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I. INTRODUCCION
 

A. Antecedentes
 

El Prograaa de Prevencin del Hambre, denominado Tftulo 
XII, con la participa

ci6n de las Universidades y otras Instituciones Americanas, 
es una enmienda al Pro

grama de Asistencia Internacional de los Estados 
Unidos mediante el cual se compro

6n, aducacion y asistencia t~cnica americanas a ayumete al sistema de investigaci


dar al mundo en la provision de alinmentos.
 

Este Programa fue instituldo como una respuesta 
a la alrmante situaci6n que
 

vienen soportando much~simos palses, especialmente 
los llamados en vfas de desarro

n
 
lo, en los que se observa un crecimiento mas 

acelerado de la poblaci6n en relaci
6


Si bien los programas mundiales, institufdos 
para
 

con la producci
6n de alimentos. 


este prop6sito, contribuyen a solucionar momentaneamente 
esta situaci'n, no inciden
 

un cambio de conocimientos y destrezas que habiliten 
al agricultor y campesino
 

en 

n que les permita satisfacer sus necesidades
 de estos palses a obtener una producci

6


biol6gicas y generar un excedente para negociarlas 
en los mercados nacionales e
 

internacionales.
 

El Ecuador viene siendo todavfa uno de los 
palses que recibe la ayuda alimen

se
 
taria ofrecida al mundo por los distintos nrogramas 

internacionales la que 

6
 n del
 

la considera de positivo beneficio. Sin embargo, el Programa de Prevenci


solida y sostenida que permite a los pue-
Hambre, Tftulo XII, ofrece una ayuda mas 


blos, mediante el desarrollo de los recursos 
humanos y la generacion y la difusi6n
 

los adelantos cientificos, tecnificar la agricultura 
y hacer mas eficiente la
 

de 
6 6n de los recursos naturales existentes en los 

diferentes
 
conservaci n y utilizaci


parses receptores. En cor.secuencia, el Gobierno Nacional, por 
intermedio de su
 

Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, con 
el proposito de fortalecer y dinamizar
 

ser beneficiado con
 
la gesti6n institucional del sector agropecuario, 

solicit6 


firm6 el 10 de Julio de 1978 con AID/Ecuador, 
el
 

este Programa, para lo cual se 


Proyecto de Implementacion Tecnica de Servicios 
para realizar un diagu6stico sobre
 

6 n, Educaci 6n y Extens16n Agropecuaria.
Investigaci


B. Objetivos
 

1. Objetivo General
 

6 n (lEE)
 
El estudio de los Sistemas de Investigaci

n, Educaci6n y Extens1
6
 

n actual, identificar los factores limitantes 
y
 

tiende a describir la situaci
6


emitir reccmendaciones para mejorar la clase, 
calidad y cantidad de los servicios
 

necesarios para el desarrollo y crecimiento 
rural y agropecuario del Ecuador.
 

2. Objetivos Espectficos
 

6fn para desarrollar
 
Medir la capacidad de las instituciones 

de investigaci

a) 

paquetes tecnol6gicos que puedan ponerse 
en practica en el Ecuador, par

ticularmente por parte de 'oS Dequefios y 
medianos agricultores; as! como
 

la capacidad de preparar y difundir informaci6n 
t~cnica, econ6mica y so

cial.
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b) 	Obtener estimativos cuantitativos y cualitativos de 
la capacidad de
 

las instituciones educaciones ecuatorianas para preparar personal 
de
 
n,


profesionales y tecnicos que laboren en los sistemas de investigaci
6


educaci6n, extensi6n y de especialistas en desarrollo rural, 
a la vez
 

que, detectar los requerimientos de especializaci
6n y adiestramiento de
 

los profesionales y tecnicos para el mejor cumplimiento de 
sus funciones
 

c) 	Determinar la capacidad administrativa y de difusi6n 
de los servicios
 

de extensi 6n para distribuir informaci6n tecnica, econ6mica, 
social y
 

de otro caracter en forma oportuna y itil a los agricultores, 
especialmen

te a los pequefios y medianos.
 

Determinar los requerimientos humanos, econ6micos y fTsicos 
que los siste

d) 	
mas lEE requieren para el cumplimiento de las metas agropecuarias 

y de
 

desarrollo rural que se establezcan.
 

n, imple
e) 	Disefiar las estrategias para coordinar e integrar la planificaci

6


mentaci6n y administraci
6 n de los sistemas lEE.
 

C. Metodologla
 

Para analizar el sector rural y agropecuario, el grupo de 
estudio tuvo que,
 

en la medida de las posibilidades, abarcar una amplitud 
de aspectos vinculados con
 

la investigaci6n, educaci
6n y extensi6 n, relacionandolos con el contexto global 

de
 

la sociedad en general que va marcando su desenvolvimiento de acuerdo a las necesi

dades de su estructura.
 

La metodolog'a empleada en el presente estudio esta 
directamente relacionada
 

con sus objetivos. Dadas las limitaciones que se sucedieron, hubo necesidad 
de
 

adoptar t~cnicas flexibles.
 

se procedi6 a elaborar
6n de la amplitud de el sector agropecuario,
En raz

un listado de las instituciones p5blicas y privadas 

de los subsectores lEE; de ese
 

listado se escogieron areas e instituciones representativas 
en funcion de la impor

n, para lo cual prim6 los conocimientos y juicios 
del grupo
 

tancia y significaci
6


de trabajo. En estas instituciones se revisaron los siguientes 
aspectos:
 

La organizaci6 n, funciones, disponibilidad de 
personal,


a) 	En Investigaci
6 n: 


su nivel de preparaci
6n, presupuesto, equipos; los planes y programas de
 

investigaciones; el nivel academico de los profesionales; y aspectos 
so-


Ademas se di6 especial enfasis en el analisis 
de la
 

ciales y econ6micos. 

investigaci6n social y econ6mica, por cuanto 

se considera que estos as

pectos son fundamentales en el proceso de transferencia 
de tecnologia.
 

b) 	En Educaci
6n Agropecuaria: Se analizaron los planes y programas de estu

dio 	en sus cuatro niveles; el nivel de conocimientos de los profesores;
 

la procedencia y destino de los alumnos; disponibilidades 
ffsicas y pre

supuestarias; disponibilidad de laboratorios 
y bibliotecas y el tipo de
 

ensefianza (te6rico-practico) impartida.
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c) En Extens16n (Transferencia de Tecnologla): Los aspectos m's relevan

tes sujetos a un mayor analisis fueron los siguientes: los servicios
 
su estructura;
de extensi6n agropecuaria con su metodologfa empleada; 


6 las politicas y programas de acsu administraci n y sus regulaciones; 

el tipo de clientela;
los recursos humanos, econ6micos y ffsicos;
ci6n; 


las facilidades y limitaciones operacionales; la parte organizacional
 

del campesino.
 

a) La Primera, comprende tres ca-
El estudio esta dividido en dos partes: 


pitulos que proveen los Antecedentes, la Descripci6n y Amnlisis 
del Sector Agro

pecuarlo y Rural asl como tambien de los Sistemas de Investigaci
6n, Educacion y
 

Extensi6n (TEE) dentro del sector agropecuario en el Ecuador; y, b) La 
Segunda
 

Parte, concerniente al Anglisis y Recomendaciones para los sistemas 
lEE en el
 

pafs.
 

El grupo de trabajo ecuatoriano particip6 en la compilaci
6n y tratamiento
 

de la informaci6n asT como en la elaboraci
6n de la prirnera parte del estudio
 

los tres capftulos mencionados anteriormente. El grupo de tra
que consiste en 


bajo de los Estados Unidos asumi
6 la responsabilidad total por el desarrollo y
 

Se estim6 que esta divisi6n de trabajo 
era
 elaboraci 6n de la segunda parte. 


necesaria para asegurar la objetividad del anglisis y las 
recomendaciones.
 

n
D. Recopilaci6n y Tratamiento de la Informaci
6


Para la obtencion de los datos y para el conocimiento 
de la realidad nacio

nal de los expertos americanos se promovio: a) seminarios; b) reuniones con
 

directivos de alto nivel; ademas se revisaron estudios, monograffas, informes,
 
Para completar


compendios estad'sticos, declaraciones oficiales, entre 
otros. 


n se prepararon cuestionarios para su aplicaci
6n en el campo.


la informaci 6


n primaria y secundaria fue sometida a conocimiento
 Extralda la informaci
6


y discusi6n del grupo para abstraer explicaciones 
y mas indicativos para formu

lar y sustentar las recomendaciones de acuerdo a juicio 
y experiencia profesio

nal del grupo.
 

E, Facilidades y Limitaciones
 

n para los diferentes equipos de trabajo
Hubo facilidades de movilizaci
6


facil acceso a todas y cada una de las fuentes 
suministra

que se conformaron; 

doras de informaci

6n; disponibilidad de espacio f~sico y materiales; complemen-


En tal virtud, las facilidades fueron
 con el servicio de secretariado.
tando 

muiltiples, que de no mediar el tiempo, los objetivos 

hubieran sido cumplidos
 

en su totalidad.
 

La informaci6n estad~stica vino a constituir el 
principal limitante en el
 

desenvolvimiento del estudio, debido a la variabilidad 
de los datos y falta de
 

confiabilidad y ademas a la ausencia de datos 
o discontinuidad de los mismos.
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II. DIAGNOSTICO DEL SECTOR RURAL Y AGROPECUARIO
 

A. Descripci6fn del Pafs 

1. Geogr~fica
 

tiene 
La Repiblica del Ecuador localizada al Noroeste de la America 

del Sur 

Limita al norte y noreste con Colombia, al sur y .
una superficie de 272.258 Km
2
 

A 12.000 Km. al noroeste
 y al oeste con el Oceano Pacifico.
sureste con el Pecr 

se encuentra la provincia insular de Galhpagos, formada
 de la Costa Continental 


por 17 islas grandes.
 

el Ecuador de norte a sur dividi6ndolo en
 La Cordillera de los Andes cruza 


tres regiones naturales conocidas como Costa, Sierra 
y Oriente, con caracteristi

6micas diferentes.
 
ecol6gicas, climfticas, orogr~ficas e inclusive 

socio-econ

cas 


Se
 
La Sierra o regi6n Interandina tiene una superficie 

de 6'628.000 has. 


encuentra enclavada entre las Cordilleras Occidental 
y Central de los Andes que
 

trecho, dando lugar a la formaci6n de valles y 
mesetas. En
 

se unen de trecho en 
 n; tiene climas
 
esta regi6n se halla concentrado el mayur porcentaje 

de la poblaci
6
 

la altitud y la influencia
 
muy variados que estgn directamente relacionados 

con 

Esta diversidad de climas hace que
 

de los vientos c~lidos del Oriente y Costa. 


en ellas se cultiven una extensa gama de productos 
desde trigo, cebada, patatas,
 

habas hasta cafia de az6car, yuca, tomate, etc.
 

se extiende
 
La Regi6n Litoral o Costa, con una superficie 

de 6'770.200 has., 


desde las estribaciones de la Cordillera Occidental 
de los Andes hasta el Oc~aro
 

Tiene una topograffa relativamente plana, 
aunque se ven interrumpidos


Pacifico. 
 Las condiciones clila parte central y norte. 
porpequeos sistemas montafiosos en 


m5ticas son heterog~neas debido a la influencia 
de corrientes marinas, sistemas
 

6
n a la cordillera, que da lugar a
 
hidrogr5ficos y a la mayor o menor aproximaci


la formaci6n de zonas secas, especialmente en la Provincia de Manabl, Peninsula
 
y, zonas hme

de Santa Elena y la parte noroccidental de 
la Provincia de El Oro; 


das, especialmente en la Provincia de Esmeraldas, 
al norte de Manabl, entre otras.
 

Esta regi6n tradicionalmente ha sido cultivada 
con productos agricolas de expor

proveedora
 
taci6n como banano, cacao, caf6, cafia de 

aztcar, algod6n y tambign es 


de importantes productos para el consumc 
interno como arrcz, matz, frutas tropica

les, frijol, oleaginosas de ciclo corto y palma 
africana.
 

se extien-

La Regi6n Oriente o Amaz6nica con una 

superficie de 13'027.000 has. 

Topogrg

de al este de las estribaciones de la 
Cordillera Oriental de los Andes. 


una de declives, conformada por las estri
ficamente estg dividida en dos zonas: 


baciones de las Cordilleras Central y Oriente, 
con relieve muy irregular, con
 

pendientes y cortes profundos ocupada 
por bosques protectores de las vertieutes
 

hidrogr5ficas y otra, la llanura Oriental 
con relieve variado en su mayorfa con

planas generalmente de origen
 
formado por colinas bajas y redondas, 

mesetas y zonas 


aluvlal, fluvio lacustre con aporte 
volc~nico.
 

2. Polltico-Administrativo
 

se encuentra dividido en 20 Provincias, 
115 Cantones,
 

Politicamente el Ecuador 
 De estas la Costa tiene 5 pro
212 Parroquias urbanas y 715 Parroquias 

rurales. 
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vincias, 42 cantones, 75 parroquias urbanas y 191 parroquias rurales. 
La Sie

rra estg constitulda por 10 provincias, 53 cantones, 116 parroquias urbanas 
y
 

El Oriente tiene 4 provincias, 17 cantones, 18 parro404 parroquias rurales. 


quias urbanas y 116 parroquias rurales. La provincia de Gal'pagos tiene 5 can

tones, 3 parroquias urbanas y 4 parroquias rurales.
 

3. Demogr~fica
 

La poblaci6n del Ecuador, segn el Censo de 1974, fue de 6'521.710 habitan-


Costa 3'179.446 habitantes, Sierra
 tes distribulda de la siguiente manera: 


3'146.565 habitantes, Oriente 173.469 habitantes y Galapagos y zonas 
de discusi6n
 

De la poblaci6n total el 41.4% corresponde al sector urbano
 22.230 habitantes. 

y el 58.6% al sector rural.
 

En 1978 la tasa de crecimiento promedio de la poblaci6n se estima en 3.4%
 

deduce que la poblaci6n actual del pals sea de alrededor de
 anual, de la cual se 


7'816.000 habitantes.
 

4. Econ6mica
 

se origin6n en el Sector Agropecuario,
En 1970 alrededor del 26.8% el PIB 

6


en 1977 dicha participaci n disminuy6 al 21.0% del valor agregado de la economla.
 

Esta reducci6n en la importancia relativa del sector manifiesta 
la tendencia que,
 

de igual manera, ha sido observada - T,-s m5s desarrollados, en lo que hace
 

que van adquiriendo otros sectoreB de
 referencia a la mayor importanci 


IL economia.
 

cuanto a la composici
6n del PIB por sectores,
El hecho digno de resaltar en 


es que el agropecuario siendo el principal de la economfa 
habrg de mantener esta
 

a la poblaci6n que engloba, a su car~cter 
generador de divisas y
 

posici 6n debido 


proveedor de productos alimenticios y materias 
primas para la industria.
 

El crecimiento del producto agropecuario en 'Aiperlodo 
1970-1972 tuvo un rit

mo promedio anual del orden de 3.9%, superior a ia tasa de crecimiento de la pobla

ci6n, representando una variaci
6n equivalente P la mitad de la observada para toda
 

tasa prome
la economia (6.0%). En el transcurso del periodo 1972-77 creci6 a una 


increment6 en el 3.4% permitiendo
dio de 11.0% y la poblaci
6 n total ocupala se 


el sector agropecuario
ritmo de 7.6%, en 
una evoluci
6n de la productividad a un 


un 4.8% promedio y su poblaci6n ocupada al 0.5% 
con lo
 

en 


cual su productividad creci
6 al 4.3% anual. 1/
 

su producto aument
6 


Anglisis del Sector Rural y Agropecuario
B. 


1. Poblaci 6n
 

De acuerdo a los Censos de Poblaci6n realizados 
en 1950, 1961 y 1974, la po

rural en particular han evolucionado segin 
lo indica el
 

blaci6n en general y la 


Cuadro 11.1.
 

Junta Nacional de Planificaci
6n
1/ 




CUADRO II. 1
 

POBLACION POR REGIONES, PROVINCIAS Y AREAS
 

1950 (Noviembre) 1962 (Novic.bre) 1974 (Junio) 

PROVINCIAS 
TOTAL Urbano Rural TOTAL Urbano Rural TOTAL(3) Urbano Rural(3) 

TOTAL REPUBLICA 3.202.757 913.932 2.288.825 4.476.007 1.612.346 2.663.661 6.521.710 2.698.722 3.822.988 

TOrAL SIERRA 1.856.445 485.475 1.370.970 2.271.345- 744.387 1.526.958 3.146.565 1.202.796 1.943.769 

A.zu3y 
Bolivar 
Caha 
Catchi 
Colopaxi 
C11imbolazo 
Imbabuia 
Loia 
Pichincha 
Tungurahua 

250.975 
109.305 
97.681 
76.595 

165.602 
218.130 
146.893 
216.802 
386.520 
187.942 

49.118 
11.242 
13.095 
20.701 
18.497 
46.345 
11.363 
30.372 

225.655 
39.087 

201.857 
93.063 
84.586 
55.894 

147.105 
171.785 
115.530 
186.430 
160.865 

. 148.855 

274.642 
131.651 
112.733 
94.649 

154.971 
276.668 
174.039 
285.448 
587.R35 
178.709 

69.722 
15.422 
14.801 
27.260 
24.294 
59.878 
47.538 
48.751 

374.308 
62.413 

204.920 
116.229 
97.932 
67.389 

130.677 
216.790 
126.501 
236.697 
213.527 
116.296 

367.324 
144.593 
146.570 
120.857 
236.313 
304.316 
216.021, 
342.339 
988.306 
279.920 

117.493 
19.044 
19.821 
38.094 
32.378 
78.171 
69.604 
75.732 

658.791 
93.668 

249.831 
125.549 
126.749 
82.763 

203.935 
226.145 
146.423 
266.607 

. 329 515 
186.252 

TOTAL COSTA 1.298.495 422.893 875.602 2.127.358 657.533 1.269.825 3.179.446 1.4i0.591 1.709.55 

FI Ol 
mieraldas 

Guayas 
Los Rios 
Manabi 

89.306 
75.407 

582.144 
150.260 
401.378 

23.297 
15.301 

288.746 
20.341 
75.208 

66.009 
60.106 

293.398 
129.919 
326.170 

160.650 
124.881 
'7. .223 
250.062 

. 612.542 

67.455 
39.619 

574.197 
51.288 

124.974 

93.195 
85.262 

405.026 
198.774 
487.568 

262.564 
203.151 

1.512.333 
383.432 
817.966 

126.407 
72.146 

956.601 
97.434 

21B.003 

136.157 
131.005 
555.732 
285.998 
599.963 

TOTAL ORIENTE 46.471 5.564 40.907 74.913 10.426 64.487 173.469 22.979 159.490 

Wilrona Santiago" 
Napn 
Vas:naa 
Z.amorl (.iinchipe 

21.046 
25.425 

-
-

(1) 
(2) 

2.681 
2.883 

-
-

(1) 
(2) 

18.365 
22.542 

-

(1) 
(2) 

25.503 
24.253 
13.693 
11.464 

4.442 
1.809 
2.290 
1.885 

21.061 
22.444 
11.403 
9.579 

53.325 
62.186 
23.465 
34.495 

9.520 
4.260 
5.361 
3.838 

43.805 
57.926 
18.104 
30.655 

(;ALAPAGOS 1.346 - 1.346 2.391 - 2.391 4.037 2.356 1.681 

(I I )ncho'ela puhtaridnde ZanoraChinclipe. 
(2) Inchiye Lapoblacidn de Iastaza. 
(3) Inchuye la pnblacl6n de Lazona en dimcasidn. 
FUF.NTE: Censo de iPblacidn1930. 1962y 1974. 

-LAIBORACION: Banco Central del Ecuador.- Deparlamenho de IndicaduresEcondnuico. 
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Pese a que la poblaci6n rural ha crecido, el porcentaje de la 
misma en rela

en 1974. Este
 
ci6n de la poblaci6n total disminuye de 71.5% en 1950 al 

58.6% 


comportamiento observado a nivel nacional se repite en el 
regional siendo mas acen

tuado en la Sierra que en el resto de regiones.
 

a. Crecimiento Poblacional
 

Seg~n los datos censales, la poblaci6n del Ecuador ha experimentado tasas
 

va.riadas de crecimiento promedio como se observa en el 
Cuadro siguiente:
 

C U A D R 0 II. 2
 

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
 

PERIODO 1962 - 1974PERIODO 1950 - 1962 


Rural Total Urbano Rural
REGION Total Urbano 


2.7 4.1 2.0
Sierra 1.7 3.6 0.9 


3.4 4.6 2.5

Costa 4.2 6.1 3.1 


3.2 4.4 2.4
Total 2.8 4.8 1.9 


FUENTE: Censos 1954 y 1974
 

se observa en el Cuadro, las tendencias de las 
tasas de crecimiento
 

Como 

con respecto al total nacional vuelven a ratificar 

lo senalado an
entre regiones 


La Sierra experimenta un crecimiento inferior 
respecto a la Costa y
 

teriormente. 

al promedio nacional mientras la Costa mantiene un ritmo mayor de crecimiento; 

y
 

ritmo inferior comparado con el pals y sobre 
todo res

el sector rural crece a un 
 6 a los camn campo-ciudad

sector urbano debido posiblenente a la 

emigraci

pecto al 


diferentes sectores productivos y a los atractivos 
de la ciudad.
 

bios en 


b. Composici6n de la Poblaci6n por Edad y Sexo
 

De acuerdo al Cuadro 11.3 el mayor porentaje 
de la poblaci

6n (44.5%) corres

esta situaci6n es similar en el nivel 
urbano (41.4%) y
 

ponde a menores de 14 afios, n por sexos, no
 
en el rural (46.6%). En relaci 6n a la distribuci'n de la poblaci

6


ha existido mayores variaciones, sin embargo 
hay que sefialar un leve aumento de
 

hombres y una pequefia disminuci6n de mujeres.
 



