
Quimiag - Penipe 
Salcedo 
Jipijapa 

INFORME DE PROGRESO
 
1981-1986
 



"CONVENIO DE CREDITO EXTERNO Y DE FONDOS NO REEMBOLSABLES
 

PARA EL SISTEIA NACIONAL DE DESARRuLLO RURAL INTEGRAL, ENTRE
 

EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y LA
 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL'
 

I NFORME DE PROGRESO 
PERIODO 1981 - 1986 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
 
Dr. ERNESTO VELASQUEZ BAQUERIZO
 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PROMOCION POPULAR
 
Lic. E,%LMANUEL MARTINEZ PALACIOS
 

AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
 

A.I.D.
 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
 

I.I.C.A
 



AUTO RE S 

REDACTADO POR 	 ING. ROBERTO GONZALEZ G., M.S.
 

Especlalista en Desarrollo Rural
 
IICA
 

COLABORADORES
 
LIC. RENE UNDA P.
 

Especialista 	en Manejo de Proyectos
 
IICA
 

ING. AGUSTIN 	COBOS 8.
 

Especialista en Manejo de Proyectos
 
IICA
 

PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL
 
PDRI SALCEDO
 

PERSONAL DE LA UNIOAD EJECUTORA DEL
 
PORI QUIMIAG - PENIPE
 

PERSONAL D 	LA UNIDAD EJECUTORA DEL
 
PORI JIPIJAPA
 

REVISADO POR
 
- ING. BRUCE KERNAN
 

Oficial del Proyecto de Desarrollo Rural
 
A.I.D.
 

- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
 



PRESENTACION
 

El Prograra de Desarrollo Rural como una accidn Intencionada del Estado
 
para abordar la problem~tica de los pequeos campesinos, constltuye hoy en
 
dfa, uno de los elementos centrales de la poiftica agrarla del 
pafs. Sus
 
objetivos apuntan a solucionar el 
cuadro de extrema pobreza en que se on
cuentran gran parte de los campesinos dedicados a la producc16n de alimen
tos, destinados grandemente al mercado interno.
 

Estrategia de Seguridad Alimentaria y restricciones al desarrollo global 
del pals estdn intimamente ligados a Id ejecuci6n del Programa de Desarro
llo Rural. Sin embargo, no existen hasta el 
momento estudios oficlales ni
 
particulares, t6cnicos ni acadnicos,que den cuenta ae los 
logros alcanza
dos , problemas presentados e impactos y efectos que su ejecuci6n ha generado 
en la poblaci6n de las Areas de los proyectos. 

El docurento denominddo "QUIMIAG-PENIPE, SALCLDO, JIPIJAPA: INFORME DE
 
PROGRESO 1981-1986", que nos complace presentar al 
pals es un esfuerzo por
 
iniciar la evaluaci6n de los proyectos de desarrollo rural. De aquf nace
 
su importancia, puesto que como nuevo es el programa, nuevas son las meto
dologfas de evaluacl6n. Apuntan a analizar los efectos e impactos de la
 
ejecuci6n de los proyectos en la poblac16n, pero tambin qu6 se hizo?, c6mo
 
se hizo?, d6nde?, cu~ndo?, como marco de referencda.
 

La comprensln del 
programa y la forma de mejorarlo es a travds de la re
flexi6n sobre los hechos y del anSlisis de los aspectos positivos y negati
vos de tales ejecuciones; solo asf se puede hacer una evaluac16n desapaclo
nada y objetiva. El 
texto que se presenta, pretende proporcionar los insu
mos necesarlos para la posterior evaluac16n.
 

Para lograr los resultados del presente documento, el autor y el equipo de
 
trabajo conjuntamente con los t6cnicos de las Unidades Ejecutoras de los
 
tres proyectos recorrieron pacientemente y de manera crttica todas las fuen
tes de infermacl6n disponibles, acudiendo en muchos casos a libretas de cam
po, informes t~cnicos, registros de cornunidades y entrevistascon losactores
 

U) 



involucrados en la ejecuc16n de los proyectos, los tdcntcos.
 

Los resultados nos parecen ampliamente ilustrativos y Otiles para un cono

cimiento mAs profundo de la compleja problem~tlca de la ejecuc16n del Pro

grama, que contrlbuya a proponer soluciones integrales sobre la materla.
 

Los editores desean destacar que la presente publicaci6n es producto de los
 

Convenlos de Cr~dito Externo y de Fondos no Reembolsables entre el Gobier

no del Ecuador y la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y del Conve

nlo de Cooperaci6n Tcnica entre el Ministerlo de Bienestar Socialyel Ins

tituto Interamericano de Cooperac16n para la Agricultura (IICA) y refleja
 

el grado de madurez en materla del desacrolio rural de las tres instituclo

nes, cuya meta m~s importante es aportar constructivamente a la soluci6n de
 

los grandes problemas nacionales.
 

La Subsecretarfa de Desarrollo Rural del Ministerio de Bienestar Social, a
 

partir de enero de 1986 en que fue'creada, concret6 los acuerdos necesarios
 

y ofreci6 los apoyos requeridos para que este esfuerzo concluya con el 11

bro que estainos presentando, con miras a difundir los logros alcanzados con
 

el Prograna, pero a su vez, como ya se dijo antes, Iniciar la evaluacldn
 

crltlca de los proyectos.
 

Lic. Emmanuel Martfnez Palaclos Dr. Jaime Roman, Sr. 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL REPRESENTANTE DE LA OFICINA 
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DEL IICA - ECUADOR 
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I, INTRODUCCION
 

La necesidad de enfrentar la situaci6n de la pobreza crItica y los
 
problemas de seguridad alimentarla vinculados a 
ella, han llevado a
 
destacar el rol y las perspectivas de la economf6 campesina y el de
sarrollo rural entre las estrategias del desarrollo nacional desd9
 
hace tres d6cadas.
 

En efecto, en el 
Ecuador surgen diversas iniciativas en los aiaos cin
cuenta 
impul adas desde diferentes ministerios o instituclones regio
qales 
como el CREA, Misi6n Andina, en donde se 
inician proyectos orien
tados a mejorar las condiciones de vida del habitante rural. Cada
 
proyecto sin embargo, contempliba diferentes enfoques metodol6gicos y
 
una varledad de esquelnaS institucionales que en ocasiones duplicabin
 
acciones o minimizaban algunos aspectos de la proble~ntica campesina.
 

Los aios setenta finalizan con una decreciente producci6n interna de
 
alimentos, una 
nueva pero galopante y peligrosa imnportaci6n de rubros
 
alimenticios en 
los que el pasS era autosuficiente, un deterioro de
 
los tdrminos de intercambio internos, 
un bajo nivel de eslabonamiento
 
productivo (agroindustria) y una enorme emigraci6n de los habitantes
 
del Srea rural a 
zonas urbanas de las grandes ciudades.
 

La situaci6n descrita oblig6 a 
diseiar una estrategia de soluciones
 
integrales a la compleja y siempre presente problemAtica campesina.
 
Esta estrategia se concret6 en el 
Programa de Desarrollo Rural Inte
gral, que se implementa a 
trav~s de proyectos de desarrollo rural In
tegral (DRI). La ejecuci6n de lcs proyectos DRI 
se caracteriza por
 
tener una cobertura geogrAfica definida, una 
poblaci6n beneficiaria con
 
Indices de pobreza y una programaci6n resultante de sus estudios de
 
factibilidad disehados con amplia participacifn comunitarla.
 

Los objetivos generales del 
Programa se refierenal crecimiento y dina
mizaci6n de ]a produccidn, al mejoramiento de las condiciones de vida
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de los pequeos productores y a] fortalecimiento e impulso de las orga
nizaciones comunitarlas.
 

En este contexto, a finales de 1980 se firma un Convenio de Cr~dlto Ex
terno y de Fondos no Reembolsables, entre el Gobierno del Ecuador y la
 
Agencia Internaclonal de Desarrollo (AID), destinado a financiar parcial
mente la ejecuci6n de los Proyectos Quimiag Penipe y Salcedo, a 
proveer
 
cooperacidn t~cnica para planificar futuros proyectos entre ellos el de
 
Jipijapa y a consolidar la e.tructura Instituclonal para el desarrollo
 
rural en su ente coordinador la Secretarta de Desarrollo Rural Integral
 
(hoy Subsecretarfa de Desarrollo Rural del Ministerlo de Bienestar Social).
 

La presente publicaci6n intenta mostrar el esfuerzo que a lo largo de seis
 
aios se ha realizado en el pats en la bOsqueda de alternativas que viabi
licen la posibiliaad de mejores niveles de vida para los pequeAos produc
tores que habitan en las Areas de los proyectos antes Indicados.
 

El documento presenta el estudio de los 
tres proyectos separadamente. Pa
ra cada proyecto se 
presenta un breve resumen de las caractertstlcas ge
generales del Area y del contenido iniclal del proyecto para luego pasar
 
a describir las principales ejecuciones logradas 
en cada componente entre
 
los aos 1981 a 1986. El espfritu del libro es hacer una lectura detalla
da de las acciones y eventos que a juiclo de los ejecutores y del autor
 
que a lo largo de los afos se han ejecutado en los proyectos gracias a la
 
din~mica generada por las proplas organiiaciones y compartido por los tdc
nicos.
 

El libro no emite criterlos de evaluac16n, slendo muy rico en la narraci6n
 
y descripci6n de las acciones y 
eventos ejecutados, presentando los aspec
tos positivos y negativos como resultantes inmediatos de tal ejecuci6n.
 
Con ello, el libro responde a los interregantes de qu6 se hizo?, cuando?,
 
d6nde? y con quinn? teniendo como referente el accionar instituclonal y no
 
la percepc16n que de 6stos hechos tengan los pequehos productores. Este
 
alcance del estudio se debi6 al 
concepto compartido por varlus funclonarlos
 
ligados al programa; de que es muy prematuro intentar una 
evaluaci6n cuando
 
las obras estgn recin tenninAndose y el proyecto no ha generado los suft
ceintes impactos socioecon6micos 
 que se esperan de su ejecuci6n total.
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II. EL CONVENIO DE PRESTAMO
 

El 30 de septiembre de 1980 se firma el 
"Convenio de Cr6dito Externo 
y de Fondos no Reembolsables para el Sistema Nacional de Desarrollo 
Rural Integral , entre el Gobierno del Ecuador y la Agencia para el 
Desarrollo (AID)", clasificado como Pr~stamo A.I.D. 518-T-038 y Fon
dos no Reembolsables A.I.D. 518-0012.
 

Este Convenio definfa los t~rminos de entendimiento entre el Gobierno
 
del Ecuador y la A.I.D. para ejecutar y financiar el Proyecto, el 
cual
 
a su vez era descrito como la colaboraci6n con el Gobierno a fin de
 
poner en marcha el mecanismo institucional de Desarrollo Rural 
Inte
gral (DRI), a trav~s de:
 

a) La provisi6n de cooperaci6n t~cnica y actividades relacionadas pa
ra 
la Secretarfa Nacional de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) del
 
Ecuador. (Hoy la Subsecretaria de Desarrollo Rural del 
Ministerio
 
de Bienestar Social) I/
 

b) La cooperaci6n financiera y t~cnica para la ejecuci6n de dos pro
yectos de Desarroilo Rural Integral ubicados en la 
Sierra Central 
(elProyecto Salcedo v el Proyecto Quimiag-Penipe), y
 

c) Cooperac16n en la planificaci6n de futuros proyectos de Desarrollo
 
Rural. Integral.
 

El monto aceptado en este Convenio se definfa 
 en la suma de
 
US$ 200.000 como Fondos no Reembolsables y un pr6stamo al Gobierno en
 
una cantidad que no deberfa exceder de US$ 6'000.000. Los incrementos
 
podlan llegar hasta US$ 2'000.000 como Fondos no Reembolsables y el
 
pr~stamo hasta US$ 9'800.000.
 

Por su parte, el Gobierno se comprometfa a suministrar todos los fon
dos y recursos razonablemente necesarios, aderrs de los de pr~stamo y
 

I/ Nota del Autor
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los no reembolsables para Ilevar a cabo el Proyecto en forma eficaz y
 
oportuna. Estemonto suministrado por el Gobierno no podfa ser menor
 
al equivalente a US$ 12'500.000, incluyendo los costos originados con
 
base a pr~stamos "en especie".
 

La fecha inicialmente acordada en el Convenio para la terminaci6n del
 
Proyecto era el 31 de diciembre de 1984 o cualquier otra que las par
tes convinieran por escrito y se difinia como aquella en la cual 
los
 
bienes y servicios financiados por el Pr~stamo y los Fondos no Reem
bolsables habian sido completados y suministrados.
 

El pr~stamo fue hecho a 25 ahos plazo, computables a nartir de la fe
cha del primer desembolso y con un inter6s del 2'ianual durante los
 
diez alios siguientes a la fecha del primer desembolso del pr6stamo y
 
a la tasa del 3t anual de ahi en adelante sobre el saldo adeudado de
 
capital y sobre todo inter6s vencido y pendiente de pago.
 

Como condiciones previas al primer desembolso se establecieron:
 

a) Un dictamen del Procurador General del Estado, en el sentido de que
 
el Convenio se hubiera autorizado y/o ratificado por el Gobierno
 
y celebrado en su nombre y que constitufa una obligaci6n vilida y
 
legalmente exigible del Gobierno.
 

b) Una declaraci6n del nombre de la persona oue representarfa al Gobier
noydecualquier representanteadicior.a, juritocon el facsimil de ]a
 
firma de cada persona especificada en dicha declaraci6n, y
 

c) Evidencia de que la SEDRI habla sido legalmente establecida y que
 
un Secretario Ejecutivo para ]a SEDRI habia sido nombrado y estaba
 
desempehando esas funciones.
 

Como condiciones previas a desembolsos que no estuvieran destinados a
 
financiar coooeracifn t~cnica, estudios o rubros relacionados, se es
tablecieron:
 

a) Que se hubieran establecido procedimientos ooerativosparalaSEDRI,
 

incluyendo regulaciones adecuadas y manuales operativos.
 

b) Que se establecieraun fondopara Desarrollo Rural Integral, incluyen
do los procedimientos contables y operativos, y
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c) Que la SEDRI hubiera formulado un plan de evaluaci6n para todo
 
el programa de Desarrollo Rural Integral.
 

Como condiciones previas a 
los desembolsos bajo los Proyectos de Sal
cedo y Quimiag-Penipe se establecieron:
 

a) Convenios de la SEDRI con el MAG (Ministerio de Agricultura y

Ganaderfa, INIAP (instituto Nacional 
de Investigaciones Agrope
cuarias), el 
Sistema Nacional de Capacitaci6n Rural, INERHI (Ins
tituto Ecuatoriano de Recursos Hidrjulicos), BNF (Banco Nacional
 
de Fomento), IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Co
lonlzaci6n) y todas las demds instituciones ejecutantes; cada a
cuerdo deberfa incluir planos t~cnicos detallados de todas las ac
tividades a realizarse dentro de cada Proyecto en particular.
 

b) Un plan operativo completo, correspondiente al orimer aho del pro
yecto en particular, que contemplara actividades, objetivos, !)re-

Supuestos 
v m6todos oroouestos oara estudiar las repercusiones am
bientales de las actividades que se deseara lievar a 
efecto, y
 

c) Un plan de evaluaci6n de cada proyecto en 
particular, incluyendo

datos b~sicos o mdtodos detallados para la recolecci6n de datos.
 

Comno condici6n previa al desembcVl:, 
 o ictividades de planificaci6n
 
para el Desarrollo Rural Integral s. Ieini6 Que el Gobierno propor
cionara a Ia A.I.D., de mcnera aceptable oara 
dicho orgdnisrjo, una co
pia del Convenio entre la SEDRI y 
una organizaci6n local de desarrollo 
pertinente para cada actividad, el mismo que deberfa incluir una des
cripci6n detallada del 
estudio propuesto y el correspondiente presu
puesto.
 

A travs del Proyecto global, el Gobierno del Ecuador y la A.I.D. es
peraban conseguir los siguientes objetivos:
 

a) Institucionalizaci6n del 
nuevo mecanlsmo de desarrollo rural in
tegral del Gobierno del Ecuador, el mismo que serfa dirigido por
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1a Secretarfa Nacional de Desarrollo Rural; 
una adecuada coordi
naci6n entre las agencias ejecutoras del Ecuador al llevar a ca
bo Proyectos de Desarrollo Rural Integral; el desarrollo y com
probaci6n de Proyectos Modelo DRI, de bajo costo y sistemas de
 
entrega de servicios quo utilicen tecnologfas aoropiadas que po
drfan ser replicadas en diferentes regiones del 
pais; y el esta
blecimiento de un Fondo DRI permanente que pueda ampl iar el fi
nanciamiento de Proyectos de Desarrollo Rural 
Integral que bene
ficien a familias rurales de bajos ingresos.
 

b) Incrementos significativos en los ingresos y bienestar de fami
lias rurales de escasos ingresos dentro de las 6reas de Proyec
tos DRI en Salcedo y Quimiag-Penire; importantes inc-eenntos en
 
la productividad agrfcol do dichas areas; y en 
ol desarrollo de 
organizaciones CoMunitarias que sean iutosuficientes y faciliten
 
la participaci6n do los grupos beneficiarios, en la operaci6n de
 
programas de desarrollo local.
 

c) Completar la planificaci6n del Proyecto DRI en Jipijapa con la
 
participacijr) de famil ias rurales de bajos ingresos en 
el irea y
 
presentaci6n de este Proyecto a las fuentes de financiamiento a

propiadas.
 

El resumen presupuestario aprobado en el convenio se 
presenta a nivel
 

de detalle, asf:
 

A I DPRESTAMOV NORE OL. i G.D.E. TOTAL
 

1.Respaldo Institucional Para
 

el mecanismo SEDRI 
 550 850 1.548 2.948
 
2. Proyecto DRI en Salcedo 
 2.988 300 3.723 
 7.011
 
3. Proyecto OR! 'uirnia,-enive 4.151 300 5.984 10.435
 
4. Respaldo a Ia planificaci6n
 

de Proyectos DRI 
 160 388 548 1.096
 
5. Instalaci6nycontin entes 1.951 162 697 2.810
 

T 0 T A L E s 9 12.500 24.3009 8 ~L2.00 
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La cooperaci6n de AID se destinarfa a los siguientes rubros:
 

1. 	Cooperaci6n Institucional para el Mecanismo SEDRI
 

- Asesores tdcnicos
 

- Planificaci6n, encuestas y estudios
 

- Vehfculos y equipos
 

- Capacitaci6n
 

2. 	Proyecto DRI Salcedo
 

2.1 	 Facilidades de riego
 

- Sisterna de Dlstribuci6n DAvalos-Chiriboga
 
- Estudio Naosiche, Capacitaci6n INERHI
 
- Sistema de pozos pequefios, mejoras de los canales existen

tes, 	divisi6n de pequeos riachuelos
 

2.2 	Cr~dito
 

-
Cr~ditos para riego a pequehas fincas y crdditos a mediano
 
y largo plazo para inversiones en pequehas fincas
 

2.3 	 Cooperaci6n Tdcnica
 

Asesores
 

- Vehfculos y equipo
 

2.4 	 Comercializaci6n
 

- Vivero de 6rboles frutales
 

- Centro de reproducci6n animal
 
-
Centro para la producc16n de insumos y comercializaci6n
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2.5 	Asistencia en ]a obtenci6n de tftulos de la 
tierra; asesorfa
 
legal para campesinos y estudios sobre la tenencia dela tie
rra.
 

2.6 	 Centros de participaci6n comunitaria
 

3. 	Proyecto DRI Quiniiag-Penipe
 

3.1 	 Riego
 

- Parte correspondiente al 
grupo de pequeios agricultores en
 
el sistema Quimiag.
 

- Parte correspondiente al 
grupo de pequeios agricultores del
 

sistema Penipe.
 

-
Sistema de distribuci6n a pequehos agricultores (canales
 
terciarios)
 

- Capacitaci6n en 
INERHI para riego a pequefios agricultores
 

3.2 	Cr~dito
 

- Riego en pequeffas fincas
 

- Cr~dito de inversi6n a mediano y largo plazo en pequeias
 

fincas.
 

3.3 	 Cooperaci6n t~cnica
 

- Asesores
 

- Vehculos y equipos
 

3.4 	 Comercializaci6n
 

- Viveros
 

-
Centros de comercializaci6n y aprovisionamiento
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3.5 	Asistencia en la obtenci6n de titulos de la tierra; aseso
rfa legal para campesinos y estudios sobre la 
tenencia de
 
la tierra.
 

3.6 	 Centros de participaci6n comunitaria
 

4. Planificaci6n de Nuevos Proyectos DRI a travs de Agencias Loca

les de Desarroilo
 

- Cooperaci6n t6cnica
 

- Estudios especiales
 

- Vehiculos y equipos
 
- Actividades de inversi6n en 
pequefia escala para facilitar la
 
planificaci6n
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IIl. CONDICIONES PREVIAS
 

1. CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO
 

El Gobierno del Ecuador, ademAs de cumplir las condiciones de tipo
 
administrativo en cuanto a dict~menes de Procuradurfa, firma auto
rizada del Convenio de Pr~stamo y aceptaci6n de la obligaci6n des
de el punto de vista legal, ha expediao durante el transcurso de
 
los afos, upa serie de decretos que son relevantes al desarrollo
 
institucional del Subsistema de Desarrollo Rural Integral, asf:
 

a) Decreto Ejecutivo No. 637, del 10 de octubre de 1980, publicado
 
end Registro Oficial No. 305 del 29 de octubre del mismo afio,
 
por el cual 3e crea el Subsistema de Desarrollo Rural Integral
 
y dentro de 61, la Secretaria de Desarrollo Rural Integral, co
mo un ente que formula, organiza y coordina los Proyectos DRI.
 

b)	Decreto Ejecutivo No. 514, del 14 de febrero de 1985, iublicado
 
en el Registro Oficial No. 131 del 25 del mismo mes y aho, me
diante el cual se reforma el Decreto Ejecutivo No. 637, convir

tiendo la SEDRI en el organismo que programa, planifica, ejecu
ta, organiza y coordina la formulaci6n de los Proyectos DRI y
 
controla la actividad de forrnulaci6n y ejecuci6n de los mismos.
 

c) Decreto Ejecutivo No. 1461, del 6 de enero de 1986, publicado
 
en Registro Oficial No. 353 del 13 del mismo mes y afio, median
te el cual la Secretarfa de Desarrollo Rural Integral pasa a
 
formar parte del Ministerio de Bienestar Social y se crea en el
 
mismo Ministerio la Subsecretarfa de Desarrollo Rural que serd
 
la responsable de administrar el subsistema de desarrollo rural
 
y marginal y ejerciterS las atribuciones que le fueron asignadas
 
a la Secretarfa de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) de conformi
dad con las normas vigentes para tal entidad.
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2. CONDICIONES PREVIAS A DESEMBOLSOS QUE NO ESTUVIERAN DESTINADOS A
 
FINANCIAR COOPERACION TECNICA, ESTUDIOS 0 RUBROS RELACIONADOS
 

Para cumplir con estas condiciones previas se expidi6 el Decreto
 
Ejecutivo No. 268 el 
dia 3 de septiembre de 1981, publicado en 
el
 
Registro Oficial No. 76 del 
9 de septiembre del mismo aho, que esta
blece el Reglamento Orginico Funcional de la Secretarfa de Desarro
lo Rural Integral, conformado por los siguientes niveles t6cnico

administrativos:
 

- Nivel Ejecutivo
 

- Nivel Asesor 

- Nivel Operacional 

- Nivel Auxiliar 

Posteriormente, e 
2 de octubre de 1981 
se expide el Decreto Eje
cutivo No. 323, publicado en el Registro Oficial 
No. 98 del- 13 de
 
octubre del mismo aAo, por el 
cual se expidi6 el Reglamento para
 
la administraci6n y operaci6n del 
Fondo Nacional para el Desarro
llo Rural Integral como 
instancia de financiamiento del Subsiste
ma de Desarrollo Rural Integral.
 

El 10 de marzo de 1982 
se expide el Decreto Eecutivo No. 713, pu
blicado en el Registro Oficial No. 202 del 
16 de marzo del mismo
 
aa, por el cual se expidi6 el Realamento OrgAnico Funcional 
de las
 
Unidades Ejecutoras de los Proyectos DRI, conformados por cuatro ni
veles:
 

- Nivel Ejecutivo 

- Nivel Asesor
 

- Nivel Operacional
 

- Nivel Auxiliar
 

En los afos posteriores, 
se expiden normas y procedimientos, asi:
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El 3 de mayo de 1982 mediante Resoluci6n 003, ei Secretario de
 
Desarrollo Rural 
Integral aprueba el Manual Operativo para la
 
Unidad Ejecutora del PDRI Quimiag-Penipe y el 19 de mayo del

mismo afio 
se aprueba mediante Resoluci6n 004 el Manual Opera
tivo para el PDRI Salcedo.
 

- El 2 de julio de 1982 se 
expide la Resoluci6n 007 mediante la
 
cual se expide el instructivo de solicitud de Condos para los
 
Proyectos DR].
 

- El 4 de mayo de 1983 mediante Resoluci6n 015 se autoriza a los
 
Jefes de las U.E.P. DR] a efectuar inversiones, realizar gastos
 
o celebrar contratos hasta por un monto de S/. 500.000.
 

- El 22 de junio de 1983 se expidi6 la Resoluci6n No. 024 para

oficlalizar el instructivo que contiene el 
 significado, alcance,

disposici6n vigente de nomenclatura relevante relacionadd 
con la
 
gesti6n presupuestal y contable de la SEDRI.
 

- El 25 de junio de 1983 sale la Resoluci6n 025 para expedir el
 
instructivo para la 
 utilizaci6r) de 
recursos financieros por

parte de Ia Planta Central de la SEDRI, 
la UEP, durante ei pe
riodo 1983.
 

- El 28 de julio de 1983, 
se modifica mediante Resoluci6n 028 la
 
cantidad autorizada a los Jefes UEP, reduci~ndola a S/. 
100.000
 
para celebrar contratos de obras y servicios.
 

- Con resoluci6n 008 del 
12 de agosto de 1984 
se expide el Manual
 
de funciones de la Direcci6n Administrativa y Financiera de la
 
SEDRI.
 

- El 15 de octubre de 1984 mediante Resoluci6n 009 se autoriza al

Coordinador General de la SEDRI a 
autorizar gastos que no 
exce
dan de S/. 500.000 y ei 23 de octubre con la Resoluci6n 011 se
 
ampli6 esta cantidad a S/. '000.000.
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El 
31 de julio de 1985 se expide la Resoluci6n 017 que delega
 
en los Jefes UEP la facultad de adquirir bienes muebles dentro
 
de sus jurisdicciones hasta por S/. 500.000 en cada caso.
 

- El 30 de agosto de 1985 se aprueba mediante Resoluci6n 019 el
 
Manual Operativo para ]a Unidad Ejecutora del 
Proyecto DRI Ji
pijapa.
 

- El 25 de septiembre de 1985 se centraliza la Gesti6n Financie
ra 
de la SEDRI, Piediante Resoluci6n No. 024.
 

3. CONDICIONES PREVIAS A LOS DESEMBOLSOS BAJO LOS PROYECTOS DE SALCEDO
 
Y QUIMIAG-PENIPE
 

Como parte d- Ids condiciones previas que cebian cumpiirse y como
 
posterior desarrollo de las diferentes instancias de coordinaci6n,
 
se han firmado una serie de convenios, aigunos de los cuales se
 
explicitan a continuacidn:
 

- Convenio entre el M.S.P. y SEDRI de 2 de julio de 1981.
 

Objeto: 
 Tendiente a garantizar la coordinaci6n de las acciones
 
de salud en las Areas de los 
 DRI.
 

-
 Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional 
entre la SEDRI y el
 
IERAC de 7 de julio de 1981.
 

Objeto: Fonnulaci6n y ejecuci6n de los programas 
inherentes a
 
la reestructuraci6n agraria, dentro de las lneas de politica y

metodologfa establecida por la Secretarfa y en Coordinaci6n con
 
las UEP; asignar el personal t6cnico y de campo que sea 
requeri
do para la constituci6n de las UEP, 
identificar nuevas Areas para
 
la ejecuci6n de los Proyectos DRI.
 

-
 Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional 
entre la SEDRI y el
 
INERNI de 6 de agosto de 1981.
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Objeto: 
 Tendiente a normar la participaci6n de las dos insti
tuciones en los Proyectos DRI, especialmente para Ia elabora
ci6n de estudios construccidn y administraci6n de las obras de 
riego, drenaje y control de inundaciones, combinada con activi
dades de capacitaci6n para los beneficiarios relacionados con 
el uso y manejo del agua de riego. 

-
 Convenlo de Cooperaci6n Interinstitucional entre el MAG y SEDRI
 
de 6 de agosto de 1981.
 

Objeto: El 
prop6sito fundamental 
es el de normar la participa
c16n de las dos instituciones en la formulaci6n y control de los
 
Proyectos DRI, contemplados en el 
Plan de Desarrollo 1980-1984.
 

- Convenio entre SEDRI 
e INIAP de 2 de septiembre de 1981.
 

Objeto: Ejecuci6n del 
programa de investigaci6n en producci6n
 
en los Proyectos DRI.
 

- Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre el Ministerio
 
de Bienestar Social y Promoci6n Popular y SEDRI de 2 de septiem
bre de 1981.
 

Objeto: Normar la participaci6n del MBS y SEDRI 
en la formula
ci6n, ejecuci6n y control de los Proyectos DRI contemplados en
 
el 
Plan Nacional de Desarrollo.
 

- Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre el 
INE y SEDRI
 
del 22 de diciembre de 1981.
 

Objeto: 
 Inici.r un programa de utilizaci6n de fuentes renova
bles de energia en 
los PDRI, de conformTidad con los 
recursos
 
disponibles en el Area del 
Proyecto.
 

- Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre el 
Ministerio
 
de Educac16n y Cultura y SEDRI del 9 de marzo de 1982.
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Objeto: Coordinar la participaci6n del MEC y SEDRI en la for
mulaci6n y ejecuci6n del componente de educaci6n en los Proyec
tos DRI.
 

- Convenio entre el BNF y SEDRI del 
12 de marzo de 1983.
 

Objeto: Ejecuci6n de los programas de cr~dito en los Proyectos
 
DRI.
 

- Convenio de Cooperaci6n entre el Estado Ecuatoriano y por 61,
 
la SEDRI y el INIAP del 
12 de mayo de 1983.
 

Objeto: Investigaci6n y producci6n de plantas certificadas de
 
frutales de hoja caduca para los Proyectos DRI.
 

- Convenio entre el Estado Ecuatoriano por intemedio de la SEDRI 
y FENACOMI de 7 de junio de 1984. 

Objeto: Ejecuci6n de un programa de comercializaci6n agropecua
ria en los Proyectos DRI.
 

- Convenio entre el Consejo Nacional de Desarrollo, MSP, MAG,
 
SEDRI de junio de 1984.
 

Objeto: Estudio del diagn6stico de la situaci6n nutricional y
 
de consumo de la poblaci6n ecuatoriana.
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IV. DISENO DE LOS PROYECTOS 

1. PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 

Durante el aho 1980, un grupo de tdcnicos bAsicc, compuesto de 3 fun
cionarios del Ministeriode AgriculturayGanaderia, de la Direcci6n
 
Zonal Agropecuaria 8 y 3 t6cnicos del IICA, apoyados por t6cnicos
 
de la Planta Central del Ministerio y otros t~cnicos de la misma
 
Direcci6n Zonal, recolectaron la inforrnaci6n necesaria para es
cribir los Tomos 1 y 2 del Proyecto Quimiag-Penipe correspondien
te al Diagn6stico y al Proyecto respectivamente.
 

En este Proyecto participaron adenis, en cada uno de los capftu
los correspondientes, funcionarios del INIAP, la Escuela Superior
 
Polit6cnica del Chimborazo, el Consejo Provincial, el Consejo
 
Cantonal de Guano, el INERHI, el B.N.F., el M.S.P., el M.E.C., el
 

IERAC, CESA y la Universidad de Cornell.
 

Como producto final de este ejercicio quedaron los TOMO I y IIde
 
298 y 253 p~ginas respectivamente, documentos que constituyen el
 
marco orientador de dicho Proyecto.
 

2. PROYECTO SALCEDO
 

A partir de mayo de 1981 se inici6 el disefio del Proyecto Salcedo,
 
responsabilidad que fue adelantada por 2 t~cnicos de la SEDRI, I
 
del M.A.G. y 2 del IICA como equipo b6sico, el mismo que cont6 con
 
la colaboraci6n permanente de otros t6cnicos de la SEDRI, del MVAG,
 
del MBS, del INERHI, del IERAC, del INIAP, del BNF, del CONADE,
 
del MEC, del Consejo de Salcedo y'de la Compaifa Nacional de Segu
ros Agropecuarios.
 

El 6ltimo trimestre de 1981 se entregaron los documentos finales,
 
igualmente presentados como TOMO I y II,Diagn6stico y royecto
 
respectivariente, con una extensi6n de 287 y 218 p~ginas.
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3. PROYECTO JIPIJAPA
 

En octubre de 1982 se hizo la entrega formal 
a las autoridades
 
de la Regi6n, del Proyecto Jipijapa, documento que fue preparado 
por un equipo bdsico compuesto de 2 t~cnicos de la SEDRI, 3 del 
MAG, I del IERAC, 1 del INCCA, 1 del INIAP, 3 del M.S.P. y 6 del
 
IICA.
 

Este equipo recibi6 la colaboraci6n de t6cnicos del MEC y otros
 
no permanentes de la SEDRI, 
INIAP y el IICA.
 

La presentaci6n final del documento fue de 3 vohimenes, correspon
dientes a Diagn6stico, Recursos Naturales y Proyecto respectiva
mente, con un 
total de 387, 234 y 372 p6ginas respectivamente.
 

4. OTROS PROYECTOS
 

El 
Proyecto Tres Postes fue terminado en noviembre de 1983 y fue
 
preparado por un equipo multidisciplinario de funcionarios del
 
MAG, INERHI, CEDEGE, IERAC, ENAC, INP, BNF, MSP, MEC, IEOS,
 
EMELGUR y el IICA. 
 Este equipo prepar6 3 ,ol menes, correspon
dientes a Diagn6stico, Proyecto y Memoria T6cnica y estudio de
 
costos y presupuesto 
 de 231, 22" y 83 paginas respectivamente.
 

En el mismo aio fue elaborado el Proyecto Playas de Higuer6n por
 
un equipo b6sico de t~cnicos de la SEDRI, del MAG, del lISP, 
del
 
MEC, del IERAC, de UNOCAVB y del IICA. El documento final estJ
 
presentado en 3 volmenes correspondientes a Diagn6stico dividido
 
en un volumen para aspectos productivos y otro para aspectos so
ciales y un tercer volumen de Proyecto, los mismos que tienen 217,
 
127 y 307 pAginas respectivamente.
 

En junio de 1984 se termin6 el Proyecto Caar, preparado en dos
 
voldmenes de Diagn6stico y.Proyecto, por un equipo de funciona
rios del MAG, SEDRI, MSP, MEC, INIAP, INCCA, CREA e IICA. 
 Estos
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voldmenes tienen 440 y 409 pAginas respectivamente.
 

En septiembre de 1985 se termin6 el Proyecto PajAn, elaborado por
 
t~cnicos del MAG, SEDRI, IERAC, IRH, CRM e [ICA. Su presentaci6n
 

final se hizo en un solo documento de 304 pdginas denominado "Si

tuaci6n Actual y Propuesta Proyecto".
 

Ea el mismo mes se entreg6 el Proyecto Facundo Vela, en cuya ela
boraci6n participaron funcionarios del MAG, SEDRI, MSP, IERAC,
 

Consejo Provincial de Bolivar e IICA. Igualmente fue presentado
 
en un solo documento "Situaci6n Actual y Propuesta Proyecto", de
 

306 pgqinas.
 

Finalmente, en diciembre de 1985 se entreg6 el Proyecto Canal San
 
Pedro de Daule, documento en cuya elaboraci6n participaron funcio
narios del K4G, SEDRI, INERHI, IERAC, CEDEGE e IICA. El documen

to final tiene 307 piginas.
 

Como resumen de este capitulo puede verse que bajo el Convenio
 

de Pr~stamo y Fondos no Reembolsables se elaboraron 9 documentos
 
proyecto, los mismos que cubren un Area de 380.300 ha. y tienen
 

248.300 beneficiarios potenciales, como puede observarse en el
 

Cuadro No. 1.
 

CUADRO NO. I
 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS
 

COBERTURA Inversi6nIFINANCIAMIN[riLXTEiO]
Estinar'AI 
PR0Y EC T Poblaci6niSuperficie US I -US 

ha 
__D61ares 

Millones 
I 

Fuente Milbones 
D6ares 

QUIMIAG PENIPE 12.000 33.000 10.0 A.I.D. 4.1 
SALCEDO 25.000 54.000 6.7 A.I.D. 3.0 
JIPIJAPA 88.000 96.000 28.0 En tr~mite -
TRES POSTES 15.000 22.000 22.0 1En tr~mite -
PLAYAS DE HIGUERON 24.000 30.000 27.3 En trAmite -
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COBERTURA Inversi6n FINANCIAMIENTO EXTERNO
 
Estimada
 

P R 0 Y E C T 0 Superficie us us
 
Poblaci6n ha Millones Fuente Millones
h6lares D61ares
 

CARAR 49.000 86.000 11.7 In trdmite -
FACUNDO VELA 5.300 17.900 3.8 En trimite -
PAJAN 20.000 28.400 3.7 En tr~mite -
CANAL SAN PEDRO DE 
DAULE 10.000 13.000 3.5 En tr6mite -

248.000 380.300 116.7 7.1 

De los nueve proyectos diseiados, tan s6lo dos (Quimiag-Penipe y
 
Salcedo) recibieron financiamiento externo; el Jipijapa ha venido
 
ejecutAndose parcialmente con recursos de AID, Presupuesto Nacio
nat, contrapartida y donaciones de otros organismos de desarrollo;
 
el Tres Postes y el Playas de Higuer6n han ejecutado algunas ac
tividades con recursos de Presupuesto Nacional y los tres restan
tes ain no inician su ejecuci6n.
 

Es de anotar que funcionarios de 29 instituciones, tanto pdblicas
 
y privadas, participaron en la elaboraci6n de los -ocumentos, de
talle que puede observarse en el Cuadro No. 2.
 

Finalmente y como detalle curioso, se encuentra que se han escri
to 5008 p~ginas de Proyectos, bajo el Convenio de Pr~stamo y Fon

dosno Reerbolsables financiado por la A.I.D.
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CUADRO NO. 2
 

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE
 

LOS DIVERSOS PROYECTOS DRI
 

ENT IDAD
 
P__ SAL JIP. CA&. T.P. P.H. FA.V. PAJAN 5,P.0 

1. Ministerio de Agri-
 x i xx 'cultura y Ganaderia A 	 x X A 
x
 

2. SEDRI (Hoy MSP 1/) x x x× x T x x x x 

3. Escuela Sup.Pol .
 
del Chimborazo I 1 i
 

4. Consejo Provincial - <1 ..... 

del Chimborazo x 

-

_I
 
5.Consejo Cant(al 	 I 

de Guano - I', - 

6.INERHI A X X 	 x 
7. B.N.F. 	 x X x7. - A 	 ! I 

M.S.P. xx 	 X. x' 

9.M.E.C. 	 x x i x 

10. 	 IERAC x X x t x x x 
11. 	 CES: !A 

ToTT&11 ~~~.................... 	 .. . .
 
1.2. 	 Univer-idid (,-o '
 

Correll _ fI 
13. 	INIAP xx 

1 4 .	 M . . . . 

________- --.---~..... .-- I - - .. . .. 	 _ __ 

16. 	Consejo de Salcedo 

17. 	CONASA (Cia. Nac. x 
de Seq. D a.)_,rr 


18. 	INCCA I x x 

19. 	 UNOCAVB Ao 
I/ Nota del Autor 
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ENT I DAD 


20. 	Junta de Recursos
Hidr~ul icos 


21. 	Centro de Rehabi-

litaci6n Manabf
 

22. 	 Consejo Proviric. 
de Bolivar 

23. 	CEDEGE 


2 4 .ENA C 

25. 	Instituto Nacio-

nal de Pfsca 


26. 	IEOS 

27. 	EMELGUR 


28. 	CREA 


29. 	IICA 


'PROYECTOS
 
Q-P SAL. JIP. CAi . TT.P. P.1 FA.V PAJAt S.RD
 

J . . x 

E r 

jx	 j


- - I .	 X 

1 
x
 

............--

x
 

11 
x x X x I x x x 
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V, CARACTERISTICAS GENERALES DE IOS PROYECTOS
 

1. PROYECTO QUIMIAG-PENIPE
 

1.1. Localizaci6n
 

El Proyecto Quimiag-Penipe estg localizado en el extremo
 
Nor-oriental de la Provincia de Chimborazo y al Este de la
 

'
ciudad de Riobarnba, en el Area comprendida entre 1029 y
 
135' de latitud Sur y 78035 ' de longitud Oeste.
 

Su extensi6n total es de 29.574 ha., de las cuales estin de
dicadas a cuItivos 15.018 ha., pero de acuerdo aI uso poten
cial s6lo 11.341 son Cultivables. Este hecho es complicado 
tanto desde el punto de vista social como del de conserva
ci6n de suelos, puesto que el 60" del irea del Proyecto 
presenta pendientes superiores al 30 , Dero alli se concen
tra la mayoria de la poblaci6n objetivo del Proyecto.
 

1.2 Recursos Naturales Reembolsaoles 

Las principales fuentes del recurso hidrico son los rfos 
Chambo, Puela y Blanco, los cuales han sufrido una destruc
c16n progresiva en la cobertura vegetal de sus cuencas, 

transformindolas en rios de aguas turbias. 

Las escasas especies nativas que conforian los bosques na
turales de ]a cuenca del rfo Puela y de las partes altas de
 
Quimiag y Penipe han sido onjeto de una intensa explotaci6n
 
por partede Ia poblaci6n ot-jetivo del Proyecto, puesto que 
para ellos significa la obtenci6n de madera de diversos usos
 
y la elaboraci6n de carb6n y lefia que les permite 
 aumentar
 
los escasos ingresos que se obtienen de las dCtividades a

gropecuarias.
 

En Igual forma, las especies silvestres y los peces han sido
 



4Zonas 

V '9
 
14 13(1_
 

151-

1 

10 

9 11 

de proyecto 

Caar
 
2- Guamnote
 
3- Jipijapa
 

5- Playas de Higuer6n
 
6- Puerto de lie Chone
 
7- Quimiag-Penipe
 
8- Quinindd-Malimpia.Nueva Jerusalem 
9- Salcedo 

10- Santa Isabel 
11- Surde Loja 
12- Tanicuch (-Toacazo.Pastocalle 
13- Tungurahua 
14- Tres Postes 
15- Valdivia 
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casi extinguidos por el mal manejo de la caza y la pesca.
 

En cuanto al uso del suelo cabe anotar que solo el 4.9%
 
del Area efectiva del Proyecto se encuentra cubierta con
 

vegetaci6n natural arbustiva y apenas el 0.6% del Area efec
tiva se encuentra cubierta con bosques artificiales de euca

lipto y pino.
 

1.3 Clima
 

En general la cantidad de iluvias varfa en un rango de 550
 
a 2.000 m.m., ocurriendo las mayores precipitaciones entre
 

febrero y julio, con veranos muy cortos en abril y mayo.
 

El Area del Proyecto se encuentra entre 2.280 y 3.200 m.s.n.m.
 
conuna temperaturapromediodel20C. Hayriesco deheladas es
pecialmente en diciembre, enero y agosto en aquellos sitios
 
en los cuales la topograffa es plana.
 

1.4 Tenencia y Uso de la Tierra
 

Los datos del Censo Agropecuario de 1974 sefialan la existen
cia de un estrato de tenencia mayor de 100 ha., en donde es
tan ubicados 23 UPAS (0.9%) con una extensi6n de 7.367 ha.
 
(49.3%). En contraposici6n a esta situaci6n existe un es
trato de tenencia menor de 2 ha. dentro del cual se ubican
 
1.581 UPAS (61.8%) con una extensi6n de 1.256 ha. (8.4%).
 
Dentro de este estrato, el promedlo de superficie por UPA
 
es de 0.8 ha., lo cual muestra claramente que se trata de
 
una regi6n de minifundio.
 

La poblac16n objetivo del Proyecto dispone de 5.403 ha. de
 
las cuales el 56.5% estAn dedicadas a cultivos transitorios,
 
10.1% estAn en pastos artificiales, 20.1% en pastos natura
les, 1.4% en descanso, 2.7% en pdramos y.9.2% en bosques,
 
montes y otros usos.
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Sistemas Y Tecnologfa Local de Producci6n Agricola
 

El diagn6stico realizado mostr6 como prioritarios a los si
guientes sitemas de producci6n agrfcola: maiz (monocultivo
 
y asociado con frijol), manzano (monocultivo e intercalado
 
con noiz), papa, haba (monocultivo e intercalada con maiz),
 
cebada, pastos y hortalizas. 
 Como especies pecuarias sobre
salientes se 
encontraron los bovinos-leche, porcinos, ovi
nos, aves y cuyes.
 

a) Malz y Frijol
 

Para malz predominan los genotipos criollos, suave blan
co, suave amarillo,morocho bIanco vnrGocho amarillo. Quienes
 
asocianel mfz cone]fr6io, usan elcandrio, elbayo yel cholo.
 

Las variedades de maiz se adaptan bien a la sequfa, pro
veen de forraje para el ganado, pero tienen un periodo
 
vegetativo largo, de 8 
a 10 meses.
 

El frijol canario es mns exigente en calidad de suelos y
 
se usa en zonas bajas; el bayo y el cholo se usan en las
 
zonas m~s altas y en 
periodos vegetativos alcanza de 7 
a
 
8 meses.
 

La densidad de poblaci6n del maiz varia, puede estar al
rededor de las 60.000 plantas por hectirea y casi en
 
nlngdn caso se aplican fertilizantes quimicos.
 

Los rendimientos promedio en grano seco para mafz estgn
 
alrededor de 9qq/ha (405 Kg/ha), mientras que los de
 
frijol son de 2 qq/ha (90 Kg/ha).
 

b) Papa
 

Este cultivo es 
uno de los de mayor grado tecnol6gico;
 
el 70% delosoroductores usala variedad Santa Catalina y
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el resto usa las variedades ubilla, chaucha y chola.
 

Generalmente se siembran alrededor de 20.000 plantas
 
por ha, para las cuales se requieren unos 21 qq de se
millas. El uso de fertilizantes es generalizado aunque
 

no adecuado.
 

Dada la variaci6n posible en las 6pocas de siembra, la
 
6poca de cosecha se extiende de agosto a noviembre y se
 
alcanzan rendimientos promedio de 168 qq/ha (7.560 Kg/ha).
 

c) Haba
 

Es un cultivo muy importante en la dieta alimenticia de
 
las familias campesinas, aunque su drea cultivada ha
 
disminuido por problemas fitosanitarios. Las variedades
 
utilizadas son 
las criollas blanca, colorada, rifi6n y
 
huagrahaba. Su ciclo vegetativo es de 8 meses y.su 
ren
dimiento promedio es de 10 qq/ha (450 Kg/ha).
 

d) Manzano
 

Corresponde a un cultivo localizado en la parroquia Ba
yushig y de las 200 ha. 
sembradas tan s6lo 30 estin en
 
forma compacta; existe asociada con diferentes cultivos.
 

La variedad mAs comdn es la Emilia, aunque existen tam
bi 
n la Balboa, Tortera, Carmelitana, Rayada y Flor de
 
Mayo. 
 La densidad de poblaci6n es muy variable, pero
 
puede estar alrededor de las 250 plantas/ha.
 

Presenta diferentes problemas d2 plagas, enfermedades,
 
floraci6n, periodo de enfriamiento, polinizaci6n y otros
 
y su cosecha se extiende desde febrero hasta mayo.
 

Los rendimientos son muy variables y pueden estar entre
 

10 y .50 Kg por Arbol.
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1.6 Producci6n Pecua.ia
 

a) Bovinos
 

Existen en el Area del Proyecto, segdn el diagn6stico,
 
11.534 cabezas de las cuales el 
46% se encuentran en
 
explotaci6n lechera de 22 haciendas de mAs de 50 hectg
reas y el 54% pertenecen a los campesinos con pequefias
 

explotaciones.
 

Predomina la raza criolla con animales pequefios y de ma
la conformaci6n, tipo rdstico y adaptados a las condicio
nes pr carias deexvlotaci6n. La base de laalimentaci6n la
 
constituyen los pastos como el 
kikuyo, gramma, orejue
la y cebadilla. No se utilizan fertilizantes quimicos
 
en los potreros, ni se dispersa el abono orginico deja
do por los animales. Como forraje seco, especialmente
 
en la 6poca de cosecha del matz, se utiliza la "calcha"
 
o sea la calia y hojas secas. La sal es de uso muy res
tringido y en dosis que no satisfacen la demanda del 
or
ganismo animal.
 

Existe un deficiente control de enfermedades y p~risi
tos.
 

El rendimiento pramedio por dfa y por vaca 
es de 3.61
 
litras y de 639 litros/vaca/lactancia, niveles que se
 
consideran muy bajos dado el 
potencial existente.
 

b) Porcinos
 

Predomina la raza 
criolla, con animales r~sticos, adap
tados a las condiciones predominantes y con tendencia
 
a la producci6n de grasa.
 

La allmentaci6n se limita al 
uso de desperdiclos de co
cina, mafz, suero de la leche, pastos, calabaza picada
 

http:Pecua.ia
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y afrechillo.
 

El sistema de manejo generalizado es el de estaca, con
 
la presencia de my pocos corrales con pisos de tierra,
 
y paredes de piedra.
 

El perfodo de explotaci6n varfa, dependiendo de si 
es
 
para crta, cebada o doble fin. El peso promedio en
 
pie es de 270 lbs/afio, incluido el peso delas crias.
 

c) Ovinos
 

Su explotaci6n se hace en forma tradicional y obedece
 
a la satisfacci6n de necesidades de consumo familiar y
 
como fuente de ingresos adicionales.
 

Como razas predominan la criolla y la mestiza, en dife

rentes grados de pureza gen~tica.
 

El pasto natural es la base de la alimentaci6n, aunque
 
en ocasiones se les deja entrar a potreros de pastos ar
tificialesperodespu~s de que ha salido el ganado mayor.
 

Prdcticas de manejo como descole, castraci6n, etc. no
 
son realizadas por los agricultores. La esquila se hace
 
con tijeras, una vez al aiao, sin que exista una 6poca
 
deficiente para hacerla.
 

Existe muy poco control preventivo o curativo de plagas
 
y enfermedades, los rendimientos de 50 lb de carne/ani
mal/ahio y 2.5 lb de lana/animal/afio son considerados co

mo bajos.
 

d) Cuyes
 

La crianza del cuy se realiza en forma de pequeflas ex
plotaciones familiares, con un promedio de 30 aniales
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que pemanecen agrupados en los cuyeros sin distribuci6n
 
de peso, edad, sexo y finalidad, recibiendo todos un i
d~ntico manejo, el 
cual consiste solamente en el sumi
nistro de alimentos y limpieza esporidica de los corra
les.
 

La ausencia de selecci6n y cruzamiento adecuados, ha
 
dado como resultado 
 un elevadn qrado de consanguinidad,
 
obteni~ndose animales pequefios, 
con caracterfsticas pro
ductivas y reproductivas que poco ha poco se han ido
 
disminuyendo.
 

Los animales que se producen alcanzan pesos entre 500 y
 
600 gramos a los 5 meses de edad.
 

1.7 Cr~dito
 

Las instituciones fomales que han ofrecido cr~dito en el
 
Area del Proyecto han sido la Misi6n Andina del Ecuador
 
(.OE), la Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas (CESA)
 
y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
 

La MAE y el ENF administraron el 
cr6dito externo del BID
 
durante el periodo 1964-1973. Era 
un cnddito supervisado
 
que tuvo como final idad la producciin :;rc(cuaria y la cons
trucci6n o mejoramiento de las viviendas.
 

El ndmero de cr6ditos otorgado 
bajo este programa no fue
 
evaluado pero puede calificarse de muy restringido, debico
 
a 3 causas principales:
 

1) Fue polftica el 
no conceder mrs de 6 cr6ditos en una co
munidad.
 

2) Solamente se podia procesar 12 solicitudes por semana.
 

3) Un 20% de las solicitudes fueron negadas porque ya tenfan
 
crdditos vigentes en el BNF o porque presentaban proble
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mas de morosidad.
 

Luego vino una nueva fuente de cr~dito administrada por CESA,
 
que como instituci6n privada para el mejoramiento del bienes
tar campesino, pudo ser muy flexible en cuanto a los reque
rimientos exigidos. Durante 7 alios de trabajo (1971 - 1977),
 
se logr6 atender a la mayoria de los 40 socios de la Coope
rativa El Toldo y algunos agricultores ajenos a ella, con un
 
monto de S/. 557.857.
 

El BNF sigui6 atendiendo a los productores del Area despuds
 
de la desaparici6n del MAE, especialmente a trav6s del "crd
dito de capacitaci6n". Dado el monto de cr~dito anual, so
lamente un 30% de los beneficiarios fueron pequefios (75 agri
cultores en 4 afos  1975 a 1978), dado que la gran mayorfa
 
atendida fueron medianos (162 agricultores en el mismo pero
do).
 

1.8 Comercializaci6n
 

Los volmenes de producci6n que los agricultores individua
les sacan al mercado son pequeios y casi inexistentes en
 
fincas menores de 2 ha., especialmente de las parroquias Pe
nipe, Matus, Bayushig y Puela, lo cual les reduce significa
tivamente su poder de negociaci6n ante los compradores.
 

Es comn encontrar que los transportistas y los prestamistas
 
de dinero son a su vez comerciantes, lo cual les concede
 
una clara situaci6n de ventaja frente al agricultor.
 

Se carece de infraestructura ffsica, de organizaciones dedi
cadas a la comercializaci6n y de un sistema dnico de pesas
 
y medidas.
 

1.9 Aspectos Sociales
 

Para 1980, la poblaci6n del grea del Proyecto se calcul6 en
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14.322 habitantes, de los cuales el 60% estS ubicado en el
 
Area de Penipe y el 40% en el Area de Quimiag. De esta po
blaci6n total, el 20% se concentra en las cabeceras parro
qulales y el 80% en las Comunas. La densidad de poblaci6n
 
del Area es de 27 habitantes par kll6metro cuadrado.
 

Si se toman en cuenta los pequehos y medianos productores
 
(Grupo Objetivo del Proyecto) y la superficie par ellos o
cupada, la densidad de poblaci6n sube a 187 habitantes par
 
kil6metro cuadrado, aspecto que demuestra la fuerte presi6n
 
del hombre sobre la tierra.
 

La poblac16ndemenos de 19 alias de edad representa el 
49.3%
 
del total, lo cual indica un predominio de gente joven.
 

La composici6n de la poblaci6n indica que la mayorfa es
 
blanco-mestiza con un 33% de poblaci6n indigena en Quimiag
 
y 5% en Penipe. La migraci6n permanente se ha estimado en
 
un 2%par aflo y la migraci6n temporal en 59%, especialmente
 
de poblaci6n j6ven.
 

Se calcul6 la oferta total de mano de obra, que result6 ser
 
de 1'383.800 jornales/aho que al compararla en las estima
clones de demanda (228.542 jornales/afio) se encuentra que
 
solamente el 
16.5% de la fuerza laboral disponible estj
 
plenamente ocupada en labores agropecuarias.
 

Los meses de julio, septiembre y octubre son los de mrximo
 
empleo de mano de obra, ya que durante ellos se rcalizan
 
las labores de siembra y cosecha. En cambio, aurante ios
 
meses de enero, marzo y mayo, la utilizaci6n de mano de obra
 
es muy reducida.
 

Se presenta un dxodo temporal de mano de obra que migra ha
cia las fincas vecinas, a Areas colindantes, a las ciudades
 
y zonas de agricultura comercial en busca de trabajo, para
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ocupar el tiempo no utilizado en las labores de la finca
 
propia.
 

El total de viviendas es de 2.852, de las cuales el 22% 
se
 
encuentran ubicadas en las cabeceras parroquiales en forma
 
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, que
bradas, etc. El 
85% no cuentan con ningdn tipo de servicio
 
higinico y el 
12% tienen algin sistema de eliminaci6n de
 
aguas negras (aguas servidas).
 

El alumbrado el6ctrico l]ega solamente al 
12% de las vivien
das de ]as Comunas; 58% de las cuales pertenecen a la cate
gorfa de "mediagua" o "choza".
 

En el Area del Proyecto existen 7 escuelas en Cabeceras Pa
rroquiales y 26 
a nivel de comunidades. Asisten 2.375 alum
nos atendidos por 76 profesores, que en promedio significan
 
32 alumnos por profesor y por aula. El 
43% de las escuelas
 
de ]as Comunas son unitarias, lo cual constituye uno de los
 
grandes problemas en el campo educati'u. La deserc16n esco
lar es del 13% en Penipe y del 20% en Quimiag.
 

El 73% de la poblaci6n del Area del Proyecto se incluye en
 
diferentes niveles de instrucci6n, aclarando que el fndicp
 
de educaci6n es ms alto en 
las cabeceras parroquiales. Si
guen en este orden las comunas de poblaci6n blaica-mestiza
 
y los niveles Wns bajos se vncuentran en las comunas indfge
nas ubicadas especialmente en la subarea de Quimiag.
 

La tasa mAs alta de analfabetismo corresponde a 
la subgrea
 
de Quimiag (44.14%), mientras que en la subgrea de Penipe es
 
de 23.32% en promedjo.
 

La tasa de mortalidad general 
en el Area del Proyecto es de
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9 personas par cada mil habitantesy la de nortalidad infan
til es de 71 nihos par cada mil. En ambos tasascasos estas 


son mayores que los promedios a nivel nacional , aspecto que 
constltuye otro de los problenas importantes que padece la 
poblaci6n ad , .
 

Las enfernedades de las vfas respiratorias y del aparato di
digestivo, la parasitosis, la desnutrici6n y el bocio end6
nico son las principales manifestaciones del problema de sa
lud.
 

Cuantitativamente, los servicios de salud alcanzan una co
bertura significativa en el ,irea del Proyecto; sin embargo,
 
debido a las deficiencias en cuant Itrumcntal, drogas,
 
locales y transporte, la atenci6n ori oarece no tener 
la trascendencia significitiva que seria de cperar. A esto 
sesuma la ddbil infraestructura en cudnto a srvicios sani
tarios e higi6ne ambiental, que se contrapone a un coheren
te plan de atenci6n mddica. 

Existen 33 comunas iuridic~wmente reconocidas par el MAG, 3 
cooperativas y 3 asociaciones de productores adcrnis de las
 
juntas de aqua establecidas par el INFPHR!rra Ia adjudica
ci6n y P;aneio d2 aqua. 

En cuanto so refi(-re a Ia estructura or ' i a.(iflas rqtwa
nizaciones cIn, ,s, es.,cialmentO ia ,jn cue aglutina 
a todos sus hb.bitontfs , so evidencia 1,irit 'ro ,eneidad eco
t16mico social de us corluanentt05 y ,:fn5. l.tf l t e en su 
interior st m~inifiestin diversos interes,s. Ii direcci6n 
adm nistrativa-;)oiftica la eJercen aqueclo qlie man aIcan
zado una relativa acumulaci6n econ6,ica; pr In Onto, los 
directivos orientan sus esfuorzos especidlnente a satisfacer
 
las necesidades drnla mino.-a. 
 Bajo esta prictica, la base 
de la organizaci6r, va perdiendo interks par participar y aun
que estJ conciente de sus problemas, no encuentra estfmulos 
para canalizar su acc16n tendiente a solucionarlos. 
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Es asf como la porLicipaclon campeslnd 
c reduce general
mente a la construcci6n de obras de infraestructura comunal
 
(agua, casa comunal, caminos, etc.), pero no constituye una
 
fuerza que presione los cambios estructurales que inciden
 
en su situaci6n.
 

1.10 Infraestructura
 

El Area del Proyecto cuenta con una 
red de vfas relativa
mente aceptable, ya que permiten el 
acceso tanto a las Ca
beceras Parroquiales como a las Comunas. 
 No obstante, los
 
campesinos del Srea manifiestan la necesidad do abrir cami
nos hacia los p~ramos y la rectificaci6n y reparaci6n do los
 
que se encuentran en nval
estado.
 

Se dispone de 2 casas parroquiales y 9 comunales, insufi
cientes para atender las necesidades de las organizaciones
 
campesinas.
 

Las seis cabeceras parroquiales y cinco cornunidades cuentan
 
con el servicio de energfa el6ctrica, que beneficia a 750 vi
viendas. 
 Las restantes 28 comunidades no cuentan con el 
ser
vicio y en los encuentros campesinos realizados en el Area
 
del Proyecto para 
conocer las necesidades comunales, el 
as
pecto de electrificaci6n result6 ser el nJs prioritario.
 

Los dos canales de riego m~s importantes on el Area, son el
 
de Quimiag y el de Penipe, en los cuales ei 
 INERHI ha reali
zado varias obras parciales dentro del 
proceso de construc
cl6n. 
 Se puede afirmar que-hay cobertura para toda el Area
 
en cuanto a unidades escolares. Sin embargo, cabe aclarar
 
que el problema de la infraestructura escolar radica en 
]a

Insuficiencia de aulas en varias dp las escuelas de las co
munas.
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1.11 Nivel de Ingresos
 

La principal fuente do ingresos a nivel del Proyecto, la
 
constituyen lzs actividades agrfcolas. No puede subestimar

se sin embargo, la contribuci6n de actividades pecuarias y
 
deotras fuentes de ingreso que respectivanente explican el
 

31 y el 29% do los ingresos obtenidos.
 

A nivel de subregi6n en Quimiag, las actividades agrfcolas
 
son mAs importantes como fuente de ingreso que en Penipe,
 
en donde el 35% del ingreso proviene de actividades adicio
nales a las realizadas en la UPA, primordialmente por jor

nales recibidos por trabajo estacional en otras regiones
 

del pals.
 

El rango de ingresas netos anuales por UPA, va de un mAxi
mo de 147.640 sucres, a un minimo de 2.280 sucres, con un
 
promedio do 26.323 sucres. Ochenta por ciento de los entre

vistados, tienen un ingreso anual por UPA, inferior a 40.000
 
sucres, veinte y seis por ciento est6n en la categorfa de
 
menos do 10.000 sucres, y menos del uno por ciento, obtienen
 

mAs de 60.000 sucres.
 

La valoraci6n de activos y pasivos de la UPA, indica quo 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, dis
ponen de un capital neto inferior a los 200.000 sucres. A
dem~s el mayor porcentajo del carital neto no estS represen
tado por activos fijos (tiorra, casa, mejoras, etc.) refle

jando escasez de capital de trabajo.
 

2. PROYECTO SALCEDO
 

2.1 Localizaci6n
 

El Proyecto Salcedo estJ localizado en la parte central de
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la regi6n interandina e incluye toda el Area del 
Cant6n Sal
cedo. Esta comprendido entre las coordenadas 78020 ' 
y 780
 

'
50' de longitud occidental y 0*55 y I10 ' de latitud sur.
 

2.2 Recursos Naturales Renovables
 

El sistema hidrogrgfico del Area del Proyecto Salcedo estg
 
compuesto por las cuencas hidrogrAficas de los rfos Nagsi
che, Yanayacu, Cutuchi e Isinche.
 

La alta presi6n do uso que existe sobre los recursos natura
les del irea, dada la estructura de tenencia de la tierra y

la explotaci6n de tipo ganadero que predomina 
en las hacien
das, hahecho que se 
presente la destrucci6n casi total de las
 
especies arb6reas nativas.
 

Entre las especies silvestres que a~n subsisten en el 
Area
 
pero que estAn on 
vfas de extinci6n se encuentran los cone
jos, venados, cuyes de monte, truchas y algunas variedades
 
de aves. La faunaesti siendo destruida a travs do 
un pro
ceso de caza sin control, que se explica en parte como una
 
busqueda de soluci6n al 
problema alimenticio existente.
 

En cuanto al problema de erosi6n de suelos, el 
30% de la su
perficie del Proyecto corresponde a tierras erosionadas bajo
 
un proceso que puede llegar a 
dfectar un 66% 
del Area total.
 

2.3 Clima
 

En el Area del Cant6n Salcedo se encuentran dos tipos de
 
clima predominante: 
 en ]a parte baja, que va desde los 2.600
 
hasta los 2.800 m.s.n.m. el clima es templado, con una tempe
ratura media anual de 13.5C y precipitaciones entre 500 y
 
1.000 m.m. anuales. En aquellas Areas comprendidas entre
 
los 2.900 y los 4.500 m.s.n.m. el clima es frfo, con una
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temperatura media de 7C y una procipitaci6n media anual de
 
1.400 a 1.800 m.m. 
La zona recibe la incidencia de los
 
vientos del Oriente, siendo mis frecuentes durante la 6poca
 
de verano: julio, agosto y septiembre.
 

2.4 Tenencia y Uso del Suelo
 

El Proyecto Salcedo cubre una extensi6n total de 53.870 ha.
 
de las cuales 33.797 forman las 5.030 UPAS existentes (63%
 
del Srea total); el 34 restante corresponde a carreteras,
 
caminos, rfos y grandes extensiones de pdramo pertenecien
tes al Estado, en los cuales es imposible implantar culti-

Vos.
 

Los cultivos transitorios y permanentes ocupan 11.900 ha
 
de la superficie bajo UPAS (35 de la superficie bajo UPAS
 
y 22% de la superficie cantonal).
 

Es importante destacar que de 10.509 ha dedicadas a culti
vos transitorios, en UPAS inenores de 20 ha 
se cultivan 7.283
 
ha, lo que demuestra que son los pequefos productores quie
nes gene-ran ]a mayor producci6n agropecuaria de la zona.
 
Por otra parte, el drea dedicada a ganaderfa es de 21.837 ha,
 
pero a diferencia de lo qu2 ocurre conla 
explotaciones a
gricolas son las UPAS de mis de 
20 ha. las que poseen la ma

yorla de la superficie dedicada 
a pasto (18.365 ha.).
 

Las UPAS correspondientes a la poblaci6n objetivo (0.1 
a
 

20 ha) poseen una superficie de 10.333 ha., 19'. del Area
 
total del Proyecto, que corresponden a 4.959 UPAS (98Z del
 

total de UPAS).
 

El grupo objetivo a su vez ocupa el de la
30% superficie a
gropecuaria disponible, dedicando 7.786 ha.,75% de 
su su
perficie total, a producJi6n agrfcola, el 26% restante a las
 

explotaciones pecuaria y forestal.
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Sistemas y Tecnologfas Locales de Producci6n Agrfcola
 

El cultivo prioritario es 
la papa, bisicamente por ser el
 
que mayores ingresos por ha. genera y el 
que crea una ma
yor demanda por mano de obra.
 

El malz ocupa la 
segunda prioridad, pero a diferencia de la
 
papa, su importancia radica rnds 
en el irea que cubre y el
 
n6mero de familias quo se dedica 
a su cultivo. Este aspec
to es de gran relevancia puesto que agron6micamente consti
tuye casi la 6nica alternativa de produccion que tienen los
 
agricultores de la 
regi6n central, dados los problemas de
 
seqjia que allIf so presentan.
 

La cebada, que ocupa e 
ttrcer lugar, presenta un bajo in
greso por hectdrea y el 7menor fndice de uso de nkno de obra. 

La arveja y el 
mafz x frijol constituyen cxcelentes alter
nativas para el desarrollo de la region, aunque en el mo
mento no aparezcan como prioritarias ya que arvejala ocupa 
el segundo lugar en el reneraci6n de ingresos netos por hec
t~rea, el maiz por fr6jol 
es segundo en utilizaci6n de mano
 
de obra y tercero on ingresos netos por hectdrea.
 

Finalmente, el cultivo del trigo aparece como 6ltima priori
dad, lo cual se 
explica por ]a politica de precios vigen
tes que lo coloca en el GItiro lugar en 
cuanto a ingreso ne
to por hect~rea se refiere.
 

La superficie dedicada a cultivos transitorios absorve el
 
mayor porcentaje del Area disponible por el 
grupo objetivo
 
lo que hace relaci6n al 
tipo do agricultura de subsistencia
 
que se practica en el 
irea, bAsicamente constituido por cul
tivos de papa, maiz, cebada, frdjol y arveja.
 

El an41isis global de los sistemas pecuarios existentes per
mite formular las siquientes apreciaciones:
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1) La explotaci6n bovina tiende a especializarse en 
la
 
producci6n de leche, especialmente en UPAS localizadas
 
par debajo de los 3.400 m.s.n.m. La regi6n de pdramo
 
se emplea b6sicamente para el 
mantenimiento de vacas
 
secas o animales de levante y engorde y coma 
estadja
 
temporal de animales de trabajo.
 

2) La explotaci6n casera de especies menores 
(ovinos, por
cinos, ayes, cuyes) estj asociada al use del tiempo ii
bre disponible y a la utilizaci6n do los 
resfduos case
ros y de cosecha, empleando adem'is las hierbas do los
 
cultivos y de los caminos, 
coma base para su alinmenta
ci6n.
 

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

concentraci6n do poblaci6n bovina y ovina del 
Proyecto,

mientras que la explotaci6n de cerdos 
se concentra en
 
el estrato de menos de 1 ha.
 

a) Papa
 

El anglisis de ]a tecnologia local en 
papa, permite i
dentificar los siguientes factores como limitantes prin
cipales para el cultivo:
 

- Calidad de la Semilla
 

El amarillamiento de la 
planta (virosis) estS genera
lizado, con el inconveniente adicional de que el 
a
gricultor cree err neamente que la 
semilla provenien
te de plantas con esa caracterfstica tiene una mejor
germinaci6n y permitird conseguir rendimientos mis
 
altos.
 

- Control del Gusano Blanco 

Se utiliza el insecticida apropiado pero 
su aplicaci6n
 
no se hace en forma correcta, par lo cual el 
control
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no es efectivo.
 

- El uso indiscriminado de fertilizantes foliares ele
va innecesariamente los costos de producci6n. 

- Los componentes quimicos de insecticidas, fungici
das y abonos no son siempre compatibles, por lo cual
 
las mezclas que se estin aplicandu pueden, en algu
nos casos ser parcialmente ineficaces.
 

Los rendimientos obtenidos varian de 300 qq/ha en las
 
regiones oriental y occidental a 190 qq/ha en la cen

tral.
 

b) Mafz
 

Indudablemente que el 
factor que mis ha afectado a los
 
productores de mafz ha sido la 
sequia. La precocidad
 
de algunos genotipos 
y las fechas de siembra, deben
 
considerarse como 
aspectos a investigar para ofreceer
 
alternativas a los productores. 
Los bajos rendimientos
 
actuales restringen el uso de insumos mejorados, por lo
 
cual el Programa de Investigaci6r en Producci6n debe
 
generar recomendaciones para este cultivo, incluyendo
 
prActicas de post-cosecha para prevenir el ataque de
 
gorgojos que hace atn mis dificil 
la situaci6n.
 

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

notablemete la estimaci6n de rendimientos.
 

En las Areas Oriental y Central hasta un 
20% de las ma
zorcas se cosechan en ]a 
fase de choclo y en la Occiden
tal baja hasta un 10%. El rendimiento promedio se esti
ma en 9 qq/ha cuando la coiecha se realiza como mafz se-

Co. 
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c) Cebada
 

La mayor deficiencia tecnol6gica de la cebada estd rela
cionada con la variedad, ya que la incidencia de roya a
marilla puede disminuirse sensiblemente utilizando geno
tipos resistentes a dicha enfermedad.
 

Una mayor inversi6n en insumos, especialwente fertili
zantes, incrementarfa la oroduccidn por hectAred, pero
 
los actuales niveles de precios hacen poco atractiva
 

esta alternativa.
 

La sequfa en la regi6n Central hace que la cebada allf
 
plantada tenga graves problemas de desarrollo y la es
trategia de alounos productores, de cambiar ]a fecha de
 
siembra sin hacer control de la royaha provocado p6rdi
das a6n mayores.
 

Los rendimientos promedios varian entre 10 y 16 qq/ha,
 
segdn la regi6n.
 

d) Haba
 

Los problemas sanitarios especialmente el control del
 
barrenador del tallo, asociado con 13 
presencia de ia
 
mancha chocolate constituye 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 cen
tral es de solamente 45 sacos de 30 Kg/ha en verde y un
 
quintal en seco.
 

e) Trigo
 

Los actuales precios del trigo hacen que cualquier modi
ficaci6n a la tecnologla existente tenga poca aceptaci6n
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debido a que su rentabilidad es muy baja. Sin embargo,
 
la introducci6n de genotipos resistentes a la roya ama
rilla pueden lograr al menos mantener el nivel actual
 
de producci6n.
 

El rendimiento promedio es do 18 quintales por hectArea.
 

f) Manzano
 

Los principales problemas tecnol6qicos del cultivo de
 
manzano est~n relacionados con la ausencia de viveros que
 
faciliten plantas de buena calidad, la deficiente prepa
raci6n de hoyos, ]a desigualdad en las distancias de
 
siembra, la 
no aphcaci6n de fertilizantes, todo lo cual
 
resulta en plantaciones poco productivas.
 

Por tratarse de un frutal de hoja caduca, 
se requiere de
 
un perfodo de agostamiento, es 
decir, la fase durante la
 
cual la planta desprende sus hojas y 
entra en un estado
 
de letargo desde mediados de junio hasta mediados de sep
tiembre. 
 Como en el Srealos productores intercalan cul
tivos (especialmente alfalfa) hasta el 
propio pie o fus
to del 
Srbol y utilizan riego para esos cultivos, no se
 
da oportunidad a que el Srbol (que no 
requiere de riego)
 
entre al Derfodo de agostamiento.
 

La ausencia casi Lotal de podas, ya 
sean estas de forma
cin, fructificaci6n o do aireaci6n resulta en la pro
ducci6n de fruto!, pequeos y de mala coloraci6n.
 

El control de plagis y crifermedades es deficiente, se
 
hace con productos no especfficos y en 6pocas no apro
piadas.
 

La producci6n promedio anual es de 200 cajones por hec
tUrea.
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2.6 Producci6n Pecuaria
 

a) Bovinos
 

Segdn el Censo Agropecuario de 1974, existen en el Can
t6n Salcedo 13.964 bovinos, de los cuales 8.535 cabezas
 
(61% del total) pertenecen a UPAS incluidas como pobla
ci6n objetivo del Proyecto.
 

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 estA
 
restringido por la cantidad de forraje disponible por
 
animal y en el 
caso de los pgramos por su calidad.
 

De otra parte, el no suministrar sales mineralizadas a
demds de afectar el metabolismo en si, es causa de de
ficiencias en la reproducci6n.
 

Al igual que el genotipo, el manejo no parece 
ser una
 
limitante fuerte para obtener mejores resultados, ya que
 
los sistemas de sogueo y estaca, constituyen una manera
 
eficiente de usar el forraje disponible.
 

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 sub
sanando 6stos, 
se obtendrAn indices satisfactorios de
 
crias por vaca/afiao.
 

Los niveles de producci6n de leche varian entre 3.5 y 9.0
 
Its/vaca/dia, con un promedio ponderado de 4.9 Its/vaca/
 
dfa, lo que sefiala la existencia de genotipos lecheros a
ceptables, limitados en su capacidad productiva por de
ficientes pr~cticas de alimentaci6n y manejo.
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b) Ovinos
 

Predominan 
razas criollas cuya rusticidad se manifiesta
 
en resistencia a enfermedades y baja exigencia nutricio
nal. 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 
"So
gueo".
 

No se practica el control o 
prevenci6n de enfermedades
 
infecciosas y/o parasitarias. Se esquila manualmente,
 
la lana no recibe ningdn tratamiento ni se aplican no-
mas t6cnicas para su corte.
 

Hay bajos porcentajes de natalidad (50-60') debido al
 
sistema de reproducci6n libre y la falta de selecci6n de
 
reproductores.
 

Las principales enfermedades son dermatitis parasitaria,
 
garrapata, faciola hepatica, septicemia y timpanismos,
 
para los cuales muy raramente se aplican controles.
 

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

c) Porcinos
 

Predomina la raza criolla, de animales r~sticos, adapta
dos a las condiciones locales de manejo y con tendencia
 
a ]a producci6n de grasa. 
 Existen en bajo porcentaje
 
(1%) animales mestizos provenientes de cruzamientos en
tre raza criolla con Duroc-Jersey, Hampshire y Poland
 
China.
 

La alimentaci6n se basa en la disponibilidad de produc
tos y subproductos de la finca, tales como: 
 mafz de de
sechoutilizado especialmente para el perfodo de engorde,
 
granza de trigo, zambo o calabaza, capulf y desechos de
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cocina.
 

Durante el perodo de crfa, los pastos naturales juegan
 
un rol importante al igual que los rastrojos de cosecha.
 
Las dietas alimenticias resultan en deficientes indices
 
de conversi6n nutricional, lo cual a su vez determina
 
bajos ingresos de la explotaci6n. La mayoria de los
 
productores no utilizan sales ni premezclan minerales
 
para suplir las dcficiencias de elementos menores.
 

EstA generalizado el sistema de "estaca" mediante el
 
cual el animal perinanece sujeto por medio de una soga
 
bajo el Area de sombra, suministrindosele ahf mismo los
 
alimentos.
 

Se utilizan tambi~n corrales rudimentarios de madera con
 
piso de tierra y pastoreo conjunto con los ovinos, espe
cialmente durante el perfodo de cria.
 

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

La monta libre es el m6todo de reproducci6n generalizado,
 
debido a que los machos permanecen todo el tienpo con las
 
hembras. Consecuentemente,no existe control de celo ni
 
servicios lo cual hace dificil establecer la edad prome
dio a que las cerdas reciben el servicio por primera vez.
 

El aspecto sanitario no recibe la atenci6n requerida,
 
observdndose poca utilikaci6n de vacunas para la 
preven
ci6n del c6lera porcino. Los parAsitos gastrointestina
les y los ectoparAsitos son el principal problema a 
re
solver, mientras que la enteritis infecciosa es la enfer
medad que se presenta con mayor frecuencia en los lecho
nes. 
 Por otra parte, la peste porcina ocasiona un eleva
do indicede mortalidad tanto en animales j6venes como a

dultos.
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El peso promedio en 
pfe es de 260 lbs/ao, inclufdo el
 
peso de las crfas.
 

d) Ayes
 

A nivel de cada UPA, la explotaci6n de ayes aunque en
 
forma rudimentaria es importante, ya que se las mantie
ne y cria, dirigiendo su producci6n bisicamente a la
 
obtenci6n de huevos y secundariamente a la producci6n
 
de carne.
 

La mayoria de los animales son de raza criolla, encon
tr~ndose razas mejoradas en las pocas explotaciones co
merciales existenteo.
 

El sistema de alirnentaci6n, con excepci6n de los cria
deros comerciales, es insuficiente cualitativa y cuanti
tativamente, limitindose al 
uso de granos de desperdicio
 
de cosechas de cebada y mafz especialmante. Las aves
 
permanecen libres en los predios, sin que existan insta
laciones adecuadas que pernitan un manejo racional para 
disminuir los riesgos de la explotaci6n. 

Las enfennedades mds c,-ijnes son el Newcastle, coriza, 
c6lera aviar, enfermedad respiratoria cr6nica, coccidio
sis y ectoparAsitos (piojos).
 

La aplicaci6n de vacunas casi 
no se realiza, debido al
 
desconocimiento de su existencia por parte de los agri
cultores y por la divergencia entre el nrnero de aves
 
por UPA y ]a d6sis con que se presentan los productores
 
(100, 500 y 1.000 d6sis en el caso de vacunas contra
 
Newcastle). El 
 indice de pdrdidas, por enfermedad alcan
za hasta el 70%.
 

Dadas las condiciones de crianza y explotaci6n de las
 
ayes, se calcula una producci6n de 120 huevos/gallina/afo
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y de 3.5 lbs/pollo de carne en promedio.
 

e) Cuyes
 

El cuy criollo predomina, siendo desconocida la existen
cia de razas mejoradas. Las caracterfstica fenotfpicas
 
de la 
raza criolla son muy variadas, sierao rusticas y

de f6cil ambientaci6n a diferentes medios ecol6gicos.
 

El cuy es un animal consumidor de residuos y desperdi.

cios de cocina, dSi comO tambi6n de "malezas" existfn
tes en el 
medio ambiente circundante.
 

La raci6n alimenticia bisica estd constituida 
uor hojas

de col, maiz, cdscara de papa, kikuyo, hierbas y ocasio
nalmente alfalfa 
o rey grass.
 

El habitat del 
cuy estj dado dentro de la vivienda cam
pesina, preferentemnente en 
la cocina, en donde se les da 
abrigo para el crecimiento y reproducci6n, eI ntmero pro
medio de cuyes por fa'il ia e tA entre 25 j 35 animales. 

Se alojan sin clasificaci6n de seo, edad, :eso o desti
no de la producci6n Io cual reperc.jtf, an la roductivj
dad y determina un alto r'orcentaje d, r'rt l idad por mal 
manejo. Cuando so Dr'selntan ?nfenredad,-, : contagio
 
es masivo, ocasionando tn aljunas 
 oportunidados la p~rdi
da total dcl cuyero.
 

Por otra parte, la humedad, ausencia do luz y falta de
 
ventilaci6n hacen que, a pesar de la 
rusticidad, caracte
rfstica de la raza 
criolla, 
se presentjn enfermedades co
mo coccidiosis, salmonelosis, parAsitos eyternos (aiojos),
 
dermatitistcteriar a,yOririatitisparasitaria, 
para las cua
les no se aplica ninguna dedida de control.
 

Oado. los altos indices de mortalidad, resultantes del
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manejo que se da a los animales y al autoconsumo, el
 
ndmero de animales que se lleva al mercado es bajo, es
tlm~ndose de 80 a 100 animales por feria, con un peso
 
promedio de 500 a 600 gramos/animal.
 

2.7 Cr~dito
 

En el sector agrfcola, la actividad que recibe mis crddito
 
es el cultivo de la papa con un 57.8% del 
total otorqado; en
 
menor escala se financiaron cultivos de cebolla, mafz y to
mate.
 

El ganado de crfa -or su 
parte, concentr6 el 71.9% de la fi
nanciaci6n concedida para Ia producci6n pecuaria.
 

No obstante que el cr~dito concedido favoreci6 en mayor n6
mero a pequehos propietarios, no ocurri6 Io mismo en 
cuanto
 
a montos recibidos ya que durante los dos 6timos ahos vids del
 
55% del dinero entregado lo fue para explotaciones mayores
 
de 10 ha. Hay correlaci6n positiva entre monto de cr6dito
 
otorgado y tamaho de expiotaci6n y negativa entre financia
ci6n recibida y nmero de beneficiarios.
 

Debe destacarse tambi6n el 
nmero reducido de beneficiarios
 
en relaci6n con hi demanda potencial existente y la 
baja
 
partlcipaci6n en el 
cr~dito do las cooperativas, dsociacio

nos de productores y comunas.
 

Son frecuentes los sistemas tradicionales de cr~dito "a]
 
partido" que constituyen unm estrategia del 
pequefo agricul
tor para explotar su 
parcela, reduciendo los requerimientos
 
de gastos en efectivo.
 

En general, se 
puede concluir que los pequeios agricultores
 
han tenido un acceso muy limitado al servicio del cr~dito en
 
el Area del Proyecto debido principalmente a:
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a. Los requisitos exigidos para su otorgamiento son de di
ffcil cumplimiento, par lo cual 
las fuentes no fornales
 
se han constituido en una alternativa mas Sgil y opor
tuna.
 

b. Los trdmites requeridos a nivel de grupo son a6n mAs
 
complicados y numerosos que los individuales, lo cual
 
explica el 
nimero tan bajo de cr~ditos concedidos a coo
perativas y comunidades.
 

c. Los riesgos asociadosa la producci6n (sequfa, heladas,
 
falta de asistencia t~cnica, etc.) 
hacen que el agricul
tar busque estrategias de producci6n basadas en baja in
inversi6n de capital.
 

d. La oferta institucional de cr6dito es muy inferior a la
 
demanda potencial existente.
 

