar
 

el servicio de cr6dito, se mencionan los siguientes:
 

- Propiedad no legalizada de la tierra 

- Limitada cobertura poblacional al interior de la comuna y la consecuen 

te aceleraci6n de diferencias econ6mico-sociales. 
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Muy limitada supervisi6n de la inversi6n (El proyecto ordcticamente
 

nada - El BNF, muy poco). 

El BNF, de acuerdo a su propia informaci6n, no cuenta con los recur

sos humanos suficientes para prestar una atenci6n m~s Sqil. Se hace
 

necesario tanto tratar de que el BNF flexibilice adn mAs sus procedi
 

mientos, asi como capacitarmAs sistemAticamente al campesinado, sobre
 

los mecanismos y ventajas del credito, sus riesgos y procedimientos
 

para cumplir mds f6cilmente los requisi-tos exigidos.
 

Una linea de acci6n que ofrece interesantes perspectivas es la de los
 

"Fondos Comunitarios". En general, han tenido dimensiones escasas,
 

puede ser interesante ampliar su funcionamiento, o crear mecanismos
 

a trav~s de los cuales la organizaci6n pueda recapitalizar esos fon

dos y darles un uso diversificado.
 

Esta nueva dindmica de la acci6n comunal no deja de presentar algunos
 

conflictos, fundamentalmente por una comprensi6n confusa dpl mecanis

mo ior parce de al 3unos de los mi 2rbros de 1a comuna por fal ta de experiencia 

de !as directivas para manejar asuntos de este tipo y por la inevita

ble mezcla con problemas de indole personal, que en algunos casos han
 

llevaco a que se perciba que los beneficiados directos de los Fondos 
sean usufructurarios ilegftimos de bienes de toda la comunidad. Tales
 

problemas esctn siendo superados. Situaci6n muy diferente se presen

ta en las comunidades en las que el liderazgo estS m~s consolidado, tie
 

ne m~s capacidad de manejar conflictos y sobre todo existeuna mayor con 
fianza del conjunco de la comunidad.
 

La evaluaci6n realizada per-mi:e afirmar que no obstante que buena par
 

te de campesinos han pagaco su deuda, el proyecto no ha promocionado lo
 

suficiente para reeditar y mejorar la experiencia.
 

Se hace re~erencia al Banco Campesino de Fertilizances, del cual ya se 

hab16 al analizar la Organizaci6n de Segundo Grado de la Casa Campesin&Sin 
embargo, cabe Puntualizar que este mecanismo de cr~dito de ninguna ma

nera trata de ser una alternativa al BNF, sino un complemento para cam
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pesinos que demandan cr6ditos tan oeaue~os que no es posible ser aten

didos por el BNF.
 

En realidad, se trata de una fase experimental, sobre cuyo funcionamien
 

no han profun
to las Organizaciones no tienen pr~ctica y los t~cnicos 


dizado en su promoci6n y en el anglisis de sus posibles perspectivas.
 

Por Oltimo, en la zona subsisten formas de cr~dito informal (chulque

ros) y los mecanismos de instituciones privadas sehalados en el diag

n6stico del proyecto continan operando. La escala de sus operacio

nes no ha variado.
 

d) Comercializaci6n
 

Las tiendas comunales constituyen un mecanismo para ase
 

gurar un mejor y mds barato aprovisionamiento de productos vitales hacia
 

los campesinos. En general, han despertado un considerable interns por
 

razones.
Parte de !a poDlaci6n rural, debido a varias 


- La obvia ventaja en los precios que esperan obtener y que en la practi 

ca estgn obteniendo (de 2 a 5 sucres por producto). 

- La ventaja en la cercanTa (algunas comunidades Cumbijin y Lampatachas

qui), sehalan que el s~lo ahorro en pasajes justifica la existencia 

de la tienda comunal. 

- Se ,naconvertidoen una perspectiva de capitalizacion y d ingresos para 

ciertos sectores. 

A pesar de ello, su implementaci6n enfrenta problemas.
 

Por una parte todavla no se ha logrado establecer un sistema de distribu

poner en funcionamiento un escal6n interci6n relacionado a ENPROVIT, ni 


papel lo asuma la
medio de distribuci6n en Salcedo (se ha decidido que tal 


se estS trabajando pero ain no se
Casa Campesina de Salcedo, sobre lo cual 


ha efectivizado).
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Por otra parte, las tiendas comunales tienen en gene

ral varios problemas a nivel de capitalizaci6n, la mayoria de ellas tiene
 

que funcionar en base a prdstamos, que deben ser pagados en plazos cortos
 

y/o en base a cuotas de los campesinos que no han podido ser recogidas con
 

la suficiente celeridad. Esto ha significado una crdnica escasez en el ca
 

pital de operaci6n, que repercute negativamente en el servicio que se pres
 

ta, pues no hay posibilidad de renovar oportunamente los stocks, lo cual
 

genera disconformidad por parte de los usuarios.
 

Un caso sustancialmente diferente se presenta en Cumbi

jfn, en donde la iniciativa de la tienda comunal recae en un grupo de j6ve
 

nes con problemas en el acceso a la tierra, que reinvirtieron fondos deri

vados de una fracasada explotaci6n ovina, en esta nueva actividad.
 

Esto permiti6 por una parte contar con un pequefo capi

tal de operaci6n inicial y luego,superada cierta resistencia de la Comuna
 

como ente legal, tsza decidi6 apoyar al grupo de jdvenes con un aval finan
 

ciero con la autorizaci6n para utilizar la casa comunal y con algunos fon

dos para la operaci6n de la tienda.
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I. EL AVANCE HACIA EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
 

Repetidamente se han sehalado las dificultades y limitaciones que con
 

lleva evaluar el avance hacia la obtenci6n del objetivo general estableci

do para el proyecto difundido en t~rminos de: "mejorar los niveles de bie

nestardelapoolaci6ncampesina, lo que conlIeva elevar el nivel de vida y
 

disminufr los fndices de pobreza. /
 

En consecuencia, a continuaci6n se presentan algunas consideraciones
 

al respecto que deben tomarse como simples indicadores preliminares obte

nidos con base en el anglisis de la informacifn disponible.
 

1. INGRLSOS Y GASTOS
 

Determinar el total de ingresos de la UPA o del hogar implica en

frentar serias dificultades tanto de definici6n como de respuestas de los
 

entrevistados cuya presici6n y objetividad son, en la mayoria de los casos,
 

de dudosa confiabilidad.
 

Sin embargo, con base en las 43 encuestas realizadas sobre "estruc
 

tura de la UPA" se presentan a continuaci6n alaunas cifras al respecto que
 

deben tomarse con precauci6ncomo simples indicativos de tendencias en el co
 

portamiento de una variable estrechamente correlacionada con los "niveles
 

de bienestar" de la poblaci6n objetivo.
 

Como puede verse, en la tabla No. 54 el ingreso bruto anual/UPA lle 

go a S/. 185.12U (USS 3.365.8 d6lares) lo que representa S/. 15.426.6 sucres 

mensuales que en t6rminos de ingreso mensual/persona econ6micamente activa/ 

UPA es de S/.5.515.2 cifra ligeramente superior al salario m!nimo vital esta

blecioo para la sierra (S/.4.400). 

1/ Una discusi6n detallada al respecto se presenta en el documento "E.rn..

puesta metodol6gica para evaluaci6n intermedia de los iDRi Ouimiao-Pe
nipeq v Salcedo" p~ginas 86 y 87
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A nivel de subarea los ingresos m~s altos se presentan en la orien
 

tal ylosmds bajos en la central en la cual el ingreso mensual estimado por 

persona es de S/. 1.022 sucres (26% del salario mfnimo vital) En codos los
 

casos los niveles de inyreso para comunas intensamente atendidas son supe

riores a los que se reportaron en las medianamente atendidas, en las no
 

atendidas y a los promedios para cada subzona. Estas cifras pueden acep

tarse como indicativas de un efecto positivo de las actividades ejecuta

das por el prcyecto. Sin embargo, debe tenerse presente que pueden exis
 

tir otras causas explicativas no relacionadas directamente con el proyec
 

to cuyo andlisis estd fuera del alcance de la prosente evaluaci6n.
 

En relaci6n al origen de los ingresos se aprecia que la venta de
 

productos agricolas y el trabajo fuera de la UPA representan el 63.7% y
 

22.6.: del total respectivamente.
 

Se hizo un intento de estimar el incremento en ingresos, ocurrido
 

durante el perfodo 1981-83. Analizados los datos disponibles en el diag

n6stico se lleg6 a la conclusi6n de que estaban subestimados lo cual inva
 

lida los resultados que se obtuvieron al compararlos con las cifras repor
 

tadas para la evaiuacln. En consecuencia, los porcentajes de incremento
 

que se presentan, estimados previa conversi6n a d6lares, tienen una alta
 

sobrevaloraci6n y no son representativos de lo que realmente ha ocurrido.
 

Sin embargo, si pueden tomarse como "indicativo" de una tendencia
 

al incremento en el nivel real de ingresos pero en magnitud seguramente
 

muy inferior a la que se presenta.
 

Debe destacarse de nuevo que el incremento obtenido, cualesquiera
 

sea su magnitud, se debe en parte a efectos del proyecto y en alguna pro-


Dorci6n a la incidencia de factores no relacionados con este.
 

En cuanto a los gastos, la compra de alinentos (57.4%) el vestido
 

(17.1%) y la educaci6n (12.5%) son los rubros principales en los cuales el
 

campesino invierte sus ingreccs.
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Para determinar, con mayor certeza, si los beneficiarios, ubicados
 

en comunidades atendidas por el proyecto, obtienen un nivel mayor de in

gresos, se procedi6 a ordenar las cifras en forma ascendente y mediante
 

un procedimiento estadistico a subdividir la muestra en tres grupos de "ca
 

beza", "intermedio" y "cola". Si existe un efecto real del proyecto sobre
 

el nivel de ingresos la mayor parte de quienes pertenecen a los grupos de
 
"cabeza" e "intermedio" deben a su vez estar ubicados en 
comunas atendidas.
 

En efecto, considerando el area del proyecto se comprob6 que el
 

59% de los productores atendidos se ubican en los grupos de "cabeza" e "in
 

termedio" respecto a nivel de ingresos. Al hacer el andlisis por subarea
 
los porcentajes fueron 66%, 44 y 70% para las regiones occidental, central
 

y oriental respecrivamente.
 

Esos resultados en consecuencia, refuerzan los indicios sobre efec
 

to positivo del proyectc :core los niveles de ing-esos obtenidos por la p2
 

blaci6n zeneficiaria ae ac.ividades.
sus 


El mejoramiento de las condiciones de la vivienda estg directamen

te relacionado con el incremento en ingresos. En efecto, seg~n el diag 

76stico el 95 de las casas tenfan piso de tierra, porcentaje que se ha re
 

ducido al 49: utilizando ahora madera y cemento en el 512 de las viviendas
 

Unicamente el 8^) contaba con servicio de energia el6ctrica mientras que
 

ahora disponen de 4l 37.5" de las casas; el agua entubada a domicilio sola
 

mente llegaba al 2.7^ de las familias, porcentaje que ha aumentado hasta
 

el 13.3" y ademrs, un 51.1% la obtienen a menos de 100 metros de la casa.
 

La disposici6n de excretas se realizaba en un 95," de los casos a campo a

bierto, mientras que ahora , 37.8% disponen de letrinasy17.8%. de servicios 

sanitarios _omoletos. 

2. LOS EFECTOS GEERtALES DEL PROYECTO SOBRE LA POELACION CAMPESINA
 

Las diferentes realidades de los camoesinos del area del proyecto
 

-an .e-erMinado ue los efectos ottenidos sean tambi~n diferenciados. En
 

general, puede afirarse que los efectos m~s importantes se estgn produ
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ciendo en relaci6n a los grupos campesino en proceso de capitalizaci6n y
 

no sobre lo que viven une din~mica de re-campesinizaci6n.
 

En relaci6n a los campesinos en situaci6n de semi-proletarizaci6n
 

los resultados son menos claros, a pesar de que se observa que las accio

nes desarrolladas a nivel de infraestructura tienen una importante acogi

da. Sin embargo, los efectos de tales aciones no alteran la dingmica ge

neral de estos campesinos.
 

coninuaci6n se resumen los efectos identificados segOn la tipo

logla campesina utilizada:
 

a. Campesinos cn oroceso de articulaci6n urbana
 

Su actividad econ6mica principal tiende a ser cada vez mds ur

a nivel de formas de vida de los campesi-
Dana, lo que tiene implicaciones 


nos. Su inserci6n urbana tiende a homogenizarlos con los estratos popula

urbanos dedicados a empleos poco remunerados y con muy poca estabilidad
res 

de una agricultura precalaboral. La subsistencia depende cada vez menos 


efecto del proyecto tiende fundamentalmen
ria (por escasez 	de tierra) y el 


niveles de vida a trav~s de las obras de infraestructura
te a mejorar sus 


los sectores subocupados uratenuando, las desvenzajas de su inserci6n en 


oanos.
 

En casos puntuales, la capacitaci6n difundida por el proyecto me

jora las posibilidades de inserci6n en el mercado de trabajo.
 

Tales efectos son, sin embargo, marginales puesto que la dingmica
 

general de estos sectores depende m~s del conjunto de la dingmica de las
 

ciudades a las que se articulan y del papel de los sectores populares en
 

ellas. Esto se desprende de los fen6menos generales de la sociedad mAs
 

que de las acciones del proyecto.
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b. Campesinos semiproletarizados
 

Estos sectores mantienen una estrategia campesina y por lo tan
 
to, la producc 6n parcelaria continda teniendo un rol vital en la reproduc
 

ci6n y mantenimiento de la familia.
 

El proyecto- en estos casos facilita el funcionamiento de las ac
 
tividades dom~sticas, a trav~s de la introducci6n de mejoras en la produc
ci6n agrfcola cuyos resultados son todavfa incipientes. Adem~s, las obras
 
de infraestructura aumentan la eficiencia de actividades dom~sticas (funda
 

mentalmente la disponibilidad de agua) mejorando el funcionamiento de esta
 

esfera i

c. Productores en fase de recamoesinizaci6n
 

Existe cierto nivel de diversificaci6n de actividades que da
ra ms flexibilidad a la economfa dom~stica.
 

Si bien la adopci6n de insumos genera riesgos cuando no han si
 

do evaluados previamente con suficiente rigor, los procesos de capacitaci6n
 

tienen a dar mds autonomfa a estos campesinos.
 

Se desarrollan esferas comunales que inician el tratamiento
 

de problemas claves en la circulaci6n y extracci6n de excedentes en las
 

dreas rurales. Tales procesos generan mejoras en el nivel de disponibili
 
dad de ingresos, mejoran servicios y tienen un efecto pequefo en diversi

ficaci6n del empleo (se trata fundamentalmente de acciones en comerciali

zaci6n, carpinterfa).
 

Estos sectores estdn tambi~n sometidos a los procesos genera

l/ Jeben mencionarse tarmDi4n los intentos de generar actividades dom~sticas
 
complementarias (crfa de animales peque~os, etc.).
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les de la economia nacional , en general tienden a perder en la evoluci6n 

de los t~rminos de intercambio entre productos urbano/rurales. A su inte 

rior se generan procesos de capitalizaci6n y de articulaci6n de la produc 

ci6n al mercado (en vez de ser sobre todo a la subsistencia) tales proce

sos sin embargo, son precarios en la medida que est~n expuestos a mdlti

ples eventualidades en t6rminos de precios, ataques de plagas, etc. Cuan 

do las rearticulaciones al mercado tienen 6xito estable, se transforman en 

campesinos en proceso de capitalizaci6n y su situaci6n sigue las determi

naciones propias a ese grupo. 

d. 	Campesinos articulados al mercado (en proceso de caoitali

zaci6n)
 

Estos sectores rec-.Den con fuerza las presiones de un sis
 

tema ce mercado especulativo en la organizaci6n de su producci6n. La co
 

petencia es cada vez mds fuerte lo que obliga a aumentar las inversiones
 

a trav~s del uso de mayores insumos. :n la medida que tales estrategias
 

oroductivas tienen exito, los campesinos, .n.rentan el problema de c6mo
 

invertir los excedentes. La tendr ncia es la de orientarlos hacia sectores
 

urbanos a la educaci6n de los hijos y cuando la base de tierra de la fami
 

iia 	es insuficiente,a su compra.
 

El proyecto constituye para ellos una ayuda para acceder a
 

los cambios en las estrategias productivas que se les est~n imponiendo. Sin
 

embargo, la estrategia del proyecto s6lo ha tocado muy tangencialmente los
 

fen6menos que determinan los lfmites del proceso de modernizaci6n y cue lIe
 

van a la reinversi6n fuera del sector agrfcola.
 

Los procesos de diferenciaci6n que se dan al interior de es
 

te sector tampoco son tratados sistemAticamente por el proyecto (a pesar
 

de que existen esfuerzos en ese sentido a trav~s de reforzar la dimensi6n
 

comunal).
 

La din~mica diferenciadora, expresada fundamentalmente por
 

un mercado que actna con fuerza en la selecci6n de los productores que pue
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den satisfacer sus exigencias determinan que las acciones del proyecro se
 

inserten en tal dingmica.
 

Hay sectores campesinos que no estAn en condiciones de re
 
adecuarse a estos fen6menog rGnl mercado. El proyecto no tiene mayor efec
 

to sobre ellos.
 

Los sectores intermedios se amplIan por cuanto la mayor po
 
sibilidad de asistencia t~cnica y apoyo permite que sea mayor el n~mero de
 

campesinos que participan en tales readecuaciones productivas.
 

Los sectores que de todas maneras habrian tenido xito en
 
esta readecuaci6n lo hacen con mAs celeridad.
 

En la Tabla No. 50 se presentan porcentajes estimados de
 
poblaci6n perteneciente a cada una 
de las tipologfas descritas. Es claro
 
el predominio del grupo semiproletarizado, con excepci6n del grea orien

tal en donde prevalecen los campesinos articulados al mercado o en proce

so de capitalizaci6n.
 

3. ItiPACTOS SOWRE LA 0RGA~INZACIOU CAt!PESINA
 

Intentar un an6lisis cuantitativo de una variable cualitativa co
mo es el nivel de organizaci6n de un grupo humano puede llevar a una se

rie de falacias, puesto que una organizaci6n puede existir con niveles de
 
actividad mifnimos y as! mismo pueden darse formas de participaci6n y orga
 

nizaci6n activos sin su decancaci6n en estructuras formales.
 

Debe indicarse ademds que, en la pr~ctica, hay numerosas formas in
 
termedias de organizaci6n, desde clubes juveniles, hasta juntas de aguas,
 

que tradicionalmente no han cumplido las funciones de las "organizaciones
 

Campesinaz" 1/ pero que en determinado momento pueden hacerlo tal 
como su
 

I/ Agrupaci6n, reivindicativa y/o administrativa de la poblaci6n rural.
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cede en el Srea de Mulalillo donde se ha iniciado un proceso de potencia
 

ci6n de clubs y juntas de agua. La comuna como forma tradicional de or

ganizaci6n tambi6n tiene sus ambivalencias, puesto que puede ser
 

una realidad juridica sin vida real.
 

A pesar de ello, se ha procedido a realizar algunas cuan

tificaciones que permitan tener una imagen aproximada de la dimensi6n del
 

fen6meno organizativo ocurrido en Salcedo.
 

Por adici6n de las personas que pertenecen a organizacio

nes en El Cant6n (adici~n de la cual se han sustrafdo los casos
 

de doble pertenencia vg. cooperativas desarrolladas al interior de las
 

comunas) se otiene un total de 3.550 socios activos. Si se multiplica
 

.ai cifra Por un factor de 4,1 se llega a una es~imaci6n de la poblaci6n
 

totai a las organizaciones de aDroximadamente 14.554 personas,
vinculada 


Ic que representa el 38.9'w de la poblaci6n rural en 1983. 

Sin emoargo, tales cifras dicen poco por sT solas por lo
 

cual para recuperar la dimensi6n diacr6nica se han identificado las or

ganizaciones constituTdas en el Gltimo a~o de funcionamiento del proyec
 

to y las que funcionaban al momento del diagn6stico (Tabla No. 55).
 

Las cifras indican un efecto real del proyecto en los ni

I.5ai en la poblaci6n rural
veles de organizaci6n con un incremento del 


que se ha organizado.
 

Sin embargo, 6stas cifras por ser muy generales no permi

ten iden:ificar algunos aspectos cualitativos desarrollados al interior
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TABLA No 55 

EVOLUCION DEL NIVEL DE ORGANIZACION DE LA 

POBLACION 

A o N SOCIOSA POBLACION 

ORGANIZADA 

POBLACION 
RURAL CANTON 

POBLACION 
ORGANIZADA 

;Antes Proyecti 

11.982 

:1.983 

2.500 

3.078 

3.550 

10.619 

12.616 

14.555 

35.927 

36.645 

37.374 

29.5 

34.4 

38.9 



del proceso vivido. Para complementar la visi6n se ha procedido a estruc
 

tura4 la composici6n de la poblaci6n organizada de acuerdo a su incorpo

raci6n a organizaciones de segundo grado. (Tabla No.56 ).
 

Durante 1982 se vincul6 el 25.1% de la poblaci6n a organi

zaciones de segundo grado. Dicho porcentaje se incrementa al 34.3% para
 

1983 lo que implica un aumento del 9.2% atribuible a la acci6n del Pro

yecto.
 

Si a la poblaci6n organizada (primer grado) se adiciona la
 

que se ha vinculado a organizaciones de 2do crado se obtiene que el 59.5%
 

de la poblaci6n pertenecia aelleas en 1982, porcentaje que sube al 73.1%
 

en 1983, el aumento del 13.5% refleja el esfuerzo realizado por el proyecto.
 

Por 6ltimo se introduce como elemento de ponderaci6n, el
 

nivel de funcionamiento de las organizaciones de primer grado. Para ello
 

se ha aDlicado , con participaci6n de los promotores sociales de la UEP,
 

una escala de 1 a 3 en cuanto a niveles de consolidaci6n de las organiza
 

clones, teniendo en cuenta criterios de participaci6n, iniciativas y exi
 

tos obtenicos (Tabla No. 57).
 

Como puede observarse, alrededor del 54.4% de la poblaci6n
 

pertenece a organizaciones cuyo grado de consolidaci6n puede califi-:arse
 

como medio o alto, lo cual es un buen indice del 6xito logrado por el
 

prcyectco en el for:aieci,-iento del eje central de la estrategia D.R.I.
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TABLA No. 56
 

INCORPORACION DE LA POBLACION A ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE SEGUNDO GRADO
 

ORGAN IZACION 

ANO
CAMPESINA 


Sin organizac. 1982 


de 22 grado
 

Casa Campesina 


Cabildo Mayor 


Sin organizac. 1983 


de 22 grado
 

UNOCAM 


Casa Campesina 


Cabildo Mayor 

de C.
 

SOCIOS 


832 


1.279 


967 


421 


783 


1.324 


1.022 


27,0 


41,5 


31,4 


11,8 


22,0 


37,3 


28,8 


POBLACION 


3.410 


5.244 


3.964 


1.726 


3.210 


5.428 


4.190 


% respecto
 
a poblaci6n
 
rural del can

t6n.
 

9,3
 

14,3
 

10.8
 

4,6
 

8.6
 

14,5
 

11,2
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TABLA No 57
 

NIVELES DE CONSOLIDACION DE LA
 

ORGANIZACION CAMPESINA
 

ORGANIZACION 20 GRADO
 

INIVEL DE CONS01 CABILD CASA CAMPE 	 COMUNAS SIN POBLACION
 
ORGANIZACION ORGANIZADA
LIDACION 11 MAYOR I SIUA UNOCAM. 

- ,20 	 GRADO %
 

1 175 470 605 306 45.6
 

2 350 305 85 160 21.7
 

3 556 452 108 - 32.7
 

!Puntuaci6n
 

jPonderada 2,35 1,98 1,37 1,34
 

/ Los niveles m~s altos indican mayor grado de consolidaci6n
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4- EFECTOS SOBRE COMUNIDADES ESCASAMENTE ATENDIDAS 0 NO ATENDIDAS
 

En la perspectiva de analizar los efectos demostrativos del
 

proyecto, se procedi6 a realizar un sondeo evaluativo en comunidades
 

no atendidas, o poco atendidas
 

Se seleccionaron las comunas de Santa Rita, Area Oriental, San Pedro de
 

Jachaguango, Area central, y Yanahurco en el Area occidental.
 

En Santa Rita, el proyecto ha tenido un claro efecto demostrativo, de
 

manera tal que algunos campesinos estAn participando en actividades del
 

proyecto (frutales e investigaci6n demostrativa). Mas ain uno de los mo

tivos, aunque probablemente no el fundamental, para la organizaci6n de la
 

comuna ysu separaci6n de San Marcos ha sido la perspectiva de tener un mas
 

eficaz acceso a los servicios del proyecto. Es de suponer, por lo tanto,
 

que 6sta comuna pronto serg atendida de manera mls sistem~tica para lo
 

cual ya se han dado los pasos iniciales al respecto.
 

En Jachaguango; se constat6, que a pesar de un inicio de atenci6n a travds
 

de la construcci6n de una cancha deportiva, la dingmica de la comuna no
 

tiene como un marco de referencia importante al proyecto DRI. Sus referen

tes son m~s internos (la experiencia que han tenido en la construcci6n de
 

su capilla y en la construccion de obras para la dotaci6n de agua) y el
 

proyecto es visto como algo lejano, con respecto a cuyas posibilidades,
 

para el mejoramiento comunal, predomina cierto esceptisismo.
 

En Yanahurco, si bien se ha iniciado una relaci6n con desarrollo juvenil
 

comunitario persiste un distanciamiento del proyecto, debido a dos razones:
 

por una parte, la vinculaci6n tradicional con el &rea geogrAfica de Salcedo
 

(rota solamente hace poco tiempo debido a la construcci6n de la carretera
 

Cusubamba-Yanahurco) y por otra, la relaci6n con otras agencias de apoyo
 

(Federaci~n de indfgenas Evangdlicos de Cotopaxi) y a los medios de apoyo
 

ae las iglesias evang~licas. Tal vinculaci6n ha introducido un elemento
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religioso que crea desconfianza en la relaci6n con el 6rea de Cusubamba
 

donde existe un claro predominio de cat61"icos.
 

En resumen, puede afirmarse que el proyecto ha tenido efectos demostrati

vos (aunque no de gran magnitud) mas alla de su esfera de incidencia di

recta. Es de esperar que tales efectos se incrementen con la consolida

ci6n de las obras realizadas y en base al desarrollo de mecanismos masivos
 

de corunicaci6n (radio y publicaciones).
 

5- APRECIACIONIES DE LOS CAtPESINIOS SOBRE EL PROYECTO
 

En todas las encuestas realizadas se incluyeron algunas pregun

tas tendientes a obtener apreciaciones de los entrevistados en relaci6n
 

a aspectos importantes del proyecto.
 

21 69- de los que fueron entrevistados conicen la existencia del proyecto
 

y tienen informacifn sobre que actividades se realizan, 50% han recibido
 

servicios entre los cuales se mencionan principalmente losde infraestruc

tura y asistencia t~cnica agropecuaria .
 

El 21.4f, ha solicitado cr~dito,obteniendolc en la cantidad requerida el
 

33.3%, en parte el 55.6%'y le fu6 negado al 11.7- La solicitud fu6 hecha
 

directamente al BNF por el 77.6%, a trav~s del proyecto 11.1% y recurrie

ron a otras fuentes el 11.1%.
 

Unicamente el 11.1 de los informantes habia participado en la realizaci6n
 

de ensayos en su finca y el 83.3% de ellos opinaron que los resultados
 

obtenidos eran aplicables. Recibieron visitas de t~cnicos del proyecto el
 

39.5: y asistieron a eventos de capacitaci6n el 51.2% de los cuales,el 78.3%
 

dice estar aplicando las recomendaciones recibidas.
 

Pertenecian a organizaciones campesinos el 75.6% , de ellos , el 42.9' ha 

cesempe~ado funciones directivas, Estarfan aispuestos a formar parte de 

organizaciones para la producci6n el 81.67% de los entrevistados. 
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Existe una opin~n generalizada (74.4%) sobre el mejoramiento que se ha
 

producido en los servicios de salud. El -72.2% de quienes han recibido
 

servicios del proyecto los califican como buenos, mientras que el 27.8.6 los
 

consideran regulares.
 

Quienes no han sido directamente atendidos manifiestan interds por los
 

servicios de asistencia tdcnica (14.8%) y riego (7.4%).
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RESUMEN EJECUTIVO
 

-El Estado Ecuatoriano ha venido ejecutando el programa de desarrollo 


rural integral con 17 proyectos uno de los cuales el Quimiag-Penipe, viene
 

funcionando desde 1980 con financiamiento de la Agencia Internacional para
 

el desarrollo (AID) del Gobierno de los Estados Unidos y contrapartidas del
 

Gobierno del Ecuador.
 

Se presenta a continuaci6n un resumen de la evaluaci6n intermedia par

cial realizada en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Pr~stamo
 

SEDRI-AID.
 

1. EL DIAGNOSTICO
 

E-1 Proyecto se ubica en el extremo Nor-oriental de la Provincia 

de Chimborazo, al este de la ciudad de Riobamba. Incluye seis parroquias v
 

33 comunidades.
 

El grea efectivamente cultivable es de 11.341 ha., de las cuales
 

cerca del 60% ienen pendientes superiores al 30%.
 

Sus recursos naturales renovables (suelo, agua, flora v fauna) es
 

t=n sometidos a un proceso de permanente deterioro, que se evidencia en al

tos indices de erosi6n, disminuci6n de caudales de agua, alteraciones del 

clima, destrucci6n de bosques y vegetaci6n protectora.
 

El r~gimen de lluvia varia con un rango desde 550 mm hasta 2000 mm
 

en relaci6n a sus pisos ecol6gicos determinados por alturas de 2.600 a 3.600
 

m.s.n.m. v la temperatura promedio es de 11.9"C. 

Segan el Censo Agropecuario de 1974: 23 UPAS (0.9% de las UPAS del
 

grea) ooseen una ex:ensi6n de 7.367 ha. (49.3% de la superficie del grea) 

miencras que 581 UPAS (61.8% de las UPAS del 5rea) tienen una extensi6n 

de 1.256 ha. (3.4" de la superficie del 5rea).
 

Los sistenas de producci6n prioricarios son: maiz solo v asociado
 

con fr 4ol; manzano solo o intercalado con maiz: papa, haba sola e interca

lada con mafz, cebada, Dastos v hortalizas. En especies animales predomi 

nan los bovines, porcinos, ovinos, ayes y cures. El maz asociado con fr6

jol ocupa el 73.2% del 5rea cultivada y constituye la base alimenticia de 

la pcblaci6n. 

Para 1980, la poblaci6n del 5rea se estim6 en 14.322 habitantes, 

el 20% de los cuales se concentra en las seis cab.iceras parroquiales y el 

30." restante vive en las Comunas: 49.3% de la poblaci6n tiene menos de 19 
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afos, siendo la de la subarea de Quimiag mayoritariamente indfgena, mientras
 
que en Penipe predominan los mestizos.
 

La oferta de mano de obra se estima en l'383.000 jornales/aio, que 
frente a una demanda de 228.542 jornales/afio implica el que Gnicamente el 

16.5% de la fu!rza laboral tenga plena ocupaci6n en labores agropecuarias. 

De un total de 2.852 viviendas, 58% se califican como "mediagua" 

v "choza". El 60% se abastecen de agua entubada v 5nicamente el 12% dispone 
de alg~n sistema para eliminaci6n de aguas servidas y servicio elctrico. 

El 43% de las escuelas son unitarias (1 profesor para 4 grados en 
promedio): !a deserci6n escolar llega al 17% y la tasa de analfabetismo es 

del 44.1% en la Sub5rea de Quimiag y 23.3% es la Subirea de Penipe. 

La tasa de mortalidad es de 9 por 1.000 y la infantil Ilega al 71 
por mil, siendo las prin,'ipales enfermedades, afecciones de las vfas resDira 
torias, parasitosis, desnutrici~n y bocio end~mico. 

Existen 33 comunas jurldicamente reconocidas, 3 cooperativas, 3 a
sociaciones agrfcolas v unas pocas juntas administradoras del agua de riego.
 

La mavorfa de las organizaciones campesinas se caracterizan por su
 
heterogeneidad, conviviendo a su interior diferentes estratos sociales con 
intereses contrapuestos, lo que dificulta su mayor cohesi6n.
 

En general, se cuenta con -aminos vecinales en condiciones acepta
bles, perc. se hace necesaria la apertura de caminos que habiliten para la 
oroduccin !as tierras de los p5ramos.
 

Se disDone de nueve casas comunales, dos parroquiales v locales es
 
colares que, en al-unos casos requieren ampliaci6n. Se han iniciado dos pro
 
yecros de riego, que conjuntamente con la rehabilitaci6n de acequias existen
 
tes, contribuir5n a solucionar el problema de la escasez de agua para riego.
 

En 1979, los ingresos agropecuarios netos anuales por UPA, varia 
ban entre S 147.640 v $ 2.280 con un Dromedio de $ 22.323, siendo la princi
pal fuente de ellos e! salario agricola.
 

II. EL PROYECTO
 

El objetivo general hace referencia al mejoramiento de los niveles
 
de vida v disminuci6n de los fndices de pobreza.
 

Los objetivos especfficos ponen nfasis en el fortalecimiento de 
la organizac 'ii camoesina, en el mejotamiento de los servicios del Estado,en
 
el aumenco de los niveles de producci'n y productividad, en la creaci6n de 



nuevas fuentes de empleo, en la preservaci6n del equilibrio ecol6gico v en 

la dotaci6n de servicios para !a salud, educaci6n e infraestructura.
 

La estrategia toma en cuenta como beneficiarios directos a los cam
 

pesinos con unidades de producci6n entre 0.1 v 20 ha. Dentro de este grupo,
 
a 10 ha. Adem9s, un elemento
 se prooone preferente atenci6n al grupo de 0.1 


central de la escrategia es la coordinaci6n institucional para formar grupos
 

interdiscip2inarios que atiendan a organizaciones campesinas evitando la in

dividuaizacion.
 

Para enfrentar !as necesidades identificadas, se han estructurado
 
Los subproyectos
seis subproyectos y veinte programas coordinados entre sf. 


son: Droduc:ion, capacitaci6n v organizaci
6n campesina, infraestructura, ser
 

vicios social s, recursos naturales, administraci6n v manejo de proyectos.
 

El costo total del Provecto se estima en 386.5 millones de sucres,
 

(USS 15.0 millones de d6lares), de los cuales USS 5.7 millones corresvondp

a financiamiento externo (AID). 

Iii. LA EVALUACIO , NTERMEDIA PARCIAL 

1. Objetivos
 

SEDRI y AID solicitaron la evaluaci6n de seis programas: in

vestigaci6n adaptativa, asistencia tccnica agropecuaria, cr6dito, comerciali
 

zaci6n agropecuaria, riego y servicios comunales.
 

tres nive
Con este antecedente, el grupo evaluador estableci6 


les de objetivos a evaluar: el primero corresponde a los de tipo interme 

se refiere a los objetivos dio establecidos para cada programa; el segundo 

v un tercer nivel, que se concreta a! objetivo
especfficos para el Provecto: 


-
general: "elevar niveles de vida : dismiinufr fndices de pobreza", para el 


corto perlodo de ejecuci6n de los proyectos (dos
cual teniendo en cuenta el 


anos) 5nicamente se pretende identificar tendencias v posibles limitantes pa
 

ra su logro.
 

2. Xetodolovfa
 

La propuesta metodol6gica l/ una vez aprobada por SEDRI y -

AID se aplic6 a trav~s de las siguientes fases: 

a) Los instrumentos de investigaci6n (gulas-encuestas) fue 
-


ron probadas con participaci6n de los coordinadores de campo, lo que permi 


tiG introducir los ajustes indispensables.
 

l/ Ver: "Propuesta metodol6gica para 	evaluaci6n intermedia de los PDRI Qui
 

Quito, febrero 24 de 1984.
miag-Penipe v Salcedo". 263 pp. 
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b) La elaboraci6n de la "matriz de flujo de servicios", sir
vi6 para medir la intensidad de los servicios recibidos en cada comunidad,
 
con el fin de, a travs de su procesamiento estad~stico seleccionar comunida
 

des intensa, medianamente y no atendidas o "testigos" por cada subarea. En
 

esas seis comunidades se concentr6 basicamente el trabajo de evaluaci6n.
 

c) Como instrumentos para obtener la informaci6n requerida 

se aplicaron encuestas a campesinos y las gulas para entrevistas a tecnicos
 
y directivos de organizaciones campesinas. Se realizaron adem9s estudios de
 

casos para an~lisis de la estructura de la UPA y asambleas campesinas. Las
 
obras de infraestructura se evaluaron por observaci6n directa. La revisi6n
 

de documentos con informaci6n secundaria, complement6 el proceso.
 

d) En total se aplicaron 300 encuestas para los seis progra

mas. La seleccion de los entrevistados se hizo al azar sobre las n6minas de
 

agricultores atendidos.
 

e) Las asambleas campesinas permitieron conocer el punto de
 

vista de los campesinos sobre los programas evaluados. En el caso de las 

realizadas con organizaciones de segundo grado (2), se procur6 detectar el 

desarrollo del proceso organizativo, la relaci6n con el Proyecto y los meca

nismos de representaci6n de las bases.
 

f) El trabajo de campo se cumpli6 entre el 5 y 30 de marzo 

con un equipo compuesto por seis encuestadores, un supervisor de campo, un 

coordinador, dos auxiliares para el componente de organizaci6n y capacita 

ci6n campesina y un ingeniero civil para infraestructura (riego y casas comu
 
nales).
 

g) Para la sistematizaci6n y procesamiento de la informaci6n
 

se utiliz6 una minicomputadora Apple lie, complementada con tabulaciones ma
nuales cuando ello fue indispensable.
 

3. Resultados de la Evaluacidn
 

3.1 El avance en la obtencitn de los objetivos intermedios
 

3.1.1 Programa de investizaci6n adaptativa
 

Este programa inicia actividades en la epoca 

del PIDA Quimiag-Penipe, en 1978. Progresivamente sus t=cnicos han mejorado
 

su conceptualizaci6n sobre la importancia de la participaci6n campesina en
 

todas las instancias del proceso de generaci6n de tecnologia.
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Se ha intensificado la promoci6n para informar
 

a las asambleas comunales sobre qug se va a investigar, seleccionar m~s de

mocr ticamente los lores para establecer los ensayos y realizar eventos de
 

observaci6n durante el desarrollo v cosecha de los ensayos.
 

Hay ya un grupo de campesinos, aunque reducido
 

que conoce v enriende el contenido v los objetivos de la investigaci6n.
 

Sin embargo, a~n pueden anotarse debilidades
 

que deben ser superadas. Una de ellas, hace relaci6n a la necesidad de re
 
visar procedimientos para lograr una mejor comunicaci6n entre t cnicos v
 

campesinos. Seria recomendable clue el coordinador de Capacitaci6n apoye a
 

los t~cnicos responsables de la investigaci6n a determinar los mejores mito
 

dos de comunicaci6n con la comunidad.
 

Es notorio que el enfoque de la investigaci6n
 

apunta a dar respuestas principalmente a problemas cuya soluci6n se basa
 

en mayores investigaciones de capital para la aplicaci6n de agroquimicos.
 

Ello restringe la adopci6n de las recomendaciones para una agricultura de
 

subsistencia caracterizada por la escasez de dinero y practicada por un al
 

to porcentaje de campesinos del irea. Aqui estaria la principal explica

ci6n que la presencia campesina, a partir de la asamblea de informaci6n, de
 

crece durante las fases posteriores del proceso, concentr~ndose el intergs
 

en los medianos productores que podrian tener acceso a una tecnologla mis
 
exigente en capital.
 

Las interrelaciones entre los responsables de
 

la investigaci6n con el resto de tcnicos de la UEP no tienen ni la frecuen
 

cia ni la profundidad deseada v ademis no se ha institucionalizado un proce
 

dimiento apropiado entre.la UEP y el INIAP para la programaci6n, seguimien
to v evaluaci6n del programa.
 

Se presenta una alta tasa de ensayos perdidos,
 

el 70% durante el ciclo 1981-82 y 50% para 1982-83, debido en parte a condi
 

ciones climn~icas adversas pero tambi~n a fallas de seguimiento.
 

Tanto t~cnicos como campesinos coinciden en
 

afirmar que los principales logros obtenidos durante los cinco ciclos agrico
 

las transcurridos ban sido:
 

- Introducci6n de la variedad malz INIAP-101 

- Introducci6n de !a variedad papa Gabriela
 

- Introducci6n de variedades de arjeja (maestro-granadio y Tola).
 

- Introducci6n de la variedad triticales INIAP-14
 

- Introducci6n de la variedad de frijol precoz
 

http:entre.la
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En parcelas de observaci6n, se han obtenido re

sultados promisorios para el control de la "mancha chocolate", "trozador" 


"barrenador" en haba.
 

En ensayos sobre pastos (1982-83) se tienen re

sultados iniciales con cuatro variedades de alfalfa y cuatro de sorgo forra

j ero. 

Una preocupaci6n general frente a estos resulta 

dos, a excepci6n del malz INIAP-lOl, es la dificultad que se presenta para 
lograr su aplicaci6n masiva en las parcelas de los agricultores.Resultaria in 
teresante intercambiar experiencias con el Proyecto Salcedo sobre los planes
de producci6n se semillas. Existe desbalance entre la atenci6n que se pres 

ta a la investigaci6n agricola en relaci6n a !a pecuaria y la ninguna priori
 
dad que se le da a investigaci6n sobre sistemas v tecnologla de producci6n -

bajo riego. 

En consecuencia,se sugiere: 

- Mantener discusiones sobre la orientaci6n 

del programa de tal manera que responda mgs directamente a la agricultura de
 
subsistencia.
 

- nstitucionalizar las relaciones UEP/INIAP. 

- Profundizar en una metodologla que procure 

una mayor participaci6n campesina.
 

- Buscar alternativas de difusi6n para masifi

car la utilizaci6n, por parte de los campesinos, de los resultados obtenidos.
 

3.1.2 Programa de Asistencia Tgcnica Agropecuaria
 

Conceptualmente la UEP entiende a la asistencia 

ticnica agropecuaria, como parte de un proceso mas amplio de capacitaci6n 

campesina que se concreta en las relaciones con las organizaciones a travis 
de encuentros ; visitas a las Comunidades. 

El mdtodo adoptado para el desarrollo de estas
 

visitas, es la jornada educativa, durante la cual se abordan problemas rela

cionados con la asistencia tdcnica agropecuaria, en base a demostraciones 

practicas ma's que te6ricas y se desarrollan ademas, reflexiones sobre aspec

tos socio-econ6micos de intergs para la Comunidad.
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Este mtodo se complementa con la ejecuci6n de
 
un significativo nfmero de eventos formales entre los cuales se destacan gi
 
ras de observaci6n, dias de campo, cursos, etc.
 

Es importante sefialar que generalmente es un
 
grupo interdisciplinario el que se responsabiliza de la ejecuci6n de estas
 
actividades.
 

La UEP p'epar6 un "Manual de Recomendaciones
 
T~cnicas Agropecuarias", en el cual constan 52 pr5cticas tecnol6gicas, de
 
las cuales, prioritariamente se han difundido cinco, adem9s de las corres
 
pondientes al malz INIAP-10 y la crianza casera del cuy.
 

El seguimiento realizado a las recomendaciones
 
difundidas indica que el grado de aceptaci6n por los campesinos varia en
 
100% (control de plancas epifitas en manzano hasca el 46/ 7ara el caso del
 
control del gorgojo en malz almacenado). La )pini6n de los agricultores so
 
bre las pr~cticas difundidas oscilan entre muv buenas (39%), buenas (43%),
 
reg'ilares (6%) y malas (12%).
 

Los indices de actuaci6n, que relacionan el name
 
ro de agricultores que aceptan una recomendaci6n, con el nfmero potencial
 
de beneficiarios, son bajos variando entre 0.1 y 0.4. Lin Indices de pe
netraci6n, relaci6n entre ndmero de campesinos que aceptan una prictica y
 
aquellos a quienes les fue ofrecida, varian entre 0.6 v 0.9.
 

Muv importante, ha sido la difusi6n de la varie
 
dad de malz INIAP-101. Sin embargo, no se aprovecha su principal caracterls
 
tica que es la precocidad. Su rendimiento es superior en 42.1% al de las
 
variedades loc.ales y no hay evidencia de que agote m9s el suelo que 6stas.
 
Seria importante determinar las mejores alternativas para lograr dos siem
bras anuales.
 

No se ha promovido la producci6n local de semi
 
lla principalmente de ma17 y papa, lo que constituir5 un buen apoyo para los
 
campesinos, dadas las restricciones en la oferta de semilla. Se reitera, en
 
este aspecto, la necesidad de intercambiar experiencias con el Pcoyecto Sal
 
cedo.
 

Es muy destacable la presencia y progresiva con
 
fianza que el proyecto ha alcanzado al interior de las organizaciones campe
 
sinas en aspectos relacionados con producci6n. Sin embargo, la asistencia
 
t6cnica estd teniendo efectos principalmente sobre los estratos medios de
 
agricultores mientras que el campesino m5s pobre continGa enfrentando serias
 
dificultades para adoptar la tecnologia ofrecida, por basarse 6sta en inver
 
siones de capital fuera de su alcance.
 

Para mejorar el servicio hasta ahora ofrecido
 
se recomienda:
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a) Revisar la metodologfa emvleada para utili
 

zar medios que permitan ampliar la cobertura sin descuidar el seguimiento a
 

nivel de UPA que es donde el campesino aplica la tecnologla difundida pot me
 

dios masivos.
 

b)- Mantener y mejorar permanentemente la jorna
 

da educativa que sobresale como m~todo agil de transferir tecnologla y capa

citaci6n.
 

c) Difundir alternativas tecnologicas menos 

exigentes en capital, para poder llegar a los campesinos que viven bajo eco

nomlas de subsistencia.
 

d) El volumen de eventos formales realizados 

es notable, pero debe establecerse un sistema de seguimiento que permita de
terminar los efectos que se obtienen a nivel de campo.
 

e) Establecer mecanismos que permitan sistema

tizar por escrito las experiencias que se obtienen.
 

f) Es indispensable priorizar la capacitaci6n
 

de los t=cnicos tanto en tecnologla agropecuaria como en medios de comunica

ci6n con campesinos.
 

3.1.3 Programa de Crddito
 

En una area, en la cual tradicionalmente el 

cr~dito ha llegado a unos pocos agricultores, la promoci6n para la participa
 
ci6n de las organizaciones campesinas debe ser especialmente intensa. La -

UEP impuls6 con cuatro organizaciones que tienen acceso a tierras comunales
 
(Cooperativa El Progreso, Comuna Llucud y Asociaciones Puelazo y Zoila Mart
 

nez), la elaboraci6n conjunta (tgcnicos-campesinos) de Planes de Producci6n
 
Comunales para ser presentados al BNF. Se obtuvieron cuatro prestamos comu
 
nitarios 1/ cuya utilizaci6n es colectiva, tanto para su inversi6n como en
 

su re-uperaci6n, lo que ha fortalecido la cohesi6n de las organizaciones, a
 
la vez qua ha abierto un espacio para la discusi6n y anglisis de su gesti6n
 
productiva y de comercializaci6n.
 

En una segunda etapa, se promocion6 y concret6
 

la elaboracion de tres planes adicionales menos complejos, consiguiendo la a
 
probaci6n del Banco para tres pr9stamos asociativos tramitados colectivamen-

Ce, pero distribuldos individualmente al interior de la Comunidad.
 

En ambos casos, la movilizaci6n campesina ha si 

do intensa para discutir la necesidad de cr~dito, elaborar los planes de pro 
ducci6n, hacer los tr~mites ante el Banco v supervisar la inversi6n y la re

cuperaci6n del capital. 

I/ 	El contexto del informe explica la concpetualizaci6n sobre cr~ditos comu

nitarios y asociativos.
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Se han otorgado hasta ahora un total de
 

S/. 13'970.710 a travs del Convenio SEDRI-BNF, beneficiando a seis comunas
 

de las 33 que conforman el proyecto. Predominan los cr~ditos a mediano pla
 

zo v se ha diversificado su utilizaci6n por rubros aunque se observa cierto
 
predominio del otorgado para compra de bovinos (69% del total concedido).
 

Ha sido m~s atendido el estrato entre 2 a 5 ha.
 

tanto en volumen como en n~mero de cr~ditos otorgados. Sin embargo, el pro
 

medio de cr~dito/UPA se incrementa con el tamafio o sea que quienes m~s tie

rra poseen, reciben m~s recursos aunque en t~rminos de cr~dito/ha la rela

ci6n es inversa.
 

Aunque se ha mejorado el acceso de los campesi

nos al cr~dito sigue siendo significativo el tiempo gastado en tramitaci6n,
 
lo que encarece el valor del dinero obtenido.
 

No se practica una supervisi6n suficientemente
 

sistem9tica y 9gil que facilite la capacitaci6n de los campesinos y dismi

muya riesgos de p~rdida de cartera, por lo tanto es importante disefar una
 

manera sistem~tica de supervisi6n de la inversi6n del cr~dito en la que se
 
comparta responsabilidades entre la UEP, el BNF y la Organizaci6n Campesina.
 

3.1.4 Programa de Comercializaci6n
 

Las acciones de comercializaci6n, s6lo se impul
 

san a fines de 1983, a trav6s de los subprogramas de comercializaci6n de pro
 

ductos agropecuarios, tiendas comunales y almacenes de insumos agropecuarios.
 

La comercializaci6n de productos agropecuarios,
 

como programa piloto, se implementa en la Comunidad Llucud, aprovechando su
 

buen nivel de organizaci6n v la concesi6n de un cr6dito comunitario de
 

S/. 1'200.000 del BNF.
 

La actividad qe ha constituldo en un proceso in

tenso de capacitaci6n, tanto para disefar el programa como para el contacto
 
directo con los posibles mercados.
 

Los productos comercializados son papa y horta

lizas, siendo compradores la Federaci6n de Comerciantes Minoristas de Guaya
 

quil y ENPROVIT para las ferias libres de Machala y Guayaquil. Esta expe

riencia.es digna de compartir con los proyectos de la sierra.
 

Se han establecido 19 tiendas comunales en la
 

subarea de Penipe, con la participaci6n de la Federaci6n de Organizaciones
 

Campesinas de esra subgrea (FECAPE). Este ejemplo de eficiencia organizati
 
va deberla difundirse a nivel de los demos Proyectos DRI del Pals.
 

http:riencia.es
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La UEP ha desarrollado cursos de capacitaci6n sobre
 
control y administraci6n de tiendas y ha estimulado la cohesi6n de la orga
 
nizaci6n campesina como medio para que el programa tenga ixito . Finalmen
 
te obtuvo un financiamiento de la SEDRI, a travis de ECLOF, por SI. 500.000
 
depositados por FECAPE en ENPROVIT, que a su vez se comprometi6 a entregar
 
S/. 10.O00 en priductos para distribufr SI. 50.000 a cada una de las tien
 
das.
 

Entre el 25 de enero y el 22 de marzo de 1984, el va
 
lor de las adquisiciones por parte de las tiendas lleg6 a S/. 1'286.206;
 
sus ventas a S1. 763.944.70 y la utilidad a S/. 102.440.20
 

En la linea de insumos agricolas, cabe anotar que des
 
de febrero de 1978, funciona un almadcn de insumos en la SededelProyecto,
 
con un capital mixto de S/. 300.000 aportados por el MAG y S/. 15.000 por la
 
Cooperativa El Progreso. La venta promedio mensual es de SI. 127.919 con
 
una utilidad anual de SI. 54.758.76. Con esta experiencia, el Proyecto a
 
travis de FECAPE esti gestionando la implementaci6n de un almacin similar
 
en la Comuna de Utufiag, para servir a un sector imporante de la Subgrea de
 
Penipe.
 

3.1.5 Programa de Riego
 

a) Construcci6n del Sistema de Riego Quimiag
 

Su objetivo es poner bajo riego 1.328ha.
 
y aprovechar la calda del agua para establecer una central hidroelgctrica
 
con capadidad de generar 8.000 kw. Su costo asciende a S/. 122'800.000
 
(1981) y beneficiarg a 394 familias.
 

Se reconoci6 como la obra principal y con
dicionante de todo el Proyecto al T~nel No. 1 de 2.300 m. de longitud, cuya
 
construcci6n debla seguir paralela y aceleradamente con respecto a las obras
 
restantes. Sin embargo, su construcci6n estg suspendida y falta par perfo
rar 960 metros y se prevee, que por esta raz6n se tendrg un retraso adicio
nal de 2 a 3 afos (el plazo era hasta 31 diciembre 84). Es preocupante cue
 
aun no se procede a liquidar el contrato anterior y adjudicar el nuevo, se
 
estgn haciendo gestiones para obviar el requisito de licitaci6n que demora
rfa adn mgs la ejecuci6n de la obras.
 

b) Estudios de factibilidad del Proyecto Penipe
 
(Yunac-Yacu-Gabifay-Nabuzo y Puela-Matus Pe
nipe).
 

Se cuenta con informaci6n b~sica topogrdfi
 
ca, hidrol6gica, geol6gica y de suelos y socioagroeconomla, pero no se ha
 
estructurado el proyecto aspirando INERHI a entregar los estudios antes de
 
finalizar 100
 

http:54.758.76
http:102.440.20
http:763.944.70
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c) Mejoramiento de acequias
 

Un conocimiento m~s ajustado de la reali
 
dad de las acequias existentes determin6 que se produjeran cambios en nu
mero y en las magnitudes de obras estimadas v contratadas. En este proceso 
se ha perdido un tiempo considerable incrementado por los tr9mites lentos en 
INERHI. 

Es notoria la falta de capacitaci6n de tic
nicos y campesinos sobre irrigaci6n a nivel parcela y alternativas de produc
 
ci6n que se presentan para cuando el agua estg disponible.Esta es una tarea
 
urgente en la qje est9 empefada la UEP.
 

No es posible estimar apropiadamente el im
pacto de las obras sobre grea irrigada, producci6n, productividad, ingresos,
 
empleo, etc. por no estar utilizndose ningn sistema apropiado de seguimien
 
to v evaluaci6n.
 

En Ouimiag al igual que en Salcedo, se esta 
blecieron dos ensayos de riego por goteo y en ambos casos las instalaciones 
pr~cticamente han sido abandonadas, lo que parece indicar que es un sistema 
que no se adapta completamente a las caracterlsticas y necesidades de los 
campesinos de la Sierra Ecuatoriana. 

3.1.6 Programa de Casas Comunales
 

Los objetivos del programa se sintetizan en la
 
conveniencia de dotar a las comunidades de infraestructura para facilitar 
la realizaci6n de sus reuniones, el anglisis de sus problemas y el fortale
cimiento de la organizaci6n campesina.
 

La participaci6n campesina en la construcci6n 
de infraestructura, se conceptualiza, no solamente como aporte de mano de o
bra v de materiales, sino fundamentalmente por la ingerencia en los niveles
 
de decisi6n (qua, donde y c6mo hacer), de tal manera que cada fase se con 
vierta en una instancia de capacitaci6n.
 

La acci6n realizada por la UEP se divide clara
mente en dos fases: durante la primera etapa, 1982, la participaci6n campe
sina en los niveles de decisi6n fue casi nula y se limit6 el aporte de mate
riales. A partir de 1983, la participaci6n de las comunidades es total des
de la decisi6n de !a ubicaci6n de las casas, su disefo, planificaci6nde lau 
tilizaci6n y aportes materiales (mano de obra, piedra, arena, etc). 

En general, las casas estgn bien construfdas y
 
las fallas y deficiencias reoresentan porcentajes bajos. Hubiera sido desea
 
ble que su disefio condujera a retomar y usar algunosmateriales que eran tra
 
dicionales v convenientes para protecci6n contra el frio y guardar armonla 



con el medio andino, pero fue mas fuerte la idea de mejorar "status" asimi 
lando patrones de construccion urbana.
 

Estan en funcionamiento trece casas y hay siete
 
en construcci6n. El tiempo promedio de construcci6n ha sido de 100 dfas a 
un costc de aproximadamente $ 450.000/casa de los cuales la comunidad ha a 
portado cerca de $ 90.000.
 

La administraci6n de la casa comunal es respon
sabilidad de la directiva de la organizaci6n. Su uso es progresivo y hay 
perspectivas alentadoras de que se conviertan en verdaderos centros de servi
 
cios comuna*=s.
 

La participaci6n de la comunidad en el proceso
 
de planificaci6n, construcci6n y operaci6n de sus casas comunales, asegura 
la influencia dinamizadora del proceso sobre la organizaci6n. Adem~s, el he
 
cho de que dos casas (una en cada subarea), prestan eventuales servicios co
mo Centros de Capacitaci6n, refuerza la afirmaci6n de su incidencia positiva
 
sobre la capacitaci6n y organizaci6n campesina.
 

3.2 El Avance en la obtencion de los Objetivos Especificos
 

para el Provecto.
 

3.2.1 Incrementos en producci6n v productividad
 

Se identifican incrementos no substanciales, en
 
la participaci6n de frutales, trigo y hortalizas en la estructura de las Uni
 
dades de Producci6n, mientras que permanecen casi constantes las areas dedi
cadas a ma'z, ma~z asociado con frijol, cebada y pastos v pierden importan 
cia haba y papa.
 

Los frutales continilan predominando en la subs
rea de Penipe.y la cebada v el trigo se estgn difundiendo de nuevo en ambas
 
subareas, en Quimiag se concentra el cultivo de Hortalizas.
 

La sunerficie X/UPA disminuye en relaci6n a 
1979 lo que indicarla unaaceleraci6n del proceso de "minifundizaci6n", con
 
un poco m~s de intensidad en la subirea de Quimiag.
 

En relaci6n a 1980 se aprecian mejoras impor 
tantes en niveles de productividad para mafz, ma'z asociado con frijol, frg
 
jol v haba v en menor magnitud, para papa mientras que se detecta un decre
cimiento en cebada. Es poco el efecto conseguido en especies animales para
 
las cuales 5nicamente en el caso de bovinos-leche se presenta un incremento
 
ligeramente positivo.
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Para todos los cultivos, a excepci6n del ma'z,
 
existe una amplia "brecha tecnol6gica" definida por la relaci6n porcentual 
entre rendimientos obtenidos y los potenciales que estgn dados por el rendi
miento promedio de los ensayos realizados a nivel de parcelas de los agricul
 
tores. La magnitud de la "brecha tecnol6gica" varfa entre 80.9% en el caso
 
de trigo y el 30.1% parala DaDa.
 

Las cifras que se obtuvieron sobre utilizaci6n
 

de mano de obra/ha, no presentan variaciones significativas respecto a las 
que se reportan en el diagn6stico de 1980. Ello seguramente se debe a que 
el patr6n de cultivos continua sin mavores modificaciones y a que la tecnolc
 
g'a divulgada no implica tampoco un uso mayor de jornales. Los cultivos in-

Lensivos que se han promovido (frutales y hortalizas) si bien es cierto con
 
llevan el empleo de un mayor ndmero de jornales/ha., su superficie es tan pe
 
auea que no influven-mayormente sobre los niveles de empleo.
 

El 63% de las Comunidades tienen como eje prin
cipal de subsistencia el salario, 21% estgn conformadas por una poblaci6n 
que mayoritariamente se desplaza "hacia arriba" y un 16% constituven campesi
 
nos en situaci~n de relativa estabilidad.
 

Las acciones del Provecto han estado dirigidas
 

a dar atenci6n prioritaria a comunidades que se diferencian "hacia arriba",
 
aunque en general, la cobertura ha sido m~s amplia (apruximadamente 90% de 
las organizaciones del area).
 

No puede desconocerse la intensa promoci6n que
 
ha generado la participaci6n de la poblaci6n en las diferentes rases del -

Provecto, lo que se refleja en la concretizaci6n de dos organizaciones de se
 
gundo grado, las Federaciones Campesinas de Quimiag y Penipe, que juegan un
 
rol importante como interlocutoras del Provecto y reguladoras de sus accio 
nes.
 

3.3 El avance hacia el Objetivo General del Provecto.
 

Este objetivo se expresa en t~rminos de: "mejorar los niveles
 
de bienestar de la poblaci6n campesina, lo que conduce a elevar el nivel de
 
vida v disminuir los indices de pobreza". Evaluar este objetivo, para el 
tiempo de ejecuci6n del Proyecto, es inapropiado y por lo tanto, las conside
 
raciones que se hacen deben tomarse como simples indicadores preliminares:
 

El ingreso bruto anual/UPA se estim6 en $ 117.190 (US$2130.7
 
d6lares), que equivalen a un ingreso mensual/persona econ6micamente activa 
de S 3.252.3, cifra inferior al salario mfnimo vital establecido para la Sie
 
rra
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Los incrementos en ingresos en relaci6n a 1979 (102%) se con
sideran sobrevalorados debido a una subestimacion en las cifras reportadas 
en el documento-diagnostico. Sin embargo, puede aceptarse como indicativos
 
de la tendencia existente.
 

La compra de alimentos (51.5%), el vestido (12.2%) y las mejo
 
ras en vivienda (11.6%) son !0s rubros principales de gasto de los campesi 
nos.
 

Como indicativo de avance en el nivel de vida, puede tomarse
 
las mejoras que se producen en la vivienda y servicios a ella asociados.
 

En efecto, seg'n el diagn6stico el 80% de las casas tenlan pi
 
so de tierra, porcentaje que se ha reducido al 20% utilizando ahora madera y
 
cemento. Unicamente el 12% contaba con servicio de energla electrica mien 
tras que ahora disponen de 91 cerca del 80% de las casas; el agua entubada a
 
domicilio solamence llegaba al 59.6% de las familias, porcentaje que ha au 
mentado hasta el 85% y ademgs, un 12% la obcienen a menos de 100 metros de 
la casa. La disposici6n de excretas se realizaba en un 85% de los casos a 
campo abierto, mientras que ahora, 65% disponen de letrinas.
 

Existe una opipi6n generalizada (93.2%) sobre el mejoramiento
 
que se ha producido en los servicios de salud.
 

Al margen de las comprobaciones estadfsticas, resulta ilustra 
tivo comentar el criterio campesino sobre los cambios en nivel de vida de la 
familia, como consecuencia de la influencia del Proyecto. En este sentido 
su visi6n es que no se han mejorado las condiciones de vida de la familia; 
sin embargo, se reconoce un adelanto comunal que se evidencia principalmente 
en las obras de infraestructura. Al respecto se expresa textualmente: 

"Sabre las condiciones de vida casi no ha mejorado en las fa
milias la situaci6n econ6mica. Con el Proyecto, se ha logrado una superaci6n
 
a nivel comunal en infraestructura, en algunas t cnicas, pero en lo econ6mico
 
sigue igual".
 

El 92% de los que fueron entrevistados conocen la existencia
 
del provecto y tienen informaci6n sobre qud actividades se realizan, 65% han
 
recibido servicios entre los cuales se mencionan principalmente los de infra
 
estructura y asistencia tecnica agropecuaria. El 87.5% de quienes han reci
bido servicios del proyecto los califican como buenos, mientras que el 12.5%
 
los consideran regulares.
 



PRESENTACION
 

El Estado Ecuatoriano, a travis de la Secretaria de Desarrollo Rural
 

Integral, SEDRI, acord6 con la Agencia Internacional para el Desarrollo -


AID, del Gobierno de los Estados Unidos, un Convenio de prestamos v fon 

dos no reembolsables destinado al fortalecimiento institucional v a la e

jecuci6n de actividades definidas para los PDRI Quimiag-Penipe-Salcedo 


Jipijapa.
 

Utilizando dichos recursos v los correspondientes fondos de contra 

partida nacional, las Unidades Ejecutoras de los proyectos desarrollaron 

las actlividades programadas para el periodo 1981-83. 

SEDRI v AID consideraron oportuno realizar una evaluaci6n intermedia
 

Darcial de lo hasta ahora ejecutado, como un medio para conocer el grado
 

de avance conseguido en la obtenci6n de los objetivos propuestos, estimar
 

tendencias e identificar los posibles ajustes que se requieran para incre
 

mentar la eficiencia y la eficacia en la ejecuci6n de los programas acor

dados.
 

Para disefiar la metodologla v llevar a cabo la evaluaci6n propuesta,
 

SEDRI v AID conformaron un equipo t~cnico ad-hoc integrado por los si 

guientes profesionales:
 

Ing. Diego Londofio R. (PH.D) - Coordinador
 

Ing. Pacricio Espinoza (M.S.)
 

Lic. Teodoro Bustamante
 

Lic. Reng Unda
 

-
Formaron tambign parte del grupo, a tiempo parcial el Ing. German 


Diener, a cargo de la sistematizaci6n y procesamiento de informaci6n y el
 

Ing. Luis Carrera de la Torre, como responsable de la evaluaci6n de las 
-


actividades para dotaci6n de infraestructura de riego y casas comunales.
 

v 
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SEDRI N,AID disefaron los terminos de referencia para la evaluaci6n,
 

con base en los cuales a partir del 16 de enero del presente afo se ini 

ci6 el trabajo del grupo cuya primera fase concluy6 con la presentaci6n 

al dia 3 de febrero de una propuesta de esquema para evaluaci6n interme 

dia de los PDRI Quimiag-Penipe y Salcedo.
 

Se realizaron dos reuniones de anglisis de la propuestp entre repre

sentantes de AID-SEDRI v el grupo evaluador. Como resultado de ellas, se
 

identificaron los programas y objetivos que por ser de especial intergs 

para las entidades contratantes, deberian recibir atenci6n prioritaria pa
 

ra su anlisis.
 

Teniendo en cuenta las directrices recibidas, se elabor6 el documen

to metodol6gico 1/ y los instrumentos requeridos que fueron entregados a 

consideraci6n de SEDRI-AID el 24 de febrero. 

La obtenci6n de informaci6n, previa aprobaci6n de la propuesta meto

dol6gica, se realiz6 del 5 al 30 de marzo y la sistematizaci6n, procesa 

miento v anglisis durante el mes de abril.
 

Los 	resultados obtenidos se presentan en dos vol~menes correspondien
 

tes 	a cada uno de los proyectos evaluados.
 

Se incluye adem~s, un anexo con los formularios utilizados para en 

cuestas a productores y gulas para entrevistas a Jefes de Unidades Ejecu

toras v t6cnicos as! como para orientaci6n de reuniones con dirigentes y 

miembros de organizaciones campesinas de primero y segundo grado.
 

1/ 	Propuesta Metodol6gica para Evaluaci6n intermedia de los PDRI Qui

miag-Penipe y Salcedo. Quito-Febrero 24, 1984, 263 pp. 
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Todos los instrumentos fueron sometidos a pruebas de campo v en la
 

versi6n que se presenta, se reflejan las modificaciones sugeridas a los
 

que originalmente fueron disefados.
 

Por Gltimo, el grupo evaluador expresa su agradecimiento a los Jefes
 

v Tgcnicos de las Unidades Ejecutoras por la colaboraci6n recibida v a 

los campesinos por su generosidad en responder a encuestas que siempre 

quitan tiempo valioso v a veces incursionaron en temas que, como ingresos
 

v gastos son por su misma naturaleza delicados.
 

Ojalg que los resultados y recomendaciones que se presentan sean de 

utilidad para consolidar una estrategia de desarrollo esencial para con

seguir la superaci6n de los problemas de marginalidad y pobreza existen

tes er el campo. 

Dr. Diego Londofio R.
 

COORDINADOR GRUPO DE EVALUACION
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.	 RESUMEN DEL PROYECTO
 

1. EL DIAGNOSTICO 1/
 

1.1 Localizaci6n
 

El Proyecto esta localizado en el extremo Nor-oriental de
 

la Provincia del Chimborazo (Mapa N! 1) y al Este de la ciudad
 

' 

de Riobamba, en el area comprendida entre 1029 v 135' de lati
 

' 
tud 	Sur y 78035 de longitud Oeste.
 

El Proyecto incluye seis Parroquias con 33 comunidades ju 

r~dicamente reconocidas con una superficie territorial de 29574
 

hectareas. Sin embargo, considerando las cifras sobre uso ac 

tual del suelo, el area dedicada a cultivos es de 15.018 hecta

reas que, de acuerdo a su uso potencial se reducen a 11.341 hec
 

t9reas efectivamente cult~vables.
 

El grea del Proyecto se encuentra ubicada entre los 2.280
 

y alturas superiores a los 3.200 metros sobre el nivel del mar.
 

Aproximadamente el 60% del 'rea total del Proyecto presen
 

ta pendientes superiores al 30%, lo que se hace mas grave desde
 

el punco de vista de conservaci6n de los suelos, por la circuns
 

tancia de que en esa grea critica se concentra la mayor'a de la
 

poblaci6n objetivo del Proyecto, originando una excesiva frag 

mentaci6n de la tierra.
 

1/ 	Tomado de: MAG-SEDRI-IICA. Provecto de Desarrollo Rural Inte 

gral Ouimiag-Penipe. Volumen I: Diagn6stico , 326 pp. Quito,
 

octubre 1980; y
 

SEDRI Provecto DRI Ouimiag-Penipe: Algunos aspectos del diag 

n6stico v del Provecto. Boletin divulgativo N2 1, 15 pp. Qui 

miag, octubre de 1981. 
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1.2 Recursos Naturales Renovables
 

Los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y
 

fauna), se encuentran en un proceso pe,manente de deterioro,que
 

se evidencia en los fen6menos de erosi6n, disminuci6n de los 

caudales de agua, alteraci6n del clima, destrucci6n de bosques
 

y vegetaci6n protectora y extinci6n de las especies animales 

existentes.
 

Los recursos h~dricos en el grea del Provecto se reducen
 

solamente a pequefos canales y acequias, actualmente con una 

disponibilidad de 746 litros por segundo, que alcanzan a irri 
-


gar un total de 879 hect~reas, 464 de las cuales (9.2% del area
 

de la poblaci6n objetivo) pertenecen a campesinos y las 415 res
 

tantes a medianos y grandes productores.
 

En esta forma, el principal factor limitante de la produc
 

ci6n agropecuaria es la baja disponibilidad de agua y el acceso
 

limitado al riego.
 

Los suelos son derivados de cenizas volc~nicas, en gene 

ral con bajos niveles de fertilidad y pendientes fuertes, las 
-


cuales favorecen el avance de la erosi6n. La textura var'a de
 

arenosa en las zonas bajas a arcillosa en las zonas altas.
 

1.3 Clima
 

En general, la cantidad de lluvias var'a en un rango de 

550 mm en Quimiag hasta 2.000 mm. de precipitaci6n anual al ni

vel mas alto al Norte de Puela. La mayor precipitaci6n se pre

senta de febrero a julio con veranos muy cortos en abril y mayo.
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La temperatura promedio es de l1.9C con variaciones dia

rias entre maxima v mf'nima de 5 a 7*C, mayores que las medias 

mensuales, siendo los promedios mas bajos durante los meses de
 

junio a agosto. Hay riesgos de heladas, especialmente en di 

ciembre, enero y agosto en aquellos sitios en donde la topogra

fia es plana.
 

1.4 Tenencia v uso de la tierra
 

Los datos del Censo Agropecuario de 1974, sefaian la exis
 

tencia de un estrato de tenencia mayor de 100 hectreas, en don
 

de estan ubicadas 23 UPAS (0.9%) con una extensi6n de 7.367 hec
 

tareas (49.3%). En contraposici6n a esta situaci6n existe un 

estrato de tenencia menor de 2 hectareas dentro del cual se ubi
 

can 1.581 UPAS (61.8%) con una extensi6n de 1.256 hectareas 

(8.4%). Dentro de este estrato, el promedio de superficie por
 

UPA es de 0.8 hectareas, lo cual muestra claramente que se tra

ta de una regi6n de minifundio.
 

La poblaci6n objetivo del Proyecto dispone de 5.403 hecta
 

reas de las cuales el 56.5% estgn dedicadas a cultivos transito
 

rios, 10.1% en pastos artificiales, 20.1% en pastos naturales,
 

1.4% en descanso, 2.7% en paramos v 9.2% en bosques, montes y o
 

tros usos.
 

Dentro de los cultivos transitorios se destacan el ma'z x
 

frijol, papa, haba, cebada y hortalizas.
 

1.5 Sistemas y tecnologfa local de producci6n agricola
 

La aplicaci6n de criterios relacionados .. el grea culti
on 


vada, ndmero de agricultores, uso de mano de obra y rentabili 

dad de las especies identificadas en el campo, permiti6 estable
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cer como prioritarios los siguientes sistemas de producci6n a 

gricola: ma'z (monocultivo y asociado con frijol), manzano (mo
 

nocultivo e intercalado con malz), papa, haba (monocultivo e in
 

tercalado con mafz), cebada, pastos y hortalizas. Bovinos-le 

che, porcinos, ovinos, ayes y cuves sobresalen como esDecies pe
 

cuarias.
 

De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario 

, el sistema de ma'z asociado con frijol ocu

pa el 73.2% del grea de cultivo; papa el 7.2%, manzano v otros 

frutales intercalados con ma'z el 6.7% y otros cultivos como ce 

bada, haba, hortalizas, ocupan el 10.4% del grea de cultivos 

transitorios. 

a) Maf y frijol 

El cultivo del mafz, solo o en asociaci6n con otras espe

cies, entre las cuales se destaca el frijol de enredadera, cons
 

tituye la base de la producci6n campesina y su fuente principal
 

de alimentaci6n.
 

Predominan los malces criollos Suave Blanco, Suave Amari

llo, Morocho Blanco y Morocho Amarillo. Estas variedades regio 

nales producen una planta robusta que soporta bien al frijol de 

enrame que es muy agresivo y poseen hojas muy anchas, las cua 

les constituyen un buen forraje para el ganado. Por su adapta

ci6n en la zona, tienen buena resistencia a la sequia y en estu 

dios preliminares realizados se ha visto que responden bien a 
-

la fertilizaci6n.
 

Las variedades de frijol mas frecuentes son: Canario, Ba
 

vo v Cholo. El frijol Canario se siembra en terrenos de buena
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calidad y en las zonas mas bajas. Los frejoles Bayo y Cholo 

son mas resistentes a enfermedades y se siembran a mayores altu 

ris. 

Las distancias de siembra varlan dependiendo de la cali 

dad del terreno y de la zona, siendo las ms comunes de 70 a 90
 

cm. entre surcos y de 50 a 80 cm. entre golpes. En el grea de
 

Quimiag se siembra una mayor densidad de poblaci6n de plantas 

que en Penipe, debido a la mejor calidad de suelos que allU 

exis ten. 

El ndmero de semillas por "golpe" varla entre 3 y 4 en el
 

caso del ralz y de 2 a 3 en el caso del frijol.
 

Alrededor del 95% de los agricultores que cultivan M x Fe
 

no aplican fertilizantes quimicos. La pr~ctica mas comun con 

siste en el abonamiento de tipo org~nico que se realiza al fina
 

lizar la cosecha del ciclo anterior, estacando los animales den
 

tro del lote, para que utilicen como alimentaci6n los residuos
 

de cafas de maiz y depositen sus excrementos como abono.
 

Las principales plagas del maiz son: el "chogllocuro" (E

licoverpa sp.), el gusano del choclo (Euxesta eluta), el gusano
 

trozador (Agrotis sp.) y el barrenador menor del tallo (Elasno

oalpus globulus). En las zonas mas bajas se ha encontrado un 

fuerte ataque del seudo-gorgojo volador (Pagiocerus fiorii).
 

Entre las enfermedades se destaca la pudrici6n de la base
 

del tallo (Fusarium y/o Erwinia sp.), que en los 'ltimos afios 

se ha constitufdo en un problema de importancia econ6mica.
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Las principales plagas del frijol son: salt6n de hoja (Em 

poasca sp.), minadores de hoja, barrenador de tallo y de la vai 

na y varias clases de ar'cnidos. Las enfermedades con mayor in 

cidencia son: Antracnosis (Colletotrichum sp.) y roya (Uromvces 

phaseoli). Es necesario anotar, que la generalidad de los agri 

cultores no realizan controles fitosanitarios.
 

El perlodo vegetativo es de 8 a 10 meses para el malz v 

de 7 a 8 meses para el frijol, realizgndose la cosecha en los -


-
meses de julio y agosto -para el malz y junio a julio para el 


-
frijol. En general el frijol se cosecha en seco, aunque algu 


nos lo utilizan en verde para su autoconsumo.
 

-
Los rendimientos promedio en grano seco para ma'z estan 


en alrededor de 9 qq/ha (405 Kg/Ha). mientras que los de frijol
 

son de 2 qq/ha. (90 Kg/ha)
 

b) Papa
 

con mayor
El cultivo. de la papa es uno de los cultivos 

grado tecnol6gico, especialmente basado en el uso de insumos,
 

en muchos casos mal aplicados debido a insuficiente cobertura 

de la asistencia t~cnica y deficiente informaci6n que los pro 

pietarios de almacenes de insumos agropecuarios transmiten a 

los agricultores al momento de venderles los agroquimicos.
 

La variedad Santa Catalina es utilizada por el 70% de los
 

agricultores del area, siguigndole en importancia las varieda 

des regionales de Ubilla, Chaucha y Chola.
 

El perlodo de siembra es bastante amplio, comprende desde
 

febrero a junio, dependiendo de la disponibilidad de humedad.
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Se siembran alrededcr de 15 qq/cuadra (21 qq/ha.) con distan 

cias que vartan entre 0.80 m. a 1.20 m. entre surcos y 0.40 a 

0.60 m. entre plantas.
 

El uso de fertilizantes esta ampliamente difundido; pero
 

su utilizaci6n no es la mas adecuada debido a la falta de recur
 

sos monetarios por parte del agricultor y/o una inadecuada in 

formaci6n tecnol6gica.
 

Las plagas de mayor incidencia son: gusano blanco (Premno
 

tripex vorax), trips (Frankliniella sp.), minador (Lyriomiza 

quadrata), pulguilla (Epitrix sp.), cutso (Barotheus sp.), sal

ton de hoja (Empoasca sp.) y gusano Tungurahua (Copitarsia sp.).
 

La principal enfermedad es la "lancha tard'a" (Phythophto 

ra infestans), para cuyo control se aplican Manzate, Dithane, 

Zineb, Kocide, en las dosis recomendadas por los almacenes de 

insumos.
 

La eoca de cosecha se extiende desde agosto a noviembre 

y se efectua manualmente con azad6n. El rendimiento promedio 

es de 168 qq/ha. (7.560 Kg./ha.). 

La producci6n se dedica en un 60% a la venta para el mer

cado, 30% al consumo familiar y 10% sirve para semilla, la cual
 

se almacena en lugares secos cubriendo los tuberculos con paja.
 

c) Haba 

El haba es uno de los cultivos que con mas frecuencia in

terviene en la dieca alimenticia de las familias campesinas,
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en las partes alias del Proyecto.
principalmente de las ubicadas 


No obstante, en los 6ltimos afios la superficie sembrada ha des

cendido, ante la aparici6n de problemas fitosanitarios severos
 

agravados por la presencia de sequlas prolongadas.
 

Se siembra semilla de variedades locales: Haba Blanca, Co
 

lorada, Rif6n y la "huagrahaba". Las variedades locales se ca

racterizan por ser tard'as y producen un gran nfmero de vainas
 

cortas que contienen de 1 a 3 semillas cada una.
 

El ciclo vegetativo es de 8 meses, pero algunos agriculto
 

res cosechan en vaina tierna entre los 6 y los 7 meses.
 

Entre las plagas y enfermedades que se presentan con mayor
 

incidencia estan los trips (Trips tabaci sp.), barrenador del 

tallo (Melanogromyza sp.), la roya.(Uromyces fabae), la mancha
 

de chocolate (Botrvtis sp.) y la fusariosis (Fusarium oxvspo 

riu ). 

El rendimiento promedio en el area es de aproximadamente 

10 qq/ha. (450 Kg/ha). 

d) Manzano
 

El manzano es la principal especie frutal cultivada en la
 

regi6n. El grea dedicada a este cultivo no excede a las 200 

-
hect~reas concentradas en la Parroquia de Bayushig y comunida 


des aledafas.
 

Solamente unas 30 hect~reas se encuentran como plantacio

nes compactas. El resto corresponde a plantas dispersas en el
 



- 14 

area, en donde se cultiva intercalada con malz asociado con frg
 

jol y algunas veces con papa o especies forrajeras para alimen

taci6n animal, siendo la densidad por hectarea muy variable (al
 

rededor de 250 arboles/ha).
 

La mayoria de los huertos tienen arboles de poco vigor,
 

lo que se puede.atribuir a la falta de fertilizaci6n, inadecua

da aplicaci6n de esta, escaso riego y falta de controles fitosa
 

nitarios.
 

Las principales plagas son el pulg6n lanigero (Eriosoma 

lanigerum), la polilla (Laspevresia pomonella), larvas del fru

to (varias especies) y 5caros (varias especies. 

En cuanto a enfermedades se presentan la rofia del manzano
 

(Venturia inaegualis), el mildeo polvoso (Podosphaera leucotri

cha), pudriciones y manchas en los frutos (varias especies).
 

Los controles fitosanitarios realizados por el fruticul 

tor no son los mns adecuados y se caracterizan por un reducido
 

n~mero de aplicaciones de pesticidas (una vez al afo), 6pocas i
 

napropiadas de aplicaci6n en relaci6n a las etapas de desarro 

llo del arbol y/o de las plagas, desconocimiento de los pestici
 

das modernos y de las dosis mas adecuadas y uso de equipos de
 

aspersi6n obsoletos.
 

La mayorfa de los Irboles presentan fuerte incidencia de
 

musgos, liquenes y epifitas, indicadores de la falta de practi

cas fitosanitarias y culturales apropiadas.
 

El problema de insuficiente polinizaci6n cruzada se pre 

senta en los huertos de la regi6n y se agudiza m's ante la cir
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cunstancia de que en el 'rea frut'cola no existen abejas, cuya
 

ausencia durante la epoca de floraci6n, reduce las oportunida

des de una buena polinizaci6n cruzada y afecta apreciablemente
 

la productividad de los huertos.
 

Los extensos per'odos de floraci6n causados principalmen

te por problemas de insuficiente enfriamiento, se reflejan en 

un largo periodo de cosecha que generalmente empieza en febrero
 

y se extiende hasta mayo.
 

La variedad predominante es la "Emilia", siendo tambien
 

-comunes la "Balsosa", "Tortera", "Carmelitana", "Rayada" y 

"Flor de Mayo". 

donde se ve una buena adapta -
Existen algunos huertos en 

ci6n de variedades mejoradas tales como "Rome Beauty", "Winter 

Banano" v varias clases de "Delicious". 

El nivel promedio de producci6n es muy variable, estiman

dose entre 10 kg. y 50 kg. por arbol, lo que representaria una 

-producci6n de 2.770 a 13.850 kg/ha, con un promedio de 5.682 


Kg/ha.
 

1.6 Producci6n pecuaria
 

a) Bovinos
 

La explotaci6n bovina de doble utilidad se considera
 

la actividad m~s importante de las explotaciones pecuarias exis
 

tentes en la zona, especialmente para las fincas con una super
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ficie comprendida entre las 0.1 a 5 hectareas.
 

Existen en el area del Proyecto 11.534 cabezas, de las 

cuales un 46% se erncuentran en explotaciones lecheras de 22 ha

ciendas con mas de 50 hectareas y el 54% (6.236 cabezas) perte

necen a los campesinos con pequefias explotaciones.
 

Predomina la raza criolla con animales pequefios y de mala
 

conformaci6n, pero rdsticos y adaptados a condiciones precarias
 

de explotaci6n. Los productores que obtienen nayores ingreqos
 

netos por unidad de ganado cuentan prefeentemente con ganadu 

mestizo proveniente del cruce Criollo x Holstein con diversos 

grados de mejoramiento gengtico que ha producido animales con 

mejor genocipo lechero.
 

La base de la alimentaci6n del garado la constituyen los
 

pastos naturales coto el Kikuyo (Pennisatuin clandestinum), Gra

mma, Orejuela, Cebadilla en diferentes proporciones, cuyo alto
 

contenido de fibra y bajo valor nutritivo, se refleja en la ba-

ja producci6n par animal por afio.
 

Los agricultores no utilizan fertilizantes qulmicos en 

sus potreros, no dispersan el abono organico dejado par los ani
 

males, ni renuevan o mejoran sus praderas.
 

El g7upo de productores con mejores rendimientos econmi

cos disponen de 5reas dedicadas al cultivo de praderas artifi 

ciales, fortia'as con especi-s t-les como Rey grass (Lolium p 

renne), Pasto Azut (Dactvlis _lomerata), '4olco (Holcus lanLatus)
 

y Tr~bol raja y blanco (Trifolium Rjatense y reoens)mezclados 

en proporciones diferentes.
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Como forraje seco, especialmente en las 'pocas de cosecha
 

del maiz, se utiliza la "calcha", o sea, la caiia y hojas secas
 

del mafz, quc se suministra dejando que los animales entren al
 

cultivo inmediatamente despdes de su cosecha, io cual por el pi
 

soteo y selectividad ocasionan desperdicios del forraje. En 

las explotaciones de pequefos productores tambign es comdn el 
-


suministro de hojas tiernas de malz y de algunas malezas, que
 

crecen dentro de los cultivos de la finca.
 

Los minerales se suministran a trav6s de la sal comun, 

siendo su uso bastante rastringido y en dosis que no satisfacen
 

los requerimiento nutricionales que demanda el organismo del a

nimal.
 

El sistema de alimentaci6n y manejo que mis se praztica 

es el "sogueo", que consiste en sujetar al animal mediante una
 

soga a unaestaca con un radio de amplitud de 3 a 4 metros v se le
 

cambia de lugar 2 o 3 veces al dia. Es en realidad un sistema
 

totacional de potreros muy Gtil, aadas las restricciones de tie
 

rra existentes.
 

Entre las enfermedades parasitarias con mayor incidencia,
 

esrtnr el endoparasitizmo gastrointestinal y hepatico (Fasciola
 

heptica) que ocasiona alta mortalidad (hasta un 11%) de los ani
 

males j5venes.
 

Como enfermedades carenciales, sobresalen el Bocio endemi
 

co y la Fiebre de leche, que se manifiesta la primera en terne

ros por deficiencia de yodo y la segunda en vacas en producci6n,
 

debido a los bajos niveles de calcio.
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Las enfermedades bacterianas (Mastitis, Septicemia hemo 

rragica, Carbunclo sintomatico) no son controladas en forma pre
 

ventiva y su tratamiento curativo se reduce al empleo muy res 

tringido de antibi6ticos.
 

La Fiebre aftosa, no es controlada peri6dicamente por la
 

mayoria de los campesinos.
 

El rendimiento promedio por d'a y por vaca es de 3.61 li

tros y de 639 litros/vacailactancia, niveles que se consideran
 

muy bajos, dado el potencial existente. En cuanto al destino 

de la producci6n, se puede indicar que el 53% lo destinan para
 

el consumo familiar, 2% para la alimentaci6n de terneros, 15% 

para la elaboraci6n de quesos y el 30% para la venta en la fin

ca a trav~s de intermediarios
 

b) Porcinos
 

Predomina la raza.Criolla, con animales rosticos y a

daptados a las condiciones predominantes. Esta es una raza con
 

tendencia a la producci6n de grasa.
 

Existe una baja proporci6n de animales mestizos provenien
 

tes de cruces entre criollo y razas mejoradas, tales como Duroc
 

Jersey o York Shire.
 