CUADRO II. 3 

POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL POl SEXO Y EDADES; CENSO: 1. 962 Y 1. 974 

ASO: 1. 962 

Total 
TOTAL 

Hombres Mujeres Total 
URBANA 
Iombres Mujeres Total 

RURAL 
Hombres Mujeres 

0 - 14 aftos 2'014.505 1'025.937 988.568 706.95 352.706 354.249 1'307.550 673.231 634.319 

15-10 afos 
20-44 aflos 
45-60 afts. 

435.120 
1 0ID4.040 

381.405 

214.241 
689.142 
191.301 

220.879 
714.898 
190.104 

169.278 
509.635 
141.299 

78.317 
237.118 
66.401 

90.961 
272.517 
74.898 

265.842 
894.405 
240.106 

135.924 
452.024 
124.900 

129.918 
442.381 
115.206 

60 y mIs 
TOTAL. 

240.937 
4'476.007 

115.855 
2'236.476 

125.082 
2'239.531 

85.179 
1'612.346 

36.942 
771.484 

48.237 
840.862 

155.758 
2'863.661 

78.913 
1.464.992 

76.815 
11398.669 

-------------------------0--------------

AfNO: 1. 974 

EDADES Total 
TOTAL 
Hombres Mujeres Total 

URBANA 
Hombres Mujeres Total 

RURAL 
Hlombres Mujeres 

0-14 aflos 
15-19 aos 
20-44 aftos 
45-60 aflos 
60 y mis 
TOTAL 

2'921.095 
704.177 

1'990.356 
547.484 
388.983 

6'552.095 

1'481.546 
351.136 
987.721 
274.527 
187.437 

3'282.367 

1'439.549 
353.041 

11002.635 
272.957 
201.546 

3'269.728 

1'133.281 
328.833 
873.281 
222.658 
148.663 

2'706.716 

563.221 
154.607 
414. 854 
106. 287 

65.349 
1304.318 

570.060 
174.226 
450.427 
116.371 
83.314 

1'402.398 

1'787.814 
375.344 

1'117.075 
324.826 
240.320 

3'845.379 

918.325 
196.529 
572.867 
168.240 
122.088 

1'978.049 

869.489 
178.815 
544.208 
156.586 
118.232 

1'867.330' 

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE PLANVICACLON. 
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c. Natalidad - Mortalidad
 

El promedio anual de nacimientos por 1.000 habitantes fue de 
50 en el pe

r1odo 1925 a 1930, y 45 entre 1970 y 1975, de donde se deduce 
que de un perfodo
 

a otro s6lo hubo una reducci6n de 5 nacimientos por cada 1.000 
habitantes. En
 

cuanto a la mortalidad, la tasa promedio anual fue de 27 por mil habitantes en
 

el segundo, 1o que representa una disminuel primero de los perfodos y 12 en 

Es decir, durante los U0ltimos
 ci6n de 15 defunciones por cada 1.000 haLitantes. 


el efecto combinado de las tasas de mortalidad y natalidad 
ha contribu

45 afios, 

fdo al aumento de la tasa.de crecimiento en un 10 por mil.
 

mayor parte al avance sanitario,
La reducci6n de la mortalidad obedece en su 


a la adopcipn de nuevs t~cnicas, introducci6n de metodos 
modernos de control de
 

las enfermedades infecciosas y parasitarias, a las campafias 
antipaldicas y de va

n de abastos de qgua y de aguas servidas, etc.
 cunaci 6n, a la instalaci
6


Cabe indicar que del total de las defunciones registradas 
en 1974 el 40% ocu

rren en la niiez antes de los dos afios debido a enfermedades 
que a5n no han sido
 

como gastritis, enteritis, bronquitis, tosfericontroladas en su totalidad tales 


n, tifoidea y otras de caracter infecciosas y parasitarias.
na, sarampi6


d. Migraciones
 

Se ha estimado que el movimiento interno de la poblaci6n 
rural en el perfodo
 

a una cifra aproximada de 300.000 personas.
1954-1962 lleg6 


La Costa absorbi6 una poblaci6n aproximada de 250.000 
personas, en tanto que
 

el Oriente acogi
6 11.000 personas. La Sierra como consecuencia de esta moviliza

ci6n poblacional disminuye en 270.000 personas aproximadamente.
 

La corriente migratoria estuvo orientada principalmente 
del campo a la ciudad,
 

se 
considerg que el crecimiento de los centros urde suerte que para el afio 1963 


banos respondfa a una tasa de 4.7%.
 

Han existido tres tipos de movimientos migratorios 
campesinos, de acuerdo al
 

y 11.2).

lugar de asentamiento y al tipo de permanencia 

(Ver Anexos II. 


constitutye el movimiento migratorio de mayor impoltancia;
a) Rural-urbana: 


6
n para

b) Rural-rural-estacional: constituye un mecanismo de compensaci


n trabajadora agricola no satisface la
 aquellas zonas donde la poblaci
6


en 6pocas de siembra y cosecha.
 demanda de mano de obra, especialmente 

se realiz6 principalmente desde las provincias
Este movimiento migratorio 


de la Sierra como Cotopaxi, Chimborazo y Cafiar a 
las de la Costa como
 

El perfodo de permanencia puede variar desde
 Guayas, El Oro y Los Rios. 


pocos dfas hasta varios meses;
unos 


este movimiento el campesinado sale de zonas
 en
c) Rural-rural-permanente: 6
n, especialmente

de alta presi

6n demogr~fica hacia areas de colonizaci


en el sector occidental de la provincia de Pichincha y en ciertas areas
 

de Esmeraldas y de las provincias Orientales.
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El Archipielago de Col6n y el Oriente recibieron alrededor de 700 y 16.000 per

sonas respectivamente, lo que representa en relaci6n a la poblaci6n residente tasas
 

positivas de migraci6n de 29.3% y 21.4% respectivamente.
 

La Costa tiene una tasa positiva de migraci6n de 4.2% destacEndose como prin

cipales receptores las provincias de Guayas y El Oro; sin embargo, no es posible de

terminar que porcentaje de la poblaci6n migrante se ha radicado en el campo y/o en
 

la ciudad.
 

Los Rios y Manabi tienen migraci6n negativa. La primera probablemente por su
 

cercanla a Guayaquil, centro industrial y comercial de importancia y la segunda por
 

el deterioro de sus tierras y precios de los principales cultivos como cafg, algo

d6n, higuerilla, etc., las prolongadas sequias y el crecimiento demogr~fico mayor
 

que el de otras provincias.
 

La Sierra tiene una tasa de migraci6n relativa canalizada, en gran parte, ha

cia las zonas del Oriente y el Litoral. La provincia de Pichincha y su capital Qui

to constituye tambi~n un polo de atracci6n para los habitantes rurales del pals lo
 

que explica que en 1962 fue la 5inica provincia de la Sierra que tenla una tasa de
 

migraci6n positiva relativamente alta de 14.5%.
 

e. Factores Socio-culturales
 

La sociedad ecuatoriana se estructura en el tiempo mediante procesos distintos
 
en
 y moldes socio-econ6micos diversos. Los asentamientos antiguos, ubicados tanto 


la Sierra como en la Costa, fueron sometidos por conquista al Imperio Incasico.
 

Fueron asimilados totalmente a un molde econ6mico y m5gico-religioso del imperio en
 

expansi6n y desarrollo. La organizaci 6n social y participaci
6n ccon6mica estuvie

ron de acuerdo a las decisionez del Inca y su Corte, asl como la divisi6n del tra

bajo y la producci6n de la tierra.
 

La evoluci6n de la sociedad inc5sica se ve interrumpida por la conquista espa

iola. Al desaparecer el Inca se desintegra la organizaci6n basada en el poder re

ligioso y los espa~ioles no encuentran mayor resistencia de la poblaci6n, sino m5s
 

bien capitalizan a su favor la organizaci
6n laboral existente al momento. El apare

cimiento de instituciones tales como la mita, la encomienda, el obraje sirven 
para
 

racionalizar el uso dc la mano de obra y alcanzar los objetivcs de riquez l mediante
 

recursos minerales (oro, plata) primerautente y luego, cuando
la explotaci 6n de los 


agotan estos, encontrar en la actividad agricola-texctil uni, nueva fuente de 
in

se 

gresos.
 

Con estas actividades se inicia y se intensifica progresivamente el sometimien

to masivo de la poblaci6n aborigen y la utilizaci
6n gratuita de su fuerza de traba

jo por parte de los nuevos du&ios de la tierra.
 

Hasta el advenimiento de la repfiblica la poblaci6n campesina permanece depen
6


diente de la gran propiedad. Su organizaci n social interna giraba en torno a la
 

divisi6n del trabajo impuesto eii la hacienda. En la repu'blica se mantiene atado al
 

campesino a la tierra legalizando esta relaci6n con el concertaje y otras 
formas
 

precarias de trabajo en el campo hasta la expedici6n de leyes de caracter 
social que
 

prescriben el trabajo precario.
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El desarrollo de la producci6n agricola es diferente en la Sierra y en la Cos

ta dando lugar a distintos tipos de vinculaci6n del campesino a la tierra. Mientras
 

en la costa el r~gimen de plantaci6n para la producci6n de cultivos permanentes ta

les como caucho y cacao permitfan cierta libertad en la relaci6n trabajador-dueo,
 

en la sierra las decisiones eran tomadas exclusivamente por el propietario. En es

te contexto aparece en la costa los sembradores y partidarios. En la sierra de ma

nera general, el huasipunguero, arrimado y otros.
 

Las distintas relaciones laborales originan el aparecimiento de asentamientos
 

poblacionales diversos en las mismas regiones. Especialmente pueden ser dispersos
 

uno de ellos responde tambi6n a manifestaciones diy concentrados, sin embargo cada 


ferentes de organizaci6n socio-econ6mica, tal es el caso de la comunidad campesina
 

en la sierra y el recinto en la costa.
 

Al mismo tiempo permanecen grupos humanos aislados como los nativos del Oriente,
 

Santo Domingo de los Colorados, Esmeraldas. Tambi~n algunas parcialidades indfgenas
 

aut'nomas en la Sierra como Saraguros, Caiaris, Salacas, Chibuleos, Imbayas. Estas
 

o menor grado de desarrollo en la medida
tribus y parcialidades adquieren un mayor 


de su interacci6n con el medio externo, particularmente el urbano. En raz6n de la
 

presencia de una gama de formas organizativas y en diferentes grados de desarrollo,
 

el Estado Ecuatoriano en 1937 legaliza su existencia al otorgarles la condici6n ju

rfdica de comunas, forma organizativa de origen espaol fundamentada en el ayllu in

casico.
 

Esta instituci6n se caracteriza por englobar bajo esa denominaci6n a los asen

tamientos anteriorls caracterizados por la cohesi6n interna, la identificaci6n con
 

fuertes lazos de parentesco consangufneos, la aceptalos prop6sitos del grupo, los 


ci6n de normas, valores y costumbres es comfin a sus integrantes. Actualmente exis

ten registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganaderla del cual dependen legal
 

y administrativamente, 1428 comunas localizadas la mayor parte en la Sierra.
 

Con posterioridad a la Comuna se indica la organizaci6n de grupos campesinos
 

como es el caso de cooperativas, asociaciones y otras
bajo modelosdeotras sociedades 


sociedades como es el caso de cooperativas, asociaciones y otras que han permanecido
 

sin atenci6n adecuada hasta 1973 cuando pasan a depender del Ministerio, inicigndose
 

un programa de asistencia tfcnica limitada, aprueban y ponen en vigencia nuevos re

glamentos para el otorgamiento de crfditos ofrecidos por el Banco Nacional de Fomen

to, los grupos campesinos participan mgs activamente en la adjudicaci6n de tierras
 

n.
concedidas por reforma agraria y colonizaci
6


La base de la organizaci 6n campesina constituye el grupo familiar. En la sie

rra es ampliada, tradicional, respetuosa de los valores del grupo y mantiene vigen

tes las costumbres y tradiciones. En la costa la familia se reduce al padre, la ma

es m5s abierta a los cambios y menos apegada a las costumbres, valores
dre e hijos, 

y tradiciones.
 

en tgrmino de cambio de status es te6ricamente abierta, aun-
La mobilidad social 


que con fuertes restricciones basadas en el nivel econ6mico de las personas, apelli

dos tradicionales y niveles educativos.
 

La fragmentaci6n de la propiedad rural en el rango menor de 5 has. no permite
 

ocupar plenamente la mano de obra disponible de la familia campesina, por lo 
que las
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a excepci6n de las 'pocas

labores agrfcolas estan encomendadas a la mujer e hijos, 


de siembra y cosecha, en las cuales participa tambien 
el padre ce- familia pues el
 

su tiempo lo dedica a migrar en busca de trabajo rompiendo de esta 
forma
 

resto de 

En la regi6n


la vida sedentaria de la familia rural particularmente 
en la sierra. 


oriental algunas tribus cambian contfnuamente de habitad 
por su especial modo de
 

vida (caza, pesca, agricultura incipiente).
 

2. Educaci6n
 

La estructura del sistema educativo ecuatoriano esta 
constitufdo por: a) el
 

nivel primario de seis aios; b) el nivel secundario 
tiene una duraci6n de seis afios
 

un ciclo b~sico de tres alios y un diversificado (humanidades modernas,
 
y comprende 6
n del ciclo
 
ciencias de la educaci6n y t~cnico) tambi6n de tres aios, a continuaci


b~sico; y c) el nivel de enseianza superior.
 

El Gobierno estg realizando esfuerzos financieros para 
desarrollar el sector
 

6

en el aumento de la participaci n relativa de este sec

educaci6n al que se refleja 
 en 1971
 
en las asignaciones presupuestarias, que de un 16% en 

1963 pas6 a un 21% 

tor 


Por otra parte, el mejoramiento institucional ha merecido 
aten

y a un 30% en 1974. 

se fijaron las lineas generales para la
 ci6n y en 1974 con asesoramiento externo, 


6n completa del Ministerio de Educaci6n establecigndose: 
a) la centra

reestructuraci

n en el Ministerio de la responsabilidad de implementar 

la politica educativa,
 
lizaci6


6 n del sistema educativa, y b) la descenla planificaci n, el control y la evaluaci
6


n de los planes y programas de acci6n otorg~ndole la 
res

tralizaci6n en la ejecuci
6


ponsabilidad a las Direcciones Provinciales de Educaci6n.
 

a. Nivel Primario
 

legalmente obligatoria, gratuita en los planteles ofi-
La educaci6n primaria es 


ciales y es impartida por escuelas urbanas y rurales 
las mismas que ofrecen ensefian-


Para el ingreso a este nivel se exige como requisito
 za del primero al sexto grado. 


tener 6 ajos de edad.
 

Para 1978 el 20% de las escuelas estgn ubicadas en 
el grea urbana y el 80.0% en
 

el grea rural, mientras que en relaci6n a alumnos 
matriculados al sector urbano co

rresponde el 49.0% y al sector rural 51.0%.
 

El nimero total de profesores dedicados a la 
ense;anza primaria se estima en
 

El sector urbano tiene una relaci6n de
 cada establecimiento.
3.5 profesores pot 


8.7 profesores por cada escuela y el sector rural 
de 2.3 profesores.
 

Existen 129 alumios pc- establecimiento a nivel nacional, en el sector urbano
 

311 alumnos y en el rual 83 alumnos por escuela. 
A nivel nacional existen 36 alum

sector
 
nos por cada profesor, en el sector urbano 36 alumnos 

por profesor y en el 


rural la misma relaci
6n.
 

todavla baja. Segin los
 
La cobertura del sistema educativo a nivel primario 

es 

n en edad escolar (seis a 12 aios)
 

datos en 1972 aproximadamente el 28% de la poblac1
6


n en edad escolar del
 
no estuvo atriculada, estimndose que el 40% de la poblac1

6


tuvo acceso a la educaci
6n primaria, frente a un 10% en las areas ursector rural no 
 n de la po-


Teniendo en cuenta el fuerte incremento demogr9fico, 
la reducci6


banas. 

cubierta por este servicio sera muy lenta si 

no se aumenta la tasa de cre
blaci6n no 
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cimiento de la matricula y consiguientemente los esfuerzos de ampliaci
6n y mejora

miento de las instalaciones y la dotacion de personal docente calificado. 
1/
 

En el nivel primario fue de 42% en 1972,
La retenci 6n escolar es tambign baja. 


o sea que solamente terminaron el sexto grado ese porcentaje de los ingresados 
en
 

zona urbana

primer a~io. Se observa una gran diferencia en este indicador entre la 


(67%) y la rural (25%) a pesar de que en esta 5itima ha estado aumentando la reten

ci6n en los 5itimos arios.
 

b. Nivel Secundario
 

Para ingresar a estudiar secundaria, el alumno debe tener por lo menos 13 
aios
 

da en dos ci
de edad y haber aprobado la ense.an':a primaria. La educaci6n media se 


2o. y 3o. cursos) en la que se imparte la educaci6n general y
clos, el b~sico (lo., 

el diversificado (4o., 5o. y 6o. cursos) en los que se ensefian materias especiales
 

en humanidades modernas o en aspectos t~cnicos como agricultura, contabilidad, 
mec9-


Los estudiantes que egresan de los colegios secundarios renica, artesanlas, etc. 

ciben el tftulo de Bachiller.
 

pals es de 1.200,
El nimero de establecimientos de enseianza secundarta en el 


de los cuales el 50.3% estgn localizados en la Sierra, el 46.5% en la Costa y el
 

3.2% en el Oriente.
 

De 604 establecimientos existentes en la Sierra, el 41.4% estgn ubicados 
en la
 

Provincia de Pichincha. De 557 establecimientos de la Costa, el 52.8% estgn en la
 

Estas cifras nos permiten detectar el alto Indice de concen-
Provincia de Guayas. 

trac16n de los colegios secundarios en las provincias donde estg 

radicada la mayor
 

poblaci6n urbana del pals.
 

De 469.968 alumnos, 313.626 corresponde al ciclo b~sico (66.7%) y 156.342 
al
 

En este 51tinio ciclo, el 68% estudian Humanidades Mociclo diversificado (33.3%). 

dernas y el 32% especializaciones Tgcnico-Profesionales entre los cuales estgn 

los
 

que siguen agricultura.
 

n entre la ense~ianza primaria y el ciclo b~sico
El coeficiente de continuaci
6


de 72% y entre este 5Itimo y el ciclo diversificado de 93%, resultansecundario es 

do que la retenci6n en el nivel secundario es de 45%; y, entre el. primer grado pri

mario y el sexto grado secundario de 14%. l/
 

c. Nivel Superior
 

La educaci6n superior depende del Ministerio de Educacion en lo 
econ6mico, pero
 

n y gobierno corresponde a cada una de las universidades y escuelas
 la administraci6


polit~cnicas en raz6n de la autonomia que les ha concedido 
la ley.
 

1/ BID. Ecuador: Informe Socio-econ6mico. 1977
 



- 14 -

Para ingresar a la Universidad como alumno, se requiere poseer el titulo 
de
 

Bachiller, pudiendo matricularse en cualquiera de las facultades a 
las que corres

ponde la especializaci
6n del Bachillerato.
 

Como se ve en el Cuadro 11.4 para 1978 existen 12 Universidades estatales 
(6
 

en la Costa y 3 en la Sierra), lo
 en la Costa y 6 en la Sierra) y 5 particulares (2 


que da un total de 17 centros de educaci6n superior.
 

Tienen una matricula de 208.097 alumnos, de los cuales el 52.1% se 
concentran
 

en las 2 Universidades estatales de Quito y Guayaquil; el 11.5% en las escuelas po

litecnicas de las mismas ciudades y el 11.7% en las particulares, 
lo que demuestra
 

que las tres cuartas partes de la matricula Universitaria estg 
concentrada en los
 

siete establecimientos de Quito y Guayaquil.
 