2.8 Comercializaci6n
 

La papa constituye un 
producto prioritario dentro 
 e los
 
procesos de comercializaci6n aportando al 
mercado un total
 
de 418.251 qq., es decir, el 
90Z de la producci6n, de este
 
volumen el grupo objetivo del Proyecto aporta el 
67' y den
tro de este grupo son los estratos de 2 
- 5 y 5 - 10 hectd
reas, los que hacen la mayor contribuci6n, con un 44' del
 
volumen 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 
diferencia de ]a papa, s6lo Ileva al
 
mercado 58% de lo que produce y 4sto ocurre porque se trata
 
de un producto almacenable y muy usado en 
la dicta familiar.
 
Dentro de esta poblaci6n son tambi~n los estratos de 2-5 y

5-10 ha. los que hacen la mayor contribucidn al mercado, con
 
el 42% del volumen total comercializado. El estrato 0-1 ha.
 
autoconsume el 
66% de lo que produce y mercadea usando
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b~sicamente el sistema de 
trueque, el 34% restante, lo cual
 
representa una participaci6n de s6lo el 
3.5' del volumen to

tal comercializado.
 

En cuanto a arveja, el Area del Proyecto comercializa
 
10.561 sacos de 80 lbs., 
en verde, que representa el 99' de
 
la producci6n, lo cual 
se expiica porque es un producto que
 
se cosecha en verde, lo que 
lo hace altamente perecible,
 
ademAs de que no llega a constituir una L)arte esencial 
de
 
la dicta familiar y ms bien se 
sieibra con el prop5sito do
 
Ilevarlo al rmercado.
 

En cuanto al maiz, se curercilizan 6.184 qq que representan 
s6lo el 28,' de la py-r n,. . hecho Iicilvente explicable 
dado que se trata de A ,- -ucto clisico de auto-consumo,
 
especialmente en los estratos ernores 
de tenencia de la tie
rra. La poblaci6n objetivo aporta el 
 501 del volumen comer
cializado y 6sto ocurre Porque los es:ratos maynres de 20 ha..
 
producen tin solo el 17 del total 
de mafz del cant6n.
 

En lo que hace relaci6n al frijol , se coITercial izan 855 qq 
los cuales representan el 75 del total producido, la pobla
ci6n objetivo aporta el 88 del volunen comercializado, sien
do el estrato de 5-10 ha, 'je hace la mayor contribuci6n 

con un 621 del total. 

Finalmente, en 
ei Area se venden 31.114 sacos de 30 Kg. de
 
haba verde, los cuales representan el 96% del volumen produ
cido a pesar de que este cultivo forma parte habitual de la
 
dieta alimenticia de los agricultores del Area, el hecho de
 
cosecharse en verde lo vuelve fAcilmente perecible y hace
 
que deba llevarse al mercado. Es tambi~n un cultivo clisi
co de los pequeios agricultores, como lo demuestra el hecho
 
de que en los estratos de m~s de 50 ha. 
no so le cultiva.
 
El 96% del volumen comercializado es aportado por la pobla
ci6n objetivo y dentro de ese volumen el 
estrato 2-5 ha,
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participa con el 33'.
 

Debe resaltarse el volumen total 
de producci6n de leche el
 
cual asciende a 6.987 Its/dia de los cuales 2.572 Its/dia
 
son consumidos en las mismas unidades de produccidn, 413
 
Its/dfa se dedican a la alimentaci6n de terneros y s6lo 204
 
lts/dla se dedican a la elaboracin de queso, lo cual da i
dea de la poca 
importancia de las actividades agroindustria
les. 

Es significativo el hecho de que aun 
tratcndose de un Area 
con ingresos muy reducidos, un 37, del volumen total de )a
 
leche es cunsumida a nivel familiar, aspecto que muestra la 
importancia que se concede a la nutrici6n, especialnlente de 
los nihos.
 

Los problemas que enfrenta el productor en el mercado de d
nimales, estAn relacionados con su baja capacidad de nego
ciaci6n; el reducido ntrero de aninales por productor; la
 
mala presentaci6n de los anirnalesi ]a 
 urqente necesidad de
 
venderjy,la ausencia 
 de un sistema de verificar el peso del
 
animal, son 
 vchos jie colocan dl productor en desventaja frente 
al intermediario. 

Los principales productos artesanales que se comercializan
 
en el Area del cant6n son las fajas de hilo y lana, las ma
canas, la fibra de cabuya, las sogas y las icras o shigras. 

En resumen, los rincipales problemas para la comercializa
ci6n agropecuaria ,on:
 

a. El reducido acceo de los agricultores al credito fornal, 
hechoque les obliga a utilizar un cr~dito en insumos y 
semillas facilitado por intermediarios, bajo la condici6n
 
de poder aaquirir los productos a precios que generalmen
te no concuerdan con los que se obtendrfan bajo un libre
 
sistema de oferta y demanda.
 



51
 

b. 	No son claras ni confiables las normas de pesos y precios
 
que operan en las ferias, lo cual conduce en ocasiones a
 
que los mismos sean fijados arbitrariamente por los in

termediarios.
 

c. No existen bodegas de alnacenamiento ni centros de aco
plo en toda el irea del Proyecto en forma organizada, lo
 
cual origina una presi6n adicional sobre el productor y
 
le quita capacidad de negociaci6n, pues le crea urgencia
 
de vender ya que su producto permanece en un sitio sin
 
protecci6n del medio ambiente.
 

d. 	El sistema de trueque, practicado especialmente en Cusu
bamba, obedece exciusivarnente a] criterio de la persona
 

que recibe el producto, pues no estA regido por nonnas
 

de precio y peso.
 

e. La comercializaci6n del ganado y sus productos derivados
 
no estdn regidas Dor norinds sanitarias y de calidad, a

demas, de que los animnles se adquieren por su peso, sin
 
que existan bisculas, quedando a criterio del comorador
 

el fijar el peso.
 

f. 	El incremento excesivo de los precios de insunms agrope

cuarios (fertilizantes, semillas, insecticidas, etc.),
 
con el consiguiente incremento de los costos de produc

ci6n.
 

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 11egan a las comunidades y prdcticamen

te arrebatan su pequefo excedente a los productores.
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2.9 Aspectos Sociales
 

El censo de poblaci6n y vivienda 
reporta una poblaci6n de
 
40.709 habitantes, de los cuales 10.458 se 
clasifican como
 
econ6micamente activos 
(personas entre 
12 y 65 ahios de
 
edad), siendo 9.023 hombres (88%) y 1.255 mujeres (12%).
 

Los anteriores datos permiten estimar en 2'091.600 jorna
les por aio la oferta de mano de obra en el 
Area del proyec
to, mientras que la demanda efectiva para 
labores agrope
cuarias permite dar ocupaci6n a no mis del 
41' de dicha po
blaci6n. La subocupaci6n estd cercana al 
31.5% y la deso
cupaci6n abierta al 
27.5%.
 

El mes de julio es el 
de mayor demanda por mano de obra,

seguiao por los 
meses de agosto, junio, septiembre y enero.
 
La poblaci6n que migra debe regresar en esos meses a cola
borar en 
labores agrfcolas, aportando desde 509 jornales en
 
enero hasta 15.807 en julio. 
 Durante 
los demAs meses del
 
aio existen sobrantes de mano de obra que no pueden ser ab
sorbidos 
en la regi6n.
 

Se estima que 23 
 de li 
poblaci6n economicamente activa, po
drfa estar migrando temporalmente y que este hecho ocurre
 
bhsicamente en 
los estratos inferiores 
a 10 ha.
 

Al analizar las 
causas de la miqraci6n se encontr6 que la

misaba estA relacionada con el problemd de distribuci6n de
la tierra; a partir de 61 generase otro orden de problemas 
que determinan ]a expulsi6n de gruposlos camesinos hacia 
otros 
lugares. Adicionalmente existen otros factores cau
santes de migracidn, tales como:
 

a) Disminuci6n en la 
producci6n, ocasionada b6sicamente por

la insuficiencia de aqua y deterioro de los suelos.
 

b) La falta de capital para implementar ]a producci6n en
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otros sectores diferentes al agropecuario.
 

C) La deficiencia de los servicios que se brindan 
(salud,
 
educaci6n, etc.).
 

En el 
Cant6n Salcedo se presenta migraci6n temporal y per
manente, en ambos 
casos, quienes fundamentalmente migran
 
son los hombres. Cuando la migraci6n es temporal, el 
nime
ro de meses que permanecen fuera los migrantes oscila entre
 
9 y 19; casi todos 
tratan de hacer coincidir su regreso en
 
6pocas de siembra y cosecha 
(junio, julio, agosto, septiem
bre y enero). 
 Los meses de febrero a mayo son caracteristi

cos de 6poca migratoria.
 

La migraci6n Proferertcente 
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 rlodificado ]a
 
estructura familiar del Cantdn Salcedo, Io mismo que los 
ro
les tradicionales con 
respecto a Ia generaci6n de bienes y
 
servicios, puesto que ]a mujer entra 
a jugar un papel prepon
derante en 
los estratos bdjos de tenencia de la tierra.
 

En las comunidades y coorerativas, predomina la vivienda
 
dispersa, ubicada preferentemente dentro de 
las UPAS, lo que
 
le permite al propietario un control 
contfnuo dei proceso de
 
producci6n, pero dificulta la dotaci6n de servicios de infra

estructura b~sica.
 

En el Area rural el 
81% de ]as viviendas corresponden a es
tructuras de mediagua -choza-cuyas caracterfsticas las hace
 
inadecuadas para vivir.
 

El tipo de construcci6n responde a la 
disponibilidad de re
cursos econ6micos: los campesinos estAn dejando a un 
lado
 
la 
utilizaci6n de materiales tradicionales, adecuados para las
 



54
 

zonas altas, reemplazando la casa 
de paja por construccio
nes a 
base de bloques, ladrillo, teja a zing. 
 Ello no significa que la vivienda reciba mejoras en la distribuci6n de
habitaciones, dormitorios, bodegasococina. La utili7ici6n de
la casa es similar cuando es de paja que cuando se 
]a reem
plaza por otra de materiales diferentes.
 

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

alguna contra ]a humedad. 
 En el Area del dormitorio puede

encontrarse esporddicamente algin material vegetal (paja,

rastrojo, residuos de cosecha) 
como medio aislante, que posteriormente se 
lo emplea como combustible para la cocina.
 

Consta de uno o dos cuartos, utilizados indistintamente como dormitorio, bodega, alojamiento de animales menores (cu
yes, conejos, ayes) y dando preferencia a] cuidado de los
 
animales que necesitan protecci6n por enferredad.
 

Hay hacinamiento, ya que el 
rango de tres y mds personas
 
por habitaci6n alcdriza a] 
5a8.para el Area rural , a lo anterior se agrega la costumbre del ca.neino de compartir su
 
vivienda con animales dom6sti-js y destinar parte de su 
es
pacio para el almacenarniento y bodegaje de productos, todo

lo cual contribuye a 
deteriorar las condiciones sanitarias.
 

En el Area rural, 11' de la poblaci6n cuenta con el 
servi
cio de agua, pern solamente el 
2.7Z la recibe a nivel domi
ciliario.
 

Las lavanderias pblicas existentes son pocas y su deficien
te mantenimiento obliga 
a la mujer campesina a realizar el

lavado 
de ropa en acequias y rfos, contaminando parte de]
 
agua destinada a] consumo humano.
 

En la zona rural el 
95.3. de las viviendas carecen de ser
vicios higidnicos, 1o que atenta contra la salud de la po
blac16n y contribuye a la contaminaci6n ambiental. 
 Unica
mente el 
8% de las viviendas cuenta 
con luz el6ctrica.
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En 1974, de la poblaci6n de 15 y mAs anos 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 ]a mujer debe dedicarse a los quehaceres do
m~stlcos o a las labores de campo, mientras que el 
hombre
 
debe ir a la escuela para prepararse a la migraci6n en bus
ca de oportunidades de trabajo.
 

El 
ndmero de niios que asiste a la escuela urbana represen
ta el 22% de la poblaci6n escolar total, 
comparado con 78'
 
que atiende escuelas rurales. Al comparar asistencia esco
lar con poblaci6n total se concluye que el 
31%.de la pobla
cidn c 'ana 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 
diferencia de enseanza con
 
las 
escuelas urbanas; 6sta condici6n antipedag6gica no permi*
te Instruir debidamente a los alumnos con 
los programas exis
tentes y menos 
se puede esperar que los profesores desarro-

Ilen actividades complementarias para capacitar y orientar
 
a los estudiantes 
en acciones prioritarias acordes con la 
ac
tividad requerida para solucionar los problemas socio-econ6
micos de su medjoambiente. 
Las 11 escuelas graduadas, que
 
ofrecen del 
10 al 6' grado, pertenecen al cetitro cantonal
 
(Parroquia San Miguel), las de los demcs centros parroquia
les son incompletas y en ]a parroquia Panzaleo no hay escue
la por falta de alumnos, debido alas cercanfas a la ciudad
 
de Salcedo.
 

Los locales escolares 
en su mayorfa no corresponden a las
 
necesidades pedag6gicas. Se han improvisado casas o habita
clones muchas veces sin ventanas ni pisos para el 
desarrollo
 
de las actividades escolares. 
 El equipamiento de las aulas
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se hace con la contribuci6n de los padres de familia y las
 
caracterfsticas de las aulas no presentan comodidadespara los
 
nibos. Ninguna de las escuelas rurales dispone de instala
ciones de recreaci6n adecuadas.
 

La disponibilidad de servicios es 
insuficiente. Est6 ms
 
generaliiada la presencia de letrinas pero no se dispone de
 
agua potabi,. En general, 
no se cuenta con tierra para

pr~cticas agropecuarias ni de talleres quo permitan comple
tar la labor educativa.
 

En el Area rural funcionan dos colegios fiscales de ciclo
 
bfsico en las cabeceras parroquiales de Mulalillo y Cusubam
ba, los estudiantes de las denis parroquias que desean con
tinuar sus estuJios, lo hacen en los 
centros urbanos.
 

Existen altas tasas de mortalidad general, infantil y ma
terna, ocaslonadas por enfermedades altamente reducibles, en
 
su mayorfa.
 

De las causas de mortalidad y morbilidad, que predominan en
 
el Area del Proyecto pueden resaltarse por su importancia,
 
las respiratorias agudas y cr6nicas (incluida 
la tuberculosis),
 
la salmonelosis y el sarampi6n, todas las cuales pueden ser
 
reducidas mediante programas especificos adecuadamente Imple
mentados y dirigidos.
 

A pesar de que los servicios de salud con que cuenta el 
Area
 
del Proyecto, pueden considerarse suficientes para la pobla
c16n actual, es alarmante la tondencia de los mismos a 
pres
tar serviclos puramente curativos, con un descuido casi to
tal de los programas de prevenci6n y fomento de la salud,
 
tal vez con la excepci6n parcial del Centro do Salud Hospi
tal de Salcedo, que ha Iniciado programas concretos de con
trol prenatal y atenc16n del parto.
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A lo anterior se suma la poca demanda por algunos de los
 
servicios, lo que se 
refleja en los bajos promedios de con
sultas habitantes/ao quo bien podria explicarse en una fal
ta de promoci6n de los servicios instalados, en la 
escasez
 
de actividades de educaci6n para la eliminaci6n de lo que
 
se ha denofninado "barreras socio-culturales", especialmente
 
cuando se trata de poblaciones indigenas.
 

Debe destacarse la poca inportancia que se da al personal
 
auxiliar y a los 
recursos de la cornunidad, 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 servicies de agua y disposici6n sanitaria
 
de excretas, especialmente en el sector rural; lo cual 
se
 
constituye en uno de los factores determinantes de la defi
citarla situaci6n de ]a salud del 
Area.
 

La falta de actividades sistemAticas do programaci6n, super
vlsi6n y evaluaci6n de las acciones de salud en 
los servi
cios del Srea, ha motivado su escasa producci6n y producti
vidad y ha contribuido a la paralizaci6n de los programas
 
fundamentales, como los de salud materno-infantil , inmuniza
ci6n, control de la tuberculosis, etc.
 

Existen 36 comunas jurfdicamente reconocidas, 21 no 
legali
zadas, 17 Directorios de Agua, 9 Cooperativas, 5 Juntas Pa
rroquiales y 1 Club 4-F para un total de 90 organizaciones
 
campesinas.
 

De las 57 comunas, apenas ocho disponen de tierras comunales,
 
que en conjunto representan una superficie de 12.929 ha.,
 
(3.643 ha., en pastos raturales y 9.286 ha., 
en pAramos).
 
Las tierras comunales representan el 24% de la superficie
 
total del Proyecto y en general, presentan serias limitacio
nes para la actividad productiva.
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Las organizaciones no cumplen, en general, 
con las funcio
nes y objetivos para ellas establecidas y el desorden en su
 
manejo conduce a la 
falta de decisiones oportunas, convir
tiendo a muchas de elias en factores de retraso para el 
de
sarrollo.
 

Muchas de ellas no enfrentan la realidad campesina en forma
 
Integral y apenas si 
buscan solventar pequefias necesidades
 

de corto plazo.
 

El trabajo comunal o explotac16n asociativa ha sido relega
da a un segundo plano, institucionalizando el trabajo en
 
parcelas Individuales. Tal 
es el caso de las cooperativas:
 
Cumbijfn, Santa Ana de Mulliquindil, 
San Jos6 de Mulalillo,
 
JesGs del Gran Poder, Buena Esperanza y San Antonio de Cusu
bamba, que se fonnaron con el 
dnico fin de adquirir la pro
piedad de la tierra, produci6ndose posteriormente un-frac
clonamiento por no haber impartido conocimientos b~sicos 
so
bre su manejo comunitario.
 

Las Instituciones encargadas del asesoramlento t6cnico a
 
las organizaciones, no les han prestado atenci6n necesaria,
 
preocup6ndose m6s que todo por su 
legallzaci6n juridica.
 

Existen cuatro casas parroquiales, de las cuales solamente
 
la de Mulliquindil tiene caracteristicas funcionales apropla
das para serviclo comunitario. 
Tres conunas cuentan con ca
sas comunales funcionando regularnente, dos se encuentran en
 
construcc16n y las demAs carecen de estos centros de servi
cios. Las existentes no se dedican a su verdadera funci6n
 
de servir de local 
de reuniones soclales, dlscusi6n,anallsis
 
y capacltaci6n; 
la mayorfa son utilizadas como escuelas o bo
degas y no como lnfraestructura bSsica para el 
desarrollo
 
soclo-cultural de la comunidad.
 

La estructura de tenencla de la tierra existente en el 
Area, 
las condiciones de producci6n y las for'mas de Intercambio 
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derivadas, han generado una estructura social cuyas caracte

rfsticas afectan negativamente a la poblaci6n mayoritaria
 

del grea del Proyecto.
 

La mayoria de las propiedades (85.8%), ocupan el 16.2% de
 
la superficie total, mientras que el 0.6% de las explotacio
nes son mayores de 100 ha., y ocupan el 64.5% de la superfi

cie disponible.
 

El estrato entre 0 y 20 ha., representa el 98.5% de las UPAS
 

y ocupan el 30.3% de la superficie total.
 

Las estadisticas citadas reflejan una estructura latifundio
minifundio que a su vez, caracteriza las formas de producci6n
 

predomi nantes.
 

La explotaci6n del minifundio es intensiva, bajo severas li
mitaciones de los factores de producci6n complementarios a
 
la tierra, lo que imposibilita la plena ocupaci6n de la mano
 

de obra familiar; en las haciendas, en cambio, los esquemas
 

de producci6n son bAsicamente extensivos. Consecuencias de
 
esta situaci6n son el desempleo, los bajos niveles de vida,
 

migraci6n especialmente de la poblaci6n masculina, multipli

cidad de responsabilidades para la muijer y los nihos y cam
bios significativos en la estructura y funcionamiento fami

liar. En las haciendas se subutiliza la tierra, se emplea
 

poca mano de obra y el aporte al abastecimiento de alimentos
 
es restringido en relaci6n al potencial existente.
 

En las zonas Occidental y Central del Proyecto, a m~s de la
 

inequitativa distribuci6n del recurso tierra, los campesinos
 

se yen afectados por la baja fertilidad de los suelos que se
 

agrava por una explotaci6n intensiva y la ausencia de prfcti
cas de conservaci6n apropiadas. 

A todo ello se suma la escasez de agua para riego por la in

suficlencia del recurso, ausencia de infraestructura y por
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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.
 

2.10 Nivel de Ingresos
 

El ingreso neto anual agropecuario promedio par UPA, a nivel
 
de proyecto, es de S/. 9.263 que para una poblaci6n estima
da de 40.-709 habitantes representa un ingreso per-cdpita de
 
S/. 1.144 par aio (US$ 45) data que par sf solo resalta los
 
niveles de pobreza existentes.
 

Igualmente, se demuestra la importancia de la actividad pe
cuaria especialmente en los estratos de hasta 5 ha. en don
de cerca del 50% del ingreso agropecuario proviene de ]a ex
plotaci6n pecuarla en la cual desempean papel muy importan
te las especies menores. En los estratos superiores de la
 
poblaci6n objetivo, UPAS de 5-20 ha., la actividad agricola
 
oonstituye la base del esquema productivo y de la estructura
 

de ingresos.
 

Los ingresos provenientes de actividades fuera de la UPA
 
son especialmente importantes en aouellos estratos en 
donde
 
la muy limitada disponibilidad del recurso tierra, hace in
dispensable el que los productorescamplementenel ingreso
 
proveniente de sus parcelas con venta de fuerza laboral
su 

y/o producci6n de artesanias.
 

El ingreso neto total fariliar/aio fluctda entre USS 424 y
 
US$ 1.455 y si asumimos una composici6n familiar promedio
 
de ocho personas, el ingreso neto total/aho per-cgpita que
darfa comprendido entre USS 53 para el estrato inferior y
 
US$ 162 para el superior. 
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3. PROYECTO JIPIJAPA
 

3.1 Localizaci6n
 

El &rea seleccionada para implementar acciones del Proyecto
Jipijapa est6 localizada en el extrerno suroccidental de la
 
Provincia de Man3bf. 
 Ocupa todo el Cant6n Jipijapa, entre
 
las coordenadas 80'24' y 80'51, de longitud occidental y
 
1*11 ' y 1'44 ' de latitud sur. 

3.2 Recursos Nturales Renovables 

En general, toc. , los sistpmas hidrogrAficus situados en el
Cant6n Jipijapa son de ' i,( intennitente y do r6gimen occi
dental. Segu~n las dos est,, lones principales del aho (llu
via o invierno y seca o verano) se determina el ciclo hidro
l6gico de 
estos rfos. En verano permanencen secos y duran
te el invierno se escurren. No obstante, debido a la baja
precipitaci6n quo cae sobre la zona, muchos de estos rfos 
no escurren durante varios aios, especialmente aquellos que 
nacen directamente al lado do la costa. 

El efecto de la 
Iluvia en la zona seca del Proyecto ha sido 
desastroso, ya quo aunque c,e, ;c)do 
150 a 500 mm. de
 
prectpitaci6n media anual, eSLd 
cae en su mayor proporci6n
 
en dos o tres meses. El efecto ocurre m~s cuando el grado
de aridez es muy alto y la escasa vegetac16n no es suficien
te para resistir el 
impacto de las gotas de 1luvia. 
 ta In
tervenci6n humana tambi|n hp participado en la "desertifica
cl6n" de esta zona, al 
talar las especies valiosas sin repo
nerlas reforestando, cortando las espectes apropiadas para
carb6n, pero sobre todo con el 
pastoreo intensivo de ganado
 
caprino y vacuno.
 

En la zona hdmeda, situada en 
la parte oriental del Proyec
to, el 
uso actual de las tierras predominantes es el de
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Cultivos permanentes principalmente caf6 y pastos, que han
 
dado gran protecc16n al suelo.
 

Alrededor del 
72% de las 127.100 ha. de superficle del 
Can
t6n Jipijapa se 
considera de aptitud forestal, 
dentro de
 
los cuales se encuentra el 
Parque Nacional "Machalilla", el
 
cual junto con el 
Area cubierta con vegetaci6n natural 
cu
bren 98.570 ha.
 

3.3 Cima
 

El clima de la zona 
esti determinado por su 
situaci6n geo
grdfica en la zona 
ecuatorial y por las variaciones de las
 
corrientes marinas frfa de Humboldt y c6lida de El 
Nio. 
Las fluctuaciones de las corrientes marinas determinan las
 
estaciones del aho: 
 Iluviosa o Invierno, entre los meses
 
de enero y junio y seca o verano de Julio a diciembre.
 

La temperatura estA alrededor de los 24C como promedio a
nual fluctuando entre 21C y 260
C dependiendo de la 
6poca
 
del aio.
 

3.4 Tenenciay 
Usode la Tierra
 

El 
Cant6n tiene un total de 8.871 UPAS, de las cuales el
 
65.8% disponen de 11.813 ha., 
de la superficle total, 
los
 
estratos menores de 5 ha, utilizan apenas el 
12.3%.
 

Si a estas unidades se adiclonan aquellas menores de 20 ha,

el 
91.9% de las UPAS abarcarlan apenas el 
35.5% de la super
ficie del Area, es decir menos de la 
superficle que tienen
 
los 108 predlos (39.9%) que tienen 100 6 m6s, las cuales re
presentan el 
1.2% del total de UPAS.
 

Es Importante resaltar que los predios sin tftulo de propie
dad ascienden al 
71% del total, es decir cerca de 6.300 pro
piedades,la mayor parte de las cuales son menores de 5 ha.
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La economfa del Area, durante muchos ahos, se 
ha sostenido
 
con baseal cultivo del caf6 cuya superficie cultivada es de 
aproximadamente 34.915 ha. El mafz ocupa un 9%.coiw culti
vo solo y el 13.7% en asociaci6n con fr6jol, yuca ozapallo.
 
Los pastos artificiales ocupan el 
25' de la superficie uti
lizable. El 
10% de la superficie corresponde a hosques na
turales.
 

3.5 Sistemas y Tecnologias Locales de Producci6n Arfcola
 

Los cultivos se efectian en 
forma tradicional en pequeas
 
parcelas dispersas, muchas de ellas ubicadas en 
pendientes
 
muy pronuncladas y sin considerar ningura medida de 
conser
vac16n de suelos. El terreno, en su mayor parte, esinapro
piado oara la mecanizaci6n, por lo que las prActicas de cul
tivo se efectLan fntegramente en forma manual. Las labores 
culturales que realizan son mfnifras,
se circunscritas a las
 
limpias y a] 
control de malezas. 1 uso de fertilizantes y 
productos fitosanitarios es rluy bajo y solamerte sc aplican 
en cultivos de hortalizas. Un nirnero reducido de los agri
cultores hacen do sernillas mejorddas.uso 

a) CafW
 

La introducci6n del 
cultivo del caft en Jipijapa se re
monta a] perfodo colonial, pero su expansi6n se llev6
 
a cabo a partir de 1,880, siendo la varledad cultivada
 
desde su inicio el ar~bigo tfpico.
 

Para la siembra utilizan plgntulas que provienen en su
 
mayor parte de aquellas que gertninan en las plantaciones
 
viejas. El huequeado se realiza utilizando el machete
 
y no se fertlIiza. El distanciamiento tradicional de
 
plantas es de 3 A 3 m; 
dando una densidad de 1.111 
plan
tas/ha, que es muy bajo.
 



64 

Se hacen dos deshierbas a] 
afio con machete y solo en
 
algunos casos 
se podan 
ramas secas y quebradas. No se
 
efectdan podas de formaci6n, ni requlaci6n de snoibra,
ni renovaci6n por lo qup las plantaciores son muy vie
jas (la mayorfa excede los 40 airos). 

Las enfermedades mris 
comunes 
son el mial do hilachas 
(Pellicularia Koleroga Cook), mancha de hierro (Cercos
pora Ca f._.fe ma del achetot (fL,, tom ido Cvt isfi

cola), 

mbri._ata) y neal del talluelo (Rizoctoria solani). Entre
 

las plagas sobresale el 
minador de ]a hoja (Lercoptera
 
Coffella).
 

La producc16n, que contiene granos verdcs y maduros, in
distintamente, dado el 
sistema de cosecha, varfa 
entre
 
4 y 6 qq tipo oro.
 

b) Matz
 

Al mafz se lo considera 
como un producto b~sico en 
Ia a
llmentaci6n del 
Area y se consume tanto en choclo coma 
en
 
seco. Solamente se siembra 
en 6poca de Iluvias (Pnero
abril) y por no existir dlsponibiiidadt ,do ripg 
los ren
dirlentos varfan de acuerdo a las oscilocionres climdti-
Cas.
 

La stmilla usada es ]a criolla, con labranza mfnima, pues

las labores de preparacf6n se reducen a la 
limpleza y 
quema de residuos vegetales. 

Seutilizan aproxlmadamente 16 Kg de semilla/ha, con un
 
distanclamiento de IxI metros 
y 3 semillas par sitlo,
 
es decir una Jensidad de 30.000 plantas/ha.
 

Se hacen2deshlerbas manuales con machete y no se abona
 
ni se hace control de plagas o enfemedades.
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Los rendimientos promedio locales son 
de 18 qq/ha. Mu
chos agricultores acostumbran asoclarlo con frijol, yu
ca o zapallo. 

c) Yuca
 

La yuca de buena calidad fonna parte importante de la
 
dieta diaria de ]a poblaci6n rural y urbana del 
Cant6n
 
y aquella de mala calidad se 
USd en la alimentaci6n de 
ayes y cerdos. 

La sfembra se hace en Id poca 11uviua con varetas de 
20-30 cm. enterra(L,, hita Ia mi tad, on posici6n leve
mente inclinada. l,,,,
vridades utilizadas son criollas 
y se siembra a und distdmcia de 1 x I mts., es decir 
10.000 p antas/ha.
 

Generalyente se hacc'n 2 dehierbas, pero no se controlan 
plagas ni cnfemiedades, entre ls cualos las mAs comunes 
son cortadores, tierrros, minadnoes (Prodonia sp, .Aro
tis sp, crisol 61idos, ()ilt1r-oticJ s p qI ' son masticadores 
de los brotes tiernos y del follajt,). Las enfrmeded.s 
m~s co.munes ,on la c (I,(f) i (fCorcnpjmra car.ibal) y el 
o_dbio (Oidiu sp). 

La cosecha se 
inicla a los 6 meses de Ia siembra y se os
tima que se recolecta 204 qq/ha. 

d) Banana
 

El principal objetfvo de 
su sfembra es el 
de dar sombra
 
al caf6 hasta que el 
guabo est6 en condiciones de darle
 
Ia sombra definitiva.
 

Para i sfembra se utillzan calinos de la 
misma finca.
 
cuya sacada viene a constituir la Onica oportunidad de
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deshije que se practica.
 

La deshierba al caf6 se aprovecha tambikn para el bana. 
no, y no so acostumbra fertilizar.
 

El insecto quo causa mayores dar~os 
es el picudo negro
(_Cosmopoljites sordidus), .nemltodoel que causa mayores 
dafios en el Rhadqphlus similis y la enfermnedad nMs im
portante es la sigatoka (Ce.r-cosjord, nusae). 

Aunque es diffcil caIcular el rendirniento dadas las ca
racterfsticas do la slembra y el rol que juega como cul
tivo, so estima que se producen 900 racimos/ha/afio, equi
valentes a unos 264 qq/ha. 

e) Frutales
 

Se encuentran dos fonnis de cultivo: en el patio de la 
casa para somlra familiar sembrando uno pocos Arboles de 
naranja, lim6n, aguacate, zapote, guayaba, nimey, etc., 
o la siembra de las miswas especies dentro del cafetal 
como sombrio para este ciltivo. 

Para la sielmbra se usan plantas oroveriintes de se
ml las de plantas do la nmIlsma Au3, de donde sale 
un material rstico, vigoroso y de vida.larga 

No se fertiliza y las lahores de nantonimiento se circuns
criben al control do maleza en formr naual, a machete. 

La cosecha es ninual y su cal idad estA muy asociada a la 
dlsponibilildad de agua que se present6 durante el Invier
no, pudltndose encontrar frutas do regular tamflo o de 
muy rala calidad. Dentro del grupo do frutas las mAs Im
portantes son los citricos (naranja, lim6n, toronja). 
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Las plagas mis cornunes son las cochinillas, pulgones,
 
(Ahis so), acaros (Phyllocoptruta oleivor 
y las hor
migas arrieras. 
Entre las enfermedades 
se destacan la
 
gomosis y la tristeza.
 

f) Hortalizas
 

Este es un cultivo reducido a algun,. comunidades de
 
Puerto Cayo y se reduce especialmente al cultivo del
 
pimiento yen menor 
escala 
tomate, sandfa,pepinto
 
mel6n y cebolla de bulbo.
 

Para la 
sieribra utilizan semillas de varledades mejora
das importadas por diferentes 
casas comerciales. 
Las
 
deficiencias de manejo tecnol6gico 
se inician desde la
 
fase de semillerus, la ausencia de fertilizaci6n, los
 
controles fitosanitarios y la susceptibilidad de los ge
notipos escogidos, principalmente al 
ataque de enferme

dades.
 

La producci6n estimada 
es de 4.000 Kg/ha en pimiento y
 
1.200 Kg/ha en tomate.
 

3.6 Producci6n Pecuaria
 

a) Ganado Bovino
 

En el Area existen aproxlnadamente 17.000 bovlnos de 
ra
za criolla-mestiza, distribuidos en una superficie de
 
24.527 ha. 
 La carga animal es considerada baja, pero se
 
justifica por la presencia de veranos muy secos que no
 
permiten mantener una carga constante. En general el 
ga
nado bovino se crla medlante el 
sistema de pastoreo libre, 
es decir se encierraen la noche y so lo suelta en la mafia
na luego de orde!arlo.
 

En general, losganaderosnoproporcionan sales minerales, 
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nt suplementos alimentarios, ni 
realizan vacunaciones,
 

desparacltaciones o baaos garrapaticidas. 
 Las deficien
clas nutricionales ocasionan un bajo 
fndice de parici6n
 
(45%). La mortalidad de adultos (6') 
se considera den

tro Je los lir:ites aceptables.
 

Dentro de los pastos artificiales, que constltuyen ms
 
del 90% del 
 irea total de pastos, la variedad (Parinicum
 
maxlmun) es la mcs difundida entre los ganaderos del
 
area. 
 En t~rminos generales no se utiliza el 
exceso de
 
pasto durante el invierno, ni se Introducen leguminosas
 
forrajeras, ni se 
hice divisi6n de pastoreos, ni 
se rotan
 
los pastos.
 

b) Ganado Porcino
 

En el 9rea existen unos 
11.000 porcinos b8sicamente en
 
el Srea humeda, donde es posible obtener la allmenta
ci6n que estS constitulda por banano, plAtano, yuca,
 

frutas, etc.
 

Su crianza es r6stica y tradicional; se encierran en 
la 
noche y en la manana se sueltan para que pastoreen libre
mente. No Incluye su crianza ni 
suplementos alimenticios
 
na minerales, como 
tampoco vacuriaciones ni desparasita

clones.
 

La fertilidad es el 80%, el 
promedio de partos es 
1.7/ao
 
y de 6 a 9 lechones al parto se destetan tan s6lo entre
 

2 y 4 por camada.
 

c) Canado Caprino 

Se cuenta con cercade 8.000 cabezas de ganado caprino
 
especlalmente en el Srea 
en la cual la vegetac16n es de
 
ttpo monte-seco-espinoso-tropical.
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Estos animales viven y se 
alimentan libremente, reco
rriendo durante el 
dia grandes extenslones. Ella los
 
ha convertido n depredadores de la vegetaci6n y obs
tAculo para la vegetaci6n natural del media ambiente.
 

Al ganado caprino no se 
le hace ninguna labor sanitaria
 
y par su 
manejo se desconoce el tipocivegetalesque con
sumeysu nivel )romatol6gico.
 

Su reproducc16n es incontrolada, dado el 
hecho que per
manecen 
en rebahos y no se hace castraci6n, par lo que
 
se produce un 
serio problema de consanguinidad.
 

3.7 Cr~dito
 

En el grea del Proyecto, ei crkito se 
canaliza i travs del
 
Banco Naciohal de Fomento, Cooperativas Cafetaleras, Bancos
 
Privados y Prestamistas.
 

Hasta 1977 en 
la zona de estudio operaban con el 
BNF siete
 
cooperativas de caficultores y a trav6s de estas se canali
zaba el 
cr6dito hacla los caw,peslnos, con el objeto de ayu
dar a los caficultores on la movilizaci6n de su 
producc16n.
 

En 1977 el BNF otorg& c(rc- 12 70 millones de sucres, bene
flciando a 424 socos. 
En promedio, se ertreg6 16.000 su
cres par hectgrea para los sacias de las cooperativas.
 

SI se toma en consideraci6n quo existen alrededor de 8.871
 
agricultores poseedores 
de predios, apenas el 
5% de los mis
mcs estuvieron vinculados a las cooperativas y a este tipo
 
de cr~dito del BNF.
 

La evoluci6n 
dcl cr~dlto en la sucursal Jipijapa creci6 has
ta 1976. 
 Durante el perfodo 1976-1981 dlsminuy6 a una tasa
 
del 
12% anual, debido a los problemas que ocasion6 la 
comer
clalizacl6n del cafr 
 despu~s de los buenos preclos y li
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posterior calda de los mismos que ocasion6 en 
1976 las he

ladas del Brasil.
 

El cr~dito agrfcola, b6sicamente estA dirigido al manteni
miento y renovaci6n de cafetales y apenas pequenios rubros
 
se destinan al maiz, maracuyA y algod6n.
 

La segunda linea de importancia del cr~dito es la pecuaria,
 
con un 
18% del monto total , que refleja el fuerte impulso 

de la avicultura en Manabf. 

3.8 Comercializaci6n
 

En el Cant6n Jipijapa se comercializa b6sicamente caf6 y pe
queflas cantidades de pimiento, tomate, frutales, banano,
 
pldtano, bovino, porcino, aves de corral que sirven para cu
brir los gastos de subsistencia del productor.
 

Los productores obtienen un grano deficiente de caf6 porque 
carecen de la infraestructu- ffsica indispensable para -I 
oportuno y adecuado procesc ento del grano, asT como los 
medios y procedimientos t6cnicos para una correcta recolec
c16n, separaci6n, selecci6n, clasificaci6n, embalaje y mani

puleo del producto.
 

El caf6 es vendido i los comerciantes en una relaci6n de 
215 libras de caf6 lavado equivalente a 100 libras de cafd 
oro, aunque la relac16n real es de 200 x 100 libras.
 

Los compradores y volamenes que se manejan en caf6 son 
los
 
siguientes: 
 compradores volantes y comerciantes rurales
 
10.500 qq (11.2%), pequefios comerciantes de la cabecera can
tonal 
12.937 qq (13.8%), mayoristas y cooperativas cafetale
ras 
18.750 qq cada uno (20%) y los exportadores 32.813 qq
 

(35%).
 

El Ecuador pertenecre a la Organizaci6n Internacional del Ca
fE y para 1982 tenta una cuota exportable de 1.7 millones de
 
quintales, qve alcanza el 84% de la producci6n naclonal.
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La sequia imperante entre los alos 1974 y 1980 hizo que Ji
pijapa bajara su participaci6n en el volumen clobal de Mana
bf, del 12.2% al 4.7%, pasando de 147.000 quintales a 78.000
 

quintales.
 

3.9 Aspectos Sociales
 

En 1982 el Cant6n Jipijapa contaba con 88.191 habitantes,
 
que representaban el 9.6% del total de habitantes de Manabf,
 
y estaban distribuidos en 8 parroquias, las cuales a su vez
 
estAn conformadas por 295 recintos y 8 comunas.
 

La poblac16n es eminentemente rural (62.6') y el 80.5t de
 
ella se ubica en las 4 parroquias del Area h6meda del Can
t6n. El 48.5% de la poblaci6n es menor de 15 aiaos; el 47.7t
 
esta comprendida entre 15 y 64 alios y el resto 3.8% gnn -ia
yores de 65 alios.
 

La poblaci6n econ6micamente activa es el 56.4% y se ubica
 
preferentemente en actividades tales como la agricultura, la
 
ganaderia y la pesca, desarrollando actividades tales como
 
el cultivo del caf6,la crianza Porcina y caprina y en general
 
con tecnologfas rudimentarias que no utilizan miucha mano de
 
obra. Poca importancia tienen las actividades de servicios,
 
comercio e industria manufacturera que en conjunto, apenas 
alcanzan a sumar el 19.6% de la poblaci6n econ6micamente ac
tiva.
 

La tasa de crecimiento de la poblaci6n tomando en cuenta los 
censos de 1962 y 1974, es de 1.5% anual y estS por debajo uel
 
promedio nacional, debido a migraciones causadas por el mini
fundio, la diffcil situaci6n ecol6gica del Area, el aparato 
productivo de escaso dinamismo y la incapacidad de qenerar 
fuentes de trabajo e ingresos suficientes nara satisfacer las 
necesidades de la poblac16n.
 

El sector rural b~sicamente estA organizado en Cooperativas
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Cafetaleras y en Comunas.
 

Las cooperativas se hallan constituidas mayoritariamente
 
por pequehos propietarios; el 
 97.5% de los socios tienen
 
menos de 20 ha.y el 90.8% menos de 10 ha. 
 Actdan como es
tructuras recolectoras del grano y se articulan directamen
te al mercado externo, logrando captar mejores precios para
 
los campesinos.
 

Por otra parte existen en el Area 8 comunas, que revelan una
 
heterogeneidad de situaciones que son el 
resultado de un
 
complejo de factores sociales, econ6micos y ecol6gicos.
 

El Area cuenta con 179 locales escolares, de los cuales el
 
89.9% estS en Area rural, aunque la atenc16n con docentes
 
es mayor en el Area urbana. Por esa causa 
las escuelas u
nitarias y unidocentes son comunes en el Area rural.
 

La poblaci6n escolar para 1981 
se estimaba en 22.746 alumnos.
 
De la poblaci6n mayor de 6 ahios, el 
20.7% no tiene ning~n
 
tipo de educaci6n, hecho que ocurre mayormente en el Area
 
rural.
 

Dada la distribuci6n urbano-rural , existe un mayor nOmero de 
alumnos (72%) que estj haciendo la primaria en el Area ru
ral. La poblaci6n que accede a los niveles de educaci6n 
so
cundaria y superior es muy reducida.
 

En el Area existen 6.213 analfabetos, de los cuales el
 
86.7% correspondenal Area riral; ndmero que se ha reducido
 
sensiblementedelos 16.707 que figuraban en el 
censo de po
blac16n de 1974. El 
trabajo de alfabetlzaci6n se lleva a
 
cabo en 63 centros de cultura popular, donde ademns se rea
lizan otras labores, incluso pequefios proyectos productivos.
 

De acuerdo a los datos el 
Cant6n Jipijapa presenta una tasa
 
de natalidad ligeramente inferior a la nacional y provincial
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y una tasa de mortal iddd infantil que es m~s al doble de la 
privincial. La tasa dc Riortalidad general en Jipijapa es si
milar a la nacional, pero superior a la provincial en un 40q. 

Las causas m~s frecuentes de mortalidad son la gastroenteri
tis y otras enfermedades diarr6icas, la senilidad y las 
en

fermedades respiratorias.
 

En cuanto a morbilidad, el mayor porcentaje de egresos est(
 
dado.n gineco-obstetricia conun46' del total de egresos. El ba-

Jo fndice de egresos por servicios pedi~tricos (17.8Z) tiene
 
como causas: la oposici6n de la madre para dejar a sus hijos
 
hospital iza- , la falta de una sala de rehabilitaci6n y la 
mayor atenciOn -.e se da al irea de gineco-nbtetricia.
 

En el Area del Proyecto se encuentran las siguientes unida
des de salud: el Centro de Salud Hospital de Jipijapa, el
 
Centro de Salud Jiijapa, ocho Subcentros de Salud y dos
 
Puestos de Salud. Existen en estos lugares 59 funcionarios
 
de salud, dc os cules el 42.4', constituye personal profe
sional, de los cu iis 8 son de planta y el resto estg cons
tituido por profesionales del plan rural del MSP. Del per
sonal total, el 69., se lcilia en la cabecera cantonal Ji
pijapa. de los cuales el ,1- es personal auxiliary de apoyo, 
Los m6dicos rurales laboran en los Subcentros de salud asis
tidos por auxiliares de enfennerfa. Los puestos de salud son 
atendidos exclusivamente por auxiliares. 

Un estudio del nivel nutricional penniti6 constatar que en 
el 6rea, el 61" de la poblaci6n infantil presentaba desnutri
ci6n, de los cuales eran casos leves el 36% y moderado el 

25%.
 

Las condiciones de saneamlento ambiental del Cant6n Jipijapa
 
son precarias, dado que la poblaci6n no cuenta con servicios
 
de agua potable, alcantarillado, ellminaci6n de excretas y
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disposlci6n final de basuras.
 

La provisi6n de agua se realiza utilizando pozos someros y
 
profundos, pequeAos subsistemas de agua, vertientes natura
les, aljibes y tanques estacionarios en condiciones antihi

gi6nicas.
 

3.10 Infraestructura
 

En el Cant6n Jipijapa se encuentran cuatro tipos de vfas, a
 
saber: carreteras asfaltadas, lastradas, en terraplen o afir
madas y caminos de herradura. En conjunto forman un comple-


Jo vial aparentemente vasto por el namero y distancia que cu
bren. Se cuenta con 116 carreteras de los tipos antes men

cionados y con un total aproximado de 1.095 Km.
 

Las vias que comunican el sector rural con las cabeceras pa

rroquiales, corresponden a caminos carrozables, en terraplen.
 
que prestar serviclo en verano. Esta situaci6n ocasiona que
 
la mayorfa de los zonas del sector rural en 6poca de Invier,
 
no queden aislados de los principales centros poblados y que
 
parte de la producci6n agrfcola (frutas) se pierda Por la
 

Imposibilidad de comercializarla. Los caminos de herradura,
 
que sirven tanto en Invierno como en verano, no son realmen

te solucl6n puesto que la movilizaci6n es dlficil y cansada.
 

Con excepci6n de Jipijapa, las demos parroqulas carecen de
 
unidades de transporte especlalizados; el transporte se re
duce a la iniciativa de personas particulares con vehfculos
 

(camionetas peque~as) acondicionadas para el efecto. Ellos
 
estln sujetos a la demanda de pasajeros, la cual aumenta los
 

s~bados y domingos.
 

En fpocas de cosecha se intensifica el tra:,sporte de pasaje
ros. tanto en horarios como en ndmero de transportes, por la
 
presencia de personas con vehiculos (intermediarios) que lle
gan a los principales centros de producci6n para la compra
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de productos como cafd, matz, naranja, etc.
 

En cuanto a energia el~ctrlca, el serviclo hasta 1982 cubrfa
 
las 8 parroqulas y 19 reclntos, con una poblaci6n servida de
 
25.373 habitantes, es decir 28.5% de la poblaci6n.
 

En telecomnicaciones el Irea posee el 
sistema de tel6fonos
 
automfticos para la cabecera cantonal, 
con un total de 300
 
abonados y tel~fonos de magneto con dos lineas principa
les para la comunicaci6di interparroqulal. Es posible comu
nicarse por tel~fono automAtico desde Jipijapa a Portoviejo 
y con un poco de dificultad con Guayaquil , Quito y otras ciu
dades del pals.
 

3.11 Nivel dc !nctseo,
 

El anglisis de los ingresos por fincas tipo revela de manera
 
clara 'ainsuficiencia de los ingresos de las explotaclones
 
car pesinas para el mantenimiento de la familia, tornando in
til el c lculo de cualquier indicador de rentabilidad. Asf,
 
en las fincas con una superficie promedjo de 2 y 7 ha., el
 
valor agregado es de 14.415 y 47.969 sucres o sea alrededor
 
del 24 y 80% del salario mfnimo anual agropecuario, respecti
vamente.
 

Si se considera qua estas fincas representan el 65% del total
 
de unidades de producci6n existentes en el Area, se tiene una
 
Idea de la magnitud del problema para que la poblac16n rural
 
alcance un ingreso mfnimo para su subsistencia. Es evidente
 
que los predios e ms de 10 ha. alcanzan un nivel de ingre
sOs de subsistencia. Esta situacidn explica la elevada emi
gracl6n quo se registra en el Area.
 

Dado que los ingresos agropecuarios son reducidos, el campe
sino vende su 
fuerza de trabajo fuera de la finca, generalmen
te en ciudades de la cuenca del Rio Guayas y a veces en Por

toviejo y Manta.
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VI EJECUC!ON DE LOS PROYECTOS
 

1. OBJETIVO GENERAL
 

El Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984, al 
referirse especifica
mente a los Programas y Proyectos de Desarrollo Rural Integral,
 
expresaba que los mismos se 
"enmarcan dentro de la filosofia huma
nista y ampliamente participativa del Gobierno Nacional, que sita
 
al ser humano como el fin de toda organizaci6n econ6mica, social,
 
politica y cultural de la sociedad y Que implica la organizaci6n
 
de la poblaci6n para discutir sus propios problemas, expresar sus
 
aspiraciones e intervenir en la bsqueda de 
sus soluciones y en su
 
ejecuci6n".
 

Bajo estas premisas, el objetivo general de los Proyectos se con
cibi6 como "elevar el bienestar general del Grupo Objetivo, lo que
 
conceptualmente conlleva el mejoramiento de sus niveles de vida y
 
disminuci6n de sus indicios de pobreza".
 

Por otra parte en el Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988 se plan
tea "vigorizar el desarrollo de las Areas rurales en sus diversas
 
manifestaciones econ6micas y sociales, tratando de mejorar las con
diciones de trabajo, de participaci6n y de bienestar en las pobla
clones campesinas, en tal forn que junto con acrecentar el aporte
 
que hacen a la producci6n agropecuaria nacional, encuentren un in
centivo para laborar y permanencer en el campo".
 

2. SUBPPOYECTOS Y PROGRAMAS
 

A nivel global puede decirse que los Proyectos fueron disefiados con
templando cuatro subproyectos: producci6n, servicios sociales, in
fraestructura y administrac16n.
 

En el subproyecto productivo se contemplaban programas de investi
gac16n, asistencia t~cnica agropecuaria, cr~dito, comercializaci6n
 
y mane.o y conservaci6n de recursos naturales.
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En el subproyecto sociales,generalmente se inclufan programas de
 
capacitaci6n y organizaci6n campesina, legalizaci6n de titulos de
 
tenencia de la tierra, salud y saneaniento ambicntal, generaci6n
 
de empleo y educaci6n.
 

En el subproyecto de infraestructura se contemplaba ]a construcci6n
 
de obras para riego, educaci6n, salud, vialidad, servicios 
comuna
les y saneamiento ambiental.
 

En el subproyecto de administrdci6n se incluian programas de mane-

Jo y administraci6n, planificaci6n y evaluaci6n.
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3, PROYECTO QUIMIAG-PENIPE
 

3.1 SUBPROYECTO PRODUCTIVO
 

3.1.1 Investigaci6n en Producci6n
 

a) Objetivos
 

- Profundizar en el conocimiento de las condiciones y 

restricciones en que se desarrolla la agricultura 

de minifundio y en el potencial de su mejoramiento. 

- Seleccionar y probar en los campos de los agriculto

res los componentes tecnol6gicos disponibles que van
 

siendo generados en las Estaciones Experimentales,
 

para lograr su ajuste a las circunstancias agrosocio

econ6nicas de la regi6n.
 

- Investigar problemas posibles de soluci6n a nivel lo

cal e identificar problerias necearios de invwstigar 

en ]as Estaciones Experimientales. 

- Generar recomendaciones tecnol6gicas que complementen 

o sustituyan total o parcialmente la tecnologfa local
 

de producci6n y que en t6rminosderiesoo, productivi

dad e ingresos netos resulten llamativos para los pe

quehos agricultores beneficiarios del .-oyecto.
 

- Retroalimentar la investigaci6n que se lieva a cabo
 

en las Estaciones Lxperimentales con las experiencias
 

que se obtengan a nivel de Proyectc.
 

- Lograr que la generaci6n y transferencia de tectiolo

gia sean consideradas como dos aspectos de un mismo
 

proceso y no coma procesos diferentes.
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b). Actividades Ejecutadas 

Er '::;:11_ p oceso ,de.-nvestigaci6n, en.:el -Proyecto :Quimi ag-Pe- . .... :: 

nipe se inicI6 en forma organizada en 1978, 
a travs

del Convenlo MAG-IICA financiado con recursos del Fon
do Sim6n Bolfvar (FSB) y que cont6 con el apoyo tdcni
co de la Universidad de Cornell 
a travis de dos estu
diantes egresados.
 

Lbs actividades de la investigaci6n realizada durante
 
el perfodo 1978-1981, bisicamente estuvieron orienta
das a adquirirconocimientosobre las caracterfsticas Pcol6gi
cas, tecnol6gicas y sociales quecaracterizaban el proceso pro
ductivode ]a econonfa canmpesina eneldrea del Proyecto y.sus prin
cipales restricciones para lapoducc16n agropecuaria.
 

Los resultados alcanzddos durante este perfodo y que
 
se encuentran contenidos en varlos documentos pubiica
dos entre 1980 y 1983, enfatizaronprimordialmente la
 
necesidad de adoptar esquemas metodol6gicos de investi
gac16n ajustados a las caracterfsticas propias del mo
do de producci6n local y a 
las aspiraclones de los a
gricultores beneficiarios, 
Gran parte de la experien
cia adquirida sirvi6 para iniciar un proceso de reo
rientacj~n de la investigacidn posterior ci el 
Proyec
to, ast como tambidn en otros Proyectos y en la creac16n
 
a nivel de INIAP de un programa de investlgaci6n para
 
dPeas de pequeAos productores.
 

De acuerdo con la lnfomacidn presentada en el Cuadro
 
No. 3 en el perfodo 1981-1986 se realizaron un total
 
de 129 ensayos, en donde se puede apreclar que el ma
yor nfasis en el 
trabajo desarrollado correspondi6 a
 
los sistemas de produccl6n relacionados con Mafz asocia
do con frdjol (MxF) y Cereales Menores (trigo, cebada,
 
triticale). 
 El Matz y Frdjol constituyen las especies

mis sembradas en el 
grea del Proyecto y representan el
 



-It 

La s .de .uimiag-Penipe ci Ia Parroquia do Quimiag, on el 6rea rural, lo cualdel Proyecto estS ubicada 
facilita notablemente el contacto entre t~cnicos y heneficiarias (Proyecto Quimiag-Penipe). 
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rengl6n de un subsistema b6sico. Los cereales menores,
 

en especial el trigo y ]a cebada, en aros pasados tam

bi n constituian parte del rengl6n de subsistencia bd
sico pero debido a problemas fitosanitarios su culti

vo habfa desaparecido, no asf el inter6s de los agri

cultores.
 

CUADRO NO. 3
 

PROYECTO QUIMIAG-PENIPE
 

CULTIVO Y VARIABLES DE LA INVESTIGACION REALIZADA DURANTE
 

EL PERIODO 1981-1986 (NUMERO DE ENSAYOS Y/O PARCELAS)
 

CULTIVOS Y VARIALES 
 CICLO AGRICOLA TOTAL
 
DE INVESTIGACION 
 81-82 82-83 83-84 84 -8 5 5-86 

1. MAIZ y FREJOL 67
 

- Variedades 
 15 4 19 
- Variedades y niveles de 
fertilizaci6n 14 
 14
 

- Parcelas observaci6n 1/ 
 4 8 12
 
- Verificaci6n de tecno

logfa 
 8 14 22
 

2. PAPA 
 13
 
- Variedades 
 4 4
 
- Verlficaci6n de tecno

logfa 
 4 5 9
 
3. CEREALES - MENORES: 2/ 
 32
 

- Variedades 
 14 6 20
 
- Verificaci6n de tecno

logia 
 7 2 3 12
 
4. PASTOS Y FORRAJES: 3/ 
 8
 

- Variedades 
 3 3 1 1 8
 
5. HORTA.IZAS: 
 5
 

- Variedades 
 4 
 4
 
- Niveles de fertilizac. 1 
 1
 

6.ARVEJA 
 3
 
- Variedades 
 1 
 1
 
- Verificaci6n de tec. ..3 2 22... 


T 0 T A L E S 18 33 21 25 31 128 

FUENTE; Ingormes Anuales PIP 3/ Gramineas, leguminosas, alfalfa, sorgo
 
I Parcelas forrajero
 
2,Trlgo, Cebada, Triticales
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Dentro de este conjunto de ensayos realizados, la va

riable de investigaci6n que mayor prioridad recibi6
 
fue la del genotipo en lo que tiene relaci6n con 
la
 
introducci6r y prueba de variedades. 
 Esto se bas6 fun
damentalmente en la necesidad imperiosa de ofrecer al
ternativas para levantar los bajos indices de produc
ci6n y productividad reflejados en el estudio de diag
n6stico del Proyecto y tambi6n, para responder a las
 

expectativas do la poblaci6n campesina por semillas 
me
joradas de mayores rendimientos.
 

El prop6sito central do 
la prueba de variedades consis
t16 en la identificaci6n de semilla; mn, rendidoras y 
de caracterfsticas acektblh. Al agricultor. As mis
mo so considero que un ve: identifi cadc, entos mate
rialtps se darfa n'asin a otras varih,, de investi
gaci6n que penitioran pro'res vvirentI, 1r ajus tUldo 
las reco,a:rndciones tMcnic a as ondiciones especi
ficas do producci(r de los divprson .ectores del ,Area 

del Prcyucto. 

Es interesat. anotar que a mediados dvl 
perfodo menio
nado se inici5 un esfuerzo tendiente i r;utar y decarro
1lar tecnolc,,en otr, rub-o, produtivoa. que genera

rin altos inagre;o y qu,. un ificr n ul uo de riejc.
 

En este sentido t.e consit er) fue antt, 1,!pr ximidadj de 

terminai6n del carla1 do r i de i,, we n.cesituba 
con anticipaci6n ir probanda itrai alttrnitivas tdcni
cas de mayor rentabilid:id qup los cultivos tradiciona

les de tmIor l y de subskItuncia. 

Este es el caso de la investigacidn en hortalizas pas
tos y forrajes (principalmente alfalfa). 

c) Resultados Obtenidos
 

Tomando como base la informaci6n dlspnible se hace 
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referencia y se analiza la evolucif6n y resultados para
 

los principales rubros productivos que fueron conside

rados a trav~s del proceso de investigaci6n.
 

Malz y Frdjol
 

De acuerdo con lo expresado en el literal anterior el 
cultivo de M x F representa el rubro productivo de ma

yor superficie sembrada en el Area del Proyecto y en 
consecuencia la investigaci6n que se realiz6 so enfoc6 
prioritariamente en estas dos especies. 

La Ifnea de trabajo principal de los cuatro primeros
 
ciclos agrTcolas se concentr6 en la prueba de varieda

des maTz y frijol y en la identificaci6n de las varie
dades con mayor grado de adaptaci6n al medio y de ma

yores rendimientos.
 

El objetivo especffico se centr6 alrededor de la obten

ci6n de incrementos en la producci6n de subsistecia de
 
las dos especies, en mejorar la nutrici6n de la familia
 

campesina a travs de la mayor disponibilidad de ambos
 

productos y a producir cantidades adicionales que per

mitieran generar algdn ingreso adicional. En este sen

tido se lleg6 a probar a travAs de los ensayos un total
 
de 8 variedaes de mafz, 14 de fr6jol voluble y 2 de
 
frijol arbustivo. Adicionalmente para el ciclo 1982

1983 la gran mayorfa de los ensayos planificados con

templaba ademAs del asocio de Maiz y Fr6jol, el relevo
 
con arveja precoz. Por dificultades en ei suministro
 

por parte de INIAP do las variedades de arveja precoz,
 
no fue posible realizar la investigaci6n de este ciclo
 

en la forma planeada.
 

De los ensayos realizados durante el ciclo 1981-1983
 

seis fueron perdidos por sequfa , lo cual impidi6 la
 

obtenci6n de resultados en cantidad suficiente como
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para fomular recomendaclones de producc16n. 
No obs
tante se pudo observar buena producci6n y respuesta

del JNIAP-101 que mostr6 rendimien-tos que-variaron en
tre 2.840 y 4.153 Kg/ha. 
 El mafz local mostr6 una va
riaci6n de 1.031 a 
2.005 Kg/ha. En general no se obser
v6 
 significac16n para niveles de fertilizaci6n posi
blemente debido a la falta de humedad. 
 En fr6jol, si
 
bidn se observ6 un buen desarrollo de las variedades
 
E-1056 y E-478(precoces), la producci6n se perd16 en
 
su totalidad por efecto de las sequfas.
 

Durante el ciclo agrcola 1982-1983 se prosigui6 con
 
el mismo tipo de investigaci6n del aho anterior, ha
bindose presentado nuevamente condiciones clim~ticas
 
de sequia prolongada y heladas que afectaron adversa
mente el desarrollo de los cultivos. 
A pesar de esto
 
en 
los ensayos donde fue posible la 
toma de informaci6n
 
se pudo observar que nuevamente el Maiz INIAP-101 se
 
destacaba como la variedad mrs promisoria, alcanzando
 
un rendimiento promedio de 1.834 Kg/ha. en asociaci6n
 
con la variedad de Fr6jol E-1056 la cual mostr6 buen
 
grado de adaptaci6n y asociaci6n, alcanzando un rendi
miento promedio de 491 Kg/ha, en presencia de un nivel
 
de fertilizaci6n de 80-40 Kg/ha de N y P respectivamen
te.
 

El 
MIfz local alcanz6 rendimientos promedlo de 1.080
 
Kg/ha con el mismo nivel de fertilizaci6n y se observ6
 
que las variedades de Fr6jol E-1056 y E-478 mostraron
 
buen comportamiento asociativo con el malz local desti
nado a choclo.
 

La persistencia del fen6meno de la sequfa durante este
 
perfodo, hizo 
 nfasis en la necesidad de probar otros
 
materlales gen~ticos de mafz y fr6jol de naturaleza
 
precoz y que presentaron buenas caracterfsticas para
 
la asociac16n.
 



El cultivo de mafz ha recibido especial atenci6n de los programas de investigaci6n y asistencia 
tdcnica, por constituir uno de los principales renglones en la estructura de producri'n de las 

fincas de los agricultores (Proyecto Quimiag-Penipe). 
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La investigaci6n realizada en el ciclo agrcola
 

1983-1984 estuvo orientada b6sicamente a la prueba de
 
varledades precoces de maiz para identificar genotipos
 
que pudieran adelantar su producci6n a la iniciaci6n de
 

la~pocadesequia, asT como tambi6n a investigar el com
portamlento de variedades precoces de fr6jol asociado
 
con el malz local. Al igual que en ciclo anterior,
 
los mejores rendimientos se obtuviercii con el nivel de
 
fertilizaci6n de 80 - 40 Kg/ha de N y P respectivamen
te. El mejor comportamiento en maices precoces se ob
serv6 en la variedad ADT-81 e INIAP-1Ol, el cual en lo
tes de multiplicaci6n de semilla produjo, 3.408 Kg/ha
 
y el Frijol E-1056 produjo 474 Kg/ha en promedio, mos
trando un buen grado de asociaci6n.
 

A pesar de los buenos resultados que para este tiempo
 
ya se habfan logrado en relaci6n con el MaTz INIAP-1O
 

(excelente caracteristica de precocidad) y el Fr6jol
 
E-1056, tambi~n se evidenciaban problemas inherentes a
 
los mismos tales como la escasez de semilla, el menor
 

precio de venta en el mercado (frijol) y algunas carac
teristicas desfavorables del producto (maiz), aspectos
 

estos que no permitieron consolidar una recomendaci6n
 
t~cnica y que requerian de mayor investigaci6n y pro

moci6n.
 

En el ciclo agricola 1984-1985 el trabajo de Investiga

ci6n se orienta m~s hacia el aspecto de verificaci6n
 
de la tecnologia generada en el Proyecto y la ofrecida
 
por las estaciones eperimentales del INIAP. Para ve
rificar su comportamiento se introduce la variedad de
 
Malz INIAP-130, la cual muestra mejores caracterfsti

cas de adaptaci6n, asociaci6n con el Frijol E-1056 y
 
rendimientos, en comparaci6n con el INIAP-101, que apar

te de su precocidad por este tiempo ya acumulaba una
 

serie de caracterfsticas desventajosas identificadas
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por los campesinos y comerciantes.
 

Con un nivel de fertilizaci6n de 80 
- 40 Kg/ha de N y
P respectivamente, el Ma~z INIAP-130 asociado con Fr6
jol E-1056 alcanz6 un rendimiento promedio de 3.880
 
Kg/ha, frente a 
2170 Kg/ha del mafz local asociado con
 
el frijol 
local y con la tecnologfa tradicional. No so
 
pudo evaluar los rendimientos del fr6jol* por p~rdida to
tal ocasionada por sequia.
 

En estas condiciones el Mafz 1-130 surgi6 como una va
riedad alternativa de buena aceptaci6n por p3rte de los agricul
totes debido a su amplio rango de adaptaci6n, similitud decarac
terTsticas enrelaci6n conelrnrfz locl y por su precocidad 
(6a 7 meses), lo cual 
les daba opotunidad de realizar
 
dos cultivos al ahio on fincas con riego. 

En el 
ciclo agrfcola 1985-1986 la investigaci6n 
se desa
rroll6 con la misma orientaci6n del clclo anterior pero
 
con la adici6n do una 
nueva 
variedad de mafz (INIAP-ISO)
 
y seis nuevas variedades de frijol (E-849, 605, 1088,
 
555, 794 y G-11820). 
 Mediante la ejecuci6n do 14 
ensa
yos se compararon lis variedades INIAP-130 e INIAP-180 
frente a la variedad local 
en presencia de tres niveles
 
de fertilizaci6n: 80-40, 40-40 Kg/;ia de N y P y el ni
vel del agricultor o 
testigo sin fertilizantes.
 

Los ensayos correspondientes a este ciclo recientemente
 
han sido cosechados y 
a pesar quo los datos tomados to
davfa no han sido procesados, sinembargo de manera ge
neral 
se pudo observar que el malz INIAP-130 super6 en
 
rendimiento al maiz local 
en los tres niveles de ferti
lizaci6n ensayados. 
 Se observ6 tambi~n buena respuesta

de asociaci6n y de producci6n de las variedades de fr6
jol E-605 y G:11820 que estuviero, asociadas al maiz
 
INIAP-130. Por su 
parte, en elmafz INIAP-180 se pudo

observar buen comportamiento de asociaci6n con los
 
fr6joles locales.
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Cereales Menores
 

La investigaci6n en cereales b~sicamente estuvo dirigi

da hacia la prueba de nuevas variedades de trigo, ce

bada y triticale que permitieran dar una respuesta a
 

las aspiraciones y necesidades de granos bAsicos (prin

cipalmente de trigo y cebada) per parte de las organi

zaciones campesinas, en especial del sector de Quinliag.
 

La investigaci6n se inici6 en el periodo 1982-1983 el el
 

cual se ensayaron 3 variedades de trigo, 3 de cebada y
 

2 de triticale. En trigo la variedad Atacazo alcanz6
 

el mejor rendimiento (2205 Kg/ha), aunque result6 de
 

mejor aceptaci6n par parte de los agricultores la varie

dad Altar-82. En cebada hubo respuesta favorable de
 

todas las variedades pero se destac6 la Duchicela con un
 

rendimiento medio de 1373 Kg/ha. En triticale la varie

dad V-14 obtuvo los mejores rendimientos (3.420 Kg/ha)
 

y aceptaci6n.
 

En el ciclo agricola 1983-84 el trabajo de investiga

cl6n se orient6 a verificar el comportamiento de las
 

variedades con la tecnologia tradicional y la recomen

dada, comprob~ndose las buenas caracteristicas de adap

taci6n y de producci6n y la aceptabilidad de la varie

dad do trigo Chimborazo (1460 Kg/ha) INIAP Altar-22,
 

cebada Duchicela y triticale V-14 (2.388 Kg/ha). Los
 

resultados alcanzados incentivaron a los agricultores
 

quienes presionaron para conseguir semillas que por
 

este tiempo no estaban todavia disponibles.
 

Durante el ciclo agrTcola 19&4-85 el trabajo de investigaci6n 

se orient6 a la introducci6n y prueba de una rueva variedad do 

trig) (LNIAP Tunguranua-82" j una de triticale (1NIFA-MarTa 

82) . pro el mayo, 6,3a ': stuvc: irvigidc d dar aLoyc 

en la multlpIlca(i6n at semi'las. L i nueva variedac 

de trigo ensayada alcanz6 on rendimiento medio de 1931
 

Kg/ha y por su tamafio de grano y peso hectolitrico,
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pasd a convertirse en mejor alterntativa para la zona
 
frente a las variedades locales Morocho, Atacazo y
 
Chlmborazo (678 Kg/ha).
 

En el ciclo agricola 1985-1986 se prosigi6 con el 
tra.
bajo de verificaci6n de tecnologfa en 
las variedades
 
de trigo Tungurahua y Altar con tres niveles de ferti
lizaci6n de N y P. y se 
continu6 el apoyo tcnico para

el montaje de 10 parcelas de multiplicai6n de semillas
 
de trigo INIAP Altar-82, triticale V-14 y cebada Duchi
cela y TerAn.
 

No obstante que la informaci6n de este ciclo se 
encuen
tra en fase de procesamiento, 
se pudo observar par una
 
parte que la variedad de trigo INIAP-Tungurahua 
nueva
mente so destac6 y super6 a la variedad Altar en todos
 
los tratamientos y por otra 
parte el efecto del trata
miento con fertilizaci6n con el cual 
practicamente se
 
duplican los rendimientos en relacifn al 
testigo sin
 
fertilizar.
 

Papa
 

Las caracterfsticas tecnol6gicas que inicialmente fue
ron identificadas para este cultivo, 
sehalaron quo la
 
problenltica estaba nis en el 
campo de la asistencia
 
t6cnica quo de 
la investigaci6n. 
 Sin embargo dos atlos
 
m~s tarde cono producto de las investigaciones del
 
INIAP, se empezaron a conocer nuevas 
variedades mejora
das de papa, do mejores caracterfsticas y rendimiento
 
quo la 
mejor de ese entonces (Catalina), raz6n par la
 
cual se inici6 a partir del 
ciclo agrfcola 1983-1984,
 
la investigaci6n para 
introducir y probar el 
comporta
miento do las variedades INIAP Gabriela 
e INIAP Espe
ranza, frente a las variedades locales. 
 En dos locali
dades del drea del 
Proyecto, se obtuvieron los siguien
tes rendimientos (qq/ha):
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VARIEDAD SANTA ANITA QUILLUYACU 

Gabriela 1.339 1.534 

Esperanza 1.156 1.823 

Catalina 882 -

Cecilia - 1.425 

Como caracterfstica sobresaliente, ademg-s del rendi

miento, las variedades introducidas presentaron un buen
 
nivel de tolerancia a la lancha (Phythopthora infestans).
 

En el ciclo agricola 1984-85, la actividad principal
 
estuvo orientada a dar apoyo t~cnico para la multipli
caci6n de semillas en 9 locdlidades. Tanto la variedad
 
Gabriela como la variedid Esreranza nostraron adaptabi

lidad, aceptabilidad por parte de los ayricultures y
 
nmenor suceptibilidad a problemas fitosanitarios.
 

En el ciclo agricola 1985-1986 la labor de investiga

ci6n se concentr6 en la verificaci6n de tecnologfa en
 
la variedad Gabriela mediante la aplicci6n do tres
 

niveles distintos de U, P, K. Aunque los ensayos 
to
davia no so cosechan, la observaci6n en campo de los
 
diferentes tratamientos permite afirmar quo el 
trata

miento intennedio de fertiliz~tci6n (150-203-75 Kg/ha
 
de N, P, K) seria la recomendaci6n t6cnico-econ6mica
 

m6s apropiada e incluso Ilegaria a ser menor el 
cos
to de producci6n en relaci6n con la tecnologia actual

mente utilizada por el agricultor.
 

Otros Cultivos
 

Otras especies agrfcolas (hortalizas, pastos y forra-


Jes) tambi~n fueron objeto de investigaci6n aunque en
 
menor escala. De las dos categorlas, indudablemente
 

la mayor atenci6n fue dada a pastos y forrajes en raz6n
 
de las exigencias mismas de la 
zona, de las organiza

clones campesinas, del auge que alcanz6 el programa de
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crddito pecuario y de la disponibilidad de recursos
 
humanos Capacitados para esta labor. 
 En cuanto a la
 
acci6n desarrollada, cabe resaltar la 
investigaci6n
 
sobre introducci6n y adaptaci6n de especies de grami
neas, leguminosas y sorgos forrajeros en donde sobre
salieron las variedades de alfalfa Hyphy y la Nacional,
 
el pasto Rye-grass Pichincha y el Sorgo forrajero NK
367. Obviamente estos resultados 
son incipientes y se
 
requiere de un mayor esfuerzo investigativo para gene
rar alternativas que pernitan mejorar la disponibili
dad actual de pastos para la alimentacifn animal.
 

En el campo de hortalizas se 
trat6 do hacer investiga
ci6n con anterioridad a la puesta en servicio de los
 
canales de riego en Quimiag y Penipe, pero ]a falta de
 
recursos humanos capacitados para esta actividad impi
dieron ejecutar una acci6n consistente y de mayor es
cala.
 

El trabajo desarrollado por el 
Programa de Investiga
ci6n en este Proyecto permite hacer algunos comenta
rios de tipo tecnol6gico y metodol6gico:
 

Tecnol6gico
 

- Como producto de la investigaci6n los agricultores
 
del Area del Proyecto cuentan con varias opciones
 
t6cnicas para mejorar la producci6n de ultivos bS
sicos principalmente en el caso de maiz, papa y 
ce
reales menores.
 

- La siembra de las variedades precoces de maiz INIAP
101 e INIAP-130 permiten una utilizaci6n mis racio
nal del suelo, especialmente cuando se producen para
 
choclo, por cuanto pemiten la siembra en relevo de un
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cultivo adicional. En la zona del Proyecto los agri
cultores estan practicando con buenos resultados el
 
relevo con papa, arveja y algunas hortalizas.
 

- La siembra de las variedades mejoradas de papa INIAP 
Gabriela e INIAP Esperanza, adem~s de su mejor res
puesta en producci6n, han permitido bajar los costos 
de producci6n del cultivo debido a su mayor toleran
cia a problemas fitosanitarios, lo cual implica un
 
menor n~mero de aplicaciones de pesticidas.
 

- Los resultados alcanzados con las variedades mejora
das de trigo, cebada y triticale estan permitiendo 
un incremento anual significativo en el irea de siem
bra de cereales y en el caso de triticale su uso se
 
ha expandido a las escuelas a travs de los desayunos
 

escolares.
 

Metodol6gico
 

- Se ha puesto de presente la eficacia y la importancia
 
de la investigaci6n a nivel de la finca del agricul
tor para generar soluciones acordes con sus necesida
des y requerimientos.
 

- El proceso seguido para la generaci6n de tecnologia
 

ajustada a condiciones especTficas, a pesar de que
 
ha mostrado buenos resultados, sinembargo requiere
 
de afinamiento para conseguir mayor eficiencia del
 

proceso en forma global.
 

- La interacci6n entre agricultores y t6cnicos del Pro
yecto y de las Estaciones Experimentales, han permi
tido fortalecer la actividad de retroalimentaci6n y 
que a trav~s de ella los investi-gadores vayan toman
do cada vez mns en cuenta las opiniones y necesidades 

del pequeho agricultor. 
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3.1.2 Aslstencia Tdcnica Agropecuaria
 

a) Objetivos
 

Transferir paquetes tecnol6gicos que sean acordes con
 
las condiciones socioecon6micas y culturales del gru

po beneficiario del Proyecto y que logren un incre
mento de los actuales niveles de producci6n y produc
tividad agropecuarios.
 

Introducir paulatinamente otros patrones de produc
ci6n que permitan a] agricultor obtener mayores in
gresos netos con explotaciones mis rentables, consi
derando que un gran porcentaje de las fincas dispon
drS de riego al terminar la primera fase do ejecuci6n
 
del Proyecto.
 

Desarrollar una metodologfa con base en las 
necesida
des de los agricultores, para que a travs de la 
a
sistencia t~cnica se pueda capacitarles, tanto en la
 
tecnologfa agropecuaria, como tambin en los procesos
 
subsiguientes (comercializaci6n, por ejerrpilo) y final
mente en la administraciO;, de su finca, ioque perni
tirA que el agricultor en el futuro se vlga por si 
mismo. 

- Mejorar los inrgresos y el nivel de vida del agricul
tor del 6rea del Proyecto.
 

b) Actividades Realizadas
 

La actividad de asistencia t6cnica en el Proyecto Qui
miag-Penipe tuvo dos 6pocas marcadas. Antes de 1983, 
6poca en la cual se realiz6 una asistencia t~cnica de 
tipo tradicional que se caracterizaba por su caricter 
discontinuo, de tipo puntual y con un bajo nivel de
 
priorizaci6n y por consiguiente de eficacia. 
 A partir
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de 1983 se inicia un proceso tendiente a estructurar
 
un mecanismo de asistencia tdcnica que permitiera te
ner m~s impacto en las actividades ejecutadas y supe
rar las deficiencias del sistema tradicionalmente uti
lizado.
 

En t~rminos de comunidades asistidas y beneficiadas con
 
el servicio, el Cuadro No. 4 muestra 
la cobertura al
canzada a trav6s de los afios. 
 En el caso del ciclo
 
agricola 1981-1982 cuando se trabajaba bajo el esquema
 
tradicional de asistencia t6cnica, se puede aprociar
 
la mAs alta cobertura alcanzada. No obstante, el modo 
de asistencia proporcinado fue del tipo mencionado al
 
inicio de esta secci6n con carencia total de inipacto
 
por sus mismas caracterfsticas de asistencia puntual
 
generalmente no planificada y esporddica.
 

En la parte pecuaria el aspccto 516s sobresaliente fue 
indudablemente el gran impulso que se le di6 a la di
fusi6n tecnol6gica para mejorar la producci6n de cuyes
 
y fomentar la producci6n de conejos. En cuyes 
se esta
blecieron 45 explotaciones dernostrativas individuales
 
y una explotaci6n cornunitaria y en conejos 12 explota
clones demostrativas individuales.
 

Para iniciar el ciclo agricola 1982-1983 se realiz6
 
una reestructuraci6n rnetodol6gica que tom6 on cuenta
 
aspectos relacionados con la sectorializacidn del Area
 
del Proyecto, priorizaci6n de comnunas y de grupos cagi
pesinos beneficiarios, priorizaci6n do sistemas de pro
ducci6n, identificaci6n de los componentes tecnol6gicos
 
mis limitantes en la producci6n, definici6n de conteni
dos de capacitaci6n campesina, establecimiento de calen
darios de asistencia y asignaci6n de responsabilidades
 
con base en los recursos existentes en ese entonces.
 
La aplicaci6n del nuevo mecanismo estuvo orientada a
 

conseguir una mayor efectividad en el serviclo de
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CUADRO NO. 4
 

COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE
 
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
 

NOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES T1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 
 1985-86
 

1 Ayr6n 
 x 
 x x
2 Llucud x
 
x 
 x x x
3 Puculpala x x 
 x x x
4 Balcashi 


x
5 Guntus x 
x
 

x x x
6 Guzo de Quimiag x x 
 x
7 Cachipata 
x x 


x x

8 Tumba 
 x x
9 El Toldo 
 x 
 x
10 Bayo 
 x
11 San Pedro de Iguaz6 
 x x 
 x x
12 Puelazo 
 x x13 Guazazo 
 x 
 x x
14 PaIacio Sn. Francisco x x 
 x x x
15 Chafiag x x 
 x
16 Rioblanco x x 

x
 
x
17 Inguizay x x 
 x


18 Zizate 
 x

19 Penicucho 

20 Candelaria x x 

x
 
x x
21 Tarao x
 

22 Nahuzc x 
x x 

x
23 Azacucho 
 x x x

24 Shanga x x
25 Bayusnig 
 x 
 x x
26 Matus A~to 
 x x
27 Matus 
 x x
28 Calsi 
 x x 
 x x 
 x
29 Utuhaq x x 
 x
30 Ayanquil 

x x 

x x 
 x x
31 G~nshi 


x
32 Pachanillay 
x x 


x x x 
 x
33 Guzo de Penipe x x 

34 Palictagua x x
 

x 
 x
35 Pungal 
 x x x x36 Manzano 

x x
37 AnabS 
 x


38 Yuibug x x
x 
 x
39 Quilluyacu x x 
 x x x
140 Naguantus 


x
 
1 Gavihay x 

0 T A L E S 34 20 23 22 
_ _ 10 2 
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asistencia t~cnica a travds de un 
proceso capacitador
 
del campesino beneficiario y a mejorar los indices de
 
producci6n, productividad e ingresos.
 

En los aspectos agricola y pecuario las especies que
 
recibieron mayor prioridad en la transferencia de tec
nologla fueron: Maiz x Frijol, Papa, Frutales de hoja
 
caduca, Frutales de hoja persistente, Cereales menores,
 
Hortalizas, Haba, Bovinos, Porcinos, Ovinos, Cuyes, Co
nejos y Abejas.
 

A su vez dentro de estas especies las actividades
 
especificas de la transferencia giraron en torno del
 
establecimiento do parcelas o explotaciones demostrati
vas, suministro de semillas y plantas, pies de crfa y
 
reproductores de razas mejorantes, asistencia en 
la 
siembra y desarrollo do cultivos, campahias de saridad 
y de manera amplia en la realizaci6n de numerosas jor
nadas educativas, a travs do las cuales so impartia 
capacitaci6n en una gania muy variada do t6picos (t6cri
cos, socio-organizativos y econ6micos). En los Cua
dros No. 5 se pueden aprociar en fortma cuantita
tiva las metas alcanzadas por especie y actividad a 

travs del periodo considerado. 

Dentro de este periodo se hizo 6nfasis especial en la
 
planificaci6n y ejecuci6n copar-ticipativa con la comu
nidad o grupo beneficiario las cuales non;almente eran
 
llevadas a cabo por un equipo de trabajo de tipo multi
disciplinario que en escencia estaba compuesto pot tres
 
t~cnicos: Pronotor Social, Agr6nomo y Zootenista. De
pendiendo de las circunstancias otras disciplinas se
 
Integraban a este equipo bisico.
 



CUADRO NO. 5
 

REALIZACIONES EN ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA
 
DURANTE EL PERIODO 1981-1986
 

1SP CIE Y ACTCICLO AGRICOLA
1981-82 1982-83 
 1983-84 1984-85 
 1985-86 
 TOTALES
 

1. Malz y Fr&jol I 

1.1 Parcelas demostrativas (No.) 
 75 64 10
1.2 Asistencia T~cnica (ha) 2 3 154
72 137 180 105 74
1.3 Beneficiarios directos (No.) 568
 
* 250 300 * 182 732 

2. Papa
 
2.1 Parcelas demostrativas (No.) 6 
 9 7 5 3
2.2 Asistencia T~cnica (ha) 30
 

45 125 100 118 
 54
2.3 Beneficiarios directos (No.) 442
 
* 170 210 * 84 464 

3. Haba
 
3.1 Parcelas demostrativas (No.) 
 2 3

3.2 Asistencia Tkcnica (ha) 

3 4 12

10 * 30 
 * 403.3 Beneficiarios directos 
(No.) 35 
 * 80 115
 

4. Frutales de Hoja Caduca
 
4.1 Rehabilitaci6n de huertos 
(No.) 9 
 58 j 42 38 32 179
4.2 Beneficiarios de la Rehabilit. (No.) 
 * 118 45 33 36 232
4.3 Establecimiento de huertos 
(No.) 
 * 288 212 188 88
4.4 Beneficiarios estab.de huert. (No.) 776
 

* 114 41 30
4.5 Establecimiento de vivero fruticola I 1 
36 221 

1 1 1 1
 

http:estab.de


CUADRO NO. 5 (Continuaci6n) 

ESPECIES Y ACTIVIDADES 1981-82 
CICLO AGRICOLA 

1982-831 193-84 - 1985-86 TOTALES 

5. Frutales de Hoja Persistente 

5.1 Establecimiento de huertos (No.) 
5.2 Plantas sembradas (No.) 
5.3 Comunidades benieficiadas (No.) 

* 
* 
* 

202 
13.412 

iI 

165 
12.692 

9 

219 
15.986 

12 

105 
8.981 

6 

691 
51.071 

38 

6. Hortalizas 

6.1 Asistencia Tkinica (ha) 
6.2 Deneficiarios directos (No.) 
6.3 Establecimiento huertos escolares 

(No.) 
6.4 Establecimiento huertos familiares 

(No.) 