La alimentaci6n se limita al uso de desperdicios de coci

na, malz (chaquizara), suero de la leche, pastos de rastrojo,
 

calabaza picada y afrechillo en el perlodo de engorde.
 



- 19 -

La mayoria de los productores no utilizan sal mineraliza

da ni premezclas minerales, para suplir las deficiencias de cal
 

cio, f6sforo y elementos menores, lo que trae como consecuencia
 

la presentaci6n de enfermedades nutricionales o carenciales,que
 

inciden en la persistencia de indices bajos de producci6n.
 

El sistema mas generalizado de manejo es el de "estaca" y
 

en pocos casos se encuentran "corrales" rudimentarios con pisos
 

de tierra y paredes de piedra, que no disponen de comederos ni
 

desagues apropiados.
 

Las enfermedades que se presentan con mayor incidencia 

son: la peste porcina, enteritis infecciosa (que ataca preferen
 

temente a lechones), parasitismo gastrointestinal y los ectopa

rasitos, especialmente "piojos" que causan la viruela de los le
 

chones 'v los "aradores" responsables de la sarna de los porci 

nos.
 

El periodo de explotaci6n varta, dependiendo de la finali
 

dad de la misma: cria, ceba o doble fin. El peso promedio en -


Die es de 270 libras/afio, incluldo el peso de las crias.
 

c) Ovinos
 

Las explotaciones de ovinos son de tipo tradicional.
 

La producci6n de came y lana contribuye a satisfacer necesida

des de consumo familiar y es fuente de ingresos adicionales a 

trav~s del trabajo, especialmente de las mujeres que se encar 

gan de su manejo.
 

Predominan las razas Criollo y Mestizo, con diferentes 

grados de pureza genetica.
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El pasto natural es la base de su alimentaci6n. Cuando 

se pastorean los animales en potreros artificiales, se hace des 

p~es deldepastcreo dens bovinos (repelo), lo que ocasiona no so 

lamente el deterioro de las praderas sino que favorece el para

sitismo y por tanto un bajo nivel de producci6n tanto de lana 

como de carne.
 

El sistema de "sogueo" es el mis utilizado para la alimen
 

taci6n de los animales, especialmente en el area de Quimiag. En
 

el 'areade Penipe existen mejores condiciones para la explota 

ci6n de ovinos, por lo que una proporci6n alta de agricultores
 

mantienen los animales en pastoreo libre.
 

Las pr~cticas de manejo como descole, castraci6n, identi

ficaci6n, medidas sanitarias al nacimiento de los corderos, no
 

las realizan la mayoria de los agricultores.
 

La esquila se realiza una vez al afio, extrayendo manual 

mente los vellones con tijeras. No existe una 'poca definida 

para practicarla.
 

Los ovinos son susceptibles a una gran variedad de enfer

medades, siendo las endoparasitarias las de mayor incidencia,
 

ya, que no permiten un buen crecimiento y desarrollo de los ani

males.
 

Dentro de las enfermedades org~nicas se presenta el timpa
 

nismo o meteorismo, debido al consumo de forraje leguminoso con
 

un alto grado de humedad o con principios t6xicos.
 

Los bajos rendimientos por animal/ado, tanto en carne (50
 

libras/animal/afo) como en lana (2.5 libras/animal/afio), son re
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flejo de las deficiencias en raza, manejo, alimentaci6n y sani

dad.
 

La producci6n de lana se destina b~sicamente al consumo 

familiar, para la elaboraci6n de cobijas, ponchos, bayetas, etc.
 

y el sobrante se vende a intermediarios.
 

d) Cuves
 

La ausencia de selecci6n y cruzamiento adecuados, ha
 

dado como resultado un elevado grado de consaguinidad, obtenign
 

dose animales pequefos, con caracteristicas productivas y repro
 

ductivas que poco a poco se han ido desmejorando. Sin embargo,
 

son animales r6sticos adaptados a las condiciones de la zona.
 

No se puede hablar de instalaciones especificas para los
 

cuyes. Generalmente los "cuyeras" forman parte de la vivienda
 

o dormitorics,
del campesino, estando ubicados en las cocinas 


siendo 6stos lugares h'medos, sin ntila .ni luminosidad,
 

l6 cual trae como consecuencia serios problemas sanitarios, tan
 

to para la gente como para los animales.
 

Su alimentaci6n estg constitulda por gran variedad de fo

rrajes verdes, tales como Rey grass, alfalfa,kikuyo, pasto azul,
 

holco, hojas tiernas de ma1z, malas hierbas como chilca, retama,
 

-
nabo, canayuyo, desperdicios de cocina como tallos y hojas de 


col, lechuga, c~scaras de zanahoria y de papa, etc.
 

La crianza del cuy se realiza en forma de pequeaas explo

taciones familiares, con un promedio de 30 animales que permane
 

cen agrupados en los "cuyeros" sin distinci6n de peso, edad, se
 

-xo y finalidad, recibiendo todos un identico manejc, el cual 
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consiste solamence en suministro de alimentos y limpieza espor_'
 

dica de los locales.
 

Las deficientes condiciones de manejo, la excesiva hume 

dad, la falta de ventilaci6n y luminosidad en las instalaciones
 

hacen que a pesar de la resistencia y rusticidad del cuy, los 

aspectos sanitarios constituyan uno de los principales proble 

mas para su explotaci6n, por la incidencia de plagas y enferme

dades entre las que sobresalen la coccidiosis, parasitos inter

nos (5scaris), pargsitos externos (pulgas, piojos, acaros, pio

jillo colorado) y dermatitis mic6tica.
 

En la actualidad se obtienen animales cuyo peso promedio
 

varla entre 500 y 600 gr. a los 5 meses de edad.
 

e) Ayes 

Con e-xcepci6n de los tres planteles avlcolas de la 

suba'rea de Penipe que se dedican a la explotacion de aves de 

postura y de carne con razas especializadas, en todas las fin 

cas del area se encuentran ayes de raza criolla, explotaci6n 

que la realizan con car~cter netamente familiar, lo cual expli

ca el nivel elemental de tecnologia, a pesar de que m~s del 50%
 

de la producci6n se destina para la venta.
 

El sistema de crianza es rudimentario. Las ayes se en 

cuentran libremente en el patio o alrededor de la casa y los ni
 

dos se ubican en los rincones de la casa o en orificios excava

dos en las paredes y acondicionados con paja.
 

Las enfermedades que atacan a las ayes con mayor frecuen

cia son: newcastle, c6lera aviar, coriza y enfermedad cr6nica 
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respiratoria (ERC). La profilaxis y tratamiento curativo lo 

realizan 5nicamente el 23% de los agricultores, lo cual explica
 

los elevados indices de mortalidad. La coccidiosis, enfermedad
 

parasitaria, afecta notablemente la producci6n avfcola.
 

La producci6n se estima en 120 huevos/gallina/aflo y 3.5 

libras de carne por animal adulto.
 

1.7 Cr~dito agropecuario
 

El Banco Nacional de Fomento ha sido la Instituci6n que 

se ha responsabilizado del cr~dito en el grea del Proyecto, des
 

de la desaparici6n de !a Misi6n Andina. El cr6dito com'nmente
 

usado es el de "capacitaci6n", cuvos beneficiarios son los pe 

quefos y medianos productores. De acuerdo a las cifras de crg

ditos concedidos durante el periodo de 1975 a 1978 en la Parro

quia de Quimiag, solamente el 2% del total otorgado durante los
 

cuarro afios fue dirigido a pequefos productores.
 

En consecuencia, el problema'fundamental en cuanto a cre

dito se refiere, es el acceso limitado que a 61 tienen los pe 

quefos agricultores.
 

Se han detectado serias limitantes en cuanto a los requi

sitos exigidos para otorgar el cr9dito durante el per'odo com 

prendido desde la Misi6n Andina hasta el presente. 
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1.8 Comercializaci6n
 

Los volmenes de producci6n que los agricultores indivi 

duales sacan al mercado son muy pequefios, lo cual les reduce 

significativamente su poder de negociaci6n ante los compradores. 

La falta casi absoluta de facilidades de almacenamiento o
 

bliga a los agricultores a vender con urgencia sus productos pa
 

ra no incurrir en perdidas mayores.
 

Los compradores de la localidad y/o de la regi6n gozan de
 

una evidente situaci6n de ventaja, a traves del control del 

transporte y de la financiaci6n de la cosecha.
 

No existe una organizaci6n comunal que pueda contribuir a
 

resolver colectivamente alguncs de los principales problemas de
 

la comercializaci6n.
 

Hace falta un sistema 'nico de pesas y medidas a fin de 

que las transacciones se efect'en con base en un mismo patr6n 

de referencia.
 

Se hace necesario determinar normas cualitativas para cla
 

sificaci6n y control de calidad de los productos.
 

1.9 Aspectos Sociales
 

a) Poblaci6n
 

Para 1980, la poblaci6n del area del Proyecto se calcu
 

1 en 14,322 habitantes, de los cuales el 60% esta ubicado en el
 

area de Penipe y el 40% en el area de Quimiag. De esta pobla 
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ci6n total, el 20% se concentra en las cabeceras parroquiales v
 

el 80% en las Comunas. La densidad de poblaci6n del grea es de
 

27 habitantes por kil6metro cuadrado.
 

Si se toman en cuenta los pequefos y medianos productores 

(Grupo Objetivo del Proyecto) y la superficie por ellos ocupa 

da, la densidad de poblaci6n sube a 187 habitantes por kil6me 

tro cuadrado, aspecto que demuestra la fuerte presi6n del hom 

bre sobre la tierra.
 

La poblaci6n de menos de 19 afios de edad representa el 

49.3% del total, lo cual indica un predominio de gente joven.
 

La composici6n de la poblaci6n indica que la mayoria es 

blanco-mestiza con un 33% de poblaci6n indigena en Quimiag y 5% 

en Penipe. La migraci6n permanente se ha estimado en un 2% por 

a~o v la migraci6n temporal en 59%, especialmente de poblaci6n 

j oven. 

Se .alcul6 la oferta total de mano de obra, que result6 

ser de '383.800 jornales/aio que al compararla en las estima 

ciones de demanda (228.542 jornales/aio) se encuentra que sola

mente el 16.5% de la fuerza labral disponible esta plenamente 

ocupada en labores agropecuarias. 

Los meses de julio, septiembre y octubre son los de mdxi

mo empleo de mano de obra, ya que durante ellos se realizan las
 

labores de siembra y cosecha. En cambio, durante los meses de
 

enero, marzo v Tay< , "a utilizaci6n de mano de obra es muy redu
 

cida.
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Se presenta un exodo temporal de mano de obra que migra 

hacia las fincas vecinas, a areas colindantes, a las ciudades y
 

a zonas de agricultura comercial en busca de trabajo, para ocu

par el tiempo no utilizado en las labores de la finca propia.
 

b) Vivienda
 

El total de viviendas es de 2.852, de las cuales el 

22% se encuentran ubicadas en las cabeceras parroquiales en for
 

ma nucleada y el 78% dispersas en las comunidades.
 

El 60% de las viviendas se abastece de agua entubada y el
 

40% utiliza el agua proveniente de pozos, vertientes, quebradas,
 

etc. El 85% no cuentan con ningun tipo de servicio higienico y
 

el 12% tienen algn sistema de eliminaci6n de aguas negras (a 

guas servidas).
 

El alumbrado electrico llega solamente al 12% de las vi 

viendas de las Comunas; 58% de las cuales pertenecen a la cate

goria de "mediagua" o "choza". 

c) Educaci6n
 

En el grea del Proyecto existen 7 escuelas en Cabece

ras Parroquiales y 26 a nivel de comunidades. Asisten 2.375 a

lumnos atendidos por 76 profesores, que en promedio significan
 

32 alumnos por profesor y por aula. El 43% de las escuelas de
 

las Comunas son unitarias, lo cual constituye uno de los gran 

des problemas en el campo educativo. La deserci6n escolar es 

del 13% en Penipe y del 20% en Quimiag.
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El 73% de la poblaci6n del 'rea del Proyecto se incluye 

en diferentes niveles de instrucci6n, aclarando que el indice 

de educaci6n es m~s alto en las cabeceras parroquiales. Siguen
 

en este orden las comunas de poblaci6n blanca-mestiza y los nive
 

les mas bajos se encuentran en las comunas indlgenac ubicadas
 

especialmente en la subgrea de Quimiag.
 

La tasa mis alta de analfabetismo corresponde a la sub 

area de Quimiag (44.14%), mientras que en la subarea de Penipe
 

es de 23.32% en promedio.
 

d) Salud v saneamiento ambiental
 

La tasa de mortalidad general en el grea del Proyecto
 

de 9 personas por cada mil habitantes y la de mortalidad ines 


fantil es de 71 nifios por cada mil. En ambos casos estas tasas
 

-
son mayores que los promedios a nivel nacional, aspecto que 


constituye otro de los problemas importantes que padece la po 

blaci6n del grea.
 

Las enfermedades de las vias respiratorias y del aparato
 

digestivo, la parasitosis, la desnutrici6n y el bocio endemico
 

son las principales manifestaciones del problema de salud.
 

Cuantitativamente, los servicios de salud alcanzan una co
 

bertura significativa en el 5rea del Proyecto; sin embargo, de

bido a las deficiencias en cuanto a instrumental, drogas, loca

les y transporte, la atenci6n m6dica parece no tener la trascen
 

-
dencia significativa que serfa de esperar. A esto se suma la 


en cuanto a servicios sanitarios e higied6bil infraestructura 


ne ambiental, que se contrapone a un coherenre plan de atenci6n
 

m~dica.
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e) Organizaci6n Campesina
 

Existen 33 comunas jur'dicamente reco'nocidas por el -


MAG, 3 cooperativas y 3 asociaciones de productores aden.s de 

las juntas de agua establecidas por el INERHI para la adjudica

ci6n y manejo del agua.
 

En cuanto se ref ierf: a la estructura orgdnica de las orga 

nizaciones campesinas, especialmente la comuna que aglutina a 

todos sus habitantes, se evidencia la heterogeneidad econ6mico

social de sus componentes y consecuentemente en su interior se 

manifiestan diversos intereses. La direcci6n administrativo-po 

litica la ejercen aquellos que han alcanzado una relativa acumu 

iaci6n econ6mica; por lo tanto, los directivos orientan sus es

fuerzos especialmente a satisfacer las necesidades de la mino 

rfa. Bajo esta pr~ctica, la base de la organizaci6n va perdien
 

do interns por participar y aunque estS conciente de sus proble
 

mas, no encuentra estfmulos para canalizar su acci6n tendiente
 

a solucionarlos.
 

Es asi como la participaciln campesina se reduce general

mente a la construcci6n de obras de infraestructura comunal (a

gua, casa comunal, caminos, etc.), pero no constituye una fuer

za que presione los cambiou estructurales que inciden en su si

tuaci6n.
 

1.10 Infrae-itructura
 

El area del Proyecto cuenta con una red de vfas relativa

mente aceptable, ya que permiten el acceso tanto a las Cabece 

raes Parroquiales como a las Comunas. No obstante, los campesi
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nos del grea manifiestan la necesidad de abrir caminos hacia -

los paramos y la rectificaci6n y reparaci6n de los que se en -

cuentran en mal estado. 

Se dispone de 2 casas parroquiales y 9 -omunpelp, insufi

cientes para atender las necesidades de las organizaciones cam

pesinas.
 

Las seis cabeceras parroquiales y cinco comunidades cuen

tan con el servicio de energla el~ctrica, que beneficia a 750 

viviendas. Las restantes 28 comunidades n. cuentan con el ser

vicio v en los encuentros campesinos realizados en el 5rea del
 

Proyecto para conocer las necesidades comunales, el aspecto de
 

e3ctrificaci6n result6 ser el m5s prioritario.
 

Los dos canales de riego m~s importantes en el area, son
 

el de Quimiag y el de Penipe, en los cuales el INERHI ha reali

zadovarias obras parciales dentro del proceso de construcci6n.Se
 

puede afirmar que nay cobertura para toda el area en -:uantoa u
 

Sin embargo, cabe aclarar que el problema nidades escolares. 


de la infraestructura escolar radica en la insuficiencia de au

las en varias de las escuelas de las comunas.
 

1.11 Nivel de Ingresos
 

La principal fuente de ingresos a nivel del proyecto, la
 

constituyen las actividades agrfcolas. No puede subestimarse 

sin embargo, la contribuci6n de actividades pecuarias y de otras
 

fuentes de ingreso que respectivamente explican el 31 v el 29%
 

de los ingrwios obtenidos.
 

http:construcci6n.Se
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A nivel de subregi6n en Quimiag, las actividades agrico 

las son m~s impbrtantes como fuente de ingreso que en Penipe,en
 

donde el 35% del ingreso proviene de actividades adicionales a
 

las realizadas en la UPA, primordialmente por jornales recibi 

dos por trabajo estacional en otras regiones del pals.
 

El rango de ingresos netos anuales por UPA, va de un mlxi
 

mo de 147.640 sucres, a un minimo de 2.280 sucres, con un prome
 

dio de 26.323 sucres. Ochenta por ciento de los entrevistados,
 

tienen un ingreso anual por UPA, inferior a 40.000 sucres, vein
 

te y seis por ciento estcn en la categorla de menos de 10.000 

sucres, J menos del uno por ciento, obtienen mas de 60.000 su 

cres. 

La valoraci6n de activos y pasivos de la UPA, indica que
 

el capital neto promedio por productor en el area del Proyecto,
 

es de 170.189 sucres, con un rango de variaci6n entre 693.760 y
 

9.430 sucres. El 60 por ciento de las UPAS, disponen de un ca

pital neto inferior a los 200.000 sucres. Adem~s el mayor por

centaje del capital neto no estg representado por activos fijos
 

(tierra, casa, mejoras, etc.) reflejando escasez de capital de
 

trabajo.
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2. EL PROYECTO l/
 

2.1 Objetivo General
 

Elevar el bienestar general de la poblaci6n contemplada 

dentro del Grupo Objetivo (pequefios y medianos productores, cam 

pesinos marginados v asalariados rurales), mediante el mejora 

miento de su nivel de vida y la disminuci6n de su !ndice de po

breza. 

2.2 Objetivos esDecificos
 

Promover la organizaci6n, consolidaci6n y fortalecimiento
 

de las comunidades campesinas; con miras a lograr su plena par

ticipaci6n, fundamentada en una capacitaci6n (concientizadora)
 

de la familia rural.
 

Mejorar los servicios del Estado en lo relacionado con la
 

producci6n agropecuaria; a travs de la investigaci6n, asisten

cia t~cnica, cr6dito y comercializaci6n, as! .como su utiliza 

ci6n por parte -'e los beneficiarios.
 

Aumentar los niveles Producci6n y Productividad Agropecua
 

ria fundamentalmente de alimentos de consumo masivo, de tal for
 

ma que se incremente el ingreso real del campesino.
 

1/ 	Tomado de: MAG-IICA- Provecto de desarrollo rural integral Quimiag-


Penipe. Tomo II. 310 pp. Quito-Octubre 1980.
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Propender la b'squeda y creacion de nuevas fu2ntes de em

pleo que complementen en escaso ingreso, especialmente del gru

po de poblaci6n con poco o ningun acceso al recurso tierra.
 

Preservar el equilibrio ecol6gico de la regi6n, a traves
 

de la conservaci6n de los recursos.
 

Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n por medio de la
 

dotaci6n de servicios basicos de infraestructura.
 

2.3 Estrategia para ejecutar el Provecto 

El Grupo Objetivo del Proyecto es:a conformado por campe

sinos con unidades de producci6n entre 0.1 y 20 hectareas. Se
 

incluyen 2.482 UPAS (97% del tctal), crn un: extensi6n de 5.403 

hectgreas (36% del total). En tgrminos de familias bencf*i*a 

rias directas, el Proyecto liegarg a 2.,32, que representan el
 

82% del total de familias que viven en el gvea.
 

Para lograr los objetivos general y espec'ficos, la estra
 

tegia de ejecuci6n tomari como base la organizaci6n campesina y
 

el Estado actuarg en forma coordinada con la participa,i6n obli
 

gada'y prioritaria de todas las Instituviones que tengan vincu

laci6n con el sector rural, tanto las relacionadas directamente
 

con el proceso p-oductivc agropecuario, como las encargadas de
 

las areas de infraestruct:ura fisica y social.
 

Los recursos necesarios para la ejecuci6n del Proyecto, 

provendr5n de fuentes extervas (AID) y del presupuesto nacional.
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Para algunos programas del Proyecto se establece la parti
 

cipaci6n financiera de !a comunidad con el aporte de recursos 

tales como tierra (Investigaci6n Adaptativa y Asistencia Tgrni

ca), capital (Electrificaci~n) y mano de obra (Infraestructura
 

b~sica y de Servicios sociales).
 

2.4 Subprcvectcs v programas
 

Para enfrentar las necesidades identificadas durante la 

fase de diagn6stico, la propuesta-proyecto se ha estructurado 

en seis subproyectos y 20 programas (Tabla N! 1), coordinados 

entre s! y a travs de cuya ejecuci6n se espera alcanzar los ob 

jetivos general y especfficos definidos para el proyecto. 

Las principales acciones definidas para cada uno de los 

programas se resumen :si:
 

a) Capacitaci6n v Educaci6n
 

Actividades Drientadas a capacita: a los beneficia 

rios en aspectos de organizaci61, campesina, gesti6n empresarial,
 

t~cnicas agropecuarias y utilizaci6n de los servicios estatales.
 

Se integrarg a las acciones del proyecto, el Programa Nacional
 

de Alfabetizaci6n y se ofrecer5n posibilidades de adquirir des

trezas que permitan encontrar empleo en los Lectores secunda 

rios y rerciarios de la economia.
 

b) Organizaci6n Social
 

Acciones tend;entes a conseguir una eficiente organi

zaci6n de los beneficiarios que permta obviar, en lo posible 

la necesidad de ofrecer atenci6n individual y que conduzcan a 

la institucionalizaci6n de los programas del Proyecto.
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TABLA N! 1
 

PDRI QUIMIAG-PENIPE: SUBPROYECTOS Y PROGRAMAS
 

I. 

SUBPROYECTOS 

PRODUCCION 

II. 

III. 

CAPACITACION Y1 

ORGANIZACION CAMPESINA 

INFRAESTRUCTURA 

IV. SERVICIOS SOCIALES 

V. 

VI. 

RECURSOS NATURALES 

ADMINISTRACION Y 

MANEJO DE PROYECTOS 

PROGRAMAS
 

1. Investigaci6n adaptativa
 
2. Asistencia tecnica agropecuaria
 
3. Credito
 
4. Comercializaci6n
 
5. Pequefia industria y artesan'a
 

1. Capacitaci6n

2. Organizaci'n

2?n
 
3. Comunicaci6n Social
 

1. Riego
 
2. Servicios Comunales
 
3. Electrificaci6n
 
4. Vialidad
 
5. Mejoramiento de la vivienda
 

1. Legalizaci6n de tftulos de te

nencia de la tierra.
 

2. Salud y saneamiento ambiental
 
3. Educaci6n
 

1. Conservaci6n recursos naturales
 
2. Forestaci6n
 

1. Administraci6n y Manejo 
2.. Informaci6n, seguimiento y eva

luacin.
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c) Tenencia de la tierra
 

Se dirigirin las acciones a legalizar los titulos de
 

tenencia de la tierra y eliminar las relaciones p.icarias de 

producci6n que ain existen, evitando el incremento de la concen
 

traci6n de tierras y la atomizaci6n parcelaria.
 

d) Infraestructura b~sica v de servicios sociales
 

Construcci6n de canales de riego, ramales de electri

ficaci6n, carrereras, subcentros y puestos de salud, letrinas y
 

alcantarillado, abastos de agua y su potabilizaci6n, caminos ve
 

cinales, aulas escolares, casas comunales, canchas deportivas y
 

mejoramiento de viviendas.
 

e) Investigaci6n Adaptativa
 

Orientada al conocimiento de las restricciones tecno

16gicas de los sistemas de producci6n imperantes en la zona y 

al disefio y ejecuci6n de ensavos a nivel de finca tendientes a
 

generar y/o mejorar alternativas de producci6n de mayores rendi
 

mientos y rentabilidad econ6mica.
 

f) Asistencia tgcnica agropecuaria
 

Acciones institucionales de cargcter tecnico y educa

tivo, orieiLtadas a mejorar los niveles de producci6n y producti
 

vidad de los sistemas existentes, as' como para la introducci6n
 

paulatina de otros nuevos que permitan el. cambio hacia una agri

cultura intensiva de mayor rentabilidad.
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g) Cr'dito
 

Actividades interinstitucionales tendientes a mejorar 

la accesibilidad de los pequefios agricultores a las fuentes cre 

diticias, en la adquisici6n de los medios de producci6n (semi 

llas mejoradas, productos agroquimicos, implementos agricolas, 

etc.) que faciliten la adopci6n de los paquetes tecnol6gicos 

que difunda el Proyecto, tendientes a logiar la capitalizaci6n 

del agricultor y un mejor nivel de ingresos. 

Adems del cr~dito de producci6n se estableceran l'neas 

especiales para la legalizaci6n de la tenencia de la tierra, im 

plementaci6n de pequefias industrias y para el mejoramiento de 

la vivienda. Se utilizar5 como mecanismo para su otorgamiento
 

a las orgarizaciones campesinas. 

h) ComercialLzacicr.
 

Se orientar, a dutar a la zona del Proyecto de la in

fraestructura necesaria (:entros de acopio, clasificaci6n y nor
 

malizacin de productos) para la comercializaci6n de los princi.
 

pales productos. Otras acciones estaran encaminadas a profundi
 

zar el conocimiento existente sobre la problemati - de la comer
 

cializaci6n de productos y al reforzamiento de las actividades
 

del Proyecto. relacionadas con la comercializaci6n de insumos.
 

i) Conservaci6n de recursos naturales
 

Se darn prioridad a campafas educativas sobre conser

vaci6n y renovaci6n de recursos naturales, programas de foresta
 

ci6n, manejo de las cuencas hidrogrificas de los r'os Puela,
 

Chambo y Blanco y fomento de formas asociativas de producci6n,
 

aprovechando las organizaciones campesinas existentes.
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j) 	 Actividades vaa cax.esinos sin tierra o con escaso 

acceso a ella, 

Este cipo de poblaci6n objetivo sera considerado pri_ 

itsri ente cow sujerl de acciones de creaci6n de epleo, =as 

que do acciones de generacion y transferencia de tecnologia. 

?or tento lU acciones a i=plemen tar esCargn relacionadas con : 

absorci6n de =arw de obra en los trabajos de infraestructura 

del Proyeco (canales de riego, carreteras, obras comunales, 

etc.); preparaci6n de usno de obra calificada para la ocupaci6n 

en los sectores secundarios y terciarios; promoci6n de pequeias 

asgroinduscrias y actividades de comercializaci=n de productos a 

gropecuarios; fomento de actividades ,agropecuarias y forestales 

intmasivas en uso de mano de obra; actividades artesanales y de 

sarrollo de pequefias induscrias locales y programas orientados 

a Ia mujer y a la poblaci6n qua migra temporalmente. 

El costo total del proyecto se estima en 386.5 millones 

de sucres equivalentes a US$ 15.0 millones de d6lares, de los 

cuales US$ 5.7 millones provienen de financiamiento externo me

diante convenios de pr6stamo entre el Gobierno del Ecuador y e. 

de los Estados Unidos de Am6rica. 



II. OBJETIVOS DE LA EVALUACION
 

1. INTRODUCCION
 

La metodolog'a elaborada por el grupo evaluador y aprobada por
 

SEDRI-AID permite analizar el avance obtenido 
tanto en la consecu 

ci6n de los objetivos general y espec'ficos para los proyectos, co

.mo en los establecidos a nivel de programas (intermedios).
 

La aplicaci6n conduce ademans a identificar las limitaciones 

existentes para alcanzar objetivos y metas previstos y debe generar 

recomendaciones validas para facilitar la toma de decisiones a los -

niveles correspondientes de direcci6n.
 

Teniendo en cuenta el tiempo requerido para aplicar la propues

ta metodol6gica en su totalidad (6 meses), la urgencia de tener re 

sultados disponibles en no mas de 4 meses y las restricciones presu
puestales establecidas, SEDRI y AID priorizaron los programas y acti
 

vidades para las cuales existia especial interns en que fueran anali
 

zados en detalle.
 

Con base en dicha priorizaci6n, el grupo evaluador estableci6 
-
los objetivos a nivel general, espec'ficos y de programa (interme 

dios) a ser analizados.
 

2. OBJETIVOS A NIVEL PROGRAMA (INTERMEDIOS)
 

2.1 Programas de Investigaci6n adaptativa
 

a. 
Generar alternativas tecnol6gicas adecuadas a las con
 

diciones socio-econ6micas de la poblaci6n objetivo y ecologicas
 

de la regi6n.
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b. Generar tecnologia apropiada para agricultura bajo 

riego.
 

c. Desarrollar mecanismos de participaci6n y capacita 

ci6n campesina eh el proceso de adaptaci6n de tecnologla.
 

El analisis del grado de cumplimiento de estos objetivos,
 

se orienta a dar respuesta a las siguientes preguntas:
 

a. Cu~l ha sido la eficacia del metodo de investigaci6n
 

utilizado?
 

b. Que grado de coherencia existe entre la investigaci6n
 

realizada y las caracteristicas de la economia campesina a la 

cual se dirigen sus resultados?
 

c. Cuiles son los impactos esperados de la tecnologia ge
 

nerada sobre niveles de productividad-empleo e ingresos?
 

d. Cull ha sido la participaciG;n y capacitaci6n campesi

nas en el proceso de generaci6n de tecnologia?
 

e. Qug importancia le ha dado la UEP al Programa de In 

vestigaci6n?
 

f. C6mo puede mejorarse el m~todo de investigaci6n apli

cado?
 

2.2 Programa de asistencia t~cnica agropecuaria
 

a. Ofrecer alternativas tecnol6gicas que incrementen pro
 

ducci6n, productividad, empleo e ingresos.
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b. Establecer un sistema de asistencia tfcnica agropecua
 

ria de caracter masivo.
 

c. Lograr que la asistencia tecnica agropecuaria contri
buya al proceso de capacitaci6n y organizaci6n campesina.
 

Como preguntas orientadoras para el analisis a realizar 

se definieron las siguientes:
 

a. Adoptan los agricultores las recomendaciones tecnol6

gicas que el proyecto difunde?
 

b. De los medios de comunicaci6n utilizados para transfe
 
rir tecnolog'a, cuies han demostrado ser mas apropiados?
 

c. Que vinculaci6n existe entre la asistencia tecnica y
 

la investigaci6n?
 

d. Cual es la participaci6n de la organizaci6n campesina
 

en el proceso de transferencia de tecnologla?
 

e. Que mecanismos de capacitaci6n se estan aplicando pa

ra transferir tecnolog:a a los campesinos?
 

f. Se estan generando iniciativas para que la organiza 
cion campesina asuma la prestaci6n del servicio de asistencia 

tecnica agropecuaria a sus socios?
 

g. Cugles son las implicaciones de largo plazo en rela 
ci6n a la utilizaci6n de la variedad de ma'z INIAP 101, espe 
-

cialmente en cuanto a nutrici6n y fertilidad del suelo?
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h. Cu9l ha sido la aceptaci6n de las recomendaciones tec
 

nol6gicas difundidas para la explotaci6n casera del cuy y cual
 

es la rentabilidad esperada de su exolotaci6n?
 

2.3 Programa de Cr~dito
 

a. Suministrar recursos crediticios a organizaciones cam
 

pesinas y productores individuales.
 

b. Estimular la capacitaci6n y Darticipaci6n campesina 

en la utilizaci6n del cr~dito. 

Las siguientes preguntas deben ser respondidas mediante 

el anglisis de la informaci6n pertinente. 

a. Han sido efectivas las acciones ejecutadas para supe

rar las trabas institucionales cue obstaculizan el acceso al 

credito?
 

b. Qug se ha conseguido v qug dificultades se han enfren
 

tado para establecer una modal-.ad de credito a grupos?
 

c. Que importancia tienen las fuentes de cr~dito no ins

titucionales?
 

d. Curles han sido los procedimientos utilizados para 

conceder credito y que mecanismos de recuperaci6n se han previs
 

to?
 

e. Que grado de participaci6n han tenido los campesinos
 

en el disefio, ejecuci6n y seguimiento del programa de cr~dito?
 

http:modal-.ad
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f. Quf procedimientos internos han establecido las orga
nizaciones campesinas para otorgar credito a sus socios y para
 

recuperarlo oportunamente?
 

g. Que vinculaciones se han establecido entre investiga

ci6n, asistencia tecnica y credito? 

2.4 Comercializaci6n Agropecuaria
 

a. Mejorar la capacidad negociadora de los campesinos en
 
la adquisici6n de insumos agropecuarios, productos de consumo 
-

basico y en la comercializaci6n de sus productos en el mercado.
 

b. Capacitar organizaciones campesinas para su participA
 
ci6n en las diferentes fases del proceso de comercializaci6n.
 

El esfuerzo evaluador se dirigira a responder las siguien
 

tes preguntas especificas:
 

a. Ha mejorado la capacidad negociadora de los campesi 
nos para obtener insumos y productos de consumo basico?
 

b. Se ha mejorado la participaci6n de los productores en
 

el proceso de comerciali-aci6n de sus productos?
 

c. Se ha fomentado y desarrollado formas asociativas pa

ra la comercializaci6n?
 

d. Que tipos de capacitaci6n han recibido los campesinos
 
en relaci6n a la comercializaci6n de insumos y productos?
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e. Qui limitantes deben ser superadas para mejorar los 

procesos de comercializaci6n en beneficio de los campesinos?
 

f. Hay suficiente oferta (cantidad v calidad) de insumos
 

y productos de consumo b~sico?
 

g. Hay suficiente demanda para los productos que se ob 

tienen en la regi6n?
 

h. Hay demanda potencial para nuevos productos?
 

2.5 Riego
 

a. Dotar a la poblaci6n objetivo, de la infraestructura
 

requerida para establecer agricultura bajo riego.
 

b. Estimular la participaci6n de la organizaci6n campesi
 

na en la ejecuci6n y control de las obras de riego, asi como en
 

la capacitaci6n para el uso, manejo y administraci6n del agua.
 

Como consecuencia del an5lisis a realizar deberg obtener

se respuestas a las siguientes preguntas:
 

a. Cugles han sido las experiencias obtenidas con los en
 

sayos sobre "riego por goteo" ?
 

b. C6mo ha participado la organizaci6n campesina en la e
 

jecuci6n de las obras programadas?
 

c. Curles han sido los beneficios obtenirlos con las obras
 

realizadas y su relaci6n con los costos de las mismas?
 



- 44 

d. Que tipo de investigaciones se requieren para generar
 

tecnologia que permita un uso eficiente del agua?
 

e. Qu4 mecanismos de capacitaci6n se han establecido, o 

deben establecerse, para que los campesinos utilicen adecuada 

mente el recurso agua? 

2.6 Servicios Comunales
 

a. Establecer la infraestructura necesaria para que las
 

organizaciones campesinas dispongan de locales apropiados para
 

sus reuniones y el establecimiento de servicios basicos de co

mercializaci6n, salud, educaci6n, etc.
 

b. Estimular la participacidn y capacitaci6n campesina 

en la construcci6n, manejo y mantenimiento de obras para servi

cio comunal. 

En este programa se dio prioridad a la evaluaci6n de 1o 

realizado en cuanto a dotaci6n de casas comunales para dar res

puesta a las siguientes preguntas: 

a. Que criterios se aplicaron para la ubicaci6n y disefio
 

de las casas comunales?
 

b. Promueve la casa comunal la participaci6n de los bene
 

ficiarios en el proyecto y su capacitavi6n?
 

c. Qu' relaci6n existe entre la casa comunal y el desa 

rrollo de "proyectos comunales" ?
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d. Curles son los usos actuales y potenciales de las ca

sas comunales?
 

e. Qug modalidad organizativa se ha desarrollado para la
 

operaci6n de las casas comunales?
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO
 

Se evalia el avance en la consecuci6n de los siguientes objeti

vos especificos:
 

a. 	Incrementar niveles de producci6n y productividad agropecua
 

ria, principalmente de alimentos de consumo b~sico.
 

b. 	Mejorar la capacidad de absorci6n de mano de obra para dis

minuir desempleo y subempleo.
 

c. 	Elevar niveles de ingreso agropecuario.
 

d. 	Promover la consolidaci6n de las organizaciones campesinas
 

capacitandolas para acceder a los servicios del Estado e in
 

crementando su capacidad de autogesti6n.
 

El analisis a este nivel permite agregar los resultados parcia

les obtenidos de la evaluaci6n de los objetivos intermedios y en con
 

secuencia visualizar en conjunto tanto el avance conseguido con las
 

acciones ejecutadas, como formular provecciones y recomendaciones 6

tiles para la toma de decisiones en relaci6n al enfasis que debe dar
 

se a los diferentes componentes del provecto en las programaciones a
 

realizar durante lo que resta de la vida 5til del proyecto.
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4. OBJETIVO GENERAL
 

"Mejorar los niveles de bienestar de la poblaci6n campesina, lo
 
que conlleva, elevar sus niveles de vida y disminufr los indices de
 

pobreza existentes".
 

La naturaleza misma del objetivo planteado, el per'odo transcu

rrido de ejecucidn de actividades del proyecto (tres afios), las limi 
taciones de tiempo y recursos para el ejercicio de valoraci6n y el 
tratarse de una evaluaci6n intermedia parcial, hacen que el anglisis
 

a este nivel no pueda tener la profundidad deseada.
 

En consecuencia, el grupo evaluador se limitara a expresar sus
 

opiniones sobre las probabilidades y limitaciones existentes para 
-


conseguir el objetivo planteado.
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III. METODOLOGIA DE LA EVALUACION
 

1. INTRODUCCION
 

El grupo evaluador aplic6 el marco conceptual v las gulas e 

instrumentos que fueron preseatados a consideraci6n de AID-SEDRI y
 

aprobados pot sus representantes. l/
 

Las Tablas Nos. 5,6,7,8 y 9 del citado documento sirvieron co
 

wo guia para analizar el grado de avance en la consecuci6n de obje
 

tivos a nivel de programas (intermedios) para investigaci6n adapta
 

tiva, asistencia t6cnica agropecuaria, credito, comercializaci6n,
 

riego y casas comunales.
 

Para evaluar el progreso conseguido en la obtenci6n de los ob
 

jetivos especificos establecidos para el proyecto, se aplic6 la 

guia metodol6gica explicitada en la Tabla N! 10, mientras que la 

desarrollada en la Tabla N2 11 orient6 al grupo para definir sus a
 

preciaciones en relaci6n con el avance hacia la consecuci6n del ob
 

jetivo general planteado.
 

La revisi6n de la iniormaci6n secundaria disponible: documen

tos diagn6stico y proyecto, publicaciones de estudios especificos
 

realizados, informes y planes operativos anuales de la UEP permi 

ti6 obtener el material requerido para conformar la "lnea base" 

de evaluaci6n para cada uno de los niveles de objetivos analizados,
 

contra lo cual se realizan las comparaciones que permiten estimar
 

el grado de avance conseguido.
 

1/ Ver: "Propuesta Metodol6gica para Evaluaci6n Intermedia de los -

PDRI Quimiag-Penipe y Salcedo". 263 pp. Quito-Febrero 24,
 
1984.
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2. OBTENCION DE LA INFORMACION DE CAMPO
 

2.1 Disefio de formularios
 

Las gu'as y formatos para obtener informaci6n que se in
 

cluyeron a partir de la pagina 110 del documento metodol6gico
 

aprobado, fueron sometidos a revisi6n detallada con participa
 

ci6n de los Coordinadores de Campo y de los Tecnicos del Gru

po Evaluador seg'n especialidades.
 

Dicha revisi6n result6 en la introducci6n de algunos a

justes indispensables para hacerlos mas funcionales. Su pos

terior utilizaci6n en el trabajo de campo llev6 al grupo a 

realizar una 'ltima revisi6n cuyo resultado se refleja en las
 

gulas e instrumentos que constituyen el Volumen III de esta 

publicaci6n y que en consecuencia, han sido depurados lo sufi
 

ciente para servir de orientaci6n a quienes an el futuro en 

frenten la realizaci6n de trabajos similares.
 

2.2 La Matriz de flujo de servicios
 

Utilizando el formato que se presenta en la pagina 95 

del documento sobre propuesta metodol6gica, se procedi6 a ela
 

borar la matriz de flujo de servicios que permite clasificar
 

a las comunidades que integran las dos subzonas en que se ha
 

dividido el proyecto seglin el grado de atenci6n que han reci

bido ('ndice de intensidad de servicios).
 

El procedimiento utilizado se reume as!:
 

a. Se obtuvo, con la colaboraci6n de la UEP, la infor

maci6n basica requerida para estimar la intensidad del servi

cio dado a cada comunidad a travs de indicadores definidos 
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para cada uno de los programas en ejecuci6n (N2 de ensayos es
 

tablecidos, NZ de beneficiarios,asistencia tecnica, monto del
 

cr~dito recibido, capital inicialptienda comunal, N2 benefi 

ciarios de riego, porcentaje construldo de la casa comunal).
 

b. A cada Comuna se le asigna el porcentaje que le co

rresponde en relaci6n al total que indica la magnitud del ser
 

vicio otorgado al 5rea a la cual pertenece la comunidad.
 

c. Los porcentajes parciales obtenidos.por programas y
 

para cada comuna, se suman para dar origen al indice denomina
 

do "Intensidad del Servicio".
 

d. Puesto que es posible que se presenten comunas con
 

igual intensidad de servicios, pero proveniente de un n~mero
 

diferente de programas en ejecuci6n en su territorio, se pro

cedi6 a aplicar a cada una un coeficiente de ponderac4.6n dado
 

por la fracci6n del servicio que recibe cada comuna n/N, don

de n es el ndmero de servicios recibidos por la comunidad y N
 

el n~mero total de servicios que corresponden a coda la subg

rea.
 

La intensidad de servicio se multiplica por el fac

tor de ponderaci6n, resultando un Indice de "Ponderaci6n Pro

porcional".
 

e. La ponderaci6n proporcional fue relacionada con la
 

poblaci6n de cada comuna para llegar al concepto de "servicios
 

per-c~pita" (S.P.).
 

f. A partir de los valores estimados para "servicios
 

per-capita" se clasifican las comunidades de "intensamente a

tendidas", "mediananente atendidas" y "no atendidas". Para 

hacerlo se aplica el siguiente criterio estadfstico:
 

http:ponderac4.6n


- 50 -

Se estima un intervalo de confianza, al nivel de probabilidad
 

del 99%, al mayor servicio per-capita obtenido (XM).
 

Xm > XM - t.01 S/'" 

donde: Xm - menor valor dentro del intervalo generado con ba
 

se en XM, con un nivel de confianza del 99%.
 

t.01 - valor.tabular de t al 99% de probabilidad, con 

n-1 grados de libertad.
 

S - desviaci6n standard de los 'ndices servicio per

capita.
 

K - ntmero de comunas en la subarea 

Las comunas cuyo 'ndice de servicios per-capita sean superio

res al valor estimado Xm se clasifican como"intensamente aten
 

didas"' Aquellas cuyu valor sea inferior, conforman el grupo
 

de 'ledianamenteatendidas!'
 

Finalmente se clasifican como "No atendidas" o "Comunidades -


Testigo" aquellas que no han recibido ningun tipo de servicio
 

por parte del Proyecto.
 

En la Tabla N2 2 se presenta la "Matriz de flujo de servicios"
 

para el PDRI Quimiag-Penipe y las Tablas Nos. 3 y 4, resumen
 

la informaci6n procesIada para cada subarea.
 

g. Los resultados obtenidos fueron consultados con la
 

UEP, en donde se ratific6 la selecci6n propuesta para comuni

dades intensamente atendidas en Guzo de Quimiag y Pachanillay
 

en Penipe.
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l.I t A 

PORI RUIHIAG-PENIPE: HAKRIZ DE FLUJO DE SURVICIOS
 

INVESTIGACION 

C 0 K U N I D A 0 g S N! DE ADAPTATIVA ASISTENCIA TfCNICA CREDITO CNIEtCIALIZACION CASAS CO UNALES 

SOClOS E N S A T O S N! ASIS- H CAPITAL 2 
HI 2 EVENTOS TE~rESJN 2 O TOTAL IN:CIAL 2 NUKERO TERMIN. 

1. Quimg 

1. iuculpala 
2. Balcashi 
3. Cuntus 

96 
150 

75 

14 
6 
1 

23.73 
10.17 
1.69 

6 
-... 
..... 

192 27.2i 50.000 0.65 0- 1 
1
I 

10.75 
10.7510.75 

4. Guzo (inclutdo 
Zaldo 7 Z.KArtf.1ez) 180 13 22.03 3 107 13.64 3*167.000 1.58 2 21.5 

5. Bayo 
6. Puelazo 
I. Palaclo San Fco. 

40 
80 
28 

-

5 
2 

. 
8.47 
3.39 

..... 
2 
1 

85 
35 

9.19 
4.54 

2#695.140 
-

j5.38 
-

-

. 

- -

8. MaAag San Niguel 
9. Rfo Blanco 
10. San Pedro 1 
11. Zumba 
12. Zizate 

13. Cuazazo 
14. Ayron 
15. Llucud 

70 
30 
30 

120 
20 
70 

105 
110 

-

3 
1 
2 
6 
- . 

-
6 

-
5.08 
1.69 
3.39 

10.17 
- ... 

-
10.17 

1 
1 
-

1 
. 
-

2 
5 

45 
30 
-

26 
. 

60 
256 

4.54 
4.54 

-

4.54 
.... 

9.09 
22.73 

445.000 
-
-

-

-
1'260.280 

5.84 
-

6.54 
-

250.ooo 

-

-

-
100 

1 

1 
1 
1 

0.3 
1 

10.75 

10.75 
10.75 
10.155 

3.22 
10.75 

IT. Penipe 

16. Guzo (Penipe) 

17. Nabuzo 
18. Candelaria 

19. Shamaanga 

20. Calsi 
21. Katus Alto 

22. Naguantuz 
13. Fungal de Fuela 
14. Anaba 
25. HasnzAno 
26. Yuibug 
27. Quilluyacu 
28. Ganshi 

29. Pachanillay 
30. fallatagua 
31. Azacucho 

32. Ayanguil 

33. Utunag 

78 

76 
70 

55 

61 
70 
70 

86 
30 
50 
26 
49 
60 

&2 
25 
30 

24 

55 

-

3 
3 

1 
5 

12 

-

-
5 
5 

6 
1 
3 

4 
2 
3 

1 

4 

-

5.17 
5.17 

1.72 

8.62 
20.69 

-

-
8.62 
8.62 

10.34 
1.72 
5.17 

6.89 
3.45 
5.17 

1.72 

6.89 

-

-
-

1 
-
-

1 

1 
-

-
-
2 

4 
-
1 

1 

1 

-

-
-

47 

-
-.. 

37 
25 
-

-

-
-
44 

142 
-
10 

26 

10 

-

-
-

8.33 

-

0.33 
8.33 
... 

-

-
-

16.67 

13.33 
-
8.33 

8.33 

8.33 

-

-
-

-
-

-.. 

-

-

1*177.34) 
4087.000 
2*583.450 

73.874 
-

22.820 

45.640 

16.150 

-

-
-

-
-

16.78 
49.80 
31.48 

0.9 
-

0.28 

0.56 

0.2 

50.000 

50.000 
-

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 
50.000 
50.000 
50.000 

50.000 
50.000 
50.000 

50.000 

50.000 

7.14 

7.14 
-

7.14 

7.14 

7.14 

7.14 

7.14 
7.14 
7.14 

7.14 
7.14 
7.14 

7.14 

7.14 

-

-
-

-
0.3 

. 

0.5 

-

0.7 
1 

0.6 

1 
-
-

0.2 

1 

-

-
15.87 

-
4.76 

7.94 

-

11.11 
15.87 
9.52 

15.87 
-
-

3.17 

15.87 
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TABLA Na 3 

KATRTZ DE FI.UJO DE SERVICIOS - SUBAREA CM1IAC 

INVEST. ADAPTATIVA ASISTEN. CREDITO COMERCIALIZACION RIEO CASAS INTENS. N2 DE PONDERA- SERVICI 

COMUNAS E:SAYOS CAPACIT. 
-

TECNICA 
% 

% CAPITAL 1. 
% 

CAPACIT. 
-

COMUNAL. DE SER 
viclos 

SERVI-
Clos 

CION PRO 
PORCION. 

PER-CAP 
z 

1 23.73 - 27.27 0.65 0 - - 10.75 62.4 4 62.4 * 65.00 

2 10.17 - 0 0 0 - - 10.75 20.92 2 10.46 6.97 

3 1.69 - 0 0 0 - - 10.75 12.44 2 6.22 8.29 

4 22.03 - 13.64 41.58 0 - - 21.5 98.75 4 98.75 **65.83 

5 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

6 8.47 - 9.09 35.38 0 - - 0 52.94 3 39.70 49.62 

7 3.39 - 4.54 0 0 - - 0 7.93 2 3.96 14.14 

8 0 - 4.54 5.84 0 - - 10.75 21.13 3 15.85 22.64 

9 5.08 - 4.54 0 0 - - 0 9.62 2 4.81 16.03 

10 1.69 - 0 0 0 - 10.75 12.44 2 6.22 20.73 

11 3.39 - 4.54 0 0 - - 10.75 18.68 3 14.01 11.68 

12 10.17 - 0 0 0 - 10.75 20.92 2 10.46 52.30 

13 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 -0 

14 0 - 9.09 0 0 - - 3.22 12.31 2 6.16 5.87 

15 10.17 - 22.73 16.54 - - - 10.75 60.19 4 61.19 43.71 

Intervalo de confianza: = Comunas Altamente atendidas 

X > 65.83 - 1.75 (22.49)/15 * = Comunas Medianamente atendidas 
- Comunas Testigo 

X > 55.67 ** 
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HATRIZ DE FIII.O DE SERVIC1OS - SUBAREA PENIPE 

1NVEST.ADAPTATIVA ASISTENC. COMERCIALIZACION CASAS INTENS. N2 DE PONDERA- SERVICIO 
COINAS s CAPACIT. TECNICA CAPITA. I CAPACIT. RIEGO COMUNAL. DE SER- SERVI- CION PRO PER-CAPII 

% - _ 7- - _Vi - 1las C _.poRCTON-, _ 

16 0 - 0 0 7.14 - - 0 7.14 1 1.43 -1.83 

17 5.17 - 0 0 7.14 - - 0 12.31 2 4.92 6.47 

18 5.17 - 0 0 0 - - 15.87 21.04 2 8.42 12.03 

19 1.72 - 8.33 0 7.14 - - 0 17.19 3 10.31 18.74 

20 8.62 - 0 0 7.14 - - 4.76 20.52 3 12.31 20.18 -

21 20.69 - 0 0 0 - - 0 20.69 1 4.14 5.91 

22 0 - 8.33 0 0 - - 0 8.33 1 1.67 2.38 

23 0 - 8.33 0 7.14 - - 7.94 23.67 3 14.20 16.51 

24 8.62 - 0 0 0 - - 0 8.62 1 1.72 5.73 

25 8.62 - 0 0 7.14 - - 0 15.76 2 6.30 12.60 

26 10.34 - 0 16.78 7.14 - - 11.11 45.4 4 36.32 139.69 

27 1.72 - 0 49.80 7.14 - - 15.87 74.53 4 59.62 121.67 

28 5.17 - 16.67 31.48 7.14 - - 9.52 69.98 5 69.98 116.63 

29 6.89 - 33.33 0.9 7.14 - - 15.87 64.13 5 64.13 A*152.69 

30 3.45 - 0 0 7.14 - - 0 10.59 2 4.24 16.96 

31 5.17 - 8.33 0.28 7.14 - - 0 20.92 4 16.74 55.80 

32 1.72 - 8.33 0.56 7.14 - - 3.17 20.92 5 20.92 87.17 

33 6.89 - 8.33 0.2 7.14 - - ] .87 38.43 5 38.43 69.87 

Intervalo de confianza: 
m > XM - t.05 S/.n 

-- S 

* 

-

= 
Comunas Altamente atendidas 
Comunas Medianamente atendidas 
Comunas Testigo 

X > 152.69- 1.73 (51.21//18 

X > 131.81** 
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Entre las comunidades clasificadas como medianamente a

tendidas, la UEP seleccion6 a Puculpala y Utufiagen cada una 
-

de las regiones citadas para que en ellas se realizara el e 
jercicio de evaluaci6n para los diferentes programas en ejecu
 

ci6n.
 

De igual manera la UEP identific6 como comunidades no a
 

tendidas las de Bayo y Guzo de Penipe.
 

Sin embargo, debe advertirse que para algunos programas
 
no 
fue posible hacerlo asf por no haber ejecutado actividades
 

el programa, en dichas comunidades. En tales casos se reempla
 

zo la comuna preseleccionada por otra del grupo correspondien
 

te en donde sf se pudieran ubicar beneficiarios de las accio

nes realizadas.
 

2.3 Tamafio de Muestras
 

M~s adelante se presenta, en detalle, el procedimientc
 

seguido para determinar el tamaflo de muestra requerida y para
 
la selecci6n de los agricultores entrevistados, para obtener
 

la informaci6n necesaria sobre cada uno de los programas 
eva
luados. Sin embargo, es necesario indicar, que siempre se 
-

respet6 
un mismo criterio para escoger a los agricultores a 

ser entrevistados, los mismos que fueron seleccionados al 
 -

azar, de las listas de beneficiarios de cada servicio, propor
 

cionadas por la UEP.
 

El tamafo de la muestra se defini6 en una primera fase,
 
como un 
porcentaje (10-30%) del n'mero total de beneficiarios
 

del servicio. Para seleccionar a las personas a entrevistar,
 

se d-.o prioridad a quienes perteneclan a las comunas seleccio
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nadas del anglisis de la matriz de flujo de servicios. Una 

vez agotada la selecci6n en dichas comunas y en el caso que 

el nu'mero de agricultores seleccionados no cubriera total o 

parcialmente el tamafo de la muestra establecida, se procedi6
 

a seleccionar agricultores de otras comunas, iniciando el pro
 

ceso por aquellas que mostraban una mayor intensidad en la a

tenci6n del servicio a evaluar.
 

En una segunda fase y una vez obtenida la informaci6n 

de campo, se establece el nivel de precisi6n y confianza al 

canzados con dichas muestras. En el caso de que estas consi

deraciones estadisticas llevaran a calificar a una muestra co
 

mo insuficiente, se analiza la posibilidad de incremenrar el
 

n~mero de encuestas realizadas, hasra satisfacer los requisi

tos minimos establecidos, ponderando en cada caso, la impor 

tancia de las variables bajo estudio y el costo de obtener la
 

informaci6n adicional requerida. Si la muestra resulta sobre
 

dimensionada, la informaci6n sobrante se la considera como 
"encuestas de reserva", que generalmente es aconsejable tener
 

pues permiten realizar, por reemplazo, una depuraci6n de da 

tos, previos al anglisis.
 

Este procedimiento permite en la fase de anglisis, com

parar grupos de explotaciones relativamenre homoggneas (subs

reas del proyecro y grado de intensidad en el servicio recibi 

do), lo que incrementa el grado de confianza para atribuir a 

la acci6n del proyecto las diferencias significativas que se 

detecten en el comportamiento de los sujetos sociales ubica 

los en cada subgrupo respecto a las variables bajo estudio.
 

Sera posible tambien expandir impactos calculados para
 

las submuestras al nivel del universo muestral o sea, el area
 

de cada proyecto.
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A continuaci6n se detalla el procedimiento especifico 

seguido para determinar el tamafio de la muestra y la selec 

ci6n de agricultores entrevistados, para cada uno de los pro

gramas evaluados. En total se realizaron 428 encuestas de a

cuerdo a la distribuci6n que se presenta en las Tablas Nos. 5
 

y 6.
 

2.3.1 Investigaci6n Adaptativa
 

La U.E.P. proporcion6 una lista de 44 agriculto 

res colaboradores en los ensayos de investigaci6n en produc 

ci6n, distribuldos en las comunas, de las subareas de Quimiag 

y Penipe. Se acord6 entrevistar a 17 de ellos, lo que repre

senta el 38.6% del total de participantes. Siguiendo el cri

terio anteriormente indicado para seleccionar a los entrevis

tados, se tom6 en cuenta primeramente los colaboradores de 

las comunas preseleccionadas, pero Gnicamente se lograron i 

dentificar cinco agricultores en las comunas de El Guzo de -

Quimiag y Pachanillay, se procedi6 a ubicar a los 12 restan 

tes mediante sorteo al azar en las comunas de Puculoala 

Puelazo, Guabulac, Rloblanco, Matus, Azacucho y Ganshi. 

2.3.2 Asistencia t~cnica agroDecuaria
 

La selecci6n de los agricultores a entrevistar

se se realiz6 mediante un muestreo dirigido a los beneficia 

rios de cada una de las cinco recomendaciones tecnol6gicas 

que han sido difundidas y que fueron escogidas con la partici 

pacion de t~cnicos de la UEP. 



TABLA N2 5 

N! DE ENCUESTAS RFALIZADAS EN LA SUBAREA DE QUIMIAG 

ALTANENTE MEDIANAMEN- ENCUESTAS A-

ATENDIDAS TE ATENDI NO ATENIDAS DICIONA.ES 

r E A 
I)AS 

0 

DE RIEGO 

TOTAL 

H ,-. 
N0 t l 

-4H: 
r~H u 

CU 0 
w~0

L 

0: 
N U 

0 
*:. 

-
o 

U .1 
0 

. I r-
w( 

l LiJ 
,-4 

0 
, 00 

0o -q. %r 3 _r 0 :J~ 

- INVESTIGACION 2 1 1 2 1 8 

- CREDITO 14 12 26 

- REGO 27 29 6 5 1 1 2 10 1O 91 

- WNIZ INIAP 101 5 15 20 

- RAIZ LOCAL 6 16 22 

- CUYES RECOMENDADA 2 2 
- CUYES TRADICIONAL 2 2 

- LPAS 6 4 6 16 

- ASISTENCIA TECNICA: 

FRUTALES 

PAPAS 16 16 

SALES MINERAILES 22 11 33 

GORGOJO 
9240 

98 76 12 18 1 2 4 4 1 1 10 236 



TABLA N! 6
 

N2 DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA SUBAREA DE PENIPE
 

T E H A 

ALTAMENTE 

ATENDIDIAS 

MEI) IANAMEN 

TE ATENDI-

I)AS 

NO ATENDIDAS 

-a -TOTAL 

ENCUESTAS 

ADICIONA-

LES RIEGO 

• 
Pn 
u4 
ca ' 

I 

(13~0 

a0 
N 
:2 3 

m 
0 

*r-

.. 
(1aca 

Cf 

c 

3 

ca 

r-

: 
.Nw 
:o, 

ca 
W 

:3 

3 
600 
cai 

t4 
.. 

cu 

r-4 
4 
j : 3 

C 

0 

~ 3 

m 

NO 

caCca 

34r4 

a 
0 

- INVESTICACION 2 2 2 3 9 

- CREDITO 8 1 5 14 

- R I EG 2 5 2 7 3 3 10 10 42 

-

-

-

HAIZ INIAP 101 

HAIZ LOCAL 

CLIYE.S RECOMENDADA 

10 

10 

11 3 

10 

10 

14 

-

-

CUYES 

IUPAS 

TRADICIONAL 9 

6 6 

5 

5 

14 

17 

- ASISTENCIA TECNICA: 

FRUTALES 4 3 2 3 1 2 15 

PAPAS 

SAI.ES HINERALES 

CORCOJO 

11 1o 

10 1 1 10 4 

2] 

26 

59 
5 

18 
-

18 22 
-13--
13 6 

62 
6 12 3 1 3 

-
2 

--
10 91 10 

00 
10 192 
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a) Control del gorgojo en mafz almacenado
 

El proyecto proporcion6 una lista de 250 agriculto

res beneficiarios de esta recomendaci6n, ubicados en ocho co

munidades de la subgrea de Penipe. La muestra establecida 

fue de 25 beneficiarios que corresponden al 10% del total, lo
 

calizados en las Comunas de Ganshi, Yuibug y Quilluyacu.
 

b) Control del eusano blanco de la Daoa
 

De acuerdo a la informaci6n suministrada por el pro
 

yecto, esta recomendaci6n fue difundida principalmente en la
 

suba'rea de Quimiag, considerada la m~s importante en la pro -.
 

ducci6n del tubgrculo. Los beneficiarios de la recomendaci6n
 

fueron 150 agricultores, de los cuales se seleccionaron al a

zar a 16 que representan sobre el 10% del total, pertenecien

res a la comuna de Guzo.
 

c) Control de plantas epffitas en manzano
 

El provecto proporcion6 una lista de beneficiarios
 

de esta recomendaci6n, pertenecientes a las comunas de Bayu 

shig y Naguantuz de la subarea de Penipe.
 

Se decidi6 encuestar a 20 agricultores que represen
 

tan el 10% del total de 200 beneficiarios de la recomendaci6n.
 

Problemas relacionados con la reciente cantoniza 

ci6n de Penipe, provocaron el recelo de los agricultores fren
 

te a los encuestadores, ante un rumor de que el nuevo cant6n
 

estaria patrocinando encuestas para establecer nuevos impues
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tos que financien al Consejo Cantonal. Pese a las explicacio
 

nes de t~cnicos del Proyecto, no se pudo obtener mayor colabo
 

raci6n y solamente pudo entrevistarse a cuatro agricultores.
 

Los ii agricultores restantes fueron seleccionados
 

al azar, de listas proporcionadas por la UEP, en las comunas
 

de Manzano, Asacucho, Ayanquil y Calci.
 

d) 	Control de Dargsitos internos v utilizaci6n de sa 

les minerales.
 

El seguimiento a estas recomendaciones se realiz6 

en forma independiente, aunque ?ara el caso de agricultores 

que recibieron las dos recomendaciones se utiliz6 el mismo 

formulario. A diferencia de lo que ocurri6 con las demas re

comendaciones en este caso, en el proyecto no se disponfa de
 

la informaci6n relacionada con el nmero y nombres de benefi

ciarios pot comuna atendida, pot cuya raz6n se debi6 consul 

tar a los t~cnicos responsables de cada una de las dos sub-9

:eas, sobre las caracterfsticas y detalles de la difusi6n de
 

las 	recomendaciones.
 

Para la subgrea de Quimiag, se report6 que la reco

mendaci6n fue difundida aproximadamente a 280 agricultores en
 

7 comunas, por lo que se determin6 entrevistar a 29 de ellos,
 

que 	representan el 10% del total.
 

De acuerdo al procedimiento establecido, se ubic6 

al azar a los agricultores beneficiarios en las comunas de Gu
 

zo y Puculpala. Los 18 agricultores de la Comuna en Guzo se
 

seleccionaron al azar de una lista de beneficiarios de crgdi

to y de la lista de socios de la comuna. Los encuestados en
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la Comuna Puculpala (11), se seleccionaron al azar aprovechan
 

do una minga en la que participaban, y despes de haber pre 

guntado quiines hablan conocido a trav~s del Proyecto, la re

comendaci6n difundida.
 

La sugerencia sobre la utilizaci6n de sal minera
 

lizada, se difundi6 aproximadamente a 180 beneficiarios en 


comunas. Se acord6 seleccionar al azar a 23 agricultores, 

que representan el 12.8% del total, quienes fueron ubicados u
 

tilizando el mismo procedimiento establecido para lo referen

te al control de pargsitos y en !as mismas comunas.
 

En la subarea de Penipe, la recomendaci6n fue difun
 

dida aproximadamente a 190 agricultores en 9 comunas. El ta

mafo de la muestra se defini6 en 19 encuestados qua represen

tan el 10% del total. Estos agricultores fueron selecciona 

dos en las Comunas Pachanilla y Utufag, utilizando como refe

rencia una lista elaborada por el t6cnico responsable y ubi 

cando con su avuda a otros que hablan participado en la demos 

traci6n realizada.
 

Para el caso de la recomendaci6n sobre utilizaci6n
 

de sal mineralizada en Penipe, se sigui6 el mismo procedimien
 

to, establecigndose un t-mafio de la muestra de 19 que repre 

senta el 10% del total de participantes.
 

e) Malz INIAP-101 v Variedad Local
 

La UEP inform6 que la distribuci6n de semilla de la
 

variedad de ma'z INIAP-101 se realiz6 a 198 agricultores, ubi
 

cados 126 en la subarea de Quimiag y 72 en Penipe. Con base
 

7 
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en ese n'mero se determin6 un tamafo de muestra de 30 benefi

ciarios, que representan el 15% del total. Las encuestas se
 

distribuyeron proporcionalmente al n'mero de beneficiarios pa
 

ra cada subarea (20 en Quimiag y 10 en Penipe).
 

Teniendo en cuenta la intensidad de atenci6n en Qui
 

miag, se acord6 realizar 15 encuestas en Puculpala y 5 en Gu

zo. La n6mina de los encuestados en Puculpala se seleccion6
 

al azar de la lista de agricultores que adquirieron semilla 

en el Proyecto y de una lista de socios de la Comuna que cul

tivan maiz. La n6mina de los encuestados en el Guzo, se de 

termin6 al azar de la lista de 12 agricultores que adquirie 

ron la semilla en el Proyecto.
 

En Penipe, 42 de los 72 agricultores que adquirie 

ron la semilla est~n ubicados en la Comuna Pachanillay, esco

gida como intensamente atendida, por lo que las 10 encuestas
 

se realizaron en esa comunidad. Por no disponer del listado
 

de quienes adquirieron la semilla en el proyecto, se sortea 

ron al azar 10 agricultores de la lista de socios de la Comu

na que cultivan maiz.
 

Las encuestas para malz local se desarrollaron en i
 

gual n~mero que lo indicado para la variedad INIAP-101, y de
 

acuerdo a la misma distribuci6n por comunas, Se instruv6 a 

los encuestadores que una vez ubicado el agricultor seleccio

nado para encuestar sobre INIAP-101, entrevistaran a un veci

no que hubiese sembrado el malz local.
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f) Explotaci6n casera del Cuy
 

En relaci6n a la explotaci6n casera del cuy, la UEP
 

proporcion6 una lista de 63 beneficiarios de las recomendacio
 

nes t~cnicas difundidas, 47 ubicados en Penipe y 16 en Qui 

miag. Con base en este n'mero se decidi6 realizar 16 encues

tas, que representan el 25%, en relaci6n al ndmero total de 

campesinos participantes. Teniendo en cuenta la importancia
 

de cada subarea v la inclusi6n de las comunidades intensamen

te o medianamente atendidas, se acord6 realizar 10 encuestas
 

en Penipe (todas en la comuna de Pachanillav)y 5 en Quimiag,
 

(tres en Guzo v dos en Chafag).
 

El ndmero de encuestas realizadas para las cuyeras
 

caseras tradicionales v su distribuci6n por subgreas y comu 

nas, fue igual al indicado para las cuyeras caseras recomenda
 

das.
 

2.3.3 Cr~dito
 

Se obtuvo una lista de 221 agricultores benefi

ciarios del cr~dito asociativo, distribufdos 123 en Quimiag y
 

98 en Penipe. El tamafo de muestra acordado fue de 42 campe

sinos que representan el 19% del total de particiDantes. Se

g~n la importancia de !as subgreas, se realizaron 27 encues 

tas en Quimiag y 15 en Penipe. En Quimiag se seleccionaron 

al azar 15 agricultores en el Guzo v 12 en Puelazo. Esta 6l

tima comuna fue seleccionada debido a que en la comuna Pucul

pala no se habfa implementado el programa.
 

En Penipe se seleccionaron ocho agricultores en
 

Ganshi, seis en Yuibug v uno en Ouillavacu. Las comunas de -


Pachanillay y Utuiag no han sido beneficiarias del cr6dito.
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2.3.4 Riego.
 

Las encuestas sobre riego se realizaron a todos 

los agricultores entrevistados para los demos programas eva 

luados. Se realizaron 10 encuestas adicionales en cada una 

de las siguientes comunas: Candelaria, Nabuzo, Zizate v Ai 

ron. Estas comunas fueron seleccionadas conjuntamente con 

los t~cnicos del Provecto, como representativas de aquellas 

que no disponen actualmente de agua para riego y van a tener 

la a trav~s de !as obras que realiza el proyecto, (Airon y Na 

buzo) o que disponen actualmente de agua,pero que con el Pro

yecto obtendran un mayor caudal (Candelaria y Zizate).
 

2.4 Estudio de Casos
 

Se consider6 6til hacer un estudio detallado sobre la 
"estructura de laUPA"elcual por su complejidad en cuanto al 

formulario que debe aplicarse y al tipo de informaci6n solici 

tada requiere contar con recursos superiores a los disponi 

bles si se decide disefar muestras probabilfsticas. 

En consecuencia, se opt6 por realizarlo en base a un 
 -

"estudio de caso" que aunque puede considerarse como un tipo
 

de muestra, no cumple con el requisito de aleatoriedad.
 

La recolecci6n de la informaci6n sobre la estructura de
 

la UPA se realiz6 en seis comunas seleccionadas, 3 en cada 

subarea, coma intensa, medianamente atendidas y no atendidas.
 

Para todas las comunas v previa consulta del documento

proyecto, se establecieron tres estratos de tenencia de la 
 -

tierra: de 0.1 a 2.0 cuadras, de 2 a 5.0 cuadras y de 5 a 10 
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cuadras. Posterio'mente se consult6 
a los directivos de cada
 
una de las comunas, a fin de ubicar a dos agricultores repre

sentativos que voluntariamente desearan colaborar en 
cada uno
 
de los estratos identificados: obteniendo un total de 36 
en 

cues tas.
 

2.5 Observaci6n directa
 

La informaci6n necesaria para evaluar programas de in 
-

fraestructura (riego v casas comunales), 
se obtuvo mediante 

revisi6n de documentaci6n existente (disefios, contratos, etc.)
 
y por observaci6n directa de las obras realizadas en el campo.
 

Como el programa de Comercializaci6n (tiendas comunales y al
macenes de insumos) es de reciente iniciaci6n, su magnitud es
 
pequefa por 
lo cual se utiliz6 tambign la observaci6n directa
 

y la realizaci6n ae unas pocas entrevistas a los responsables
 

de su ejecuci6n v a los usuarios del servicio como medios para
 

reunir los datos requeridos.
 

2.6 Entrevistas
 

Las entrevistas al Jefe y Tecnicos de la UEP, a dire,:ti
 
vos de Instituciones participantes y a dirigentes campesinos
 

complementaron el proceso de reunir informaci6n esencial parA
 
evaluaci6n de aspectos relacionados con programaci6n, ejecu 
ci6n y seguimiento de actividades, coordinaci6n interinstitu

cional, particiDaci6n y capacitaci6n campesina.
 

2.7 Asambleas camesinas
 

La participaci6n de miembros del grupo evaluador en a 
-

sambleas campesinas organizadas para el efecto, constituy6 un
 
mecanismo apropiado para captar opiniones de la poblaci6n be
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neficiaria en relaci6n a las estrategias y programas, su par

ticipaci6n a los diferentes niveles de decisi6n y fases de la
 

vida del proyecto.
 

Permitieron tambign profundizar apreciaciones relaciona
 

das con los efectos del proyecto sobre la organizaci6n y ca

pacitaci6n campesina como elementos esenciales de la metodolo
 

gla DRI.
 

a) 	Reuniones en comunas atendidas (intensa y medianamen
 

te atendidas).
 

En estas comunidades se acord6 previamente con sus
 

directivas la realizaci6n de una asamblea comunal con tres 

miembros del grupo evaluador. Se explicaron los objetivos de
 

la evaluaci6n, y los mecanismos que se hab'an adoptado para 

hacerla, se pidi6 a los asistentes sefialar cugles hablan sido
 

las acciones realizadas por la UEP en su comunidad. Depen 

diendo del nivel de oarticipaci6n de la comunidad se tom6 no

ra de la informaci6n suministrada, o se hicieron preguntas pa
 

ra aclararla o complementarla.
 

A continuacion se enfoc6 cada uno de los programas
 

ejecutados en la Comunidad (an si estos no hab'an sido men 

cionados por los comuneros) para definir c6mo se inici6 la ac
 

ci6n, qu6 mecanismos organizativos se desarrollaron, los pro

blemas que surgieron durante su desarrollo, las soluciones que
 

se encontraron v los resultados hasta ahora obtenidos.
 

Por ltimo, se e:cucharon opiniones sobre el proyec
 

to en general, la vinculaci~n de las organizaciones o federa

ciones de segundo grado, y sobre la din~mica interna de la co
 

munidad (antecedentes de su organizacio'n v mecanismos de fun

cionamiento).
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Estas reu'iiones se realizaron en las comunidades de
 

Cuzo de Quimiag, PuculDala, Pachanillay y Utufag.
 

b) 	Reuniones en comunidades no atendidas o escasamente
 

atendidas
 

En estas comunidades la reuni6n tuvo un car~cter in
 

formal. Se pidi6 con anterioridad a las directivas, la vosi
 

bilidad de conversar con un grupo de no menor de 5 personas
 

de la Comunidad v se fij6 la fecha para hacerlo.
 

El d~a de la reuni6n se discuti6 con todo el grupo
 

el procedimiento a seguirse %,luego los evaluadores procedie
 

ron a entrevistar a cuatro de los asistentes en base al cues
 

tionario previamente disefiado. Cuando se completaron los 

cuestionarios individuales, se procedi6 a discutirlos con el
 

grupo para compatib5i'L.ar posibles divergencias v profundizar
 

la informaci6n que zii'ra necesaria. Las reuniones se efectua
 

ron en las Comunas de Bayo y Guzo de Penioe.
 

c) 	Reuniones con Federaciones Campesinas
 

Las reuniones con las federaciones campesinas tam 

bi~n fueron convocadas especfticamente para realizar la eva

luaci6n.
 

El mecanismo de funcionamiento fue similar a las reu
 

niones con las comunidades atendidas por el proyecto, Donien

dose gnfasis en el examen de las actividades desarrolladas ex
 

-oqi pnte en relaci6n con la organizaci6n de segundo grado y
 

su PaDel en la gesti6n de acciones en las de primer grado.
 

http:compatib5i'L.ar
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Participaron representantes de las Federaciones de 

organizaciones campesinas de Quimiag y Penipe.
 

d) Otras entrevistas
 

Se complement6 la informaci6n obtenida con entrevis

tas a promotores, funcionarios de la Unidad Ejecutora v perso
 

nas con conocimiento de la realidad campesina del area.
 

2.8 Organizaci6n de Trabajo de Campo
 

El trabajo de campo se realiz6 en el per'odo del 5 al 30
 

de marzo. Para cada proyecto se conform6 un equipo de encues

tadores, 6 para Quimiag, un supervisor de campo, un responsa 

ble y dos auxiliares para el componente de organizaci6n y capa
 

citaci6n campesina y un irgeniero civil a cargo del trabajo de
 

evaluaci6n del comDonente infraestructura (riego y casas comu

nales).
 

Apoyaron el trabajo en ambos Drovectos el Coordinador del
 

Grupo de evaluaci6n, el especialista en producci6n y un inte 

grante de la consultora responsable de la sistematizaci6n y 

procesamiento de la informaci6n.
 

La UEP particip6 a travs del apoyo recibido de su Jefe,
 

de los coordinadores de subgrea quienes sirvieron como enlace
 

entre las comunidades y el grupo evaluador, de los t~cnicos a
 

quienes se les entrevist6 sobre temas espec'ficos y de un coor
 

dinador permanente con el grupo evaluador.
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3. SISTMATIZACION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFOKMACION
 

La sistematizaci6n debe empezar en la concepci6n misma de la
 

encuesta. Al momento de disefiar los formularios se debe tener cla
 

ra la elecci6n de c6mo conviene tratar cada asunto, si como pregun
 

ta dicot6mica de "SI" o "NO", dando respuestas a elegir, o simple

mente dejando abierta la posibilidad de que el encuestado resoonda
 

con su libre criterio.
 

Todo ello ayuda al momento de calificar las encuestas, proce

sarlas con computador y para su posterior anglisis estadistico.
 

En el presente caso se trat6 de seguir el camino m~s id6neo y
 

correcto, dependiendo de la naturaleza de la variable a estudiar.
 

Las encuestas antes de llegar a la etapa de procesamienro, fue
 

ron verificadas N chequeadas por dos profesionales del grupo encar

gado de la sunervisi6n de campo, uno de los cuales tenfa vincula 

ci6n con el &srrollo de procesamiento y anglisis, lo cual permiti6 

evitar situaciones cue dificilmente se pueden resolver ya frente al
 

computador. Sin embargo, se presentaron inconsistencias debidas a
 

la vaguedad de algunas respuestas de agricultores, las cuales fue 

ron afrontadas a traves de un criterio interpretativo por el opera

dor de la maquina, quien tiene informaci6n agropecuaria a nivel uni
 

versitario, tratando siempre de que la intenci6n del agricultor pre
 

valezca sobre cualquier otra consideraci6n.
 

Los objetivos establecidos para la investigaci6n obligaron a 

disen-ar muchas preguntas abiertas para captar libremente el razona

miento del encuestado, lo cual impidi6, salvo algunos casos, preco

dificar la encuesta.
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3.1 Codificaci6n
 

Se abri6 un c6digo nuevo para cada respuesta que no fue

ra indiscutiblemente clasificada dentro de otra. Esto obliga
 

naturalmente el uso intensivo de la gu'a de c6digos resultante
 

para cada tema.
 

3.2 Procesamiento
 

Se asign6 un tamafo de campo adecuada para cada variable
 

al momento de fortalecer los discos en el computador. Esto, a
 

mis de permitir un mejor aprovechamiento del disco, impide la
 

incroducci6n de ntmeros con m~s dfgitos que lo esperado.
 

a) Archivo
 

Cada tema se archiv6 en discos en forma tal que pu 

diera discriminarse la investigad6n por subarea, comuna, estra

tos, categor'as, etc. Sin embargo, la informaci6n para cada u
 

no de los orovp-tos evaluados est9 archivada independientemen-


Ce.
 

Para esta etapa se utiliz6 la subrutina de creaci6n
 

de archivos del paquete de orogramas estadosticos con el cual
 

fueron analizados.
 

b) Verificaci6n
 

La alimentaci6 n de datos estuvo verificada por dos 

perSoLICS, la una que entregaba el dato al ooerador y comproba

ba la salida de oantalla, y el operador que comprobaba visual

mente el dato.
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3.3 Anglisis de la informaci6n
 

Previo una selecci6n de las variables a analizarse, a car
 

go de un grupo compuesto por el profesional responsable del te

ma, un supervisor de camDo v el estadfstico, se convino en el 

siguiente proceso:
 

a) 	Diccionario de todas las variables, con sus descrip 

tores tanto abreviados como los ampliados. Para cada
 

tema.
 

b) 	Gula de c6digos. Para las variables no precodifica 

das. 

c) 	Salidas indiscriminadas, en donde la codificaci6n de
 

una variable estratifica a otras simultgneamente. En
 

cada estrato va el total, la Media Aritmitica y la -


Desviaci6n Standard.
 

d) 	Estadistica Descriptiva. Para cada variable se reali
 

za un anglisis de frecuencias completo que incluye:
 

frecuencias absolutas, relativas, relativas ajustadas
 

(para casos nulos) y frecuencias acumuladas Ademas
 

los 	siguientes parimetros estadfsticos v~lidos para 

variables contlnuas: Modo, Mediana, Media, Valor mg

ximo, Valor mfnimo, Rango, Varianza, Desviaci6n Stan

dar, coeficiente de variaci6n y desviaci6n Standard
 

del Error.
 

Estas salidas son entregadas al responsable del estudio 

de cada tema, quien conjuntamdnte con el estadistico considera
 

la posibilidad (estad4stica) v la utilidad (pr5ctica) de apli 

car los siguientes Drocedimientos:
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Cruce de variables (discretas). Aqu' se cruzan las
 

frecuencias de cada c6digo de una variable con las 

frecuencias de todos los c6digos de otras variables.
 

Incluye, entre otras la Prueba de Chi-Cuadrado.
 

Correlaciones entre variables (continuas). POrmite 

estimar el grado de asociaci6n entre dos o m~s varia 

bles. 

Regresiones. De cualquier tipo y nivel, Duesto que
 

usando la subrutina de transformaci6n de datos (po 

tenciaci6n, logarftmica, etc.) se ouede resolver por 

regresi6n mdltiple, simple, ecuaciones de un grado 

mayor, o exponenciales como son las usadas en las 

funciones de producci6n. Adem~s se entrega el coefi
 

ciente de correlaci6n parcial y determinaci6n,entre
 

otros valores estad'sticos.
 

Todo esto tratado con la mayor precauci6n para no sofis

ticar innecesariamente el andlisis y reportar solamente aque 
-


llo que es 5til en una evaluaci6n de este tipo proyectos.
 

Conviene anotar que mucha informaci6n recogida en Cua 

dros Abiertos, por el elevado nmero de combinaciones a que 

dan lugar, fueron tabulados manualmente para su interpretaci6n.
 

Ademas en cada tema se calcul6 el grado de precisi6n con
 

que se obtuvo la informaci6n, basado en el tamafo de la mues 

tra y el coeficiente de variaci6n.
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IV. RESULTADOS DE LA EVALUACION 

A. EL AVANCE EN LA OBTENCION DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS.
 

1. Programa de Investicaci6n Adaptativa
 

1.1 Objetivos del Pro2rama
 

En el documento-provecto se plantean los siguien 

tes objetivos especificos para el programa: 

a) Profundizar en el conocimiento de las condicio
 

nes y restricciones en que se desarrolla la agricultura de mi
 

nifundio y en el potencial de su mejoramiento.
 

b) Seleccionar y probar en los campos de los agri 

cultores los componentes tecnol6gicos disponibles aue van 

siendo generados en las Estaciones Experimentales para lograr 

su ajuste a las circunstancias agrosocioecon6micas de la re 

gi6n. 

c) Investigar problemas posibles de solucionar a
 

nivel local e identificar los que requieran de investigaci6n
 

en las Estaciones Experimentales.
 

d) Generar recomendaciones tecnol6gicas que com 

plementen o substituvan total o parcialmente la tecnologia lo 

cal de producci6n y que en terminos de riesgo, productividad
 

e ingresos netos resulten favorables para los pequeaos agri 

cultores beneficiarios del proyecto.
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e) Retroalimentar la investigaci6n que se lleva a
 

cabo en las Estaciones Experimentales con las experiencias y
 

resultados que se obtengan a nivel del Proyecto.
 

f) Lograr que la generaci6n y transferencia sean
 

cons ideradas como dos aspectos de un mismo proceso y no como
 

procesos diferentes.
 

1.2 La estrategia de trabajo utilizada
 

-
El documento-proyecto indica que se darn enfasis 


al trabajo con el estrato de agricultores cuya tenencia de la
 

se estudiara y profundizatierra varla entre 0.5 y 20. has.-


rg en el conocimiento global del sistema minifundiario, de tal
 

forma que se puedan obtener las bases necesarias para la pro

gramaci6n de alternativas apropiadas para el mejoramiento del
 

nivel de vida.
 

El trabajo de investigaci6 n se desarrollara en !as 

fincas de productores representativos, bajo las mismas condi

ciones de producci6n. 

-
La responsabilidad principal de la ejecuci6n del 


Programa en el PDRI Quimiag-Penipe, est9 a cargo del Institu

to Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), para lo
 

-
cual se firm6 el 2 de septiembre de 1981 un convenio con la 


El Convenio
Secretarfa de Desarrollo Rural Integral (SEDRI). 


-
esra amparado por otro de tipo General, firmado por las dos 


instituciones en la misma fecha.
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La metodologla de Investigaci6n en Producci6n 1/ 

se inicia con una etapa descriptiva, en la que los sistemas 

de producci6n se examinan para determinar su flexibilidad,sus
 

limitaciones m5s importantes v las posibles estrategias para
 

generar alternativas tecnol6gicas que contribuvan a mejorar 

los.
 

Se establecen las pr~cticas m~s corrientes, las 

circunstancias agroecon6micas y se seleccionan agricultores
 

tentativamente en dominios de recomendaci6n 2/. Previa la 

realizaci6n de la etapa de experimentaci6n de campo, durante
 

la fase de diagn6stico, se establece la racionalidad de las
 

pricticas culturales corrientes, los problemas m~s importan 

tes, las oportunidades que ofrece el sistema y la Ireselec 

ci6n de componentes tecnol6gicos que, como soluciones proba 

bles, ser~n cotejadas con la oferta tecnol6gica de las esta 

ciones experimentales. La etapa siguiente es ejecutada en 

las mismas parcelas de los agricultores por t~cnicos que el 

iNIAP asigna a tiempo completo al provecto. Durante su ejecu
 

ci6n, las soluciones probables delineadas en el diagn6stico y
 

disponibles en las estaciones experimentales se evalan a tra
 

v~s de ensavos en parcelas de agricultores representativos,
 

probando !a bondad de las scluciones planteadas (alternativas
 

tecnol6gicas) para producir cambios rentables v aceptables en
 

los sistemas de producci6n existentes.
 

1/ 	INIAP : Los Progrunas de Investigaci6n en Producci6n (PIP): Una Es
 

trategia para llegar a los Agricultores de Menores Recursos. 15 pp.
 

Quito - 1982.
 

2/ 	Grupo de agricultores que enfrentan condiciones similares, para quie
 

nes es posible difundir m9s o menos las mismas recomendaciones tecno
 

16gicas.
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Si bien el trabajo experimental inicial considera
 

una o dos actividades agropecuarias, o una mezcla de culti 

vos, se examinan otras actividades conjuntamente con las po

sibles interacciones dentro del sistema.
 

Las alternativas tecnol6gicas validadas se promue

yen extensivamente a travis de la asistencia tecnica en una e
 

tapa siguiente. Se utiliza para ello parcelas demostrativas,
 

dfas de campo, giras, folletos, etc. Esta fase se utiliza 

tambien para evaluar en una mayor superficie la reacci6n y a

dopci6n a las alternativas tecnol6gicas propuestas, por parte
 

de los agricultores potencialmente beneficiarios.
 

1.3 Programaci6n y ejecucidn de actividades
 

La planificaci6n de enseyos para el primer afo a 

gricola (1978-79) se realiza en base a los resultados prelimi
 

nares del estudio "Sistemas y Tecnologfas de Producci6n del -


Pequefo Agricultor" 1/. El plan de trabajo fue discutido 

conjuntamente por t9cnicos del PIDA Quimiag-Penipe, IICA, -


CIMMYT e INIAP en la Estaci6n Experimental Santa Catalina.
 

En esa ocasi6n, las recomendaciones de "primera a

proximaci6n" 2/, que se plantearon no tuvieron una buena aco

gida por parte de los t6cnicos de INIAP, quienes dieron mayor
 

1/ 	 MAG-IICA- Proyecto Integrado de Desarrollo Agropecuario Quimiag-Pe
nipe: "Sistemas v tecnologfas de oroducci6n del oeaue-o agricultor". 
201 pp. Riobamba-1979. 

2/ 	Recomendaciones cuva identificaci6n se hizo aplicando la metodolo 
gfa de "cabeza y cola", que permite identificar agricultores que es 
t~n utilizando componentes tecnol6gicos ri-cientes (grupo de "cabe
za") que no son aplicados por los demas productores (grupo de "cola"). 
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atenci6n a la "tecnologia modificada" (pr~cticas que Dor su 

menor eficiencia dentro del sistema deben modificarse) v "tec 

nologla adicionada o agregada", cuya conformaci6n se hace con 

base en la informaci6n proveniente de las Estaciones Experi 

mentales sobre tecnologla que, previamente han demostrado reu 

nir condiciones de minimo costo y riesgo. 