Existen 9.927 profesores para todas las universidades, lo que indica que en
 

promedio hay 1 profesor para 21 alumnos, en las universidades 
estatales el promedio
 

es de 23 y en las particulares de 14.
 

d. Educaci6n Informal
 

"La educaci6n de adultos y alfabetizaci
6n estan integradas al sistema nacional
 

de educaci6n y comprende tres programas: a) primaria que comprende tres ciclos de
 

nueve meses de duraci6n cada uno; b) educaci6n media que incluye 
los ciclos b~sicos
 

y diversificados con tres anos de duraci6n cada uno; y c) formaci6n 
artesanal basi

ca, cuya duraci6n depende de la especializaci
6n ". l/
 

3. Nutrici6n
 

Seg'n el Instituto Ecuatoriano de Nutrici6n, en la decada del 
60 la disponibi

lidad per capita diarna para los ecuatorianos no fue mayor de 
1.776 calorfas y 23.4
 

gramos de protefnas, lo que demuestra una gran diferencia 
al compararse con los re

querimientos mfnimos que se los estima entre las 2.200 y 2.500 
calorfa y los 45 gra

mos de proteinas diarios respectivamente.
 

la situaci 6n general de la poblaci6n ecuatoriana mas angustiosa es la
 Si tal es 

de los campesinos y grupos marginados de las ciudades que, en general, viven con un
 

Indice de calorfas y protefnas mucho mas bajo que los senalados 
pues su dieta diaria
 

carece de carne, leche, huevos, hortalizas, frutas, etc. 
lo cual origina el deterio

n f1sica y mental lo cual se refleja en una baja productividad
 ro de su constituci
6


en sus labores diarias.
 

El nimero de personas rurales afectadas por desnutrici
6n pueden ser solamente
 

estimadas pero un estudio realizado por la American Technical 
Assistence Corporation
 
6 
que el 16% de la po

(Rivadeneira, 1973) a madres ecuatorianas y sus hijos, 
encontr


blaci6n (alrededor de 1.2 millones de personas) sufran 
de algin grado de desnutri-


El 60% de los grupos estudiados era de la zona rural 
de la sierra.
 

ci6n. 


1/ BID. Ecuador: Informe socio-econ'mico. 1977.
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CUADRO II. 4
 

NUMERO DE UNIVERSIDADES, PROFESORES Y 	ALUMNOS
 

N~mero Nfimero de Alumnos
 
Promedio
de
UNIVERSIDADES SEDE 


Profesores ler.Semestre 2do.Semestre Anual
 

SIERRA
 

Estatal
 
Universidad Central del
 

54.665 50.718 52.691.5
Ecuador. 	 Quito 2.296 

3.894.5
Universidad Estatal Cuenca 	 446 8.794 8.995 


3.755 3.755 3.755
Universidad Nacional Loja 	 261 

7.114 7.114
Universidad Tecnica Ambato 232 7.114 


Escuela Politecnica
 
Quito 341 14.705 15,163 14.934
Nacional. 


Escuela Politecnica
 
3.139
del Chimborazo- Riobamba 	 193 2.745 3.533 


3.769 91.778 89.278 90.528
 

Particular
 
1.033 14.667 14.924 14.795.5
Universidad Cat6lica Quito 


2.736 2.736
Universidad Cat6lica Cuenca 246 2.736 


Universidad Tecnica Loja 114 3.120 3.120 3.120
 

1.393 20.523 20.780 20.651.5
 

5.162 112.301 110.058 111.179.5
TOTAL SIERRA 


COSTA
 

Estatal
 
53.831 54.135 53.983
Universidad Estatal Guayaquil 2.922 


Universidad Tecnica
 
7.566
de Manabi Portoviejo 	281 6.408 8.724 


4.311 4.311
Universidad Tecnica Machala 	 226 4.311 

139 3.942 4.222 4.082
Universidad Thcnica Esmeraldas 


6.056 9.586 7.821
Universidad Tecnica Babahoyo 268 


Escuela Politecnica
 
9.334 9.889 9.611.5
del Litoral Guayaquil 	 157 


83.882 90.867 27.374.5
3.993 


Particular
 
Universidad Cat6lica Guayaquil 462 4.088 4.282 4.185
 

Unaversidad Laica
 
5.348 5.368 5.358
Vicente Rocafuerte Guayaquil 	 310 


772 9.436 9.650 9.543
 

4.765 93.318 100.517 96.918
TOTAL COSTA 


9.927 205.619 210.575 208.097
TOTAL GENERAL 


FUENTE: Consejo Nacional de Educaci6n Superior
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4. Vivienda
 

Para 1974 el n'mero de viviendas en el pals fue de 1'373.934, ubicadas 
en el
 

sector urbano 527.320 y en el sector rural 846.614. La distribuci6n por tipo de vi-


El deficit de vivienda es de
 vienda en los dos sectores consta en el Cuadro 11.5. 


750.000 unidades, 500.000 en el grea rural y 250.000 en el area 
urbana segin el cen

so de 1974.
 

Las viviendaE, especialmente las del sector rural, son construldas 
en condicio-


En la Costa las casas son construldas de madenes precarias en todos los aspectos. 


(pambil) tienen generalmente un solo ambiente, sin los servicios 
basicos como son:
 

ra n, etc.
 
instalaciones de agua, servicios higienicos, ventanas amplias 

para la aireaci 6


En la Sierra las viviendas son construldas de adobe, bareque 
(mezcla de carrizo con
 

tierra fina humedecida), techo de paja; la cocina, comedor, dormitorios estgn en un
 

solo ambiente e inclusive sirven de criadero de animales 
roedores, especialmente el
 

cobayo o cuy, la mayorfa de las casas no disponende ventanas 
para la aireaci6n y el
 

piso generalmente es de tierra, las viviendas generalmente 
no cuentan con los servi-


En el Oriente las viviendas tienen la
 cios de agua potable, luz el'ctrica, etc. 

n que las de la Costa, con la diferencia que, debido a las 

condicio
misma construcci6


nes climn'ticas los techos estan bien protegidos.
 

5. Salud
 

a. Saneamiento Ambientsl
 

En el Cuadro 11.6, se hace constar el servicio de aprovisionamiento 
de agua pa

Seg'in el mismo cuadro, el 14.13% del total de parroqulas tiene
 ra consumo humanc. 

servicio de agua potable, el 49.08% tienen agua entubada y 

el 36.79% carecen de este
 

servicio.
 

Se debe destacar el hecho de que todas las provincias, a 
excepci6n de Pichincha,
 

tienen un bajo porcentaje de parroquias con agua potable; 
asl en la nombrada este
 

porcentaje ee de 77.4% y en las restantes fluct'an entre 1.6% y 21.3%.
 

n para 1977 establece que el 83.0% de la poblaci6n urba-
La Junta de Planificaci
6


na y el 13.0% de la poblaci6n rural estuvo servida con 
agua potable.
 

n de aguas servidas, de acuerdo con da-
En lo referente al servicio de eliminaci
6
 

tos proporcionados por el Censo de 1974, el 28.1% de viviendas 
eliminan las aguas
 

servidas por alcantarillas, el 9.9% por pozo ciego y el 
61.9% no disponen de ningu'n
 

servicio. Observando este aspecto en las viviendas situadas en 
el sector urbano te

nemos que el 64.4% de viviendas eliminan las aguas servidas 
por alcantarillado, el
 

15.7% eliminan por pozo ciego y el 19.8% no disponen 
de ning5n servicio. En las vi

zonas rurales el problema de la falta de servicios de 
eli

viendas localizadas en las 


minaci6n de aguas servidas es alarmante ya que tan solo 
el 3.1% disponen de servicios
 

de alcantarillado, el 5.9% eliminan las aguas servidas 
por pozo ciego y el 90.9% de
 

las viviendas no disponen de ningu'n servicio.
 

b. Servicios de Salud
 

La defensa y fomento de la salud en el pals esta 
dado por el servicio que pres-


Los hospitales y clini
tan los hospitales, clinicas, centros y subcentros 

de salud. 




CUADRO II. 5
 

ESTADISTICAS DE VIVIENDA, 1974
 

Tipo de Vivienda 


TOTAL 


Particulares 


Casa o villa 


Departamentos 


Cuartos o casas de inquilinato 


Mediagua 


Rancho o covacha 


Choza 


Otros 


Locales no destinados a vivienda 


- Datos Censales -


Total 


1'373.934 


1'370.849 


417.781 


110.126 


158.744 


221.037 


336.413 


121.477 


2.931 


2.340 


3.085
Viviendas colectivas 


Urbano Rural 

527.320 846.614 

525.517 845.332 

171.087 246.694 

104.235 5.891 

146.292 12.452 

37.641 183.396 

61.852 274.561 

1.126 120.351 

1.759 1.172 

1.525 815 

1.803 1.282 

ELABORACION: Instituto de Investigaciones Econ6micas de la PUCE.
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CUADRO II. 6 

SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POR PROVINCIA 
x 1974. 

Republica-Provilncia 

No.Total 
Parroq. 

Parroq. 
con agua 

potable 

% 
Parroq. 
con agua 

entubada 

Parroq. 
sin 

servicio 

REPUBLICA* 821 116 14,13 403 49,08 302 36,79 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Chimborazo 
Bolivar 
Cajiar 
Azuay 
Loja 
Esmeraldas 
Manabf 
Los Rios 
Guayas 
El Oro 
Napo 
Pastaza 
Morona Santiago 
Zamora Chinchipe 

27 

42 
62 
37 
49 
48 

24 
31 
63 
71 
55 
59 
22 
58 
40 
54 
17 
42 
20 

3 

9 
48 
4 
7 
5 

-
1 
2 
3 
4 
11 
6 
9 
2 
1 
-
-
1 

11,11 

21,43 
77,42 
10,81 
14,29 
10,42 

-
3,23 
3,17 
4,43 
7,27 

18,64 
27,27 
15,52 
5,0 
1,58 
-
-

5,0 

16 

24 
13 
24 
39 
43 

20 
24 
37 
53 
2 
9 
9 

15 
29 
13 
13 
13 
7 

59,26 

57,14 
20,96 
64,86 
79,59 
89,58 

83,33 
77,42 
58,73 
74,65 
3,64 

15,25 
40,91 
25,86 
72,50 
24,07 
76,47 
30,95 
35,0 

8 

9 
1 
9 
3 
-

4 
6 

24 
15 
49 
39 
7 

34 
9 

40 
4 

29 
12 

29, -i) 

21,4? 
1,6. 

24,3-. 
6,12 
-

16,67 
19,35 
38,10 
21,13 
89,09 
66,10 
31,82 
58,62 
22,50 
74,07 
23,53 
69,05 
60,00 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6n del MAG 

* No incluye Galapagos por faita de informaci6n 
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cas son establecimientos ubicados en las capitales provinciales y cabeceras cantona

les importantes. Estos servicios son prblicos y privados.
 

Los centros de salud, son unidades operacionales, implantadas para 
producir ac

ciones emergentes de salud, ubicada preferentemente a viivel de Cabeceras 
Provincia

les y Cabeceras Cantonales.
 

Los subcentros de salud son unidades operacionales para producir acciones m~ni

mas de salud, ubicados preferentemente en las cabeceras parroquiales de 
importancia.
 

Las postas sanitarias se ubican a nivel de parroquia rural, en caserfos 
y recin

tos y prestan asistencia de primeros auxilios estando atendidos por personas para-me

dicos.
 

Un resumen de las parroquias que disponen de los servicios de salud 
se puede ob

de las parroquias disponen
servar en el Cuadro 11.7 Segfin el mismo, tan solo el 52% 


de servicios de salud.
 

1972 fue de 217, con una capacidad de
El nfimero de centros hospitalarios en 

camas por cada 1.000 habitantes. El mayor


13.618 camas, una disponibilidad de 2.1 

encuentran concentrados en Pichinporcentaje de establecimientos, camas y m~dicos se 


cha y Guayas. (Para mayor informaci6n ver Anexo 11.3)
 

En relaci6n a los recursos humanos especializados en salud, segfin indicadores
 

socio-econ 6micos de la Junta Nacional de Planificaci6n, en 1976 existlan 5.1 medicos,
 

1.7 odont6logos, 1.6 enfermeras y 0.6 obstetrices por cada 10.000 habitantes.
 

6. Energla Elctrica
 

6n del desarrollo el~ctrico ecuatoriano consta en el Plan Nacional
La orientaci
 
6 a) Sistema Nacional Interconectado y, b) Sisde Electrificaci n y est5 dividido en: 


El primero contempla la integraci6n del abastecimiento
 temas Elctricos Regionales. 

Sierra y la Costa que son las m5s pobladas y con los
 el~ctrico de las regiones de la 


El objetivo b5sico es racionalizar el sumiprincipales centros urbanos y fabriles. 


vistro de energla el~ctrica aprovechando las economfas de escala 
de los grandes pro

yectos eliminando gran ntimero de pequeias centrales de funcionamiento 
precario y an

6

Instituto Ecuatoriano de Electrificaci n (INECEL) tiene a su cargo
tiecon6mico. El 


6 n y

la planificaci6n, ejecuci n y operaci6n del Sistema en sus 

aspectos de generaci
6


Los Sistemas Elctricos Regionales estgn formados por las 
instalaciones
 

transmisi6n. 

y equipos necesarios para la distribuci6n de la energla 

el~ctrica en 5reas geogr~fi
6


camente definidas y bajo la administraci n de empresas regionales de propiedad o en
 

Estas empresas se encargan actualmente de generar, distribuir
 sociedad con INECEL. 


y comercializar su propia energfa y posteriormente, 
una vez conformado el Sistema Na

encargargn de la compra, distribuci6n y comercializaci n
 
cional Interconectado, se 


de la energfa generada por dicho sistema.
 

En el cuadro que se presenta a continuaci
6 n (Cuadro 11.8) se pueden observar las
 

tanto de la potencia instalada, energfa genevariaciones ocurridas entre 1976 y 1977 


rada como de la poblaci6n servida.
 

6
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CUADRO II. 7 

SERVICIOS DE SALUD EN LAS PARROQUIAS DEL PAIS - 1974 

NUMERO DE PARROQUIAS 
sin servicio Total
con serviclo
Repfiblica - Provincia 


REPUBLICA* 432 400 832 

Carchi 13 14 27 

Imbabura 26 16 42 

Pichincha 56 10 66** 

Cotopaxi 18 19 37 

Tungurahua 13 36 49 

Chimborazo 28 20 48 

Bolivar 10 14 24 

Caiiar 12 19 31 

Azuay 20 43 63 

Loja 40 31 71 

Esmeraldas 13 42 55 

Manab1 58 1 59 

Los Rios 15 7 22 

Guayas 39 19 58 

El Oro 14 24 40 

Napo 18 36 54 

Pastaza 8 9 17 

Morona Santiago 13 29 42 

Zamora Chinchipe 11 9 20 

Galpagos 5 2 7 

6
 
FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci n del MAG.
 

Se considera como Parroquias a las Cabeceras Cantonales
* 

Constan 66 puntos con solo 62 Parroquias debido 
a la Independencia y


** 

La Concordia que no son Parroquias y a Chillogallo 
y Guapulo que ya
 

son urbanas.
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CUADRO 11.8
 

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
 

Tasa Anual
 
S9 7 6 1 9 7 7 Incremento de Crec.
 

Potencia Instalada (kw) 632.800 784.555 151.755 24%
 

Potencia Instalada por
 
habitante (vatios/hab) 91.8 110.4 .8.6 20%
 

14%
Energla Generada (kwh) 1'884.998 2'150.000 265.012 


Energla Generada por
 
28 10%
habitante icwh/habitante 274 302 


Polbaci6n con serviclo
 
12%
elgctrico (habitante) 2'500.000 2'800.000 300.000 


Junta de Planificaci6n, Indicadores Socio-Econ6micos.
HUENTE: 


En lo referente a disponibilidad de energ5!a elgctrica por viviendas tenemos que,
 

segin datos proporcionados por el Censo de 1974, en las viviendas situadas en la zo

na urbana el 84.0% disponen delfluidoel~ctrco y el 16.0% carecen de este serviclo.
 

En las viviendas situadas en el grea rural el 12.0% disponen de luz electrica y el
 

88.0% no disponen del serviclo.
 

7. Vlas de Comunicaci6n
 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Junta de Planificaci6n, la red
 

de carreteras del pals en el aao de 1976 tuvo una longitud total de 28.275 km. 
(Cua

dro 11.9), de los cuales el 13.5% corresponde a carreteras asfaltadas, el 37.3% a
 

carreteras afirmadas, el 6.8% a carreteras transitables todo el afio y el 42.2% 
a ca
en la


minos de veranos. De el total de carreteras, el 47% est5 en la Costa, el 29% 


Sierra y el 4% en el Oriente y Gal5pagos.
 
2
 

. Re-
La superficie de tierra aprovechable para el mismo aRo fue de 197.119 Km 


lacionando la longitud de carreteras en kil6metros por cada Km
2. de tierra aprove

chable, el pals disponla de 0.072 Km. de carreteras principales, 0.009 
Km. de carre

teras secundarias, 0.062 Km. de caminos vecinales y un promedio total 
de 0.143 Km.
 

(Ver Cuadro I. 10).
 

se presenta un resumen nacional de la accesibilidad de las
En el Cuadro I. 11, 

Ast, el 13.1% tie-
Unidades Familiares agropecuarias a los distintos tipos de vlas. 


a carreteras de primer orden variando las distancias de 0 a 39.5 Km. 
El
 

nen acceso 

82.7% tienen acceso a carreteras de segundo orden variando la distancia de estas a
 

a via fluviales entre 0 y 34.5 Km.
la linea ferrea de 0 a "n.5 Km. y el 3.2% 


Del total de UFAS en la Sierra el 8.8% tienen accesibilidad a carreteras 
de pri

mer orden, el 90.2% a carreteras de segundo orden y el 1% tiene 
acceso a ferrocarril.
 

a carreteras
 
En la Costa el 20.6% tiene acceso a carreteras de primer orden, 

el 71.2% 

En el Oriente el 88.5%
 de segundo orden, el 1.2% a ferrocarril y el 7% a via fluvial. 


a la via fluvial, el 11.5% a carreteras de segundo orden (Ver 
Anexo 11.4).
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Provincias 


Esmeraldas 

Manabi 

Los Rios 

Guayas 

El Oro 


TOTAL COSTA 


Carchi 

Imbabura 

Pichincha 

Cotopaxi 

Tungurahua 

Bolivar 

Chimborazo 

Cafiar 

Azuay 

Loja 


TOTAL SIERRA 


Napo 

Pastaza 

Morona Santiago 

Zamora Chinchipe 


TOTAL ORIENTE 


GALAPAGOS 


TOTAL NACIONAL 


Asfaltadas 


174 

587 

237 

861 

252 


2.111 


96 

185 

532 

372 

84 

-

177 

153 

40 

65 


1.704 


-

-

-

-

-


3.815 


CUADRO II. 9
 

CARRETERAS POR PROVINCIAS, 1976
 

- kil6metros -


Afirmadas 


267 

391 

800 

.66 

557 


2.381 


278 

374 


1.175 

1.161 


562 

704 

550 

411 

759 


1.028 

7.002 


427 

207 

162 

315 


1.111 


68 


10.562 


Transitables 


35 

86 

90 


211 


176 

357 

397 

-

452 

-

270 

-


1.652 


-

-

51 


-

51 


-


1.914 


Caminos de
 
ano de
 

Verano 


412 

4.171 

1.880 

1.566 


428 

8.457 


599 

239 

88 

398 

-

506 

312 

116 

322 

947 


3.527 


-

-

-

-


-


11.984 


Total
 

853
 
5.149
 
2.952
 
2.879
 
1.327
 

13.160
 

1.149
 
1.155
 
2.192
 
1.931
 
1.098
 
1.210
 
1.309
 

68^
 
1.121
 
2.040
 

13.885
 

427
 
207
 
213
 
315
 

1.162
 

68
 

28.275
 

- JUNAPLA.
Indicadores Socio-econ6micos. 


ELABORACION: Instituto de Investigaciones Economicas de la P.U.C.E.
 
FUENTE: 




CUADRO It. 10
 

DENSIDAD VIAL EN FUNCION DE LA LONGITUD DE CARRETERAS 
Y EL AREA APROVECHABLE A 1970
 

Regiones 

y 
Provinclas 

Tierras 

Aprovechables 
Km

2 
. 