3 
28 

5 6 

61 

5 
35 

5 14 

25 

11 

30 

8 
63 

41 

61 

7. Cereales Menores 

7.1 Parcelas demostrativas (No.) 
7.2 Asistencia Tcnica (ha) 
7.3 Beneficiarios directos (No.) 

* 
* 

8 10 
* 
* 

18 

*/ Sin datos
 

FUENTE: Informes anuales Proyecto y tcnicos del Programa
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c) Resultados Obtenidos
 

Seguidamente de destacan las principales realizaciOnes
 
y resultados alcanzados en los perfodos mencionados de
 
asistencia t~cnica.
 

Mafz x Frijol
 

El aspecto ms resaltante en el ciclo agricola 1981-82
 
fue el relacionado con el 
inicio de la promoci6n de
 
siembra del malz INIAP-I01. En esta oportunidad se re
parti6 semilla para el establecimiento de 75 pequeias
 
parcelas de demostraci6n y observaci6n ubicadas en 
11
 
comunidades con la 
finalidad de verificar sus bondades
 
de rendimiento, precocidad y su grado de aceptacin
 
por parte de los agricultores. Estas parcelas benefi
ciaron a un total de 75 agricultores y estuvieron dis
tribuidas de la siguiente forna:
 

COMUNIDADES 
 NO.PARCELAS Y AGRICULTORES
 

El Toldo 
 38
 
Rioblanco 
 2
 
Tumba 
 2
 
Quilluyacu 
 3
 
Manzano 
 3
 
Palictahua 
 12
 
Pachanillay 
 3
 
Ganshi 
 I
 
Utufiag 
 2
 
Matus Bajo 
 4
 
Candelaria 
 5
 

TOTAL 
 75
 

El mayor nGmero de parcelas estuvieron localizadas en
 
El Toldo (38) y Palictahua (12) que habian sido locali
dades en donde se habfan realizado en el ciclo anterior
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ensayos de investigacifn con este tipo de malz y cuyas
 
caracteristicas ya habfan sido conocidas por los agri
cultores. Lamentablemente s6lo se dispone de informa
ci6n cualitativa sobre sus resultados, la cual indice
 
en primera instancia la aceptaci6n por parte de los
 
agricultores de esta variedad de maiz, especialmente
 

por su precocidad.
 

En el ciclo agricola 1982-83 el grupo de asistencia
 

t~cnica continu6 con el trabajo le promoci6n de INIAP
101 habi~ndose establecido en id~ntica forna un total
 
de 64 parcelas, en un nimero inferior de comunidade!
 

en comparaci6n al ciclo anterior:
 

COMUNIDADES 
 NO. PARCELAS Y AGRICULTORES
 

Puculpala 48
 
Pachanillag 8
 
Puelazo 
 5
 
Guazazo 
 3
 

TOTAL 
 64
 

Para este ciclo la demanda de semilld por parte de los
 
agricultores fue muy superior a las peque as cantidades
 
(3 libras en promedio) que fue posible surninistrar para
 
las parcelas de demostraci6n y observaci6n. Igual que
 
en el ciclo anterior, en el caso de Puculpala (48) los
 
resultados de un ensayo do investigaci6n motivaron a los
 
agricultores a probar en sus propias parcelas esta semi

11a.
 

Cualitativamente los resultados obtenidos y expresados
 
a travs de las opiniones de los agricultores, indica

ron nuevamente la gran ventaja de esta semilla en re
lac16n con su precocidad pero tambi~n sealaron una
 
serie de desventajas de diverso orden;
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- Una cantidad apreciable de mazorcas no alcanzan a 
presentar un cubrimiento total con sus hojas de los
 
granos de choclo, lo cual adem~s de la mala aparien
cia constituye puerta de entrada para insectos.
 

- Menor resistencia al transporte, que se manifiesta 
en una r~pida p6rdida de humedad y en una reabsorci6n
 
del grano, lo cual da mala presentaci6n al producto.
 

- Por las caracteristicas desfavorables anotadas ante
riormente y por ser un producto nuevo en el mercado,
 
el precio que paga el comerciante es menor al que se
 
paga por el choclo de maiz local.
 

- Poca capacidad para el asocio con el fr6jol local
 
(Canario) ya que este por su 
agresividad causa volca
miento.
 

Durante este misino ciclo y basado en 
problemas del afo
 
anterior expresados por los agricultores, la asistencia
 
tAcnica agricola di6 especial importancia a la transfe
rencia de tecnologfa para el control del gorgojo del
 
mafz, mediante la 
difusi6n de dos prototipos sencillos
 
para almacenamiento de maiz en mazorca y desgranado.
 
Los silos demostrativos fueron establecidos en las si
guientes comunidades:
 

COMUNIDAD SILO PARA SILO PARA
 
GRANO MAZORCA
 

Rio Blanco 
 1 1

Galsi 
 1 1 
Ayron I 
Matus Alto 1 1
 
Ganshi 
 1

Pungal ]

Pachanillay 
 1
 

TOTAL 
 6 4
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Por problemas de falta de continuidad y de seguimiento de 
esta actividad, no se cuenta con infomnaci6n concreta so
bre la efectividad de esta recomendaci6n para el control
 
del gorgojo del maTz.
 

En el 
ciclo agrfcola 1983-1984 la actividad do asistencia
 
t~cnica estuvo majomente dirigidd a iniciar el proceso de
 
multiplicaci6n do semillas do INIAP-1O 
 en lotes do mayor
 
tAmaho en comparaci6n con 
los ahos anteriores. En esta 
o
portunidad, de un 
total do 10 parcelas cstablecidas, 2 co
rrespondieron 
a loces comunales con extensiones d.. terreno 
de 8.000 m2 cada una. Do acuerdo con (.l procedimiento cc 
venido, el Cabildo Comunal fue el en:argado de distribuir 
la semilla a los demois ;ic*nbru. de corunildad 1(rjrla ,, 
disponibilidades do tierra, al iqual qJo la dist,-iL;uci6n 
de la producci6n proveniente de los lotes ccrtinales . En 
esta forma la mayoria do los agricuItores ie und misma co
munidad empezaron a disponer do pequeias cantid-des do se
milla para sus propios cultivos. 

En los ciclos agricolas 1984-19S5 y 1905-1936, disinuy6
 
apreciablemente la actividad de asistercia tkcnica debido 
a la poca disponibilidad do recursoss humanos dedicados a 
la misma. Prkcticamente el Iribaj, estuvo centra-Jo en el 
establecimiento de parcelas def, ctativas con fires de mul
tiplicaci6n do semillas en las cuilw. se di6 ir;,rt rncia a 
la multiplicaci6n do la variedadnueva roriSOrIj d naiz 
INIAP-130 que habia sido ya prohidi i travis d _-nsayos do 
investigaci6n en el .roa. 

Papa
 

En este cultivo la actividad do asistencia t~cnica tuvo dos
 
perfodos marcados. 
 Durante los ciclos agricolas 1981-1982,
 
1982-1983 y 1983-1984 las acciones realhzadas respondieron
 
al sistema tradicional do asistencia basado en el 
montaje
 
de parcelas demostrativas pequeas con las variedades usadas
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por el agricultor y con la finalidad de 
 demostrar princi
palmente las bondades del uso racionalizado de fertilizan
tes y pesticidas. 
 A ms de la informaci6n tecnol6gica so
bre los temas recibida por los agricultores participan
tes en las jornadas educativas, no se tienen datos sobre
 
el impacto de las mismas 
en los niveles de producci6n de
 
los agricultores.
 

Como consecuencia do los resultados do la verificaci6n de
 
tecnologia en papa hecha por el 
PIP en el Proyecto se co
nocleron las bondades do las variedades Gabriela y Esperan
za, raz6n por la cual se inici6 Iddemanda por semilla por
 
parte de los agricultores. Para 
los ciclos 1984-1985 y
 
1985-1986, el Proyecto puso en marcha un plan de multipli
caci6n do semi1 la partiendu de cdrtidjder limitadas ut 
fu6 posible adquir-ir (46fq de spranza y 32qj ,, Gahrie
la). En rlueve diferentes localidades del irea dAl Proyec
to los rendiiientcs (qq/ha) ailcanzad', fueron los siguien
tes:
 

VAR I EDADES
 
LOCALIDADES
 

sESPRANZ,11A G; 1zR I -LA ~CECILIA 

Asnache 
 624 519 164
Lluluchi 
 1.?4- 51:6 262
Guabulag 605 
 ,70 271

Ganshi 
 770 468 
 186

Llucud 
 922 1.005 -
Pachanillay 
 786 606 
 -
Candelaria 
 1.226 740 
 -
Puculplu 820 
 680 -Quilluyacu 
 32 328 150
 

PROHEDIOS 
 821 61C 206
 

/ Variedad Local
 

Entre los resultados mjs sobresalientes se pueden mencionar
 
los slycientes:
 



El cultivo de papa, uno de los ms importantes en el drea, recibi6 Ptenci6n del proyecto, tanto dentro 
del programa de investigaci6n como del de asistencia tdcnica, a travs de miltiples jornadas educati

vas (Proyecto Quimiag-Peni,'e). 
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- La variedad Gabriela es m~s estable en cuanto a rendi

mientos y es mAs aceptada por los agricultores y comer

ciantes.
 

- La variedad Esperanza a pesar de su buen rendimiento es
 

menos apreciada por ser suceptible al desorden fisiol6

gico denominado "coraz6n hueco", eotre un 5 y 10'. de los
 

casos.
 

- Entre los 2.500 y 3.250 m.s.n.m. las dos variedades pre

sentan un alto grado do adpataci6n y rendinientos muy fa

vorables.
 

- Por ser estas variedades mis tolerante a los problemas 

fitosanitatios, los costos de producci6n resultan rns ba

jos que con las variedaes locales. 

- En la actualidad en el irea del Proyectu se estima que 

un 50t de agricultores est5n cultivardo la variedad Ga

briela y un 20. la variedad Esperanza. 

Cereales Menores
 

La actividad de transferencia de tecnologfa en cerealos
 

menores (trigo, cebada y triticale) prLti3amente se redu
ce a los dos 6ltimos ciclos agrfcolas (19P,-1985 y 1935

1986), en los cuales y como cunsecuercii do los buenos re
sultados exhibidos durante 1a vase de investigaci6n se des

tacaron algunas varieades tales como las siguientes: 

Trigo: INIAP, Altar-82. y Tungurahua-82
 

Cebada: Duchicela
 

Triticale: V-14
 

Ante la demanda de ,emillas por parte de los agricultores
 

se inici6 un plan do multiplicaci6n mediante el cual se
 

sembraron un total de 18 parcelas entre trigo,
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cebada y triticale segan muestra el 
Cuadro No. 6
 

Los resultaoos del plan podrfan resumirse en los siguien
tes aspectos:
 

- A partir del aho 1985 se ha observado una reactivaci6n
 
en la siembra de cereales, especialmente en Id subArea
 
de Quimiag, en donde habfan desaparecido estos 6ltirnos
 
por problemas fitosanitarios.
 

- En trigo que ha sido la especie que m~s 6nfasis ha reci
bido en los t'.:bajos de multiplicacidn de semilla, los
 
rendimientos han alcanzado el nivel 
de 49 qq/ha, en la
 
Comunidad e Llucud una de las mAs representativas para
 
su cultivo.
 

- Se estima que actualmente un 35% de los agricultores de
 
la Subarea de Quimiag est~n cultivando la variedad de
 
trigo Altar-82, un 20% la variudad de cebada Duchicela y
 
un 10% la variedad He triticale V-14.
 

- El triticaie ha pasado a ser una de las especies de cc
reales con muy buena aceptaci6n por parte de los agricul
tores y es utilizado en 
su totalidad para el autoconsuno, 
principalmente en la preparaci6n de coladas de sal y dul
ce, sopas y pan. Actualmente en 
las Comunidades donde
 
mPAs se cultiva, se utiliza en 
las escuelas para la prepa
raci6n de los desoyunw, escolares.
 

Frutales de Hoja Caduca y Persistente
 

A partir del ciclo agricola 1982-1983 se inicia realmente
 
la asistencia t6cnica en 
el 6rea frutfcola del Proyecto
 
(Subarea de Penipe). 
 Las actividades fundamentales de la
 
transferencia de tecnologia estuvieron dirigidas a la
 
rehabilitaci6n y ampliaci6n de huertos frutales de hoja
 
caduca existEntes y al establecimiento de nuevos huertos
 



M/ 

4 t4 

La producci6n de frutales es una realidad tangible en el drea de Penipe y un rengl6n de gran po
tencialidad en Quimiaq (Proyecto Ouimiag-Penipe). 
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CUADRO NO. 6
 

PARCELAS DE MULTIPLICACION DE SEMILLAS REALIZADAS EN EL 
PROYECTO QUIMIAG-PENIPE DURANTE EL PERIODO 1981-86 

C U L T I V 
 CICLO AGRICOLA - TOTAL 
81-82 82-83 83-84 84-85 85-% 

1 Maiz y Fr6jol - - 2 2 3 7 

2 Pastos y Forrajes - - I I 2 

3 Papa - - - 5 3 8 

4 Cereales Men. - - 8 10 18 

T 0 T A L E S 
 - , 2 16 17 35 

FUENTE: Infomes Anuales PIP
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tanto de frutales de hoja caduca, como de hoja persisten

te.
 

Todas estas actividades tuvieron un desarrollo continuo
 
a lo largo del periodo 1982-1986 y en el caso de la reha
bilitaci6n (Cuadro No.7 ) 
se alcanzaron a beneficiar ern
 
forma directa un total de 170 agricultores con el mejora
miento de sus huertos viejos de manzano y durazno y en
 
forma indirecta a trav6s de las jornadas educativas reci
bieron capacitaci6n sobre los temas pertirientes 606 agri
cultores distribuidos en 7 comunidades.
 

En la actividad relacionada con el establecimiento y am
pliaci6n de huertos frutales de hoja caduca se 
lleg6 a
 
beneficiar un total de 232 huertos y un nLmero similar
 
de agricultores, pertenecientes a 32 comunidades (Cuadro
 

No. 8 ).
 

Indudablemente la especie frutal 
de hoja caduca m5s soli
citada por los agricultores fue la manzana y en segundo
 
lugar el durazno. Segdn la informaci6n presentada en el
 
Cuadro No. 9 para el establecimiento y ampliaci6n de huer
tos los agricultores compraron un 
total de 9.961 plantas
 
injertadas y 14.500 plantas ;;atrores. 

En los dos pri,:-eros afos, las 6nicas fuentes de abasteci
miento de plantas injertadas fueron las gr-onjas y viveros 
del KAG, asi coo tambi6n algunos viveros ; ,jrticulares. 
Un aspecto cor-,in de los riateriales vegetalks ofrecidos 
era su bdja calidad fito.,nitaria. Este aspeto se vino 
a solucionar en gran medida, a] igual que la baja oferta
 
de plantas, con La adquisici6n y adecuaci6n )or partc del
 
INIAP de la Granja de Nagsiche es ..
ecializada en la inves
tigaci6n f iroducci6n de plantas frutales.
 

Adicicnalmente en Quimiag el 
Proyecto estableci6 un peque
ho vivero y granja demostrativa de frutales, el cual se ha
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CUADRO NO. 7
 

REHABILITACION DE HUERTOS FRUTALES DE
 

HOJA CADUCA CON ASISTENCIA
 

TECNICA DIRECTA
 

BENEFICIARIOS

AICOAGICLA HUERTOSEAI SEI 

(No.) DIRECTOS INDIRECTOS 

1982-83 58 Manzano 58 230 

1983-84 42 	 Manzano 42 170 


136
1984-85 27 	 Manzano 27 

Durazno 11 14
 

49
19B5-86 28 Manzano 28 


4 Durazno 4 7 


155 Manzano 155 585 


15 Durazno
 

FUENTE: Archivo Proyecto y Tcnico Programa Frutales
 

CO4UNIDAD
 

Maguantus-Bayushig
 
Calsi-Ayanquil
 
Azacucho, Manzano.
 

Bayushig-Manzano-

Calsi
 

Manzano-Bayushig
 

Cooperativa Bayu
shig-tlanzano
 
Manzano
 

7 Comunidades
 



CUADRO NO. 8
 

ESTABLECIMIENTOY AMPLIACION 
DE HUERTOS DE FRUTALES
 
DE HOJA CADUCA CON ASISTENCIA TECNICA DIRECTA
 

ACTIVIDAD 
 I T E MI 


ESTABLECIMIENT0 
 Huertos 


DE Plantas

Beneficiarios 


HUERTOS 
 Comunidad 


AMPLIACION 
 Huertos 


DE 
 Plantas
Beneficiarios 

HUERTOS 
 Comunidad 


Huertos 

TOTALES 
 Plantas 


Beneficiarios 

Comunidad 


FUENTE: T~cnico Programa Frutales
 

1982-83 


76 


1.745 

73 

10 


42 


1.236

41 

3 


118 


2.981 

114 

13 


CICL0 AGRICOLA
 
i 8 -6T 


34 


565 

14 

3 


22 


885
22 

1 


36 


1.486 

36 

4 


0 T A L E S 

127
 

3.153
 
123
 
23
 

105
 

3.573

98
 
9
 

232
 

6.726
 
221
 
32
 

i1983-84 


30 


669 

29 

6 


15 


770
12 

2 


45 


1.439 

41 

8 


1984-85 


7 


174 

7 

4 


26 


682
23 

3 


33 


856 

30 

7 
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CUADRO NO. 9
 

ESPECIES Y NUMERO DE PLANTAS DE HOJA
 

CADUCA PLANTADAS DURANTE EL PERIODO (1982-86)
 

CICLO AGRICOLA MANZANA DURAZNO CIRUELA T 0 T A L
 

1982-1983 2.981 1/ 550 3.531
 

1983-1984 1.439 690 2.129
 

(6.500) (6.500)
 

1984-1985 849 1.824 2/ 7 2.696
 

(4.800) (4.800)
 

1985-1986 1.290 155 
 160 1.605
 

(3.200) (3.200)
 

T 0 T A L 6.559 3.219 167 9.961 

(14.500) (14.500)
 

FUENTE: T~cnico Prograna Frutales 

( ) Plantas patrones producidas en el vivero del Proyecto 

_/Cupo de plantas importadas de Francia y asignadas al Proyecto para 
ser vendidas a los agricultores. 

2/ Plantasinjertadas en el vivero del Proyecto y vendidas a los agri

cultores. 
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constituido en importante medio para realizar fornadas de
 
capacitaci6n con agricultores interesados.
 

En materia de frutales otro rubro que alcanz6 considera
ble impoor cia en cuanto a la cantidad de tiempo dedica
do y plantas vendidas a los agricultores fue el relaciona
do con el estrablecimiento de huertos de frutales de hoja
 
persistente (Cuadro No. 
 10). Durante el perfodo mencio
nado se Ilegaron a establecer 691 pequefios huertos dis
tribuidos en 15 comunidades en 
los cuales se plantaron
 
51.071 plantas, de las cuales la especie mAs solicitada
 

fue el tomate de Arbol.
 

Como aspectos mAs sobresalientes del 
trabajo realizado
 
en asistencia t6cnic: frutTcola 
se pueden mencionar:
 

- Comparativamente el trabajo de rehabilitaci6n de huer
tos 
tuvo menos acogida entre los agricultores que los
 
trabajos de establecimiento y ampliaci6n de huertos.
 
Se presume que este comportamiento se puede deber al
 
costo que implica el financiamiento de los insumos con
templados para llevar a 
cabo la rehabilitaci6n de grbo
les viejos.
 

- Como base en la experiencia adquirida hasta el momento
 

se ha podido establecer con mayor precisi6n el 
potencial
 
para el cultivo de frutales tanto de hoja caduca como
 
persistente, no solamente en la 
Subirea de Penipe sino
 
tambi~n en la Subarea de Quimiag. Este potencial ecol6
gico estA a su vez garantizado por la proximidad en 
la
 
puesta en marcha del canal 
de riego de Quimiag.
 

- La siembra de las 
nuevas variedades de manzana ha 
impli
cado una reducci6n en el perfodo desde la 
siembra hasta
 
la cosecha. Mientras que con 
la varieJad tradicional
 
Emilia este periodo era de 5 afios en promedio, con las
 
nuevas variedades es de 3 afias. Adicionalmente por ser
 



La Granja Demostrativa instalada por el Proyecto, permite a los agricultores observar diferentes geno
tipos de frutales y otras especies agr(colas, adems de tdcnicas modernas de manejo de los cultivas 

(Proyecto Quimiag-Penipe). 



CUADRO NO. 10
 

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE
 

CICLO AGRICOLA 

1982 

1983 

1984 

1985 

- 1983 

- 1984 

- 1985 

- 1986 

TOTAL 
Plantas 
Huertos Estab. 

FUENTE: T~cnico Prograna Frutales 

(NUMERO DE PLANTAS) 

TOMATE DE ARBOL 

9.530 

11.327 

14.543 

8.921 

44.321 
492 

TAXO 

2.340 

2.340 
46 

MORA 

1.040 

60 

1.100 
36 

AGUACATE 

502 

1.443 

1.945 
78 

GRANADILLA 

1.365 

1.365 
39 

0 



CUADRO NO. 10 (Continuaci~n)
 

COMUNIDADES BENEFICIADAS 

TOMATE DE ARBOL TAX MORA AGUACATE GRANADILLA 

Quilluyacu Quilluyacu Puculpala Manzano Yuibug 
Yuibug Yuibug Calcashi Guzo Penipe Rioblanco 
Manzano Guzo Penipe Pachanillag Penipe 
Pungal Puculpala Peni pe 
Pal ictahua Rio Blanco-
Ganshi 

Pachanjllav 

Guza Penipe 

icai 

BSayushig 

R~o Blanco 

Guzo Quimiag 

14 Comunidades 4 Cornunidades 2 Ccrnunidades 
 5 Comunidades 3 Comunidades
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estas variedades enanas, se puede liegar a tener una
 
mayor poblacl6n de plantas par hect~rea.
 

- Tambin se han observado cambios en el nivel producti

vo de las especies: En huertos rehabilitados se ha
 
logrado incrementar el nivel de producci6n de la varie
dad Emilia en 0.7 cajas/Arbol (38 libras) en promedio.
 

El nivel productivo con la tecnologia tradicional es
 
de una caja/drbol, el cual ha sido ampliamente supera

do por las nuevas variedades que han iniciado produc

c16n con 2 cajas por Srbol.
 

Bovinos
 

Dentro del Ambito de la asistencia t6cnica pecuaria la
 
especie bovinos recibi6 considerable ctenci6n a trav~s
 
de las denominadas "Jornadas Educativas". Durante el
 
ciclo 1981-19i 2 la transferencia de tecnologia fue rea

lizada fundamentalmente con la nietodologfa tradicional
 
de asistencia individual, esporidica y sin contenidos
 

t~cnicos priorizados.
 

A partir del ciclo 1982-1983 la asistencia t6cnica pecua

rna adopta un nuevo esquema metodol6gico tendiente a prio
rizar comunidades, especies pecuarias y contenidos t6cni
cos, entre los cuales se seleccionaron coma Ins ms inci
dentes en la producci6n a la sanidad, alimentaci6n y el 
mejoramiente gertico. En las comunidades priorizadas se
 

establecieron 12 explotaciones demostrativa, 
 alrededor 
de las cuales se desarrollaron la gran mayorfa de las jor
nadas educativas ccn participaci6n de los miembros de la 

comunidad. En las jornadas educativas sobre sanidad ani
mal se lnclufan campahas de vacunaci6n contra fiebre af

tosa, vacuna triple y control de parsitos internos. La
 
mayorta de los miembros de la coirunidad acudian con su
 
ganado y en estas concentraciones se benefciahan con el
 

tratamiento y capacitaci6n respectiva (Cuadro No. 11 ).
 



CUADRO NO. 11 

REALIZACIONES EN ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 
DURANTE EL PERIODO 1981 - 1986 

ESPECIES Y ACTIVIDADES 

I 

1931-82 

CICLO AGRICOLA 

982-83 1983-84 1984-85 1985-8 TOTALES 

1Bovinos 
1.1 Exlot:c ores .e-V-atlv:(s 1,%.) 8 2 14 10 8 54 

2 

3 

4 

1.2 Botiqjires vetcriariCs coer un. (No.)
1.3 'niales asistid s (2., 
1.4 P3rcelas pastos (No.) 
1.5 Ee£eficirios e Il asist.tec.(No.) 

Pcrc'"os 

2.1: rxotaciees "Nso.)
2.2 A.ni::ales dsistinos (,.) 
2.3 P.refic,:rics -e la asist.t~c.(No.) 

Oviros 
3.! Explctcices de~cstrativas (No.)
3.1 E.icaies dertcstra. ( 

3.3 >ee;ili-s :a 

Cuves 

4.1 Explctacicres de-ostrativas (Nlo.)
4.2 Eeneficiarios de la asist.tc.(No.) 
4.3 Explotacicres co unitarias 

* 
8 

* 

* 

8 
* 

15 
15 

1.410 
6 

49 

1 
355 
53 

90 
1.620 

10 

45 
372 
1 j 

8 
1.6E3 1.100 

9estr~tivas10 
550 420 

5 4 
720 654 
160 150 

14 17 
1.209 1.450 

252 286 

71 50 
201 438 
1 

i 

2 
1.020 

12 
405 

4 
714 
163 

8 
1.060 

215 

81 
593 

10 
5.210 

45 
1.834 

14 
2.443 

564 

137 
5.339 

1.063 

262 
1.619 

2 

S_Sin datos 



CUADRO NO.11 (Continuaci6n) 

ESPECIES Y ACTIVIDADES 
1981-82 

CICLO AGRICOLA 
1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 

TOTALES 

5 Abejas 

5.1 Instalaci6n de colmenas 
5.2 Beneficiarios 
5.3 Talleres artesanales rmat.apfcolas 

I 

92 
56 

1 

92 
56 
1 

6 Planes de Producci6n Integrales 

6.1 Elaboraci6n y financiamiento de 
planes ccmunales e integrales 

6.2 Elaboraci6n y financiamiento de 
planes de cr~dito asociativo 

4 

12 8 3 

4 

23 

7 Conejos 

7.1 Explotaciones demostrativas 12 5 17 

FUENTE: Archivos Proyecto y tecnico Programa Pecuario
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En los subsiguientes ciclos de 1983-1984 hasta 1985-1986
 
la metodologfa de trabajo fue similar a la anteriormente
 
descrita, con la excepci6n de que se busc6 
un mayor afi
namiento metodul6gico y se puso 
 nfasis en demostracio
nes sobre pastos y en el establecimiento de botiquines
 
veterinarios comunitarios administrados por el 
cabildo
 

comuna1.
 

Cuyes
 

Dada la gran importancia quo tiene esta especie para la
 
familia camposina del Area, el Proyecto di6 especial 6n
fasis al mejoramiento de la crianza 
casera del cuy con el
 
criterio do propender en primera 
instancia al mejoramien
to del nivel de nutrici6n de la familia campesina y en
 
segunda instancia de producir excedentes para comerciali
zaci6n que generaran ingresos adicionales.
 

La transferencia de tecnologia estuvo orientada fundamen
talmente al mejoramiento gen6tico mediante la 
prcrnoci6n
 
e introducci6r de ]a 
raza peruana, al nejoramiento de los
 
lugares de crianza y al manejo de animales.
 

El desarrollo do esta actividad se 
inici6 en 1982 con la
 
adquisici6n de tail solo una 
docena de machos reproductores
 
con los cuales se establecieron pequeFIas explotaciones de
mostrativas a nivel individual. 
 Durante esta 6PoCd se pu
do observar la resistencia del campesino para carnbiar ha
cia un nuevo sistema de manejo de cuyes, aspecto nue s6lo
 
empez6 a cambiar prcticamente a partir do 1984 a rafz do
 
varias girds de observaci6n efectuadas a explotaciones do
mostrativas del 
Proyecto Salcedo y otras realizadas inter
namente. La actividad lleg6 a tener 
tal impacto quo al
gunas organizaciones campesinas estuvieron motivadas para
 
establecer explotaciones en forina comunitaria.
 

Para 1985 y 1986 el interns de los agricultores para
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mejorar la crianza de cuyes sigui6 en aumento, habi6ndose
 

establecido en estos alos un total de 131 explotaciones
 

demostrativas en 25 comunidades.
 

Otras Especies Pecuarias
 

En porcinos, aunque se establecieron 14 explotaciones de

mostrativas y se realizaron jornadas de capacitaci6n en

caminadas a conseguir un cambio tecnol6gico en la explo

taci6n de esta especie, sinembargo no se obtuvo tan buena
 

respuesta como en el caso de cuyes.
 

En ovinos, se inici6 un programa para el mejoramiento ge

n~tico de esta especie ,mediantela introducci6n de machus
 

mejorantes. Desafortunadainte la poca disponibilidad do
 

animales en las granjas del MAG impidi6 continuar adelan

te con el programa ya que tan solo 26 aqricultores logra

ron adquirir animales. No obstante en el campo de sanidad
 

se logr6 la vacunaci6n y tratamiento contra parSsitos in

ternos de 5.339 animales durante todo el periodo.
 

En conejos durante los afios 1982 y 1983 se intent6 iniciar
 

un programa para el fomento do esta especie p~ro con re

sultados negativos. Las cor'unidades campesinas no estuvie

ron completamente interesadas en la explotaci6n de esta es

pecie, posiblemente por ser una explotaci6n nueva en re!

ci6n con sus tradicionales y por requerir de un cuidado rnis
 

especializado en relaci6n con otras.
 

La apicultura se empez6 a desarrollar en fora importante
 

a partir de 1985 con la instalaci6n de 92 columnas espe

cialmente localizadas en el 6rea frutfcola del Proyecto
 

y necesarias parala polinizaci6n en los huertos.
 

Como resultados mAs sobresalientes del trabajo realizado
 

en asistencia t6cnica pecuaria se podrfan mencionar:
 

- Desde el punto de vista de generaci6n de ingresos la
 

explotac16n bovina cnnstituye uno de los renglones de
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mayor aceptaci6n por el campesino de la zona y con ma
yor potencial de mejoramiento. Una prueba de ello ha
 
sido la alta demanda de cr~dito que se oper6 durante
 

el perfodo.
 

- Si se continaa la difusi6n tecnol6gica en el Area de 
producci6n y nutrici6n, la explotaci6n de cuyes puede 
liegar a constituirse en una importante fuente de com
plemento de ingresos y de mejoramiento del nivel nutri
cional de la familia campesina. 

- La apicultura estS contribuyendo de manera efectiva a 
la polinizaci611 en los huertos de frutales y puede lle
gar a constituirse en otra fuente importante para com
plementar el ingreso de la familia calnpesina.
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3.1.3 Cr~dito
 

a) Objetivos
 

- Suministrar los recursos financieros indispensables 

para llevar a cabo planes de producci6n individua

les o comunales identificados y operados por orga

nizaciones de base.
 

Contribuir de manera eficaz a elevar la productivi

dad y el ingreso de la pequea explotaci6n campesi

na, como base para iniciar un proceso de capitali

zaci6n sostenido.
 

Integrar el cr~dito y la adopci6n de teznologfa a
 

trayds de la asistencia t6cnica, a fin de que la
 

introducci6n de la nueva tecnologia cuente con los
 

recursos suficientes y oportunos y que el agricul

tor pueda adquirirlos.
 

Fortalecer la organizaci6n campesina a trav~s de un
 

proceso de informaci6n y capacitaci6n sobre el uso
 

y manejo del cr6dito a nivel comunal participando
 

activamente en todas sus fases.
 

Adaptar las estructuras de cr~dito vigente a las
 

necesidades y caracteristicas del pequeo agricul

tor, de tal manera que pennitan la eliminaci6n de
 

nonnas y requisitos que dificultan su obtenci6n.
 

b) Actividades Realizadas
 

En el Proyecto Quimiag-Penipe la actividad relaciona

da con el cr6dito se inici6 pr~cticamente en 1982.
 

En este aho y-una vez finalizada la etapa de consoli
daci6n de los convenios interinstitucionales corres

pondientes, principalmente del convenio subsidiario
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de pr~stamo con el BNF, el 
Proyecto di6 prioridad a
 
las tareas de promoci6n del Programa de Crddito en
 
las Comunidades donde se llevaba a cabo acciones de
 
asistencia tcnica agropecuaria.
 

En un principio la labor desarrollada pareci6 no 
te
ner ninguna respuesta, ya que por una parte la mayo
rfa de las organizaciones campesinas 
se mostraron
 
desconfiadas y recelosas del 
ofrecimiento y por otra,
 
las pocas solicitudes que se 
habran logrado receptar
 
no encajaban oentro de la rigidez del 
e!.quema tradi
cional del BNF para el otorgamiento de prdstamos, ca
racterizado por una 
larga cadena de requisitos.
 

La labor desarrollada por el Proyecto a trav6s de la
 
metodologia de las jornadas educativas incluja 
infor
maci6n sobre lo que es el cr~dito, sus normas, requi
sitos, tr~mites, ventajas, desventajas, etc. y una
 
labor de promoci6n sobre sus posibilidades de uso co
mo medio para el mejorarniento de la productividad a
gropecuaria, el 
ingreso familiar y la capitalizaci6n
 

de la pequeia finca.
 

Con el transcurso del 
tiempo se fueron afinando tanto
 
la metodologfa de promoci6n para el 
uso del cr6dito,
 
coma la de tramitaci6n y aprobaci6n de solicitudes.
 
Por esta raz6n, las primeras solicitudes aprobadas
 
solamente se producen 
en 1983, habi~ndose logrado la
 
aprobaci6n de los primeros 4 planes de producci6n a

sociativos.
 

Las experiencias adquiridas en estos primeros planes,
 
la apertura favorable que mostraba el 
BNF y las expec

tativas creadas 
en toda el Area del Proyecto, hicieron
 
que realmente en el aho 
1984 se alcanzara la mAs alta 
atenci6n de solicitudes y de colocaci6n de recursos 
(uadro No. 12 ). 
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CUADRO 	NO. 12
 

BENEFICIARIOS Y CANTIDAD DE CREDITO OTORGADOS
 

POR EL PROYECTO EN EL PERIODO 1983-1986
 

ARO ORGANIZACIONES CAMPESINAS 


1983 	 Asociaci6n Zoila Martinez 


Cooperativa El Progreso 

Asociaci6n Trabajo Puclazo 

Comuna Sn.Pedro de Liucud 


SUBTOTAL 


1984 	 Comuna Yuibuq 

Comuna Quilluyacu 

Comuna Ganshi 

Cooperativa [ Progreso 

Asociaci6n Puelazo 

Asociaci6n Guzo de Quimiag 

Comuna Guntus 

Comuna Azacucho Ballaga'n 
Comuna Utuhag 
Comuna Ayunquil 
Comuna Guzo Penipe 
Asociaci6n Ganshi 
Comuna Balcasii 

SUBTOTAL 


1985 	 Comuna Palictahua 

Comuna Guzo de Penipe 

Comuna Pachanillay 

Comuna Ayr6n 

Comuna Manzano 

Comuna Puculpala 

Comuna Balcashi 

Comuna Candelaria 


SUBTOTAL 


BENEFICIARIOS 


37 


40 

39 


49 


165 


14 

20 

18 

40 

39 

44 

24 

14 

20 

14 

29 

14 

33 


323 


19 

14 

33 

11 

22 

80 

34 

34 


237 


MONTO 	DE CREDITO
 

i
 

2'592.640
 
2'876.700
 

1'260.220
 

7'466.560
 

1'377.340
 
21163.500
 
2'583.450
 
7'270.000
 
2'792.000
 
4'343.000
 
2'778.750
 
2'760.000
 
2'581.790
 
3'739.150
 
2'918.025
 
3'079.650
 
2'962.500
 

41'354.155
 

3'905.800
 
451.200
 

6'150.000
 
225.600
 

4'318.825
 
3'673.000
 
3'057.000
 
4'970.000
 

26'751.425
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CUADRO NO. 12 (Continuaci6n)
 

ARO ORGANIZACIONES CAMPESINAS SOCIOS
 
BENEFICIARIOS 


1986 	Cooperativa Sn.Antonio de
 

Bayushig 
 22 


Comuna Guntus 
 21 


Comuna Chaflag Sn. Miguel 28 


SUBTOTAL 
 71 


TOTAL 	CREDITO ENTREGADO 


FUENTE: Archivos BNF Sucursal Riobamba
 

MONTO 	DE CREDITO
 

6'462.940
 

1'558.400
 

2'548.600
 

10'569.940
 

86'030.080
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En el a~o 1985 se continu6 con la labor de promoci6n
 
de cr~dito, elaboraci6n de planes de producci6n aso

ciativos y tramitaci6n de solicitudes ante el BNF.
 

A pesar de que se contaba con m~s experiencias la
 

cantidad de recursos colocados no respondi6 a las
 

expectativas planteadas fundamentalmente por proble

mas de flujo oportuno de recursos.
 

En lo que va transcurriendo de 1986 se continu6 ade

lante con la ejecuci6n de las tareas propias de esta
 

actividad, presentando hasta el momento un ritmo de
 

ejecuci6n bajo por el problema anteriormente mencio

nado.
 

c) Resultados Obtenidos
 

La acci6n desarrollada por el Proyecto en materia de
 

crdito permiL,5 un desembolso de recursos en favor
 
de las organizacicnes campesinas del orden de
 

S/.86'030.080 duraite el perfodo de 1983 hasta octu

bre de 1986 (Cuadro No. 13 ), distribuido pr~cticamen

te en cuatro grandes categorias de uso del cr6dito: 
Agrcola, pecuario, apfcola y herramientas y equipo. 

De la ejecuci6n total realizada en el perfodo consi

derado de cuatro afos, se puede observar que un 70Z
 

de los desembolsos de cr6dito efectuados corresponden
 

o estuvieron concentrados en los afios intermedios
 

1984 y 1985, destacandose el aho 1984 con una cifra
 

record que sobrepas6.los 41 millones de stcres.
 

En cuanto al destino del cr~dito, los datos indican
 

una marcada predominancia hacia los rubros pecuarios
 

(81%), aspecto que estA directa y l6gicamente relacio

nado con las caracteristicas ecol6gicas y tipo de ex

plotaciones productivas en los mercados de los produc

tos relacionados y la percepci6n campesina de menor
 



______________________________________ _____________________ ________________ 

CUADRO NO. 13
 

CANTIDAD Y PORCENTAJES DE RECURSOS ENTREGADOS SEGUN TIPO DE CREDITO
 
DURANTE EL PERIODO 1983 - 1986 (SUCRES)
 

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO
AF0SAGRICOLA 
 PECUARI APICOLA HERRAMIENTAS Y T 0 T A L
EQUIPO
 

1983 1'724.740 5'468.000  273.820 7'466.560
 
1984 4'196.190 36'043.615  1'114.350 41'354.155
 
1985 
 909.925 24'472.700 
 676.800 692.000 26'751.425
 
1986 5'696.960 3'850.000 
 - 910.980 10'457.940
 

T 0 T A L 12'527.815 69-834.315 
 676.800 2'991.150 86'030.080
 

% 14.56 81.17 0.78 
 3.49 100.00
.-___________ 
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riesgo en este tipo de explotaci6n.
 

En cuanto a la distribuci6n geogrAfica del crddito
 

otorgado, se puede indicar que en t6rminos de namero
 
de comunidades beneficiarias ha habido pr~cticamente
 

una cobertura igualitaria en las dos subgreas (Qui

miag y Penipe) y en formia global ha influido en el
 
59% de las comunidades y organizaciones campesinas
 

del Area del Proyecto. En t~nninos de nmero de agri

cultores beneficiarios, en la Subgrea de Quimiag, se
 
alcanz6 a 519 agrfcultores, mientras que en la de Pe

nipe solamente se lleg6 a 277.
 

En el Cuadro No. 14 se prosenta una distribuci6n do
 

los recursos de cr'dito concedidos scy~n categorfas
 

para el pago de los pr6stamos. En primera instancia
 

se establece la no existencia de cr6dito de largo pla

zo, posiblemente debido a que el mismo contempla la
 

hipoteca de las fincas siendo esta una situaci6n no
 

deseada por el agricultor local.
 

En cuncordancia con el destino de los cr~ditos, la ma

yor -antidad do los recursos otorgados (80%) corres

pond16 a la categoria de cr6dito de mediano plazo en
 

el cual no se exige garantia hipotecaria y era respal
dado en primera instancia por las directivas de la or

ganizaci6n campesina.
 

Respecto de los rubros productivos financiados con los
 

recursos do cr dito, el Cuadro No.15 prosenta un des

glose a travs del cual se pueden identificar los ma

yores rubros de gasto segn categorias. Como ya se
 

indic6 anteriorente, el cr~dito pecuario fue el ma

yor utilizador de recursos destinandn un 84% del mis

mo a la compra de vaconas en sus diferentes categorfas
 

lo cual refleja que on la estrategia productiva del
 

agricultor del Area la explotaci6n bovina lechera tiene
 



CUADRO NO. 14 

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DE CREDITO OTORGADOS 

SEGUN EL PERIODO DE PAGO DEL PRESTAMO (SUCRES) 

A A 0 S CREDITO ACORTO PLAZO CREDITO AMEDIANO PLAZO TT 0 T A L 

1983 

1984 

1985 

1986 

2'818.560 

6'626.905 

6'299.425 

800.000 

4'648.000 

34'727.250 

20'452.000 

9'657.940 

7'466.560 

41'354.155 

26'751.425 

10'457.940 

T 0 1 A L 16'544.890 69'485.190 86'030.083 

19.23 80.77 100.00 
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CUADRO NO. 15
 

RUBROS PRODUCTIVOS, CANTIDADES Y MONTOS FINANCIADOS
 
DURANTE EL PERIODO 1983-1986
 

RUBRO PRODUCTIVO FINANCIADO 


I 	AGRICOLAS
 
Papa 

Haba 

Ajo 

Tomate de Arbol 

Cebolla 

Manzano (rehabilitaci6n) 

Mora-Taxo (rehabilitici6n) 


2 PECUARIOS
 
Toretes de descollo 

Vaconas 

Reproductores 

Pastizales (formaciun) 

Equipo veterinario 

Cercas 

Ovinos 

Toretes de trabajo 

Cerdos (resproducc16n y engorde) 


3 APICOLAS
 

Colmenas 

Equipos de protecc16n 


4 HERRAMIENTAS Y EQUIPO
 

Bombas de funigar 

lierramientas 3gricolas 

Motosierras 

Azadones 

Motobomba 

Ordefiadora 

Sierra de carpinterla 


CANTIDAD MONTO (S/.)
 

133.2 Ha 5'890.330
 
4.0 45.700
 
0.9 269.425
 
1.5 77.900
 
0.6 80.000
 
28.5 5'696.960
 

467.500
 

201 An. '648.O
 
1.324 	 58'6?7.000
 

14 2'108.O00
 
42 Ha 420.000
 
1 	 5.000
 
9 Km 88.000
 
10 An. 17.500
 
24 660.000
 

761 7'500.815
 

72 604.800
 
24 72.000
 

110 1'758.900
 
Varias 57.820
 

8 560.000
 
519 407.430
 
1 50.000
 
1 160.000
 
1 30.000
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una alta prioridad, al menos en lo que tiene que ver
 
con las fincas localizadas a partir de los 2.800 m.s.
 
n.m.
 

En cuanto a cr~dito agrcola indiscutiblemente los
 
rubros sobresalientes fueron el 
de papa, en el cual
 
existe tradici6n entre los agricultores sobre comprd
 
de insumos y el de le rehabilitaci6n do huertos de
 
manzano en donde recien so 
estA motivando al agricul
tor para el 
uso do insumos quo mejoren las plantacio
nes.
 

Como aspectos Wns sobresalientes alrededor del traba
jo real izado en cr6dito se prodrfan mencionar los si
guientes.
 

-
La labor de promoci6n y capacitaci6n desarrollada
 
alrededor do la concesi6n do cr6ditos, ha penniti
do generar una importante capacidad de autogesti6n
 
en las organizaciones campesinds para futuras tra
mitaclones de pr6stamos ante el 
BNF.
 

-
La totalidad de los crtditos entregados se realiza
ron bajo la modalidad do cr~dito asociativo, aspec
to metodol6gico que contribuy6 en gran forna a un
 
mayor cubriniento de beneficiarios y una mayor e
ficacia en la tramitaci6n.
 

- Si se considera quo a trav6s de cada crdito conce
dido se estS beneflciando a una familia campesina,
 
las 796 familias beneficiadas con el cr~dito repre
sentan tan solo el 
31% del total do familias del
 
Proyecto. Se estima que con esta cifra apenas se
 
estaria afectando a la 
mitad de las familias deman
dantes de pr~stamos.
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- Los problemas relacionados con ]a demora en la asig

naci6n y flujo de fondos desde el nivel nacional ha

cia el nivel regional y la insuficiencia de supervi

sores de cr6dito a nivel de BNF, impidieron una ma
yor colocaci6n de recursos crediticios, aspectos que
 
deberlan tomarse en cuenta para el futuro ya que con
 

el advenimiento del 
riego, la demanda por cr6dito se
 

incrementarS apreciablemente.
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3.1.4 Comercializaci6n
 

a) Objetivos
 

- Analizar la producc16n y las caracterfsticas de los
 
mercados locales, especielmente en papa, mafz-cho
cio y manzana y buscar alternativas de soluci6n a
 
los problemas que sean identificados.
 

- Organizar a las comunidades rurales para su abaste
cimiento de productos vitales a trav6s de tiendas 
comunales, mediante una estrategia que conileve ca
pacitaci6n para su autogesti6n y buscando el ahorro 
para defender la ecormmncy el estado nutricional
 

de la familia campesina.
 

- Creaci6n de almacenes de in-umos daropecuarios que 
beneficien al agricultor ael 6rea meaiante el sumi
nistro oportuno, adecuado y a precios justos de in

sumos de producci6n.
 

b) Actividades Realizadas
 

Las actividades ejecutadas 
por este Programa bgsicamen
te estuvieron refcridas 
a cuatro aspectos centrales:
 

- Comercializaci6n de productos agropecuarios (Abas

tecimiento rural-urbano).
 

- Tiendas cmmunales e 
roductos vitales (Abasteci

miento urbano-rural).
 

-
Almacencs para expendio de insumos agropecuarios.
 

- Establecimiento dc farriacias populares
 

Seguidamente se presntarS in 
resumen descriptivo de
 
las principales actlvidades desarrolladas para cada
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uno de estos tres aspectos:
 

Comercializaci6n de Productos Agropecuarios
 

A partir del segundo semestre de 1983 es cuando real
mente esta actividad es tomada en consideracifn por
 
parte del Proyecto, tanto para conocer 
la magnitud
 
de su problemAtica como para poner en marcha acciones
 
concretas de soluci6n. Dentro de este marco de refe
rencia, estrategia y plan de trabajo establecidos por 
el programa, sC lievaron a cabo las siguientes acti

vidades:
 

- Contactos y sondeo de mercados: se inici6 con un
 
viaje a Guayaquil, Machala y Santa Elena con 
la fi
nalidad de conocer las caracterfsticas de lcs mer
cados en esas localidades, iniciar contactos para
 
identificar compradores de productos. 
 En Guayaquil
 

se hizo contacto con el Programa de Ferias Libres,
 
EMPROVIT y FENACOMI, quienes indicaron su 
deseo de
 
participar en el desarrollo de esta actividad y
 
mostraron gran inter6s en 
la comercializaci6n direc
ta de productor a consumidor. En Machala A trav~s
 
del MAG 
se hizo contacto con la Federaci6n de Ba
rrios Suburbanos quienes se interesaron y adicional
mente ofrecieron servicio de bodega. 
 En Santa Ele
na se hizo contacto con la Federaci6n de Comunas del
 
Guayas y se acord6 iniciar operaciones en una etapa
 

posterior, ya que la demanda expuesta era superior
 
a las posibilidades de oferta.
 

Todas estas tareas fueron realizadas por un grupo
 
mixto compuesto por dos funcionarios del Proyecto
 
y cuatro miembros campesinos de la Comunidad de
 

Llucud.
 

- Iniciaci6n del proceso de comercializaci6n:
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De acuerdo a como estaba previsto, el 11 de enero
 
de 1984 se inicia el 
proceso de comercializaci6n
 
haciendo entrega 
a Ferias Libres de Guayaquil de
 
un pedido de papa y hortalizas y se hace un embar
que con destino a las Ferias Libres de EMPROVIT pa
ra ser expendidas en la explanada del estadio de
 
Guayaquil. Con FENACOMI se hace la primera entrega
 
de 50 qq de papa en el 
Mercado de Santa Teresita en
 
Guayaquil el 
dfa 19 de enero de 1984. Esta etapa
 
se sigue desarrollando durante tres 
meses hasta el
 
mes de marzo, cuando se da 
por terninada la etapa
 

de prueba.
 

Durante esta etapa los volmenes de comercializaci6n
 

por semana fueron del siguiente orden:
 

COMPRADOR 
 PAPA I/ HORTALIZAS 2/
 

FENACOMI 
 150
 
EMPROVIT 
 50 -

FERIAS LIBRES MACHALA 60 
 40
 
FERIAS LIBRES GUAYAQUIL 40 
 30
 

I/ Sacos de 50 Kg

/	Zanahoria: sacos de aproximadamente 40 Kg.
Lechuga: sacos de aproximadamente 35 Kg.
Remolacha: sacos de aproximadamente 40 Kg.
 

Ampliaci6n de la experiencia de comercializaci6n:
 

Dados los buenos resultados que estaba presentando
 
el sistema de comercializaci6n se hicieron contac
tos y se formalizaron entregas 
con las Ferias Li
bres de Guayaquil, Machala y de Portoviejo para ope
rar en 
las mismas condiciones que ]as anteriores a
 
partir del 4 de abril de 1984.
 

En el aho de 1985 con la participaci6n directa de
 
la Uni6n de Organizaciones Campesinas de Quimiag
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(UNOCAQ) se intenta reactivar el proceso de comer
clalizaci6n de productos a Guayaquil, Babahoyo y
 
Machala.
 

En el aflo 1986 la Comunidad de Llucud por su propia
 
cuenta establece contacto con FENACOMI de Guayaquil
 
e inicia la entrega de productos qunque en menores
 

cantidades.
 

Abastecimiento de Productos Vitales
 

Esta experioncia se bas6 en la organizaci6n de un
 
sistema de distribuci6n de productos vitaies, median
te la instalaci6n de un Centro de Distribuci6n ubica
do en Penipe quo abastecia a una red de 19 Tiendas Co
munales ubicadas en un n~mero igual ae cornunidades
 

campesinas de la misma subarea. 
 Para la organizaci6n
 
del sistema de distribuci6n se ejecutaron las siguien

tes actividades:
 

- Selecci6n de las comunidades a beneficiar y el ni
mero de tiendas a establecer: Se establecieron 19 
tiendas en las comunidades de Candelaria, Nabuzo, 
Matus, Pachanillay, Sharnanga, Utuiag, Calsi , Azacu
cho, Ayanquil, El Altar, Ganshi, Guzo, Palictahua,
 

Pungal, Manzano, Yuibug, Quilluyacu, Naguantus y
 
Cahuaji Bajo.
 

- Determinaci6n de los volimones de consumo de pro
ductos vitales: Mediante la t6cnica de encuesta
 

se determin6 para cada una de las ccmunidades se
leccionadas una lista de los nueve productos de
 
mayor consumo y que no se producian en la finca.
 

Con esta informaci6n se confeccion6 la lista de
 
productos que inicialmente se venderfan a travs de
 

las tiendas.
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- Implementacidn de las Tiendas Comunales: La mayor
 
parte de las tiendas se localizaron en las casas
 
comunales construidas por el Proyecto y en otros
 

casos fueron ubicadas en casas particulares o de
 
las Juntas Parroquiales. En todos los casos se
 
hicieron las adecuaciones mfnimas que se considera

ron necesarias.
 

- Capacitaci6n de los administradores de las tiendas:
 
Una vez que las respectivas comunidades beneficia

rias designaron en asamblea general a su administra
ci6n (Promotor), se ejecutaron varios eventos de
 

capacitaci6n sobre las nomias y procedimientos para
 

la administraci6n de las ciendas.
 

- Administraci6n y finarciaci6n de las tiendas: 
 Se
 

elabor6 y aprob6 un reglamento interno para el fun

cionamiento de las tiendas y con base en 
el estudio
 
de voldmenes de consumo por familia se determin6 el
 
monto del financiamiento necesario para cada una de
 

las tiendas.
 

- Selecci6n de fuentes de abastecimiento de productos:
 

Mediante la firma de un convenio se estableci6 que
 
EMPROVIT serfa la fuente de abastecimiento de pro

ductos al Centro ubicado en Penipe quien a su 
vez
 
canalizarfa los mismos hacia las tiendas comunales.
 

- Seguimiento al funcionamiento de las tiendas: Un
 
vez instaladas las tiendas y el sistema en general,
 

se inici6 el seguimiento, el cual se llev6 a cabo
 
por parte de la organizac16n campesina (Cabildo y
 
Organizaci6n de Segundo Grado) y por parte del 
gru

po de comercializaci6n del Proyecto.
 

Posteriormente al montaje de la red de tiendas comu

nales de la Subarea de Penipe, en agosto de 1984 
se
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da Inicio al montaje en agosto de 1984 de una red
 

similar en la Subgrea de Quimiag, en la cual se al
canza la instalaci6n de 11 tiendas comunales.
 

Almacenes de Insumos Agropecuarios
 

Hasta finales de 1983 solamente existfa un Almac~n de
 

Insumos Agropecuarios ubicado en Quimiag y el cual
 

habTa sido instalado en 1978 mediante una acci6n con

junta del HAG y la Cooperativa el Progreso "El Toldo".
 

Como resultado de las repetidas solicitudes de las
 

comunidades de la subarea de Penipe, se inici6 la eje

cuci6n de tareas encaminadas a la instalaci6n de un
 

almac~n de insumos, para lo cual en primera instancia
 

fue seleccionada la Comunidad do Utuhag, pero poste

riormente se observ6 que su mejor ubicaci6n seria a 

nivel de la Cabecera Cantonal. 

Farmacias Populares
 

Esta idea consistfa en el aprovechamiento de los Sub

centros de Salud construidos y equipados por el Pro

yecto, para instalar en cada uno de ellos una botica
 

popular en la cual se pudieran expender las medicinas
 

de mayor necesidad en el Srea a precios de costo o
 

subsidiadas segn la naturaleza de la adquisici6n.
 

Desafortunadamente la idea por falta de financiamien

to, personal y decisi6n no lleg6 a concretarse en la
 

prActica.
 

c) Resultados Obtenidos
 

En lo referente a Comecializaci6n de Productos Agro

pecuarios (papa y hortalizas, fundamentalmento) la
 

experiencia se desarroll6 con muy buenas perspectiJas,
 

por lo menos hasta la terminaci6n del perfodo de prueba.
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En el Cuadro No. 16 y 17 se pueden apreciar las di
ferencias de precios de venta de papa y hortalizas
 
pagados por los distintos compradores del mercado de
 
Guayaquil, asf como tabitn los volmenes vendidos y
 
las diferencias de precios con la relaci6n al merca
do de Riobamba. En el caso de la comercializaci6n
 
de papa, el Cuadro No. 18 pemite apreciar clara
mente las ventajas comparativas de la cOmercializaci6n
 
realizada en Guayaquil a trav6s de la cual inicialmen
te se beneficiaron los 54 socios de la Comunidad de
 
Llucud. En total se llegaron a comercializar durante
 
este periodo 1515 qq de papa y 336 bultos de hortali
zas de 70 libras por bulto, con los cuales se logr6
 
una ganancia neta de S/. 253.005.
 

El proceso de comercializaci~n continu6 adelante, pe
ro al iniciarse el 
mes de junio de 1984 el esquema se
 
deterior6 como consecuencia del incumplimiento en la
 
oferta de productos por parte de la Comunidad, motiva
do principalmente por problemas de orden clim~tico y
 
organizativo. Esta circunstancia ocasion6 la suspen
s16n en el transporte de productos por el resto del
 
afio.
 

Mientras tanto la Uni6n de Organizaciones Campesinas,
 
de Quimiag motivada por los resultados iniciales, con
sider6 entre sus planes inmediatosde trabajola, conduc
ci6n directa del proceso tratando de involucrar a la
 
mayor parte de las organizaciones campesinas afiliadas.
 
Los directivos de la UNOCAQ asistieron a numerosos e
ventos en donde se dicutfan asuntos de comercializa
ci6n y realizaron viajes a Guayaquil para restablecer
 
los contactos necesarios para reanudar el proceso.
 

En el afo 1985 se quiso reactivar.el proceso de comer
cializaci6n, para lo cual la UNOCAQ habla hecho contac
tos con organizaciones de pequeos comerciantes de
 
Guayaquil, Babahoyo y Machala. El transporte y entrega
 

http:reactivar.el


El Almacdn de Insumos Agropecuarios de Quimiag perinite a los agricultores adquirir los productos
necesarios, abuen precio y bajo un asesoramiento tdcnico (Proyecto Quimiag Penipe). 



CUADRO NO. 16
 

VOLUMENES COMERCIALIZADOS EN HORTALIZAS Y DIFERENCIAS DE PRECIOS SEGUN
 

ALTERNATIVAS DE MERCADO DURANTE EL PERIODO
 

ENERO 11-ABRIL 11/84
 

INCREMENTO VALOR
CANTIDAD PRECIO MERC. PRECIO NUEVOS 

P R 0 D U C T 0 S (Sacos) EN RIOBABA MERCADOS TOTAL
 

S/. S/. S/. % VENTAS
 

Zanahoria 80 115 183 68 59 14.640
 
Lechuga 46 110 145 35 32 6.670
 
Remolacha 48 353 433 80 23 20.784
 
Haba 70 220 324 104 47 22.680
 
Cebolla Blanca 14 350 472 122 35 4.900
 
Arveja 6 534 682 148 28 4-092
 
Col 12 100 150 50 50 1.800
 
Coliflor 60 108 143 35 32 8.580
 

I. 
T 0 T A L 336 84.146
 

FUENTE: Documentos Programa de Comercializaci6n
 



CUADRO NO. 17
 

VOLUMENES DE PAPA COMERCIALIZADOS, PRECIOS E INCREMENTOS BRUTOS
 
CON REFERENCIA AL MERCADO DE RIOBAMBA DURANTE EL PERIODO
 

ENERO 11 - ABRIL 11 DE 1984
 

IRODUCTOR I
RECIO A FERIAS LIBRES DE GUAYAQUIL I EMPROVIT GUAYAQUIL ?IE VALORF E N A C 0 M I T T AT 0 T A L E S
/RIOBAM"ICANTIDAD PRECIO EENTO
IfPCR CANTIDAD PRECIO IINCREMENTO CANTIDAD PRECIO 
 INCREMENTOICANTIOAD PRECIO INCREMENTO % (S/.)I 

-

337 465 439 105 210 500 
 15 840 451 
 167 1.515 454 117 
 35 688.650
 

FUENTE: Documento Programa Comercia.izaciSn
 



CUADRO NO. 18
 

RESULTADOS ECONOMICOS COMPARATIVOS DE DOS ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION DE PAPA
 

DURANTE EL PERIODO ENERO 11-ABRIL 11/84
 

CANTIDAD MERCADO DE RIOBAMBA NUEVOS MERCADOS EN GUAYAQUIL j DIFERENCIAS 
VENDIDA 
tqq) V.V. V.T. V.V. COSTOS V.T. NETO V.V. % V. TOTAL 

_(S/).) 
 SI.) (s/ ) i s/.) (s/-) (S/.) (s/.) 

1.515 337 510.250 454 36.500 639.450 94 28 141.900
 

FUENTE: Documentos Programa Comercializaci6n
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de productos en estas localidades se inici6 de acuer
do con lo programado y acordado pero al paso del
 
tiempo empezaron a presentarse problernas. No existi6
 
suficlente conciencia dentro de las organizaciones
 
campesinas para entregar un producto de buena calidad,
 
raz6n por la cual los compradores empezaron a rechazar
 
el producto y a ofrecer precios bajos. A ralz de este
 
problema se pudo establecer que los productores no es
taban suficientenente preparados y organizados como
 
para hacer entrega de sus productos a la bodega central
 
de la UNOCAQ y a su vez esta organizaci6n no cont6
 
con recursos humanos y financieros suficientes para 
a
tender a cabalidad las tareas propias del proceso. En
 
conclusi6n el proceso se vi6 nuevamente paralizado y
 
se tuvo conocimiento que para el aho 1936 la Comunidad
 
Llucud en forma espor~dica y de acuerdo con su dispo
nibilidad de productos, ha reiniciado la comercializa
cl6n con FENACOMI de Guayaquil con resultados acepta

bles.
 

Al inicio del proceso y durante una buena parte del
 

transcurso de el, los campesinos recibieron a travs
 
del Proyecto informaci6n diaria sobre precios para los
 
principales productos en el Mercado Mayorista de Quito,
 
Ambato, Salcedo, Riobamba, Pelileo y Latacunga. Esto
 
sirvi6 como un mecanismo para quo los agricultores tu
vieran m~s el emntos de juicio y una mayor capacidad
 
de negociaci6n frente a los compradores que llegaban 

a las comunas. 

En el aspecto referente a las Tiendas Comunales la ex
periencia tuvo su origen durante los a-os 1982 y 1983,
 
en los cuales el Proyecto realiz6 pequeas acciones,
 
las cuales aunque de carActer aislado y de peque~a
 

escala, permitieron ayudar a algunas comunas con cier
to nivel de organizaci6n a abastecer do productos vi
tales, tales como arroz y azdcar, comprando directamente
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a un abastecedor mayorista como EMPROVIT.
 

Posteriornente, con la construcci6n a travds del Pro

yecto de casas comunales y de una donaci6n de aceite
 

vegetal proveniente de la CEE, se generan importantes
 

recursos y se da inici6 al montaje do un Sistema de
 

Abastecimiento urbano-rural de productos vitales. El
 

sistema cont6 entonces con la cantidad de S/.4'392.900
 

provenientes de la venta del aceite y de S/. 500.000
 

provenientes de un pr~stamo de ECLOF. Con estos 
re

cursos se hizo el montaje y funcionamiento de un to

tal de 34 tiendas comunales.
 

Con la Uni6n de Organizaciones Campesinas de Penipe
 

(UNOCAPE) se da inicio en enero de 1984, al montaje y
 

funcionamiento del sistema con una red do 19 tiendas
 

para la Sub~rea do Penipe. En agosto de este mismo
 
la UNOCAQ decide la apertura de 11 tiendas en la Sub-


Area do Quimiag. Durante el transcurso de esta etapa
 

de instalaci6n, asf como tambi6n duranto la etapa pos,
 

terior de funcionamiento, el Proyecto realiz6 numero

sos eventos do informaci6n, promoci6n, organizaci6n y
 

capacitaci6n t~cnica y contable para el manejo de las
 

tiendas, los cuales aparecen resehiados y cuantificados
 

en el capftulo correspondiente a la parte social.
 

Como producto do la labor de fiscalizaci6n realizada
 

por las dos Uniones Campesinas, durante el aho 1985
 

se producen algunas novedades: En la Subarea de Peni

pe, 3 tiendas Comunales (Cahuj! Bajo, Quilluyacu y El
 

Altar) se cerraron por problenas administrativos. En
 

la Subgrea de Quimiag por la misma raz6n es cerrada la
 

tienda de Puelazo y creadas las de El Toldo y Guazazo.
 
Al finalizar el aio 1985 se empiezan a agudizar los
 

problemas administrativos, especialmente en las tien

das ubicadas en la Subrea de Quimiag.
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Al comlenzo del anio 
1986 la UNOCAQ decide instalar
 
dos nuevas tiendas ubicadas en dos comunidades de ]a
 
Parroquia de Chambo vecinas al Area del Proyecto y
 
la UNOCAPE decide continuar con las mismas tiendas
 
que habfan permanecido del aio anterior. Para el
 
mes de noviembre de 1986 la evoluci6n del programa
 
de tiendas indicaba la siguiente situaci6n: En la
 
Sub~rea de Quimiag los problemas administrativos y
 
financieros se habfan agudizado de tal forma que lle
varon a la UNOCAQ a tomar la decisi6n de suspender
 
todo el sistema en esta Subgrea, mientras que en 
le
 
Subgrea de Penipe se mantiene en funcionamiento, aun
que con dificultades ya que los problenias de fondo
 
todavia no se solucionan a cabalidad. A manera de e
jemplo los Cuadros t,. 19y U ruestran elvolu iien de venta 
en un mes cualquiera de la red de tiendas de la
 
UNOCAPE y la UNOCAQ.
 

En el aspecto referente a Almacenes de Insumos Agro
pecuarios, al 
inicio del ario 1986 se concreta con la
 
UNOCAPE la instalaci6n de un almacen ubicado en la
 
cabecera cantonal de Penipe, con lo cual 
se estaba
 
dando respuesta a las peticiones campesinas de trea
 
aflos-atr~s. El montaje de este almac6n fue posible
 
mediante un pr6stamo de ECLOF a la Uni6n por un valor
 
de S/. 2'000.000.
 

La administraci6n de este almac~n, al igual que el
 
de Quimiag, ha recibido asesoramiento t6cnico y con
table del Proyecto. Su funcionamiento ha sido normal
 
y su servicio muy apreciado por las organizaciones cam
pesinas del sector.
 

Algunas observaciones se pueden formular alrededor del
 
trabajo desarrollado en comercializaci6n:
 

- Elpmceso dela comercializaci6n es algo dingmico y se 
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CUADRO NO. 19
 

VOLUMEN DE VENTAS Y UTILIDADES EN LA RED DE TIENDAS
 

COMUNALES DE LA UNOCAPE EN UN MOMENTO DADO
 

DEL PERIODO DE OPERACION (ABRIL DE 1985)
 

I	UTILIDAD ACUMULADA
 
SEGUN ULT.FISCALIZ.
(ABRIL 1985)
 

28.815
 
23.970
 
17.974
 
18.r65
 
25.0M2
 
23.238
 
19.423
 
19.941
 
14.157
 
22.504
 
11.454
 
16.338
 
13.250
 
30.432
 
27.122
 
8.929
 

41.138
 
6.962
 

375.224
 

20.846
 

TIENDA COMUNAL 


El Altar 

Manzano 

Candelaria 

Pachamillay 

Pungal 

Guzo 

Quilluyacu 

Palictahua 

Yuibug 

Calsi 

Ganshi 

Azacucho 

Nabuzo 

Ayanquil 

Shamanga 

Utuhag 

Matus 

Cahuaji Bajo 


T 0 T A L E S 


P R 0 ME D I 0 S 

VOLUMEN VENTAS
MAR0 1985_-


31.802 

45.991 

22.726 

50.471 

43.561 

32.510 

44.221 

68.524 

36.527 

37.879 

11.754 

30.595 

25.217 

30.369 

35.795 

28.668 

105.619 

12.796 


725.025 


40t279 


FUENTE: Infomes Programa de Comercializaci6n
 



CUADRO NO. 20
 

VOLUMEN DE VENTAS EN LAS TIENDAS COMUNALES DE LA SUBAREA DE QUIMIAG
 

DURANTE EL PERIODO: ENERO-JULIO DE 1986 (SUCRES)
 

TIENDA COMUNAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
 T 0 T A L
 

Guazazo 15.118,0 19.935,4 133,0 9.820,0 11.989,0 13.352,0 16.196,0 86.543,9

Guayllabamba 47.377,5 35.135,0 29.452,0 30.698,5 
 - - - 142.663,0
Llulluchi 16.948,0 5.257,0 13.755,0 34.979,0 
 75.515,0 29.400,0 - 175.854,0
Llucud 20.265,5 2.894,0 25.664,5 71.327,0 57.738,0 41.437,0 
 32.068,0 251.394,0

Puculpala 51.649,0 10.374,0 24.312,0 
 79.008,0 61.884,0 62.466,0 39.369,0 329.062,0

Zizate 39.279,0 28.843,0 10.431,5 - -  - 78.553,5

Guntus 6.534,5 35.739,0 38.868,0 6.902,5 10.685,0 18.593,5 117.322,5 I
 
Tumba 23.097,0 31.357,0 6.332,5 13.774,0 2.839,0 
 - - 77.399,5 ' 
Chafiag SM 30.681,5 39.770,0 
 2.127,0 30.386,0 59.161,0 46.646,0 28.783,0 237.554,5

Balcashi 33.782,5 11.414,5 12.958,5 14.172,5 18.790,5 
 18.782,5 15.723,0 125.623,5

Aiuche 36.203,0 25.766,0 24.959,0 19.968,0  - - 106.896,0

Ayr6n 42.726,0 33.108,5 - -  - - 75.834,5 
Chafag SF 13.662,5 1.256,0 44.579,0 14.300,5 28.839,0 31.259,0 17.024,5 150.920,5
 

T 0 T A L E S 377.324,0 [280.849,4 233.572,0 325.336,0 327.440,5 261.935,0 149.163,5 1-955,621,4 

FUENTE: Secci6n de Contadurfa del Proyecto
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requiere del desarrollo previo de las habilidades
 
propias de esta actividad, asf comro tambi~n de la
 
toma de decisiones r~pidas y oportunas, aspecto que
 
nomalmente un agricultor pequefio no desarrolla si
no despu~s de uiitiempo de estar involucrado en la
 

actividad.
 

- Indudablemente la experiencia desarrollada ha sido
 
una buena instancia de capacitaci6n especialmente
 
para los agricultores do la Comunidad de Llucud, la
 

cual no deberfa ser desaprovechada en el sentido de
 
capitalizar los aspectos positivos y ajustar los
 
aspectos negativos en una futura experiencia.
 

- No obstante las dificultades encontradas, se confir
ma en la pr~ctica la posibilidad de hacer comercia
lizaci6n y la existencia de alternativas para la co
locaci~n de productos, partiendo con buenas bases
 
de informaci6n y capacitaci6n sobre las caracterfsti

cas de los mercados.
 

- Para los intemediarios finales e beneficio estuvo
 
representado en la calidad del producto y por lo
 
tanto mayor prestigio y cguridad en la venta. En
 
cuanto al precio recibido fue superior ya que debi
do a la selecci6n, no perdfan ninguna cantidad del
 
producto como sf ocurrfa cuando compraban al mayo
rista corrionte, caso en el cual se perdfan en pro
medio de 5 a 10 libras por quintal.
 

- El consumidor tambi~n se benefici6 ya que el precio
 

pagado en prome-dio fue inferior en un 30% al pagado
 
en ls mercados quo no tenfan este servicio.
 

- La ampliacidn de la participaci6n campesina del Pro
yecto en este esquema de comercializaci6n, tropieza
 
con el problema de que no hay una s6lida organizaci6n
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campesina ni una organizaci6n de la producci6n como
 
para mantener un flujo constante de productos.
 

- El servicio de las tiendas comunales a pesar de que 
es criticado por algunos miembros de las comunida
des, para la mayorfa ha constitufdo una manera de
 
defender sus escasos ingresos. De acuerdo con
 
cglculos realizados para 10 productos de expendio
 
en tiendas de la SubArea de Penipe, en promedio la
 
ventaja en dinero al comprar en la tienda comunal
 
es de un ahorro de S/.50.00 por familia por m6s 1/
 
Si bien esta cifra no es muy alta tiene otras ven
tajas complemntarias: Por una parte, la tienda co
munal sirve como un r~gulador de precios de las
 
tiendas particulares y en el expendio de productos
 
con pesos correctos y por otra parte, las ganancias
 
que se logran hacer a trav6s de la budega y las
 
tiendas son utilizadas para servicios comunitarios.
 

- En el caso de la red do tiendas comunales de la 
UNOCAPE so beneficiaron 1.108 familias que represen
tan a 6.094 habitantes campesinos. 

- La mayorfa do los campesinos beneficiarios de las
 
tiendas perciben s6lo la ventaja directa sobre su
 
nivel de econonia familiar y este efecto positivo
 
tiende rApidamente a perderse por las eventuales
 
fallas organizativas y de control contable.
 

- Se se aban como Io problemas principales de las 
tiendas la falta de consolidaci6n en la metodologTa 
de funcionamiento, la falta de una mayor capacita
c16n on aspectos contables y de manejo. En la actua
lidad los recursos disponibles tanto por parte do las 

VERHOEVE, Walter. Tiendas Comunales: Un anglisis desde la pr~ctica.

Marzo de 1985, 21 pp.
 

http:S/.50.00
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Unlones como por parte del Proyecto son completa
mente insuficientes para atender las necesidades
 
de reorlentaci6n del programa.
 

- La forna como estuvo concebido el funcionamiento de
 
la comercializaci6n tanto de productos agrkcolas co
ma de productos vitales, permiti6 inikiar un 
impor
tante proceso de intercambio de productos con algu
nos 
Proyectos de la costa, especialmente con pesca
do y pl.tario.
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3.1.5 Conservacifn de Recursos Naturales Renovables
 

a) Objetivos
 

-
Propender a la creaci6n de una conciencia conserva
cionista referente al manejo y protecci6n de los
 
recursos naturales.
 

- Generar y aplicar tecnologias apropiadas a las ca
racterfsticas ecol6gicas y socioecon6micas del Area
 
del Proyecto, conducentes a controlar el proceso
 
erosivo de los suelos, incrementar el establecimien
to de bosques protectores y productores y a mantener
 
el equilibrio ecol6gico de las cuencas hidrogrifi
cas.
 

- Proporcionar a la poblaci6n objetivo del 
Proyecto
 
una fuente de combustible y productos forestales.
 

- Capacitar a los beneficiarios del Proyecto en aspec
tos relacionados con el uso racional y conservaci6n
 
de los 
rezursos naturales renovables.
 

b) Actividades Realizadas
 

Las caracterfsticas fisiogrificas y socioecon6micas
 
prevalecientes 
en el Area del Proyecto Quimiag-Penipe
 
han configurado una situaci6n de amplio deterioro de
 
los recursos naturales. Aproximadamente un 60' del
 
Area total presenta pendientes superiores al 
50% y el
 
35% de est3 Area total es netamente de aptitud fores
tal; sin embargo tan solo un 
1 6 2%de esta superficie
 
estS cublerto con plantaciones forestales.
 

Frente a esta-situaci6n problemAtica el 
Componerite de
 
Conservaci6n de Recursos Naturales del 
Proyecto defi
nl6 tres Itneas b~sicas de su acci6n:
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- Investigaci6n de especies forestales
 

- Capacitaci6n de agricultores
 

- Plantaciones forestales yconservacidn de suelos 

Dentro de estas tres grandes actividades, la capaci

taci6n do agricultores y las plantaciones forestales
 

y conservaci6n de suelos, fueron las que recibieron
 
mayor dedicaci6n, siondo su ejecuci6n de cargcter si
mult~neo por el 6nfasis dado a la participaci6n y ca

pacitaci6n campesina.
 

La actividad reldcionwida con la investigaci6n do espe
cies forestales rea1h;ente fue poco significativa y se
 
I1mt6 a la ejecuci6n de dos ensayos de investigaci6n
 

do los cuales todavTa no se obtienen resultados a tra
v6s de los cuales se intenta probdr el grado de adap

taci6n de especies forestales ex6ticas. Adicionalmen

te esta actividad contemplaba la recolecci6n de semi-. 
llas y multiplicacin de plantu, do especies nativas 
con fines de protocci6n de ladcris, pero realmente no 

recibi6 el impulso neccsario.
 

La actividad do capacitaci6n de agricultores, como se 
indic6 anterior-nente, se llev6 a cabo en su mayor par
te en forma simult~nea con las acciones de plantacio

nes forestales y do conservaci6n do suelos. A trav6s 
de los eventos denominados Jornadas Educativas se
 

combin6 el establecimiento do parcelas demostrativas,
 

siembra de Srboles y de plantaciones, con explicacio
nes te6rico-pr~cticas a los comuneros asistentes pa

ra lograr su motivac16n, participaci6n y aprendizaje. 

c) Resultados Obtenidos
 

Las acciones para la conservac16n de los recursos
 



149
 

naturales en el grea del Proyecto, desde su 
inicio a
 
finales del aflo 1981, estuvieron mayormente enmarca
das dentro del aspecto de forestaci6n. Esta tarea,
 
ejecutada bajo la metodologfa tradicional del MAG,
 
implicaba la promoci6n en las comunidades campesinas
 
para la obtenci6n y si~mbra de Arboles con la asis
tencla t~cnica del Programa Nacional de Forestal.
 
Por haber sido una metodologia de poca motivaci6n y
 
con carActer discontinuo, la cobertura 
en t~rminos de
 
superficie forestada y de agricultores beneficiados,
 
fue realmente baja como 
lo indican los datos estadis
ticos. (Cuadro No. 21)
 

En el ahio de 1982 como resultado de las acciones de
 
promoci6n desplegadas en las comunidades so alcanza
ron los siguientes resultados en t6rminos de comuni
dades influenciadas y superficie (hectgreas) foresta
da por superficie:
 

COMUNIDADES ESPECIES 
EUCALIPTO PINO 

Puculpala 23.5 
Tumba 2 
Ganshi 3 
Chaag San Miguel 2 
Guntus 2 
Palacio San Francisco 3 
Guzo de Quimiaq 2 
Quilluyacu 3 

Como aspecto sobresaliente se trat6 de motivar a las
 
organizaciones campesinas poseedoras de tierras comu
nales para la siembra de plantaciones masivas pero
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CUADRO NO. 21
 

SUPERFICIE FORESTADA DURANTE EL PERIODO
 

1982-1986 (HECTAREAS)
 

C 0 M U 	N I D A D E S 


Puculpala 

Inguizay 

El Toldo 

Chaag San Miguel 

Yuibug 

Utufiag 

Bayushig 

Palictahua 

Azacucho 

Nabuzo 

Cachlpata 

Balcashi 

Ayr6n 

Calsi 

Shamanga 

Candelaria 

Guntus 

Guazazo 

Tumba 

Ganshi 

Palaclo San Francisco 

Guzo de Quimiag 

Qullluyacu 

Puelazo 


T 0 T A L E S 

SUPERFICIE SEMBRADA 1
]92 18 94 18 96 T 0 T A L
 
1982 1983 1984 1985 1986
 
23.5 	 6 2 31.5
 

18 10 10 38
 
15 6 4 25
 

2 2 	 2 0.5 6.5
 
2 2
 
3 3 6
 
4 4 8
 
3 3
 
5 5
 
6 6
 
4 	 4
 
5 3 8
 
5 5
 

5 5
 
0.5 0.5
 
5 5
 

2 2 4
 
1 1
 

2 
 2
 
3 
 3
 
3 
 3
 
2 
 2
 
3 
 3
 

10 
 10
 

40.5 43 24 53 261 186.5
 

FUENTE: Archivo e informes anuales Proyecto
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solamente se logr6 concretar en el 
caso de Puculpala.
 
En las demds localidades 
se trata de plantaciones in
dividuales dispersas.
 

En el aho de 1983 se introdujeron cambios metodol6gi
cos en el funcionamiento de este componente tratando
 
de orientar su trabajo hacia una acci6n mAs integral
 
en la conservaci6n de los 
recursos naturales Por
 
la informnaci6n existente al 
respecto se pudo estable
cer que durante este aho se 
di6 6nfasis a la ejecu
ci6n de campabas de motivaci6n sobre temas conserva
clonistas e invitaci6n a participar en la instalaci6n
 
de parcelas demostrativas sobre conservaci6n de sue
los. De esta forma se efectuaron: 30 jornadas edu
cativas, 5 giras de observaci6n, 4 cursos y 15 asam

bleas comunales.
 

Por problemas en la asignaci6n adecuada y constante
 
de recursos 
humanos y financieros las actividades cum
plidas no alcanzaron a cubrir las metas 
programadas.
 
Los datos que se presentan a continuaci6n corresponden
 
a superficie forestada (hect~reas) con plantaciones
 
masivas, las cuales se sembraron en 26 mingas de agri

cultores.
 

COMUNIDADES 
 ESPECIES - PINO
 

El Toldo 
 15
 
Inguizay 
 18
 
Puelazo 
 10
 

Para el aho de 1984 continu6 siendo un factor crftico
 
la falta de asignaci6n a tiempo completo de 
recursos
 
humanos para atender esta actividad, aspecto que no
 
permit6 alcanzar una cobertura deseable de cuerdo con
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Io programado. En el campo de conservaci6n de suelos
 

se realizaron los siguientes trabajos:
 

Parcelas con curvas de nivel: 5
 

Parcelas con cultivos: 14
 

Parcelas con canales de des

vlaci6n: 7
 

Construcci6n de terrazas: I
 

Eh el campo de forestaci6n las metas alcanzadas fueron
 

las siguientes:
 

COMUNIDADES ESPECIES - PINO
 

Puculpala 6
 

Inguizey 10
 

El Toldo 6
 

Chaiag San Miguel 2
 

En la comunidad de Inguizay se reiliz6 una plantaci6n
 

masiva en terrenos del p6ramo comunal y como un com

plemento a la quo habTa sido iniciada en el afio ante

rior. Las restantes plantaciones son de carActer in

dividual.
 

En el afio 1985 y ante la falta de recursos humanos pa

ra desarrollar esta actividad, el Proyecto solicit6
 

los servicios de un egresado de la Escuela Superior Po

litcnica de Chimborazo.
 

En el grea de conservaci6n de suelos se montaron 5 par

celas integrales y 2 de riego parcelarlo. En el Srea
 

de forestaci6n se alcanz6 el siguiente cubrimiento
 

(hectgreas):
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COMUNIDADES ESPECIES 
EUCALIPTO PINO CIPRES 

Inguizay 10 
Yuibug 2 
Utuflag 3 
Bayushig 4 
Palictahua 3 
Azacucho 5 
Nabuzo 6 
Cachipata 4 
Balcashi 5 
Ayr6n 5 
Toldo 4 
Chahag San Miguel 2 

Con excepci6n del Inguizay, en las deongs organizacio
nes el 
trabajo realizado corresponde a plantaciones
 
individuales dispersas.
 

Durante el aho 1986 se 
continu6 adelante con el plan
 
de trabajo del estudiante egresado, logrindose la 
ins
talac16n de 3 parcelas demostrativas, conservaci6n de
 
suelos tipo integral (curvas a nivel, cultivo en fajas
 
y terrazas en bancales). En el aspecto de forestaci6n
 
se alcanzaron a cubrir las siguientes Sreas (hectg
reas):
 

COMUNIDADES ESPECIES 
EUCALIPTO PINO CIPRES 

Calsi 
Bayushig 
Utuag 

4 

3 

1 
4 

Shamanga 0.5 
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COMUNIDADES ESPECIES 
EUCALIPTO PINO CIPRES 

Candelaria 3 1 1 
Balcashi 3 
Puculpala 2 

Guntiz 2 
Guazazo 1 

Chahag Sn. Miguel 0.5 

En el Cuadro No. 22 se pueden apreciar las super
ficies forestadas durante el periodo 1982-1986, asi
 
como las organizaciones campesinas beneficiarias de
 

estas acciones. La comunidades de Inguizay y Puculpa
la por poseer ]as mayores extensiones de Sreas comuna
les fueron las mayormente beneficiadas con la activi
dad de forestaci6n. En cuanto a las especies foresta

les sembradas, indiscutiblemente la especie que ha te
nido mayor grado de aceptaci6n y de adaptaci6n al me-.
 
dio fue el Pino (Pinus radiata).
 

Con base en el trabajo desarrollado por el componente
 
de conservaci6n de recursos naturales renovables se
 
pueden formular los siguientes comentarios:
 

- La tarea de forestac16n fue Id que tuvo mayor con
tinuidad a lo largo del periodo y con la cual se lo
gr6 la forestacifn de 186.5 hectdreas. EstS cifra
 
tan solo representa el 9.4% de la superficie que i
nicialmente fue programada en el documento-proyecto,
 
!acual se considera muy baja si se toma en cuenta
 
los requerimientos del grea en este aspecto. Por
 
las deficiencias que presenta el sistema de infor
maci6n se considera que el % de superficie foresta
da es mayor, pero las estimaciones con base en nd
mero de plantas egresadas de los viveros no alcanzan
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CUADRO NO. 22
 

ESPECIES FORESTALES Y SUPERFICIES PLANTADAS DURANTE EL
 

PERIODO 1982-1986 (HECTAREAS)
 

ESPECIES PLANTADAS 

A A 0 EUCALIPTO PINO 1 CIPRES T 0 T A L
 

1982 
 17 23.5 
 40.5
 
1983 
 43 
 43
 
1984 
 24 
 24.
 