En los afios siguientes 1979-80 y 1980-81, la plani 

ficaci6n fue revisada tambiin en la Estaci6n Experimental San 

ta Catalina en reuniones con participaci6n de t~cnicos del -

Convenio MAG-I!TA-Cornell, los c cnicos resDonsables de inves 

tigaci6n del PIDA Quimiag-Penipe, t~cnicos de CLNYT v del -

INIAP (Jefes de Programas v Departamentos. 

Para el aio agricola 1981-82 se cambia el Droceso
 

de planificaci6n de ensayos. Una propuesta fue elaborada en
 

INIAP con base en los resultados de afios anteriores. Presen

tada por el asesor de CIr.YT a los PIP, fue luego revisada v
 

aprobada en la Unidad Ejecutora del Proyecto.
 

En el afo agricola 1982/83, por iniciativa del -


IICA, se realiz6 una reunion en el Centro de Capacitaci6n Cam
 

pesina de Guasign, entre los t=cnicos de la UEP y los Jefes 

de Programa de la Estaci6n Santa C~-'alina de INIAP. Se iden

tificaron alternativas tecnol6gicas .ue hablan sido generadas
 

en la Estaci6n y podlan ser difundidas como una respuesta a 

la problemitica tecnol6gica .dentificada por los extensionis

tas en la zona. Se analizaron tambign los aspectos que reque
 

rtan investigaci6n a nivel parcela y sobre !as cuales el res

ponsable del Programa debia realizar la planificaci6n de tra

bajos.
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Para el ciclo 1983-84 la propuesta para planifica

cion fue revisada en las Oficinas Centrales de LNIAP en reu 

ni6n cuyo objetivo principal era acordar la programaci6n eCe 

trabajos para todos los PIP que mantiene el INIAP, relaciona

dos con los cultivos de ma'z y frijol. Participaron t4cnicos
 

de INIAP (Jefes de Programa), CIMMYT y responsables de los -


PIP. Los representantes del PDRI Quimiag-Penive (lider de in
 

vestigaci6n y Jefe de Producci6n), no llegaron oportunamente
 

a la reuni6n. La programaci6n para los demas cultivos fue a

nalizada en la Estaci6n Santa Catalina, con participaci6n del
 

lider de investigaci6n del Proyecto y el respectivo Jefe de -


Programa.
 

En la Tabla N! 7 ademas de indicar el n'mero de en
 

sayos instalados para cada especie, se presentan las tasas de
 

esfuerzo que relacionan el ndmero de ensayos instalados con 

el de ensayos programados.
 

Para el ciclo 1981-82 se calcula la tasa de esfuer
 

zo relacionando los ensayos instalados con los programados en
 

el documento-proyecto, debido a que en el ,OA para ese afo no
 

se precisa el ni'mero de ensayos por cultivo. Con excepci6n 

de frijol, cuya tasa de esfuerzo es alta, para los demos cul

tivos es muy baja o igual a cero.
 

Para el afo agrlcola 1982/83 las tasas de esfuerzo
 

correspondientes a los cultivos de frgjol, cereales menores v
 

pastos son altas, no as' las de cultivos como maiz, papa, ar

veja, haba y hortalizas para cs cuales no se realiza ninguna
 

investigaci6n.
 



TABLA N2 7 

79.
 

NUMERO DE ENSAYOg 	 PROGR&MAI)OS (POA) Y EIECUTAD()S A NVEI. DE FINCAS POR El. 

PROCRAMA DE INVESTIGACION EN PRODUCCION 

1981/82 1/ 1982/83 1983/84 
CULTIVO TIPO DE ENSAYO N2 ensayos Tasa esf N2 Ensayos rasa de esfuerzo N2 Ensayo Tasa de esfuerzo 

Instalad. I)oc;Proy. Instalad. Doc-Proy. POA Instalad. Doc-Proyec. IIOA 

Mafz 0 0 0 0 0 15 1.1 1.0 
Variedades - - - - 0 10 - 0.7 
Parcelas multiplicaci6n - - - - - 5 - 2.0 

Frijol 
Papa 

Variedades 
Variedades 

14 
0 

3/ 0.9 
0 

23 
0 

4/ 1.0 
0 

2.3 
-

6 
5 

7/ 0.3 
0.3 

1.0 
1.0 

Arveja Parcelas de observaci6n 1.0 0.02 0 0 0 0 0 -
Hlaba Parcelas de observaci6n 1.0 0.01 0 0 - 0 0 -
Quinua Variedades - - - - 0 - 0 
Cereales 
metiores Parcelas de verificaci6n - - 18 5/ 4.5 6/ 2.0 1 - 0.5 

lortalizas 
Pastos 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

0 
0.75 

0 
1.0 

0 
3 

0 
0.4 

0 
1.0 

Introducci6n Variedad: Sorgo - - 2 - 1.0 2.0 - 1.0 
Introducci6n Variedad: Alfalfa - - 1 1.0 1.0 - 1.0 

I/ En el POA 1982 no se encontr6 el detalle de ensayos por cultivo 
2/ Tasa de esfuerzo = N2 de ensayos ejecutados/N2 de ensayos programados 
3/ De los ensayos instalados se perdieron 10 
4/ De los ensayos instalados se perdieron 10 
5/ Incluye trigo, cebada y triticale 
6/ Incluye s6lo cebada
 
7/ Incluve frijol voluble y arbustivo; en aiios anteriores s6lo se refiere a frijol voluble.
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Durante el periodo 1983/84, con relaci6n al Docu

mento-Proyec¢o, se obtiene una tasa alta en maiz, baja para
 

papa, frijol y pastos e iguales a cero para arveja, haba y 

hortalizas. Con relaci6n al POA las tasas son alias en mafz,
 

frijol, papa y pastos; media en cereales menores y de cero 

para quinua y hortalizas.
 

1.4 Resultados obtenidos
 

a) 	Estudios sobre si-emas v tecnologla local de
 

producci6n.
 

En el grea del Proyecto se realizaron estudios
 

sobre "sistemas y tecnologfa local de producci6n", antes que
 

este se constituya en un Proyecto DRI.
 

En el folleto "Gufa para la elaboraci6n de un 

Documento sobre Identificaci6n de Sistemas de Producci6n" 1/, 

se indican delineamientos generales para el estudio de campo 

y los capftulos y secciones que debe contener el documento 

resultane.
 

Posteriormente, se publica el estudio "Siste 

mas 	y tecnologlas de produccion del pequefo agricultor" 2/ pa
 

ra cuya realizaci6n es puesta en pr9ctica la metodologfa esbo
 

zada en el folleto citado y se presentan los resultados obte

nidos para el grea de influencia del PIDA Quimiag-Penire.
 

1/ 	MAG-IICA-FONDO SIMON BOLIVAR. Gufa para la elaboracion de un docu 
mento sobre identificaci6n de sistemas de produccion, Riobamba 1978,
 
16 pp.
 

2/ 	MAG-IICA-FONDO SIMON BOLIVAR. Sistemas y Tecnolog'as de ?roducci6n
 
del Pequefo Agricultor, PIDA Quimiag-Penipe. Riobamba 1979. 201 pp.
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En su parte inicial se presenta el marco con 

ceptual en el cual se desenvuelven los Proyectos Integrados 

de.Desarrollo Agropecuario (PIDA) y algunas definiciones b~si
 

cas relacionadas a sistemas de producci6n.
 

Se describe el grea del Proyecto (localizaci6n, 

superficie, topografla, clima), se identifican los conjuntos 

productivos, arreglos, sistemas predominantes y la tecnologia 

local de producci6n para las subareas de Quimiag y Penipe. 

Se analiza la estructura de la Unidad de Producci6n Agropecua 

ria (UPA) y las fuentes de ingresos. Por lltimo, el estudio 

identifica recomendaciones en primera aproximaci6n y define 

un programa de ajuste tecnol6gico (Investigaci6n adaptativa) 

a corto plazo. 

En 1980 se publica el informe "Metodologia pa

ra el Desarrollo de Tecnologla Agricola Apropiada para Peque

os Productores" 1/, en el cual se plantean las experiencias
 

obtenidas en el Proyecto.
 

Se propone la metodolog'a bisica utilizada y 

representa la planificaci6n del Programa de Investigaci6n A 

plicada. Adicionalmente, se dan a conocer las experiencias 

pr~cticas de tipo metodol6gico relacionadas con problemas en

contrados en la ejecuci6n de ensavos a nivel de finca, repre

sentatividad e intervenci6n de los colaboradores, participa

ci6n de los productores y heterogeneidad del area. Se inclu

ye tambign un capftulo que da a conocer los beneficios obteni
 

dos de los cx.cudios no formales sobre sistemas de producci6n
 

1/ 	MAG-INIAP-IICA. 'Metodologia para el Desarrollo de Tecnolog'a Agri
 

cola Apropiada para Pequefos Productores". 38 pp, Riobamba-Octubre
 

1980.
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y se presentan 1 - conclusiones del trabajo realizado. 

El mismo afio, se publica el "Diagn6stico del -

Proyecto de Desarrollo Rural Integral Quimiag-Penipe" 2/, en 

el cual se incluyen algunos capitulos relacionados con los -

sistemas y tecnologla local de producci~n. 

Durante 1981 se edita la tesis "Estudio sobre 

las pr~cticas agronJzicas y varicdades de malz apropiadas a -

las circunstancias de los pequenos agriculcores en la sierra 

ecuatoriana" 3/. El mismo aflo se publican las tesis: "Intro

ducci6n y adaptabilidad de ecotipos y variedades de Haba (Vi

cia Faba L.)para control fitosanitario en la zona de Quimiag" 

4/, y "Diferentes raciones alimenticias en la gestaci6n-lac -

tancia-crecimiento y engorde de cuyes criollos en el medio ru 

ral" 5/. Por 6ltimo, en 1983 se dan a conocer los resultados 

del estudio "La organizacion social de la produccion en Qui -

miag" 6/. 

2/ 

3/ 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEDRI-MAG-IICA. Proyecto de Desarrollo 
Rural Integral Quimiag-Penipe. Volumen I: Diagn6stico. Riobamba, 
1980. 248 pp. 

KIRKBY k. Estudio sobre las Pr~cticas Agron6micas y Variedades de 
Mafz apropiadas a las Circunstancias de los Pequefos Agricultores -
de la Sierra Ecuatoriana. Universidad Cornell, 1931. 252 pp. 

4/ 

5/ 

FHILCO VELASCO CUMANDA. "Introducci6n y adaptabilidad de ecotipos y 
variedades de haba (Vicia faba L.) para control fitosanitario en la 
zona de Quimiag". Tesis de grado-Escuela Superior Politccnica del -
Chimborazo. 125 pp. Riobamba, 1981. 

VALENCIA G. "Diferentes raciones alimenticias en la gestaci6n-lac
tancia-crecimiento-engorde de cuyes criollos en el medio rural". Te 
sis de grado Ing. Zootecnista, Escuela Superior Polit~cnica del -
Chimborazo. Facultad de Ing. Zoot6cnica, IICA-Fondo Sim6n Bollvar, 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia-Direc.Zonal 8, Riobamba-1981, 
66 pp. 

6/ CORNICK V. TULLY R. "La organizaci6n social de la producci6n en -
Quimiag-Ecuador: Un estudio de ,.so de los sistemas de producci6n -
del pequefio agricultor en Los Andes". Tesis de grado- Universidad 
de Cornell. 302 pp. lihaca-N.Y. 1983. 
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b) 	Alternativas sometidas a prueba en Darcelas de
 

productores v recomendaciones generadas.
 

La investigaci6n adaptativa en el Proyecto Qui
 

miag-Penipe, se inicia en el afo agricola 1978-1979 antes que
 

este se constituya en un Proyecto de Desarrollo Rural Inte 

gral. Por considerarlo de intergs para el anglisis relaciona
 

do on la generaci6n de alternativas tecnol6gicas adecuadas 

para los beneficiarios del Proyecto, a continuaci6n se resu 

men los ensayos realizados hasta la fecha.
 

ARO 	AGRICOLA: 1978-1979
 

CULTIVO Maz x frj1ol 

ENSAYO variedades de mafz x niveles de fertilizaci6n 

OBJETIVOS: Conocer el comportamiento de las variedades intro 

ducidas y determinar el mejor nivel de ferriliza

ci6n. 

FACTORES EN ESTbDIO: 	Seis variedades de mafz (tres locales y
 

tres introducidas) y cuatro niveles de
 

fertilizacion.
 

DISEqO EXPERIMENTAL: 	Bloques completos al azar con arreglo 
 -


factorial.
 

RESULTADOS: En la Comuna. Puculpala no hay diferencia estadis
 

tica 1/ entre niveles de fertilizaci6n. En variedades de 
malz s! hay diferencia, siendo mejor el morocho blanco local 

seguido del compuesto amarillo de INIAP. Coeficiente de va 

riaci6n 2/ (CV= 33%). En LLucud no hay significaci6n para ni 

1/ 	Respaldo estadfstico para afirinar que exist-n o no diferencias en 
tre tratamientos.
 

2/ 	El coeficiente de variaci6n (CV) en disefo experimental, indica la
 
precisi6n con que fue llevado un ensavo. Mientras m~s bajo es el 
coeficiente, mejor fue dirigido 6ste . En ensayos a nivel de 
finca de agricultores 	se puede captar coeficientes mas altos (30%)
 
que 	los realizados en estaciones.
 



- 84 

veles de fertilizaci6n en fr~jol: en malz hay tendencia de in
 

cremento en la producci6n con el aumento de fertilizante.
 

No hay diferencias estad~sticas entre variedades locales e in
 

troducidas (CV = 37%). En Yuibug 1, la mejor variedad fue 

morocho amarillo local, luego compuesto amarillo precoz de -


INIAP. La mejor producci6n se obtiene con el nivel 6ptimo 

qu2mico de fertilizaci6n (CV - 44%). En Yuibug 2, la mejor 
-


variedad fue INIAP-151, seguido de amarillo local.
 

RENDIMIENTO PROMEDIO: ma'z = 1.233.5 Kg/ha (cuatro localida

des) frijol - 343 Kg/ha (una sola localidad).
 

ENSAYO: 	 Niveles de fertilizaci6n en malz local asociado con
 

frijol.
 

OBJETIVOS: 	 Determinar el mejor nivel de fertilizaci6n para 

la variedad local.
 

FACTORES 	EN ESTUDIO: Cuatro niveles de fertilizaci6n
 

DISE9O EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : presupuesto parcial
 

RESULTADOS: En la comuna Yuibug la mis alta producci6n se ob
 

tiene con la fertilizaci6n (Fl=6ptimo quimico), pero la de me
 

jor rentabilidad se alcanza con aplicaci5n de 1/4 del 6ptimo
 

qufmico (CV = 37%). En Calci no se encontr6 diferencias en 

tre tratamientos, aunque existe una tendencia a incrementar 
-


la producci6n con el aumento en fertilizaci6n (CV 17%). En
 

Anabg 1, la mejor alternativa econ6mica corresponde a la do 

sis 1/4 (CV=23%). En Anab5 2, la mns alta producci6n se ob 

tiene con la dosis qurnica 6prima, pero apenas alcanza para 

cubrir el costc del fertilizante (CV = 69%).
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En Anaba 3, si bien hay respuesta lineal en el uso de fertili
 

zanres, las diferencias entre niveles no justifica la aplica

ci~n (CV = 36%).
 

RENDLMIENTO PROMEDIO = nafz 1004 Kg/ha. (cinco localidades,
 

frijol - 60 Kg/ha. (dos localidades).
 

CULTIVO: Papa
 

ENSAYO : Niveles de fertilizaci6n
 

OBJETIVO: 	 Determinar el mejor nivel de fertilizaci6n utili 

zando semilla del agricultor.
 
I 

FACTORES EN ESTUDIO: 	 Cuatro niveles de fertilizaci6n (Fl- 6D 

timo quimico, F1/2= mitad 6ptimo, F 1/4

cuarra parte 6ptimo y Fo- Nivel de ferti 

lizaci6n aplicado por el agricultor. 

DISERO EXPERIMENTAL: 	 Bloques completos al azar
 

RESULTADOS: En la Comuna Llullucchi no hay significaci6n pa

ra tratamientos. No se realiza anglisis econ6micos (CV-lI.3%).
 

En la comuna Matus tampoco se encuentra significaci6n estadfs
 

tica entre tratamientos. No se realiza anglisis econ6mico 

(CV-27.8%).
 

RENDIMIENTOS: Llullucchi 16.7 TM/Ha; Matus 11.1 TM/Ha.
 

ENSAYO : Variedades de papa por niveles de fertilizaci6n.
 

OBJETIVO: Determinar para cada variedad el mejor nivel econ6
 

mico de fertilizac 6n.
 

FACTORES EN ESTUDIO: Dos variedades mejoradas y cuatro nive

les de f~rtilizaci6n.
 

DISEO EXPERIMENTAL: 	 Eloques completos al azar en cada parce
 

la dividida.
 

ANALISIS ECONOMICO : 	Presupuesto Darcial
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RESULTADOS: Se encuentra diferencia significativa para varie
 

dades no a.3 para niveles de fecundizaci6n. Econ6micamente 

mejor la %,v.iiedad Santa Catalina con la fertilizaci6n (F 1/2

25 Nitr6geno, 75 F6sforo y 20 Potasio KG/Ha), con una tasa de
 

retorno marginal 1/ (TRM = 62.41%), CV = 17.8%.
 

ENSAYO : Controles fitosanitarios en papa
 

OBJETIVOS: Determinar las mejores pr~cticas sanitarias, des

de el punto de vista econ6mico.
 

FACTORES EN ESTUDIO: Control con y sin Furad n, aplicado al 

suelo.
 

DISERO EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : Presupuesto parcial
 

RESULTADOS: No se encuentra diferencias significativas en ren 

dimiento (17% de ataque de gusano blanco en las parcelas sin -

Furadgn y 4% en las parcelas con Furad~n). 

ENSAYO : 	Pr~cticas agron6micas en oapa
 

OBJETIVO: 	 Determinar !a mejor combinaci5n de practicas que in

cluven clase de semilla, uso de insecticida y densi

dad de siembra.
 

FACTORES EN ESTUDIO: Dos clases de semilla (certificada y del
 

agricultor), con y sin aplicaci6n de Fura 

dan, dos densidades de siembra (agricul 

tor e INIAP). 

DISERO EXPERIME.TAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : Presupuesto parcial
 

RESULTADOS: En las cuatro localidades en las cuales se realiz6
 

este en5avn, so encuentra alta significaci6n estadistica. El 

1/ 	Tasa que indica el retorno por sucre invertido en !a alternativa tec
nologica de acuerdo al mntodo del oresupuesto parcial.
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tratamiento que incluve semilla certificada mis Furadin, d el
 

mis alto rendimiento 17.6% TM/Ha. y la m~s alta TMR = 502%.
 

Le sigue, el proced~mito con semilla local m~s Furad~n (THR
 

147%) CV = 19.7%.
 

RENDLMIENTO: 17.6% TM/Ha (ms alto).
 

AO AGRICOLA: 1979-1980
 

CULTIVO : Mafz x friol
 

ENSAYO : Adaptaci6n de variedades Drecoces de mafz
 

OBJETIVO: Conocer riarldwrieito de nuevas variedades precoces
 

de mafz a la zona.
 

FACTORES EN ESTUDIO: Cinco variedades
 

DISERO EXPERIMENTAL: Bioques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : No se realiza
 

RESULTADOS: En la Comuna Guzo no hubo significaci6n para trata
 

mientos. Blanco local fue la mejor variedad seguida por Varios
 

x Chillos e INIAP-.01 (CV - 34.4%).
 

En Matus una helada afecta el cultivo. No hubo diferencias siQ
 

.ificativas entre mhodos (CV - no se calcula). En Manza

no tampoco se encuentra significaci6n entre tratamientos. La 

mejor prodicci6n correspondi6 a precoz amarillo duro y lueg0 a
 

INIAP-101 (CV = 34.4%). No se cosecha en ning~n caso frijol.
 

RENDIMIENTOS PROMEDiOS: Guzo (1206 Kg/Ha), Matis (1772 Kg/ha),
 

Manzano (339 Kg/Ha).
 

CULTIVO Mafz/arveja 

ENSAYO : Fertilizaci6n fraccionada 

OBJETIVOS: Determinar la mejor dosis de fertilizaci6n para 

maiz v para ia arveja.
 

http:INIAP-.01
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FACTORES EN ESTUDIO: Dos variedades de malz (local v 101), dos
 

de arveja (precoz y local) y 

cuatro niveles de fertilizaci6n.
 

DISE0 EXPERIMENTAL: 	 Bloques completos al azar en parcelas di

vididas.
 

ANALISIS ECONOMICO 	 No se realiza
 

RESULTADOS: Existe alta significaci6n en favor de la va

riedad local de mafz. No se encuentra acepci6n para nive

les de fertilizaci6n. No se dispone de informaci6n en el culti
 

vo de arveja (CV - 46.9%).
 

RENDIMIENTOS: Mafz local = 574 Kg/Ha- INIAP-101 = 253 Kg/Ha.
 

CULTIVO : Maz x frijo!
 

ENSAYO : Factorial en fertilizaci6n 

OBJETIVO: Encontrar la mejor combinaci6n de Nitr6geno y F6sfo

ro en el asocio de malz INIAP-IOl y frijol; cuantifi
 

car el efecto del manganeso.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 10 niveles de fertilizaci6n
 

DISENO EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECON7OMICO : 	No se realiza
 

RESULTADOS: No hay diferencias significativas entre tratamien

tos. Numrricamente el mejor rendimiento se obtiene con 60 Kg/Ha 

de Nitr6geno (N) y 60 Kg/ha. de F6sforo (P). No se pudo evaluar 

el frijol 'ya que el agricultor io cosech6 en verde. 

RENDLMIENTO: 1.780 Kg/Ha (con fertilizaci6n) y 919 Kg/Ha. (sin
 

fertilizaci6n).
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ENSAYO 	 Fertilizaci6n factorial considerando la asociaci6n
 
malz v frijol.
 

OBJETIVOS: 	 Determinar la mejorcombinaci6n de elementos para 

la asociaci6n malz x frijol.
 

FACTORES EN 	ESTUDIO: Dos variedades de malz (local e INIAP 

101). Dos variedades de frijol (local y
 

mejorado) y 10 niveles de fertilizaci6n
 

(incluvendo micronutrientes).
 

DISE10 EXPERIMENTAL: 	 Bloques completos al azar (parcelas divi

didas).
 

ANALISIS ECONOMICO: 	 No se realiza
 

RESULTADOS: No se encuentra significaci6n para tratamientos, 

num~ricamentc INIAP-101 presenta el mcs alto rendimiento. El 

frijol local fue superior al introducido. Los niveles 40-60 o 

60-40 (N-P) fueron num~ricamente los mejores (CV - no se presen 

ta). 

RENDLMIENTO: INIAP 101: 1359 Kg/Ha; local (689.8 Kg/Ha) y fri

jol 295 Kg/Ha. en vaina verde.
 

ENSAYO : Variedades tardfas de mafz en asocio con frijol
 

OBJETIVO: Escoger una variedad de mafz mejorado que supere al
 

local.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 	 Cinco variedades (local y cuatro mejora 

das)
 

DISERO EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : No se realiza
 

RESULTADOS: No hay significaci6n para tratamientos. Primer lu
 

gar para el maiz local; INIAP-151 muestra buena adaptaci6n y a

ceptaci6n del agricultor (CV - 39.4%).
 

RENDIMIENTO: Malz local (1261 Kg/Ha).
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ENSAYO : Labranza reducida
 

OBJETIVOS: Disminufr la erosi6n, mediante una menor remocion 

del suelo; conocer la 	respuesta a fertilizaci6n y e
 

valuaci6n al control 	de insectos de choclo.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 	 Dos m4todos de labranza (local y reduci 

da): dos niveles de fertilizaci6n (con y 

sin); control de insectos (con y sin). 

DISE,O EXPERIMENTAL: 'Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : Presupuesto parcial
 

RESULTADOS: Se encuentra significaci6n para tratamientos anali 

zando mafz; con frijol no hay diferencia entre las dos labran 

zas, aunque la erosi6n es menor con el cultivo reducido . El 

control del gusano del choclo produce un 10.2% mts de grano sa

no con un beneficio neto de 3.000 sucres (CV - 27%). 

RENDIMIENTOS: Labranza reducida (1914 Kg/Ha): labranza local 

(1655 Kg/'lia). 

ENSAYO: Parcelas de observaci6n INIAP-1O
 

RESULTADOS: Comnortamiento satisfactorio de la variedad en di

ferentes localidades entre 2650 y 3000 m.s.n.m. 

ENSAYO: Verificaci6ti 	en fertilizaci6n
 

RESULTADO: Con 1-ifertilizaci6n a un nivel correspondiente a u
 

na cuarta narte del Dtimo se obtuvo un rendimiento de 1500 Kg/
 

ha. Sin abonaci6n se obtuvo 450 Kg/Ha.
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ARO AGRICOLA: 1980-1981
 

CULTIVO 	 Mafz x frijol
 

ENSAYO : 	Introducci6n de variedades de frijol Drecoz asociado
 

con INIAP-1O
 

OBJETIVO: 	 Evaluar nuevas variedades de frijol Drecoz que se 

puedan asociar con INIAP-101. 

FACTORES EN ESTUDIO: Cuatro variedades precoces
 

DISENO EXPERIMENTAL: Bloques comDletos a] azar
 

ANALISIS ECONOMICO : No se realiza
 

RESULTADOS: Se pierden los cuatro ensayos debido a la prolonga
 

da sequfa iniciada desde el mes de enero. No se presertan re 

sultados en el informe.
 

ENSAYO : 	Evaluaci6n de frijol voluble tardio Dara asociaci6n
 

con malz local.
 

OBJETIVO: 	 Buscar la mejor variedad de frijol voluble tardio pa
 

ra asociarlo con malz local en las diferentes zonas
 

y compararlo con el frijol local.
 

1,
FACTORES EN ESTUDIO: Seis variedades (cinco mejoradas y una 


cal).
 

DISE O EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : Nu se realiza
 

RESULTADOS: No se efect~an an~lisis estadisticos ni econ6micos
 

por falta de datos. Num~ricamente sobresale la linea E-625 que
 

ocupa los mis altos rendimientos. La ifnea E-449 presenta esta
 

bilidad en su comportamiento. Se pierden tres de los seis ensa
 

yos.
 

RENDIMIENTO: E-625 - 1468 Kg/Ha: E-449 - 968.8 Kg/Ha; y local 

1250 Kg/Ha. 
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CULTIVO: 	 Malz
 

ENSAYO : 	Verificaci6n de INIAP-101 en varias localidades
 

RESULTADOS: Se comprobo la excelente adaptacion de la variedad
 

INIAP-101 principalmente a la subarea de Ouimiae. En Penipe no
 

prosper6 por la sequfa.
 

AIO AGRICOLA: 1981-1982
 

CULTIVO: 	 Mafz x frdjol
 

EYSAYO : 	Variedades de frgjol voluble tipo precoz en asocio 

con INIAP-101 y su respuesta a fertilizacion.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 	 Tres variedades de frgjol, tres niveles 

de fertilizacion.
 

DISE1O EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : Presupuesto parcial
 

RESULTADOS: Se perdieron los ensayos en seis localidades. En
 

tres comunas no se encontr6 significaci6n para la producci6n 

de mafz; el frijol se perdi6 por sequia. Econ6micamente re 

sulta mejor no usar fertilizante. En la comuna Rfo Blanco al
 

analizar el rendimiento de mafz, se encuentra significaci6n.
 

Los mejores rendimientos se obtiene al asociarle con frgjol 

E-1056 y E-478, con la fertilizaci6n 60-120 Kg/Ha de N y P. Eco
 

n6micamente resulta mejor la variedad de frgjol E-101 (canario)
 

sin fertilizaci6n (CV = no se presenta).
 

RDIMIENTO: Malz local = 1458 Kg/Ha (ajustado para la locali

dad Bat~n).
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CULTIVO : Malz x frijol
 

ENSAYO : Variedades de frijol voluble tardfo m~s tres five 

les de fertilizaci6n en asocio con mafz local.
 

OBJETIVOS: Introducir variedades mejoradas de frijol tard'o 

que superen al local.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 	 Tres variedades (una local) y tres nive 

les de fertilizaci6n.
 

DISERO EXPERIMENTAL: 	 Bloques completos al azar
 

ANALISIS ECONOMICO : Presupuesto parcial
 

RESULTADOS: Se pierden ensayos en 6 localidades. En las comu

nas que se puede cosechar, no se encontr6 significaci6n para "
 

rendimientos de mafz. En frijol no se obtuvo datos por sequia.
 

Econ6micamente el tratamiento sin fertilizaci6n fue el mejor.
 

RENDIMIENTO: Malz local = 1458 Kg/Ha (ajustado para la locali

dad Bat~n). 

CULTIVO: Arveja
 

ENSAYO : Parcela de observaci6n de variedades precoces
 

RESULTADO: Las variedades Maestro, Grenadice y Tola mostraron
 

una b-:na aeaptaci6n.
 

AO AGRICOLA: 1982 -	1983
 

CULTIVO : Maiz x frijol
 

ENSAYO Introducci6n de variedades de frijol precoz asocia

do con INIAP-101.
 

OBJETIVOS: Buscar una variedad de frijol adecuada para la aso

ciaci6n con INIAP-10 y que aceptan los agriculto 

res. 
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FACTORES EN ESTUDIO: Seis variedades mejoradas 

DISERO EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar 

ANALESIS ECONOMICO : No se realiza 

RESULTADOS: No se realiza analisis estadfstico ya que se pre 

senta alta variabilidad. En Penicucho y Palictagua sobresale 

la variedad E-1056. Analizando los promedios generales los ren 

dimientos entre variedades son jimilares; sin embargo, sobresa

le E-1056 (CV = no se presenta). 

RENDL4IENTOS: Frijol = 377 Kg/Ha. Mafz = 1615 Kg/Ha (todas las
 

variedades y todas las localidades).
 

ENSAYO : 	Observaci6n de variedades de frdjol Drecoz asociado 

con malz local para choclo.
 

OBJETIVO: 	Determinar el grado de asodaci6ny comparar el ciclo ve
 

getativo de frijol y mafz.
 

FACTORES EN ESTUDIO: Tres variedades mejoradas de frijol
 

RESULTADOS: Se presentan 5nicamente observaciones sobre el ti

po de asociaci6n de las diferentes variedades. Las variedades
 

E-1056 y E-478 guiaron en buena forma a lo largo del tallo del
 

mafz; no sucedi6 as! con la Pi-311996. En tres locali
 

dades se verdi6 todo el material, por no adaptarse a la altura.
 

CULTIVO : Trigo, cebada v triticale
 

ENSAYO : Parcelas de observaci6n
 

OBJETIVOS: 	 Determinar el grado de adaptaci6n y aceptaci6n de 

tres especies de cereales menores.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 	 Tres variedades de trigo, tres
 

de cebada v dos triticales, con y sin fer
 

tilizaci6n.
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RESULTADOS: En trigo la variedad Atacazo alcanz6 el mas alto
 

rendimiento en Puculpala y La Candelaria. En cebada los resul
 

tados muestran una respuesta favorable de todas las variedades
 

a la fertilizaci6n. En triticale tanto en Puculpala como en -


La Candelaria la INIAP-14 obtuvo los mas altos rendi

mientos con la aplicaci6n de fertilizante.
 

RFNDIMIENTO: Trigo Atacazo (2205 Kg/Ha), cebada Duchicela 

(1373 Kg/Ha). 

CULTIVO : Alfalfa
 

ENSAYO : Introducci6n v evaluaci6n de variedades
 

OBJETIVO: Introducir y evaluar el mayor numero de variedades 

e identificar aquellas de comportamiento promisorio.
 

FACTORES EN ESTUDIO: Siete variedades
 

RESULTADOS: Hasta el momento, ya que el ensayo continua, se 

han detectado como promisorias: Hyphy, Classic, Flo

rida y Nacional.
 

RENDiMIENTO: 8.5 TM/Ha
 

CULTIVO : Sorgo forrajero
 

ENSAYO : Introducci6n v evaluaci6n de variedades
 

OBJETIVOS: 	 Introducir y evaluar el mayor n'mero de diversidades
 

de Sorghum sp.
 

FACTORES EN ESTUDIO: 12 variedades
 

RESULTADOS: Hasta la fecha, ya que el ensayo continua se identi
 

fican como promisorias NK 367, Tridan B, 931 y XF221.
 

RENDIMIENTO: 7.8 TM/Ha.
 



- 96 -

ASTO AGRICOIA: 1983-1984
 

CULTIVO : 	Matz x frijol
 

ENSAYO : 	Evaluaci6n de seis clases experimentales de mar

ces orecoces asociados con frijol E-1056.
 

OBJETIVO: 	 Brindar alternativas con variedades Precoces que pre 

senten resistencia a problemas fitosanitarios. De 

terminar el grado de asociaci6n del frijol. 

FACTORES EN ESTUDIO: Siete tipos de mafz.
 

DISE-O EXPERIMENTAL: Bloques completos al azar
 

ENSAYO : 	Parcelas de verificaci6n de tres variedades de fre 

jol precoz asociado con INIAP-101. 

OBJETIVO: 	 Verificar el comportaniento de tres variedades de 

frijol precoz. 

FACTORES EN 	ESTUDIO: Tres clases de frijol
 

ENSAYO 	 Parcelas de observaci6n de frijol E-1056 asociado 

con malz local Dara choclo. 

OBJETIVO: 	 Determinar el grado de asociaci6n de frijol precoz 

con malz local. 

ENSAYO : 	Lotes de multiolicaci6n de INIAP-lOl v frejol E-1056
 

ENSAYO : 	Evaluaci'n de siete variedades experimentales de mal
 

ces precoces asociados con frijol local v E-1056. 1/
 

1/ Responsabilidad compartida con el Programa de Malz de INIAP.
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,CULTIVO : Papa
 

ENSAYO Introducci6n de dos variedades de papa en varias lo

calidades del provecto. 

OBJETIVO: Determinar el grado de adaptaci6n v aceptaci6n de 

los agricultores. 

-

FACTORES EN ESTUDIO: Dos variedades de papa
 

CULTIVO : 	Frgjol arbustivo
 

ENSAYO : 	Introducci6n de fr~jol tipo arbustivo
 

OBJETIVO: 	 Determinar el grado de adaptabilidad de variedades 

de frijol arbustivo a alturas inferiores a 2600 m.s.
 

n.m.
 

CULTIVO : 	Cereales menores
 

ENSAYO : 	Parcelas de verificaci6n de trigo Chimborazo v dos 

tipos de triticale. 

La infornaci6n sobre los diferentes ensayos se obtuvo utilizan

do la ficha que a manera de ejemplo se presenta en la Tabla NI
 

8.
 

c) Investigaci6n realizada en las Estaciones Exoeri
 

mentales sobre Droblemas tecnol6gicos identifica
 

dos en el 	Provecto.
 

Como se indic6 anteriormente, uno de los objeti

vos del Programa de Investigaci6n Adaptativa es el de proporcio
 

nar en retroalimentaci6n a las estaciones experimentales, temas
 

para su investigaci6n, que correspondan a necesidades identifi



TABLA NE 8 	 98. 

INFORMACION SOBRE ENSAYOS EXPERIMENTALES Y PARCELAS 

DEMOSTRAT I VAS 

TITULO DEL ENSAYO l/ : Variedades de Papa por niveles de fertilizaci6n 	 Cultivo: Papa
 

Especie:
 

Responsable: Patricio Gallegos 	 Afo Agricola: 1978-1979
 

Nombre del colaborador: Josg Lara 	 Ubicaci6n: Puelazo - Subarea Quimiag
 

Factores en Estudio 	 Objetivos: Encontrar para cada variedad el
 

Variedades Fertilizaci6n mejor nivel econ6mico de ferti
lizaci6n,
 

1. Vdd. Sta. Catalina F1 (50-150-40 NPK)
 
2. Vdd. Maria 	 F 1/2 (mitad)
 
3. 	 F 1/4 (cuarta parte) 
4. 	 F (del agricultor) 36-109-36 (NAK) 
5. 

Coeficiente de variaci6n: Disefio Experimental 2/ Anglisis Econ6mico 2/
 
17.8% BCA (en parcela dividi Presupuesto parcial
 

-da). 

Resultados, conclusiones y recomendaciones (Resumen)
 

flay significaci6n para niveles de fertilizaci6n, no asi para variedades. Econ6micamente Sta. Catalina F 1/2,
 
tiene una TMR = 624% seguido de Fl con TMR = 46.27%. En ]a Vdd Maria la mayor tasa marginal tiene F 1/2
 
407%, seguido del nivel del agricultor con THR = 108%.
 

OBSERVACIONES: Ninguna
 

1/ En caso de parcelas demostrativas ii'(dicar el tema.
 

2/ Mgtodo utilizado
 



- 99 

cadas encre los beneficiarios del Provecto. Sobre este particu
 

lar, se consult6 a los t~cnicos responsables de la investiga 

ci6n en la UEP, identificando los temas que a continuaci6n se 

indican, de acuerdo al tipo de atenci6n que recibieron de la es
 

taci6n experimental.
 

Han merecido la atenci6n de la estaci6n y fueroa
 

inclufdos en los planes de trabajo los siguientes temas: obten

ci6n de variedades mejoradas de col, cebolla, sorgo forrajero;
 

y alfalfa; provisi6n de variedades precoces y menos agresivas 

de frijol, para asociaci6n con INIAP-1OI y mafz local (choclo),
 

adecuadas para la zona en papa y de arveja apropiadas para la 

rotaci6n con INIAP-IOI.
 

En este grupo de temas se puede citar tambign, 

el mejoramiento de INIAP-101, el que presentaba al
 

momento del desarane un desprendimiento de parte de la "tusa".
 

Entre los temas sugeridos y para los cuales la 

estaci6n va disponia de recomendaciones apropiadas, estan el 

Control de la mancha chocolate (Botritis sp) en haba, Control 

del "barrenador" en haba, generaci6n de variedades mejoradas 
to
 

lerantes a roya de trigo y cebada y provisi6n de diversidades de
 

triticale.
 

Han sido considerados y se encuentran en trimite
 

de investigaci6n los temas referentes a obtenci6n de veriedades
 

mejoradas de qulnua (dulces) y para otros cultivos andinos. No
 

se conoce en el Proyecto la respuesta de la estaci6n a la pro 

puesta de investigaci6n sobre la pudrici6n de la base del tallo
 

en maiz.
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En t~rminos generales, los t~cnicos consideran 

que la atenci6n de la Estaci6n Experimental ha sido buena. Los 

pedidos se han canalizado en forma verbal desde el tecnico res

ponsable de investigaci6n en el Proyecto, hacia el Jefe de Pro

grama respectivo en la Estaci6n y/o el Coordinador de los PIP.
 

Adicionalmente, el pedido ha constado en las recomendaciones de
 

los informes anuales que se presentan al INIAP.
 

Consultados los tecnicos c6mo se podr'a mejorar
 

-
la comunicacicn entre el Proyecto y la Estaci6n, manifiestan 

que ello podrfa lograrse al darles m~s facilidades para visitar 

-a Estaci6n y recibiendomas frecuentemente los tecnicos de esta 

al Proyecto. 

1.5 	 Participaci6n y Capacitacion Campesina en el Proceso
 

de Adaptaci6n de Tecnologla.
 

Consultado el Jefe y los t cnicos de la UEP sobre la
 

participaci6n cmipesina en la investigaci6n adaptativa, conside
 

ran que ha venido mejorando. Inicialmente, no se obtuvo buena
 

colaboraci6n del campesino, quien miraba con recelo el trabajo
 

que haclan los investigadores en sus parcelas y no escondia su
 

temor de que fuera un pretexto para quitarle sus tierras o al 

riesgo de perder la oportunidad de producir algo en esa super

-ficie. Posteriormente, con la avuda de los extensionistas y 


promotores sociales, se mejora la motivaci6n explicando en las
 

los trabajos que se asambleas que se efectdan en las comunas 


van a 	realizar y localizando colaboradores voluntarios. Se re

conoce que se debe realizar un esfuerzo mayor ya que no es sufi
 

ciente la participaci6 n individual del agricultor colabo:ador,
 

sino que debe promoverse la de toda la comunidad.
 



- 101 -

El tecnico responsable de investigaci6n, participa 

en los encuentros campesinos informando a los dirigentes de las 

comunidades los trabajos realizados, los resultados obtenidos y 

la colaboraci6n recibida por parte de los Programas y Departa 

mentos del INIAP. Las reuniones se aprovechan para auscultar 

los criterios y las necesidades campesinas para futuros traba 

jOs.
 

Los ensavos, a ma's de constitufr instrumentos para 

probar hip6tesis de investigaci6n, han servido como medios a 

travs de los cuales se han realizado eventos de capacitaci6n 

(d~as de campo, demostraciones, giras).
 

Para 1979/80 se reporta la realizaci6n de dos d'as 

de campo en relaci6n a los ensayos de malz x frijol, y durante
 

el afio agricola 1981/82 las parcelas de observaci6n en el culti
 

vo de haba sirvieron para demostraciones en relaci6n al control
 

de la "mancha chocolate" y de los gusanos "trozador" y "barrena 

dot" del callo. 

La participaci6n de comunidades vecinas a un ensayo, 

se ha dado formalmente a travs de dos giras de observaci6n, u

na en cada subarea con un total de 20 participantes por gira, 

compuesta por "agricultores representativos". Un n'mero tan re 

ducido de eventos formales entre 1982 y 1983, sugiere la limita 

da promoci6n y 'ifusi6n de esta actividad. Al requerir explica 

ci6n al escaso ndmero de asistentes en la gira, se responde que
 

es inconveniente trabajar con un ndmero mayor porque dafian el 

ensayo v se asume que los "agricultores representativos" trans

mitirgn las experiencias a sus comunidades.
 

En esa oportunidad se dio a conocer las caracteristi
 

cas de las variedades y se observ6 la aceptaci6n de los agricul
 

tores a las mismas.
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Las parcelas de introduccion de variedades de trigo,
 

cebada y triticale permitieron realizar tres giras de observa 

ci6n en la que participaron los miembros de la comunidad Pucul

pala.
 

En general, a estos eventos se calcula que asisten 

no mas del 30% de los jefes de familia dentro de lo que se deno
 

mina la jornada educativa, que se exvondra m~s adelante. Tal
 

vez esto explica que la mayor'a de campesinos no tienen sufi 

ciente claridad sobre el beneficio de la Investigaci6n, o no se
 

investiga lo que les interesa.
 

1.5.1 	 La entrevista a los agricultores oarticipan

tes.
 

Con el objeto de conocer las opiniones de 

los campesinos participantes en el programa y establecer las po 

sibilidades de capacitaci6n, se entrevistaron a 17 agricultores 

que corresponden al 38.6% del total de colaboradores, de acuer

do a las listas proporcionadas por el Provecto. La muestra co

rrespondi6 en un 47.1% a la subgrea de Ouimiag v un 52.9% a la 

de Penipe. 

La distribuci6n oor comunas fue de 29.4% a -


Calci (Matus), Guzo 17.7% en Guzo de Quimiag, (11.8%) a Guanlac,
 

(11.8%) en Pachanillay v 5.9% para Rfo Blanco, Puculpala, Gan 

shi, Puelazo y Azacucho respectivamente.
 

El promedio de edad de los colaboradores fue 

de 54 afos con un mfnimo de 24 y m~ximo de 78 afos. La familia 

esta constitu'da en el 87,4% por dos hombres una mujer v un ni

fo. 
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El tamafo promedio de la UPA es de 1.9 has,
 

con un minimo de 0.2 Ha y un m~ximo de 5 ha. La superficie mas
 

frecuentemente revortada fue de 3.5 Ha. El 94.1% de los entre

vistados reporta UPAS inferiores a 3.5 Ha. y el 70.6% poseen me
 

nos de 2.8 Ha. El 52.9% pertenecen a alguna organizaci6n campe

sina y el 47.1% ha ejercido o ejerce actualmente al
 

g~n puesto directivo en su organizaci6n.
 

Al preguntarles qug ensayo (experimento) eje
 

cutaron los t9cnicos en su parcela, cl 47% afirma haber entendi
 

do totalmente el tipo de ensayo que realizaron, el 41% lo enten
 

di6 parcialmente v el 12% no lo comprendi6.
 

Las principales respuestas a la pregunta so

bre las razones que les animaron a colaborar con la investiga 

ci6n fueron: por aprender (70.6%), por curiosidad (17.7%) y 

porque le regalaban la semilla y el abono (11.8%).
 

El 100% de los participantes reporta que el
 

t~cnico les explic6 el ensayo que iban a realizar en su parcela
 

v todos afirman haber participado en su siembra. El 82.4%
 

dice que participa siempre en las visitas que realizan los tec
 

nicos para tomar datos del ensavo, 11.7% lo hace frecuentemente
 

v 5.9% rara vez. El 94.1% sefala que el tdcnico les explic6 la
 

naturaleza de los datos a tomar y el 5.9% restante responde que
 

no.
 

Sobre el conocimiento de los resultados obte 

nidos, el 76.5% afirma conocerlos y el 23.5% responde que no. 

Al pedirles concretar lo que se' obtuvo , las respues 

tas son de tipo general tales como: buena producci6n (64.7%), 

grano abundante (5.9%)i el 11.8% responde que no se obtuvieron 

resultados por efecto de la sequia. 
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En relaci6n a su aplicabilidad, el 64.7% los
 

califica de 6tiles y el 35.3% responde que no lo son. Entre 

las razones Dor las cuales los consideran utilizables, se obtie
 

nen respuestas como las siguientes: sirven de gula para pr6xi

mas siembras, se aprendi6 la forma de plantar y los resultados
 

son beneficiosos.
 

El 76.5% de los agricultores considera que a
 

prendi6 algo nuevo con el experimento. Al preguntarles qug a 

prendieron, el 35.3% reporta "sobre semillas", un 17.6% no con

*testa a la pregunta y con menores frecuencias se mencionan "sis 

tema de siembra", "controles fitosanitarios", "uso de fertili 

zantes" y "c6mo hacer el aporque". Al relacionar estas respues 

tas con el tipo de ensayo ejecutado, se determina que muchos de
 

los aspectos que se mencionan no tienen relaci6n directa con su
 

objetivo principal, sino m~s bien con aspectos relacionados al
 

manejo del experimento.
 

Todos los participantes manifiestan que les
 

gustarfa que realicen otros ensayos en su finca. El mayor neme
 

ro (58.5%) considera que lo harfan para aprender tecnicas nue 

vas y con menor frecuencia dan razones tales como: "incremen 

tar la producci6n", "saber la rentabilidad de diferentes culti

vos", "practicar las tecnicas utilizadas", "ayudar a los tecni

cos a que obtengan resultados", "experimentar con otros culti 

vos" y "para lograr experiencias".
 

Como sugerencias para mejorar la participa 

ci6n de los campesinos en el orograma, se reportan el realizar
 

reuniones para incentivar a los agricultores (41.1%), efectuar
 

mas ensavos (17.6/), que todos los agricultores conozcan los re
 

sultados (11.8%), consultar a los agricultores sus necesidades
 

(5,9%), ayudar con abono y semilla (5.9%).
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El 58.8% de los entrevistados no particip6 

en el proceso para determinar qug tipo de ensayos se deberlan 

realizar. Al pedir una explicaci6n a quienes s!formaron parte 

(41.2%), sobre en que consisti6 su participaci6n, el 35.3% no 

responde y quienes lo hacen, reportan aspectos no directamente 

relacionados con la pregunta: "pidi6 que se realice el ensayo 

en su parcela", "para conocer si existe otra clase de malz pre

coz", "el malz y frijol son los cultivos que se siembra mas en 

la zona", "porque el proyecto lo decidi6 as!", "el maiz es lo 

unico que se siembra en la zona" y "particip6 cuando le visita

ron los ingenieros". 

1.6 ImDacto sobre los niveles de productividad.
 

Al preguntar al. Director de la UEP y a los extensio

nistas sobre cugles consideran han sido los principales logros
 

de la investigaci6n, destacan la introducci6n de la variedad -


INIAP-101 y los buenos resultados obtenidos con variedades de 

papa (Gabriela), arveja (maestra), varias ineas de fr~joles 

precoces , triticale. Se indica que el impacto deberfa ser ma

yor, si no existiera la limitaci6n en la oferta de semilla a 

los agricultores. 

En la Tabla NI 9 se realiza una comparaci6n entre 

los rendimientos promedios para cada cultivo de la zona y los 

obtenidos en la investigaci6n a nivel de finca. Como puede 

verse, en los ensayos se han obtenido rendimientos superiores
 

!os promedios c la zona en 200% (papa y cebada), mafz (320%)
 

y frijol voluble (724%).
 

Entre otras alternativas tecnol6gicas sujetas a vali
 

daci6n se destacan la variedad de papa Santa Catalina con nivel
 

de fertilizaci6n 25-75-20, cuya Tasa de Retorno Marginal se es

tima en 624%.
 

l 
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N-TABLA 9 

RENI)IM FENTOS PROMEDIOS )E LA ZONA Y OBTENTDOS
 

FN ENSAYOS EXP.E IMENTALES
 

RENDIMIENTO PROME- RENDIMIENTO PROMEDIO 
 INCRE4ENTO
 
CULTIVO DIO DE IA ZONA I/ DE LOS ENSAYOS PORCENTUAL 

(Kg /Ila) (Kg/Ha) 

Maiz 
 405 1.298 2) 320
 

Fr6jol voluble 
 90 652 2) 724
 

Papa 7.560 15.100 2) 199
 

Cebada 
 720 1.373 3) 190
 

Trigo 
 2.205 4)
 

Triticale 
 3.465 5)
 

1/ Rendimientos promedios (Documento-Proyecto, Diagn6stico-Volunien I)
 

2) Rendimientos promedios de varios aiios 
y varias ensayos, incluyendo aiios de sequfa 

3) Corresponde a ]a variedad Duchicela 

4) Corresponde a la variedad Atacazo 

5) Corresponde a la variedad TNIAP-14 
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Sobresale tambign la utilizaci6n de sewilla certifi

cada de papa con aplicaci6n de Furadan, para control del gusano
 

blanco, con una TRM = 502%. En pastos se esta obteniendo resul
 

tados promisorios con variedades mejoradas de alfalfa cuyo ren

dimiento promedio llega a 8.5 TM/Ha, y de sorgo (7.8 TM/Ha). 

1.7 	 Importancia dada por la UEP a la investigaci6n v su
 

coordinaci6n con la asistencia t~cnica agropecuaria.
 

El Jefe de la UEP manifiesta "es un programa que se
 

ha impulsado: sin embargo, en el Proyecto no se da privilegio
 

a ninguna linea v se busca que todos trabajen en equipo". Lo
 

mas importante indic6, es la organizaci6n campesina que se for
 

talece con la capacitaci6n en investigaci'n, asistencia t~cni 

ca agrop cuaria, salud,'educaci6n, etc.
 

En relaci6n a la coordinaci6n de la investigaci6n 

con la asistencia tecnica se indica que marcha bien y todos los
 

tecnicos conocen que se estg haciendo en uno y otro programa.
 

El seguimiento de la investigaci6n tambign lo hacen los tecni 
-


cos a cargo de la transferencia de tecnolog'a y viceversa, aun

que cada uno se dedica a lo que le corresponde segn su respon

sabilidad principal. Ademas, en las reuniones generales de to

dos los viernes se informa lo que sucede en las diferentes comu
 

nas. 
 No obstante se considera factible mejorar la coordinaci6n
 

existente con la implementaci6n de-un sistema pr~ctico de segui
 

miento para lo cual, se han disefado fichas para cada tecnico y
 

para cada componente, las que proximamente se pondran en ejecu

ci6n.
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Actualmente el seguimiento incluye tres fases: a) La
 

reunion de los viernes en la que se presenta,un informe semanal,
 

se realiza evaluaci6n y autocrftica y se elabora el cronograma
 

de actividades Para la semana siguiente; b) Un anglisis de es 

critorio en el que cada jefe por departamento y sus tecnicos fi
 

jan plazos y determinan los requerimientos de apoyo; y, c) El
 

seguimiento de campo en donde se efectia una constataci6n de lo
 

ejecutado y se apoya en metodologla de trabajo, a los t=cnicos
 

que as! lo requieran.
 

En relaci6n al apoyo que reciben de la investigaci6n,
 

los extensionistas agrtcolas manifiestan que los resultados ob

tenidos gulan las recomendaciones que se difunden. Reconocen
 

sin embargo, que algunas de dichas sugerencias no tienen el
 

respaldo ni el origen del Programa de Investigaci6n Adaptativa,
 

sino que provienen de trabajos realizados hace algunos aios por
 

las estaciones experimentales sin que requieran validaci6n pre

via de campo para su difusi6n (control de plagas y enfermeda 

des).
 

Los extensionistas de actividades pecuarias en cam 

bio, no han recibido mayor apoyo de la investigaci6n, con excep
 

ci6n de lo que se hace en el *rea de pastos.
 

Las recomendaciones pecuarias relacionadas principal
 

mente con sanidad animal, se originan en investigaci6n realiza

da en diferentes centros del pals y del extranjero.
 

Por 'ltimo, ante el requerimiento de evaluar la efi
 

cacia y los problemas de la metodologla de investigaci6n utili

zada, el responsable del programa contesta que: "la parte posi

riva se nota cuando la Comunidad participa desde el principio,
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porque ayuda a cuidar el ensayo y colabora en la evaluaci6n". 

La parte negativa, hace referencia al perjuicio que causa un 

grupo numeroso de asistentes, porque "se llevan el material y 

dafan el ensayo". Otro tecnico afirma que "el modelo de inves

tigaci6n no responde a las expectativas de la economia campesi

na, que m~s bien serla funcional para una agricultura comer 

cial".
 

La opini6n general es que se ha progresado, porque 

antes la Investigacion se hacfa s6lo en las estaciones experi 

mentales y que sus resultados practicamente no servian a los 

campsinos,mientras que ahora se investiga en las propias parce
 

las de los agricultores.
 

1.8 Conclusiones
 

a) Se observa que la integraci6n de tecnicos del -


Proyecto y del INIAP para elaborar, revisar y aprobar la plani

ficaci6n de ensayos no ha sido adecuadamente institucionalizada.
 

Para el primer afio se realizaron reuniones conjuntas que permi

tieron la planificaci6n de trabajos con la orientaci6n del estu
 

dio sobre "Sistemas y Tecnolog'as de Producci6n". Para ciclos
 

siguientes, el grado de interrelaciones disminuye tanto por el
 

nimero de reuniones como de participantes y el interns demostra
 

do con excepci6n del afo agrfcola 82-83 enquese logra reunir a cai
 

todos los tecnicos de la UEP y a los Jefes de Programa de la -


Estaci6n Santa Catalina para analizar aspectos tecnol6gicos de 

importancia para el Proyecto. Desafortunadamente para el 'lti

mo ciclo se produce una muy limitada participaci6n de la UEP, 

imponi~ndose el criterio de los t~cnicos de INIAP y se prueba 
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una planificaci6n que obedece m~s a los objetivos de los progra
 

mas de la Estaci6n que a las necesidades del Proyecto.
 

b) De acuerdo a lo observado, la participaci6n cam
 

pesina en la investigaci6n ha ido mejorando. Al inicio no hu

bo mucha colaboraci6n y el programa trabajaba hasta cierto puln
 

to unilateralmente. Actualmente se estgn haciendo esfuerzos 

para que el beneficiario directo de la investigaci6n no solamen
 

te sea el agricultor colaborador, sino que haya una mayor part2
 

cipaci6n de la comunidad. Las reuniones comunales; sin embargo,
 

sirven principalmente para informar lo que se va a hacer v no 

para analizar, identificar y programar lo que la Comunidad quie
 

re hacer, lo cual puede producir una distorsion del concepto de
 

participaci6n campesina.
 

c) En cuanto al procedimiento metodol6gico, es inne
 

gable que se ha internalizado en la UEP la necesidad de la co 

participaci6n de la Comunidad y se exteriorizan te6ricamente 

los mecanismos que deben utilizarse para generar la presencia 

campesina en todas las instancias del proceso investigativo.
 

Sin embargo, por las caracteristicas de la formaci6n profesio 

nal de los responsables del Programa, por el insuficiente cono

cimiento de la realidad indfgena (para el caso de Quimiag) y 

por la subestimaci6n a la racionalidad con que el campesino uti
 

liza sus escasos recursos, no parece que se estuviera dando ade
 

cuada respuesta a las necesidades de generar tecnologfa apropia
 

"' Dara una economfa b~sicamente de subsistencia. 

d) En las comunidades con mayor acceso a recursos 

(tierra-agua-cr~dito) y consecuentemente dedicados a la oroduc

cion agropecuaria, se conoce con bastante profundidad el desen
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volvimiento del Programa. Por ejemplo, en la Cooperativa El
 

Progreso de El Toldo y en la Comunidad de Pachanillay, se ha

cen referencia a los resultados observados con respecto al -


Malz INIAP-101 v a las variedades de frgjol. En comunidades
 

como Puculpala donde alrededor del 70% son asalariados agr' 

colas, se desconoce en gran medida los ensayos instalados v 

se demuestra desintergs por conocer sobre su desarrollo v los
 

resultados obtenidos.
 

e) En general, los campesinos participan en el pro
 

ceso para identificar colaboradores del programa v de instala
 

ci6n de los ensavos, pero decrece'su intergs en las fases de
 

seguimiento v difusi6n de resultados. Tambien en este aspec

to, el mayor intergs lo demuestran los agricultores a quienes
 

en la zona se les clasifica como medianos productores.
 

f) En buena proporci6n los ensayos se ubican en 

parcelas de dirigentes de la comunidad que a su vez, tienen 
-


mas acceso a los recursos productivos.
 

g) Tanto los :ecnicos como los campesinos recono

cen como principales logros de la investigaci6n realizada, la
 

introducci6n de la variedad de malz INIAP-lOI, de papa (Gabrie
 

la), de arveja (Maestro, Granadio y Tola), de triticale
 

(INIAP-14) y de frijol Drecoz. En parcelas de observaci6n se
 

han obtenido resultados promisorios para el control de la 
"mancha chocolate", y del "trozador" v "barrenador" en haba.
 

En los ensayos sobre pastos (1982/83), se es 

tan consiguiendo resultados iniciales con cuatro variedades 
-


de alfalfa (Hyphy, Classic, Florida y Nacional) y cuatro de 

qorgo forrajero (NK-367, Tridan B, 931 y XF-221).
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h) Es necesario explicitar la ausencia de propues 

tas directas de los campesinos que pasen a ser investigadas, 

posiblemente por la dificultad que tienen los t~cnicos para 

entender la tecnologfa utilizada y, sobre esa realidad, discu 

tir los problemas a ser investigados. 

i) Los ensayos experimentales a mgs de constitufr
 

un instrumento para probar hip6tesis de investigaci6n, se han
 

constituldo en medios de capacitaci6n agropecuaria, puesto 

que a su alrededor se han realizado giras, dfas de campo v de
 

mostraciones de resultado.
 

1.9 Recomendaciones
 

a) El progrima de Investigaci6n en Producci6n, 

presenta una tasa alta de ensayos perdidos (70% en 1981/82, y 

50% en 1982/83) y coeficientes de variaci6n sobre el 30% que 

se consideran muy altos, si se los compara con programas simi 

lares del INIAP que mantienen investigaci6n a nivel de finca, 

en otras zonas del pars. Se recomienda analizar mas profunda 

mente esta situaci6n, para identificar sus causas v tomar me

didas que solucionen el problema 

b) La calidad de los informes tgcnicos ha venido
 

disminuvendo. Para el ciclo 1982/83 por ejemplo, no se cita
 

ni un s6lo anglisis estadfstico o econ6mico, presumigndose 

que la variabilidad en los ensavos fue bastante alta. Se re

mienda que en el informe se incluvan todcs los datos obteni 

dos, aunque no sean del todo alagadores. Debe reportarse ade 

mas de la informaci6n tgcnica, una explicaci6n adicional de 

los ensavos, las conclusiones obtenidas, recomendaciones v en 

general todo aquello que pe'mia conocer qu sucedi6 en el 
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campo y que contribuya a planificar mejor la investigaci6n pa
 

ra los afos siguientes.
 

c) La atenci6n de la Estaci6n Experimental a las
 

solicitudes del Provecto, ha sido buena pero los pedidos de
 

investigaci6n se han canalizado verbalmente. Se recomienda 

hacerlo por escrito respetando el 6rgano regular institucio 

nal.
 

d) Los ensayos experimentales constituyen un buen
 

medio para realizar la capacitaci6n campesina. Por esta ra 

z6n se recomienda incrementar su utilizaci6n en aquellos as 

pectos para los cuales exista un margen de seguridad, en rela
 

ci6n a su contribuci6n al mejoramiento de los sistemas de pro
 

ducci6n del agricultor.
 

e) De acuerdo a lo observado, la participaci6n 

campesina ha ido mejorando. Sin embargo, es necesario lograr
 

una mayor parcicipaci6n de toda la comunidad (en todas las fa
 

ses del proceso) y no solamente del agricultor colaborador. 

f) Con la ayuda de los cientistas sociales se de

be identificar en mejor forma "agricultores representativos"
 

para colaborar en los ensayos. Sin duda, frente a la eviden

cia que los ensavos se ubican en lotes de los dirigentes,que
 

por lo general, son los que tienen mayor capacidad econ6mica,
 

hace falta esfuerzo por democratizar esta decisi6n. Es posi

ble que a travs de lo que sucede actualmente, se estg forta

leciendo el saber v el poder de los que mrs tienen al inte 

rior de la Comunidad. Esta diferenciaci6n conlleva consecuen
 

cias negativas para la organizaci6n, se debilita su cohesi6n
 

y se pierde el sentido de solidaridad colectiva.
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g) Pese a que todos los agricultores participantes
 

reconocen que el tcnico les explic6 el ensayo que iban a rea

lizar en su parcela, al comparar su respuesta sobre lo que se
 

habla hecho con el objetivo del ensayo, se determin6 que el 

41% solo entendio parcialmente y el 12% no lo comprendi6. Se
 

recomienda explicar en una forma clara y sencilla lo que se 

busca conocer con el ensayo y por que se lo realiza, explica 

ci6n que debe ampliarse a toda la cumunidad. Igual recomenda

cion se hace en relaci6n a la difusi6n de los resultados, ya 

que pese a que un 75.6% estg enterado de que se obtuvieron re

sultados al preguntarles curles fueron 4stos, las respuestas 

son muy generales y no estin directamente relacionadas con el
 

tema.
 

h) Es necesario mantener una buena participaci6n 

de tecnicos de la UEP v de los campesinos en la discusi6n y a

probaci6n de las planificaciones de trabajo. Para conseguirlo
 

deben cumplirse cuatro etapas: la primera en la cual los tec

nicos de la UEP se reunen con los agricultores para informar 

sobre los resultados obtenidos en el ciclo anterior v escuchar
 

sus comentarios y sugerencias sobre sus necesidades de investi
 

gaci6n; durante la segunda etapa los tgcnicos de la UEP deben
 

formular una propuesta concreta de investigaci6n al INIAP en 

la cual se tomen en cuenta los planteamientos de los agriculto
 

res. En su tercera fase, la propuesta es analizada v aprobada
 

en una reuni6n conjunta entre t cnicos de la UEP y del INIAP.
 

Finalmente !a propuesta asf conformada se somete a la conside

raci6n de los campesinos, quienes son los beneficiarios direc

tos de las acciones.
 

i) Como requisito previo a la elaboraci6n de la 

planificaci6n para el ciclo subsiguiente, debe realizarse una
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evaluaci6n de los resultados obtenidos el afio anterior, tanto
 

por parte de los tecnicos como de los agricultores. Se reco

mienda con este fin, utilizar la ficha disefiada para esta eva

luaci6n y en la cual se puede resumir la informaci6n m9s impor
 

tante para cada ensavo.
 

j) Se recomienda la realizacion de por lo menos u

na reuni6n anual conjunta entre t~cnicos de la UEP e INIAP en
 

la que se revisen los trabajos realizados y se aprueben las 

programaciones. Sin embargo, seria ideal un mayor nimero de 

visitas de intercambio en las cuales, t~cnicos de la Estaci6n
 

visiten el Proyecto para conocer la marcha de los ensayos v se
 

absuelvan consultas que puedan presentarse. A su vez, tecni
 

cos de la UEP deberlan visitar la estacion experimental para 

conocer los 5ltimos resultados y avances de la investigaci6n.
 

k) Las tasas de cobertura de la investigaci6n mues
 

tran una menor atenci6n a pastos, hortalizas, frutales, arveja,
 

haba y papa. Durante el afio agrfcola 1981/82 se obtuvieron re
 

sultados promisorios con tres variedades de arveja (Maestro,
 

Granodia y Tola) en parcelas de observaci6n. De acuerdo a los
 

informes, estas variedades despertaron el interns entre los a

gricultores, por lo que serfa conveniente que se de mas aten 

ci6n a la evaluaci6n de esos materiales para su futura difu 

si6n.
 

Adicionalmente, serfa de mucha utilidad iniciar
 

investigaci6n incluyendo especies animales, para lo cual debe

rian concretarse los proyectos respectivos. Se recomienda i

niciar investigaci6n sobre riego a nivel parcelario, tema al 

cual no se le ha dado atenci6n, con excepci6n de la instala 

ci6n de unas pocas parcelas de observaci6n en riego por goteo.
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En el Proyecto "Reforzamiento de las Actividades
 

Estructuradas de Riego" (Convenio INERHI-UNIVERSIDAD DE UTAH),
 

se recomienda la inclusi6n de actividades de investigaci6n en
 

riego, ademas de las de extensi6n y capacitaci6n en el area -

del PDRI Quimiag-Penipe, manteniendo la coordinaci6n con el -

Subproyecto COMSA. 

Durante el a~o agr'cola 1979/80 se realiz6 un 

ensayo en el que se compar6 la labranza reducida en relaci6n 

con la labranza tradicional. Pese a que en este ensayo no se
 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos, con
 

la labranza minima se consiguieron nume'ricamente los mejores 

rendimientos absolutos, a la vez que se redujeron las posibili
 

dades de erosi6n. Por ello deberia continuarse con este tipo
 

de ensayos y difundir sus recomendaciones en coordinaci6n con
 

el Subproyecto de Conservaci6n de Suelos y Agua (COMSA) que e

jecuta el INIAP.
 

1) Debe proponerse una planificaci6n minima de in

vestigaci6n que contemple variables de nutrici6n, ecol6gicas,
 

culturales, de revalorizaci6n de sistemas de producci6n tradi

cionales, menos dependiente del mercado de insumos, etc. y que
 

involucre con igual fuerza a hombres y/o mujeres dependiendo 

de las circunstancias particulares de sobrevivencia de cada co
 

munidad.
 

m) En tr.rninos generales, se hace necesario profun 

dizar y sistematizar la discusi6n sobre investigaci6n en pro 

duccion al interior de la UEP. Posiblemente se encuentren li

mitantes que actualmente sean insuperables, pero seguramente 

se lograrin compromisos para que la Investigaci6n se ajuste 

con mas precisi6n a la demanda real de los campesinos. 
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2. Programa de Asistencia Tgcnica Agropecuaria
 

2.1 Objetivos del Programa
 

Los objetivos especfficos establecidos para el pro

grama en el documento-proyecto son los siguientes:
 

a) Transferir paquetes tecnol6gicos que sean acor

des con las condiciones socio-econ6micas y culturales del gru

po beneficiario del Provecto y que logren un incremento de los
 

actuales niveles de producci6n y productividad agropecuaria.
 

b) Introducir paulatinamente otros pacrones de pro
 

ducci6n que permitan al agricultor obtener mayores ingresos ne
 

tos con explotaciones mgs rentables, considerando que un impor
 

tante porcentaje de las fincas del grupo objetivo dispondrg de
 

riego hl terminar la primera fase de ejecuci6n del proyecto.
 

c) Desarrollar una metodologia con base en las ne

cesidades de los agricultores, para que a travs de la asisten 

cia t~cnica se les capacite en tecnulogfa agropecuaria, y fun

damental en la administraci6n de su finca. 

d) Mejorar los ingresos y el nivel de vida del a 

gricultor del area del Provecto.
 

2.2 Estrategia de trabajo utilizada
 

Sc definen los siguientes componentes de la estrate
 

gia a utilizar:
 

a) Preferentemente se darg asistencia tecnica a 

grupos de productores. En ocasiones especfficas y justifica 

das se la ofrecerg de tipo individual.
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b) Para la asistencia t~cnica a grupos de producto
 

res se utilizargn principalmente finca3 modelos, parcelas de 

mostrativas, encuentros campesinos, giras de observaci6n, cur

sos, cursillos y reuniones comunales. Se crearg un centro de
 

comunicaciones y audiovisuales.
 

c) Se identificaran productores "progresistas" cu

yas parcelas se constituirgn en "demostrativas" procurando que
 

paulatinamente se conviertan en fincas modelos.
 

d) La asistencia tecnica debera estar estrechamen

te ligada al cr~dito, establecigndose un seguimiento sistem'ti
 

co a traves de fichas t~cnicas.
 

e) Se debera mantener coordinaci6n entre los Progra
 

mas de asistencia t~cnica v de investigaci6n.
 

f) 	La asistencia tccnica estarg dirigida al grupo
 

objetivo del Proyecto, compuesto por todos los agricultores 

que disponen, en propiedad o bajo otro tipo de tenencia, UPAS
 

de hasta 20 Has.
 

2.3 Resultados obtenidos
 

a) 	Recomendaciones tecnol6gicas difundidas
 

En febrero de 1983 se publica un Manual de Reco
 

mendaciones Tecnicas Agropecuarias 1/, en el que se hacen cons
 

tar 52 recomendaciones, para los cultivos de mafz (6), frijol
 

1/ 	Provecto DRI Quimiag-Penipe. "Manual de Recomendaciones t~cnicas agro
 

pecuarias". 114 pp. Quimiag-1983.
 



- 119 

(6), 	cebada (4), papa (6), haba (7), bovinos (11), cuves (2),
 

porcinos (4) y frutales de hoja caduca (6).
 

En la Tabla N! 10 se indican las recomendacio 

nes 	que han sido realmente difundidas para los diferentes cul

tivos y especies animales, con base en la informaci6n propor'

cionada por cada uno de los extensionistas responsables de la
 

acrividad.
 

b) 	Caracterfsticas de las recomendaciones v su a 

ceptaci6n Dor los campesinos. 

Para su anglisis, los t~cnicos de la UEP selec

cionaron tres recomendaciones agricolas y dos pecuarias para 

las 	cuales se realiz6 un seguimiento detallado. Adicionalmen

te se lo hizo para las recomendaciones seleccionadas en la di

fusi6n de la variedad INIAP-10 y explotaciones caseras del -

CUV. 

Control del gusano blanco en papa
 

La recomendaci6n consiste en la aplicaci6n
 

de Furadan G ( 5%) con una dosis de 20 libras a la siembra y
 

de Furadan F (liquido) en dosis de dos litros por 200 de agua,
 

60 dias despdes de la siembra.
 

Para su seguimiento, se entrevist6 a una 

muestra de 16 agricultores que representa el 10.6% del total 

de beneficiarios ubicados en la subarea de Quimiag, principal
 

zona 	papera del Provecto, en la Comuna Guzo de Quimiag.
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RECOMENDACIOHES TECNOLOGICAS DIFUNDIDAS
 

CULTIVO - ESPECIE 


YAIZ 


PAPA 


HORTALIZAS 


FRUTALES HOJA CADUCA 


BOVINOS 


OVINOS 


PORCINOS 


AVES 


CUYES 


RECOMENDACION 


Selecci6n de semilla 

Desinfecci6n de semilla 

Mftodo de siembra 

Control del gorgojo 

Difusi6n INIAP-101 

Fertilizaci6n INIAP-101 


Control del gusano blanco 

Selecci6n de semilla 

Desinfecci6n de semilla 

Mitodo de siembra 

Desinfecci6n del suelo 


Almacenamiento 

Control de lancha 

Controles fitosanitarios 


Huertos escolares 


Control plantas epifitas 


"(anejo integral de huertos
 
Rehabilitacin dc huertos
 
(podas, abonaduras, fertili
 
zaci6n , compensadores de
 
frfo, control de plagas y en
 
fermedades v generalidades
 
sobre la cosecha).
 

Control de pargsitos. 

Uso de sal mineralizada 

Uso de melaza 

Vacunaci6n (triple, aftosa)
 
Control enfermedades infecto
contagiosas 

Manejo integrado 


Control par5sitos 

UsO sal mineralizada
 
Control enfermedades infecto
con tagiosas
 

Vac'.naci6n (cdlera porcina) 

Control pargsitos 

Uso sal mineralizada 


1 
Control enfermedades infecto
contagiosas 

Vacunaci6n (New Castle) 

Control pargsicos 


Mejoramiento de la producci6n 

casera del cuy (gengtica, ins 

talaciones, separaci6n en gru 

pos, sanidad, alinentaci6n y
 
manejo).
 

METODO DE DIVULGACION 

jornada educativa (demostraci6n)

Jornada educativa "
 

jurnada educativa
 
jornada educativa
 
jornada educativa
 
jornada educativa
 

jornada educativa (demoseraci6n'
 
jornada educativa


It
 
it
 
to
 

rira a INIAP
 
jornadas educacivas y visitas
 
jornadas educativas, gira
 

jornadas educativas
 

jornadas educativas (demostraci
nes), giras, cursos
 

jornada educativa, plegable
 
jornada educativa, plegable


" it 

jornada educativa
 
explotaciones demostrativas
 

jornada educativa
 

pricticas
 
jornada educativa
 

to
 

to 

pr~ctica 
jornada educativa
 

Instalaciones
 
demostraciones, giras y jornadas
 
educativas.
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El tamafo promedio de la UPA de informantes
 

fue de 3.9 Has. con un minimo de 0.7 Ha. y un maximo de 5.6 Ha. 

En relaci6n al medio mediante el cual se enteraron de la reco

mendaci6n, todos los agricultores encuestados indican que fue
 

a travis del provecto. El 67% la conocieron por asistir a una
 

demostraci6n, un 27% fue por visita de t~cnicos del proyecto v
 

un 6% por asesoramiento tecnico del Proyecto.
 

Un 80% de los informantes reporta la aplica
 

ci6n de lo recomendado v el 20% restante lo hace parcialmente.
 

El 53% de los beneficiarios opina que la recomendaci6n es muv
 

buena, el 40% la califica de buena V para el 7% es regular.
 

Al pedir una explicaci6n adicional sobre la
 

opini6n que tienen de la recomendaci6n, se obtienen argumentos 

tales como: "controla el gusano" ( 40 %), "buen rendimiento" 

(20.1%), "no entr6 el gusano" (13.3%), "papas sanas en un 100%

(20.1%), "menor gasto" (6.7%) y el 26.7% de los agricultores 

reporta que "no mat6 en totalidad al gusano". La sumatoria 

de los porcentajes sobrepasa el 100%, por presentarse respues

tas multiples. Para la aplicaci6n parcial de la recomendaci6n 

se expusieron razones tales como: "falt6 el dinero", "la reco

mendaci6n es cara" y "no se acord6 de la dosis exacta". 

La financiaci6n del costo correspondiente 

se hizo mediante pr~stamo del Banco (63%), con dinero propio 

(25%) y un 12% de encuestados no respondi6. 

- Control del gorgojo en granos almacenados 

La recomendaci6n consiste en la avlicaci6n
 

del insecticida Malathion (25%) en dosis de una onza por 1.5 
-

libras de harina, por cada quintal de mafz. Para el tratamien
 

to de semilla, la concentraci6n de la dosis sube al doble.
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El seguimiento se realiz6 en la subarea de
 

Penipe que, por las condiciones de temperatura y altitud, pre
 

senta condiciones mas propicias para el desarrollo de la pla

ga. El tamafo de muestra fue de 26 agricultores, lo que 

representa el 10.4% del total de beneficiarios; los agriculto
 

res entrevistados fueron ubicados en las comunas Ganshi, Yui

bug y Quilluyacu.
 

El tamafio promedio de la UPA fue de 1.7 Ha.
 

con un minimo de 0.1 ha. v un miximo de 5.6 ha. El 92.3% de 

los informantes oertenece a una organizaci6n campesina. De e

llos, 15.4% desempefa actualmente un puesto directivo; 23.1% 

lo hizo anteriormente y el 61.5% nunca lo ha ejercido. 

El mayor ndmero de entrevistados (77%) cono
 

ci6 la recomendaci6n a travs de una demostraci6n; 12% por ve

cinos; 3.8% porque "le indic6 el ingeniero"; 3.8% por una hoja
 

divulgativa; 7.6% por un curso v 3.8% por un dia de campo. La
 

sumatoria de los porcentajes individuales de cada m~todo sobre
 

pasa el 100% puesto que en algunos casos, se reportaron dos o
 

m~s m~todos simultgneamente.
 

El 46% aplica la recomendaci6n totalmente,
 

31% lo hace parcialmente v un 23% no la aplica. El 24% la con

sideran muy buena o buena, 12% la califican de regular y 64% 

de los entrevistados no resoondi6 a la pregunta.
 

Entre las explicaciones que dan sobre su ca
 

lificaci6n de la recomendaci6n se destacan: "da buen control",
 

"mata a la mavoria de los gorgojos"', "termin6 con el gorgojo".
 

Tambi~n se emiten opiniones como: "no cur6 completamente el 

mafz", "no comprendi6 bien", "el gorgojo astg acabando el 

malz , "en la zona se necesita un remedio para el ma~z". 
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Entre las razones para no aplicarla se indi
 

can: "por descuido" (29.4%), "cur6 el grano a su manera"
 

(35.3%), "fuera de tiempo" (17.7%), "las recomendaciones del 

proyecto no controlan" (23.5%), "temor de poner insecticida en
 

el grano" (11.8%), "el ataque es mfnimo" (5.9%) y "desconfa 

de su efecto" (11.8%).
 

La aplicaci6n parcial se explica, entre o 

tras, por las siguientes causas: "temor a una contaminaci6n 

de los granos", "falta de confianza", "no sabe manejar bien 

los venenos". De quienes aplicaron la recomendaci6n, un 75%
 

la financi6 con dinero propio y un 25% con dinero prestado por
 

particulares.
 

Control de plantas epifitas ("barbachas" en
 

manzano.
 

Se difundieron dos variantes de esta reco 
-


mendaciln. La primera, la aplicaci6n de dos a cuatro kilogra

mos de sulfato de cobre (seg'n la intensidad del dafo) v 8 ki

logramos de cal apagada en 200 litros de agua. La segunda a 

plicar 600 cc de trifina, 1000 cc de aceite agricola y 200 li

tros de agua. Esta segunda alternativa es utilizada ademgs,co
 

mo compensador de fr'o.
 

El tamafio de la muestra fue de 15 Droducto

res, que representan menos 
del 10% del total de beneficiarios.
 

Fue difundida principalmente en las comunas Bayushig y Naguan

tuz de la subarea Penipe. Inicialmente se consider6 seleccio
 

nar a los agricultores al azar Gnicamente en esas dos comunas,
 

utilizando una lista parcial de beneficiarios proporcionada 

por el Proyectoya trav~s de ellos, ubicar a otros agriculto 
-


res beneficiarios, pero los problemas, relacionadcs con la re 
-
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ciente cantonizaci6n de Penipe, impidieron que los encuestado

res tengan acceso a todas las personas a quienes se quizo lie

gar. En consecuencia, las encuestas faltantes se realizaron 

en las comunas: Manzano, Asacucho, Ayanquil v Calci en las cua 

les se habfa realizado una asistencia t~cnica m~s puntual. 

El tamaflo promedio de la UPA fue de 1.0 Ha. 

con un mfnimo de 0.2 ha. v un m5ximo de 3.5 ha. El 66.7% per

tenecen a alguna organizaci6n campesina y de ellos un 40% de 

sempefan actualmente un puesto directivo en la organizaci6n, 

mientras que el 60% restante nunca lo ha ejercido. 

Todos los encuestados reportan haber conoci
 

do la recomendaci6n por asistencia a una demostraci6n realiza

da por el proyecto. El 46.7% considera que la recomendaci6n 

es muy buena y el 53.3% restante la califica de buena. Entre
 

las razones para sus respuestas se indican: "Elimina el barba

cho y peca" (46.7%), "aumenta el rendimiento" (40%), "ha mejo

rado la calidad de la manzana" (13.4%), "engros6 el fruto" 

(6.7%) y "controla los musgos" (6.7%). 

Todos los agricultores reportan aplicar la
 

recomendaci6n en una forma completa. Como se indic6 anterior

mente, esta recomendaci6n tiene dos alternativas, encontr5ndo

se en la muestra, un grupo de agricultores que est~n aplicando 

ambas (40%). Un 20% est5 aplicando solo la recomendaci6n del 

sulfato de cobre y un 40% 5nicamente aplican la trifina. El 

93.3% de los informantes indican que financiaron el costo de 

la recomendaci6n con dinero propio y el 6.7% con pr~stamo del
 

Banco.
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- Control de endopargsitos (desparasitaci6n) 

La recomendaci6n consiste en el suministro
 

al ganado, de un antiparasitario (Ripercol, Levamisos, Levamax,
 

Levalit o Dilanvon), en una dosis de 1 cc. por cada 30 lb. de
 

v,- del animal, cada seis meses.
 

Su seguimiento se realiz6 en !as subareas 

de Quimiag y Penipe. En Quimiag se realizaron 29 encuestas y
 

en Penipe 19, aorresDondiendo la muestra a un 10% del total de
 

beneficiarios. En Quimiag se consideraron las comunas Guso v
 

Puculpala y en Penipe Pachanillay y Utufag.
 

El tamafo promedio de la UPA fue de 2.4 ha.
 

con un minimo de 0.2 v un mtximo de 6.3 ha. El 92.6% de los a
 

gricultores pertenecen a alguna organizaci6n campesina de los
 

cuales el 60% ha tenido cargos directivos y el 40% restante 

nunca los ha desempefado. El 35.5% indica que se enteraron de
 

la recomendaci6n por una demostraci6n del provecto, un 37.6% 

la conoci6 mediante una visita del t~cnico v un 29.2% por asis
 

tencia a un curso.
 

El 71.4% report6 que aplica totalmente lo 

recomendado v un 28.6% 10 hace parcialmente. Entre los produc 

tos utilizados se reportan: Ripercol (37%), Levamax (11%), Di

lanvon (9%) y Levalif (5%), el 17% no recuerda el nombre del 

producto, limit~ndose a decir que aplicaron un antiparasitario 

Un 41.7% de los encuestados indica que la 

recomendaci6n es muy buena, 50% que es buena, 6.3% la califi 

can de regular y para el 2.1% es mala. Entre las explicacio 

nes para su respuesta se mencionan: "mejora el estado general 
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del animal" (33.4%), "los animales aumentan de peso" (35.5%),
 
"mejora la salud (se recupera)" (27.2%), "aumenta el 
consumo 

de alimentos" (12.5%), "los animales incrementan producci6n" 

(6.3%). A su vez, 4.2% indican que "no dio resultado" y un 

2.1% dicen que "no comprendieron la recomendaci6n".
 

La aplicaci6n parcial se justifica porque
 
"aplica cada v-z a..e necesita (el exceso produce fiebre) 55%,
 

y por descuido, se olvid6, no aprendi6 a inyectar, falra de re
 

cursos, v no comprendi6 el 9% en cada caso. Todos los que la
 

aplicaron la financiaron con sus propios recursos.
 

- Utilizaci6n de sal mineralizada
 

La recomendaci6n difundida consiste en el 

suministro a voluntad al animal de sal mineralizada (Agrosal,
 

Nutrisal, Asoganisal), en forma permanente. Una vaca en pro 

ducci6n consume de 45 a 50 gr./dfa.
 

Su seguimiento se realiz6 en Quimiag a 23 a
 

gricultores que representan el 12% del total de beneficiarios
 

y en Penipe a 19 campesinos (19% del total de beneficiarios en
 

la subgrea).
 

En Quimiag se incluveron las comunas de Guzo 

v Puculpala v en Penipe a ?achanillay v Utu~ag. Los camoesi 

nos se enteraron de ella por demostraci6n del proyecto (32.5%), 

visita del t6cnico (37.5%) y asistencia a un curso (27.5%). El 

73% reporta que su aplicaci6n es total vel 27% lo hacen par 

cialmente. 

Agrosal es el producto mds frecuentemente 

mencionado (66%), mientras que el 10% utili:a sal com5n,
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Un 40% la consideran muy buena, el 57.5% la
 

califica de buena y el 2.5% como regular. Entre las razones 

para dar esas respuestas se mencionan las siguientes: "mejora
 

el consumo de alimentos" (38.5%), "incrementa produccidn" 

(20.5%), "mejora la salud" (7.7%) y "no recuerda" (2.6%).
 

Entre las razones para explicar la aplica 

ci6n parcial se indican: "aplica cada vez que se necesita" 

(67%), "por descuido" (17%) v "falta de recursos" (17%).
 

El 100% de los entrevistados financi6 la re
 

comendaci6n con dinero propio.
 

La Tabla N! 11 resume las apreciaciones de
 

los agricultores sobre cada una de las recomendaciones difundi
 

das y su grado de aceptaci6n.
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APRI.CIACION Y ACEII'ACION IW ILOS A(,HICUI.TORES A LAS RECOHENI)ACIONES
 

SELEC(C I ONADAS
 

1I.MI'OI)O DE )I ACEPTACION DE LA RECOHENDACION 	 OPINION DE LA RECOMENDACION 
R ECOMENI)AC I ON 

-FUSION
/ Total Parcial No aplica Muy buena Buena 
 Regular Mala
 

Cootrol gixsamo lanco Dernostraci6n 80% 20Z 0% 53% 40% 7% 0% 

Control gorgojo 2/ )emostraci6n 46% 317 23% 12% 12% 12% 0% 

Control plantas epifitas Demostraci6n 100% 0% 0% 46.7% 53.3% 0% 0% 

Control de endoparsitos lenostraci6n 

y visita del 
Ticnico 71.4% 28.6% 0% 41.7% 50% 6.3% 2.1% 

Uso de sal inineralizada 	 Dlemostraci6n
 

y visita del
 
"rTcnico 73% 27% 0% 
 40% 57.5% 2.5% 0%
 

I/ Comprende el medio de difusi6n ms frecuente.
 

2/ Un 64% de agricultores no dio su opini6n sobre la recomendacidn difundida.
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c) La difusi6n del Mafz INIAP-101
 

Las caracterfsticas de la difusi6n v adopci6n de
 

la variedad de malz INIAP-101 en relaci6n con el malz local, se
 

establecieron mediante encuestas realizadas a una muestra de 3n
 

agricultores que lo sembraron el aio agricola anterior v a 30
 

vecinos que utilizaron la variedad local. El tamafo de la mues
 

tra corresponde al 15% del cotal de beneficiarios de acuerdo a
 

la informaci6n proporcionada por el Provecto.
 

Las encuestas se distribuyeron entre las comunas
 

Puculpala (30) v Guzo (10) en la subgrea Quimiag; en Penipe
 

las 20 se realizaron en Pachanillay.
 