I. ON G I T U D E N 

Principales 

Total asfaltadas y 
afirmadas 

K I L OH ET ROS 
Secundarias Vecinales 

transitables Caminos de 
todo el afio Verano Total 

Kil6wetros de Carretera poz cada 

Km
2 
. Je Tierras Aprovechpbles 

Principales Secundarias Vecinale= 

SIERRA: 
Carchi 
lubabura 

Pichincha 
Cotopaxi 
Tunguralaa 
Chimbo'azoBolivar 

Cafiar 
Azuay 
Loja 
TOTAL SIERRA: 

2.037 
3.748 

13.266 
3.803 
1.23G 

2.6742.459 

2.170 
3.575 
4.328 
40.000 

1.148.5 
1.154.4 

2.191.5 
1.930.0 
1.098.4 

1.308.7
,.209.5 

679.7 
1.120.3 
2.039.9 
13.880.9 

376.5 
558.9 

1.706.5 
1.532.5 
646.3 

726.7 
702.0 

563.5 
798.7 

1.092.8 
8.703.4 

176.0 
356.8 

397.0 
-

452.1 

270.0 
-

-
-
-

1.651.9 

599.0 
238.7 
88.0 

397.5 
-

312.0 
505.5 

116.2 
321.6 
947.1 

3.525.6 

0.405 
0.308 
0.158 

0.507 
0.893 

0.489 
0.492 

0.313 
0.313 
0.471 
0.346 

0.133 
0.149 
0.129 

0.403 
0.525 

0.272 
0.286 

0.259 
0.223 
0.252 
0.217 

0.062 
0.095 
0.029 

-
0.368 

0.101 
-

-

-
-

0.041 

0.211 
0.064 
0.005 

0.105 
-

0.117 
0.206 
0.054 
0.089 
0.219 
0.088 

COSTA: 
EsmeraIdas 
Nanab[ 
Guayas 
Los Rios 

El Oro 

TOTAL COSTA: 

13.074 
13.256 
6.368 
5.528 

4.226 
42.450 

764.0 

5.149.0 
2.879.1 
2.952.0 

1.326.5 
13.070.6 

334.0 

978.0 

1.226.8 
808.5 

1.037.0 
4.384.? 

-
-
86.0 
35.0 

90.0 
211.0 

430.0 

4.171.0 
1.566.3 
1.880.0 

428.0 
8.475.3 

0.058 

0.388 
0.452 
0.534 

0.314 
0.308 

0.026 

0.074 
0.113 
0.146 

0.245 
0.103 

-

-

0.014 
0.006 

0.021 
0.005 

0.033 
0.315 
0.246 
0.340 

0.101 
0.199 

ORIENTE: 

Napo 

Pastaza 
Horona Santiago 

Zamora Chinchipe 

TOTAL ORIENTE: 

40.977 

23.737 
25.564 
16.496 
106.774 

427.0 

213.6 
207.0 
315.0 

1.162.6 

427.0 

162.4 
207.0 
315.0 

1.111.4 

-

51.2 
-

-

51.2 

-

-
-
-

-

0.010 

0.009 
0.008 

0.019 

0.011 

0.010 

0.007 
0.008 

0.019 

0.010 

-

0.002 
-
-

0.001 

GALAPAGOS 

TOTAL NACIONAL 

7.805 

197.119 

68.0 

28.182.1 

68.0 

1.267.1 

-

1.914.1 

-

12.000.9 

0.009 

0.143 

0.009 

0.072 

-

0.009 

-

0.062 

FUENTE: Junta Nacional de Planificaci6ln 



CUADRO 11. 11 

RESUMEN: Nacional 

ACCESIBILIDPD DE LAS UFAS A LOS DISTINTOS TIPOS DZ VIAS 

Distancias 

Ntnmero Total 
de UFAS 

(1) 

Primer 

Orden
(2) 

% 

CARRETERAS 

TT 

Segunda 

Ordep
(3) 

TT 

Fereocarril 2 TT Fluvial z TT 

0 

1.5 

4.5 

9.5 

19.5 

39.5 

T 0 

-

-

-

-

-

-

T 

1.5 

4.5 

9.5 

19.5 

39.5 

59.5 

A L 

361.343 

200.061 

85.069 

37.619 

13.001 

7.328 

704.321 

49.991 

30.050 

7.897 

3.084 

i.174 

92.196 

13.8 

15.0 

9.3 

8.2 

9.0 

13.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

298.187 

161.950 

74.679 

30.103 

10.486 

7.238 

582.643 

82.6 

81.0 

87.8 

83.0 

80.7 

100.0 

82.7 

90.6 

90.0 

87.8 

83.0 

92.8 

99.5 

89.8 

1.577 

2.231 

839 

2.455 

7.102 

0.4 

1.1 

1.0 

6.5 

1.0 

100.0 

00.0 

93.9 

100.0 

99.3 

11.588 

5.830 

1.644 

1.977 

1.341 

22.380 

3.2 

2.9 

1.9 

5.3 

10.3 

3.2 

96.0 

97.3 

100.0 

96.7 

100.0 

96.2 

(1) 

(2) 

(3) 

TT 

Unidad Familiar Agropecuaria 

Carretera Asfaltada 

Carreteras Af-rmadas, Lastradas, Empedradas, tranaitables 
rodo el aflo y casinos de verano 

Tiempo transitable expresado en 2 de dfas al aio 

FUENTE: Regionalizaci6n del HAG. 
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8. Transporte
 

Anteriormente se indic6 que la mayor accesibilidad de las UFAS 
son a las carre

teras de segundo orden, consecuentemente el principal medio 
de transporte que ellas
 

utilizan es el motorizado (76.7%), otros medios son animal (15.5%), fluvial (5.1%),
 

humano (1.7%) y ferrocarril (1.0%). Cuadro II. 12
 

de los animales como medio de transporte, es m's acentuado 
en
 

La utilizac0.6ri 

Este mismo comportamiento ob

los respaldoi de as carreteras (19.5 a 59.5 Km.). 


servado a nivel nacirnal se repite en cada regi6n (Ver 
Anexo 11.5).
 

9. Infraescructura de Almacenamiento
 

6
 n de productos agropecuarios constituye uno de los mfs 
5l-


La comercializaci

gidos problemas del sector, a tal punto que se ha 

constituido en un freno para su
 

Dentro de este campo la limitaci
6n principal es la insuficiente cadesarrollo. 


pacidad de almacenamiento.
 

Estudios anteriores a 1974 sefialan que el pais dispon-a de una capacidad to

tal de almacenamiento (silos y bodegas) de 230.000 
toneladas m'tricas (TM), de
 

Con el fin de incrementar la
 
las cuales el 85% correspondla al sector privado. 


capacidad de almacenamiento y dotar al pals de 
facilidades que permitan la comer

su acci6n en la
 
cializacl6 n de los productos agropecuarios, la ENAC 1/ impuls

6 


construccion de silos y bodegas; ast, hasLa octubre 
de 1978 la ENAC dispuso de
 

una capacidad de almacenamiento de 76.250 TM 
correspondiendo el 49% a silos y el
 

51% a bodegas. (Ver Cuadro II. 13).
 

su capacidad de almacenamiento ENAC firm6 un 
contrato para la
 

Para aumentar 
 con una ca
n de una red de silos y bodegas localizados en 

el litoral 

construcci6


pacidad de 34.000 y 27.000 TM respectivamente 
con la Cla. Tiffany-Siderirgica.
 

ENPROVIT 2/ tiene una capacidad de almacenamiento 
propio de 12.043 TM (Cua

dro II. 14). En cuanto a bodegas, Quito tiene el mayor n'mero 
(6) pero la ma-


Esta infraestructura
 
yor capacidad (61%) se encuentra instalado en Guayaquil. 


no es suficiente por lo que la empresa se ve obligada 
a arrendar bodegas adicio

nales.
 
6
n del
 

De acuerdo a datos proporcionados por el Programa 
de Regionalizaci


MAG, el 1.2% del total de Unidades de Producci
6n Agropecuaria (UPA) en el pals,
 

disponen de alg'n tipo de almacenamiento.
 

n y Utilizaci6n de los Recursos
 C. Disponibilidad, Distribuci 6


1. Tierra
 

a. Disponibilidad
 

El 'areatotal del pats alcanza a 27.934.300 
has. de las cuales el 24.8% co

rresponde a la Costa, el 21.6% a la Sierra, el 
46.2% al Oriente y el 2.9% a Ga

lapagos (Ver Cuadro II. 15).
 

6
 n
 
1/ Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercializaci


2/ Empresa Nacional de Productos Vitales
 



CUADRO II. 12 

Resumen : Nacional 
MED I0 S DE TRI.N S PORTE 

DISTANCIAS 
MOTORIZADO 
No.UFASi / % 

ANIMAL 
No.UFAS % 

FLUVIAL 
No.UFAS % 

HUMANO 
No.UFAS 

- % 
FERROCARRIL 
_____-TO0TNo.UFAS % AL 

0 - 1.5 

1.5 - 4.5 

4.5 - 9.5 

9.5 - 19.5 

19.5 - 39.5 

39.5  59.5 

T 0 T A L 

399.574 

81.773 

34.472 

16.831 

4.835 

2.778 

540.263 

85.3 

68.5 

56.5 

47.4 

37.3 

38.4 

76.7 

37.517 

26.150 

22.664 

12.763 

5.779 

4.462 

109.335 

8.0 

21.9 

37.2 

36.0 

44.6 

61.6 

15.5 

23.105 

7.319 

1.160 

2.772 

1.344 

35.700 

4.9 

6.1 

1.9 

7.8 

10.4 

5.1 

4.888 

3.393 

1.962 

791 

994 

12.028 

1.0 

2.9 

3.2 

2.2 

7.7 

1.7 

3.146 0.8 

751 0.6 

740 1.2 

2.358 6.6 

6.995 1 1.0 

468.230 

119.386 

60.998 

35.515 

12.952 

7.240 

704.321 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6n del MAG. 

l/ Unidades Familiares Agropecuarias 
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CUADRO I. 13
 

CAPACIDAD DE 1JLMACENAJE DEL ENAC PARA OCTUBRE DE 1978
 
(en qq.)
 

Dep6sitos
Lugar de Almacenaje 	 Silos 


320,000
ENAC (planta origina) 44.000 


Planta de CuayaquilI 352,000 143,000 

332,698 102,000
EDIALCEI/ 

96,800 -
Aldigranl/ 


565,000
Subtotal 825,498 


- 287,000
Dep6sitos arrendados 


Total (qq.) 825,498 852,000 


37,523 38,727
Toneladas Metricas 


1/ 	Adquirida recientemente
 

FUENTE: ENAC
 

CUADRO 1I. 14
 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ENPROVIT l/
 

No. 	de Bodegas Capacidad (qq)
Localidad 


74.350
6
Quito 


3 
 161.300
Guayaquil 


2 
 19.190
Ambato 

10.600
1
Loja 


265.444
Total 12 


Total
 

364,000
 
495,000
 
434,698
 
96,800
 

1,390,498
 

287,000
 

1,677,498
 

76,250
 

Capacidad (T.M.)
 

3.373
 

7.318
 

871
 

481
 

12.043
 

Dichas facilidades son insufi
l/ 	Representa las facilidades que posee ENPROVIT. 


cientes y la Agencia se ve obligada a arrendar bodegas 
privadas de acuerdo a
 

lo necesario.
 

FUENTE: ENPROVIT
 



CUADRO II. 15
 

- 1977
UTILIZACION DE RECURSOS DE TIERRA 


REGION Y 

PROVINCIAS 

A. COSTA 
Esmeraldas 
Manabf 
Los Rios 
Guayas 
El Oro 

SUBTOTAL 

AREA CULTIVADA 
IRRIGADO SEMBRIOS 

SEMBRIOS PASTIZALES DOS/AJOS 

TOTAL* TOTAL* MEJOPAD0S f 

(1,000 ha) 

61.1 129.9 66.0 0. 5.0 

129.9 497.6 275.0 28.7 20.0 

172.7 187.2 96.6 - 10.0 

123.9 545.1 231.5 33.6 30.0 

67.1 108.9 63.9 58.1 10.0 

560.7 1,468.7 799.0 120.4 75.0 

BOSQUES 

TOTAL ADMINIS-

TRADOS 

1,099.0 900.0 
871.0 0.2 
93.0 0.5 

433.0 0.4 
274.2 0.3 

2,770.2 901.4 

OTROS 

USOS 

484.7 
468.4 
214.0 
769.1 
202.0 

2,1382 

AREA 

TOTAL 

1,780.7 
2,066.9 

666.9 
1,871.1 

652.2 

6,937.8 

EN PROPIE-
DAD PRIVA-

DA 

(1,000 ha) % 
502.7 28.2 

1,231.2 59.6 
592.9 88.9 

1,199.9 64.1 
318.7 48.9 

3,845.4 54.6 

B. SIERRA 
Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolivar 
Chimborazo 
Cafiar 
Azuay 
Loja 

SUBTOTAL 

20.9 
45.5 
131.3 
28.9 
53.3 
79.9 
65.6 
50.2 
44.1 
117.8 

637.5 

79.4 
130.1 
573.9 
166.1 
52.1 

122.2 
87.2 
95.4 

114.8 
239.4 

1,660.6 

9.8 
17.6 
53.4 

107.2 
30.8 
72.2 
45.5 
47.8 
14.5 
3.5 

402.3 

4.1 
-
-
8.3 

9.4 
-

13.5 
0.8 
4.5 
6.0 

46.6 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

279.0 
289.8 
888.5 
213.4 

153.0 
182.9 
227.0 
216.0 
565.0 
582.0 

3,596.6 

0.6 
1.9 
7.7 
4.8 

0.9 
0.2 
1.8 
0.6 
3.3 
1.4 

23.2 

61.8 
101.5 
115.3 
175.0 

90.9 
13.3 

261.6 
89.0 

208.4 
280.0 

1,397.6 

441.1 
566.9 

1,709.0
583.4 

349.3 
398.3 
641.4 
451.4 
932.3 

1 219.2 

7,292.3 

188.0 
240.7 
786.7 
299.1 

144.2 
335.9 
325.7 
248.6 
269.5 
227.9 

3,066.3 

42.6 
42.4 
46.0 
51.2 

41.3 
84.3 
50.8 
55.1 
28.9 
18.7 

42.0 

0 

C. ORIENTE 
Napo 
Pastaza 
Zamora 

Morona 

SUBTOTAL 

14.5 
6.7 

15.7 
2.7 

39.6 

58.4 
44.9 
88.6 
11.8 

203.7 

46.1 
43.2 
61.7 
99.9 

250.9 

-
-

-

-

-

-

-

-

4,569.8 
1,596.9 
1,043.6 
2,043.0 

9,253.3 

-
-
-
-

-

537.1 
1,552.3 

932.1 
385.5 

3,407.0 

5,179.8 
3,200.8 
2,079.9 
2543.0 

12,903.6 

256.7 
926.4 
184.5 
211.5 

1,579.1 

5.0 
28.9 
8.9 
8.3 

12.1 

D. GALAPAGOS 1.5 7.9 - - - 791.2 800.6 -

T 0 T A L 1,239.3 3,340.9 1,386.2 167.0 75.0 15,620.1 924.3 7,734.0 27,934.3 8,490.8 30.2 

* Estas areas se utilizan para llegar al rubro de grea total
 

6
n
FUENTE: MAG.-Programa Nacional de Regionalizaci
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Segu'n datos del cuadro en el afio 1977 estuvieron bajo cultivo 1.239.300 
has.
 

distribuidas porcentualmente en la Costa el 45.2%, en la Sierra 
el 51.5%, en el
 

Oriente 3.2% y en Galapagos el 0.1%.
 

La superficie cultivada puede ser incrementada en aproximadamente 
200.0%.
 

La Costa puede aumentar en 228.2%, la Sierra en 63.5% y el Oriente 
en 2.005.6%.
 

n di-

La expansion en el Oriente estarla sujeta a un proceso de colonizaci

6


n de
 
rigida y seg6n las recomendaciones que se emitan sobre el 

uso y conservaci6


los recursos naturales y en guarda del equilibrio ecol6gico 
(Ver Cuadro II. 16).
 

b. Distribuci6n
 

La desigual distribuci6n de la tierra en el sector rural 
(Cuadro I.17) de

termina el sistema social de clases, el reparto de la riqueza 
y el control del
 

poder.
 

6 en 172.810 unidades ea relaci
6n a 1954 y


El nu'mero de UPA en 1974 aument

De los aumentos indicados,
la superficie en el mismo perlodo en 1'901.500 has. 


una parte corresponde a acciones propiamente dichas de 
reforma agraria, princi

palmente en el ncmero de UPA, otra en la colonizaci
6n y el resto a la diferente
 

cobertura de los censos (Cuadro II. 18).
 

Al estudiar los datos por grupos de tamafio de UPA se advierte lo siguiente:
 

6 en 37.3% en tanto que la
 
En el estrato de 0 a 5 has. el nilmero de UPA aument
-

Esto significa un fraccionamiento de la
 superficie s6lo aumentG en 24.0%. 


UPA en este grupo de tamafio, pues mientras en 1954 las UPA menores de 4 has.
 

en 1974 s6lo alcanzan 1.5 has.
tenlan un promedio de 1.7 has., 
Tanto el nu'mero de UPA comprendidas entre 5 y 500 has. 

como su corresponcien
-

te superficie, presentan un crecimiento vigoroso en el 
perlodo 1954-1974. El
 

nimero de UPA se incrementa en 78.112 unidades (86.3%) y la superficie en
 

El tamafio promedto de las UPA se mantiene sensible2'402.100 has. (83.9%). 

mente igual en esta categorTa, 31.3 has. en 1954 y 30.9 

has. en 1974.
 

Si se excluyen de la anterior categorla las 9.548 UPA 
comprendidas entre
 

100 y 500 has. con una superficie total de 1'675.132 
has. y un promedio por UPA
 

se tendria que las UPA restantes de la categorla comprendidas
de 175.4 has., 

entre 5 y 100 hactareas, totalizan 160.343 unidades 

con una superficie de
 

3'487.763 has. y una superficie promedio por UPA 
de 22.4 has.
 

Si bien se presenta un ligero aumento 'e 53 unidades 
en el numero de UPA maye

-
su superficie en cambio, disminuye apreciablemente en 

604.700
 
res de 500 has., 

has. (28.7%). Consiguientemente, el tamafio promedio de las UPA en esta cate

gorla decrece de 1.977 has. en 1954 a 1.478 has. 
en 1974.
 

1974 en el grupo de
 
No obstante el desarrollo favorable que se presenta 

en 

-

en el cual las 169.891 unidades existentes (32.8% 
del to-


UPA de 5 a 500 has., 
 n anormal
 
tal) abarcan 5'262.900 has. (66.6% del total), persiste la situaci

6


345.731 unidades que

de que un crecidsimo niimero de UPA menores de 5 

has., 


representan el 66.9% del nu'mero total abarquen solamente 
536.300 has. o el
 

(0.2%) contro
6.7% de la tierra, mientras que 1.422 UPA mayores 

de 500 has. 


len 2'102.000 has. (26.7%).
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CUADRO II. 16
 

POTENCIAL DE RECUR'OS DE TIERRA, CULTIVOS E IRRIGACION - 1977
 

REGION Y 
PROVINCIA 

A. COSTA 
Esmeraldas 
Manabl 
Los Rios 
Guayas 
El Oro 

Sub-Total 

AREA 
Actual 

67.1 
129.9 
172.7 
123.9 
67.1 

560.7 

CLrIVADA 
Potencial 

76.7 
585.5 
343.0 

695.5 
139.6 

1,840.3 

AREA 
%RVNC En uso 

Aumento 

(1,000 ha) 

12.5 -

325.7 28.7 
98.6 -

461.3 33.6 
52.0 58.1. 