1985 27 
 22 4 
 53
 
1986 13 7 6 
 26
 

T 0 T A L 
 57 119.5 
 10 186.5
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al 16%, cifra que tambi~n se considera baja en re
lac16n con las necesidades.
 

- En general se observ6 poca receptividad de parte
 
de las organizaciones canpesinas para participar en
 
la ejecuci6n y adopci6n de prActicas de forestaci6n
 

y conservaci6n de suelos. Posiblemente este factor
 
se deba a la falta de consistencia y profundidad en
 
las campahas de promoci6n ya que realmente el pro
grama no cont6 con recursos humanos y financieros
 

estables.
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3.2 SUBPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
 

3.2.1 Eie
 

a) Objetivos
 

- Construir los canales de riego de Quimiag y Penipe 
para aumentar las disponibilidades de aqua y buscar 
el mejoramiento de la producci6n agricola en estas
 

dos regiones.
 

- Realizar obras de mejoramiento y rehabilitaci6n de
 
los canales y acequias de emergencia existentes, con
 
el fin de incrementar la disponibilidad actual de a

gua.
 

- Capacitar a los agricultores en el manejo eficiente 
y racional del aqua de riego. 

- Fortalecer y capacitar a las actuales Juntas de Aqua. 
para una buena administraci6n de los sistemas de rie

go. 

b) Actividades Ejecutadas
 

Dentro del Programa de Riego las actividades ejecuta
das por el Proyecto b6sicamente estuvieron referidas a
 

tres aspectos:
 

- Construcci6n de canales
 
- Rehabilitaci6n y Iejoramiento de acequias
 

- Riego parcelario
 

Las dos primeras actividades fueron realizadas con la
 
participaci6n y responsabilidad directa del INERHI me
diante un mecanismo de participaci6n y coordinaci6n ins
tituclonal 
que para el efecto se puso en marcha. A su
 



D,'# 1 

acpao ~ u ar leeoDel~~ ~~ lau lnos evr ria e .0r~ a.dlPoe 
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vez, el INERHI de acuerdo con el tipo de obra a rea

lizar y su propia capacidad operativa subcontrat6
 

tramos y trabajos especificos de las obras programa

das, haciendo el correspondiente seguimiento y fisca

lizaci6n de avance de obra.
 

La actividad relacionada con riego parcelario que es

tuvo orientada directamente por el Proyecto y apoyada 

t~cnicamente por AID, realmente no pudo desarrollarse 

en su totalidad, en raz6n de que las obras bAsicas de 

sumiristro de agua todavia no estAn concluidas, habi~n

dose quedado al cierre de este infonne en una etapa que 

se podria denominar "de inicio". Por esta misma raz6n, 

se ha considerado como absolutamente necesario que a 

partir de 1987 se tomen las decisions correspondientes 

encaminadas a darle continuidad al trabajo iniciado pa

ra consegu-r el objetivo principal de ]as obras de in

fraestructura ejecutadas.
 

En la primera gran actividad relacionada con la cons

trucci6n de canales, la obra fundamental emprendida 

fu6 la construcci6n del Canal de Riego de Quimiag, obra 

que por sus propias caracterfsticas y maqnitud de inver

slones es considerada como de gran envergadura (Cuadro 

No. 23 ). Aunque no se dispone de infornaci6n completa, 

se conoce que adicionalmente a trav6s de la coordina

ci6n con INERHI y con recursos del prnsta'o de AID, se 

ejecutaron trabajos en la ejecuci6n de las siguientes 

obras localizvdas en la subirea de Penipe, las cuales, 

en la actualidad no estAn completamente tenninadas: 

- Canal de riego Yuracyacu
 

- Canal ae riego Quinuaquiro
 

- Canal de riego BatAn-Puela
 



CUADRO NO. 23
 

PROYECTO QUIMIAG-PENIPE
 

TIPO DE OBRAS CONSIDERADAS Y VALOR DE LAS MISMAS PARA LA EJECUCION DEL CANAL DE RIEGO QUIMIAG
 

TIPO DE OBRAS 
 1 LONG. (M) VALOR (S/)000
 

I. Terminaci6n construcci6n obras de toma -	 4.500
2. Relleno paso de sif6n en zona de deslave 
 180 	 8.400
3. Colocaci6n tuberfa de acero incluyendo sif6n1/  
 2.320
4. Construcci6n tjnel # 1 (entrada) 240 	 42.700
5. Construcci6n ttnel # 1 (salida) 
 133 
 18.800
5. Construcci6n t~nel # IA 
 105.3 	 12.600
7. Construcci6n vertedero de excesos 

1.900
8. Ccnstrucci6n Canal 2/ 
 193.44 	 11.800
9. Construcci6n t~nel - 2 
 176.28 	 24.700
10. 	 Construcci6n canal 2/ 
 529.36 
 24.500
11. 	 Construcci6n tinel # 3 266.85 	 30.000
12. 	 Construcci6n canal 2/ 
 144.22 	 5.700
13. 	 Colocaci6n tuberfa l/ 
 270.05


14. 	 Construcci6n taneue de presi6n I/

15. 	 Construcci6n r-pida con tuberfa de acero 1/ 
 580.59
16. 	 Construcci6n derivacic6n No. 5 para zona de riego 
 6.400
17. 	 Construcci6n derivaci6n No. 6 para 
zona 	de riego 
 9.400
18. 	 Construcci6n derivaci~n No. 7 para 
zona 	de rieqo 
 18.100
19. 	 Construcci6n derivaci~n No. 9 para 
zona 	de riego 
 6.100
20. 	 Construcci6n derivaci6rn os. 
11, 12, 13 para zona de riego 
 3.300
21. 	 Construccidn derivaci6n No. 
17 para zora de rieqo 
 15.400
22. 	 Ensanche y rejoramiento de caminos de acceso 
 10.000
23. 	 Prolongacidn canal principal en 1.7qC rts., colocazi6n de tuberfa para


canales secundarios y te-ciarios (Zona de Avron). 
 45.700
 

TO TAL 
300.00
 

FUENTE: Unidad de fiscalizaci6n de obras de infraestructura del Proyecto.
 

I/ Obras contratadas directamente por AID con HARBERT. No se dispone de datos sobre el 
monto de la inversi6n
 
2/ Obras que incluyen: 
 tramos de canal, embaulados, desfogues, transiciones, cajones de carga, etc. 
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c) Resultados Obtenidos
 

La construcci6n del 
canal de riego de Quimiag ha re
prensentado por varias d6cadas la mAxima aspiraci6n
 
de la poblaci6n campesina asentada en dicha Area. 
 De
 
acuerdo con el documento-proyecto, di ha obra deberfa
 
haber sido terminada en 
1984 pero )or diversas razo
nes ain no es~e concluida, estimanclose que resta de
 
ejecuci6n un 15% 
y que so estarfa entregando la obra
 
a mediados del afio 1987. 
 Se calcula que esta obra se
 
estarfa sirviendo con agua a una superficie de 1600 ha
 
beneficiando a un total 
de 1.075 familias campesinas.
 

En el Cuadro No. 2, se presenta un detalle de algunas
 
de las principales inversiones realizadas en 
la cons
trucci6n del 
Canal de Riego de Quimiag las cuales as
cienden a un monto de 
recursos contratados de
 
S/.125'281.000 y de S/.70'960.621 de 
recursos efecti
vamente ejecutados, haciendo la salvedad que para al
gunos rubros no se 
 dispone de inforrmaci6n a Pivel del.
 
Proyecto tales como el 
de la construcci6n de tcneles
 
y redes de distribuci6n, lo cual 
 -:(jiere que las ci
fras de la ejecuci6n real 
de recursos son considerdule

mente mAs altas.
 

Se estima que el canal 
de riego de Quimiag beneficiarg
 
un Srea aproximada de 1.600 hectAreas y 1.075 familias
 
que se encuentran asentadas 
en esta Area.
 

La rehabilitaci6n y merjoramiento de acequias do emer
gencia constituy6 otra de las realizaciones importantes
 
del programa de riego del ProyLctn. En total durante
 
el 
perfodo de ejecuci6n so llegaron a rehabilitar y
 
mejorar un total de 12 acequias, de las cuales 6 est~n
 
ubicadas en la sub~rea de Penipe y 6 en 
la sub~rea de
 

Quimiag.
 



CUADRO NO. 24
 

PROYECTO QUIMIAG-PENIPE
 

OBRAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CANAL DE RIEGO QUIMIAG
 

A ANO 

A. PLATAFORMA ALTA:
 

1933 


1985 


B. PLATAFORM1A BAJA:
 
1984 


C. TRASVASE:
 
1985 


0. CAMINOS DE ACCESO:
 
1982 


1983 


TIPO DE OBRA 


Excavaci6n canal principal 

Excavac!6n canal principal 


Construcci6n alcantarillas 

Construcci6n bocatoma 


Construcci6n de sif6n 


ABSCISAS 


0+456-1+255 

1+255-3+100 


0+456 


Excavaci r, talud, revestimiento cuneta 

Excavaci6n y lastrado plataforma canal (Llucud)

Construcci6n desfogue 

Excavaci6n y revestimiento canal (Llucud) 


Trasvase de agua al Rio Blanco 

Trasvase de agua al Rio Blanco 

Trasvase de agua al Rfo Blanco 


Lastrado obras anteriores 


Plataforma caminos de acceso y lastrado 


T 0 T A L E S 


FdENTE: Unidad de fiscalizaci6n de obras de infraestructura del Proyecto
 
* No se dispone de infonnaci6n 

MONTO CONTR. MONTO EJEC.
 

7'500.000 167.318
 
10'684.000 10'680.401
 

1700.000
 

9'356.632
 

8'475.936 8'250.809
 
8'000.00 2'434.852
 
3'350.000 2'743.157
 
3'192.000 2'835.074
 
7'010.000 348.806
 

9'356.632 4'516.426
 
49'381.319 33'413.735
 
1'700.000 *
 

2'812.000 2'808.947
 

2'762.500 2'761.096
 

125'281.010 70'960.621
 

http:8'000.00


J 

TV
 

AL< 

a 3 

. '4W .w. 

Fue necesario abrir un tnel de 2.200 mts. de longitud para permitir hacer una realidad el pro. 
grama de riego (Proyecto Ouimiag-Penipe). 

I 
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El monto de los recursos contratados e invertidos fue
 

de S/. 40'206.609 y S/. 24'306.799 respectivamente.
 

Cuadro No. 25) Indudablemente los trabajos realiza

dos en cumplimiento de esta actividad han contribuido
 

a mejorar la disponibilidad de agua y la mayor frecuen

cia en los turnos de riego, sin embargo el m~todo pa
ra el uso del riego siguie siendo el tradicional de
 

riego por inundaci6n. Se considera que la capacitaci6n
 

del agricultor para un mejor manejo de agua y la conser

vaci6n del recurso suelo deben ser aspectos urgentes de
 

abordar en los planes inmediatos de trabajo del Proyec

to.
 

Las actividades en riego parcelario realmente han sido
 

en ndmero reducido. Los antecedentes se remontan al
 

ago 1982 en donde a trav6s del Convenio IICA-SEDRI, en
 

las comunidades de Llucud y Bayushig se establecieron
 

dos parcelas demostrativas de riego por goteo en hor

talizas y frutales respectivaniente, utilizando el agua
 

proveniente de la rehabilitaci6n de dos acequias. Do-

safortunadamente por falta de motivaci6n y de seguimien

to los sistemas fueron abandonados y no fue capitalizada
 

su experiencia.
 

Posteriormente en el ago 1985 con el apoyo t~cnico de
 

AID, se estableci6 un proyecto piloto de riego por as

pers16n en la Comunidad de Pachanillay en una extensi6n
 

de 26 ha. el cual utiliza aguas provenientes de una
 

acequia de emergencia y se encuentra en plena operaci6n.
 

Dentro de este proyecto estAn involucradas 5 familias
 

campesinas y en promedio se tiene una superficie regada
 

de 0.6 ha por familia.
 

En la actualidad, en la subarea de Quimiag y en la Coope

rativa de El Toldo que agrupa a 40 socios agricultores,
 

se continua adelante con el proceso para la instalaci6n
 

de un sistema de riego por aspers16n en una superficie
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CUADRO NO. 25
 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON
 
REHABILITACION DE ACEQUIAS
 

AR 0 ACE Q U IA 


1983 	 Carb6n Huayco 

Guzo y Matus 

La Moya 

Igshana 

Conventillo 

Carb6n Huayco 


1984 	 Lalanyacu 

Calera 

Matus-Guzo 

Conventillo 

Pachanillay 

Bat6n - Puela 

Quinuaquiro 


1985 	 Galera 

Guzo 

El Altar 

Puela 


TOTALES 12 ACEQUIAS 


TIPO DE OBRA 


Revestim.canal 
Ial. 

Excav.y revest. canal 

Excav.y revest. canal 

Excav.y revest. canal 

Excav.y revest. canal 

Excav.y revest. canal 


Excav.y revest. canal 


Revestimiento canal 

" 


Excav.y revest. canal 


Revestimiento canal 


~4'850.000
 

M ON TOS
 
CONTRATO 
 EJECUTADO
 

600.000 
 595.738
 
1'390.000 
 1388.005
 
300.000 
 85.578
 
838.000 
 533.202
 

P138.538 
 '138.538
 
955.000 
 437.473
 

iP638.000 
 V637-502
 
'555.200 
 1555.161
 

2'711.005 
 2.710.927
 
1'944.075 
 '943.291
 
2'158.514 
 2'055.325
 
5'635.015 
 5'634.963
 
4'591.800 
 4'591.096
 

1'000.000
 
2'000.000 
 (*)

6'900.000
 

40'206.609 
 24'306.799
 

FUENTE: 
 Unidad de fiscalizaci6n de obras de infraestructura del Proyecto
 

(*) Sin datos
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de 60 ha. Tambidn se han iniciado trabajos similares
 

en la Comunidad de Balcashi. En ambos casos el costo
 

de los materiales de riego para los agricultores ha
 

sido de S/.12.000 por hectArea, valor subsidiado y que
 

fue establecido a manera de promoci6n hasta fines de
 

1986.
 

Adicionalmente a los trabajos anteriores el Proyecto y
 

la ESPOCH acordaron la realizaci6n de trabajos de in

vestigaci6n sobre riego parcelario en la zona, con la
 

participaci6n de estudiantes egresados de ]a Facultad
 

de Agronomfa. En Iaactualidad estA en proceso de pu

blicaci6n una tesis do grado en la cual se compara la
 

efectividad de dos sisternas t~cnicos de riego (grave

dad y aspersi6n), frerite al sistema tradicional de tie

go del agricultor y de secano (sin riego), en t6rininos
 

de niveles de producci6n obtenidos y de conservaci6n del
 

recurso suelo y uso del agua.
 

La ejecuci6n del Programa de Riego y las metas alcanza

das permiten hacer los siguientes comentarios:
 

- En general, la ejecuci6n de las obras de riego en el
 

Proyecto ha sido lenta y en ocasiones se ha llegado
 

a la par6lisis, aspectos que han ocasionado retraso
 

en los prograrnas de trabajo, incrementos sustanciales
 

de costos y malestar en la poblaci6n campesina bene

ficlaria.
 

- Los problemas anteriormente mencionados han tenido
 

como causas fundamentales: la rigidz en las estruc

turas burocr~ticas de las instituciones comprometi

das, la falta de una toma de decisiones oportuhd,
 

falta de mayor coordinaci6n y seguimiento y flujo de
 

recursos poco Agil y oportuno.
 

- En la finallzaci6n de la fase de ejecuci6n del Proyec

to bajo el prdstamo AID, las obras fundamentales para
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dotar de riego a las subgreas de Quimiag y Penipe
 
no estgn concluidas en su totalidad. 
 Lo anterior
 
significa que si 
no se toman las previsiones del
 
caso en cuanto a 
asegurar la terminaci6n de las
 
obras inconclusas. podrTa perderse gran parte del
 
esfuerzo que hasta el momento se ha hecho.
 

- Las actividades finales que dan significado a las
 
obras de infraestructura de riego, como son la dis
tribuci6n, uso y manejo del agua, realmente estAn
 
en la fase de preparaci6n para la operaci6n. 
Tam
bi~n aquf se 
requiere tomar las decisiones corres
pondientes para asegurar que se concluyan a 
cabali
dad, considerando quc su aplicaci6n es 
de muchos a
hos si se la compara con los pocos que dura la 
cons
trucci6n de la obra de infraestructut-a en s!misma.
 

- Las tareas propias del uso eficiente del agua de 
riego y de la conservaci6n de los suelos, requieren 
de un fuerte apoyo a la capacitaci6n de tecnicos pa
ra que a su 
vez estos Ileven a cabo la capacitaci6n
 
de los agricultores.
 



'C1 

El riego por aspersi6n modificarh sensiblemente los patrones de cultivo y los fndices de productividad 
en aproximadamente 2.000 has. del Proyecto (Quimiag-Penipe). 
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3.2.2 Servicios Comunales
 

a) Objetivos
 

Dotar de la infraestructura minima necesaria de ser

vicios sociales tanto en las cabeceras parroquiales
 

como en las comunidades del Proyecto, de tal manera
 
que su poblaci6n cuente con lugares apropiados para
 

buscar servicios, deliberar sobre sus problemas y
 

servir de medio para consolidar la organizaci6n cam

pesina.
 

- Estimular la participaci6n campesina en la construc

ci6n de sus obras de infraestructura fomentando el 

sistema tradicional de trabajo en mingas. 

- Capacitar a la comunidad en la construcci6n, manejo 
y mantenimiento de obras de obras de servicio comunal. 

Mejorar ]as condiciones sanitarias del imedio ambien

te en que viven los pobladores del grea del Proyecto
 

mediante la dotaci6n de la infraestructura necesaria
 

para una entrega eficiente de los servicios de salud
 
y de saneamiento ambiental.
 

Ejecutar obras de infraestructura destinadas a refur

zar y mejorar en forma inmediata las condiciones en
 
las que se desarrolla la labor educativa.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

El Programa de Servicios Comunales que desarroll6 el
 

Proyecto durante el perfodo 1982-1986 consisti6 funda
mentalmente en la contribuci6n, ampliaci6n, reparaci6n
 

o termlnaci6n del siguiente tipo de obras de infraes

tructura:
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-
Centros de servicios comunitarios
 
- Sistema de abastecimiento de agua potable
 
- Subcentro de salud
 

- Escuelas y aulas
 

- Talleres artesanales
 

- Caminos y puentes
 

Todas las obras de los tipos mencionados fueron cons
truidas bajo responsabilidad del Proyecto, con excep
c16n de los sistenas de abastecimiento de agua potable
 
y subcentros de salud en 
las cuales se cont6 con la
 
responsabilidad y participaci6n directa del 
IEOS, nor
mada a travs de un convenio interinstitucional.
 

En todos los casos se di6 la participaci6n campesina,
 
la misma que fue de mayor o 
menor magnitud dependien
do del tipo de obra, del grado de especializaci6n ne
cesaria para su construcci6n y de] tipo de ejecutor.
 
Indudablemente en los 
casos donde mayor participaci6n
 
campesina hi-o, fue on los relacionados con ]a cons
trucci6n de 
 centros de servicios comunitdrios, aulas 
escolares , talleres artesanales especialmente aquellos 
lugares donde la comunidad actu6 como ejecutor directo. 
En los dem~s casos conviene aclarar que la participa
ci6n campesina se di6 con mayor Wnfasis 
en la fase de
 
planeamiento de las obras.
 

c) Resultados Obtenidos
 

Dentro de todo el 
conjunto de solicitudes de soluci6n
 
a problemas expresados por las organizaciones campesi
nas, indudablemente el 
que mayor frecuencia presenta
 
es el relacionado con servicios cemunales. 
 En este
 
sentido uno de los mayores logros del Proyecto ha sido
 
el haber podido satisfacer en un nivel satisfactorlo
 
la mayorfa de las demandas expresadas por las organi
zaciones campesinas.
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En el caso de los Centros de Servicios Comunitarios
 

la ejecuci6n de este tipo de obras se inici6 a princi

pios de 1982 con la construccifn de 2 casas comunales
 

financiadas a travs de una carta de entendimiento en

tre el IICA y el MAG. A mediados de aro y con finan

ciamiento propio del Proyecto se inici6 la construcci6n
 

de un mayor n6nmero de casas comunales. En el a~o 1983
 

y atendiendo a las caracteristicas de las necesidades
 

expresadas por las organizaciones campesinas, el con

cepto de casa comunal es sustituido por el de Centro de
 

Servicio Comunitario, para adecuarlo a la filosoffa y
 

objetivos del programa de servicios comunitarios. 

En general durante el perfodo se lleg6 a la construc

ci6n de 23 Cpntro5 de Servicios Curnunitarios (Cuadro 

No.26 ) on un n6niero igual de localidades, los cuales 

estAn prestando una gama amplia de servicios, de manera 

similar a como se da en las siquientes localidades: 

Puculpala: Sala de rouniones, taller de corte y con

fecci6n, centro de capacitaci6n de la subgrea do Qui

miag, bodega de materiales, oficina del cabildo y pues

to de salud.
 

Zizate: Sala de reuniones, centro de alfabetizaci6n,
 

Club deportivo.
 

Chafiag San Miguel: Sala do reuniones, puesto de salud,
 

centro de alfabetizaci6n y oficina do la direcci6n de
 

la escuela.
 

Quilluyacu: Sala de reuniones, puesto de salud, tien

da comunal y bodega.
 

Pachanillay: Sala de reunlones, centro de capa-itaci6n,
 

tlerda comunal, puesto de salud y centro de tele-educa

cd6n.
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CUADRO NO. 26
 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON
 
CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS
 

A R 0 
 COMUNIDAD BENEFICIARIA 


1982 	 Balcashi 

Candelaria 

Chafiag San Miguel

Guntus 1/ 

Inguisay 

Llucud 1/ 

PachaniTlay 1/ 

Puculpala 

Quilluyacu

San Pedro de Iguazo

Tumba 

Utuhiag 

Zizate 


1983 
 Air6n 

Ayanqui1 

Azacucho 

Calsi 

Ganshi 

El Toldo 


1984 
 Chahiag San Francisco 

Rioblanco 

Guazazo 

Guzo de Quimiag 


T 0 T A L E S 


C 0 S T 0
 

81.320
 
452.568
 
281.646
 
225.000
 
352.397
 
225.000
 
225.000
 
452.569
 
130.000
 
327.532
 
225.000
 
281.646
 
292.504
 

924.037
 
727.980
 
632.604
 
882.842
 
879.995
 
870.938
 

836.136
 
951.769
 
951.769
 

1'249.687
 

18'136.836
 

FUENTE: 
 Unidad de fiscalizaci6n de obras de infraestructura del Proyecto
 
_/ Obras ejecutadas mediante convenio con el 
Consejo Provincial de


Chimborazo (CPCH).
 



La infraestructura escolar recibi6 un gran impulso especialmente con la construcci6n de aulas escolares 
y el mejoramiento y rehabilitaci6n de escuelas, a trav~s de convenios de participaci6n comunitdria 

(Priyecto OuimingePenipe). 



170
 

Inguizay: Sala de reuniones, aula para jornadas tc

nicas educativas y dormitorio para cuidadores del ga

nado.
 

En cuanto a la ocupaci6n real de los centros, se pue

de indicar que a pesar de las deficiencias de mobilia

rio y equipamiento que fueron severas al inicio del
 

programa, en la actualidad se nota un esfuerzo importan

te para irlas solucionando y dando progresivamente un 

uso mns completo a los centros. 

En lo referente a Sistenas de Abastecimiento de Agua Po

table que constituyen otra de las necosidades con mayor
 

demanda de soluci6n por parte de las organizaciones cam

pesinas, durante el perfodo 1982-1986 se alcanzaron a
 

dejar en plena operaci6n un total de 19 sistemas y 4 on
 

proceso de terminaci6n. 

Es interesante destacar la importancia que en t6rininos 

de poblaci6n influenciada (3.429 habitantes) alcanzan 

los denominados Sistemas Regiinales de Mdtus, Puela y 

Chafiag (Cuadro No. 27 ). 

Con los sistemas do abastecimiento de agua potable cons

tituidos y los que an restan poc torminarse se ha dado
 

un cubrimiento muy significativo, cercano al 72%, del
 

total de comunidades del Area del Proyecto que cuentan
 

con este servicio bAsico que de alguna manera estj con

tribuyendo a mejorar la salud de la poblaci6n rural del
 

grea.
 

En cuanto a Subcentros de Salud se seleccionaron 3 loca

lidades estrat6gicas, segn concentraci6n pcblacional,
 

distanclas y vias de acceso, habitndose ubicado este
 

tipo de obras en las cebeceras parroquiales do Quimiag,
 

Penipe y Matus. En total se realiz6 una inversi6n de
 

S/. '988.928 distribuida de la siguiente manera:
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CUADRO NO. 27
 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON SALUD
 

Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSTRUIDAS DURANTE
 

EL PERIODO 1983-1986
 

A. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 

ARO DE EJECUCION COMUNIDAD BENEFICIADA C 0 S T 0
 

1983 	 Shamanga V107.806
 
Penicucho Alto 594.799
 
Utubiag 947.017
 
Ayanquil-Azacucho 1'261.612
 
Quilluyacu 	 2'265.810
 

1984 	 Llucud 4'265.810
 
Air6n '178.803
 
Rioblanco '321.427
 

1985 	 Regional Matus 5'028.730
 
Pachanillay 2'177.926
 
Candelaria 4'943.489
 
Guzo de Penipe 2'692.172
 
Regional Puela 13'471.996
 

1986 	 El Altar 3'100.000
 
Regional Chahag 8'000.000 
El Toldo * 
Llulluchi * 
Balcashi * 
Bayushig * 

T 0 T A L E S 19 SISTEMAS 	 52'357.397
 

B. SUBCENTROS 	DE SALUD
 

1983 	 Quimiag 1'895.686
 
Penipe 2'025.451
 

1984 	 Matus 4'067.791
 

T 0 T A L 	E S- 3 SUBCENTROS DE SALUD 7'988.928
 

(*) No hay datos
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Subcentro de Salud Quimiag S/.1'895.686 

Subcentro de Salud Penipe 2'025.451 

Subcentro de Salud Matus 4'06).791 

Estas cifras de inversi6n corresponden 5nicamente a
 
los costos de la infraestructura fTsica ya el equipa

miento constiLuy6 otro rubro de inversi6n del cual no
 

se dispone de informnaci6n.
 

El equipo medico asignado al Proyecto atiende de mane

ra permanente y en fora integral los casos de salud
 

que se presentan en el Srea y consultas de la pobla

ci6n campesina quo acude a los mismos.
 

Adicionalmente y como un centro especializado en el
 

tratamiento del bocio, uno de los problemas m~s inci
dentes en la regi6n, el Proyecto hizo una inversi6n
 

cercana a los S/. 8'000.000 para la construcci6n del 
Centro de Erradicaci6n del Bocio y Capacitaci6n a Mi

nusv6lidos (CEBYCAM) el cual se encuentra en plena o
peraci6n. 

En lo referente a Escuelas y Aulas Escolares, las cons
trucciones m6s frecuentes fueron las del segundo tipo.
 
En el Cuadro No. 28 se puede observar una in..rsi~n
 

de S/.5'676.897 representadas en un total de 12 aulas
 

escolares, mientras que en el caso de escuelas la ac

tividad desarrollada estuvo exclusivamente orientada
 
a su rehabilitaci6n y mejoramiento. En todos los ca

sos su financiamiento se realiz6 con la utilizaci6n de
 

la partida presupuestaria 360 y mediante convenio en
tre las respectivas comunidades y el Proyecto (Cuadro
 

No. 29).
 

Adicionalmente-durante el perfodo,el Proyecto contri

buy6 directamente con el financiamiento respectivo para
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CUADRO NO. 28
 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON
 
LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES
 

A A 0 
 COMUNIDAD BENEFICIARIA 
 C 0 S T 0
 

1U83 
 El Toldo 
 328.023

Santa Anita 
 328.023
 

Candelaria 
 427.709
 
Penicucho Alto 
 427.709

San Pedro de Iguazo 419.722

Balcashi 
 419.722
 
Air6n 
 547.306

Llucud 
 547.306
 
Puculpala 547.306
 
Matus Alto 
 561.357
 
Palictahua 
 561.357
Nabuzo 
 561.357
 

T 0 T A L 12 
 5'676.897
 



U|U 
ALU 

El Subcentro de Salud de Quimiag, ademis de los de Penipe y Matus, constituyen parte de lainfraes
tructura bMsica para mejorar los (ndices de salud de lapoblaci6n beneficiaria (Proyecto Quimiag-Penipe). 
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CUADRO NO. 29
 

PEQUERAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADAS POR
 

EL PROYECTO A TRAVES DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 360
 
(MATERIALES DE CONSTRUCCION) DURANTE EL PERIODO 1982-1986
 

A.R 0 OBJETO DEL GASTO LUGAR MONTO (S/.) 

1982 Mejoramiento de escuela 
Mejoramiento sistema de agua 
entubada 
Mejoramiento de la casa comunal 
Construcci6n tanque reservorio 
agua vivero 
Cerramiento vivero del Proyecto 

Chafiag Sn.Migucl 

Gavifiag 
Puelazo 

Calsi 
Quirmiag 

6.980 

18.000 
40.348,50 

8.800 
27.900 

102.028,50 

1983 Mejoramiento sistema de agua 
Saneamiento ambiental 
Construcci6n baterias sanitar. 
Construcci6n baterias sanitar. 
Construcci6n servicio higui~nico 
Bancas de cemento comedor escol. 
Objeto de gasto sin informaci6n 
Objeto de gasto sin informaci6n 

_ Mejoramiento servicios higui6ni. 

Guabulag 
Tres Comunidades 
Guzo (Quimiag) 
Llucud 
Guazazo 
Quilluyacu 
S.i 
S.i 
Palictahua 

8.000 
53.533 
34.723 
44.344,75 
29.744 
5.570 
10.570 
55.280 
51.700 

293.189,75 

1984 Objeto de gasto sin informaci6n .. 
If 
I 
,, 

It 

S.i 
it 
"f 
" 
"26.633 

If 
," 
,, 

63.892,46 
26.800 
45.560 
37.500 

7.200 
33.103 
8.000 
43.066 
214.851 

506.605,46 

1985 Mejoramiento servicio higuidnico 
escuela 
Mejoramiento de la escuela 
Cerramiento del CEBYCAM 
Construcci6n de aulas ecolares 
Explotaci6n demostrativa cuyes 

S.I 
Bayushig 
Penipe 
Pachanillag 
Colegio Puruhua 

5.920 
24.000 
203.051 
80.432 
5.062,50 
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CUADRO 	NO. 29 (Continuacl6n)
 

A A OBJETO DE GASTO 	 LUGAR MONTO (S/.)
 

1985 Instalaci6n riego parcelario Pungal Chingazo 
 17.496
 
Materiales plantel avfcola Sede Proyecto 1.830

Protecci6n casa comunal Guzo (Quimiag) 11.600
 
Mejoramiento escuela Chahiag s.M. 34.000
 
Mejoramiento casa comunal 
 Guzo (Penipe) 56.357,50
 

439.749
 

1986 	 No se realizaron gastos de
 
este tipo
 

TOTAL DE GASTO 
 1'341.572,70
 

FUENTE: Secci6n de Contadurfa del Proyecto
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el equipamiento de 34 escuelas, 2 jardines de infan

tes y 10 centros ocupacionales.
 

La construcci6n y equipamiento de Talleres Artesanales
 

constituy6 una obra de importancia especialmente para
 

los grupos femeninos que se organizaron en 3 comunida

des con la finalidad de recibir capacitaci6n, especial

mente en el campo de la artesanTa en fique, tejidos de
 

lana, confecci6n de ropa familiar, planificaci6n fami

liar y nutrici6n entre otros temas. Las inversiones
 

fueron realizadas en las siguientes localidades:
 

Pungal de Puela S/. 921.856 

Puelazo 235.690 

Yuibug 565.889 

En lo referente a Caminos y Puentes para la interco

nexi6n vial en el Area del Proyecto se trabaj6 en for

ma coordinada a trav~s de convenios con el Consejo Pro

vincial de Chimborazo en el caso de los puentes y con
 

el INERHI en el caso del mejoramiento de 37 Km de cami

nos. Las siguientes fueron las obras ejecutadas (Cua

dro No. 30 ).
 

Los logros alcanzados a trav6s del Programa de Servi

cios Comunales permiten hacer los siguientes comenta

rios:
 

- Los reajustes metodolrgicos que de manera sucesiva
 

se fiueron ejecutando, permitieron alcanzar a] final
 

del perfodo un nivel satisfactorio en cuanto a la
 

participaci6n campesina en la planificaci611 de sus
 

obras y un avance importante en cuanto a su concien

tizaci6n sobre el uso y conservaci6n de las mismas.
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CUADRO NO. 30
 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON VIALIDAD
 

AAO TIPO DE OBRA 

1984 Puentes 1/ 

Caminos Vecinales 2/ 

UBICACION 


Togshe 


Azacucho 


San Pedro de Ig. 
Bayo - Zizate 

Puela - Vfa Bafios 

Shamanga - Penicucho 

Quimiag - Chambo 

C 0 S T 0
 

688.922
 

391.411
 

1/ Obras ejecutadas a travs de convenio con el 

Chimborazo (CPCH) 

Consejo Prcvincial de 

2/ Obras ejecutadas a travs de convenio con el 

de Recursos Hidriulicos (INERHI). 

Instituto Ecuatoriano 



I,
 

Prdcticamente todas las comunidades del Proyecto Quimiag-Penipe disponen ahora de sistemas de do
taci6n de agua yes tal vez uri ejemplo nico en el pals (Proyecto Quimiag-Penipe). 
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- No obstante los esfuerzos de capacitaci6n realizados,
 

estos no alcanzaron a ser suficientes en lo que res

pecta al ejnfo, aplicaci6n y consolidaci6n de meca
nismos apropiados para asegurar que las labores pro

pias del uso, mantenimiento y reparaci6n puedan ser
 

lievadas a cabo de manera segura y oportuna.
 

- Aunque no se han realizado estudios de evaluaci6n al
 

respecto, cualitativamente se puede afirmnar que las
 

condiciones de salud de la poblaci6n del Srea se es
tn mejorando con la presencia de los servicios de
 

abastecimiento de agua, subcentros y puestos de sa

lud y la atenci6n m6dica, odontol6gica y nutricional
 

proporcinada por el equipo de salud del Proyecto.
 

- Con las construcciones y mejoramientos de caminos
 

vecinales que han sido realizados durante el perodo
 

se considera que el grea r:jenta numericamente con
 

una red vial suficiente y adecuada para atender las
 

necesidades de movilizaci6n de productos y personas
 
desde las comunidades hasta las cabeceras parroquia

les y otros centors. Obviamente un aspecto que pue

de desmejorar esta situaci6n deseable, es la falta
 

de una responsabilidad clara y la existencia de re

cursos suficientes para realizar en forma oportuna
 

las labores de mantenimiento y conservaci6n de esta
 

red vial.
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3.3 Subproyecto de Sociales
 

3.3.1 Organizaci6n y Capacitaci6n Campesina
 

a) Objetivos
 

- Procurar la efectiva participaci6n de los campe
sinos en la formulaci6n y soluci6n de sus propios
 
problemas, con base en el robustecimiento de sus
 
bases organizativas a travis de un proceso capa
citador.
 

- Propiciar un proceso de capacitaci6n campesina bg
sicamente de tipo informal que permitan al campe
sino la adquisici6n de conocimientos para mejorar
 
su nivel socioecon6mico y de vida.
 

- Incentivar el desarrollo de la organizaci6n y la
 
participaci6n campesina alrededor de actividades
 
productivas, sociales y de infraestructura.
 

- Crear condiciones que permitan la participdci6n
 
campesina en todas las actividades y fases de ]a
 
ejecuci6n y conducci6n del Proyecto.
 

b) Actividades ejecutadas
 

Las actividades desarrolladas y las metas alcanza
das por este Programa te6ricamente se podrfan enmar
car en tres grandes categorfas, aunque en la pr~cti
ca su acci6n fue de naturaleza conjunta:
 

-
Actividades de promoci6n y organizaci6n campesina.
 
- Actividades de capacitaci6n campesina.
 
-
Actividades de apoyo a ]a organizaci6n y capacita
c16n campesina.
 



a / , 

La UNOCAPE (Uni6n de Organizaciones Cam.,Psinas de Penipe) recibi6 el apoyo del Proyecto para
el estahcimiento de diferertes programas y a: la actualidad maneja, entre otros, un almacdn de in

sumos y unc red de tiendas comunales (Proye-t, Quimiag-Penipe). 
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En la ejecuc16n de estas actividades participaron
 

todos los miembros integrantes de los diferentes
 

programas y componentes del Proyecto, mediante la
 

aplicacion de t6cnicas y metodologTas propias para
 

llevar a cabo un proceso de enseAanza-aprendizaje
 

en su respectiva especialidad y tipo de servicio.
 

En el perfodo de 1982 a 1985 se cont6 con la efec

tiva participaci6n del Instituto Nacional de Capa

cltaci6nCampesina (INCCA), organismo que orient6 y
 

financi6 gran parte de las actividades que se desi

rrollaron.
 

A trav~s de la promoci6n y organizaci6n campesina
 

se dio nfasis a las tareas propias de fortaleci

miento de las organiz;ciones y grupos campesinos
 

existentes, asi como tarnbi6n a la formaci6n de nue

vas organizaciones especialmente de segundo grado.
 

Por su parte las actividades de capacitaci6n campe

sina fueron orientadas en su mayor parte a la trans

ferencla de conocimientos t6cnicos, habilidades y
 

destrezas para mejorar la capacidad productiva y de
 

manejo de las pequefias explotaciones campesinas.
 

En el primer caso, el medio principalmente empleado 

fue el de las asambleas de motivaci6n y anglisis de 

situaci6n, mientras que en el segundo caso fueron 

las jornadas educativas sobre temas de capacitaci6n 

especfficos. 

c) Resultados obtenidos
 

En el Ambito de la Promoci6n y Organizaci6n Campesina
 

los resultados m~s sobresalientes se dan en el nivel
 

de fortalecimiento organizativo que alcanzaron algu

nas cornunidades del Srea del Proyecto, el mismo que
 

culmn6 en la creaci6n jurfdica de la- Uniones de Or

ganizaclones Campesinas de Quimiag y de Penipe, UNOCAQ
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y UNOCAPE respectivamente, como organizaciones de
 

segundo grado.
 

Las comunidades como tales recibieron capacitaci6n
 
sobre administraci6n de organizaciones y sobre le
gislaci6n comunal, aspectos que culminaban al fi
nalizar cada aho con el apoyo para el cambio de los
 
dirigentes del Cabildo en cada una de.las comunas y
 

agrupaciones.
 

La realizaci6n do eventos tales como giras de obser
vaci6n, cursillos y encuentros campesinos permiti6 a
 
las dos Uniones ir cohesionando y organizando sus pro
pias comunas, a tal punto que a] finalizar ]a fase de
 
ejecuci6n del Proyecto ya casi no se daban casos de
 

contactos aislados entre las comunas y el Proyecto, 
sino que todo se canalizaba a trav6s de la respecti
va dirigencia do las Uniones. Otro factor sobresa
liente y producto de este mismo proceso fue la crea
c16n de una Federaci6n de Uniones Campesinas la mis
ma que se encuentra en operaci6n y que constituye la
 
contraparte b~sica de la direcci6n y conducci6n del
 

Proyecto.
 

En el campo de la Capacitaci6n Campesina se dio po
siblemente la ejecuci6n mis numerosa de eventos de
 
esta naturaleza, ya que dE acuerdo con la filosoffa
 
de trabajo implantada, cada programa o componente
 
del Proyecto y desde luego cada uno de los t~cnicos
 
Involucrados, tenfa que ser un capacitador en su res
pectiva especialidad y de acuerdo a sus propias capa

cidades.
 

En este sentido el medio que mis tom6 fuerza fue el
 
de las denominadas Jornadas Educativas que inclufan
 
diferentes temas en cada oportunidad de contacto con
 
las comunidades. Obviamente algunos programas tuvie
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ron m~s impacto que otros dependiendo principalmente
 

de la temStica a desarrollar y de las habilidades de
 

los capacitadores.
 

En los Cuadros N? 31 hasta el 34, se puede observar
 

toda la gama de eventos de capacitaci6n que se desa

rrollaron a lo largo del perfodo 1982-1985 en cada
 

uno de los piogramas y componentes del Proyecto.
 

Resulta interesante resaltar que de acuerdo con los
 

datos existentes, las inversiones en capacitaci6n
 

superaron los tres millones de sucres y fueron de
 

mayor magnitud en los afios 1983 y 1984. Asi mismo
 

es interesante anotar la gran cobertura alcanzada,
 

en t~rminos de beneficiarios, frente a los bajos
 

costos de la mayorfa de los eventos ejecutados.
 

Las actividades de Apoyo a la Organizaci6n y Capaci

taci6n Campesina, bisicamente se refieren a eventos
 

y actividades de comunicaci6n y difusi6n, que contri

buyeron de manera decisiva a reforzar la capacitaci6n
 

impartida por los diferentes programas. Se logr6 a
 

trav~s del perfodo la producci6n entre otros de los
 

siguientes materiales audiovisuales:
 

- Plegable sobre uso de sal mineralizada.
 

- Plegable sobre uso de melaza para animales.
 

- Plegable sobre plantemos Srboles.
 

- Plegable sobre conservaci6n de suelos.
 

- Ple~able "Tomemos agua sana".
 

- Plegable "Defendamonos de la erosi6n".
 

- Plegable sobre temas de salud.
 

- Afiche sobre crianza de cuyes.
 

- Folleto "Mejore la crianza casera del cuy".
 

- Hoja volante sobre cuyes.
 

- Hoja volante sobre gorgojo del ma~z.
 

- Hoja volante sobre elecci6n del cabildo.
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CUADRO N? 31
 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 
RELACI6N DE LOS EVENTOS DE CAPACITACI6N EJECUTADOS POR EL
 

PROYECTO DURANTE EL ANO 
1982
 

COMPONENTE 
 EVENTOS 
 EJECUT. BENEF. COSTO 

Asistencia Tc Gira de observaci6n sobre frutales
nica AgrTcola menores. 
 1 31 5.185 
Curso de fruticultura 
 1 19 3.890

Curso sobre control de malezas epffi
tas. 
 1 50 1.450
 

Asistencia T~c Gira de observaci6n sobre cuyes. 
 1 42 5.500
nica Pecuaria Instalaci6n explotaci6n comunal cuyes 
 1 45 10.425Curso de primeros auxilios veterinar. 1 
 35 3.902
 
Conservaci6n Gira de observaci6n a plantaci6n fode recursos restal del Cotopaxi. 
 1 28 6.900
naturales. 
 Cursillo sobre conservaci6n de recur

sos naturales. 
 1 62 6.690
 
Artesania y Curso sobra manualidades y costura 
 3 92 24.604

Pequea Indus
tria.
 

Socio organi- Curso sobre administraci6n de asozativo. ciaciones agrfcolas. 
 2 65 5,670

Jornada de convivencia 
 1 27 9.978
Encuentros campesinos 
 3 114 109.035
Curso sobre legislaci6n comunal 
 1 24 1.690
Gira de observaci~n a organizaciones

campesinas Azuay. 
 1 57 53.241 

Salud Curso sobre control de tuberculosis 
 1 23 18.450
 

TOTAL 
 266.610
 

Fuente: Archivos e Informes Anuales Proyecto.
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CUADRO N? 32
 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 

RELACI6N DE LOS 	EVENTOS DE CAPACITACI6N EJECUTADOS POR EL.
 
PROYECTO DURANTE EL ANO 1983
 

COMPONENTE EVENTOS 	 EJECUT. BENEF. COSTO
 

Asistencia T6c- Gira de observaci6n campesina a los
 
nica Agrfcola. ensayos de investigaci6n. 
 2 50 4.628
 

Fondo comunitario para el cultivo
 
de la mora. 1 28 48.000
 
Gira de observaci6n a huertos fr-u
tales de Pillaro 1 37 4.440
 
Curso de fruticultura 
 1 70 3.890
 
Curso sobre manejo 	de frutales meno
res. 1 31 3.849
 
Jornadas educativas sobre rehabili
taci6n y estableciniento de huertos
 
frutales mayores y menores 80 1.066 -
Demostraciones de resultados en re
habilit. y establecim. ciehuertos. 14 510 -
Jornadas educativas en rafz, fr6jol, 
papa, haba y cereales menores. 113 620 -

Asistencia Curso sobre manejo de cuyes 1 25 2.435 
Thcnica Pe- Gira de observaci6n sobre ovinos. 2 78 7.100 
cuaria Fondos comunitario para ]a explota

ci6n de cuyes. 2 54 153.300
 
Jornadas educativas sobre manejo,
 
alimentaci6n y sanidad en bovinos,
 
porcinos, ovinos y cuyes. 92 1.520 -

Curso sobre manejo de bovinos 1 25 2.435
 
Jornadas educativas sobre adminis
traci6n y uso de cr6dito 8 120 -

Jornadas educativas sobre formaci6n
 
de hatos ganaderos, instalaciones
 
pecuarias y parcelas de pastos. 13 190 -


Conservaci6n Curso sobre forestaci6n 
 1 30 5.072
 
de Recursos Gira de observaci6n sobre conserva-

Naturales ci6n de suelos a INIAP, Columbe y
 

Pastocalle. 
 5 229 42.004
 
Curso sobre conservaci6n de suelos 3 128 16.390
 
Jornadas educativas sobre planta
ci6n y conservaci6n. 35 570 -
Giras de observaci6n internas so
bre conservaci6n de suelos. 2 86 7.890
 
Mingas para mantenimiento de plantac 16 180 



185
 

CUADRO N? 32
 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 
RELACO6N DE LOS EVENTOS DE CAPACITACI6N EJECUTADOS POR EL
 

COMPON+ENTE 


Co(nercializaci6 


Artesanfa y Pe-

quefia Industria 


Socio-Organi-

zativo. 


Salud 


PROYECTO DURANTE EL ANO 1983
 

EVENTOS EJECUT. 


Curso de administraci6n de tiendas
comunales. 
 1 

Curso de mercadeo agropecuario en
 
Pf]]aro. 
 1 


Curso sobre manualidades y costura. 1 

Curso sobre agroindustria 1 

Gira de observaci6n sobre artesa
nfas en Cabuya. 
 1 

Curso sobre artesanfas, confeccio
nes y manualidades. 
 1 


Encuentro de dirigentes campesinos

subAreas Quimiag y Penipe. 
 5 

Curso de legislaci6n organizativa. 1 

Asambleas de informaci6n y p,-omo
ci6n para la construcci6n de siste
mas de agua potable. 26 

Asambleas comunales de seguimiento
 
y evaluaci6n para la construcci6n
 
de canales de riego y acequias. 52 

Asambleas comunales de prograrldci6n,
 
ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n
 
en la construcci6n de casas cornuna
les. 
 39 


Curso de salud y saneamiento ambien
tal. 
 1 

Curso sobre enfermedades di~rreicas 
 1 

Curso sobre control de tuberculosis 1 

Curso de inducci6n al DRI. 
 1 

Inmunizaciones 
 1.200 

Jornadas educativas sobre salud 
 160 

Jornadas educativas para el control
 
de la rabia. 
 60 

Curso sobre prevenci6n de]-bocio 1 

Curso sobre salud tradicional 1 

Jornadas educativas y atenci6n
 
odontol6gica. 
 50 


BENEF. COST0
 

27 

26 35.600
 

25 12.166
 
26 13.830
 

47 6.000
 

42 23.560
 

150 230.927
 
40 2.950
 

790
 

830
 

380
 

30 8.000
 
27 13.700
 
23 18.450 
22 

1.200 
2.380 

2.000 
70 5.000
 
22 

2.100
 



186 

CUADIO N? 32
 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 

RELACI6N DE LOS 	EVENTOS DE CAPACITACI6N EJECUTADOS POR EL
 
PROYECTO DURANTE EL ANO 1983
 

EJECUT. BENEF. COSTO
COMPONENTE 	 EVENTOS 


Capacitaci6n 	 Seminario sobre realidad nacional 1 32 36.800
 
de Thcnicos 	 Seminario sob.re coniercializaci6n 1 30 32.220
 

Curso sobre enfermedades d'arr~icas 1 27 13.700
 
Seminario sobre tecnologfas apropia
das 
 1 30 15.000
 
Seminario sobre investigaci6n en
 
cuyes. 1 20 8.320
 

Relaci6n Ins- Seminariu do inducci6n al DR! (Per
titucional sonal del magisterio) 1 20 7.080
 

Reuniones Junta Asesora Provincial 1 80 6.500
 
Entrevista cdnipesinos con director
 
de INERHI-Quito. 1 35 2.bOO
 

Comunicaciones Plegable sobre uso de sal mineraliz. 1.500 
y Audiovisua- Plegable sobre uso de melaza para 
les. animales. 1 	 1.500
 

Afiche sobre crianza de cuyes. I - 12.500 
Folleto "Mejore la Crianza de sus 
Cuyes" 1 - 22.500 

Hoja volante sobre cuyes 1 - 3.000 
Hoja volante sobre gorgojo del mafz I - 1.950 
Plegable 'plantemus Srboles". 1 - 1.500 
Plegable sobre conservac16n de sue

1 - 1.500 

Plegable "Tomemos agua sana" I - 1.500 
Hoja volante "Elecci6ri del Cabildo" 1 - 250 
Plegable "Defendgnonos de la erosi6n I - 1.500 

los. 


842.936
TOTAL 


Fuente: 	 Archivos e Informes Anuales Proyectos.
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CUADRO N? 33
 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 
RELACI6N DE LOS EVENTOS DE CAPACITACI6N EJECUTADOS POR EL
 

PROYECTO DURANTE EL AO 
1984 

COMPONENTE 
 EVENTOS 
 EJECUT. BENEF. COSTO 
Asistencia 
 Parc. Demostrativos en cereales 
 8 
 280 17.000
Thcnica 
 Curso capacitaci6n mafz

Agrfcola Gira observaci6n frutales 

1 16 5.200
 
2 51 3.600


Gira observaci6n frutales 
 1 
 26 2.600
Jornadas educativas 
 90 1.800 -Giras obs. ensayos y parcelas deM x Fe 
 2 50 6.000
Giras obs. ensayos y parcelas de
 
papa, cereales, quinua. 
 9 
 240 28.000
Gira obs. rehab, huertos 
 3 80 30.000
Gira obs. vivero frutal 
 6 200 20.000
Cursos riego parcelario 
 4 
 320 80.000
 

Asistencia 
 Gira obs. cuyes y conejos 
 1 46 4.127
Tcnica Pecua- Plan explot. de cuyes 
 1 26 23.550
ria. Curso de apicultura 3 84 
 18.361

Seminario manejo cuyeras 
 1 25 2.200
Jornadas Educativas 
 140 2.800 -Giras observ. apiarios 
 3 
 120 30.000
 

Comercializa-
 Curso promotores tiendas com. 
 1 35 37.335
c6n. 
 Gira de observ. tiendas comun. 
 1 41 1.6ZO
Encuentro Pr.;y. prob. 
 comerc. 
 1 
 50 25.000
Taller exp. comerc. 
 1 150 11.410
Curso manejo tiendas como Q. 
 1 24 30.000
Encuentro campes. probl. 
comercial. 
 1 117 26.800
 
Soclo-Organiza-


tivo 

Encuentro dirigentes campesinos Q. 1 37 41.250
Encuentro dirigentes campesinos P. 1 A1 48.750
Encuentro dirigentes campesinos Q. 1 60 37.800
Encuentro dirigentes campesinos P. 1 40 31.260
Gira de lfderes campesinos 
 1 33 16.000
Encuentro minusvlidos campesin. 
 1 30 10.000
Encuentro camp.UNOCAPE 
 1 51 33.240
Encuentro camp. UNOCAQ 
 1 35 18.830
Encuentro camp. UNOCAQ-UN0CAPE 
 1 41 10.000
Formaci6n bibliotecas populares 
 4 400 80.000
 

Salud 
 Promoci6n para vacunaci6n 
 1 
 3.000 10.200
Primeros auxilios (censo) 1  6.648
Curso nutrici6n y educaci6n salud 1 30 3.384
Curso adiestramien CVR 
 1 
 15 1.990
Curso auxiliares salud 
 1 20 7.600
Curso enfermeda. diarr6icas 
 2 49 4.000
 



Las reuniones con los beneficiarios para discutir aspectos tanto tdcnicos como sociales, constituyeron 
parte de la estrategia adelantada par el Proyecto (Proyecto Guimiag-Penipe). 
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CUADRO N? 33 

PROYECTOQUIMIAG PENIPE
 

RELAC6N DE LOS EVENTOS DE tAPACITACi6N EJECUTADOS POR EL
 
PROYECTO DURANTE EL A&O 1984
 

COMPONENTE EVENTOS EJECUT. 

- Salud Reuniones mens. salud 2 

-7-7 .Reuni6n-anualsalud. 
Curso Manejo abastec. agua 

1 
1 

Capacitaci6n Comunidades de aprendizaje 53 

a t~cnicos Seminario Seguimiento y Evaluacli6n
 

del POA-84 1 

Seminarlo program. eval. componente
 
de salud. 1 

Taller medios impresos personal de
 
CEBYCAI. 1 

Taller elaborac16n POA-85, 1 

Jornada Educativa Comp. Infraestruc
tura. 1 

Cursos tfcnicos 2 

Gira tdcnicos Proyecto al CREA 2 

Seminarlo induccl6n al DRI (Personal
 
de salud). 1 

Curso adlestram. auxiliares salud 1 

Curso sobre t~cnicas de publicacio
nes. 2 


Educacida 	 Equlpamlento mfnimo escolar 13 

Curso s.bre salud a maestros 1 

Curso a alfabetizadores 2 

Curso a magisterlo 4 

Plan de educaci6n rural con maestros 1 

Reuniones con profesores 4 

Plan cultural de arte aut6ctono 1 

Seminario educadores comunitarios 1. 


Relac16n Reunlones de coordinacl6n 12 

Instituclonal 	 Reuniones Junta Asesora Provincial 3 


Reuniones FOCAQ y FECAPE 10 

Jornada programaci6n POA-85 y 86 1 


Comunicaciones Taller comunicaciones rurales para
 
y Audiovisuales 	 campesinos 1 


Impresi6n peri6dlcos campesinos 

Cufas radiales en conserv. de suelos 2 


TOTAL 


Fuente.e informs Anuales Proyecto.
 

BENEF, COST0 
40 4.000
 

25 .3000
 
30 20.000
 

1.590 102.000
 

30 12.200
 

20 2.500 :,
 

14 9.500
 
40 3.200
 

120 	 .30.000
 
30 46.000
 
30 60.000 :
 

15 4.000
 
18 7,690
 

35 48.000
 

600 28.000
 
28 3.384
 
40 30.000
 
80 48.0U0
 

I. 15 47.736 4
 
85 4.000:
10 24.500 !
 

15 3.850 1
 

80 54.500
 
280 54.000
 
900 50.000
 
40 4.000
 

35 51.543 
- 11.000 
- 40.000 

11571.358
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CUADRO N? 34 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 
RELACJ6N DE LOS EVENTOS DE CAPACITACI6N EJECUTADOS POR EL
 

PROYECTO DURANTE EL ANO 1985 

COMPONENTE EVENTOS EJECUT. BENEF. COSTO 

Asistencia 
•Tcnica 
Agrfcola 

Explot. demostr. cereales LLucud 
Jornadas educativas 
Jornadas educativas 
Explot. demostrat. frutal. Calsi 
Jornadas eduCatiVaS 
Jornadas educativas 
Gira observac. interna frutales 
huertos. Quimiaq. 
Reuni6n riego parcelas o Pachan 
Jornadas educativas 
Gira observ. int. hwerto frut. Q.
Reuni6n rielo parcelario Penipe
Parc. demost. con riego parcelario 

1 
69 
12 
1 

15 
17 

1 
4 

15 
2 
6 
2 

b0 
2.390 

340 
32 

550 
580 

36 
40 

520 
90 

180 
300 

15.000 
-

-
25.000 

-
-

-
-
-
-

-

Asistencia 
Thcnica 
Pecuaria 

Conservaci6n 
de RR.N. 

Artesanfa y 
Peq. Indust. 

Comercia-
lizaci6n 

Socio-Orga-
nizativo 

Explotac. demostr. apicolas en Penicucho y Yubreq 
Jornad. educat. en apicultura 
Curso Primeros Aux. Veter. (4 corn)
Jornadas educativas 
Giras observ. int. 
Instal. de botiq. veterin. 

Jornadas educativas 
Proyecci6n de pelHCulds y forum 
Curso de conservmci6n 

Talleres de planificaci6n 
Taller" sobre la cabuya Shamaya 
Reuniones promocionales Sharnaya 

Incuentro nacional de Proyec (Pachan
Jornadas de sequim. proceso 
faller de evaluac16n 

Taller proramaci6n, sequimiento,
evaluaci6n (Pachan, (Pucul"-) 
Taler de arte y cultura popular 
Instal. centro capac. Pachanill 
Reuni6n Uniones Camp. de Q. y p.
Cursos 
Reuniones mens. de eval. y program. 
Jornadas educativas 

2 
6 
4 

75 
8 
4 

14 
12 
1 

2 
1 

6 

1 
21 
6 

2 

1 
1 

16 
2 
2 

920 

60 
52 

138 
2.120 

75 
400 

600 
1.340 

70 

300 
28 
28 

50 
64 

620 

110 

28 
800 
400 
90 
60 

3.000 

29.270 
-

16.733 
-

/1.250 
48.000 

-
-

4.250 

-

-

20.000 
-
-

27.510 
30.200 

-
46.6C0 

-
6.000 

-
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CUADRO N? 34
 

PROYECTO QUIMIAG PENIPE
 

RELACI6N DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS POR EL
 

COMPONENTE 

Capacitaci6n 
Thcnicos 


Coordinaci6n 

Interinsti tuc. 


Comunicaci ones 
y Audiovi 
suales 

Salud 


PROYECTO DURANTE EL ANO 1985
 

EVENTOS EJECUT.J 
Serninario sequirlient , y evalulci6n 
Gira observaci6n Valaivvl 1 
Reuni6n sewan. evaludc. 22 

Taller curr,cjlar 2 

Curso a profesore Pachan 1 
Reuniones de trabdJo 12 

Plegable, 8 
Sonoii, , r; , , tos I 
Rotdfolio C15'CA' 1 
Feria etpo;ici 0 stanj 1 
Boletfn divulgdih 1 

Jornadas edUcativas 30 
Curso sobre salud 2 

BEENEF. COSTO 

1 6 32.50 
?8 31.500
 
28 

1/0 16.900 
20.660
 

48 32.Ou)
 
1.

25.00
 
1? 15.49,11 
20 2. 000 

?r 120.0001 

1.50)] 
90 18.400 

TOTAL 590.267
 

Fuente: Archivos e infomes Anuales Proyecto
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- Taller de comunicaciones rurales para campesinos. 
-
Impresi6n de periddicos campesinos.
 
-
Cuhas radiales sobre conservaci6n de suelos.
 
- Sonoviso sobre el 
Proyecto Quimiag-Penipe.
 
- Rotafolio sobre el 
CEBYCAM.
 
- Boletfn divulgativo del Proyecto.
 

Con base en 
las actividades desarrolladas y resulta
dos obtenidos se pueden formular los 
siguientes co
mentarios:
 

- Al finalizar el perfodo se observ6 un incremento
 
en el nivel de participaci6n de ]as organizaciones
 
campesinas tnto en 
la expresi6n de 
sus necesida
des b~sicas como en 
Iaprogramaci6n de sus 
solu
ciones.
 

- El grado de capacitaci6ri idquirido por ]as organi
zaciones campesinas y sus miembros 
fue ampliamente
 
variable.
 

En algunos programas fue notoriamente bajo, caso
 
de asistencia t6cnica agrfcola, en donde por ]a
 
fndole de 
su funci6n se considera que es eminen
temente capacitador.
 

- Considerando ]a idiosincracia y el 
nivel educati
vo del campesino de Ia regi6n, las actividades de
 
organizaci6n y capacitaci6n realizadas 
a pesar de
 
haber sido importantes 
en calidad y cantidad, se
 
consideran insuficientes frente a ]a magnitud de 
las tareas propias para lograr el desarrollo ru
ral.
 

-
La producci6n de materiales audiovisuales para 
re
forzar las actividades de organizaci6n y capacita
ci6n campesinas constituyen mredios importantes para

mejorar la efectividad del 
proceso de enseianza
aprendizaje.
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3.3.2 Legalizaci6n de la Tenencia de la Tierra
 

a) Objetivos
 

Legalizar la posesi6n de la tierra de quienes actual

mente no cuentan con tftulos de propiedad, para bus

car una mayor parLicipaci6n del beneficiario en los
 

servicios que brinda el Estado.
 

Realizar campaas y eventos para concientizar sobre 

la necesidad e iriTprtancia d lhile alizaci n de la 

tenencia de ]a tierra, sobre ow, problemas que con

1leva la excesi ,' friuientaci6n ue las propiedades, 

asT como tambi'n n-..,rvenir en a soluci6n de los 

problermas de tierrc, que se presenten. 

b) Actividades Ejecutadas
 

La ejecuci6n de actividades del Componente de Legali

zac16n de la Tenencia de la Tierra estuvo bajo respon

sabilidad directa de funcionarios del IERAC asignados
 

en comisi6n de servicio al Preyecto.
 

Las actividades realizadcis estuvieron enmarcadas den

tro de los siguientes aspectos bisicos:
 

- Estudios sobre la situaci6n de la tenencia de la tie

rra en el Srea.
 

- Legalizaci6n de tftulos
 

- Particlpacin en la soluc16n de litigios de tierras.
 

Los medios fundamentales que se utilizaron para el
 

cumplimlento de estas actividades fueron las asambleas
 

de anrisis de situaci6n, la encuesta socioecon6mica,
 

las Inspecciones a predlos y las jornadas educativas
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para la promoci6n y concientizaci6n.
 

c) Resultados Obtenidos
 

Por problemas en el 
flujo de la informaci6n interins
titucional, 
la informaci6n cuantitativa relacionada
 
con los alcances y resultados de la 
acci6n de legali
zaci6n de la tenencia de la tierra, 
no alcanz6 
a es
tar disponible al 
momento de elaboraci6n del 
presente
 
informe.
 

La informaci6n cualitativa indica que se 
tom6 como
 
punto de partida de la acci6n global del 
programa, la
 
ejecuci6n de un estudio para 
conocer la magnitud del
 
problema de tenencia de la 
tierra, el mismo que 
reve
16 que un alto procentaje de comuneros trabajaba bajo
 
sistemas 
precarios de producci6n como el 
denominado
 
"partido" y tambi~n la existencia de un n6nmero conside
rable de usuarios tenedores de parcelas 
sin tftulo.
 

Con esta informaci6n las actividades subsiguientes se
 
priorizaron en orden a informar y promover conciencia
 
en el campesino sobre la 
importancia y necesidad de la
 
legalizaci6n.
 

En los casos en 
los cuales hubo peticiones para entrar
 
a legalizar predios se conformaron los expedientes co
rrespondientes y obtuvieron 
los titulos respectivos.
 
De igual forma se particip6 en la soluci6n de numero
sos 
casos de litigios de tierras, especialmente los
 
que se presentaron por la invasi6n de haciendas 
en la
 
subArea de Quimiag.
 

Es necesario indicar que en la actualidad los proble
mas de tierras 
entre hacendados y comuneros, si 
bien
 
se han disminuido no se han eliminado en 
su totalidad,
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existiendo todavfa una gran masa de agricultores que
 

no tienen tftulo de propiedad sobre las posesiones
 

que ocupan, raz6n por la cual estgn impedidos para ser
 

sujetos directos del servicio de cr6dito.
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L, PROYECTO SALCEDO
 

4.1 SUBPROYECTO PRODUCTIVO
 

4.1.1 Investigaci6n en Producci6n
 

a) Objetivos
 

Seleccionar y probar en campos de los agriculto
res las recomendaciones tecnol6gicas existentes
 

y las que vayan siendo generadas en las estacio
nes experimentales para ver~ficar su adaptaci6n
 

o ajuste a las condiciones agroclimiticas y sis
temAticas de producci6n preponderantes en el
 

Area del Proyecto.
 

Ampliar ]a base gen~tica existente en el Area,
 

al introducir genotipos con las caracterfsticas
 

de precocidad y de resistencia a problemas fi

tosanitarios existentes.
 

Analizar detalladamente la estrategia de produc
ci6n de los agricultores y evaluarla como tal,
 

frente a la posibilidad de introducir en ella
 

modificaciones, observando el comportamiento
 

de los mismos anivel de laparcela del productor.
 

Proveer informaci6n de retroalimentaci6n que
 

orlente la investigaci6n de las estaciones ex

perimentales, 6acia el desarrollo de nuevos
 
componentes tecnol6gicos como respuesta a las
 

posibilidades y limitantes que se vayan detectan

do a nivel de los agricultores de la zona del
 

proyecto.
 

Generar recomeridaciones tecnol6gicas, especfficas
 
para Areas, cultivos y especies animales, que en
 



196
 

t6mitnos de riesgo, Productividad e ingresos
 
netos sean llamativos para los pequeflos agri
cultores beneficiarios del 
Proyecto y que re
duzcan los riesgos existentes en las de tipo
 
general actualmente disponibles.
 

- Lograr que la generaci6n y transferencia de
 
tecnologla sean consideradas como un solo
 
proceso y no como procesos diferentes.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

En el Cuadro No. 35 
se presentan los datos corres
pondientes al ndmero de ensayos realizados en el
 
Proyecto, durante el perfodo 1981-1986.
 

CUADRO NO. 35
 

NUMERO DE ENSAYOS REALIZADOS EN EL PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1981 
- 1986
 

C ULTIVOS 
C ICLO AGRICOLA 

1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 TOTAL 
Matz x frdjol 

Cebada 

Papa 

Cereales menores 

Trigo 

8 

6 

-

-

5 

2 

9 

5 

-

4 

15 

6 

4 

8 

5 

--

5 

6 

30 

34 

15 

9 
- -Haba 

Al fal f 
Ajo 

Frejol arbustivo 

- 5 

-

-

4 

-

-

-

-

-

7 

5 

4 
7 

- 2 2 
TOTAL 14 13 20 111 
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De este Cuadro No. 35 puede deducirse que el nd

mero total de ensayos real izados ascendi6 a 111
 
y que el orden de priorizaci6n en cuanto a name
ro de ensayosse refiere escebada, maiz-frejol y papa, 
coincidiendo con la priorizaci6n realizada en el
 

diagn6stico, aunque la concentraci6n de esfuer
zos en estos tres cultivos redujo el anilisis del
 
habay la arveja que formaban parte del grupo de
 
especies priorizadas.
 

Tomando tan solo las tres especies m s investiga
das es interesante analizar en cuales variables
 
seconcentraron los ensayos. Para el efecto se
 
confeccionaron los Cuadros No. 36 a No. 38.
 

CUADRO NO. 36
 

VARIABLES INVESTIGADAS EN EL. ASOCIO MAIZ - FREJOL EN EL
 

PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1981 - 1986
 

C ICLO AGR ICOLAVARIABLES 
 TOTAL
1981-82 1982M83 1983-84 1984-85 1985-86
 

Variedades 8 2 4 - 14 
Fertillzaci6n  3 -  - 3 
Alternativas Tec. 
 - 8 4 12 

Asocio con frijolvolublre -


TOTAL 8 4 5
8 30
 
_ _ _ _ _ _ 
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CUADRO NO. 37
 

VARIABLES INVESTIGADAS EN EL CULTIVO DE CEBADA EN EL
 

PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1981  1986
 

C I C L 0 A GR I CO0L A
 
VARIABLE 
 C 
 A


1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 TOTAL

1985-86
 

Variedades 
 6  4  10
 
Fertilizaci6n 
 - 2 11 5 
 18
Verificaci6n 
 -6 


6
 

T 0 T A L 
 6 2 
 15 5 6 
 34
 

CUADRO NO. 38
 

VARIABLES INVESTIGADAS EN EL CULTIVO DE PAPA EN EL
 

PROYECTO SALCEDO
 
PERIODO 1981  1986
 

C I C L 0 
 A GR I CO0LA 6
 

VARIABLE 

TOTAL
1981-82 
 982-83 1983-84 
 1984-85 1985-86
 

Fertilizaci6n y

tamaflo semilla 
 I  5 


- 5
Variedades 
 - 4 4 
Fertllizaci6n 
 - 6- 6 

TOTAL 0 9 
 6 0 
 0 15 
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Estos cuadros muestran de una manera muy clara
 
que la tendencia del programa de investigaci6n
 

fue la de encuntrar alternativas tecnol6gicas a
 
tray~s de 2 variables esenciales: el genotipo y
 
la fertilizaci6n.
 

Este enfoque tiene una base razonable en el sen
tido de que una de las variables de menor costo
 
de adopci6n y mayor potencial de incrementar la
 
producci6n, es el genotipo. Por otra parte, a
demAs de ser una variable de bajo costo de adop
c16n, tiene la particularidad de apuntar hacia
 
la disminuci6n del riesgo, bajo diferentes aspec
tos: precocidad como en el caso del malz INIAP
 
101, tolerancia a enfermedades como en el caso de
 
la papa Gabriela en relaci6n con el tizdn (Phytho
phtora infestanesl o la cebada Terdn y Duchicela
 
con la roya amarilla (Puccinia triformis).
 

La otra variable, la fertilizaci6n, si bien estA
 
acompaiada de una mayor dificultad durante los
 
procesos de adopci6n, debe generalmente acompaiar
 
al cambio de la variedad puesto que los genotipos
 
mejorados demandan de una mayor cantidad de nu
trientes para poder expresar todo su potencial de
 
producci6n.
 

c) Resultados Obtenidos
 

Para efectos de hacer el an~lisis de resultados
 
es conveniente hacer referencia a cada uno de los
 
cultivos, por separado, basdndose en los informes
 

disponibles.
 

Matz - Frdjol 

En Matz-Fr Jol, el ciclo aqrfcola 1981-82 tuvo 
el caricter de exploratorio y en ese sentido la 
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investigaci6n 
se centr6 en evaluar la adaptaci6n
 
a las condiciones del 
Proyecto Salcedo, de 6 va

riedades de mafz y 6 de frijol, 
habidndose encon
trado que ]as de mejor comportamiento resultaron
 
ser, para mafz, el INIAP-101 y el Ilamdo Varios x
 
Chiluos. En cuanto a fr~jol, si bien el mismo se
 
perdi6 en algunas localidades, se destacaron el
 
E-794, E-533 y el Canario local.
 

Con el fin de verificar los resultados del anterior
 
ciclo, durante 1982-83 se probaron en camDo siete
 
variedades precoces de mafz y siete tardfas, bus
cando evaluar ]a diferencia en rendimiento tanto
 
dentro de cada grupo, como entre los dos grupos.
 
Los resultados, sinembargo, 
no rnostraron diferencias
 
estadfsticas. Adicionalmente, en este ciclo y con
 
base en los resultados del anterior, se 
iniciaron
 
las pruebas de fertilizaci6n con el INIAP-101. Al
gunos problemas que se presentaron impidieron ]a 
co
secha en dos localidades, pero en aquella que se pu
do cosechar se leog6 
a tener 6410 Kg/ha, aplicando
 
una d6sis de 40 Kg/ha de nitr6geno a los 45 dfas.
 

Durante el 
ciclo agrfcola 1983-1984 se present6 un
 
cambio en la motodologfa que se habfa venido siguien
do para la Prograrraci6n de los ensayos y los 
termas
 
fueron discutidos con el Program de Mafz del 
INIAP,
 
habindose acordado establecer 4 ensayos de varieda
des de mafz blando y duro, cuyos result3dos se en
tregaron al Programa, y que es importante detallar
 
puesto que aparece un nuevo genotipo, asi:
 

INIAP 180 2.886 Kg/ha
 

INIAP 130 9 2.889 Kg/ha
 
INIAP 131 a 3.301 Kg/ha
 
Pool 3 " 2.670 Kg/ha
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INIAP 101 2.180 Kg/ha
 

Local 1 2.363 Kg/ha
 
Local 2 = 1.970 Kg/ha 

El INIAP 130, que es el nuevo genotipo con el cual
 
iniciarA trabajos el Proyecto, es el nombre comer
cial de la variedad que en los anteriores ensayos
 
se conocfa como Varios x Chillos y que habfa presen
tado buenas caracterfsticas tailto de adaptaci6n al
 

Area , co~x) de a rpntAC16n , n- J~s~~ 
res.
 

Para el ciclr agri-lii 1984-1985 se introduce en 
los ensayos el INIAP-130, que difiere del INIAP-1O 

por su color (INIAP-I30 amarillo e NIAP-101 blan
co) y adicio jlrPente se caracteriza por ser menos 
precoz. Se disefia entonces jr eriayo en el cual se 

comparan los genotipos locales Je rofz y frijol, con 
los genotipos mejorados de lo, mismos cultivos, 
usando el INIAP-130 y como fr6jol el !NIAP-400. El 
aro agricola %e cararteriz6 or Ia incidencia de una 
gran sequfa y h p7-esncia de ;uertes heladas que a

fectaron todas las Dcalidades, bogrindose cosechar 
tan solo dos r;peticiones en (1os localidades de las 
ocho que fueron sembradas. En estas localidades, el
 
malz y frijol locales superaron a los mejorados, es
peclalmente el tratamiento en el 
cual se selecciona
ba y desinfectaba la semilla de ambos cultivos. En 
el caso de los locales se obtuvieron 3.880 Kg/ha. 
de matz, mientras qiue los mejorados alcanzaron tan 
solo 2.490 Kg/ha. 

En el ciclo agricola 1985-86 se comparan los dos ge
notipos que el programa habfa venido investigando en
 
los ciclos anteriores, montjndose cuatro ersayos que
 
tentan cuatro tratamientos - INIAP-101 con y sin fer
tilizante e INIAP-130 con y sin fertilizante; con
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fertilizante el INIAP-130 supera al 
101 en cantida
des de 2.044 contra 1.249 Kg/ha y sin fertilizante
 
tambin lo supera encantidad de 1.636 contra 823Kg/a.
 

Igualmente 
se monta un ensayo de 6 variedades de
 
frijol volubre, utilizando el genotipo INIAP-130
 
como tutor, debido a 
que los agricultores han esta
do comprobando que el asocio del frijol con el 
 INIAP
 
101 presenta problemas de volcamiento por parte del
 
matz. Los resultados adin no 
se procesan completa
mente, pero ei primera instancia se destacan las
 
variedades
 

Cebada
 

En cuanto hace a 
cebada, el Proyecto prob6 en el ci
clo 1981-82 cuatro variedades que tenfan la 
caracte
rfstlca centrdl de 
ser tolerantes a la 
roya amrilla.
 
Como resultado de estos 
ensayos, se seleccionaron
 
las variedades Terin y Cticniceld, obteni~ndose un
 
resultado promedio de los 
 nsiyos de 2.712 Kg/ha.
 

Para el 
ciclo 1982-83 se toma Ia variedad Tergn y se
 
estudian 10 niveles de fertilizacion, encontr~ndose
 
que los mayores inrresos se obtienen con dosis de
 
30 Kg de Nitr6geno por nect~rea y 
una cant~dad va
riable entre 40 y P0 Kg 
de P205 /ha.
 

En este a~o se obtuvieron rendimlentos promedlo de
 
1.650 Kg/ha.
 

Para el 
ciclo 1983-84 decide trabajarse con )ava.
 
riedad Duchicela, probando 12 niveles de fertiliza.
 
cl6n, uno de los cuales inclufa potasio para ver si 
habla respuesta a este elemento En este ciclo se
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tom6 en cuenta adicionalmente ei sistema de rotaci6n de
 
cultivos y se obtuvo como conclusi6n que el tratamiento
 

con 60 - 40 kg/ha de N y P205 era la mejor alternativa
 
para los lotes que utilizaban el sistema papa-descanso

cebada, mientras que la dosis de 30 - 40 Kg/ha de N y
 
P205 lo era para los lotes del sistema cebada-cebada

habas-cebada. En el mismo ciclo y en coordinaci6n con
 
el Programa de cereales de la Estaci6n Experimental San

ta Catalina, se plantaron ensayos con ]as variedades Te
rAn, Duchicela y la tradicional Ilamada Rita o Cayambe
 

en lotes con una fertilizaci6n de 60 - 80 Kg/ha de N y
 
P205 comparindolos con lotes sin fertilizar. Los mejo

res resultados se obtuvieron en el tratamiento fertili
zado con la variedad Ter~n y ascendieron a 3.270 Kg/ha.
 

Ourante el ciclo 1984-85 se condujeron los ensayos deno
minados verificaci6n de tecnologfas para el cultivo de 
cebada, usando cuatro dosis de fertilizaci6n con la va
riedad Tern. Para este ario, los mejores resultados se
 
obtuvieron con el tratamiento 60 - 40 Kg/ha. de N y
 

P202 respectivamente.
 

En el ciclo 1985-86 se adelantan 6 ensayos muy similares,
 

con solo 4 tratamientos un testigo sin fertilizar y
 
las dosis 30 - 40, y 60 - 80 de N y P205/ha, usando tam

biWn la variedad Tern.
 

Papa
 

Finalmente, al analizar el caso de la papa se liega a con
clusiones realmente importantes para el proceso. Asf du
rante el ciclo 1981-82 no pudo montarse ningn ensayo en
 
el campo, pero para el ciclo 1982-83 se montaron dos ti
pas de ensayos: uno de fertilizaci6n y tamaijo de semilla
 
con la variedad tradicional que es la Ubilla y otro con
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cuatro variedades mejoradas 
en comparaci6n con 
la
 
tradicional. 
 Este ciclo se caracteriz6 por una
 
pluviosidad anormalmente alta y condujo a mostrar
 
la gran susceptibilidad de la variedad tradicional
 
a] ataque del tizdn (Pht 
 ora infestans) y la 
tolerancia de las variedades mejoradas a dicha 
en
fermedad, especialmente IaGabriela y la Esperanza.
 
En cuanto al 
ensayo de fertilizaci6n, si 
bien se
 
perdieron dos localidades por el efecto del 
invier
no se 
logr6 detectar que los mejores resultados se
 
obtenfan con la semilla gruesa y 50 Kg de 10-30 por
 
quintal de semilla.
 

Durante el 
ciclo 1983-1984 se realiz6 un oran es
fuerzo de multiplicaci6n de semillas, especialrente
 
de la variedad Gabriela, de la 
cual se senbraron
 
183 quintales, junto a 26 quintales de ]a 
variedad
 
Esperanza y 24 de Cecilia, nab1indose ubicado lotes
 
de produccidn de semilla en 
14 comunidades y sem
brando 12 hectAreas, que producirlan semilla riara
 
240 hect~reas. Paralelamente a este ejercicio que
 
era Intermedio entre investicaci6n y dSistencia tic
nica, se 
sef-braron 6 ensayos de verificaci6n ae 
tec
nologia, usando la 
del anricultor, una intermedia y
 
una alta. 
 Como ressltado de este ejercicio, se lie
g6 a Ia conclusi6n de que con 
eKcepcin de !a varie
dad, la tecnolo.Jfa 
del igricultor es 
muy similar a
 
la mejorada y qeue 
en ese sentido no ameritaoa dise-

Aar m~s ensayos en este cultivo.
 

Otras Especies
 

Si bien no 
recibieron ]a misma intensidad 
es imoor
tante destacar que en 
los ensayos denominados de ce
reales merares, se 
Drobaban genot1cos de ceuada, 


resta Por decir que en 
trigo
 

tri
go y triticales. Puesto que se ha analizado l si
tuaci6n de la cebada, 
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se destacaron las variedades Chimborazo y Altar y
 
en triticale, la V14, especialmente en las parce
las con fertilizaci6n en 
las cuales se duplicaron
 
y triplicaron los resultados en comparaci6n con
 
las que no recibieron fertilizante. Con base a
 
ese resultado obtenido en 
el ciclo 1982-83, se pro
gramaron en el ciclo 1983-1984 una serie de ensa
yos sobre fertilizacidn quimica con li variedad Al
tar, probando 12 d6sis diferentes, en 5 localida
des. Si bien se 
liegaron a obtener producciones
 
hasta de 3.690 Kg/ha. se analiz6 que desde el pun
to de vista econdmico, dados los precios bajos vi
gentes, el agricultor produce trigo en muy pequefias
 
cantidades y b6sicamente para el autoconsumo, no pa
reciendo conveniente proseguir con esta linea de in
vestigaci6n.
 

En cuanto al 
cultivo de haba, durante el ciclo 1982
83 se hizo un ensayo para enfrentar un grave proble
ma de enfermedades foliares que afectaba el 
rendi
miento, encontr6ndose en uno de los 
tres ensayos,
 
que el mejor tratamiento era aplicar Maneb cada 60
 
dfas.
 

d) Conclusiones.
 

De este Programa se obtienen conclusiones de diver
so orden:
 

Tecno16glco
 

Desde el 
punto de vista tecnol6gico los agricultores
 
del Proyecto Salcedo cuentan ahora con 3 alternati
vas de uso en el mafz: ]a variedad local que respon
de a d6sis de fertilizaci6n hasta de 80-40 Kg de N y
 
P205/ha; el 
INIAP-101 que queda como alternativa es
pecialmente para choclo por lo precoz y el 
INIAP-130
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de buenas producciones con iddntica fertilizaci6n.
 

En cebada quedan dos alternativas probadas que son
 
las variedades Ter~n y Duchicela con sus caracte
risticas gen~ticas de resistencia y tolerancia a
 
varias enferinedades y con respuesta a d6sis de fer
tilizacidn de 60 Kg de N y 80 de P205/ha.
 

En papa quedan las variedades mejoradas, especial
mente la Gabriela y IaEsperanza, con caracteris
ticas de resistencia y tolerncia a enfermedades y
 
con Indices de producci6n muy superiores a la re
gional, bajo las condiciones de la tecnologia tra
dicional del agricultor.
 

En alfalfa se comprob6 que las variedades locales
 
tentan un mejor comportamiento en el area, que las
 
que se intent6 introducir y por lo tanto el agri
cultor debe seguirlas usando.
 

Quedan tambi~n probados en el Area los trigos Chim
borazo y Altar e igualmente el Triticale V-14 y 
u

na recomendaci6n oara el 
control de enfermedades
 
foliares del haba.
 

Metodol6gico
 

Desde este punto de vista se comprueba una vez mis
 
la necesidad de Ilevar a cabo ensayos a nivel del
 
Area y no tratar de extrapolar resultados generados
 
a nivel de Granja Experimental. Las condiciones de
 
alto riesgo climatol6gico (heladas, seaufas, gran
jas, etc) hicieron que los resultados estuvieran a
justados a las caracteristicas el rea, destacin
dose casos como el del mafz local o la alfalfa que
 
son genotipos que siguen slendo vdlidos frente a los
 
mejorados que se introdujeron; igual ocurre con las
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d6sis de fertilizaci6n que son propias para el grea
 

y el ajuste que hace el mismo agricultor en cuanto 

a asocio, fecha de siemhra, distancia de siembra, 

etc. Por otra parte la participaci6n de los agri

cultores en los procesos de plantamiento de ternas
 

a investigar, selecci6n de lotes, mantenimiento de
 

los ensayos y reconocimiento de los resultados ob

tenidos, conduce a facilitar el camino de la adop

c16n de la tecnologia y refterza el tradicional es

pfritu de investigaci6n del propio agricultor.
 

Finalmente, la participacifn de los tdcnicos de la
 

Granja Experimental, ademAs de enriquecer su propio
 

conocimiento de como se portan sus genotipos a ni

vel de las condiciones del agricultor, permite el
 

planteamiento de problemas que deben nuevamente in

vestigarse a nivel de Granja.
 