Caracteristicas del a~ricultor entrevistado
 

El promedio de edad para los entrevistados sobre 

INIAP-101 fue de 45 afos con un mfnimo de 24 y un m~ximo de 75 

afos. Para el mafz local, sus productores tenfan en promedio 

43 afios con un mnimo de 22 v un mximo de 75 aios. La familia
 

esc- compuesta mayoritariamente por el padre, la madre y un n6

mero menor de cuatro hijos para ambos casos.
 

El tamafo promedio de la UPA (en iNIAP-101) co 

rresponde a 1.8 ha, con un mfnimo de 0.2 ha. y un m~ximo de 

5.6 Ha. La respuesta ms frecuente es 2.1 ha y el 93.3% poseen
 

superficies inferiores a 3.5. Ha.
 

Para el mafz local el tamaao promedio de la UPA
 

es de 1.4 ha. con un mlnimo de 0.1 ha. v un mgximo de 5.6 ha.
 

La respuesta m5s frecuente, al igual que en INIAP-101, es de 

2,1 ha. El 93.87 de los agricultores reporta tamafos de UPA
 

inferiores a 4.2 ha.
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El mayor ndmero reporta acceso permanence, via
 

vehiculo motorizado a sus comunas (87.5% INIAP-10 y 84.4% en
 

local).
 

En los dos c.:,os el mayor n'mero de encuestados 

(86.7% INIAP-101 v 71.9% local) pertenecen a alguna organiza 

ci6n campesina. En ambos casos la mayorfa (50% en INIAP-101 

y 58.1% en local), responde que nunca ejercieron ningdn cargo 

directivo en la organizaci6n. El 21.4% (INIAP-lOl) y el 22.6% 

(malz local) actualmente desempefian algdn puesto directivo, 

mientras que el 28.6% restante en INIAP-10 y el 19.4% para 

maiz local, lo ejercieron en afos anteriores. 

- Sistemas de producci6n 

Las caracterfsticas de precocidad de INIAP

101 permiten al agricultor realizar una segunda cosecha al afio.
 

Sin embargo, esta caracter'stica no estg siendo totalmente uti
 

lizada va que un 82.5% de quienes lo cultivan reporta que rea

liza la rotaci6n de INIAP-101 con el mafz local. Las rotacio

nes m~s comunes son: INIAP-ll-mafz local-papa (24.1%), INIAP
 

101-ma"z local-hortalizas (13.8%) e INiAP-101-malz local-cebada
 

(10.3%). 

El mayor nimero de agricultores siembran des 

pdes del mafz local la misma variedad (87.5%), siguiendo la ro 

taci6n con hortalizas (12.5%). Las rotaciones m9s comunes en 

este caso son: mafz local malz local (40.6%) y mafz local-papa 

hortalizas (12.5%). 

En relaci6n con la asociaci6n de cultivos e

xiste diferencia entre los dos mafces. Para el INIAP-101 el 

63.3% lo siembran s6lo, frente a un 9.4% que asf lo hace, con
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el maiz local. Quienes asocian INIAP-101, lo hacen con frijol 

(81.8%) habas (9.1%) y arveja (9.1%). En mafz local lo hacen 

con frijol (66.7%), frijol y habas (25.%), habas (3.1%) v fre 

jol y calabazas (3.1%). 

La superficie promedio sembrada con INIAP 

101 es de 0.3 ha. con un m'nimo de 450 metros cuadrados v un mg
 

ximo de 3.5 ha. La m~s frecuentemente reportada es de 0.2 ha.
 

El 96.7% reporta sembrar suDerficies menores a 0.5 ha.
 

Para las variedades de mafz local la superfi
 

cie promedio sembrada es superior a INIAP-101 (0.5 ha.) con un
 

minimo de 500 metros cuadrados v un m~ximo de 1.5 ha. La mis 

frecuentemente reportada es de 0.7 ha. y el 96.9% siembran lo

tes inferiores a 1.0 ha.
 

El mes mis frecuentemente reportado para la 

siembra es noviembre (46.7% en INIAP-101 y 50% en malz local), 

siguiendo en orden de importancia octubre (26.7% INIAP-1OI y 

31.3% en local). Con menos frecuencia se citan para INIAP-1OI 

diciembre (10%), agosto (6.7%), septiembre (3.1%), enero (3.1%) 

y julio (3.1%). Para ma'z local se citan tambign a diciembre 

(6.3%), agosto (6.3%), enero (3.1%) y septiembre (3.1%).
 

Tecnoloefa del cultivo
 

Con respecto a la preparaci6n del terreno, la a

rada se hace principalmente con yunta (66.7% en INIAP-IOI v 75% 

en local). En ambos casos sigue en importancia, la arada con 

tractor (30% en INIAP-10 y 21.9% en mafz local). "La cruza" 

se realiza principalmente con yunta (93.1% en INIAP-101 v 100%
 

en local).
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En la siembra, el ni'mero de granos depositados 

por golpe corresponde para INIAP-10 a: tres (40%), dos v tres
 

(16.7%), tres y cuatro (26.7%) y dos (16.7%). En mafz local se
 

reportan tres granos (40.6%), tres y cuatro (37.5%), dos v tres
 

(9.4%), cuatro (6.3%), dos (3.1%) y cinco (3.1%). El ndmero de
 

granos m~s frecuentemente reportado para ambos malces es de 

tres por golpe.
 

La distancia entre surcos mas frecuente en INIAP
 

101 es de 80 cm. con una distancia minima de 60 cm. y una m9xi

ma de 100 cm. En el mafz local la distancia m~s frecuente tam

bign corresponde a 80 cm. con un mfnimo de 40 cm. v un m~ximo 

de 90 cm. En los dos casos, el mayor nmero de agricultores u

tilizan distancias entre 60 y 80 cm. (76.7% en INIAP-101 v 

81.2% en local).
 

La distancia entre golpes ruis frecuente corres 

ponde a 80 cm. con un m'nimo de 50 cm. y un miximo de 90 cm.
 

(INIAP-101). Para el mafz local 80 cm. es la distancia mgs fre
 

cuentemente reportada con un mfnimo de 40 cm. y un m~ximo de 95
 

cm.
 

La primera deshierba constituye una de las labo

res principales en ma'z. El menor ciclo vegetativo de INIAP

101 determina que esta labor sea realizada antes que en el malz
 

local. Sin embargo, ello no ocurre en la prictica v el mayor 

nimero de productores contesta que la realiza despes de 30 

dfas de !a siembra para ambos mpcps. Pero para INIAP-1Ol, se
 

la hace como mfnimo 15 dfas y maximo 45 dfas despdes de la siem
 

bra, cifras que para el mafz local var'an entre 30 v 60 dias.
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Un 80% de quienes producen INIAP-lOI y 71.9% pa

ra variedades locales, aplican abono al cultivo. 
 La mayoria re
 

porta utilizar abono org~nico (75% en INIAP-10 y 95.7% en el 

local); el porcentaje restante utiliza fertilizantes quimicos 

(10-30-10).
 

La aplicaci6n del fertilizante en INIAP-101 
(62.5%) y en maKz local (60.9%) se hace antes de la siembra, 

siendo la forma ms comdn al "voleo" (37.5% en INIAP-101 y 69.6
 

en local). Para el INIAP-10 se citan otras formas como "esta

queo" (37.5%), al fondo del surco (12.5%) y a golne (12.5%). En
 

el malz local se reportan adems, "estaqueo" (26.1%) y a chorro
 

continuo (4.3%).
 

El mayor ngmero de agricultores en INIAP-101 

(65.5%) y en malz local (78.1%) no disponen de riego para el 

cultivo. 

Si se dispusiera de agua para riego, la superfi

cie sembrada con malz disminuiria de acuerdo a la opini6n emiti
 
da por el 80% de los entrevistados que tienen INIAP-101 y de to
 

dos los que cultivan variedades locales. El porcentaje prome 

dio de disminuci6n, en superficie seria del 59% en INIAP-10 y
 

del 48% para el malz local.
 

La mayorfa cosecha su producci6n tanto en choclo
 

como en seco (80%) en INIAP-101 y 68.6% en mahz local. En -


INIAP-101, 16.7% cosech6 solo en choclo y 3.3% s6lo en seco. Pa
 

ra el malz local las proporciones fueron de 25% solo en seco y
 

6.3% s6lo en choclo.
 

El promedio de la producci6n cosechada en estado
 

seco es mayor para el mahz local (81.3%), que para el INIAP-101
 

(508%).
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Pr~cticamente la totalidad de agricultores en 

cuestados reporta que el almaceramiento se lo hace er "sobera 

do".
 

Los principales problemas de almacenamiento en -

INIAP-101 se refieren al ataque de gorgojo (32%), roedores 

(28%), gorgojo y roedores (32%) y otros (8%). Para el mafz lo

cal se report6 gorgojo (15.6%), roedores (21.9%), ambos (53.1%)
 

v otros (9.4%).
 

La mayorla de agricultores, en las dos varieda 

des, no acostumbra a "curar el grano" para su almacenamienco 

(88% en INIAP-101 y 84.4% en malz local). 

Al consultar si se considera que el malz INIAP

101 es m~s atacado por plagas de almacenamiento, 50% cousidera
 

que no; 37.5% dice que s! y el 12.5% no responde, o no lo sabe.
 

Con respecto al destino de la producci6n, en la
 

Tabla N! 12, se presenta la informaci6n resumida para las dos 

variedades, en funci6n de las cantidades promedias reportadas 

en las encuestas.
 

Para el INIAP-101 se destaca el alto porcentaje
 

de la producci6n dedicada a la venta (56% en choclo y 17% en 

seco), en relaci6n con los destinados para consumo ,miliar y
 

la proporci6n vendida o consumida en estado de choclo (66%),
 

en relaci6n al grano seco.
 

La variedad local en cambio, se destina en menor
 

proporci6n a la venta (27.2% en choclo y 6.5% en seco), siendo
 

de mucha importancia al consumo en la finca en estado seco
 

(61.3%).
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TABLA N. 12 

DESTINO DE LA PRODUCCION DE MAIZ
 

SINIAP- 101 INIAP LOCAL 

IKiloqramos l/ Porcentaje IKiloramos i2 Porcentaje 

Venta en choclo 549.0 56.0 1198.0 27.2 

Venta en seco 168.0 17.0 2826.0 6.5 

Consumo en choclo 95,0 10.0 63.1 1.5 

Consumo en seco 89.5 9.3 267.8 61.3 

Semilla 23.8 2,6 38.3 0.9 

Consumo animal 45 5 4.8 102.0 2.5 

1/ 	Corresponde a las cantidades promedias obtenidas de las encuestas.
 

En choclo se expresa el dato en peso equivalente en seco.
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En promedio, el precio recibido por kilogramo de
 

choclo 1/ en INIAP-IOl, fue de 6.30 sucres, superior al prome 

dio para el ma'z local (4.10 sucres).
 

En cambio, el precio promedio recibido en estado
 

seco corresponde a 9.0 sucres/Kg. para el INIAi'-l0 y a 13.8 su
 

cres para el mafz local.
 

Quienes reportan haber tenido alg'n problema pa

ra la venta de INIAP-10 (33.3%), indican como razones las si

guientes: "grano liviano" (40%), "grano duro" (40%), "no les 

gusta comprar ese grano" (20%).
 

Las principales plagas que atacaron la variedad 

INIAP-10 fueron: "Chogllocuro" (58.3%), Gusano del choclo 

(20.8%), Gorgojo (18.3%), "babosas" (4.2%), Trozador (4.2%) y 

Pulgon (4.2%). 

En ma'z local se reportan "Chogllocuro" (30%),
 

gusano del choclo (20%), Trozador (13.3%), Gorgojo (13.3%), Co

gollero (13.3%), "babosa" (3.3%), "cortador" (3.3%) y ninguna 

(3.3%).
 

En INIAP-101 los ataques m9s fuertes se presen 

tan cuando el mafz estaba en estado de chocla (43.5%), flor 

(17.4%). Para el malz local los porcentajes correspondientes 

son en choclo (37.9%), de dos a cuatro meses (31%) y en flor 

(13.8%). El porcentaje estimado del dafio por plagas para ambos
 

casos es inferior al 30%.
 

1/ Equivalente en grano seco
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En relaci6n a enfermedades, un bajo Dorcentaje 

de agricultores las identifica (31.2%) y entre ellos se mencio

nan: la "lancha" v pudriciones "basal", del tallo, de la ralz v
 

del choclo. El porcentaje de daio causado varfa entre menos de
 

8% para el INIAP-1OI y el 15% para variedades locales.
 

Para ambas variedades, alrededor del 67% de los
 

entrevistados reportan que las plantas se vuelcan (acaman), -

siendo los porcentajes de volcamiento inferiores al 12% para -

INIAP-101 y al 20% para la variedad local. 

Entre las causas del acame se citan, para el -


INIAP-101, el viento (35%), pudrici6n basal (35%), lluvia (10%)
 

v el asocio con frijol (5%), mientras que para el mafz local se
 

reporta viento (40.9%), gusano (22.7%) y mucha densidad (4.5%).
 

El 93.1% de los entrevistados considera que la 

variedad INIAP-10 "sufre m~s por falta de agua" en relaci6n a
 

otras variedades. Al preguntarles si acostumbran sembrar esa 

variedad en los mejores suelos, un 70% contesta afirmativamente.
 

La misma respuesta se obtiene para el mafz local, aunque en me

nor porcentaje (53.1 %), que el reportado para.INIAP-101.
 

Como razones para sembrar el malz INIAP-101 en 

los mejores suelos se seialan: "para mejorar la producci6n 

(72.7%), "este mafz es mrs exigente" (18.2%) y "en suelo pobre
 

no produce" (9.1%). En relaci6n a si consideran que la varie 

dad agota m5s el suelo un 50% de los infnrmantes considera que
 

no, el 40% dice que sf v el 10% restante no responde o no lo 

sabe. 
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Quienes afirman que s! agota m-s el suelo, repor
 

tan las siguientes causas: "es mis exigente" (45.5%), "en suelo
 

pobre no produce" (27.3%), "cuando se siembra otra vez da mal"
 

(1 8 . 2%)y "no saben por qua" (9.1%). 

La variedad INIAP-101 emite hijuelos y al pregun
 

-
tar a los entrevistados que hicieron con ellos responden que 


los dieron de comer a los animales (60%), dejaron en la planta
 

(36.7%) y los arrancaron y botaron (3.3%). Todos los campesi 

nos 
utilizaron la parte verde de la planta, especialmente las 

hojas y la flor para alimentaci6n animal.
 

En la Tabla NZ 13 se resumen las opiniones sobre
 

la planta, grano v mazorca de las dos variedades. En t~rminos
 

generales, las apreciaciones del agricultor son mejores para el
 

nafz local.
 

En relaci6n a los usos para consumo humano en la
 

Tabla N! 14 se presentan los resultados obtenidos. Se destaca
 

en la variedad INIAP-10 la buena apreciacion para su consumo 

en choclo y su baja calidad para utilizaci6n en harina. Para 

la variedad local, la apreciaci6n es uniforme, con una califica
 

ci6n de buena para todos los usos.
 

-

dad INIAP-101, fue de 1686.7 Kg/Ha. con un mfnimo de 90.8 Kg/ha 

y un m~ximo de 4163 Kg/Ha. Para el mafz local el promedio fue 

de 1186.5 Kg/Ha con un mfnimo de 363.1 Kg/Ha y un m9ximo de 

2691 Kg/Ha. 

El rendimiento promedio obtenido para la varie 
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TABLA N! 13 

APRECIACION DE LOS AGRICULTORES SOBRE LA PLANTA 

DEL MAZ 1/ 

CONCEPTO INIAP - 101 .LAIZ LOCAL 

Buena Regular Buena Regular 

Planta 73.3% 26.7% 84.4% 15.6% 

Grano 80.0% 20.0% 87.5% 12.5% 

Mazorca 71.0% 29.0% 68.8% 31.3% 

I/ Porcentaie de avricultores 
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TABLA N! 14
 

APRECIACIONES DE LOS AGRICULTORES EN RELACION A USOS
 

DE LAS DOS VARIEDADES PARA CONSUMO HUMANO i/
 

INIAP - 101 MAIZ LOCALUSO
 

Bueno Regular Malo No Bueno Regula Malo No
 
65aeSabe .. 

Toscado '65.5 10.3 3.4 20.8 81.3% 11.8% - 6.9
 

Harina 37.0 11.1 11.1 40.8 96.9% 3.1%
 

Choclo 93.3 3.3 3.4 90.6% 9.4%
 

Mote 76.7 13.3 10.0 90.6% 9.4%
 

I/ ?orcentaje de agricultores.
 



- 141 

- Recomendaciones t~cnicas difundidas 

Los campesinos se enteraron de la variedad -


INIAP-101, a trav6s del Provecto (53.3%), MAG (26.7%), vecinos
 

(13.3%), comuna (3.3%) v familiares (3.3%). Adquirieron la se

milla en el Provecto (43.3%), MAG (20%), vecinos (16.7%) v fami
 

liares (20.0%). Entre las razones para adquirir la semilla men
 

cionaron: "por probar" (86.2%), "por su precocidad" (6.9%),
 

"por el choclo grande" (3.4%) v no responden (3.5%).
 

El 73.3% de los entrevistados reconoce que 

recibi6 alguna recomendaci6n t cnica, conjuntamente con la en 

trega de la semilla de la variedad. De acuerdo a las entrevis

tas realizadas v a la revisi6n de un plegable distribu~do por -

INIAP, se identificaron las siguientes recomendaciones: "siem

bre la variedad en los mejores suelos", "abone el cultivo", "no 

le asocie con frijol muv agresivo" y "siembre un menor numero 

de semillas por golpe". En la Tabla N! 15 se indica el grado 

de aceptaci6n de los agricultores para cada una de ellas. 

En t'rminos generales se observa una buena a
 

ceptaci6n a las pr5cticas difundidas: 70% sembr6 la variedad 

en los mejores suelos de que disponia, 60% abon6 el cultivo,
 

principalmente utilizando materia organica: 63.3% sembr6 el -


INIAP-10 solo, sin asociarlo con fr~joles locales agresivos v
 

el 73.4% utiliz6 un menor nimero de semillas por golpe (dos a
 

tres).
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TABLA N! 15
 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE APLICAN LAS RECOMENDACIONES
 

DIFUNDIDAS PARA INIAP-1OI
 

ACEPTACION DE LOS 
RECOMENDACiON AGRICULTORES (%) 

Siembre la variedad en los
 

mejores suelos. 70%
 

Abone el cultivo 80% 1/
 

No le asocie con frijol
 

agresivo 63.3% 2/
 

Siembre un menor n'mero de
 

semillas por golpe 73.4% 3/
 

1/ Incluve la aplicaci6n de abono organico o qui'mico
 

2/ Corresponde a los agricultores que reportan sembrar solo.
 

3/ Corresponde a los agricultores que siembran entre 2 y 3
 

semillas por golpe.
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- Impacto Nutricional 

En la Tabla N! 16 se presenta el anglisis nu
 

tricional citado en la Publicaci6n de Peter Goertz 1,/, para las
 

variedades INIAP-10 y local "Chillo" en Ecuador. Los resulta

dos 	indican contenido similar de proteina y lisina para ambas 

variedades en estado seco.
 

Por no disponer de informaci6n secundaria so 

bre el contenido nutricional en estado de choclo, se remiti6 

para anglisis una muestra (compuesta) recolectada en las comu 

nas Pachanillay y Calci al laboratorio de Nutrici6n de la Esta

ci6n Santa Catalina. Adicionalmente, se analiz6 una muestra de
 

malz local recolectado en la Provincia de Pichincha, por no ha
 

ber 	sido posible encontrar en el grea del Proyecto, malz local
 

en estado de choclo debido a su m~s largo ciclo vegetativo.
 

El anglisis realizado indica un porcentaje 

de prote'na de 6.5 para INIAP-1O1 ligeramente superior a la va

riedad local (6.2 %). Se reconoce que el mayor valor puede de

berse al diferente estado de madurez entre las dos muestras o 

al hecho de que el porcentaje de proteina puede incrementarse 

cuando el mafz ha sido fertilizado, informacion que no fue posi
 

ble precisar.
 

En consecuencia, se puede afirmar que en el
 

peor de los casos, el contenido de proteina del INIAP-1OI es 

similar al de la variedad local v por lo tanro un incremento 

en sus rendimientos permitirlaun mayor consumo familiar que de
 

berg impactar positivamente sobre los niveles nutricionales de
 

la poblaci6n.
 

1/ 	GOERTZ P.G. Unter Schngen Zur Konseption Eines Uberregionalen Maiszu 
CH + unesprogrames for DAS Hochland Der Anden Jun 1978. 120 pp. 
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TABLA N! 	16
 

ANALISIS 	NUTRICIONAL DE DOS VARIEDADES DE MAIZ EN ECUADOR
 

,oPROTEINA ROH GRAMOS DE LI- % DE LISINA EN
 
VARIEDAD (GANZKORN) SINA EN 100 GR PROTEINA ROH
 

INIAP - 101 7.4 	 0.217 2.93
 

Local "Chillo" 7.6 	 0.217 2.86
 

FUENTE: 	 GOERTZ P.G. Unter Schngen Zur Konseption Eines uberre
 

gionalen Maiszu Chtunes Programmes fur das Hochland 

der Anden Jun 1978. 120 pp.
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- Impacto sobre la fertilidad del suelo 

El 50% de los agricultores opinaron que la 

nueva variedad INIAP-101 no agota m9s el suelo que la variedad 

local; un 40% respondi6 afirmativamente y el 9.3% no respondi6 

o no sabe. Quienes respondieron afirmativamente dieron como ar 

gumento "es mas exigente" (45.5%), "en suelo tobre no produce" 

(27.3%), "cuando se siembra otra vez da mal" (18.2%) v no saben 

"el por qua" (9.1%). 

Los t~cnicos de INIAP v CIMNYT afirman que 

no existe informaci6n que indique que la variedad INIAP-1OI ab

sorba una mayor cantidad de nutrientes del suelo en relaci6n a 

otras variedades, de la misma especie. Se reconoce sin embargo, 

que la menor extensi6n radicular de la planta puede ocasionar u 

na mayor extracci6n de nutrientes en un menor volumen de tierra. 

Los datos de la encuesta por otro lado, indi 

can que ain bajo el supuesto de que la variedad efectivamente a 

gote m~s el suelo, la situaci6n no es grave ya cue en la mayo 

ria de casos (80%) se aplioan abonos organicos o quimicos. Ade 

mis, las caracteristicas de la variedad permiten su rotaci6n 

con otros cultivos entre los que sobresalen las leguminosas,que 

incorporan nitr6geno al suelo. Finalmente, por la informaci6n 

recolectada en las encuestas, sobre la cantidad de semilla dis

ponible, usos v preferencias, y por las entrevistas y recorri 

dos de campo realizados, se conside-'a que la variedad dificil 

mente llegar5 a superar el 40% de la superficie de la UPA dedi

cada a ma'z. 
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d) La explotaci6n casera tecnificada del cuv.
 

La determinaci6n de las cracterlsticas de !as ex
 

plotaciones caseras tecnificadas del cuy y el seguimiento a las
 

realiz6 mediante la aplicaci6n de
recomendaciones asociadas, se 


16 encuestas a una muestra de beneficiarios que representa el 

25% del total. Adicionalmente, se realiz6 un numero similar de
 

encuestas para productores de cuy, que uLilizan el sistema tra

-
dicional. Las entrevistas se realizaron en las subareas Qui 


miag v Penioe, incluyendo a las comunas Guzo, Pachanillay v Cha
 

Caracterlsticas de los Droductores
 

El promedio de edad de los productores de explo

taciones mejoradas fue de 41 afios con un minimo de 22 y un mdxi 

mo de 54 afios, mientras que para las exDlotaciones tradiciona 

les las cifras correspondieites fueron 30, 45 y 80 afos respec

-tivamente. Las familias estgn compuestas por el padre, la ma 


dre v menos de cuatro hijos.
 

El 75% de los beneficiarios de las explotaciones
 

mejoradas pertenecen a una organizaci6n campesina, porcentaje 

que decrece a! 56.3% para quienes explotan las cuyeras tradicio
 

nales, pero la mayoria nunca ha ejercido cargos directivos.
 

Alojamiento de los cuves
 

Para las explotaciones mejoradas, el 93.8% 

de las cuveras se ubican fuera de la casa, mientras que en el 

-
68.6% de las tradicionales, los cuyes est~n sueltos dentro de 


la casa v el 31.4% se alojan en jaulas.
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En promedio, el costo de las instalaciones 

para cuyeras tecnificadas fue de S 4.346,oo sucres. En este ca
 

so, el 82.5% de agricultores utiliza ladrillo para hacer las di
 

visiones de las pozas, pero el Diso es casi siempre de tierra 

sobre la cual eventualmente se coloca paja o aserrin.
 

- Inventario de animales v divisi6n en grupos 

Las explotaciones tecnificadas tienen en pro
 

medio 39 animales (minimo 21 y mfximo 85 cuves). Sus propieta

rios reportan que iniciaron la actividad con un promedio de 16
 

cuyes.
 

Para las cuveras tradicionales el numero pro
 

medio, es de 29 cuyes (minimo reportado 15 y m~ximo 50).
 

El 81% de las explotaciones tecnificadas se
 

iniciaron con la disponibilidad de un macho reproductor mejora
 

do (peruano) y el resto lo hizo con un macho criollo.
 

El 93.7% de los participantes en el programa
 

de cuyeras mejoradas los dividen en grupos asi:
 

* Reproducci6n
 

* hembras destetadas (hasta dos meses)
 

* machos destetados (hasta dos meses)
 

* machos levante (hasta cuatro meses)
 

* hembras levante (hasta cuatro meses)
 

El 6.3% los divide en cinco grupos: 25% en 

cuatro, 50% en tres, 12.4% en dos v un 6.3% no hace divisi6n al 

guna. Algunos agricultores reportan tener m5s de un gruDo den

tro de cada categor'a, por ejemplo el disponer de tres grupos 

de animales para reproducci6n. 
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Alimentaci6n
 

Se reDorta una combinaci6n de alimentos entre 

los cuales se destacan la: Chilca, hoja de mafz, malezas, pasto, 

tucto, ray grass, alfalfa, zumo, avena, papa-cara v desperdi 

cios. En ningdn caso se disoone de comederos ni se suministran 

concentrados y en las cuyeras mejoradas se da dnicamente en el 

12.5% a los animales sal mineralizada. 

- Sanidad 

En cuyeras mejoradas se identifican como en

fermedades principales la neumonfa (27.3%), salmonellosis (9.1%)
 

v coccidiosis (9.1%). El timpanismo se reporta como el princi

pal problema y causa de muerte (81.8%). En cuyeras tradiciona

les se presenta la neumonfa (37.5%), salmonellosis (31.3%), coc
 

cidiosis (10.9%) y no identifica ninguna enferm.edad el 12%.
 

En este mismo grupo el 62.6% reporta al timpanismo como su pro

-
blema principal. En e. 93.8% de las cuveras mejoradas y el 

56.3% de las tradicionales se reconoce tener problemas con para 

sitos externos, cuyo control lo realizan el 87.5% de quienes 

tienen cuyeras te'nificadas y en el 25% de las tradicionales. 

Para el control se aplica: Azuntol (42.9%),
 

Malathion + Folidol (35.7%), Carbannal (14.3%) y Malathion +
 

Carbannal (17.1%).
 

- Reproducci6n, mortalidad v natalidad
 

En las cuveras mejoradas se reporta que en 

promedio, el macho cubre 3 hembras con un mfnimo de cuatro y un
 

maximo de 12. El macho comienza a cubrir a las hembras, a los
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cuatro meses (73.3%) y a los tres meses (20%). Las hembras em

piezan a disponerse a los cuatro meses (64.3%), a los tres me 

ses (21.4%) y a los cuatro meses y medio (14.3%). 

El 56.3% de los camnesinos cambian los ma 

chos cuando reemplaza hembras madres por sus hijas, el 43.8% 

restante no lo hace.
 

El 81.3% de los entrevistados indican cue 

destetan a las crfas antes de los 20 dias de edad; la edad pro

medio para el destete es de 16 dias con un mrnimo de ocho v un
 

maximo de 30.
 

En relaci6n al ndmero de nacimientos por mes,
 

se reporta un magimo de 11 y un mfnimo de cinco. Con respecto
 

a las muertes por enfermedad, indican un numero maximo de tres
 

v tin minimo de dos cuves/mes. 

En la Tabla N! 17, se indica el porcentaje 

de productores que reportan estar aplicando las recomendaciones
 

difundidas para las cuyeras mejoradas.
 

En general se observa una buena aceptaci6n,
 

con excepci6n de las recomendaciones de cambiar los machos 
 -


cuando reemplazan las hembras madres por las hijas y colocan u
 

na cama sobre el piso con un material absorvente de humedad.
 

- Destino de la Droducci6n
 

Para las cuyeras mejoradas, en promedio se 

venden 8.5 animales/mes con un mfnimo de 4.8 cuves/mes, durante
 

site meses al afio.
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-
TABLA NI 17
 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE REPORTAN ESTAR APLICANDO
 

LAS RECOMENDACIONES DIFUNDIDAS 

PORCENTAJE DE BENEFI 
RECOMENDAC I ON CIARIOS QUE LA ADOPTA] 

Construva la cuyera fuera de la casa 93.8 

Divida a los cuyes en grupos (pozas) 100. 0 

Ponga una cama de tamo o viruta 68.8 

El suelo de las pozas debe ser de tierra o arena 93.8 

Es conveniente usar un macho mejorado 81.0 i/ 

Controle los pargsitos externos 87.5 

Cambie los machos cuando reemplaza hembras madres 

por sus hijas. 56.3 

1/ Corresponde a los productores que iniciaron su explotaci6n con un ma
 

cho mejorado.
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En las cuveras caseras tradicionales el 

(81.3%) de los productores no vende los cuyes, 1.5% reporta u

na venta m'xima mensual de dos animales y una minima de uno;
 

6.3% tienen una venta mxima de siete animales y una minima de
 

cuatro.
 

En relaci6n al consumo familiar, se reporta,
 

un consumo promedio mensual de cinco animales con un minimo de
 

dos cuyes.
 

En las explotaciones mejoradas los cuyes pre
 

feridos para la venta son los grandes (61.5%) y los medianos 

(23.1%). Para el consumo son preferidos los grandes (87.5%) y
 

para la reproducci6n se dejan los de mayor tamafio (68.8%),medianos
 

(12.5%) y mezclados (12.5%).
 

Para el consumo, en explotaciones tradiciona
 

les, prefieren los animales grandes y para la reDroducci6n se 

dejan los medianos (43.8%), mezclados (25%) y los m~s pesados (25%).
 

El 53.3% de los encuestados reporta vender 

los cuyes para reproducci6ni el promedio de venta es de cuatro
 

animales por mes, recibiendo un precio promedio de 107 sucres 

por animal.
 

- Consumo, uso de mano de obra e ingresos 

El 68.6% de los beneficiarios reconoce que 

increment6 su consumo de cuyes desde que instal6 su explotaci6n
 

mejorada. El incremento promedio estimado en consumo es de 5.6
 

animales/mes. El 86.7% manifiesta haber obtenido un incremento
 

en sus ingresos, en una cantidad promedio de $ 6.425 sucres a 
-


nuales.
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La cuyera es manejada principalmente por la
 

esposa (75.2%) en algunos casos ayudada por el conyugue (18.9%)
 

o pot los hijos (25.1%).
 

El ni'mero promedio de horas al d'a dedicadas
 

al manejo es de 1.3, durante todos los dfa. de la semana.
 

Entre las labores a las cuales se dedicaban,
 

antes de disponer de la cuyera mejorada, la persona que las a 

tiende menciona: lo mismo (40%), quehaceres domesticos (26.7%),
 

atenci6n de animales (26.7%) y aves (6.7%).
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la en 

cuesta, considerando una venta mixima/afio de 60 animales, un 

consumo maximo de 35, un regalo promedio de 4 y siendo el pre 

cio promedio por animal de 114 sucres, se obtiene un ingreso 

bruto estimado de 11.286 sucresia~io. Si se considera un costo 

promedio por alimentaci6n v sanidad de 32,16 sucres/animal, los 

costos totales estimados son de $ 31.838 sucres/afio, lo que ge

nera un ingreso neto anual de $ 8.102,2 sucres/familia. 

e) Cobertura de la asistencia tecnica ofrecida
 

La tasa de esfuerzo que permite relacionar las 

actividades ejecutadas con las programadas para la Asistencia 

T'cnica Agropecuaria, se estima para el afio 1983. La informa 

cion sobre la programaci6n para 1982 no se pudo obtener al ni 

vel de desagregaci6n que se requerla y para 1984 se esta en pie
 

na ejecuci6n de lo programado.
 

Para el c lculo se utilizaron los datos inclu' 

dos en el Informe Anual de Labores del PDRI Quimiag-Penipe, pre 

sentado a la SEDRI en el mes de diciembre de 1983. 
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La Tabla N! 18 resume los resultados obtenidos 

para las diferentes actividades al nivel de desagregaci6n en 

que se presenta el informe y dentro de las cuales estarfan in 

clu'das las cinco recomendaciones seleccionadas.
 

En general se observa que los valores calculados
 

son iguales o cercanos a la unidad, lo que demuestra una buena
 

correspondencia entre programaci6n y ejecuci6n, con excepci6n 

de las explotaciones demostrativas en porcinos. Para las explo
 

raciones demostrativas en cuyes, ovinos y establecimiento de 

huertos frutales no se dispone de datos respecto a lo programa

do o se realizaron las estimaciones bajas, ejecutgndose un nu'me
 

ro alto de actividades por lo cual no se presentan los 'ndices
 

correspondientes, o sus valores son muy elevados detectandose 

deficiencias en el proceso de programaci6n.
 

En la Tabla N! 19 se presentan los fndices de pe
 

netraci6n para las recomendaciones seleccionadas. Este fndice
 

relaciona el nu'mero de agricultores que la aceptan con el nu'me

ro a quienes les fue ofrecida. La informaci6n para su c~lculo,
 

se obtuvo de las encuestas realizadas a la muestra de agriculto
 

res seleccionados para el seguimiento, teniendo en cuenta las 

respuestas recibidas respecto a su adopci6n total o parcial. A
 

dicionalmente se presentan los indices de penetracion correspon
 

dientes a la difusi6n del INIAP-101 y al mejoramiento de la 

crianza casera del cuy.
 

Si se considera la columna de aceptaci6n total 

de la recomendaci6n, se obtienen cifras que en su mayoria estan
 

entre 0.6 y 0.9. Se destacan con indices superiores a 0.9, el
 

control de plantas eptfitas, construcci6n de cuyeras fuera de 

la casa, dividir los cuyes en grupos y utilizar un suelo de 
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TASAS I1. ESFUERZO PARA El, P|RO(XRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ACROPECUARIA
 

1983
 

F A C T I V I D A D E S 


Explotaciones demostrativas bovinos 


Explotaciones demostrativas porcinos 


Explotaciones dernostrativas ovinos 


Explotaciones demostrativas cuyes 


Parcelas demnostrativas m~iz x frijol 

Parcelas demostrativas papa 


Parcelas demostrativas haba 


Rehabilitaci6n litertos frutales 

Establecimiento de huertos 

Establecimiento (Seguimiento) viveros 


Establecimiento Iitertos frutales me
nores 

FIIENTE: UEP Informe Anual 1983
 

UNIDAD DE 


MEDIDA 


Explotaciones 


Explotaciones 


Explotaciones 


Explotaciones 


Parcelas 


Parcelas 


Parcelas 


Iluertos 


Hluertos 


Vivero 


tluertos 


PRORAMADO 


5 


4 


8 


-

8 


10 


4 


20 


-


1 


1 


EJECUTADO 


7 


1 


90 


75 


8 


9 


3 


20 


160 


1 


10 


TASA DE
 

ESFUERZO
 

1.4 

0.2
 

11.2
 

-

1.0
 

0.9
 

0.7
 

1.0
 

-

1.0
 

10.0 
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I IIlII VIN 111: 11.14 1I1RACI103 Y Vi I A tl VA l~ 11 l-A*; 11.1 "'11 :1|'At 14111l*: II III' II IIiA%;l*,M 111.i 111 

EL PPW(RAMA DE ASISTFNCIA TECNICA AGROPECUIARIA 

NI agriculto N! agricu1- Inice de Pentraci6n Indict de Actuscddn 
res potenci totes a 

mes pats be-neficier con 
qoiienes se
difundid Is 

Acrptaci6n
parcial de 

Aceptacin
total de la 

Aceptacin
parcial de 

Aceptoci6n
total de Is 

Is recomenda recomenda - la recomen recomenda - Is recomen recomenda -

ci6n 1/ cidn 21 daci6n clAn dacidn ci6n 

Control gusano blnco 357 ISO 0.20 0.80 0.08 0.34
 
Control gorgoJo 835 250 0.31 0.46 0.09 0.14
 
Control plantas eplfltas 440 200 0.00 1.00 8.00 0.45
 
Control endoperisitos 1.400 470 0.29 0.72 0.09 0.24
 

Use sal mineralizada 1.400 290 0.27 0.73 0.06 0.15
 

INIAP-1O : 3/
 

Siembre en los mejores

suelog 198 -0.70
 

Abone el cultivo - 198 - 0.80 - -

No asocle con frijol a
gresivo 198 - 0.63 - -

Siembre un menor nGmero 
Je semillls par golpe - 198 - 0.73 - -

Nejoramiento crianza
 

casers del cuy: 3/ 

Construya cuyeras luers
 
de Ia csa- 63 - 0.94 - -

Divida los cuyes en
 

grupo- 63 - 1.00 - 

rongs una came do paja 

o viruts 63 - 0.68 - -

W1 muelo e.e er de 

tierra o arena - 63 - 0.94 - -

Es conveniente umar un 
macho mejorado - 63 - 0.81 - -

Controle parlitos ex

ternos - 63 - 0.87 - -

Caubie los machos cuan 

do reemplaza hembras 

=&dreg por hiJm - 63 - 0.56 - 

11 Determinado en base a Is inforwacidn proporcionsad par los extenslonistas 

2/ Determinado en base a lea list&& que proporcionaron el proyecto o 

so establec6 el tmona do I& muestra par Isa encuestas. 

los cx ensionistas y de los cusles 

3/ Nb hay datan conflsbles sobre nduera do beneficlarios potenciales 
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tierra o arena para las cuyeras. Con indices bajos (menos de
 

0.6) aparecen el control de gorgojo en malz, y en cuyes cam

biar los machos reproductores, cuando se reemplazan las hem 

bras madres por las hijas.
 

Los indices de actuaci6n calculados para las 

recomendaciones aceptadas totalmente, son bajos y varfan en 

tre 0.1 para el control de gorgojo y 0.4 para el control de 

plantas epifitas. Estos indices relacionan el n'mero de agri
 

cultores que aceptan la recomendaci6n con el ndmero potencial
 

de beneficiarios. Si a los indices anteriores se les adicio

na los correspondientes a la aceptaci6n parcial, no se produ

cen incrementos mayores (0.4-0.2).
 

La inforrnaci6n obtenida de las encuestas, no 

fue lo suficientemente precisa sobre utilizaci6n de insumos,
 

antes y desp'es de aplicar una recomendaci6n, por lo cual no
 

fue posible una estimaci6n confiable sobre tasas parciales de
 

adopci6n.
 

f) La opini6n de los t~cnicos de la UEP.
 

Los tgcnicos extensionistas indican que la se

lecci6n de comunidades para desarrollar eventos de capacita 

ci6n t6cnica, se hace con base en el interns que demuestra la
 

propia comunidad. Adem~s, se han priorizado comunidades den

tro del Proyecto, tomando en consideraci6n variables tales co
 

mo: organizaci6n campesina, estructura agraria, potencial pro
 

ductivo, interns de la comunidad, superficie bajo riego y pre
 

sencia de otros programas.
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La metodologia de la asistencia tecnica agrope
 

cuaria se basa en las jornadas educativas. El proceso se ini
 

cia con una reuni6n en la comuna donde surgen las necesidades
 

planteadas por los campesinos. Se realiza luego la prioriza

ci6n global de temas de acuerdo a las necesidades expresadas
 

por cada comuna, con base en la cual se procede a una progra

maci6n preliminar que se revisa en la Oficina del proyecto 

con la participaci6n del Director de la UEP y un delegado del
 

INCCA y en la que tambign se toman en consideraci6n los aspec
 

tos financieros. Posteriormente, se inicia la etapa de ejecu
 

ci6n que incluye aspectos te6ricos y pr~cticos, con la parti

cipaci6n activa de los beneficiarios. El seguimiento se hace
 

a travis visitas a la comuna cada 15 d'as, durante los cuales
 

el tcnico mediante sus observaciones de campo, determina los
 

aspectos en los cuales estg "fallando" la comunidad, como por
 

e-emplo la dosis y el m~todo de aplicaci6n de un agroquimico;
 

ante esta situaci6n se plantea el reforzamiento de la capaci

taci6n, sobre el aspecto tecnico correspondiente.
 

Se indica ademas, que a pesar de no llevar
 

registros, la metodologfa y el trabajo desarrollado se eva 

lean mediante una apreciaci6n visual sobre el grado de adop 

ci6n y el impacto causado con la capacitaci6n. Adicionalmen

te, se reciben las opiniones verbales por parte de los benefi
 

ciarios en reuniones de evaluaci6n al terminar el ciclo del
 

cultivo y al fin del afio.
 

Vale la pena puntualizar la modalidad de 

la visita comunal, que se denomina jornada educativa y que 

progresivamente se ha ido constituyendo en el procedimiento 

metodol6gico ms utilizado por la UEP.
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En primer lugar, se procura asistir con un equi
 

po interdisciplinario (agr6nomo, profesional pecuario y promo

tor social). La comunidad debe congregarse en un lugar previa
 

mente determinado.
 

El contenido de la jornada educativa tiene que
 

ver generalmente con varios aspectos. Si se trata de capaci

tacion pecuaria o agrfcola se pone 4nfasis en la demostraci6n
 

practica, utilizando animales y trabajando en las parcelas.
 

Cuando esta bien llevada la jornada, se insertan reflexiones 

crfticas que parten de las practicas t cnicas hasta el anvli 

sis de la relaci6n con el mercado y el rol de la Organizaci6n 

Campesina en el proceso general y particular (Comunal y extra

comunal). En este procedimiento se confirma que la asistencia 

tecnica es parte de un marco de acci6n m~s amplio, que dinami

za la organizaci6n. Los productos necesarios para la capacita 

ci6n, se proveen parcialmente por los tecnicos en el sitio y 

se complementa la atenci6n en el Almac~n de Insumos Agropecua

rios, ubicado en las oficinas del proyecto en la Cabecera Pa 

rroquial, en el caso de la subarea de Quimiag. Para la sub

rea de Penipe, se estg programando la implementaci6n de un Al

macen en la Comuna de Utufiag. 

Para finalizar la jornada educativa se revisa 

(evalia) el trabajo del dfa y se prevee lo que se tratara en 

la pr6xima jornada. Este mecanismo capacitador que fundamenta
 

su quehacer en la demostraci6n, esti respaldado por material 

impreso, especialmente en el grea pecuaria (cuyes-bovinos) y 

los eventos for:ao= (cursos-giras de observaci6n, dfas de cam
 

po, etc.)
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En relaci6n a la participaci6n de la organiza 

ci6n campesina en el desarrollo de los eventos de capacitaci6n
 

tecnica agropecuaria, los t~cnicos coinciden en manifestar que
 

9sta es total en todo el proceso que incluye, el diagn6stico ,
 

programaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y reprogramaci6n. Durante
 

la ejecuci6n de la capacitaci6n, el t~cnico y el agricultor 

intercambian experiencias buscando que esta relaci6n no tenga
 

una caracteristica unilateral sino mas bien reflexiva. 
Se tra
 

ta de que el campesino se libere de inhibiciones y participe,
 

dando sus opiniones y reportando sus experiencias.
 

Sobre el impacto que ha tenido la actividad de
 

capacitaci6n tcnica agropecuaria sobre la poblaci6n campesina,
 

el mayor nlmero de extensionistas (66%) considera que el prin

cipal efecto ha sido a nivel de la organizaci6n campesina que
 

se ha fortalecido. En segundo lugar, citan el impacto sobre 
-


los rendimientos y los ingresos. Por Ultimo, la repercuci6n 

en el nivel de empleo, aspecto sobre el cual reconocen no se 

ha causado mayor impacto.
 

El 34% de los tecnicos considera en primer lu 

gar el impacto de la capacitaci6n t~cnica agropecuaria sobre
 

los rendimientos y los ingresos, reconociendo que en este Ulti
 

mo aspecto se pudo haber impactado mas, de no existir serias 

limitantes en cuanto a nivel de precios y problemas de comer 

cializaci6n. En segundo lugar reportan los efectos sobre la 
-


organizaci6n campesina y al igual que el grupo anterior, la re
 

percuci6n sobre el nivel de empleo ocupa el Gltimo lugar.
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g) Los eventos de capacitaci6n agropecuaria
 

El Gobierno del Ecuador, representado por el -


MAG; y, el Gobierno de los EE.UU. representado por la AID, fir
 

man un Convenio de fondos no reembolsables, por medio del cual
 

se proveen de fondos para la formacion del Instituto de Capaci
 

taci6n Campesina (INCCA), cuyo principal objetivo es fortale 

cer al proceso DRI a trav9s de la Capacitaci6n. En cumplimien
 

to de este acuerdo, el INCCA asign6 a la UEP un Consultor en -


Capacitaci6n Campesina, cuya funci6n es coordinar las activi

dades inherentes a la capacitaci6n y manejar los fondos necesa
 

rios para su ejecuci6n.
 

Al respecto cabe recalcar que los fondos del -


INCCA han jugado un papel importante en el desenvolvimiento de
 

la UEP ya que la transferencia de recursos ha facilitado la e

jecuci6n de actividades especialmente durante los primeros me

ses de cada afio, cuando la UEP atn no recibe el presupuesto o

ficial.
 

Las cifras que se presentan en la Tabla N! 20 

permiten hacer algunas afirmaciones relacionadas con la capaci
 

taci6n en los programas, materia de esta evaluaci6n.
 

- En Investigaci6n en Producci6n, en 1982 se
 

program6 la producci6n de un audiovisual que no se cumpli6, en
 

cambio, durante 1983 no se programa ninguln evento, pero se eje
 

cutan dos. Parece existir falta de atenci6n al Programa, lo 

que permite reiterar las debilidades anotadas en el cap3tulo 

anterior.
 



IA 'IA M- R)1 

EVENTOS DE CArACITACItON rR(:RRIfJIXS YrI9VIITA1S t3qNTr 1952 Y [98) 	 161. 

rftA/m? I . _1 "IA I - I l.-6 I* N .i. II 'II II hNi. IA t.Ik:A 

CUrULU rrngra Cnmpli No tui" do no rr. frA Cuil I W r.. do 1w part i VACl0V [ N T 0 	 lIE IlS DE COSTO
mado. do. plido. 

- CSTre-~

p° do,. do. plid.. progr 
 cIpan I'ANTICII'AN- RIALIZACIUW 
atdo mado. ten. TES. 

1. FRODUCCION 

1.1 Investigacidn en 
Produccln 

1. Cira de observe-
ci6n de enasyos - - - - 1 30 

Subarea Oul-
slag. 

Fmosvos Qul
slag. 3.564 

Z. Produccl6n audio 
visual. 1 0 1 . - - -

1.2 Luiaslancie I~cnlce 

3. Giro de observe-

cf6n de ensayoas. - - - 1 20 

Subarea Pen 

pe. 

fnsxyon Peal 

pe. 1.064 

Attlcola. 4. Gire de observe
cln sobre frute 

le menores. 2 1 I - 31 Puculpala 
pfRI-Tungura 

hue. 5.185 

5. Curso de Frutl -
culture. 1 1 - - - - 19 Canshi Canshi 3.890 

6. Plen de cultiva 
de mre. . - - 1 28 Puculpala ruculpale 48.000 Esta lnver

7. Curso control ma 
Zes eplfitas. - - - 50 

Baynshig y 
NagusntuZ Bayushis 1.450 

aln a, con 
tituvd en 
fonda Cnmu-] 

8. Ciro obvervoci6n 
huertog trutales r - - 1 37 

Subarea Peni CranJa Pf{l 
pe. ro. 4.440 

nitarif. 

9. Lurso de fruti-
culture. - - - 2 1 1 - 70 

Bayuehig-ka 
guantug Bayuehla 3.890 k 

0. 	Curso de manejo
 
huertto menore 
 - - 2 1 1 20 Puculpala Puculpale 3.849 

1.3 	Asistencie Tfcnics
 
Pecuorie 
 i. 	Ciro de observe 

clan sabre cuYe - 1 	 42 Fachanillay FDRI-Salcedo 5.500 

12. Explotocin co
munal de cuyes 
 1 -	 45 Cheliag San I Chalag San M 10.425 

13. Curso de Prlme
roe auxillos vI 
terinarlos. 
 -	 35 Pachanillay Pachenilly 3.902 

14. Curso do Prime

roe auxillos vs
 
terinarloo. 
 3 1 1 - 25 Fachanllley Pachenillay 2.435 

15. Gina do observe 
 Puculpele
ciSn mobre o~lirv - -  1 40 Airdn rachaelma 7.100 Et irver

16. Plan de explote-	 Mi~n se cons
 
ftUV6 en
clAn de cuye. - -  1 28 Pachanilliy Pachanllloy 73.300 tituo en
 
ondo (ou.

17. Plan do expiate 
 ATnguil-As Aynguil-Aze nstenlo.

cl An de cuyes -  l 26 cucho. cucho. 80.000
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1.3 Aeistencia Ticnics 
Fecuaria. 

18. Cursillo sanejo 

de Canado. - - 6 - -

19. Cursillo manejo 
de porcinos. - - 2 

1.4 Forestaci6n y Can

servocin Sualo.. 20. Cira de observe 
cf6n plentacin 
torestal. 7 1 6- 28 Puculpsls 

Estatifn Co 
topsul. 6.900 

21. Curso conserve
cl6n de BRA. . I - - 30 -

22. Curso sabre 
restacl6n. 

to-

-1 30 
ruzo-puelozo 

Llulluchi Zusuimsy 5.072 

23. Ciro observaci6r 

sabre conserve
cidn. - - 36 Llucud INIAP 8.668 

24. Gire observac6i 

sobre conserve
cisn. - 52 El Toldo INIAP 10.516 

25. Girs observscldt 
sabre conserve-
cidn. - - 52 

Airda Colum
ba 8.140 

26. Curso de coner 
vacn. . - L 60 Llucud Llucud 6.690 

21. Cire observocid, 
sabre conserva
cidn. r 1 35 San Franciac Pastocalle 8.180 

23, Cira obervscid 

sobre cons rver, 

cidn. - .... . 1 30 Rfo Blanco Lican-Colmb 6.200 

2. Curs consarva
ci6n do auso. . - - 1 I - - 26 Zumba Zumba 6.200 

30. Curso conserver 
cHUo sueioe T 

orgs tac|6n. - - - - I 1 - - 42 

Comuca 

sag. 

Qul-

Llucud J.500 

31. IJitulos promo
cionales. 10 - 10 - 3.,00 



(CINT I MIAC 111) ld 

PnfA/112 nf~~ IiA/Al_ ir--., N* .4. rmori -rulA Il4CAR 

StufIrKIIII:CWS r v r N T ~ ~tr pr- Ilo r,,~ 4 I ur IL. I,, n part I FLfiCIT VA11 

t,,.ln j ... ,n"' I riA. IA TIVS.l- VVA.7CO 

1.5 Cowercialfrocldn. 12. Curse do ad-mint. 
trarfin .4. Tiri;-
dam Com.,nales. - . - 1 

.tae 
5ornp. 

lu 
ahnltv RC 

11. Curs., mohre we. ar-,. ren. rill. 
- - - - - 1 2!. 4'1.mtmas. W WI. 

1.4 C-p..tts.-la Arse 
saal. 34. Curso anulids 

des v costurs* . - - I - . - 28 ruculpsls Pucuipsis 1.650 

35. Curso usnusida 
des y costurs. - - - 1 - - - - 36 Pucuipols Puculpals 10.831 

36. Corso wanualida 
des y costurs. - . - I - - - - 28 Llucud Llucud 6.123 

17.Curso usnulida 
des v cultura. - - - - - - 1 25 Purngo1-TueLb rungsl 12.166 

38. Curso sobve a
groindustrias. - . - - - - - 1 25 Naguantus Naguantus 13.830 

39- lr. cbs1,1:l 
rtsn;: caboy -- - 47 

Shs..anfAm-Pe 
nlcucho Chingazo 6.000 

40. Curso sobre qr
tema.,. coonfec 
clones y menus-Shnna 

Iled..- - - - - 1 42 Providencla Penipe 23.560 

2SCIO-ORCANIZATIVO 41. Curio de Adal
nistracida de A 
goclaclones A  knaclacidn 

42 rtnaless. con1 - - 25 GanshL Canshi. 2.630 

42, ornsss d conAsoc, Zoill 
vlvencia. - - - I - - - - 37 Xartfnes Inguluap 9.978 

43. Encuentro Campe -Cowumas Qul Centro Cusm 

: 1- . 1- - - - 35 aa . l n. 25.176 

44 Cutso de Adol

nlmstracidn de A 

A5 - - - :4 - - 40 Puelazo uela zo 3.040 

45 ur..,de Legig-
Imcign Cowunal. - - - 1 - - - 24 Llucud Llucud 1.690 

46. Encuentro
pemlno. 

Cost-
1 1 - - - - - - 22 

muare 
nlpe. Centro bait 24.670 

47. Encuestro Coot 
reglno. - - - I - - - 51 Cowun., q/r Centro DSa.oi 59.189 
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2. SOCIO-OFCANIZATIVO 48. Gie de observe 
ci6n a Organize 
ci6o Ceopeains. I . . . . 57 Comunas Q/P Shumiral 53.241 

49. Encuentro DirE
gentes Camoesa- Comuns Qui- Centro Cuss 
no.s. - - -- - 36 istg. ISn. 36.170 

50. Encuentrow do DI 

rigentes camp-
sino. - - - - I 1 49 

Comunas 
nip.. 

Pe-
Centro WiAos 53.537 

51. Encuentro do Di

rigentes casmpesi CoUnas QuJ

nos. - - - - 1 1 45 sig. Ste. Cruz 26.650 

52. Encuentro di Di-_ 

rigentes camps 
ginos. 

-
- - - - 1 1 -65 

Cosunas Qul
misa-Fenipe Fachanillay 50.710 

53. Encuentro do Di 

nigentes Campo-
sinos. - - - - - 1 40 

Comunas Qul
siag-Fenipe Fachanilley 63.800 

54. Curio Ligisla -

ci6n Organizati-
Va. - - - 1 40 Agoc.Puelazt Puelazo 2.950 

55. Comfslld Camps
sina a INERIKI. - - - - 1 30 Area QI1 Quito 2.400 

3. EDUCACION PAA LA 
SALUD. 56. Curso do Salud 

y Saneaulanto An 

biental. - - -30 0 Pschanillay Fachanillay 4.000 

57. Curso formaciln 

Promotores do 
Sslud. I - -

56. Curgo Hmnsjo de 
botiquines. 1 . - - - - -

4. CArACITACIOM A TECUI-

COS. 59. SmEinario do Ie Centro Pri

lMdad iaciongl. - - - - - 32 mavera 36.600 

60. Seminario sabre Centro Cuss 
Comercialixac|i6 - - - I I - - 30 in. 32.220 

61. Curso entsrmeda 
des diarnri. - - - - 21 - eulpe 13.700 

62. Curso control Personal do 
tuberculosie - - - - - - 23 118ld. Penfpi 16.450 
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4. CAPACITACIOS A TE[lI-

COS. 63.'Semnrlo de Tet 
nonItRfR Aprrplr Personal Centro Fri

... - - - - - 1 30 U.E.F. VIvera. i5.000 

64. S-lnario nbrec 

Inveqtliacin c u 

yes presentado Personal Centro rtn

pot el INCCA. - - - - I sO UTP-IHCCA wAvera. 8.320 

5. RELACION INTE INSTITU 
CIO4AL. 65. Swlnarlo do In Personal 

ducc16n at DR. - - -- 1 20 mlaglaterlo Penipe 7.:,i 

66. Reunlgn Juatt A 
sesors rrovin - Directivos 

cmll. - - -- 1 0 Provincisale Q/P 6.500 

6. MATERIAL EDUCATIVO 
IrTRESO 67. Plegables sobte 

conservacl6n de 

RR.NN. 4 -

68. Ilegable sobre 
Uso de Sal Mine 

ralirsda. - - - 1.000 V - 1.5o0 

69. Plegable sobre 
uso Haler& pars 

nfimales. - - - - 1 .000 V - - 1.500 

70. Aliche sobre 

crianis de cuye - - - - .000 v - - 12.500 

11. Folleto sobr* 
crianta de cayes - - - - 1.000 V - 22.500 

Y2. IfoJlvolanta so 
bte cuyes. - - - - 1.000 V - 3.000 

73. Iloja volante so 
bre gorgojo. - - - - ].000 V - - 1.950 

.74. Plegsab e "Plante 
ss rboles". - - - - !.000 V - - 1.500 

15. flegable sobre 
conservoci~n cur 

los. - - - - 1.000 - - - 1.500 

16. Plegable "tome-
Nos agua sons". - - - - 1.OOO - - - 1.500 

77. MoJs velante 

"EleccIan del 
Cabildo*. - - - - 1.0O0 V - 250 

I050.28! 
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- Para Asistencia Tecnica Agrfcola, de los 7 

eventos realizados, todos tienen que ver exclusivamente con -

Fruticultura. No se ha programado, iii ejecutado eventos forma 

les relacionados con otros cultivos. 

- En Fruticultura para 1982 se programan 4 e

ventos de los cuales se realizan 3 (tasa de esfuerzo 75%). En
 

1983, se programan 4, se ejecutan 2, pero se realizan 2 que no
 

estaban programados.
 

- En Asistencia Tgcnica Pecuaria, se han rea

lizado en total 7 eventos; 5 relacionados con cuyes y 2 con o

vinos. En 1982, no se programan eventos formales para el area
 

pecuaria; sin embargo, se ejecutan 3. Para 1983, se programan
 

11, de los cuales solamente se realiza uno y en cambio se han
 

ejecutado 6 no previamente programados.
 

- En Comercializaci6n se realizaron en 1983, 

2 eventos, que na fueron programados. 

- Para Cr~dito y Riego, no se ha realizado 

ningin evento formal de capacitaci6n.
 

Esta breve revisi6n del cuadro de eventos de ca
 

pacitaci6n, no es sin embargo, un referente totalmente v~lido
 

para establecer, coeficientes y tasas que permitan comparar lo
 

programado con lo ejecutado o las razones que expliquen la au

sencia de tematicas imprescindibles, como la papa o el ma'z.
 

Se debe recordar que el mdtodo principal de transferencia de 

tecnolog'a es la jornada educativa en cuya dinamica se van re

solviendo varios temas que se han programado como eventos for

males, o que al no estar programados se vuelve necesario abor
 

darlos.
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Es significativo el vollmen de actividades cum

plidas, las cuales tienen un responsable y colaboradores, quie
 

nes programan en un formato establecido, y de igual manera pre
 

sentan los informes correspondientes. Sin embargo, no hay un
 

mecanismo formal de seguimiento que permita detectar los efec

tos que generan 1os eventos realizados.
 

De las conversaciones mantenidas al respecto, 

con tecnicos y campesinos, se puede inferir que la mayorla de
 

los eventos, no se han reflejado en respuestas concretas que 

puedan ser observadas en el campo.
 

2.4 Conclusiones
 

a) Se ha puesto especial enfasis en la asociaci6n
 

malz x frijol, promoviendo el cambio a una variedad de malz de
 

ciclo corto, fertilizaci6n, control del gorgojo, desinfecci6n
 

de semilla y metodos de siembra. Menor atenci6n se ha dado a
 

la desinfecci6n de la semilla de frijol y al control cl gusa
 

no del choclo.
 

b) En papa, se ha trabajado en el control del gusa
 

no blanco, selecci6n y desinfecci6n de semilla, metodos de 

siembra, desinfecci6n del suelo, almacenamiento, control de la
 

lancha y controles fitosanitarios en general.
 

c) En frutales de hoja caduca, principalmente el 

manzano, se destaca el control de plantas epffitas, manejo in

tegral y rehabilitaci6n de huertos (podas, abonaduras, fertili
 

zaci6n, compensadores de fr'o, control de plagas y enfermeda

des). Un menor esfuerzo se observa en el cambio de variedad,
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demostraciones sobre uso de riego a bajo voldmen y el estable

cimiento de un programa apfcola para solucionar el limitante 

de la baja poblaci6n de insectos polinizantes.
 

d) Poca atenci6n se ha dado al cultivo de haba, pa
 

ra el cual inicialmente se planteaba la difusion, a travs de
 

parcelas demostrativas, de mdtodos de desinfeccion de semillas
 

y aspersiones foliares para el control de plagas y enfermeda

des.
 

Igual sucede con las hortalizas para las cua 

les inicamente se han desarrollado actividades relacionadas 

con la instalaci6n de huertos escolares. En el documinto-pro

yecto se planteaba la realizacion de un diagn6stico de la tec

nologfa local de producci6n, la identificacion de areas poten

ciales aptas para su cultivo y la iniciaci6n paulatina del fo

mento de su produccion, a travs de la difusi6n de un paquete
 

tecnol6gico en primera aproximaci6n.
 

e) En pastos y forrajes se han cumplido muy pocas
 

actividades a pesar de que en el documento-proyecto, se plan 

teablan acciones encaminadas a la renovaci6n y mejoramiento de
 

potreros mediante la aplicacion de mejores sistemas de manejo.
 

f) En bovinos se ha dado atenci6n principalmente a
 

aspectos sanitarios (control de parasitos, vacunaci6n, control
 

de enfermedades infecto.-contagiosas), alimentaci6n (uso de me

laza y sal mineralizada) y manejo integrado. Un menor esfuer
 

zo se hace en aspectos de reproducci6n, tendientes a incremen
 

tar la tasa reproductiva, sistemas de crfa, levante y mejora 

miento de la raza. 
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g) Para porcinos tambign predomina la atenci6n a 
-

aspectos sanitarios (vacunaci6n, control de parasitos y con 
 -

trol de enfermedades) y uso de sal mineralizada. 
Casi nada se
 
hace para el mejoramiento de la raza criolla, de los niveles 
-

de crianza y de la preparaci6n de dietas balanceadas, con base
 

a sub-productos de la finca.
 

h) En especies de animales menores se ha prioriza
do el mejoramiento de la crianza casera del cuy, incluyendo as'
 
pectos de instalaciones, alimentaci6n, mejoramiento de la 
ra 
za, sanidad y manejo. 
 En ayes se ha promovido la vacunaci6n y
 
control de parasitos.
 

i) 
En orden de importancia las recomendaciones di
fundidas que merecieron mayor acogida por parte de los campesi
 
nos, 
fueron el control de plantas epifitas en manzano, control
 
del gusano blanco en papa, uso de sal mineralizada y control 

•de endo-parasitos en bovinos. 
 El control del gorgojo en ma'z
 
almacenado tuvo un grado de aceptaci6n m~s bajo (46%).
 

j) No se ha implementado una estrategia apropiada
 
para promover producci6n de semillas (mafz, papa, etc.) 
que 
permita superarlas limitaciones de oferta existentes.
 

k) Es evidente que las recomendaciones agrfcolas 
-

difundidas, estgn fuertemente orientadas al uso de agroqutmi 
-

cos cuyo costo es 
diffcil de absorber por parte de campesinos
 

minifundistas.
 

1) En promedio, la 
 opini6n de los agricultores so
 
bre las cinco recomendaciones seleccionadas, fue de muy buenas
 
(39%), buenas (43%), reeulares (6%) y malas (12%)
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m) En general las tasas de esfuerzo que relacionan
 

las actividades programadas con las ejecutadas, son iguales o
 

cercanas a la unidad, lo que demuestra una buena corresponden

cia entre lo programado y lo ejecutado durante 1983, con exce2
 

ci~n de la instalaci6n de explotaciones demostrativas en porci
 

nos.
 

n) Los Indices de penetraci6n estimados, vartan en
 

tre 0.6 y 0.9. Estos 'ndices relacionan el nimero de agricul

tores que aceptan una recomendaci6n con aquellos a quienes les
 

fue ofrecida. Se destacan por valores altos del Indice el con
 

trol de plantas epifitas en manzano, construcci6n de cuyeras
 

fuera de la casa y el dividir los cuyes en grupos. Se presen

tan !ndices bajos para el control del gorgojo y cambio de ma 

chos reproductores cuando se reemplazan las hembras madres por
 

sus hijas en cuyeras tecnificadas.
 

o) Pese al esfuerzo que ha realizado la UEP, los 

indices de actuaci6n que relacionan el n'mero de agricultores
 

que aceptan la recomendaci6n con el numero potencial de benefi
 

ciarios son bajos, variando entre 0.1 y 0.4 para las cinco re

comendaciones seleccionadas.
 

p) El metodo de difusi6n a travds del cual los cam
 

pesinos aceptan haberse enterado de las recomendaciones difun

didas, fue el de las demostraciones practicas o jornadas educa
 

tivas.
 

q) La difusi6n del mafz INAP-101 ha sido significa
 

tiva. Sinembargo, no se estg aprovechando plenamente la prin
 

cipal caracterfstica de la variedad como lo es su precocidad.
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El rendimiento promedio obtenido para el INIAP

101 (1687.7 Kg/Ha) es superior al del malz local (1186.5 Kg/ha)
 

En t~rminos generales, el manejo es similar al que se da de 

mafz local, detectandose como la principal diferencia el que 

un mayor porcentaje de agricultores reporta sembrar el INIAP 

101 en mejores Euelos que el mafz local.
 

No se encontraron evidencias de que el INIAP-1OI
 

agote m~s el suelo que los malces locales ni de que su conte

nido en proteina sea superior.
 

r) Los campesinos que han aceptado las recomenda 

ciones difundidas respecto a la explotaci6n casera del cuy, 

han obtenido un incremento anual promedio de $ 6.425 por UPA.
 

s) Se evidencian preocupaciones por la diferente 

incidencia de la Asistencia Tgcnica en los estratos de media 

nos y de pequefios agricultores, con las dificultades que ello
 

implica para evitar una mayor diferenciaci6n, entre organiza 

ciones y al interior de las mismas.
 

Los medianos productores adoptan en buena medi
 

da las recomendaciones tecnol6gicas difundidas, especialmente
 

las que tienen que ver con el ganado ovino. Por ejemplo: los
 

agricultores de la Cooperativa El Progreso de El Toldo y la
 

Comuna Pachanillay.
 

En este estrato se experimenta con diversos pro
 

ductos agroqufmicos, y sus resultados se combinan con las reco
 

mendacirOes de los tecnicos. Ello indica que se tienen inter

locutore= v5lidos frente a la asistencia t~cnica.
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El campesino en cambio, tiene serias limitantes
 

para adoptar las recomendaciones tecnol6gicas que se le ofre 

cen "por falta de dinero y por la tradicion y racionalidad con
 

que se organizan para trabajar con sus escasos recursos", dice
 

un tecnico de la UEP. La comprobaci~n realizada en Puculpala
 

de que luego de las practicas realizadas sobre desparasitaci6n
 

del ganado con la presencia del Tdcnico, no se volvi6 a hacer

lo por parte de los propios campesinos, es un indicador que re
 

vela lo que sucede con la adopci6n de tecnologla por parte de
 

quienes fundamentan su sobrevivencia en el salario.
 

t) El n5mero de eventos de capacitaci6n realizados
 

es significativo. El grupo evaluador no tuvo oportunidad de 

profundizar en el, campo sobre los efectos que se han obtenido,
 

pero conversaciones realizadas al respecto con t~cnicos de la
 

UEP y campesinos, dan elementos de juicio para dudar de su e

fectividad real.
 

Por ejemplo, sin embargo de no estar programa 

dos, se realizaron entre 1982 y 1983, seis cursos de manualida
 

des y coscura. Las preguntas a responder serlan: se han liga

do estos cursos a grupos estables de mujeres?, se han organiza
 

do talleres a donde acuden las madresa poner en prictica sus 

conocimientos?, se ha planificado la posibilidad de implemen 

tar maquinaria (instrumentos) para las practicas?.
 

De igual manera, se deberfa reflexionar sobre 

los diez eventos realizados en el Programa de Forestaci6n y -


Conservaci6n de Suelos, confrontando con lo que en la pr9ctica
 

han hecho las Comunidades beneficiarias. Estas inquietudes s6
 

lo tratan de reflejar el peligro de "capacitar por capacitar".
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u) En relaci6n al procedimiento utilizado para la
 

transferencia de tecnologia, cabe recalcar sobre la importan 

cia de la jornada educativa, tanto porque ordena el trabajo de
 

los tecnicos, cuanto porque racionaliza el uso del tiempo de 

los agricultores. Fundamentalmente se destaca el caracter de

mostrativo de la metodolog'a y la multidimension de los temas
 

que se pueden tratar.
 

Este esfuerzo de la UEP conlleva la responsabi

lidad de mantener vivo el m4todo, que puede deteriorarse, en 

tre otras por las siguientes razones:
 

- La repetici6n innecesaria de recomendacio 

nes t~cnicas, en ciertas comiunidades.
 

- La falta de adjuntar costos a las diferen 

tes alternativas tecnol6gicas, que permitan especialmente a 

los pequefios agricultores tomar decisiones.
 

-
 La escasez de respuestas apropiadas a las 

expectativas m~s importantes de los campesinos.
 

- Poco compromiso de algunos funcionarios por
 

internalizar la importancia del m~todo y el manejo adecuado 

del mismo.
 

- El peligro de caer en la rucina, coartando
 

la creatividad, la disciplina y la acumulaci6n de experiencias
 

que cada jornada debe generar tanto para Tgcnicos como para -


Campesinos.
 



- 174 

- La deficiente preparacion de materiales di

dacticos que refuercen la capacitacion (Audiovisuales-Instru 

mentos-Herramientas). 

- El incipiente empleo de tecnicas de dingni

ca de grupos.
 

- No se da la importancia requerida a las vi

sitas individuales a la UPA como mecanismo complementario que 

permita hacer el seguimienLJ a la aplicaci6n de !as recomenda

ciones tecnol6gicas difundidas. 

v) Es destacable la presencia y progresiva confian
 

za que el Proyectu :ia alcanzado al interior de las Organizacio
 

nes, en aspectos relacionados con la producci6n, superando la
 

conceptualizaci6n de los campesinos que veran a Instituciones,
 

como el MAG, 5nicamente como proveedoras de servicios de infra
 

es tructura. 

Se reconoce en todas las Organizaciones la pre

sencia de los Tgcnicos a !as jornadas educativas que se cum 

plen pot lo general cada quince dias. Su efectividad se desta
 

ca en la Cooperativa El Progreso de El Toldo y en las Comunas
 

de Pachanillay y Utufiag. Menor inpacto se detecta en la Comu
 

na Puculpala y en la Asociaci6n Zoila Martfnez.
 

2.5 Recomendaciones
 

a) Es conveniente refinar la metod iog4a que se es
 

ta utilizando para la asistencia tdcnica agropecuaria. Dicho
 

esfuerzo debe conducir a la ailicaci6n de mrtodos aue permitan
 

ampliar la cobertura del servicio, pero sin descuidar el indis
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pensable seguimiento a nivel de UPA, en donde el agricultor a

plica la tecnolog'a difundida a travgs de medios masivos.
 

b) El concepto de organizaci6n campesina no debe
 

tomarse en abstracto para convertirlo en un enunciado sin con

tenido pr~ctico. No debe olvidarse que si el campesino no me

jora sus niveles de producci6n y productividad se verg seria 

mente limitado para conseguir un mejor nivel de vida v ms ter
 

prano que tarde se desencantara del concepto de organizaci6n,
 

a menos que ]a asistencia t6cnica se convierta en veh'culo que
 

le facilite su acceso a la modernizaci6n del proceso producti-


VO.
 

c) La cobertura del servicio se ha concentrado 

principalmente en cultivos de mafz, frijol, papa y frutales de 

hoja caduca. Es necesario, ampliarla a leguminosas de grano 

(arveja, haba, frejol), hortalizas y pastos. 

d) La asistencia t~cnica pecuaria ha estado dirigi
 

da principalmente a los aspectos de sanidad, manejo y alimenta
 

ci6n. Se requiere en consecuencia, reforzar lo relacionado 

con aspectos de reproducci6n, mejoramiento de razas criollas y
 

provisi6n de pies de crfa.
 

e) El documento-proyecto no identifica con el ni 

vel de detalle requerido, acciones a desarrollar para cereales
 

menores (trigo, cebada) y cultivos andinos (quinua, oca, mello
 

co, mashua). Esta situaci6n hace necesario actualizar el dia.&
 

n6stico sobre la tecnolog'a local de producci6n, de tal manera
 

que los resultados permitan orienuar la asistencia tecnica en
 

mejor forma.
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f) Se recomienda institucic .izar reuniones, por 

lo menos una vez al aio entre t~cnicos de la UEP e INIAP,simi 
lares a la realizada en 1983. Su objetivo debe ser identifi

car las rerom~ndaciones tecnol6gicas disponibles Dara difundir
 

como respuesta a la problematica y a las necesidades plantea 

das por los campesinos.
 

g) Un punto debil de la metodologfa de asistencia
 

t~cnica lo constituye la ausencia de un sistema apropiado para
 

seguimiento y evaluaci6n de las recomendaciones difundidas. Ac
 

tualmente se lo hace mediante apreciaci~n visual sobre el gra

do de auopc16n y el impacto causado con la capacitaci6n v adi.

cionalmente recibiendo las cpiniones verbales de los beneficia
 

rios. En consecuencia, debe desarrollarse un procedimiento 

sencillo de informaci6n y seguimiento, en el cual con base a 

sistemas tccnicos de,muestreo se pueda estimar el grado de a 

ceptaci6n a las recomendaciones ofrecidas, la efectividad de 

los dif:rentes m6todos de difusi6n y el impacto real obtenido.
 

h) los t~cnicos manifiestan que su conocimiento so
 

bre la economfa campesina se ha incrcmentado como consecuencia
 

del trabajo diario que desarrollan en la zona. En raras oca 

siones, estas experiencias se reportan por escrito, siendo con
 

veniente dar facilidades para que los tdcnicos escriban, lo 

que permitirfa orientar en mejor forma los programas del Pro 
-


yecto, e intercambiar experiencias y conocimientos con otros
 

DRI.
 

i) El menor impacto obtenido ha sido sobre los ni

veles de empleo, por lo cual se recomienda revisar la estrate

gia del prcyecto al respecto, si se quiere alcanzar uno de los
 

obietivos especfficos planteados,
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j) No ha sido posible suminis~rar semillas en for

ma oportuna y en cantidad y calidad suficiente, Es indispensa
 

ble que la UEP inicie un programa de multiplicaci6n de semi 

llas, por lo menos en la categorfa "seleccionada", en las comu
 

nas que presten las mejores condiciones para ello. Deber~n ha
 

cerse contactos necesarios con INIAP y el Programa Nacional de
 

Semillas, con el fin de obtener la semilla "basica" y el aseso
 

ramiento t~cnico respectivo para su multiplicaci6n. Esta reco
 

mendaci6n se hace extensiva a la provisi6n de plantas para es

tablecimiento y renovaci6n de huertos frutales. 

k) Uno de los objetivos que se planteaba en el do

cumento-proyecto para la asistencia tecnica y que no ha mereci
 

do atenci~n, ho constituve la introducci6n de patrones de cul

tivo m~s rentables, considerando la disponibilidad futura de 

riego. Se recomend6, para el Programa de Investigaci6n, ini 

ciar trabajos en esta area a nivel parcelario, cuyos resultados
 

respalden la asistencia t9cnica. Sin embargo, se considera im.
 

portante que simult~neamente se capacite tecnicamente a los ex
 

tensionistas, utilizando las experiencias de otras zonas de ca
 

racteristicas similares. Es necesario que los t~cnicos esten
 

preparados para ofrecer un asesoramiento adecuado a los campe

sinos para el mejor aprovechamienm del agua.
 

1) Para incrementar las tasas de cobertura, penetra
 

ci6n y adopci6n de tecnologfa, es necesario vincular la asis 

tencia tecnica m~s estrechamente al cr~dito agropecuario. Sin
 

embargo, es necesario enfatizar que las alternativas tecnol6gi
 

cas a difundir deben ser previamente analizadas para estable 

cer que sean de bajo costo y mfnimo riesgo.
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m) La variedad de malz INIAP 101, ha sido aceptada
 

por los agricultores, obteniendose en promedio mejores rendi

mientos que con la variedad local, pero debe continuarse con
 

la investigaci6n a diferentes niveles, con el fin de poder o 

frecer al agricultor nuevas alternativas de variedades preco 

ces.
 

Debe adem~s, insistirse en el control del gorgo
 

jo y en la obtenci6n, multiplicaci6n y difusi6n de variedades
 

de fr~joles precoces no agresivas que se asocien con este maiz.
 

n) Pese al esfuerzo realizado para el mejoramiento
 

de la crianza casera del cuy, es necesario insistir en algunos
 

aspectos de manejo, alimentaci6n y reproducci6n con el fin de
 

incrementar la rentabilidad de la explotaci6n, que al momento
 

es baja.
 

o) El rol mis importante del Coordinador de Capaci 

taci6n del INCCA, es profundizar la orientaci6n metodologica, 

el contenido y las t~cnicas educativas del proceso capacita 

dor que adelantan los tdcnicos de la UEP. Lamentablemente, se 

nota que el gran numero de responsabilidades que se le asignan 

y el: esfuerzo desplegado, se diluyen en aspectos log'sticos y 

administrativos. 

p) Acogiendo un pedido que efectuaron un buen name
 

ro de extensionistas, se recomienda la realizaci6i de activida
 

des de capacitaci6n, que permita mantenerles siempre actualha
 

dos en sus conocimientos tanto t6cnicos como en metodos de co

municaci6n para el desarrollo.
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3. PROGAMA DE CREDITO
 

3.1 Objetivos del Programa
 

Se establecen en el documento-proyecto as!:
 

a) Suministrar los recursos financieros indispensa
 

bles para llevar a cabo el plan oroductivo identificado, elabo
 

rado y operado Por la organizaci6n de base en cada unidad de -


Producci6n agropecuaria, sea individual o comunal.
 

b) Integrar el crddito y la adopci6n de tecnolog'a 

a trav~s de la asistencia t~cnica, a fin de que la introduc 

ci6n de nueva tecnologfa cuente con los recursos suficientes v 

oportunos y que el productor Dueda adquirirlos. 

c) Adaptar la estructura de cr~dito vigente a las
 

necesidades y posibilidades del pequefo agricultor campesino 

de tal manera de lograr una masiva participaci6n a los benefi

cios del mismo, mediante la eliminaci6n de las normas y requi

sitos que dificultan su adquisici6n.
 

d) Contribuir de manera eficaz a elevar la produc

tividad y el ingreso de la pequefia explotaci6n campesina, como
 

base para la iniciaci6n de un proceso de capitalizaci6n soste

nida.
 

3.2 Estrategia utilizada
 

Se basa en la elaboraci6n de un convenio entre la -


SEDRI y el. BNF para atender a los beneficiarios de este Progra
 

ma que seran las organizaciones campesinas, sea cual fuere su
 

modalidad organizativa v su estatuto jurfdico y que estin 
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conformadas por los pequefios y medianos productores definidos
 

dentro del grupo objetivo del Proyecto.
 

3.3 Resultados obtenidos
 

3.3.1 Convenio SEDRI-BNF
 

El establecimiento de procedimientcs que fa
 

ciliten el acceso de los campesinos al cr~dito se inicia con 

la firma, el 10 de marzo de 1983, del Convenio SEDRI-BNF para
 

ejecuci6n del programa de credito en los PDRI.
 

Los 	objetivos del Convenio l/ se resumen a
 

si:
 

a) 	Permitir la utilizaci6n oportuna y ade

cuada de los recursos financieros de origen externo y nacional
 

de acuerdo con la naturaleza de la economia campesina en las 

greas de los PDRI.
 

b) Dinamizar el cr~dito asociativo, cuyos
 

costos de operaci6n son m~s bajos que el individual.
 

c) Definir las caracteristicas uniformes 

del credito de desarrollo rural, en todo lo que se refiere a 

plazos, tasas de inter6s, garantfas y demos asoectos crediti 

cios que dicen relaci6n con un mecanismo sano de otorgamiento,
 

utilizaci6n -irecuperaci6n de los montos prestados, ademis de
 

garantizar a la entidad crediticia sobre las contingencias de
 

las operaciones.
 

1/ 	Presidencia de la Repiblica-SEDRI-N.ornas v Procedimientos de Credito
 

oara el Desarrollo Rural Integral, 1983. 40 pp-Quito.
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Entre sus clausulas conviene destacar las si
 

guientes:
 

a) El BNF crearg una estructura org~nico 

funcional para la operaci6n de los Programas de Credito, que 

permitirg coordinar con la SEDRI las acciones de cr~dito DRI a
 

nivel nacional v de la UEP.
 

b) La programaci6n del cr~dito DRI compren
 

derg la elaboraci6n del Plan Operativo Anual de Cr~dito, el 

cue seri realizado por el BNF en consulta con la SEDRI y las -


UEP.
 

c) Para la operaci6n del Convenio, el BNF
 

aplicarg el Reglamento especial que norma la concesi6n de cre

dito para el Desarrollo Rural Integral, entre otros, bajo los
 

siguientes lineamientos:
 

- El BNF otorgarg los subpr~stamos a los
 

beneficiarios del DRI a travs de sus sucursales.
 

- Los subprestamos se otorgargn en base a
 

las solicitudes formuladas conjuntamente entre los beneficia 

rios v la UEP, utilizando formularios o planes de producci6n 

sencillos tanto para los creditos individuales cuanto para los
 

destinados a organizaciones camDesinas.
 

- Los supervisores del BNF verificaron 

los requerimientos de inversi6n de los beneficiarios del DRI 

en coordinaci6n con los funcionarios de la UEP, con la oportu

nidad requerida y en forma preferente.
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- El (erente de la Sucursal del BNF comu

nicara al Jefe de la UEP la aprobaci6n o negativa de las soli

citudes presentadas, en un plazo maximo de 15 dfas h~biles des 

de la fecha de presentaci6n.
 

- El Jefe de la UEP o su representante 

presentard las solicitudes al Gerente de la Sucursal del BNF 

con o menos 30 dfas de anticipaci6n a la fecha prevista para i 

niciar las labores productivas. 

- La parte de (:rdito correspondiente a 

insumos podrg darse a la UEP para que sea entregada en especie 

cuando a juicio de los berieficiaries v las entidades partici 

pantes, ello fuera conveniente v posible.
 

- La UEP estarg obligada a proporcionar
 

la asistnncia gcnica y otros servicios complementarios tanto
 

para la producci6n, como para la comercializaci6n.
 

Serg un servicio temporal que se ofrece
 

ra a los beneficiarios basta que consigan la habilitaci6n eco

n6mica y social que ls permita operar como sujetos del credi

to bancario establecido en el. Reglamento General de Credito.
 

- Se podrg financiar hasca el 100% del 

plan de inver3iones.
 

d) Requisitos para personas naturales:
 

Ser mayor de edad v tener capacidad
 

legal.
 

Estar en condiciones de adminstrar
 

el predio.
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. Ser propietario o posesionario de u
 

na superficie de terreno en grea rural.
 

. El dominio se acreditarg con tftulos
 

de propiedad legalizados y registrados: la posesi6n, con certi
 

ficados conferidos por el IERAC.
 

. Trabajar en el predio, directamente
 

o con su familia y eventualmente, con la contrataci6n de traba
 

jadores; y,
 

. Residir en el predio o en la pobla 

cion mas cercana a este, en forma permanente. 

. C~dulas de identidad, Tributaria v 

de agricultor. 

e) Requisitos para personas juridicas:
 

* Estar formadas, en su mayorla, por 

pequenos agricultores que acrediten las mismas condiciones exi 

gidas para los beneficiarios individualmente considerados. 

* Contar con la autorizaci6n del Minis
 

terio de Agricultura v Ganader'a, en el caso de prntamos que
 

se Saranticen con hipoteca de bienes pertenecientes a comunida
 

des campesinas.
 

. Tener legalizada su personerfa jurl

dica.
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Acuerdo ministerial de la constitu 

ci6rn de la comuna, nombramiento del cabildo, escrituras de las
 

tierras, acta mediante la cual los beneficiarios autorizan al
 

cabildo solicitar el cr~dito e iniciar los tr~mites, lista de
 

beneficiarios, monto del cr~dito y c~dulas (todas) de los miem
 

bros del cabildo.
 

. Plazos: corto a no m~s de dos aaos,
 

mediano hasta siete aios y largo hasta veinte afios con perlo 

dos de gracia de hasta siete afios.
 

* Garantfas: Prendarias o Hipotecarias
 

* Intereses: De acuerdo a las disposi 

ciones de la Junta Monetaria. No se cobran gastos de inspec 

ci6n, vigilancia y asistencia t cnica. 

3.3.2 Estrategias Dara ejecuci6n del Convenio
 

Las experiencias en cr~dito, antes del Pro

yecto DRI, tienen poca significancia ya que institucionalmente
 

no se hab'a respondido a las expectativas de los camoesinos.
 

En efecto, la Misi6n Andina del Ecuador (MAE) entre 1964 y 

1973, habra entregado cr~dito a no m~s de 6 agricultores por 

comunidad y habfa trabajado en no m~s de cuatro comunidades. 

Luego CESA, entre 1971 y 1976, apoya a la Cooperativa "El Pro

greso" de El Toldo. El BNF, luego de la desaparici6n de la -

MAE otorga cr~dito, especialmente a los grandes productores y 

s6lo 75 pequeaos agricultores fueron atendidos durance el pe 

rfodo 1975-1978. 

En este contexto, el PDRI fluimiag-?enioe de
 

sarrolla una primera estracegia para impulsar el acceso de or

ganizaciones camoesinas al BNF, sucursal Riobamba que consiste
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en la elaboraci6n de "Planes de Producci6n Comunales e Integra
 

les". Durante su formulaci6n se genera un amplio anglisis mul
 

tidimensional entre T~cnicos y Campesinos, incluyendo el trata
 

miento de aspectos productivos, sociales v de infraestructura.
 

Los planes fueron presentados a' BNF y recibieron su aproba 

ci6n, beneficiando a la Cooperativa "El Progreso" de El Toldo,
 

a las Asociaciones Zoila Martinez v Puelazo v a la Comuna de -


Llucud, en la cual viven 54 familias organizadas alrededor de
 

14 ha. de bajio v 67 ha. de montes comunales. Los cuatro pres
 

tamos itron Dara papa y ganado. Obviamente, al tratarse de 

pr~stamos "comunitarios" para explotar tierra comunal, se ha 

beneficiado a todos los socios.
 

Se puede asegurar que estas cuatro organiza
 

ciones, que son las ms adelantadas de la subarea de Quimiag,
 

podrin luego de su intensa participaci6n en esta experiencia,
 

autogestionar cr~ditos similares.
 

Una segunda estrategia surgi6 del anglisis
 

de la primera. En efecto, la elaboraci6n de los planes inre

grales tomaba mucho tiempo, varias de las actividades planifica
 

das no se cumplian o repetfan acciones programadas en el POA 

del Proyecto y, fundamentalmente en el futuro resultar'a mas 

difIcil para los campesinos elaborarlos por su propia cuenta.
 