228.2 120.4 

IRRIGADA 
Plani- PotencialPlani fia
ficado Planifica

ci6n 

3.5 -

4.4 -

- -

144.7 23.0 
- 0.8 

122.6 23.8 

T 0 T A L 

3.5 
33.1 

171.3 
58.9 

266.8 

B. SIERRA 
Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolivar 
Chimborazo 
Cafiar 
Azuay 
Loja 

Sub-Total 

20.9 
45.5 

131.3 
28.9 
53.3 
79.9 
65.6 
50.2 
44.1 

117.8 

637.8 

41.5 
76.7 

128.6 
64.2 
61.4 
51.5 
147.9 
73.8 
35.6 

261.4 

1,042.6 

-

-

98.6 
68.5 
2.1 

122.1 
15.2 
35.5 

125.5 
47.0 
207.5 
121.4 

63.5 

4.1 
-
-

8.3 
9.4 
-

13.5 
0.8 
4.5 
6.0 

46.6 

3.2 
-

13.6 
45.1 
10.5 
3.2 
4.3 
4.3 
-

1.4 

85.6 

19.8 
9.2 

30.7 
-
2.0 
-

0.6 
6.7 

12.9 
23.6 

105.5 

27.1 
9.2 

44.3 
53.4 
21.9 
3.2 

18.4 
11,8 
17.4 
31.0 

237.7 

C. ORIENTE 
Napo 
Pastaza 
Zamora 
Morona 

Sub-Total 

14.5 
6.7 
15.7 
2.7 

39.6 

187.3 
232.3 
292.1 
122.1 

833.8 

1,191.2 
3,367.2 
1,760.5 
4,422.2 

2,005.6 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. GALAPAGOS 1.5 - - - -

T 0 T A L 1,239.3 3,716.7 199.9 167.0 208.2 129.3 504.3 

FUENTE: MAG.- Pr-grama Nacional de Regionalizaci
6n 



CUADRO II. 17
 

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS,
 

SEGUN SU TAMARO, 1954 Y 1974, E INCREMENTO RESULTANTE
 

Nimero de exportaciones Superficie 

Grupos de tamafio 

1954 1974 Incremento 
a 1974 

1954 

(miles de hectareas) 

1974 Incremenco 
a 1974 

Menores de 5 hect'reas 251.686 345.731 94.045 432.2 536.3 104.1 

De 5 a 100 hectareas 85.392 160.343 74.951 1.704.5 3.587.8 1.883.3 

De 100 a 500 hectareas 5.787 9.548 3.761 1.156.3 1.675.1 518.8 

De 500 a 1.000 hectareas 664 820 156 464.7 541.4 76.7 

De 1.000 a 2.500 hect~reas 464 431 - 33 685.3 625.9 - 59.4 

De 2.500 hectareas y m's 241 171 - 70 1.556.7 934.6 - 622.1 

T 0 T A L 344.234 517.044 172.810 5.999.7 7.901.1 1.901.4 

FUENTE: Censos Agropecuarios de 1954 y 1974 
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CUADRO II. 18
 

- 1974PROMEDIO DE TAMAIO DE UPAS, 1954 


T A M A 0O P R 0 M E D 1 0
 
GRUPOS DE TAMWOI 


1954 
 1974
 

1.5
Menores de 5 hectgreas 1.7 


22.37
De 5 a 100 hectgreas 19.96 


175.44
De 100 a 500 hectgreas 199.80 


660.21
De 500 a 1.000 hectgreas 699.84 


1.452.34
De 1.000 a 2.500 hect~reas 1.476.93 


5.465.66
6.459.33
De 2.500 hect~reas y mis 


15.28
17.42
Promedio Nacional 


FUENTE: Censos Agropecuarios
 

En nmero de UPA en 1974 aument6 en 172.810 unidades en relaci6n a 1954 y la
 

en el mismo perlodo en 1'901.500 has. De los aumentos indicados, una
superficie 

parte corresponde a acciones propiamente dichas de reforma agraria, principalmen

te en el nimero de UPA, otra en la colonizaci6n y el resto a la diferente cober

tura de los censos (Cuadro II. 18).
 

Al estudiar los datos por grupos de tamafio de UPA se advierte lo siguiente:
 

en tanto que la
- En el estrato de 0 a 5 has. el ndmero de UPA aument6 en 37.3% 

Esto significa un fraccionamiento de la
superficie s6lo aument6 en 24.0%. 


UPA en este grupo de tamao, pues mientras en 1954 las UPA menores de 5 has.
 

tenfan un promedio de 1.7 has., en 1974 s6lo alcanzan 1.5 has.
 

- Tanto el nimero de UPA comprendidas entre 5 y 500 has. como su correspondien

te superficie, presentan un crecimiento vigoroso en el perfodo 1954-1974.
 

El nimero de UPA se incrementa en 78.112 unidades (86.3%) y la superficie en
 

El tamalio promedio de las uFA se mantiene sensible2'402.100 has. (83.9%). 

mente igual en esta categorfa, 31.3 has. en 1954 y 30.9 en 1974.
 

Si se excluyen de la anterior categorla las 9.548 UPA comprendidas entre
 

100 y 500 has. con una superficie total de '675.132 has. y un promedio por UPA
 

se tendrIa que las UPA restantes de la categorfa comprendidas ende 175.4 has., 

tre 5 y 100 hect9reas, totalizan 160.343 unidades con una siiperficie de 3'487.763
 

has. y una superficie promedio por UPA de 22.4 has.
 

http:6.459.33
http:5.465.66
http:1.476.93
http:1.452.34
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Si bien se presenta un ligero aumento de 53 unidades en el nimero de UPA mayo

su superficie en cambio, disminuye apreciablemente en 604.700
 res de 500 has., 

has. (28.7%). Consiguientemente, el tamafio promedlo de las UPA en esta cate

gorla decrece de 1.977 has. en 1954 a 1.478 has en 1974.
 

No obstante el desarrollo favorable que se presenta en 1974 en el grupo 
de UPA
 

en el cual las 169.891 unidades existentes (32.8% del total)
de 5 a 500 has., 

n anormal de que


abarcan 5'262.900 has. (66.6% del total), persiste la situaci6


345.731 unidades que represenun crecidisimo nmero de UPA menores de 5 has., 


tan el 66.9% del nfmero total abarquen solamente 536.300 has. o el 
6.7% de la
 

tierra, mientras que 1.422 UPA mayores de 500 has. (0.2%) controlen 2'102.000
 

has. (26.7%).
 

El problema minifundista estg principalmente localizado en las provincias
 

de la sierra, donde existen 250.875 UPA menores de 5 has. (72.5%), no asf en la
 

costa donde existen 91.057 de este tamafio de unidades (26.3%); en el oriente
 

3.762 unidades (1.0%) y en Gal~pagos 37 unidades (0.2%).
 

Por 	otra parte, las UPAS de m.s de 500 has. estgn concentradas mayoritaria

la costa, en donde en 1974 existlan 734 de tales unidades (51.6% 
de las
 

mente en 

n afecta luego a las provincias de la
 UPA en esta categorla). La concentraci 6

(Pa
sierra con 598 unidades (42.2%) y a las de oriente con 89 unidades 

(6.2%). 


ra mayor informaci6n ver Anexo II. 6).
 

c. 	Utilizaci6n
 

en el Cuadro II. 15, el Ecuador dispone de una superficie
Como se mencion6 


Esta superficie estg distribufda en sembrios 4.4%, en
 total de 27'934.300 has. 

pastizales el 12.0%, en bosques el 55.9% y en otros usos el 27.7%.
 

(25% del grea total del pals) de las cuales
La costa abarca 6'937.800 has. 


el 8% es 5rea dedicada a sembrlos, el 21% corresponde a pastizales, 
el 40% se
 

encuentra cubierta de bosques y el 31% en otros usos.
 

La sierra cubre una superficie de 7'292.300 has. (26% del recurso a nivel
 

nacional), de las cuales el 9% corresponde a tierra dedicada a sembrfos, 
el 23.0%
 

estg con pastizales, mientras que el 49.0% es grea de bosques 
y el 19.0% de otros
 

uSOS.
 

La regi6n del oriente tiene 12'903.600 has. (46% de la superficie total na-


Sin embargo de su gran extensi6n, apenas el 0.3% se encuentra dedicacional). 

da a sembr'os, el 1.6% a pastos mientras que el 71.1% es de 

bosques y el 26.4%
 

de otros usos.
 

2. 	 Agua 

n fluvial en el Ecuador varla ampliamente. En la costa la
 
La precipitaci6


6poca lluviosa va desde diciambre hasta mayo con una precipitaci
6n anual varia

ble desde 12 pulgadas en Anc6n hasta 130 pulgadas en Bucay y hasta 
sobre las
 

150 pulgadas en algunos sitios de la provincia de Esmeraldas.
 

En la sierra las lluvias se producen principalmente 
entre octubre y mayo.
 

La cantidad de lluvia varla de 15 a 50 pulga"as y comparada 
con la costa estg
 

mejor distribulda.
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En el oriente la precipitaci6n anual estg sobre las 120 pulgadas distribul

das a lo largo de todo el afio.
 

En los 5ILimos aiLos debido posiblemente a la desforestaci6n de las vertien

tes hidrogr5ficas, se viene produciendo perlodos prolongados de sequfa que afec

ta en mayor y menor grado a la producci6n agropecuaria del pals. Todas las a

guas, cualquiera que sea la fuente, pertenecen al Estado Ecuatoriano y el INERHI
 
n. Segn el MAG (Cuadro
es la Instituci6n encargada de controlar su utillzaci

6


11.16), en 1977 la superficie bajo riego alcanz6 las 167.000 has. que represen

tan el 4.0% de las tierras cultivadas. A nivel regional, la costa tiene el 6.0%
 

de las tierras irrigadas y en la sierra el 2.0%.
 

De acuerdo a la informaci6n del Cuadro II. 16, el grea actualmente irriga

da puede ampliarse a 504.300 has. en cuanto se pongr- en funcionamiento los pro

yectos de riego de INERHI, lo que significarla triplicar el grea actual. La
 
En el Cuadro II. 19 se presentan
costa ampliarla en 121.0% y la sierra en 410%. 


los proyectos de riego en sus diferentes etapas de elaboraci6n y ejecuci6n, asl
 
regarse que espera alcanzar mediante su
como tambi6n el caudal y el grea neta 	a 


construcci6n.
 

De las 167.000 has. irrigadas en el pals, 120,400 has. estgn ubicadas en
 

la costa y 46.400 en la sierra. A nivel provincial. El Oro posee 48.3% del 'rea
 

irrigada en la costa y Chimborazo el 29% en la sierra.
 

CUADRO II. 19
 

PROYECTOS DE RIEGO, INERHI
 

CAUDAL (M 3/Sig.) AREA A REGARSE
ETAPA 


43,8 	 57.808
De Disefio 


34,0 51.800
De Factibilidad 


72,7 140.700
De Prefactibilidad 

52.895
Estudio Preliminar 	 50,6 


50,14 63.720
Estudio de Reconocimiento 


251,24 	 366.923
TOTAL 


FUENTE: INERHI. 1966-1976
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3. Credito
 

a. Disponibilidad
 

Los creditos para el sector agropecuario provienen de diferentes fuentes,
 

siendo las principales las otorgadas por el Banco Central del Ecuador ya sea
 

en forma directa como por ejemplo la figuraci6n de los recursos provenientes a
 

la exportaci6n agropecuaria y el credito entregado a traves del Fondo de Desa

rrollo Rural Marginal (FODERUMA) como tambign los creditos otorgados mediante el
 

mecanismo de Fondos Financieros que se canalizan a trav~s de los Bancos de Desa

rrollo Estatal y de los Bancos Privados. El Banco Nacional de Fomento (BNF), el
 
El gobierno ha
Banco de Cooperativas de Caja Agricola y los Bancos Privados. 


dictado algunas medidas legales tendientes a conseguir que la banca privada par

ticipe obligatoriamente con un porcentaje de su capital en el otorgamiento de
 

cr~ditos Pl sector agropecuario
 

El credito bancario dirigido a la agricultura creci6 entre el 14 y 19%
 

entre los afios 1970 y 1977 (Cuadro II. 20). Hasta 1973 la banca privada otorg6
 

un mayor volt'men de cr~dito al sector agropecuario. A partir de 1974 debido a
 

los ingresos obtenidos por la exportaci
6n petrolera y a la decisi6n del gobierno
 

de capitalizar la banca oficial, el BNF con los nuevos recursos disponibles
 

increment6 significativamente los cr~ditos al sector agropecuario (Cuadro 11.21).
 

El capital del BNF incluye: 1) Asignaciones del Gobierno; 2) Credito del Ban

co Central a travs de Fondos Financieros; 3) Cr~ditos internacionales; y, 4)
 

Capital generado en los dep6sitos del piblico.
 

b. Distribuci6n
 

El BNF para atender las solicitudes de cr~dito, asi como tambign conceder
 

y supervisar las mismas, cuenta con 50 sucursales distribuidas 24 en la costa,
 

27 en la sierra y 9 en el oriente. Cada una de estas oficinas de acuerdo al
 

cupo del capital que maneja tiene asignado personal t6cnico y administrativo
 

El volumen de cr~dito del BNF creci6 de 505.033 misuficientemente capacitado. 

De igual manera, las
llones de sucres en 1970 a 3.502.550 millones en 1977. 


en el mismo perlodo, crecieron de
subareas agropecuarias que recibieron cr~dito, 

cultivos agricolas en 10 veces; pastos y ganaderia, maquila siguiente manera: 


n

naria agr~cola e implementos y mejoras territoriales en 5 veces; y, movilizaci

6


Estos cr~ditos son concedidos,
de productos en 3 veces (ver Cuadro II. 21). 


segin los planes de inversi
6n, a cortc, mediano y largo plazo (ver Cuadro 11.22),
 

segn los datos del cuadro, el mayor volilmen de cr~dito es concedido por un pla

zo no mayor de un afio y la subarea de cultivos agrlcolas el que se beneficia
 

con m~s del 50%.
 

en los cultivos agricolas
De acuerdo al monto de cr6ditos (Cuadro II. 23), 

en pastos y ganaderla se obserm~s del 50% son cr~ditos mayores a 50.000 sucres; 


va de igual manera que el mayor volmen de capital se otorgan como prestamos
 

en los rangos superiores a los 50.000 sucres; en maquinaria agricola e implemen

tos el mayor porcentaje de credito esta localizado en los prestamos superiores
 

n se observa en el rubro de mejoras terria los 50.000 sucres; la misma situaci6


toriales.
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CUADRO II. 20
 

CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
 

(Millones de Sucres)
 

1975 19771 /

1970 1973 1976 


41.665 43.640
11.309 16.622 28.070
TOTAL 


7.974 7.921
Agropecuario 1.591 2.371 4.690 

16.7 19.1 18.5
Porcentaje 14.1 14.2 


6.396 9.864 14.144 19.295 18.949
Comerclo 

59.3 50.4 46.3 43.4
Porcentaje 56.6 


5.473 9.150 9.854
2.152 3.060
Industria 

18.4 19.5 22.0 21.0


Porcentaje 19.0 


3.763 5.246 6.918
1.167 1.327
Otros 

12.6 12.8


Porcentaje 10.3 8.1 13.4 


FUENTE: Superintendencia de Bancos
 

1/ Estimaciones.
 

$1.00 US. D6lar - 25 Sucres
 

FUENTE: Informe de Labores 1977
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, Quito, Enero 1978.
 



CUADRO II. 21 

CREDITO AGROPECUARIO POR EL BANCO DE FOMENTO POR ACTIVIDADES 1970 


(En Miles de Sucres) 

1976 

ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Cultivos Agricolas 

Pastos y Ganaderia 

Maquinaria Agricola 
e Implementos 

224.293 

195.529 

46.996 

253.816 

242.934 

46.226 

221.775 

278.421 

44.589 

593.391 

412.015 

82.100 

1'405.282 

856.621 

259.850 

1'766.329 

1'013,933 

228.420 

2'017.375 

936.310 

223.803 

• 

1 

Mejoras Territo
riales 

Movilizaci6n de 

Productos 

Otros 1/ 

TOTAL NACIONAL: 

21.302 

46.883 

-

535.003 

33.428 

13.237 

4.000 

593.641 

34.638 

9.925 

4.000 

593.348 

41.020 

13.920 

2.000 

1'144.446 

99.730 

147.069 

31.500 

2'800.052 

47.538 

136.123 

32.000 

3'224.343 

102.043 

144.722 

-

3'424.253 

I/ No tiene desgloce 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento. 



CUADRO iI. 22
 

CaEDITO CONCEDIDO POR MONTO, DESTINO Y PLAZO, EN LOS ANOS 1970-1977 (miles de sucres)
BANCO NACIONAL DE FOMENTO. 


C 0 N C E P T 0 CULTIVOS 
AGRICOLAS 

PASTOS Y 
GANADERIA 

AQUINARIA 
ACRICOLA 

MEJORAS TE-
RRITORIALES 

MOVILIZACION 
Y OTRAS SUBTOTAL: PEQUERA 

INDUSTRIA 

0 

OTROS 

T R 0 S 

SUBTOTAL T 0 T A I: 

i 9 7 0 
Hasta 1 afio 
De I a 2 aflos 
De 2 a 5 afios 
Mis de 5 ahos 

224.293 
175.539 

7.204 
18.572 
22.978 

195.529 
48.244 
23.992 
76.867 
46.426 

46.996 
16.984 
1.913 

25.516 
2.583 

21.302 
6.569 
1.374 
6.423 
6.936 

46.883 
46.435 

159 
236 
53 

535.003 
293.771 
34.642 
127.614 
78.760 

113.238 
64.554 
23.383 
21.373 
3.928 

25.929 
25.680 

172 
129 
28 

139.167 
90.234 
23.555 
21.502 
3.956 

674.170 
384.005 
58.117 
149.116 
82.932 

1 9 7 1 
Hasta 1 afio 
De 1 a 2 ailos 
De 2 a 5 afios 
MKs de 5 afios 

253.816 
173.281 

9.499 
13.997 
57.039 

242.934 
49.026 
22.956 
98.017 
72.935 

46.226 
14.812 
1.726 
20.544 
9.144 

33.428 
6.948 
1.505 
8.770 
16.205 

17.237 
16.209 

20 
198 
819 

593.650 
260.276 
35.706 
141.526 
156.142 

130.076 
60.533 
24.464 
38.171 
6.908 

39.914 
36.498 

52 
654 

2.701 

169.981 
98.031 
24.516 
38.825 
9.609 

763.631 
357.307 
60.222 
)30.351 
165.751 

1 9 7 2 
Hasta I afio 
De I a 2 aios 
De 2 a 5 afios 
MHs de 5 afios 

1 9 7 3 

221.775 
179.759 
6.764 
13.937 
21.315 
593.391 

278.421 
52.304 
34.318 
115.342 
76.457 
412.015 

44.589 
11.487 
1.665 
22.918 
8.419 
82.100 

34.638 
6.330 
2.942 
10.823 
14.543 
41.020 

13.925 
13.353 

84 
189 
305 

15.920 

5 L.348 
263.333 
45.773 
163.209 
121.039 

1144.446 

149.064 
43.166 
35.956 
53.752 
16.191 

219.252 

65.437 
62.721 

366 
950 

1.400 

142.673 

214.501 
lu5.887 
36.322 
54.701 
17.591 

361.925 

807.855 
369.220 
82.095 
217.91C 
138.630 

1'506.371 

1 
c 

Hasta 1 afio 
De I a 2 afios 
De 2 a 5 afios 
MWs de 5 aros 

521.694 
14.682 
22.658 
34.357 

69.647 
60.149 
138.493 
143.726 

11.940 
4.702 
57.531 
7.927 

7.938 
2.984 
14.421 
15.607 

15.751 
14 

213 
12 

626.970 
82.531 
233.316 
201.629 

41.203 
82.492 
82.002 
11.855 

141.168 
85 

1.295 
125 

182.371 
82.577 
84.997 
11.980 

809.341 
165.108 
318.313 
213.609 

1 9 7 4 
Hasta 1 afio 
De I a 2 afos 
De 2 a 5 afios 
Mls de 5 afios 

'405.272 
1'203.023 

40.361 
57.982 

103.906 

856.621 
69.269 
214.703 
170.105 
492.544 

259.850 
14.215 
18.164 
150.009 
77.462 

99.730 
5.899 
7.141 

260.084 
60.606 

178.569 
171.086 

910 
3.339 
3.234 

2'800.042 
1'463.492 

281.279 
407.519 
647.752 

493.541 
48.160 
226.342 
162.586 
56.453 

348.261 
333.684 

1.807 
6.528 
6.242 

841.802 
281.844 
228.149 
129.114 
62.695 

3'641.844 
1'845.336 
509.428 
576.633 
710.447 

1 9 7 5 
Hasta 1 afic 
De 1 a 2 afios 
De 2 a 5 afios 
Mgs de 5 afios 

1'766.329 
1'499.233 

89.494 
58.256 
119.341 

1'013.933 
69.780 

471.932 
86.896 
385.310 

228.420 
29.907 
25.975 
94.766 
86.772 

47.538 
2.340 
14.297 
6.868 

24.051 

168.123 
152.941 

2.034 
10.490 
2.658 

3'224.349 
1'745.209 

603.732 
257.276 
618.132 

535.346 
56.384 

292.385 
131.490 
57.087 

263.448 
239.672 

3.220 
16.464 
4.092 

798.788 
294.056 
295.605 
147.954 
61.179 

4'023.137 
2'039.262 

899.319 
409.230 
679.326 

1 9 7 6 
Hasta 1 afio 
De I a 2 afios 
De 2 a 5 ahoo 
Mis de 5 afios 

2'017.375 
1'580.237 

177.681 
132.014 
127.443 

936.310 
72.816 
551.188 
86.609 
225.097 

223.803 
11. 2i 
2F.804 
120.799 
62.618 

102.043 
1.897 
7.825 

23.238 
69.083 

144.722 
118.368 
4.732 
13.820 
7.802 

3'424.253 
1'784.900 

770.830 
376.480 
492.043 

523.347 
56.317 
104.997 
213.251 
148.782 

389.586 
318.650 
12.789 
37.229 
2.918 

912.933 
374.967 
117.786 
250.480 
169.700 

4'337.186 
2'159.867 

888.618 
626.960 
661.743 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento
 
tA30RACION: MAG. Planificaci6n Agropecuaria
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CUADRO I. 23
 

CREDITO AGROPECUARIO CONCEDIDO POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, POR CUANTIAS 
EN EL PERIODO
 

1970-1976 ( en miles de sucres corrientes )
 