En resumen, se valida y verifica la filosofla del
 

Programa de Investigaci6n en Produccifn del INIAP.
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4.1.2 
Programa de ASstencia Tecnlca Aropecuaria
 

a) Objetivos
 

- Ofrecer a los agricultores paquetes tecnol6gicos
 
adaptados a las condiciones locales de producci6n,
 
de tal forma que teniendo en cuenta 
la tecnologia
 
local, se 
promuevan modificaciones a la misma que

generen aumentos en 
los niveles de producci6n,
 
productividad e ingresos.
 

- Conseguir que ]a asistencia t6cnica forme parte

de una estrategia global 
de apoyo a la producci6n,
 
que incluya ademds cr6dito, riego, seguro, comer
cializaci6n y capacitaci6n, mejore la 
capaLidad
 
potencial de endeudamiento de los productores y
 
sea considerada como garantia de 6xito de la explo
taci6n.
 

-
Promover la autosuficiencia t6cnica del 
productor,
 
mediante un sistema en el 
cual, a travs de la 
di
vulgaci6n de conocimientos 
a nivel de grupos y co
munidades, el agricultor mejore eT proceso de 
toma
 
de decisiones a nivel de explotaci6n.
 

- Estimular el cambio del patr6n de producci~n de
 
cultivos, para aquellas Areas en 
las que se lleguen
 
a implementar servicios de riego y cr6dito.
 

-
A travs de la consecuci6n de mejores niveles de in
greso, lograr un 
impacto positivo sobre los niveles
 
de vida de los agricultores beneficiados.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

El 
Programa de Asistencia Tcnica en el 
Proyecto
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Salcedo se estableci6 bajo una metodologla que to

maba en cuenta la comunidad como grupo, pero que ma
nejaba los cultivos o especies animales separadamen
te y dentro de ellas se seleccionaban temas que cons
titufan problemas a los productores y sobre los cua
les se centraba el esfuerzo del programa. 

En ese sentido se analizari inicialmente la partici
paci6n de las comunidades y posteriormente lo suce
dido con cada cultivo o especie animal.
 

El Cuadro No. 39 resume la participaci6n comunitaria
 
a travs de los diferentes alios del Proyecto.
 

CUADRO NO. 39
 

COMUNIDADES PAF~rICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
 
EN EL PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1982 - 1986
 

C 0 M U N I D A D C ICLO .AGR ICOLA 

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
 

I. Cunchibamba Chico x x
x 


2. San Andr~s de Pilal6 x x
x x
 
3. Achiliguango x x x x
 

4. Lampata Chasqui x x x x 
5. Guanailin 
 x x x x 
6. Yoaylln x x 

7. Uni6n y Trabajo x x x x
 
8. Chirinche Alto x x x x
 
9. Club 4F de Mulalillo x x x
 

10. Compahfa Chica x x x x
 
11. Compa~fa Alta x x x x
 
12. Chambapongo x x x x
 



210
 

C I CL 0 
 AG R I COLA
COMUN I DAD
 1982-1983 1983-1984 1984-1985 
 1985-1986
 
13. Sacha 

x14. Chanchal6 
x x 
x x x15. Palama xx x  x 

16. Valdiviezo 
 x x _
17. Rubios 
 x x x x18. San Diego
19. Cumbijin x x 

xx x 
20. Atocha xx 

x 
x 

21. Aguamasa x x x
 
22. Liactahurco x x x23. Gal6n f x x
24. Papahurco - x x 
25. Chauchalito x 

26. Auchilivi x
 

27. San Marcos x x x
 
28. Yanayacu- x x
 
29. Santa Rita x 

30. Tigual6-

x 

31. Lacho x
32. Compaf a Baja 
 x 
 x
33. Belen 4 esquinas 
34. Gustavo Iturralde x 

-
35. Buena Esperanza - x -

xx36. Cusubarbito 

- x x37. San Luis 
 x x x
38. San Fernando - xx 


39. Cobos Grande 
 x x x40. Carrillo 
 x x41. Santa Isabel 
 xx x 
42. Unalagua x x x

43. Salatilin - x 
44. Ovalo San Francisco - x . 
45. Patain x 
 x 
46. La Libertao 
 - x 

47. Bellavista x
 
48. Cooperativa 7an
c o"xa gn icente - -0 .
49. San Juan 
 x x 
50. San Ignacio
51. Pugros -x 

x 
x 
x -


52. Hoguin x x53. Runiquincha 

- x54. Yanahurco 
 x

55. Consilaci6n 
 x
 
X
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El Cuadro No.39 muestra entonces que el programa
 

ha ilegado a un total de 55 comunidades.
 

Para analizar el trabajo detallado en asistencia
 

t~cnica, se presenta a continuaci6n lo realizado en
 

el asocio maiz-fr~jol.
 

Matz-Frdjol
 

Durante el ciclo agricola 1981-1982 el programa de
 

investigaci6n encontr6 cue dos variedades de malz,
 

el INIAP-101 y el Varios x ChilIos, mostraban los
 

mejores indices de Producci6n. El INIAP-1Ol era ya
 

una variedad entregada por el INIAP comercialmente,
 

mientras que el Varios x Chillos estaba en las prue

bas finales, antes de salir a la fase comercial.
 

Por otra parte, de las mejores variedades de frdjol
 

probadas, la E-794 y la E-533 segufan ain en fase
 

experimental y la otra que present6 buenas caracte

risticas fue el Canario local.
 

Con base en estos resultados, el programa de asis

tencia tdcnica se inicia en el ciclo 1982-1983 con
 

un proceso que es vAldo en sus fases para todos los
 

cultivos:
 

- Regionalizaci6n del Proyecto
 

Buscando una hc~iogeneidad interior, se divide el
 

Area en las subAreas Oriental con 16 Comunidades,
 

Central con 22 Comunidades y Occidental con 20 Co

munidades.
 

- Priorizaci6n de Comunas
 

Tomando en cuenta criterios sociales y productivos
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se priorizan 8 Comunidades por subarea, para un
 
total de 24 atendidas en el primer 
ao.
 

- Priorizaci6n de Cultivos 

Un ligero anAlisis del Area evidenci6 la presen
cia de mdltiples cultivos. 
 Para el efecto se pro
movieron asambleas en ]as 24 comunidades y cayendo
 
en el tema del 
maiz, 7 de ellas consideraron el
 
cultivo como prioritario. 
Luego se afiadieron 2
 
Organizaciones mAs como pos.ibles centros de pro
ducci6n de semilla.
 

- Angl'sis de 'aTecnologia Tradicional y Plantea
miento de Problemas Prioritarios.
 

Se efectu6 un exhaustivo anliisis de la 
tecnologfa
 
tradicional y se seleccionaron dos tenas para la
 
asistencia t~cnica durante el 
ciclo:
 

* La difusi6n del Maiz INIAP-101
 
* El control del gorgojo en el mafz alrnacenado
 

Para cumplir con el 
 primer tema, el Proyecto adquiri6
 
450 Kg de semilla, distribuy6ndose en paquetes de 5
 
libras en el 
caso oe agricultores individuales y fun
das W s grandes cuando se 
trataba de lotes comunales,
 
alcanzando a plantarse 189 parcelas individuales y 4
 
comunales. 
 Durante el ciclo vegetativo se efectuaron
 
8 giras que movilizaron a 240 agricultores. algunos de
 
los cuales no habTan recibido semillia. En total duran
te e' ciclo, 388 agricuitores tuvieron semilihs y/o a
sistieron a giras.
 

En forma simult~nea con las giras, se abord6 el tema
 
del control de gorgojo a trav~s de una 
hoja divulgati
va que el Proyecto reparti6 al finalizar cada evento
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junto con una demostraci6n prdctica sobre la manera
 

de hacer el mencionado control.
 

Al finalizar el ciclo, se hizo una evaluaci6n en 21
 
lotes de 5 de las comunidades participantes, tomando
 
en cuenta 13 variables relacionadas con producci6n,
 

de las cuales la que mds resalta es la de produc
ci6n/ha que ascendi6 a 1969 kg/ha de mafz INIAP-101
 

llevado al 15" de humedad, lo cual representaba un
 
aumento del 381' frente a la 
producci6n tradijitnal.
 

Este ciclo 1982- p983 se cierra con una evaluaci6n
 
final con represtmrantes de 21 Comunidades que soli
citan gran cantidad de semilla y aportan al instante
 

dinero para adquirir 18 quintales. Desafortunada
mente s6lo pudieron adquirirse 10 quintales en ]a Es

tac16n Experimental Santa Catalina. Adicionalmente,
 

se comercializaron por otros canales, B quintales que
 
produjo la Comunidad de Toaylfn, 2 que produjo el
 
Club 4F de Mulalillo y 3 que se reserv6 Chirinche
 
Aito, daido un dato verificado de 23 quintales de
 

semilla que alcanzaban para sembrar '0 hetAreas en
 
el ciclo 1983-1984. 
 Ademds de estos datos verifica
dos, qued6 en campo una cantidad indeterminada coma
 
producto de las 189 parcelas individuales.
 

Una caracteristica que debe tenerse en cuenta es que
 
este ciclo, 1982-1983 fue calificado por los produc
tores de maiz, como muy bueno, a] toarr en cuenta la
 
cantidad de Iluvia disponible y adicionalmente debe
 

mencionarse que por no contar con 
disponibilidad de
 
semilla de fr.iol mejorado, se aconsej6 a los agri

cultores el u, del Canario local.
 

Durante el ciclo 1983-1984 el Proyecto centra su pro
grama en 
las 30 ha. que se habian sembrado con el
 
INIAP-lOl y adicionalente se establecen 13 parcelas
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demostrativas de control de gusano de la mazorca,
 
con la recomend.ci6n de aplicar SevirAn durante la
 
dpoca de floraci6r, cada 8 dias. 
 Estas parcelas se
 
ubicaron bisicamente en las 
com nidades de Santa I
sabel y Cunchibamba Chico. esafortunadamente el
 
Proyecto asumi6 que los productores -odrfan manejar
 
con menos dificultad este cultivo que el 
de Papa y
 
se perdi6 gran parte de la inforfnaci6n del comoorta
miento del mafz en 
este ciclo, dsoecto bastante la
mentable Dues parece que el 
anilisis que hicieron
 
los Droductores del NIAP-!CI 
;ue mis severo que el
 
del aro anterior, ileqando '2.;servar no solo su 
precocidad co, o ocrri 
 ,:n - ciclc ante rior, sino
 
su comoatibilidad cara 
.! asocio ccn el fr6jol lo
cal , su conportamiento bajo :ondiciones de .ecano en 
ahos no tan buenos .cmo 
el del ciclo 19?2-1,3, el
 
hecho de que en al-_unos casos Ias noias 
no taoan com
pletarnente ]a -ozorca favorecierdo el ftdaoe de in
sectos, especialrrente del -or, jo y serie de asotra 
pectos cue condujeron adarentrr.nte a ir clasifican
do el INTAP-I0l coco una variedad qje re,,jipre de
 
buen suelo o de fertjl'zacl /je, es ePwierte en
 
cuanto a la discnribilid I : ,.a, L'ero due nor o
tra parte preserta l. 
 gr n On:taJa de s -.recocidad
 
especialmente 
 si se le mJliza sara la )roduccin de 
choclo.
 

En cuanto a IdS -arcelas de-mstr.ativas de control 
del gusano de 
la -.3zorca se octuvieron resultados
 
satlsfactorics jc, control ainque expresaron, se dudas 
en cuanto a -uj be adocn r-.siva Por Darte de 
IOS product3rt-_ 

lr
A Pesar ce crco cn -1 anterior ciclo, Para 
el de 1934-35 3:,,;Jns csr ridaies que no habfan teni

contactcdo un :tr-ano cn el ;NIAP-0I1 soliditaron 
el apoyo 31 Projecto y este decidi6 adquirir slete 
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quintales que fueron sembrados ast:
 

C 0 M U N I D A D NO. DE BENEFICIARIOS
 

Patain 
 10
 
Sacha 
 10
 
San Marcos 
 8
 

La Libertad 
 10
 
Anchilivi 
 25
 
Bellavista 
 13
 
Cooperatica San Vicente 
 7
 
San Luis 
 7
 
San Juan 
 19
 
San Ignacio 
 17
 
Cuchibamba Chico 
 45
 

T 0 T A L 
 171
 

Estos agricultores recibieron funditas de 5 libras
 
de semilla, con excepci6n de Bellavista, San Juan,
 
San Ignacio y Cunchibarmba Chico, que sembraron lotes
 
de cerca a I ha. para nultiplicar la semilla. Desa
fortunadamente este fue probablemente el afio agrfco
la ims malo al compararlo con los anteriores y prAc
ticamente toda la producci6n de malz se perdi6 por
 
heladas y sequfa. Algunos lotes, como el de la
 
Cooperativa San Vicente, salvaron algo de producci6n,
 
pero con resultados tan bajos como 493 Kg/ha.
 

Para el ciclo 1985-86 el Proyecto, ante la p~rdida
 
pr~cticamente total de semilla en 
el anterior ciclo, 

cambla de estrategla y ubica lotes individuales en 
los cuales siembra la semilla que habfa adquirido y 
que iueron 10 quintales de 101 y 5 quiintales de 130. 
El plan se desarrol16 en las comunidades y con los 
resultados que muestra el Cuadro No. 40 
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CUADRO NO. 40
 

LOTES DE MULTIPLICACION DE SEMILLA DE MAIZ
 
EN EL PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1985 - 1986
 

C 0 M U N I D A D VARIEDAD AREA DE PRODUCCION PRODUCCION OBTENIDA
 
(kg/ha)
 

I Santa Isabel 10 
 1 1 
 909
 
2 Holguin 101 
 4 
 2.011
 
3 Lampata Chasqui 101 1 400 */

4 Anchilivi 
 101 
 1 
 1.508
 
5 Guanailin 
 101 
 1.5 
 568
 
6 Santa Isabel 101 
 1 
 654
 
7 Santa Isabel 130 
 1 
 509
 
8 Anchilivi 
 130 
 1 
 836
 

T 0 T A L 11X 
 942
 

I/ Parcela seriamente afectada por robo de mazorca y por lo tanto

eliminada para el promedio.
 

Este promedio de producci6n de 942 kg/ha rue obtenido
 
a travds de evaluaciones indirectas pues el mafz fue
 
cosechado en mazorca y no desgranado, estimando los
 
t~cnicos que en realidad fue un 
poco mis alto, pero
 
ain asf representa un incremento del 52' 
frente a la
 
prodLcci6n tradicional evaluada en 9 qq/ha (409 kg/ha).
 

Como resultado de este ejercicio el Proyecto dispone 
de aproximadamente 100 Quintales de semilla para la 
siemnbra del ciclo 1986-87, aunque do reuniones tesas 

nldas hasta la 
fecha, la demanda por el INIAP-130 es
 
muy superior a la del INIAP-I01.
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Cebada
 

En cuanto hace a cebada, el Proyecto siqui6 el mis
mo esquema metodol6gico propuesto para el mafz y 9
 
comunidades afirnaron que la cebada constitufa para
 
ellos un cultivo prioritario. Con dos representan
tes de cada Comunidad se procedi6 a hacer el 
andli
sis detallado de la 
tecnologfa tradicional. Al fi
nalizar la reuni6n se acord6 establecer un plan de
 
dlvulgaci6n y multiplicaci6n de las variedades Terdn
 
y Duchicela, que habian resultado como promisorias
 
en el ciclo 1981-1982, segdn el programa de investi
gacidn agrfcola del Proyecto.
 

Estas variedades tenian la caracteristica de ser al
tamente productivas, pero ademls posean las siguien
tes ventajas: la Terin era resistente a ]a roya ama
rilla (Puccinia Striiformis f. sp. hordei), resisten
te a la lancha (Rynchosporium secalis), moderadanien
te resistente a las manchas 
 de Iahoja (Helminthos
porlum raminum, sativam y teres), moderadamente sus
ceptible a enanismo amnarillo (B.Y.D.V.) y moderadamen
te susceptible a la 
roya de la hoja (Puccinia hordei).
 
Por otra parte, la variedad Duchicela era tolerante
 

al quemadooescdluado (Rncho porum secalis). 
 tole
rante a manchas de la hoja (Helminthosporium sp), 
to
lerante a enanismo (B.Y.D.V.), resistente al 
carb6n
 
desnudo ( bstflago unda), resistente a carb6n cubier
to (Ustflago hordei), resistente a la roya de 
la hoja
 
(Puccinla hordei) y moderadamente tolerante a roya a
marilla (Puccinia striifornis f. sp. hordei).
 

Para el ciclo 1982-1983 el Proyecto adquiri6 500 
lb.
 

de la variedad Ter~n, 2000 lb. 
de la Lichicela y
 
1000 lb. de la Dorada (que si bien ex stfa 
en el Area,
 
el disponer de semilla bAsica podria mejorar la 
si

tuac¢dn frente a la del 
agricultor) y se proced16 a
 
sembrar 132 lotes individuales y 2 comunales, en 
las
 
9 Comunldades participantes. A mitad de ciclo
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vegetativo se 
realizaron 7 girds de observaci6n a las
 
cuales asistieron 229 agricultores, que cruzdndolos
 
con aquellos que dispusieron de parcela, dan un total
 
de 360 agricultores que conocieron las variedades.
 

El Proyecto evalu6 19 lotes en 6 Comunidades, tomando
 
datos de 4 variedades relacionadas con producci6n, ob
tenindose una producci6n promedia de 2.117 kg/ha de
 
Terdn, 1.841 kg/ha de Duchicela, 944 Kg/ha de Dorada,
 
que significaban incrementos de 191, 
153 y 29% respec
tivamente con relaci6n a la producci6n que figuraba en
 
el dlagn6stico.
 

Finalmente, al igual que en maiz, 
se hizo urna evalua
cl6n final con representantes de 18 Comunidades, en
 
la cual se lleg6 a la conclusi6n unnime de que en el
 
ciclo agrfcola 1983-1984 deberfa hacerse un gran esfuer
zo de multiplicaci6n de las semillas de las variedades
 
Ierdn y Duchicela.
 

Para el ciclo 1983-1984 el Proyecto adquiere, a trav6s
 
del Convenio SFDRI-11CA la cantidad de 50 quintales de
 
Tern y 50 de Ducnicela y se establece un plan de mul
tlplicaci6n de scmilla en el cual 
particioan bisicamen
te comunidades pertenecientes al Cabildo Mayor de Cusu
bamba, organizaci6n de segundo grado que recibe el 
apo
yo y la asesoria de Desarrollo Juvenil Comunitario y
 
del Proyecto. En el plan participan las siguientes Co
munidades:
 

COMUNIDAD VARIEDAD TERAN VARIEDAD DUCHICELA
 
(qq sembrados' (qq sernbrados) 

1 Valdiviezo 1 1 
2 Aguamasa 1 1 

3 Coop. S.Fernando 3 3 



1.- .. -

En el cultivo de cebada, se combinaron tdcnicas tradicionales como la construcci6n de "parvas" para 
su almacenamiento y la introducci6n de genotipos mejorados resistentes a las principales enfermeda

des de la regi6n (Proyecto Salcedo). 
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VARIEDAD DUCHICELA
COMUNIDAD VARIEDAD TERAN 

(qq sembrados) (qq sembrados)
 

4 Buena Esperanza 3 
 3
 
5 Atocha 1 1
 

6 Compahla Chica 3 3
 
7 Pugros 1 1
 

8 Cusubambito 4 4
 
9 Cabildo Mayor 20 20
 

El Convenio que se habfa firmado indicaba que las comu

nidades entregarian el Cabildo Mayor un 10% de la pro
ducci6n, pero debido al bajo rendimiento obtenido com
 

producto de la sequfa que se present6. se resolvi6 li
berarles de esta obligaci6n. A pesar del problema pre

sentado, en algunas localidades se presentaron buenos
 
resultados, com en Cusubambito, que produjo 37.5 qq/ha,
 
lo cual significa un incremento del 134% con respecto a
 

la producci6n tradicional. Durante este aro se hicieron
 
tres giras de observaci6n a las cuales asistieron 154
 

agricultores de las Comunidades Chirinche Alto, Compaflia
 

Chica, Club 4F de Mulalillo, Unalagua, San Diego y de la
 
recientemente formada UNOCAM, que es la organizaci6n de
 

segundo grado de Mulalillo.
 

Para el ciclo 1984-1985 se parti6 b~sicamente de la se

milla que le qued6 al Cabildo Mayor y de una cantidad
 
adquirida por Desarrollo Juvenil Comunitario, habidndo

se establecido lotes de cuatro comunidades, en algunas
 
de las cuales se logr6 evaluar el rendimiento. (Debe
 
recordarse que este aflo fue especialmente malo desde el
 

punto de vista climatol6gico y ademAs que la producc16n
 
tradicional fue evaluada en 16 qq/ha). (Cuadro No. 41)
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CUADRO NO. 41
 

LOTES DE MULTIPLICACION DE SEMILLA DE CEBADA
 
EN EL 	AREA DEL PROYECTO SALCEDO
 

CICLO 1984 - 1985
 

C 0 MU N 1 DA D QUINTALES 

SEMBRADOS HA RENDIMIENTO
 
/ha.


1. Llactahurco 
 40 
 20 
 22.5

2. San Fernando 
 40 
 20 */

3. Compahfa Alta 
 42 

4. Compafifa Baja 
 30 
 15 
 13.3
 

T 0 T A L 
 114 
 57 X=17.9 

/ Sin 	datos
 

Para el ciclo 1985-1986 el Proyecto hace una nueva
 
adquislci6n de semillas, comprando 30 quintales de Te-.
 
rAn y 30 de Duchicela, las cuales junto con ]as que

tiene disponibles el Cabildo Mayor de Cusubamba, con
forman el 
plan ya consolidado de multiplicaci6n de se
millas a travs de organizaciones de segundo grado,
 
en el un caso con el 
Cabildo Mayor de Cusubamba y la
 
cooperac16n de Desarrollo Juvenil 
Comunitario y en el
 
otro con la UNOCAM y la cooperaci6n de t~cnicos 
ae
 
SWISSAID, coordinando en ambos casos con la Unidad E
jecutora del Proyecto Salcedo. 
 El plan se detalla en
 
el Cuadro No.42
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CUADRO NO. 42
 

LOTES DE MULTIPLICACION DE SEMILLA DE CEBADA
 

EN EL PROYECTO SALCEDO
 
PERIODO 1985-1986
 

C 0 M U N I D A D QUINTALESSEMBRADOS I HA RENDIMIENTOqq/ha ORGANIZACIONDE SEGUNDOGRADO 

1 San Ignacio 

2 UNOCAM 
3 Companta Alta 

4 Rubios 

5 San Diego 
6 San Juan 

7 Cobos Grande 

8 Rublos 

9 Llactahurco 

0 Cabildo Mayor 
Cusubamba 

4 

4 

16 

8 

7 

4 

6 

3 

20 

2 

2 

2 

8 

4 

3.5 

2 

3 

1.5 

10 

1 

* 

*. 

* 

*t 

* 

* 

53.3 

20 

40 

40 

UNOCAM 

Is 

. 

Cabildo Mayor 

T .0 T A L 74 37. X= 38.3 

En la actualidad existe suficiente semilla como para
 
sembrar una 
buena parte del Area de cebada de influen
cia de la UNOCAN y del Cabildo Mayor de Cusubamba.
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Papa
 

En papa, el Proyecto Salcedo haciendo uso de la misma
 
metodologla encontr6 que 11 de las 24 Comunidades ini
cialmente seleccionadas, afirmaron que el cultivo de
 
papa era prioritario en sus camunas, e igual que con
 
el mafz y la cebada, con dos representantes de cada
 
una de ellas se procedi6 al anglisis de la tecnologia
 
tradicional. Como resultado de esta reuni6n, los pro
ductores expusi-ron 4 problemas centrales: fertiliza
ci6n, control de gusano blanco, control de roya y ti
z6n y necesidad de un seguro dadas las p~rdidas por
 
heladas y granizadas.
 

Puesto que en el ciclo agrrcola 1981-1982 no se habla
 
realizado ningn ensayo en papa, no se disponia de tec
nologfa probada a nivel de grea y se estableci6 enton
ces como temas para la asistencia t~cnica en el ciclo
 

1982-1983:
 

- Control de gusano blanco
 
- Control de la lancha o tiz6n, a travds de la intro
ducci6n de variedades resistentes.
 

Adicionalmente,se harian contactos con la Compafa
 
Nacional de Seguro Agropecuario (CONASA) para intere
sarla en iniciar operaciones en el Area del Proyecto.
 

Para el tema de gusano blanco se acudi6 a la 
recomen
daci6n del INIAP, que consistfa en la aplicaci6n de
 
27 gramos de Furaddn por cada 100 metros lineales de
 
surco y poner semilla proveniente de lotes que no hu
bieran sido afectados. Con esta recomendaci6n y uti
lizando la semilla tradicional (Ubilla) se sembraron
 
42 lotes en 9 comunidades, de las cuales se perdieron
 
26 por ataque de lancha, debido al fuerte invierno que
 
azot6 al pais durante esa 6poca (62% de lotes perdi

dos).
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Simultneamente se desarrollaba el otro tema a tra
vs de 4 ensayos que inclufan 3 variedades nuevas
 

Para los productores (Gabriela, Esperanza y Maria),
 
dos conocidas pero no muy usadas (Catalina y Santa
 
Cecilia) y la tradicional (Ubilla).
 

La fuerte temporada invernal que hizo que se perdie
ran las parcelas de control de gusano blanco, permi
ti6 por otra partemostrar de una manera casi expec
tacular la bondad de las nuevas variedades, aspecto
 
que puede verse en los resultados obtenidos, que
 
fueron:
 

VARIEDAD PRODUCCION (Kg/ha)
 

Esperanza 35.782
 
Gabriela 
 32.320
 

Santa Catalina 
 27.465
 
Santa Cecilia 
 26.837
 
Maria 
 22.927
 
Ubilla 
 5.823
 

Durante el desarrollo de los ensayos se hicieron 3
 
dias de campo con asistencia de 253 agricultores de
 
8 comunidades y fue tal la expectativa que se gene
r6 que el Proyecto decidi6 suspender este tipo de e
ventos,pues al no disponer de semilla, podrTa frus
trarse a los agricultores que querian adoptar las va
riedades y no contarfan con semilla.
 

Se efectu6 al finalizar el ciclo 1982-1983 una reu
nidn evaluatoria con 14 organizaciones productoras de
 
papa y se diseA6 un plan de producci6n de semilla,
 
para el cual el Proyecto aportarla la semilla y los
 
insumos necesarios y las organizaciones el terreno y
 
la mano de obra. Para el efecto, se adquirieron 190
 
quintales de Gabriela, 26 quintales de Esperanza y
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24 de Santa Cecilia, puesto que fue imposible adquirir
 
mds; igualmente, se program6 construir 9 silos de alma
cenamiento de semilla, con 
la tecnologia recomendada
 
por el Centro Internacional de la Papa (CIP), del tipo
 
bandejas.
 

Finalmente, es necesario mencionar que CONASA acept6
 
participar con un plan piloto de seguro, habiendo exis
tido cerca de 30 p6lizas, que finalmente tuvo que pagar
 
puesto que tambi~n se perdieron por el invierno.
 

El plan para el ciclo 1983-1984 se realiz6 conforme a
 
los detalles que se encuentran en el Cuadro No. 43
 

CUADRO NO. 43
 

PLAN DE MULTIPLICACION DE SEMILLAS DE VARIEDADES MEJORADAS
 

DE PAPA EN EL PROYECTO SALCEDO
 

CICLO 1983 - 1984
 

C 0 M U N I D A u 
VARIEDAD GABRIELA 

RENDIMIE. 
VARIEDAD CECILIA VARIEDAD ESPERANZA 

RENDIMIEN. RENDIMIE. 
qq semb. qqkg/ha qq semb. Kg/ha 

I Valdiviezo 6 12.626* 1 2 ** 
2 Rubios 7 19.480 - - 2 30.113 
3 Compa~fa Alta 15 12.121 3 22.727 2 47.727 
4 Compa~fa Chica 15 18.939 3 53.030 2 39.772 
5 Uni6n y Trabajo 20 8.750 3 13.636 2 6.818 
6 Toaylln 7 1 ** 2 
7 San Diego 7 8.116 - - -

8 Sacha 20 2 ** 3 ** 
9 Palama 20 ** 2 ** 3 



Pr,.icamente tudas [as comunidades de tas,reas altas del Proyecto disponen ahora de losgenotipos 
rnelorados de papa que habian sido generados por el INIAP (Proyecto Salcedo). 
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VARIEDADGABRIELA VARIEDAD CECILIA 
 VARIEDAD ESPERANZA

C MseDARENDIMIE. 
 RENDIMIE. se-1. RENDIMIEN. 
qq semb kg/ha qq sem. kg/ha qq kg/ha 

10 Quilajal6 I ** I** ** 

11 Chirinche Alto 20 8.522 3 13.257 2 15.909 
12 Cabildo Mayor 5 ** - - - -

13 Chambapongo 20 ** 3 2 
14 Chanchal6 20 ** 2 3 * 
16 Aguamasa 7 24.350 - -

TO T A L 190 14.325 :4 2 "5 5 _ - __ _ _ _ _ _ 25.662 I _ 26_ { _ . _ 27.556 _ 

* Promedio de las tres variedades 
No existen datos
 
no se sembr6
 

Por otra parte, a travs del Labildo Mayor y con el apoyo
 
de Desrrollo Juvenil Comunitario, se complement6 el plan
 

en Cusubamba, asi:
 

C 0 M U N I D A 0 
 qq RENDIMIENTO -

SEMBRADOS 

1 Compa~fa Alta 
 10 19.090
 
2 Runlquincha 10 
 20.000
 
3 Rubios 
 10 21.818
 
4 Com ahla Chica 
 10 18.727
 

T 0 T A L 
 40 19.908
 

* Dato global sin especificar variedad 

Este proceso estuvo acompaado de la expedici6n de p61i
zas de seguro agropecuario por parte de CONASA y del ini
cio y en algunos casos cubiinaci6n de silos de almacenamiento
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de semilla de papacon la tecnologla del CIP (Centro
 
Internacional de la Papa) 
en las comunidades de Uni6n
 
y Trabajo, Rubios, Chambapongo, Valdiviezo, Compahfa Al
ta, Compaila Chica, Palama y en las sedes tanto del 
Ca
bildo Mayor como de UNOCAM.
 

Tambidn se hicieron giras de observaci6n con producto
res de Uni6n y Trabajo, Chirinche, San Diego, Rubios y
 
Compa~la Chica con 
]a asistencia de 378 aqricultores y
 
una evaluaci6n final del programa 
realizado en Chancha
16 con asistencia de 24 productores com representantes
 
de las diferentes comunidades participantes en el pro
grama.
 

A partir de este ciclo y es claro en los 
rendimientos ob
tenidos que se observan en el Cuddro No. se empie, 

za a notar que los cultivos de las Sreas altas, de buen
 
suelo y humedad disponible generan rendimientos altos,
 
mrentras que las Areas bajas y de poca humedad, dan pro
ducciones muy reducidas.
 

Para el ciclo 1924-85 el Pruyecto, junto con el Cabildo
 
Mayor y UNOCAM, hacen un 
plan que contempla la participa
ci6n adicional de la Casa Campesina de Salcedo, organiza
ci6n que abarca bAsicamente comunidades del Area oriental
 
del Proyecto. El Plan se ejecuta 
con los aetalles que
 
muestra el Cuadro No. 44
 

CUADRO NO. 44
 

PLAN DE MULTIPLICACION DE SEMILLAS MEJORADAS DE
 
PAPA EN EL PROYECTO SALCEDO
 

CICLO 1984 - 1985
 



[ VARIEDAD (qq SEMBRADOS) RENDIMIENTOS (KG/HA) ORGANIZACIONES 
C 0 M U N I D A D DE SEGUNDO 

GABRIELA ESPERANZA ICECILIA JMEZCTAGABR IElA CSILIA MEZCLA GRADO 

1 Charnbapongo 14 2 Casa Campesina
 
2Sacha 10 - - C
 
3 Galp6n 20 - - ,,
 
4 Chanchal6 4 . "
 
5 San Ignacio 14 3 3 10.1,15 1 13.635 15.149 - UNOCAM
 
6 Cuchibadrba Chico 1 12 2 2 ]1.362 1 11.352 10.226 
7 Co,);er. San Vicente 12 - - 11.362- - "
 
8 Cl.L 41FMulalillo 4 11.362 - "
 
9 d - - 10.450 Cabildo Mayor
 1actahrco 20 

10 San Fernando 50 5.544 
11 Aquarsa - - - 15 - 32.451 

- - 20 - 16.816 " 12 Iturralde 

13 Cusuarb;bi to - - - 50 - 6.363 
14 Pucro - - 14 - 9.726 
15 Cc',a,.1dia Alta - - - 16 - 11.362 
16 C.pafiia Baja - - 40 9.090 
17 Consolaci6n - - 30 13.635 

TO T A L 90 7 7 225 11.057 12.498 12.687 12.826 

Sin datos
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Este plan del ciclo 1984-1985 ascendi6 en total a la
 
siembra de 359 quintales y fue afectado, al Igual que
 
matz y cebada, por las deficientes condiciones climA
ticas (bdsicamente sequfas y heladas) que caracteriza
ron al ciclo y eso explica los bajos rendimientos ob
tenidos, con la excepci6n de Aguamasa.
 

Es necesarlo recordar que en cada cicho 
se hacfa un
 
convenio con la organizaci6n participante para efectos
 
de disolver en unos casos la misma cantidad de semilla
 
y en otros casos el doble; el resto de producci6n que
daba con la organizaci6n o con el agricultor y consti
tufa por ho tanto ]a fuente de difusi6n de ha variedad.
 

Para el ciclo 1985-1986 el plan se ampifa ain m~s, co
mo puede observarse en el Cuadro No. 45
 

Este plan del ciclo 85-86 ascendi6 a un total de 862
 
quintales y si se asumiera que un quintal 
sembrado pro
duce 12 quintales (producci6n de 13.600 kg/ha), los 862
 
que se sembraron podrfan producir 10.344 quintales que
 
serfan suficientes para sembrar 413 hectireas.
 

Para el 
ciclo 1986-87 existe informaci6n de lotes esta
blecidos por ha UNOCAM, habi~ndose comprometido ya una
 
parte de ehlos pero aspir~ndose a sembrar 1.200 quinta
les de semilla, 
a las cuales deberfa adicionarse los
 
que estabhezca e Cabildo Mayor de Cusubamba y ]a Casa
 
Campesina de Salcedo. 
 Los datos de lotes ya sembrados
 
por ha UNOCAM se detal ]an en el Cuadro No. 46
 

La UNOCAM espera comprometer durante el ciclo 336 quin
tales nAs para completar los 1.200 que tiene disponibles.
 



La construcci6n de silos para alrn3cenaniento de semilla mejorada de papa es un ejemplo de combina. 
ci6n de elementos de tecnologia moderna y materiales propios de la regi6n (Proyecto Salcedo). 



LUADRO NO. 45
 

MULTIPLICACION DE SEMILLAS MEJORADAS DE PAPA EN EL PROYECTO SALCEDO
 

CICLO 1905 - 1986 

C O M U N I DAD 
VARIEDAD (qq SEMBRAD0S) 

T -------
RENDIMIENTOS (KG/HA) 

_ ____,-
ORGANIZACIONES 

DE SEGUNDO 
GtE;IELA ESPENZA CECIL IA PMEZCLA C E 2ELA ESPERA' LA CECILIA MEZCLA GRADO 

I Chambapongo 
2 Pa1ar a 
3 Chanchal6 

32 
20 

7 
-

-

2 
-

- I 

-

-
-

-

-

-

Casa Campesina 
,, 

4 Cumrrbijin 
5 Chirinche Alto 
6 San Ignacio 

11I 
32 
20 

3 
-

-

-

-

-

-

-

I rdid 
15.694 
7.385 

total 
- - UNOCAM 

7 Uni6n y Trabajo 40 - - - 17.469 .... 
8 Sdn 
9 San 

Juan 
Ignacio 

45 
14 

-
3 

-
3 

16.791 
12.9U5 

-
6.817 10.983 

,, 
" 

10 Uni'n y Trabajo
11 San Juan 
12 UniOn y Trabajo 

16 
31 

20 Ma. 

2 
4 
-

2 
5 

19.600 
16.897 
17.895 

* 
1'.?26 8.181 

-
-

13 Gustavo Iturralde 
14 Pugro 
15 Carillos 
16 Aguan,asa 

-

-

, 

- -

45 
20 
30 
78 

-
-
-
-

-

-
-

2.726 
22.725 
14.998 
11.430 

Cabildo Mayor 
U 

17 Atocha 
18 Rumiquincha - - -

10 
120 

-
-

-

-
-

-

14.089 
4.922 

19 Yanahurco - - - 20 - - - 13.635 
20 Cusubambito 
21 Compahia Chica 
22 Compa~fa Alta 

-

-

-

-
-
-

-
-
-

42 
60 
30 

-
-

-

-

-

-

-

-

7.358 
12.116 
6.026 

23 Consolaci6n 
24 San Fernando 

-
-

-
-

-
-

35 
4 

- -

-

-

-

19.039 
13.635 

25 Rubios 
26 Liactahurco 

-
-

-
-

-
-

14 
30 -

-- 7.790 
12.648 

28 Cabildo Mayor - - - 12 22.725 
T 0 T A L 212 1- 5 15.589 8.521 9.582113.060 
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CUADRO NO.46
 

PRODUCCION DE SEMILLA MEJORADA DE PAPA EN EL PROYECTO SALCEDO,
 

A TRAVES DE LA UNOCAM
 
CICLO 1986-1987
 

GARIELA ESPERANZA CATALINA MARIA CECILIA
COMU 
 NI DAD
.,_(qqsem.) (qq sem) (qq sem) (qqsem) (qqsem. 

1 San Diego 
 183 
 40 
 -
2 Chirinche Bajo 
 6 
 - - 16 
3 Unalagua Quevedo 
 - 30 
4 Unalagua Salatilin 
 - - 6 
5 Santa Isabel 
 50  20 
6 Chimbacalle 
 - " 7 
7 Cunchibamba Chico 
 73 25
 
8 Chlrinche Alto 
 40 
9 Uni6n y Trabajo 
 104 
10 Club 4F 16  .
 
11 San Juan 
 I00 
12 Cooperativa S.Vicente 
 60 
13 San Luis 
 - - 24 
14 SalatilIn 
 8 
15 San Ignacio 

56
 

T 0 T A 
 696 25 40 56 47
 

El gran esfurzo de divulgacl6n de las varledades mejora
das de papa adelantado por el Proyecto, Desarrollo Juve
nil Comunltarlo, SWISSAID 
junto con el Cabildo Mayor, la
 
UNOCAM y ]a Casa Campesina de Salcedo ha hecho que se
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establezcan lotes en 43 comunldades diferentes, con un
 
cubrimlento pr~cticamente total del Area papera del Pro
yecto.
 

Frutales
 

En el Convenio de Prdstamo se 
incluir6 la posibilidad de
 
financiar el establecimiento de un vivero de Arboles fru
tales; sin embargo, el Proyecto no consider6 necesario
 
realizar tal inversi6n pues ademis del problema t~cnico
 
y administrativo que su manejo conlleva, en el 
Area exis
tfa el vivero "Nagsiche" de propiedad del MAG y en
 
la vecina Provincia de Tungurahua estS ubicado el vivero
 
de Pfllaro, que pertenece igualmente al MAG y que recibe
 
el apoyo del Proyecto Tungurahua.
 

Durante el procesc de desarrollo del Proyecto se vi6 que
 
a pesar de estar funcionando el vivero Nagsiche, su pro
ducci6n era muy baja y la Secretarfa de Desarrollo opt6
 
por hacer en el a~o 1983 una importaci6n masiva de plan-.
 
tas de frutales listos para sembrar y de patrones para la
 
producci6n frutera, provenientes de Francia y so negoci6
 
tambin el paso del vivero al INIAP, organismo que ha da
do un manejo eficiente del mismo.
 

Basados en la informaci6n t~cnica del INIAP (ante la im
posibilidad de hacer investigaci6n en la corta vida de un
 
Proyecto) y haciendo un 
anAlisis de las condiciones cli
mAticas del Area, el Proyecto estableci6 un agresivo pro
graina de establecimiento de huertos frutales, los cuales
 
tenfan las caracterfsticas de ser pequefios debido al 
sis
tema de tenencia de la tierra en el drea del 
Proyecto y
 
de ser mixtos (asocios con alfalfa, mafz, etc) puesto que
 
el productor no puede disponer de lotes para hacer un huer
to exclusivamente de frutales y esperar sin ingreso hasta
 
que la inversi6n madure.
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Bajo las circunstancias antes expuestds, el 
Proyecto

consiguid establecer el 
ndmero de huertos que se deta
lla en el Cuadro No. 47
 

CUADRO NO. 47
 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTALES EN
 
EL PROYECTO SALCEDO
 
PERIODO 1981 
- 1986
 

ESTABLECIMIEN-
 AMPLIACION
HUERTOS (NA) 
 HUERTOS (NA 
BENEFICIARIOS PARTICIPANTES
 

1981 
 2 
 2 
 4 
 2

1982 
 84 
 1 
 85 
 5
1983 
 240 
 95 
 335 
 .20

1984 
 96 
 37 
 133 
 17

1985 
 41 
 - '1 I 
 7

1986 
 15 
 15 
 6
 

0 T A L 
 478 
 135 
 613 
 57
 

De este Cuadro merece destacarse que el 
n~mero total
 
de huertos a los cuales se lleg6 para iniciarlos o am
pliarlos fue de 613 que corresponde al nGmero de be
neficiarios, evidenciando por otra parte que la activi
dad no es nueva para los agricultores del Area, pues el
 
22% del trabajo total correspondi6 a ampliar huertos
 
ya establecidos.
 

El Proyecto centr6 su 
trabajo en los frutales de hoja

caduca y las canticades de plantas pueden observarse en
 



ElPoecto adelnt6 un programa de mejoramiento de los huertos existentes y establecimiento
doneos huertos frutales, para aprovechar a potencialidad que para ese rengl6n, presenta elgrea do trabajo (Proyecto Salcedo). 
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el Cuadro No. 48.
 

CUADRO NO. 48
 

NUMERO DE PLANTAS DE FRUTALES DE HOJA CADUCA SEMBRADOS
 

EN EL PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1981 - 1986
 

A A 0 MANZANA DURAZNO PERAL CIRUELO TOTAL
 
PLANTAS
 

1981 21 
 84 21  126
 
1982 467 487 222
431 1.607
 
1983 4.934 
 756 640 685 7.015
 
1984 4.379 721 363 
 163 5.626
 
1985 1.795 360  235 2.390
 
1986 251 180 - 139 570
 

T 0 T A L 11.847 2.588 1.455 
 1.444 17.334
 

Dado el tipo de Deneficiario de este programa y sus ca
racterfsticas antes expuesta, es un tanto diffcil esti
mar cuantas hectAreas pueden cubrirse con las 17.334
 
plantas, puesto que se utilizaron distancias de siembra
 
que variaron desde 7 x 7 mrts. en alqunos casos, hasta
 
4 x 4 mts. en otros. Si asumimos que una distancia pro
medio hubiera sido de 5 x 5 mts., se tendfa una pobla
ci6n por hectArea de 400 plantas y alcanzarfan las plan
tas para cubrir 43.3 hectgreas.
 

A partir de 1985, el Proyecto decide establecer los 
liamados huertos integrales que incluyen otro tipo de 
frutales Ilamados "menores" y se monta el programa con 
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los datos que se incluyen en el Cuadro No. 49
 

CUADRO NO. 49
 

PROGRAMA DE HUERTOS INTEGRALES EN EL PROYECTO SALCEDO
 

A~O 1985
 

C 0 M U N 1 0 A D TOMATE DE ARBOL TAXO
(No. PLANTAS) (No. PLANTAS) MORA

(No. PLANTAS)
 

ItCobos 
 600 150 
 200
 
2 Santa Isabel 
 600 150 200
 
3 Club 4F 
 600 150 
 200
 
4 San Luis 
 600 150 
 200
 
5 Coop. San Vicente 600 
 150 200
 
6 Lampata Chasqui 600 150 
 200
 
7 La Libertad 
 600 150 
 200
 

T 0 T A L 4.200 1.050 
 1.400
 

Este programa de huertos integrales benefici6 a 70 a
gricultores. 
 Sin embargo, las condiciones climStlcas
 
(sequfa) ha hecho que este esfuerzo est6 perdido en un
 
70%.
 

El programa de frutales ha estado acompaflado de un pro
ceso capacitador que pudlera resumirse en el Cuadro
 
No. 50.
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CUADRO NO. 50
 

EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR EL
 
PROYECTO SALCEDO EN FRUTALES
 

PERIODO 1981 - 1984
 

TIPO DE EVENTO 1 1983 1984 

1 Prhcticas demostrativas comunales 16 70 134 304
 
2 Glras de observaci6n 
 - - 4 6
 

Otras Especies Agrfcolas
 

En los capftulos anteriores se ha hecho una descrip
c16n de los aspectos m~s relevantes del programa de
 

asistencia t6cnica agricola en los rubros m6s impor
tantes (malz, papa, cebada, frutales) pero es nece
sarlo anotar que otras especies han recibido atenci6n,
 
como el caso del haba, en el cual se establecieron 2
 
ha. en el ciclo 1983-1984 en las comunidades de Ato

cha, Aguamasa y Rubios, para introducir la variedad
 
Huagra-haba; para el ciclo 1984-1985 se hicieron nue
vamente parcelas en Aguamas, Rubios y Uni6n y Trabajo
 
para mostrar el control de la mancha de chocolate con
 
el uso de Maneb y DifolatAn. Para el ciclo 1985-1986
 

se hacen parcelas con 3 quintales Je semilla en San
 
Diego, San Juan y Chirinche Alto sobre lo que se deno
mln6 manejo integral del cultivo.
 

Merece mencionarse igualmente el trabajo con la alfal
fa, especialmente en el 4rea de influencia de UNOCAM y
 
espor~dicamente trabajos hechos en arveja, quinua y
 

choclo en toda el Area del Proyecto.
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Adicionalmente en el aflo 1985 se adquieren 8 qulnta
les de ajo, con miras a establecer un programa dese
leccl6n, manejo y posterior multiplicaci6n desemilla.
 

Bovinos
 

A partir de 1982, el 
Proyecto 	inicia el 
programa de
 
asistencia t~cnica pecuaria en bovinos bajo la moda
lidad de capacitaci6n en 
lo que se denomin6 "prime
ros auxilios veterinarios". 
Durante el ario, 
adems
 
de las visitas rutinarias del veterinario, se dict6
 
un curso en 
la comunidad de Sacha para 40 asistentes,
 
una gula de observaci6n para 80 agricultores de LLac
tahurco y se establecieron los botiquines veterina
rios comunitarios de Sacha, LLactahurco y Atocha. 
 A
demns se inici6 la publicaci6n de una 
serie de carti
llas elaboradas por los propios productores, de las

cuales se alcanz6 a publicar la No. 1 sobre el 
tema
 
de los pargsitos.
 

Para 1983, el programa continua en 
la misma linea, re
forzhndolo con el 
contrato de un joven productor a
 
travs del INCCA, a 
quien se 	le di6 una capacitaci6n

intensiva 	y se 
le ubic6 como asistente del veterina
rio pero trabajando directamente en 
las comunidades
 
y viviendo en ellas. 
 Se dicta 
un nuevo curso de 
re
frescamiento en Sacha y dos ri s 
en Chanchal6 y Cumbi
jfn, comunidades en 
las cuales se establece tambi6n
 
el botiquin veterinario.
 

Se procede a pubicar acemAs la cartilla No. 2 de la
 
serle Iniclada el 
aho anterior sobre el 
tema de "La
 
Fiebre Abtosa". 
 Como ejemplo del 
tipo de activi
dades desarrolladas con el 
apoyo del promotor, se ex
plicitan algunas metas conseguidas:
 

Bovinos: 	 Vacunaci6n contra fiebre
 
aftosa 
 = 2042 anlmales 



La introduccidn de machos mejorantes redundard en la disminuci6n del grave problema de consan. 
guinidad que presentan los ovinos del Area y aumentarA por Io tanto su productividad (Proyecto Sal. 

cedo). 
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Desparasitaci6n interna = 189 animales 
Vacunaci6n triple = 323 animales 

- Ovinos 	 Desparasitaci6n interna = 3181 animales 

Desparasitaci6n externa = 50 animales 
Tratamiento clfnico 55 animales 

- Burros 	 Tratamiento clinico 99 animales
 

- Ayes 	 Vacunaci6n contra new
castle - 101 animales
 

- Cerdos 	 Vj3:naci6n contra c6le
ra porcina = 232 animales
 

Desparasitaci6n = 95 animales
 

Estas actividades fueron desarrolladas en las comuni
dades Aguamasa, Rubios, Compafa Alta, Compafla Chica
 
Rumiquincha y Atocha.
 

Para 1984 se hace bdsicargente sequimiento de lo esta
blecido y tan ,lo merece destacarse un curso de pri

meros auxilios vet.orinarios dictado en Cusubamba.
 

Para 1985, el Proyecto coor~ina con IaDirecci6n Pro
vincial del VAG y por conducto del Progrima de Sani

dad Animal se vacunan contra dftosa 1.600 animales y
 
se desparasit3n 837. Iqualmente el Proyocto dicta un 

curso de primeros dUXiliOS en Rubios, pero luego el 

veterinario se retira de la Unidad Ejecutora sin que 

hasta la fecha haya sido reemplazado y el programa
 

queda abandonado.
 

Ovinos
 

En el a~o 1982, el Proyecto procupado por el claro
 

problema de consanguinidad que se presenta en los re

baflos del grea, adquiere a travs del INCCA, 50 repro

ductores ovinos, que son ublcados 24 en Atocha, 16 de
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Aguamasa y 10 en Cumbijln, a travs de convenios que

obligaban al agricultor receptar o pagar en c6modas
 
cuotas el valor del reproductor, para crear un fondo 
rotatorlo.
 

Este program despert6 gran expectativa pero no fue
 
posible adquirir m6s animales por falta de disponibi
lidad en las granjas del HAG, lugar en el 
cual se ad
quirieron.
 

Para 1983 se logran adquirir 5 machos mejorantes que 
son ubicados en 
las comunidades se 
Sacha, Cumbijfn y
Atocha y el programa se cornleta con las actividades 
sanitarias que 
se citan en 
la parte de bovinos como

realizaciones conseguidas con el 
apoyo del promotor.
 

En 1984 
se hace labor de requerimiento y para 1985 me
rece citarse la desparasitaci6n de 91 ovinos y como
 
antes se cit6, la salida del veterinario y el 
abando
no del programa.
 

Cuyes
 

Siendo el 
cuy una de las especies rkIs ligadas al pro
ductor del Area andina y una base de su 
alimentaci6n,
 
el 
Proyecto disefi6 desde 1981 un programa que se lla
m6 "mejoramiento de la crianza 
casera del cuy" que

consisti6 bisicamente en la construcci6n de una cuye
ra con el sistema de pozas, en 
las cuales se maneja 
se
paradamente, por edades y sexos, 
a los animales. Des
de el 
punto de vista qvindtico, se adquieren reproducto
res de la raza 
peruana, de buenas caracterfsticas de
 
producci6n de carne y se 
les aparea con hembras crio
11as para aprovechar su 
rusticidad y adaptaci6n. La
 
alimentaci6n se 
segufa tradicionalmente y sanitaria
mente se 
introduce la practica de desparasitaci6n ex
terna.
 



,13
 

El progr ma de mejoramiento de la crlanza casera del cuy fue iecihido con entusiasmo por los 
dgrcCUltotes, puesto que constituye no solo una excelente fuente nutricional, sino una posibilidad 

de aurnentar Ins ingresos poi la venta de excedentes (Proyecto Salcedo). 
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En 1981 se contruyen e instalan cuyeros en Jacho y Ti

gua16, en ndmero cercano a 30. En 1982 se dictan cur
sos en Tigual6 para 30 participantes, en Guanallin
 
para 15 y en LLactahurco. Tambin se hacen gufas de
 
observacidn con productores de Guanailin y LLactahur
co a Jacho y Migual6, y adicionalmente 40 agricultores
 
de Achiliguango visitan a Guanailin, 66 de Sampata Chas
pata Chasqui van a Jacho y 47 de San Andrds de Pilal6
 
van Igualmente a Jacho.
 

En 1982 y 1983 se construyen mAs de 270 cuyeras en las
 
comunidades de Jacho, Tigual6, Guanailin, LLactahurco,
 
San Andrds de Pilal6, SamData Chasqui y Achiliguargo,
 
con una inversi6n de S/. 144.470 aportados por el INCCA
 
para los materiales necesarios en la elaboraci6n de
 
los bloques con los cuales se construian las cuyeras,
 
ademds de la adquisici6n de 47 machos peruanos en la
 
ESPOCH y en la Granja del MAG de Conocoto.
 

Los propios productores adquirieron mis machos mejoran-.
 
tes durante una gira que se hizo con las comunidades de
 
Guanailin y Jacho a Checa, a visitar un plantel comer

clal de producci6n de cuyes.
 

El programa fue de gran impacto no solo en el Area y se
 
reciblcruii visitas de organizaciones campesinas de o
tros cantones y otras provincias (Tungurahua y Manabf).
 
En la actualidad el programa no recibe asistencla del
 
Proyecto.
 

Otras Especies
 

Los porcinos han sido mencionados en las actividades
 
realizadas por el promotor pecuario y bastarfa agregar
 

que durante 1985 se vacunaron contra c6lera 274 anlma
les.
 

En conejos se desarroil6 una tesis de grado y se alcan



240
 

zaron a 
establecer 7 conejeras tecniflcadas.
 

Finalmente debe destacarse el 
programa agrfcola, es
pecialmente con el 
Club 4F de Mulalillo, que durante
 
1983 recibi6 un curso al cual 
asistieron 30 socios,
 
con una duraci6n de 3 
meses trabajando los fines de
 
semana y que como prictica condujo al establecimiento
 
de un aplario comunal. 
 En 1984 se hizo un nuevo cur
so-taller en el 
Club y 20 de 
sus socios visitaron ins
talaclones agrfcolas del Proyecto Jipijapa.
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4.1.3 Programa de Cr~dito
 

a) Objetivos
 

- Proveer a los agricultores, tanto a nivel comunal
 
Como individual, de los 
recursos financieros nece
sarlos para implementar sus planes de producci6n.
 

- Fortalecer ]a organizaci6n campesina, a travs de 
la capacitaci6n para el manejo del cr6dito a nivel 
corryinal participando activamente en 
sus fases de
 
programaci6n, supervisi6n y recuperaci6n.
 

- Adaptar las estructuras crediticias vigentes a las 
condiciones de la poblaci6n objetivo del Proyecto, 
medlante el diseio de un mecanismo que permita el 
suministro de crdditos dgiles, oportunos y.sufi
cientes.
 

- Capacitar a los agricultores en el uso de crddito 
a trav~s de inforynaci6n sobre los tr~mites requeri
dos para su obtenci6n.
 

- Integrar el cr6dito a la asistencia t6cnica para lo
grar incrementar los niveles de adopci6n de tecnolo
gfa y disminuir los riesgos inherentes a la inver
sl6n agropecuaria.
 

- Propender por el establecimiento del seguro acro
credi ticio. 

- Establecer mecanismos que faciliten el 
acceso de la 
uijer al cr6dito. 
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b) Actividades Ejecutadas
 

El Prograina de cr~dito se inici6 en 
el Proyecto Sal
cedo a fines de 1982 y pr~cticamente termin6 al fina
llzar 1985, dado el hecho de que en 1986 no se 
ha
 
otorgado ningn prdstamo.
 

El Cuadro No. 51 
 muestra los montos de cr~dito que

fueron otorgados durante la vigencia del 
programa.
 

CUADRO NO. 51
 

MONTOS DE CREDITO OTORGADO POR EL PROYECTO SALCEDO A
 
TRAVES DEL BNF SUCURSAL LATACUNGA
 

PERIODO 1982 
- 1985
 

TIPO DE CREDITO M0 N T 0 S 
 0 T 0 R G A D 0 S S5/. T 0 T A L
1982 1983 1984 .985 MONTO . % 
Agrfcola 
 1'058.290 
 5'023.120 22!790.590 
 6'536.185 175,408.235 76.0
Pecuarlo 
 5'028.000 7'755.000 
 7'232.0001 20015.000 
 20.0
Equipo 


- 2'765.000 
 2'765.000 
 3.0
Vivienda 
 67.950 - 67.950 
 1.0
 

T 0 T A 1'058.290 10'119.120 33'310.590 
 53'768.185 98'256.185 
 100.0
 

El Cuadro No. 51 permite unahacer serie de observa
clones: en 
primer lugar debe destacarse que entre
 
1982 y 1984 se trasfirieron al 
B1F fondos de contra
parte local por S/. 10'015.184 y de 
recursos externos
 
S/. 11'293.176, es decir, un total de S/. 22'308.360.
 
En el Cuadro No. 51 
se muestra que el 
total otorgado
 
por el BNF Sucursal Latacunga ascendi6 a S/.98'256.180

de lo cual se desprende que S/. 
75'947.825 corresponden
 
a fondos propias del BNF.
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Por otra parte es interesante que el 76,0% del volu

men total de crddito fue dedicado a agricultura,
 

mientras que el 20.0% lo fue a pecuario y rubros re
lativamente pequelos se dcdicaron a la compra de un
 

tractor equipado y a la cListrucci6n de vivienda. 

Es interesante ademAs nbservar el ritmo creciente
 

de solicitudes atendidas pues si al crddito de 1982
 

*se le asigna el valor 1, el de 1983 tendrS coma va
lor 9.5, el de 1984 tendrA 31.4 y el de 1985, 50.8.
 

El Cuadro No. 52 muestra la tendencia del cr~dito, 
en cuanto a plazo se refiere. 

CUADRO NO. 52
 

NUMERO Y MONTO DEL CREDITO OTORGADO, SEGUN EL PLAZO,
 

POR EL PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1982 - 1985
 

P L A Z 0 S 1982 1983 1984 7 1985 T 0 T A L 
No Monto Monto No Monto N Monto Monto 

I (S/)NO. (S/.) (S/.) O (S. L . (S/.)_O. 


Corto 1 11058.290 34 5'376.170 235 25'090.59C339148118.185609 79'643.235 
Mediano - 6 4'742.950 45 8'220.C 41 5'650.000 99 18'612.95 

T TA0L 1 158.290 40 L0'119.120 1280 33'310.590 387 53768.i85 708_ 8'256.18 

Existe una correl&ci6n positiv; entre el uso del cr6

dito y el plazo al cual es concedido y por lo tanto, 

al predominar el cr6dito para agricultura, segn el 

Cuadro No. 51 , es l6gico que segGn el Cuadro No. 52 

predomin" tambi~n el corto plazo, que representa un
 

81%del volunen total de crddito otorgado. 

http:8'256.18
http:18'612.95
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Es interesante observar que en el 
Proyecto no se ma
ne16 el largo plazo, lo cual se explica tanto por el
 
uso que se di6 al crddito, como por la natural aver
s16n del agricultor a hipotecar su 
finca, que es un
 
requisito del 
iargo plazo.
 

El 
nimero de cr~ditos otorgados guarda una relac16n
 
con el monto y eso explica el porque en todos los
 
casos el 
ndmero de operaciones a corto plazo fue
 
mayor que el de mediano plazo.
 

Por otra parte, se ha confeccionado el Cuadro No. 53
 
que muestra tanto el 
tipc de cr6dito que se otorg6
 
como el destino del mismo. 
 Es necesario aclarar
 
que el cr~dito asociati'o Je tramita 
a nombre de
 
la organizaci6n como ente jurifdico, pero su distri
buci6n y responsabilidad es 
individual.
 

En cuanto al 
tipo de cr~dito predomina claramente el 
individual , a pesar del esfuerzo real izado por el
 
proyecto para promocionar el asociativo, dadas las
 
ventajas que presenta en la fase de trdmite de la
 
solicitud. 
 En cuanto a nimero la relaci6n entre in
dividuales y asociativos fue de 
88% contra 2 %
 
y en cuanto a monto fue de 
 79 % contra 21 %. 

En cuanto al destino del cr~dito, es interesante que
 
tan solo el ajo y ]a papa 
 recibieron 
 recursos
 
como cultivos, con gran predominio del primero sobre
 
el segundo. 
 Sin embargo, este andlisis no 
podrfa ser
 
compieto sin que se 
viera la evoluci6n del crddito a
 
travs de los akos. 
 Para el 
efecto se ha elaborado
 
el Cuadro No. 54 
 , con los datos de los 4 rubros mns
 
importantes que fueron financiados.
 



CUADRO NO. 53
 

TIPO DE CREDITO Y DESTINO DE LA INVERSION
 

PERIODO 1982 - 1985
 

A J 0 P A P A TLACTOR, ARADO VIVIENDA GANADO DESCOL. V A C A S B U E Y E S APICULTURA 
TIPO DECREDITO 

NoNoN.- _________ - ________ -RASTRA-

No. 
____ 

N.No.No No. 
____ -

No. 
____ -

No. 
______ 

No. 
-_____ 

CRED. MONTO CREEI MONTO CRED. MONTO CRED. MONTO CRED. MONTO CRED. MONTO CRED. MONTO (RED. MONTO 
OTOR OTC. OTOR.' OTOR. OTOR, _TOR. OTOR. OTOP, 

1. Cr~dito 
Individual 506 60'772.371 53 4'088.36 - - 1 67.950 43 2'519.000 91 9'945.000 2 135.000 1 300.000 

2. Cr~dito
 
Asoclativo 4 10'547.500 - 1 2'765.0O - - 3 1'716.000 3 5'400.000 - - - -

T 0 T A L 5)5 71'319.871 53 4'319.87i 1 2'765.00{ 1 67.950 46 4'235.000 94 15'345.000 2 135.000 1 300.000
 

http:2'765.00
http:2'765.0O
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CUADRO NO. 54
 

EVOLUCION DEL CREDITO EN LOS CUATRO PRINCIPALES RENGLONES
 
FINANCIADOS POR EL PROYECTO SALCEDO
 

PERIODO 1982 
- 1986
 

RENGL N M 0 N T 0 S 
1982 

F I N A N C I A D 0 S 
1983 1984 

(S/.) 
1985 

Ajo '058.290 4'879.410 20'290.360 45'073.811 
Papa - 125.760 2'500.230 1'462.374 
Ganado de descollo - 352.000 2'300.000 1'852.000 
Vacas - 4'780.000 5'421.000 5'650.000 

La evoluci6n del monto financiado en ajo es claramente creciente, la de va
cas es relativamente estable y aparecen como errAticas las de papa y ganado
 
de descollo.
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c) Resultados Obtenidos
 

La iniciaci6n del programa de crdito en el Proyec
to estuvo precedida de una ardua discusi6n sobre la
 
problem(tica que un programa como este conlleva in

ternamente: por una parte, le urgente necesidad de
 
recursos econ6micos que demanla la agricultura dedi
cada al mercado y por otra el riesgo inherente a la
 
agricultura especialmente en lo relacionado con el
 

clima y la comercializacifn.
 

Un caso tfpico de es' F'oblemAtica lo constituy6 el 
cultivo de ajo. A inikiarse el Proyecto, este cul
tivo, sin lleoar a ser ex6tico en el Area, no podia 

considerarse ni lejanamente como prioritario y por 
eso el Proyecto no lo .e:?ccion6 comotal nien el pro

grama de investigaci6nnien el deasistencia t~cnica.
 

Sin embargo, proble:,,s :anitarios ocurridos en el
 
Area tradicional de sienhra en la vecina Provincia
 

de Tungurahua y la expectativa de buenos precios,
 
fueron desplazando los cultivos hacia el Area de
 
Salcedo y fue incrementdndose notablemente tanto el
 
Area sembrada, como la demanda de cr~dito para el mis
mo. En el afio 1983 se inici6 lo que pudiera llamarse
 

el'boom"del ajo en Salcedo; la demanda de cr~dito fue
 
tal que por cada sucre invertido en papa, se invier
tieron 40 en ajo, a pesar de que la papa si es un cul
tivo tradicional del Area. En la 6poca de cosecha se
 
realiz6 una venta a FENACOMI en muy buenas condiciones
 

para los agricultores y si bien el resto de ajo tuvo
 
algunos problemas de comercializaci6n, la demanda de
 
cr~dito se quintuplic6 en 1984 llegando a 20 millones
 
por tan solo 2.5 millones en papa. Durante 1985 si
guid aumentando la demanda de cr6dito, hasta alcanzar
 

la suma de 45 millones que refleja en si misma y
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porcentualmente 
un volumen significativo de recursos. 
Al finalizar 1985 viene la caida fuerte de
precios, lo cual 
hace que la mayorfa de los agricul
tores tenga que pedir pr6rroga para el 
pago interrumpi6ndose ]a rotaci6n de los 
recursos de crddito,

con el agravante de que en buena parte eran 
recursos
aportados por el 
propio Banco, hechos que determina
la suspensi6n de los cr~ditos en el 
Proyecto Salcedo
 
en el aio 1986.
 

Es necesario destacar que los aspectos tecnol6gicos

del ajo fueron manejados por los mismos agricultores,

a travs de la transmisi6n de conocimientos 
que haclan los comerciantes del 
ajo, que en 6pocas anteriores habfan sembrado esa 

El 

especie en otras Provincias.

Proyecto carecfa tanto de tecnologfa probada a nivel de Area cowno de capacidad t6cnica instalada a
vel 
de la Unidad Ejecutora. 

ni-

Sin embargo, la 
presi6n
de los agricultores y el 
deseo de apoyar en sus solicitudes, condujo a la situaci6n anteriormente anali

zada.
 

Por otra parte, debe destacarse Iagran promoci6n que
hizo el 
Proyecto para difundir los conocimientos alrededor del cr6dito, de requisitos, normas, tr6mites,
limitantes, etc., que es una 
informaci6n que lleg6 a
muchos mds agricultores, 
que los que realmente Ilegaron a tramitar cr~ditos. 
 Unida a esta 
campaAa lo 
estuvo la de la necesidad de contar ojal 
 con escritura
 
que legalizara ]a tenencia de la tierra 
o al m~nos
 con un certificado de posesi6n, que era 
uno de los

requisitos solicitados por el 
BNF.
 

El 
Indlce errAtico 
 de demanda de cr~dlto para papa,
muestra un correctivo 
 hacla 
 el retorno a una
estructura productivaque fuera arm6nlca en 
la demanda
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y ratifica la necesidad de la planificacidn a nivel
 
microregional, aspecto un tanto descuidado desde el
 
punto de vista t~cnico, pues generaimente se opera
 
con base en las demandas de los agricultores, quo
 
si bien deben ser la base do Iaplanificaci6n, ado
lecen de fallas como la del ajo en SaIcedo.
 

Un rengl6n que ha tenido un comportamrento estable, 
con una ligera tendencia al incremento, lo constitu
ye el ganado bovino, tanto para descollo como para 
crfa, con la ventaja de que el Banco acept6 financia

ciar las vacas de crfa con el tope mdximo del mnediano 
plazo, sin :t,-di,
,I largo plazo que requerfa de hipo

teca.
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4.1.4 
 Programa de Comercializac16n
 

a) Objetivos
 

- Promover la organizac16n de los productores para
 
una eficiente comercializaci6n de insumos y pro
ductos.
 

-
 Reducir las p~rdidas post-cosecha.
 

- Racionalizar la comercializaci6n de insumos a tra
vs de su correcta formulaci6n a nivel del almac~n 
que manejard el Proyecto y mediante los servicios
 
del "Banco de Fertilizantes'.
 

- Reducir costos de Iacanasta familiar a travs de
 
la instalaci6n de almacenes comunales para expen
dio de artfculos de primera necesidad.
 

- Presentar alternativas al sistema de trueque o 
es
tablecer normas sobre pesos y medidas que eviten
 
su utilizaci6n en perjuicio del 
productor.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

El 
Programa de Comercializaci6n fue adelantado por

el Proyecto Salcedo en 
tres campos diferentes:
 

Comercializaci6n de productos de la canasta fa
miliar (urbano - rural).
 

- Comercializaci6n de productos agropecuarios (ru
ral - urbano).
 

- Comercializdci6n de insumos agropecuarios. 

Para una mayor facilidad de manejo de la informaci6n
 
se analizarg cada uno de los campos, 
en forma inde
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pendiente.
 

Comercilallzacifn urbano rural
 

El objetivo de este programa es el de abastecer
 
al agricultor de aquellos productos que 6l no
 
genera en su parcela pero que los requieren en
 
forma diaria y que el proceso de comercializa
c16n entre el lugar de producci6n y su comuni
dad presenta caracteristicas que hacen que al
 

momento de adquirirlos tenga que pagar precios
 

elevados y en muchos casos con alteraciones en
 

el peso.
 

En b~squeda de una soluci6n, el Proyecto con
 
el apoyo de funcionarios de ]a Planta Central,
 
ha realizado gestiones y convenios con entida

des pablicas y privadas, tanto para conseguir
 
los productos, como para solicitar crdditos que
 

Impulsen el programa.
 

El programa en su ejecuci6n se ha dividido en
 
dos procesos diferentes: uno para el estable

cimiento de tiendas comunales en las Areas Cen
tral y Occidental y otro diferente para el Area
 

Oriental.
 

Para el establecimiento de las tiendas comuna
les del Area Central y Occidental se ha ;eguido
 

el sigulente proceso:
 

a) En el Plan Operativo Anual de 1985, el Pro

yecto Salcedo y Desarrollo Juvenil Comuni
tarlo programan conjuntamente establecer
 

tiendas comunales en sitios acordados cunel
 

Cabildo Mayor de Cusubamba, asi: Rumiquin
cha, Atucha, Aguamasa, San Jos6 de Rublos,
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Companfa Alta, Compafla Chica, Jesds del
 
Gran Poder y en 
la propia casa del 
Caoildo
 
Mayor. Igualmente se program6 
establecer
 
una tienda en 
la cabecera parroquial de Mu
lalillo, manejada por la UNOCAM y que abas
tecerfa a las 16 cormunidades afiliadas.
 

b) Se hace una gira de observaci6n a] Proyec
to Quimiag-Penipe para ver el 
funcionamien
to de la red de tiendas que funcionan alli,
 
a la cual asisten 40 dirigentes campesinos.
 

C) Se efectda una reuni6n en ]a sede del 
Pro
yecto Salcedo, con 
]a participaci6n de fun
clonarios de Planta Central, 
un consultor
 
IICA, una egresada de sociologia y dirigen
tes campesinos en Iacual 
se acuerda reali
zar una encuesta de consumo, establecer un
 
sistema contable dnico, preparar los regla
mentos Fitra 
norrar el funcionamiento del
 
sistema - fundamentalmente la necesidad de
 
Instalar una 
Bodega Central para canalizar
 
el abastecimiento de productos a ]as tien
das.
 

d) Se dicta 
un curso para administradores de
 
tiendas comunales, en el 
centro de capaci
tacI6n del MAG en Pillaro, con 3 dlas de

duraci6n y la participaci5n de 34 dirigentes
 
campesinos, pertenecientes a 17 comunidades.
 
En esta reuni6n se analiz6 tambi6n Iapro
puesta discutida en 
la reuni6n que se habla

realizado en 
Ta sede del Proyecto y se 
deci
de Iniciar la ejecuci6n del 
programa.
 

Se procede a Qesarrollar la 
encuesta de con
sumo en 8 comunidades entrevi'.ando a 
478
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familias y con los resultados se prepara el
 

cuadro de consumo y se elaboran los pedidos
 

de productos.
 

Se realizan varias reuniones de trabajo con
 

los representantes de las organizaciones
 

participantes, en los cuales se discute el
 

reglamento, se elige la directiva del Comi

t6 de Abastecimiento, se gestiona con la
 

Empresa de Ferrocarriles el arrendamiento
 

del local para la Bodega Central y se acue

da un plan de financiamiento.
 

Para este plan de financiamiento, las orga

nizaciones de segundo grado, UNOCAM, Cabil

do Mayor de Cusubamba y Zona Central, deci

den aportar cada una S/. 164.578, de los fon

dos que habfa generado el programa realiza

do con al aceite comestible donado por la
 

Comunidad Econ6mica Europea. Por otra par

te, el Cabildo Mayor de Cusubamba decide
 

otorgar a 8 de sus comunidades afiliadas un
 

pr~stamo de S/. 50.000 a cada una, pero no
 

entrega los recursos a la comunidad, sino a
 

la Bodega Central, para que 6sta a su vez
 

entregue en productos, esa suma a cada or

ganizaci6n. Finalmente la Bodega Central
 
acude a ECLOF (crganizaci6n privada de de

sarrollo) y obtiene un cr6dito por valor de
 

S/. 2'000.000.
 

La ublcaci6n ffsica de la Bodega Central fue
 

acordada en forna definitiva con la Empre

sa de Ferrocarriles, comprometi~ndose las
 

organizaciones a adecuar el local hasta por
 

un valor de S/. 50.000.
 

En cuanto a los tdcnicos que apeyarAn el
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programa, una vez instalada la Bodega Cen
tral, 
reallzar6n una gufa de observacidn a
 
los Proyectos Jipijapa y Tres Postes y al
 
Mercado Mayorista de Quito. 
Adicionalmente
 
visitaron el subprograma de comercializa
c16n del DRI-PAN, en 
Colombia y finalmente,
 
con los miembros del 
Comitd de Adquisicio
nes visitaron centros de abastecimiento de
 
azdcar y arroz en Guayaquil y Milagro.
 

El esquema metodol6gico, en forma muy resu
mida, es el siguiente:
 

- Una estructura organizacional basada en
 
el Comlt6 de Adquisiciones que estA com
puesto por un Presidente, un Tesorero-B.
 
deguero y un Administrador de Bodega Cen
tral.
 

- Las tiendas comunales afiliadas que es
tAn ubicadas a 
nivel de comunidad y ma
nejadas por un administrador, quien se
 
provee de productos en 
la Bodega Central
 
de acuerdo a sus necesidades.
 

- El Comit6 de Adquisiciones se reGne los 
jueves y dcmingos, analiza las cotizacio
nes y los volimenes de demanda de las co
munidades y autoriza las compras corres
pondientes.
 

Bajo este esquema funcionan ]as tiendas que
 
se detallan en el 
Cuadro No. 55.
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CUADRO NO, 55
 

LOCALIZACION Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE TIENDAS COMUNALES
 
EN LAS SUBAREAS OCCIDENTAL Y CENTRALDEL PROYECTOSALCEDO
 

L 0 C A L I D A D 


1.La Libertad 


2. Mulalillo 


3. Jesds del Gran Poder 


4. La Consolaci6n 


5. San Jos6 de Rublos 


6.Compa'a Chica 


7.Compa~fa Alta 


8. Rumiqulncha 


9. El Calvario (Cusubam-

ba) 


10. Atocha 


11. Aguamasa 


M2 Bedn 


COMUNIDADES BENEFICIADAS 


15 comunidades de la zo
na Central 


16 comunidades de parro
quia 


4 comunidades 


2 comunidades 


1 comunidad 


I comunidad 


1 comunidad 


2 comunidades 


varias comunidades de la
 
parroquia 


1 comunidad 


1 comunidad 


I comunidad 


Para efectos de tener una 


No. FAMILIAS
BENEFICIADAS
 

300
 

400
 

97
 

45
 

75
 

44
 

ill
 

100
 

300
 

45.
 

64
 

40
 

idea del movimlen
to de la Bodega Central hacia las tiendas, 
se elabor6 el Cuadro No. 56 , con los datos 
de un aflo de funcionamiento de la misma.
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CUADRO NO, 56
 

MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA BODEGA CENTRAL
 
DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 85/86
 

PROYECTO SALCEDO
 

C 0 M P R A D 0 R 
 VALOR DE LAS VENTAS (S4)
 

1. Bel~n 4 esquinas 
 72.672
 
2. Compafifa Chica 
 456.774
 
3. Aguamasa 


299.855
 

4. Cabildo Mayor de Cusubamba 
 691.028
 
5. Compafifa Alta 
 429.532
 
6. Atocha 


444.508
 
7. UNOCAM 


794.373
 
8. Consolaci6n 


268.423
 
9. Rumiquincha 


843.053
 
10. La Libertad 
 1'883.589
 
11. 
 San Jos6 de Rubios 
 575.558
 
12. Jesdn del Gran Poder 
 498.197
 
13. Varios 


233.777
 

TOTAL 

7'491.339
 

Los productos que se expenden en 
]a Bodega y en las tiendas son los si
guientes:
 

1. Arroz 
 7. Maicena 
 13. Sal
 
2. Azdcar 
 8. Gelatina 
 14. Pescado en salmuera

3. Fideo 
 9. Galletas 
 15. Sardlna
 
4. Manteca vegetal 10. Cocoa 
 16. Avena Quaker
 
5. Acelte 
 11. Caff 
 17. Graza
 
6. Harina de Trlgo 
 12. Caramelos 
 18. Arroclllo
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25. Fundas plSsticas
19. Jab6n de ropa 

Alka Seltzer
 

20. Detergente Deja 26. 


27. Finalin
21. Velas 

28. Mejoral
22. F6sforos 

29. Fogones campesinos
23. Pastilla de cuajo 


24. Pilas
 

Durante !l proceso se han eliminado de la
 

venta los jabones de tocador, dentifricos,
 

fresco solo, ricacao, ajinomoto, salsa de
 

tomate y galletas de cart6n.
 

El programa de tiendas comunales en el Area
 

proce-Oriental del Proyecto obedece a otro 

so diferente, cuya caracteristica general
 

es de una mayor independencia del Proyecto
 

pero manteniendo una buena eficiencia. Es

tas tiendas tienen ccmo eje central en cuan-


Casa Camto a organizaci6n de 2do. grado la 


pesina de Salcedo. Estas tiendas son:
 

1. Cumbljfn
 

2. Toaylin
 

3. Sacha
 

4. Chanchal6
 

5. Casa Campesina
 

1. Tienda comunal de Cumbijin
 

Iniciada a mediados de i983, sin que
 

programa de comercialiexistiera a~n el 

6
 n
zaci6n a instancias de la organizaci


"San Antonio de Cumbij~n". A
juvenil 


trays de fondos del IICA se dictan va

inicia
rios cursos de capacitaci
6n y se 


la tienda con el aporte de S/. 1.000 por
 

parte de cada uno de los 60 j6venes so

cual mAs adelante tracios del grupo, el 


300.000
mita y obtiene un cr~dito de S/. 
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por parte del FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio). En la actualidad siryen a m(s de 300 familias, 
con buen desenvolvlmiento comercial 
e independencia
 
del Proyecto
 

2. Tienda comunal de Toaylln
 
Inicia sus actividades 
en 1984, beneficiando ademjs a la comunidad vecina de
Galp6n y sirviendo a rmis de 400 familias.El 
Proyecto les apoy6 inicialmente 


SI con10.000 para la adecuaci6n del 
local y
les asesor6 en su 
organizaci6n 
y funcionamiento. 
Su financiaci6n 
estuvo a cargo de las propias familias beneficiarias
 
e igual que en Cumbijfn funciona eficientemente sin requerir ya el apoyo del Pro
yec to.
 

3. Tienda comunal de Sacha
 
Inicla actividades 
en 1984 y se 
financia
 
con el aporte de S. 1.O00 
por parte de
cada uno de los 60 socios. 
 El Proyecto
les asesor6 en su organizaci6n, financia
miento y funcionamiento. 
 En la actualidad funciona bien, prestando el 
serviclo
 
a 90 familias.
 

4. Tienda comunal de Chanchal6
 
Esta tienda inicia su 
funcionamiento 
en

Mayo de 1985, por iniciativa propia de
la comunidad y 7irve actualmente alrede
dor de 100 familias. 
 Para su 
financiamlento se asocian 32 comuneros que aportan SI. 1.000 cada 
uno y adems reciben
 un pr~stamo en productos por parte de7a Casa Campesina, 
por un valor aproxi
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mado de Sf. 80.000.
 

5. Tienda de la Casa Campesina
 

La promoc16n para establecer esta tienda
 
se inicia en 1983, pero solo entra en
 

funcionamiento a partir de octubre de
 

1984.
 

Funciona en la cabecera cantonal, en la
 
Casa Campesina que es propiedad de la
 

organizaci6n de 2do. grado. Las funcio
nes que cumple son muy similares a las
 

de la Bodega Central de las subAreas Oc

cidental y Central. En efecto, las tien
das comunales de la zona Oriental sepro

veen de productos en esta tienda, pero
 
adem(s vende al detal a campesinos de
 

cualquier lugar del Cant6n Salcedo, in

cluyendo algunos campesinos de la veci

na Provincia de Tungurahua. Su financia
miento proviene de varias fuentes
 

- SI. 45.000 aportados por 17 comunida

des del Area oriental. 

- S. 200.000 otorgados como crddito por 

el FEPP, que una vez cancelados, se
 

convirtieron en SI. 500.000 de un nue

vo prdstamo.
 
- S/. 142.000 provenientes del programa 

de aceite comestible donado por la 

C.E.E. pero que posteriormente pasaron
 

al almac~n de Insumos de la misma or

ganlzaci6n.
 

En la actualidad esta tienda ha alcanza
do una alta eficiencia comercial y de co

bertura, alcanzando ventas hasta de
 
S4 2'000.000 por mes y realizando una
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excelente gestl6n administrativa a tra
yVs de sus dirigentes.
 

La independencia con que funcionan estas
 
tiendas de la zona oriental dificult6 la
 
consecuci6n de datos sabre movimiento de
 
ventas, peru fue clara el concepto expre
sado par dirigentes y beneficiarios sabre
 
su eficiencia.
 

Comerclalizacifn rural-urbana
 

Este programa se 
inici6 coyunturalmente 
y par

eso su desarrollo ha sido bastante deficiente.
 

El Proyecto habfa promocionadu el 
usa del crddi
to y las comunidades del Area oriental decidie
ron hacer usa del mismo especialmente para la
 
s enbra del ajo. 
 En Chanchal6 y Cumbijin, que
se obtuvieron los primeros cr~ditos para el 
ajo,
 
se prevl6 el problema de comercializacl6n 
y despOes de 8 jornadas educativas se conformaron sen
dos comit~s de comercializacl6n 
en las comunida
de3 citadas.
 

Para la cosecha del clclo 1983-84 se hacen con
tactos en FENACOMI (Federac16n Naclonal de Comer
clentes Minoristas) y se hace una negociaci6n de

300 qulntales a 
SI. 400, es decir un valor total
de S. 1'200.000. 
 Coma esta negociaci6n fue con
siderada exitosa, se estimul"6 an m9s el cultivo
 
del ajo, que par seruna decisi6n del propio agricultor imposibilita en control par parte del Pro
yecto, ocurrido en el aflo 1985 una baja sensible
 
de los preclos que obliga al Proyecto junto con

los Comnits de Comerclalizaci6n 
a buscar alterna
tivas en agroindustrias nacionales e Incluso 
se

analizd una posible exportaci6n a 
Colombia. 
La



El Almacdn de Insurnos Agropecuarios y la Tienda Comunal de la Casa Campesina de Salcedo, 
son un ejcmplo de la autogesti6n consequida por algunas organizaciones campesinas (Proyecto 

Salcedo). 



261
 

mentablemente no se lograron los resultados es
perados y los agricultores se vieron obligados
 

a vender el producto individualmente, habi~ndo

se ocasionado grandes p6rdidas que hicieroncaer
 

en morosidad ante el Banco Nacional de Fomento,
 

el cual tuvo que acceder a una solicitud genera
lizada de renovaci6n de crdditos.
 

Con excepci6n de la participacidn en un estudio
 
de comercializaci6n de la papa, el Proyecto no
 
ha intervenido sistem~ticamente en m~s experien

cia en comercializaci6n.
 

A partir de 1983, el Proyecto ha participado en
 

el'Servicio de Inforrnaci6n de precios y noticias
 
de Mercado". En el Proyecto se toman datos de
 
preclos de 20 productos en 2 ferias y 5 mercados
 

diariamente y con la misma frecuencia se transmi

tfan a la oficina ubicada en el Mercado Mayoris
ta, en donde se procesaban los datos y se emitfan
 

boletines a travs de la radio.
 