Se decidi6 entonces que los Planes de Pro 

ducci6n fueran m~s sencillos, para poder trasladar la responsa
 

bilidad de su formulaci6n a la organizaci6n interesada en soli
 

citar credito. En esta perspectiva, la UEP considera que con
 

el apoyo del Proyecto para uno o dos prdstamos iniciales, los
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que posteriormente se soliciten podrin ser totalmente auto 

gestionados.
 

Las comunidades participantes en esta segun
 

da estrategia, pertenecen a la Subarea de Penipe, (Quilluyacu,
 

Yuibug y Ganshi). Adems estos crdditos difieren de los ante

riores en que la inversi6n no es para tierras comunales, pues

to que, a excepci6n de las cuatro organizaciones primeramente
 

nombradas, prgcticamente no hay mas que posean tierras comuna

les. Esta diferencia, pesa fundamentalmente en las persDecti

vas de desarrollo socio-econ6mico y en la cohesi6n organizacio
 

nal.
 

A esta modalidad de crgdito se le denomin6
 

Asociativo y se caracteriza porque los tr~mites para su obten

ci6n se hacen colectivamente, aunque su distribuci6n al inte

rior de la Organizaci6n es individual. El proceso que se si 

gue se detalla a continuaci6n:
 

a) La comunidad debe insistir reiteradamen
 

te, demostrando la real necesidad de cr~dito, ante el Proyecto.
 

b) Los t~cnicos, en varias reuniones infor
 

man sobre los requisitos y estimulan el anglisis y la reflexi6n
 

sobre la conveniencia o inconveniencia del cr~dito.
 

c) Por su parte, la Comunidad, con o sin 

la presencia del Provecto, define el listado de los interesa 

dos y los montos de los requeridos. Deben adjuntar, la perso

neria jurfdica de la Organizaci6n y el certificado de posesi6n
 

emitido por el Registro de la Propiedad,
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d) Los t~cnicos del Provecto adecdan la do
 

cumentaci6n y la carpeta se presenta al Banco. Este proceso
 

que fundamentalmente es de capacitaci6n, demora en promedio 

mes y medio y el Banco, en su tr~mite interno, no ha rebasado
 

los 30 dfas hasta la concesi6n del cr~dito.
 

De acuerdo a las normas para el cr6dito aso
 

ciativo, el deudor legal del Banco es el Cabildo de la Comuna.
 

Este, a su vez, simult~neamente con la distribuci6n a cada co

munero, recibe de 6ste una Letra de Cambio por igual valor.
 

La supervisi6n de la inversi6n, la ejerce 

m~s bien, como autoridad moral la propia comunidad a travis 

del control social interno. Institucionalmente, suDervisan el 

BNF y los Tgcnicos de la UEP, pero sin que aDarentemente apli

quen normas sistem~ticas. La recuperaci6n, estg presionada 

por la Letra de Cambio a favor del Cabildo de la Comuna, en 

terminos legales; y, por el prestigio social y moral de no ser
 

el culpable de "hcer quedar mal a la Comunidad", factor que co
 

bra decisiva imDortancia entre los agricultores. La reuni6n 

en Llucud, hizo notar todo el esfuerzo mancomunado que actual

mente despliega la comunidad (3 jornales semanales por familia
 

para trabajar en la tierra comunal), sin ningdn pago, ni dis 

tribuci6n de excedente alguno, hasta no cancelar la deuda.
 

3.3.3 Programaci6n y ejecuci6n del cr~dito
 

El Programa de Cr6dito se inicia durante el 

afo 1983. Sin embargo, durante 1982 se otorga un cr6dito a la 

Comuna Guzo (Cooperativa Zoila Martinez) por un monto de 

$ l'737.000 sucres (Tabla N 21 ). 
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TABLA N- 21
 

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CREDITO
 

A 0
 
CONC EP TO 


1982 1983 1984
 

15'000.000 20'000.000

Volumen del cr~dito programado 1) 


6'503.290

Volumen del cr~dito otorgado 1'737.000 5'730.420 


0.38 2) --
Tasa de esfuerzo 


0.82 3)
 

1) 	Dato no disponible
 

2) Considerando el credito otorgado durante 1983
 

en enero de 1984 pero
3) 	Considerando el credito que fue entregado 


correspo-di6 a la gesti6n de 1983.
 

4) 	Entregado durante el mes de enero de 1984.
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De acuerdo a la informaci6n proporcionada 

por el Director de la UEP, el cr~dito programado para 1983 fue
 

de $ 15'000.000 de sucres. De este monto se entrega hasta di

ciembre de 1983, la cantidad de $5'730.420 sucres, determinan

do una tasa de esfuerzo (cr~dito ejecutado ; cr~dito programa

do), de 0.4. Se indica que el cr~dito entregado durante el 

mes de enero de 1984 corresponde a la gesti6n del Provecto rea 

lizada para el afio 1983, si se suma la cantidad correspondien

te $ 6'503.290 sucres, a lo entregado durante 1983, se ob 

tiene un total de $12'233.710 sucres, con lo cual la tasa de 

esfuerzo para 1983 se incrementa en 0.8. 

No fue posible obtener datos en la UEP ni 

en el BNF sobre vol-menes de cr~dito solicitados por lo que la
 

unica informaci6n disponible fue la proporcionada por los en 

trevistados en una muestra al azar del 1.% del total de benefi
 

ciarios. Esos datos indican que la cantidad total solicitada
 

fue de S 4'169.380 sucres de los cuales recibieron $3'144.600
 

sucre-, lo que lleva a una relaci6n del 75% entre el cr~dito
 

otorgado y el solicitado.
 

3.3.4 Destino v Usos del Credito otorgado
 

En la Tabla N! 22, se presentan las cifras
 

de cr~dito otorgado seg'n tipo de beneficiario de la inversi6n
 

realizada. El 100% del credito ha sido destinado al credito 

asociativo.
 

Durante 1982 tnicamente se otorg6 cr~dito a
 

sociativo a una comuna, lo que le permiti5 financiar el culti

vo de 42 ha., adquisici6n de 143 bovinos, un equipo veterina 

rio, varias herramientas v la construcci6n de 4 Km. de cercas.
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TABLA N! 22 

CREDITOS OTORGADOS SEGUN TIPO DE BENEFICIARIOS Y 

DESTINO DE LA INVERSION 

R UB RO0S 

1982 

A R 0 S 

1983 1984 1/ 

Monto cr~dito asociativo 

N! comunas beneficiadas 

N! hectgreas beneficiadas 

N2 animales ganado mayor 

Ni animales ganado menor 

Cercas kil6metros 

Equipo veterinario 

Bombas mochila 

Hertanientas 

Mo tos ierras 

1'737.000 

1 

42 

143 

-

4 

1 

-

varias 

5'730.420 

3 

46 

181 

-

4 

-

38 

varias 

6'503.290 

2 

15.0 

165 

-

13 

4 

1/ Incluye el mes de enero. 
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En 1983 se atendieron a tres comunas finan

ciandoles 46 ha. de cultivo , adquisici6n de 181 cabezas de ga
 

nado mayor, 38 bombas de mochila, varias herramientas y la 

construcci6n de 4 km. de cerca. Hasta enero de 1984 se habla
 

concedido credito a tres comunas para 15 has. de cultivos, ad

quisici6n de 165 cabezas de ganado mayor, 13 bombas de mochila
 

y cuatro motosierras.
 

En la Tabla N! 23 se presenta la distribu 

ci6n del cr~dito por comunas, por afios y por rubros. Conside 

rando el volumen total de cr6dito otorgado desde 1982, su dis

tribuci6n por comunas corresponde 31% a Guso, 19% a Ganshi, 

18% para Quillayacu, 13% en Puelazo, 10% a Yuibug y 9% en Llu

cud. 

En cuanto al plazo de los crgditos, de 

acuerdo a la informaci6n proporcionada por el BNF y consideran
 

do el volumen de credito otorgado desde 1982 (13'970.710 su 

cres), el 29% (3'980.710 sucres) corresponden a corto plazo v
 

el 71% (9'990.000 sucres) al mediano plazo.
 

En la Tabla N! 24 se clasifica el credito 

concedido por rubros.
 

Durante 1982, el 24.2% ue para mejoramien

to de pastos, para adquisici6n de bovinos (73.2%), construc 

ci6n de cercas (2.3%) y compra de equipo veterinario (0.3%).
 

En 1983 el 64.2% del crgdito concedido se 

destin6 a la compra de ganado bovino, 27.3% para el cultivo de
 

papa, 4.2% a la adquisici6n de bombas de mochila, 3% para cul

tivos de haba, 0.7% para construcci6n de cercas y el 0.4% a la
 

adquisici6n de herramientas.
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D[STRIBUCTON DEL CRIEDITO POR COMNAS Y I)ESTINO DE IA INVFERSION 

D ES Ti NO__ 
_ 

1982 

_so(Zoila Martinez Cuso 

1983 
_____ ________ 

(El Progreso) Puelazo Llucud 
____ 

Yuibug 

1984 

Quilluyacu Canshi 

Agricola 

papa 
ajo 
haba 
toma t e 
taxo 

mo ra 

pasLos 

-
..-
-
.-

.. 

. 

420.000 

308.640 

-

.. 

261.700 

-

-

997.800 

171.360 

218.840 
15.000 

-
-

-

-

-

374.000 
-
-

30.000 

155.575 

311.925 
-

279.450 
-

SUBTrOTAL 420.000 308.640 261.700 1'169.160 233.840 871.500 279.450 

Pecuario 

bovinos 
ov inos 

porcinos 

cercas 

equipo veterinario 

1'272.000 
. 

40.000 

5.000 

2'158.800 

..-

..... 

1'525.000 

40.000 

1'100.000 
7.500 

-

1'610.000 
10.000 

6.000 

-

2'018.000 
-

50.000 

-

SUBTOTAL 1'317.000 2'158.800 1'525.000 40.000 1'107.500 1'626.000 2'068.000 

herrainientas 
bombas 
motos ierras 

-
-

-
126.000 

-
90.000 

21.120 
30.000 

-

-
36.000 
-

-
45.000 

-

-
36.000 
200.000 

SUBTOTAL - 126.000 90.000 51.120 36.000 45.000 236.000 
TOTAl. 1'737.000 2'593.440 1'876.700 1'260.280 1'377.340 2'542.500 2'533.450 
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DESTINO DEL CREDITO OTORGADO
 

1982 
 1983 
 1984
 
N! RAS A- DL HCAS A- DE DE
DEL CREDITO _ N! MONT N! HAS A_TINO 
 WHALAS DE CREDITOS 
 HONTO NNHALES - N DE CREDITOS MoNro 


INDIV. ASOCIAT IUDIV. ASOCIAT. FINANC. INDIV. ASOCIAT INDIV. ASOCIAT. FINANC. INDIV. ASOCIAT. INDIV. ASOCIAT. FINANC.
 
Cultivos
 

Pastos - 1 - 420.000 42 ha. - .. _ _ _ 
papa  - - 3 - 1568140 42 ha. - 3 - 872.290 15.55 ha. 
haba -.... 1 - 1?1360 4 ha. - - - 
ajo 
 - -.- -  1 - 15.000 0.2 ha. 
taxo ...-
 - - - - 1 155.575 1.22 ha. 
mora .....-
 - - 1 - 311.925 2.27 ha.1 
tomate - -.- - - 1 - 30.000 1.O ha 
SUBTOTAL - 1 1 - 420.000 42 ha. 3 1/ - 1739500 44 ha. - 3 1/ - 1384790 20.24 ha. 

Pecuario 

bovinos - I - 1272000 143 anim. -2 - 3683800 181 anim, - 3 - 4728000 185 anim -.
 
ovinos  - - 2 - 17500 10 anim 
porcinos .....-
 - - 2 - 56000 13 anim 
eqmipo veterinario - I - 5.000 1 equipo .-
 -

cercas  1 - 40.000 4 Km. - 1 - 40.000 4 km. - -  -

SUBTOTAL - 1 - 1317000 - - 3 1) - 3723800 -  3 1/ - 4801500 

bombay  -... 3 - 246000 38 unid. - 3 - 117000 13 unid.
 
hmrramientas ....-
 I - 21.120 varias - - 
motosierras 
 - - - 1 - 200000 4 unid. 

SUBTOTAL - 13/  - - - 31 - 267120 - - 3 1! - 317000 

T T A L: - 1 1/ - 1737000 3 1 - 5730420 - - 31/ - 6503290 

I/ So r.-fiv're malgli i'iit lh.et h I'aa-'iata.l.imin 'iv 
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El 73% de los recursos otorgados durante el
 

mes de enero de 1984, se dedicaron a la adquisici6n de bovinos
 

13.3% a cultivos de papa, 4.7% al cultivo de la mora,3.1% pa

ra la compra de motosierras, 2.3% al cultivo de taxo, 1.7% a 

la compra de bombas, 0.9% para adquisici6n de porcinos, 0.5% 

al cultivo de tomate de arbol, 0.3% a la adquisici6n de ovinos
 

y el 0.2% para cultivos de ajo.
 

No fue posible conseguir, ni en el BNF ni 

en la UEP, la informaci6n sobre el tamafo de la UPA correspon

diente a quieres recibieron cr6dito.
 

En consecuencia, las encuestas realizadas a
 

los beneficiarios se utilizaron para anaiizar su distribuci6n
 

por tamafio de UPA, tanto para lo solicitado como para lo otor

gado (Tabla N! 25).
 

El estrato de 2 a 5 hectgreas ha sido el 

mas atendido tanto en ndmero de cr~ditos (67.5%) como en el vo
 

lumen de cr~dito recibido (57.5%).
 

El promedio de credito recibido por UPA se
 

incrementa con el tamafio, pero la relaci6n es inversa si se es
 

tima en t~rminos de sucres/unidad de superficie.
 

El tamaiio promedio de la UPA de los benefi

ciarios del cr~dito es de 4.1 ha. con un mfnimo de 0.7 ha. y 

un m~ximo de 14 ha. El. 95% reportan tamafos de la UPA inferio 

res a 8.4 ha. 

Las organizaciones solicitaron en promedio
 

$ 104.235 sucres 7 les fueron concedidos $ 68.319 sucres. El
 

prestamo minimo fue de $ 15.000 sucres, el m~ximo de $ 249.710
 

sucres v la moda S 50.000 sucres.
 



TAMARO DE 


U P A 


0 - 2 


2 - 5 


5 - 10 


- 10 


FUENTE: 


TABIA N2 25 

I)ISTRIBUCION DIEL CREDITO POR TAMA9O I)E UPA 

AGRICULTORES MONTO DEL. CREDITO (SUCRES) 

BENEFICIARIOS
DEL CREDITO SOLICITADO REST 

% MONTO % 

7.5 241.000 153.500 4.9 


67.5 2'153.680 1'809.406 .57.5 


20.0 1'274.700 831.700 26.4 


5.0 500.000 350.000 11.2 


Encuestas a beneficiarios lel crCdito.
 

PROMEDIO POR UPA (SUCRES) 


SOLICITADO RECIBIDO
 

80.333 51.167 


79.766 67.015 


159.338 103.963 


250.000 175.000 


195. 

PROMEDIO
 

IADO
POR IIA.
 

51.167
 

19.147
 

13.861
 

17.500
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3.3.5 Supervisi6n y Seguimiento
 

En relaci6n al nilmero de visitas a los be

neficiarios, el BNF indica que para creditos agr'colas, se e

fect'an por 1o menos cuatro. Durante la primera se realiza la
 

inspecci6n previa (plan de inversi6n), la'segunda permite com

probar si se ha hecho la inversi6n, la tercera es para anali 

zar el desarrollo del cultivo y durante la cuarta se hace una 

estimaci6n de la vroducci6n esperada. Para los creditos de ga 

naderia e infraestructura, las visitas se realizan cada seis 

meses.
 

Los t9cnicos de la UEP, por su parte, consi
 

deran que deben realizar pot lo menos tres visitas a cada comu
 

na para instrufr e informar a los productores sobre condicio 

nes para obtener el cr~dito y conformar el grupo de solicitan

tes. Una cuarta visita se efect'a para obtener un listado de

finitivo en el que consta el nombre del solicitante y el desti
 

no del cr~dito, esta lista se envia al Banco conjuntamente con
 

las c~dulas de identificaci6n individuales. Posteriormente,se
 

asesora a los campesinos para los tremites de firma de pagares,
 

apertura de la cuenta corriente de la comunidad, distribuci6n
 

individual del cr~dito y la firma de letras de garantfa al Ca

bildo.
 

Ademas, durante las visitas de los t~cnicos
 

cada 15 dfas a las comunas, se supervisa la marcha del credito
 

y se ofrece la asistencia tdcnica requerida.
 

De los camoesinos entrevistados, 29% repor

ta haber recibido cuatro visitas de funcionarios del BNF para
 

la firma del contrato entre la organiza:i6n y el Banco,inspec

ci6n, supervisi6n (areteo o comprobaci6n de compra) v la eva 

luaci6n de la producci6n (encuesta). Un 36% reDorta dos o tres
 

entrevistas, el 32% 5nicamente fue visitado una vez para
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constitufr la garantfa prendaria (areteo) y pot 'ltimo un 3% 
-


reporta no haber recibido ninguna visita.
 

En cuanto a los funcionarios de la UEP, el
 

mayor numero de los encuestados (63%) reportan haber recibido
 

visitas cada 15 dias, siendo su objetivo principal la asisten

cia tgcnica. El 26%, fue visitado dos veces y el 11% recibie
 

una sola visita.
 

En relaci6n a las previsiones que se ha to

mado para evitar que se presente cartera vencida, el BNF indi

ca que estas consisten en el control de la inversi6n y la eva

luaci6n del proceso de producci6n que se hace durante las visi
 

tas de supervisi6n. Adicionalmente, el Banco tiene la garan 

c'a de los cultivos y/o semovientes que se financian con el 

cr~dito y la hipoteca de la tierra.
 

La UEP pot su parte, contribuye a travis 

del seguimiento de la asistencia t~cnica y la avuda que ofrece
 

a los campesinos para el proceso de comercializaci6n.
 

3.3.6 Vinculaci6n con la Asistencia Tgcnica
 

El tecnico extensionista responsable del se
 

guimiento v de la asistencia t cnica en una determinada comuna
 

debe reportar oportunamente cualquier novedad que se presente,
 

ofreciendo asistencia tecnica requerida y solicitando apoyo a

dicional cuando es necesario.
 

Los planes de explotaci6n se realizan con 

participaci6n de los encargados de la asistencia t6cnica. Ac

tualmente 4stos son sencillos y se los completa con informa 
-


ci6n obtenida en reuniones en la comuna. Anteriormente so
 

licitaban planes integrales m9s dificiles de elaborar.
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3.3.7 Tramite de las solicitudes
 

Los campesinos entrevistados mencionan como
 

requisitos que se les han exigido para obtener credito los si

guientes: c'/ula (10r,%), ser socio de la comunidad (100%), es
 

prituras y/o registro de propiedad (67.5%), sez calificado por
 

los dirigentes (40%), asistir a todas las reuniones (17.5%),
 

certificado de no tener hipotecas(12.5%), llenar una solicitud
 

(2.5%), inspecci6n del terreno (5%).
 

La sumatoria de los porcentajes sobrepasa 

el 100% debido a que la mayorfa de agricultores reportan m9s 

de un requisito.
 

El BNF indica que el tramite para un credi

to individual demora entre ocho y 15 dfas y para cr~dito aso 

ciativo, no menos de un mes.
 

En la UEP manifiestan aue los primeros tra
 

mites de credito asociativo tardarn un afo debido a demora de
 

los campesinos para presentar la documentaci6n. Ultinmamente,
 

se lo ha hecho en dos meses, como en el caso de la comuna Llu

cud,
 

Los agricultores por su parte, estiman que
 

los tramites en el 90% de los casos se han completado en menos
 

de 15 meses, siendo el promedio de 10.6 meses.
 

En cuanto al monto de los gastos en los que
 

debieron incurrir para obtener el credito (pasajes, alimenta 

ci6n, especies, regalos y alojamiento), reportan un promedio
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de $ 761 sucres con un m'nimo de $ 90 y un m~ximo de S 6.500.
 

Este Ultimo dato indica que se estan incluyendo los costos del
 

trimite colectivo del cr'dito. Es por ello, que puede conside
 

rarse como mis representativa la respuesta m~s frecuente que 

corresponde a $ 100 sucres.
 

El n~mero de dias necesario para realizar 

los 	tramites fue de 5.6 en promedio, con un minimo de 0.5 y un
 

m~ximo de 15. La respuesta m-.s frecuente fue de cuatro d'as.
 

El costo promedio del jornal se estim6 en 110 sucres.
 

Tomando en consideraci6n las cifras citadas
 

se produce un incremento de 0.8% en la tasa de interns para los
 

criditos asociativos. l/
 

3.3.8 Cobertura del servicio
 

La casa de cobertura o Indice de actuaci6n 

define la relaci6n entre lo atendido (NI de agricultores, N! 

de hectireas, N! de animales adquiridos) y las metas estableci 

das para el servicio. 

Para la evaluaci6n se estimaron las tasas 

de cobertura teniendi en cuenta las comunas atendidas, nmero
 

de campesinos beneficiados y las hectgreas que fueror. financia
 

das. Si sE-toma como base la existencia de 35 comunidades en
 

el Proyecto se obtiene una tasa de cobertura, hasta enero de 

1984, de 0,18%.
 

1/ 	Considerando los voli'menes de creditos promedios otorgados de acuer
 

do a las encuestas v asumiendo que el cr~dico es a corto plazo.
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En relaci6n al nilmero de campesinos benefi

ciados, en 1982 tuvieron acceso al servicio 17 productores los
 

que relacionados con 496 que fue lo programado para el primer
 

ado, representa una tasa de cobertura de 3.4%. Para 1983 fue

ron incorporados 140 productores lo que relacionado con los 

373 programados, llevan a una tasa de cobertura del 37.5%. En 

enero de 1984 reciben cr~dito 75 agricultores, los mismos que
 

se incorporaron al servicio gracias a gestiones realizadas el
 

afo anterior. Si sumamos este ndmero al de los beneficiarios
 

de 1983, se incrementa la tasa de cobertura al 58%.
 

Al considerar 'nicamente el numero total de 

socios de las comunas atendidas, las tasas de cobertura calcu

ladas son del 44% para Guso, Llucud (37%), Yuibug (53%), Qui 

lluyacu (71%), Ganshi (43%) y Puelazo (47%).
 

Como el grupo objetivo del proyecto posee 

5.403.0 has., y hasta enero de 1984 se han incorporado al cre

dito 108.2 ha. se obtiene una tasa de esfuerzo del 2%.
 

No fue posible obtener informaci6n relacio

nada a la programaci6n que permita estimar tasas de cobertura
 

a nivel de especies vegetales, animales y demgs rubros de in 

versi6n.
 

3.3.9 Otras fuentes de cr~dito
 

Como es natural, siempre que el capital que
 

se necesita para producir es escaso y las instituciones estata
 

les no pueden satisfacer la demanda, se acude a las denomina 

das fuentes no formales. Se han identificado tres fuentes no
 

formales que adn juegan un papel de importancia.
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La primera de ellas, los prestamistas "chul
 

queros", es la forma de cr~dito no formal mas conocida y la 

que mas explota al campesino, puesto que implica el pago de ta
 

sas de interns desde el 5% hasta el 10% mensual; su 5nica ven

taja es que se provee f~cil y r~pidamente del dinero al peque

fto agricultor. Debido a su cargcter oneroso, se le utiliza so
 

lamente en tiempos de crisis o cuando puede contribufr a mejo

rar notablemente la condici6n econ6mica de la familia.
 

Una segunda fuente no formal la constituye
 

la modalidad denominada "mano de obra obligada". El prestamis
 

ta, en vez de pedir el pago en efectivo, cobra el valor del 

pr~stamo en dfas laborados, descontando el valor local de cada
 

jornal del monto prestado y no se cobra interns. Este tipo de
 

pr~stamo es comdn entre personas conocidas, amigos o parientes.
 

El prestamista, por su dinero esta asegurando mano de obra pa

ra un d'a futuro (nunca muy lejano), condici6n muy ventajosa 

para 91, sobre todo cuando la mano de obra se hace escasa. Por
 

otro lado, el prestatario recibe su dinero sin tr~mites forma

les ni demoras, y aunque queda obligado a trabajar para pagar
 

su deuda, a 91 le sobra mano de obra y le hace falta dinero 
-


en efectivo.
 

La tercera modalidad de credito no formal,
 

que probablemente proporciona la mayorfa de los fondos crediti
 

cios que el campesino utiliza para la explotaci6n de su finca,
 

es la llamada "al partido", que permite proveer de insumos agrico
 

las y/o ganado a quienes tienen mas terrenos explotables que
 

recursos financieros para hacerlos producir. Al igual que en
 

la forma anterior, este arreglo ocurre con personas conocidas
 

entre s! o con familiares.
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Desde la perspectiva del campesino, aunque
 

el potencial de retorno a la inversi6n puede ser menor que en
 

el caso del credito bancario, ello se compensa por el hecho de
 

que 	el riesgo de la inversi6n se comparte entre el prestamista
 

y el propietario de la tierra. Si se muere el animal o si fra
 

casa el cultivo, el propietario pierde solamente su mano de o

bra 	y los costos de oportunidad de utilizaci6n de su terreno.
 

pero no queda endeudado.
 

A estas fuentes de crgdito informales pro

pias de los campesinos, debe adicionarse los Fondos Comunita 

rios 1/, que el INCCA ha provisco a !as siguientes organizacio
 

nes campesinas:
 

-	 Asociaci6n "Zoila Martinez" para ganado. 

$ 100.000 

- Grupo de Madres de Puculpala, para cultivo 

de la mora. $ 48.000 

- Grupo de Madres de Ayamguil, Azacucho y Utu 

nag, para cuyes.. $ 80.000 

- Grupo de Madres de Pachanillay para cuyes. 

$ 73.300 

1/ 	El Fondo Comunitario es un credito informal que con Fondos del INCCA
 
se hace a una organizacion para apovar una ifnea productiva, general
 
mente a travs de entrega de materiales.El beneficio es individual,
 
aunque algunas instancias del proceso se ejecutan colectivamente. El
 
monto recibido por cada socio(a) se debe reintegrar al fondo para 
que afirme la actividad productiva o se inicie otra linea de produc
ci6n.
 

http:materiales.El
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3.4 Conclusiones
 

a) El programa de credito ha sido orientado exclu

sivamente a los de tipo asociativo o comunal.
 

b) Hasta enero de 1984 se han atendido seis comunas
 

de las 33 incluldas en el Proyecto y la relaci6n entre el cr~di
 

to programado y el cr~dito ejecutado (tasa de esfuerzo) es baja
 

(.4%)para 1983, 5nico afo en que se pudo establecer. Sin embar
 

go, en enero de 1984 se entrega cr~dito a dos comunas, por ges

tiones realizadas el afo anterior, lo cual incrementa la Tasa
 

de Esfuerzo a 0.8.
 

-


(71%) sobre los otorgados para financiar actividades de ciclo
 

corto.
 

c) Han predominado los creditos a mediano plazo 


d) Se ha producido una diversificaci6n en cuanto 

al n5mero de rubros financiados a partir de la iniciaci6n del
 

programa. Sin embargo, la adquisici6n de bovinos representa 

el 69% del total concedido.
 

e) El estrato de tenencia de la tierra de 2 a 5 ha.
 

ha sido el m~s atendido tanto en n~unero como en volumen del 

cr~dito otorgado.
 

-
f) El promedio de cr~dito recibido por UPA se in 


tierra poseen, re
crementa con el tamafo o sea que quienes mas 


ciben mayor volumen de recursos. Sin embargo, en terminos de
 

credido/ha, la relaci6n es inversa.
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g) La duraci6n promedio del tramite para la obten

ci6n del cr'dito es alta (10.6 meses). La UEP manifiesta que
 

ultimamente se ha mejorado la situaci6n y un credito aprobado
 

recientemente para la Comuna Llucud, se lo tramit6 en dos me

ses.
 

h) Entre los efectos positivos del cr~dito asocia
 

tivo se destaca el proceso de capacitaci6n coordinado con la
 

asistencia t~cnica, que permitirg que en el futuro a los cam

pesingos autogestionar sus pr~stamos. Entre los problemas a en
 

frentar, el BNF indica la falta de organizaci6n en las comuni

dades y la desconfianza entre los mismos beneficiarios. La
 

UEP a su vez, identifica como problema el que el cridito no a

barca a toda la comunidad, marginando al productor que menos 

recursos tiene.
 

i) El BNF considera que si aumenta la demanda de 

este tipo de crgdito, se presentarin dificultades para su aten
 

ci6n, por la falta de supervisores. Esta situaci6n se agrava

ra teniendo en cuenta que el Proyecto DRI Guamote, iniciara 

pr6ximamente la ejecuci6n de su programa de credito que debera 

ser atendido tambign por la sucursal de Riobamba. 

j) La supervisi6n del credito se hace a travs de
 

visitas de funcionarios del BNF y de la UEP. Sin embargo, no
 

es suficientemente sistematica ni redne todas las caracteristi
 

cas deseables para convertirla en medio de capacitaci6n eficaz
 

de los campesinos y en mecanismo que coadyuve a evitar el que
 

en el futuro se presente cartera vencida.
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k) El proceso de participaci6n campesina se ha ido
 

mejorando paulatinamente y puede esperarse que en corto plazo
 

las organizaciones esten en capacidad de autogestionar sus 
 -


pristamos.
 

3.5 Recomendaciones
 

a) Es necesario estudiar mas a fondo los procedi 

mientos de manejo para el -r~dito asociativo por parte de las
 

organizaciones campesinas para evitar, en lo posible, que se
 

termine convirtiendolo en individual con las dificultades de 
-


supervisi6n que ello implica y la reducci6n en la cobertura p0
 

tencial del servicio.
 

El establecimiento de topes para las solicitu 

des individuales de cr~dito al interior de la organizaci6n,
 

puede ser un medio para evitar la profundizaci6n de la diferen
 

ciaci6n campesina que resultar'a de la concentraci6n de recur

sos en pocos miembros de la comunidad.
 

b) El Banco y la UEP, deben esforzarse para mejo 

rar la cobertura tanto en t~rminos de beneficiarios como de 

cultivos y especies animales atendidos.
 

c) Se requiere insistir en las reuniones para pro

moci~n del cr~dito en las cuales participen un mayor nimero de
 

campesinos de la comuna evitando la creaci6n de grupos privile
 

giados. Es preocupante el hecho que un alto porcentaje (67%)
 

de la muestra de beneficiarios ejerce o ha ejercido algn pues
 

to directivo en la organizaci6n.
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d) El nimero de supervisores del BNF no alcanza pa
 

ra realizar las visitas/UPA requeridas a los beneficiarios del
 

crsdito. De no ser posible su incremento, se sugiere estable

cer un sistema de muestreo que permita una mejor supervisi6n.
 

Igual procedimiento podria seguirse por parte de los responsa

bles de la asistencia tecnica agropecuaria.
 

e) El tiempo promedio de tramitaci6n, a pesar del
 

esfuerzo realizado sigue siendo largo, por lo cual se recomien
 

da una revisi6n de los piocedimientos que permita identificar
 

maneras de reducirlo.
 

f) El credito otorgado esta en relaci6n directa con
 

la tenencia de la tierra (quienes m~s tierra poseen mayor cr'
 

dito reciben). Esta situacidn puede profundizar mas la dife

se
renciaci6n campesina al interior de la comuna, pot lo cual 


recomienda establecer normas que limiten dicha situaci6n.
 

g) Deberla normarse por escrito sobre la concesi6n,
 

-
manejo y recuperaci6n de los recursos entregados a travs de 


los "fondos comunitarios" del INCCA. De no hacerlo asi, se 

pondrg en riesgo su institucionalizaci6n y la recuperaci6n de
 

los fondos invertidos.
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4. PROGRA_-A DE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA
 

Recientemente la UEP procedi6 a reformular el Programa, 

incluyendo tres subprogramas con sus correspondientes objeti 

vos y metas, por lo cual se consider5 pertinente para la eva 

luaci6n hacer referencia al nuevo documento en lugar del docu
 

mento-proyecto aunque en terminos generales, existe concordan

cia entre los aspectos planteados en uno y otro.
 

4.1 Objetivos del Programa
 

Para el programa de comercializaci6n se definen los
 

siguientes objetivos generales:
 

a) Analizar la producci6n y las caracterfsticas de
 

los mercados de papa, ma'z (choclo) y manzana, para proponer 

soluciones a los problemas que sean identificados.
 

b) Organizar a lascomunidades para la distribuci6n
 

de productos vitales mediante tiendas comunales, como una es 

trategia de capacitaci6n para autogesti6n, mejoramiento del es
 

tado nutricional y ahorro econ6mico.
 

c) Creaci6n de almacenes de insumos que beneficien 

a las econom'as campesinas mediante el suministro oportuno, a

decuado y a precios justos de insumos agropecuarios. 

4.2 La estrategia a utilizar
 

Para alcanzar los objetivos generales propuestos se
 

considera necesaria la ejecuci6n de tres subprogramas:
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- Comercializaci6n de productos agropecuarios 

- Tiendas comunales 

- Almacenes de Insumos Agropecuarios 

a) Comercializaci6n de Productos Agropecuarios
 

Inicialmente se orientara a realizar acciones 

para comercializaci6n de papa, ma'z-choclo y manzana, por ser
 

estos productos los que mas volumen comercializan. Posterior

mente, se ampliarg la atenci6n a otros productos que lo ameri

ten.
 

Sus objetivos especfficos se definen asf:
 

- Conseguir la parUicipacion de la organiza 

cion campesina en ei proceso de comercializaci6n. 

- Analizar la producci6n, p4rdidas post-cose

cha y mercadeo de papa, mafz-choclo y manzana.
 

- Presentar y desarrollar propuestas para me

jorar el proceso de comercializaci6n como medio para generar 

mejores ingresos para el campesino.
 

- Implementar un sistema de informaci6n de -

precios como parte del programa organizado por SEDRI.
 

Las metas establecidas se refieren a:
 

- Realizar un estudio de las perdidas de post

cosecha y procesos de mercadeo para papa, maiz-choclo y manzana.
 

- Elaborar propuestas para mejorar la comercia 

lizaci6n de oapa, mafz-choclo y manzana. 
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b) Tiendas Comunales
 

El subprograma procurara alcanzar los siguien 

tes objetivos especificos:
 

- Establecer un sistema de distribuci6n de a

limentos basicos a nivel rural mediante el funcionamiento de 

tiendas comunales, incidiendo favorablemente en la econom'a 

campesina.
 

- Lograr la participaci6n activa de las comu 

nidades campesinas para su capacitaci6n en la organizaci6n, 

funcionamiento y evaluaci6n de tiendas comunales, con miras a 

transferirles la responsabilidad, en forma gradual, de su admi 

nistraci6n. 

Las metas acordadas incluyen:
 

- Instalaci6n, funcionamiento y seguimiento 

de 24 tiendas comunales en la subarea de Penipe y ocho para la
 

subarea de Quimiag.
 

- Organizar para cada subgrea un centro de a 

bastecimiento para Tiendas Comunales. 

c) Almacenes de Insumos
 

Sus objetivos espec'ficos son:
 

- Determinar la necesidad de establecer alma

cenes de insumos agropecuarios.
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- Organizar, gestionar y evaluar el funciona

miento de Almacenes de Insumos agropecuarios con la participa

ci6n activa de las comunidades. 

- Facilitar la adopci6n de recomendaciones 

tecnicas difundidas por el Proyecto para mejorar la producci6n
 

y productividad de los cultivos de la zona.
 

- Fortalecer la economia familiar campesina a
 

travs del ahorro producido al realizar compras a costos mas 

baj os.
 

Se propone la instalaci6n de un Almacen en la co
 

munidad de Utufiag de la subarea de Penipe y el reforzamiento 

del existente en Quimiag.
 

La metodologfa a utilizar se explicita en los 

documentos: "Propuesta de Estudio de Mercadeo Proyecto Quimiag
 

Penipe", "Gu'a de form,'.aci6n de Tiendas Comunales en Areas -


DRI" y "Propuesta para la creaci6n de un Almacen de Insumos en
 

la Comunidad de Utufiag", respectivamente.
 

4.3 Resultados Obtenidos
 

En el documento de reformulaci6n del Programa de -


Comercializaci6n se indica: "El Proyecto Quimiag-Penipe inicia
 

sus labores desde 1981, pero sus programas han estado encamina
 

dos a solucionar principalmente la parte productiva y los as 

pectos social v de infraestrucrura, sin tener una acci6n deci

dida o concreta en la parte de comercializaci6n agropecuaria.
 

El Provecto es consciente dp iii tino de los principales proble
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mas que tiene el campesino y que incide en su economia es su 

falta de organizaci6a que le permita contrarrestar sus debili

dades ante los compradores de productos y vendedores de insu 

mos y productos vitales, por lo tanto se han iniciado acciones
 

en su grea de influencia a travis de las Federacioncs Campesi

nas de Quimiag y Penipe".
 

a) Comercializacion de Productos Agropecuarios
 

El responsable de este subprograma informa que
 

las actividades se iniciaron en octubre de 1983. Actualmente
 

se trabaja con papas v hortalizas (zanahoria, remolacha, col,
 

haba y coliflor) en la Comuna Llucud, como beneficiaria de un
 

credito del Banco Nacional de Fomento por un monto de
 

'200.000 sucres.
 

El Proyecto realiza contactos con compradores 

en las ciudades de Guayaquil, Machala, Santa Elena, ferias li

bres del MAG en Guayaquil y Machala, Federaci6n Nacional de Co 

merciantes Minoristas (FENACOMI) y con ENPROVIT. Semanalmente, 

los compradores se hacen presentes en Quimiag y los productos 

se transportan en camiones del MAG. Los voldmenes comerciali
 

zados semanalmente por producto y comprador, se indican en la
 

Tabla N! 26.
 

Los contactos con los compradores se iniciaron
 

en la segunda semana de enero del presente afio y los precios 

recibidos por los agricultores, han sido favorables si se tie

ne en cuenta que en papa, por ejemplo, han fluctuado alrededor
 

de $ 420 sucres/saco. cuando anteriormente vendlan entre 200 y
 

250 sucres/saco.
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TABLA N! 26 

VOLUMENES/SEMANA COMERCIALIZADOS EN QUIMIAG 

PRODUCTO N! SACOS COMPRADOR
 

Papa 150 i/ FENACOMI
 

papa 50 ENPROVIT
 

papa 60 FERIAS LIBRES MACHALA
 

papa 40 FERIAS LIBRES GUAYAQUIL
 

Hortalizas (varias) 40 2/ FERIAS LIBRES MACHALA
 

Hortalizas (varias) 30 FERIAS LIBRES GUAYAQUIL
 

FUENTE: Jefe del Programa
 

1/ Sacos de 50 gr.
 

2/ Zanahoria sacos de aproximadamente 40 Kg.
 

Lechuga sacos de aproximadamente 35 Kg. (70 lechugasi
 

Remolacha Racos de aproximadamente 40 Kg.
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Pr6ximamente se va a iniciar la comercializaci6n
 

de mafz-choclo por parte de los mismos compradores a excepci6n
 

de ENPROVIT. En este cultivo se ofrecerg la variedad INIAP-101
 

de la cual la comuna Llucud tiene sembrado un lote de 3 ha. Se
 

espera que se recibirg un mejor precio teniendo en cuenta el ma
 

yor taiao de la mazorca.
 

El manzano, a diferencia de lo que se indica en
 

la programaci6n no realizan ninguna acci6n por considerar que
 

es un producto que estg en manos de un estrato de productores
 

que requiere menos ayuda por parte del Provecto. En cambio -

piensan trabajar en la comercializaci6n de ganado en pie me -

diante contactos con el camal de Riobamba. 

El Proyecto recibe vfa telex a la Direcci6n Pro

vincial del MAG en Riobamba, desde el Mercado Mayorista de Qui

to, informaci6n diaria sobre precios para los principales pro 

ductos en Quito, Ambato, Salcedo, Riobamba, Pelileo y Latacunga.
 

En las reuniones con la comuna se indican las 

cantidades demandadas para cada producto sin hacer compromisos
 

respecto precios. De acuerdo al cupo asignado, cada campesino
 

informa la cantidad que puede aportar. Un delegado de la comu
 

na se informa sobre precios en la plaza La Condamine de Riobam
 

ba y con esa referencia mis los informes recibidos del Mercado
 

Mayorista de Quito, se negocia con los compradores que visitan
 

la comuna.
 

b) Tiendas Comunales
 

Las tiendas comunales (19), han sido instaladas
 

en la subarea de Penipe, ubicadas en las comunas de Quilluyacu,
 

Yuibug, Manzano, Pungal de Puela,Puela, Palictahua, Pachanillay,
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Gunshi, El Altar, Calci, Azacucho, Ayanquil, Utufiag, Matus, -


Chamanga, Guzo de Penipe, Nabuso, Candelaria y Cahuaji bajo.
 

Su funcionamiento se inicia con un prestamo de $ 500.000 de la
 

SEDRI, que se canaliza a travs de ECLOF. La Felape deposita
 

este capital en ENPROVIT, entidad que a su vez, se compromete
 

a entregar $ 1'000.000 en productos a las Tiendas Comunales, a
 

raz6n de $ 50.000 para cada una.
 

Con anticipacidn, el Proyecto realiza un curso
 

de capacitaci6n para Administradores de Tiendas e intensifica
 

las reuniones comunales en las cuales se van concretando la u

bicaci6n de las tiendas, nombrando los Administradores, deter

minando la forma de remuneraci6n, estableciendo el horario de
 

atenci6n, concretando la colaboraci6n comunal para adecuar fl

sicamente las tiendas y haciendo conciencia de esta nueva res

ponsabilidad comunal.
 

En la Tabla N2 27 se indican los resultados ob

tenidos durante un periodo de dos meses. Se expenden 14 produc
 

tos bisicos y se estg promoviendo la venta de pescado "Macare 

lla" que la hacen en baldes esveciales en cue vienen de la cos

ta, constituyendo una fuente barata de proteina.
 

El principal proveedor es el almac¢n de ENPROVIT
 

de Penipe. Los oroductos se venden con un recargo de uno o dos
 

sucres, en relaci6n a los Drecic3 a los que les suministra -


ENPROVIT. Los comuneros estgn conscientes de esta situaci6n y
 

la aceptan como una forma de capitalizar la tienda y pagar una
 

bonificaci6n a la persona que la atiende.
 

En la Tabla Nz 28 se Dresenta la lista de precios
 

a los que entrega ENPROVIT, los de venta en la tienda comunal y
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TABLA N. 27
 

BALANCE DE LAS TIENDAS COMUNALES DE LA SUBAREA DE PENIPE
 

(25 DE ENERO AL 22 DE MARZO DE 1984)
 

UTILIDAD OBT. % UTILIDAD
TIENDA VALOR COPRAS VALOR VENTAS SALDO 

(a) 	 (b) Ca-b) (c) (c/b)K0 

1. Quilluvacu 73.784,80 49.274,80 24.510,10 5.520,10 11.20
 

2. 	Yuibug 73.853,40 41.132,40 32.721,00 5.378,10 13.10
 

3. 	Manzano 82.199,10 54.089,00 28.110,00 6.132,10 11.30
 

4. 	Pungal de
 
Puela 74.891,40 49..331,40 25.560,00 5.342,10 10.80
 

5. 	Puela 64.558,80 38.901,80 25.657,00 4.921,20 12.70
 

6. 	Palictahua 71.679,40 42.819,40 28.860,00 5.092,10 11.9
 

7. 	Pachanillay 84.529,00 51.384,00 33.145,00 6.940,00 13.50
 

8. 	Ganshi 56.939,00 29.744,00 27.195,00 4.212,50 14.20
 

9. 	El Altar 65.249,80 39.383,80 25.866,00 4.842,10 12.30
 

10. 	 Calshi 66.257,40 41.126,40 25.131,00 6.132,20 14.90
 

11. 	 Azacucho 56.851,00 32.341,00 24.510,00 4.272,90 13.20
 

12. 	 Avannuil 55.574,10 31.464,00 24.110,00 4.883,20 15.50
 

13. 	 Utufag 56.224,80 32.014,80 24 210,(0 5.162,90 16.00
 

14. Matus 91.107,70 57.841,70 33.266,00 7.866,60 13.60
 

L5. Shamanga 62.935,00 36.872,20 26.102,80 5.656,00 15.30
 

L6. Guzo de
 
Penipe 68.608,20 34.940,20 33.668,00 4.568,90 13.10
 

L7. Nabuso 60.177,00 36.9146,00 23.221,00 6.116,00 16.60
 

!3. Candelaria 60.717,00 34.107,00 26.610,00 4.842,10 12.70
 

19. 	 Cahuaj' ba
jo 60.026,30 30.230,80 2C..795,50 4.592,10 15.20
 

1'286.206,oo 763.944,70 522.258,30 102.440,20 13.40
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PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPENDIDOS EN LAS TIENDAS
 

COMUNALES
 

__PRECIO - UNIDAD DIFERENCIA 
PRODUCTO UNIDAD ENTREGADO POR TIENDA COMPETENCIAJCOMPETENCIA (%) 

ENPROVIT COMUNAL / 2/ 3/ 

Arroz lb. 12.04 15 20 22 - 25 

Azdcar lb. 12.04 15 18 20 - 17 

Aceite frasco 74.00 75 83 90 - 10 

Manteca tarrina 39.60 41 45 45 - 9 

Fideo funda 22.00 23 28 30 - 18 

Avena funda 16.00 17 24 25 - 29 

Cocoa funda 19.60 21 23 30 - 9 

Velas paquete 34.40 36 38 40 - 5 

F6sforos cajita 2.60 3,50 3,50 3,50 0 

1/ Comerciantes de Riobamba que van a la feria de Penipe dfa domingo
 

2/ Tienda particular de la zona
 

3/ Diferencia de precios entre la tienda comunal y la mejor opci6n de la
 

competencia.
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los vigentes en tiendas particulares. La tienda comunal ofre

ce precios inferiores en un 13.5% a los que ofrecen los comer

ciantes en Riobamba, la diferencia mis alta es en avena (29%)
 

y la menor en velas (5%).
 

Las ventajas que Darece van consolid~ndose, tie 

nen que ver con la preocupaci6n que cada comunidad ha puesto 

en su tienda y, que se refleja, en reuniones comunales, en las 

cuales se toman las determinaciones inherentes a la buena mar

cha del negocio. En este sentido se puede asumir que se re 

fuerza la organizaci6n y su capacidad de autogesti6n. 

La otra ventaja, es el costo menor de varios pro
 

ductos con relaci6n a los Duestos de venta de los comerciantes
 

que los domingos acuden a la feria de Penipe, y, tambien con 

relaci6n a las tiendas particulares de la Comunidad. El prin

cipal problema que enfrenta el sistema, es la falta de aten 

ci6n oportuna de ENPROVIT v el costo del transporte que tier.,

que hacer de ENPROVIT de Penipe a su! respe( -7as Comunidades;
 

persisten adem~s deficiencias administrativas y contables por
 

parte de sus administradores.
 

c) Almac~n de Insumos
 

Actualmente funciona -s6lo *un almac~n de
 

insumos en la sede del Proyecto, el cual atiende a las comunas
 

de Quimiag. Inici6 sus servicios en febrero de 1978 con un ca
 

pital de $ 300.000 sucres aportados por el MAG y $ 15.000 su 

cres por la Cooperativa El Progreso, que debfa contribuir con 

un total de $ 45.000 sucres. 
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En la Tabla N! 29, se indica el volumen de ven

tas mensuales durante 1983; el promedio mensual de ventas fue
 

de $ 127.919 sucres, siendo los meses de marzo, junio, agosto,
 

septiembre, octubre y noviembre los de mayor movimiento.
 

Durante el afio, se obtuvo una utilidad neta de
 

$ 54.758.76 que fueron reinvertidos en el almacen y de dorde a
 

-
demos, se paga una bonificaci6n a la persona responsable de 


las ventas, el kardex, facturas y libros de ventas y de bancos.
 

La contabilidad esta a cargo del contador del Proyecto.
 

La Tabla N2 30 presenta una lista de los Droduc
 

tos vendidos, su pr-icio y el volumen mensual de ventas. De su
 

an'lisis se determina que el 76% de las ventas corresponde a 

fertilizantes, 15% a agroqufmicos (fungicidas e insecticidas),
 

3.7% a abonos foliares y 5.3% a productos veterinarios.
 

Entre los insumos m~s vendidos se encuentran los
 

fertilizantes (10-30-10 v 18-46-0), el Dithane H-45, abonos fo
 

flares, Ridonil, Triciman D. y Malathion.
 

4.4 Conclusiones
 

a) Reciencemente el Proyecto ha reformulado el Pro
 

grama de Comercializaci6n, incluyendo tres subprogramas (Comer
 

cializaci6n de productos agropecuarios, tiendas comunales y al
 

macenes de instnos), con sus correspondientes objetivos v me 

tas. En terminos generales existe concordancia entre ho plan
 

teado en la refornulaci6n y en el documento-proyecto.
 

http:54.758.76
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VOLUMEN DE VENTAS MENSUALES DEL ALMACEN DE INSUMOS EN
 

M E S 


Enero 


Febrero 


Marzo 


Abril 


Mayo 


Junio 


Julio 


Agosto 


Septiembre 


Octubre 


Noviembre 


Diciembre 


OUIMIAG - 1983 

VOLUMEN DE VENTAS
 

SUCRES
 

70.437
 

67.515
 

164.817
 

75.007
 

129.433
 

179.328
 

112.988
 

187.954
 

142.300
 

193.950
 

148.639
 

62.617
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TABLA N2 30 

LISTA DE LOS PRINCIPALES INSUMOS VENDIDOS EN EL ALMACEN
 

DE QUIMIAG
 

I N S U M 0 UNIDAD PRECIO 
VOLUMEN MENSUAL 
DE VENTAS 

10 - 30 - 10 50 Kg 1.160 83.520 
18 46 - 0 50 Kg 1.200 42.000 

Lonzin 30-10-10 lb 65 2.925 

Lonzin 20-20 lb .65 2.275 

Lonzin 10-20-30 lb 65 975 

Dithane M-45 lb 175 9.450 

Daconil tarro (365) 460 3.680 

Furadgn G (5%) 2 lb 186 6.510 

Malathion 78 1.326 

Triciman D lb 173 3.460 

Ridomil tarro (600 gr) 520 5.200 
Purgante bovino paquete (400gr) 96 1.920 

Ripercol (antiparasi 
tario) sobre (5 gr) 67 804 
Calcio gluconato frasco (500cc) 300 1.800 

Sesmin " (500 cc) 280 1.400 

Aurofac lb 68 816 

Etevol (Spray) tarro (250 gr) 235 940 

Levamax frasco (100cc) 240 720 

Levanex sobre (1 onza) 33 330 
Ripercol frasco (100cc) 323 1.938 
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El subprograma de comercializaci
6 n de productos
b) 


agropecuarios planteaba inicialmente realizar actividades 
en
 

Se han realizado acciones en
 papa, malz (choclo) y manzana. 


papa y hortalizas y se programa continuar con 
malz (choclo).
 

La manzana no sera inclulda por considerar que 
sus productores
 

no incluldo entre
 pertenecen a un estrato econ6mico m~s alto, 


En su lugar,

los principales beneficiarios del proyecto 

DRI. 


6
n de ganado bovino en
 se programan apovos a la comercializaci


pie, ma'z y frijol en seco.
 

-
c) Unicamente se han ejecutado actividades en 

la 


Comuna Llucud, beneficiaria de un cr~dito del 
BNF.
 

-
Se han realizado contactos con compradores 

de

d) 


-
las ferias libres del MAG en Guayaquil y Machala, 

ENPROVIT y 

la Federaci6n Nacional de Comerciantes Minoristas 
(FENACOMI) 

quienes visitan semanalmente Ouimiag, comercializando 
aproxima 

de pava y 70 de hortalizas.damente 300 sacos 


e) La comuna directamente negocia el precio de ven
 

-
referencia los precios
ta con los compradores, teniendo como 


de la plaza La Condamine en Riobamba y los 
que suministra el 

n
 
Mercado Mayorista de Quito a traves del servicio 

de informaci6


de Precios establecido por la SEDRI.
 

f) Para el subprograma de tiendas comunales, 
el Pro
 

yecto se ha fijado como meta instalar 24 tiendas 
en la subgrea
 

Hasta la fecha se han instalado
 de Penipe y ocho en Quimiag. 


19, nicamente en la subgrea de Penipe.
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g) En las tiendas comunales se expenden 14 produc
tos b'sicos siendo el valor promedio de ventaslmesltienda de 
$ 40.207 sucres y con una utilidad promedio de $ 5.393 sucres/
 

tienda durante dos meses.
 

h) La tienda comunal ofrece precios que en prome 

dio, para los 10 principales articulos son un 13.5% inferiores
 

a los m~s bajos de la competencia.
 

i) Mas en Pachanillay que en Utufiag, se nota que la
 

tienda ha pasado a ser propiedad de la organizaci6n. En Utu -


Rag, las amas de casa no se explican que uno que otro producto
 

como el fideo, sea m~s caro que en otras tiendas. Ninguna ex

plicaci6n parece convencerlas y seguramente, dichos productos
 

no compraran en la Tienda Comunal.
 

j) Unicamente funciona un almacpn de insumos en Qui
 

miag, cuyo volumen mensual de ventas promedio es de $ 127.919 

sucres, obteniendo una utilidad neta durante 1983 de $ 54.758,76
 

sucres.
 

El mayor volumen de ventas (80%) corresponde a ferti 
lizantes, agroquimicos (15%) y productos veterinarios (5.3%). 

4.5 Recomendaciones
 

a) Pese a que en la reformulaci6n del Programa de
 
Comercializaci6n se prev~e la realizaci6n de estudios que ana

licen la producci6n y las caracterfsticas del mercado para los
 
productos obtenidos, en la prdctica 9stos no se han hecho rea

lizando contactos con compradores e iniciando las ventas sin 
contar con el respaldo d'e los resultados de los estudios pro 

gramados.
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Ello puede dar lugar a que, en ciertas epocas y
 

para algunos productos, no se pueda satisfacer la demanda, per
 

diendo clientes y la oportunidad de obtener ganancias. Es ne

cesario por lo tanto, realizar los estudios que permitan prede
 

cir la oferta de productos y su estacionalidad, lo cual facili
 

tarla la realizaci6n de ventas en las mejores condiciones.
 

b) El provecto recibe informaci6n de precios de 

mercados en Quito, Salcedo, Ambato, Latacunga y Riobamba. Con
 

siderando que los compradores Drincipales estgn ubicados en -

Guayaquil, serfa de mucha utilidad recibir informaci6n de pre

cios de esa plaza. 

c) La cobertura del Programa es muy limitada, de 

biendo incrementarla no solamente en relaci6n al ndmero ie pro
 

ductos, sino tambign el r.'mero de comunas atendidas, buscando
 

siempre capacitar al agricultor para que puedo autogestionar y
 

reducir la intervenci6n paternalista del Estado. En Quimiag 

el transporte de los productos a las ferias libres se esta rea
 

lizando en cainiones del Estado, existiendo el temor de que se
 

sufra contratiempos o inclusive una paralizaci6n si por cual 

quier raz6n se llega a suspender ese servicio, que indudable 

mente constituve un subsidio.
 

d) Las tiendas comunales han sido instaladas 5nica
 

mente en la subgrea de Penipe, pot lo cual debe hacerse un es

fuerzo para que tambign funcione en Quimiag. Deberlan reali 

zarse previamente consultas a los consumidores con el fin de 

deteninar los productos que son m~s necesarios y los horarios
 

m~s convenientes para la atenci6n. Esto permitirfa aumentar 

los volu'menes de ventas y utilidades. 
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e) Es urgente la instalaci6n del almacen de insu 

mos, similar para la subarea de Penipe. En relaci6n al alma 

cen de Quimiag, considerando el incremento de los precios de 

los insumos, se hace necesdrio aumentar su capital de operacio
 

nes, buscando el apoyo del Estado y de las comunas beneficia 

rias.
 

Es necesario revisar y mantener actualizada la
 

LisLa ae los insumos ofrecidos, los que deben corresponder a 

las recomendaciones difundidas por el Programa de Asistencia 

T'cnica, dejando a un lado la conveniencia de las casas comer

ciales. Se estgn expendiendo insumos que como los abonos fo 

flares y los reconstituventes Para el ganado, no se identifi 

can con las sugerencias difundidas. En cambio, se debe a 

segurar la oferta para productos como la sal mineralizada, que 

a pesar de set esencial para una de las recomendaciones pecua

rias, no estuvo disponible en el almacgn por m~s de un airo. 

f) Cualquier esfuerzo por institucionalizar la re

laci6n de la Organizaci6n Campesina con ENPROVIT es plausible.
 

Esca lfnea de acci6n, sensibiliza la actitud de las Institucio
 

nes del Estado hacia el sector rura ; y, le permite a ENPROVIT
 

ampliar sus servicios al sector rural, entidaf reguladora de 

los precios de productos vitales en el mercado nacional.
 

g) La consolidaci6n del sistema serg posible, s6lo
 

en la medida en que la comunidad reciba beneficios concretos,
 

es decir, productos m5s baratos que en el mercado. Tal vez 
-


cualquier otro objetivo, como capitalizar la tienda, atender 

la remuneracidn del Administrador, etc. (que se escuchan a los
 

responsables de Comercializacin de la UEP), deberian supedi 

tarse a 6ste.
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5. PROGRAMA DE RIEGO
 

5.1 Obietivos del Programa
 

De la lectura del documento "Provecto para el PDRI Quimiag
 

Penipe" 1/, se derivan los siguientes obietivos generales para 

el programa de riego:
 

- Construcci6n de dos obras de infraestructura de gran 

envergadura (canal de riego de Quimiag y canal de riego de Peni

pe), que Dermitan una mayor disponibilidad de agua.
 

- Realizar obras de mejoramiento en los actuales canales
 

y acequias de emergencia, con el fin de incrementar su disponibi
 

lidad actual.
 

- Capacitar a los agricultores en el manejo eficiente v 

racional del riego. 

- Fortalecer y capacitar a las actuales Juntas de Agua pa
 

ra una buena administraci6n de los sistemas de riego.
 

A nivel de objetivos esneclficos se propone:
 
I
 

- Terminar la construcci6n de un canal de riego en Quimiag.
 
- Terminar la construccio'n de un canal de riego en Penipe.
 

- Finalizac i6 de la acequia de riego Batan de Puela.
 

- Mejoramiento de 15 acequias de riego existentes en el 
-

5rea de Oiiimiag y Penive. 

I/ 	MAG-IICA-Provecto de Desarroilo Rural Integral Quimiag-Penipe-Tomo II:
 

Subprovectos v Programas. 307 pp. Riobamba-octubre de 1980.
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- Elaboraci6n de un estudio de factibilidad a nivel del -

Proyecto sobre pozos de agua subterranea. 

- Realizaci6n de 4 cursos de capacitaci6n para agriculto

res sobre tdcnicas y manejo eficiente del riego. 

- Entrega de 614 cr~ditos ($ 3'070.000 sucres) para la 

construcci6n de la infraestructura de riego a nivel de 

fincas. 

Para la consecuci6n de estos objetivos, se estimaron reque
 

rimientos financieros que fueron modificados al establecerse un -


Convenio especifico SEDRI-INERHI, para la ejecuci6n del programa
 

(mayo 12, 1982), el cual se hizo dentro del espfritu y delinea 

mientos generales del suscrito el 26 de agosto de 1981 para la e

jecuci6n del componente riego en los PDRI.
 

En el convenio constan como objetivos generales los siguien
 

tes:
 

- Elaboraci~n de estudios y ejecuci6n de obras de riego. 

- Capacitaci6n a agricultores en aspectos relacionados a 

manejo eficiente de riego. Al efecto, se constituira un 

Comitg formado por delegados del Instituto de Capacita 

ci6n Campesina, de INERHI y de la Unidad Ejecutora del -

Proyecto DRI Quimiag-Penipe, que se encargarg de todos 

los aspectos.
 

Estos objetivos se hacen m~s especfficos asf:
 

- Construfr el oistema de riego Quimiag.
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- Estudios de factibilidad de los proyectos: 

" Yurac-Yacu-Gabifiay-Nabuso
 

" Puela-Matus-Penipe
 

- Rehabilitar 1/ las acequias: Sanlanyacu, Igshana, Chimbo 

razo, Huerta Redonda, Carb6n Huaico, Guzo, Conventillo 

Casa Huaico,Camell6n,Matus, Choca, La Moya. 

- Designaci6n de un funcionario a tiempo parcial para que
 

integre la Unidad Ejecutora del DRI.
 

- ImDlantaci6n de Programa de Riego (Operaci6n)
 

- Determinaci6n de nuevas fuentes de agua
 

- Reordenamiento del uso actual del agua en favor de los 

beneficiarios del Proyecto. 

- Establecimiento y aplicacion de tarifas de agua 

- Elaboraci6n de informe trimestral sobre los estudios y e 

jecuci6n de obras. 

Las metas se explicitan en un anexo que contiene presupuestos
 

estimados de las obras y cronogramas generales para su ejecuci6n.
 

En la Tabla NZ 31 2/, se presentan los presupuestos y aportes por
 

instituciones.
 

l/ El termino "rehabilitaci6n" fue posteriormente substitutdo por el de 
"mejoramiento" en base a un informe de AID y previo acuerdo entre las 
partes. 

2/ Como se se~iala posteriormente, por acuerdo entre SEDRI-INERHI se modi 
fic6 la programaci6n para el primer afio. Posteriormente, se han ido 
estableciendo programas anuales de trabajo. 
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TABLA N! 31 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRMA DE 

CONVENIO SEDRI - INERHI 

(SUCRES 1982) 

RIEGO 

C 0 N C E P T 0 

1. Proyecto de Riego 

Quimiag: 

Construccion 

2. Proyecto de Riego 

Penipe: 

Estudio factibilidad 

3. Rehabilitaci6n de 

acequias 

PRESUPUESTO
FONADRI 

54. 702.700 

1.296.400 

2'467.200 

4.515.750 

PRESTAMO
AID 

54.702.700 

1.296.400 

4.515.750 

T 0 T A L 

109.405.400 

5.060.000 

9.031.500 

T 0 T A L 62.982.050 60.514.850 123.496.900 

1/ Aporte adicional del INERHI. 
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Como puede observarse, no se asignan fondos para el cumpli

miento de objetivos importantes como son los de capacitaci6n, re

ordenamiento del uso del agua y el de implemenzaci6n o puesta en
 

operaci6n de los sistemas de riego a construir
 

5.2 La estratezia utilizada
 

El documento-Proyecto resume la estratt.gia a seguir as!:
 

La construcci6n de los canales de riego y el mejoramiento 

de las acequias existentes beneficiarg fundamentalmente al grupo
 

objetivo del Proyecto (en Quimiag al 79% y en Penipe al 100% de 

pequeios agricultores).
 

Se contarg con 1..responsabilidad directa del INERHI para 

la construcci6n de los canales de riego y el mejoramiento de las
 

acequias existentes, lo mismo que con la participaci6n campesina
 

para el aporte de mano de obra.
 

La UEP se encargara b~sicamente del proceso de promoci6n de
 

las obras a realizar, organizaci6n de las comunidades para conse

guir su participaci6n, capacitaci6n de los campesinos en t~cnicas
 

de irrigaci6n, planificaci~n de creditos para sistemas de riego a
 

nivel de finca y de la coordinaci6n general del programa.
 

Entre algunos aspectos de procedimientos complementarios de
 

esta estrategia, vale la pena mencionar los siguientes:
 

- INERHI selecciona contratistas y las obras las da por 

contrato a precio fijo, con contrataci6n directa porque 

los montos as! lo permiten. 

1/ Sin embargo, se inform6 que existe un Convenio INCCA-AID (Insti
 
tuto Nacional de Capacitaci6n Campesina del MAG-Agencia interna
 
cional de Desarrollo), a trav~s del cual se financia todas las
 
actividades de capacitaci6n.
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- SEDRI entrega un fondo rotativo inicial a INERHI 

($3'587.749 sucres) para cumplir su aporte y 1o va repo 

niendo de acuerdo a los justificativos de gastos que se 

deben presentar (planillas pagadas a contratistas y gas 

tos autorizados). En un comienzo el tr~mite era: Dis 

trito de INERHI con sede en Riobamba-INERHI Quito -

SEDRI Quito-Unidad Ejecutora del Proyecto-SEDRI-AID Qui 

to-INERHI Quito-Distrito de INERHI en Riobamba. Luego 

de algunos problemas inicialas por prolongadas demoras
 

el procedimiento se siiplific6 asf : Distrito de -


INERHI Riobamba-Jefe de la Uridad Ejecutora del Proyec-


to-SEDRI Quito-AID-SEDRI-INERHI Quito (,on comunicaci6n
 

al Distrito)-Distrito de INERHI. I/
 

5.3 	 El avance en la obtenci'n de los objetivos especfficos es

tablecidos en el Convenio SEDRI-INERHI.
 

En la Tabla N! 32, se resume la informaci6n relacionada 

con los contratos de construcci6n suscritos por INERHI en cumpli
 

miento de las obligaciones contractuales establecidas en el Con

venio SEDRI-INERHI para el PDRI Quimiag-Penipe. Los datos que 

contiene, sergn utilizados en el anglisis sobre ejecuci6n de o 

bras que se presenta a continuaci6n:
 

5.3.1 Construcci6n del sistema de riego Quimiag.
 

a) Descripci6n del Provecto
 

Su objetivo es poner bajo riego 1.328 hecta 

reas netas de tierras en la parroquia de Quimiag, dentro de la 

I/ 	La simplificaci6n se hace notoria a partir de 1983 y se la logr6 
por insinuaci6n de AID preocupada por las demoras en tramites a ve 
ces de varios meses, lo cual incidla en incumplimiento de plazos y 
encarecimiento de las obras. 
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cuenca hidrogr~fica del rfo Pastaza. La zona de riego est limi
 

tada par las Quebradas Igshana al norte y Puchucahuan al sur, el
 

r~o Chambo al oeste y la cota 3.100 m.s.n.m. al este (Mapa N! 2).
 

Se suministrara agua para la forestaci6n de 500 hectgreas y po 

dria ampliarse el riego a la zona de Air6n.
 

La zona de riego tiene una temperatura media 

de 13, 4°C y una precipitacion pluviom~trica anual de 520 mm. Fi
 

siograficamente se identifican tres zonas: Alta (3.000 a 3.100 

m.s.n.m.) can topograffa plana y ondulada, con profundas quebra

das; Media (2.700 a 3.000 m.s.n.m.) con topograf'a plana y con 

declives fuertes; y Baja con pendientes muy fuertes.
 

La zona corresponde a un sedimento fluvio-la 

custre de material volcanico, tobas volcanicas y morenas, que 

son productos volc~nicos de la 'poca cuaternaria, especialmente
 

del Pleistoceno.
 

Los suelos estan dentro de los grandes grupos 

Aluvial, Pardo-desertico y Brunizen. El proyecto considera la 

utilizaci6n, par tomas de derivaci6n directa, 4e aguas del rfo -

Blanco y de las Quebradas Pachi y Chimborazo, ;on un caudal to 

tal media de 2 m 3/sg. De acuerdo al estudio dt balance hfdrico,
 

se determin6 un caudal caracter'stico media para riego de 0.8 1/s
 

par hect~rea.
 

La derivaci6n directa del r'o Blanco esta en 

la cota 3.415 m.s.n.m., desde donde se conduce el agua par un ca
 

nal de 22,3 Km. de los cuales 2,3 Km. constituyen un tdnel, que
 

es la obra m~s importante y condicionante del Proyecto. A la sa
 

lida del ttnel, en la absisa 5 + 300 se producg una caida de
 

300 metros que sera aprovechada para generaci6n hidroelgctrica,
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inclusive incrementando el caudal con otros 2 m 3/sg que se toma

r~n del r'o Collanes, con lo cual podra edificarse una central 

con capacidad instalada del orden de 8.000 Kw.
 

El riego se harg por gravedad distribuyendo el
 

agua por canales secundarios y terciarios y canales a nivel de 

finca. Los canales secundarios tienen una longitud de 15 Km y 

se han disefado en tuberfa de cemento-asbesto con Dresi6n de tra
 

bajo equivalente a 50 m. Se contemplan tanques rompepresi6n y 

de entrega modular de agua. Se haran obras de derivaci6n, pasos 

peatonales, puentes, tanques disipadores y otras. 

El costo de infraestructura de riego (toma, ca
 

nales primarios, secundarios y terciarios) asciende a
 

$ 122'800.000 (ado 1981). El requerimiento de cr~dito asciende
 

a 40 millones de sucres anuales en algunos afios. Los servicios
 

de apoyo al desarrollo agropecuario cuestan $ 11,5 millones de 

sucres (afio 1981). El costo anual de operaci6n y mantenimiento
 

es del orden de $ 1,35 millones de sucres.
 

En el grea del Proyecto existen 399 UPAS que 

cubren 2,259 has. El 88% son fincas menores de 5 has. que ocu 

pan el 33% de la superficie total, mientras el 2% de explotacio

nes cubren el 39% del grea disponible.
 

La organizaci6n camoesina se expresa a travs
 

de 5 comunas, una cooperativa y una junta de aguas.
 

El 50% del area esta dedicada a la explotaci6n 

agricola y el 25% a ganaderla (pastos y forraje). El malz es el 

cultivo mas importante, seguido por papa, arieja, haba, frijol, 

trigo, cebada, hortalizas, frutales y bosques. Se estima un vo
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lumen de producci6n anual del orden de 2.460 T.M. de la cual el
 

82% es agricola, el valor bruto de la producci6n obtenida se es
 

tima en $ 13,7 millones de sucres (ado 1981).
 

El Provecto beneficiara a 394 familias en una 

superficie de 1.400 hectireas, esperandose aumencar la produc 

ci6n hasta 14.070 T.M. en el afo 15 de desarrollo del provecto, 

elevando el nivel de ingresos 5,7 veces y el de ocupaci6n 2,9 ve 

ces. 

El patr6n de cultivos propuesto contempla:
 

malz choclo (14.6%), frijol (14.5%), hortalizas (8.5%), papa 

(11,3%), cebada (2.8%), arveja (2.8%), frutales (9.4%), pastos 	

-
artificiales (10.2%), alfalfa (7.0%), cebolla (3.8%), trigo 


(11.3%). 

La tasa interna de retorno (11.8%) es baja pe

ro aceptable en relaci6n a las condiciones de la zona del Proyec 

to. El costo por hectarea es de $ 87.800 (afo 1981) que es rela 

tivamente alto pero se compensa con el incremento en la produc 

ci6n agricola y en la ocupaci6n. 

b) Analisis de lo realizado
 

Desde el comienzo se reconoci6 como la obra 

principal y condicionante de todo el Proyecto el ti'nel N! 1 de 

2.300 m de longitud cuya construcci6n debra seguir paralela y a

celeradamente con respecto a las demos obras. Adema's, se deci 

di6 avanzar y terminar los canales de las llamadas plataforma al
 

ta y baja (canales principales) y la obra que debe unir las dos
 

plataformas (tuber'a para planta electrica o tuber'a de bajada a
 

disipador de presi6n o r~pida u otra). Para un tercer afio se de
 

j6 la construcci6n de obras de distribuci6n que no convendran 



- 236 

hacer ni se haran mientras no se concluya el ttnel.
 

En el convenio INERHI-SEDRI se presupuestaron
 

$ 109'405.400 para obras en el Proyecto Quimiag, cifra con la 
 -


que se deberfan cubrir los costos del t5nel N! 1 ($ 13'000.000),
 

rapida entre plataforma alta y baja para disipaci6n de energia,
 

canal embovedado, acueducto, canal revestido y obras de arte.
 

Las contrataciones hasta ahora realizadas por
 

el INERHI han sido:
 

Fecha del 

Contrato Contratista 

27-Nov-82 Ing. Victor Soria P. 

Sr. Eduardo Ramia 

15-Agos-83 Ing. Jorge Vinueza L. 

15-Agos-83 Ing. Ernesto Altuva V. 

15-Agos-83 Ing. Wilson Guerra 

16-Agos-83 Ing. Luis Andrade C. 

13-Sep-83 Ing. Marco Jervis T. 

13-Sep-83 Ing. Jorge Vega U. 

*6-Dic-83 Ing. Oswaldo Cuesta 

Director Ejec. 

INERHI Monto Real 

Ing. J.Bucaram 

Ing. J.Bucaram 

2'830.947,47 

21'841.515,00 

Gral.G.Jimenez 

Gral.G.Jimenez 

Gral.G.Jim4nez 

Gral.G.Jimenez 

Gral.G.Jimnez 

Gral.G.Jim~nez 

Gral.G.Jimenez 

7'465.286,00 

8'527.000,00 

8'010.000,00 

8'091.257,83 

7'500.000,00 

10'684.000900 

2'762.500,00 

T 0 T A L : 77'712.506,30 

Lo contratado representa el 71% de lo presu 

puestado, con la aclaraci6n de que el contrato del tdnel no se 

ha cumplido y que no tiene sentido contratar obras de distribu 

ci6n si no hay 1- geguridad de contar a corto plazo con agua.
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El plazo establecido para la entrega de las o

bras fue el 31 de diciembre de 1984, que INERHI definitivamente
 

no podra cumplir y que, de acuerdo a la situaci6n existente, se
 

corre el peligro de que se prorrogue por dos o tres afios mis.
 

Las causas para la demora pueden resumirse asi:
 

- El contratista del t'nel, Sr. Eduardo Ramia, 

incumpli6 con lo convenido y paraliz6 las obras desde hace ya mu
 

cho tiempo. INERHI hasta ahora no da soluci'n al problema, con
 

lo cual el retraso sigue aumentando, puesto que todo el Provecto
 

depende de que el agua pase por el tunel.
 

Faltan -960m. de excavoci6n y revestimien

to del t'nel., lo que unido al tiempo que tomaria el liquidar el
 

contrato con el Sr. Ramia y negociar uno nuevo, significarfa un
 

tiempo adicional de 2 a 3 afios. Esic, a su vez, no hace aconse

jable construfr obras de derivaci6n que qstaran sin servicio por
 

mucho tiempo y expuestas a deterioro.
 

El problema con el contratista Ramia es ba

sicamente de precios 1/, pero en to o caso, resulta incomprensi

ble que INERHI no haya resuelto todavla este particular, lo cual 

deberia hacerlo por cualquier vta. 

- No se contrataron todas las obras oportuna

mente (en 1982), ya que durante la administraci6n del Ing. J. Bu
 

caram solamente se realizaron dos contratos (31% del total con 

tratado), de los cuales la mayor parte se incumplieron y no se 

terminan todavia. La administracion del Gral. G. Jime'nez ha con
 

1/ Desp'es de convenir un precio de transporte de materiales ($5.80 por
 
M3/Km), los contratistas reclamaron por malos caminos y pendientes,
 

lo que ha llevado a demoras en negociaciones y ejecuci6n.
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tratado 	el resto a partir de agosto de 1983, pero no puede hacer
 

se mas por los problemas del tu'nel.
 

- Se ha producido un deslizamiento en la zona
 

que unira las plataformas alta y baja del canal, lo cual ha tral
 

do una demora adicional por la indefinici6n de !NERI para afron
 

tar definitivamente el problema. Se espera que la soluci6n tic

ca se d5 hasra abril de 1984.
 

En resumen, el problema del tdnel constituye 

el mayor obstaculo administrativo y tcnico de INERHI dentro de
 

los convenios con SEDRT.
 

Existfa el proyecto de aprovechar en generaci6n
 

hidroelectrica le caida de 300 metros entre las plataformas alta
 

y baja del canal, pero la Emp-esa .-lgctrica Riobamba ha demorado
 

su decisi6n fii-al. LNERHI esc9 tomando la decisi6n de vencer el
 

desnivel utilizando, probablemente, tuberla de cemento asbesto 

para acelerar los trabajos.
 

5.3.2 	 Los (studios del p ovecto ?enioe (Yurac-Yacu-Gabi

Ray-Nabuzo v Puela-Matus-Penipe). 

En realidad se trata de un solo proyecto para irri
 

gar el grea, aunque en el Convenio SEDRI-INERHI se hace constar
 

como si fueran dos debido a que hay dos alternativas de suminis

tro de agua para la misma zona.
 

En el Ccnvenio INERHI-SEDRI se destin6 la suma de
 

$ 5'060.000 para ejecutar los estudios de factibilidad del Pro 

yecto, dinero que debfa cubrir principamente trabajos de topo 

graf'a, estudios hidrol6gicos, instalaci6n de estaciones agrome

teorol6gicas y limnL-ntricas, estudios de suelos, socioagroecon6
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micos, geol6gicos, de mecanica de suelos, y, los predisefios de -


Ingenieria y de desarrollo agropecuario.
 

En la practica, existe va una acequia que se cons

truv6 con localizaci6n directa, que es la de Yurac Yacu (Gr~fico
 

N! 2). El caudal que se capta es de 100 i/sg que es totalmente
 

insuficiente para una rea que inicialmente se fij6 en 2.500 has.
 

pero que los estudios de suelos redujeron a 1.200 has. netas, pa
 

ra las cuales se requiere un caudal medio sobre los 1.000 l/sg.
 

Se buscaron otras fuentes v las alternativas fueron: tomar aguas
 

del rfo Collanes y los excedentes del rfo Blanco, despdes de sa

tisfacer al Provecto Quimiag! o, tomar aguas del rfo Puela en co
 

tas entre 2.800 v 3.200 m.s.n.m.
 

La alternativa del rfo Puela se desech6 por la di

ficil topografla y la necesidad de construfr tdneles largos y 

costosos v se esta trabajando en la alternativa de los sobrantes
 

del rio Blanco y del rfo Collanes.
 

Al momenco, INERHI tiene la topograf'a para las o

bras de toma, la franja para el canal principal, topograffa de
 

la zona de riego, estudios de suelos, geol6gicos, hidrol6gicos y
 

socio-econ6micos, y estima que podra tener el estudio de factibi
 

lidad cgmpleto para septiembre de 1984.
 

5.3.3 Rehabilitaci6n de aceauias
 

Se incluy6 originalmente la rehabilitaci6n de las
 

acequias Salanyacu,Igshana, Chimborazo, Huerta redonda, Carb6n
 

Huaico, Conventillo, Casa Huaico, Camell6n, Zagu~n, Matus, Choca
 

y la Moya.
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Tampoco en este caso ha existido una programaci6n global
 

que combine objetivos, metas y obras, por lo tanto, no hay mane

ra de relacionar los trabajos previstos con efectos reales en me
 

joras de caudales, areas de riego, volimenes de producci6n o fa

milias beneficiadas 1/. Ai'n mis, en este caso parece que al ini
 

cio ni siquiera se hizo una consciente comprobaci6n de las nece

sidades expresadas por agricultores y anotadas para fines del 

a los 18 dfas de suscrito el Convenio -
Convenio. En efecto, 


INERHI-SEDRI, y por espacio de cinco dias, una comisi6n presidi

da por el Jefe de la Secci6n de Programaci6n v Presupuesto de -


INERHI hizo un recorrido de las obras convenidas para organizar
 

trabajos v se encontr6 ccn estas novedades importantes:
 

- La acequia "Zagugn", para la que se asignaba 

$ 1'249.200, era parte de la misma acequia "Lanlanyacu" a la 

cual va se le habla asignado $ 1'638.000, por lo cual se recomen 

daba trasladar la asignaci6n a la acequia "Puelazo" que benefi 

cia a m~s de 200 familias. 

- La acequia "Casa Huaico" es utilizada exclusi

vamente para la hacienda del Sr. Alfredo Gallegos, por lo cual 

se pedla que la asignaci6n hecha de $ 712.800 se traslade a la a 

cequia "Cachipata" que sirve a 20 familias. 

l/ 	Para mejorar esta situaci6n, se hicieron esfuerzos, con participa 
ci6n de AID durante el periodo marzo-mayo 1983, tendientes a lograr
 
la aplicaci6n de una metodolog'a de trabajo que incluyera las etapas
 
de evaluaci6n integral, disefio adecuado y seguimiento de todo el pro
 
ceso. En reuniones SEDRI-INERHI-AID, se acordaron procudimientos 
que puntualizaban las etapas de trabajo consiguiendo algunas mejoras
 
a partir de mediados de 1983. Sin embargo, la situaci6n en terminos
 
generales contina siendo igual, debido al incumplimiento de parte 
de lo acardado, situaci6n que ha sido aceptada y parcialmente expli
cada por funcionarios tanto de SEDRI como de INERHI.
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- No se pudo ubicar en el terreno a ninguna ace
quia "Camell6n", por lo que la asignacion de $ l'555,200 se pi 
-
di5 que se traslade a la acequia "Calera-Shana-Quinllai" que be

neficia a 150 familias. 

- La acequia "Chimborazo", a la que se asign6 
-

$ 453.600, estaba sin funcionar 15 afios por lo cual no cabla rea 

lizar una inversion que no lograrla ningdn ef*.cto. Se .pidi6 

transferir los recursos a la acequia "Igshana".
 

- No conven'a utilizar fondos en acequia "Huerta 

Redonda" que tambien servia a hacendados y debla buscarse otra u 

bicaci6n a la asignaci6n hecha por $ 272.200. 

-
 La acequia que consta como Salanyacu, en reali
 

dad es Lanlanyacu.
 

Las obras programadas y los contratos realizados
 

se resumen en la Tabla N! 33.
 

De este resumen puede verse que en unos pocos 
casos
 
se contrata lo que se nroqram6, en otros hay excesos (183% adicio
 

nal de revestimientos en rarb6ri 'Huaico), en otros cantidades meno
 

(el 66% de los revestimientos nrogramados en Lanlanyacu, sin con
tar con los excesos previstos para Zagu~n.
 

Es notable tambi~n la variaci6n y aumento de las o
 
bras finalmente incluldas y contratadas, todo lo cual respalda 
-


la afirmaci5n de que no ha habido verdaderos estudios y programa
 

ci6n. I/
 

1/ 
El sistema de contrataci6n permite pagar por obra efectivamente reali
 
zada en base a los precios unitarios fijados por lo cual, los volume
nes 
totales de obra eran estimados y los reales resultaban diferentes
 
en proporciones variables.
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OSPLAS Y CflNTRATOUR RFAIIZAflOS PARA R.IIAML!TAC'04 DEPROCRAJ4ADAS 

Ac PAWI AS 

ACEQULA OBRAS PRMMHAADAS OBHMS CC~fMhTADAS FECMA 

Lanlanryacu bccatoma bocataua 27-Jul-63 

Ruveacimietco 450 m3 Conforuaci6n catnal 
600 m3 

Revescisiento 300 03 
6 pasot do agua 

Igshana Ravatiiento 150 a3 Revestimianto 90 03 1S-Sev-82 

15 cajones 
dotes. 

distribui 15 casanes 
buiddores. 

distri-

Cacbdn Husico Ravestimienco 180 m3 Royescimientos 180 03 11-Sep,42 

Entubados 1.000 ml Ejitubados 1.000 m1 

Excavaciones 4-Enero-8345 

Reves timientos 330 03 

Cuzo Bacatosa Bocato... 4-Entro-83 

Revetimientoe 66 m3 Ravestimientos 66 .3 

Conventillo Revestimiencoe 220 m3 Revestimientou 220 %3 23-Set-82 

mattie Rffvmtimiento 200 um3 bocatoma 15-Dic-83 

Protcc16n 50 m3 
Entubado 600 aa Excavac16n 60.m3 

I rejijla y 3 coop, 4-Enero,-83* 

Revestiuiencos 200 m3 

Katubado 600 .. 

Choca Resaimiantos 112m 
Bocatoma 

La Maya bocacoma bocatoosa 
Revestimiantoa 70 m3 Rvscimientos 70 03 15-O1ct-82 

Socatomat 1 rejilla 15-Diz-83es 

1 compuerta 
huros 12.m3 
Rovestimientoa 89.3 

Cachipats Reve. timinntos 220 m3 
Bat~o Fuels 5 bocacoas 22-Oic-83 

Excavacioties 300.3 
Eaitubadoa 1,260 oil 
Revasti.Lentoo 510 u3 
4. rojillas, 4 coatpuer. 

Cuto do Penipe bocatama 15-Dic-83 
?toteccidn 45 %2 
Fevestimientos 260 .3 
txcsvac16n 60 u3 

2 eoupuertaa 

1 rojille 

CanshJ, 'ocatooua 15-Die-8S 
?roteccidn 1530 

* Deeripiador 

Ravestimiento 70.u3 

Eatubadom 200 %1 

Shan& quinllsi Conforiaacidm 
600.*3 

canel I-Jul-83 

Revestimlentos 350 u.S 
a Pago$ AApua 

?achanillav ExtL contratlndose a&I 

gunAm obram, 

~fr 4 u-,~ 
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La relaci6n entre 1o presupuestado y contratado se
 

resume en la Tabla N! 34 . En la mayorla de los casos es noto 

rio el porcentaje de incrementos en los valores contractuales en
 

relaci6n a los presupuestados.
 

En cuanto a cifras de contrataci6n se tiene:
 

4 contratos en 1982 (Ing. J. Bucaram) por $ 2'878.000 (13,8%) 

2 contratos en 1983 (Ing. J. Bucaram) por $ 2'345.000 (11,2%) 

2 contratos en 1983 (Ing. M. Chehab) por $ 3'193.200 (15,3%) 

2 contratos en 1983 (Gral. G. Jim4nez) por $ 8'346.020 (40,0%) 

2 contratos en 1984 (Gral. G. Jimenez) por $ 4'102.589 (19,7%) 

5.3.4 Otros Compromisos
 

En cuanto a designar a un funcionario para que, a
 

tiempo parcial, se integre a la UEP. INERHI no lo ha hecho ni lo
 

harg en el futuro. La Unidad Ejecutora considera que no es in 

dispensable si se mantiene buenas relaciones de coordinaci6n en

tre las dos entidades.
 

INERHI ha estudiado fuentes de agua superficiales
 

en relacion al Proyecto Penipe. En cuanto a aguas subterraneas,
 

despu'es de una primera evaluaci6n, el Departamento de Hidrogeolo
 

gla de INERHI determin6 que no hay condiciones adecuadas y que 

no tiene sentido realizar inversiones en estudios o perforacio 

nes, por 1o que se decidi6 proseguir el trabajo en las greas de
 

los Proyectos TTP y Guamote.
 

El reordenamiento del uso del agua en favor de los 

beneficiarios del Proyecto, debi6 ser la actividad m5s importan

te y amplia pero no se ha hecho nada al respecto. Ser'a impor 
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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO CONTRATADO IARA LA REHABILITACION
 

DE ACEOUIAS
 

ACEOUIAS 


Lanlanyacu 

Igshana 

Chimborazo 

Huerta Redonda 

Carb6n Huaico 

Guzo 

Conventillo 

Casa Huaico 

Camell6n 

Zaguan 

Matus 

Choca 

La Moya 

Cachipata 

Conventillo 


Batan-Puela 

Guzo v Matus 


Guzo de Penipe-

Matus, La Moya,
 
Ganshi 


Shana Quinllai 

Pachanillay 


Ishana, Conventi
 
iio v Cachipata 


Carb6n Huaico 

Lanlanvacu 


Quinauquiro-El
 

Altar 


T 0 T A L: 


PRESUPUESTADO 

EN CONVENIO 


INERHI-SEDRI 


1'396.500 

490.500 

387.800 

232.700 

620.600 

332.800 

609.400 

609.400 


1'329_.600 

1'064.100 

1'154.000 


460.200 

383.900 


1'313.842 * 

5'635.015 * 
1'761.605 * 

i'243.437 * 


1'819.128 * 

2'158.514 * 


2'346.500 * 

2'172.079 *
 

4'591.813 *
 

32'113.433 


VALOR CONTRATA 
-


OPRIET T 

1'638.000 

838.000 


-

-

1'555.000 


-


_
 
-


-

-

-


0
 
300.000 


0
 
1'14Q.000 


5'635.015
 
1130.000 


2'711.005. 