1975 1976
1973 1974
1970 1971 1972 


221.775 593.391 1'405.282 1'766.329 2'017.000
 
224.293 253.816
CULTIVOS 


73.949 112.568 183.149 214.457 220.088
 
76.144 72.054
Hasta 25.000 
 225.597
 

De 25.000 a 50.000 

71.346 136.297 205.860


33.484 30.942 27.509 

457.937 480.122
54.204 168.843 320.081 


50.000 a 200.000 67.038 59.965
De 880.075 1'091.568
66.113 240.634 765.755
47.627 90.855
His de 200.000 


412.015 856.621 1'013.933 936.310
 
195-529 242.934 278.421
PASTOS Y GANADERIA 


60.900 57.949
64.923 78.265
52.473 56.386 62.480
Hasta 25.000 

55.785 72.092 134.947 119.726 131.532
 

33.906 45.711
De 25.000 a 50.000 
 389.147 355.210
164.003 336.708 

De 50.000 a 200.000 63.517 81.223 89.147 


391.619
110.997 306.701 444.160 

His de 200.000 45.633 59.614 71.009 


259.850 228.420 223.803
44.589 82.100

HAQUINARIA AGRICOLA E IMPLEHENTOS 46.996 46.226 


4.393
10.712 5.487
2.279 3.780
4.162 2.636
Hasta 25.000 
 3.979 18.301 10.556 8.264
3.705
5.047 3.426
De 25.000 a 50.000 
 37.990 28.786
29.792 58.498
22.709 22.425
De 50.000 a 200.000 24.179 
 182.360
44.549 172.339 174.387
17.455 16.180
His de 200.000 13.608 


47.538 102.043
99.730
34.638 41.020
HEJORAS TERRITORIALES 21.302 33.428 


5.269 4.654
4.963 4.528 4.588
3.792 4.120
Hasta 25.000 
 3.250
7.034 5.268 

25.000 a 50.000 3.765 4.298 4.419 5.586 


11.737
De 
7.476 11.311 8.093 14.482 23.166 12.092 


De 50.000 a 200.000 
 82.402
64.942 14.909
6.269 13.699 17.163 16.424

His de 200.000 


13.920 147.069 136.123 144.722

46.883 13.237 9.925
HOVILIZACION DE PRODUCTOS 


31.500 31.910 
- 4.000 4.000 2.000 

OTROS 


1'144.446 2'800.052 
 3'224.253 3'424.253
 
535.003 593.646 593.348 


FUENTE: Banco Nacional de Fomento
 
ELABORACION: HAG. DIGEPLAN. Depto. Planificaci6n Agropecuaria
 

T O T A L 
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Si
 
El cr~dito en el pals no estg distribufdo uniformemente entre 

regiones. 


veremos que la costa recibe una mayor atenci6n cre24,
observamos el Cuadro II. 

la regi6n donde estgn ubicados los cultiditicia del Banco, posiblemente por ser 

6
n, su participaci
6n
 

vos de exportaci6n y las mejores oportunidades de 
mecanizaci


anual ha estado siempre sobre el 60%, mientras que la sierra no ha participado
 

en un monto superior al 30%.
 

a grupos

FODERJMA es una dependencia del Banco Central que concede 

pr~stamos 


n que s6lo tiene cuatro meses de exisdo m5s de 50 campesino3. Esta organizaci
6

tencia, trabaja s6lo con grupos de familias con ingresos 
menores de S/.7.500. 

En otras palabras, FODERUMA trabaja con productores 
marginados y busca incremen

6 Esta instituci
6n hace pr~stamos para agri

tar su participaci n en la economla. 


no est5 limitada exclusivamente a 6sta ya que financia 
la construc

cultura pero 

ci6n de caminos, postas de salud, abastos de agua, 

instalaciones el~ctricas, etc.
 

inicial del capital de FODERUJMA proviene del propio 
Banco Central y as-


La fuente 

piran incrementarlc con pr~stamos nacionales e internacionales.
 

n del cr~dito parece depender en gran parte de
 Su criterio para la asignaci6


6 Se hace un esfuerzo para reducir los tr~mites requeuna evaluaci n del grupo. 


ridos para que un grupo consiga f~cilmente los pr~stamos.
 

Una caracteristica de FODERMA en relaci6n con otras 
instituciones del Ecua

el esfuerzo que han hecho para trabajar con otros 
ministerios e institu

dor es 
 etc.
 
son los ministerios de Agricultura, Salud, Obras P~blicas,
ciones, como 


n que apenas comienza a laborar, ha concedido pres-

Siendo 6sta una instituci

6


de juicio para conocer su 
tamos a 4 grupos de campesinos sin haber los elementos 

recuperaci6n.
 

c. Utilizaci 6n
 

El BNF, FODERLTMA, el Banco de Cooperativas y los bancos privados, proporcio-


El BNF es la fuente principal de cr~dito para
 nan cr~ditos a los agricultores. 

que "todo el cr~dito va a manos
 

dicho sector. Una opini6n expresada a menudo es 


de los grandes agricultores" y a6n cuando hay cierta 
evidencia que resulta 6sto,
 

Hay cr~ditos disponibles a
 
en la actualidad parece menos cierta que en 1966. 


tasa de rentabilidad del capital, esto produinterns que est5 por debajo de la 

interns, no podran ob

cir5 que muchos agricultores que desearfan cr~dito 
a ese 


razo-

Este tipo de interns subsidiado generalmente estg justificado por
tenerlo. 


nes de distribuci6n de ingresos, pero no hay una evidencia completa de que 
esta
 

Estg claro, sin
politica beneficie al pequeio agricultor, en relaci6n al grande. 


embargo, que el tipo de interns subsidiado reduce 
la formaci 6n de capital y el
 

crecimiento del sector.
 

4. Mano de Obra
 

6 al 30% de la
 
La poblaci 6n econ6micamente activa (PEA) para 1974 correspondi


ru
afio y estuvo mayoritariamente concentrada en el sector 
poblaci 6n total a ese 

ramas de actividad (ver Cuadro 11.25), el 46.2% de PEA tra

ral. En servicios de 


baja directamente en el sector agropecuario que constituye 
la principal fuente
 

cre
de empleo para la pohlaci6r ecuatoriana, los otros 

sectores a pesar de haber 


los 6ltimos afios de la presente dcada, no han alcanzado
 cido dinimicamenLe en 


la importancia del agropecuario.
 



CUADRO II. 24 

CREDITO AGROPECUARIO CONCEDIDO POR EL BANCO DE FOMENTO POR 
REGIONES 

1970 - 1977 

REGION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Sierra 

(%) 

Costa 

(%) 

Oriente 

(%) 

Otros 

(%) 

Total 

Nacional: 

(%) 

114.635 

21.4 

401.331 

75.0 

19.037 

3.6 

-

0.7 

535.003 

100.0 

150.196 

25.3 

414.860 

69.9 

24.585 

4.1 

4.000 

0.7 

593.641 

100.0 

195.032 

32.9 

366.011 

61.7 

28.305 

4.7 

4.000 

0.2 

593.348 

100.0 

284.457 

24.9 

813.965 

71.1 

444.024 

3.8 

2.000 

1.1 

1144.446 

100.0 

576.675 

20.6 

2'085.322 

74.5 

106.555 

8.8 

31.500 

1.0 

21800.052 

100.0 

629.145 

19.5 

2'142.533 
74.8 

150.865 

4.7 

32.000 

-

3'224.343 

100.0 

670.149 

19.6 

2'582.978 
75.4 

171.126 
5.0 

-

-

3'224.253 

100.0 

' 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
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CUADRO II. 25 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD, 
1974 

Rama de actividad Poblaci6n % 

TOTAL 1'940.650 100.0 

Agropecuario 896.910 46.2 

Minas y canteras 6.155 0.3 

Manufactura 226.264 11.7 

Construcci6n 86.193 4.4 

Electricidad, gas y agua 8.470 0.4 

Comercio y finanzas 208.764 10.8 

Transportes 54.650 2.8 

Resto de servicios 329.559 17.0 

Actividades no especificadas y 

trabajador nuevo 123.685 6.4 

FUENTE: Indicadores Socio-Econ6mlicos. JUNPLA. 

ELABORACION: Instituto de Investigaciones Econ'micas de la PUCE. 
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La determinaci6n de lo que constituye la ocupaci6n plena, el empleo y desem

pleo tiene normas y patrones f~cilmente definibles y cuantificables en naciones
 
En el pals, como en todos
industrializadas y econ6micamente mas desarrolladas. 


los palses en vlas de desarrollo, esta situaci6n se torna compleja debido a las
 

caracter'sticas de marginalidad urbana y rural.
 

Un anglisis reciente (1976) realizado por el Programa Regional de Fmpleo
 

para km rica Latina y el Caribe (PREALC) seiala que el 40% de PEA rural estg sub

empleada y no tiene las habilidades necesarias para optar en los diversos tipos
 

de empleo agricola. Este exceso de poblaci6n con capacidad productiva en el
 

campo se encuentra localizado en las pequeaas explotaciones y particularmente en
 

la sierra.
 

En atenci6n a los ingresos, el Banco Central se~iala que el Producto Nacio

nal Bruto (PNB) por trabajador entre 1970 y 1977 se incrementa en 151%, mientras
 

que el PNB por trabajador agricola en 124% en el mismo perfodo. Las mayores li

mitaciones que tiene el trabajador agrIcola para aumentar sus ingresos constitu

ye el gran n6mero de productores de pequeias parcelas y los escasos recursos que
 

poseen para trabajar; asT mismo, los salarios agricolas se han incrementado nomi

nalmente sin que haya un cambio en los salarios reales que se pagan en el sector.
 

Por otro lado, la Junta Nacional de Planificaci6n (JUNAPLA) declara que en
 

el grea rural existe una desigual distribuci6n del ingreso (ver Cuadro I1. 26).
 

De los datos dal Cuadro, el 44.6% de personas ocupadas tienen un ingreso infe

rior a 10.500 sucres anuales (420 US d6lares) y captan el 7.8% de los ingresos
 

generados en el sector rural. El 42.9% de personas tienen un ingreso entre
 

10.500 y 40.000 sucres (1.600 US d6lares) anuales y participan del 38.7% de los
 

ingresos. Estos dos grupos que representan el 87.5% de poblaci6n ocupada reciben
 

el 46.5% del ingreso. Mientras que el 12.5% restante recibe el 53.5% del ingreso.
 

La misma sef'ala tambi6n que el nivel proinedio de ocupaci6n por persona acti

va es de 141 dias al a6o y el ingreso per-c~pita en el sector primario es de
 

5.950 sucres (238 US d6lares), menor que el ingreso per-c5pita a nivel nacional
 

que es de 12.500 sucres (500 US d6lares).
 

D. Variaciones en la Producci6n
 

A fin de determinar las variaciones en superficie, rendimiento, producci6n,
 

d~ficit y excedentes de los cultivos, se identificaron 20 productos en funci6n
 

al ntmero de hect~reas sembradas en 1977 (Cuadro 11.27). Estos cubrieron, en
 

el mismo aflo, el 95% de la superficie total cultivada.
 

Los cultivos setalados en el cuadro tomando como base la utilizaci6n de los
 
a) productos de exmismos fueron divididos en cuatro estratos (Ver Anexo 11.7): 


portaci 6n, aquellos cuya producci6n excede a la demanda interna, tales como cafg,
 

cacao, banano y abacg; b) productos utilizados como materias primas: ca5a de az

car, algod6n, soya, palma africana y manl; c) productos de consumo interno: malz
 

duro, mATz suave, arroz, pl5tano, cebada, frijol, trigo, papa, yuca, naranja y
 

habas; y d) productos pecuarios tales como bovinos, ovinos y porcinos.
 



CUADRO 1I. 26
 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL AREA 
RURAL, ARO 1975
 

% del
% del Ingresc, to-
No. de perso-

total tal (miliones total
 

RAGO DE INGRESOS nas ocupadas 

de sucres)
 

7.8
44.6 162

0 - 10.500 512.119 


38.7
809
42.9
492.i63
10.500 - 40.000 

19.9
9.6 416
110.213
40.000 - 90.000 

14.2
2.2 296
25.120
90.000 - 200.000 

19.4
0.7 405
7.923
200.000 y m s 


100.0
100.0 2.805 

T 0 T A L: 1'148.143 


FUENTE: PROGEN-JUNAPLA
 

PROGEN-JUNAPLA
ELABORACION: 




--

CUADRO IT. 27
 

TENDENCIA Y DESTINO DE LA PRODUCCION Y RENDIMIENTO EN SUFERFICIES COSECHADAS
 

PARA LOS 20 CULTIVOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO, 1962-1977
 

Cultivo Hectreas 	 NTENDENCIA
 

1977 Superficie Rendimiento Producci6n Export. Import.
 

1. Cafg 260.000 	 -++ 0 -+ + 

0 	 + * 2. Cacao 238.000 	 + 


0 	 ++
3. Matz Duro 163.000 	 ++ 


4. 	Cafia 109.300 0 -0 *
 

0 -+- +
5. 	Arroz 107.054 


+ 
 0

6. 	Banano 100.540 

+
7. Pltano 97.900 	 -+ 

8. Matz Suave 84.000 	 -- 0 

9. Cebada 60.000 	 -- 0 

10. Frijol 59.000 	 0
 

11. Trigo 40.900 --	 0
 
++
 

12. 	 Papa 36.000 0 + + 


0
13. 	 Yuca 31.023 + 0 


+ +
14. Algod6n 	 26.200 0 


15. 	Naranja 23.447 + 0 +
 

0
16. Haba 15.100 --	 + 

17. 	 Soya 14.830 ++ + ++
 

0 4+
4+ 


0 


18. Palma Africana 11.263 


19. Abacg 13.000 4-+ 	 +4

20. 	Manf 12.00 * 0 * 

0 No hay variaci6n + Tendencia creciente significativa 
* Comportamiento Irregular+4 Tendencia creciente altamente significativa 

- Tendencia decreciente significativa 
-- Tendencia decreciente altamente significativa 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderla.
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n
1. Productos de Exportaci
6


demuestra una tendencia creciente altamente significativa 
en superfi-


El caf 

n, no asl el rendimiento en el que no se nota variaciones 

signifi
cie y producci6


A pesar de esta informaci
6n estadfstica, debe seialarse que se estgn reacativas. 


lizando plantaciones con variedades de mayor rendimiento 
y observando labores cul

no estgn generalizados debido b5sicaturales v tecnolog'as avanzadas pero que afin 

son pequeos productores que tienen temor al
 mente a que los cultivadores de caf& 


riesgo toda vez que este cultivo genera el mayor 
ingreso de la economla familiar.
 

En cuanto a los volijmenes exportados, su comportamiento es s6lo creciente sig

nificativamente, debido posiblemente al aumento 
del consumo interno y al estableci

miento de un mayor n~mero de plantas procesadoras 
en el pals, a los problemas de
 

6n en el mercado internacional y al defectuoso tratamiento 
del cafg
 

comercializaci

cosechado.
 

Las provincias m~s productoras de caf6 son Manabt, 
Pichincha (en su parte sub

tropical Santo Domingo de los Colorados) y Loja.
 

El cacao, en cuanto a superficie y producci6n son 
crecientes significativamen

n y se mantienen estables. Es impor
te. Los rendimientos no han sufrido variaci

6


iltimamente se han realizado nuevas plantaciones 
las mismas que
 

tante sefialar que 

ain no entran en producci

6n.
 

Los Rios, El Oro y Guayas son

bastante irregular.
La expovtaci6n de cacao es 


las principales provincias productoras.
 

en lo que tiene que ver con la superficie cultivada 
y producci6n


El banano, 

observa una tendencia decreciente significativa, 

debido a la polltica del Gobierno
 

de marginar gr2as dedicadas a este cultivo por 
las dificultades de comercializar
 

los mercados internacionales y a la competencia 
que tiene que afrontar
 

la fruta en 

el pals con otros ubicados m~s pr6ximos a los 

mercados de consumo y que no pagan
 
La introducci6n
 

los elevados costos que significa el cruce del 
Canal de Panama. 


de nuevas variedades m~s productivas y resistentes 
a ciertas enfermedades y que
 

tienen mayor aceptaci6n en el mercado internacional, 
ha hecho que los rendimientos
 

promedios obtenidos por unidad de superficie 
muestren una tendencia creciente sig

n de banano son El Oro, Guayas y Los
 Las provincias de mayor producci
6


nificativa. 

La exportaci6n de 6ste producto no presenta 

ninguna variaci6n significativa.

Rios. 


superficie y producci6n crecienta altamente
 El cultivo del abacg tiene una 
 n. El cultivo
 
significativa mientras que los rendimientos 1Lo presentan variaci

6


del abacg se concentra en un alto porcentaje 
en el Cant6n Santo Domingo de los Co-


El pals no lo procesa industrialmente por
 lorados de la provincia de Pichincha. 

destina a la exportaci6n.
lo que toda su producci6n se 


2. Productos utilizados como Materia Prima
 

n
 
Las oleaginosas, soya y palma africana, son cultivos 

de reciente introducci
6


al pals, habigndolos acogido favorablemente 
los agricultores de Santo Domingo de
 

los Colorados en la provincia de Pichincha, 
en lo referente a la palma africana y
 

las provincias de Los Rios y Guayas en la 
soya; por lo que la tendencia en super
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ficie y producci6n es creciente altamente significativa. Esta preferencia del
 

agricultor posiblemente se deba a las regulaciones legales establecidas en tor

no a estos cultivos y a las facilidades de cr6dito y obtenci6n de semillas.
 

El man'i, es el cultivo que a pesar de experimentar un aumento en la super

ficie y producci6n su comportamiento es irregular. Los rendimientos se mantle

nen estables. Se cultiva con preferencia en las provincias de Loja, El Oro y
 

Manabl.
 

El cultivo de algod6n, en cuanto a superficie no demuestra variaci6n, sin
 

embargo cabe resaltar que en 1974 se alcanza la maxima superficie sembrada. 
La
 

producci6 n ec creciente significativamente como resultado del aumento en sus
 

rendimientos. 
 El pals se caracteriza por producir algod6n de fibra media 
en
 

Guayas y Manabl.
 

Las cifras de caria responden a las utilizadas para la industria del az5car
 

y cafia para otros usos (aguardiente y panela, especialmente). La superficie y
 

producci6n no presentan variaciones significativas, no asl el rendimiento 
que
 

tiene una tendencia decreciente significativa. Las provincias que dedican una
 

mayor superficie al cultivo de caria para la industria del azicar son Guayas 
y
 

en cajia para otros usos tenemos el Azuay, Loja, Cotopaxi y Pichincha.
Caiar; 

La explotaci 6n de ca~ia para la industria del azficar se ubica, por lo general,
 

en grandes plantaciones y terrenos pianos, mientras que la cafia para otros 
usos
 

es cultivada en pequeias parcelas en terrenos de variada topografla.
 

n del azficar estd sujeta a las fluctuaciones del precio en el
La exportaci6


mercado internacional, el mismo que ha sido bastante irregular en los dos 6Iti

mos anos.
 

3. Productos de Consumo Interno
 

Los cereales, arroz, maTz suave y duro, cebada y trigo, han tenido un compor

tamiento distinto.
 

El malz duro presenta la superficie y producci6n con tendencia creciente 
al

n. Es
tamente significativa, mientras su rendimiento ha permanecido sin variaci

6


te incremento del 5rea de cultivo obedece al hecho de existir un gran desarrollo
 

de la explotaci 6n avicola que requiere cada vez mayor cantidad de maiz duro para
 

la preparaci6n de alimentos balanceados. Es de estimar que la tendencia en io
 

que tiene relaci6n al grea cultivada se incrementarg conforme se desarrolle 
la
 

n avfcola que, por el precio de la carne y de los huevos, se estima
explotaci 6


tambi~n que estarg en capacidad de pagar los precios de esta gramlnea. 
La pro

ducci6n nacional no abastece al mercado interno, por lo que en los 5iltimos afios
 

se ha importado. Las provincias ings productoras son Manabl, Loja y Guayas.
 

se observa un comportamiento sosteni-
En la superficie cultivada con arroz no 


do ni uniforme, su producci6n tiene tendencia creciente significativa 
y sus rendi

mientos son crecientes altamente significativos. Las provincias de Guayas y Los
 

Rlos son las mayores productoras. Debido a que la producci6n nacional de esta
 

no cubre el consumo nacional, el Gobiernc ha importagraminea en los 5itimos afios 

do cantidades cada vez mayores para atender la demanda del consumo nacional.
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En cuanto a malz suave, cebada y trigo, la superficie de estos tres cultivos
 

presentan una tendencia decreciente altamente significativa, en tanto que su pro

ducci6n, a excepci6n de malz suave que tiene una tendencia decreciente significa

n decreciente altamente significativa.
tiva, los otros dos presentan una variaci
6


En los rendimientos no se observa variaciones significativas.
 