Comercializaci6n de insumos agropecuarios
 

Durante 1982, el Proyecto conjuntamente con la
 
Casa Campesina, inicia una alternativa de cr~di

to en especie para agricultores muy pequef os que
 
no tenfan acceso al BNF. Esta Ifnea se denomin6
 

"Banco Campesino de Fertilizantes", quepara 1983
 
habfa prestado los servicios que detallan en el
 

Cuadro No. 57.
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CUADRO NO, 57
 

MOVIMIENTO DEL BANCO CAMPESINO DE FERTILIZANTES
 
PROYECTO SALCEDO 
AGOSTO DE 1983
 

C 0 M U NI D A D 
 No. DE 
 No. DE
BENLFICIARIOS VALOR DEL
QUINTALES 
 CREDITO

Atocha 


32 

Compa Rfa AIta 

59 39.117
 
70 
 105 
 69.615
Chirinche Alto 
 19 
 13 
 8.619
LLactahurco 

39 
 70 
 46.410
San Andrds de Pila16 
 23 


Compafla Chica 
43 28.509
 

37 
 76 
 50.388
Chanchal6 

6 
 12 
 9.672
 

TOTAL 

226 
 378 
 252.330
 

Aparentemente por falta de seguimiento y promo
cf6n esta estrategia dej6 de funcionar, pero la
necesidad de contar con un abastecimiento de in
sumos agrop'cuarios estaba latente.
 

Esta necesidad y ]a experiencia de algunos dirigentes de la Casa Campesina que habfan participa
do en un 
intento fallido, hicieron que se retoma
ra el 
tema y a mediados de 1985 
se da inicio a]
funcionamiento del almac6n de insumos de la 
Casa
Campeslna. El financiamiento proviene de las si
gulentes fuentes:
 

-
 S/. 850.000 otorgado por el FEPP como pr6stamo.

-
 S/. 250.000 provenientes de la liquidaci6n del
 

Banco Campesino de Fertilizantes.
 
- SI 
634.000 provenientes del programa del 
acel

te donado por la C.E.E.
 
Por gestiones de la organizac16n se ha logrado un
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cupo de cr~dlto en FERTISA, que es la empresa que
 

provee el fertilizante. El resto de productos se
 

adquiere previa una cutizaci6n que les permite se

leccionar las ofertas ms convenientes. Es osten

sible la eficiencia con que actualmente funciona
 
el almacdn, alcanzando ventas de alrededor de
 

S/. 1'000.000 mensuales.
 

El Proyecto colabora con recomendaciones t~cnicas
 
para que los expendedores de productos puedan a

sesorar al agricultor en sus compras en el alma
cdn. Tembi~n en este caso, su independencia de
 

funcionamiento dificulta el acceso a los datos de
 

movimiento econdmico.
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4.1.5 
Manejo de Recursos Naturales
 

a) Objetivos
 

- Generar y aplicar tecnologlas apropiadas a las
 
condiclones socioecon6micas del Area del 
Proyecto
 
en materia de producci6n forestal, manejo de con
servacl6n de recursos naturales.
 

- Establecer plantaciones forestales con fines de
 
proteccidn de suelos.
 

- Establecer plantaciones forestales con miras a la
producci6n de combustibles y madera para uso de la
 
poblacl6n objetivo.
 

- Contribuir a la soluci6n del problema de desempleo 
y subempleo en el 
Srea del Proyecto.
 

- Capitalizar las organizaciones de pequeflos y media
nos productores mediante el 
establecimiento y apro
vechamiento de bosques de produccidn.
 

Propender a la 
creaci6n de una conciencia conserva
cionista entre la poblacidn vinculada al Proyecto en

relacl6n al 
rol, importancia y utilizaci6n de los
 recursos naturales renovables, especialmente suelos,
 
bosques y aguas.
 

Estimular la creac16n o buscar la apllcaci6n de me
didas que prevengan da~os al 
medio ambiente ecol6
gico en general y 
a la fauna y flora nativos en
 
particular.
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b) Actividades Ejecutadas
 

- Actividades de reforestaci6n
 

El 
Proyecto Salcedo consider6 como una acci6n prio
ritaria en la conservac16n de recursos naturales,
 
la reforestaci6n de extensas Areas que habiendo
 
perdido su vegetaci6n nativa, estaban sometidas
 
a un 
 fuerte proceso erosivo. El Cuadro No. 58
 
muestra la informaci6n pertinente a esta actividad.
 

CUADRO NO. 58
 

NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS EN EL PROYECTO DRI SALCEDO BAJO
 
LA MODALIDAD DE PLANTACIONES FORESTALES
 

PERIODO 1982 - 1986
 

E S PE CIE 
NUMER0 DE PLANTAS SEMBRADAS 

-TOTAL 
1982 1983 1984 1985 1986 

Eucaliptus globulus 25.000 70.000 20.000 175.000 18.000 308.000 

Pinus radiata 75.700 30.000 100.000 30.000 - 235.700 

Cipressus macro
carpa 
 2.500 13.000 - 20.000 - 35.500 

T 0 T A L 103.200 113.000 120.000 
 225.000 
 18.000 579.200
 

El Cuadro No.5 
muestra el gran esfuerzo que el 
Proyecto hizo en este programa, puesto que las plan
tas fueron adquiridas normalmente en el vivero 
"Nagsichem, ubicado cerca a la ciudad de Salcedo y
 
era necesarto transportarlas con anterloridad a
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cada una de las camunas participantes y adiclonal
mente era necesario plantarlas en la dpoca de
 
lluvias que coincide con la dpoca en la cual los
 
agricultores estAn dedicados a 
la siembra de sus
 
cultivos normales. Para superar este inconvenien
te se acud16 al sistema de "mingas", es decir tra
bajos que real iza la comuna en forma de grupo, es
timulando la participaci6n a trav~s del apoyo del
 
programa P.M.A. (raciones del programa mundial de
 
alimentos).
 

La selecci6n de las especies se hizo bajo los cri
terios de precocidad, adaptaci6n a las condiciones
 
del Irea y demanda del jp cado, resultando el eu
calipto como la especie n,s sembrada, con un 53% del 
total, seguida del pino con un 41% y la menos pro
mocionada result6 ser el ciprds, con un 6%. 

Por otra parte, el Cuadro No. 59 muestra el nmero
 
de comunidades participantes en el Programa, para
 
cuyo anglisis debe considerarse que por el tipo de
 
explotaci6n que se hace con los maderables debi6
 
acudirse a comunas que tuvieran terrenoscomunales,
 
puesto que no era viable trabajar en grupos a tra
vs de mingas, para sembrar en terrenos individua

les.
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CUADRO NO. 59
 

COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE REFORESTACION
 

EN EL PROYECTO SALCEDO
 
PERIOD) 1982 - 1986
 

C 0 M U N 1 0 A D 1982 1983 1984 1985* 1986 

1. Cumbijfn x x x
 
2. Compa~a Alta x x x
 
3. Rubios x x x
 
4. Sacha x x x
 
5. Llactahurco 
 x x
 
6. Junfn x
 
7. Compahia Chica 
 x x
 
8. Galp6n 
 x 

9. Gustavo Iturralde 
 x x
 
10. San Ignacio 
 x
 
11. San Diego 
 x
 

12. Aguamansa
 

13. Atacocha
 

14. Chambapongo x
 
15. Palama 
 x
 

Sin datos
 

- Acciones de recuperaci6n de suelos con forestaci6n
 

Esta acci6n difiere de la anterior en el sentido
 
de que en el lote se hacen ]as zanjas de desviaci6n
 
del agua que funcionan simultgneamente como Areas
 
de captaci6n de los sedimientos del suelo que se
 
erosiona entre dos zanjas. La ejecuci6n de estas
 
.zanjas demanda un gran esfuerzo, puesto que
 

x 
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inicialmente debe trazarse la plantaci6n en curvas
 
con un pequefo desnivel para que corra el agua
 
(generalmente menos del 5%) y luego cavar manual
mente cada una de las zanjas, las cuales si se
 
definen que la plantaci6n sea a 
2.5 mts, equival
drfa a cabar 40 zanjas de 100 mts. en una hect~rea
 
o 
sea 4.000 metros lineales/ha. El Cuadro No. 60
 
muestra la cantidad de plantas sembradas bajo este
 
sistema.
 

CUADRO NO. 60
 

NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS EN EL PROYECTO DRI SALCEDO BAJO
 
LA MODALIDAD DE RECUPERACION DE SUELOS CON FORESTACION
 

E S P E C I E 1982 1983 1984 1985 
 1986 TOTAL
 

Pinus radiata 
 4.800 3.600 1.750 
 1.200 
 - 11.350
 
Eucalyptus globulus 
 - - 18.000 - 1.200 19.200

Cipressus macrocarpa 
 - - - 1.200 -

T 0 T A L 
 4.800 3.600 
 19.750 2.400 1.200 
 31.750
 

Las comunidades que participaron en esta actividad
 
de recuperaci6n de suelos con forestaci6n, pueden
 
observarse en Cuadroel No. 61 

1.200 
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CUADRO NO. 61
 

COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE
 

SUELOS CON FORESTACION
 

C 0 M U N 1 D A D 1982 1983 1984 1985 1986
 

1. Rubios x x x
 
2. Llactahurco x x
 
3. Uni6n y trabajo x
 
4. Ilipungo x
 

5. Compahla Alta x
 
6. CompaBia Chica x
 
7. San Luis x
 
8. Gustavo Iturralde x
 

9. Lachaguango
 
10. N 


Por otra parte, el Cuadro No. 62 ha sido confeccio
nado con los datos de las hect~reas que fueron sem
bradas, tanto bajo el sistema de reforestaci6n como
 
bajo el de recuperaci6n de suelos con forestac16n.
 

Es necesario aclarar que este dato corresponde a
 
slembra y no a existencia actual, puesto que se
 
presentan diFerentes problemas posteriores a la
 
siembra que disminuyen el hectariaje sembrado y que
 
se presentan mds adelante.
 

x 
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CUADRO NO. 62
 

NUMERO TOTAL DE HECTAREAS SEMBRADAS CON MADERABLES EN 
EL PROYECTO SALCEDO 

PERIODO 1982 - 1986 

SISTEMA DE SIEMBRA 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL 

1. Reforestaci6n 86.5 72 64.5 175.16 7.6 405.76 
2. Recuperaci6n 

de suelos 4 3 20 2 1 30 

T 0 T A L 90.5 
 75 84.5 177.16 
 8.6 435.76
 

Anteriormente se habfa mencionado que la gran mayo
rfa 
'P plantas requeridas para estos trabajos se
 
adquirfan en 
el vivero "Nagsiche" de propiedad del
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa; con miras
 
a bajar los costos y a 
capacitar a los agricultores,
 
durante 1983 se establecieron 3 viveros semiperma
nentes, dos de los cuales tenfan umbriculo, en las
 
coinunidades de Rubios, Uni6n y Trabajo y Aguamasa.

Durante 1984 
se construyeron 5 viveros semipermanen
tes en Cumbijin, en 
el terreno del Cabildo Mayor de
 
Cusubamba, en 
la sede del Proyecto, en la Comuna Ru
bios y en terrenos de Josd Peralta; 3 de los cuales
 
fueron acompafiados de la construcci6n do Umbr~culos.
 

Otro aspecto que merece destacarse es el esfuerzo
 
realizado por el 
Proyecto para recuperar las vare
dades nativas del 
Area, prActicamente desaparecidas.

Asf, durante 1983 se sembr6 un arboreto o coleccl6n
 
de especies nativas, en terrenos del 
vivero Nagsiche,
 
con miras a disponer algan dfa de semillas de esas
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variedades y en 1984 se 
hizo una acci6n similar en
 
los terrenos del Cabildo Mayor de Cusubamba.
 

Finalmente, con el objetivo de promocionar el pro
grama y de capacitar y concientizar los agriculto
res, el Proyecto hizo durante 1983 dos giras de ob
servaci6n con representantesde las comunidades par
ticipantes, al 
Parque Nacional Cotopaxi la una y al
 
lote de recuperaci6n de suelos con reforestaci6n,
 
en Rubios, la otra. Durante 19C3 repiti6 la acse 

tividad, haciendo 3 giras a las plantaciones fores
tales de la Empresa EMDEFOR en Riobamba e id~ntico
 
namero de giras 
se hizo durante 1985 con represen
tantes de 30 comunidades, a las mismas plantaciones
 
de EMDEFOR. Durante 1986 solo alcanz6 a hacerse una
 
gira al mencionado sitio.
 

c) Resultados Obtenidos
 

Si bien el Proyecto y especialmente los agricultores
 
hicieron un gran esfuerzo para sembrar plantas, algu
nos inconvenientes se presentaron para hacer que no
 
todas las plantas sembradas siguieran su proceso pro
ductivo. Algunos de los inconvenientes m~s fuertes
 
resultaron ser:
 

- Durante 1982 se utiliz6 una buena parte de las plan
tas (64%) a ralz desnuda para el transporte a las 
comunidades, habi6ndose presentado un bajo porcen
taje de prendimiento, el cual fue agravado por con
diciones climAticas adversas. Este inconveniente
 
se repiti6 parcialmente en 1984.
 

- La necesidad de sembrar en terrenos comunales, hizo
 
que se acudiera a lotes comunales ubicados en Areas
 
de pgramo, los cuales son utilizados por los agri
cultores para el pastoreo de sus animales, tanto
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bovinos como ovinos, con el consiguiente daflo a
 
las plantaciones puesto que las mismas no 
fueron
 
cercadas. La decisi6n de no cercar las planta
clones fue motivo de gran controversia en el Pro
yecto, pero los argumentos de costo, ausencia de
 
postes en el pdramo y uso de la mano de obra, pri
maron sobre el criterio de hacerlo.
 

El Proyecto evalu6 el 
porcentaje de prendimiento obteni
do y con esos datos se conform6 el Cuadro No. 63
 

CUADRO NO. 63
 

NUMERO DE HECTAREAS PRENDIDAS CON ESPECIES FORESTALES
 
EN EL PROYECTO DRI SALCEDO
 
PERIODO 1982 
- 1986
 

A oHECTAREAS
SEMBRADAS 
 PRENDIMIENTO% HECTAREAS
PRENDIDAS
 

1982 
 90.5 
 0.6 
 54.3
 
1983 
 75.0 
 0.8 
 60.0
 
1984 
 84.5 
 0.7 
 59.1
 
1985 
 177.16 
 0.9 
 159.4
 
1986 
 8.6 
 0.9 
 7.7
 

T 0 T A L 435.76 
 -- 340.5 

Lo anterior significa que el 78% de las hectdreas sembra
das, iniciaron su proceso de crecimiento, existiendo por
 
Io tanto 340.5 ha. 
en esa fase en el Proyecto Salcedo.
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4.2 SUBPROYECTO SERVICIOS SOCIALES
 

4.2.1 Capacitaci6n y organizaci6n campesina
 

a) Objetivos
 

Dinamizar, relacionar y nuclearizar las acti
vidades educativas, alfabetizaci6n, capacita
doras, organizativas, de acumulaci6n, comer
cializaci6n, salud y recreaci6n de nifios y a
dultos.
 

Reforzar los contenidos educativos afiadiendo
 
elementos de formaci6n integral que tiendan
 
a una mayor comprensi6n de los educandos con
 
respecto a su realidad y les de mayores posi
bilidades pr~cticas de desenvolvimiento en su
 
medio socio-econ6mico.
 

Desarrollar un proceso capacitador que permi
ta al campesino conformar una concepci6n ob
jetiva de su realidad, que se concentre en
 
la elevaci6n de sus niveles organizativos
 
como el mecanismo mAs id6neo para alcanzar
 
su promoci6n econ6mica, social y polftica.
 

Posibilitar al campesino conocimientos que
 
le permitan desempefiar actividades econ6mi
cas complementarias o sustitutivas de aque-

Ilos que no pueden desempe~ar por la no dis
ponibilidad del factor tierra o 
por su dete
rioro ecol6gico.
 

Crear condiciones que permitan al campesino
 
expresar sus posibilidades creativas y hacer
 
uso de ellas como un medio de informaci6n y
 
comunicaci6n de conocimientos tanto tdcnicos
 
como sociales.
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Integrar el serviclo educativo formal a acti
vidades colectivas de diferente fndole y re
lacionarlo con el proceso capacitador con el
 
fin de iniciar a la poblaci6n infantil en
 
nuevas pr~cticas de sentido eminentemente co
munitario, hacia una 
formaci6n de concepcio

nes coherentes con su realidad.
 

- Propiciar un proceso de capacitaci6n campesi
na b~sicamente informal, que valorice las
 
experiencias campesinas y que se generen nue
vos conocimientos 
en la acci6n misma.
 

- Implementar un proceso de capacitaci6n de los
 
funcionarios de las Unidades Ejecutoras y de
 
las Instituciones involucradas 
en el mismo,
 
con el fin de conseguir su participaci6n en
 
la ejecuci6n de las acciones de acuerdo a
 
las normas metodol6gicas que privilegian la
 
participaci6n campesina.
 

- Propiciar condiciones materiales y de conoci
miento que mejoren el nivel nutricional de
 
la familia y su forna de habitat.
 

- Incentivar el desarrollo de la organizaci6n
 
y la participaci6n campesina alrededor de
 
las actividades productivas, comercializa

cin y sociales.
 

- Crear condiciones para permitir la partici
paci6n campesina en todas las actividades y
 
fases del Proyecto.
 

- Motivar, favorecer y articular la organiza
ci6ny participaci6n de la comunidad en la 
prestaci6n de las acciones de salud y sanea



-! a. 
OA 

4!
 

4 

La Casa Camrpesina de Salcedo, junta can el Cahilda Mayor de Cusuhafnba y la Uni6n de Orga
nhzacianes Campesinas de Mulalilla, san arganizacianes campesinas de 2da. grada, a travds do 

las cuales ei Prayecta ojocuta mtiitiplos pragramas (Prayecto Saiceda). 
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miento ambiental.
 

b) Actividades ejecutadas
 

En Capacitaci6n
 

Es necesario aclarar que en el presente documen

to omite la relaci6n de acciones ejecutadas en
 

los componentes de educaci6n, salud, nutrici6n,
 

y sanieamiento ambiental, por no estar relaclo

nados directamente con el convenio de pr6stamo
 

en anAlisis o por haber sido motivo de otros
 

prdstamos del Gobierno del Ecuador con la AID.
 

Puesto que en capacitaci6n puede adquirir impor'
 

tancia el detalle de las actividades, se pre

senta inicialmente una serie de cuadros con el
 

objetivo de analizar la inforinaci6n en forma
 

globalizante y posteriornente se presentan los
 

cuadros detallados a nivel de cada uno de los
 

aflos de ejecuci6n del Proyecto.
 

La instituci6n que lider6 la ejecuci6n de este
 

componente fue el Instituto Nacional de Capaci

taci6n Campesina, en una estrategio que contem

plaba la participaci6n de un coordinador INCCA
 

a nivel de Proyecto quien se encargaba de coor

dinar los aspectos de programaci6n, ejecuci6n,
 

y evaluaci6n del componente capacitaci6n, con
 

la participaci6n total de todos los miembros
 

de la Unidad Ejecutora.
 

En el Cuadro N2 64 se presenta la informaci6n
 

sobre el tipo de eventos que se ejecutaron en
 

cada uno de los ahos.
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CUADRO N2 64
 

TIPO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACI6N PARA
CAMPESINOS Y TtCNICOS EN EL PDRI SALCEDO, 
 PERIODO 1982-1986
 

TIPO DE EVENTOS 1982 1983 1 1984 1986 TOTAL 

I. Curso 

2. Taller 

3. Reuni6n tdcnica 

4. Gufa de observaci6n 
5. Cursillo 

2 

2 

8 

7 
8 

12 

26 

6 

2 

1 

20 

1 

" 

-

3 

-

-

2 

21 

4 

10 

58 

6. Demostraci6n 

7. Dfa de campo 

8. Seminario 

5 

4 

1 

21 

6 

1 

-

2 

6 

- 9 

26 

12 

8 
9. Prjctica 
10. Tesis de grado 

1 
-

- - 1 

11. Jornadas educativas 

12. Encuentros campesinos 

-

-

5 

3 

1 

4 1 
6 

8 
TOTAL: 38 76 43 2 164 

En este Cuadro es 
f6cilmente observable el 
im
pacto que caus6 ]a termninaci6n de la 
presencia
 
del tcnico del INCCA, 
en el programa de capa
citaci6n, pues de un ndmero alto de eventos du
rante los aos 1982 
a 1984 se baj6 a ntmeros
 
reducidos de eventos durante los dos 6ltimos
 
afos.
 

Por otra parte se destaca conbinaci6n entre e
ventos realizados directamente en el 
campo
 
(gulas de observaci6n, demostraciones, dfas de
 
campo, etc) 
con eventos que se realizan en
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"aula" (cursos, reuniones t~cnicas, seminarios,
 
etc.). Sin embargo, la Unidad Ejecutora y el
 
INCCA optaron claramente por impulsar los even
tos directos de campo, pues se consider6 que su
 
eficacia era mayor dada ]a poblaci6n hacia Ia
 
cual se dirigfa el programa.
 

En cuanto al 
nimero y tipo de asistentes a los
 
cursos, el Cuadro N2 65 
trae la correspondiente
 
infomaci6n.
 

CUADRO NO. 65
 

NJMERO Y TIPO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS DEL PROGRAMIA DE CAPACITACION DEL
 

PDRI SALCEDO. PERIODO 1982-1986 

TIPO DE NUMERO DE ASISTENTES TOTAL 
ASISTENTES 1982 1983 1984 1 1985 1986 

1. Agricultores 913 2.984 2.578 115 133 6.723 
2. Dirigentes 123 160 - - - 283 
3. Tdcnicos 88 117 73 278 

TOTAL 1.124 3.261 2.651 115 133 7.284 

Para efectos del an6lisis de este Cuadro es ne
cesarlo aclarar que las 7.284 personas asisten
tes a los diferentes eventos no son personas 
 -
diferentes, pues en repetidos casos un mismo
 
agricultor o t~cnico puede haber participado en
 
diferentes eventos. (La informaci6n que permiti
 
rna ese desgloce no estA disponible, pues en
 
muchos casos los informes globalizaban el nimero
 
de asistentes y se requerirfa que estuvieran a
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nivel personal).
 

El Cuadro N2 65 muestra que del total de asis
tentes a los eventos, el 92% fueron agriculto
res, porcentaje que es natural dado que es
 
bhsicamente a ellos a quienes estS dirigido el
 
programa, reservando un 3.8% para su dirigen 
cia y 
un 3.7% para los t6cnicos, especialmente
 
en los primeros aflos del Proyecto.
 

Por otra parte es interesante relacionar el
 
nimero de beneficiarios del programa con el
 
costo de los diferentes eventos, como puede ob
servarse en el Cuadro N2 
66.
 

CUADRO NO. 66
 

COSTO POR ASISTENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PDRI SALCEDO 

PERIODO 1982-1986 

A R 0 N2 
 DE COSTO DE LOS COSTO POR BENE -

BENEFICIARIOS EVENTOS(SUCRES) FICIARIO (SUCRES)
 

1982 
 1.124 
 369.423 
 328
 
1983 
 3.261 
 700.171 
 214
 
1984 
 2.651 
 461.991 
 174
 
1985 
 115 44.000 
 382
 
1986 
 133 
 39.640 
 298
 

TOTAL 
 7.284 1'615.225 
 221
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Para hacer el anAllsis de costo por beneficia
rio debe tenerse en cuenta que !,icantidades
 
en sucres sin corregir por los efectos de la
 
devaluaci6n o la inflaci6n; a~n asT es f~cil
 

concluir que en tdminos de sucres de valor
 

constante se logr6 disminuir el costo de la ca
pacitaci6n, haciendo m~s eficiente el uso de
 
los recursos, aunque desde su iniciaci6n se lo
gr6 tener una amplia cobertura de beneficiarios
 
a costos relativamente muy bajos.
 

Finalmente y dada la gran variedad de temas que
 
se tocaron durante los eventos de capacitaci6n,
 
se incluyen los Cuadros N2 67 a N2 70, que con
tienen la informaci6n desglosada sobre el pro 
grama para cada uno de los aios de ejecuci6n.
 



CUADRO NO. 67
 

EVENTOS DE 	CAPACITACION REALIZADOS EN EL PDRI 


N2 T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR 
 PARTICIPANTES 


1 	 Mejoramiento de ]a crianza casera de 	cuy 
 Curso Tigual6 30 campesinos 

2 Evaluaci6n y Programac6n Centro Cap.
Anual 
 Taller 
 Bafios 
 75 dirigentes 

3 Conservaci6n de RR.NN 
 Reuni6n Tc. 	Salcedo 
 20 Tcnicos 

4 Primeros Auxilios Veterinarios 
 Curso 
 Sacha 40 Campesinos 

5 Primeros Auxilios Veterinarios 
 Gira Obser. 	 Llactahurco 
 80 Campesinos
6 	 Capacitaci6n sobre ovinog 
 Gira Obser. 
 Lloa 40 Campesinos

7 	 Capacitaci6n sobre Manejo


de Botiqufn Veterinario Cursillo 
 Llactahurco 
 15 Caripesinos

8 Capacltaci6n en Nutric16n 
 Reuni6n Tdc. Salcedo 
 10 T6cnicos 

9 Capacitaci6n en Fruticultura 
 Reuni6n Tc. 
Salcedo 
 10 Tdcnicos
10 Capacitaci6n en 
]a Insta-


laci6n de cuyeras Demostraci6n 
 Guanailfn 
 13 Campesinos

11 Introduc il6n de ovinos 
 Atocha y
mejorantes 
 Demostraci6n Aguamasa 
 40 Campesinos 


12 Capacitaci6n en cultivo
de papa 
 Reuni6n Tc. Salcedo 
 12 Campesinos 

13 Mejoramiento de la crianza casera del 	cuy 
 Gira Observ. Checa 
 30 Campesinos 


SALCEDO ARO 1982
 

C 0 	S T 0 
 0 B 	S E R V A CI 0 N E S
 

15.930
 
En coordinaci6n con DJC.
 

13.223
 

5.375
 

15.260.80
 

1.000 Partlciparon 2 Comunas Co
 
10.000 	 Participaron 2 Comunas
 

Con este costo se estableci6
 
13.583 	 Botiqufn
 

3.503
 

1.520
 

Este costo se invertirg en
 
2.560 
 materiales
 

Con este costo se compr6

18.000 
 ovinos mejorantes.
 

1.624
 

10.000
 

http:15.260.80


Y 

La capacitaci6n campesina fue realizada bajo diferentes modalidades que combinaron actividades 
pricticas anivel de campo, y eventos formales en las aulas escolares (Proyecto Salcedo). 



EVENTOS DIECAPACITACION RE.ALIZADOs EN EL PORI SALCEDO AFA0 
1982 (Continuacl6n)
 

N2 ~CT E J
AT: IC MODAL IDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0S T 0 0 BS ER V ACION ES

14Cp~lc~,en Forestaci6n jGira Obser. iSan J.Rubiosl 25 Carlpesinos 3.00015 'Mejcrarmento de la crianza I 

jdpi cu~y 
1 Mejora.ientj je la criafla 

del CU4 
17 lvejord-ie'r:c de la cr _arza 

Ce .I 
18 S,_ter, a n sabLre -.afz-fr6_-

It 

jGira Olbser. 

Gjr-3 Otser. 

Gira C~tstr. 

I r~'f,3 de Ca!-,o 

Guinailin 

Jac hD6 

jJa.'o 

Varias Corn. 

40 Campesinos 

a~si 
16 aei 

47 Carmpesinos 

40 Cinpesinos 

4.240 

.9.9 

4.585 

6.000 

Cfa de Canpo Sin J.Rubjos 30 Cainpesinos 5.500 
sr 

21 rv zi n sctre Frjtalies 
221 ~tc~ sollre Organiza-

cifJnsde A:uja
123 Ll C' y Prcgra-,a-cin 

r- En R V 
25 6r1er, l IrSa 13-

c 1c,eCjc~ la, 

D",.dce Ca-po 

Cujrsilic 

Taller 
Se~irri 

>'s r 1c 16n 

a~r~~t a -eCaph d~ hsI 75 Carr-pesinos4.0 

1 I,20 Can'pesinos 2.800 

Zc xlcalE3a- eio7.C35 
od 
C rientes 41. 701.70C 2iir0 T~cnjcos 8.100 

I II 13 Ca7-p~sinos 11.670 
Este costo se
teriales s 

lnvirtl6 en ma
nit6e a 

l 
0 

27 

25S 

r 

s s 

, eras'rtrac~ 
'M eC.i~ e oC 
ra~s 

2e . Tcc.L 

416 

r~nu~rai~nI Lu 

1 

i~ 

-,ro14C~~esinos 

0cdan esinos 

Tn Carn',esinos! 

43.290 

20.000 

1.204 

teriales 
Este costa 
teriales 

se lnvirti6 en ma

§ -7SIisis scre !a Tecro Lc 

31 
cal le fasto y Cknad'eria 
Ar.l.isi szn:ie la Tecr'a. 
cal de Hat'as 

Lo-I 
Reuninrn 

Reuni In 

T~o. 

T~c. 

SdIcado 

Silcedo 

Z0 T~c. y Can7esincs! 

15 T~c. y Ca-;;esinos! 

3.440 

1.728 



T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C I 0 N E S 

32 

33 

34 

35 

36 

Capacitaci6n en 
Capacitaci6n en 

Capacltaci6n en 

Capacitaci6n en 

Capacitaci6n en 

Frutales 

Frutales 

Frutales 

Frutales 

Frutales 

Cursillo 

Cursillo 

Cursillo 

Cursillo 

Cursillo 

Gaunailfn 10 Campesinos 
Lampata-Chas- 13 Campesinos 

qui 
Cunchibamba 
Chico 22 CampesinosCobos S.Fco. 18 Campesinos 

Achiliguazo 11 Campesinos 

25.000 
6.300 

6.125
3.250 

9.860 

Se cre6 un Fondo Comunitariopara Frutales 
Se cre6 un Fondo Comunitario 

para Frutales 
Se cre6 un Fondo Comunitario 
para Frutales
Se cre6 un Fondo Comunitario 

para FrutalesSe cre6 un Fondo Coffunitario 

37 

38 

Repique y enmacetamiento en 
Forestaci6n 
Capacitac16n en Manejo de 
Botlqufn Veterinario 

Pr~ctica 

Cursillo 

Aguamasa 

Atocha 

12 Campesinos 

10 Campesinos 

960 

30.242 

para Frutales 

Con este costo se estableci6 
un Botiqufn Veterinario 



EVENTOS DE CAPACITACION CAMPESINA DURANTE 1983
 

N2 T E H A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C O S T 0 0 B S E R V A C IO N E S 

1 Capacitaci6n en Introducci6n 
de nuevas variedades de se

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

milla de Matz INIAP 101 y
Papa 

Evaluacl6n sobre introducci6i 
de nueva varledad de papa 

Gira Obse,-v. 

Dfa de Campo 

Lampata Chas. 27 Campesinos 
Achiliguango 35 Campesinos
Unalagua 25 Campesinos
Achiliguango 32 Campesinos 
Achiliguango 16 Campesinos 
Uni6n y Trab. 50 Campesinos 
Toaylin 30 Campesinos 
Achilguango 150 Campesinos
Achilguango 150 Campesinos 
Achilguango 155 Campesinos 
Achilguango 150 Canipesinos 
Uni6n y Trab. 66 Campesinos
Palama 83 Campesinos 

4.100 
4.943 
4.513 
4.040 
1.380 
5.329 
1.630 
3.000 
3.000 
2.444 
2.500 
4.580 
12.673 Participaci6n de comunas: U

ni6n y Trabajo, Papahurco 

14 
15 
16 

17 

Anfllsls sobre la tecnologfa
local de papa 
Capacitaci6n en introducci6n 
de nuevas variedades de se-

Reun16n Tec. 
Gira Observ. 

I 
Sacha 70 Campesinos 
Calama 52 Campesinos 

Casa Camnpesi. 27 Tfcnicos y Camp.
Uni6n y Trab. 39 Campesinos 

4.780 
4.690 

1.557 
4.525 

Chanchal6 

milla de cebada 
18 
19 
20 

Uni6n y Trab. 40. Campesinos 
Chirinche Al. 45 Campesinos 
F.Valdiviezo 
Chirinche Al.i 24 Campesinos 

5.500 
5.100 

1.700 
21 
22 
23 

Sacha 
Cumbijin 
Cabildo May. 

33 Campesinos 
28 Camipesinos 

2.801 
2.310 

de Cusubaniba 178 Campesino 18.250 



EVENTOS DE CAPACITACION CAMPESINA DURANTE DURANTE 1983 
(Continuaci6n)
 

Ng T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C 1 0 N E S 

24 Observaci6n sobre introduc-
ci6n de nuevas variedades de 

Dfa de Campo Rubios 45 Campesinos 2.287 

25 

26 

cebada 
Observaci6n sobre introduc-
ci6n de nuevas variedades de 
quinoa
Observaci6n sobre introduc-
ci6n de nuevas variedades de 

Dfa de Campo 

Dfa de Campo 

Belisario 
Quevedo 

Aguamasa 

91 Campesinos 

49 Campesinos 

9.410 

1.950 

haba 
27 

28 
29 

Capacitaci6n en huertos fru
tales de hoja caduca 

Capacitaci6n en Apicultura 

Gira de Obs. 

Curso 

Nagsiche 
Nagsiche
Mulalillo 

43 Campesinos 
32 Campesinos
30 Campesinos 

4.500 
4.900 

41.100 Se construyeron colnenas paraoficio colectivo 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

Capacitaci6n en 
de cuyeras 

Instalaci6n 

Gira de Obs. 

Demostrac16n 

Conocoto 
Jipijapa 

Tigual6 
Guanailn 
Tigua16 
Lampata Chas 
Jacho 
Tigual6 
S.Andr~s de 

39 Campesinos 
20 Campesinos 

20 Campesinos 
14 Campesinos
20 Campesinos 
16 Campesinos 
30 Campesinos 
20 Campesinos 
18 Campesinos 

5.450 
22.000 

2.300 
16.436 
4.400 
2.300 
2.300 
4.700 
4.700 

o 

Estos costos se invirtieron en 
adquisici6n de materlales 

C 

39 
40 
41 
42 

Pilal6 

Llactahurco 
Guanailfn 
S.Andr~s de 

18 Campesinos 
14 Campesinos 
14 Campesinos 
18 Campesinos 

4.400 
6.900 
12.540 
48.384 

44 
45 
46 

Pilal6 

Liactahurco 

Lampata Chas 

18 Campesinos 
14 Campesinos
14 Campesinos 
16 Campesinos 

4.250 
4.800 
3.910 
4.600 



EVENTOS DE CAPACITACION CAMPESINA DURANTE 1983 (Continuaci6n)
 

N2 T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C I 0 N E S 

47 Capacitaci6n en Instalaci6n Demostraci6n Lampata Chas. 16 Campesinos 6.250 

48 
de cuyeras 

S.Andr~s de 18 Campesinos 18.550 

49 
50 

51 

52 
53 

54 

Capacitaci6n en instalaci6n 
de cuyeras 
Introducci6n de machos me-
jorantes 

Capacitaci6n en la crlanza 
de conejos 

Introducci6n de ovinos mejo-

Gira Observ. 
Demostraci6n 

Tesis Grado 

Demostraci6n 

Pilal6 
Lampata Chas. 
GuanailIn 
S.A.de Pila16 
Guanailin 
S.A.de Pilal6 
Conocoto 

Cunchibamba 
Ch. Club 4F 
Sacha-Atocha 

16 Campesinos 

46 Campesinos 
47 Campesinos 

47 Campesinos 

60 Campesinos 

5 Campesinos 

5.050 

5.120 
6.250 

6.600 

17.906 

7.500 

Actividad de curso de capaci
taci6n 
Con estos costos se sompr6 cu
yes machos mejorantes. 

Adquisici6n de materiales y 
machos mejorantes 

55 

56 
57 

rantes 
Primeros Auxilios Veterina-
rios 

Curso 
Cumbi jin 
Chanchal6 

Sacha 
Cumbijin 

50 Campesinos 

50 Campesinos 
50 Campesinos 

47.837 

3.200 
39.737 

Capacitac16n para obtener cr6-
dito 
Incluido Botiqufn 

M 

!8 Curso Cabildo May. 40 Campesinos 28.800 

59 
60 
61 

Conservaci6n de RR.NN 

Capacitaci6n Artesanal 
Albahilerfa 

en 

Gira Observ. 
Curso 
Curso 

Cuchibamba 
RiobaMba 
Cusubamba 
Cusubamba 

42 Campesinos 
60 Campesinos 
20 Campesinos 

11.750 
8.385 
- Financiado por D.J.C. 

62 

63 

Capacitaci6n Artesanal en 
CarpinterTa 
Capacitaci6n Socio-organiza-

Curso Cusubamba 15 Camnpesinos - Financiado por D.J.C. 

64 
tiva en Cooperativismo 
Capacitaci6n Socio-organiza-

Curso Chirinche 19 Campesinos 928 

tiva en Organizaci6n Campe. Curso Cumbijin 122 Campesinos 1.650 
65 Capacitaci6n en administra

ci6n de tiendas comunales Curso Cumbijin 40 Campesinos 2.613 



EVEwIU. Ut tLArIIAAUN CPMFESINA DURANTE 1983 (Continuaci6n)
 

N T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C I 0 N E S 

66 

67 

68 
69 

70 
71 
72 

Educaci6n para la Salud 

Capacitacl6n en Desarrollo 

Rural 

Educaci6n Rural 
Programaci6n, Seguimlento 
Evaluaci6n 

Capacitaci6n sobre uso deCrddito 

Curso 
Gira 
Jornada 

Jornada 
Jornada 
Jornada 
Seminario 
Evento Campe-
sino 

Jornada 

Salcedo 
A.Proyecto
Latacunga 

Latacuiga 
Latacuga 
Latacunga
Rumipamba 
Bahos 

Salcedo 
Rumipamba 

Salcedo 

17 Campesinos 
10 M~dicos 
15 Tdcnicos U.E. 

15 T~cnicos U.E. 
15 T~cnicos U.E. 
15 Tcnicos U.E. 
40 Maestros 
04 Dirigentes 

31 Dirigentes 
25 Dirigentes 

92 Campesinos 

12.141 
9.000 
400 

2.500 
1.000 
5.900 
19.250 
83.185 

4.082 
7.450 

6.326 



CUADRO NO. 68
 

EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL PDRI 
SALCEDO ARO 1984
 

Ne T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C I 0 N E S 

I Verlficaci6n y transferencia 
de tecnologfa en cultivos 

Jornada Educa- San Vicente 
tiva 

16 Campesinos 10.184 Participantes de 6 Comunldades 

2 

3 

asociados
Multiplicaci6n de Semilla de
Papa Gira Observ. Uni6n y Trab 

Chirinche 
La informaci6n se encontr6 to
talizada 

4 
5 
6 
7 Evaluaci6n sobre desarrollo 

comuna I 
Reuni6n T&c. 

S. Diego 
Rubios 
Compahfa Ch. 378 Campesinos
Chanchal6 24 Campesinos 

35.130 
4.000 La informac16n se encontr6 to

8 Multiplicaci6n de semilla de tal izada 
Cebada Gira Observ. Cia. Chica 

9Chirinche10 
11 lntroduci6n de variedad 

Unalagua 
Chirinche 

154 Campesinos 15.256 

12 
Mafz INIAP-1O 
Observaci6n sobre multipli-
caLi6n de semilla de magra 

Gira Observ. 
Dia de Campo 

Sta. Isabel 
Aguamasa 

135 Campesinos 
51 Campesinos 

7.000 
1.780 

haba 
13 Seguimiento de huertos frutales 
1Nagsiche 

Gira Observ. Salatfn 30 Campesinos 
70 Campesinos 

4.000 
8.000 

p i 
116 Lapacitaci6n de frutales de

hoja peremne Gira Observ.17 Capacitaci6n sobre hortaliza! Curso 
18 Seguimiento a cuyeras esta- Gira Observ. 

blecidas 
19 Capicitaci6n en instalaci6n Gira Observ. 

de Luyeras familiares 
20 Manejo de Conejeras y Cuye- Gira Observ. 

ras . eCuchibamba121 CapaLt.Veter.enovinos ybovinos Curso 

Chirinche 

Huachi
Club 4F 
Guanailfn, 
Jacho 
Guanailfn, 
Jacho 
Unalagua 

Cusubamba 

80 Campesinos 

26 Campesinos
30 Campesinos 
61 Campesinos 

48 Campesinos 

50 Campesinos 

25 Campesinos 

9.140 

3.266 
25.604 

6.055 

1.200 

610 



EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL PDRI SALCEDO ARO !984 (Continuacl6n)
 

N T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C I 0 N E S 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Capacitacin en Apicultura 
Conservaci6n de suelos con 
especies nativas
Capacitaci6n sobre conserva-
ci6n de suelos con foresta
ci6n
Observati6n en Plantaciones 
mdsivas comercidle9 
Seguimiento a sistemas de 
Conservaci6i de Suelos
Capacitaci6n en conservaci6n 
de suelos con cultivos
Cap~citacin en Manejo de 
Tiendas Comunales
Capacitaci6n en mercadeo de 

Curso-Taller 
Gira Observ. 

Gird Observ. 

Gird Oberv. 

Gira Obse-v. 

Curso-Taller 

Curs: 

Curse 

Club 4F 25 Campesinos
Cusubamba 78 Campesinos 

ENDEFOR 94 Campesinos 

Cotopaxi 40 Campesinos 

Chirinche 200 Campesinos 

MulalIllo 46 Campesinos 

asa Campesina 32 Campesinos 

Rumipamba 20 Campesinos 

52.160 
3.600 

30.100 

9.000 

19.920 

5.718 

2.980 

6.000 
30 

31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 

38 
39 

40 

Programaci6n, seguimiento y Encuehtro Centro Capac. 67 Campesinos
evaluac16n Campesino BaflosProgramac16n. segulmiento y 3 Encuentros usubamba, Salevaluac16n Campesinos :edo, Mulaliflo 50 CampesinosCapacitaci6n sabre Refonna A. Curso :usubamba 20 CampesinosCapacitaci6n en asuntos con- Cursillo :usubamba 19 Campesinos
tablesEvaluacidn de acLividades 2 Seminarios /arios ?28 Campesinos
Conocimiento bAsico sbretub~rculos Curso usubamba 20 Campesinos
Conocimiento sobre enfermedaldes infecto-contagiosas Seminirio Cusubamba 17 Cdmpesinos 
Intercambio experiencias enDRI Gira Observ. ).Ila -Jipijapa 13 TcnicosCapacitaci6n en D.R. Seminarlo :.Nazareth 25 TcnicosPromoci6n Educadores Comunit Seminarlo-Tal. usubamba 10 Educadores 
Capacltaci6n sabre Programa Seminarlo-Tal. Jn6n y Traba. 25 ProfesoresCurricular 

47.760 

8.000 
3.671 
3.000 

37.600 

4.800 

1.200 

18.000 
41.180 
6.077 

30.000 

b
 



CUADRO NO. 69
 

EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL PDRI SALCEDO ARO 1985
 

N T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR PARTICIPANTES C 0 S T 0 0 B S E R V A C I 0 NES 

2 

Nuclearizaci6n Educativa y 
Curricular ComunitarloCapacitaci6n en Forestaci6n Curso

Gira Observ. 

Centro Capac. 
Pflljro
ENDEFOR 35 Profes.y Dir.Camp25 Campesinos 4.000 

16.000 
3 
4 

5 

Observaci6n de [staci6n Exp.
Santa Catalina del INIAP 
Programaci6n. seguimiento
evdluacin 

Gira Observ. 

Encuent.Camp. 

ENDEFOR 

INIAP 

C.Cap.Bahos 

25 

30 Campesinos 

16.000 

8.000 



CUADRO NO. 70 

EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL PDRI SALCEDO ANO 1986
 

N T E M A T I C A MODALIDAD 
 LUGAR PARTICIPANTES 
 C 0 S T 0 0 8 S E R V A C I 0 N E S 

I Capacltaci6n en Forestaci6n Gira Obsrv. ENDEFOR 50 Campesinos 
 20.000
 
2 Observaci6n Multiplicaci6n 
 Gira Observ. UNOCAM 
 83 Campesinos 
 19.640
Sernilla de Papa 

co 



291
 

En Comunicaci6n y Difusidn
 

A nivel del area del Proyecto se instalaron y e

quiparon tres cabinas de grabaci6n para receptar
 
mensajes t~cnicos, sociales y analfticos de ]as
 
diferentes comunidades y ser luego emitidas a
 

travs de Radio Latacunga. Este programa ha si
do de gran impacto y inotivo de presentaci6n y
 
anAlisis a grupos de t~cnicos de otros paises.
 
La instituci6n que ha cooperado en las diferentes
 

fases del programa es CIESPAL.
 

Por'otra parte el Proyecto ha realizado una se-


He de impresos para uso de los campesinos y en
 
la mayorfa de los casos disehados con ellos mis
mos. Entre llos se encuentran los afiches "Mejo
ramiento de la crianza casera del cuy", "MaTz
 
INIAP-I01", "Seleccione su semilla de mafz",
 
"Controle la polilla o gorgojo del mafz", "Los
 
pargsitos del ganado" y "La fiebre aftosa".
 

Finalmente y dentro del Convenio Ministerio de
 
Bienestar Social-IICA financiado con recursos
 
no reembolsables de la AID, se han producido los
 

sigulentes documentos:
 

-.Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo 

Volumen I: Diagn6stico. 

- Proyecto de Desarrollo Rural Integral Salcedo 

Volumen I: Proyecto 

- Estrategia para divulgar una variedad de mafz 
y enfrentar algunos problemas de plagas. 

- Estrategia para establecer un plan de produc

cl6n de semilla de papa. 

- Banco campesino de Fertilizantes: Unaalternativa 
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de Crddito para Agricultores Marginados del
 

PDRI Salcedo.
 

- La Cooperaci6n t~cnica del IICA a la Unidad
 

Ejecutora del PDRI Salcedo.
 

En Apoyo a la Organizaci6n Campesina
 

El Cuadro No. 71 contiene la informaci6n sobre
 
las actividades realizadas para apoyar a las or
ganizaciones campesinas en los aspectos de re
organizaci6n, promoci6n, fortalecimiento y lega
lizaci6n.
 

CUADRO No. 71
 

APOYOS DEL PDRI SALCEDO A DIFERENTES ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

PERIODO 1982 - 1986 

I" AP0 Y NE 

NOMBRE DE LA
ORGANIZACION 

TIPO DE 
ORGANIZACION 

NACUERO 
D REORG. LEGAL

SOC IOS 
PROMOC 
FORTAL. 

CINISTER. 

1982 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

Chanchal6 Comuna 12 G. 
Jesus del G.Poder Comuna 12 G. 
S.Vicente Ch. Coop.Ag.12 G. 
Yanahurco de J. Comuna 12 G. 
S.J.Provin. Alto Asoc.Ag.12 G. 
Guanailin S.P. Comuna 12 G. 
Uni6n y Trabajo Comuna 12 G. 
Atocha Comuna 1! G. 
San Fernando Coop.Ag.12 G. 
Santa Isabel Comuna 12 G. 
S.Ignacio de Mar. Comuna 12 G. 
CumbijTn Comuna 12 G. 
S.Diego Rodeopamba Comuna 12 G. 
Gustavo Iturralde Comuna 12 G. 

85 
30 
19 
48 
20 
120 

. 34 
46 
34 
40 
43 

245 
38 
43 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

0297 
0372 
0296 
0010 

0008 
0363 
0040 
0105 
0508 
0505 
0282 
0502 

1986 
1986 

Bellavista 
Uni6n de Organiz. 

Comit6Barrial 
Uni6n 22 G. 

46 
751 

x 
x 0220 

Campesinas de Mu
lalillo 



Las cabinas de radio, instaladas con la ayuda del Proyecto, constituyen un elemento de gran difusi6n 
de noticias tanto t~cnicas como sociales, con una alta participaci6n de los propios beneficiarios (Pro

yecto Salcedo). 
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NOMBREDELA
PAOORGANIZACION., ORGANIZACION DE E AP YO.IPO.E NRDO 
- -EGCAER4 	 - LOC05REORGAL PROMO MINISTER , , 	 , .. .. , •FORTAL, ::. , 

1982- Cabildo Mayor de Uni6n 22 G. 1095 I
 
1986 Cusubamba
 

-1982!7 Casa.Campesina~de- .Uni~n 22 G,-1717 - *x 

1986 Salcedo 

El trabaJo realizado en las 18 orgarizaciones
 

mencionadas en el Cuadro No. 71 fue realizado por
 
tfcnicos del Ministerlo de Bienestar Social; sin
 

tomar en cuenta las organizaclones de IsGrado,
 
puesto quo todas ellas estin bajo la dependencia
 

, 	 de las do 22 Grado, se tiene quo 3563 jefes do
 
familla estdn organizados en las Parroquias de
 

Mulalillo, Cusubamba y Salcedo. Segdn el diagn6s
tico del Proyecto existfan 5 miembros aproximada
mnte 7.00 familias, lo cual significa quo el 
50% de la poblactdn rural esti ahora oajo formas 
de organizacidn quo les pormiten toner interlocu
torts fomales ante las instituciones. 

Es necosarlo menctonar adicionalmente el gran os

fuerzo quo signiflc6 para la Unidad Ejecutora #l 
acompaRar a las 58 comunidades existentes durante 
l camblo do directivas quo realizan &I finalizar 

cada &Rlo,adm& do colaborar con las jurtdicas 
para la logallzacidn do sus nombramientos ante el 

WI, 
 M1inisterio do Agricultura.
 

i'
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4.3 SUBPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
 

4.3.1 Riego
 

a) Objetivos
 

. Construfr las derivaciones y canales secunda
rios del Proyecto D6valos-Chiriboga.
 

- Efectuar los estudios de factibilidad para el 
Proyecto Nagsiche. 

- Verificar la existencia de aquas subterr~neas,
 

a travds de estudios geoffsicos y de perfora

ci6n de pozos.
 

- Rehabilitar las acequias existentes en Areas 
no cubiertas por los Proyectos de riego. 

-	 Capacitar a los pequenos agricultores tn el ma

nejo eficiente y racional del aqua pra riego. 

-	 Identificar nuevas fuentes de aqua. 

- Capacitar y orientar a ls fuentes de aguas 

para la administraci6n de los sistemas de re

gadto. 

b) Actividades ejecutadas 

El INERHI. a traves dc convenios, manej6 el 
programa de construcci6n o mejoramiento de la In

fraestructura pra riego, bAsicamente alrededor 

de 	 dos componentcs: 

- Construcc16n del si7tena de riego Jim~nez 
Cevallos. 

Rehabilitaci6n de acequlas. 



El Proyecto de riego Jimdnez-Cevallos irriga ahora reds de 400 has. que antes tenf'an graves problemas 
para la producci6n (Proye4to Salcedo). 
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En el caso del sistema Jimdnez-Cevallos, se efec

tu6 una inversi6n global de S/. 16'127.665 para
 

la construcci6n de una toma de 500 Its/seg, 11.2
 

Kms. de canal abierto, 0.24 Kms. de t~nel, 0.29
 

Kms. de sif6n y obra de distribuci6n a travds de
 

14 m6dulos de riego.
 

El sistema irriga 424 Ha. netas y estA localizado
 

entre el rfo Cutuchi, la quebrada Tigrillo y la
 

ciudad de Salcedo. En el Area cubierta viven 180
 

familias y su concepci6n se bas6 en la captaci6n
 

de 500 Its/seg de aguas del rio CutuchT tomados
 

en el mismo sitio y con la misma obra que deriva
 

aguas para el Proyecto Latacunga-Salcedo-Ambato.
 

La zona de riego tiene topograffa ondulada con
 

pendientes entre 10 y 20%, temperatura media
 

anual de 488 m.m. y evaporaci6n anual de 927 m.m.
 

En cuanto hace a rehabilitaci6n de acequias, los
 

detalles pueden observarse en el Cuadro N2 72 .
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CUADRO NO. 72
 

ACEQtlIAS REHABILITADAS A TRAVS DEL PROGRAMA DE RIEGO 

DEL PDRI SALCEDO. PERIODO 1982-1986 

NOMBRE DE LA ACEQUIA 


1. Cumbijin Alto 

2. La Universidad 


3. Francisco Le6n 

4. Carrillos 


5. Hidalgo 


6. Toaylfn 


7. Rumiquincha 


8. Cusubambito 


9. Holgufn 


10. Llactahurco 


11. Chaupi Palama 


12. Municipal 


13. M~rquez 


14. Martfnez 


15. Cusubamba 


T 0 T A L 


MONTO INVERTIDO
 

2'212.537
 

10'663.139
 

'114.497
 

314.816
 

990.929
 

1'093.152
 

2'492.669
 

1'290.141
 

1'275.000
 

1'700.000
 

7'040.329
 

612.884
 

372.445
 

581.600
 

549.881
 

32'304.019
 

Como puede observarse, un total de 15 acequias
 
fueron sometidas a procesos de rehabilitaci6n,los
 
cuales segan los contratos consistfan bhsicamente
 
en excavaciones, revestimientos, obras de arte y
 
complementaciones, embaulado de canales, muros,
 
obras de toma y tuberfas para sif6n.
 



El programa de mejoramiento y rehabilitaci6n de acequias permite evitar pdrdidas de un elemento 
tan vital pero al mismo tiempo tan escaso, como es el agua en el Proyecto (Proyecto Salcedo). 
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Si a los valores de los contratos de rehabilita

ci6n de acequias, se adicionan los de construc.
 

ci6n del sistema Jim~nez-Cevallos se tendria un
 

total de inversi6n en infraestructura para riego
 

de S/. 48'431.684.
 

c) Resultados obtenidos
 

La evaluaci6n parcial del Proyecto Salcedo reali

zado en 1984 detect6 que el programa de rehabili

tac16n de acequias adolecia del inconveniente de
 

que su prooramaci6n obedecTa mrs a una solicitud
 

de las comufri;ajes frente a problemas ya creados
 

y evidentes (ccrrumbes, excesos de filtraciones,
 

etc.), que a un anAlisis global de la acequia que
 

permitiera una mayor planificaci6n. Lo anterior
 

explica el hecho de que se carece de informaci6n
 

que permita evaluar los resultados obtenidos en
 

cuanto a impacto se refiere. Este inconvwniente
 

no reduce, a juicio de algunas personas, la bon

dad de la obra realizada, sino que disminuye el
 

impacto que pudo tenerse con una mayor planifica

ci6n de la obra y una evaluaci6n del impacto.
 

Por otra parte, una necesidad que aparece como ur

gente y que no fue abordada por el Proyecto,
 

puesto que existe aparentemente hasta un vacio
 

institucional en el cubrimiento del tema, es la
 

capacitaci6n en el uso y manejo del agua a nivel
 

parcelario. El INERHI centra su esfuerzo desde
 

la captaci6n de agua hasta el canal terciario, a
 

nivel de finca, sin que esa instituci6n o el RAG
 

tengan programas especTficos para asesorar al pro

ductor en el inejor uso del agua, lo cual conduce
 

a que el sistema mayorTnente usado y probablemente
 

el anico en la gran mayorfa de los predios, es el
 

de gravedad utilizando los surcos o los cantero

nes.
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A travs del Convenio IICA-MBS (antes IICA-SEDRI)
 
se establecieron dos parcelas de riego por goteo,
 
que terminaron por dejar de usarse debido a la
 
falta de seguimiento por parte de la U.E.P. En
 
la actualidad, utilizando agua proveniente del
 
canal Latacunga-Salcedo-Ambato se tiene estableci
do el riego por aspersi6n en la comunidad de
 
Achiliguango, y se trabaja en el establecimiento
 
de un patr6n de cultivo acorde con la inversi6n
 

que el riego demanda.
 

Este es un campo en el cual resta mucho por hacer.
 

Es necesario dejar explIcito que el estudio sobre
 
aguas subterr~neas se desech6 debido a que en
 
1982 el INERHI present6 un informe que contiene 
un anhlisis general sobre la inconveniencia de 
realizar inversiones en estudios y en perforacio
nes en zonas que no presentan condiciones aptas
 
para el desarrollo de aguas subterrAneas. Adicio
nalmente no lleg6 a formalizarse ningdn acuerdo
 
entre la SEDRI y el INERHI sobre el estudio de
 
factibilidad del Proyecto Nagsiche.
 

d) Conclusiones
 

En este programa se liega a una conclus16n, que
 
no por lo corta deja de ser urgente necesaria:
 
debe establecerse un programa de capacitaci6n pa
ra el uso y manejo eficiente del agua de riego.
 



a-Z a 

El riego por aspersi6n fue seleccianado como laalterriativa m6s aconsejablc para hacer un uso racional 

problemas erosivos (Proyecto Salcedo-Comuna Achi.
del agua a nivel parcelario, ademds de evitar los 

liguango). 
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4.3.2 Legalizaci6n de Titulos de tenencia de la tierra.
 

a) Objetivos.
 

- Caracterizar la problemhtica de la tenencia de
 

la tierra de las unidades de producci6n agrope

cuaria que carecen de t~tulos debidamente lega

ltzados.
 

- Legalizar la posesi6n de las Ireas comunales 

de las organizaciones con personerfa jurfdlca 

y de las parcelas individuales que carecen de 

tItulos de propiedad, con el fin de que los 

beneficiarios puedan participar plenamente de
 

los servicios del Estado.
 

- Identificar unidades de producci6n agropecua

ria que se explotan bajo contratos de arrenda

miento legalizados de acuerdo a la ley de 

Refonma Agraria y de ser posible efectuar el 

traspaso de domnino a favor de los posesiona

rios,
 

- Promover la aholici6n de las formas precarias 

de tenencla de la tierra, para que los benefi

carios posesionarios de los predios puedan 

tener acceso a! cr~dito y demhs servicios del
 

Estado, que faciliten la implementaci6n de
 

nuevas formas de producci6n.
 

- Identificar las posibilidades de afectac16n
 

de acuerdo a las normas legales vigentes.
 

b) Actividades ejecutadas
 

La acci6n de los tfcnicos del IERAC se centr6 en
 

tres aspectos que consideraron prioritarlos:
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- Promoc16n 

- Levantamieritos 
planimdtricos y adjudicaciones
 
-
 Estudios de tenencia y explotaci6n de la tie

rra.
 

En el primer aspecto el Proyecto disei16 un me
canismo medlante el cual 
se aprovechaban las 
reu
niones de las comunidades para exponer, entre
 
otros temas el 
de la necesidad de legalizar los
 
tftulos de tenencia de la tierra. 
 Esta campaa
 
se hizo mAs fuerte a raiz de la iniciaci6n del
 
programa de cr~dito (1982-1983); desafortunada.
 
mente no 
existen datos que pemitan cuantificar
 

esta labor.
 

Como resultado de la labor anterior, el 
equipo
 
tdcnico del 
IERAC recibi6 y tramit6 solicitudes
 
de adjudicaciones por 804.27 has. que beneficia
ron a 302 agricultores, como puede observarse en
 
el Cuadro N2 73 
.
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CUADRO NO. 73
 

LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS Y LOTES ABJUDICADOS 

PROGRAMA DE LEGALIZACION DE TITULOS DE TENENCIA 


TIERRA EN EL PDRI SALCEDO
 

PERiODO 1982-1986
 

ORGANIZACION PARROQUIA 	 N2 DE 
LOTES 

1. Hacienda Hospital Cusu mrb 


2. San Isidro Tusapo Mulliquindil 
3. Palama-RumifIahui Mulliquindil 1 


4. Anchillvf Chico Mulliquindil 1 


5. Provincia Alta Mulalillo 1 


6. Papahurco 	 San Miguel 1 


7. Chirinche Maldonado Viejo Cusubamba 1 


8. Salatilfn N2 1 y N2 2 Mulalillo 1 


9. San Patochaqui A.J.Holgufn 1 


10. Yanayacu 	 San Miguel 1 


11. Chauchal6 	 Mulli ,indil 1 


12. Toaylin 	 San Miguel 1 


13. Taxoloma 	 Mulalillo 1 


14. Lagualmoto 	 Panzaleo 1 


15. Patafn 	 Panzaleo 1 


16. Chirinche Alto Mulalillo 1 


17. Primavera 	 A.J.Holgufn 1 


18. Calvario Cripual6 San Miguel 1 


19. Palama Rumiahui MulliquJndil 1 


20. Salatilln 	 Mulalillo 1 


21. Rumipamba 	 San Miguel 1 


22. Organizaci6n Comillo Cusubamba 1 


23. Comuna Galp6n San Miguel 400 


TOTAL 	 419 


EN EL 

DE LA 

N2 DE HECTAREAS 
BENEF. 

13 42.50
 

30 61.60
 

1 2.94
 

1 1.15
 

18 28.80
 

1 0.63
 

1 1.62
 

2 0.23
 

1 1.39
 

1 0.64
 

1 5.65
 

1 2.25
 

1 1.63
 

1 5.54
 

1 1.07
 

21 234.90
 

1 0.31
 

1 0.64
 

1 2.94
 

2 0.23
 

1 5.54
 

1 2.27
 

200 400.00
 

302 804.47
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Al hacer el anAlisls del impacto del programa es
 
necesarlo recordar que los tdcnicos del IERAC ac
t~an en lo referente i levantamiento y adjudica
clones, previa solicitud del beneficiario y si 
ast no ocurriera los tdcnicos no tienen la posibi
lidad de hacerlo por iniciativa propia. Adicio 
-

nalmente debe mencionarse que para efectos de tra
mitar solicitudes de crddito a corto y algunos
en 

casos a irediano plazo basta una certificaci6n del
 
IERAC de que el agricultor es posesionario, sin
 
requerir el tTtulo. 
Ante lo engorroso de los
 
trSmites para la adjudicaci6n, la mayorfa de los
 
productores carentes de *Ttulo opt6 por la certi
ficaci6n y no por la adjudicaci6n, cuando lo 
re
quirleron para el Banco.
 

Por la complejidad de la temAtica y el escaso ni
mero de recursos humanos frente a las acciones
 
que en este campo se desarrollan, no fue posible
 
que t~cnicos del IERAC asignados al Proyecto rea
lizaran un 
estudio de tenencia y explotaci6n en
 
toda el Area del Proyecto. Sin embargo, entre
 
1985 y 1986 se estA re izan: un estudio sobre
 
la denominada "Zona del 
'hanaide riego Latacunga-

Salcedo-Arnbato", que incluye 1500 has. 
 El estu
dio se desarroil6 inicialmente a trav6s de asam
bleas comunales de promoci6n y posteriormente se
 
reallz6 una entrevista a cada posesiopario.
 

Los resultados del estudio sefalan que de 1727 po
sesionarios, el 90* no 
tiene tftulos que les acre
diten la calidad de propietarios.
 

En base a 
este estudio se ha iniciado el trAmite
 
correspondiente para su 
respectiva legalizaci6n.
 
Dicho tr~mite tiene a la fecha de este inforne un
 
avance de un 50'.
 



303
 

4.3.2 Programa de Servicios Comunales
 

a) Objetivos
 

- Crear la infraestructura necesaria para que 
las organizaciones campesinas dispongan de lo

cales adecuados donde puedan discutir sus pro

blemas y formular sus propias soluciones.
 

- Dotar a las comunidades de servicios b~sicos 

que sirvan de cohesi6n para el cumplimiento de 

otros programas del Proyecto: asistencia t6cni

ca, comercializaci6n, salud, educaci6n, con
 

servaci6n de recursos naturales, etc.
 

- Estimular la participaci6n campesina en la 

construcci6n de sus obras de infraestructura 

fomentando el sistema tradicional de trabajo 

mediante mingas. 

- Capacitar a la comunidad en la construcci6n, 

manejo y mantenimiento de obras para servicios 

comunales. 

b) Actividades ejecutadas
 

En relaci6n a las obras de servicio comunal, el
 

Proyecto disponfa de 2 mecanismos pava su ejecu.
 

ci6n:
 

Con recursos de la partida presupuestal 360,
 

cuyo objetivo bAsico era el de suministrar
 

materlales que las comunidades requerfan pa

ra terminar alguna obra ya iniciada.
 

Con recursos de la partida presupuestal 600.
 

a travs de la cual se hacfan los contratos
 

para la construcci6n de las obras.
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Con los recursos de la partida presupuestal 360,
 
se apoy6 a las obras que se detalla en el Cuadro
 

N2 74.
 

CUADRO NO. 74
 

APOYO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COtIUNAL CO RECURSOS 
DE LA PARTIDA 360 EN EL PDRI SALCEDO. PERIODO 192 - 19%6 

TIPO DE OBRA 


1. Terminaci6n de casas 

comunal es. 


2. 	Reparaci6n de casas 

comnales. 


3. Equlpamiento de casas 

comfunales.
 

4. 	Reparaci6n de escuelas 


5. 	Canchas deportivas 


6. 	Plataforas para aula, 


7. 	Alcantaril*ado y pasos 

de agua. 


8. 	Puentes 


9. 	Estribos para puentes 


10. Varios 


T 0 T A L 

LOCALIZACION I MONTOI INVERTID00 

Chirinche Alto-San Diego- 1'14.322.40 
Cunchi bamba -Lampa ta 
Chasqui-Santa Isabel
Jachaquan,)-Atocha-Put) Io 
Unalagua-La Lirtai-ar 
Luis-San Ignacio- ala;'7,t. 

Barbaparba-La Consolaci6n 182.971,oo 
Sixiloma. 

16 casaS coC'unales. 161.200,oa 

El Galp6n-.Lbios-Euena 337.584,oo
 
Esperanza-ComT',ardma K] ja
Papahurco-Lanv(],a-Col lara,,
 
Uni6n y !rauajG-.,an 1'arco,
 
San Isidro.
 

San 	Marcos-Pat3n-Palarra 399.692,oo 

Antonio Jor Holqufn- 90.280,oo
 
Auchilivi-Yarnayacu
 

San Fernando-Bellavi~t- 59.080,oo
 
Toayl n--acha-Crv'pan a
 
Chica.
 

Cumbijln-Uni6n y Trabajo 437.378,oo
 
Cunchibamba Chico.
 

Collanos-Cunchiba-ba C'iico 106.450,oo
 

Area de Proyecto 764.890,oo
 

3'654.347,40
 



...... [.. 

Ld dotacio denmffestructura eSCOldf d 11 Lrjmuriddl. fo~rma J~drtt, dPl paraletP dle apoyhVi que reci. 
bieron los beneficirnos (Proyectu Salcedo). 
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En total, 36 comunidades diferentes recibieron
 
apoyos en materiales para ejecutar 9 diferentes
 

tipos de obras.
 

Por otra parte, con recursos de la partida 600 se
 

otorgaron 2 contratos para la construcci6n de au
las escolares, como se detalla en el Cuadro N275.
 

CUADRO NO. 75
 

AULAS ESCOLARES CONSTRUIDAS POR EL PDRI SALCEDO
 

CONTRATOS LOCALIDADES 

N2 1 Papahurco-Chanchal6-
Lampata-Bellavista
Palama-Salache-
Cusubamba- La -
Consolaci6n-San -
Ignacio-Mulalillo 
Salatilin. 

N2 2 Cusubamba-Rubios-
Jesds del Gran Poder 
Uni6n y Trabajo
Chambapongo-Sacha-
El Galp6n. 

TOTAL 17 Comunidades 

MONTO 
INVERTIDO 

5-156.865,87 

RECEPCION 
PROVIS. 

2-V-85 

RECEPCION 
DEFINITIVA 

16-XI-85 

4-247.057,13 10-111-86 

9'403.923,oo - -

Probablemente fue en la construcci6n de casas co

munales donde mAs claramerte se puso en pr~ctica
 
la metodologia de trabajo con participaci6n cam
pesina, en obras de infraestructura. Este proce

so se iniciaba desde la selecci6n de las comuni
dades en las cuales se iba a construir la casa 
conunal, pues los pedidos superaban la disponibi
lidad de recursos; en los encuentros campesinos 
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de prGramac16n y evaluaci6n se hacfa una priori
zaci6n de comunidades y se Ilegaba a 
un concenso
 
sobre la selecc16n definitiva. 
Bajo este esquema
 
se construyeron las casas que se detallan en el 
-

Cuadro N2 76.
 

CUADRO NO. 76
 

CASAS COMNALES CONSTRUIDAS POR EL PDRI SALCEDO 

PERIODO 1982-1986 

ARO 
 LOCALIDAD 
 MONTO TIPO
INVERTIDO 
 CASA CONTRATISTA 

1982 Patafn 
 398.712,60 
 C Csar Chiliquin

1982 Sacha 
 344 .612,oo A Virgilio Paredes
 
1982 Achiliguango 
 342.212,oo A Virgilio Paredes
 
1982 Tigual6 
 50.000,00 A Municipio Salcedo
 
1982 Cumbijin 350.000,oa A Antonio Caiza
 
1982 Toay~ln 
 339 .290,oo A Salvador Caiza
 
1982 Jacho 
 278 .000,oo A Anfbal Caiza
 
1982 Cusubamba 
 543 .608,oo C Des.Juv.Comunitario
 
1982 Llactahurco 
 455.080,oo A Des.Juv.Comunitario
 

Cobos-San Francisco
1982 455 .080,oo A Des.Juv.Comunitario
 
1982 Gustavo Iturralde 455
 .080,oo A Des.Juv.Comunitari
 
1983 Papahurco 
 583.373,45 F 
 Rail Tgapanta

1983 Chanchal6 
 595.419,60 F 
 Arsenio Chadra
 
1983 
 Jess del Gran Poder 394.678,84 E 
 Miguel Chamboluisa
 
1983 
 Cobos Grande 
 574.563,22 F 
 Virgilio Paredes
 
1983 Valdiviezo 
 554.191,83 
 F Pedro Rea
 
1983 Cusubambito 396.334,21 E Carlos Curay

1983 Chambapongo 
 571.021,62 
 F Andr~s Caisalitir,
 

TOTAL 

-7'681.257,37 
 -



Aproximadamente el 50 o/o de las comunidades disponen ahora de modernas casas comunales y mu
chas de ellas se constituyeron adicionalmente en aulas escolares, ademds, en otras cnmunidades se 

rehabilitaron sus escuelas (Proyecto Salcedo). 
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Ademhs de las 18 casas que figuran en el Cuadro
 

N2 76 es necesario adicionar la de Carrillo que
 

fue financiada por el Consejo Provincial y la
 

teminaci6n o reparaci6n de 16 que ya existfan,
 

conformAndose un gran total de 35 casas comunales
 
que recibieron el apoyo del Proyecto; segOn el
 

diagn6stico en el Proyecto existfan 58 comunida

des, lo cual significa que el 60% de ellas qued6
 

con su casa comunal en buen estado de funciona

miento.
 

En cuanto al tipo de casa (A,C,E,F) corresponde a
 
diferentes modelos de disefio, que difieren b~sica

mente en el drea construida y en el tipo de dis 

tribuci6n de esa irea.
 

c) Resultados obtenidos
 

Adem~s de las obras de infraestructura comunal en
 

st, que de alguna manera significan progreso y
 

bienestar para la comunidad, probablemente el re

sultado m~s claro haya sido el haber encontrado
 

una metodologia de participaci6n de la comunidad,
 

que no se redujera simplemente al aporte de mano
 
de obra, sino que partiera de la priorizaci6n de
 

comunidades, la selecci6n del sitio en el cual se
 

construirA, el an~lisis del diseo, la interven

ci6n en la selecci6n del constructor, el aporte
 
de materiales existentes en el Area y la supervi

si6n durante la construcci6n.
 

Algo que debe resaltarse es el hecho de haber se

leccionado maestros constructores de la propia

comunidad o comunidades vecinas, aspecto que ade

mAs de facilitar notablemente las relaciones
 

entre el constructor y la comunidad, permiti6 que
 

estos fueran capacitados, incluso en pequefios
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cursillos en aspectos relacionados con la ore
sentacidn de propuestas, planillas y en general
 

el manejo de la papelerfa que se requiere cuando
 

se contrata con el Estado.
 

En la actualidad se carece de informaci6n organi
zada sobre el uso que las comunidades han estado
 
dando a las casas comunales; informalmente se co
noce que han servido b~sicamente para las reunio

nes, pero tambi~n hay casos en que se usa para
 
aspectos educativos, de salud e incluso de comer
cializaci6n. Un estudio serio sobre este aspecto
 
arrojarTa valiosa informaci6n sobre este aspecto
 
que serfa de utilidad para futuros Proyectos, dado
 
que es uno de los pedidos m~s comunes oor parte de
 
las comunidades hacia el Estado.
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4.3.3 Programa de Salud y Saneamiento Ambiental
 

A pesar de que este programa no fue financiado con re
cursos del pr~stamo AID 518-T-038, result6 inter:sant(
 
revisar la infraestructura que a travds de ese otro
 
pr~stamo pudo construirse en el Proyecto Salcedo, dadc
 
que dichas obras constituyeron un elemento de cohesi6r
 
y motivaci6n de las comunidades, ademAs del servicio
 
que como tales brindan las obras.
 

En el Cuadro No. 77. pueden observarse los sistemas de
 
agua que fueron . . idos, 
a los cuales se adiciona
 
el montaje de baciv:us para complementar el programa
 
de saneamiento ambiental.
 

CUADRO NO. 77
 

SISTEMAS DE AGUA Y BACINES INSTALADOS EN EL
 
PDRI SALCEDO
 

S I S T E M A 
 NO. DE PnELACION NO. DE
CONEXIONES 5-2NEFICIADA 
 BACINETES
 

1 Papahurco-Chambapongo 220 
 1.200 
 220
2 Cumbijfn - Sacha 
 350 1.750 350
 
3 San Ignacio-Uni6n y

Trabajo 
 150 
 750 150
4 San Diego 50 
 250 50
5 Toaylfn 
 85 
 580 90
6 Churoloma 
 180 1.100 190


7 Cusubamba-Mulalillo 
 760 
 3.800 * 
 -8 Lampata Chasqui 450 2.250 *
 9 Rumiguicha-Atocha 
 208 1.040 *
 10 Regional Sun 
 1.200 
 6.000 * 
 -

T 0 T A L 
 3.653 
 18.720 1.057
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A los 18.720 habitantes que se les dot6 de servicio
 

de agua, hay que adicionar los sistemas que ya exis

tfan al iniciar el Proyecto que son:
 

Salcedo = Para 4.510 habitantes 

Panzaleo = Para 100 habitantes 

A.Z. Holgufn = Para 204 habitantes 

Mulalillo Para 650 habitantes 

T 0 T A L 5.464 habitantes
 

Lo anterior significa que un total de 24.184 habitan

tes quedarfa cubierto con sistemas de agua, es decir
 

un 60% de la poblaci6n total del Area.
 

La participacidn comunitaria durante la fase de cons

trucci6n ha sido algo estimulante, pues se ha dado el
 

caso de mingas de mds de 1.000 personas trabajando
 

siixjltneamente.
 

El nimero de bacinetes podria eventualmente incremen

tarse en caso de instalarse en los 4 Gltimos sistemas
 

del Cuadro No. 77.
 

Adicionalmente a esta labor de dotaci6n de agua, el
 

programa ha construido y dotado dos subcentros de sa

lud, en Antonio Josd Holgufn yen Cumbijfn, centros
 

de alta densidad de poblacidn.
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5, PROYECTO JIPIJAPA
 

5.1 .SUBPROYECTO PRODUCTIVO
 

5.1.1 Investigac'.5n Agropecuaria
 

a) Objetivos
 

Analizar detalladamente la estrategia de produc

ci6n de los agricultores para rescatar de ella
 

su racionalidad e incorporarla en el disehio de
 

las nuevas alternativas de investigaci6n.
 

Seleccionar y probar en campos de agricultores
 

las recomendaciones t6cnicas existentes buscando
 

verificar su adaptaci6n o necesidades de ajuste
 

a las condiciones agrosocioecon6micas del Area
 

del Proyecto.
 

Dise~ar alternativas de producci6n que permitan
 

generar recomendaciones t~cnicas especficas para
 

Areas, cultivos y espezes animales, que en tar

minos de producci6n, productividad, ingresos y
 

riesgo sean llamativas para los agricultores be

neficlarios del Proyecto.
 

Promover retro informaci6n que oriente la inves

tigaci6n de las Estaciones Experimentales en
 

funci6n del desarrollo de nuevos componentes
 

tecnol6gicos que tomen en consideraci6n las po

tencialidades y limitaciones que se vayan detec

tando en el proceso de ejecuci6n del Proyecto.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

El programa de investigaci6n de Jipijapa, si bien
 

se ha adelantado siguiendo b~sicamente la metodologfa
 

http:Investigac'.5n
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del P.I.P. (Programa de Investigaci6n en Produc
ci6n), ha estado encabezado por un t~cnico del
 
Programa de Hortalizas, aspecto que como podrA
 
observarse a lo largo de la presentaci6n de sus
 
ejecuciones, ha tenido peso al momento de selec
cionar los temas de investigaci6n.
 

El programa se inicia en el ciclo 1983 con una
 
interesante estrategia que consisti6 en sembrar
 
13 especies agricolas diferentes en 11 comunida
des, en las cuales se establecieron los liamados
 
huertos comunales, que eran una extensi6n de te
rreno de diferentes dimensiones en cada comuni
dad, en la cual los agricultores establecian 
a
quellas especies en las cuales manifestaban alg~n
 
interns. En estos huertos no 
existfa el concepto
 
clAsicO de parcela ni de tratamiento, sino que
 
cada especie era sembrada con una determinada tec
nologta sugerida por el t6cnico del 
INIAP y adap
tada a la tecnologfa tradicional en discusiones
 
con los productores. Las comunidades participan
tes y las especies agrTcolas establecidas pueden
 
observarse en el Cuadro No. 78
 

CUADRO NO.78
 

COMUNIDADES Y ESPECIES AGRICOLAS PARTICIPANTES EN EL
 
PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL PDRI JIPIJAPA
 

CICLO AGRICOLA 1983
 

COMUNIDADES 
 ESPECIES AGRICOLAS
 

I Aguablanca 
 Mafz
 
2 Pedro Pablo G6rnez 
 Mafz
 
3 Corozo 
 Arroz
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COMUNIDADES ESPECIES AGRICOLAS
 

4 Membrillal Tomate
 

5 Comuna Sucre Pimientos
 

6 Maravillas Pepino
 

7 Sanc~n Lechuga
 

8 Boca de Cayo Zanahoria
 

9 Fco. de Orellana Sandfa
 

10 San Pedro Rgbano
 
11 San Pablo Cebolla colorada
 

Repollo
 

Los productores expresaron opiniones cualitativas
 

sobre el comportamiento de las 13 especies a lo
 

largo de su ciclo vegetativo y durante su cosecna
 

y con estas opiniones, el equipo t~cnico hizo una
 

priorizaci6n para seleccionar aquellas especies
 

que deberfan ser manejadas en el programa de asis
tencia t6cnica. Para el efecto se tonaron en cuen

ta variables como el ntrnero potencial de benefi

ciarios, n~imero ptencial de hectAreas, adaptabili

dad a las condiciones del 6rea, posibilidades de
 
mercado y posibles ingresos. Como producto de es

ta selecci6n quedaron priorizados el m~iz,.manf y
 
arroz para el ciclo de invierno y el tomate, pi
miento, pepino, cilantro, cebolla colorada y repo

1lo para el ciclo de verano.
 

Para el ciclo 1984 se seleccionaron los temas que
 

constan en el Cuadro No. 79, pero se empez6 a uti

lizar el sistema de parcelas y tratamiento, ademAs
 

de que se estimul6 la participaci6n de los t~cni

cos del programa respectivo que tenfan sede en la
 

Granja Experimental "Portoviejo".
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CUADRO NO. 79
 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL PDRI 
JIPIJAPA
 

CICLO AGRICOLA 1984
 

E N S A Y 0 
 COIUNIDADES 
 RESULTADOS
 

Prueba de variedades preco- Sanc~n Recomendaci6n de la varie
ces, intermedias y tardfas, an y Agua dad de mafz INIAP-526. 

de mafz 

2 	Prueba de variedades de
 
frdjol 
 Pan y Agua Recornendaci6n de las varie

dades Tronquero blanco,
 

Tronquero Morado y Varero
 

Rojo.
 

3 	Evaluaci6n de algunas ca-
 Boca de Recomendaci6n de prcticas
 
racterfsticas ay,-on6micas 
 Cayo agron6micas para pimiento.
 
en el cultivo del pimiento
 

Para el ciclo agrfcola 1985 subsistfan ain pro
blemas especialmente en 
algunas comunidades del
 
Area seca, en los cuales a oesar de que el 
in
vierno habia sido "nonTal 1,i canti(lad de agua 
que cai5, en ella. erd tan bdjdi quu el -ultivo del 
maz no 
alcanzaba a ter;11ndT u cIcIC veJetatIVO 
y se secaba. Para e! efectc, -. dise~ldrcr *nsayos 
buscando tanto la )o"il lad le daaiutar varieda
des precoues de matt ionela de consequip otras 
especies que siendo exdcticas al area tudieran 
resistir las condiciones de sequia. Para el 
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efecto se dise56 un tipo en ensayo, conocido como
 

agrondmico, en el cual las variables son los cul

tivos y se seleccionaron la higuerilla, el sorgo,
 

las tunas, el ajonjolf y la jfcama.
 

Por otra parte, se inici6 el proceso de investiga

ci6n con una nueva variedad de mafz, el INIAP-527,
 

de caracterfsticas similares al INIAP-526 pero
 

potencialmente mAs productivo. AdemAs se trat6 de
 

multiplicar las variedades de frijol m~s rendido

ras de acuerdo a los ensayos del ciclo anterior.
 

El resumen de lo ejecutado puede verse en el Cua

dro No. 80
 

CUADRO NO. 80
 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL PDRI JIPIJAPA
 

CICLO AGRICOLA 1985
 

E N S A Y 0 COMUNIDADES RESULTADOS
 

I Prueba de variedades precoces 	 SancAn Evaluaci6n de variedades.
 
F.Orellana
 

2 	Comparaci6n del rendimiento SarncAn Recomendaci6n de la varie
de las variedades INIAP-526 F.Orellana dad INIAP-527
 
e INIAP-527 en parcelas gran
des.
 

3 	Comparaci6n de rendimientos y Membrillal Recomendaci6n de las varie
multiplicaci~n de serrillas de Cantagallo dades mencionadas y mayor
 
las variedades de fr6jol disponibilidad de semillas.
 
Tronquero blanco, Tronquero
 
morado y Varero rojo.
 

4 Control de Cercosporiosis en Boca de Cayo Recomendacion de productos
 
el cultivo del pimiento. para el control de cercospo

rosis en el pimiento.
 

5 Prueba de variedades de sorgo SancAn 	 Recomendaci6n de la variedad
 

INIAP Dorada.
 

6 	Evaluaci6i de especies tolerdn- SancAn Recomendaci6n de semillas de
 
tes a la sequTa. I sorgo e higuerilla
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El ciclo agrfcola 1986 fud dedicado bdsicamente
 
a 
ratificar algunos de los resultados que se ha
ban obtenido durante el ciclo 1985, pero se in
trodujeron como elementos nuevos el 
uso del agua
 
en el pimiento y la asociaci6n mAiz-fr6joi. Lo
 
ejecutado puede observarse en el Cuadro No. 81.
 

CUADRO NO. 81
 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL PDRI JIPIJAPA
 

CICLO AGRICOLA 1986
 

E N S A Y 0 
 COMUNIDADES 
 RESULTADOS
 

1 Pruba de varledades precoces SancAn 
 Evaluaci6n de variedades
 
de matz
 

2 Comparaci6n del rendimiento 
 SancAn Ratificaci6n de la recomen
de las variedade! INIAP-526 
 F.de Ore- daci6n del INIAP-527
 
e INIAP-527 en parcelas 
 Ilana
 
grandes.
 

3 Frecuencia de riego en el 
 Cantagallo Datos en evaluaci6n
 
cultivo del pimiento.
 

4 Estudio de la asociaci6n Orellana 
 Datos en evahuaci6n
 
mafz-fr~jol.
 

5 Prueba de variedades de sor- Sanc~n Recomendaci6n de la varie
go. 
 dad INIAP-DORADO
 

c) Resultados Obtenidos
 

El Area quo abarca el Proyecto Jipijapa fue dividida 
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Inicialmente en himeda, intermedia y seca, aspec

to que ha venido siendo ratificado en el trans
curso de los ahos. El Area himeda corresponde a
 
la que se conoce como montafia y que b~sicamente 

se dedica al caf6, quedando para ciclo corto par
te del Area intermedia en la cual tairbi6n se siem
bra caf6 y el Area seca. Esto ha hecho que se en
frenten serias dificultades en el proceso de gene
rar recomendacinnes para el Area soca, pues se han
 
presentado afos en los cuales los resultados del
 

Area intenmedia son bastante halagadoras, pero al

gunas comunidades del Srea seca pierden las cose

chas, especialmente de maiz.
 