1'155.200 

2'158.514 


18'920.734 


DIFERENCIA
 

SUCRES 


S 

241.500 17
 
347.500 70.8
 

934.400 150.5
 

(83.900) 27.9
 

(173.842) 15.2
 

(371.605) 26.7
 

1'467.568 118.0
 

263.928 11.9
 
-


1'944.075
 

-


T 

*Progra:aci6n posterior para el a-io 1983.
 

7 
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tante que tratara de organizarse una acci6n concreta y amplia pa
 

ra cumplir este compromiso, que podria ser el que mas beneficios
 

reales y a corto plazo produzca en toda la regi6n. Tampoco se 

ha actuado para definir el establecimiento y aplicaci6n de tari

fas de agua.
 

Las actividades para puesta en marcha del sistema
 

de riego por razones obvias no se han iniciado y no parece facti
 

ble que se lo haga en el corto plazo.
 

3.4 Ertimaci6n de beneficios
 

Al no existir planificaci6n ri programaci6n globales previas para 

las obras de riego, ni la implementaci6n de alg'n sistema que 

permita relacionar las obras con efectos ffsicos y beneficios so 

cioecon6micos, es pr~cticamente imposible determinar cugles han
 

sido los cambios y mejoras producidas en caudales v greas asegu

radas para riego, producci45n adicional o beneficiarios nuevos.
 

Esto se refiere a las obras de mejoramiento ejecutadas, puesto 

que las realmente nuevas no funcionan todavia. 

Se han obtenido al respecto, opiniones y estimaciones muy 

generales de los usuaL.bos del riego y apreciaciones subjetivas 

de los ejecutores de las obras, especialmente de INERHI. Por lo 

tanto, las estimaciones que se hacen carecen de base estadistica 

o de comprobaciones de campo, pero de todos modos, tratan de re

lacionar, lo m9s racionalmence posible, las apreciaciones recibi 

das con lo que puede verse ahora en los proyectos. 

a) En cuanro a suoerficie habilitada Dara riego, ffsica

mente no existe incremento del area que anteriormente ya recibfa
 

riego, aunque en forma irregular y escasa en la mayorla de los 
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casos. Por lo tanto, el grea mencionada para beneficiar con las
 

12 acequias que han sido objeto de obras, (1.238 hect~reas) ha
 

recibido como beneficio, todavla parcial, el de obtener a.lgo mas
 

de agua y con mayor seguridad en sus "horarios de riego" que an-.
 

tes.
 

Cu~nto es ese "algo mis" y en que forma se produce no
 

es posible precisar; podria afirmarse que el grea que tenfa una
 

deficiencia de riego entre el 20% y 60%, ahora podra cultivar 

con la seguridad de que dicha deficiencia no sera mayor al 30%.
 

b) En cuanto a caudales asegurados, en general, las ace

quias mantienen las concesiones que el INERHI les ha venido dan

do legalmente y que suman 533 litros por sengundo (1o cual da u

na dotaci6n media por hect~rea de 0.43 litros por segundo, que 

es relativamente baja). Lo que sucede es que el caudal puede 

llegar con m~s oportunidad y menos desperdicio por dafos y de 

rrumbes e infiltraciones en las obras de conducci6n. 

Algunas estimaciones, no debidamente comprobadas, in

dican que el caudal asegurado como mejora es del orden de 30% a
 

40% e1 las acequias con obras terminadas. Con las obras de la a
 

cequia Cachipata se incorpora agua de la quebrada de ese nombre
 

para asegurar 100 has. de riego frente a 27 que se irrigaban an

teriormente: y la acequia Matus asegura el caudal en un 50% m~s
 

sobre lo anterior aunque el beneficio se diluye por las greves 

diferencias entre los pobladores de Matus, Bayushf y Penipe que
 

impiden un adecuado reordenamiento del uso.
 

c) En cuanto a nuevos usuarios, se estima que podria re

presentar un 20% adicional por la seguridad de recibir agua.
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d) Respecto a producci6n adicional no es posible hacer 

estimaciones apropiadas porque no hay estadisticas disponibles y
 

las mejoras son recientes. Sin embargo, se cree que el incremen
 

to var'a entre 5% y 15%.
 

En la Tabla N2 35 se presentan los caudales, has. i 
-


rrigadas y familias que se han beneficiado con el trabajo de re

habilitaci6n ejecutado.
 

5.5 Participaci6n v capacitaci6n camnesina en obras v uso de 
-


riego.
 

a) Se ha indicado reiteradamente que no se ha realizado
 

en lo absoluto ninguna acci6n de capacitaci6n y asistencia tccni
 

ca sobre riego, ni siquiera aprovechando la ejecuci6n de las obras.
 

b) La participaci6n de la comunidad se ha referido funda
 

mentalmente a excavaci6n, transporte de materiales y a mano de o
 
bra no calificada. En la zona de Quimiag se ha cumplido en 
for

ma exitosa pese a los problemas y reticencias de contratistas y
 

de algdn personal t~cnico de INERHI, agn con experiencias preocu
 

pantes como la de la gran colaboracimn de la comunidad en la ace
 

quia Carb6n Huaico en obras que, por deficiencias tgcnicas y por
 

fallas geol6gicas se destruyeron en gran parte frustr~ndose las
 

aspiraciones de la Cominidad.
 

En la zona de PenIpe ha sido evidente la falta de co
laboraci6n de la comunidad, al punto que las obras estgn reali

z~ndose ahora sin su participaci6n.
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ACEQUIAS DEL PROYECTO DRI QUIMIAC-PENIPE EN LAS CUALES SE HAN REALIZADO
 

OBRAS POR ACUERDOS INERII-SEDRI
 

N 0 M B R E S 

Lanlanyacu 

Igshana 

Carb6n Iluaico 


Guzo 


Conventillo 


Matus 


La Moya 

Ganshi 


Cachipata 


Pachaniliay 


Batgn Puela 


Calera 


T 0 T A L: 


CAUDAL ( 1/sg ) 

120 


85 


10 


32 


18 


65 


14 

20 


22 


20 


87 


40 


533 


AREA QUE SIRVE (IAS) 


212 


142 


19 


34 


37 


128 


22 

25 


27 


22 


520 


50 


1.238 


N2- BENEFICLARIOS
 
(FILIAS


(FAMILIAS) 

38
 

262
 

53
 

150
 

11 

201
 

10 

26
 

29 

30
 

205
 

70
 

1.085
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5.6 La encuesta a los campesinos
 

En todas las encuestas realizadas para los demos programas
 

evaluados, se incluy6 un anexo para obtener informaci6n sobre as
 

pectos relacionados con riego.
 

De un total de 428 encuestas realizadas para los diferen

tes t6picos del estudio, 93 (21.7%) dieron respuesta al anexo so
 

bre riego por corresponder a informantes que actualmente tienen
 

riego o podran tenerlo en el futuro al entrar en servicio las o

bras acordadas.
 

Adicionalmente se comDletaron 40 encuestas en las comunas
 

Air6n, Zizate, Nabuzo y Candelaria, ubicadas en el sector a ser
 

beneficiado por los canales de riego de Quimiag y Penipe.
 

Lus resultados obtenidos se resumen a continuaci6n:
 

- En las comunas actualmente atendidas, intensa o media
 

namente por el proyecto, LI tarnafo prooedio de JPA es de 1.7 ha. 

Los sistemas de riego predominantes son el de gravedad por sur 

cos (42.4%), inundaci6n (22.4%), canterones (18.8%) y camellones 

(12.9%). El 72.9% de los entrevistados que riegan no cambiaran
 

su m6todo de irrigaci6n ain en el caso de disnoner de mayor can

tidad de agua.
 

- Para los entrevistados en la zona de los canales Qui
 

miag y Penipe, no atendidos adn por el Proyecto, quienes ya dis

ponen de riego, utilizan como sistemas de irrigaci6n gravedad 

por surcos (41.7%), inundaci6n 27.8%, camellones 19.4%, y otros
 

m~todos (11.2%). El 73.7% indican cue no van a cambiar au m to

do de riego.
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El 72.9% de los camnesinos informantes, en comunas in
 

tensa o medianamente atendidas, manifiustan su intenci6n de cam

biar patr6n de cultivos al contar con agua o si se les incremen

tara su cupo actual. En la zona de influencia de los nuevos ca

nales, el porcentaje lle-a al 87.2%.
 

En las Tablas N! 36 v 37 se indica el tipo de cambio en 

cuanto a cultivo v superficie. A pesar de algunas incoherencias 

existentes (riego de trigo v cebada) se puede distinguir ligeras 

tendencias al incremento en grea de cultivos intensivos (hortali 

zas, ajo, arveja, cebolla, frutales). 

- Se evidencia de nuevo la necesidad de dar atenci6n 

urgente a la generaci6n de tecnologia Dara cultivos rentables ba
 

jo riego, sistemas de irrigaci6n v. a la capacitaci6n de los be

neficiarios actuales y potenciales del servicio sobre c6mo em 

plear efic.entemente un recurso que por su escasez se convierte
 

en esencial para el proceso productivo.
 

5. 7 Conclusiones
 

a) En cuanto a !a construccion, se reconoci6 como la
 

obra princiDa. v condicionante de todo el Proyecto al t(Inel N! 1
 

de 2.300 m, de lorgitud, cuya construcci6n debra seguir paralela
 

v aceleradamente con respecto a las obras restantes del proyecto.
 

Sin embargo, suconstrucci6n est5 suspendida y ralta por perforar
 

960 metros. Lamentablemente se vrevge que por esta raz6n el pro
 

yecto total sufrirg un retraso adicional de 2 a 3 afos (el plazo
 

era hasta 31-diciembre 1984). Lo que es mas preocupantq: toda 

via no se liquida el contrato anterior v no se procede a una nue
 

va conzrataci6n. Se cstin haciendo gestiones para obviar el re

quisito de licitaci6n que demorarfa ain m5s la ejecuci6n de la 

obra.
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CAIIlOS EN ES'I'IIJTLIRA I'ROI)ItCTI VA l) I.A UIPA PARA CAPESINOS UEJ. ACTUALIMENTE_ DISPONEN 
E-WRIIE.O EN El. SUIPUESTO DE OIF SE LES AIMENTE LA DISPONIBIlIIl)ADI) E AGIJA 

QLIJIMIAG PEN I PE INCREMENTO 
CUJLTIVO AREA PROMEDI0/IJPA (IA) AREA PROMEDIO/1IPA (hA) QUTMIAG PENIPE 

Actual Futura Actual Futura + - + _ 

Mafz .9 .5 1.5 .6 - .4 - .9 
llortalizas .6 .8 _ .4 .2 - .4 -

Papas .5 .4 .6 .7 - .1 .1 -
Pastos 1.7 1.5 .9 1.0 - .2 .1 -

T rigo .4 .4 ..... 

Cebada .4 .4 -.... 

Ilabas .4 .7 - - .3 - - _ 
Frutales .4 .2 .2 .2 - .2 - -

Mafz 101 .2 .4 - - .2 - - _ 
Cebolla - .2 - .2 - - _ 
Ajo .4 - .4 - -
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TABIA N2 37
 

CAMBIOS EN ESTRUCTURA PRODIJCTIVA I)E. IA UPA PARA CAMPESINOS QUE NO DISPONEN DE
 

RIECO, BAJO EL SUPUESTO )E LLEGAR A TENER ACCESO AL ACUA
 

QUIt IAG PEN I PE NCREMENTO 

CULTIVO ARE PROMEDIO/UPA (IA) AREA PRnM,.I)TO/IJI'A (iA) QUlMIAG PENIPE 

Actual Futura Actual Futtura +- + 

Malz .8 .6 .9 1.1 - .2 .2 -

Ilortalizas .6 .9 .4 .6 .3 - .2 -

Papa .7 .7 .5 .3 - - - .2 

Pastos 2.4 2.4 2.2 2.1 - - - .1 

Trigo .3 .5 - - .2 - - -

Cebada .7 .4 - - - .3 - -

Arveja .4 .7 .4 .6 .3 - .2 -

Ilabas .4 .4 .4 .4 - -

Frutales - - .4 .6 - - .2 -

Maiz 101 .7 .2 .1 - - .5 - .1 

Cebolla - .7 - - .7 -
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El canal principal practicamente est9 terminado, in 

cluldo el revestimiento, y no cieae sqntido adelantar !a cons 

trucci6n del sistema de distribuci6n secundaria y d nivel de fin 

ca si el agua va a demorar 3 afios.
 

Se ha producido un deslave en la zona en que se unen 

las plataformas alta y baja del canal principal ( 300 m. de des

nivel). No se resuelve todav'a la obra que lo,. unira (tuberia 

de hierro a de cemento-asbesto, r5pida, u otra obra). En esta 

zona debra instalarse una central hidroelgctrica pero la deci 

si6n sigue demorada. 

Se considera que la terrminaci6n del ti'nel constituye
 

el mayor problema v cuello de botella de todas las obras a cargo
 

de INERHI.
 

En el Convenio INERHI-SEDRI se hizo constar la suma de 

$ 109'405.400 vara obras en el Provecto Quimiag. Se han realiza 

do 9 contratos con un total de $ 77'712.506,30 (71%), con la a 

claraci6n de que el contrato mas fuerte, que es el t nel 

($ 21'841.515), no se ha cumplido por parte del contratista Eduar
 

do Ramia.
 

Ha existido demasiada demora de INERHI en contratar,
 

puesto que todos deberfan haberse adjudicado en 1982 v durante e
 

se afio 5nicamente se concretaron 2 (31% del total) uno de los 

cuales no se cumple. El resto de contratos se los hizo a partir
 

de agosto de 1983.
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Los estudios Para el Provecto Penipe (Yurac-Yacu-Gabi
h) 

iay-Nabuso y Puela-Matus-Penipe), que err6neamente se hace cons

tar como dos proyectos en el. convenio INERHI-SEDRI, cuenta con -


-
informaci6n b~sica topogr~fica, hidrol6gica, de suelos, socioa 


groccon6mica, geol6gica, de mec~nica de suelos v otras, pero no
 

INERHI aspira a en se tiene estructurado el provecto todavla. 


tregar los estudios antes de fines de 1984.
 

No hay comunicaci6 n entre INERHI v SEDRI al respecto
 

SEDRI sobre el avance de los estu y existe desconocimiento en 

dios. 

c) El Programa de mejoramiento de acequias, tambign ha te
 

nido varios problemas por falta de programaci6n y de estudios globales
 

Por ahora se esti tratando de terminar las obras 
con
iniciales. 


venidas y se ha suspendido mientras tanto,cualquier obra o ini 
-


ciativa nueva. Aspectos imDortantes al respecto son:
 

-
- En el convenio de 12 de mayo de 1982 para el Pro 


yecto Quimiag-Penipe constaban 10 acequias del sector Quimiag y
 

3 del sector PeniDe con una asignaci6n total de $ 9'031.000. A
 

los pocos dias de la firma del convenio, cuando se hicieron las
 

trabajos, se
inspecciones (junio 1982), para ubicar las obras y 

encontr6 con novedades importantes relacionadas a inexistencia 

de algunas de las acequias incluldas en la programaci6n, ubica 

ci6n inadecuada en cuanto al tipo de beneficiarios, etc. lo que
 

llev6 a que posteriormente en 1983 se escogieran de m5tuo acuer

do entre INERHI v SEDRI a 7 acequias (Cachipata, Batgn Puela, Gu
 

de Penipe, Ganshi, Shana-Ouinllai, Pachanillay, Quinauquiro-


El Altar) para reemvlazar a las inexistentes o a las que no se
 
zo 


aiustaban a la filosofia del programa DRI.
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- Hay apreciables diferencias entre las magnitudes 

de obras estimadas y las contratadas, as! como en costos (Igsha

na 70%, Carb6n Huaico 150%, La Mova 28%, Guzo de Penioe, Matus,
 

La Moya, Ganshi 118%).
 

- Hay demasiada demora por parte de INERHI Dara con

tratar (en 1982 se hicieron s6lo 4 contratos por el 13,8% del to 

tal y en el primer semestre de 1983 otros 4, s6oa por el 26,5% 

del total). 

- Por falta de planificaci6n y estudias se cometie 

con errores, como la construcci6n en la acequia Carb6n Huaico 

(con gran aporte de la comunidad) que se destruy6engranparte a
 

los pocos dias, por hacerla en terrenos deleznables.
 

- Hay atrasos en los contratistas.
 

- Hay poca supervisi6n (una visita semanal en cada a
 

cequia de un supervisor).
 

- La Unidad Ejecutora considera que el profesional de 

INERHI a cargo de la supervisi6n no re~ne las condiciones necesa 

rias para la funci6n y ha sido causa de algunos errores importan 

tes. 

- Se han suscrito en total 12 contrataos por
 

$ 18'920.734 sucres que :'oresentan el 209% sobre lo establecido
 

en el Convenio INERHI-SEDRI de 12 de mayo de 1982 ($9'031.500).
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d) Un ejemplo cue revela la falta de capacitaci6n para 

los usuarios de las obras, es que en la acequia Carb6n Huaico v 

Chorrera de Puelazo se hicieron obras, pero, para opini6n del -

Presidente de la Comuna, "se reduio la acequia v los sedimentos 

la redujeron ms'. El mismo Presidente destruv6 v sac6 la reji-

Ila de un caj6n repartido de agua construfdo recientemente cerca 

a su propiedad pcraue "la maleza taponaba la rejilla y hacla que 

el agua en vez de entrar a su propiedad vaya a su vecino". Tam

bign desenterr6 v retir6 la tuberia de asbesto cue se habia colo 

cado Dara que baje el agua a su propiedad sin daiar al terreno,
 

porque al obstrufrse la entrada por suciedad emDez6 a inundar 

parte de la propiedad. Naturalmente que ahora corre por un te 

rreno con fuerte pendiente erosionandolo r~pidamente. El proble
 

ma se origin6 porque al campesino no se le instruy6 sobre el ob

jetivo de las obras ni sobre los trabajos de cuidado y limpieza
 

a que estaba obligado.
 

e) En relaci6n a la futura distribuci6n del agua a nivel
 

parcela no hay definici6n sobre c6mo se la va a hacer, ni una 

clara determinaci6n de c6mo se van a proteger los suelos tenien

do en cuenta las fuertes pendientes que existen.
 

f) El reordenamiento en el uso del agua y la determina 

ci6n de tarifas, que pueden ser mecanismos importantes para la 

distribuci6n de beneficios de las obras, no han sido abordados
 

aun. 

g) Salvo casos aislados, no hay una utilizaci6n apropia

da del agua disponible para riego, la cual se desperdicia en oca
 

siones v en la mavor'a de los casos no se la aplica segun necesi
 

dades de las olantas. No hay un programa definido para estable

cer Dracticas apropiadas de conservaci6n de suelos.
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5.8 Recomendaciones
 

a) Es conveniente que se reordene administrativa y t6cni
 
camente el proceso de atenci6n de INERHI, a los programas con -


SEDRI v se establezca un sistema centralizado t-agil de atenci6n,
 

tanto a nivel de campo como con las oficinas centrales de ambas
 

instituciones.
 

b) Teniendo en cuenta que INERHI es un documento de pro

gramaci6n global hasta el a~o 2.000 identifica al programa de re
 

habilitaci6n de la pequefia irrigaci6n como fundamental, deberfa
 

constitufr a sus programas con SEDRI en la base de dicha estrate
 

gia.
 

c) 
 Si bien es cierto que las relaciones institucionales
 

SEDRI-INERHI son buenas, puede mejorarse el mecanismo de coordi

naci6n y evaluaci6n conjunta haciendo funcionar al comitg SEDRI-


INERHI en forma permanence y no solamente durante las etapas de
 

programaci6n o de resoluci6n de problemas coyunturales.
 

d) 
 Las Unidades Ejecutoras deben participar directamente 

en todos los aspectos comprometidos entre INERHI y SEDRI y estar
 

informadas permanente y oDortunamente de todos los aspectos a e

llos relacionados.
 

e) SEDRI debe solucionar cuanto antes la dotaci6n de in

genieros civiles capacitados para que en forma estable puedan a

poyar a las Unidades Ejecutoras en supervisar v fiscalizar en me
 
jor forma la ejecuci6n de las obras contratadas.
 

) INERHI a su vez debe mejorar el control de la construc
 
ci6n en las obras. En obras imnortantes hay s61o la visita sema
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nal de un ingeniero por media hora y no existen inspectores para
 

materiales v mezclas, ni se toman muestras Para ensayos de resis
 

tencia de hormigones.
 

g) La forma de aplicaci6n del agua a los terrenos, espe
 

cialmente en la Sierra Ecuatoriana, deberia merecer una atenci6n
 

primordial de estos programas. Es bien sabido que el agua de 

riego mal aplicada acelera la erosi6n V prdida de suelos en maa
 

nitudes muv significativas.
 

h) Debe darse la maxima v emergente prioridad a la solu

ci6n de la construcci6n del tdnel N2 1. del provecto Quimiag,
 

contratando con la urgencia del caso las obras faltantes, as' co
 

mo la conexi6n entre las plataformas alta v baja del canal prin

cipal.
 

i) Se sugiere introducir agua de las acequias por las 

que cruza el canal principal del Proyecto Quimiag Para lograr 

dar algxn servicio de riego mientras que se espera el agua defi

nitiva cuando se concluya el tdnel N! 1 v para probar las obras
 

construfdas.
 

j) Es prioritario realizar un estudio integral dcl reor

denamiento o rehabilitaci6n de acequias primero considerando un
 

sector amplio v luego acequia por acequia para lograr las solu 

ciones m~s econ6micas, r~pidas v definitivas a fin de asegurar 

el agua en cantidad y calidad Muchas veces es preferible supri

mir acequias v realizar el servicio con otras m~s eficientes.
 

Otras veces, m~s que aspectos de revestimientos, los problemas
 

sustanciales estgn en bocatomas, medidores y entrega de agua 
a 

los cultivos.
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k) La obra f~sica de rehabilitaci6n de acequias debe ser
 

un Pretexto y nada m~s que un pretexto para lograr lo que es sus
 

tancial, esto es, la racionalizaci6n del uso del agua por parte
 

del productor, como parte de su proceso productivo. Por lo tan

to, el programa de "rehabilitacion de acequias" debe tener s6lo
 

como uno de sus componentes, a veces el menos importante, el de
 
"compostura" de obras ffsicas.
 

1) Es indispensable estructurar los programas de "rehabi
 

litaci6n de acequias" como un conjunto de acciones en las que el
 

riego sea un elemento mrs (no el 5nico) para lograr el prop6sito
 

fundamental de mejoramiento econ6mico y social de la comunidad 
-


por aumento de producci6n y productividad y por mejores ingresos.
 

m) Cualauier inversi6n que sea posible a tftulo de "Mejo
 

ramiento de acequias" deberia repartirse proporcionalmente entre
 

las acciones de capacitaci6n, experimentaci6n, estudios globales
 

del problema y obras fisicas.
 

n) Hacer 4nfasis en la coparticipaci6n INERHI-SEDRI en 

la promoci6n para lograr la plena participaci6n de la comunidad
 

no s6lo en ejecuci6n de las obras, sino en lo que es mis impor 

tante, los programas de capacitaci6n para el uso racional del a

gua y administraci6n eficiente de las obras construldas.
 

o) Con la mayor urgencia debe estructurarse un programa
 

de capacitaci6n v asistencia tccnica para el uso de agua de tie

go a nivel parcelario, utilizando los recursos tecnicos y econ6

micos actualmente a disposici6n de INERHI v SEDRI v aprovechando
 

con buen criterio de selecci6n el material que venga del exterior,
 

como el caso de los m6dulos de la Universidad de Utah.
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p) Incentivar y respaldar Dara que el INERHI cree un sis
 

tema nacional completo de capacitaci6n y asistencia tcnica para
 

-
riego a nivel parcelario a nivel nacional, tomando en primera 


instancia como programas Piloto a las areas de los proyectos de
 

desarrollo rural integral.
 

q) Debe darse mayor agilidad a las contrataciones y te 	

-
cuidado en la selecci6n de contratistas por parte de 
ner mas 


INERHI.
 

r) Un mayor y mejor seguimiento de los procesos de contra
 

taci6n v ejecuci6n de los contratos por parte de SEDRI puede obte
 

nerse a travs de fiscalizadores en cada obra v del establecimien
 

to de sistemas de inforrmaci6n permanente y oportuna.
 

s) Introducir en la programaci6n de rehabilitaci6n de ace
 

quias, metas y evaluaci5n de resultados.
 

t) 	 Crear un sistema de evaluaci6n de resultados, impactos
 

y beneficios, tanto de las obras ffsicas como de los asDectos di 

rectos e indirectos de las condiciones econ6micas y sociales de 

la producci6n e ingresos, as! como de los impactos ambientaleF, 

esperados. I/
 

1/ 	Solamente se hace seguimiento para el cumplimiento de los contra 

tos de construcci6n.
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5.9 Riego por Goteo
 

5.9.1 Antecedentes 1/
 

En el aflo 1980 el IICA, con recursos del Fondo Si

m6n Bol-var, contrat6 a un consultor para que estableciera dos 

parcelas demostrativas de riego por goteo en cada uno de los pro
 

yectos DRI Salcedo y Quimiag-Penipe, dentro de la fase de capaci
 

taci6n para los funcionarios de las Unidades Ejecutoras de di 

chos proyectos.
 

Las 	justificaciones para hacerlo fueron:
 

"Las caracterfsticas de la regi6n Central del Pro

yecto Salcedo ve agravados sus problemas relacionados con el su

ministro de agua en relaci6n al tipo de suelos que poseen, por 

su escasa disponibilidad, ya sea esta suministrada por la lluvia 

o a 	travs de acequias v caatles de riego".
 

"La situaci6n existente demuestra claramente que 

es necesario Ilegar a disponer de un sistema de riego que optimi 

ce el uso de uno de los recursos m~s escasos, como es el agua". 

"En este sentido, el proyecto debe realizar estu 

dios de la posibilidad de implantar sistemas de riego que adems 

de optimizar la disponibilidad de agua, contribuya al impacto po 

sitivo de los provectos de riego convencionales que estgn ejecu

tandose' 

1/ 	IICA "Riego por Goteo en frutales v hortalizas" PDRI Quimiag-Penipe
 

y Salcedo. 27 pp Quito, 1980.
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"Los proyectos.podrian entonces utilizar los meto

dos de aspersi6n o de ziego por goteo, que optimizan el uso del
 

agua y hacen una distribuci6n uniforme de la misma".
 

"Algunas referencias de otros passes y la posibili
 

dad que se presenta en el proyecto de ampliar el Area en fruta 

les y hortalizas indujeron a probar en campo el sistema de riego
 

por goteo para tales cultivos, dado que eran los que mayor pers

pectiva econ6inica presentaban v en ese sentido podrfan justifi 

car la necesaria inversi6n que el sistema requiere".
 

Entre las ventajas del sistema se destacan:
 

* Ahorro en cantidad de agua, evitando el desper
 

perdicio , pues el agua se aplica directamente a la zona de rat

ces de cada planta.
 

* Mayor productividad.
 

* Aceleraci6n del crecimiento de los cultivos.
 

* Ahorro (le fertiliz,ntes puesto quo se pueden a
 

plicar peri6dicamente dosis peque as ue fertilizantes con el a 

gua de riego, permitiend, una mejor disponibilidaC de los nutrien
 

tes papa lab plantas en la fase vegetativa ma crftica.
 

* Manor crecimiento de malezas debido a que no
 

se moja toda el area sino solamente la de cada planta que intere
 

sa.
 

. Posibilidad de cultivar en cualquier tipo de 

suelo y clima.
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* No hay humedecimiento del follaje, lo cual ha

ce que se disminuya el ataque de enfermedades y evita el lavado
 

en los fitoquimicos, trayendo como consecuencia una reducci6n de
 

los tratamientos.
 

Sus principales desventajas son:
 

. Costo inicial elevado.
 

* Requiere un disefo adecuado para garantizar la
 

distribuci6n unforme del agua.
 

Sensible al taponamiento de los goteros, lo 

cual se puede obviar con urn filtro adecuado. 

5. 9.2 Disefos v coustrucci6n del sistema
 

En las figuras N! 1 y 2 se presenta la disposici6n
 

de los sistemas de riego por goteo para hortalizas instalados en
 

la comunidad de Llucud (Ouimiag) y en 'a parroquia de Bayushig
 

(Penipe). Para ambos sitios se us6 como fuente de agua la ace 

quia comunal con un curno de agua semanal.
 

Se construyeron sendos tanques, excavados en tie 

rra y recubiertos con polerileno, ubicados en la pared superior
 

de los predios con el fin de tener la presi6n suficiente.
 

Se utiliz6 tuberla principal de 1" y laterales de
 

1/2" de di~metro. Los microtubos se insertaron a presi6n en los
 

laterales y se espaciaron 25 cm entre s!; la longitud de los mi

crotubos (goteros) fue de 80-100 cm. Cada lateral permite el 

riego de dos parcelas y cada dos parcelas forman una secci6n.
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En cuanto a riego, se determin6 una frecuencia dia
 

ria de 55 minutos por cada 3 laterales en Bayushig y 40 minutos
 

en Llucud.
 

Los costos en materiales fueron de: $ 11.577 (para
2 2 
702 m en Bayushig) y $ 8.263 (para 500 m en Llucud), a los cua
 

les debe afadirse el valor de la mano de obra y trabajos de recu
 

brimiento con cemento realizados posteriormente.
 

5.9.3 El seguimiento del ensavo
 

Durante lafase de instalaci6n del sistema se obtu

vo una buena participaci6n de los agr6nomos de la Unidad Ejecuto
 

ra, de los beneficiarios directos del sistema y de algunos de 

sus vecinos.
 

Sin embargo, una vez superada esa fase, la UEP se
 

dividi6 en sus criterios resDecto al sistema, puesto que parte
 

de sus integrantes consider6 el sistema como sofisticado y de al
 

to costo para un pequeo productor, llegando a pensarse que po 

dria conducir a estimular la "diferenciaci6n campesina", al ser 

adoptado por unos productores y no poder hacerlo por parte de o

tros. Esta divisi6n condujo a que se disminuyera el interns que 

en primera instancia se habfa presentado. 

Lamentablemente, no se disef6 ni organiz6 un siste 

ma de informaci6n y seguimiento que permita hacer una evaluaci6n 

t~cnica de la experLencia, lo cual se convirti6 en la principal 

falla, puesto que ello hace imposible ertimar los resultados al
 

menos para el corto tiempo que funcionaron las parcelas.
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5.9.4 Situaci6n actual
 

Las experiencias se abandonaron totalmente desde 

hace pocos meses desples de iniciadas. Aparentemente ni siquie

ra cumplieron un afio de funcionamiento sistematico.
 

No hay registro de ningun dato o cifra confiable
 

sobre el proceso y los re3ultados, ya que no se estableci6 nin 

gin sistema de seguimiento.
 

En Bayushig se dej6 de utilizar todo el sistema, 

salvo el pequefio almacenamiento de agua en el tanque de eternit
 

para necesidades de animales y otras. En sustituci6n, su propie
 

tario estg construyendo un sistema de riego por aspersi6n.
 

No hay nadie encargado ni interesado en las expe

riencias, ni por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

ni del INERH{I.
 

De entrevistas a personal t~cnico del Proyecto, se
 

obtienen las siguientes opiniones sobre las experiencias en Llu

cud y Bayushig:
 

"Es demasiado caro".
 

"No funcion6 la experiencia porque er Is fitios 

escogidos hay humedad y no existe conciencia sobre la importan 

cia fundamental de ahorrar el agua". "'fal escogidos los sitios".
 

"Se tomaron decisiones muy r~pidas Dara escoger los
 

sitios y no hubo tiempo de hacerlo mejor. Hubiera sido preferible-rea
 

Uizrla experiencia en sitios donde hay notable falta de agua,como
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Cachipata o Rio Blanco. En Llucud por muchos afios se dan horta

lizas sin necesidad de riego". 

"En Bayushig funcion6 un tiempo y ahora no porque
 

hubo problema con el agua que se utilizaba de la acequia Matus,
 

que se paraliz6 por reconstrucci6n".
 

"No ha habido suficiente capacitaci6n al beneficia
 

rio, el cual se interes6 al. principio para obtener que la inver

si6n se haga en su propiedad, pero en el manejo ya no puso inte

r~s porque debla dedicarle mucho tiempo y atenci6n. Al final no
 

hubo dedicaci6n de nadie de la familia"
 

"Se necesita mucha promocion y capacitaci6n".
 

"No hay respuesta buena de los agricultores porque
 

esran acostumbrados a regar con bastante agua y tienen descon 

fianza cuando se usa poca".
 

"No vale la pena insistir ni como experiencia".
 

"Los canales de riego desestimulan el uso del riego
 

por goteo". 

"Al comienzo de la experiencia hubo sequia y, por 

lo tanto, intergs, pero luego hubo agua y desapareci6 el inte 

r~s". 

5.9.5 Conclusiones
 

Parecerfa que el riego por goteo es un sistema pos
 

terior a etap&:. previas que deben cumplirse en el agro ecuatoria
 

no. Antes que dar el salto a 61, debe primero lograrse que se u
 

tilice bien el agua de canales y acequias y se la aplique co 
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rrectamente a los cultivos. Las eficiencias de riego actuales
 

en el pals estan entre el 10% y e130% por lo tanto, con s6lo u
 

tilizar bien el agua y proteger canales y acequias puede dispo
 

nerse de dos a tras veces mas de agua, que ahora se desperdi 

cia por filtraci6n, dafio e incorrecta aplicaci6n en la finca,
 

con lo cual, a m~s del tremendo desperdicio se causa dafos i 

rreparables al medio ambiente por erosi6n de suelos y destruc

ci6n de obras. No tiene sentido tratar de aborrar el agua en
 

la finca con inversiones alias y fuera del alcance del campesi
 

no, cuando en todo el sistema de captaci6n, conducci6n y entre

ga se pierde muchas veces mas que lo que puede ahorrarse con el
 

sistema.
 

El salto a la mayor productividad con buenas prac
 

ticas agropecuarias y adecuado uso de insumos es un problema 

miltiple que no depende solamente del riego. Por lo tanto, si
 

no se dan los otros factores no puede lograrse un aumento de 

productividad sostenido. En consecuencia, previamente al incre
 

menro en inversi6n y a la dedicaci6n que exige el riego por go

teo, el campesino debe aprender a manejar bien el suelo, a se

guir pricticas adecuadas para producci6n agropecuaria (algunas
 

de las cuales eran tradicionales suyas y desorientadamente a 

travs de "asistencia t~cnica" se las ha hecho suspender), a u

sar insumos y lograr Ilegar al mercado para obtener precios jus
 

tos. Si no se usa fertilizante y semilla de buena calidad, no
 

tiene sentido el hablar de aumento de productividad por el rie

2o por goteo en si.
 

La falta de asistencia tdcnica y seguimiento de la
 

experiencia son factores importantes en la explicaci6n de lo ocu
 

rrido, pero hay otras razones que de todas maneras hubieran pesa
 

do mucho para obtener los resultados esperados. Entre ellas so

bresalen:
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Es caro
 

- Requiere mucha dedicaci~n personal del agricul 

tor y su familia. 

- El suministro principal del agua (acequias y
 

canales) esta supeditado a factores fuera del control del campe

sino, porque no puede construfrse reservorios de gran magnitud.
 

- El precio de los productos y la inestabilidad
 

de los mercados no garantizan el exito inmediato de las inversio
 

nes o de aumentos acelerados de producci6n.
 

- El campesino tiene a mano una mejor y m~s bara 

ta alternativa: el agua de la acequia y la posibilidad de mejo 

rar el suministro con su rehabilitaci6n y la racionalizaci6n del 

uso y administraci6n del agua. 

- Es lamentable que no haya existido seguimiento
 

ni evaluaci6n de aspectos tecnicos, operativos y de producci6n,
 

por lo cual se ha perdido una buena oportunidad de contar con da
 

tos que respalden mejor cualquier decisi6n al futuro sobre el 

riego por goteo.
 

5.9.6 Recomendaciones
 

Por ahora no vale la pena insistir en experiencias
 

de riego por goteo en zonas de campesinos pobres, mientras
 

no se superen y mejoren aspectos actuales de manejo de agua y de
 

producci6n agropecuaria.
 

Debe invertirse la mayor cantidad posible de recur
 

s, .6cnicos, administrativos y financieros en la capacitaci6n y
 

asistencia t~cnica para el uso correcto del agua, especialmente
 

en riego parcelario y para la m5s adecuada administraci6n de las
 

aguas.
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6. PROGRAMA DE CASAS COMUNALES.
 

6.1 Objetivos del Programa
 

-
En el documento-proyecto se indican como objetivos genera 


les para el programa los siguientes:
 

a) Dotar de la infraestructura minima necesaria de servi

cios sociales tanto a las cabeceras parroquiales como a las comu

nidades del proyecto, de tal manera que su poblaci6n cuente con 

lugares apropiados para buscar servicios, deliberar sobre sus pro
 

blemas y servir de medio para consolidar la organizaci6n campesi

na. 

b) Procurar la cohesi6n campesina a travs de la practica
 

-
comunitaria de las mingas que se utilizaran en la ejecuci6n de 


las obras de servicios comunales.
 

El programa incluye la construccion, reparaci6n, ampliaci6n 

o terminaci6n de 19 casas comunaies (Tabla N! 38), con un costo 

estimado de 7 millones de sucres a invertir en un per'odo de tres 

anos. 

6.2 Procedimientos oara Dlanificaci6n v construccidn de obras
 

Para comprender mejor el procedimiento seguido para la cons
 

trucci6n de casas ccmunales, es conveniente resaltar brevemente
 

-
la intenci6n de L, filosofia del DRI con respecto a la infraes 


tructura fHsica.
 



TABLA N1 38 273.
 

UBICACION, TIPO DE TRABAJO Y Ai.O DE EJECUCION PARA EL PROGRAMA
 

DE CASAS COMUNALES
 

PARROQUIA LUGAR 

Quimiag Puculpala 

Quimiag Chaaag San Miguel 

Quimiag Tumba 

Quimiag San Pedro de Iguazo 

Quimiag Zizate 

Quimiag Guazazo 

Quimiag Chafag San Francis
co 

Chambo Llucud 

Chambo Ayr6n 

Penipe Nabuzo 

Penipe Candelaria 

Penipe Shamanga 

Puela Manzano 

Puela Yuibug 

Puela Quilluyacu 

El Altar Ganshi 

El Altar Pachanillay 

El Altar Azacucho 

El Altar Utufiag 

TIPO DE TRABAJO 
ARO DE EJECU 
CION l/ 

Construcci6n nueva 

Construcci6n nueva 

Construcci6n nueva 

Reparaci6n 

Construcci6n nueva 

Reparaci6n 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

Ampliaci6n 2 

Contrucci6n nueva 

Construcci6n nueva 

Ampliaci6n 

Construcci6n nueva 

Construcci6n nueva 

Terminaci6n 

Construcci6n nueva 

Construcci-; nueva 

Construccion nueva 

Construcci6n nueva 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Construcci6n nueva 

Construcci6n nueva 

3 

1 

i/ Se refiere al aao de ejecuci6n del Proyecto.
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El DRI impulsa la participaci6n campesina en todas las ac 

ciones, y en el caso particular de infraestructura, se la concep

tualiza no s6lo como el aporte de mano de obra, materiales, etc.
 

sino fundamentalmente como la ingerencia en los niveles de deci

si6n 'qu6 hacer, d6nde hacer, c6mo hacer)' as!, se le convierte
 

a cada instancia del proceso en una continua y progresiva linea
 

de capacitaci6n.
 

a) La planificaci6n 1982
 

A fines de 1981, SEDRI contrata un grupo de t cnicos 

que, despdes de un breve contacto con ci grea del Pi..yecto, pre 

sentan tres planos tipo para casas comunales, los que se envian 

al Provecto, con la recomendaci6n que, de acuerdo a su analisis 

con los campesinos, podfan ser modificados. Sin embargo, la Jefa 

tura del Proyecto consider6 que deblan ser aDl4.cados sin ninguna 

modificaci6n. Esta decisi6n dio origen a problemas tales como 

los de trasladar las cocinas a otros lugares de la construcci6n, 

la necesidad de am-Liar la sala de reuniones :7la casa en general, 

para poder incorporar servicios. Las adectaciones incrementan es 

fuerzos y recursos invertidos en por lo menos el 50% de las casas 

construidas.
 

La. comunidades ILU participaron en la formulaci6n de 

propuestas para,- la casa y aceptaron los planos impues 

tos por el Proyecto.
 

En cuanto a ubicari6n, la UEP tuvo en cuenta lo progra 

mado en el documento-proyecro: y, el grado de organizaci6n y pre

sion de las comunidades, lo cue alter6 ligeramente las decisiones 

inicialmente tomadas. 
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En la selecci6n de las Comunidades beneficiarias se e

videncia una d~bil participaci6n de sus organizaciones, que se ex
 

plica en parte por la falta de una relaci6n org~nica con el Pro 

yecto. Esta deficiencia se supera a partir de la conformaci6n de
 

las Federaciones campesinas impulsadas por la nueva administra 
 -

ci6n del Provecto.
 

b) Tr5mites de contratacion
 

La Jefatura del Proyecto, ante el temor de incurrir en
 

irregularidades de orden legal, procede a invitar a profesionales
 

y pr~cticos que no pertenecen al area del Proyecto (a excepci6n 
-


de uno) quienes por su propia pr~ctica podian presentar sin difi

cultades los requisitos exigidos.
 

Se priv6 a la organizaci6n campesina de participar en
 

la decisi6n sobre el contratista, que en caso de ser un albafil 

de la propia comunidad, hubiera recibido el respaldo necesario pa
 

ra abaratar el costo de la obra. La organizaci6n tuvo poco o nin
 

g~n control sobre la calidad de la misma, se descart6 la oportuni
 

dad de capacitar a gente de la comunidad en el tr~mite legal para 

intervenir en licitaciones de este tipo y se restringi6 la genera

ci6n de fuentes temporales de trabajo a]. interior de la Comunidad, 

ya que los contratistas defueradel grea subcontrataron albaffiles 

(alrededor de 4 diarios) tambign ajenos a la Comunidad.
 

Para la selecci6n definitiva de los contratistas, la
 

UEP invita a algunos, en base a referencias, para que presenten o
 

fertas, las cuales son analizadas por el "Comitg de Adquisiciones
 

del Provecto", con asesoramiento de un ingeniero de las oficinas
 

centrales de SEDRI. Se aplica como criterio eliminar a las ofer

tas superiores o inferiores en un 10% a lo presupuestado, se ana

lizan las restantes y se hace la adjudicaci6n tomando en conside
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raci6n la capacidad de ejecuci6n y el precio ofertado.
 

El contratista se hace cargo de la direcci6n y adminis
 

tracion de la obra, suministra mano de obra calificada y la mayor
 

parte de materiales. Las comunidades aportan con mano de obra no
 

calificada sin costo para la obra, mediante el sistema de mingas
 

o de turnos rotativos de trabajo como peones, de acuerdo a las ne
 

cesidades que fija el contratista. La comunidad tambign transpor
 

ta materiales, especialmente piedra y arena, los cuales en ocasio
 

nes no tienen costo para la obra. La UEP supervisa y fiscaliza 

al contratista y cancela las planillas aprobadas. En t=rminos ge
 

nerales el sistema funciona bien y los problemas no son graves.
 

En algunos casos se concretaron convenios con el Conse
 

jo Provincial de Chimborazo 1/, que act'a como intermediario para
 

proveer y entenderse con el contratista, y aportar algo de dinero.
 

La experiencia indica que no conviene hacer este tipo de conve 

nios por falta de agilidad y oportunidad del Consejo y porque los
 

subcontratistas no se sujetan totalmente a los intereses del Pro

yecto ya que m~s les preocupa sus relaci. es posteriores con el -


Consejo.
 

Sin embargo, en algunos casos, el contratista trata de
 

cumplir mejor con el Consejo que lo que hace con 1a UEP. (Por e

jemplo, casos de Tumba y Puculpala: el mismo contratista hizo 

bien para el Consejo y defectuoso para la UEP).
 

En resumen, durante esta primera fase de la construc 

ci6n de las casas comunales se exterioriza una actividad paterna

lista y vertical por parte del Provecto, que no se ajusta a los 

postulados del DRI. 

1/ Cas,.s de Llucud, Gunt's, Zumba v Pachanillay
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El aporte flsico de las Comunidades,en ltima instan 

cia beneficiG al contratista, puesto que no fue deducido del mon

to del contrato, o sea que aparentemente, el contratista cobr6 un
 

precio barato, tomando en cuenta el aporte que ofrecfa la Comuni

dad.
 

c) Planificaci6n 1983
 

Durante 1983, se posibilita la participaci6n campesina
 

en este proceso. En efecto, para determinar los planos v la ubi

caci6n de las casas, se dan los siguientes pasos:
 

- En primera instancia, la UEP elabora una propuesta
 

para la ubicaci6n de las casas, considerando criterios especial 

mente relacionados con la intensidad de trabajo desplegado en las
 

comunidades y la consecuente necesidad de este servicio. 

- La propuesta es analizada en reuni6n de la Federa

ci6n de comunas que, en 6ltima instancia, define curles deben ser
 

las comunidades atendidas. Recuerdese que la Asamblea de la Fede
 

raci6n estg compuesta por dirigentes de todas las comunidades.
 

- Se realizan reuniones en las comunidades selecciona
 

das para analizar los servicios que la comunidad necesita y elabo
 

rar un diseflo preliminar consecuente con las demandas.
 

- Posteriormente la comunidad presenta al Proyecto u

na comunicaci6n en la cual consta un piano prelimiar especifican

do los servicios r=queridos.
 

- Con este insumo, los tecnicos preparan el antepro 

yecto de la construcci6n, que tambien se discute con la Comunidad.
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- Par uiltimo, se elaboran los planos definitivos que 

se envfan a Quito para el trlmite presupuestario correspondiente. 

Es notorio que este trabajo, canalizado a travis de 

la reuni6n comunal, se constituye en un media muy importante de
 

promoci6n, participaci6n, reflexi6n v analisis que fortal.ce a 

la organizaci6n; y, par otro lado, abre un margen de seguridad 

para la implementacion de los servicios previstos.
 

Para el tr9mite de contrataci6n se procede de igual ma
 

nera que para la construcci6n de las casas comunales can presu 

puesto de 1982. En este caso, no par el temor de incurrir en i 

-
rregularidades legales, sino par la presi6n del tiempo ya que 


transcurrieron siete meses de 1983 para que se concrete el envio
 

del presupuesto.
 

6.3 Resultados obtenidos
 

a) Casas comunales construfdas con presuouesto 1982
 

Se considera a 4stas en forma separada a las de 1983,
 

par estar ya terminadas y en funcionamiento y porque corresponden
 

a la polftica anterior de planificaci6n y ejecuci6n. La Tabla N2
 

39 presenta datos referentes a estas casas y par separado los co

rrespondientes a las iniciadas en 1983.
 

Las casas tienen algunos aspectos comunes en su cons 

trucci6n: cimiento de piedra de 2 filas, al menos 0.40, y de pro
 

fundidad variable para Ilenar las necesidades. Sabre los cimien

tos se coloca una cadena de hormig6n armado con 4 hierros de 12,,m
 

corridos v de un espesor, de hormig6n de 20x20 a 20x25 cm: se colo
 

ca sabre estas paredes de ladrillo a de bloque de cemento-p6mez 

http:fortal.ce


TABLA N 1q 279. 

CASAq CM11NAAI.S 1N FI1NCT0,4AN4NTk, ntjimITAt - PtP 

S I T ? 0 T I P O C O H T R A T I S VALOR DEL CNTATO 
SDW 

PLAD[AS I rF.CHA DEL COhTRATO FECHA DE EhTECA 

ZONA OUIHIAC 

Balcachi Oiseho do Sr. Juan Acan Pacheco 81.320,00 50 7-mayo-82 29-junio-8& 
MAC 

Llucud Dissfi do Sr. Manuel Sadus 225.000.00 90 2-nero-82 31-oarzo-82 
MAC Convenio con Con..eo 

Provincial de Chimoorazo 

Puculpala I Sr, Pacricw Hauad~a 452.565,11 
(Se san6al final 

90 15-junio-82 (Pmsrrao-83
(Prdrrog" jus

449.684,21) tificadsis) 

GuntGa A Convwnio con Consejo 
Provincial de Ch =borazo 4-S.579,00 90 22-febraro-83 .ayo-83 

Zrzate Sr. Bal er Gran.zo 292.504,00 
So paO al final 

90 6-novieebre-8Z 3-esarzo-83 
(Pr6rroga juscifj 

282.089.48 cadb) 

Tuaba Corivenio con Consjo 
Ptovincial do Chimborazo 55.080,00 90 l5-naro-83 abril-83 

Inguiaay C Arq. Humberto Villacis 352.397,46 90 l7-diciumbre-82 11-juliao-83 
(Pr6rroga jua:i!i 
cada) 

CQanag San i C 

suel Are. Eduardo Villacce 281.646,70 90 16--epcie-82 3-arzo-83 
a6 final 

!77.347.10 
(So juscifica 7r6rre 
El), 

San Pedro do I
guazo C Ar. Humberto v4xc(s 327.531,) I 25-Dicieebrve*17 5-Julto-63

(q. iisatifirs "-Arre 

ia). 

ZONA PENPE 

Pachanillv B Convenio con Consejo 
Provincial do Chimborazo 455.080.00 90 24-tebriro-82 Mayo-83 

Candelaria 3 Sr. Pacricio Koruna 452.568,41 90 15-julio-82 3.-arzo-83 

Se paid al final 
449.68/,21 

UcuAag C Arq. Eduardo Villac~s 281.646,70 90 l5-..ptics-82 3-marso-83 

(Se pa26 al final 
270,351,10) 

QuilIuvacu jEx-bodetae St. Juan Acin Pacheco 130.000,00 60 7-julto-82 Zl-antro-83 

S CONSTRUCCION PRE.SLTUESTO 198) AVANCE DE OBRA INVERTIDO YA PRINC1PI01 

. (SEDRI) :1984 
Axr6n Counit Sr. Baltazar Gr&nzo 596.514,30 100 80 476.428,00 

rio -

1 Toldo 
rio 

ia ACourq. Manuel Le6n 596.514,30 100 I _ _ 
65 

_ _ _ 
286.223,30 

_ _ _ _ _ _ 

Pungal Comunits Sr. Baltazar Cranito 596.514,30 100 85 170.402,00 
rto I 

Avanquil Couunits Ing. Carlo. Carzin 596.514.30 to0 50 19.455.40 
r Lo 

CaIcI Cowunite Ing. Carlu r.rz6n 596.514.30 100 55 92.606,80 

rio 

rio 

YuI ICo~m Ito rn. AM~t Lpm Ir~n"5 25.98El 

Ii czkL 
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con morzero cemento arena (1:16) en la mayorfa de casos. Predomi
 

na el ladrillo mambr6n pero tambign se usa bloque de cemento en 

todas las divisiones para algunas casas! existen columnas de hor

mig6n de 20x20 y 20x30 cm. en luces de 3 a 4.50 mts.; la cu 

bierta es de ardex, con canalones para recoger agua liuvia y so 

bre estructura de madera, aunque en unos pocos casos se ha usado
 

hierro soldado en celosla.
 

En algunos ca~cq har pisos entablados sobre alfajias,
 

en otros encementados en casi todos los ambientes, asl como en a

ceras junto a las casas. Las ventanas son de hierro y madera v
 

puertas de madera terciada.
 

En un buen n'mero de casas las obras estgn bien ejecu

tadas y en otras aparecen defectos, algunos de los cuales necesi

taran reparaci6n. Por ejemplo, las cubiertas de Llucud, Puculpa

la y Candelaria tuvieron madera fresca de la cubierta que se daf6
 

y hubo que reemplazar.
 

Hay dafos producidos por cambios de sitio de paredes
 

que dificilmente pueden repararse.
 

Los contratistas cumplieron relativamente bien sus com
 

promisos con pocos periodos de atrasos que fueron debidamente jus
 

tificados por la Unidad Ejecutora.
 

Algunas casas se muestran descuidadas o con deterioros
 

en pisos y paredes por falta de mantenimiento, limpieza v pintura.
 

En otras, se han destruido paredes para dar otros servicios, a es
 

cuelas principalmente, como secedi6 en Llucud v Puculpala.
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En general, las casas estgn bien ejecutadas, v las fa

llas de quc adolecen pueden superarse con pequefias rectificacio 

nes v buen mantenimiento y pintura. 

b) Utilizaci6n de las casas construldas durante 1982
 

La Tabla N! 40 da un resumen de la ocupaci6n actual y
 

potencial de las casas terminadas.
 

La descripci6n general que antecede v la especifica 

ci6n que se hace en los cuadros relevan de mayores comentarios a

cerca de la objetiva influencia de las casas comunales sobre la 

organizaci6n v capacitaci6n campesina. Sin embargo, cabe desta 

car que las casas de las Comunidades de Pachanillay y Puculpala,
 

de acuerdo a la decisi6n conjunta del Proyecto y las Federaciones
 

Campesinas, se han conformado como pequenor Centros de Capacita 

ci6n, para las subgreas de Penipe y Quimiag, respectivamente.
 

En este sentido, ya han prestado sus primeros servi

cios inclufdos el alojamiento y la alimentaci6n. En la actuali 

dad poseen unos pocos colchones, cobijas v vajilla. 

La Federaci6n de Penipe est5 considerando actualmente
 

que preste este servicio, tambign, la casa comunal de Candelaria.
 

Seguramente esta plausible iniciativa tiene limitacia
 

nes en el orden ffsico: de espacio, vituallas, vajilla, material
 

didactico..., pero es fundamental profundizar la acci6n conside 

randola coent una linea importante dentro del Programa de Capacita
 

ci6n. Tal vez, no est5 por demos sugerir la elaboraci6n conjunta
 

(Provecto-Federaci6n) de un programa anual de eventos y paralela

mente la conformaci6n de una Comisi6n de Capacitaci6n Campesina.
 



USe DE LAS CASAS COPUNAIS CnNSTRIITDAS CnN PR.SUPU.STO 1.982 

U B CAC 1ON U SOS ACTUALES 	 U S0S POTENC I A L E S 

1. Puculvala 	 . Reunidn comunal cad& 15 dfas . Ea n en formaci6n *I taller do 
P extraordinaria coda men carte y confacci6n.Runidn 
11 encuentro campeasino con asiscencia do . So ha iniciado conversacionoe 
varies comunidades. par& orgamizar Ia tienda cowu 

* I curso do carte y confeccidn nal. 
I do sanidad vegetal an mores1 cursa 


* 	Peque~o centro do capacicaci6n do I. 
aubdrea do Quimiag 

* Bodaga do material 
* Oficina pars *1 Cabildo
 
* Puesco do salud
 

2. Ztz~ao 	 . Reuni6n comunal cade 15 dfas 	 Puesto do salud
 
* Reuniones extraordinarias evencusla. . Tienda couunal 
. Curso do costura 
* Funciona . Contra do Alfabocizaci6n
 
* Taller do coscura 
* Club Ogeortivo
 

3. San Miguel do Chaga 	 . RAunidn camunal coda 15 dias . Tienda Lwmal 
. I evento do capacitacin . Taller do carpincerfa 
. Puesto do salud 
* 	Centro do alfabetizacin 
* Oficina do Ia Direccidn do La escuela 

4. Tumba 	 . Reunionos eventuale do l. comunidad . Tionda comnal 
. Centra do alftabotizacidn . Taller do coeturs 
PYueco do salud con atenci6n monsul . Aula escolar 

3. Inguisay 	 . Reiniones oventualae 
* 	1 eirmillo ambre Ooresracdn 
I cursillo sabre oreanizaci6n bodes& 
D ganadobormitorio pare cuidadores del 


6. Guncus 
 Rouni6n comunal cada 8 dfaa * Tienda cmunal 
* 	Control do alfabotizaci6n 
. odap~s 

7. San Pedro do Iguaco 	 . Rounin comunal cada 15 dfas. . Tenda comunal 
* Aula escolar 	 . Imoleocaci6n do bociqufn comu
* Puetso de salud con acencidn quincenal nal 
* Centro do alfabotizaci6n 

8. 	 tuilluyacu . Rcunidn caminal cad. 8 dias
 
. Reunin do la comunsa con el Provecto
 
cad. 15 dtas 

, Puesco do solud, arendido quincenalmento 
* Tienda comunal
 

. Bodega 

. Proyeccidn do riego par goteo 

Reunidn*.Uus comrunul coda 8 dras 	 Eats on marcha Ia implementatidn 

. Reunidn do Junta Administradora 	del a- del Almacin do insumos acropa -

gua cAda me* cuario.
 
. Tiaida comunal
 
. Puesto do salud acendido quincenalmento
 

10. Pachanillay 	 . Rounidn c munal cada 8 dfaa So tione provisco ampliar Ia sale

* Rouni6n Xruoo do mujeres cada 15 dfaa do reunion.@ trasladando a acro 
22 contras camoesinos con asisconcia do sito Ia cocina.
 
diferences comunidades *mpleancar mobiliario
 

* Como centra do capacitaci6n do Is sub5
 
rea do Penipe
 

* Tiendi comunal
 
SPtienco de salud
 
. Aula do 16venos, que escudian en tole
educacin
 
Proyecciones bore eemas camoesinos
 

11. Candelarla . Reunidn c.idA 3 ,fes 
SRoentLn del Contra Materno cada 15 dfas 
. Reunidn eventual Jet Comiti do Padres 

do FnmtliA 

. La rederecin ha soLiCtCado quo 
seas case presto servictom como 
Cencro do CaoacLtacidn Campesino 

*IlenUA CXl5UOIAL 

I.-eg 
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Es notoria la falta de mobiliario de las casas comuna

les y no seria conveniente dejar que pase mucho tiempo en estas 

condiciones.
 

Ai respecto, seria importante concretar una visita al
 

Cabildo Mayor de Cusubamba en el grea del Proyecto Salcedo, para
 

conocer de cerca una experiencia que impuls6 Desarrollo Juvenil
 

Comunitario en el equipamiento de mobiliario de las casas comuna

les de esa subarea.
 

En t~rminos generales, puede decirse que hay un grado
 

de ocupaci6n aceptable y la seguridad de que a corto plazo se lo

grarg su utilizaci6n m~s adecuada.
 

El hecho de que las Casas comunales se utilicen para al
 

fabetizaci6n y para aulas de escuela, resulta positivo en cuanto
 

al mejor aprovechamiento de la infraestructura fisica, pero refle
 

ja tambi~n que el destino para el cual fueron construldas no m ha
 

dado a plenitud.
 

c) Utilizaci6n de las casas comunales en construcci6n
 

(Presupuesto 1983).
 

Para las casas que estan en construcci6n, se han pre 

visto los siguientes usos:
 

- El Toldo .	 Sala de reuniones-Puesto de salud-Dorruitorio-Tien 

da de bodega-Bodega de insumos agropecuarios-Ofi

r4np de la Cooperativa. 
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- Ayr6n .	 Sala de reuniones-Puesto de salud-Oficina de 

Cabildo-Tienda de bodega -Taller de costura.
 

- Pungal de
 
Puela Sala de reuniones-Puesto de salud-Taller para
 

Zapaterla-Tienda de bodega.
 

- Calsi 	 Sala de reuniones-Oficina de la Cooperativa-

Puesto de salud-Tienda de bodega-Bodega de in 

sumos agropecuarios. 

- Ayanquil 	 Sala de reuniones-Puesto de salud-Oficina pa

ra Cabildo v cooperativa de transportes-Tien

da de bodega-Taller artesanal para madres. 

- Ganshi .	 Sala de Reuniones-Puesto de salud-Tienda de 

bodega-Oficina para el Cabildo, Club Deporti

vo y biblioteca popular. 

- Yuibug .	 Sala de reuniones-Puesto de salud-Tienda de bo
 

dega-Oficina del Cabildo.
 

d) 	 La participaci6n camesina an la construcci6n de las
 

casas comunales.
 

En la Tabla N2 41 se indican los apcrtes efectivos en
 

trabajo, con su respectiva cuantificaci6n, que han realizado las
 

comunidades interesadas en las casas comunales, lo cual es una 

muestra pr5ctica de su efectiva participaci6n.
 

Adems, va se explic6 la participaci6n ativa de la co
 

munidad en la planificaci6n de las casas a construirse con presu

puesto de 1983.
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TARfLA N- 41 

APORMPS 0 LA C(w4lMNflAfl PARA CASA (.OMUNAL.ESCONSTRUIOAS CON PRFS;UPUETO 1.982 

U E C A C 1 O N D E S C R I P C 1 O N I D A D M E D I D A V A L 0 R (SUCRF4) 

1. Puculpala 8 ainpas x 75 asiacent*s S 80 c/I 600 jornalea 48.000 
18 volquetas de piedra S 1.000 cad& una 18 volquatau 18.000 
S jornalas diarioes a $ 80 x 4 memas 400 $ornalaa 32.000 

T 0 T A L 98.000 

2. Zizate 12 mingas x 32 asiacnces 5 80 c/I 276 jonale. 22.080 
16 volquecas do piedra y arena $ 1.500 
coda una. 
4 jornale. diario. a S 80 x 4 mesas 

16 volqueta 24.000 
25.600 

T 0 T A L 71.680 

3. San Mxi..l do Chahat 7 m.ngas x: 42 asisteneas $ 80 c/i 294 jornales 23.520 
12 volquecas do piedra a S 1.500 cad& 

una 12 volquetau 18.000 
SJornales diarios a S 80 x 3 mesas 300 joa'ales 24.000 

T 0 T A L 65.520 

Tumba 15 mingas x: 25 asxscentes S 80 c/I 375 jornales 30.000 
15 volqutas do piev a 5 1.000 cada 
Un. 15 volquetam 15.000 

6 jornales diarios a S 80 x 4 mesas 480 jornalms 38.400 

T 0 T A L 83.400 

5. 1ngulsay 30 mingas x: 25 sastences a 5 120 c/j 1.020 jornu*a. 122.400 
6 yglquecaq da piedra a S 200 cad& 
Una 6 volque.aa 1.200 
Sjornals. diaries a $ 120 x 3 mesos 300 jorml.. 36.000 

T 0O T L 159.600 

6. Cuntus 10 munKas X: 40 asiscentes a S 80 c/i 40O jornale 32.000 

15 volquotas do piedra a $ .1.000 cada 
una 15 volquatas 15.000 
6 jornal.. diarios $ 80 x 4 eas 480 jornal. 38.400 

T 0 T A L 85.400 

7. San Pedro do tguazo 12 minsaa X: saistantes 2. $ 80 c/i 288 jornalam 23.040 
10 volquetag do piedra a $ 300 cad& 

Una 10 volquetas 13.000 
1 Jomale diarioe a $ 80 x 4 mesas 320 jornalas 25.600 

T 0 T A L 61.640 

8. Ouilluvacu 15 cvna. X: aslstontes 15 5 80 c/I 225 jornale. 15.750 
1 volquatas de ripto a $ 1.000 cad. 
una 3 volquetu 3.000 
2 valquetas do cvcsdra a $ 150 cad* 
una 2 volquata 3.000 

5 jornales diartoe $ 80 x 3 mesas 300 jornlaa 21.000 

T n T A L 42.750 

9. UtuAsg 10 mingas X: amlstaetes 15 S 70 C/J 150 jornlas 10.500 
5 jornalea diarios a $ 70 x 3 mess 300 joral.l 21:000 

T n T A L 31.500 

10. Pachlnllay 15 min.a X- aslstenteq 25 A S 70 c/ 375 Jornaloi 26.250' 
2 vnlmtets do pledr a S1.)00 cadA 
I volnioeta do mnrndAn 
5ornalex digroa a $ 70 X 3 maO.e 

una 2 volluetCne 
I vo lueat.0a 

300 jornalas 

00. 
Ih 

21.n' 
', 

' 
T n T A L .: 

11. C.IndP1Arla 15 MInoAA X: Al. tent, , tO $ 711 40 3/ S1nal1e01. 

6 )nrniv di.irio. a s 7n x 3 'o(e? )hO| lornalea :5. 

T n T A L 0,5 
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Es necesario recordar tambign que las comunidades pro

veen del terreno para la construcci6n de las casas, en la mayoria
 

de los casos por donaciones de parcelas pero, a veces deben reu 

nir dinero para adquirir desDes el terreno que mas conviene.
 

La dotaci6n de los muebles ha sido una responsabilidad
 

de la comunidad, para lo cual'se han fijado necesidades minimas.
 

Este aspecto no se ha cumplido en la medida que se esperaba, pero
 

en algunos casos si ha existido un buen interns. El equipamiento
 

especial, como por ejemplo para atenci6n de la salud, proviene de
 

los recursos del proyecto como parte de otros programas especifi-


COS.
 

Lo que no se estg dando es una continuaci6n de la con

tribuci6n f'sica de la comunidad para otros trabajos que tienen 

que ver con el mantenimiento de las casas (arreglos de jardines,
 

exteriores y otros).
 

Por otro lado, la participaci6n campesina se ha refle

jado en capacitaci6ncb la comunidad en aspectos organizativos v 

tecnicos, que est~n sir-viendo para otros programas. La UEP por 

su parte, la ha aprovechado como un mecanismo indirecto de super

visi6n v fiscalizaci6n de contratistas que ha resultado muy efi 

ciente. 

6.4 Conclusiones
 

a) Sobre ubicaci6n, diseo v construcci6n
 

En general, la ubicaci6n de las casas corresponde a ne
 

cesidades concretas de !as comunidades, con la aclaraci6n de que
 

la aplicaci6n de una casa tipo a varias comunidades necesariamen
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te debe producir desajustes parque las necesidades y aspiraciones
 

no son exactamente iguales para dos comunidades. Este asunto se
 

estg corrigiendo con el acertado proceso de planificaci6n que se
 

ha puesto en marcha a partir de 1983, con la participaci6n muy di
 

recta de la comunidad en la planificaci6n de sus casas.
 

Hubiera sido deseable que su disefo condujera a reto 

mar y usar algunos elementos que eran tradicionales y convenien 

tes para protecci6n contra el frio y guardar armonla con el medio
 

andino (por ejemplo, paredes m~s anchas de adobe, ventanas m's 
-

chicas y de madera, cubierta de madera y teja, pisos de ladrillo 

cocido en vez del encementado, baldosas de arcilla cocida en vez
 

de azulejo, etc.).
 

Ante la explicaci6n de que los materiales escogidos, 

que son inconvenientns para el clima (porque no protegen a la ca

sa contra el frio), como bloques de cemento, cubierta de ardex o 

de zinc, ventanas de hierro y otros, han sido pedidos por la comu 

nidad, es de suporer que aqu! juega papel una idea de "status",
 

quiz$! por la asociaci6n que hace la comunidad de Progreso con el
 

tipo de casas que est5n haciendo en los poblados genie con dinero.
 

No hay que desconocer, sin embar-o, de que hay facilidades de 

transporte en l1minas de ardex y zinc con respecto a teja, o de 

bloque con respecto a adobe.
 

En cuanto a la funcionalidad del disefo de las casas, 

en general est5 bien por lo sencillas que son, siempre de una plan 

ta y porque no hay desperdicio de espacio. La omisi6n principal 

ha sido la falta de un espacio donde pueda esperar genre sentada, 

protegida de la lluvia y el vinto, mientras le llcga el turno 

del servicio que van a buscar. 
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En' general, las casas estan bien construidas y las fa
 

llas y deficiencias representan porcentajes bajos.
 

b) Forma de operar las casas
 

El sistema generalizado es muy simple: la directiva de
 

la comunidad decide sobre el uso o aspectos importantes de modifi
 

caciones y otros y el Presidente se encarga de los pequefios deta
 

lles diarios sobre la ocupaci6n y mantenimiento. Aunque el siste
 

ma aparece como el mas l6gico, en la pr~ctica no siempre resulta
 

en el mejor mantenimiento de la casa por falta de recursos perma

nentes que se hacen mas necesarios cuando el uso es m~ltiple (es

cuela, cursos de alfabetizaci6n y otros).
 

Realmente no estarla bien que en alg'n momento SEDRI 

tenga que intervenir para reparar casas comunales poraue esto de
 

mostrar'a que el principio que las origin6 estarla fallando, esto
 

es, la motivaci6n a la autogesti6n de la comunidad.
 

c) La utilizaci6n de las casas
 

En cuanto a la ocupaci6n real de las casas, debe com 

prenderse que en la planificaci6n se crean expeccativas (quieren
 

medico, oficinas, talleres y otros), pero en la practica algunos
 

servicios no funcionan como se esperaba: los talleres son diffci
 

les de establecer, no hay personal para atender la salud, las 

tiendas comunales demoran en funcionar y tambign aparecen usos
 

no previstos como alfabetizacion y cursos escolares. Debe tener

se muy presence que la casa comunal es apenas un medio fUsico para
 

colaborar con el funcionamiento de servicios y que, de ninguna 

manera, la simple existencia de la casa da soluci6n a todas las
 

sDiraciones. Por lo tanto, el analisis de la buena o mala ocupa
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ci6n de la casa ya no tiene que ver con ella sino con el buen o
 

mal funcionamiento de los programas de salud, de comercializaci6n
 

de abastecimiento de insumos, etc.
 

Lo importante es reconocer que con la casa se rompe el
 

cfrculo vicioso para que el servicio sea posible ("el servicio no
 

puede darse porque no hay medio ffsico y no lo hay porque no hay
 

servicio"), por lo tanto, el uso es un resultado de una cadena de
 

acciones.
 

En todo caso, se nota un esfuerzo importante para
 

ir dando un uso m~s completo a las casas. El listado que se dio
 

sobre la ocupaci6n actual ya refleja un gran avance. Adn mas, el
 

uso de locales en aulas escolares y cursos de alfabetizaci6n, que 

no compiten ni desalojan al servicio para reuniones de la comuni

dad, parece acertado y conveniente en relaci6n a las limitaciones 

nacionales v a lo adecuado de dar la mayor utilizaci6n a la in 

fraestructura que pueda crear el pals.
 

El equipamiento de las casas, como responsabilidad de
 

la comunidad, no ha funcionado muy satisfactoriamente y parece -

que falta la motivaci6n y promoci6n suficientes para su cumpli -

miento. 

d) 	 Influencia sobre la organizaci6n v capacitaci6n campe

sina.
 

Definitivamente el proceso de planificaci6n, construc
 

ci6n y operaci6n de las casas comunales con participaci6n activa
 

de la comunidad, es uno de los mejores medios para fortalecer y
 

hicer eingmica a la organizaci6n campesina, que tiene, a travs
 

de esto, intereses concretos y necesidad de resolver asuntos de 



- 290 

bien com'n a lo largo del tiempo. La experiencia recogida hasta
 

ahora ha sido mayoritariamente positiva en este aspecto.
 

La ayuda a la capacitaci6n en aspectos de gesti6n y or
 

ganizaci6n comunitaria necesarianente se da en todo el proceso,
 

el cual contribuye a la madurez. En cuanto a aspectos t~cnicos,
 

tambien la ejecuci6n de las casas permite el aprendizaje de ele 

mentos 'tiles para las viviendas de los miembros de la comunidad,
 

pot lo cual, debe reiterarse, es conveniente reintroducir elemen

tos m~s al alcance con la tradici6n y capacidad econ6mica de los
 

campesinos.
 

6.5 Recomendaciones
 

a) Continuar y afirmar el proceso de planificaci6n, cons

trucci6n y operaci6n de las casas comunales con la mayor y mas e

fectiva participaci6n campesina.
 

b) Introducir en el disefio y especificaciones elementos 

mas propios del medio andino y que sirvan de efecto multiplicador
 

para las viviendas de la regi6n: ladrillos de piso, baldosas de 

piso y de pared, de arcilla cocida (podria obtenerse asistencia 

de artesanos de Pujil!): teja. madera para ventanas; esteras de
 

carrizo y de totora para revestimientos y para parte de muebles,
 

etc.
 

c) Contratar la construcci6n de las casas exclusivamente
 

con albafiiles de las propias comunidades y usar s6lo la mano de
 

obra all' disponible.
 

d) Encarar el problema del uso de las casas como una ac 

ci6n conjunta y decidida de todos los programas del Proyecto, en 

forma oportuna y coordinada. 
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B. EL AVANCE EN LA OBTENCION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 

1. Incremento en niveles de Droducci6n v productividad
 

1.1 Uso de la tierra
 

La Tabla NZ 41 elaborada en base a las encuestas rea
 

lizadas sobre "estructura de la UPA" y de las cifras inclufdas
 

en el documento "Sistemas y Tecnolog'as de Producci6n del Peque
 

6o Agricultor", permite identificar tendencias en relaci6n a la
 

utilizaci6n de los suelos.
 

Se sefialan incrementos en la participaci6n de fruta

les, trigo y hortalizas, en la estructura productiva de las Uni 

dades de Producci6n, mientras que permanecen casi constantes 

las areas dedicadas a mafz, mafz asociado con frijol, cebada y 

pastos; pierden importancia haba v papa. 

Los frutales predominan en la subarea de Penipe, ce

bada y trigo se estgn difundiendo de nuevo en ambas subareas.
 

Las hortalizas se concentran en Quimiag al igual que los incre

mentos en mafz solo, mientras que el malz asociado con frijol 

adquiere mrs importancia en PeniDe.
 

Llama la atenci6n que la expansi6n en frutales se d9
 

basicamente en comunidades "no atendidas" por el proyecto a di

ferencia de las hortalizas, cebada y trigo para los cuales el a
 

vance corresponde a comunidades intensa o medianamente atendi 

das.
 

La expansi6n del maiz y del maiz asociado coa frijol
 

se produce en los tres tipos de comunidades aunque en magnitud
 



TABLA N2 41 292.
 

USO DE IA TIERRA (IIA / UPA) 

S BAREA Q U I M I A G SUBAREA P E N I P E SUBAREA PROYECTO 

CULTIVO INTENS INTENSAM. MEI)TANAM. NO QIJIMIAG INTENSAM. MEDIANAM, NO PENIPE 1/ 

O 4iTEN. ATENDIDA ATENDIDA ATENDIDA ATENDIDA ATENDIDA ATENDIDA 1980 1983 
ARRE(GLO 

Maiz 1.5 .5 1.5 1.2 .3 .6 1.0 .6 .8 .9
 

Maiz x frijol .8 .7 .7 .7 .5 .2 1.9 .9 .9 .8
 

Cebada .7 - - 7 - .7 - .7 .6 .7
 

Papa .6 .4 .2 .4 .2 .3 .6 .4 .6 .4
 

Trigo - .5 - .5 - .7 - .7 - .6
 

1aba .3 - .3 - - ,2 .2 1.5 .2
 

Hortalizas .7 .3 - 5 - - - .3 .5
 

Frutales - - - - - 1.4 1.4 .1 2/ 1.4
 

Pastos 2.1 .9 1.3 1,4 2,1 1.6 .7 1.5 1.6 2/ 1.5
 

Superficie X UPA 3.6 1.7 2.5 2.6 2.7 2.2 3.5 2.8 3.2 2.7
 

Superf. Agrfcola% 42.0 47.0 48.0 46.0 22.3 27.3 80.0 46.5 50.0 46.2
 

Superf. Pastos % 58.0 53.0 52.0 54.0 77.7 72.7 20.0 53.5 51.0 53.8
 

I/ Tomado del documento-diagn6stico 1980
 

2/ Tornado de "Sistemas y tecnologias de producci6n del pequefo agricultor". Proyecto Integrado de desarrollo agro 

pecuario Quimiag-Penipe. 201 pp. Riobamba-1979.
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mayor para comunidades no atendidas en la subarea de Penive. Es
 

posible que el "efecto de demostraci6n" haya sido especialmente
 

fuerte para este cultivo.
 

La superficie X /UPA disminuye en relaci6n a 1979 lo
 

que indicarla una aceleraci6n del proceso de "minifundizaci6n"
 

con un Doco de m~s intensidad en la su ,rea de Quimiag, en don

de sinembargo, a nivel de comunas intensamente atendidas, se 

presenta una tenencia de tierra superior, en promedio al resto
 

del provecto. Se reflejaria aquf una tendencia probableviente 

inconscient por parte de la UEP, para trabajar con gruDos que 
-

tienen mayor acceso al recurso tierra.
 

Se hace gnfasis en que 5nicamente se puede hablar de
 
"nosibles tendencias" teniendo en cuenta que la informaci6n dis
 

ponible no permite una mayor profundizaci6n del anglisis y espe
 

cialmente el que se estg considerando un s6lo ciclo agr'cola,
 

lo cual no es en ning~n caso suficiente para detectar un cambio
 

definitivc en los patrones de producci6n vigentes.
 

La UEP deberg mantenerse alerta para determinar si 

las tendencias sefialadas se consolidan ya que de ser ello as', 

implicarla un cambio importante en la estrategia de Droducci6n 

campesina a la cual debe darse una respuesta apropiada por par

te de los programas de generaci6n y transferencia de tecnolog'a.
 

1.2 Producci6n v Productividad
 

En la Tabla N! 42 se resume la informaci6n obtenida
 

en cuanto a rendimientos para los principales cultivos y espe 

cies animales de la zona y se los compara con los renortados en
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el diagn6stico realizado en 1980, con los estimados para un "a

fio normal" y con los promedios correspondientes para los ensa 

yos realizados a nivel de parcelas de los agricultores.
 

Teniendo en cuenta que el ciclo agricola sobre el 

cual se pidi6 la informaci6n se caracteriz6 por desfavorables 

condiciones climatol6gicas, se pregunt6 a los entrevistados 
 -

cugl era su apreciaci6n sobre rendimientos para un afo conside

rado "normal". Las respuestas indican que la disminuci6n en 

rendimientos por causa del mal tiemDo vari6 desde 16.1% en mafz
 

asociado con frgjcl hasta 45 7% en trigo.
 

En relaci6n a 1980 se aprecian mejoras importantes 

en productividad para mafz,mafz asociado con fr~jol,frejoly1hba. 

En menor magnitud mejoran los rendimientos/ha en papa y se detec 

ta un decrecimiento para cebada. 

Es poco el efecto obtenido en especies animales para
 

las cuales 6nicamente en el caso de bovinos-leche aparece un in
 

cremento positivo, mientras que, para ovinos (lana) y aves (hue
 

vos), desmejoran los rendimientos en relaci6n a 1980. Esta ten
 

dencia es coherente con el gnfasis dado por la UEP al trabajo 
-


en 
bovinos, mientras que en las otras especies, con excepci6n 

de cuyes, la atenci6n ha sido muy baja o no existente.
 

A nivel de subarea, Penipe presenta mejores Indices
 

de productividad para mafz, mafz asociado con frijol, bovinos

leche, ovinos (lana) y ayes (huevos). Quimiag sobresale en pa
 

pa, frijol, cebada, trigo y haba.
 

Las comunas intensamente atendidas presentan rendimien
 

tos/ha superiores er mafz, cebada y haba. En malz asociado 
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con frijol y frijol, predominan las intensa y medianamente aten
 

didas en la subarea de Penipe, mientras que en Quimiag los ren

dimientos son superiores en las comunas no atendidas. En papa,
 

para ambas regiones hay mejores rendimientos/ha en camunas in 

tensa o medianamente atendidas. En fr~jol en cambio, los £ndi

ces obtenidos en las no atendidas superan a los correspondien 

tes a mediana o intensamente atendidas.
 

Se refuerzan as' los resultados del anali

sis realizado para el programa de asistencia t9cnica agropecua

ria en relaci6n a la necesidad de generar y revisar en detalle
 

la metodologla que se esta aplicando para la difusi6n de reco 

mendaciones t~cnicas.
 

Para todos los cultivos, a excepci6n del maiz, exis

te una amplia "brecha tecnol6gica" definida por la relaci6n 

porcentual entre rendimientos obtenidos y los potenciales que 

estgn dados por el rendimiento promedio de los ensayos realiza

dos a nivel de parcelas de los agricultores.
 

La magnitud de la "brecha tecnologica" varia entre
 

80.9% en el caso del trigo y el 30.1% para la papa.
 

Es evidente que la asistencia t~cnica ofrecida ha 

contribuido a eliminar la brecha en el cultivo del ma'z, a tal 

punto que los promedios en rendimiento/ha para los ensayos, fue 

ron inferiores a los promedios reportados por los campesinos. 

Es posible que los ensayos hayan sufrido mas los efectos del 

clima pero adn as!, esta situaci6n debe tenerse en cuenta porque
 

indica que el programa de investigaci6n en producci6n, esta que
 

dando rezagado en generar tecnologia que permita continuar con 

el ritmo de incremento en productividad hasta ahora obtenido.
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El impacto de los incrementos en productividad sobre
 

la producci6n total estimada, se calcul6 bajo los siguientes su
 

puestos:
 

a) El N! de familias campesinas potencialmente bene
 

ficiarias es igual al Na de UPAS con menos de 20 ha. de superfi
 

cie.
 

b) La totalidad de asistentes a eventos de capacita
 

ci6n aplican la tecnologla ofrecida y obtienen un nivel de ren

dimiento/ha no inferior al promedio reportado por quienes fue 
-


ron entrevistados para el seguimiento de las recomendaciones 

tecnol6gicas difundidas por el provecto.
 

c) Aplican tecnologfa tradicional los campesinos 

que no han asistido a eventos de capacitaci6n. Sus rendimien 

tos son iguales al promedio/ha reportado por quienes fueron en

trevistados en comunas no atendidas por el proyecto.
 

d) El tamaio de parcela dedicado al cultivo es igual
 

al promedio repartido por los entrevistados para el seguimiento 

de recomendaciones difundidas cuando se trata del grupo que 

"produce bajo tecnolog'a mejorada". 

Para el grupo que aplica "tecnolog'a tradicional"
 

se tomo6 como promedio de parcela dedicada al cultivo, el resul

tante de la encuesta sobre "estructura de la UPA".
 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla N!
 

43 en donde se observan importantes incrementos en producci6n 

para mafz, mafz asociado con frijol, y frijol. Se aprecian dis
 

minuciones en los voldmenes obtenidos para papa, cebada y haba.
 



TABLA N! 43 

ESTIHATIVOS SOBRE EL IMPACTO DEL CAJIBIO TECNOLOGICO SOBRE NIVELES DE PRODUCCION 

N. PRODUCCION BAJO TECNOLOGIA KEJORADA PRODUCCICN BAJO TECNCLOGIA TRADICIOHAL 
UPAS (1983) (1983) 

C U L T I V 0 CRUPO IIIASIS- E F. RENDIHIEN PRODUCC. II UPAS SUPERF UPERF. RENDIHIENj PRODUCC. 
o s E TIVO z vEV T E s Cit (G-

_TA: ICU OPAR [I ESTIHADA NO ATENDI POR UPA TOTAL O FOR HIA ESTIMAD
F.T1 roI~ 

1 AP IIA S K/A), (KG) DAS (IIA)DED ULTIVA- (KG/IA) 


___________CAPfflT. A; (hAS) 1 SPDA)DKG 

_______________ ____ AS)__ ________ CADAS A: DA (IA) 7 ________ 

Ha izx fr fjol: 


Haiz 2301 180 1.8 324.0 1417.6 459302.4 2121 .8 1696.8 1190.1 2019361.7 
Frijol 266.0 86184.0 234.8 398408.6 

Hafz 79 18 1.7 30.6 1563.8 47852.3 61 .9 54.9 1557.9 85528.7 


Cebada 234 30 .7 21.0 649.051 13629.0 204 .7 142.8 649.05 92677.2 


Papa 336 150 .7 105.0 11790.2 1237971.0 186 .4 74.4 5405.0 402132.0 

1aba 92 - - - 1298.5 - 92 .2 18.4 1945.5' 35797.2 

I/ N~mero de UPAS menores de 20 hectireas que en 1980 tenfan el cultivo
 

2/ Informaci~n de la UEP
 

3/ Tomado de las encuestas realizadas a participantes en los eventos de capacitacisn
 

4/ Promedio de rendimientos reportados en Comunas intensa y medianamente atendidas
 

5/ Rendimientos promedios estimados para un "afio normal" aegdn informacidn suministrada por los encuestados (1983)
 

6/ Promedios obtenidos en la encuesta sobre "estructura de la UPA" (1983) 

7/ Rendimientos promedlos en comunas no atendidas par el Proyecto (1983) 

8/ Informacin tomada del documento-diagn6stico (1980) 

298. 

PRODUCCION TOTAL INCREHEN 
ESTIMADA (MRS) TO 19837 

1 9 8 3 1 9 8 o 0 
EN RELA
9 8 

18 10 19 
CIOfA 

(8)() 

I 

2478664. 1005750.C 146.4 
484592.6 223500.0 116.8 

133381.0 31500.0 323.4 

106306.2 120000.0 -11.4 

1640103.C 1856400D -11.6 

35797.2 77.000.C -53.5 
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En los dos 5ltimos casos, se han presentado problemas fitosani

tarios (roya y mancha chocolate) para cuya soluci6n la UEP no 
-


ha realizado campaias de significacion y, el de crecimiento 
en
 

producci6n de papa se explica por disminuci6n en grea sembrada.
 

Es conveniente anotar que estos estimativos pueden 
considerarse sobreestimados por el supuesto de que todos los 
a

sistentes a evencos de capacitaci6n han adoptado la tecnologia
 

mejorada y que, en consecuencia, tienen los niveles de rendi 
 -


miento promedios que a ella corresponden. Como se lo expres6 
en el ac~pite sobre asistencia tdcnica, el Indice de adopci6n
 

de las recomendaciones, en la mayoria de los casos esta alrede

dor del 70%; lo que en la pr9ctica significa una disminuci6n si
 

milar en los indices de incremento estimados en relaci6n a 1980.
 

Sin embargo, tambign se ha destacado que las condiciones de cli
 

ma redujeron los rendimientos enperados en proporciones que po

dr'an compensar la sobrestimaci6n indicada. Sin duda, los ba 
-


jos indices de productividad utilizados cuando se realiz6 la fa
 

se de diagn6stico en 1980, tambidn contribuyen a que los porcen
 

tajes de incremento en produccion aparezcan altos ya que para 
-


quienes adn siguen aplicando "tecnologfa tradicional", se utili
 

zaron las cifras de rendimiento/ha reportados en la encuesta 
 -
realizada en comunidades no atendidas por el provecto; estas 'l
 

timas cifras son muy superiores a las aplicadas en 1980 y en 

consecuencia, Ilevan a estimar niveles de Producci6n de mayor 
-


magnitud.
 

De todas maneras puede afirmarse, con suficiente ba

se empfrica, que si se ha producido un impacto significativo so
 

bre los niveles de producci6n y productividad, para los tres 

cultivos indicados, en relaci6n a los existentes al iniciarse 
-

el provecto. La determinaci6n m~s precisa de su magnitud re 
 -


quiere de informaci6n m9s detallada y depurada que la que estuvo
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disponible, o pudo obtener en el campo, el grupo evaluador.
 

Es interesante ademas, hacer proyecciones que permi
 

tan establecer los niveles de producci6n a que podria llegarse
 

bajo el supuesto de que el proyecto alcance una cobertura total
 

de beneficiarios potenciales y que estos incrementen sus rendi

mientos promedios al nivel obtenido en los ensayos realizados 

en sus parcelas. 