En este cultivo, el decrecimiento de la superficie cultivada posiblemente
 

se deba a la abolici6n de las formas precarias de tenencia de la tierra, pues 
de

manda gran cantidad de mano de obra y que las propiedades grandes dejaron de 
dis

ponerlas al abolirse el concertaje.
 

La disminuci6n de la superficie sembrada de cebada se debe a la mayor deman

da de ceba:dq distica por parte de la industria como tambifn a la presencia de pla

gas y enfermedades.
 

La disminuci6n del hectareaje en trigo se debe a la falta de variedades resis

tentes a enfermedades, a dificultades en la comercializaci
6n y a la mayor rentabi

lidad que ofrecen otros cultivos al sembrarse en terrenos dedicados a trigo.
 

Halz suave se produce en Caiiar, Pichincha, Imbabura; cebada en Chimborazo,
 

Pichincha y Caviar; y, trigo en Bolivar, Pichincha e Imbabura.
 

El pals importa cebada y en un mayor volumen trigo. La importaci6n de estos
 

dos productos constituye el 86.0% del consumo interno y constituye tambi~n 
el 61.0%
 

de las itriportaciones totales del sector agropecuarlo en 1977.
 

Las leguminosas, frijol y haba, tienen comportamientos diferentes. El frijol
 

en superficie y producci6n tiene una tendencia decreciente significativa 
y en cuan

n. El haba en superficie presenta una variato al rendimiento no existe variaci
6


existe variaci6n alguna
ci6n decreciente altamente significativa, en producci6n no 


y en rendimientos hay una tendencia creciente significativa.
 

Las provincias con mayor superficie cultivada de fr6jol son Loja, Azuay 
y Pi

chincha; de haba, Chimborazo y Pichincha.
 

un diferente comportamiento. La papa no

Los tub~rculos, papa y yuca, tienen 


superficie no asi en los rendimientos y producci6n que
presenta variaci6n en su 

tiene una tendencia creciente significativa. La superficie cultivada con yuca cre

ce significativamente, no as! los rendimientos y producci6n que se mantienen esta-


Caiar, Pichincha y Carchi tienen las mayores superficies cultivadas 
de
 

cionarios. 

papa, los m~s altos rendimientos y producci

6n se localizan en la provincia de Car

chi. Las provincias de mayor hectareaje sembrada con yuca son Guayas, Pichincha 
y
 

Napo.
 

En cuanto a naranja, la superficie y producci
6n tienen una tendencia crecien
n. El crecimiento sefalado se
 te significativa y en rendimientos no hay variaci

6


debe posiblemente a las nuevas variedades introducidas as! como a 
la adopci6n de
 

Las mayores pro
tecnologla m~s avanzadas y a los precios pagados en el mercado. 


ductoras son lasprovincias de Bolivar, Pichincha y Esmeraldas.
 

La superficie de pl~tano es creciente altamente significativa, 
su producci6n
 

creciente significativa y el rendimiento decreciente significativo. 
Las provin

es 

cias que m~s cultivan pl5tano son Pichincha, Manabl y Esmeraldas.
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4. Composici6n del Producto Agropecuario
 

El Producto Interno Bruto (PIB) en 1970 fue de 34'275 millones 
de sucres, de
 

6 al sector agropecuario (agricultura, ganaderfa,
los cuales el 29.2% correspond1
 crece
El PIB total, a partir de ese,
silvicultura y pesca) (Ver Cuadro 11.28). 


significativaamente hasta alcanzar en 1977 el valor de 153'812 millones de sucres.
 

En este perlodo el PIB agropecuario observa un decrecimiento constante 
hasta lle

gar en 1977 a participar con el 21.3%.
 

Los otros sectores de la economla experimentaron comportamientos 
diferentes,
 

as{ el sector minas y canteras creci
6 del 1.1% en 1970 hasta llegar a tener una
 

El sector industria y manufactuparticipaci 6n del 12.2% del PIB total en 1977. 

n, en 1970 y 1977 su participaci 6n es
 

ra observa occilaciones en su participaci
6


del orden del 17.5%. El sector comercio, igual que el anterior, occila pero en
 
en 1970 y 13.5% en 1977.
los dos afios en referencia son casi similares 13.7% 


n y Evoluci6n del Valor Bruto de la Producci6n Agropecuaria
5. Composici 6


Segn datos de la JUNAPLA y constantes en el Cuadro I1.29, el valor bruto
 

total de la producci6n agropecuaria en 1970 fue de 11'918.9 millones 
de sucres,
 

distribuidos de la siguiente manera: agrlcola el 60.3%, pecuaria el 
28.2%, silvi

cultura el 9.2% y caza y pesca el 2.2%.
 

En 1972, el valor bruto total, fue de 12'689.5 millones de sucres, 
del cual
 

n del 4% en
 
correspondi6 al subsector agrfcola el 56.3% observando una disminuci

6


relaci6n al ako 1970. El subsector pecuario en el mismo a o alcanz6 el 31.0% au

en 3.8% en relaci 6n al aho en referencia. El subsector silvimentando su valor 

con un valor correspondiente al 10.5% increment~ndose igual que
cultura particip6 


El subsector caza y pesca alcanz
6 un porcentaje del 2.2%
 el anterior en 1.3%. 


0.1% en relaci6n al aio mencionado.
disminuyendo en 


En el a~io 1976, el valor bruto del sector agropecuario en general 
fue de
 

suczes, de los cuales los subsectores participaron de la si17'005.9 millones O.e 

guiente manera: el agr'cola con el 53.4%, continua decreciendo con relaci6n a
 

El pecuario participa con el 31.6% creciendo con relaci6n al 
aiio
 

1972 en 2.9%. 

anterior en 0.6%. El silvicultura participa con el 11.3% y disminuye en el 0.8%
 

Caza y pesca tiene el 3.7% y aumenta en 1.5%.
frente al afio 1972. 


El decrecimiento del subsector agricola se debe posiblemente 
a la existencia
 

de una gran cantidad de productores minifundistas que no estgn 
en condiciones de
 

generar un excedente para comercializarlo en el mercado ni de 
ocupar plenamente
 

la mano de obra familiar disponible, a la falta de una infraestructura 
de almace
n del empleo


namient, y comercializaci
6n de los productos, a la falta de supervisi

6


correcto de los cr6ditos, a la limitada cobertura de la asistencia 
t6cnica, a la
 

n en los mercados ininestabilidad en los precios de los productos de exportaci
6


ternacionales, a condiciones c'imat6ricas adversas a la agricultura 
entre otros.
 

El incremento observado en el subsector ganaderla obedece a la 
acci6n desple

gada por el sector p6blico con la importaci6n de ganado, provisi
6n de cr~dito,
 

asistencia t6cnica, etc. y por las caracterlsticas especiales de su producci6n con
 

el predominio de UPA medianos y grandes, capaces de utilizar ms 
eficientemente
 

los incentivos grubernamentales.
 



CUADRO 11.28 

FRODUCTOIlIERNO 85U8O PORCLASEDE ACIIVIDAD [COIO4ICA, 1970-1977 

- Valor on .lliones do sucres corrlwotss -

1770 i 197197. 1973 1974 1975 1976 

Valor V I Valor I alor l or or Valor Valor Valor 

1. Agrlcultura, silvicultura y pos 9.471 29.2 10.689 27.9 11.951 26.6 15.-35 Z5.5 20.098 22.4 24.666 23.7 27.393 21.8 31.279 21.) 

2. ExplotaciSn di oinas y canteras 360 1.1 436 1.2 1.593 3.5 6.449 10.7 16.481 18.4 14.366 13.8 18.190 14.4 17.199 12.2 

3. I knstrla moufacturera 5.671 17.5 6.328 16.5 7.824 17.4 9.92B 16.4 12.803 14.3 16.442 15.8 19.953 15.9 25.7M 17.5 

4. Electricldad, gas y agua 4C6 1.3 492 1.3 57% 1.3 643 1.1 808 0.9 886 0.9 1.126 09 1.81 0.9 

5. Construcci~n 1.41 4.4 2.416 6.3 2.023 k.5 2.853 4.7 5.194 5.8 6.255 6.0 8.295 6.6 9.671 6.6 

6. Ccearc!o al por tayor, al por 
nor, bottles y restaurantes 

so.
4.435 13.7 5.723 14.9 6.65 14.7 6.969 11.5 10248 11.4 12.677 12.2 15.786 12.5 19.871 15 

7. Iransporte y alncenaulento 2.319 7.2 2.821 7.3 3.lr4 7.0 3.667 6.1 4.300 4.8 5.029 4.8 5.868 4.7 7.130 4.9 

k Estl. finncleros y seguros 802 2.5 949 Z.5 1. U' 2.4 1.300 2.1 1.790 2.0 2.374 ?.3 3.198 2.5 4.318 2.9 

9. 8.cmes insuebles 2.482 7.6 2.777 7.2 3.440 7.7 4.141 6.9 5.806 6.5 7.418 7.1 9.654 7.7 11.753 LO 

10. Varlos 5.652 17.4 6.439 16.8 7.525 16.7 10.004 16.6 13.251 14.8 15.546 14.9 1L513 14.7 20.919 14.2 

- Costo leprtao do los servicios 
banarlos y inilogos - 607 -1.9 - 700 -1.9 -792 -1.8 -915 -1.6 -1.171 -1.3 -1.600 -1.5 -. 186 -1.7 -. 97 -2.0 

VALCI ARGMADO DELAPRODUCCICA 
Ir.[P IGk A ?R:CI1S IEPO TOR 3.;32 IG0 38.370 100.0 '14.951 10J.0 60.ZE4 100.0 89.608 100.0 104.9 100.0 125.7"9 100.0 147.M9 1000 

Derochos aranzelarios sobre loport. 1.E43 1.877 2.141 3.191 3.975 4.187 4.35% 6.75) 

20DUCTO INICRNO BPUTO A 
P2CCI0 DECCYPRADO 3A.275 41.247 M7102 63.575 93.513 IU.M4 1306183 153.512 

rU[I[I : Departanto do Cuontas Nacion3!es. Banco Central dsl Ecuaer. 

ELA8OACIGN : Instituto do Investlgicianes EconZlc3s do la PUCE. 



CUADRO II. 29
 

COMPOSICION Y EVOLUCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
 

(millones de sucres de 1970)
 

Grupo de Productos 	 1970 1972 1976
 

Valor 	 Valor % Valor %
 

1. Granos y Cereales 1.460.5 12.3 1.287.0 10.1 1.636.6 9.6
 

6.6 988.3 5.8
2. Tubirculos y ralces 933.8 7.8 842.2 


3. Hortalizas 	 :21.2 2.8 346.8 2.7 406.0 2.4
 

2.3 652.2 3.9
4. Oleaginosas 	 158.9 1.3 285.6 


5. Frutas 	 2.381.1 20.0 2.211.7 17.4 2.906.3 17.1
 

34.0 0.3 54.5 0.4 159.8 0.9
6. Fibras 

1.796.1 10.6
7. Bebidas y Tabaco 1.443.9 12.1 1.601.8 12.7 


1.4 210.0 1.7 233.5 1.4
8. 	 Sacarinos 174.0 

- 3.4 
 - 3.0 6.2
9. Piretro 


2.4 294.0 1.7
10. Otros cultivos 270.4 2.3 302.1 


TOTAL AGRICOLA 7.194.0 
 60.3 7.145.1 56.3 9.078.6 53.4
 

3.195.7 18.8
11. Producci6n bovina 2.062.2 17.3 2.224.0 17.5 


142.3 1.1 158.5 0.9
12. Producci6n ovina 127.5 	 1.1 


13. Producci6n porcina 604.5 	 5.1 692.2 5.5 929.9 5.5
 

769.7 4.5
14. Avicultura 369.3 	 3.1 642.7 5.1 


15. Producci6n otras especies 195.9 	 1.6 229,5 1.8 312.9 1.8
 

31.0 5.336.7 31.6
TOTAL PECUARIO 	 3.359.4 28.2 3.936.7 


TOTAL SILVICULTURA 1.092.3 	 9.2 1.325.8 10.5 1.925.0 11.3
 

TOTAL CAZA Y PESCA 273.2 	 2.3 281.9 2.2 635.6 3.7
 

TOTAL AGROPECUARIO 	 11.918.9 100.0 12.689.5 100.0 17.005.9 100.0
 

FUENTE: JUNAPLA
 

ELABORACION: Instituto de Investigaciones Econ6micas de la P.U.C.E.
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La disponibilidad de carnes y v1sceras por habitantes, en 1972, ilega a 19.21 
Kg.
 

y en 1977 a 21.51 Kg., frente a 17.69 en 1970. La disponibilidad de leche por habi

tante, se mantiene constante, a un nivel de 67 litros durante el perlodo de 1972-76,
 

ha mantenido en 7.5 kilos por habitante urbano.
mientras que la de huevos se 


La producci6n silvfcola crece pero no significativamente. La disminuci6n se
 

n de madera para carb6n y
explica por el estancamiento de la actividad de extracci
6


lena en los Gltimos a'os, por la sustituci6n de los derivados de petr6leo, y por la
 

reducci6n de actividad en los bosques actualmente en explotaci
6n para 1a industria
 

de la madera.
 

La caza como actividad econ6mica, es pequeia y ha permanecido 
estancada en los
 

La pesca, por su parte, ha crecido estimulada principalmente 
por la
 

Giltimo3 a~os. 

actividad industrial de conservas y harina de pescado.
 

La distribuci6n del valor de la producci6n a nivel de Direcciores Zonales del
 

MAG y en funci6n de los 20 productos seleccionados se puede observar 
en el Cuadro
 

I. 30
 

Balance del Comercio Exterior Agropecuario
6. 


a. Exportaciones
 

Tradicionalmente, hasta fines de 1971, las exportaciones nacionales se basaron
 
arroz y
 

en productus del sector agropecuario, especialmente banano, cacao, 
cafi, 


a-os por la incidencia de las exporazicar; la situaci6 n se modifica en los 5ltimos 

n de las
 

taciones del sector minero (petr6leo). En efecto, si bien la contribuci
6


en 1972 hasta el
 
exportaciones agropecuarias en el total, desciende desde el 70.7% 


de 1975 y 1976 respectivamente, es evidente que aumenta
 32.9% y 39.0% en los a!ios 

forma continua en el perlodo demostrando con 	ello una evoluci

6n positi
su valor en 


n, en favor de los renglones agropecuava y una tendencia de cambio en su composici
6


rios de exportaci 6n no tradicionales.
 

Segfin las estadisticas de comercio exterijr, 	el valor de las 
exporEaciones de
 

como de productos industrializaorigen agropecuario, tanto de productos primarios 

(263.6 millones de US. d6lares) en
 dos, asciende desde 6'590.0 millones de sucres 


(556.7 millones de US. d6lares) en 1976.
 
1972, hasta 13'917.5 millones de sucres 


La evoluci6n por grupo de productos, demuestra que el mayor porcentaje de las
 

exportaciones agropecuarias corresponden a los productos primarios 
agricolas, apa

reciendo tambign el desenvolvimiento favorable que han tenido 
las exportaciones de
 

productos silvicolas, pisclcolas y alimenticios. No obstante, los incrementos mas
 

sustanciales se registran en elaborados de cacao y productos 
del mar, lo cual indi

n de productos con un mayor vaca que se va fortaleciendo poco a poco la exportaci6


lor agregado.
 

n, ca-

En cuanto se refiere al valor de los principales productos 

de exportaci 6


n de caf6, abaci e higuerilla.
be resaltar los cambios operados en la exportaci6


b. Importaciones
 

Las importaciones de materias primas y bienes intermedios dirigidos 
al sector
 



rIAI)RO 11. 30 

DE IA PRODIICCION AGROPECUARIA POR PROVINCIAS Y RECIONESSIPERFICIE Y VALOR 

Iecuarla Total AgropecuarloTotal Producclfn 
Consumo Interno Prodw. Los de Exportaclf6n Producclfn AgrfcolaProductos de 	 Valor RValor R "a or HReglhn Has. R Valor F Ilas. R Valor Has. R 

(s/1,000) (S/1,000)"
(S/1,000)
(S/1,000) 

60,104 (10) 1,155,655 (7)


(S/1,000) 


74^,714 (5) 51,686 (10) 1,095,551 (6) 

1. 	Esmeraldas 26,077 (9) 345,837 (7) 25,609 (7) 

2,669,026 (3)
 
657,872 (4) 133,994 (2) 1,772,383 (4) 210,871 (2) 2,430,255 (3) 238,771 (4) 


2. 	Hanabi 76,877 (4) 10,113,543 (1)
9,206,362 (1) 907,181 (1) 

3. 	Guayas, 165,878 (1) 2,851,186 (1) 366,719 (1) 6,355,176 (1) 532,597 (1) 

Los Ruos 174,477 (7) 2,336,269 (4) 
9,315 (10) 91,935 (10) 76,636 (3) 2,069,857 (3) 85,951 (6) 2,161,792 (4)


4. 	El Oro 

1,380,533 16,274,493
88i,105 14,893,960


COSTA 278,147 3,946,830 602,958 10,947,130 

99,845 (8) 770,120 (9)


4,243 (91 39,769 (9) 51,754 (9) 670,275 (9)

5. 	DIbabura, 47,511 *(8) 630,506 (5) 


Carchi
6. 	 Ptchlncha, 141,193 (2) 1,362,460 (2) 69,199 (4) 2,121,295 (2) 210,392 (3) 3,483,755 (2) 859,219 (2) 4,342,974 (2) 

Cotopaxi,
 
Napo 1,394,803 (5)
1,101,958 (5) 292,845 (3)


62,266 (5) 876,275 (3) 20,746 (8) 225,683 (8) 83,102 (7) 


Bolivar,
 
Pastaza 687,130 (10)
 

7. 	Tungurahua, 


3.705 (10) 27.154 (10) 57.505 (8) 465,120 (10 222,010 (5) 

8. 	Chimborazo 53,800 (7) 437,966 (7) 1,203,568 (6)
112,87 (4) 1,029,060 (7) 174,508 (6) 

9. 	Azuay, Caiiar 77,344 (3) 619,072 (6) 35,493 (6) 409,988 (7) 

Morona San
tiago 88,937 (9) 986,357 (8)108,952 (5) 897,420 (8)


10. 	 iAja, Zamora 57,163 (6) 350,086 (8) 51,789 (5) 547,334 (6) 


Chinchilpe
 
9,070,837
 

SIERRA 420,757 4,130,417 174,381 3,241,900 595,138 7,372,317 1,698,520 

314,115
129,323 29,314 275,271 38,844

145,948 10,794 


25,659,445
 
ORIENTE 18,520 


717,424 8,223,195 788,133 14,318,353 ,505,557 22,541,548 3,117,897

T 0 	T A L 

R 	 rango de acuerdo a la mayor o menor artea de cultivo o valor. 

FUENTE: Departamento de Cuentas Nacionales.- Banco Central del Ecuador.
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sucres
 
entre 1972 y 1976 aumentaron en cuatro veces, llegando a 572.5 

millones de 


(22.9 millones de US. d6lares) en 1976, frente a 112.5 millones de sucres 
(4.5 mi

llones de US. d6lares) en 1972.
 

Las importLciones de bienes de capital destinadasal sector agropecuarlo, 
as

en 1972 a
sucres (4.4 millones de US. d6lares)
cendleron desde 110.0 millones de 

(25.5 millones de US. d6lares) en 1976, con lo cual su
 

637.5 millones de sucres 
 en los afios
 n en el total de bienes de capital, subi6 del 3.5% al 5.8%
participaci 6


mencionados.
 

Las importaciones de productos alimenticios evolucionaron desde 
97.5 millo

"972 hasta 442.5 millones de sucres
 nes de sucres (3.9 millones de US. d6lares) en 


(17.7 millones de US. d6lares) en 1975 y 277.5 millones de sucres 
(11.1 millones
 

da US. d6lares) en 1976, con lo que su participaci
6n en el valor total de las
 

en 1972 al 11.1% en 1976.
 importaciones de bienes de consumo, creci
6 desde el 8.4% 


c. Balanza Comercial
 

El comportamiento de la Balanza Comercial del Sector Agropecuario 
durante el
 

perfodo 1972-1976, muestra un desenvolvimiento favorable, explicado 
por el mayor
 

crecimiento de las exportaciones frente a las importaciones destinadas 
al sector.
 
(247.0 mi-


El saldo de la balanza ha evolucionado desde 6'175.0 millones de sucres 

(484.6 millones
 

llones de US. d6lares) en 1972 hasta 12'115.0 millones de sucres 


de US. d6lares) en 1976, tal como se aprecia en el Cuadro II. 
31.
 

Con los saldos positivos de la actividad agropecuaria el sector ha contribul

do para generar divisas para la financiaci
6n de laf; importaciones del resto de
 

sectores de la economia, aunque en los Gitimos aaos este papel ha decrecido 
en
 

n de divisas originadas en la explotaci6n petrolera.
importancia por la obtenci 6


Estructura y Funciones del Sector Pblico Agropecuario
E. 