Por otra parte existen 2 estaciones bien diferen

cladas: invierno y verano; durante el primero es
 

posible sembrar en toda el Area, con las limita
"clones anteriornente expuestas para el Srea seca,
 
mientras que durante el verano hay una ausencia
 

total de lluvias y tan solo pequehias Areas que dis
ponen de riego pueden ser cultivadas, habi6ndose
 
estimulado el uso de estas Areas para el cultivo
 

de hortalizas.
 

Al cabo de 4 aiaos de investigaci6n puede decirse
 

que se tienen disponibles las siguientes recomen

daciones:
 

- Para el Area seca existen como alternativas la 

siembra de sorgo, que si bien se produce con 

buenos rendimientos, presenta a~n el problema 

de concentrar el ataque de p~jaros, puesto que 
como los lotes son muy escasos el problema se 
aglutina en esas Areas. Tambi6n se ha recomen
dado la siembra de la higuerilla, cultivo que
 

ha mostrado adaptabilidad y buenas perspectivds
 
de ingresos. Atn no sc tienen resultados de las
 

tunas, cultivo qye ha resistido a la sequfa pero
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que adn no ha dado producto, probable
mente por problemas de aclimataci6n
 

dado que el material para sembrar fue traido
 
desde la Sierra. Aunque con problemas de
 
riesgo por la sequfa, tambi~n ha venido reco
mend~ndose el 
uso de la variedad INIAP-526 y
 
se espera la salida en forma comercial de al
guna de las variedades precoces que se proba
ron durante los afios 1985 y 1986.
 

Para el Area internedia la recomendac16n en
 
malz ha sido el 
uso de la variedad INIAP-526
 
de mafz y el uso hasta de 3 sacos de Grea por
 
hect~rea. Con los Gltimos ensayos, se ha in
corporado una nueva alternativa que es el uso
 
de la variedad INIAP-527.
 

Adicionalmente se han probado y se tiene semi-
Ila de las variedades de frdjol Tronquero blan
co, Tronquero morado y Varero rojo.
 

En las Areas en las cuales se dispone de riego,
 
se ha utilizado con 6xito la variedad de pimien
to FLORIDA UR2 para la cual se dispone de reco
mendaciones agron~micas (fertilizaci6n, contro
les de malezas, control de plagas y enfermeda
des) y especialmente el 
control de la cercospo
riosis que es un grave problema en el Area, pa
ra poder generar una recomendaci6n sobre el te
ma.
 

Adicionalmente se han probado con buenos resul
tados la variedad de tomate Walter, el pepino
 
Victory y se ha trabajado con buenos resultados
 
en cilantro, cebolla colorada y repollo.
 

Para el Area humeda el proyecto ha trabajado
 
en ha variedad Caturr, de caf6, pero sin 
 ade
lantar ensayos de investigaci6n.
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5.1.2 Asistencia t~cnica agropecuaria
 

a) Objetivos
 

- Elevar los niveles de producci6n y productividad 

de su principal cultivo, el cafd y favorecer la
 

transformaci6n del uso del suelo en el Area del
 

Proyecto para diversificar la producci6n y las
 

fuentes de ingresos a travs del incremento y me

joramiento de cultivos de subsistencia, frutales
 

y especies pecuarias.
 

- Capacitar a los campesinos beneficiarios del Pro

yecto en aquellas t~cnicas agropecuarias que les 

ayuden a mejorar el proceso productivo, mediante 

el diseo y puesta en marcha de alternativas tdc

nicas acordes con las condiciones locales de pro

ducci6n y razonablemente articuladas a las econo

m~as campesinas prevalecientes.
 

- Lograr un impacto positivo sobre los niveles de 

vida de los agricultores beneficiarios a travds 

de la consecusi6n de mejores niveles de ingreso 

y del aumento en la ocupaci6n de la mano de obra. 

- Aprovechar las acciones que se desarrollen para
 

apoyar procesos organizativos de la poblaci6n.
 

b) Acciones ejecutadas
 

El Proyecto Jipijapa sigui6 una metodologfa de tra

bajo similar a la que se habfa puesto en marcha en
 

el proyecto Salcedo, cuyos elementos bisicos eran
 

los de trabajar con las comunidades como grupo pe

ro definir una estrategia b6sica para cada cultivo,
 

dado que la problemitica que se manejaba era dife

rente.
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Se enfocarS entonces la informaci6n inicialmente so
bre comunidades participantes y posteriormente sobre
 
lo sucedido en cada uno de los cultivos en los cua

les se han ejecutado acciones.
 

El Cuadro N? 82 define la participaci6n de las di
ferentes comunidades a travs de los ahios de ejecu

ci6n del Proyecto.
 

CUADRO N? 82
 

COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
 

EN EL PROYECTO JIPIJAPA. PERIODO 1983-1986
 

COMUNIDAD 1983 1984 1985 1986
 

1. Sanc6n x x
x x
 
2. Aguablanca x x x x
 
3. San Pedro x x y x
 
4. Membrillal x x
x x
 
5. Comuna Sucre x x x 
 x
 
6. San Pablo x x 
 x
 
7. Boca de Cayo x x x
 
8. Corozo x x
x x
 
9. Maravillas x x x x
 
10. Fco. de Orellana x x
x x
 
11. Pedro Pablo G6mez x x x x
 
12. Palmita - x x 

13. Mamey - x x x
 
14. Pan y Agua - x x 
 x
 
15. San Eloy - x
x x
 

16. Buenos Aires - x x 
 x
 
17. La Susana - x x x
 
18. Piflas de Julcuy - x -x
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COMUNADAD 1983 1984. 1985 1986 

19. Cabo de Hacha - x x x 
20. La Uni6n - x x x 
21. Ramo Grande - x x -
22. La America - x x -
23. La Trinidad - x x -
24. Coop. Eloy Alfaro - x x -
25. Coop. Luz Amada - x x -
26. Col6n Alfaro - x x x 
27. San Vicente del Azufrado - x - x 
28. San Jacinto - x x x 
29. Palmital - x - x 
30. Guale - x - . 
31. Cuenca - - x -
32. Cafiitas -x -

33. Aguapato -x -
34. Mainas - - x 
35. Vargas Torres - - x x 
36. Anegado - - x x 
37. Julcuy - - x x 
38. Santa LucTa - - x x 
39. 29 de Junio - - x x 
40. Cascabel - - x 
41. Col6n Alfaro - - x x 
42. Santa Rita - - x x 
43. La Cruz - - x x. 
44. San Jacinto de Arriba - x 
45. Corocito - - x 
46. San Isidro - - x x 
47. Palestina - - x x 
.48. Bajo Grande - - x x 
49. Albajacal - - x x 
50. Eugenio Espejo - - x x 
51. Maldonado - - x 
52. San Antonio - - x 
53. San Bartolo x 
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COMUNIDAD 1983 1985
1984 1986
 

54. San Benito  - - x
 
55. Prosperina  - x 
56. San Jos4 
 - x 

-57. El Cerro - x
 
58. Cerro Prieto  - x 
59. El Salitre - x
 
60. Las Planadas  - x 
61. Cerro Grande  - x 
62. Bajo Grande - - x 
63. San Vicente del Alta - - x 
64. Gracias a Dios - - x
 
65. Chirimoya 
 - - x
 
66. Sanbembe  - x
 
67. Mariscal Sucre - x 
68. Jog - x 

TOTAL 11 30 
 46 51
 

Con los datos del Cuadro N? 82 puede construirse el
 
Gr~fico N? 1 , que muestra simultdneamente lo que
 
debe ser la ampliaci6n de cobertura que un Proyecto
 
debe conseguir a medida que aumentan los alos de
 
ejecuci6n y ademAs los incrementos decrecientes a
 
trav~s de los afios, para dar un indicio de cual es
 
la capacidad potencial de cobertura que It Unidad
 

Ejecutora puede aspirar a cubrir.
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GRAFICO N? I 

NOMERO DE COMUNIDADES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DRI JIPIJAPA
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El Proyecto consigui6 actuar en 68 comunidades di

ferentes, durante los cuatro ahos de ejecuci6n, en
 

el programa de asistencia tdcnica agropecuaria; es
 
necesario aclarar que estas comunidades estAn com
puestas por comunas juridicas, cooperativas cafe

taleras y mayormente por recintos, que es el nombre
 
con el cual se conocen las comunidades (organiza

clones de base) en la Costa.
 

A continuaci6n se hace un recuento de las princi
pales actividades y logros sobre cada uno de los
 

productos que recibieron mayor atenci6n del Progra

ma.
 

Mafz
 

Se habfa mencionado que el programa de investigaci6n
 

habfa Ilegado a recomendar la variedad de maiz INIAP
526, como producto de sus ensayos durante 1983.
 

El Proyecto decide, a partir de 1984, establecer el
 
programa de asistencia t~cnica en mafz, con tres te

mas principales:
 

a) Fomentar el uso del maiz INIAP-526 

b) Modificar la distancia de siembra 

c) Estimular la utilizaci6n de la Grea como ferti

lizante. 

Para efectos de la ejecuci6n del programa, el Proyecto
 

tom6 como modelo Ia metodologfa que se habTa seguido
 

en el Proyecto Salcedo y se diseraron siete pasos a
 

seguir, ast:
 

1. Reuni6n comunal de progiamaci6n
 

2. Adquisici6n y distribuci6n de insumos
 

3. Reun16n de informaci6n sobre pr~cticas agron6micas
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(utllizaci6n de INIAP-526, uso de la Orea y distan-


Cias de siembra, para este caso).
 

4. Siembras
 
5. Visitas de segulmiento por parte de los. tdcnicos.
 

6. Gufas de observaci6n
 

7. Recolecci6n de informaci6n por parte de los t~cni-


COS.
 

Para cumplir con el primer paso el Proyecto llev6 a ca
bo 10 reuniones en sendas comunidades, a las cuales asis
tieron 229 agricultores, como producto de los cuales se
 
confeccionaron las listas de productores que iban 
a par
ticipar en el programa y se cuantificaron sus necesida

des de semillas y de 6rea.
 

Dentro del paso dos, el 
Proyecto hizo los respectivos
 

contactoscon la Empresa Mixta de Semillas 
(EMSEMILLAS)
 
y la Empresa de Fertilizantes Ecuatorianos (FERTISA).
 

Para la distribuci6n de las semillas 
se cre6 el mecanis
mo denominado "Fondo de Semilla" que consistfa en que el
 
Proyecto entregaba el producto a la organizaci6n a tra
vs de Ia firma de un 
convenio y esta se encargaba de
 
entregar a cada agricultor individual la semilla soli
citada en cantidades equivalentes a 33 libras por hectS
rea a sembrar, con el compromiso de que er la cosecha,
 
el agricultor devolverfa la misma 
a mayor cantidad de
 
semilla, Ia cual 
serfa usada oor la crganizaci6n para
 
apoyar el siguiente ciclo.
 

Para la entrega del fertilizante se cre6 el "Banco
 
Campesino de Fertilizantes", que consistia en un meca
nismo de cr~dito en fertilizantes, a] cual deberfan a
cudir los productores 
con una solicitud comunitaria de
 
las necesidades y se entregaban a la organizaci6n para
 
que esta a su vez los entregara a los productores indi
viduales, previa la firma de una letra de cambio, como
 

garantfa.
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Una vez creados los mecanismos que facilitaban la siem

bra, se procedi6 al establecimiento de las parcelas, re

comendando a los productores usar las distancias de 0.9
 

metros entre surcos y 0.9 metros entre sitios, con tres
 

plantas por sitio. El nGmero de parcelas establecidas
 

puede observarse en el Cuadro N? 83 .
 

CUADRO N? 83
 

NOMERO DE PARCELAS DE MAfZ "INIAP-526", POR ORGANIZACI6N, EN
 

EL AREA DEL PDRI "JIPIJAPA"
 

APO 1984
 

N? N? HECTAREA R
 
ORGAN IZACION
 

HAS. PARCELAS POR PARCELA
 

1. SancAn 31 21 1.47
 

2. Aguablanca 14 17 0.82
 

3. Palmita 2 11 0.18
 

4. Mamey 8 14 0.57
 

5. San Pedro 7.5 35 0.21
 

6. Pan y Auga 8 31 0.25
 

7. San Eloy 6 11 0.54
 

8. Membrillal 7 46 0.15
 

9. Buenos Aires 6 21 0.28
 

10. Sucre 2 18 t 1* 0.10
 

11. Susana 7 1** 7.00
 

12. Pifas 6 1** 6.00
 

TOTAL 104.5 228 0.45
 

* Parcelas de Grupo 

** Parcelas Comunales 



- -

, .. '€ -" , • ° , o -., 

.h 

I J 

- n diee -sc m nddss ntlrnslsr~tcspr laea inod e ilsd az 

:iamnecocosruds aeraesd a oa 



327
 

Una vez sembrados los lotes, adem~s de las visitas de
 
seguimiento se programaron'giras de observaci6n intra e
 
intercomunales que tenfan como objetivo principal el in
tercamblo de experiencias y criterios acerca del compor
tamiento de la variedad en las diferentes comunidades y
 
de la bondad del uso del fertilizante. Durante el ciclo
 
se realizaron nueve giras intracomunales y tres inter
comunales a los cuales asistieron 375 agricultores.
 

Finalmente se decidi6 hacer un muestreo de producci6n,
 
a travs de la evaluaci6n de 26 lotes en ocho comunida
des, analiz6ndose un total de 16 factores relacionados
 
con la producci6n. Los datos de producci6n por hectA
rea pueden observarse en el Cuadro N? 84
 

CUADRO N? 84
 

PRODUCCIN DE MAfZ POR HECTAREA CORREGIDA AL 15% DE HUMEDAD
 

PDRI JIPIJAPA. AAO 1984
 

BENEFICIARIO COMUNIDAD QQ/HA. KG/HA.
 

1. Crist6bal Zambrano Sancdn 
 114.68 5.212
 
2. Hungrfa Le6n Sanc9n 107.47 4.884
 
3. Gerardo Zambrano Sanc~n 100.74 4.578
 
4. Alejandro Chil~n Pan y Agua 93.62 
 4.255
 
5. Francisco Indacoceha Pan y Aqua 84.28 3.831
 
6. Victor Reyes Pan y Agua 83.61 3.800
 
7. Martin Mu~iz Mamey 79.54 3.615
 
8. Angel Quimfs Pan y agua 79.21 3.600
 
9. Jorge Alb~n Agua Blanca 73.16 3.325
 

10. Liborio Marcillo San Pedro 68.80 
 3.127
 
11. Antonio Toala Mamey 66.96 3.043
 
12. Fernando Asunci6n Agua Blanca 66.82 
 3.036
 



328
 

BENEFICIARIO COMUNIDAD QQ/HA. KG/HA.
 

13. Te6filo Del Peso Pan y Agua 62.74 2.852
 
14. Toms Tfgua Palmita 58.80 
 2.672
 
15. Emil Chiquito Palmita 57.29 2.603
 
16. Nemecio Pionce Mamey 57.01 2.591
 
17. Fermfn Pincay Membrillal 50.52 2.296
 
18. Miguel MorAn Mamey 50.19 2.281
 
19. Juan Calder6n Palmlta 49.99 2.272
 
20. Domingo Lino Buenos Aires 48.39 2.199
 
21. Matlide Sols Buenos Aires 48.26 2.194
 
22. Raymundo Baque Paimita 41.78 1.898
 
23. Enrique Zavala Membrillal 35.46 1.612
 
24. Pastos Barreto Sanc~n 35.10 1.595
 

25. Florencio Calder6n Palmita 29.46 1.338
 
26. Virgilio Piloso Mamey 7.74 351
 

PROMEDIO GENERAL 63.52 2.886
 

Analizando este Cuadro N? 84, se puede deducir que ei
 
promedio alcanzado (63.52 qq/ha.) comparado con la pro
ducci6n normal de Iavariedad criolla para la zona
 
(25 qq/ha) representa un aumento de la producci6n del
 

154%. En otro de los indices analizados se encontr6
 
que de las 3 6 5 semillas que los agricultores deposi

taban por sitio, s6lo 2.5 termina el ciclo vegetativo;
 

ademAs se encontr6 que ei 25Z de las mazorcas presen
taban aig~n tipo de dafio, especialmente por reodores
 

(Este dafio se estim6 en 216 kg/ha).
 

Dados los excelentes re,.iltados conseguidos en produc
ci6n y la iniciaci6n del programa de conlerciaiizaci6n,
 

la expectativa para ei ciclo de 1985 fue bastante alta.
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El ciclo agrfcola de 1985 fue adelantado en 24 comuni
dades frente a 12 de 1984, cubriendo un total de 827
 
hect~reas frente a 104 de 1984 y beneficiando a 517
 
agricultores, frente a 228 del aaio anterior. 
Los da
tos pueden observarse en el Cuadro N? 
 85 .
 

CUADRO N? 85
 

NOMERO DE PARCELAS DE MAIZ INIAP-526, POR ORGANIZACI6N,
 
EN EL AREA DEL PDRI JIPIJAPA AflO 1985
 

ORGANIZACION 
 N? 
 N? HECTAREA i
HAS. PARCELAS POR PARCELA
 

1. El Mamey 24 
 21 
 1.14
 
2. Sanc~n 
 98 
 43 2.27
 
3. La Palnita 
 23.5 
 19 
 1.23
 
4. Pan y Agua 118 2.51
47 

5. Membrillal 
 87 
 50 
 1.74
 
6. San Pedro 
 64.5 
 39 
 1.65
 
7. San Eloy 19 
 19 
 1.00
 
8. Buenos Aires 
 24 
 21 
 1.14
 
9. Aguablanca 
 27 
 23 
 1.17
 

10. Anegado 
 39 19 
 2.05
 
11. Julcay 
 49 
 38 1.28
 
12. Santa Lucfa 
 7.5 
 3 
 2.50
 
13. 29 de junio 29 1.16
25 

14. Cascabel 
 8.5 
 6 1.41
 
15. Col6n Alfaro 27 
 13 
 2.07
 
16. Corazo 
 7 
 7 1.00
 
17. Ramo Grande 
 16.5 14 
 1.17
 
18. Santa Rita 
 20.5 
 21 
 0.97
 
19. Las Maravillas 
 96.5 
 21 
 1.26
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NRAIZCO N? HECTAREA X
 

ORGNIZCIN HS.PARCELAS 
 POR PARCELA
 

0. Francisco de Ore]]ana 42 
 34 1.23
 
21. San Jacinto 
 26 
 10 
 2.60
22. La Cruz 
 5 8 
 0.71
EeCorocito 
Al 
 g q 14.5
23. 


4 
 3.62
 
24. San Isedro 
 24 
 13 
 1.84
 

Snrcnnls 

de obera.


TOTAL 
 827 517 
 1.59
anldacarsasste
 

Durante el perfodo vegetativo se realizaron 24 giras
 
de observaci6n intracomunales, a las cuales asistie
ron 580 agricultores y 7 giras intercomunales con una
 

asistencia de 160 productores.
 

A2 iguat queden el cico 1984, 
en este cic4o e 5
Pro
yecto decidi6 eva5uar una muestra de 64 parcelas en
14 comunidades diferentes. Los resultados se presen

tan en en Cuadro N? 86
 

CUADRO N? 86
 

PRODUCCION DE MAfZ POR HECTAREA CORREG!DA AL 15% DE 
HUMEDAD
 

PDRI JIPIJAPA - CICLO AGRfCOLA 1985
 

N? BENEFICIARIOS 
 COMUNIDAD QQ/HA KG/HA
 

Crist6ba] Zambrano 
 Sanc~n 119.9 5453
2Demetrio Madrid 
 Sancin 106.7 4850
3Linda Sequicne Sanc~n 
 103.9 4725

4 1Humberto Madrid 
 Sanc~n 
 103.0

5 1Victor Reyes 

4683
 
Pan y Aqua 101.3 4608
 

6 Zoila Sinchez Mamey
7 Carmelo Pincay 97.5 4432
Mamey 95.5 4343
8 Segundo Pehafiel Anegado 94.4 4295
9 Lider Figueroa Sanc~n 
 93.8 4265
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N? BENEFICIARIOS COMUNIDAD QQ/HA KG/HA 

10 
11 
12 

Eugenio Pin 
Miguel Quimis 
Endofilo Narvdez 

La Palmita 
Maravillas 
Ramo Grande 

93.8 
91.8 
89.7 

4265 
4172 
4080 

13 Gerardo Asunci6n Corozo 89.1 4050 
14 
15 
16 

Melquiades del Valle 
Ignacio Quimis 
Tom~s Narv~ez 

Maravillas 
Santa Rica 
Maravillas 

89.1 
88.8 
88.2 

4050 
4040 
4012 

17 
18 

Silvio Parrales 
Marcial Marcillo 

Anegado 
San Pedro 

88.2 
87.3 

4009 
3971 

19 
20 
21 
22 

Marcoffa Rodriguez 
Mariano Choez 
Epifanio Tumbaco 
Cirilo MechAn 

Corozo 
Anegado 
Anegado 
Santa Rita 

87.3 
87.3 
86.4 
85.5 

3968 
3968 
3927 
3886 

23 Ram6n Pihuave Santa Rita 85.2 3875 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Virigilio Piloso 
Maria Pincay 
Martin Muhiz 
Agapito MerchZn 
Carmen Tagle 
Antonio Quimis 
Sim6n Robles 
Enrique Baque 
Gerardo Choez 
Domingo Asunci6n 
Holger Baque 
Hugo Pihuave 
Jes6s Pincay 
Dionisio Mechdn 

Mamey 
Anegado 
Mamey 
Palmita 
Col6n Alfaro 
Santa Rita 
Ramo Grande 
San Pedro 
Col6n Alfaro 
Corozo 
San Pedro 
San Pedro 
Col6n Alfaro 
Palmita 

84.6 
84.6 
83.7 
83.7 
82.8 
82.6 
81.8 
81.0 
79.2 
79.2 
78.9 
78.7 
78.3 
78.2 

3847 
3815 
3805 
3804 
3763 
37£6 
3721 
3685 
3600 
3600 
3587 
3579 
3559 
3554 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Angel Quimis 
Pablo Tigua 
Lrgio Sancin 
Oswaldo P16a 
Cirilo Pihuave 
AdAn Quimis 
Luisa Rodriguez 
Galo Chele 
Bolivar Lino 
Agapito Guti~rrez 
Miguel Mordn 
Tito del Valle 
Vicente Toala 
Asunci6n Baque 
Dimas del Valle 
Misael Chompol 
Daniel Zavala 
Doiores ChilSn 
Teodoro Marcillo 
Jaobo Chele 

Pan y Agua 
San Pedro 
Pan y Agua 
Col6n Alfaro 
Santa Rita 
Pan y Agua 
Orellana 
La Palmita 
Ramo Grande 
Ramo Grande 
Mamey 
Maravillas 
Corozo 
Ramo Grande 
Maravillas 
Orellana 
San Eloy 
Pan y Agua 
Buenos Aires 
Orellana 

7i.4 
77.4 
76.7 
76.5 
76.5 
75.0 
74.I 
74.6 
73.99 
73.87 
72.8 
72.0 
71.5 
71.2 
67.5 
64.85 
64.8 
64.0 
63.0 
62.1 

3520 
35ib 
3486 
3477 
3477 
3411 
3396 
3391 
3360 
3357 
3309 
3272 
3250 
3236 
3068 
2948 
2945 
2913 
2863 
2822 
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N? BENEFICIARIOS 
 COMUNIDAD QQ/HA KG/HA
 

58 
 Maria Chele Orellana 60.3 2740

59 Valentfn Soledispa San Eloy 58.5 2659
60 Manuel Velastegui San Eloy 54.2 2477

61 Luis del Valle San Eloy 53.1 2413
62 Jacinta Vera Buenos Aires 
 52.2 2372
63 Blanca MorAn 
 Orellana 52.0 2365
64 Justo Solis 
 Buenos Aires 50.4 2290
 

PROMEDIO 
 (79.74) (3578,77)
 

Puede resumirse el progreso del programa de mafz compa
rando algunos de los indices hasta ahora mencionados,
 
tal como lo muestra el Cuadro N? 87
 

CUADRO N? 87
 

COMPARACI6N DE ALGUNOS INDICES EN MAIZ, PAPA LOS CICLOS
 
AGRICOLS 1984-1935, EN MAiZ, PDRI JIPIJAPA
 

N? INDICE 
 1984 1985
 

I N? de Comunidades 12 24 
2 N? de hectA-eas 104 827 
3 N? de parcelas o benefiarios 228 517 
4 N? giras intracomunales 10 24 
5 Asistentes giras intracomunales 256 580 
6 N? giras intercomunales 4 7 
7 Aslstentes giras intercomunales 119 160 
8 Producci6n/ha (Kg/ha) 2.886 3.578 
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Dado que por segundo aro consecutivo se consiguieron
 

excelentes rendimientos y precios remunerativos a tra

v~s del sistema de comercializaci6n, nuevamente se pre

sentaron comunidades interesadas en ingresar al progra

ma. El Proyecto por su parte, empez6 a tener dificul

tades para mantener su equipo t~cnico el cual b6sicamen

te estaba constituldo por egresados de las facultades
 

de agronomia que iban al Proyecto a hacer su aio ru

ral y se decidi6 proponer a los agricultores la divi

si6n de las comunidades en antiguas, intermedias y nue

vas, con un sistema de atenci6n que disminuia en inten

sidad a medida que la comunidad tenTa m~s experiencia.
 

Por otra parte, el Comit6 de Conercializaci6n de maiz
 

decidi6 entrar a participar en la provisi6n de semi

llas, puesto que los Fondos de Semillas creados por el
 

Proyecto resultaban claramente insuficientes. El Co

mitd procedi6 entonces a adquirir en ENSEMILLAS, 400
 

sacos de semilla que fueron vendidos a los agriculto

res con solo una pequefia utilidad para el Comitd.
 

El ntmero de agricultores participantes puede obser

varse en el Cuadro N? 88, al igual que el tamafio pro

medio por participante.
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NOMERO DE PARCELAS DE MAIZ INIAP-536, POR ORGANIZACI6N, EN
 

CUADRO N? 88
 

EL AREA DEL PDRI JIPIJAPA, 
ANO 19865
 

N?HAS. HAS. i PORBENEFICIARIO 

28 0.77 

16 0.57 

16 0.53 
90 2.14 

110 2.29 

10 1.00 
20 1.00 

36 1.20 
12 1.71 

120 2.85 
12 1.20 

20 1.00 

15 1.00 

17 1.54 
10 0.50 

12 0.75 

20 0.83 

25 1.00 
155 5.74 

20 1.33 

25 , 1.25 

11 1.00 

18 2.00 

21 1.61 

20 1.00 

18 1.28 

28 2.00 

N? COMUNIDAD 


I Francisco de Orellana 

2 San Eloy 


3 Buenos Aires 

4 San Pedro 


5 Pao y Agua 


6 Corozo 


7 25 de Junio 


8 Julcuy 


9 Santa Lucla 


10 Sancan 


11 Maravillas 


12 Santa Rita 


13 San Isidro 


14 Col6n Alfaro 

15 Jod 


16 Mariscal Sucre 


17 San Vicente del Alta 

18 Mamey 


19 Membrillal 


20 Susana 


21 Pihas 


22 La Cruz 


23 Sambembe 


24 Chirimoya 


25 Gracias a Dios 


26 Palestina 


San Vicente del Azufrado 14 


N? de
BENEFICIAR. 


36 


28 


30 


42 


48 


10 


20 


30 


7 


42 


10 


20 


15 


11 


20 


16 


24 


25 


27 


15 


20 


11 


9 


13 


20 


14 

27 
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N? COMUNIDAD N? DE BENE- N? HAS. i POR
FICIARIOS HAS 
 BENEFICIARIO
 

28 Pedro Pablo G6mez 
 20 10 0.50
 
29 San Jacinto 14 
 28 2.00
 
30 Anegado 
 19 40 2.10
 
31 Bajo Grande 
 17 15 0.88
 
32 Cerro Grande 
 23 17 0.73
 

TOTAL 
 670 I1.015 1.51
 

A pesar de que la cantidad de bwncfi1idrios y hect6
reas subi6 frente a los afios arnteriores, la atenci6n
 
que pudo darse a los productores fue baja debido a
 
que el Proyecto no pudo superar los pi)blefmas de dis
ponibil'dad de tecnicos; como proaucto de esta limi
tante, el Proyecto tampoco evalu3 Io; resultados de 
producci6n, aunque cualitativamente fueron califica
dos como buenos por los agricultores.
 

A nivel de visualizaci6n global del programa, se pre
par6 el Gr~fico N? 2 que muestra algunas de las va

riables relacionadas con el programa de mafz seguido
 
por el Proyecto Jipijapa.
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GRAFICO NO. 2 
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Cafd
 

Puesto que el caf6 constituye el principal rengl6n pro
ductivo en el Area del Proyecto y no se contaba con su
ficiente presupuesto para adelantar un programa de im
pacto, el Proyecto present6 a travs de la 
SEDRI, a 
consideraci6n de la AID, un plan denominada "Programa
 
de Generaci6n de empleos en el 6rea cafetalera del DRI 
Jipijapa", el cual fue aprobado pero bajo la modalidad 

de ser implementado par fases. 

En ese sentido se obtuvo inicialmente una asignaci6n 
de s/. 810.000 pivr. la construcci6n de viveros de ca
f6 y do frutales -, : io( de un an~lisis con personal 
de AID, se aprob6 ijn:irue, fase con s/. 1'910.000 pa
ra el Banco Campesino de Fertilizantes do Caf6 y s/.
 

1'958.615 para los tendales de cemento.
 

a) Viverus de caf6
 

Para efecto do iniciar on 1984 el programa de vi
veros de caf6 so efectuaron reuniones con repre
sentantes de organizaciones y recintos del Area
 
cafetalera. [ ;,lan acardado se iniciaba con el
 
establecimiento je un senillero comunal 
(en solo
 
contados casos fue individual) al cual asistian
 
los interesados, para ejecutar allf las 
 diferen
tes 
labores de instalaci6n y mantenimiento. Si
multAneamente con esta etapa repartian las funse 

das a cada agricultor participante, de acuerdo al
 
n~mero de plantds que habfa programado sembrar,
 
para que a nivel de su propia finca los fuera lie
nando con buen suelo (Esta fase tenfa como objeti

vo eliminar el posterior transporte desde el vivero
 
hasta la finca). Una vez que las plantas estaban
 

listas para ser sembradas en las fundas, cada agri
cultor se acercaba a] semillero e iba retirando las
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plantas que iba a establecer. Algunas organizacio
nes prefirleron de todas formas el modelo de vivero
 
comunal o el de grupos, especialmente de vecinos.
 

La varledad escogida fue "Caturra", la mism. que
 
tiene caracterfsticas de porte, producci6n y adap
tabilidad, aunque presenta el inconveniente de no
 
ser ni tolerante ni resistunte a la Roya, pero de
safortunadamente no existe en el pals semilla su
ficlente de genotipos tolerantes o resistentes y
 
las que existen no han mostrado adaptabilidad a
 
las condiciones del grea del Cant6n Jipijapa.
 

Es necesario recordar que las plantas que se produ
cen en el afo 1984, son 1levadas a] sitio definiti
vo en 1985, pues entre la fase de semillas y la de
 
vivero, se gastan como minimo 7 meses.
 

Las caracterfsticas del trabajo adelantado en 1984
 
pueden observarse en el Cuadro N? 89
 

CUADRO N? 89
 

PROGRAMA DE CAFE DEL PDRI JIPIJAPA, ANO 1984
 

COMUNIDAD IN? DE SE- N? DE VI- N? DE BE-MILLEROS VEROS NEFICIARI. N? DEPLANTAS 

I Cabo de Hacha 1 24 33 93.800 
2 La Uni6n 10 20 20 71.500 
3 Ramo Grande 1 21 21 40.900 
4 La Palmita 1 14 14 36.000 
5 San Pedro 1 22 22 57.000 
6 Airgrica 2 28 28 120.000 
7 La Trinidad 1 13 13 22.500 
8 Comuna Sucre 1 22 22 50.000 
9 Cooperativa Eloy Alfaro 1 10 10 20.000 



4 4~r 

El plan de viveros df.cafW IIPq6 i, rn'1ltiIPS u~rntjnilaaes del Area cat,11alera y ha permitd nca 
liTflovacg~f) de :Afetalps vCieQs. 
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N? SEMI- N? VIVE- N? BENEFI N? DE
 
COMUNIDAD LLEROS. 
 ROS CIARIOS PLANTAS
 

10 Cooperativa Luz Anada 1 1 30 66.000
 

11 Col6n Alfaro 1 27 27 48.000
 

12 Pan y Agua 1 15 15 35.000
 

13 La Susa ,a 0 10 10 18.000
 

14 San Vicente del Azufrad( 1 9 9 12.950
 

15 San Jacinto 1 10 10 14.100
 

16 San Pablo 2 1 16 24.600
 

17 Palmital 1 18 18 24.500
 

18 Guale 2 1 
 8 11.000
 

266 326 765.850
TOTAL 29 


El DRI Jipijapa apoy6 a las comunidades con las semi

hlas, las fun, isy los insumos necesarios para ferti

lizaclones y controles sanitarios con una inversi6n
 

que ascendi6 a s/. 467.680, dando un promedio de gas

to de tan s6lo s/. 0.62 por planta producida, las mis

mas que alcanzan valores comerciales minimos de s/.10.
 

Como apoyo al programa se adquiri6 tambi~n un n6mero
 

de 30 regaderas de agua, 8 bombas de fumigar de mo

chila y una de motor.
 

plan de
Para el afio 1985, se estableci6 nuevamente el 


cuyos datos pueden obsemilleros y viveros de cafW, 


servarse en el Cuadro N? 90
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CUADRO N? 90
 

PROGRAMA DE CAFE DEL PDRI JIPIJAPA, ANO 1935
 

COMUNIDAD 


I Santa Rita 

2 America 

3 Mamey 

4 Palestina 

5 Mainas 

6 San Pedro 

7 Francisco de Orellana 

8 Maravillas 

9 Vargas Torres 


10 Corozo 

11 Coop. La Chirimoya 

12 Buenos Aires afuera 

13 Coop. Eloy Alfaro 

14 Pan y Agua 

15 Buenos Aires adentro 

16 Coop Luz Amada 

17 Coop. Buenos Aires 

18 El Anegado 

19 La Susana 

20 Caitas 

21 Albajacal 

22 Col6n Alfaro 

23 Bajo Grande 

24 La Trinidad 

25 Comuna Sucre 

26 San Jacinto de arriba 

27 Cuenca 

28 San Vicente 

29 San Jacinto de arriba 

30 Bajo Grande 

31 La Uni6n 

32 Cabo de Hacha 

33 Eugenio Espejo 

34 Cascabel 

35 Aguapato 

36 San Pablo 


TOTAL 


N? SEMI-

LLEROS 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

I 


64 


N? VIVE-

ROS 


17 

15 

20 

3 


15 

26 

16 

14 

21 

10 

27 

8 

9 


14 

5 


30 

8 


18 

15 

21 

3 

4 

2 

3 

5 


12 

5 


10 

12 

8 

30 

32 

4 

1 

1 

1 


457 


N? BENE-

FICIARIOS 


17 

15 

20 

16 

15 

26 

16 

16 

21 

10 

27 

8 

9 


14 

5 


30 

17 

18 

15 

21 

3 

4 

2 

3 

5 

12 

7 


14 

16 

9 


44 

32 

4 

2 


20 

10 


535 


N? DE
 
PLANTAS
 

41.500
 
55.000
 
23.500
 
53.200
 
60.000
 
45.000
 
38.500
 
50.000
 
45.000
 
15.000
 
42.000
 
25.000
 
27.000
 
43.000
 
13.000
 

125.000
 
60.500
 
36.000
 
42.500
 
33.500
 
15.000
 
20.000
 
25.000
 
10.000
 
10.000
 
52.500
 
50.000
 
38.000
 
28.500
 
35.000
 
114.500
 
92.000
 
45.000
 
10.000
 
45.000
 
10.000
 

1'513.000
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Para 1986, el Proyecto empez6 a carecer de recursos pa

ra continuar con el plan de semilleros y viveros de ca

fd, aspecto que motiv6 que se hiciera un convenio con 

la Junta de Recursos Hidra licos, con el fin de que es

ta cantidad aportara los recursos necesarios para ad

quirir las fundas y hacerse cargo de los viveros en la 

reg16n de Pedro Pablo G6mez, mientras que el Proyecto 

adquirirfa las semillas e insumos y se haria cargo del 

resto del Area. Bajo este esquema se mont6 el plan, 

cuyos detalles constan en el Cuadro N? 91 

CUADRO N? 91 

PROGRAMA DE CAFt DEL PDRI JIPIJAPA. AO 1986 

N? COMUNIDAD 
N? SEMI-
LLEROS 

N? VIVE-
ROS 

N? BENEFI-
CIARIOS 

N? DE
PLANTAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Las Maravillas 

San Pedro 

La Susana 1 

La Susana 2 

Fco. de Orellana 

Santa Rita 

Comuna Sucre 1 

Comuna Sucre 2 

Las Planchada 

El Salitre 

Albajacal 

Buenos Aires 

Bajo Grande 

Palmital 

Cerro Prieto 

Col6n Alfaro 1 

Col6n Alfaro 2 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

19 

10 

10 

24 

15 

5 

5 

5 

5 

8 

7 

10 

4 

10 

13 

10 

10 

19 

10 

10 

24 

15 

5 

5 

5 

5 

8 

7 

10 

4 

10 

13 

10 

35.000 

35.000 

28.000 

45.000 

40.000 

55.000 

22.000 

15.000 

25.000 

30.000 

25.000 

25.000 

41.000 

10.000 

25.000 

48.000 

20.000 
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N? COMUNIDAD N? SEMI-LLEROS N? VIVE-ROS N? BENEFICIARI NO DEPLANTAS 

18 El Cerro 1 8 8 38.000 
19 Cabo de Hacha 21 21 21 72.000 
20 San Josg 2 3 10 30.000 
21 San Benito 1 3 3 15.000 
22 Prosperina 1 3 6 25.000 
23 La Uni6n 1 10 15 80.OUO 
24 San Eloy 8 8 12 39.500 
25 Eugenio Espejo 7 7 15 47.000 
26 San Bartolo 6 6 12 45.000 
27 Maldonado 1 6 10 40.000 
28 San Antonio (Uni6n) 1 2 2 15.000 
29 San Vicente 2 2 2 15.000 
30 San Antonio (Jipijapa) 2 2 5 24.000 
31 Pedro Pablo G6mez 1 14 14 70.000 
32 San Jacinto de Arriba 4 7 7 40.000 
33 San Jacinto de Abajo 3 12 12 60.000 
34 La Florida 4 10 10 40.000 
35 Cuenca 2 5 5 35.000 
36 Bajo Grande (PP.G6mez) 4 7 7 50.000 
37 San Vicente del Azufrado 4 5 5 40.000 
38 Coop. Sim6n Bolfvar 1 80 80 100.000 

TOTAL 100 390 424 1'444.500 

En total, durante los tres aAos de ejecuci6n se ha lo
grado producir 3'723.350 plantas y se ha dado el servi
cio a 60 comunidades diferentes. 

Por otra parte, el Proyecto so preocup6 por los aspec
tos de sombrfo del cafetal, tanto la sombra temporal a 
travs de p)6tano, como la definitiva con el uso de 

los guabos. 



343
 

Se decldi6 entonces adquirir 11.500 colinos de pl~ta

no que fueron entregados a los agricultores, bajo el
 

corupromlso de que por cada colino que recibieran
 

deberfan devolver otro, con miras a mantener una espe

ce de fondo rotativo de semillas de pl.tano. Las
 

comunidades que recibieron las semillas pueden obser

varse en el Cuadro N? 92
 

CUADRO N? 92
 

COMUNIDADES PARTICIFANTES EN EL PROGRAMA DE ESTABLECI!IIENTO
 

DE SOMBRIO TEMPORAL CON PLATANO
 

ANO 1985
 

N? DE BENEFI- N? DE
 
COMtNIDAD 


I Comuna Sucre 

2 El Anegado 

3 San Vicente del Azufrado 

4 San Pedro 

5 Cabo de Hacha 

6 San Jacinto de Arriba 

7 San Isidro 

8 La Un i6n 

9 Pan y Agua 


10 El Corozo 

11 Fco. de Orellana 

12 La Palmita 

13 La America 

14 Col6n Alfaro 

15 San Eloy 

16 Ramo Grande 


TOTAL 


CIARIOS PLANTAS
 

25 1.000
 
18 500
 
14 500
 
26 700
 
20 3.050
 
12 400
 
10 800
 
20 950
 
15 800
 
12 800
 
15 900
 
15 500
 
10 500
 
10 400
 
15 1.300
 
10 400
 

247 11.500
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En cuanto hace a sombrio definitivo, durante 1985 se
 
promovi6 el plan en 19 comunidades y la entrega de
 
54.600 semillas de guabo, con otras tantas fundas,
 

para que fueran plantadas por los agricultores. Los
 
detalles pueden observarse en el Cuadro N? 93
 

CUADRO N? 93
 

COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO
 

DE SOMBRIO DEFINITIVO CON GUABOS, ANO 1985
 

COMUNIDAD 


1 Cabo de Hacha 

2 Coop. Luz Amada 

3 San Pedro 

4 La Trinidad 

5 El Anegado 

6 Ramo Grande 

7 Coop. La Chirimoya 

8 Comuna Sucre 

9 Col6n Alfaro 


10 La Susana 

11 Pan y Agua 

12 Fco. de Orellana 

13 Buenos Aires afuera 

14 Las Maravillas 

15 El Corazo 

16 San Jacinto de Arriba 

17 San Jacinto de Abajo 

18 San Vicente 

19 Coop. Eloy Alfaro 


TOTAL 


N? DE BENEFI-
CIARIOS
 

30 

30 

15 

13 

10 

20 

20 

15 

15 

16 

16 

2 


10 

15 

10 

15 

20 

15 

10 
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N? DE PLANTAS
 

5.500
 
4.500
 
2.000
 
3.500
 
1,500
 
3.500
 
3.000
 
3.500
 
4.000
 
5.000
 
4.000
 

100
 
2.000
 
1.500
 
1.000
 
2.500
 
2.500
 
2.500
 
2.500
 

54.600
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b) Tendales de Cemento
 

El Proyecto Jipijapa realiz6 con el apoyo del Ins

tituto Nacional de Energla (INE) dos ensayos, en
 

la America y el Anegado, sobre secadores solares
 

de cafd, con un diseio preparado por el propio INE
 

Este diseio era del tipo invernadero y despu~s de
 

la primera pruba fueron modificados para permitir
 

la salida del aire caliente y h~medo del secador,
 

pero atan asT los resultados fueron insatisfactorios,
 

con lo cual se regres6 a la idea de los tradiciona

les tendales de cemento.
 

Se diseA6 entonces un tendal modelo de 25 mt
2
 

(5 x 5), suficientes para secar simult6neamente al

rededor de 6 quintales de caf6. El tendal consis

tfa en una babe de lastre compactado o piedra bola
 

de 30 cms de espesor y luego una capa de contrapiso
 

de hormigdn simple de 1 cm. de ancho.
 

El esquema propuesto fue el de apoyar a cada bene

ficiario con los 8 sacos de cemento que se requieren
 

para la construcci6n a cambio de que el agricultor
 

aportara la arena, el ripio, el lastre y la mano de
 

obra requerida.
 

En algunos casos (cooperativas) se acord6 que se hi

cieran tendales comunales para uso de los socios,
 

especialmente cuando era dificultoso el realizar el
 

tendal a nivel de finca del productor.
 

El namero total de tendales construidos en 1984 al

canz6 a 176 individuales y 3 comunales. Mayores
 

detalles pueden observarse en el Cuadro No. 94.
 



COMUNI]EDES 


1. L be dteHacha 


2. La Uni6n 


3. Ramo Grande 


4. La Palmita 


5. San Pedro 


6. Amrica 


7. La Trinidad 


8. Comuna Sucre 


9. Coop. Eloy Alfarm 


10. Coop. Luz Amada 


11. Col6n Alfaro 


12. Pan y Agua 


13. La Susana 


14. S.Vice de Ajufrado 


15. San Jacinto 


16. San Pablo 


17. Palmital 


18. Guale 
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CUADRO NO. 94
 

TENDALES DE CEMENTO
 

ANO 1984
 

No. TENDALES No. TENDALES

INDIVIDUALES COMUNALES
 

29 1*(equivalente a 5 tendales
 

individuales)
 

18 

17 

13 

20 

14 
1 

4 

2 V* (equivalente a 20 indivi
duales)
 

12 1* (equivalente a 18 indivi
duales)
 

4
 

8
 

5
 

10
 

17
 

0
 

0
 

2 

176 3
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El afio 1985 volvi6 a repetirse el programa, en
 

las. comunidades que se detallan en el Cuadro No. 95
 

CUADRO NO. 95
 

TENDALES DE CEMENTO
 

ANO 1985 

C-O M U N I D A D E S NO. TENDALES INDIVIDUALES 

1. .Fco. de Orellana 13 
2. Coop. Zona Sur 10 
3. El Corozo 8 
4. Cuenca 7 
5. San Jacinto 13 
6. La Un16n 20 
7. Las Maravillas 4 
8. Vargas Torres 6 
9. Coop. La Chirimoya 5 
0. Buenos Aires Adentro 2 
1. Pan y Agua 4 
2. Coop. Buenos Aires 2 
3. San Vicente del Agrupado 7 
4. Col6n Alfaro 5 
5. San Pedro 12 
6. Santa Rita 1 
7. Coop. Eloy Alfaro 7 

T 0 T A L 126
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Lo anterior significa que durante los dos alos
 
que dur6 el-programa, se alcanzaron a 
construir
 
un total de 302 tendales individuales y 3 comu
nales, las cuales tendrfan un Area de 8.625
 
mt2 de Area para secado de cafd.
 

Puesto que los recursos para este programa prove
nfan de los que la AID facilit6 para el programa
 
de generaci6n de empleos 
en el Area cafetalera, y
 
estos se terminaron en 
1985, no fue posible con
tinuar el programa durante 1986.
 

Frutales
 

Dentro del plan de generaci6n de empleos en el Area ca
fetalera de Jipijapa se contempl6 la necesidad de reno
var las plantaciones de frutales existentes en el Area,
 
advirtlendo que estas se encuentran dispersas en 
las
 
plantaciones de caf6 y no como parcelas dedicadas ex
clusivamente a su cultivo. 
El frutal que sobresale
 
claramente por su adaptabilidad y n6mero de plantas
 
existentes es la naranja.
 

Para el establecimiento del programa se seleccionaron 7
 
comunidades que estaban participando en el plan de vi
veros de caf6 y despuds de hacer un an~lisis sobre la
 
problem~tica se acord6 montar un plan muy similar al
 
de viveros de cafd, procurando en este caso que en lo
 
posible la fase de vivero se 
llevara en forina comunal
 
y no en cada finca.
 

Se procedi6 entonces a confeccionar el listado de po
sibles participantes incluyendo el 
nGmero de plantas
 
que cada uno deseaba sembrar. A este n6mero se agreg6
 
un 20% de plantas, cantidad que deberfa servir para
 
vender a otros agricultores que tuvieran interds.
 



La renovaci6n Y 'impliaci6n de dreas sembradas en frutales, especialmente cftricos., constitufran 
una fuente adicional de ingreso en el 6rea cafetalera. 
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El semillero fue comunal con la participaci6n de todos
 

los integrantes del grupo y simult6neamente se proce
d16 al llenado de las fundas las cuales iban siendo
 

colocadas en hileras para facilitar el posterior mane-

Jo. Algunos casos de comunidades presentaron diferen
cias a este mecanismo, como fue el de la Comuna Sucre
 

en la cual se establecieron viveros en las fincas de
 
los beneficiarios o el de Maravillas en el que se es
tableci6 el sistema de vivero sin funda, es decir con
 

el sistema de siembra en el terreno dedicado al vive

ro.
 

Como patr6n se selEccion6 la mandarina "Cleopatra" es
pecie cue de acuerdo a la literatura presenta las me

jores caracterfsticas combinadas de transmitir vigor
 
al injerto y de presentar resistencia a enfermedades,
 
adenigs de que se adapta a las condiciones del Area.
 

Como resultado de esta actividad durante 1984 se pro
dujeron 14.990 plantas para los beneficiarios directos
 

y 3.000 mAs para la venta, habiendo participado un to
tal de 142 beneficiarios, detalles que pueden observar

se en el Cuadro No. 96
 

CUADRO NO. 86
 

VIVEROS DE CITRICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA
 
DEL PROYECTO DRI-JIPIJAPA ANO 1984
 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS NO.PLANTAS EN VIVERO 

1. Comuna Sucre 20 2.340 
2. San Pablo 19 2.860 
3. Ramo Grande 25 1.855 
4. Col6n Alfaro 26 1.425 
5. San Pedro 31 3.910 
6. Las Maravillas .15 2.000 
7. La AWrica 6 600 

T 0 T A L 142 14.990 
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Durante 1985 se.di6 el segulmiento a los viveros de
 
plantas sembradas en 1984 y se establecieron nuevos
 
semilleros y viveros, en los sitios que se detallan
 
en el Cuadro No. 97
 

CUADRO NO. 97
 

VIVEROS DE CITRICOS 
EN EL AREA DE INFLUENCIA
 
DEL PROYECTO DRI-JIPIJAPA ANO 1985
 

COMUNIDAD 
 BENEFICIARIOS NO. DE PLANTAS EN VIVERO
 

1. Cabo de Hacha 
 40 5.000
 
2. Pedro Pablo 
 27 3.000
 
3. Francisco de Orellana 
 5 1.000
 
4. Vargas Torres 
 2 1.000
 
5. Las Maravillas 
 4 1:000
 

T 0 T A L 
 78 11.000
 

Para 1986, el programa cambi6 de orientaci6n debido
 
a algunas dificultades en el manejo de las plantas,
 
especialmente debido a la escasa disponibilidad de
 
agua y se decidi6 establecer un vivero en la Granja
 
Cantagallo, de propiedad de la Junta de Recursos Hi
drgulicos, habi~ndose seabrado 10.000 patrowes de 
mandarina Cleopatra y 2.000 semillas de aguacate crio
llo, para su posterior injertaci6n.
 

Con las plantas que se habfan sembrado durante 1984,
 
se procedi6 a injertarlas en 1985 y 1986, de acuerdo
 
a los detalles del Cuadro No. 98
 



351
 

CUADRO NO. 98
 

ESPECIES INJERTADAS POR EL PROGRAMA DE FRUTALES
 

AROS 1985-1986
 

ESPECIES INJERTADAS
 
NARANJA MANDARINA LIMON
 

COMUN IDAD
 

1. Ramo Grande 1.000 400 
 400
 
2. Maravillas 1.000 
 500 500
 
3. San Pedro 2.000 1.000 
 910
 
4. San Pablo 1.500 
 700 660
 
5. Comuna Sucre 300 100 
 100
 
6. La Asunci6n 300 
 150 150
 
7. Co6n Alfaro 700 375 
 350
 

T 0 T A L 6.800 3.225 3.070
 

Coma puede observarse algunas plantas fueron trasla
dadas a otras comunidades diferentes a aquellas en
 
las cuales se habfan hecho los viveros y otros fueron
 
desechados por baja calidad. 
 De las 14.990 plantas
 
sembradas en 1984 
se pudieron injertar 13.095, o sea
 
con 87%. En 1987 se injertarAn las plantas sembradas
 

en 1985.
 

El total de plantas de cftricos asciende entonces a
 
35.990 y si se asume aue el 87% son injertables, se
 
esperarfa que 31.311 plantas sergn establecidas en
 
los pr6ximos afios en Jipijapa. AGn se carece de ex
periencia en aguacate, debido a lo cual es dificil
 
hacer predicciones sobre los 2.000 patrones sembrados.
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Recepas de Cafd
 

La tdcnica conocida como recepa del cafd consiste en
 
cortar el Arbol viejo para estimular nuevos brotes,
 
que reemplazan el Arbol antiguo. 
 Puesto que uno de
 
los graves problemas para aumentar la producci6n de
 
cafd en Jipijapa lo constituye ]a edad de los cafeta
les, el Proyecto decidi6 enfrentar el problema no so
lo con el plan de renovaci6n de cafetales con el 
es
tablecimiento de nuevas plantas, sino tambi~n rehabi
litar el cafetal a travs del 
uso de la recepa. Esta
 
sencilla pr~ctica es casi desconocida en Jipijapa y
 
presenta la gran ventaja de un bajisimo costo, pero
 
desafortunadamente la dependencia del 
product6)r delos
 
Ingresos que produce su 
vieja plantaci6n le impide 
tomar la decisi6n de recepar todo su cafetal , pues
 
pasarfa'un aho sin cosecha. 
 El plan consisti6 enton
ces en tumbar solo una parte de la plantaci6n y para
 
el efecto se adquiri6 una pequefia rmtosierra y entre 4
 
cooperativas cafetaleras pagaron el 
salario del operador
 
durante 4 meses. Los detalles de este programa se pre
sentan en el Cuadro No. 98
 

CUADRO NO. 98
 

PROGRAMA DE RECEPA DEL CArE EN EL PDRI 
JIPIJAPA ANO 1985
 

C 0 M U N I D A D 


1 El Cerro 

2 Cabo de Hacha 

3 Eugenio Espejo

4 La Uni6n 

5 Palestina 

6 La Trinidad 

7 Santa Rita 

8 San Carlos 

9 Las Tres Divinas 


10 Las Dolores 

11 Cerro Prieto 

12 San Antonio 

13 Fco. de Orellana 


T 0 T A L 


NO. DE BENEFICIARIOS NUMERO DE 
PLANTAS RECEPADAS 

3 2.280 
3 193 
1 22 
3 565 
1 80 
2 370 
1 424 
1 778 
1 800 
3 385 
1 20 
1 100 

14 2.250 

35 8.567 
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Este programa que aparecta como una excelente estra
tegia, tuvo que abandonarse durante 1986 debido a que
 
el Proyecto no pudo conseguir el financiamiento para
 
el operador de la motosierra.
 

Diversificaci6n de Cultivos
 

A partir de 1985, el Proyecto empez6 a preocuparse
 
porque el esfuerzo del programa de asistencia t~cni
ca se estaba concentrando en solo 3 productos: caf6,
 
matz y frutales. Los resultados que estaban consi
guidndose estimulaban a~n m~s ]a concentraci6n de
 
los productores en esos renglones y por lo tanto se
 
Inici6 un plan para retornar al sistema de siembra a
sociado maiz y frdjol, frente al monocultivo del mafz.
 
En la gpoca anterior a la sequfa en Manab! (7 afios
 
hasta 1981), el asocio maiz-fr~jol era comdn, pero
 
debido a la escasez de agua, la semilla de frijol
 
pr~cticamente desapareci6. El Proyecto decidi6 adqui

rlr 13 quintales de semilla de diferentes variedades
 
de frijol y entregarles en pequeas cantidades a los
 
productores para que reproduzcan la semilla. Los as
pectos mAs relevantes de este plan se consignan en el
 
Cuadro No. 99
 

Debido a que el cultivo de maTz sigui6 recibiendo un
 
Impulso que puede llegar a generar excedentes no co
mercializables, el Proyecto Jipijapa decidi6 dar du

rante 1986 un nuevo impulso al programa de diversifi
cac16n, estimulando la siembra de otras especies que
 

por ser caractertsticas agronricas pudieran adaptar
se a las condiciones del Area en la cual se siembra
 
el maz. Las caracterfsticas de este programa se
 
consignan en el Cuadro No. 100
 

El namero de beneficiarlos del plan de fr~jol ascen
dM6 a 196 y se estima que la semilla era suficiente
 



CUADR0 NO. 99
 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE CULTIVO EN EL PDRI JIPIJAPA
 

C0MUN IDAD 


1. San Isidro 

2. San Jacinto 

3. San Vicente 

4. Buenos Aires 

5. Julcuy 

6. Membrillal 

7. San Eloy 

8. Sancdn 

9. Col6n Alfaro 


10. Cascabel 

11. Anegado 

12. Fco. de Orellana 

13. Corozo 

14. Santa LucTa 

15. Pan y Agua 

16. San Pedro 

17. Maravillas 

18. Julcuy 

19. Palmita 

20. Machalilla 

21. Mamey 


T 0 T A L 


TUMBES 


15 

10 

15 

7.5 


15 

60 

15 

20 

10 

2.5 


12.5 

30 

2.5 

-

17.5 

17.5 

2.5 


25 

7.5 

7.5 

7.5 


300 


J ROSADITO 
2.5 

-


2.5 

-

-

10 

2.5 


15 

2.5 

2.5 

2.5 

-


2.5 

2.5 

17.5 

17.5 

2.5 


15 

10 

10 

5 


122.5 


ANO 1985
 
(Libras)
 

HABA
BLANCA 


7.5 

2.5 

7.5 

5-

4.5 

60 

25 

30 

7.5 

2.5 

12.5 

30 

2.5 

2.5 

17.5 

17.5 

2.5 

17.5 

7.5 

7.5 

7.5 


277 


HABICHUELA 


15 

17.5 

7.5 

7.5 

15 

60 

25 

30 

7.5 


10 

12.5 

30 

5 


-
17.5 

17.5 

2.5 


19 

7.5 

7.5 

7.5 


319.5 


BABITA PANAMIT0
 

2.5
 
2.5
 
7.5
 

-

4.5 
7.5 2.5
 
10 2.5
 
17.5 7.5
 
2.5 2.5
 
2.5 

10 2.5
 
- 20
 

2.5 2.5
 
2.5 
17.5 17.5
 
17.5 17.5
 
2.5 2.5
 

12.5 7
 
10 10
 
5 10
 
7.5 10
 

144.5 114.5
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CUADRO NO. 100
 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EN EL
 
PDRI JIPIJAPA ANO 1986
 

C 0 M U N I D A D F R E J O L HIGUERILLA M A N I Y U C A 

(lbs) (ibs) (ibs) SEMILLA
 

I. Buenos Aires 20 
 100 56 
2. Membrillal 
 28 50 136 
3. San Pedro 30 
 - 50 
4. San Vicentedel Alta 20 
 20 30 
5. Sanbembe 
 25 30  -

6. San Isidro 
 10 30 - . 
7. JoA 
 15 120 - 

8. Fco. de Orellana 15 80 
 90 25.000
 
9. Sn. Vicente delAzufrado 13  24 
- Bajo GrandL 32  32 

11. San Jacinto 
 22  32
 
12. Sanc~n 
 - 100 - 
13. El Retiro  50 20 
14. Mariscal Sucre 
 - 50 30 
15. Anegado 
 - 50 30 
16. Pan y Agua - 710 
 - 25.000 
17. Guarango 
 - 20 -

T 0 T A L 230 1.400 550 50.000
 



356
 

para 46 ha; la higuerilla lleg6 a 217 beneficiarios
 
y la semilla es suficiente para sembrar 232 ha; el
 
mant se entreg6 a 235 agricultores para que estable
cieran 6 ha y la yuca se dist.ibuy6 a 136 producto
res para sembrar 5 ha.
 

Especies Pecuarias
 

El programa pecuario se sesg6 hacia las especies me
nores puesto que los bovinos son escasos en el Area
 
cafetalera y tienen un manejo muy extensivo en el 6
rea 
seca dada la poca disponibilidad de forraje duran
te la estaci6n seca (junio a diciembre). La estrate
gia se centr6 en el establecimiento de un centro de
 
monta porcino, el mejoramiento gen6tico de los ca
prinos, el establecimiento de un 
centro de producci6n
 
de pollito criollo y el 
fomento de la apicultura.
 

Para el establecimiento del 
centro de monta porcino,
 
el Proyecto apoy6 con materiales e insumos al recin
to San Pedro y los agricultores adquirieron con el
 
apoyo del INCCA un reproductor de raza Landrace, el
 
cual por sw tamafio desproporcionado en relaci6n a las
 
hembras criollas debi6 ser cambiado por un Duroc-Yu
sey y un Poland-Chino. En el centro do monta so esta
bleci6 tambi6n un botiqufn veterinario y se aprovech6
 
la motivaci6n para 
Ilevar adelante ]a campafia do vacu
naci6n contra la peste porcina.
 

En cuanto al mejoramiento genktico caprino so adqui
rieron, con el 
apoyo del INCCA, 9 reproductores para
 
la Comuna Agua Blanca durante 1984 y luego en 1985 el
 
plan se ampli6 a Pueblo Nuevo con 5 reproductores y a
 
Julcuy con 8 machos, los cuales eran entregados median
te un convenio a travds del cual la comunidad adquirfa
 
el compromiso de devolver el mismo n~mero 
de animales
 



La introducci6n de machos caprinos mejorantes, junto a programas sanitarios, mejorardn la pro.
duLtividad do las explotaciones de esta especie (PDRI Jipiiapa). 
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que recibfa. Bajo este esquema, cuando se efectu6
 
el reintegro por parte de Agua Blanca, los animales
 
fueron 1levados a Mernbrillal. Con recursos del 
INCCA
 
se apoy6 el establecimiento de pequehos botiquines,
 
especialmente en productos para desparasitar los ca
prinos y adem~s se promovieron cursillos sobre cas
traci6n con el fin de que los 
nuevos caprinos no da
flar~n el trabajo de mejoramiento que se estaba ade
lantando con los reproductores.
 

El centro de producci6n de pollitos criollos se 
ini
c16 con la adquisici6n de una incubadora pequefia
 
construida en Jipljapa y la adquisici6n de 600 hue
vos de gallina criolla. Desafortunadamente lo arte
sanal de la construcci6n de la incubadora permniti6
 
solo un 30-35% de nacimientos, encareciendo notable
mente el costo del pollito. Se decidi6 entonces re
gresar al sistema natural de empollamiento y dotar
los de un 
pequeo molino para el mafz, el cual era
 
producido por los mismos agricultores pertenecientes
 
al grupo. Adicionalmente se estableci6 un 
pequeio
 
botiquin y se iniciaron las campaias de vacunaci6n
 
contra newcastle. Desafortunadadmente se presentaron
 
varios brotes seguidos de viruela aviar que no pudie
ron ser controlados, asunto que hizo decaer notable
mente el interns del grupo.
 

Finalmente, el programa apTcola ha venido siendo apo
yado por personal t~cnico de los Voluntarios Alemanes,
 
inlcindose bajo una estrategia que consistTa en 
traer
 
n~cleos de abejas mansas de la Sierra, para evitar los
 
conocidos problemas de la abeja africanizada que es la
 
m&S comn en la Costa. Despu6s de varios intentos se
 
comprob6 que la abeja serrana no se adaptaba a las con
diciones de la Costa y se di6 un viraje al 
programa ini
clfndose un interesante programa de manejo de n~cleos
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de abejas africanizadas y de aprovechamiento de las
 
colmenas que crecen espont~neamente en el Srea seca,
 
cambigndose tambign el tipo de caj6n que se usapara
 
su manejo. A trav~s de varios cursilios se ha ido
 
capacitando a un grupo de apicultores, buscando se
leccionar a aquellos que realmente tienen vocaci6n
 
apfcola, pues no todos los agricultores estAn en ais
posici6n de manejar correctamente las abejas y puede
 
ilegar a ser una explotaci6n peligrosa cuando no se
 
cumplen las nomas de manejo. En uno de los cursillos
 
se dot6 al grupo de un pequeo taller de herramientas
 
para que los propios apicultores hicieran los cajonesy
 
en en otro cursillo se les dot6 de los materiales
 
necesarios para que confeccicnaran el vestuario reque
rido. En el jltimo aio se estimul6 el uso de az6car
 
para la alimentaci6n de las abejas durante la tpoca
 
de baja floraci6n, en lo cual se ha conseguido que los
 

ntcleos no migren y adicionalmente incrementen la pro
ducci6n de6 its de miel por caj6n por afo a m5s de
 
20 its por caj6n, por aho. Adicionalmente, el azGcar
 
se ha maniejado como un fondo rotatorio, con el fin de
 
que el apicultor reciba on la 6poca oportuna, en cali

dad de pr6stamo, cancelando su vflor cuando ccsecha 
la miel. Para el manejo del )r,,qrama, el Proyecto ha 
estimulado la for'aci6n de una a3,aciaci6n de apicuito

res, la misma quo ahora maneja los diferentes compo

nentes que estAn on funcionamiento.
 



aL
 

SAlp 

El programna de apicultuva, nuevo para el dlrea, permitird no s61o generar una nueva fuente de 
ingresos, sino mejorar la produccifn agrfcola a travds de la polinizaci6n. 
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5.1.3 Comerciallzaci6n
 

a) Objetivos
 

Minimizar los margenes de comerciallzaci6n en
 
cafd, en favor de la generaci6n de mayores in
gresos para los productores cafetaleros, me
diante mejores precios al exportar directamen

te.
 

Fortalecer procesos organizativos y de partici
paci6n de la poblaci6n del grea, aprovechando
 
la existencia y la experiencia de las coopera

tivas cafetaleras constitufdas por pequeios y
 
medianos productores.
 

Asegurar la disponibilidad de los insumos agro

pecuarios necesarios para lievar a cabo las ac

clones que se proponen en el Proyecto.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

La propuesta bAsica de comercializaci6n disefiada
 

en el Proyecto no pudo 1legar a implementarse de
bido a que el Proyecto no consigui6 los recursos
 
financieros necesarios para movilizar vo1 menes
 

significativos de caf6, recursos que provendrian
 
de una eventual financiaci6n internacional del
 
Proyecto, que hasta la fecha no se ha dado.
 

El Proyecto estableci6 su programa de ccmerciali

zaci6n en 3 lneas fundamentales:
 

- Programa de comercializaci6n de malz 
- Programa de comercializaci6n de insumos agrope

cuarios 

- Tiendas Coinunales 

Se presentarS entonces la informacin correspon
diente a cada componente del programa de
 
comnercia.llzaci6n.
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Programa de Comercializaci6n de Mafz
 

El programa de comercializaci6n de mafz se'inl
c6 en 1984 motivado por la buena cosecha que se
 
esperaba en 12 de las 14 comunidades participan
tes en el programa de asistencia tdcnica en ci
clo corto. 
 Para el efecto el Proyecto promovi6
 
la creaci6n del 
Comitd de Comercializaci6n, al
 
Cual se afiliaron tan solo 4 de las 12 comunida
des mencionadas, debido a la gran desconfianza
 
que generan en los agricultores los programas de
 
comerciallzaci6n.
 

La estrategia disefiada consisti6 en seleccionar
 
2 sltios 
con buenos accesos y que eran centros de
 
confluencia de varias comunidades, para conside
rarlas 
como centros de acopio, pero cambiandodela
 
tradicional imagen de un centro de acupio que
 
tiende a confundirse con una 
estructura y no 
co
mo un proceso organizado de recolecci6n del pro
ducto en un sitlo determinado. 
Para establecer
 
el precio de compra se tom6 como referencia la
 
tabla de precios de ENAC que era 
el comprador fi
nal y se rest6 la cantidad de S/. 25, que corres
pondfa al costo del 
transporte desde el 
centro de
 
acopio hasta las bodegas de ENAC. 
 La estrategia
 
contemplaba que al 
ilegar el productor al centro
 
de acopio debTa medirse la humedad del maiz, esti
mar el porcentaje de impurezas, pesar el 
mafz,
 
buscar en 
la tabla el precio correspondiente v
 
cancelarle de contado, para lo cual 
se requeria un
 
capital de operaci6n por lo que decidi6 acudirse
 
a ECLOF para obtener un cr6dito de S/. 250.000 
al
 
11% de interns anual. Durante este aho se consi
gui6 que ENAC prestara alComit6 de Comercializa
ci6n un cami6n para el transporte del producto y un
 
analista con el respectivo equipo compuesto de
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balanza, cribas, medidor de humedad, tomador de
 

muestras. El disefio para generar utilidad para
 

el Comit6 se bas6 durante este aho en el cobro
 

del transporte a pesar del pr~stamo del cami6n
 

de ENAC, un 1%quo se aument6 de humedad, entre
 

un 1 y un 2% de impurezas y I libra de mAs que
 

se descontaba como peso del empaque.
 

Durante este ejercicio de 1984 so comerci-liza

ron 4.129 quintales, por un valor de S/.2'809.496
 

habiendo participado 126 agricultores de los cua

les el 74% veli5 entre 0.1 y 20 quintales, o sea
 

que fue rea3 i los ppqoenos productores a
 

quienes sirvi .rograma. Del programa forma

ron parte 8 comunidades. aunque solo 4 conforma

ron el Comit6 y es interesante hacer la observa

ci6n de que los otros 4 participaron para conocer
 

de cerca el plan e incluso de dos de ellas parti

ciparon tan sob un productor. La humiedad m6s comn
 

(51% del total) fue el 22, aunque la considerada
 
"normal" por ENAC era iel 20.. Cowo resultado de
 

este ejercicio el Ccmit4 tuvo una utilidad de
 

i,',200.000.
 

Al comprobar los buenos resultados del proceso
 

durante 1984, durante 1985 la participaci6n fue
 

sensibloTente superior; asf, se comerciali7aron
 

en ese aio 14.204 quintales por un valor de
 

S/.13'497.614, participanao 261 beneficiarios,
 

aunentando la cantidad dc naiz comercializada por
 

beneficiaios, pues tan solo el 47. vendi6 entre 0.1
 

y 20 quintales. Es interosante anotar que 71 be

neficiarios del afio 1984 repitieron su participa

cl6n en el aro 1985. El nirmero do comunidades
 

participantes ascendi6 a 23 y como resultado de
 

la capacitaci6n en cuanto al manejo del malz re

sult6 que la humedad m~s comn rue la del 20%,
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segulda de la del 
21%. Durante este ejerciclo

el Comil: 
 tuvo una utilidad de S/.817.168,60, ha
biendo contado con un capital de operacidn de
 
S/.750.000.
 

Para 1986 el 
sistema de comercializaci6n cambi6
 
a nivel nacional, pues 
se cre6 la Bolsa de Pro
ductos Agropecuarios y un sistema nacional de
 
almacenamiento. 
 Este cambio gener6 a su vez 
una
 
serle de trastornos en la estrategia que venfa
 
sigu~ndose. 
 En primer lugar, el capital de ope
raci6n que antes rotaba en con gran frecuencia,
 
ahora podrfa no suceder lo mismo pues nc habfa
 
ninguna seguridad de que los certificados de de
p6sito pudieran negociarse ripidamente en la Bol
sa. Debi6 acudirse a entidades como ECLOF y DJC
 
y lograron conseguirse S/.2'000.000 y S/.3'000. 000
 respectivamente como cr~dito, es 
decir un capital

de operaci6n 7 
veces superior al 
del aiao 1985 y
 
20 veces 
el de 1984.
 

Para dlsefar el 
precio debi6 acudirse a estimar
 
el precio "referencial" que pagarla la bolsa y des
contar de 61 
los valores correspondientes a ]a

comisi6n del corredor de bolsa, de la Bolsa, del
 
transporte hasta Almacopio, intereses del pr6sta
mo por un mes y bodegaje en Almacopio por 1
mes.
 
Estos documentos subestimaron los verdaderos cos
tos pues los pr6stamos fueron por 4 y 5 meses, el
 
bodegaje fue ruy superior a I mes 
(2.3 meses) y

hubo necesidad de negociar los certificados de
 
dep6sito con un 
Banco privado para poder tener li
quidez, pues durante el 
pruceso lleg6 a deberse a
 
lOs productores hasta S/. 
 !8'000.OCO.
 

El programa adquiri5 30.791 quintales a 747 bene
ficiarios por un valor de S/.27'534.25 los cuales
2
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fueron comercializados en la Bolsa por un valor
 
de S/.31'457.436. Sin embargo los costos en
 
que se incurri6 (corredor: 5/.314.574; Bolsa:
 
S/.157.287; Bodegaje: S/.1'640.362; Transporte:
 
S/.526.563; Manipuleo: S/.231.580; Vi~ticos y
 
Movilizacl6n del Comit6: S/.62.820; Equipo:
 

S/.158.036; Intereses al Banco Privado:
 
S/.547.511; impuesto para beneficios comunita
rios: S/.49.887; Intereses a ECLOF y DJC:
 
S/.342.500) que totalizan S/.4'031.120, hacen
 
que al final del ejercicio se tenga un saldo ne
gativo de S/.107.936, aunque podrTa decirse que
 
el equipo es un activo, situaci6n que trasforma
rfa la situaci6n, dejando un saldo positivo de
 
S/.50.100. A la fecha de elaboracidn de este in
forme ain la Bolsa no cancelaba 2 certificados de
 
dep6sito y los intereses del cr6dito podrfan re
ducir en algo la cantidad que se ha mencionado.
 
De todas formas, el ejercicio dej6 como experien

cia que los costos de comercializaci6n bajo el
 
nuevo esquema ascendieron a] 12.8%, cifra signi
ficativamente superior a la de los afios 1984 y 1985
 
que ascendi6 al 3%.
 

Esta situaci6n debe analizarse para el pr6ximo e
jercicio y efectuar los correctivos que sean ne
cesarlos.
 

Los GrAficos No. 3 , 4 y 5, ilustran el mo
vimlento del programa durante los 3 afos de opera

ct6n.
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GRAFICO NO. 3
 

CANTIQAD DE QUINTALES DE MAIZ COMERCIALIZADOSEN
 

EL PDRI JIPIJAPA
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GAFICO NO. 4 

VALOR DEL MAIZ COMERCIALIZADO EN EL 

PDRI JIPIJAPA 
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GRAFICO NO. 5 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAA DE MAIZ 

EN EL PDRI JIPIJAPA 
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Programa de Comercializacl6n de Insumos Agrope

cuarios
 

El Proyecto inici6 en noviembre de 1983 un pro
grama de comercializaci6n de fertilizantes a tra
vs del Banco Campesino de Fertilizentes, que era
 
un mecanismo que pernitfa simult~neamente hacer
 
llegar a los agricultores el fertilizante a cos
tos razonables pues se adquirfa directamente en
 
FERTISA-Guayaquil y crear ademAs un mecanismo A
gil y oportuno de cr~dito pues el fertilizante
 
era entregado en for-ina de cr~dito asociativo te

niendo como garantfa una letra de cambio.
 

En el aho 1983, para ciclo corto se movilizaron
 

182 sacos de fertilizantes, por un valor de
 
S/.286.900, habi~ndose beneficiado 182 agriculto
res pertenecientes a 10 comunidades como puede ob

servarse en el Cuadro No.101
 

Adicionaln;ente, a trav~s de un acuerdo con Desa
rrollo Juvenil Comunitario, en el Area atendida
 

por dicha instituci6n se movilizaron 54 sacos que
 
beneficiaron a 80 agricultores de 5 comunidades,
 

con lo cual el ejercicio total asciende a 262 be
neficiarios, 356 sacos, 15 comunidades y
 

S/.338.200.
 

Para finales de 1984, una vez recuperados los va

lores y adquirida nuevamente la Grea en FERTISA,
 
se inici6 un nuevo ciclo de entregas, cuyo deta
lle se observa en EI Cuadro No. 102
 

A finales de 1985, se concedieron los nuevos cre
ditos en Orea para ser utilizados en los cultivos
 
de 1986, tal como se muestra en el Cuadro No. 103
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CUADRO NO. 101
 

MOVIMIENTO DEL BANCO CAMPESINO DE FERTILIZANTES EN EL PDRI
 

JIPIJAPA 
ANO 1983, CICLO CORTO
 

C 0 M U N I D A 0 


1. Sanc~n 


2. Aguablanca 


3. Maravilds 


4. Mamey 


5. Palmita 


6. Membrillal 

7. San Pedro 


8. Buenos Aires 


9. Pan y Agua 


10. San Eloy 


T 0 T A L 


NUMERO

BENEFICIARIOS 


18 


12 


11 


10 


8 


42 


29 


15 


26 


11 


182 


NUMERO 
 VALOR 
 VALOR
SACOS 
 POR SACO TOTAL
 

93 
 950 88.350
 
45 
 950 42.750
 
14 
 950 13.300
 
22 
 950 20.900
 
6 950 5.700
 

21 
 950 19.950
 
26 
 950 24.700
 
27 
 950 25.650
 
24 
 950 22.800
 
24 
 950 22.800
 

302 
 - 286.900 
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CUADRO NO.102
 

MOVIMIENTO DEL BANCO CAMPESINO DE FERTILIZANTES EN EL PDRI
 
JIPIJAPA A&O 1984, CICLO CORTO 

C 0 M U N I D A D NUMERO
BENEFICIARIOS 

NUMERO 
SACOS 

VALOR 
POR SACO 

VALOR 
TOTAL 

1. San Pedro 31 30 1.250 38.750 
2. Pan y Agua 36 106 1.250 132.500 
3. Corozo 1 2 1.250 2.500 
4. Julcuy 16 27 1.250 33.750 
5. 29 de Julio 6 7 1.250 8.750 
6. Fco. de Orellana 26 23 1.250 28.750 
7. San Jacinto 5 15 1.250 18.750 
8. Buenos Aires 7 10 1.250 12.500 
9. Membrillal 20 22 1.250 27.500 

10. Mamey 16 20 1.250 25.000 
11. Col6n Alfaro 3 5 1.250 6.250 
12. Maravillas 12 30 1.250 37.500 
13. Bajo Grande 5 15 1.250 19.500 
14. Palmita 1 6 1.250 7.500 
15. Anegado 14 20 1.250 25.000 
16. Ramo Grande 12 14 1.250 17.500 
17. Cascabel 6 6 1.250 7.500 
18. Sanc~n 30 56 1.250 70.000 
19. San Eloy 28 55 1.250 68.750 

T 0 T A L 275 400 - 588.250 
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CUADRO NO. 103
 

MOVIMIENTO DEL BANCO CAMPESINO DE FERTILIZANTES EN EL PDRI
 
JIPIJAPA ANO 1985, CICLO CORTO 

C 0 M U N I D A D NUMERO
BENEFICIARIOS NUMERO

SACOS VALOR
POR SACO VALOR.

TOTP'. 

1. Mamey 16 19 1.400 26.600 
2. San Pedro 34 35 1.400 49.000 
3. Fco. Orellana 16 29 1.400 40.000 
4. Buenos Aires 9 9 1.400 12.600 
5. San Vicente 
6. Mariscal Sucre 

6 

9 
15 

10 
1.400 

1.400 
21.000 

14.000 
7. Maravillas 8 11 1.400 15.400 
8. Susana 3 7 1.400 9.800 
9. Santa Rita 7 7 1.400 9.800 

10. 29 de Julio 6 7 1.400 9.800 
11. La Cruz 6 8 1.400 11.200 
12. Sanc~n 19 39 1.400 54.600 
13. Julcuy 7 14 1.400 19.600 
14. Pan y Agua 33 114 1.400 159.600 
15. Palestina 9 18 1.400 25.209 
16. San Jacinto 4 14 1.400 19.600 
17. America 5 9 1.400 12.600 
18. Membrillal 10 19 1.400 26.600 
19. San Eloy 21 25 1.400 35.000 

T 0 T A L 219 409 - 572.600 

I______________ 
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La organizaci6n campesina colabora eficlentemen

te en la recuperaci6n de los valores y en la ad

quisici6n y distribuci6n de la 6rea.
 

AdemAs del ejercicio con fertilizantes para ci

clo corto, el Banco prest6 durante 1984 la can

tidad de 813 sacos de 6rea, a 69 beneficiarios
 

de 18 organizaciones, para apoyar el programa de
 

rehabilitaci6n de cafetales.
 

Tiendas Comunales
 

El programa de tiendas comunales se inici6 a me

diados de 1984, a trav~z de un curso de capaci

taci6n sobre administraci6n de tiendas que se
 

dict6 en Puerto Cayo, en el cual se cont6 con la
 

colaboraci6n de administradores de tiendas del
 

Proyecto Quimiag-Penipe. A esa fecha se habfa
 

establecido ya la tienda de Sanc~n y asistieron
 

6 comunldades m~s que tenfan interns en el pro

grama, creAndose asi la Asociaci6n de Tiendas Co

munales del Cant6n Jipijapa. En diciembre del
 

mismo aho se dict6 un nuevo curso al cual asis

tieron 29 representantes de diferentes comunida

des.
 

La asociaci6n adquiri6 un cr~dito por S/510.000,
 

otorgado por el Fondo de Cr6dito de las organiza

clones campesinas y pesqueras del Cant66 Jipija

pa, con el cual se iniciaron las primeras 11 tien

das, pero el mismo era insuficiente para atender
 

la demanda de otras comunidades. A mediados de
 

1985, ECLOF concede un nuevo cr~dito de
 

S/.1'QO0.O00, a 5 ahos, con Interds del 13% anual
 

y un aho de gracia.
 

El esquema metodol6gico contemplaba el estableci

miento de una Bodega Central, manejada por la
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Asociaci6n, la cual adquirta los productos a 
ni
vel mayorista, para luego distribuirlos a las
 
tiendas, como cr~dito y con plazo de I mes. 
 De
safortunadamente no todos los administradores
 
eran eficientes, ni todos las comunidades mantu
vieron el inter6s inicial, lo cual ha hecho que
 
el namero de tiendas haya variado a trav~s de los
 
a 
os como puede verse en el Cuadro No.104, en el
 
cual se muestra tambi~n el volumen de ventas du
rante la 6poca de operaci6n.
 

Uno de los graves problemas que enfrenta la tien
da comunal es la expectativa de obtenerunos pre
cios sensiblemente ms bajos que los vigentes en
 
el comercio, aspecto que no ha podido conseguirse
 
debido a que en este 6ltimo se utilizan algunas
 
tretas como las de vender libras entre 12 y 14 
on
zas y con baja calidad del producto; el programa
 
ha hecho grandes esfuerzos para que el campesino
 
no solo se decida con base en el precio, sino que
 
tambi~n tenga en cuenta el peso y la calidad, pe
ro debido probablemente a que lo mis tangible es
 
el precio, el campesinopoco se ha capacitado.
 
Otro fuerte problema lo constituye el hecho de
 
que la comunidad descarga todo el trabajo de ]a
 
administraci6n, manejo y manipuleo de la tienda
 
en el administrador, quien por tener otros traba
jos termina cansAndose y cerrando la tienda. Adi
cionalmente existe un problema de fondo y la
es 

definici6n como servicio lo cual ha conducido a
 

que se carezca de recursos para pagar a los admi
nistradores y la Asociaci6n no 
ha podido capitali
zarse; el escoger la alternativa de volverlo ne
gocio, necesariamente conlleva Id decisi6n de U
tilizar las mismas tretas de los cofnerciantes
 
(libras de 12-14 onzas) y bajar la calidad, as
pectos que no quieren estimularse dentro del
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CUADRO NO. 104
 

PROGRAMA DE TIENDAS COMUNALES EN EL PDRI JIPIJAPA
 

C 0 M U N I D A D FECHA FECHA VALORES

APERTURA CIERRE MOVILIZADOS
 

1. Aguablanca 18-12-84 30-10-85 285.474
 

2. San Pedro 20-12-84 13-01-86 277.953
 
3. Pan y Agua 14-12-84 17-10-85 389.280
 
4. Pifias de Julcuy 20-12-84 23-02-86 307.871
 
5. Puente Cayo 14-12-84 23-05-86 359.013
 
6. Cabo de Hacha 19-09-85 13-01-86 201.167
 
7. San Eloy 17-09-85 23-06-86 130.544
 
8. Buenos Aires 19-09-85 20-04-86 206.364
 
9. Anegado 19-09-85 14-02-86 173.250
 
10. Maravillas 17-09-85 17-01-86 117.348
 
11. Aguapato 19-11-85 23-04-86 204.177
 
12. Secal 18-12-84 20-02-85 106.390
 
13. Las Tunas 18-12-84 21-02-85 71.300
 
14. La Susana 20-12-84 Vigente 408 02
 
15. Pueblo Nuevo 18-12-84 Vigente 288,602
 
16. Sanc~n 16-05-85 Vigentp 544.453
 
17. Membrillal 26-12-84 Vigente 914.726
 
18. Mamey 17-09-85 Vigente 183.446
 
19. Palestina 17-10-85 Vigente 317.865
 

T 0 T A L 5'487.668
 



374
 

programa.
 