Los resultados de este ejercicio de "simulaci6n" se
 

presentan en la Tabla N! 44 que permite definir la "frontera 

tecnol6gica" a la cual el proyecto podria aspirar a llegar. El 

incremento potencial varfa entre 56.6% para el cultivo de mafz 

asociado con frijol hasta 302.5% para frijol. Nuevamente se conarma 

lo afirmado en el sentido de que el programa de investigaci6n 

en mafz, no dispone de nuevas alternativas para que los campesi
 

nos superen los indices de Droducci6n y productividad ya alcan

zados.
 

Una primera fase para alcanzar ese objetivo puede de 

finirse al estimar el incremento en producci6n potencial bajo 

el supuesto de que todos los campesinos del grupo objetivo ob 

tengan rendimiientos similares a los que ya reportan quienes a 

plican en su totalidad las recomendaciones tecnol6gicas difun

didas. Bajo este supuesto, el rango en incrementos potenciales 

estg entre 2.6% para cebada y 167% para haba.
 

En ambos casos, las cifras sefalan la existencia de 

un amplio campo de mejoramiento para cuyo logro sin embargo, es 

indispensable un estudio a fondo de las estrategias y mecanis 

mos para generaci6n v transferencia de tecnologfa actualmente u 

tilizados. 
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ESTIMACTON DE LA "FRONTERA TECNOLOCTCA" 

INCREMENTO POTEN-5/1
 

-
N SUPERF. SUPERFI- TECNOLOC1A MEJORADA TECNOLOGIA A NIVEL PRODUC CIAL (Z) DE 1983 
UPAS I'ROMEDIA CIE ACTUAL EXPERIMENTAL CION ESTI EN RELACION A : 

C U L T I V O GRUPO DEDICAI)A CULTIVA- Rendim. Producci4 Rendiin, Pro~lucci~r MADA PARA Aplicac. Aplicac.OBJETIVO Al. CULTI DA Promedio estimada Promedio estimada Tecnolog. Tecnolog 

1/ VO (IIA)2 (liA) (Kg/ha) 3 (Kg) (Kg/la) (Kg) 1983 mejorada a nivel 
- - actual experim. 

MAIZ x FREJ]OIL: 

Mafz 2301 1.3 
 2991.3 1417.6 4240466.9 1298.0 3882707.4 2478664.1 
 71.1 56.6
 
Frijol 
 266.0 795685.8 652.0 1950327.6 484592.6 
 64.2 302.5
 

MAIZ 79 
 1.3 102.7 1563.8 160602.3 1298.0 133304.6 133381.0 20.4 
 - 0.05
 
CEBADA 234 .7 
 163.8 649.0 106306.2 1373.0 224897.4 103576.2 2.6 117.1
 
PAPA 336 
 .6 201.6 11790.2 2376904.3 15100.0 3044160.0 164i03.0 
 44.9 85.6
 
IIABA 92 .8 
 73.6 1298.5 95569.6 1400.0 4 103040.0 35797.2 167.0 137.8
 

I/ N2 de UPAS menores de 20 Ha. que en 1980 tenfan el cultivo 
2/ |Promedio entre superficie/UPA reportado por entrevistados para seguimiento de "recomendaciones tecnol~gicas difun

didas" y la resultante de la encuesta sobre "estructura de la UPA". 

3/ Proniedio de rendiwiento en comunas intensa y medianamente atendidas (1983)
4/ Rendimiento promedio obtenido por el programa de investigaci6n en producci6n del INIAP en otras zonas del pals.
 

5/ Increinento potencial = Producci6n estimada - Producci6n 1983 
 x 100
 

Producci6n 1983
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2. El impacto sobre el empleo
 

Los datos disponibles (Tabla N! 45) permiten afirmar que 

la composici6n familiar en cuanto a ndmero de miambros, sexo y 

edad se mantiene sin alteraciones significativas en relaci6n a 

la determinada en el diagn6stico realizado en 1980.
 

En cuanto a fuentes de ocupaci6n, las proporciones entre 

trabajo en la UPA, jornalero en la zona, migraci6n temporal, o

ficios dom~sticos y estudiante tampoco han sufrido modificacio
 

nes importantes. Sin embargo, las cifras absolutas sefialan al

gun aumento en el nimero de d'as de trabajo en la UPA y en jor

nales ocupados fuera de la UPA pero dentro de la misma zona.
 

La migraci~n se incrementa mientras que disminuye la asistencia
 

a la escuela y el tiempo dedicado a quehaceres dom6sticos, lo 

que podrfa deberse a una progresiva incorporaci6n de las muje 

res a las labores agropecuarias.
 

Las cifras que se obtuvieron sobre utilizaci6n de mano de
 

obra/ha , tampoco presentan variaciones significativas respecto
 

a las que se reportan en el diagn6stico de 1980 (Tabla N2 46).
 

Ello se debe a que el patr6n de cultivos contina sin mayores 

modificaciones y a que la tecnologfa divulgada no implica tampo
 

co uso mayor de jornales. Los cultivos intensivos que se han 

promovido (frutales v hortalizas) si bien es cierto, conllevan
 

el empleo de un mayor nimero de jornales/ha, su superficie es 

tan pequefia que no influye mayormente sobre los niveles de em 

pleo.
 

Quizgs el dnico efecto de alguna relevancia sobre el sub

empleo y desempleo detectado en 1980 se haya producido a travs 

de la participaci6n comunal en construcci6n de obras de infraes 

tructura, las que sin embargo, por su car~cter temporal no cons 
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UTILIZACION MANO DE OBRA/FAMILIA 

SUB - AREA Q U I M I A C P E N I P E PROYECTO 

INTENSI-
DAD 

INTENSAI. MEM)AN'AM.1 NO TOTAL IWrESAI, JIEDIANAM. NO ITOTAL 
1980 

1 
1983 

ATENDIDA ATENDTDA ATENDIDA SUBAREA ATENI)IDA ATENDIDA ATENDID SUBAREA 

N2 Miembros 
Familia 6.7 5.3 3.4 5.1 6.2 5.7 4.2 5.4 5.0 5.0 

Sexo 

Masculino 2.4 1.3 1.5 1.8 4.2 3.2 1.4 2.9 2.5 2.3 
Femenino 4.4 4.0 1.8 3.3 2.0 2.3 2.6 2.3 2.5 2.8 

Edad Promedio 
Aiios 19.9 18.9 44.1 27.6 21.1 35.0 49.3 35.1 32.3 31.4 

Trabajo UPA 
(Dias/aao) 278.7 175.0 258.7 245.2 402.3 370.8 142.4 305.2 248.6 275.2 

Jornales en la 
zona 

(Dias/afio) 90.0 40.0 0 43.8 0 6.7 0 2.21 38.6 23.0 

Migraci6n 
Temporal 

(Dias/afio) 0 35.0 20.0 16.3 0 30.0 0 10.0 25.7 13.1 

Quehaceres 
Domes t icos 

(Dias/Afio) 143.3 975 173.3 143.1 226.7 143.3 192.0 187.3 145.2 165.2 

Estudiantes 
(Dias/Afio) 60.5 99.0 27.5 57.8 220.2 104.5 66.0 130.0 89.6 93.9 

Nivel Promedio 
Educaci6n 

(Afios) 40 30 50 40 60 50 50 50 50 50 

1/ Datos estimados en base a cifras globales del diagn6stico realizado en 1980 y del estudio sobre "Sistemas y Tec
 
nnlnac InvCl tip PrndtrriAn" As- lQ7Q 
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TABLA N- 46 

UTILIZACION DE MANO DE OBRA/HA 

(JORNALES) 

CULT IVO 

Ma'z 

Mafz x frijol 

Papa 

Cebada 

Frutales 

Hortalizas 

_ __ _ _ _ _ . 

MANO 

E OBIDE 
FAMIL. 

15.7 

24.3 

51.0 

12.0 

53.0 

22.0 

_ _ 

QUIMIAG 

CONTRA 

TADA TOTAL___A __A 

10.3 26.0 

11.3 35.6 

67.3 118.3 

- 12.0 

- 53.0 

72.5 94.5 

_ _ ___ 

MANO 

DE 0
BRA 
FAMIL 

16.7 

17.0 

55.7 

-

45 0 

47.0 

_ _ 

PENIPE 

CONTRA 
TADA 

6.7 

12.0 

25.7 

-

12.0 

9.0 

TOTAL 

23.4 

29.0 

81.4 

-

57.0 

56.0 

PROYECTO 

1983 1980 

24.7 -

32.3 32.0 

99.8 96.0 

12.0 21.0 

55.0 44.0 

75.2 94.0 
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tituyen soluci6n de fondo al problema existente.
 

Se han realizado algunos estudios especificos para plan 

tear estrategias alternativas sobre c6mo enfrentar el agudo pro
 

blema del desempleo y subempleo en el area.
 

Uno de ellos realizado por el consultor de AID, Sr. Val de 

Beausset 1/, sugiere promover el cultivo de girasol, la explo

tacion de truchas, establecer secadores solares de frutas y ve

getales v facilidades para procesamiento de productos pereci 

bles. Recomienda tambien facilitar el funcionamiento de talle

res de metalmecgnica, producci6n de ropa y carpinterfa, f~bri 

cas de alimentos para animales, obtenci6n de protefna de hojas 

y pastos para almacenamiento en el hogar, plantaciones de gra 

nos, secado de granos, productos para lefia, cocinas hornadoras 

de lefia, cemento y bloques de cemento para la construcci6n, pro 

ducci6n de quesos, mermeladas, jaleas,jugos de frutas, fabrica

ci6n de cajas y canastos, productos de fibra de cemento, produc
 

ci6n de cal v elaboraci6n de artfculos de cabuya.
 

En el realizado por Chiriboga 2/, hace enfasis a fondo de
 

la situaci6n ocupacional existente y de las estrategias campesi
 

nas para enfrentarlo pero no incluye identificaci6n de alterna

tivas cuya implementaci6n pueda contribufr a disminufr sus efec
 

tos.
 

1/ 	Val de Beausset. "Oportunidades de empleo en tres areas DRI en el
 
Ecuador". Marzo 1982, 56 pp.
 

2/ 	Chiriboga Manuel "Campesinado Andino y estrategias de empleo.Un ana
 
lisis de los casos de Salcedo v Ouimiag-PeniDe". 111 pp. 1982
 

http:empleo.Un
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3. Oranizaci6n v capacitaci6n campesina
 

3.1 Introducci6n
 

En el pals, permanentemente se estan realizando estu
 

dios sobre la Organizaci6n Campesina, generalmente enfocados 

desde una 6ptica ideol6gica "campesinista", o desde una posi 

ci6n acadgmico-cientffica. El objetivo de la evaluaci6n es mas 

bien, analizar los mecanismos de funcionamiento y los problemas 

de la organizaci6n campesina, para identificar sus avances y ii 

mitaciones, de tal manera que los resultados obtenidos sirvan 

como gufa para mejorar el trabajo que se ejecuta a nivel di cam 

po.
 

La metodologfa propuesta 1/, se inscribe en la filo

sof'a DRI que estimula la participaci6n como un componente fun

damental de toda actividad que promueva procesos de desarrollo.
 

Como se expres6 en el capitulo sobre Metodologla de
 

la Evaluaci6n, se realizaron reuniones con cada una de las Orga
 

nizaciones seleccionadas a trav~s del anglisis de la "matriz de
 

flujos de servicios".
 

Se intentarg un anglisis de las Organizaciones de 

primer grado, tanto de su situaci6n actual como de su posible e
 

voluci6n y de su participaci6n en cada uno de los programas eva
 

luados.
 

I/ 	Propuesta Metodol6gica para Evaluaci6n Intermedia de los PDRI Salce

do y Quimiag-Penipe. Quito-abril 1984, 98 pp.
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Las reuniones con las Organizaciones de segundo gra

do, tuvieron el prop6sito de obtener una visi6n mas global de 

la dingmica organizacional. Por 'ltimo, se realiz6 una reuni6n
 

con la UEP complementada con algunas entrevistas individuales a
 

funcionarios.
 

Se identificaron as! las diferentes situaciones y pa
 

sibles tendencias en cuanto a la Organizaci6n campesina y los 

estratos de agricultores que han sido preferentemente atendidos,
 

las caracterfsticas de la organizaci6n de segundo grado y su 

participaci6n en el nivel de decisiones del Proyecto: y, por 'l
 

timo, el grado de participaci6n campesina para cada uno de los
 

programas evaluados (investigaci6n adaptativa, asistencia tecni
 

ca, cr~dito, comercializaci6n, riego y casas comunales).
 

Sobre este dltimo aspecto, los resultados concernien
 

tes a los aspectos tdcnicos agropecuarios, forman parte de cada
 

uno de los programas descritos en el capftulo correspondiente ,
 

mientras que en esta secci6n se hace 4nfasis sobre los enfoques
 

metodol6gicos de I, participaci6n.
 

3.2 Subarea de Ouimiag
 

En la subgrea de Quimiag, fueron seleccionadas para
 

realizar la evaluaci6n las siguienres comunidades:
 

- Guzo de Penipe: intensamente atendida 

- Puculpala: medianamente atendida 

- Bavo : no atendida o escasamente atendida. 

Se presenta a continuacion, una breve tipologia de 

cada una de ellas, para luego vincularlas con los procesos que 

viven las demrs comunidades del area e inferir su posible evolu 

ci6n: 
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a) Guzo de Penipe.- Se trata de una Comunidad indl
 

gena que hist6ricamente estuvo articulada al sistema de Hacien

da, En la ocupaci6n territorial ha predominado la tenencia in

dividual de la teirra, pero ha mantenido relaciones comunales 

( presta mano, reciprocidad, trabajo al partido, etc.) como una
 

importante estrategia de supervivencia.
 

Territorialmente es la m~s extensa de la subarea
 

e incluye pisos ecol6gicos que van desde los 2.600 hasta los 

3.600 m.s.n.m. Su situaci6n de huasipungueros, comienza a des

componerse en la d~cada de los 60, con el proceso de Reforma A

graria. En efecto, un sector de la Comuna denominado El Zoldo, 

organiza la "Cooperativa El Progreso", y a trav9s de un largo 

periodo de negociaci6n logra un, acuerdo transaccional con la Or 

den Jesufta y accede a la Hacienda que beneficia a 40 familias. 

Asf este grupo, se desliga del contexto comunal e inicia un pro 

ceso de diferenciaci6n hacia arriba,tanto en relaci6n con las Canu 

nas de la subarea, cuanto a lo interno de la propia Cooperativa. 

Bajo esta nueva situaci6n, la'estrategia de su

pervivencia se define en la distribuci6n de parcelas familiares 

y la utilizaci6n colectiva de una grea de p~ramo. La organiza

ci6n para la producci6n, se fundamenta entonces, en cierra pro

pia y la mano de obra familiar. 

El apoyo institucional piblico y privado consoli 

da este proceso de desarrollo que a la par que genera mejores 

niveles de vida, profundiza la diferenciaci6n de algunas fami 

lias que lentamente van acumulando mrs tierra a travs de corn 

pras a vecinos. Se genera asi mayor capital propio, posibili 

dad de contratar mano de obra y una producci6n orientada predo

minantemente al mercado. 
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En tales condiciones, la producci6n es manejada
 

con cierto nivel de iniciativa y modernidad. En base a la in 

formaci6n obtenida durante la reuni6n sostenida con ellos, se 

puede asegurar que el 100% utiliza insecticid a, abonos quimi 

cos y fungicidas.
 

En cuanto a la esfera organizativa, la Cooperati
 

va no funciona como tal, sin embargo es un grupo cohesionado 

que a travs de sus !fderes han mantenido una actitud de cons 

tante presi6n ante las instituciones por alcanzar servicios.
 

El hecho de que la Comuna Guzo, haya sido calificada como "in 

tensamente atendida"; y, que, dentro de 6sta, el grupo que mas
 

servicios ha recibido del Proyecto sea precisamente la Coopera

tiva El Progreso, confirma los resultados positivos, de su pro

longada relaci6n con instituciones estatales.
 

En resumen, se trata de una organizaci6n cohesia 

nada, cuya escrategia productiva se fundamenta en tierra y capi 

tal propio, acceso a cr~dito. utilizaci6n de mano de obra fami

liar y asalariada y cuya escructura de producci6n se orienta al 

mercado (leche, papa, principalmente). A este grupo campesino, 

se lo puede clasificar en un proceso de desplazamiento "hacia a 

rriba", o como campesinos en proceso de "acumulaci6n" 

Otra organizacin activa en la Comuna Guzo, es 

la "Asociaci6n Agrfcola Zoila MartInez" que se conforma en la 

d~cada de los 70, con la participacin de 40 campesinos de Guzo
 

dos comunidades vecinas, pero 3u base est5 en Guzo. 

El prop5ito qu,2 ha inovilizado durante varios a

5os a la organizaci6n ha ;ido con!uevuir La adjudicaci6n de tie
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rras en el paramo Inguisayloque se logra a fines de la decada
 

pasada, a travis de un proceso legal de afectaci6n.
 

Hasta el momento, el acceso al paramo no ha si&
 

nificado una alternativa para mejorar sus condiciones de vida.
 

Consecuentemente, su situaci6n de minifundistas y la dificul 

tad de un trabajo mas sostenido en el p~ramo les obliga a ven

der su fuerza de trabajo en las Haciendas aledafias y en la Coo
 

perativa El Progreso, constituydndose el salario en el princi

pal eje de sobrevivencia de la mayorla de los socios.
 

Organizativamente se nota un gran esfuerzo por 

mantenerse cohesionados, sin embargo, que la residencia muy 

dispersa de los socios (en 3 comunidades) dificulta un m~s e 

fectivo y contfnuo contacto. 

La perspectiva actual de la mayorfa de los so 

cios es trasladar su vivienda al paramo para dedicarse plena 

mente a la ganaderla y al cultivo de papa principalmente, para
 

lo cual necesitan un apoyo del Proyecto que permita terminar 

la apertura del camino y definir un plan de acci6n apropiado 

para la explotaci6n tecnica del pramo.
 

Se trata de campesinos minifundistas que basan
 

su subsistencia en el salario agricola y que por Io tanto estan
 

en proceso de proletarizacidn; pero el hecho de que la organi

zaci6n sea propietaria de una importante extensi6n de cierras
 

en el paramo que vislumbran como la esperanza de mejorar su si
 

tuaci6n, hace ver que este grupo esti en la disyuntiva de agu

dizar su proceso do proletarizaci6n y seguramente migrar fuera
 

del 5rea, o de convertirse en productores aut6nomos en el p~ra
 

mo, lo que parece dificil si no se cuenta con un apoyo institu
 

cional fuerte. En consecuencia, arhitrariamente se clasifica
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a esta organizaci6n como en proceso de proletarizaci6n pero 

sin tendencia definida. Por U'ltimo, es oportuno sefialar que 

las 68 familias que pertenecen a la Comuna Guzo (despdes del 

desprendimiento de la Cooperativa El Progreso y de los socios
 

de la Asociaci6n Zoila Martfnez), constituyen el grupo m9s a 

trazado ea el contexto descrito. Su situaci6n de minifundis 

tas les obliga a subsistir del salario agricola de la zona y 

pot lo tanto, han tenido menos relaciones con instituciones de
 

desarrollo que no estan en capacidad de dar respuesta a sus 

preocupaciones salariales; pero que adem~s, poco interes han 
-


mostrado en cohesionar una organizaci6n comunal en t=rminos que
 

dinamice la gesti6n institucional, aunque internamente parece
 

que se mantienen vivas practicas culturales propias de la comu

nidad indfgena.
 

La situaci6n descrita sobre esta parte de la Co
 

muna, permite clasificarla como de"campesinos en proceso de 

proletarizaci6n".
 

b) Puculpala.- Substancialmente es una Comunidad
 

similar a Guzo, por lo que solamente se presenta una sintesis
 

de su situaci6n.
 

Hist6ricamente ha estado ligada al sistema de Ha
 

cienda, para cuya adquisici6n se han realizado esfuerzos pero 

dicha posibilidad parece legalmente cancelada. Se mantienen,
 

desde la desvinculacidn como huasipungueros, con su car~cter de
 

minifundistas que obliga a mas del 70% de los jefes de familia
 

a trabajar como asalariados agricolas de las Haciendas vecinas
 

o de los productores horticolas de la Parroquia de Chambo.
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Esta situaci6n determina una concentraci6n de 

responsabilidades, dom~sticas y productivas, en la mujer y ob 

viamente la mayor'a de las parcelas familiares orientan su pro

ducci6n a la subsistencia. La dingmica organizacional se condu
 

ce, especialmente a travis de unos pocos l1deres, entusiastas y
 

claros, que han gestionado varios servicios agrfcolas y de in 

fraestructura con que cuenta la Comuna. En t~rminos generales,
 

seguramente el interds mas importante estarg circunscrito al 

trabajo asalariado por parte de los hombres. Para atender lo
 

agropecuario habra que poner mas atenci6n en el quehacer de las
 

muj eres.
 

c) Bavo.- A diferencia de las comunidades anterior
 

mente descritas, el grupo gtnico de Bayo es blanco-mestizo. En
 

cuanto a su historia, sus moradores recuerdan que la Comuna fun
 

ciona desde hace unos 80 afios y es de los pocos casos de Comu

nidades en la Subarea de Quimiag no ligadas al sistema de Ha 

cienda.
 

La producci6n se ha organizado sobre una posesi6n
 

de hectarea y media en promedio por familia. Aprovechando la 

alta calidad de los suelos y el con tar con agua de riego, se lo 

gra mantener de 2 a 3 vacas por finca, cuya producci6n de leche 

se comercializa en el mismo lugar, agrfcolamente el principal 

cultivo es el mafz. 

El tamafio de UPA no permite absorver toda la ma

no de obra familiar, siendo notorio el proceso de migraci6n, es
 

pecialmente de los j6venes a la ciudad de Riobamba.
 

Cabe tambign sefalar que hace algunos afos fue u 

na Comuna muy dinamica que se movilizaba para obtener solucio 

nes a sus necesidades. Es asf como lograron la adecuaci6n del 
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camino de acceso a la Comunidad, el agua entubada para uso do 

mestico, el agua de riego, la luz electrica y construcci6n de 

la casa comunal que actualmente esta deteriorada y sin uso.
 

Pareceria que luego de estos logros, no encuen 

tran que m~s pueden solicitarle a las instituciones . A esto
 

se suma la casi total ausencia de problemas fitosanitarios, mas
 

la aparentemente adecuada manera de organizarse para la produc

cion, que explicarfan su poco interds por relacionarse con el -


Proyecto.
 

La actividad como Comuna es minima, a excepci6n
 

de la Junta de Aguas, que a ma's de Bayo esta integrada por dos
 

Comunidades vecinas, que si tiene una vida aut6noma y muy ding

mica.
 

Podrfa decirse que se trata de una Comunidad con
 

una producci6n parcelaria aut6noma en situaci6n de estabilidad
 

en cuanto a las tendencias anotadas para las comunidades ante 

riormente descritas, y con una alta tasa de migraci6n de j6ve 

nes. 

3.2.1 Conclusiones
 

De la descripci6n de las Comunas Guzo ( y a
 

su interior de la Cooperativa El Progreso y de la Asociaci6n A
 

gricola Zoila Martinez), Puculpala y Bayo, se concluye que en
 

la Subarea de Quimiag, los campesinos estan inmersos en cuatro
 

tipos de procesos de diferenciaci6n:
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a) Comunidades con poblaci6n mayoritaria de
 

asalariados agr-colas con tendencia a agudizar su proletariza 

ci6n, representados por las Comunas Guzo y Puculpala.
 

b) Organizaciones campesinas que se diferen
 

cian "hacia arriba", como ocurre con la Cooperativa El Progreso.
 

c) Comunidades con poblaci6n mayoritaria de
 

asalariados agrlcolas, pero sin una tendencia definida (Asocia

ci6n Zoila Martfnez).
 

d) Campesinos mayoritariamente dedicados a
 

la producci6n parcelaria aut6noma en situacion de estabilidad,
 

como es el caso de Bayo.
 

Un estimativo en base a datos censales de te
 

nencia de la tierra, y un breve recorrido de campo, permite a
 

grupar a las 15 organizaciones de la subgrea, segu'n la tipolo 

gla mercionada, as!:
 

- El 53% de las Comunidades estgn consti

tu'das por una poblaci6n mayoritaria de asalariados agrlcolas 

con tendencia a mantener o profundizar su grado de proletariza

ci6n.
 

- El 21% de las organizaciones cuentan con
 

una poblacion que en su mayorla se desplaza '"aciaarriba".
 

- El 13% de las Organizaciones estan con 

formadas por poblaci6n mayoritaria de asalariados agrfcolas, pe 

ro sin una tendencia definida. Esto quiere decir que su situa

ci6n futura se decidirg dependiendo de su acceso a tierras de -


Haciendas con posibilidades de afectacion o de ubicarse en el 

paramo como es el caso de la Asociaci6n Zoila Martfnez.
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- Por 'ltimo, el 13% cuenta con poblaci6n 

mayoritariamente dedicada a la produccidn parcelaria aut6noma 

en situaci6n de estabilidad. 

Esta tipologla expuesta en tdrminos genera

les y a nivel de Comunidades, se refleja tambign al interior 

de cada Organizaci6n y por lo tanto, una apreciaci6n m9s ajus

tada al respecto, debe constitufrse en preocupaci6n de t~cnicos 

de la UEP, ya que de acuerdo a los diferentes grados de diferen 

ciaci6n entre y dentro de las organizaciones, se deben diseiiar 

estrategias alternas de acci6n. 

3.3 Subgrea de Penipe
 

En esta subarea de Penipe, se seleccionaron para rea
 

lizar la evaluaci6n las siguientes comunidades:
 

a) Pachanillay: intens- rnte atendida
 

b) Utufag: medianamente atendida
 

c) Guzo de Penipe: no atendida
 

a) Pachanillay v Utufiag
 

Se agrupan a estas dos Comunidades, puesto que 

para fines del an~lisis a r3alizar no presentan diferencias im

portantes. 

Se trata de Comunidades blanco-mestizas que no 

han tenido relaci6n con el sistema de Hacienda.
 

La producci6n se ha organizado en base a parce 

las individuales propias ( X = 2 1/2 ha), ubicadas en la parte
 

baja, en las que se desarrollan actividades agrfcolas y la aten
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ci6n al ganado en la parte alta o monte. La calidad de los sue
 

los es buena, cuentan parcialmente con riego, invierten su pro

pio capital y un porcentaje pequefio de sus campesinos reciben 

cr~ditos del Banco Nacional de Fomento.
 

En estas condiciones, se utiliza la mano de obra
 

familiar para una producci6n parcelaria aut6noma. La cantidad
 

de tierra disponible no permite absorver la totalidad de la ma

no de obra disponible, lo que lleva, especialmente a los j6ve 

nes, a emigrar en busca de fuentes de trabajo y minoritariamen

te para profesionalizarse.
 

Organizavivamente, Pachanillay ha demostrado mas
 

cohesi6n, seguramente porque a su interior hay una amplia red 

de parentesco. Esta condici6n le ha posibilitado alcanzar algu
 

nos servicios del Estado desde el tiempo de la Misi6n Andina 

del Ecuador, hasta la actualidad puesto que ha sido clasificada
 

como intensamente atendida.
 

El nivel de vida de las familias de Pachanillay,
 

aunque diferenciado a su interior, se puede considerar superior
 

al promedio del area del Proyecto.
 

Utufiag, denota mas debilidad con respecto a su 

cohesi6n organizativa, pero es lo suficientemente dingmica como
 

para lograr reunir en los 5ltimos afios, importantes apoyos, es

pecialmente del Proyecto.
 

La producci6n en ambos casos, se destina en un 

alto porcentaje al mercado (leche, papa, haba) y puede decirse
 

que todos los productores utilizan en mayor o menor grado pro 

ductos agroqufmicos.
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Las dos Comunidades pueden ubicarse en un proce

so de desplazamiento "hacia arriba", puntualizando que en mejo

res condiciones en esta tendencia esta Pachanillay; y, adem~s,
 

aclarando la diferenciaci6n social que se da al interior de ca

da una de ellas y que seguramente es mas marcada en Utufiag.
 

b) Guzo de Penipe
 

Se trata de una Comuna muy antigua que tampoco 

ha estado ligada al sistema de Hacienda, como sucede con la ma

yorfa de Comunidades de la Subarea de Penipe. Su situaci6n de
 

minifundistas obliga a que los padres de familia se desplacen a
 

trabajar, especialmente ala ciudad de Riobamba. El ama de ca

sa, entonces es la responsable directa de la reproducci6n fami

liar y de las actividades agropecuarias en la parcela.
 

Esta Comunidad, constituye un ejemplo clasico de
 

descampesinizaci6n. La facilidad de las vfas de comunicaci6n 

existentes le permite a los padres de familia trabajar en Rio 
-


bamba y regresar diariamente a su casa o mgximo semanalmente.
 

El acelerado proceso de proletarizaci6n, trasla

da su eje de interns al salario y consecuentemente no se presta
 

mayor atenci6n a los servicios que ofrece el Proyecto. Sinem 

bargo, en los 5ltimos dfas la UEP inicia contactos con las amas
 

de casa de la Comunidad, pero se evidencian dificultades en su
 

interrelaci6n.
 

3.3.1 Conclusiones
 

En dos se pueden resumir los tipos de dife 

renciaci6n campesina en la subarea:
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a) Organizaciones conformadas por una pobla 

ci6n que mayoritariamente se desplaza "hacia arriba" (Pachani 

!lay y Utufiag). 

b) Poblaci6n en rapido proceso de proletari
 

zaci6n (Guzo de Penipe).
 

A mas de estas dos situaciones, los datos 

disponibles sobre tenencia de la tierra y el recorrido de cam

po realizado, permiten agrupar a las 18 organizaciones de la 

Suba'rea asf:
 

-' El 60% de las Comunidades se conforman 

con una poblaci6n mayoritariamente inmersa en un proceso de pro
 

letarizaci6n.
 

- El 20% estan integradas por una pobla 

ci6n que mayoritariamente se desplaza "hacia arriba"; y, 

- El 20% tienen una poblaci6n considerada 

como productores aut6nomos en situaci6n de estabilidad. 

Al globalizar la situaci6n para el area del
 

Proyecto (subgreas Quimiag y Penipe), se tendr~a:
 

- El 63% de las Comunidades tienen como e 

je principal de subsistencia el salario. 

- El 21% estgn conformadas por una pobla

ci6n que mayoritariamente se desplaza "hacia arriba", y 

- El 16% son proiuctoras aut6nomas con una
 

situaci6n de relativa estabilidad
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Estas consideraciones evidencian que las Or
ganizaciones de primer grado presentan una situacion diferencia
 
da muy importance de tenerla en cuenta, porque de ella puede 
-

surgir una mas clara comprension sobre los grupos 
con mayores 
niveles de pobreza y que, por lo tanto deben ser prioritariamen
 
te atendidos de acuerdo a la filosoffa DRI, para lo cual es 
ne
 
cesario proponer estrategias apropiadas de desarrollo
 

A continuacion, se procurar5 con base en la
 
tipologfa descrita determinar en qug medida el Proyecto ha prio
 
rizado su atenci6n a los diferentes grupos y qug estrategias de
 
acci6n se han puesto en pr~ctica para dar respuesta a las dife
rentes situaciones y tendencias de las organizaciones campesi 
-

nas del grea.
 

3.4 Identificaci6n del sueto social atendido
 

Postulado esencial de la filosofla DRI es 
orientar 
las acciones a beneficiar a los grupos mas pobres de la pobla 
-


ci6n,
 

En la Tabla N! 47 se clasifican las comunidades se 
gun intensidad de atenci6n recibida del Proyecto y a la tipolo
gfa campesina establecida.
 

Como puede verse, de cinco organizaciones clasifica
das 
como intensa o medianamente atendidas, s6lamente dos (40%),
 
tienen una situaci6n socioecon6mica inferior al promedio del 
 -


area.
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TABLA N- 47
 

CLASIFICACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS SEGUN INTENSIDAD
 

DE ATENCION POR EL PROYECTO Y TIPOLOGIA CAMPESINA
 

ORGANIZACION GRADO DE ATENCION 
SITUACION 1/
SOCIOECONOMICA 

CAMPESINA INTENSO MEDIANO 
NO SUPER. INFERIOR 

PROMED. PROMEDIO 
ATENDIDA AREA AREA 

Pachanillay X X
 

Utufiag X X
 

Guzo de Penipe X X
 

Cooperativa El Pro
 
greso X X 

Zoila Martfnez x x 

Puculpala X X 

Bayo X x 

TOTAL: 3 2 2 4 3
 

I/ Para facilitar la compresi6n se han incluldo como en situaci6n so 

cioecon6mico superior al promedio del grea a las organizaciones en 

proceso de diferenciaci6n "hacia arriba" y como inferiores a las 

que se estan "proletarizando". 
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De las dos Comunidades no atendidas, una presenta si
 

tuaci6n socioecon6mica superior al promedio del area y la otra
 

inferior. Se refleja claramente que la UEP ha dado mayor aten

cion a las Organizaciones con mejores condiciones socioecon6mi

cas en el grea, orientaci6n no plenamente coherente con los pos
 

tulados DRI.
 

No se pretende afirmar que haya sido una actitud de

liberada del Proyecto el que ello suceda, sino m~s bien una 

constataci6n m~s de lo que generalmente ha sucedido con accio 

nes estatales de desarrollo rural que se explican entre otras,
 

por las siguientes razones:
 

a) La dificultad.que tienen los tecnicos, por su 

propia formaci6n, para disefiar y ejecutar programas alternati 

vos de desarrollo aplicables a economfas campesinas de subsis 

tencia.
 

b) La mayor facilidad para transferir tecnologla a
 

grupos con acceso a factores de produccion (tierra y capital).
 

c) La presi6n que sobre las instituciones ejercen 

los grupos campesinos con mayores recursos que, manteniendo el
 

poder econ6mico ejercitan un real poder de liderazgo que refle

jan sobre las decisiones institucionales para prioritariamente
 

ser beneficiados.
 

d) La propia estructura institucional que obliga a
 

"invertir" presupuestos en plazos determinados. La agilidad al
 

respecto es evaluada como una gesti6n eficiente: pero desafortu
 

nadamente este procedimiento choca con el desenvolvimiento pro

pio de las Comunidades campesinas indfgenas inmersas en una eco
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nomfa de subsistencia, por lo que muchas veces las institucio

nes se ven obligadas a realizar su gestion con los agriculto 

res de mas r~pida respuesta.
 

Se evidencia una vez m~s las dificultades que 

enfrentan los programas de desarrollo rural para dar respues 

tas que beneficien a los sectores rurales mas rezagados y evi

ten una mayor profundizaci6n de la diferenciaci6n campesina.
 

3.5 La Organizaci6n de segundo grado
 

3.5.1 Antecedentes
 

Tanto el grado de desarrollo alcanzado pot
 

las Organizaciones de Primer gardo (Comuna-Cooperativa-Asocia

cion), como la complejizaci6n real de la lucha por la sobrevi

vencia, han abierto espacios para la discusi6n sobre la forma

ci6n de una Organizaci6n de Segundo Grado, que represente a 

las de Primer Grado (33) y se constituya en una estructura que
 

viabilice con m9s efectivida sus aspiraciones, tanto de acce"
 

so a la tierra como a servicios del Estado.
 

En 1975 en desarrollo de un curso para ela

boraci6n de proyectos DRI, se aplic6 una aetodologia basada en
 

promocionar la participaci6n campesina como eje dinamizador 

del evento.
 

La necesidad de ordenar una participaci6n 

reflexiva con la mas amplia representatividad influy6 para con 

formar los Cabildos Centrales, de las subgreas de Quimiag y Pe 

nipe. Este fue el primer intento de conformar una organiza 

ci6n de segundo grado, pero su vida fue eftmera porque naci6 
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ligada, m's bien, a un objetivo muy puntual como fue el de par
 

ticipar en la elaboraci6n de un documento-proyecto.
 

En 1982, SEDRI, como entidad coordinadora 

del subsistema de la Administraci~n PMblica para el Desarrollo 

Rural Integral, define el esquema Org~nico iuncional Para la -

UEP en el cual se establece el Comitg Campesino a nivel de ase 

sorfa del Jefe del Proyecto.
 

Para cumplir con esta disposici6n se organi
 

z6 una Asamblea con participaci6n de dirigentes de las Subg 

reas de Quimiag y Penipe durante la cual se designaron como in 

tegrantes del Comit6 Campesino a dos dirigentes de Quimiag y a 

3 de Penipe. 

Tanto los funcionarios de la UEP como los di
 

rigentes de las organizaciones coinciden ahora en afirmar que
 

quienes fueron nombrados no representaban los reales intereses
 

de las Organizaciones Ca=pesinas, puesto que uu trabajo habi 

tual no se desarrollaba en el campo y varios de ellos estaban
 

radicados en la ciudad de Riobamba.
 

Esta circunstancia, determin6 el aislamien

to marcado de las Comunidades y las consecuentes di

ficultades para canalizar sus necesidades; las reuniones que 

se lograban realizar con esta dirigencia, reflejaban un desco

nocimiento de la din~mica de la Organizaci6n y 5nicamente se 

cuaexplicitaban los intereses de aquellas localidades de las 


les procedfan los componentes del Comitg. Obviamente, despues
 

de algunow; meses el Coimitj perdi6 vigencia v en realidad, las
 

bases de las Organizaciones no se habfan enterado de su exis

tencia.
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Pero al margen de este hecho que puede consi
 

derarse circunstancial, se evidencia que un Comitg Campesino co
 

mo el concebido estg seriamente limitado para cumplir sus res 

ponsabilidades, entre otras por las siguientes razones:
 

a) Cada Comuna nombra sus propios represen

tantes (Cabildo), que asumen la responsabilidad de trabajar por
 

el progreso de esa Comuna. El tener que transferir su represen
 

taci6n a personas ajenas a la Comunidad, seguramente debilita 

su imagen de liderazgo ante sus representados y en consecuencia,
 

su autoridad se vera muy disminufda.
 

b) La nominaci6n de los representantes no 

respondla a un proceso end6geno de crecimiento de la organiza 

ci6n y de las tareas asumidas por ella, sino que era respuesta
 

a un estimulo externo no asimilado en toda su dimensi6n. Debe
 

aclararse sin embargo, que las normas escablecidas en el Orga

nico Funcional no eran r~gidas y por el contrario, la SEDRI ha

bfa instrufdo .,obre su elasticidad y la necesidad de adecuarlas
 

a las particularidades de cada Proyecto.
 

En efecto, en 1982 la nueva Jefatura del Pro
 

yecto, en conocimiento de estos antecedentes, impulsa la necesi
 

dad de fortalecer la relaci6n de las Organizaciones Campesinas
 

con el Proyecto. Con esta perspectiva se hace una promocion y
 

convocatoria implia para realizar Encuentros Campesinos con las
 

Organizaciones de las Subgreas de Quimiag y Penipe. Esta prime
 

ra decisi6n, de tratar por separado con Quimiag y Penipe obede

ce a las diferencias existentes entre las dos subAreas.
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El punto central de anglisis de estos Encuen
 

tros fue la participaci6n de la Organizaci6n en todas las ins 

tancias del Proyecto. Se conforman entonces las Federaciones 

de Organizaciones Campesinas de Quimiag y de Penipe que progre

sivamente han venido asumiendo mayores responsabilidades frente
 

a la UEP, como se lo explicitara m~s adelante.
 

Las Federaciones actualmente estgn cumplien

do con los tr~mites requeridos para conseguir su personer'a ju 

rfdica. 

En las Tablas N! 48-49 se indican las orga

nizaciones de primer grado qua conforman cada una de las Federa
 

ciones mencionadas y su estructura organizativa se presenta en
 

el Gr~fico NZ 1.
 

La Asamblea General, esta constitulda por la
 

Directiva de la Federaci6n, los Cabildos de las comunas y las 

directivas de las demos organizaciones participantes (Asociacio
 

nes-Cooperativas).
 

La Directiva de la Federaci6n a su vez, esta
 

conformada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesore 

ro, Sfndico y comisiones eventuales.
 

La relaci6n con las bases, se viabiliza a 

trav~s de las reuniones comunales, en las cuales, sus propios -


Directivos informan sobre la marcha de la Federaci6n, y a su 

vez, en esas reuniones comunales se toman las decisiones a pre

sentar en la Asamblea General de la Federaci6n.
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ORGANIZACIONES DE PRIMER GRADO QUE PARTICIPAN EN LA
 

FEDERACION CAMPESINA DE QUIMIAG
 

B R E T I P 0 SITUACION LEGAL
 
N O M 

FAMILIAS
 

1. Llucud Comuna Jurfdica 140 

2. Ayron Comuna Jurfdica 105
 

3. Puculpala Comuna Jurfdica 96
 

4. Bolcashi Comuna Jurldica 150
 

5. Guntus Comuna Jur'dica 75
 

6. Guntus Asociaci6n Jurldica 67
 

7. Guzo Comuna Jurldica 68
 

8. El Progreso Cooperativa Jurldica 40
 

9. Zoila Martinez Asociaci6n Jurfdica 40
 

10. Unidos Venceremos Preasociaci6n en tr~mite 32
 

ii. Bayo Comuna Jurfdica 40
 

12. Puelazo Comuna Jurldica 80
 

13. Puelazo Asociaci6n Jur'dica 40
 

14 Palacio San Fco. Comuna Jurfdica 28
 

15. Chafiag San Miguel Comuna Jurfdica 70
 

16. Rfo Blanco Comuna Jurfdica 30
 

17. San Pedro de Iguazo Comuna Jurfdica 30
 

18. Zumba Comuna Jurfdica 120
 

19. Taguan Asociaci6n Jurldica 62
 

20. Sta. Catherine Preasocadi6n En trimite 


21. Tizote Comuna Jurfdica 20
 

22. Guazazo Comuna Jur'dica 70
 

76 
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ORGANIZACIONES DE PRIMER GRADO QUE PARTICIPAN EN LA
 

FEDERACION CAMPESINA DE PENIPE
 

N!o
 

T I P 0 SITUACION LEGAL NL
N O M B R E FAMILIAS 

1. Guzo de Penipe Comuna Jur'dica 78
 

2. Nabuzo i " 76 

3. Candelaria t " 70
 

4. Shamanga " " 55 

5. Calsi 61 

6. Matus Alto 70 

7. Naguantus 70 

8. Pungal de Puela 86
 

9. Anaba 30 

10. Manzano 50 

11. Yuibug 26 

12. Quilluyacu 49 

13. Ganshi 60 

14. Pachanillay " 42
 

25
15. Palictahua 


16. Azacucho 30 

17. Ayanquil" 24
 

18. Utufiag 55
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GRAFICO N- 1 


ESQUEMA ORGANICO FUNCIONAL DE LAS FEDERACIONES DE CAMPESINOS
 

DE QUIMIAG Y PENIPE 

AS AMB LEA GENERA L
 

DIRECTIVA DE LA FEDERACION
 

ORGAN I ZA C 1 O N E S R EP R ES E N TA DA S
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3.5.2 	 La reuni6n de evaluaci~n con la Federaci'n -


Campesina de Quimiag.
 

Al tener conocimiento de la convocatoria de
 

una reuni6n ordinaria de la Federaci7 -uyo objetivo princi 

pal era el cambio de directiva, se acordo con la UEP, pedir au

torizaci6n para participar en ella y explicar los objetivos de
 

la evaluaci6n.
 

Una primera observacio6n se refiere a !a con

centraci6n de poder que se evidenci6 en la conducci6n de la reu
 

ni6n, por parte del Presidente de la Federacion. Tal vez esta
 

actitud, se explica porque, al orden del dia previsto, se adi 

cion6 la necesidad de presentar un informe general sobre la mar
 

cha de la Federaci6n, solicitado de improviso.
 

La reuni6n se desarroll6 en torno a dos obje
 

tivos principales: uno hace referencia a las actividades de la
 

Federaci6n en relaci6n con los conflictos de tierra, tanto a ni
 

vel de terratenientes, como de Instituciones (IERAC).
 

Al respecto se explicita que se trata de un 

proceso aut6nomo, propio de los campesinos, sin tutelaje del -

Proyecto. 

El otro 	objetivo fue el de describir las re

laciones de la Federacion con el Proyecto, resalt5ndose su ca 

r~cter democratico que permite una expresion libre a los campe

sinos para exponer necesidades, programar y evaluar acciones.
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De las 22 organizaciones que conforman la Fe 

deracion, asistieron 15 (36 campesinos), lo que refleja el po 

der de convocatoria de su directiva. Las opiniones en relaci6n 

al proyecto fueron expresadas por el Presidente en t6rminos de 

"Es un buen apoyo para las comunidades. Todos los t~cnicos ayu
 

dan bien, si es que hubiera malos trabajadores, no les dejarla

mos que estgn aqu"'. Se hace especial referencia a la Jefatura
 

del Proyecto, afirmando que "donde hay una buena cabeza todo el
 

cuerpo marcha bien".
 

Esta apreciaci'n favorable del Proyecto se 

respalda con testimonios de los asistentes, quienes resaltan al
 

gunas de las acciones que realiza el Proyecto, asl:
 

"En el campo de la salud hay un equipo medi

cc que sale todos los dfas a la Comunidad".
 

"En el campo t~cnico se ha capacitado para 

manejar cultivos, el ganado, antes no sablamos estas cosas. Hoy
 

compramos insumos en el almacgn que mantiene el Proyecto y con
 

el apoyo del Tecnico se controla".
 

"El crddito se ha conseguido para cuatro or

ganizaciones. El Proyecto ha elaborado los planes de produc 

ci6n y ahora si hemos tenido crddito del BNF. Antes era dif' 

cil".
 

Ante una pregunta sobre la participaci6n de 

la mujer, se contesta: "si participan. Para trabajar con ellas 

se han creado Talleres Artesanales, cursos de enferaeria y cuye

ras". 
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En las obras de infraestructura que se han 

*onstruldo,en las Comunidades, "los campesinos participan en to
 

ias las obras con mano de obra no calificada".
 

Al analizar el procedimiento para la progra

maci6n de actividades, se indica que el Proyecto elabora el Plan
 

Operativo Anual (POA), con fines presupuestales, el cual es 

luego revisado y si es del caso modificado por la Organizaci6n.
 

"Nosotros fijamos ahora, la fecha para hacer el POA", se indica.
 

La jornada de programaci6n con participaci6n
 

campesina, se hace en un Encuentro Campesino que dura general 

mente dos dias, al cual asisten unos tres representantes por Co
 

munidad. Por lo tanto, en el caso de Quimiag, esta reuni6n se
 

desarrolla con alrededor de 60 participantes.
 

"En estas reuniones, los campesinos tienen 

libertad de expresi'n para plantear sus necesidades", se puntua
 

liza reiteradamente.
 

Sin embargo, varias acciones fuera del POA 

tienen que realizarse durante el a-o y no pasan por el conoci 

miento de la Federacion, sino que se canalizan directamente de
 

la Comunidad al Proyecto. Al respecto, se explica "que todavfa
 

varios dirigentes no yen eficaz a la Organizaci6n y vienen di 

rectamente al Proyecto. "Dejan atris a la Organizaci6n . Esto
 

se debe normalizar poco a poco,' dice el dirigente.
 

Al referirse al seguimiento y evaluaci6n, se
 

comenta que en las reuniones ordinarias de la FederaciOn los re
 

presentantes comunales reclaman: "Hemos entrado a evaluar un po
 

c'-- reuniones, pero aspiramos a mejorar". Est9 claro, que
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este es un m~canismo id6neo de seguimiento: pero ademis, el Pro
 

yecto convoca trimestralmente a un Encuentro Campesino para eva
 

luar mas sistem~ticamente la marcha del Proyecto. Aparentemen

te, se nota que en este sistema de evaluacidn participativa, se
 

hace casi exclusivamente referencia a las obras de infraestruc

tura. De ser asf, serfa importante introducir el anilisis cr!
 

tico sobre el contenido y metodologla de las principales activi
 

dades que realiza el Proyecto..
 

Al referirse a la perspectiva de nuevos apo

yos por parte del Proyecto, se toca un grave problema del sec 

tor rural que es la alta desocupaci6n y subocupaci6n de sus ha

bitantes. Concretamente, se plantea lo siguiente: "hemos pedi 

do que nos apoyen para dar trabajo a mis mano de obra con talle 

res de carpinteria, sastrerfa y otros centros de trabajo". A

parentemente para estos requerimientos el Proyecto todavla no 

tiene respuestas. 

Luego, tocan el problema de la comercializa

ci6ti y plantean que para mejorarla, "se necesita un centro de a
 

copio grande. La Federaci6n debe comprar los productos a los 

campesinos y comercializarlos para fortalercer econ6micamente a
 

la organizaci6n".
 

Por 5timo, intermitentemente se exterioriza
 

durante la reuni6n, que el retraso en el envfo de fondos desde
 

las instancias centrales en Quito, es un problema que afecta al
 

normal avance de las obras. " Muchas veces no se entiende en 

las comunidades y creen que se les esta engafiando", se dijo.
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3.5.3 	 Opiniones de la UEP sobre la Federaci6n Cam

pesina de Quimiag.
 

Al analizar con la Unidad Ejecutora el fun 

cionamiento de la Federaci6n, se explicita una total coinciden

cia con lo anteriormente descrito. Sin embargo, es necesario 

recalcar la apreciaci6n de que "la participacion de la Federa 

ci6n, es altamente positiva, porque tiene una real cuota de de

cisiones y juega un papel correctivo de las acciones del Proyec
 

to'. 

Al referirse a las acciones concretas mas im
 

portantes en las que ha participado directamente la Federaci6n,
 

se enumeran las siguientes:
 

- Participaci6n en los niveles decisorios
 

de programaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las ac

ciones del Proyecto.
 

- La presien ejercida ante el INERFII para 

agilitar la consecuci6n entre veinte y cuarenta millones de su

cres para continuar con las obras del canal de riego. 

- La observaci6n ejercida sobre los funcio 

narios de campo que ha obligado al Proyecto a una reubicaci6n 

con miras a lograr una acci6n m~s coherente. 

3.5.4 	 La reuni6n de evaluaci6n con la Federaci6n -

Campesina de Penipe. 

La Federaci6n hab'a convocado con anteriori

dad a una reuni6n extraordinaria para decidir sobre la renuncia
 

de su Presidente, lo que se aprovech6 para explicar los objeti
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vos de la evaluaci6n y obtener la informaci6n requerida.
 

La conduccion de la reuni6n estuvo a cargo 

del Vicepresidente y la participaci6n de los asistentes fue muy
 

dinamica. El dialogo sobre la evaluacion, se inicia puntuali 

zando los objetivos que tiene la Federaci6n, que se transcriben
 

textualmente:
 

"Salir de la individualidad y unidos recla 

mar nuestros derechos de los que se nos han privado". 

"Alcanzar obras de las Instituciones".
 

"Mejorar la producci6n por medio de una bue

na programacion y con buenos medios para la comercializaci6n".
 

M~s adelante se observara c6mo estos objeti

vos se han desglosado en un programa de trabajo y ya se han con
 

cretado algunas acciones.
 

En la reuni6n estuvieron representadas, por
 

85 asistentes, las 25 organizaciones que conforman la federa 

cian.
 

tratar las relaciones de la Federacion -
Al 


con el proyecto, se aclara qie la FECAPE es "independiente y 

que no reconoce tutelaje ni del DRI ni de ninguna otra Institu

cio'n".
 

Mantiene regularmente dos reuniones mensua 

les: Una de la Directiva y otra que constituye la Asamblea Ge

neral. En el Orden del D'a de las Asambleas constan normalmente
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los siguientes puntos:
 

- "La ejecuci6n de las Obras".
 
- "Los problemas de cada comunidad". 
- "La capacitaci6n de la Federaci6n". 

A estas reuniones, 
se invita al Proyecto y 
-el Jefe de la UEP aprovecha para informar sobre 
 la marcha gene
 
ral del Proyecto.
 

El esquema dentro 
 del cual, la Federaci6n 
-

participa en 
las instancias de programaci6n, ejecuci6n, segui 
-

miento y evaluaci6n de actividades del Proyecto es 
el siguiente:
 

- Las necesidades de las Comunidades 
 se 
receptan por escrito 
en las Asambleas.
 

-
 Se analizan las solicitudes presentadas

y se identifican !as Instituciones a las que se 
debe recurrir,
 
para lo cual, 
se nombran comisiones.
 

-
 Para la elaboraci6n del POA del proyecto
 
se indica que la UEP convoca a la Asamblea de la Federaci6n pa
ra analizar y definir conjuntamente la programaci6n anual.
 

-
 La ejecuci6n de actividades 
es apoyada por las Organizaciones, siendo la colaboraci6n m9s comn el su
ministro de mano de obra para trabajos de infraestructura.
 

-
 Al referirse al seguimiento y evaluaci6n,
 
,se dice textualmente: 
"se evala y reclama sobre la marcha".
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En el desarrollo de este proceso el mecanismo
 

m~s importante es la Asamblea General que se realiza mensualmen

te.
 

Aparentemente, no se tienen criticas al Pro 

yecto y mas bien solicitan que los funcionarios insistan en orga
 

nizar a las Comunidades que adn no lo estan.
 

Al autocriticarse, se reconoce que falta exi

gencia para que asistan y participen todas las Comunidades.
 

Por Ultimo, una revision de las acciones que
 

la Federaci6n ha posibilitado, permite destacar las siguientes:
 

- Unificar a los campesinos.
 

- Viabilizar la instalaci6n de 20 tiendas
 

comunales.
 

- Posibilitar la asignaci6n de $ 4'000.000
 

por parte de FODERUMA para CEBYCA.' (Centro de erradicaci6n del
 

bocio y capacitaci6n a minusvglidos).
 

- Abrir un camino, a travs de mingas, pa

ra aprovechar las aguas minerales del sector. 

Producir y difundir el peri6dico campesi
 

no. 

- Organizar la defensa contra el cuatreris 

mO. 

- Canalizar los servicios del Proyecto. 

- Promover la capaci:aci6n y organizaci6n 

campes ina. 
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3.5.5 	 Opiniones de la UEP sobre la Federaci6n Cam

pesina de Penipe.
 

En la descripci6n sobre el funcionamiento de
 

la Federaci'n y sus relaciones con el Proyecto, hay total coin

cidencia entre las opiniones de los tecnicos de la UEP y io ex

presado en la Asamblea.
 

El Jefe de la UEP, luego detallar el proceso
 

previo a la integraci6n de la Federaci6n, ratifica el punto de
 

vista campesino, en el sentido de que su confornaci6n debe ser
 

para que "influya en el Proyecto pero que sea aut6noma del Pro

yecto". 

Tambien se hace referencia al hecho de que 

el ins trumento que ha mantenido unidas a las organizaciones es
 

el primor nlan de trabajo, cuyos puntos centrales son:
 

- Obtenci6n de la personerfa jurldica de 

la Federacion. 

- Seguimiento a las obras de infraestructu 

ra. 

Intervenir en la soluci6n de problemas e
 

ducativos, especialmente del Colegio de
 

la Parroquia de Penipe.
 

- Acercamiento a las Instituciones de Desa 

rrollo de la Provincia. 

Al comentar sobre las actividades que se ban
 

generado al margen del programa expuesto, se explica que las 
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reuniones de la Federaci6n se realizan con la presencia de 150
 

a 200 socios y que en estas ingtancias se han viabilizado la 

instalaci6n de las tiendas comunales, un Almacen de Insumos A

gropecuarios en Utufiag, la asignaci6n de $ 4'000.000 de FODERU
 

MA para CEBYCAM y la presi6n actual para concretar dos obras 

de infraestructura : el puente peatonal de Togshe y el camino
 

a Quinoaquiro (Sector Utufiag). Ademas la Federaci6n viene in

teresandose por el mercadeo agropecuario y tiene previsto una
 

reuni6n con el BNF para conseguir credito para las Comunidades.
 

Varias de estas acciones, se anota, son auto 

gestionadas totalmente, y todas pasan por la aprobaci6n de la 

Federaci'n. 

Por otro lado, el Jefe de la UEP se refiere 

al informe que presenta en la Asamblea mensual y como la res 

puesta que recibe se convierte en retroalimentaci6n para reo 

rientar las acciones! es decir, que la Federaci6n va convirtien 

dose en corresponsable de la supervisi6n de las obras y del tra 

bajo de los Tgcnicos. 

3.5.6 Conclusiones v Recomendaciones 

Desentrafiar la complejidad de una organiza 

ci6n social, no es tarea que puede hacerse en el breve contacto
 

de esta evaluaci6n. Reconociendo esta limitante, los criterios
 

expresados no deben tomarse sino como un insumo mas para el ang
 

lisis que permanentemente debe realizar la UEP.
 

a) Una primera conclusi6n tiene que ver con
 

la din9mica constatada en las dos organizaciones de segundo gra
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do, la misma que se articula en torno a dos ejes reivindicati 

vos basicos, por una parte la lucha por los servicios del Esta

do y pot otra las acciones tendientes a obtener el acceso a la 

tierra. Ello ha permitido que las Federaciones participen en 

las instancias de programaci'n, ejecuci6n, seguimiento y evalua 

ci6n a travs de un proceso caracterizado oor la negociaci6n, 

manteniendo la organizaci6n su independencia respecto al Proyec 

to.
 

b) Las organizaciones de segundo grado tie

nen un real poder de convocatoria y de-movilizaci6n de los cam

pesinos.
 

c) Si bien es cierto, que actualmente las 

organizaciones relativamente funcionan bien, es necesario recor 

dar que en la historia de la relaci6n del Estado con estas subs 

reas, han habido momentos de reflujo de la organizaci6n frente 

al ofrecimiento de servicios, Por ejemplo, las Cajas Agrarias 

de Puela y El Altar, forjados con el apoyo del PMA en Quimiag y 

el Consorcio de comutidades formado para colaborar en la cons 

truccion del abastecimiento de agua entubada, son dos ejemplos, 

entre varios que se pueden mencionar y que demuestran una vigen
 

cia effmera de las organizaciones. Esta ejemplificaci6n, no 

trata de reflejar pesimismo, sino de reconocer, por un lado,que
 

el procedimiento metodol6gico de afos anteriores ha sido mejora
 

do conceptual y pr~cticamente, pero que, por otro lado, se hace
 

necesario profundizar la transferencia de recursos y la capaci

dad de autogesti6n a las organizaciones. Esta recomendaci6n por
 

muy general, simplifica el problema v es nuestra responsabili 

dad, por lo menos, dejar anotados algunos aspectos que apunten
 

S i'Irc6mo concretarla.
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Ser'a importante promover la capitalizaci6n
 

de las Federaciones. Una manera de estimular la autonomia y 

el desarrollo sostenido de una Organizaci6n puede ser contar 

con respaldo de capital que le permita un mayor poder de nego
 

ciaci6n en diferentes aspectos. En este sentido se pueden ana
 

lizar varias alternativas. Por ejemplo, la conformaci6n de una
 

estructura econ6mica-financiera parecida a la Cooperativa de A

horro y Cfedito, la concretaci6n de convenios de apoyo a planes
 

productivos en tierras comunales acordando un monto para capita
 

lizar las Federaciones, un plan de producci6n de semillas apoyA
 

do por el Proyecto y cuya distribuci6n sea responsabilidad de 

las Federaciones, la instalaci6n de una bodega distribuidora de
 

insumos agropecuarios y de art'culos de primera necesidad que 

haga de matriz para proveer a tiendas comunales: centros de aco
 

pio con capacidad econ6mica para el mercadeo de productos agro

pecuarios, instalaci6n de talleres pequefos en las sedes previs
 

tas para las Federaciones que permitan la utilizaci6n de mano 

de obra y cuyos productos comercialicen las Federaciones (se 

puede comenzar fabricando mobiliario para las casas comunales),
 

instalaci6n de una cuyera con fondos del INCCA, que pueden ser
 

asignados y supervisados por las Federaciones, para producir e

jemplares mejorantes y ampliar los Fondos Comunitarios Campesi

nos con fondos del INCCA. Un enfoque de esta dimensi6n obliga
 

a pensar en la preparaci6n paralela de recursos humanos especial
 

mente para la gesti6n contable-administrativa que gradualmente
 

sean contratados por las Federaciones,
 

Se trata, entonces de un esfuerzo por encon

trar alternativas de desarrollo.Es enesta perspectiva, que cobra
 

sentido la sugerencia inicial de profundizar la transferencia de
 

recursos y la capacidad de autogestion, dentro de un marco de 

cooperaci6n y solidaridad entre las organizaciones.
 

http:desarrollo.Es
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C. EL AVANCE HACIA EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.
 

Repetidamente se han sefalado las dificultades y limitaciones 

que conlleva evaluar el avance hacia la obtenci6n del objetivo gene

ral establecido para el proyecto difundido en t9rminos de: "reiorar
 

los niveles de bienestar de la poblaci6n campesina, lo que conduce a
 

elevar el nivel de vida y disminufr los indices de pobreza. l/
 

En consecuencia, a continuaci6n se presentan algunas considera

ciones al respecto que deben tomarse como simples indicadores preli

minares obtenidos con base en el anglisis de la informaci6n disponi

ble.
 

1. Ingresos v Gastos
 

Determinar el total de ingresos de la UPA o del hogar im 

plica enfrentar serias dificultades tanto de definici6n como de
 

respuestas de los entrevistados, cuya precisi6n v objetividad 

son, en la mayoria de los casos de dudosa confiabilidad.
 

Sin 	embargo, con base en las 33 encuestas realizadas sobre
 

"estructura de la UPA" se presentan a continuaci6n algunas ci 

fras al respecto que deben tomarse con precauci6n como simples
 

indicativos de tendencias en el comportamiento de una variable
 

estrechamente correlacionada con los "niveles de bienestar" de
 

la poblaci6n objetivo.
 

I/ 	Una discusi6n detallada al respecto se presenta en el documento "Pro

puesta metodol6gica para evaluaci6n intermedia de los PDRI Quimiag-Pe
 

nipe v Salcedo", p ginas 86 y 87.
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Como puede verse en la Tabla NI 50, el ingreso bruto anual/
 

UPA lleg6 a $ 117.190 (US$ 2130.7 d6lares) lo que representa 

$ 9.765.8 sucres mensuales. En t~rminos de ingreso mensual/per
 

sona econ6micamente activa/UPA, se obtienen $ 3255.3 cifra infe
 

rior al salario mfnimo vital establecido para la sierra ($4.400).
 

A nivel de subarea los ingresos mas altos se presentan en
 

Quimiag y en todos los casos hay ingresos superiores en las co

munas intensamente atendidas. Estas cifras pueden aceptarse co
 

mo indicativas de un efecto positivo de las actividades ejecuta
 

das por el Proyecto. Sin embargo, debe tenerse presente que 

pueden existir otras causas explicativas no relacionadas direc
 

tamente con el proyecco, cuyo analisis estg fuera del alcance 

de la presente evaluacion.
 

Desafortunadamente no hay cifras disponibles que permitan
 

comparar los ingresos iniciales (1979) en las comunas intensa 

mente atendidas con los actuales. Ello permitir'a apreciar si
 

aan en esa 6poca dichas comunidades estaban en mejor situaci6n
 

que las demos. De ser as!, se reforzarfa la argumentaci6n para
 

afirmar que el proyecto seleccion6 para dar mayor atenci6n a co
 

munas con campesinos de mejor nivel de vida.
 

En relaci6n al origen de los ingresos, se aprecia que la 

venta de productos agropecuarios y el trabajo fuera de la UPA, 

representaban el 67,8% y el 10.6% del total respectivamente. 

Se hizo un intento de estimar el incremento en ingresos, o
 

currido durante el perfodo 1979-83. Analizados los datos dispo
 

nibles en el diagn6stico se lleg6 a la conclusi6n de que esta 

ban subestimados, lo cual invalida los resultados que se obtu 

vieron al compararlos con las cifras reportadas para la evalua
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INrRESOS Y CASTOS/UPA/ARO 

(SUCRES DE 1983) 

SUBAREA Q U I M T 

INTENSID. INTENSA. HEDIANA 
ATEN. 

VARIABiLE ATENDI. ATENDI. 

G 

NO 

ATENDI. 

SUBAREA 

QUIMIAG 

P E N I P E 
IN 

INTERSA HEDIANA NO 

ATENDI. ATENDID. ATENDI. 

SUBAREA 

PENIPE 1 9 8 3 

z 

P R O 

USS 1/ 

Y E 

S 

C T 0 

1 9 7 9 

Z 

2/ 
-
US1 3 

INCREENTO 
1983 

EN RELACION 
A 1979 

(2) 

Vents de producEoSagrcdlas 48418 37713 32483 39538 37575 60400 35850 45,124 42.331 36,1 769.6 10.670 40.0 426.8 80.3 

Venta de productos8 
pecuarius 

Alquiler animales 
trabajo 

Trabajo fuera de 
la UPA 

Actividades comer

ciales 

Oros 

Total Ingresos 

Castos compra ali

mentos 

Vestido 
Educaci6n 
Sejoras vivienda 
Otros 

Total Egresos 

54422 

-

27167 

8500 

-

138.507 

29.108 

7.000 
8.440 

10.667 
12.744 

67.959 

19500 

-

22507 

-

7000 

86720 

24666 

5200 
8738 
3000 
5939 

47543 

38137 

-

-

18000 

13075 

101695 

17802 

2300 
1000 

12750 
9500 

43552 

37353 

-

24837 

13250 

10037 

125015 

23859 

4833 
6059 
8805 
9394 

52950 

36250 

9500 

-

40550 

123875 

19633 

8750 
4600 
2667 
1333 

36983 

41567 

5000 

-

-

10900 

117867 

20867 

5333 
2000 
1000 
4583 

33783 

32166 

6000 

-

-

10.000 

84,016 

.26.000 

4.000 
6.000 

630 
3,000 

39.650 

36.925 

6.833 

-

20.483 

109,365 

21.941 

6.028 
3,534 
1.439 
2.971 

35.913 

37.139 

3.417 

12.418 

6.625 

15.260 

117.190 

22.900 

5.431 
4.797 
5.1221 
6.183 

44.4331 

31.7 

2.9 

10.6 

5.6 

13.1 

100.0 

51.5 

12.2 
10.8 
11.6 
13.9 

100.0 

675.2 

62.1 

225.8 

120,4 

277.4 

2130.7 

416.4 

98.7 
87.2 
93.1 

112.4 

807.9 

8.104 

7.625 

26.323 

31.0 

29.0 

100.0 

324.2 

305.0 

1052.9 

108.3 

9.0 (33.9) 

102.4 

IN - Ingrcsos - Egres. 70548 39177 58343 72065 86892 8.4084 44.366 73.452 72.757 1322.8 

I/ 1 d~lar  55 sucres 
?/ 	Tomado de; "Sistemas y tecnololia local dIeproducci~n" - MA(:-I1CA- Hitihmula. 1979. 

Il - sucres1 ddlar 25 
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-
ci6n. En consecuencia, los porcentajes de incremento que se 


presentan, estimados previa conversion a d6lares, tienen una al
 

ta sobrevaloraci6n y no son representativos de lo que realmente
 

ha ocurrido.
 

Sin embargo, si pueden tomarse como "indicativo" de una 

tendencia al incremento en el nivel real de ingresos pero en 

magnitud seguramente muy inferior a la que se presenta. 

Debe destacarse de nuevo que el incremento obeenido, cua 

lesquiera sea su magnitud, se debe en parte a efectos del pro 

yecto y en alguna proporci6n a la incidencia de factores no re

lacionados con este,
 

En cuanto a los gastos, la compra de alimentos (51.5%), el
 

vestido (12.2%) y las mejoras en vivienda (11.6%) son los ru 

bros principales en los cuales el campesino invierte sus ingre-


SOS.
 

Para determinar con mayor certeza, si los beneficiarios u

bicados en comunidades atendidas por el proyecto, obtienen un 

nivel mayor de ingresos, se procedi6 a ordenar las cifras en 

forma ascendente y mediante un procedimiento estadistico a sub

dividir la muestra en tres grupos de "cabeza", "intermedio" y 

"cola". Si existe un efecto real del proyecto sobre el nivel 

de ingresos, la mayor parte de quienes pertenecen a los grupos
 

de "cabeza" e "intermedio" deben a su vez estar ubicados en co

munas atendidas.
 

En efecto, considerando el area del Proyecto se comprob6 

que el 67% de los productores que se ubican en los grupos de 

icabeza" a "intermedio" respecto a nivel de ingresos, correspcn 

den a comunas intensa o medianamente atendidas. Al hacer el a
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n'lisis pot subarea, tambi'n se obtuvo un porcentaje del 67% en
 

ambas regiones.
 

2. Mejoramiento en nivel de vida
 

Como indicativo de avance en el nivel de vida, puede tomar
 

se las mejoras que se producen en la vivienda y servicios a e 

lla asociados.
 

En efecto, segdn el diagn6stico el 80% de las casas tenlan
 

piso de tierra, porcentaje que se ha reducido al 20% utilizando
 

ahora madera y cemento. Unicamente el 12% contaba con servicio
 

de energfa el~ctrica mientras que ahora disponen de 61 cerca del
 

80% de las cis: el agua entubada a domicilio solamente llega

a al 59.6% de las familias, porcentaje que ha aumentado hasta
 

el 85% y adem~s, un 12% la obtienen a menos de 100 metros de la
 

casa. La disposici6n de excretas se realizaba en un 85% de los
 

casos a campo abierto, mientras que ahora, 65% disponen de le 

trinas.
 

Al margen de las comDrobaciones estadisticas, resulta ilus
 

trativo comentar el criterio campesino sobre los cambios en ni

vel de vida de la familia, como consecuencia de la influencia 

del Provecto. En este sentido su vision es que no se han mejo

rado las condiciones de vida de la familia: sin embargo, se re

conoce un adelanto comunal que se evidencia principalmente en 

las obras de infraestructura. Al respecto se expresa textual 

mente:
 

"Sobre las condiciones de vida casi no ha mejorado en las
 

familias la situaci6n econ6mica. Con el Proyecto, se ha logrado
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una superacion a nivel comunal en infraestructura, en algunas 

tecnicas, pero en lo econ6mico sigue igual".
 

3. Apreciaciones de los campesinos sobre el Proyecto.
 

En todas las encuestas realizadas se incluyeron algunas 

preguntas tendientes a obtener apreciaciones de los entrevista

dos en relacion a aspectos importantes del proyecto.
 

91 92% de los que fueron entrevistados conocen la existen

cia del proyecto y tienen informaci6n sobre que actividades se
 

realizan, 65% han recibido servicios entre los cuales se mencia
 

nan principalmente los de infraestructura y asistencia t~cnica.
 

agropecuaria.
 

El 30.3% ha solicitado credito, obteniendolo en la canti 

dad requerida el 50%, en parte el 30% y le fue negado al 20%.
 

La solicitud fue hecha directamente al BNF por el 25%,a travs
 

del provecto 70% v recurrieron a otras fuentes el 5%.
 

Unicamente el 21.1% de los informantes habla participado 

en la realizaci6n de ensayos en su finca y el 77.8 % de ellos a
 

pinaron que los resultados obtenidos eran aplicables. Recibie

ron visitas de t~cnicos del proyecto el 78.8% y asistieron a e

ventos de capacitaci6n el 57,6% de los cuales, el 75% dice estar
 

aplicando las recomendaciones recibidas.
 

Perteneciana organizaciones campesinas el 97% de ellos, el
 

69.7% ha desempefiado funciones directivas, Estarlan dispuestos
 

a formar parte de organizaciones Dara la produccion el 90% dIe 

los entrevistados.
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Existe una opinion generalizada (93.2%) aobre el mejoramien
 

to que se ha producido en los servicios de salud. El 87.5% de 

quienes han recibido servicios del proyecto los califican como 

buenos, mientras que el 12 5% los consideran regulares.
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PRESENTACION
 

Las gulas para entrevistas a jefes y tdcnicos de las Unidades E

jecutoras, a dirigentes de organizaciones campesinas y los formularios para
 

encuestas a productores que se incluyeron en el documento "Propuesta Meto

dol6gica para Evaluaci6n intermedia de los PDRI Quimiag-Penipe y Salcedo",
 

fueron sometidos a critica previa, por partede los integrantes de los equi
 

pos de campo. 

Como resultado de dicho ejercicio se acordaron modificaciones a
 

los formatos iniciales para su aplicaci6n en el campo.
 

Al finalizar la fase de recolecci6n de informaci6n primaria, el
 

grupo evaluador revis6 de nuevo los instrumentos de campo aplicados para
 

introducir los ajustes que la experiencia obtenida aconsejaba.
 

con-
En consecuencia, las gufas y formularios que se presentan a 


tinuaci6n constituyen una versi6n "purificada" de los aplicados en el cam

po, lo cual esperamos incremente su utilidad para quienes en el futuro de

ban realizar trabajos de evaluaci6n similares.
 



. PROGRAM DE INESTIGACICN ADAPTATIVA
 



1.1 ESTUDIOS AGROSOCIOHECNM=ICOS RF.ALI ZADOS POR LA U.E.P. 



PlES1I)FNIJA DE IA EPU,13ICA 

SUIMAET/RIA DE DESAIL)IAD RUPAl. NTIIPAL (SEDRI) 

EVALUACICN INTERMIDTA PDRI 

REALIZADOS IAOIIcnS POR U.E.P.LISADO Y CLASIFICACION DE ESTUDIOS AGRO-SOCIO-BrON 

C0BERTURA
Tipo de
Estado de
T I T U L 0No. 
 Avance 1/ Estudio 2/ Area 4
 
GeogrAfica 3/ TemAtica 4/ 

I/ En programaci6n, terminado, en ejecuci6n
 

2/ Socio-econ6mico, reporLe de experiencias, otro (explicar)
 

3/ Toda el Area del proyecto, sub-dreasdominio de recomendaci6n
 

4/ Resumen de temas tratados
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PRESIDNCIA DE LA REPUBLICA 

SECRER. DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL (SEDRI) 

EVALUACICN INTERMEDIA PDRI 

GUIA PARA AMLISIS DE DOCMINDS SOBRE ES I DIOS ? RO-SOCIO-ECOCNOICOS REA-

LIZADOS POR LA U.E.P.
 

Ct dio 

1. Tftulo del Estudio:
 
2. 	Autor (es):
 

3. 	Instituci6n:
 

4. 	Tipo de participaci6n de la UEP y la SEDRI en el de,
 

sarrollo de la investigaci6n
 

1. Contrato
 

2. Convenio co-financiado
 

3. Convenio con instituci6n inzernacional
 

3. Otros ___
 

5. 	Aspectos tratados por la investigaci6n
 

I. Situaci6n socio-econ6mica general 0
 

2. Estructura del poder 	 0
 

3. Producci6n agricola 	 0
 

4. Niveles de organizaci6n 	 0
 

5. Situaci6n de la fuerza de trabajo Q
 
'6. Economfa campesina
 

7. Aspectos ideol6gicos culturales D 

8. Situaci6n nutricional 	 0
 

9. 	Aspectos de salud 3 

10. Relaciones con medio ambiente 0
 

11. Educaci6n 	 0
 

12. Tenencia de la tierra 	 [
 

13. Aspectos hist6ricos 	 0
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C6digo
 

14. Otros (Especificar) 	 0 

15. "_ 	 __ 

16. to 	 0 

6. 	Mdtodo del Estudio
 

1. 	AnAlisis de experiencias concretas
 

2. 	AnAlisis de un problema especifico
 

3. Estudio de caso
 

4. Anglisis muestral
 

5. Estudio regional 	 L.J 

7. 	Cobertura del Estudio
 

El estuo"1o cubre: 	 La Provincia
 

El Cant6n
 

Las Parroquias
 

Sub-areas del
 
Proyecto
 

Comunas
 

8. 	Oud aplicaci6n pr-ctica tiene (tuvo)
 

el Estudio
 



_ _ _____ _ _ _ _ 
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PRESIDENCIA DE LA RPUBLICA 

SDZRETAPIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL (SERI) 

EVALUACICq !I= MEDIA PDRI 

GUIA PARA nTREVISTAS A JEFE, TECICOS Y ASESORES UEP SOBRE CNCXIMVN DE 

LAS CIUNSTANCIAS AGRO-SOCIO-CCNOMICAS DEL PRODUCIOR 

C6dicro 

1. 	Considera que a trav~s de su experiencia prActica
 

ha incrementado su conocimiento sobre el agricul

tor beneficiario en relaci6n a lo que usted cono

cfa por el documento Diagn6stico?
 

1.- Si 2.- No 	 _ 

2. 	Le dan la oportunidad de reportar por escrito es

tas experiencias en los informes que presente re.

gularmente
 

I. Si 	 2.- No
 

3. 	De qu. medios adicionales dispone para sistemati

zar sus experiencias
 

1. 

2. ___ 

3. 

4. 	Qud medios ha utilizado usted para reportar sus
 

experiencias
 

1. _ __ __ 	 __, 



C6digo 

2. 
3. 

5. Cu6les son las razones para ncrreportar m~s amplia 

mente las experiencias obtenidas
 

1. 
 L--

2. 

3. 

6. Qud ejemplos podria citar sobre experiencias que
 

no han sido reportadas por escrito
 

2. 
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M =CIOM DE AL=--7,r"nlAS TECNOLCGICAS 



1PT.S1I)IIA D)E IA RPUBLiI3 ICA 

Slrll-PI'IAP 1A ')I-"I)SARUID1.1k RURIAL INIXPI. (SFjI)) 

EVAIICN~fc IN1IIJ)-IA LPF ______ 

1MSMEN'JDE FNSAYOS PIUDGPAMAIXJS WMO) Y WRJIUrADOS A NIVEL D)E FINCTA 

CUTVS0AN4O 1~QAFK 22 Af)O IQ AmO 4 

ATVW OZ Doc. Prop-a.Eect Doc. Progria.[eu Doc. Pros.Ec. Doc. Prog.AcIIVDS~Proye. POA Ejct Proy. P.0. A. Proycc. P.OA.Ejecu.OA.Ejcu 
RWAS--

-__ _ 

http:Ejecu.OA
http:I-"I)SARUID1.1k


1', 2-JlI.IL DEI' IJ\ IW-141BliClAr 

SIRI;I:I'ARIA )E I'SMI0,I4.1,) h AI, )IfIT11I;lAI. Zl ) (S 

EVAIA.1IA IN I(' 11.:PIJI.I)IA LPI. 

IIZU-I14 I)E ]NIPOIMACIONl SJURE. I.4SAYO'S ITK-ITIFI'AJ'5 Y PAFI']AS DFN)S.TI'I'rIV/AS 

Tittilo del Ensayo 1/ Cul tivo: 
I[specie: 

Responsable: A..o agricola: 

o.bre colaborador: Tamahio de la UPA: 
Ubicaci6n: 

_ ha. 

Factores en estudio Objetivos:
 
1. 
2.
 

3. 
4. 
5.
 

Coeficiente de variaci6n: Discio Experimental 2/ An~lisis Econ6mico 2/
 

Resultados, conclusiones y recomendaciones (Resumen).
 

Observaciones 3/:
 

I/ En caso de parcelas demostrativas indicar el tema 
2/ M6todo utilizado 
3/ En observaciones indicar si al agricultor colaboradur se le entrevist6 (encuesta a agricultores 

colaboradores de la investigaci6n). 

http:2-JlI.IL


i'i1,1)1WNNI I I A PEPIIIIU.I(d\ 

SIVIZIWNAPIA DH)IZAP1 I- 11) 111JiU\ rmx ;PAI. 

IVAIIIACl(XI IN'11I:PIw)IA PDI)I 

(SiI I) 

CE EPT 0 

A LT ER NA1 IVA S 

N 
P R 0 

2-_ 4__ 

T E CNO0LO0G 

I) II L 
6 -_ - 7-

IC AS 

8 9 

(TRATAMIENTOS) 

_10 11__ ___ _ _ _ _ _ 

Rend imien to 
Cimpo/h1a. 

Rend imiiento 
Ajustado/ha. 

Becleficio [Bruto 

Costos flonetarios 
Variables 

1 
2 
3 
4 

) 

Costos Variables 
opotunidad 

2 

Total costos varia-

IBeneficio Neto 
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PESIDDICIA DE LA REPUBLICA 

SECRERL- DE DESARROLLO RMRAL I='TGRAL (SEDRI) 

EVALLACIC1 I1"ERMEDIA PDRI 

A.NALISIS DE DO t2NANCIA PAPA LAS ALT RATIVAS TCOLOGICAS GENERADAS 

COSTO TOTAL ANALISIS
ALTERr1;ATIVA No. BENEFICIO 

(TRATAMIENTOS) NETO 1/ VARIABLE (PARCIAL) DOMINANCIA 2/
 

I/ Ordenar el beneficio neto del mayor al menor
 

2/ Se considera a una alternativa tecnol6gica (Tratamiento) dominada
 

cuando presenta vn mayor costo variable y un menor beneficio neto
 

en relaci6n a otra alternativa 
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PRESIDFNCIA DE LA REPUBLICA 

SECRETAR.A DE DE-SkARROLLO RURAL IN=ERAL (SEDRI) 

EVALUACION = A.EDIP PDRI 

ANALISIS ITI L PAPA LAS ALTENATIVAS T OLOGICAS GENERADAS 

ALTERNATIVAS NO DOMINADAS
ALTERNATIVA NO._________________ __________ 

(TRATAMIENTO) KBeneficio Beneficio Costo I Costo Tasa de re-
Neto Neto Variable Variable torno marqi 

I nal A BNI//Tv 
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PRFSIDECIA DE LA REPUBLICA 

SECR7"t-RIA DE DEARROLLO RURAL IfEGMTRAL (SEDRI) 

EVALUACION fLN=MEDIA PDRI 

IA PA.RA £\" WVISTA A T=NICOS PESPCNSABLES DEL PRCGRAMA DE INVESTICACIMI 

C6diqo
 

1. En el caso de observar diferencia entre el nimero
 

de ensayos programados y en el nimero de ensayos
 

ejecutados, preguntar:
 

a. Cu61es son las causas para que esto sucediera
 

b. Qud justificaciones aduce?
 

2. Para casos especificos solicitar una explicaci6n so
 

bre la raz6n (es) para escoger determinada ubica

ci6n y/o tipo de colaborador para la ejecuci6n de
 

un ensayo particular
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C~digo
 

3. Pedir una explicaci6n ampliatoria sobre la secuen

cia l6gica que debe haber guiado la realizaci6n de
 

los ensayos
 

4. Cudl es su apreciaci6n sobre la coordinaci6n entre
 

Investigaci6n y Asistencia Tdcnica?
 

5. Qud comentarios tiene sobre la participaci~n de los
 

agriculzores en los ensayos?
 

6. Qu6 opinidn tiene sobre la aplicabilidad pr~ctica
 

de los resultados obtenidos
 

7. Oud sugerencias harla para mejorar el servicio de
 

investigaci6n?
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

SECRETAJJA DE DESAPPDLLO RURAL I RAL (SEDRI) 

EALUACION INTRI DIA PDRI 

WIA 	P.A ENTREVISTA A WNICOS DE ESThCIQNES XPEREMENTALES Y JEFES U.E.P. 

CVdiaco 

.. Qu mecanismos se utiiz6 para hacer el pedido a la
 

Estaci6n sobre la atenci6n a un tema de investiga

ci6n 	identificado en un proyecto (Marcar con una
 

cruz).
 

a. 	 Comunicaci6n escrita a directivos INIAP
 

b. 	 Pedido verbal del t~cnico al jefe de Programa
 

c. 	 Pedido verbal del tMcnico al coordinador PIP
 

d. 	 Visi ta del Directcr UEP a la Estaci6n
 

e. 	Constaba en las recomendaciones del Informe
 

presentado a INIAP
 

f. 	 Otros __--

2. Qu6 mecanismo dio mejor resultado
 

3. En tdrminos generales c6mo considera que ha sido
 

la atenci6n de las estaciones a problemas identifi
 

cados en los Proyectos
 

1. Buena 2.- Regular 3.- Mala
 



-18-


C6digo 
4. C6mo considera que se podrfa mejorar la comunica
 

ci6n entre el Proyecto y la Estaci6n
 

b. _____ 

5. S61o para investigadores de las Estaciones 

En el caso que un tema no haya sido considerado pa
 

ra su investigaci6n en la estaci6n cu9l fue la (s)
 

raz6n (es) para que esto sucediera (Marcar con una
 

cruz). 

1. Falta de presuouesto
 

2. Falta de personal especializdo
 

3. TeRna ro considerado prioritario
 

'. ,No conocieron sobre el pedido
 

S. Otros _ 



Pi~*~- I 1 IA\ IIJIIA .(I)ITK 

1NVFINTARIO DE' Tl1x~IIi lanwxXA IAS' NSTACU'I(E IXPI-RI1MIiAL.I'S PARA SU INvINGWION' 

No.1I/ 	 T E- A -- ISPUWSTA DE LA [STAG ION 

2/ 

I/ 	 Nureraci6ri en orden ct-onol6gico comnzando por el mils atitiguo 

2/ 	 Tratado y resuel to (A) tratado y en proceso de invesiaci&n(~ incluido en 
el Plan de Trabajo (C), no considerado (1)), anLeiornLe resuel to ([) 
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PRESIDENCIA DE LA PZ.UBLICA 

SECPRETARIA DE DE SkOLL RURAL NflGPAL (SEDRI) 

EVALUACICN INT!PMEDIA PDRI 

CZUESTA PAR. AGRICULTORES COLABORADORES EN LA INVESTIGACION 

C6d i o
 

Ttulo del Ensayo sobre el cual se hardn las preguntas:
 

1. Identificaci6n (Completar ficha de caracterizaci6n
 

suje:o social)
 

if. 	Aspectos sobre la investigaci6n
 

1. 	Qu6 pruebas (Experimento) han realizado en su
 

parcela?
 

2. 	 Para qu han hecho estas pruebas? 

3. 	Por qu decidi6 usted a participar en la inves
 

tigaci6n?
 

- Por curiosidad
 

- Porque le daban la semilla y abonos
 

- Por aprender
 

- Otros _ _ _ ____ 
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C6digo 

.	 Le explic6 el Ingeniero (s)el experimento que iba 

a poner en su parcela? 

1.- SI 2.-. NO 

5. 	 Particip6 usted en la siembra del experimento? 

1.- SI 2.- NO 

Por qud no particip6? 

6. A:ompaha usted al t~cnico cuando viene a tomar los 

datos en el experimento? 

I.-Sienore 2.- Frecuentemente 3.- Rara vez
 

a.- Nunca
 

7. 	 Le ha explicado el Ingeniero qud datos toma y para 

qu6 Io nace? 

I.- SI 2.- NO 

S. 	Le informaron sobre las conclusiones obtenidas del
 

experimento?
 

I.- SI 2.- NO
 

9. 	Cu61es fueron las corclusiones?
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10. Le parecen Otiles los resultados obtenidos? 

C6digo 

1.- SI 2.- NO ,. 

Por qud? 

11. ADrendi6 algo 

1.- SI 

Qud? 

nuevo del experimento? 

2.- NO I, 

12. Le gustarfa que hagan otro experimento en 

la? 

I.- SI 2.- NO 

Por qu? 

su parce 

22. Qu6 sugerencia harfa para mejorar la participaci6n 

de los agricultores en los experimentos (ensayos)? 
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C6d igo 

14. 
Existi6 alguna participaci6n de los agricultores
 
para determinar qud clase de experimentos estable 
cer?
 

1.- SI 
 2.- NO
 

-xpl ique 
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PRESIDNCIA DE LA REPUBLICA 

SI]CRETAIJ-A DE DESARROLLO RUPAL INTEGPAL (SEDRI) 

EVALUAfCION IDh~fEPEDLk PDRI 

GUIA PARA aEIISTAS A Jr-7ES U.E.P. SOBRE COORDINACICN ENTRE fNVESTIGACION 

ASISTM,'CIA 'ICA Y LA LM-OP.T;NCIA DADA A LA GNERACIN DE TECNOLOGA 

C6digo 

1. Cu6 importancia se ha asignado en el Proyecto a la 

Generaci6n de Tecnologfa 

2. 	 )u&acciones concretas se han ejecutado para mejo

,-ar este servicio 

3. 	̂ u es su criterio respecto a la coordinaci6n en

tre investigaci6n y asistencia t~cnica
 

4. 	Cree que es factible mejorar esta coordinaci6n
 

1.- SI 2.- NO 	 ,
 

Si 	 es SI, c6mo
 

5. 	Ou n~mero de tdcnicos trabaja en investigaci6n
 

6. 	Qu6 n6mero de tdcnicos trabajan en asistencia tdc
 

nica 
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7. Cudles considera que han sido los principales lo

gros obtenidos en la generaci6n de tecnologla 

C6diao 

a. 

b. 

C. 

8. Cudles considera que han sido las principales limi 

taciones para la generaci6n de tecnologfa? 

b. 
C. 
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PRESID-CIA DE LA Rt:BLICA 

SECRETARTIA DE DESAP-RLLO RURAL IhTE=RAL (SMRI) 

EVALUACICX'. InI IAE PDRI 

GUIA PARA RISTA. A TECNICOS DE DNVESTIGACICN SOBRE LA COORDI1ACICN EN-

TRE =IESTIGACI--N-ASIST'NCIA T=ICA 

C6digo 

1. 	En su trabajo qud tipo de ayuda recibe del extensio
 

nista
 

2. 	Cudles considera han sido los principales logros ob
 

tenidos en asistencia t~cnica?
 

a.
 

C. _ ___ 	 _____ 

3. 	Cu6les -onsidera han sido las principales limitacio
 

nes de la asistencia t6cnica?
 

a.
 

b.
 

C. 

4. 	Le ayuda el extensionista a identificar hip6tesis 

ce investigaci6n para los ensayos? 

SI NO , 

Si es SI: 

a. Frecuentemenle
 

b.- Algunia vez
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2. P~ocWAmA :,sis=-crA ZC AGCr~pEZ.RiA 



2.1 
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DIFUSIONI DE P=t A~a- =1OICAS 



EVA! IJAC1Ct IMI*:P1-VDlIA PDI)I 

GJIA PARA\ OIYIrFNR D, IN'JIARIO DE IU2U)MlJDIV\CUJlIS 'fl-rHICAS DIPEJILSY I).1INI)1[AS A JOSACR1CUUIORES 

CULTIVO 0 ESPECIE TIPO DE RECOMENDACION No. I/ CATEGORIA 2/ ORIGEN 3/
ANIMAL ____

1/ N~rero de la recomendaci6n (en oi-den crotiol6gico)
 
2/ Recornendaci6n disponible (1); recomiendacj6n difundida (2)
 
3/ Origei de la recomendaci6n: Investigaci6n a nilvol dc finca en el Proyecto (PIP);
 

Estaci6n INIAP (EE); Otros (Especificar).
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PRESID iCIA DE LA REUBLICA 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL INTGRAL (SEDPI) 

EVALUACION INTERMEDIA PDRI 

G'A PARA DETEA.R E MEL=DO, LA COBERTURA Y LAS CAPRAISTICAS DE LAS 

RECOMDACIONES TiCICAS DIFUNDIDAS 

UNIDADES DE SUPERFICiE 0
 
rCjLT2'.V0 0 ESPECIE ANIMAL No. ANIMALES POR ESPECIE: 

I CARACTERISTICAS DE LA RECOMENDACION- C I z-N D A C !O N 1 
CONCEPTO TIPO DeSOI, j CANTIDAD CS70L
 

;endimientco esperado: NGmero de agricultores:

Beneficiarios potenciales:
 

M-ccc ge difusi6n de la B E N E F I C I A R 1 S
 

-.e:oencaci6n: :No. de agricultores 1/ No. de Comunas 1/
 

- isi t .s 
- Tas de CamDo 

- Giras 

Cursos
 
Ho as k- _I-__vu_ _ativas 

OBSERVACIONES:
 

I/ Determinar un listado de agricultores por comuna, asistentes a cursos, dias de cam 
po y giras relacionadas al tema de recomendaci6n con el fin de seleccionar una mues
 

tra de agricultores a quienes se entrevistar6 (Gula para encuesta).
 

http:rCjLT2'.V0


-31-


PRESIDNCIA DE LA REPUBLICA 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL NTEGRAL (SEDRI) 

EVALUACIO INTIED-A PDRI 

GULA?.'.A -- VISTA A LOS AGRICULTORES BE ICIAR.IOS DE TRADISFERENCLA DE 

TECNOLOGIA 

":e..ificaci6n (Completar ficha de caracterizaci6n del sujeto social)
 

C6digo
 

1. 	-secificar la recomendaci6n seleccionada sobre la
 

cual se real izarA el seguimiento
 

2. 	C6mo lleg6 a conocer la recomendaci6n?
 

1. Dia de campo del nroyecto
 

2. Gira de observaci6n del proyecto
 

3. Curso del proyecto 

4. Hoja divulgativa del proyecto 	 ,__ 

5. Folleto del proyecto 

6. Vecinos y/o familiares
 

7. 	 Vendedores de productos para agricultura 

..S. Otros 	 _
 

3. 	Aplic6 la recomendaci6n que lleg6 a conocer como le
 

indicaron?
 

1. 	Si, totalmente 
2. En parte
 

3. 	 No, nada 
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C6digc 

C6ro aplica (usa) la recomendaci6n?
 

CARACTERISTICAS DE LA RECOMENDACION APLICADA
 

CLASE DE INSU UNIDAD UNIOAD 
MO UTILIZADO. (PESO VOLUMEN) CASUPERF. 

No.ANI 
MALES. 

.ud piensa de la recomendaci6n
 

I. "tuy buena
 

2. uena
 

3. Regular
 

4. '!ala
 

xpl iaue su respuesta
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C6diao 

6. En el caso que el agricultor no aplic6 la recomen

dac'6n que lleg6 a conocer indique las razones pa

ra no hacerlo. 

L, 

7. En el caso de que el agricultor esta aplicando en 

parte la recomendaci6n indique las razones para ha 

cerlo. 

S. En cuanto aumentaron sus costos por aplicar (usar) 

la recomendaci6n y en cuanto aumentaron sus rendi

mientos 

Costo de aplicar 
(usar) la recomen 
daci6n. -

R E N D I 

Antes de la reco-
mendaci6n 

M I E N T 0 1/ 

Despuds de la 
Recomendaci6n 

I/ 	Indicar las unidades de peso o volumen y de superficie. En el caso
 
de Iratales o especies animales, si es mls claro, indicar el No.
 
de grboles o animales en lugar de la superficie.
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C6diao
 

9. C6mo pag6 el costo de la recomendaci6n?
 

1. Dinero propio
 

2. Prdstamo banco
 

3. Pr~stamos otros
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PRESIDL2CIA DE LA REPUBLICA 

SECI-ARIA DE DESARROLO RURAL IEGRAL 

EVALUACION IlkEP.'EDIA PDRI 

(SEDRI) 

GULA A -'-TrEISTAA PEPSONAbL TECNICO DE LA UEP CON PARTICIPACION 

DADES DE CLPACITACION Y DIFUSION DE =EOLCGIA 

L ACTM

1. rNombre 

C6digo 

,_,_, 

2. Sobre qu6- temas ha realizado usted actividades de 

capacitaci6n y quA m6todo ha utilizado? 

RECOMENDACIONES SELECCIONADAS 

No. 1/ MNETODO DE DIFUSiON 2/ 

OTRAS RECOMENDACIONES 

TIPO METODO 2/ 

1/ 	Ver hoja anexa en la que consta un listado de cinco recomendaciones
 
seleccionadas y asignar el ndmero que corresponde.
 

2/ 	1. Dia de campo; 2. Gira; 3. Curso; 4. Hoja divulgativa; 5. Folleto.
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C6digo
 

3. 	Cud criterios se utilizan para determinar en qud co
 

munidad se desarrollargn los eventos de capacitaci6n?
 

i. 

3. 

'r. 	Qu6 criterios se utilizan para la tem~tica de los
 

eventos?
 

2. _____ 

3. 

Cuil es el papel de la organizaci6n campesina en el
 

desarrollo de estos eventos?
 

6. 	C6mo evalian ustedes la metodologla y el trabajo
 

desarrollado en capacitaci6n t~cnica agropecuaria?
 

I 
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C6digo 

7. 	Qu6 impacto considera que ha tenido la activioaao
 

de capacitaci6n t6cnica agropecuaria en la pobla
 

ci6n campesina?
 

(Marque con una cruz) Porcentaje de 

Incremento
 

1. 	 Ha repercutido a nivel de
 

ingresos
 

2. 	 Ha repercutido a nivel de
 

empl eo
 

3. 	 Ha repercutido a nivel de
 

organizaci6n _-

a. 	 Ha repercutido en el nivel
 

de rendimiento __
 

Dor 	qu?
 

Para 1.
 
Para 2. ._.
 

Para 3.
 

Para 4. ,__
 

8. 	Describa la metodologfa actualmente utilizada para
 

la asistencia t6cnica
 

9. Qu6 opini6n le merece el sistema de riego por goteo
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C6digo 

10. 	Considera que deberla promoverse el sistema de He
 

go por goteo para otros agricultores
 

1.- SI 2.- NO
 

Expl ique
 

11. 	Qud sugerencias harfa para mejorar el servicio asis
 

tencia tlcnica?
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

SECRETARIA DE DESARROLLO RPjRAL IN EGRAL (SEDRI) 

EVALUACICN IIMETFRNIA PDPI 

GUTIA P.APA --,REVISTAS A TECNICOS DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE LA COORDLNA-

CION, INVESTIGAC ICN - ASISTM4CIA TECNICA 

C6digo
 

1. En su trabajo qud tipo de ayuda recibe del investi
 

gador?
 

2. 	Estd claro para usted que estdn haciendo los investi
 

nadores con los ensayos?
 

i.- SI 2.- NO 3.- Parcialmente
 

- Explique por que 

3. 	Cugles considera han sido los principales logros
 

de investigaci6n
 

a. 

'__b. 

C. 

4. 	Cu6les considera han sido las principales limita

ciones de investigaci6n?
 

a. 

b. 

C. _______________________ 
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C6digo 

5. Considera que el crddito se estS ofreciendo para 

el financiamiento de recomendaciones realizadas por 

asistencia tdcnica. 

1.- SI 2.- NO 

:'or qud 

6. Qud tio de participaci6n tiene usted en 

macion y supervisidn del cr~dito 

la progra 

!.- Directa 2.- Indirecta 3.- Ninguna t I 
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2.2 Lt7IL7ACIN DEL !Z LNIAP 101
 



--
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PRESID-CIA DE LA REPUBLICA 

SEDC1.=LPTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL (SEDRI)
 

EVALLACIall D1TERIEDIA PDRI 

NCUSTA PARA AGRICtZTORES QUE SIEMBRAN EL MAIZ INIAP 101 1/ 

:. :dentificaci6n 

Completar ficha para caracterizaci6n del sujeto so
 

cial.
 

Patrdn de cultivo
 

.	 Despus de maiz INIAP 101, cu6les cultivos sem
 

brarg durante los dos ahos agrfcolas siguien

tes (rotaci6n)?
 

Este aho: ,_.__ 

Pr6ximo: _ 

2. 	 Sembr6 el maiz INIAP 101:
 

1. 	Solo 2. Con otros cultivos
 

3. 	Con cudles
 

3. 	 Qu6 superficie sernbr6 con maiz INIAP 101 (cua
 

dras)?.
 

1/ 	Elaborado en base a i3 revisi6n de "INIAP Villafuerte A. Seguimiento
 
Agro-socio-econ6mico a la utilizaci6n del mafz INIAP 101 en Imbabura,
 
1983".
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C6digo 
III. 	Tecnologfa del cultivo 

4. 	 En qud meses sembr6 el mafz INIAP 101
 

-. 	 C6mo prepar6 el terreno para sembrar el malz
 

INIAP 101?
 

Labor Nombre local 1. A mano 2. Yunta 3. Tractor 

Arada 

Cruzas , 

Surcada 

Otros 

6. 	 C6me siembra el mafz INIAP 101?
 

- Ntl1mero de aranos por golpe?
 

- Distancia entre surcos (huachos)(cm)
 

- Distancia entre golpes (plantas)(cm)
 

7. 	 Despuds de la siembra, qud labores realiza?
 

Labor Nombre local MNtodo ./ 

1.Deshierba 	 ,_,
 

2. Aporque 	 ,_, 

3. Otro 	 ,_, 

3. 	 Despu~s de la siembra a los cugntos dfas hizo
 

la primera deshierba en el maiz INIAP 101?
 

I/ El mdtodo manual incluye la utilizaci6n de herramientas de mano
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C6digo
 

9. 	Abon6 el cultivo de maiz INIAP 101? 

I.- SI 2.- NO _ 

Tioo 	de abono E.poca de Apli Forma (sitio)
 
_.ferilizanl_ Cad.- -od. ll__
 

3. 

10. 	 Tenfa riego la parcela de maTz INIAP 101?
 

1.- SI 2.- NO
 

11. 	 Considera cue el aqua disoonible fue suficiente
 

:ara 	 el culti vo? 

I.- SI 	 2.- NO __ 

12. 	Al disponer oe mayor cantidad de agua que' pasarfa
 

con 	 el maTz INIAP 101? 

1. 	Aumentarla superficie sembrada?
 

2. 	Disminuiria superficie sembrada? ,_,
 

- En au6 proporci6n? _	 ,_,_ 

,_,3. 	 Mantendria la misma superficie 


13. 	C6mo cosech6 el maiz INIAP 101:
 

Proporci6n en choclo: 

Proporci6n en seco:
 



-45-


C6digo 

14. C6mo almacena el maiz 101? 

1. Cuarto 2.- Troje 

I4. Otros (especifique) 

__ 3.- soberado 

15. '1ud problemas tuvo al almacenar el mafz INIAP 101? 

1. Insectos (gorgojo) 

3. Otros (especificar) 

2.- Roedores (ratas) 

16. Cur6 el grano? 

I.- Si 2.- NO 

Si es S:, ou6 productos us6? 

17. Cree aue el mafz ILIAP 101 es mfs atacado que el 

maiz local por los insectos de almacenamiento?. 

Si _ 2.- NO 

V. Destino de la Producci6n 

13. Qu6 hizo con el maiz 1,,EIIAP 101 despuds de la cose 

cha? 

CANTIDAD 

- Vendi6 en choclo 1/ 
- Vendi6 en seco 2/ 
- Consumo familiar en choclo I/ 

1/ indicar No. de sacos y No. de choclos por saco 
2/ Indicar en quintales de grano 

,_,_, 
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C6digo 

Cantidad 

- Consumo familiar en seco 2/ _ 

- Consumo animal 1/ 

- Guard6 para semilla 1/ _ _ _ . 

V. Comercializaci6n
 

!9. '.'endi6 el malz INIAP 101?
 

i.- SI 2.- NO
 

S1 la respuesta es NO, pasar a la pregunta 23
 

20. 	D~nde vendi6 el maiz INIAP 101?
 

Estado Luqar Cod. Cantidad Cod. Precio obtenido
 

Choclo
 

Seco
 

21. 	; quidn vendi6?
 

1. 	intermediario
 

2. 	 Venta directa
 

-	 C6mo vendi6 al intermediario 

Seco ,.__I.- Choclo 	 2.-


I/ Indicar No. de sacos y No. de choclos por saco
 

2/ Indicar en quintales de grano
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C6digo 

C6mo vendi6 directamente
 

i. Choclo 2.- SL, 

22. Tuvo problemas para la venta del maiz INIAP 101? 

SI __ 2.- NO __ 

Si es SI, cudles:
 

23. Si no vendi6 el maiz i.'IAP 101 indique las razones 

I 

SProbemas fitosanitar*os
 

24. 2u- Droblemas de piagas (insectos) tuvo el maiz i,'IAP
 

1-i en el camoo?
 

:-colemia Cod. Eooca Cod. Grado de daho ( )
 

'..u6 proDlemas de enfermedaces tuvo el maTz INIAP 101
 

en el camrpo?.
 

Problema cad. Ecoca Cod. Grado de da~o ()
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C6digo 

26. 	 -ontrol6 las malezas en el malz INIAP 101? 

SI 	 2.- NO
 

27. 	Oud m~todo us6?
 

1.- Matamalezas 2.- A mano 3.- Otro
 

V',. 	Prob-enas ecol6gicos y agron6micos
 

malz INIAP 101?
22. 	Se vuelcan (viran) !as plantas del 


SI 2.- NO
 

Si es NO, ir a !a pregunta 31
 

29. 	Qu6 porcentaje de plantas se volcaron (acamaron)?
 

30. 	Cu6l fue la causa del acame?
 

maiz 	INIAP 101 sufre m~s por falta
31. 	Considera que el 


de agua que el maiz local?
 

I.-	 SI 2.- NO__
 

en las mejores parcelas en
32. 	Siembra el maiz INIAP 101 


relaci6n a otros maices?
 

1.- Si 	 2.- NO 
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33. 	Cree que el maiz INIAP 101 agota mis el suelo que
 

el maTz local?
 

I. Si 2.- 410
 

Si es SI , exolique
 

34. 	?u hizo con los hijuelos que nacen del mafz INIAP
 

??
 

!. Arranc6 bot6
, 2. 	Dio de comer a los anima
 
les
 

3. Dej6 en 'a planta
 

35 Utiliz6 la parte verde de la planta de mafz INIAP
 

101 para alimentaci6n animal?
 

S.-S 2.- 10
 

:,ol icue en qu6 forma?
 

' . Procuctividad 

36. 	Cudnto cosech6 de maiz INIAP 101?
 

I I
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C6digo
 

37. 	C6mo llea6 a saber de la variedad INIAP 101?
 

1. 	Por intermedio del proyecto
 
L. 	Por recomendaci6n de familiares o amigos
 

3. 	Otros (Especifique)
 

38. 	D6nde y c6mo adquiri6 la semilla?
 

39. 	:or qud adquiri6 la semilla?
 

'0. Recibi6 junto con la semilla algunas recomendaciones?
 

- SI 2.- NO 

..i es SI qui~n se las dio?
 

1.-	 El proyecto 2.- Familiares o amigos
 

3.-	 Otros , ,
 

Cudles recomendaciones?
 

41. 	Sigui6 alguna recomendaci6n? 

1.- Si _ 2.- NO L-4 

Si es SI, cu~l recomendaci6n?
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C6digo 

42. Cudl es su opini6n respecto a: 

El grano de INIAP 101: 

1.- Bueno 2.- Regular 

Por qud 

3.- Malo 

La planta del 

- Buena __ 

?or qud: 

TNIAP 101: 

2.- Regular 3.- Mala , 

'-a mazorca del 

1.- Suena 

:or qu?: 

IMIAP 101: 

2.- Regular 3.- Mala 

d3. Considera ventajoso qup el INIAP 101 

(Precoz) 

.- SI __ 2.- NO 

-.xpl ique por qud: 

_ _ _ __ _ _ _ _ 

sea 

_ 

ligero 

_ _-

X. Usos 

44. C6mo prefiere consumir el maf: INIAP 101? 

1.-Choclo 2.- Mote 3.- Tostado 

4.- Harina (polvo) __ 5.- Otros ,_, 
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45. Oud tal es el 


1.- Bueno --


4.- No prob6 


46. Qud tal es el 


1.- Bueno 

4.- No prob6 

47. 4ud tal es el 


I.- Bueno 


4,- No prob6
 

48. Qud tal es el 


i.- Bueno 


4.- No prob6
 

C6diao
 

grano de INIAP 101 para tostado?
 

2.- Regular _ 3.- Malo
 

,_
 

INIAP 101 para mote?
 

2.- Regular _ 3.- Malo
 

IIIAP 101 para harina?
 

2.- Regular 3.- Malo
 

INIAP 101 para choclo?
 

2.- Regular 3.- Malo
 



xi. COSTOS VARIABLES IT PRODUCCION DEL MAI INIAIP 101 

1AOII I NAP IA/II11IPO M A N 0 I) L 0 B R A 
IiSU h (rop ia Conlra Ld(a rami i lar Contratada 

Clase Uini-(1-.medi.i Cantidad Valor Cant idadl CantiL dad Valor Cant.idad Valor Cantidad Val or 

ARADA 

RASTRADA 
(cruzas) 
SURCADA
 
(hii achada) 
S I E.BRA 

SEMI LLA 

CONTROL DE 1 
MALEZAS 2 

FERTILIZA 1 
ClON 0 2 
ABONO 3 

4 

CONTROL DE 1 
PLAGAS Y 2 
ENFERMEDA- 3 
DES 4
 

1
 
2
RIEGO 

3 
4 

COSECIIA
 
DESGRANADO
 
SECADO 
CLASEADO Y
 
TRANSPORTE
 

TOTAL 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

SECRTARIA DE DESAR.ROLLO RURAL INTEGRAL (SEDRI) 

EVALUACION IN.TEP-MEDIA PDRI 

a-C'JESTA PAPA AGRICLTORES QUE SIDRAN EL MIZ VAPI)AD LOCAL 

C~dico 

I. IDENTIFICACION
 

Ccmpletar ficha para caracterizaci6n del sujeto so

cial 

II. 	PATRON DE CULTIVO
 

i. 	 Cu~l es el maaz lkcal que m~s siembra? 

I.-	Elanco suave 2.- Amarillo suave _. 

2. 	 Despuds de maiz local cufles cultivos sembra

r6 durante los dos afos agricolas siguientes
 

(rotaci6n).
 

Este aho
 

Pr6ximo aho _ _ _._
 

3. 	 Sembr6 el mai': local? 

I.- Solo 2.- Con otros cultivos
 

3.- Con cufles
 

4. 	 Qu6 superficie sembr6 con mafz local (cuadras)?
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III. TECNOLOGIA DEL CULTIVO
 

5. En qud meses sembr6 el maiz local?
 

6. C6mo Prepar; el terreno para sembrar el mafz 

local?
 

Labor Nombre I.- A mano 2.- Yunta 3.- Tractor

1local 

-	 Arada 

- Cruzas
 

- Surcaa
 

- Otros
 

2mo sierora .ia :" 	 el local? 

- Nmrero de granos por golpe? 	 __ 

- 3istancia entre surcos (huachos)(cm) 

- ,stancia entre gol.es(plantas(c1) 	 ,, 

2 Despuds de !a siemDra, qud labores realiza? 

Labor Ncmbre local Mdtodo 1/
 

1.Oeshierba .__
 

2.Acorque
 
3.Otro 

9. Despu6s de la siembra a los cugitos dias hizo
 

la 	 orinmera deshiera en el maTz local? 

I/ 	El -ntodomanual incluye la utilizacidn de herramientas
 
de mano
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!0. Abon6 el cultivo de maz local? 

1.- Si 2.- NO 

Tipo de abono Cd Epoca de apli Cod. Forma (sitio) 

o fertilizante " caci6n Cd de Aplicaci6n
 

3. 

!I.	Tenia riego la parcela de malz local? 

1.- SI 2.- NO 

12. 	Considera que el agua disponible fue suficien

te 	para el cultivo 

!.-	 Si 2.- NO , 

13. 	Al disponer de mayor cantidad de agua qu6 pasa

ria con el mraiz local
 

1. Aumentaria superficie sembrada?
 

,,
2. 	Disminuiria superficie sembrada? 


En au6 proporci6n?
 
3. 	 Mantendria la misma superficie? 

14. 	C6no cosech6 el rraiz local? 

Prooorci6n en choclo:
 

Proporci6n en seco:
 

15. 	C6mo almacena el maTz local?
 

1. Cuarto 2.- Troje 3. Soberado
 

4. 	Otros (especifique) _.
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16. 	 Qu6 problemas tuvo al almacenar el maiz local? C6digo
 

1. Insectos (gorgojo) 2.- Roedores (ratas)
 

3. otros (especifique) __
 

17. 	Cur6 el grano?
 

1.- SI 2.- NO 

Si 	es SI, qu6 productos us6
 

18. 	Cree aue el maiz local es atacado por los insec
 

tos durante el almacenamiento?
 

1. 	,ucho _ 2. Poco 3. Nada 

.	 _ST:;IOJE LA PRODUCCION 

19. 	 u hizo con el mafz local despuds de la cose

cha?
 

Cantidad
 

- Vendi6 en choclo I/ _ _ _ i 


. Vendi6 en seco? 2/ __. ,,
 

- Consumo familiar en choclo 1/ _ , .
 

- Consumo familiar en seco 2/ , ,_, ,
 

- Consumo animal I/
 

- Guard6 para semilla: I/ , . ,
 

1/ Indicar No. de sacos y No. de choclos por saco 

2/ Indicar en quintales de grano
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V. 	COMERCIALIZACION
 

20. 	 Vendi6 el malz 

I.- SI 2.- NO
 

Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 24
 

21. 	D6nde vendi6 el malz local?
 

Estado 	 Lugar Cod. Cantidad Cod. Precio 
obtenido 

Choclo , __,_,____ 

Seco _ , ,_, 

22. 	A oui6n vendi6?
 

1. intermediario
 

2. Venta directa 

-	 C6mo vendi6 al intermediario?
 

1.- Choclo __ 2.- Seco
 

- C6mo vendi6 directamente
 

1.- Choclo _ 2.- Seco
 

23. 	Tuvo problemas para la venta del maiz?
 

1.-	 SI 2.- No
 

Si es SI, cuAles
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C6d igo 

24. Si no vendi6 el mafz local indique las razones 

1. 

2. 
3 . 

4. 

_.__ _ _ _ 

,____ 
. , 

t_.L_ 

VI. PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

25. Qud problemas de plagas (insectos) tuvo el mafz 

local en el campo? 

Problema Cod. Epoca Cod. Grado de daho (%) 

26. Ou problemas de enfermedades tuvo el mafz lo

cal en el campo? 

Problema Cod. Eooca Cod. Grado de da~o (%) 

27. Control6 las malezas en el mafz local? 

I.- Si 2.- NO _ , 

28. Oud mdtodo us6? 

1.- Matamalezas 

3.- Otro ( ) 

2.-

__ 

A mano 
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VII. PROBLEMAS AGRONOMICOS 	 C6digo 

29. 	Se vuelcan (viran)las plantas del mafz local?
 

I.- SI 2 NO
 

Si es NO, ir a la pregunta 32
 

30. 	Ou porcentaje de plantas se volcaron (acamaron)?
 

31. 	CuP1 fue la causa del acame?
 

32. 	Siembra el maiz local en las mejores parcelas
 

en relaci6n a otros maices?
 

1.- SI __ 2.- NO 

33. 	 Cree que el maTz local agota mAs el suelo que
 

el IrIl.:? 101?
 

1.- Si 2.- NO _ 3.- No sabe _ 	 '. 

Si es SI explique:
 

34. 	Utiliz6 la parte verde de la planta de malz lo
 

cal para alimentaci6n animal?
 

1.- SI _ 2.- NO
 

Explique en qu6 forma:
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C6digo
 

VIII. PRODUCT[VIDAD 

3-5. 	 CuAnto cosech6 de maTZ local?
 

36. 	D6nde y c6mo adquiri6 la semilla?
 

.- Por intermedio del proyecto
 

.- A .rav~s de familiares o amigos 

3.- Otros (especifique) _ ,_ 

37. 	CuAl es su opini6n respecto a:
 

El arano de maiz local:
 

1.- Suenc 2.- Pe. ular 3.- "-alo 


Por au6:
 

La plan ra el maiz local:
 

I.- ,3uena 2.- Regular 3.- Mala
 

Por au6:
 

La ma:orca de maiz local:
 

I.- Euena 2.- Regular 3.- Mala
 

Por cu:
 

X. 	 USGS
 

33. 	Cr6j,,o prefiere consumir el maiz local?
 

1.- Choclo 2. :',ote 3. Tostado 4. harina
 

5.- Otros
 



__ 

-62

39. Qu6 tal es el grano de maiz local para tostado? C6digo
 

I.- Bueno 2.- Regular 3.- Malo
 

4.- No prob6 __
 

40. Qu6 tal es el malz local para mote? 

1.- Bueno _ 2.- Regular_ 3.- Malo 

4.- No prob6 

'I. Qu-s tal es el mafz local para harina? 

1.- Bueno _ 2.- Regular _ 3.- Malo
 

4.- No prob6 __
 

42. Qu6 tal es el maiz local para choclo? 

1.- Bueno 2.- Regular 3.- Malo
 

4.- No prob6
 



XI. COSTOS VARIABI.ES l PRODUCCiON I)111 MAI/ 

NSMA0hII MAR IA/LQUIPO M A M 0 1) 1 0 B R AI N S U MI 0 S- - - -- - -
Proia Con tra tada Fami IJar Con tra tada 

Clase Unid.Med. Can;tidad Valor Cantidad Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

ARADA 

RASTRADA
 
(Cruzas)
 
SURCADA
 
(huachada)
 
SIEMBRA
 

SEMILLA
 

CONTROL DE 1
 
MALEZAS 2
 

FERTILIZA- 1
 
CION 0 2
 
ABONO 3
 

4 

CONTROL DE I
 
PLAGAS Y 2
 
ENFERMEDA- 3
 
DES 4
 

1 
RIEGO 2
 

3
 
4
 

COSECI A 
DESGRANADO
 
SECADO
 
CLASEADO Y
 
TRANSPORTE
 

TOTAL
 

http:VARIABI.ES
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2.3 =_LOTACION TE07IFICADA DEL CY
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PRESIDENCLA DE LA REPUBLICA 

SMRE--ARJA DE DESAR OLLO RUIPAL INTGRAL 

EVALUACIC LNT.MEDIA PDRI 

(SEDRI) 

GUA PA ENTPEVISTAS A PRODUCTRES DE CUYES 

C6digo 

Tipo de Explotaci6n: 

1. Casera recomendada 

2. Casera tradicional 

I. :HENTIFICACION (completar ficha para caracteriza

ci6n del sujeto social). 

:1. AL 0 JAMINTO 

1. Qud tipo de alojamiento disponen los cuyes 

.. Pozas (cuyeras) fuera de la.casa 

2. Poz2s (cuyeras) dentro de la casa 

3. Jaulas 

4. Sueltos en la casa 

En el caso que dispongan de pozas 

determinar: 

(cuyeras) 

2. Oud material utiliza para las separaciones 

1. Madera 4. Bloque 

2. Malla 5. Otro material de 

3. Ladrillo la zona ( ) 
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C6digo 

3. 2e oPu material es el piso
 

1. Cemento 3.- Tierra
 

2. Ladrillo __ 4.- Otro ( 	 __, 

4. Oud mate-iales coloca sobre el piso 

. Tamo 	 4.- Otro ( 

2. Aserrin __ 5.- Ninguno 

2. Paja
 

RI1:c! "- 4TA E 4lUALES 

T 1/ 	 A C T U A L M E N TE 

,Categ.1me- Proce- Precio/ R Categ.I Ndme- Proce- Precio/ 
RaZa 2/ ro dencia animal Raza 2/ ro dencia animal 

/ 	 Jo aolic.r en el caso de cuyeras tradicionales 

2/ 	 Cateqorfas: (1) macho reproductor, (2) macho de engorde, (3) hembras de
 
cr.a, -')hembras de enqorde, (5) gazapos.
 

2/ 	 !ndicat si los animales le fueron proporcionados por el Proyecto (P) o ya 
Io disoonfa (D). 
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IV. MANEJO 	 C6digo
 

5. Acostumbra a dividir los cuyes por grupos?
 

I.- SI 	 2.- NO
 

Si 	es SI, c6mo lo hace
 

G R U P 0 COMPOSICION 1/ 	 ESPACIO
 

1o
 

2 
3 

4 
5 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

1/ 	Indicar la composici6n del grupo de acuerdo a las categorias del
 

cuadro anterior. Ejemplo: GRUPO 1: Composici6n 10 hembras de
 

cria y I macho reproductor; Espacio: 1.5 x 1.0
 

6. 	Quidn se encarga del manejo de los cuyes
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C6digo 

V. 	ALIMENTACION
 

7. 	Indique en orden de importancia los principales
 

alimentos utilizados (malezas, hortalizas, des

perdicios de cocina, forraje, concentrado).
 

1. ____ 

2. 

3. 

5 . _ _ _ _ __ _ _.

6. 

7. ___ 

9. _____ 

10. 	 , ,_
 

3. 	Acostumbra darles sal mineralizada
 

1 SI 2.- NO 
 I, 

9. 	Dispone de comederos
 

1.- S? 2.- NO
 

Si 	es SI, qud tipo
 

VI. 	 SAINIDAD 

10. 	 Indique en orden de importancla las principales
 

enfermedades:
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C6digo 

ENFERMEDADES 	 ORDEN DE IMPORTANCIA
 

Neumonfa (resfrio)
 

Timpanismo (torz6n,entripado o c6lico)
 

Salmonellosis (diarrea muerte en masa)
 

Coccidiosis (diarrea muerte de crios)
 

11. 	Controla alguna enfermedad
 

1.- SI 2.- NO
 

- Si es SI, cuAl __..
 

•_,
- C6mo 


12. 	Tiene problemas con par6sitos externos (piojos, 

Dulgas). 

1.- SI 2.- NO , 

Realiza algon control 

1.- SI 2.- NO
 

Si es SI, explique el control
 

13. 	Controla parisitos internos (bichos de la barri
 

ga)?
 

I.- S1 2.- NO
 

Si es SI, explique el control
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C6digo 

[I PRODUCCION Y SU DESTINO 

14. Mensualmente cudntos cuyes produce ("mal 

tones) 

-

-

-

Maximo 

Minimo 

Cu6ntos meses al a-no 

_. .__ 

15. Cu~ntos vende ("maltones") mensualmente? 

-

-

-

Mslximo 

Mfnimo 

CuAntos meses al ato _ _,_ 

.,5. CuAntos consume en la 

mensualmente? 

casa ("maltones") 

-

-

-

MAximo 
Mfni(no 
CuAntos meses al 

_.._._ 

ano 

CuAntos regalo ('maltones") 

- En un aft ,__.__._, 

18. Qu6 cuyes prefiere 

1.Grandes 

2. Medianos 
3. Pequelos 

para la venta 

4. Mezclados 

4. Otros ( ) _ 



__ 
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C6digo 

19. 	Qud cuyes prefiere para el consumo en la casa?
 

4. 	Mezclados
I. Grandes 


2. medianos 5. Otro C ) __ 

3. Pequehos
 

20. 	Qud cuyes deja para la reproducci6n
 

1. grandes 	 4. mezclados
 

2. medianos 	 5. Otro ( ) __ 

3. pequehos
 

21. 	D6nde vende los cuyes y qud precio recibe por
 

animal?
 

No. 	cuyes Precio recibi
 

LUGAR 1/ 	 vendidos do por cuy
 
anualmente
 

2. 

3. 

22. 	Vende cuyes para reproducci6n
 

1. 	SI 2.- NO 


Si es SI, qud cantidad por a~o
 

Precio promedio/reproductor
 

1/ Indicar el nombre de la poblaci6n para el caso de ventas
 
en plazas o ferias.
 



VII. REPRODUCCION, MORTALIDAD, NATALIDAD 

23. Qud ndmero de hembras cree que debe cubrir el 

macho? 

C6digo 

21. A qu6 edad empieza a cubrir el macho? 

25. A qu6 edad empiezan a disponerse las hembras? 

26. Cambia los machos, cuando reemplaza hembras ma 

ares por sus hijas 

I.- S _ 2.- NO 

27. A auA edad desteta a las crias 

27. En prcmediPc, qu6z 

en un mes 

numero de nacimientos tiene 

.9. n promedio, Qu6 ninero de muertes por enfer

medad, tiene en un res 

IX. VARIOS 

30. Ha increnendato el consumo de cLyes desde que 

instal6 la cuyera? 

Si2. NO 

Si es Si, en cugnto (nensualmente) ,, 



31. 	Ha incrementado sus ingresos desde que instal6
 

la cuyera?
 

I.- Si 	 2.- NO
 

Si es SI, en cugnto anual: _ _ _ _	 .__ 

32. 	Quidnes trabajan en la cuyera?
 

No. de horasi No. de dias a
Parentezco!
 al dia la semana
 

33. 	Qu6 trabajos desarrollaban antes, durante el
 

tiemDo que ahora dedican a los cuyes.
 

34. 	Estimaci6n del valor de las instalaciones (cuye
 
ras).
 

Instalaciones Unidad Cantidadl Valor
 



I'.VAI. IAC ( T( I II' 3 ) 1.A P IIII 

PAIP 1'IIt AI1 CO'iUS I)I: )I'CI(X- I)IND POl 

rko. do anirules en Puodu:cCi6n 

X. (XUJA I VAPIAIIS I I CUMi'S MIS 

IN S IM 0 S M A N 0 D 0 B R A 
FAM ILIAR CONTRATADA 

CI ASE UM I DAD VALOR -...... -.-. -CANT IDAD --...--... -.--.. . ................ ... .
Cantidad Valor Cantidad Valor 

AL IMENTAC ION
 

SAN IDAD
 

TOTAL
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2.4 ESTRUCTURA DE LA U.P.A.
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PRESIDD')CIA DE LA REPUBLICA 

SBCRETARI.A DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL (SEDRI) 

EVALt.ACION INTERMEIA PDRI ___ 

ENUESTA PARA. OBE IFORMACICN 

DE LOS AGRICULTIORES SOBIE 

ESTRUTUR DE LA UPA 

PEVISADA Y
 

APRBADA POR________ ____
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Identificaci6n C6digo 

1. Nombre del agricultor 

2. Subdrea 

3. Comunidad 

I__! 

4. Participaci6n en el DRI: 

1. Comunidad intensamente atendida 

2. Comunidad medianamente atendida 

3. Comunidad i, participante LJ 



II. COMiPOSICION FAMILIAR 

PARENJE5CO 

Irabajo 
UPA 

A C 

Jornalero en 
Ia zona 

T I V 

Migracl6n 
Temporal 

D A D 

Quehaceres 
domlsticas 

E S I/-AETEC 

Estudlante Otros Analfabeto 

E DU 

Primarla 
2/ 

C A C 1 0 

Secuntarla Otros cursos 
2/ 3/ 

O
OBD S ER V AC 1 0ONE S 

1. Jefe faulila 
2. E$pss 

3. 

6. 
7. 

0. 

9. 

iDl. 

I/ 

21 

3_ 

Indicar porcentaje del tlempo dedlcado a cada actividad durante el aN 

Anotar 11tiso ao aprobado 

Espectlfcar el tlpo de curso 



-79-


Cddigo 
Zil. CARACTERISTICA DE LA UPA
 

1. 	Tamaflo de la UPAi_, topograffa y calidad del
 

suelo.
 

Superficie Pendiente Calidad del

PARCELA No. Cuadras 2/ Suelo 3/ 

1. 

2. 	Accesibilidad vehicular motorizada
 

a. permanente _ b. -Temporal __ c. No hay _ 

Acceso 

I/ La UPA estj constituida por las parcelas que posee un agricultor
 

dentro del territorio de la comunidad donde se le entrevista.
 

2/ Plano (P), Semipendiente (S.P.), Pendiente (P.e.)
 

3/ Buena (B), Regular (R), Mala (M)
 

4/ Apreciaci6n del encuestador.
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5. UsO de la tierra
 

I CULTIVOS 
PCLTVO 

CULTIVOS 
CULTS PASTOS BARBECHO BOSQUES: NO 

PARCELA CICLO CORTO PERMANENTES IUTILIZABLE 

No. cultivol super. culti. superfI culti. superf. cuadras cuadras cuadras 
cuadras Icuadras cuadras 

1 

2 

3 

4 

J/ Si la superficie es minima, indicar el ndmero de grboles
 



6. Recursos de Capital
 

A C T I V 0 S P A S I V 0 S
 

Denominaci6n Unidad de Cantidad Valor actual ACREEDOR Valor Plazo
 
medida estimado adeudado (Meses)
 

1.Tierra
 

2. Construccio
 
nes y mejo
ras 

3. Equipos y
 
herramien
 
tas 

4. Animales
 
trabajo
 

5. Ganados y I 
aves de 
corral 

6. Productos
 
e insumos
 
almacena
dos
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7. Tecnologfa
 

7.1 Agricola
 

~ ~~CULTIVOMazx 

CU.LTIVO ~ Maiz Mrij Papa Trigo Cebada Pastos Frutales 

Utilizadas
 

1. PreDaraci6n Suelo
 

- Con tractor
 
- Con bueyes
 
- Herramienta manual
 

2. Si embra
 

- Al voleo
 
- A chuzo (espeque)
 
- A chorro continuo
 
- Semilla local I/
 
- Semilla mejorada 1/
 
- Cantidad semilla/cuadra t
 

3. Pr~cicas culturales
 

Desyerba:
 

- Con azad6n
 
- herbicida
 
- ninguno
 

Aporque: 	- con bueyes
 
- con azad6n
 
- ninguno
 

4. Fertilizaci6n
 

Clase: 	 - Org~nico
 
- Quimico
 

Dosis: 	 - F6rmula
 
- qq/cuadra
 
- frecuencia
 
- dpoca 
- mdtodo
 

1/ Anotar el nombre de la variedad utilizada
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Prctic 

Utilizadas 

Guiltivo 

C, 

MafzMaz x 
Mafz rijol Papa Trigo Cpbada Pastos Frutales 

S. Podas 

- numero 
- frecuencia 
- clase 
- POCa 

0. Control olagas 

- nombre 

- oroductos aolica
dos y dosis 

7. Control de enfermedades 

- Nornbre 

- Productos aplicados 
y dosis 

3. Cosecha 

- oca 
- m6todo: manual 

mecdnica 
- sucerficie cosechada 

(indicar unidad) 
- Producci6n total 
obtenida (indicar 

Unidad) 
- Producci6n en un 

a~o "normal" 
(indicar unidad) 
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7.2 Pecuaria
 

ESPECIE IBovinos Ovinos ICaprinos Equinos PorcinoslAves;Cuyes
 

PRACTICAS, i(vacuno) (ovejas) (chivos)
 

1.Razas
 

2.M o
 

- Intensivo (confinado)
 
- Extensivo (suelto) I
 
- Esaca (sogueo)
 
- Edad destete
 

3. Alimentaci6n
 

- Pasto 
. concentrados
 
- Malezas
 
- residuos de
 

cosechas
 
- desperdicios
 
- sales minerales
 

4. Sanidad
 

- Enfermedades 

Uso de vacunas
 

- o de vermifugos 

- de mortalidad anual 

5. Reproducci6n
 

- Monta libre
 
- Monta controlada
 
- Inseminaci6n
 
- Edad primer servicio
 
- natalidad anual 

6. Producci6n 1/
 

I/ Indicar unidades de medida, cantidad y periodo de tiempo
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8. COSTOS DE PRODUCCION 

8.1 Agrfcolas 

- Cultivos -

CONC E P T 0 Maz Jf j Papa trigo cebada Pastos frutales 

i. Area sembrada (especificar 
Unidad) 

2. Preparaci6n terreno 

- Equipo y/o animales 
- Jornales familiares 
- jornales contratadcs 

3. Siembra 

- Semillas 

-
-

Jornales familiares 
Jornales contratados 

4. PrA.cticas culturales 

- Ecuipo y/o animales 
- Jornales familiares 
- Jornales contratados 

5. Fertilizaci6n 

- Fertilizante 
- Eauipo 
- Jornales familiares 
- Jornales contratados 

6. Control olacas v enfermedades 

- Insecticidas 

- fungicidas 
- equipo 
- jornales familiares 
- jornales contratados 

7. Riego 

- Equipo 
- jornales familiares 
- jornales contratados 

S. Cosecha 

equipo 
- jornales familiares 
- jornales contratados 
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8.2 Pecuarios
 

C 0 N C H P T 0 Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves Cuyes
I! 
Nc. de animales
 

2.Al imentaci6n
 

- Pastos
 
- Concentrados
 
- Desperdicios
 
- Residuos cosecha
 
- Sales Minerales
 
- Jornales familiares
 
- jornales contratados
 

3. Sanidad
 

- Vacunas
 
- Drogas (remedios)
 
- Vernffugos
 
- Jornales familiares
 
- Jornales contratados
 

4. Manejo
 

- Mantenimiento instala
ciones
 

- Jornales familiares
 
- Jornales contratados
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9. DESTINO DE LA PRODUCCION
 

PRODUCTOS UNIDAD A U T 0 C 0 N S U M 0 MERCADO 
Y DE - Consumo Alimentaci6n Cantidad e 

SUBPRODUCTOS -

MEDIDA Semilla familiar Animales Venta/Uni. 
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10. INGRESOS Y GASTOS (ANUALES)
 

I NGRESOS GASTOS
 

FUENTE TVALOR ESTIMADO DESTINO ALOR ESTIMADO
 

1/T
 
- Productos agricolas: - Compra alimen 

tos 

- Vestido 

- Educaci6n 

- Mejoras vivien 
das 

1/ - Otros 2/ 
- Productos pecijarios: 

- Alquiler animales de 
trabajo 

- Arriendo tierras o 
potreros
 

Por trabajo fuera
 
de la UPA como jorna
leros
 

- Venta artesanlas 

- Actividades comercia
les 

- Otros 2/ 

1/ 	Se obtiene por procesamiento de la informaci6n proveniente de los cua
 
dros de costos y destino de la producci6n
 

2/ 	Especificar
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C6diao
 

:1. INFORMACION COMPLEMENTARIA
 

1. Vivienda
 

Materiales de 	construcci6n:
 

Piso : I.- tierra 2. Madera 3. Cemento 

Pared: 1.- Adobe __ 2. Ladrillo __ 3.- Tapia __ 

4.- Madera ' ' 

Techo: 1.- Paja 2. Teja 3.- Eternit 

4.- Zinc 

Distribuci6n 	interna
 

CuAntos cuartos tiene
 

Cudntas ventanas tiene ,_,_,
 

Cocina ubicada dentro de la habitaci6n
 

I.- Sl 2.- NO
 

Cocina aparte de las habitaciones
 

I.- Sl 2.- NO
 

Area de la vivienda (m2) ,, 


Servicios
 

- Alumbrado: 	1.- eldctrico 2.- lAmpara petr6leo
 

3.- otros
 

- Cocina con 	!.- lefia 3.- Carb6n
 

2.- kerex 4.- electricidad
 

5.- gas
 

- Agua: 	 1.- acequia 3.- Pozo
 

2.- vertiente 4.- P'ua entubada
 

5.- rio o quebrada 
 _,
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Distancia de la casa a la fuente de agua:
 

1. En la casa 2.- a menos de 100 m.
 

3. de 100-500m 4.- a ms de 500 m.
 

Servicios sanitarios
 

1. letrina 2.- Inodoro
 

3.-campo abierto
 

Almacenamiento Droductos: Dispone la vivienda
 

de un espacio para almacenamiento de productos
 

1.- SI 	 2.- NO _ 

2. 	ACCESO A SERVICIOS DEL ESTADO 

- Crddito 

Ha solicitado crddito 

1.- SI _ 2.- NO 

Si la respuesta es SI, obtuvo el crddito soli

citeio? 

I.- Todo 2.- Parte 2. Nada -

Solicit6 el crddito: 

1. 	Directamente al BNF
 

2. A trav~s del Proyecto (Convenio SEDRI-BNF) 
_ 
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C~digo 

Problemas en relaci6n al crddito: 

1. Insuficiente -

3. No dispone de garantfas 
4. Muchos trdmites 

-. Intereses altos 

6. Otros ( especificar) 

2. plazos muy cortos 

- Comercializaci6n 

Problemas relacionados con la comercializaci6n de 
insumos y productos 

1. Insumos escasos 

2. Precios muy altos 
3. Precios bajos para productos 
4. Falta infraestructura para almacenamiento 
5. Hay muchas p~rdidas post-cosecha 

6. Otros (especificar) 

Investioaci6n y Asistencia tcnica 

Han realizado experirnentos (ensayos) en su 
finca? 

1. SI 2.- NO t-.J 

- Considera los resultados aplicables? 

I.- SI 

Si la respuesta 

2.- NO 
i lL 

es NO, explicar por qua? 
J 
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C6digo 

Lo han visitado t~cnicos agropecuarios 

1.- SI _ 2.- NO 

Ha asistido a eventos de capacitaci6n en t~cni 

cas agropecuarias? 

I.- SI _ 2.- NO 

Est! aplicando las recomendaciones dadas por 

los t~cnicos o explicadas en los eventos de ca 

Pacitaci6n 

I.- SI _ 2.- NO _ ,I 

Si la respuesta es NO explicar por qu6 

Salud y Educaci6n
 

Cree usted que en los dos 6ltimos ahos han me
 

jorado los servicios de:
 

- Educaci6n: I.- SI _ 2.- NO
 

- Salud 1.- SI _ 2.- NO
 

3. PARTlrTPACTON EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 

-	 Pertenece a alguna organizaci6n campesina? 

1.- SI _ 2.- NO I 
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C6d_ o
 
- A cu l ? 

Ha desempehado o desempefa funciones directi

vas?
 

I.- SI 2.- NO
 

Estaria dispuesto a formar parte de organiza

ciones para producci6n de tipo comunal?
 

I.- SI 2.- NO
 

Segdn su apreciaci6n, curles son los principa
 

les probleiras de los campesinos de esta comu

nidad:
 

I.- Falta tierra 2.-- Cr~dito
 

3.- ,Iercadeo 4.- Asist. tdcnica 

5.- Salud 6.- Educaci6n 

7.- Infraestruc. - 3.- Otros (especif) 

4. ACTITUD FREfITE AL DRI
 

- Sabe usted qud hace el proyecto? 

1.- SI 2.- NO
 

- Ha recibido servicios del Proyecto? 

I.- SI 2.- NO
 

- CuAles servicios ha recibido?
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C6diao
 

Los servicios recibidos son:
 

1.- Buenos __ 2.- Regulares _ 3.- Malos __ 

Si no ha recibido los servicios del Proyecto,
 

cu61es quisiera utilizar?
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3.GR-1 DE =P~ITO AGROPEUPIO
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PRESIDNCIA DE LA REPUBLICA 

SECRETARLA DE DESARROLLO RURAL flEGPAL (SEDPI) 

EVALUACION IN UDLk. PDRI 

PROGRAMACION Y M= ION DIM CREDIM

_T 

A 0 1 

0 t Uc1. AAL 

A N 0 

COUL 

2 A q 0 3 

C 0 U N A L 

Vol umen de cr~dito 
programado 

Volumen de cr6di
to solicitado I 

Volumen de cr6di-

to aprobado 

I 

I 

Volumen ae crddi
to otorgado 

Volumen de cr6di
to renovado 

Cartera vencida 



PM-SUUICIA ME 1A ftICR 

E713CMLA DE £L.fiMM111l V494AL PlTfAL 

CW.1iPCCN rfl lMlIA IU_ __ 

Ktl fl M.l C"Dtrm (7?' t7,O 

A S 
LS114KI. a, I9 I a z 

CAjUITO "a D CRDIfOS IIOI1O______ 3. ha.fooludles) No. DE CRIDITOS m I 1 0 

INDIVIDUALASCIATIVO INOIIIAUPIASOCIAIIVO I14Ksds INDIVIDUAL.ASOCIAI2VO.RDIVID44LASOCIAJIVO 

CIATIVOS: 

I
2. 
3. 

4. 

ISe,'11 
Nuboos ,Iwed 

Otros ___ 

PictII: 

1. 

2. 

4. 
S. 
Subtotal 

TOT A L 

1!flall 

I 


No. ha.(aftI..Ie) M. K~ CuDIDoS IIO T 0 No. Ii.. (an1males 

tinaincldas IDIVIUAL. ASOCIATIVOINIIDUAL ASOCIAIIVO _________________ 
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PRESIDE-"CIA DE LA REPUBLICA 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL IEGRAL (SEDRI) 

RESLt!4 DEL CREDITO OTORGAD 

R U B RO0S AAA 0 

81 82 


I. Monto cr6dito individual
 

No. cr6ditos otorgados
 

No. hectzreas financiadas
 

No. animales ganado mayor
 

No. animales ganado menor
 

II.Monto cr6dito asociativo
 

No. comunas beneficiadas
 

No. hect~reas beneficiadas
 

No. animales ganado maycr
 

No. animales ganado menor
 

83 



___ 
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PRESIDECIA DE LA F2UIBLICA 

SECR2M.IA DE DESARRDLIO RURAL N'TEGRAL (SEDRI) 

EVALUICION INTERMEDIA PDRI 

GUIA PAPA -TRMVISTA A FUNCI(IAPIOS DEL BNF Y DE LA UEP SOBRE LOS PROCEDI-

OTOR -WM DE CREDITO (CONVENIO SEDRI -BNF)' OS STABLUIDOS PAPA EM 

C6diao 

1. 	Entrevistado
 

I.-funcionaric BNF 2.- Funcionario U.E.P. 


- Cargo ___
 

2. 	Qu6 requisitos se solicita a los caipesinos para
 

obtener un cr~dito individual?
 

2. 

3. _____ 

4. 

3. 	Qu6 requisitos se solicita para obtener cr~dito aso

ciativo:
 

2. 

3. 
4. 

4. 	En promedic cugnto tiempo dura un tr~mite?
 

_	 ,_,_I. 	 Individual 


2. 	 Asociativo
 

http:SECR2M.IA
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C6digo 
5. 	Qud previsiones se han tomado para no tener car

tera vencida en el futuro?
 

6. 	Qud acciones concretas se han realizado para
 

vincular el crddito con la asistencia tdcnica y
 

la investigaci6n?
 

7. 	Motivo y n~mero de visitas de los inspectores del
 

BNF y/o funcionarios de la U.E.P. a los agriculto
 

res sujetos de crddito:
 

VISITA 	 FUNCIONARIO OBJETIVO
 

_ B.N.F. U.E.P. 
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C6diao
 

8. Cul es su opini6n sobre las acciones del cr6di

to asociativo?
 

9. 	 Curles son los principales problemas que ha encon
 

trado en tales experiencias (cr~dito asociativo)?
 

1.
 
2. 	 _ ___ __ 

3. 	 __ 

4.
 

10. 	 Cree que esa estrategia puede ayudar sustancial

mente al campesino?
 

2.- NO
I.- SI 


- Por 	qua?
 

11. 	 Cdmo participan las organizaciones campesinas en
 

el cr6dito
 

12. 	 Qu6 mecanismos se han previsto para la recupera

ci6n de cr6dito:
 
'-1--I 
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C6digo 

13. 	 Cu~les cree usted que son los efectos positivos
 

y negativos del crddito en el Proyecto? (S61o
 

U.E.P.)
 

Positivos:
 

1.
 
2. 

3. 

Negativos:
 

1. 	_ _ __ __ _ W 

2. 

3. 

14. 	 C6mo supervis6 el Banco de Fomento la utilizaci6n
 

del cr6dito (S6lo B.N.F.)
 

15. 	 C6mo supervisa la Unidad Ejecutora la utilizaci6n
 

del crddito (S6lo U.E.P.)
 

16. 	 CuAles considera usted que son los efectos positi
 

vos y negativos del cr6dito en la comunidad? (s6lo
 

B.N.F.)
 

Positivos
 

1. 	 1 1 1
 

2. 

3. ____ 
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C6digo
 

Negativos:
 

11. 	 1____ 1 

2. 	 __ 

3.
 

17. 	 Si aumentan considerablemente el n~mero de comu

nas atendidas por cr6dito asociativo, se presen

targn algunas dificultades especiales para la aten
 

ci6n a trav~s del Convenio BNF-SEDRI(s6lo BNF)
 

i. SI 2. NO _ 

- CuAles? 

1. _ 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I I, I 

2. 	 I_ 
3. 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

18. 	 Cu6les son las sugerencias de la Unidad Ejecutora
 

para mejorar el servicio de cr6dito (s6lo UEP)
 

1. ___________________________ 	 I___ 

2.	 I I 
I
3. 	 _ 

19. 	 Curles son las sugerencias del Banco para mejorar
 

el servicio (s6lo BNF)
 

1. 	_____J 

2. _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.
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PRESID- CIA DE IA R-P7UBLICA 

SE'ETARIA DE DESARROLLO RtURAL 7-N=-GAL (SEDRI) 

EVALUAC ION fl'ETUD PDRI 

GULA PPARA &TiVISTAA LOS AGRICUL'ORES BNEFICIARIOS DEL CREDITO (CCDY" IO 

SEDRI-BNF) 

C6digo
 

I. 	 Identificaci6n (completar ficha de caracterizaci6n
 

del sujeto social).
 

Tipo de cr~dito:
 

1. Individual 	 2.- Asociativo
 

I. 	 Qu6 requisitos le solicitaron para obtener el 

cr6dito? 1/
 

1. 	 ~_____L_ 

2. _ _ __ 	 _ __, 

3. _____ 
4. 

2. 	 Cu~ndo inici6 los tr~mites?
 

Cu~ndo le otorgaron el cr~dito? 

1/ En el caso de las c~dulas especificar cada una de ellas
 
(identidad, tributaria, agricultor)
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C6digo 

3. Para qud solicit6 el cr~dito y qud cantidad?
 

Cultivo o es- Cantidad Cantidad
 
pecie animal Solicitada Otorgada
 

4. Qud gastos realiz6 para obtener el crddito? 

RUBRO VALOR S/. 

Viajes * I 

2 
3 

_ 

__ 

__ 

L . 

Especies valoradas (timbres) 

Regalos y atenciones 

Otros 

__I___I 

_ _I 

I___, 

I___ 

* Incluye pasajes, gastos de alimentaci6n y alojamiento si los hubiera. 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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C6digo
 

5. 	 Cudntos dias de trabajo perdi6 para obtener el
 

cr6dito?
 

NOmero _..I--_
 

6. 	 Cudnto gana diariamente
 

7. 	 Cugntas visitas recibi6 de los inspectores del Ban
 

co y de funcionarios de la U.E.P.?
 

- FUNCIONARIO 	 M 0 T I V 0 
B.N.F. .U.E.P.
 

Ninguna
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

8. 	 Qud sugerencias harfa para mejorar el servicio de
 

cr~dito?
 

9. 	 Explique c6mo se distribuye el cr6dito dentro de su
 

organizaci6n?
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PIRXRAM DE CC2,==ZACI9.q -AGROPEC.U= 



PILMII~\CIA DE IA RML~t 1 IICN 

SWJliROAPA [DE DSAIUMJO RUM. JNIUMAI. 

EVALIA(TON INMEIMWflI\ PDRT ___ 

(SM~RI) 

A~bkNNLS DE INSUJI4S Y TIrI'DAS COMIJNLES 

ALMACEII 
__________________ 

FECIIA DE 
IIICIACION 

DE ACTIVIDADES___ 
COMMNAS BENEFICIADAS jADMINISTRACION

______ __ 

1/ Tipo de alrnac~n: tienda comninal aliiiac6n de insinos, baico de fei'tilizdntes, otro (especificar') 

2/ Admiinistrado por la cornuna, por ]a UEP, otro (especificar) 
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PRESID&NCIA DE LA RE2UBLICA 

SECRLARIA DE DESARROWl RURAL INTEGRAL (SEDRI) 

EVALUACION TLN =IA PDRI 

PRfl-CIPALLS PRODL)ZIS V;'DIDOS HN 1AS TIMDAS CMMUNlLES 

TIENDA COMUNAL: 

UBICACION:
 

LISTA DE PRODUCTOS VOLUMEN I/ 
PRINCIPALES UNIDAD MENSUAL CALIDAD - TIENDA COMPETEN
 

DE VENTAS COMUNAL CIA 2/
 

I 
2
 

3
 

4
 
5 

6
 

7
 

0 

I11
 
12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

I/ En base a una inspecci6n visual: Bueno (B), Regular (R), Malo (M)
 

2/ Indicar la ubicaci6n de la tienda de la competencia escogida
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PRFSIDAI' CIA DI: LA REPUBLICA 

&=-ARI!A DE PDSARRLLO RURAL INTGAI, (SEDRI) 

LUACICV IN=14EDIA PDRI 

SPRI1NCIPALES LNSUMOS AGRPZJTJOS VDIDOS EN LOS AIMtA 

ALMACEN : 

UBICACION :
 

LISTA DE INSUMOS VOLUMEN CALIDAD 1/ P R E C I S
 
PRINCIPALES MENSUAL - ALMACEN COMPETEN-


DE VENTAS CIA 2/ 

2 

3 

4
 

5
 

6
 
7
 

8
 

9
 

10
 

11 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20 

I/ En base a una inspecci6n visual Bueno (B), Regular (R), MIalo (M)
 
2/ Indicar la ubicaci6n del almac~n de la competencia escogido
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PRSIDLCIA DI LA REPUBLICA 

SD2R TARIA DE DESAPOLLO RURAL ZITEGRAL (SEDRI) 

EVALUACICW IlN=EIIA PDRI 

GUIA PARA LWREVISTAS A AGRICULTORES SOBRE CCaV!XJLIZACION
 

AGROPBCUARIA
 

1.Nombre
 

2. Comuna
 

3. Tamino de la UPA (Cuadras)
 

4. Distancia a la carretera (km)
 

i. Distancia a la poblaci6n m~s cercana (km) 

- Nombre de la poblaci6n: 

6. D6nde y a qui~n vende sus productos?
 

PRODUCTO COD. LUGAR COD. A QUIEN COD
 

1. _ _ _ I I _ 

3. , _ __ __ _ _ _ 

4. L _ 

5. LLJ ___ _ J 
6. Lz.
 



7. C6mo vende sus productos?
 

VENTA ACTUANDO SOLO I VENTA A TRAVES UNA ORGANIZ.
 
PRODUCTO Unidad d
Precic Unidad Precio Cantidad Nombre 
PRODUCTO_ ni ad Unit. i Cantidad Unit. Organi.
 

2
 

3
 

4
 
5 

6 

8. Conoce antes de realizar la venta, los precios? C6digo
 

- En la regi6n 1.SI 2. NO L_
 
- En la poblac.mrs cercana 1.SI __ 2. NO
 

- En las fincas principales 1.SI __ 2. NO L.
 
- En otros mercados 1.SI __ 2. NO L.. 

9. C6mo se inform6 de los precios (marque con una cruz)
 

1. Por vecinos ..... .............. 7
 

2. Por radio ..... ................ F
 
3. Por su primer comprador ... .........
 

Por el comerciante del pueblo ...... F7
 

5. En las fincas ... .............. 

6.Otros __ -


10. Le sirve esta informaci6n?
 

I.- SI 2.- NO __ 



-113-


C6digo 

ii. 	Si vende a travs de una organizaci6n, qu6 ser

vicio le da 6sta?
 

12. 	 Le representa alguna ventaja vender sus produc

tos a travs de una organizaci6n?
 

1.- SI 	 2.- NO 
 _.I
 

- Si 	es SI, qu6 ventajas? 

2. 

3. 

13. 	 Es com6n que se vendan los productos por cose

char?
 

1.- SI 2.- NO 	 __
 

14. 	 Tiene problemas en vender sus productos?
 

_I.- SI 2.- NO 


Si es SI, qu6 problemas?
 

2.
 
a
3. 




PROGRANA DE RIl3GO 
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PRESID-CIA DE LA REPUBLICA
 

SBCRLTARIA DE DESARROLLO RURAL fLTEAL (SEDRI) 

EVALUACION I EDZMIA PDRI 

GUIA PARA OBTIER INFOPMACIMN SOBRE R= (INCLUIRSE EN LAS ECU-STAS A LOS 

AGRICULTORES SOBRE INVESTIGACICN, ASISTaCIA TECNICA, CREDITO, INIAP 101, 

CUYE:S Y ESTRUCTURA DE LA UPA 

C6digo
 

I. 	 Tiene agua para riego? 

I.- SI 	 2.- NO _--

Si la respuesta es SI, qud m6todo de riego utili
 

za?
 

Ii. 	 Si el agricultor estS ubicado en una zona progra
 

mada para recibir riego continuar con las siguien
 

tes preguntas (ver lista de comunas beneficiarias
 

de riego en hoja anexa)
 

1. 	 Al disponer riego cambiarA el tipo y la ca
 

lidad de cultivos que acostumbra sembrar?
 

1.- Si 2.- NO 	 L_
 

Si la respuesta es SI, indique los cambios a rea
 

lizar.
 

ANUAL CULTIVO BAJO NO. DE
 

CULTIVO A L o. CUADRAS RIEGO CUADRAS
 

2. 

3. 

5. 
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C6di go 

III. 	 Si el agricultor ya disponfa de riego:
 

1. 	 Al contar con una mayor cantidad de agua,
 

cambiarfa el tipo de cultivos y la super

ficie que acostumbra sembrar?
 

1.- SI 2.- NO
 

2. 	 Si la respuesta es SI, indique los cambios
 

a realizar:
 

CULTIVO No. DE CULTIVO CON MAYOR No. DE
 
ACTUAL CUADRAS CAN UflAD DE AGUA CUADRAS
 

2.I.-I-- II 
2.
 

3.
 

4.
 

3. 	 Cambiaria el m6todo de riego actualmente
 
utilizado
 

I.-	 SI 2.- NO
 

4. 	 Si la respuesta es SI, indique cu~l mdtodo
 

utilizarS
 

CULTIVO 	 METODO DE RIEGO
 

2
 

3
 
4
 
5
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

SECREIJ.A DE DESARROLLO RURAL INIE .L (SDRI) 

EVALUACICN INT'IEDIA PDRI 

GUIA 	 PARA -NTREVISTA A PROD[CTORES USUARIOS DEL RIEGO POR GOTO 

C6diqo 

1.Nombre 	 * 

2. 	 Tamaho de la UPA _ _ ___ _ 

3. Ubicaci6n _ ,_,_ 

Superficie 

a. Con riego por goteo 	 I______ 

b. Con otro m~todo de riego _______ 

c. Sin riego 	 I i 

5. 	Le es posible aumentar la superficie bajo riego por
 

goteo?
 

1.- SI 2.- NO
 

Si es SI, por qu6 no lo ha hecho
 



6. 	Cultivos sembrados antes y despuds de disponer el
 

riego por goteo
 

PARCEAS 	JANTES RIEGO POR GOTEO 1/ DESPUES DE RIEGO POR GOTEO
 

PACiEA . Pr'du. Valor Cultivo superf prod. valor
 
Superf prod. 	 prod. 

I/ 	Especificar si antes de riego por goteo utilizaba otro mdtodo de 

riego o no utilizaba riego. 

C~digo
 

7. 	Le representa dlguna ventaja utilizar el sistema de
 

riego por goteo frente a otro m~todo
 

1.- SI 2.- NO 	 Li 

Si es SI, 	qu6 ventajas
 

a. __I 

b. __ _ I_ 
C. I I 

8. Le representa alg6n problema el riego por goteo? 

1. SI 	 2.- IO
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C6diqo 

Si la 	respuesta es SI, qu6 problemas?
 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ ___I 

9. Recomendarfa a un vecino que instale este sistema
 

I.- SI __ 2.- NO 

10. 	 Ha tenido la oportunidad de ensefar este sistema
 

a otros agricultores
 

1.- SI 2.- NO
 

Si es SI, conoce si alguno de ellos lo aplic6?
 

1.- SI 2.- NO
 

Si es SI, donde?
 

_ _ _ 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ 
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PFCGPA,.tA OPGANIZAZIal Y CAPACITACION CAZTESM 

http:PFCGPA,.tA
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PRESIDOCIA DE LA REPUBLICA 

SEMLTARIA DE DESARROLLO RURAL ITEGRAL (SEDRI) 

EVALUACION fTMTMDIA PDRI 

GUIA PARA CONDUCCICN DE RENIEM ES CON DIRIGEIMS DE ORNIZACIarES DE SEGUN-

DO GRADO 

1. Introducci6n
 

La reuni6n con la dirigencia de las organizaciones de segundo grado,
 

tiene objetivos diferentes y complementarios a los de las reuniones con
 

comunas y a las entrevistas con dirigentes comunales. No por ello de

jan de existir objetivos comunes.
 

2. Objetivos
 

El conjunto de objetivos puede ser especificado de la siguiente manera:
 

- Papel de la Organizaci6n de segundo grado en la dindmica del pro

yecto. 
- Efectos del proyecto en los niveles de Organizaci6n de 2do. grado 

- Evaluaci6n global de polfticas y programas del proyecto. 

De esto se desprende que no se espera que esta aproximaci6n informe de
 

tallada y desagregadamente sobre lo que sucede a nivel de comuna ( se
 

han previsto otras estrategias para ello) sino que aborde la dimensi6n
 

especifica de la Organizaci6n de 2do. grado en relaci6n con los servi

cios ofrecidos por el Proyecto.
 

3. Preparaci6n para la reuni6n
 

La preparaci6n .unsistirg en dos aspectos:
 

3.1 Negociaci6n con la organizaci6n de 2do. Grado en torno al desa
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rrollo de la reunion, tal negociaci6n deberd permitir un acuerdo
 

sobre caracterfsticas de la reuni6n, lugar de realizaci6n, fecha
 

posible de grabar la reuni6n, etc.
 

3.2 	 Informaci6n previa sobre las caracterfsticas de la organizaci6n
 

de 2do. Grado que comprenderg:
 

3.2.1 Historia de la organizaci6n
 

- Desde cudr.do existe 

- Caracteristicas iniciales
 

- Comrunas fundadoras
 

- Objetivos de la creaci6n
 

- Apoyo recibido para su creaci6n
 

3.2.2 Estructura
 

- Miembros (comunas) nimero de miembros por comuna
 

- Niveles de direcci6n
 

- Comisiones
 

- Mecanismos de control
 

3.2.3 Funciones de la Organizaci6n
 

- Objetivos y metas
 

- Programas y definiciones
 

3.2.4 Actividades
 

- Acciones implementadas
 

- Mecanismos
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4. Desarrollo de la reuni6n
 

4.1 Se explicara a los asistentes los objetivos de la evaluaci~n y
 

los mecanismos que estAn siendo utilizados para la misma.
 

4.2 Se pedird a los asistentes que describan, qu6 es lo que conocen
 

del Proyecto de Desarrollo Rural Integral. Se buscara que se ex
 

presen la mayor parte de los asistentes.
 

4.3 	 Se pedirS a los asistentes que eval~en o identifiquen logros y
 

problemas en los programas de:
 

- Investigaci6n en produccifn
 

- Asistencia t~cnica
 

- Cr~dito
 

- Comercializaci6n
 

- Casas comunales
 

- Riego
 

4.4 	 Se pedir que se analice la manera en la cual la organizaci6n de
 

segundo grado:
 

- Se relaciona con las organizaciones de primer grado que la 

conforman 

- C6mo sirve de canal de comunicaci6n entre las organizaciones 

y el proyecto 

- C6mo elabora y procesa las respuestas que recibe del proyec 

to 

- Supervisa 1s actividades que el proyecto realiza en las co

munidades 

- Incide en el Plan Operativo Anual del PDRI. 

4.5 	 Se pedirg a los asistentes que eval6en los efectos generales del
 

Proyecto sobre la poblaci6n y especialmente sobre la organizaci6r
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de segundo grado.
 

4.6 	 Se pedirg que se describa c6mo funciona la organizaci6n (mecanis
 

mos de funcionamiento, gestiones realizadas, problemas, etc.)
 

4.7 	 Se levantarA un registro de los asistentes y de las comunas a las
 

que pertenecen.
 

NOTA: Se deber6 observar los niveles de participaci6n de los re

presentantes de las diferentes comunidades, niveles de concentra

ci6n en el manejo de infonmici.:5, v los papeles asumidos por los
 

dirigentes en el esclarecimiento de los problemas.
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PRESIDECIA DE LA REPUBLICA 

StRE'.ARIA DE DESARROILO RUPAL IDSRAL (SDRI) 

EVALUACICN IMr DIA PDRI 

GUIA "PA CaqDUCCION DE PEUNICNES COMUNALES 

1. Introducci6n
 

Como se explicita en la propuesta metodol6gica aprobada, para los"
 

aspectos de la evaluaci6n relacionados con la organizaci6n campesina
 

se privilegiar6 la reuni6n comunal, en la cual se procurarg la partici
 

paci6n de la organizaci6n en el andlisis de su incidencia en cada uno
 

de los programas a evaluarse.
 

La conducci6n ae la reuni6n estarg a cargo de una persona con prgctica
 

en trato con grupos y el di~logo serg moderado con la gufa adjunta.
 

2. Objetivos
 

Las reunionEs de las comunas buscardn fundamentalmente abordar los si

guientes niveles de informaci6n:
 

2.1 	 Identificar el tipo, calidad e intensidad de acciones desarrolla
 

das por el proyecto con las comunidades en cuesti6n.
 

2.2 	 Identificar los niveles de ingerencia de la Comuna en los progra
 

mas imolementados.
 

2.3 	 Identifirar los niveles de integraci6n del conjunto de los miem

bros de la comuna al proceso de participaci6n en el proyecto.
 

2.4 	 Recoger el efecto del proyecto sobre los niveles comunales de
 

organizaci6n.
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3. 	 Preparaci6n
 

Se procederg de acuerdo a la metodologfa establecida en el diseo mues
 

tral para establecer clasificaciones de las comunas segn intensidad
 
de las acciones c'el proyecto, ubicaci6n geogr~fica y vinculaci6n o no
 

a organizaciones de segundo grado.
 

Se hablard con los dirigentes de aquellas comunas en las que existen
 
niveles intensos de acci6n (1) y niveles intermedios, para concretar
 

las reuniones. Se explicarg a los dirigentes la importancia de la par
 
ticipaci6n comunal en la evaluaci6n (se discutirg la posibilidad de
 

grabar la reuni6n).
 

4. 	 Desarrollo de la reuni6n
 

La reuni6n se desarrollard a travds de los siguientes pasos:
 

4.1 	 Presentaci6n de la Evaluacion:
 

4.1.1 Objetivos de la Evaluaci6n
 

4.1.2 M todo seguido en la evaluarl6n
 

4.1.3 Papel de la reuni6n comunal en la evaluaci6n
 

4.2 	 Identiftcaci6n del nivel de conocimiento de los asistentes sobre
 

el proyecto DRI y sus acciones.
 

4.3 	 Identificaci6n de las actividades realizadas en 
la comunidad
 

4.4 	 Tratamiento de los programas especificos desarrollados en la co
 

munidad de acuerdo a los siguientes criterios:
 

a. Negucaci6n y tr~mites para obtener el inicio del programa
 

b. PartiJpaci6n y aportes de la comunidad
 

c. Ingerencia de la comunidad en la gesti6n del proyecto
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d. 	Efectos del proyecto en los niveles de Organizaci6n
 

e. 	Evaluaci6n general del programa
 

4.5 Tratamiento de los asoectos generales del Proyecto
 

a. 	Criterios sobre la globalidad del proyecto
 

b. 	Sugerencias y prioridades de los asistentes
 

4.6 Aspectos relativos al funcionamiento de la Organizaci6n
 

a. 	Identificaci6n de problemas
 

b. 	Estrategias para enfrentarlos
 

c. 	Aspi-aciones y proyectos de la Organizaci6n
 

d. 	Evaluaci6n scbre la marcha de la Organizaci6n y su evoluci6n
 

reciente.
 

NOTA: Paralelamente se chequear&, los asistentes en relaci6n a
 

los miembros. Su composici6n (hombres, mujeres, j6venes, mayo

res, etc.) y c6mo se distribuye la participaci6n entre estos sec
 

tores.
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PRESIDZNCIA DE LA RPUBLICA 

SETARIA DE DESAPROMLW RURAL LNTEGRAL (SMRI) 

EVALUACIC!- DqT IA PDRI 

__AM:GUIA 	 DE ENRERVISTA A DIRI ES COM4ALES SOBRE EL P A1 

C6dicto 

I. 	Caracterizaci6n de la Organizaci6n
 

1. 	Organizaci6n ,_,_,
 

2. 	 Situaci6n Jurldica 

1. legalizada _ 2.- No legalizada 

3. 	 Tiene tierras comunales 

I.- SI _ 2.- NO _ , 

4. 	 NOmero de miembros
 

5. 	 Pertenece a una organizaci6n de segundo gra
 

do?
 

I.- SI 2.- NO
 

- A cuAl?
 

II. 	Caracterizaci6n del entrevistado
 

6. 	 Nombre
 

1/ Datos a obtenerse en la U.E.P.
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7. Cargo 

C6di go 
, ,, 

II. Preguntas sobre la participaci6n de la organizaci6n 

8. Sabe usted que en su comuna, el proyecto 

DRI ha realizado, (apoyo, hecho, cons

truido, entregado, etc.) el programa de 

1.- SI 2.- NO 

Si la respuesta es NO, puede haber dos explicacio 

nes. No recuerda o definitivamente no conoce. En 

el primer caso, el encuestador debe recordarlo pa 

ra continuar la entrevista. En el sejundo, debe 

suspenderse la entrevista. 

9. La comunidad (organizaci6n) necesitaba quo 

se haga este programa (actividad) aquf (era 

necesario  era importante) 

i.- SI 2.- NO ,. 

Por qu6 razones? ( Por qu6 cree que se necesitaba 

o no se necesitaba). 

1.- _ ____ L 

2.
3.

10. Qud nomis ha hecho la organizaci6n (Comuna) 

para conseguir que el Proyecto DRI 

realice este programa (trabajo, actividades, 

etc) aquT. 

I.- Nada 2.- Comisiones 

3.- Oficios 
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C6diao
 

Inducir a que comente el proceso (Oportunidades en
 

las que se solicit6 -cuAntas veces- c6mo respondi6
 

el Proyecto: rdpidamente, lentamente)
 

11. 	 C6mo ha participado la organizaci6n en 1a
 

programaci6n del trabajo (los t~cnicos del
 

Proyecto les preguntaron a ustedes c6mo ha
 

cer este trabajo? -Qu6 actividades de este
 

programa hicieron ustedes solos

12. 	 C6mo ha participado (colaborado la organiza
 

ci6n en la ejecuci6n, (desarrollo) del tra

bajo:
 

1. Con mingas 2.- Con materiales 3.- Con
 

dinero 4.- Con semillas 5. Con lotes
 

6. Con comisiones 7. Con alimentaci6n
 

8. Con maquinaria 9. Otros _.._.__
 

El encuestador no s6lo debe clasificar de
 

acuerdo a los casilleros sino inducir en el
 

di~logo a obtener cantidid-vol~men - costo

tiempo, etc)
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Cddigo 

13. 	 Cu~les han sido los principales (mejores) be
 

neficios (resultados) que ha obtenido (saca

do) la Organizaci6n (ccmuna) de este progra

ma (trabajo-actividad)
 

1. Capacitaci6n 2.- Infraestructura
 

3. Capital 4. Experiencia
 

5. Recomendaciones 6. Material impreso
 

7. Semillas 8. Mayor producci6n
 

9. Reproductores 10. Botiquines
 

11. 	 Insumos 12. Herramientas
 

13. Fondos
 

(El encuestador debe inducir a que c/u de
 

los beneficios sea detallado.
 

14. 	 Pueden continuar con este programa (trabajo
 

-actividades) sin apoyo del Proyecto
 

1.- Si 2.- NO
 

3. Un tiempo m~s, con el proyecto
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C6digo 
(Inducir a la exposici6n para detectar nive

les de autogesti6n, por ej: que pueden hacer
 

solos - que no pueden hacer solos, -hay gru.

pos, comit~s u organizaciones responsables
 

de este programa-hacer por su cuenta reunio

nes para tratar 6sto, etc.)
 

IV. Preountas sobre la capacitaci6n recibida oor la
 

Organizaci6n
 

15. 	 Recuerda usted las actividades de capacita

ci6n (reuniones-cursos-Gulas de observaci6n)
 

que se han realizado para apoyar este pro

grama? (actividad-trabajo)
 

(Nota: El encuestador debe tener un lista

do de 	eventos que se han realizado y comple
 

mentar la informaci6n del entrevistado).
 

1.
 
._.
2. 


3. 
4.
 

5.
 

16. 	 Cu~nteme c6mo ha colaborado la Organizaci6n
 

para el cumplimiento de estas actividades
 

de capacitaci6n?
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C6digo 
1. 	Promocionando 2. Con insumos
 

3. 	Con animales para 4. Con lotes
 
prActicas
 

5. 	Con alimentaci6n 6. Con mano de obra
 

7. 	Con materiales 8. Otros __,_,
 

(El encuestador debe orientar el didlogo para
 

detectar la participaci6n en las fases de i

dentificaci6n de necesidades de capacitaci6n,
 

programaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n, m9s los
 

apoyos fTsicos realizados).
 

17. 	 Usted personalmente qug es lo que m~s ha apren
 

dido?
 

(Nota: El encuestador debe ayudar nombran

do los eventos para ver qud aprendi6 en c/u,
 

c6mo estS aplicando, obstdculos para aplicar
 

conocimientos, razones para las que no apren
 

di 	 nada o muy poco, deficiencias de los res
 

ponsables de la capacitaci6n, detectar proce
 

dimientos antipedag6gicos).
 

1. 	 ,
 

2.
 

3.
 

4. 	 , ,_
 

5. 	 ,
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C6digo
 
18. 	 Cree usted que las personas de su organiza

ci6n aprendieron igual a usted? m~s o menos
 

en el.
 

1. 25% 2. 50% 3. 75% 4. 100 %
 

(un cuarto) (mitad) (casi todos) (todos)
 

Por qu6?
 

V. 	 Preguntas sobre din~mica de la oraanizaci6n campe

sina
 

19. 	 Su organizaci6n, segOn su manera de pensar,
 

es:
 

+ 

1. Buena 2.- - Buena 3. No funciona 

20. Qu6 pas6 con la organizaci6n desde que aso
 

m6 el proyecto. (Hay que permitir que expon
 

ga y el encuestador calificar)
 

- Mejor6 2. Desmejor6 3. Sigue igual
 

Por qu6 razones:
 

1. Ayuda a todos 2. Ayuda a muy pocos
 

3. Ayuda a los que m6s tienen
 

4. Nos hemos unido m~s
 

5. Nos hemos dividido
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C6digo
 

6.Nadie hace caso
 

7. Se hacen reuniones peri6dicas 

8. Nq se hacen reuniones
 

(El encuestador debe tener estos casilleros
 

como gufas, lo importante es anotar la des

cripci6n).
 

21. Qu6 le parece a usted el Proyecto?
 

(Aspectos positivos, negativos, sugerencias
 

para que mejore) 
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PRESIDENCIA DE IA REPUBLICA 

SECRrARIA DE DESARIRLLO RURAL INEGRAL (SEDRI) 

LALALCIC =I'NEDIA PDRI 

GUIA PAPA TRVIST. ?S A CAMPESINOS DE COMUNIDADES ESCSA TE 0 NO ATENDIDAS 

I. Caracterizaci6n de 	la Organizaci6n:
 

1. 	 Nombre de la Organizaci6n
 

2. 	 Tipo de Organizaci6n
 

3. 	 Situaci6n legal: Jurfdica
 

No jurfdica
 

4. 	 Tiene tierras comunales? SI NO
 

5. 	 NOmero de socios (jefes de familia) _ 

6. 	 Pertenece a una Organizaci6n de Segundo gra

do?
 

I.- SI 2.- NO
 

Cul?
 

II. 	Caracterizaci6n del entrevistado
 

7. 	 Nombre
 

8. 	 Responsabilidad en la Organizaci6n
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C6digo 

III. 	 Preguntas sobre el Proyecto
 

9. 	 Indique qu6 conoce usted sobre el Proyecto
 

de Desarrollo Rural Integral?
 

10. 	 Indique si el Proyecto
 

ha realizado alguna obra (trabajo, evento,
 

etc.) en su comunidad
 

ii. 	C6mo particip6 la comunidad (organizaci6n)
 

en los 'servicios que apoy6 el Proyecto
 

IV. Preguntas sobre la comunidad (Organizaci6n):
 

12. 	 La comunidad (organizaci6n ha recibido apoyo
 

de alguna instituci6n?
 

1.- SI 2.- NO
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De qu6 instituciones?
 

Qu servicios han prestado estas institucio
 

nes?
 

De acuerdo a su criterio, la organizaci6n es
13. 

Buena _ Regular __ Mala 

Por qud?
 

14. 	 Usted cree que la Organizaci6n estS peor o
 

mejor que antes. Por qud?
 

15. Cada qu6 tiempo se realizan reuniones ?
 

16. Cada qu6 tiempo se cambia la Directiva?
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17. CuA1 es el procedimiento que se sigue para cam 

biar la directiva?. 

18. Cudles son las obras (trabajos-adelantos) 

que ha hecho la Organizaci6n? 

19. Qud necesidades cree que son 

tantes de la comunidad? 

las m~s impor

20. C6mo cree que podrian solucionarse estas ne

cesidades? 

21. Datos generales 
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VARIOS
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PRESMDNCIA DE LA RPUBLICA 

SECRMARIA DE DESAROTLW RURAL INTEGRAL (SEDRI) 

EVALUACION INM=~IA PDRI____ 

"NUESTA PARA OBT= 

='RAC ION DE LS A1GPJCULTORES 

SOBRE EL ________ 

Encuestador __________________ 

Revisada y
 

Aiprobada por _______ _______
 



-142-

PRESIDENCIA DE L.A REPUBLICA 

SERETARIA DE DESAPUO RUIRAL ITEGRAL (SEDRI) 

EVALUfCION fIMEIA PDRI 

FICHA DE CARAC IZACICN "SUJ-1O SOCIAL" (INC=UIRSE E LAS ENCUESTAS A LOS 

AGRICULTORES DE MrVESTIGACICN, ASISTLtCIA T=WNICA, CREDITO, CaCIALIZACICN 

INIAP 101 Y C=) 

C6diqo
 

Identi fi caci 6n
 

1. 	 Nombre del Agricultor
 

2. 	 Sub-drea ,_
 

3. 	 Comuna
 

4. 	 Edad del Agricultor: ,_,_, 

5. 	 Nimero de miembros de la familia que viven
 

en la UPA
 

Hombres. ,__,
 

Mujeres ,_,
 

Nihos ,_,
 

6. Tamaho de la UPA (Cuadras) 	 ,,_,
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7. Cultivos principales
 

CULTIVO 0 ESPECIE SUP. CULTIVADA NUMERO ANIMALES
 

ANIMAL 1/ POR ARO (CUADRAS) CRIADOS POR ANO
 

I/ En el caso del ma~z, papa, trigo y cebada indicar variedad
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8. Pendiente y tipo de suelo
 

PARCEL C U L T I V 0 S TAMARO PENDIENTE TIPO DE
 
No. CUADRAS I/ SUELO 2/
 

2.
 

3. 

I_/ Plano (P), Semipendiente (S.P.); Pendiente (PE) Apreciaci6n del
 

Encuestador
 

2/ Tipo de suelo Bueno (B), Rgular (R), Malo (M), Apreciaci6n del
 

Encuestador
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C6digo 

9. Accesibilidad via vehiculo motorizado 1/ 

1.Permanente 2. Temporal 

3. No hay acceso I, 

10. Pertenece a una organizaci6n campesina 

1. SI _ 2.- NO ,. 

Si es SI, a cu~l 

11. Desempefa o ha desempeado alg~n cargo en 

la organizaci6n 

1. Si, actualmente _ 2. Si, anteriormente 

3. No, nunca 

I/ Accesibilidad hasta la plaza de la comuna.
 