E Proyecto ha decidido seguir con 
el programa y
 
ha conseguido 
en la Embajada Canadiense una dona

ci6n de S/.900.000, para construir los locales de
 

las tiendas de La Susana, Membrillal, Sdncgn, Pa

lestina, Mamey, las mismas que se 
consideran en
 
un grado de consolidaci6n aceptable. 
 La tienda
 

de Pueblo Nuevo ya habfa recibido un apoyo del
 

Proyecto para adecuar un local.
 

Como dito interesante debe mencionarse que 
la
 

Comuna Aguablanca reabri6 por cuenta propia 
su
 
tienda y actualmente la tiene operando, aspecto
 

que demuestra que la capacitaci6n ha dado cierto
 

resultado.
 

Finalmente conviene mencionar que las 
tiendas se
 

iniclaron vendiendo tan solo 
arroz y azucar, pro

ductos de alto 
 consumo y muy escasos en esa 6po

ca, para ampliarse lupgo vendiendo Jab6n, manteca,
 

aceite, fideos, sal, 
harina, mantequilla, f6sfo

ros, at~n, sardinas y vebas.
 

Un aspecto que debe tenerse muy en cuenta al 
apro

vecharestas experiencia,,loconstituye el anAlisis
 

de la estacionalidad de los precios, pues la Aso

ciaci6n debido a su 
falta de infornmaci6p adquiri6
 

en una 6poca una buena cantidad de arroz al fina

lizar el invierno debido a que el precio habfa su

bido durante todo el 
perfodo, pero desconocfa que
 

el precio baja 
en verano y tuvo que vender el stock
 
a menor precio, problema que atn perdura puesto que
 

como no se busca la utilidad sino el servicio, la
 

recuperaci6n de las p6rdidas es muy lenta.
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5.1.4 Conservacidn de Recursos Naturales Renovables
 

a) ObJetivos
 

- Establecer sistemas de manejo, conservacidn y
 
aprovechamiento de los recursos naturales re

novables en Areas seleccionadas del proyecto.
 

- Proteger Areas prioritarias de suelos que ac

tualmente permanecen sin cobertura vegetal para
 
disminuir el proceso de erosi6n.
 

- Establecer fuentes de producci6n de energTa para
 
el campesino que utiliza leha y carb6n, asf como
 

generar la producci6n de materia prima para la
 
construcci6n e industria de la madera.
 

- Producir alimentos complementarios'para ganado
 

caprino, bovino y aprovechamiento de las cuali
dades meliferas de algunas especies vegetales.
 

- Generar ocupaci6n de mano de obra para parte de
 

la poblaci6n del Area.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

A partir del afic1984, el Proyecto consigui6 que
 

un peritc fotetal de la JRH y uno del Programa
 
Nacional Forestal se integraran al equipo t6cnico,
 
definilndose una estrategia u1 viveros semiperma

nentes, ubicados en algunos colegios del Area, pa
ra producir plantas de especies nativas, que tole
raran las condiciones climAticas del Area. Asi,
 

se establecleron viveros en los colegios de la A
mdrica, El Anegado y Pedro Pablo G6mez, durante
 

1984, para el final del ejercicio se evalu6 la es

trategla y se lleg6 a la conclusi6n de que ese
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sistema presentaba mSs inconvenientes que venta-

J3s, con lo cual 
se decidi6 seguir adquirlendo
 
las plantas en el vivero "Lodana" del PRONAF.
 

Las especies y el nOmero de plantas sembradas pue
den observarse end Cuadro No. 105
 

CUADRO NO. 105
 

NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS EN EL FDRI JIFiJAPA
 
AROS 1984-1985-1986
 

E S P E C I E 
 1984 1985 
 1986 T 0 T A L
 

1. Algarrobo 
 6.000 9.000 4.000 
 19.000
 
2. Leucaena 
 8.000 6.000 
 3.800 17.800
 
3. Gascol 
 2.500 5.500 
 - 8.000 
4. Gaudapeli 
 5.000 5.000 
 4.000 
 14.000
 
5. Tamarindo 
 200 600 
 500 1.900
 
6. Laurel 
 700 700  1.400
 

T 0 T A L 
 23.000 26.800 
 12.300 
 62.100
 

En cuanto a las comunidades que participaron en los
 
diferentes afos, los datos se consignan en el 
Cua
dro No. 106.
 

Los trabajos realizados durante 1984 y 1985 se cen
traron en lo que se 
conoce como plantaciones dis
persas, 
es decir b~sicamente linderaciones; el Pro
yecto se preocup6 del poco impacto que pudiera lie
gar a 
tener este programa asT concebido y se dedi
c6, a partir de 1986, a hacer el 
cerramiento y el
 
desmonte de 100 ha 
en la Comuna SancAn, con el a
poyo de raclones de P.M.A. 
 Este ser& ya en un
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Los trabajos de conservaci6n de recursos naturales, a travds de la reforestaci6n con especies natives 
del drea, contribuirdn a mejorar la ecolog(a de la zone. 
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CUADRO NO. 106
 

COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE REFORESTACION
 
DEL PDRI JIPIJAPA ANOS 1984-1985-1986
 

E S P E C I E 1984 1985 1986 T 0 T A L 

1.Sanc~n 

2. Membrillal 

3. Amrica 
4. Anegado 

5. P.P. G6mez 

6. La Uni6n 

7. Julcuy 

8. Puerto L6pez 

9. Cantagallo 

11.000 

1.000 

3.000 
4.000 

3.000 

1.000 

-

-

13.000 

800 

3.500 
5.000 

2.500 

500 

-

-

750 

6.000 

-

300 
800 

-

-

750 

2.200 

3.000 

30.000 

1.800 

6.800 

9.800 

5.500 

1.500 

750 

2.200 

3.700 

T 0 T A L 23.000 26.050 12.550 62.100 

lote significativo y demostrativo y se espera ir 
levantando el cerramiento para rotarlo en otros 
lotes de similar extensi6n. Actualmente la aten
ci6n de forestaci6n se centra en este lote. 

Adicionalmente a esta labor, el perito forestal 
de PRONAF ha realizado labores de control de tala, 
movilizaci6nde maderas y conservaci6n de cuencas. 
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5.1.5 Crddito
 

a) ObJetlvos
 

Fortalecer la organizacidn campesina a trav4s
 
de la capacitacidn para el manejo del cr~dito,
 
orlentindolo en relaci6n a la estrategia pro
puesta mediante una activa participaci6n de los
 
Ilsuarios.
 

Propender prioritariamente al otorgamtento de
 
cr~dito asoclativo y comunitarlo y en casos es
peclales al individual.
 

Adaptar las estructuras crediticias vigentes a
 
la poblac16n objetivo del Proyecto, medlante
 
mecanismos que permitan el 
suministro de cr~di
tos Sgiles, oportunos y suficientes.
 

- Integrar el cr4dito y ia transferencia de tec
nologla en un solo paquete de serviclos, a fin
 
de que la Introducci6n de la 
nueva tecnologta
 
cuente con los 
recursos suficientes y oportu
nos que le permitan al agricultor aplicar las
 
t~cnicas recomendadas y para aumentar el ahorro
 
y la cap italizaci6n de las empresas agricolas.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

El Programa de Cr~dito diselado en el documento
 
proyecto no fue posible de ejecutar debido a que
 
no se ha conseguido aan su 
financiamiento inter
nacional.
 

La Unidad Ejecutora apoy6 la formac16n del 
"Fon
do de Cr~dito de las Organizaciones Campesinas y

Pesqueras del Cant6n Jipijapa", organizaci6n que
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naci6 a ralz de la donaci6n por parte de la C.E.E,
 
a trav~s del MAG, de 2.500 cajas de 4 galones de
 

aceite comestible (40.000 Its), los cuales fueron
 
distribuidos en las comunidades, bajo'un mecanis
mo en el cual por cada litro que una familia reci
bfa, aportaba la suma de S/.60,00 para la cons

tituci6n del Fondo de Cr~dito. Con estos recursos
 

se obtuvieron S/.2'436.000, pero se tuvieron gas
tos por un valor de S/.335.582, en transporte de
 

las cajas desde Portoviejo hasta Jipijapa, vi~ti
cos y materiales, quedando asf un fondo real de
 

S/.2'157.185.
 

Con estos recursos y con la aprobaci6n de un re
glamento de cr~dito discutido con todas las or
ganizaciones participantes en el programa, se o

tor~aron los primeros cr~ditos en noviembre de
 

1984, siendo suficientes esos recursos para dis
tribuirlos en 26 comunidades, con cr6ditos infe

riores a S/.100.000 por comunidad y un cr~dito a
 
la Asociacl6n de Tiendas Comunales por S/.510.000.
 

Indudablemente que los recursos que Ilegaron a
 
cada productor fueron muy pocos (fluctuaron en
tre 5/.3.000 y S/.15.000, con promedio cercano
 

a 5/.5.000), pero los agricultores se mostraron
 

altamente satisfechos pues para ellos es extrema
damente dificil adqulrir un pr6stamo en el BNF,
 

ya que la mayorfa carece de tTtulos de tenencia
 

de la tierra. Por otra parte estos pequeflos re

cursos constituTan en si un entrenamiento en los
 

conceptos de solicitudes, tramitaci6n y pago de
 

un cr~dito, experiencia de la cual carectan la
 

mayor parte de los productores.
 

La modalidad del cr~dito en esa 6poca fue con
 

trdmlte asociativo, responsabilidad individual,
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garantla de letra de cdmbio, intereses del 12%
 
y ninguna comunidad podia pasar de S/.100.000
 
como monto global del cr6dito.
 

Ante la gran demanda de otras comunidades, el Fon
do tramit6 y obtuvo un cr6dito de ECLOF, por un
 
valor de S/.1'000.00o, 
con un interns de 13% 
anual.
 
Dadas esas circunstancias, 
el reglamento fu6 modi
ficado en el sentido de que el inter6s se pas6 al
 
18%, el 
monto de cr~dito individual no podia exce
der de S/.5.000, manteniEndose el cope de
 
S/.100.000 por comunidad y la 
letra de cambio como
 
garantla.
 

Durante 1985, a finales y una vez 
recuperados los
 
crdditos y adicionado el mill6n de ECLOF, se 
tra
mitAron solicitudes a 45 comunidades por un valor
 
de S/.3'191.200 que en la actualidad han sido prdc
ticamente recuperados y est~n en 
trimite de ser
 
prestados para usarse en 
el ciclo agrfcola de 1987,
 
que se inicia en enero.
 

La experiencia ha sido muy interesante y es 
posi
ble que se 
consiga una donaci6n de la Interamerican
 
Fundation para poder ampliar los 
montos que real
mente son muy reducidos, sobre todo 
con los actua
les costos de producci6n.
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5.2 SUBPROYECTO SOCIAL
 

5.2.1 ORGANIZACION Y CAPACITACION CAMPESINA
 

a) Objetivos
 

- Fortalecer las organizaciones a partir de tra

bajos efectivos que se realicen con sus bases. 

- Consolidar las organizaciones de segundo grado 

existentes en el Srea del Proyecto, desarro
l]ando su propia capacidad de anAlisis, plani

ficaci6n e irnplementaci6n de proyecto con base
 

en los recursos disponibles.
 

- Promover entre las organizaciones de primer y 

segundo grado, una efectiva interrelaci6n or

ganizacional y de acci6n. 

- Impulsarel fortalecimiento del Comitd de la 

jer campesina y dinamizar la participaci6n de 

los j6venes y los nifios, en la ejecuci6n de las 

acciones del Proyecto. 

- Promover sistemas de auto-desarrollo y capaci

t'ci6n en tecnologias apropiadas para mejorar 

las condiciones de vivienda, comercializaci6n, 

uso y conservaci6n de recursos naturales, ex

plotaci6n de recursos agropecuarios, artesania
 

y pequela industria.
 

b) Actividades ejecutadas
 

En Capacitaci6n
 

Al Igual que en los dem&s Proyectos, las acciones
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de capacitaci6n estuvieron lideradas por el 
Ins
tituto Nacional de Capacitaci6n Campesina (INCCA),
 
bale la estrategia ya mencionada de tener un
 
coordinador a nivel de Unidad Ejecutora que dina
mizaba este compenente, teniendo adicionalmente
 

unos recursos propios del INCCA, que junto con
 
los de la UEP, permitfan financiar los diferen
tes eventos. Todo el personal de la UEP partici

p6 en los eventos realizados.
 

En el 
Cuador N2 107se presenta la informaci6n so
bre el tipo de eventos que se ejecutaron en cada
 
uno de los alios de ejecuci6n.
 

En este cuadro pueden observarse nuevamente las
 
caracterfsticas generales del 
programa de capaci
taci6n, que sucedieron tambi6n en los Proyectos
 
Quimiag y Salcedo: en primer lugar, como la par
ticipaci6n del 
INCCA dinamiz6 el componente en un
 
crecimiento sostenido desde el afio 
1982 hasta me
diados de 1985 y como la salida del 
coordinador
 

INCCA de los Proyectos signific6 un duro 
rev~s pa
ra el programa; en segundo lugir, como se 
hizo
 
unacoordinaci6n entre 
eventos formales de capaci
taci6n (cursos, cursillos, seminarios) con even
tos de campo de m~s f~cil comprensi6n para el
 
campesinos (dfas de campo, giras de observaci6n)
 
y como estos 6ltimo fueron priorizados frente a los
 
anteriores dada la audiencia que tenia cada even

to.
 

El ntmero de asistentes a los diferentes eventos,
 
a trav~s de los afios de ejecuci6n puede observar

se en el Cuadro N2 108.
 



. 'A 

f-. 

La artcipci* campsin on asdfrne ae euaor, nlial jcc- aat 

euentbeen-.scsosu ~ ~ ~dxt ecntucit(DRIJpjp) 
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CUADRO NO. 107
 

TIPO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA
 
CAMPESINOS Y TECNICOS EN EL PDRI JIPIJAPA 

PERIODO 1982 - 1986 

TIPO DE EVENTOS 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL 

1.Cursillos 1 1 10 5 - 17 
2. Seminarios 4 6 - - - 10 
3. Cursos 1 - 1 3 - 5 
4. Estudios I - - - 1 
5. Jornadas 1 1 1 5 - 8 
6. Talleres - 3 1 8 - 12 
7. Reuniones - 1 2 1 - 4 
8. Publicaciones - 1 - 2 - 3 
9. Giras de Obser.,aci6n - - 16 2 - 18 

10. Pr~cticas - - 1 - - 1 
11. Encuestas campesinas - - 2 - - 2 
12. Dis de Campo - - 11 17 - 28 

T 0 T A L 8 13 45 43 - 109 
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CUADRO NO. 108
 

NUMERO Y TIPO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS DEL PROGRAMA DE
 
CAPACITACION DEL PDRI JIPIJAPA 
PERIODO 1982-1986
 

Tipo de Asistentes Ntmero de Asistentes Total 
1982 1983 1984 1985 1986 

1. Agricultures 250 207 1.585 1.629 0 3.671 
2. T~cnicos 

3. Dirigentes 
30 

22 

90 

-

24 

97 

129 

-

0 

0 

273 

119 

TOTAL 302 297 1.706 11.759 - 4.ub 

Al igual que en los demds Proyectos, el mayor n6
mero de beneficiarios corresponde 16gicamente a
 
los agricultores (90'), pues a 
ellos se dirigfa
 
b6sicamente el 
programa, aunque aclarando que no
 
se trata de 3.671 agricultores diferentes pues
 
pueden haber asistido a varios eventos durante
 
cada aho; practicamente un 
7" del esfuerzo a los
 
tdcnicos y dentro de ello no s6lo al 
personal de
 
la UEP sino que varios eventos se realizaron para
 
los m6dicos rurales que prestan su servicio en el
 
grea y finalmente el 3.del 
trabajo se hizo con
 
la dirigencia de las organizaciones.
 

En el Cuador N2109se incluyen los costos y el 
nG
mero de beneficiarios, para tener una idea del
 
costo por beneficiarios y por evento.
 



c,-, , ,, , * .. . .. 

El Centro de Servicios de Puerto Cayo permitird a los pescadores de la Parroquia tener un lugar para 
analizar sus problemas yarreglar sus equipos (PORI Jipijapa). 
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CUADRO NO. 109
 

COSTO POR ASISTENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL
 
PDRI JIPIJAPA PERIODO 1982-1986
 

Ao --No. de asis-
tentes 

Costo de los 
eventos (s/.) 

Costo por benefi
1ciario (s/.) 

1982 302 213.804 707 
1983 297 203.638 685 
1984 1.706 416.739 244 
19C5 1.759 392.618 223 
1986 0 0 0 

TOTAL 4.063 1'226.799 266
 

Como puede observarse el costo/bereficiario/even

to es relativamente bajo y es interesante ademAs
 
que el costo fue disininuyendo a medida que se
 
avanzaba en Ia ejecucin, mostrando un indice de
 

eficiencia.
 

Con el fin de que se tenga una idea clara del ti

po de eventos que ,edesarroli6, se adjuntan los 
Cuadros N2 110 a 11-113 , que contienen la informa
c16n desgIozada sobre el prograpia oara cadd uno
 
de los ahos de ejecuci6n
 

En Comunicaci6n y Difusi6n
 

El Proyecto realiz6 dos impresos para ser divul
gados a nivel campesino, con tirajes superiores a
 
100 ejemplares y apoyados por el INCCA sobre "Se
millas y servicios de afd" y "La recepa del
 

cafr'. Adicionalmente se contrat6 la elaboraci6n
 
de un sonoviso sobre comercializaci6n de mafz y la
 

UEP elabor6 uno sobre el cultivo del caf6, con
 



CUADRO NO. 110
 
"EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EN EL PDRI JIPIJAPA 


N-
 T E M A T I C A 
 MODALIDAD LUGAR 


I Cursillo sobre Horticult,1 ra 
 Cursillo 
 Las Maravi-

2 Seminario de CatiCultoryS del Area del las.
Proyecto 
 Semiiiario Jipijapa

3 Seminario de AnAlisis y Proramraci6n de Comunidades del
 

Area del 
Parque Nacional Pachalilla.
4 Sernlario-Tailer sobre Aspectos Educativos del Area del 
 Seminario Portoviejo
Proyec to. 

Taller
5 Curso de ForrTc n it ProotoruS CA ;'esinos. Curso Jipijapa6 Estjdio del Area del Pd:qre Mahalilla Estudio Parque Ma-

? Se:::inario de Coordinaci6n Institucional chalilla.Serinario Jipijapa 

8 
 Cuatro jornadas de Asesoramiento a Huertos Comunitarlos Jornada .Agua Blanca
 

-PP G6mez 


-Sucre
 

Las Maravi
las.
 

- ARO 1982
 

PART!
 
CIPANTES 


30 


20 


30 (Profes.)
 
40 (Campes.) 


40 


-

22 Repre-

sentantes.
 

80 


COSTO OBSERVACION 

15.000
 

18.434
 

39.870
 
42.000
 

18.000
 

25.000 

18.000
 



CUADRO NO. 111 

NEVENTOS DE CAPACITACI6N REALIZADO EN EL PDRI JIPIJAPA - ARO 1983 

N! T E M A T I C A MODALID.AD LUGAR PARTI-
CIPANTES 

COSTO OBSERVACION 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Jornada Educativa 

Seminario de Capacitaci6n rara Personal Asignado a U.E. 

Seminarlo de Inducci6n al DRI 

Taller de Capacitaci6n sobre Almacenaje de Matz 

Cursillo Avfcola 

Taller de Inducci6n al DRI para Educadores Comunita-
rios del Cant6n Jipijapa. 

Taller de Promoci6n a Comunicadores Sociales del Can-
t6n Jipijapa. 

Seminario de Inducci6n al DRI y Coordinaci6n Institu-
cional 

Reuni6n de Evaluac16n de la Junta Asesora Provincial 

Publicaci6n de Revistas Informativas (2.000) 

Seminario sobre Salud y Organizaci6n Campesina 

Seminario sobre Organizaci6n Comunal 

Seminario sobre Organizaci6n de la Mujer 

Jornada 

Seminario 

Seminario 

Taller 

Cursillo 

Taller 

Taller 

Seminario 

Reuni6n 

Revista 

Seminario 

Seminarlo 

Seminario 

Jipijapa 

Jipijapa 

Jipijapa 

Jipijapa 

La Susana 

Jipijapa 

Jipijapa 

Iipijapa 

Jipijapa 

Area del Prod 

Jipijapa 

Agua Blan-
ca 

PP.G6mez 

20 Tdcnico! 

20 Tgcnico 

20 Thcnico! 

20 

25 

20 

15 

25 

30 

2.000 

47 

25 

30 

3.000 

29.720 

5.240 

16.347 

21.000 

3.600 

4.500 

32.610 

11.462 

48.000 

14.100 

4.520 

9.530 



CUADRO NO. 112
 
OEVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EN EL PDRI 
JIPIJAPA 


N! T E M A T I C A 

1 

2 

Reuni6n de Trabajo para conformaci6n del Banco Campesino 
de Fertilizantes. 

Cuatro Giras de Observaci6n Intercomunales sobre Mafz 

3 Diez giras Intracomunales sobre MaTz 

4 

5 

Reuni6n de Agricultores Pequeos para analizar conforma-
ci6n de una Asociaci6n. 

Taller sobre Pesca Artesanal 

6 PrActica sobre manejo de secadores solares de CafM 

7 Jornada de desparasitaci6n de cerdos y ayes. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Cursillo sobre construcci6n de colmenas 

Cursillo sobre elaboraci6n de estampados de Cera de Abeja
Cursillo sobre Manejo de Colmenas. 

Cursillo sobre Preparaci~n de Pescado Seco 

Encuentro Campesino de Dirigentes del Area 

Cursillo sobre Administraci6n de Tiendas Comunales 

MODALIDAD LUGAR 


Reuni6n Jipijapa 


Gira Varias Co-


munidades
 
Gira Varias Co-


munidades
 
Reuni6n Jipijapa 


Taller 	 Puerto Cayo 


Pr~ctica 	 Anegado
 

AWnrica 


PP.G6mez
 
Jornada 
 San Pedro 


La Susana
 
Cursillo 
 Agua Blanca 


Cursilo 
 Membrillal 


Cursillo 
 Corozo 


Cursillo Puerto Cayo 


Encuentro Areadel
 

Cursillo Proyecto
Jipijapa 


- ANO 1984 

PARTI-


CIPANTES 

36 


119 


256 


30 


25 


200 


70 


30 


25 


20 


25 


35 Dirigent
30 


COST0 


CST 


2.880
 

36.100
 

38.400
 

6.420
 

5.975
 

19.000
 

11.480
 

50.421,50
 

22.000
 

7.908
 

7.000
 

8.520
11.280
 

0BSERVACION
 

OSRACN
 



CUADRO NO. 112 

'EVENTOS DE CAPACITACI6N REALIZADO EN EL PDRI JIPIJAPA - APO 1984 

I 	 PART!-

N! 	 T E M A T I C A MODALIDAD LUGAR CIPANTES COSTO OBSERVACION 

14 	 Dfa de Campo sobre Construcci6n de Trojes de Almacena- Dfa de Cam- Sancan 20 6.000
 
miento de Matz en Mazorca. po
 

15 	 Cursillo sobre Administraci6n y Contabilidad para Tiendas Cursillo Puerto Cayo 30 28.785,51

Camuna 1es.
 

16 	 Cursillo de Capacitaci6n sobre Construcci6n de Letrinas 
 Cursillo Menibrillal 15 28.000
 
Sanitarias.
 

17 	 Gira de observacl6n sobre los secadores solares de Caf6 Gira El Anegado 118 9.500
 

18 	 Encuentro Campesino para anglisis del POA/85 Encuentro Jipijapa 62 Dirigent. 5.000
 

19 	 Siete fas de Campo para T~cnicas de Trazado y "ollado" de Dfa de Cam- -Rano Grand 
 300 	 24.000
 
carf. 
 po. -Cabo de Ha

cha.
 
-La Palmita
 
-La Uni6n
 
-San Pedro
 
-Sucre
 
-Ani6ri ca
 

20 Cursillo sobre Manejo de Colmenas Cursillo Las Maravi- 20 6.240
 

llas.
 

22 	 Cursillo sobre Frutales Cursillo Pan y Agua 120 12.000
 

23 	 Cursillo sobre Administraci6n de Tiendas Comunales Cursillo Sanc~n 
 35 5.600
 

24 Curso sobre aspectos socio-organizativos en el Manejo Cursa Jipijapa 24 (Mcnic) 9.600
 
de Proyectos Productivos
 

25 Dfa de Campo sobre Trazado y Ollado de caf6 Dfa de Campc San Jacint 18 3.000
 



N? 

26 

27 

28 

CUADRO NO. 112 

NEVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EN EL PDRI JIPIJAPA - ANO 1984 

T E M A T ! C A NODALIDAD LUGAR PARTI-
CIPANTES 

DTfa de Campo sobre trazado y "ollado de cafe" Dfa de Cam- Coop. Luz 28 
po AmadaDfa de Campo sobre trazado y "ollado de caf6" Dfa de Cam- San Vicente 15 

po.Gira de observaci6n sobre Agricultura 
Gira Area Proy. 40 

Salcedo 

COSTO 

5.200 

2.400 

44.030 

OBSERVACION 

'0 



CUADRO NO. 113 

NEVENTOS DE CAPACITAC16N REALIZADO EN EL PDRI JIPIJAPA - ARO 1985 

N? TMODALIDADN? TE M A T I C A MODAL] DAD LUGAR PARTI-CIPANTES COST0 0BSERVACI0N 

1 Dfa de Campo sabre Hortalizas Dia de Cam- Cantagallo 96 7.680 

po 

2 Cursillo sabre Pastas Cursillo Agua Blanca 42 7.3G0 

3 Cursillo de Educaci6n para la Salud Cursillo Jipijapa 10 M.dicos 2.370 

4 Dfa de Campo sabre Plantac16n Forestal Dia de Cam- Anegado y 
po Sanc~n 

60 20.000 

5 

6 

7 

Dfa de Campo sobre Hortalizas 

Dfa de Campo sobre Plantac16n de CafN 

Jornada Educativa para Tcnicos Unidad Ejecutora 

DTa de Cam- Membrillal 
po. y Orellana 

Dia de Cam- Pan y Agua 

po 

Jornada Jlpijapa 

205 

140 

24 Tdcnlcos 

16.400 

11.250 

900 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

CursIllo sabre Balances de Tiendas Comunales 

Jornada de Programaci6n de AtEnc4in M~dlca Rural 

Jornada de Programaci6n de Tiendas Comunales 

Curso sabre Modisterfa 

Reuni6n de trabajo para organizar la comercializaci6n 
del Maiz 

Curso sabre prActicas de Reforestaci6n en zonas gridas 

Gira de observaci6n sabre distintos cultivos 

Curso sabre Procesamlento de Pescado 

10 Dfas de Campo sabre cultivos de Ciclo Corto (aftz-Frejol) 

Cursillo 

Jornada 

Jornada 

Curso 

Reuni6n 

Curso 

Gira 

Curso 

Dia Campo 

Jipijapa 

Jipijapa 

Jipijapa 

Sucre 

Jipijapa 

Sancan 

INIAP 

Puerto C. 

10 Comunid 

24 (Thc.UE) 

10 (Mdicos 

24 Thcnlcos 

20 (Mujer.) 

32 

90 

25 

20 

290 

5:500 

5.100 

1.000 

30.000 

1.700 

17.160 

3.250 

4.000 

34.500 



CUADRO NO.
 
OEVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EN EL PDRI 
JIPIJAPA 


N! 
 T E M A 
 T I C A 
 MODALIDAD 
 LUGAR 


17 Jornada de Reforestaci6n en zonas Aridas 
 Jornada 
 Sanc~n
18 Jornada educativa para medicos rurales 
 Jornada Jipijapa
19 Reproducci6n de 1.500 folletos sobre semillas y viveros de 
 Folleto Ben.Proy. 

ca fB


20 
 Gira de observaci6n sobre 
nanejo agropecuario 
 Gira 
 Est.Pichi.
21 
 Curso sobre procedimiento de pescado 
 Curso Puerto C. 

22 
 Taller de AnAlisis de Estrategias para consolidad las organizaciones campesinas 


Taller Jipijapa
23 
 7 Talleres para elaboraci6n de vestimenta protectiva para 
-
trabajo apicola 

Taller
24 7 Comunid.
12 dfas de campo sobre cultivos de ciclo corto (mafz) 
 Dfa Campo 12 Comunid.
25 
 Cursillo sobre Organizaci6n Campesina 
 Cursillo Jipijapa
26 Cursillo de capacitaci6n sobre frutales 
 Cursillo 
 INIAP-Port.
27 
 Dia de campo sobre cultivo de frdjol 
 DTa Campo Pan y Agua 


- ARO
 

PARTI-


CIPANTES 


75 


10 M~dicos 


1.500 


27 Tcni. 


20 


40 


28 

290 


40 


40 


76 


COSTO 

6.000
 

2.550
 

18.000
 

58.600
 

5.710
 

5.600
 

35.448
 
57.500
 

12.000
 

17.000
 

6.100
 

OBSERVACION 
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el apoyo del personal del INCCA.
 

Dentro del Convenio MBS-IICA-AID, se han produci

do los siguientes documentos:
 

- Proyecto de Desarrollo Rural Integral Jipijapa:
 

Volumen I: Diagn6stico. Quito-Ecuador 387pp.
 

1983.
 

- Proyecto de Desarrollo Rural Integral Jipijapa:
 

Volumen I: Recursos Naturales. Quito-Ecuador
 

234pp. 1983.
 

- Proyectos de Desarrollo Rural integral Jipijapa:
 

Volumen III: El Proyecto. Quito-Ecuador
 

372pp. 1983.
 

- Memorias seminario-taller sobre problemitica 

de la caficultura en Proyectos DRI y su rela

ci6n en la Roya del Cafeto. Jipijaja. Ecuador 

Junlo 1985 l6pp. 

- Un proceso integral de Asistencia T~cnica Agrf

cola: el plan nifz del Proyecto DRI Jipijapa 

1985 llpp. 

- Giras de observaci6n: una fase del proceso in

tegral de asistencia t6cnica agrfcola en el 

DRI Jipijapa 1985 39pp. 

- Recolecci6n de inforinaci6n sobre producci6n de 

mafz INIAP-526 con pequehos productos del PDRI 

Jipijapa. Ciclo agricola 1985 32p. 

- Propuesta para la ampliaci6n del Fondo de Cr6

dito de las organizaciones campesinas y pesque
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ras del Cant6n Jipijapa 
1985 l9pp.
 

Programa de generaci6n de empleos en el grea

cafetalera del 
PDRI Jipijapa. Informe de avan
ce 1984 Abril 1985 53pp.
 

Programa de comercializaci6n de rafz con pe
queflos productores del Proyecto Jipijapa 1984
1985 Abril de 1986 
 53pp.
 

En Apoyo a ]a Organizaci6n Campesina
 

El 
Proyecto realiz6 un gran esfuerzo en el aspec
to organizativo pues los recintos, que son la
 
unidad b6sica dentro del Cant6n Jipijapa, corres
ponden a una distribuci6n geogrdfica no necesaria
mente apareada con un tipo de organizaci6n. 
 Lo
 
anterior hizo que el 
Proyecto promoviera la crea
ci6n de Comit6s en cada uno de los recintos en

los cuales se trabaj6, con miras a 
que la Direc
tiva de este Comit6 se constituyera en 
el inter
locutor formal en 
las realciones 
en el Proyecto.
 
Este esfuerzo di6 buenos resultados y en m5s de
 
80 recintos funcionan ahora los Comit6s.
 

Por otra parte el 
Proyecto apoy6 y estimul6 la
fornaci6n de organizaciones de segundo grado, no
 
de orden clasista sino de operatividad de progra
mas; de estas las 
m~s importantes son ei.Banco
 
Campesino de Fertilizantes, la Asociaci6n de Tien
das Comunales, el 
Fondo de Cr~dito de las organi
zaciones campesinas y pesqueras del 
Cant6n
 
Jipijapa y el 
Comit6 de Comercializaci6n de maiz.
 

Al Ilegar a 
ese nivel el Proyecto, los Comit6s y

las organizaciones de segundo grado liegaron a la
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conclusi6n de que para poder manejar recursos, 
especialmente las de segundo grado, deberfan te
ner su personerfa jurfdica; pero para que los de 
segundo orden consigueran la personerfa se reque
rfa que la de primer grado ya la tuvieran. Se
 
hizo entonces un esfuerzo de buscar el tipo de
 

organizaci6n que pudiera legalizarse dadas las
 
condiciones imperantes en el grea y especialmente
 
la carencia de tftulo de propiedad por parte de
 
la gran mayorfa de los agricultores, encontrgndo
se que las "Asociaciones de Productores Agrope

cuarios" constituian una alternativa viable.
 
El Proyecto hizo a nivel piloto el ejercicio con
 
el recinto "Pan y Agua" para conocer el proceso
 
que debe seguirse en una legalizaci6n. Como pro
ducto de este ejercicio se aprob6 la "Asociaci6n
 
de Productores Agropecuarios "Pan y Agua" median
te Acuerdo Ministerial N2 197 del 29 de mayo de
 
1986, publicado en el Registro Oficial N2 469 al
 
Iro. de julio de 1986. Este ejercicio abre la
 
posibilidad de legalizar todos los recintos que
 
lo deseen, bajo esta forma de asociaci6n.
 

5.2.2. Legalizac16n de titulos de tenencia de la tierra
 

Este programa no ha podido ejecutarse en el Proyecto
 
pues se ha carecido de t6cnicos del IERAC que lo eje

cuten.
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5.3 SUBPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
 

5.3.1 PrOgrama de Riego
 

a) Objetivos
 

En si, los recursos de agua en la zona de Jipija
pa son escasos, lo cual 
no permite emprender pro
yectos grandes de riego. Sin embargo se pueden
 
aprovechar aquellos recursos que, aunque casi 
in
significantes, permiten ciertos desarrollos hidro
agrfcolas puntuales en la siguiente forma:
 

- Desarrollo de 40 ha de riego mediante pozos so
meros en la zona de transici6n. 

- Desarrollo de 238 ha de riego mediante la cons
trucci6n de albarradas en lazona de Julcuy. 

- Desarrollo de 24 ha de riego mediante pozos some
ros en la zona seca. 

- Desarrollo de 152 ha de riego en la zona de Can
tagallo, aprovechando los 
recursos subterr~neos
 
en esa zona, los patrones de cultivos y la 
co
rrespondiente incorporaci6n de superficies.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

A pesar de la carencia de financiaci6n del Proyec-"
 
to, este hizo un esfuerzo de desarrollar algunas
 
actividades de riego.
 

Inicialmente fueron adquiridas 5 bombas de riego
 
las cuales eran facilitadas a las comunidades que
 
durante el 
verano podrfan utilizarlas, bien sea
 
porque disponfan de alguna pequea fuente de agua
 



-. , 

iIt 

El cultivo de las hortalizas, ha significado un aumento en el ingreso familiar de comunidades qua
dispon(an de agua en el verano (PD RI Jipijapa). 
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o porque hacfan tapes en los lechos de los este
ros para almacenar agua durante el invierno.
 

Fue realmente a partir de 1985, que a trav6s de
 
un convenio entre la J.R.H., la Unidad Ejecutora
 
y la FAO, se inici6 un programa organizado y es
table de construcci6n y reconstrucci6n de albarra
das, con el apoyo tdcnico y financiero de la FAO
 
y el apoyo de personal de la J.R.H.. Estas alba
rradas se iniciaron con un levantamiento topogrd
fico que permitfa luego estimar la capacidad de
 
embalse en cadaalbarrada, disefiar las obras de
 
represamientc como muros, vertederos y desagues
 
de fondo y estimar la zona de servicio. Igual
mente se defini6 la colaboraci6n de la comunidad,
 

a trav~s del aporte de mano de obra, aspecto que
 
no siempre fue cumplido.
 

Como resultado de es:e interesante trabajo fueron
 
construidas las albarradas que se detallan en el
 
Cuadro No. 114.
 

Este programa, adem~s las obras como tales, ha
 
conseguido despertar el inter~s de entidades como
 
la J.R.H., el INERHI y el CRM y en la actualidad
 
se tiene informaci6n de que el INERHI estS intere
sado en contratar la ejecuci6n de 5 nuevas alba
rradas. Realmente esta estrategia es la 6nica
 
que se visualiza como viable para dotar, asf sea
 
parcialmente, de agua tanto a la zona de transi
cl6n como a la seca, dado su costo relativamente
 
bajo y la situaci6n tradicionalmente contradicto

ria en Jipijapa, entre la 4poca de invierno en la
 
cual el agua de escorrentfa causa graves proble
mas y la de verano en la cual la gente carece de
 
agua hasta para sus mfnlmas necesidades.
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CUADRO NO. 114
 

ALBARRADAS CONSTRUIDAS EN EL PDRI JIPIJAPA AROS 1-8501986
 

C 0 M U N I D A D No. ALBARRADAS VOLUMEN TOTAL
DE ALMACENAMIENTO 

1. Julcuy 5 235.300 
2. Pifias de Julcuy 1 22.500 
3. El Secal de Anegado 1 5.000 
4. Guarango 1 22.000 
5. Sambembe 3 47.900 
6. La Susana 1 10.500 
7. Dos Quebradas 1 5.500 
8. La Uni6n 19 94.000 
9. Sal Eloy 1 5.000 

10. San Antonio 3 17.900 
11. La Margarita 9 40.000 
12. La Naranja 4 26.400 
13. Sanc~n 3 57.000 
14. El Secal de Abajo 1 40.000 
15. San Francisco 1 60.000 
16. Membrillal 1 17.000 

T 0 T A L 
 55 706.000
 



El programs do albarrades, con ol auspiclo financiero y tdcnico do IaFAO, constituve un sjomplo 
parm recuperar irnus secus del po(s. 
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Por otra parte, la J.R.H. construy6 entre 1984
 
y 1985 un tape de gaviones en la Comuna de Mem
brillal, el cual se estima que almacena alrede
dor de 50.000 mts3 de agua, con la ventaja de
 
que tiene una fuente de abastecimiento que es
 
estable durante el afio. Este tape estaba subu
tilizado debido a que estA retirado alrededor
 
de 1.5 Km de la Comuna y adem~s estA localizado
 

en una parte baja que les impide derivar canales
 
para utilizar el agua. Nuevamente Id FAO acudi6
 
con apoyo tanto t~cnico como financiero y en la
 
actualidad se estS construyendo un minidistrito
 
de riego que servirg inicialmente a un lote de
 
10 ha que serAn trabajadas comunalmente por un
 

grupo de 20 beneficiarios. Este programa contem
pla la instalaci6n de una bomba impulsora, cana

les abiertos, tuberia plastica y probablemente
 
riego por gravedad.
 

Finalmente, con ayuda de FAO y de INERHI se in
tenta establecer el primer m6dulo de riego en
 

Cantagallo, bajo un sistema de explotaci6n ae un
 
pozo profundo que utiliza el acuifero de Canta

gallo. El disefo implica un bomba extractora y
 
luego una tuberla que haria de canal primario y
 
que se tenderfa a lo largo de aproximadamente 1km
 
De esta tuberia se derivarfan tomas para entre
 
25 y 30 beneficiarios, pero con la limitante de
 

que cada uno no podrS regar m~s de 0.5 Iha.debi
do a la disponibilidad de agua del pozo. La fi

nanciaci6n completa del sistema ain no estS ase
gurada y se hacen tr~mites ante el INERHI para
 

conseguirlo.
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5.3.2 
Programa de Servicias Camunales
 

a) Objetivos
 

-
Dotar de la infraestructura minima necesaria
 
de servicios comunales a las comunidades del
 
Proyecto, de tal manera que su 
poblaci6n cuen
te con lugares apropiados para buscar servi
cios, deliberar sobre sus 
problemas y servir
 
de medio para consolidar la organizaci6n cam
pesina.
 

- Procurar la cohesi6n campesina a trav~s de la
 
prSctica comunitaria de las mingas que se uti
lizardn en la ejecuci6n de las obras de servi
cios comunales.
 

b) Actividades Ejecutadas
 

Gran parte de la actividad en servicios comunales
 
estuvo sesgada hacia la rehabilitaci6n 
o cons
trucci6n de escuelas, pues 
su estado era calami
toso en 
la mayorfa de las comunidades. 
 Para el
 
efecto, el 
Proyecto acudi6 a 3 sistemas de traba
jo: en el 
primer caso se entregaban materiales
 
a las comunidades para que ellos 
con su propio

trabajo y bajo la 
 direcci6n de maestros de obra
 
de la comunidad, adecuaran ]a escuela; 
en el se
gundo caso 
se acudi6 a contratar con un ingenie
ro la construcci6n de 7 aulas escolares y en el
 
tercer caso se 
hizo un convenio con DINACE para
 
que esta entidad aportara las estructuras met6li
cas, el 
Proyecto aportaba 
los materiales y la 
co
munidad el maestro y la mano de obra.
 

Adicionalmente, 
se apoy6 la construcci6n en un ca
so y la terTnnaci6n en otro, de dos 
casas comunales,
 



A pesar de la escasez de agua han podido construirs ealgunos mini disritos de iegoo com ael de Mem

biIal, provec-hando un tapeconstruido pot la J.RH, 



401
 

e igualmente se dieron los materiales para reha
bilitar un puesto de salud. 
 Dentro del programa
 
de producci5n de pescado salpresado en Puerto Ca
yo, con apoyo del Instituto Nacional de Pesca
 
(INP) se apoy6 la construcci6n de un galp6n para

la'eviseraci6n del 
pescado e igualmente un centro
 
de servicios que servirg para guardar y reparar
 
motores fuera debor-dd, pira reuniones de la Coopera
tiva de pescadores de Puerto Cayo y 
 para unos al

macenes de provisi6n de insumos para pesca. 
 Fi
nalmente se 
construy6 un centro de Servicios en
 
Pan y Agua que servir6 como bodega 
para el Comit6
 
de Comercial::acibn de Maiz y posiblemente 
como 

bodega para el 
Pinco Campesino de Fertilizantes.
 
El listado de obras construidas pueden verse en
 
el Cuadro No. 115.
 

Puede observarse que aGn sin financiamiento in
ternacional, el Proyecto hizo un 
gran esfuerzo en
 
el 
Area de servicios comunitarios, con obras pe
quefas en 
valor pero de gran servicio para las
 

comunidades.
 

A estas obras es necesario adicionar la construc
cid6n de alcantarillas, por un valor de S/.4'805.403,
 
de los cuales 3 fueron del 
sistema conocido como
 
homig6n armado de doble caj6n, 3 de hormig6n armado
 
y caj6n simple y 13 de tubo met~lico con muros de
 
cemento. 
Algunas comunidades beneficiadas fueron 
Choconcha, la Am6rica, Anegado, San Pedro, Pan y 
Agua, Albajacal y la Pita. 
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CUADRO NO. 115
 

OBRAS DE SERVICIO COMUNITARIO REALIZADAS POR EL PDRI JIPIJAPA
 

TIPO 	DE OBRA 


I. Adecuaci6n de Escuela 

2. " 

3. 

4. 
5. 46 


6. " 
8. " 

9. " 
9. 


11. 

12. 

13. 

14. 

14. 

15. 

16. 

17. " 
18. 

19. 

20. "San 


21. 	 Construcci6n de Aulas
 
Escolares 


22. 	 Construcci6n aulas
 
Escolares Convenjo 

DINACE-DRI-CCtu. 


23. 	 Construccir 
de Ca3 Crrn . 
24. 	 Terminaci6n Ae c,,a Cor. 
25. 	 Adecuaci6n Centro :ie%. 

26. 	 Galp6n de evier~c Cn ses. 

27. 	 Centro de servlcls 

Centro de servlc as 

TOTA L 


AROS 1982 A 1986
 

LOCALIZACION 


Gracias a Dios

La Palmita 

SancAn 

JoA
 
Maravillas-Sta.Lucfa 


Los Andes-Comuna Sucre 

Col6n Alfaro 

Las Tunas 

Maldonado 

Santa Rita 

Puerto Rico 

Santa Lucfa 

San Antonio 

Sn. Vicentedela raja

Pueblo Nuevo 

San Jacinto 

La Uni6n 

Mariscal Sucre 

Comuna Sucre 

San Pablo 


Eloy 


Ramo Grande (2)
 
Puerto Cayo (2)
 
Cantagallo (2)

Puerto Ldpez (1) 


Corozo 

Cabo de Hacha 

Pan y Agua 

Chade 

La Mercedes 

Las Tunas 

Turin 

emr
brillal 

Las Tunas 

Albajacal 

Puerto Cayu 

Puerto Cayo 

P,',n
y Aqua 


MONTO INVERTIDO
 

92.667
49.041
 
28.464
 

77.505
 

242.041
 
163.000
 
78.205
 
73.518
 
41.713
 
76.495
 
50.406
 
56.238
 
54.000
 
46.000
 
61.000
 
137.805
 
56.600
 
33.950
 
15.200

12.400
 

3'263.469
 

99.119
 
173.316
 
99.119
 
173.316
 
99.119
 
130.000
 
115.704
 
495.000
 
32.010
 
71.674
 

189.597
 
1'944.149
 

1'624.668
 

9'956.508
 

28 



mass lon 

AmenA 

-e0 

6" 7M:z 
El prayecto hizo un gran esfuerzo para construir, adecuar y equipar locales escolares (POJRI Jipijapa). 
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5.3.3 Programa de Salud y Saneamiento Amblental
 

Este programa no forma parte del cr~dito AID-518-T

038 pero tuvo una alta relaci6n con los demls progra

mas en el sentido de que servi6 como estfmulo y moti

vaci6n para las dems atividades. Conviene entonces
 

destacar sus realizaciones aunque sea a nivel de enu

meraci6n, puesto que a trav~s del mismo se constru

yeron 1.041 letrinas, 63 pozos someros, 4 abastos de
 

agua y 4 puestos de salud. Su detalle se encuentra
 

en el Cuadro No. 116.
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CUADRO NO. 116
 

OBRAS DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSTRUIDAS
 
EN EL PDRI 


TIPO DE 08RA 
 No. 

1. Letrinas 
 36 

2. ' 29 


16 

5. 
 10 

6. 
 10 

6. i 19 


8. 	 1 

2
9.
10. 	 8 


11.12. "19 	 13 

13. 
 20

13. 
 15

15. 
 17

16. 
 6

16. 
 9
17. 
 8
18. 
 3 

19. 
 2

20. 
 2

21.
22. " 	 3106 

23. 
 100 

24. 
 98 

25. " 40 

26. 
 44

27. 
 55

28. 
 66 

29. " 25 

30. 
 7

31. " 
 13 

32. " 78
33. i 10 

35. " 
 20

35. 4 
 79
36. " 
 27 

37. t 
 2
38. o 3

39. ° 
 2 

40. 
 2

41. 
 2
42. " 
 2

43. " 
 2 


JIPIJAPA 
ANOS 1983-1986
 

OM U N DDAD V A LOR 
Abd6n Calder6n Contrato con UPOCAM 
Albajacal 
Casat Viejas
5 de Junio If 
Azufrado 
Corozo to 
Pizao , 
Ramito 
Roble 
Salitre
Secal , 
Julcuy 
La Auxiliadora 
La Susana 
Las Tunas 
Los Ebanos 
Palmital 

,, 

Pedro Pablo G6mez
 
San Vicente
 
La Planchada
 
Sn.Franciso de Anegado
Las Tunas 
 478.590
Membrillal 
 441.300
 
La Uni6n 
 439.133
 
Ramc Grande 
 177.915
 
Aguablanca 
 194.172

Salango 
 244.634
Las Delicias 
 307.032
 
Pepa de Uso
 
Pigto Nuevo
 
Pigfo Viejo
 
Pihas
 
Quinta Uni6n
 
San Antonio
 
San Pablo
 
San Pedro
 
Secal
 
Chade
 
San Miguel
 

Aguablanca
 
San Antonio
 
Los Andes
 
San Jos6
 



ii-


Abastos de agua como el de Motete contribuyen a solucionar eigrave problema de escasez del 
vital Ifquido y a mejorar lacondici6n sanitaria en elCant6n Jipijapa. 



-4~ 

.7t 
~S 

a co srcii dep issm rsP u aalraiaprad trd gaaaq els.ese a 
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CUADRO NO. 116
 

OBRAS DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSTRUIDAS
 

EN EL PDRI JIPIJAPA ANOS 1983-1986
 

TIPO DE OBRA No. C 0 M U N I D A D V A L 0 R 

44. Letrinas 2 Santa Rita * 

'45. 
46. 

I 2 
2 

Naranjal Central 
La Naranja 

* 
* 

47. 
48. " 
49. Pozo som.bom.man 

2 
2 
I 

San Eloy 
Guarango de Tulcuy 
Abd6n Calder6n ** 

* 

Contrato UPOCAM 
50. 2 Albajaca, ** 

51. 
52. 

2 
2 

Bajo Grane 
Cahitas 

** 

53. 1 Casas Viejas ** 

54. " 5 Chade ** 

55. 1 5 de Julio ** 

56. 5 Comuna Sucre ** 

57. " 5 Corozo ** 
58. " 1 Gufrado ** 

59. " 1 Mamey ** 

50. 1 Gracias a Dios ** 

61. 1 La Cuesta 
62. " 2 Susana ** 

63. 2 Las Maravillas ** 

64. 1 Las Tunas ** 

65. 1 Maldonado ** 

66. 1 Hariscal Sucre ** 

67. I Mero Seco ** 

68. 1 Piias ** 

69. 1 Ramo Grande ** 

70. Riu Blanco 

71. " ROu,= ** 

72. 1 San Antonio 
73. 3 San Eloy ** 

74. " 3 San Jacinto ** 

75. " 1 San Miguel ** 

76. 4 San Pablo ** 

77. " 1 San Pedro ** 

78. 1 San Vicente ** 

79. " 1 Santa Lucia ** 

80. " Santa Rita ** 

81. " 
82. Abasto de agua 

2 
4 piletas 
para 66 

Vargas Torres 
Pan y Agua 

** 
2'170.673 

familias 
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CUADRO NO. 116
 

OBRAS DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSTRUIDAS
 

TIPO DE OBRA 


83. Abasto de agua 


84. Abasto de agua 


85. Abasto de agua 


86. Puesto de Salud 


87. Puesto de Salud 


88. Puesto de Salud 


89. Puesto de Salud 


90. Pozo somero 


91. Pozo Somero 


9?. Pozo Somero 


93. Pozo Somero 


EN EL PDRI 


No. 


Conexione 


domicil.
 
para 60
 
familias.
 

10 pileta 


pOb. 44
 
familias.
 

Conexionel 


domicil.
 
Para 29
 
familias.
 

1 


1 

1 


1 


1 


1 


1 


1 


JIPIJAPA 
ANOS 1983-1986
 

C 0 M U N ID A 0 
 V A L 0 R
 

Corozo 
 1'522.372
 

Motete 
 1'694.308
 

Aqua Blanca 
 '069.237
 

Vargas Torres 
 '630.399
 

Las Delicias 
 1'660.314
 

Anegado 
 '600.483
 

La UNi6n 
 '630.399
 

Ramo Grande 
 94.558
 

Las Delicias 
 94.558
 

Anegado 
 90.336
 

San Vicente de G6mez 
 92.025
 



*%'• ...% 
4 

El programa de letrinizaci6n contribuye significativamente a la disminuci6n de enfermedades 
parasitarias en el Area (PD RI Jipijapa). 
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6. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION 

El efectuar una revisi6n de los logros y fracasos en cada uno de
 
los componentes de los 3 Proyectos, a nivel interno y a nivel
 
comparativo, puede conducir a formular algunas observaciones in
teresantes a futuro.
 

INVESTIGACIONES
 

En el caso de investigaci6n parecerfa que los productores, en los 
3 Proyectos, no han desarrollado sistemas de producci6n complica
dos en cuanto a combinaci6n de cultivos en el espacio sino en el 
tiempo; la existencia de plantaciones de papa sola, haba sola, 
cebada sola, etc. disminuye notablemente la dificultad del angli
sis y comprensi6n del sistema de producci6n; no sucede lo missm 
en la variable tiempo, manejada por los productores a nivel de 
rotaciones cuyo patr6n no aparece muy claro: ejemplo de ello es
 
el slstema papa-haba-cebada, basado aparentemente en el 
uso ra
clonal de los residuos del fertilizante aplicado a la papa, el
 
aporte de nitr6geno por parte del haba y la capacidad de uso de
 
residuos y rompimiento del ciclo biol6gico de las plagas que han
 
venido acumulndose, el variar el tipo de cultivo y plantar la
 
cebada.
 

Los 3 Ptoyectos fueron apoyados por el mismo programa del INIAP, 
el PIP (Prnurma (1P Invfstigaci6n en Producci6n) que si bien obe
deci a conceptos y esquemas similares, sigui6 aparentemente es
trategias diferentes. Mayor grado de similutud pueae observarse
 
entre los programas desarrollados en Quimiag y Salcedo, caracte
rizados por un clsico diseo de ensayos, una generaci6n de infor
mac16n bsicamente cuantitativa y una recomendaci6n basada en anA
lisis estadfsticos y econ6micos; el PIP Jipijapa por su parte, al
 
menos en sus primeros afios opt6 poi una Ifnea de investigaci6n no
 
formal, a travs de "huertos" Que no obedecfan a disehos de ensa
yos, la informaci6n era b~slcamente cualitativa y generada por los
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propios productores y ellos mismos legaban a sus 
propias conclu
stones; ambos modelos parecen conducir a conclusiones vAlidas pa
ralos productores, aunque la informalidad del 
PIP Jipijapa puede
 
conducir a generar un alto impacto inicial dada la alta dosis de
 
participacifn de los productores, pero rApidamente puede agotar
 
su eficacla puesto que se carece de infornaci6n sobre el impacto
 
que cada variable tiene sobre la producci6n total y de la interac
ci6n de dos o m~s variables; en otros palabras, el modelo Jipija
pa, que se inici6 con el an~lisis de diferentes genotipos, gener6
 
un alto Interns por algunos de ellos anivel de productor, pero no
 
es posible que por varios aios se 
repita una parcela para obser
var su comportamiento, sin que otras variables como la distancia
 
de siembra, la fertilizaci6n, la fecha de siembra, etc, ayuden
 
a enriquecer el conocimiento sobre el 
sistema de producci6n.
 

Aparentemente los 3 modelos se 
preocuparon m~s por alguncs com
ponentes del sistema de producci6n que por el sistema en si; 
no
 
aparecen ensayos que obedezcan al sistemaalo lar-o del tiemao, sino
 
que se manejaron variables como 
la variedad, la fertilizaci6n,
 
etc. Este aspecto no debe considerarse como una critica, sino
 
Como una observaci6n. Lo que sucedi6 en la prictica, fue que
 
el agricultor observ6 la variable en 
anSlisis y si la encontr6
 
compatible con el resto de 
su sistema, estuvo dispuesto a adop
tarla.
 

Por otra parte, especialrente el Proyecto Za;Ledo, realiz6 un es
fuerzo por enriq,,r-er la metodologfa de invest ijarn: nara el e
fecto se diseh6 el sistema de consultas a los productores Para el
 
anlisls de la tecnologfa tradicional, el plantemiento y priori
zaci6n de problemas por parte de los productores, el an~lisis in
terno de esa informaci6n por parte de la 
Unidad Ejecutora, las
 
reunlones 
con los t~cnicos de los Programas en las estaciones ex
perlimentales, la p,2selecci6n de lotes experimentales a nivel de
 
asambleas comunales, aspectos que condujeron a que los ensayos
 
que finalmente se sembraron obedecfan a 
un concenso de los acto
res del programa: agricultores-tecnos UEP-t6cnicos de granja ex
perimental; sienembargo, el tiempo ha hecho que el mayor poder y
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la mayor capacidad t~cnica de los tdcnicos de las granjas expe

rimentales vuelva a ser el elemento de mayor peso en lad decisio

nes sobre que investigar, llegando a suceder en muchos casos que
 

los ensayos son simples pruebas regionales que de todas formas el
 

t~cnico de la estaci6n deberTa haber realizado, pero que "aprove

cha la presencia del t6cnico P.I.P" para que ayude a conducirlos.
 

El retomar el esquenPa Salcedo indudablemente aume -A la efica

cia de los ensayos.
 

Adicionalmente, despu6s de varios ahos de los 3 Proyectos, pare

cc claro quo el P.IP. deberfa m1anejar de una manera m~s explTci

ta el concepto de riesgo, al menos el agron6mico, asi se deje pa

ra fases posteriores el ec-n(' c y de com-rcializaci6n. Aiaren

temente fueronnunejados e : -, que como la precocidad y 1i re

sistencia a enfermedades, acuntan hacia ese objetivo. Sin e;bar

go se tuvo la impresi6n ce que esa era la "tecnoloqia dispcnible 

para ofrecer a los productores" 17 s que el concepto de que esa 

era la "tecnologia necesaria para contrarestar el riesgo". De he

cho, muchos ensayos se jerdieron Dor efecto de la sequfa, las he

ladas, los excesos de lluvia, etc. y m~s que causar un efecto de
 

Inquietud cientffica sobre el tema, aparentemente causaron contra

riedad porque el t6cnico PIP no gener6 la misma cantidad de infor

maci6n que de 61 se esperaba.
 

QuizS este problema est6 relacionado con 1i observaci6n de que en
 

el programa PIP normalmente tiende a manejir., el concepto de que
 

es m~s importante que el t~cnico este dispuesto d irse ai cameo'
 

que una selecci6n de personal con base en su capacidad de anjlisis
 

y capacitaci6n. o el concepto de quo este tipo de t6cnicos debe
 

tener igual o mayor capacidad t6cnica que uno de granja experi

mental. Durante los 6 afos de ejecuci6n no se tuvo un programa
 

de capacitaci6n formal de los t~cnicos PIP y tan solo se les di6
 

capacitaci6n en servicio, a trav6s de la perticipaci6n de asesores
 

de los Proyectos o t~cnicos especializados de los programas del
 

INIAP.
 

Finalmente, debemos dejar nuevamente explfcito que gran parte de
 

la informaci6n tdcnica de los programas de asistencia ticnica,
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especialmente de los Proyectos Salcedo y Jipijapa, fue generada
 
por el programa de lnvestigacidn. Muy poco se pudiera haber rea
lizado en transferencla de tecnologla si 
no se hubiera introduci
do nuevas variedades, estudiado niveles de fertilizaci6n, promo
vido genotipos resistentes a enfermedades, etc. Parece claro que
 
a futuro, debe crearse la conclencia de que todo programa de trans
ferencla tecnol6gica debe 
tener un fuerte componente de investiga
cl6n, que dinamice y sustente la informaci6n cientffica, probada
 
a nivel 
de campo y evaluada tanto por los t6cnicos como por los
 
productores. 
 El clAsico modelo extensionista que extrapolaba re
sultados desde la granja experiemental, parece ahora muy poco apto
 
para poder conseguir modificar los sistemas de producci6n de los
 
pequeflos agricultores, puesto que ni 
an el esquema de investiga
cl6n en produccidn genera necesariamente reconendaciones cqesean capaces 
de rodificar substancialmente el equema productivo tradicional; algunos Je 
sZ;cumponentes logran ser modificados y otros adicionales perosie-re
 
una buena dosis dela tecnologfa tradicional sigue apareciendo ccio laA s 
racional, dados los recursos y limitaciones dentro de loscuales hasido desa
rrol lad . 

ASISTENCIA TECNICA
 

Los tres Proyectos manejaron este componente bajo dos esquemas

diferentes: el 
uno que podrf.i Ilamarse el modelo Quimiag y el 
otro
 
el modelo Salcedo y Jipijapa.
 

Aparentemente existe una dicotomfa entre el 
concepto de capacita
ci6n o conocimiento de una tecnologfa y la adopci6n de la misma.
 
Generalmente la segunda requiere de la 
primera pero no necesaria
mente el conocer una 
t6cnica conduce a aplicarla. El modelo Qui
miag puede considerarse como un ejemplo de la 
metodologfa de asis
tencia t~cnica basada en la capacitaci6n, que parte del 
supuesto

de que si el 
productor conoce una recomendaci6n, estarfa dispuesto
 
a adoptarla. El Modelo Salcedo-Jipijapa estS sustentado sobre la
 
base de que es 
necesario crear una serie de mecanismos operativos 
que permitan que el productor que estA dispuesto a adoptar pueda 
realmente hacerlo. Las estrateglas seguidas por el 
modelo Quimiag
 
fueron las llamadas "jornadas educativas", que eran 
reuniones
 



411
 

campesinas en ]as cuales se discutfan problemas y se daban reco
mendaciones; el nimero realizado de ellas es bastante elevado
 
como para poder aflirmar que eran suficientes para haber conse
guido un resultado. Por su parte, la estrategia del modelo Sal

cedo-Jipijapa implic6 la creaci6n de los fondos de semillas, los
 
programas de multiplicaci6n de semillas, el banco campesino de
 
fertilizantes, el programa de comercializaci6n de malz, la Zdqui

sici6n de desgranadoras, eta.
 

Dado que este documento es un inforre y no una evaluaci6n, se ca
rece de datos especTficos para denostrar la bondad de uno u otro 
modelo, pero las observaciores de campo ruestran que el rodulo 
Salcedo-Jipijapa, conduce a aumentar la tas- de adopci6n frente 
al modelo Quimiag. De hecho, la eixistencia de 1.000 ha. erbra
das con maiz INIAP-526 en JipiJapa, asf lo demuestra. 

Por otra parte, al igual que en el programa de investig~ci6n, en 
el de asistencia t~cnica debe nuevamente mencionarse el corcepto 
de rlesgo. Es un hecwu rLr lo, ]a adopci6n de variedades de maiz 
papa y cebada por parte de los agricultores de Salcedo. Sin em
bargo, el potencial de cambio que mostr6 la investigaci~n con res
pecto a lo tradicional , no puede alcanzarse puesto que'r 'Irs aros 
la sequla, en otros las heladas, en otros el exceso de lJvia, a
fectan negativamente los resultados esoerados. Dentro Mrmsro 
Pro)_cto, se encuentran caos en los cuales ncS lotes ,'ceuCUn 
p.e nasta 25 toneladas de papa, mientras .io utros e',j '-ismo 

.. ' e 1'... 

mejor diseho de los proyectos en cuantro prcjramas de r>lo, un 
mayor 6nfasis en un programa de uso del agua a nivel parcelario, 
una investigaci6n cientifica mrs profunla 

ciclo 0 6 12 toneladhis. Aaren:t'"j, :e un 

en asectos de loleran

cia a heladas, un mayor anlisis de variables como la focna de
 
slembra, etc, debieran ser hechos en el futuro.
 

Un elemento relevante del modelo Calcedo-Jipijapa fue el ,e lu
char contra estrategias tradicionales como la "parcela erostra
tiva", en la cual se pone una tecnologta y al final se lievan a
gricultores para que la observe y con base en esa observaci6n
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adopten Io que vieron. El modelo Salcedo-Jipijapa prefer~a te
ner 100 parcelas con 1 libra de semilla cada una, que una par
cela con 100 lb de semilla. Aparentemente el agricultor cree y

confla mAs en lo que 61 prueba y comprueba en su propia parcela, 
que en la que ve donde el vecino. Este cambio rue altamente ge
gerador de informaci6n, puesto que cada variable en anAlisis pu
do ser prob-ada bajo mdltiples circusntancias de riego, suelo,
 
manejo, fertilizaci6n, pendiente, etc, experiencia que luego era
 
reunida a trav6s de las giras de observaci6n intra e intercomuna
les. 

Otro elemento que result6 relevante dentro del modelo Salcedo-

Jipijapa fue el de concentrar el programa de transferencia de tec
nologta en los llamados "temas" prioritarios, frente a la alter
nativa de los llamados paquetes tecnol6gicos, que enfatizan aspec
tos t~cnicos desde la presiembra hasta la postcosecha. La concen
traci6n en no mAs de 3-4 temas, hizo que fuera mucho mas ficil di
seihar para ellos mecanismos de adopci6n, ademAs de que concentra
ron la atenci6n de los productores como de los tcnicos en remover 
las limitantes que ese tema habfa tenido cuando tue presentado como
 
problema, al hacer el 
anglisis de ]a tecnologfa tradicional.
 

Finalmente, debe destacarse un elemento que se us6 en 
los 3 Pro
yectos que no por sencillo y elemental deja de ser importante: ]a 
priorlzaci6n de cultivos. La estrategia vaopia de los pequefios 
agricultores los ha Ilevado a desarrollar una rezcla de renglones 
productivos, agr :las y pecuarios, para autrc?--" ....... 
cado, para nutrici6n y para la salud, etc. que tienen una gran 
racionalidad cuando se hace el anAlisisdepor qu6 y para qu6 es
tAn dentro del sistema de producci6n. Por una parte el t~cnico 
serfa incapaz o al menos ineficaz si tratara de generar y entre
gar recomendaciones para todos los cultivos y especies animales
 
que manejan los productores. Desafortunadamente no se alcanz6 a 
preparar un estudio organizado de criterios para selecci6n de cul
tivos, aunque variables como hectareaje, n~mero de beneficiarios,
 
Ingresos generados, facilidad de comercializaci6n, etc., fueron
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tomados en cuenta en los 3 Proyectos para adelantar los planes
 
de trabajo.
 

CREDITO
 

El programa de cr~dito result6 enriquecido par la propia vivencia
 
de los 3 Proyectos: en el Proyecto Quimiag se le pudiera liamar
 
el cr~dito de mediano plazo,.en el Proyecto Salcedo el 
cr~dito de
 
corto plazo y en el 
Proyecto Jipijapa el cr6dito a trav6s de cana
les no institucionales.
 

Con montos totales (alredei. ' S/.I00'000.000) los programas de 
crddto de Quimiag y Salce - ,con radicalmente opuestos en
 
cuanto a plazo se 
refiere: ,anLras que en Quimiag 
se privilegia
ton los programas ganaderos de mediano plazo, sin riesgo aparente,
 
en Salcedo se present6 una 
gran presi6n de deranda para el ciclo
 
corto (ajo especialmente) que condujo a qraves problemas de 
recu
perac16n de cartera.
 

La dlscusi6n inicial 
sobre los peligros que conliova el crudite
 
tuvieron cabal realizaci6n en el 
Proyecto Salcedo, en 
el cual una
 
expectativa generalizada y delirante sobre los 
ingresos que gene
raba el ajo condujeron a dcs3i-,.3-
 curva de la oferta a un pun
to en el cual los precio ciy~run ue tfl 
manera quo fue ir7osible
 
evitar el 
caer en mora par parte de los agriowitores.
 

Por su parte el Proyectc Jipijapa, al no poder conseguir i finan
ciamiento interncional que conhlevaba el flujo de gran cantidad
 
de recursos 
para la conecializaci6n del 
caf6, acudi6 al dise~o
 
de programa; de cr6dit( 
no institucional coma el 
"Fondo de Cr~di
to", tramit6 credito ,ite instituciones no dedicadas a ese objeti
vo, coma 
fueron ECLOF y DJC, y consigui6 quo los agricultores em
pezaron a tener un 
enLtrendmiePto con el 
usa del cr6dito bajo meca
nismos no exiint't en requisites, pero utilizando un esquerna en
 
el cual el productor individual se verfa presionado par :os dem~s
 
de su organizacl6n para cancelar la deuda. 
 Es interesante resaltar
 

http:plazo,.en
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el caso de varias comuntdades que a pesar de haber perdido com
pletamente la cosecha, pudieron reunir los fondos para cancelar
 

la deuda, probablemente acudiendo a otras fuentes de ingreso.
 

Una estrategia de mayor coherencia a futuro, deberfa probable

mente tener elementos de la que siguieron cada uno de los tres
 

Proyectos: la motivaci6n de Salcedo, la planificaci6n de Qui
miag, iaagilidad y oportunidad de Jipijapa, la suficiencia de
 

recursos de Salcedu y Quimiag.
 

Estos elementos de un programa mejor que el que se adelant6, es
 

bien posible que no logren conseguirse a trav6s de programas 
con el Banco Nacional de Fomento, pues sus normas y reglamentos 

Internos le restan agilidad, perdi6ndose ast una de las caracte
rfstlcasdel buen cr6dito que es la oportunidad. Con el BNF pue
den llegar a tenerse suficientes, pero no Agiles y oportunos. 

El modelo asociativo escogido en los tres proyectos, simplifica
 

en mucho la p6rdida de tiempo laboral a que se ve sometido el
 
agricultor cuando hace un trdmite en forma individual, aspecto
 

que conduce en el fondo a encarecer la tasa de inters real quo
 

paga el agricultor, al liegar a sumarse la tasa nominal, mAs el
 

valor de los jornales perdidos, atenciones a funcionarios, pape

leo aparentemente innecesario etc.
 

Otro aspecto que es rescatable de los Proy.,.tos Quimiag y Sal

cedo fue la poca presi6n que tenfa la Unidad tjeLuLurt u, 'cuIo
car" recursos de cr6dito. Es relativamente comJn el caso de Pro
yectos en los cuales no existe una demanda efectiva de cr~dito y 
la Unidad Ejecutora dedica buena parte de su tiempo a "promocio
nar" el uso del cr~dito. Al menos en Areas con alto riesgo agro

n~mlco como Jipijapa, se comprob6 que con pocos recursos el agri

cultor se siente estimulado a producir y que cuando la cosecha se
 

pierde no se crea un situaci6n casi irreversible de morosidad.
 

Un aspecto que aparentemente dej6 de utilizarse pero que puede
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hacerse a futuro es el utilizar el cr~dito como estTmulo de un
 
cambio, lo cual significa recionalizar la demanda de los produc
tores; casos como el de Salcedo pudieron haberse evitado, al me
nos parcialmente, si en vez de dejarse presionar por la demanda
 

campesina,se hubieran dedicado m~s recursos 
a la ganaderTa o la
 

fruticultura.
 

A la luz de las anteriores observaciones aparece claro que es
 

necesario seguir elaborando en el diseho de mejores esquemas de
 
crddto, que siendo suficientes, 6giles y oportunos, obedezcan
 
a una planificaci6n que reduzca las posibilidades de convertirlo
 

en un 
elemento en contra del propio productor.
 

COMERCIALIZACION
 

Indudablemente que uno de los aspectos m~s crTticos del 
przceso
 
productivo lo constituye la comercializacifn y ello fue corrobo
rado durante la ejecucin de los tres Proyectos.
 

De acuerdo a lo que pas6 en Salcedo con el ajo, casi podrfa afir
marse que un evento espor-Adico de cornercializaci6n pliede conducir
 

a un mayor problema, que si dicho evento 
 's, hubiera efectaado.
 
La experiencia, la inforraci6n, la cdpacitaci6fi empresarial que se
 
requlere, son elementos que se consijuen con prograas estables y
 

no esporAdicos, mientras nue estos 61timos pueden conducir, como
 
efectivamente sucedi6, a levantar expectativas que actu,, en con
tra del propio productor.
 

Las fallidas experiencias de Quimiag on donde se conjugaron fac
tores como el do incumolimionto en la oferta por falt? de concien
tizaci6n en los productores, el asumir que la demanda pctencial 
es
 
igual a la demanda real clvidarldose de la estructura le ;oder de
 
los intermediarios, la descorifianza del productor en los prograras
 
nuevos, etc. muestran que el diseo de programas de corerciali

7aci6n tiene que revisarse y muy especialmente vuelven a mostrar
 
que este es un punto Slgido atl proceso que no puede torarse como
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un elenento mAs sino como un elemento esencial. En general, pue
de decirse que los Proyectos Salcedo y Quimiag se preocuparon ms
 
por los programas de cr~dito, asistencia t~cnica e investlgacidn,
 
que por la comercializaci6n. AdemAs, los esfuerzos que se hicie
ron de cooperaci6n apuntaron mAs hacia el Srea de anglisis y es
tudlo de ofertas, demandas, producci6n, canales, etc, que hacia
 
la comerciaiizaci6n en si.
 

QuizA a futuro debiera desecharse la idea de que el programa de
 
comercializacidn se disela para la producci6n "adicional" que ge
nera el proyecto y dedicarse desde el inicio de la ejecuci6n del
 
Proyecto a mejorar el 
proceso con la producci6n tradicional del 
Srea, de tal forma que si se genera mayor producci6n existe ya un
 
esquema operando que perrnitirA su evacuaci6n.
 

En Jipijipa se inici6 igualmente un proceso productiv: 
nero r6pi
damente agricultores y t~cnicos cayeron en cuenta de ,o se podia
 
irhacla un sonoro fracaso si no se diseaban esquemas de comer
cializaci6n que perm.itieran la evacuaci6n de una producci6n que no
 
tenia canales creados para venderse.
 

El diseho que se hizo tiene elementos v~lidos para futuros progra
mas como son las de concebir un centro de acopio, no como el sis
tema clsico de una obra de infraestructura, sino como una orga
nizada centralizaci6n del producto en 
un lugar de la comunidad pa
ra ser conducido desde allI hasta el lugar de venta; el 
uso de un 
pequeh6 %U . .. : .-tarte en fo-2 rAnida; la participa
ci6n de los productores desde la fase de diseo y la dsignaci6n 
de responsabilidades a elIos desde el primer momento de la eje
cuci6n; el mantener estrictos controi's por parte de los oropios 
productores que garanticen la calidad del producto; el paco de
 
contado al 
proacctor individual por parte de la organizaci6n. Es
tos elementos de la estrategia pueden ser utilizados en el dise-

Ao para productos diferentes al mafz, puesto que no estn ligados
 
a la caracterfstica de la mercaderfa que se comercializa sino a
 
la estrategla del mercado.
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Un aspecto crucial y a6n no madurado totalmente, estS relaciona
do con los aspectos contables y de manejo del dinero; es 
necesa
rio que la propia organizaci6n Ileve su contabilidad, que cumpla
 
con las condiciones de ser t6cnicamente llevada pero suficiente
mente conocida por los productores de tal forma que inspire con
fianza y por otra 
parte, el manejo de dinero tiene relaci6n con
 
la posibilidad de utilizar medios de pago diferentes al 
dinero
 
en efectivo, que si bien genera una alta satis~acci6n al produc
tor Ileva apareado una gran d6sis de riesgo, puesto que se mane
jan cantidades significativas.
 

Las anteriores observaciones se relacionan con Ioque se conoce
 
como comercializaci6n rural-;r2;ra, pero los 3 proyectos adelan
taron tambi~n programas urbc:.---rales, que ameritan un anilisis
 
diferente.
 

Inicialmente se habfan concebido los Centros de Servicios Comuni
tarios que tenlan las caracterfsticas de proveer a los proaucto
res no solo de los artTculos de primera necesidad que ellcs no
 
producfan en su finca, sino tambin de productos de alto valor
 
nutritivo, de educaci6n para la nutrici6n a travs de la utili
zaci6n del administrador como un elemento capacitador para la
 
comunidad, de una especie do caja de ahorros y pr~stamos 
-era pe
quehas necesidades y otra serio ic .ervicios iue los convirtieran 
rea',iente en el centro de la ccmunidad. EHta oncepci6r. _ccc6 co
mo idealista en el momento de la ejecuci6n, pues la sola .rovisi6n 
do art'culos de primra necesidad ha ge--- do suficiente :roblems
tica como para que no hayan podido establecer los demors cr-mlemen

tOs a la sola tienda comunal.
 

Los tres Proyectos establecieron el mismo esquerna de bodega cen
tral y tiendas sat6lites, el cual parece apropiado, pero tiene el
 
inconvenlente de que al 
cabo de un tiempo de funcionamierto la co
munidad gencralemnte descarga la responsabilidad sobre el adminis
trador y la tienda comunal empieza a aparecer como una tienda m~s,
 
aspecto que aunque pol6mico, do todas formas conduce a que la 
co
munidad tenga un mejor servicio de provisi6n, 3si se haya perdido
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uno de los objetivos, cual es de que la tienda se convierta en
 
un elemento fnAs de uni6n y fortalecimiento de la organizaci6n.
 
La anterior desviaci6n puede conducir tambln a que el adminis
trador conceptualice la tienda como propia e infcie el camino
 
de buscar de ella provecho individual y no comunal. Este incon
veniente se present6 claramente en el programa de Jipijapa.
 

El problema mAs fuerte que enfrenta la metodologfa estS relacio
nado, Igual que en la comercializaci6n agropecuaria, en los as
pectos contables y administrativos. Cuando los Proyectos akn
 
tienen fuerte ingerencia en el programa, que generalmente se da
 
en la fase inicial, el uso de los recursos es severamente contro
lado; a medida que se da m~s libertad a la organizaci6n para el
 
manejo del programa, se pueden presentar gastos y egresos que no
 
siempre son compatibles con los oojetivos del programa.
 

Estos aspectos positivos y negativos de las tiendas han generado
 
de todas formas una cierta capacidad empresarial entre los admi
nistradores y existen resultados reaimente Interesantes como la
 
tienda de la Casa Campesina de Salcedo, que tiene ya sucursales
 
propias y sirve a una buena parte del Area oriental del Proyecto.
 

Algunas reformas administrativo-contables a este programa lo con
vertirfan en un servicio eficaz para el agricultor.
 

CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES
 

Este programa puede considerarse como d~bil en los tres Proyectos 
pues un objetivo que debe ser del pafs como tal, es trasladado a
 
los agricultores sobre el 
supuesto de que una buena motivaci6n ha
rA que ese traslado de objetivoT pueda convertirse en ejecuciones. 

Resulta por otra parte, que las necesidades do los productos son 
tan grandes como apremiantes y no es posible para ellos priorizar 
los resultados qu en el largo plazo generaron los programas de 
conservaci6n de recursosnaturales,frente asu dira realidad diaria.
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Este programa debe ser asumido por el Estado y "subsidiar" el
 

establecimiento de plantaciones y la apertura de canales de des

viaci6n de agua o la construcci6n de las terrazas. Algunos ele

mentos que podrfan verse como subsidios, tales como las raciones
 

alimenticias, permitieron conseguir los resultados alcanzados,
 

pero estos resultan ser modestos si se les compara ron el cubri

miento potencial que pudieron haber tenido.
 

El Gobierno Nacional ha disefiat. interesantes programas como el 

Ilamado "Plan Bosque", que apuntan en la lInea sugerida pero a 

los cuales no tienen accoso aparente muchas comunidades de peque

hos productores. Si los Proyectos pudiran contratar la siem

bra de Srboles y pagar la construcci6n wrrazas, los resulta

dos llegarfan a metas muy superiores. 

ORGANIZACION Y CAPACITACION CAMPESINA
 

El gran esfuerzo realizado por los tre5 Prcyectos en el aspecto
 

de formaci6n y consolidaci6n de organizaciones campesinas, cons

tltuye probalemente una de las Sreas que garantiza que los resul

tados obtenidos seguir~n su proceso de maduraci6n; el principio
 

de que a quien hay que ayudar a desarrollar es al hombre, fue to

mado en cuenta en los tres Proyectos e indudablemente que los
 

productores tienen ahora una mayor capaci-ad de anglisis de su
 

propia problem~tica. El haber cambiado metoaol6gicamente la eje

cuc16n del progr'-3, en el sentido de que la '*'"' e 

planificadas, programadas, ejecutadas y discutidas con las orga

nizaciones, hizo que el agricultor tuviera mAs confianza en sus
 

propias ideas y pudiera qxponerlas con mAs seguridad ante las 

Instituciones. Esto hizo por su parte, que los tcnicos de las 

Instituciones tuvieran mAs cuidado y responsabilidad en sus re

laciones con los beneficiarios.
 

Por otra parte, la concepci6n de la capacitaci6n como un eje di

namizador que cruzaba todas las actividades del programa, condu-


Jo a la realizaci6n de miltiples eventos que apriori se puede
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decirque amplian la cosmovlsi6n del pequeo agricultor. 
 Muchas
 
veces el 
no conseguir un cambio tangible en una determinada prc
tica no necesariamente quiere significar que el 
productor es tradiclonalista, sino que su visi6n de los eventuales resultados de

ca'bio significan el correr un riesgo que muchas veces su 
propia

sltuacl6n econ6mica no 
se los permite. 
 Desde ese punto de vista,

la estrategia disehada por el 
INCCA de proveerles de elementos

de juiclo a travs de giras, cursillos, dfas de campo, etc., aparece como muy apropiada. La 
manera como el 
INCCA manej6 el pro
grama, colocando a nivel de Unidad Ejecutora un 
coordinador de

capacltaci6n con unos recursos que 61 podfa manejar directamente,

mostr6 ser eficiente y una prueba de ello es 
que al finalizar a
medlados de 1985 la presencia de ese coordinador, ei 
n6mero de
 
eventos decay6 sesiblemente. La expectativa de un pronto regreso

de los coordinadores INCCA conduyeron a que la UEP no asumieran
 
esa responsabilidad de otra manera. 
 Un corolario de esta situa
cl6n parece ser la necesidad de que un 
funcionario, a nivel de

cada UEP, se responsabilice por dinamizar la realizaci6n de even
tos de capacitaci6n.
 

Un aspecto que adn despierta polmica es el 
de la capacitaci6n de

los t~cnicos, la cual en 
su mayorfa fue realizada como capacita
ci6n en servicio, es 
decir aquelia que se ootiene haciendo y para

el efecto, a trav6s del Convenio SEDRI-IICA-AID, actualmente MBS
IICA-AIP se ubicaronespecialistas 
en desarrollo rural, 
de tiempo

completo, en 
las tres Unidades Ejecutoras, aunque no durante los
seis ahos de ejecuci6n. Esta cooperaci6n t~cnica permit>5 disehar
 
y ejecutar metodologfas de trabajo y completarlas 
con giras de observaci6n tales como la que se 
hicieron a Cajamarca, en el Per6,
 
para observar aspectos de conservaci6n de suelos, a 
Bogoti para
aspectos de comercializaci6n e internamente a 
Granjas Exzerimen
tales 
como Santa Catalina, Portoviejo y Pichilingue. Tarnbi~n se

estimularon los intercambios de experiencias entre Proyectos, pero
adn surge la pol6mica de Sl 
cursos 
formales de capacitaci6n hubie
ran mejorado la eficacia de las equipos t~cnicos de las UEP. 
 Parece que existe concenso, al 
menos en los Directores con quienes

el 
IICA ha tenido contacto directo de que la cooperaci6n tcnica
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directamente en la UEP es un buen mecanismo de capacitacidn.
 

INFRAESTRUCTURA
 

Este campo ha sido ampliamente discutido durante la ejecuci6n 
de los Proyectos, debido a que el tiempo transcurrido entre la 
planificaci6n de una obra y su 
real iniciaci6n es extremadamen
te largo. Este desface no es causado en la gran mayorfa de los
 
casos por negligencia de los funcionarios responsables de la
 
ejecuci6n, sino por la 
serie de pasos y autorizaciones legales
 
que deben seguirse y conseguirse respectivdmente, para poder
 
ilegar a la ejecuci6n. Ls- ,,roblema se ha Presentado bisicamen
te en las obras que se hacer por cu,Lr2tc, y "o es tan grave en
 
aquellas en las cuales se define un convenio entre la UEP y la 
organizaci6n campesina, en 
las cuales, ]a UEP b~sicamente aporta
 
con materiales indispensables para la construcciin.
 

Dentro de la ejecucin los problemas que se han notado hacen re
laci6n al fluyo de recursos desde Planta Central hacia las UEP
 
que ameritan un an6lisis especial que escapa a los alcances de
 

este informe.
 

Em los aspectos positivos merece destacarse el notable adelanto
 
que se 
ha conseguido en aterrizar el concepto de partIcieaci6n
 
campesina, partiendo desde el 
tradicional de considerarla com;o el
 
azpecto de mano de obra sin costo, hasta 
liegar a la de"- ci6n 
de prioridades, programaci6n Je la obra, definicin df resporsa
bilidades y por supuesto, participaci6n en su ejecuci6n. Esto 
ha pernitido que, al revisarse la 
cantidad de obras construidas
 
en los Proyectos, se ilegue a la cor-lusi6n de que si se hizo un
 
esfuerzo por superar las limitaciones institucionales pues el n6
mero de escuelas, abastos de agua, albarradas, letrinas, casas
 
comunales, centros 
du servicios, puentes, alcantarrillas, acequias
 
mejoradas, minidistritos de riego, es realmente significativo.
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Capftulo aparte merece la obra de riego de Quimiag, por su tamafo
 

y la tecnologta en ella empleada y que abre una nueva expectati

va para una regi6n, que eventualmente la misma A.I.D. seguirg
 

apoyando. ast como apoy6 a los Proyectos Salcedo y Jipijapa y al
 

Quimiag-Penipe como conjunto.
 