1. Conformaci6n del Sector
 

El Sector Pblico Agropecuario estg constituldo por el Ministerio de Agricul

tura y Ganaderia (MAG) as{ como por otros organismos que le estgn adscritos y 
vin

culados. Este Ministerio, a su vez, constituye uno de los diez en los 
que se en

n del Poder Ejecutivo en el Pals (ver Organigracuentra dividida la Administraci
6


ma). De conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 162 del 16 de febrero de
 

1973, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 23 de febrero del mismo aiLo,
 

el MAG es la dependencia encargada de formular, dirigir y 
poner en practica la
 

6

polltica sobre investigaci

6n, producci6n y comercializaci n de los productos agro

n, riego, desarrollo rural y aprovechapecuarios, reforma agraria y colonizaci
6


con el objeto de propender
miento racional de los recursos naturales renovables, 


al incremento de la producci6n y productividad agricola, 
ganadera y forestal; ge

n
 
nerar mayores oportunidades de empleo y contribuir a la 

polftica de redistribuci
6


n ecuatoriana.
del ingreso para la poblaci 6
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CUADRO II. 31
 

PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA BALANZA
 
COMERCIAL 1972-1976
 

(Millones de D6lares)
 

1975 1976
1972 1973 1974
R U B RO S 


326,3 532,0 1.124.5 897.1 1.127.3
 
Exportaciones totales 


274.9 345.5
100.0 163.0 344.6
Indice 

259.8 237.7 409.7 365.2 544.1
 

Exportaciones agropecuarias 


100.0 91.5 157.7 140.6 209.4
 
Indice 


318.6 397.3 958.5 943.2 993.1
 
Importaciones totales 


100.0 124.7 300.8 296.1 311.7
 
Indice 


12.8 16.1 97.5 84.1 59.5
 
Importaciones agropecuarias 


100.0 125.9 760.5 655.7 464.2
 
Indice 


46,.2 134.2
7.7 134.8 166.1
Balanza comercial total 

281.2 484.6
 

Balanza comercial agropecuaria 247.0 221.6 312.1 


Boletines de Comercio Exterior.- MICEI
FUENTE: 


ELABOTRACION: JUNAPLA
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Son entidades adscritas al MAG:
 

n, IERAC;

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci

6


Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP;
 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrgulicos, INERHI;
 

Empresa Nacional de Productos Vitales, ENPROVIT;
 

Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercializaci
6fn de Productos Agropecuarios,
 

ENAC;
 

Empresa Nacional del Semen, ENDES;
 

Centro de Reconversi
6n Econ6mica del Azuay, Car y Morona Santiago, CREA; y,
 

Centro de Rehabilitaci6fn de Manabi, CRM.
 

Son organismos p~blicos vinculados al MAG;
 

Banco Nacional de Fomento, BNF;
 

Comisi6n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del 
Rio Guayas, CEDEGE; y,
 

n Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas Hidrograficas 
Puyango


Subcomisi6


T~mbez y Catamayo-Chira, PREDESUR.
 

Son compafias de economla mixta vinculadas al MAG:
 

Productos Lgcteos Cuenca, PROLACEN;
 

Productos Lgcteos Chimborazo, PROLAC;
 

Productos Lgcteos Huancavilca, PROLAHUAN;
 

Camal Frigorifico de Loja, S.A., CAFRILOSA;
 

Empresa de Semillas Certificadas, ENSEMILLAS;
 

Fertilizantes Ecuatorianos, FERTISA;
 

Industrial Forestal, CAYAPAS;
 

Frutas y Hortalizas, FRUTAGRO;
 

Alfarina Salinas;
 

BANARTNA;
 
6n de la Papa, ENCIPA;
Empresa Nacional de Comercializaci

6n e Industrializaci


Otras compafilas de economia mixta que se establezcan en 
conformidad con las dis

posiciones legales vigentes.
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Son igualmente organismos vinculados al MAG los Consejos, Comit~s 
y Comi

siones Nacionales que con el car~cter de consultivos 
y de coordinaci6n esten
 

establecidos por disposiciones legales especiales 
y acuerdos ministeriales.
 

n General del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
 2. Organizaci6


La estructura orgnica del MAG estg conformada por 
los siguientes niveles
 

t~cnicos-administrativos:
 

Constituldo por el Ministro y Subsecretario.
- Nivel Ejecutivo: 

Integrado por el Consejo Agrario Superior,
 - Nivel de Coordinaci

6n y Asesoria: 


el Consejo Tgcnico, la Coordinaci
6n General, la Auditorfa Interna, la Direc

n, la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, la
 ci6n General de Planificaci
6


Direcci 6n de Planeamiento de la Seguridad para el Desarrollo 
y por los Conse
 

jos Agrarios Provinciales.
 
n General Administrativa, -'aDirec
 - Nivel Auxiliar: Compuesto por la Direcci

6


n General Financiera y la Oficina de Relaciones 
Pblicas.


ci6

- Nivel Operativo: Conformado por las siguientes Direccions Generales del MI
 

-

Desarrollo Agricola; Desarrollo Ganadero; Comercializaci6n 

y Em 

nisterio: 

presas; Desarrollo Campesino; y, Desarrollo Forestal.
 

Adem~s lo integran diez DireccioneE Zonales Agropecuarias 
y los Programas
 

Banano, Cacao, Caf6, Arroz y Control de Piladoras 
y Molinos;
 

Nacionales del: 6
n Agraria.

Algod6n y Oleaginosas; Sanidad Animal; y, Regionalizaci


Funciones del Ministerio de Agricultura y Ganader'a
3. 


Promover el desarrollo agricola, ganadero y 
forestal en concordancia con los
 

-

planes nacionales de desarrollo;
 -


- Procurar el mejoramiento de las condiciones sociales y econ6micas 
de la po 


blaci6n rural;
 
Formular, dirigir y poner en pr~ctica la estrategia 

y politicas del Sector
 
-

Agropecuario del pals;
 
n del ingreso generado en el Sector Agropecua
 - Propiciar una mejor distribuci

6

rio; 
n y productividad agronecuarias con el 

- n deImpulsar el incremento de la producci
6


objeto de atender las necesidades de abastecimiento 
interno, qustituci

6


importaciones y diversificaci6n de exportaciones; 6
n de
 
Establecer mecanismos y sistemas para racionalizar 

la comercializaci

-


productos e insumos agropecuarios;
 

- Determinar, de conformidad con la Ley de Control 
de Precios y Calidad, la po
 

litica de precios para los productos e insumos 
agropecuarios;
 

Promover el desarrollo de la agroindustria en 5reas rurales;
 -

Recomendar a los Ministerios de Finanzas 

y de Industrias, Comercio e Integra
 
-


n la politica tributaria y de comercio exterior 
que fuera mas aconsejable


ci6 6

n y la comercializaci n de
 

adoptar para fomentar adecuadamente la producci
6


los productos e insumos agropecuarios;
 
6n de la Junta Monetaria la politica sobre 

cr~dito agro
 
- Someter a consideraci


pecuario asi como los requerimientos de financiaci6n 
para asegurar la produc
 

ci6n necesaria para el abastecimiento nacional;
 
n de servicios de asistencia
 

- Determinar las normas que regulen la prestaci
6


t6cnica;
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n
 
Fijar previo estudio con el Ministerlo de Industrias, Comercio 

e Integraci6
 
-

n nacional
 
cuotas de absorci6n obligatoria de materias primas de producci

6


condicionando asl el otorgamiento de permisos de importac16n;
 
Expedir normas que regulen la actividad del sector agropecuario y propendan
-


a la coordinaci6n interinstitucional pfblica y privada;
 -
- Impulsar la participaci 6n del sector agropecuario ea los procesos de inte 


gracio'n regicnal y subregional y utilizar plenamente los beneficios 
que los
 

al
actierdos le concedan uals; y, 
requieren para el desarrollo efi
 - Desempehar todas aquellas funciones que se 


ciente de la actividad agropecuaria nacional.
 

4. Nivel Asesor y de Coordinaci
6n
 

fn del MAG, aspectos
Es importante adems incluir en esta breve descripci
6


relacionados con los Consejos Agrario Superior y Tgcnico 
pertenecientes al Ni

vel de Coordinaci6n y Asesorla de este Portafolio.
 

a. Consejo Agrario Superior
 

Est5 integrado por el Ministro quien lo preside; el Subsecretario y los
 

directores generales del MAG, los directores generales 
de las instituciones
 

adscritas a este Ministerio, el Director T~cnico de 
la Junta Nacional de Plani
 

o directores ejecutivos de los Organismos Prblicos 
vin

ficaci6n, los gerentes 

culados al Ministerio y los representantes de otros organismos p~blicos y 

pri

con las actividades agropecuarias, seg6n lo disponga el MAG. 
vados relacionados 

incluve asesorar o recomendar al
 Entre las funciones de este Consejo se 


Ministro sobre cuestiones de inter6s agropecuario, 
jurldico y econ6mico como
 

la adopci6n de planes de desarrollo agropecuario, uso racional de los recursos
 

Tambien analizar la polftica del sector v examinar los
 
naturales renovables. 
 -

problemas que afectan y dificultan el desarrollo 

de los programas agropecua 

-


rios. Finalmente, este Consejo adoptar5 medidas para propiciar 
la coordina 


ci6n entre las instituciones que conforman el sector 
p6blico agropecuario y
 

otras entidades vinculadas al mismo, y recomendara 
disposiciones que aseguren
 

n de las entidades adscritas al Ministerio para 
la eje


la efectiva participaci
6


cuci6n de programas y proyectos integrados de desarrollo 
agropecuario.
 

b. Consejo T6cnico
 

Estg integrado por el Subsecretario, quien lo preside, el Coordinador Ge

neral, los directores generales y asesores del Ministerio.
 

Entre las principales funciones de este Consejo 
constan el estudiar los
 

programas de las direcciones zinales agropecuarias, 
programas nacionales y de
 

las entidades adscritas presentadas a trav's de 
la Direccl6n General de Plani

-
su ejecuci 6n. Propiciar la coordina 

ficaci6n, para recomendar medidas para 


ci6n que asegure un eficiente apoyo logistico 
y t6cnico para el desarrollo de
 

los programas de las direcciones zonales.
 

5. Organizaci6 n yFunciones del Nivel Operativo
 

a. Direcciones Generales
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Organizaci6n
 

n de Desarrollo Agricola estg constitulda por los departamentos
La Direcci6


de: 
 Supervisi6n y Estudios, Certificaci6n de Semillas, Ingenierfa Agricola,
 

Fertilizantes y de Sanid3d Vegetal.
 

n 3eneral de Desarrollo Ganadero comprende los departamentos de:
La Dirccci6


Estudios, Manejo de Ganado, Nutrici6n Animal y Mejoramiento Gene-
Supervisi6n y 

tico. 

La Direcci6n General de Desarrollo Campesino incluye los departamentos 
de:
 

n Campesina, Servicios Comunitarios y Capaci
Supervisi6n y Estudios, Organizaci
6
 

taci6n Campesina.
 

La Direcci6n de Desarrollo Forestal estg integrada por los departamentos
 

de: Supervisi6n y Estudios, Forestaci
6n, Aprovechamiento y Producci6n Forestal,
 

6n de Areas de Vida Silvestre, Investigaci6n Silvicultural y 
de In-


Administraci
 
ventarios y Patrimonio Forestal.
 

Finalmente la Direcci6n de Comercializaci
6 n y Empresas comprende los depar
 

6

tamentos de: Comercializaci 6 n Agricola, Comercializaci n Pecuaria, Precios y
 

Empresas.
 

Funciones
 

Las principales funciones que constan en el Org~nico Funcional, 
para las
 

direcciones de Desarrollo Agricola, Ganadero y Forestal, 
son:
 

Promover el desarrollo agricola, ganadero y forestal 
del pals procurando el
 

-

mejor aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

y recursos huma

nos y financieros respectivamente;
 

Asesorar al Nivel Ejecutivo del Ministerio en la formulaci6n de la estrate-

gia para el establecimiento de politicas especificas de fomento 

de los sub

sectores agricola, ganadero y forestal;
 
n, a nivel nacional, de las politicas para
 - Responsabilizarse de la aplicaci6


n
 
los subsectores agricola, ganadero y forestal; y, del 

control y supervisi
6


en esos campos ejecuten las direct~cnica de los programas y proyectos que 


ciones zonales y los programas nacionales;
 
la Direcci 6n General de Planificaci6n, direccio!
 - Preparar conjuntamente con 

programas nacionales, los programas-presupuestos
nes zonales agropecuaria y 

anuales y los planes operativos correspondientes; 
n de 

- Establecer los lineamientos b~sicos y normas tfcnicas para la prestaci6
 

servicios a nivel de campo para el cuimplimiento de los objetivos de incre 
6 como de la
 

mento de la producci n y productividad agricola y ganadera, as' 


6n ev el campo forestal, parques nacionales y vida silvestre;
investigaci
- Brindar apoyo ticnico especializado a las direcciones zonales agropecuarias 

n de proyectos integrados de desarrollo agropecuario(PIDA)en la ejecuci
6


mis actividades que realicen las agencias de servicios 
agropecuarios (ASA);
 

Cumplir con las demos funciones contempladas en las 
leyes, reglamentoL vi 

-

gentes y acuerdos internacionales.
 



-
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-


-
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n General de Desarrollo Campesino son:
Las funciones de la Direcci
6


Promover el desarrollo nacional y t6cnico cultural de la poblaci6n rural,
 

proporcionando y fortaleciendo la organizaci6n campesina;
 
n de la estrate-


Asesorar al Nivel Ejecutivo del Ministerio, en la formulaci
6


6
n y
 
gia y establecimiento de polfticas especificas 

dirigidas a la organizaci

6n de servicios comuni
 

capacitaci 6n de la poblaci6n campesina y a la prestaci


tatios b5sicos;
 
Responsabilizarse de la aplicaci6n a nivel nacional, de las pollticas de or

6 6	 6n de servicios comunitarios
 
ganizaci n y capacitaci n campesina y prestaci


n de los programas 	y proyectos que en di
 b~sicos; y, del control y supervisi
6
 

cho campo ejecutan las direcciones zonales agropecuarias 
y los programas na

cionales;	 6
 
con la Direcci5n General de Planificaci n y a las di
 

Preparar conjunramente 


recciones zonales agropecuarias, los programas-presupuestos 
anuales y los
 

n
canalicen los esfuerzos de organizaci
6


proyectos a trav~s 	de los cuales se 

6n campesina y de prestaci6n de servicios comunitarios 

b~sicos;
 
y capacitaci
 n de ser
Establecer los lineamientos y normas t~enicaa para que, la prestaci

6


los objetivos fundamentales de promover
vicios a nivel de campo, cumpla con 

n de la poblaci

6n rural;
el desarrollo social y la participaci
6


Brindar apoyo t~cnico a las direcciones zonales agropecuarias en la organiza
 

ci6n de la poblaci6n campesina para la ejecuci6 n de PIDA;
 

en pr~ctica, a trav~s de las direcciones zonales agropecua-
Preparar y poner 

n que, recogiendo las experiencias de campo,
rias, metodologlas 	de capacitaci

6
 

-

permitan elevar el 	grado de conocimiento t~cnico y 

social del campesino me 


6 n de mate 
diante la realizaci n de cursos, seminarios etc., y la preparaci

6


6

rial apropiado para el proceso de capacitaci n;
 

en el medio rural que permitan el m~ximo
 Promover la realizaci 6n de acciones 


aprovechamiento de 	la asistencia alimentaria brindada 
por organismos interna
 

cionales; y,
 
con las demos funciones contempladas en leyes y reglamentos 

vigentes.

Cumplir 


Las funciones de la Direcci6n General de Comercializaci
6n y Empresas son:
 

6

Promover la racionalizaci

6n y tecnificaci n del proceso de mercado de produc
 

como de acciones directas de intervenci
6n
 

tos e insumos agropecuarios as' 

6n, con el fin de completar los esfuerzos que
del Estado en la comercializaci


sector piblico agropecua
 
en el campo de fomento de la producci6n, realiza el 


rio;
 
Asesorar al Nivel Ejecutivo del Ministerio en la formulaci6n de estrategias
 

y establecimiento de politicas y prioridades sobre 
mercadeo de los principa

6n gubernamen
n e insumos agropecuarios, intervenci
les renglones de producci
6


tal en el mercadeo, creaci6n de empresas de economia 
mixta y almacenes de in
 

agropecuario y otras greas estrat6gicas;
sumos 

n, a nivel nacional, de las polfticas y prio
Responsabilizarse de la aplicaci 6


n de los progra

ridades sobre mercadeo agropecuario y del control 

y supervisi6


mas y proyectos que ejecuten las dependencias 
del Ministerio, sus organismos
 

6n al por mayor y menor de productos
adscritos encargados de la comercializaci


agropecuarXos, las compahfas de economfa mixta, 
los almacenes del insumo y de
 

m~s instituciones que conforman el sector;
 

Recomendar la adopci6n de las politicas generales y especificas 
de precios pa
 

ra productos e insumos agropecuarios;
 



-
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Preparar en zoordinaci6n con la Direcci6n General de Planificaci6n y las di
 

recciones generales operativas, informes y estudios t~cnicos sobre los bie

nes y servicios de consumo popular b~sicos o estrat~gicos y sobre materias
 

primas indispensables de origen agropecuario, con el fin de determinar sus
 

condiciones de producci6n y distribuci6n y recomendar las regulaciones a 

que deben estar sujetos mediante la fijaci6n de precios mnximos al consumi

dor, precios minimos al productor o a la determinaci6n de mrgenes razona 
-


bles de utilidad;
 
Elaborar los estudios necesarios para que la Comisi6n de Precios recomiende
 

al Ministro la fijaci6n de precios m~ximos al consumidor y los m5rgenes ra

zonables de utilidad para los bienes y servicios de consumo popular inclul

dos en las listas aprobadas por el Frente Econ6mico;
 

Realizar en coordinaci6n con las municipalidades, las intendencias y subin

tendencias de Policla y las Comisarlas Nacionales, actividades de control
 
-de precios y calidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 


polftica de regulaci6n de precios y de las demos disposiciones que en esta
 

materia dicten los organismos pertinentes;
 

Preparar, conjuntamente con la Direcci6n General de Planificaci6n y las di

recciones zonales agrop.ecuarias, los programas-presupuestos anuales y los
 
se plasmen los esfuerzos para la
planes operativos, a travs de los cuales 


comercializaci6n de productos e insumos agropecuarios;
 
Brindar apoyo econ6mico a las direcciones zonales agropecuarias, programas
 

nacionales y otras instituciones del sector agropecuario, en los aspectos
 
n de PIDA;
de comercializaci6n que demande la elaboraci6n y ejecuci 6


Identificar con las dependencias del Ministerio y otras instituciones del
 
-sector pfblico agropecuario, acciones de apoyo en materia de comercia]iza 


ci6n para la ejecuci6n de programas y proyectos de fomento agropecuario y
 
-establecer los lineamientos b~sicos y normas t~cnicas para que, la Tresta 


a nivel de campo, cumpla con los objetivos fundamentales
ci6n de servicios 

de racionalizar y tecnificar los sistemas de comercializaci6n, abastecimien
 

to de productos e insumos agropecuarios.
 
n, estu -
Realizar en coordinaci6n con la Direcci6n General de Planificaci

6


dios e investigaciones sobre la oferta, demanda, niveles de abastecimiento
 
n
de productos e insumos agropecuarios y estructura de la comercializaci 6


fin de determinar los requerimientos de producci6n, co
agropecuaria, con el 

mercio exterior y el grado de intervenci 6n del Estado para asegurar la pro
 

visi6n interna de alimentos;
 
Recomendar las politicas en el comercio internacional de los productos e in
 

sumos agropecuarios a fin de incentivar la producci6n y satisfacer los reque
 

rimientos del mercado interno;
 
n con el Instituto Ecuatoriano de Normalizaci6n,
Establecer en coordinaci6


bases para la formulaci6n de normas de comercializaci
6n de productos e in
 

sumos agropecuarios;
 
Establecer servicios de informaci6n sobre precios y mercados de los produc

tos agropecuarios internos y externos y asesorar a las direcciones zonales
 
n, uso y manejo de dicha informaci6n;
agropecuarias en la recopilaci

6


n de las leyes y regla -
Supervisar, a nivel nacional, la correcta aplicaci
6


mentos que se dicten en materia de mercado de productos e insumos agropecua
 

rios; y,
 
Cumplir con las dem5s funciones contempladas en las leyes y reglamentos vi

gentes.
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b. Programas Nacionales
 

En este grupo se incluyen a los Programas Nacionales del Banano; Caf6;
 

Arroz y Control de Piladoras y Molinos; Algod6n y Oleaginosas; Cacao; Sanidad
 

Animal; y, Regionalizaci6n Agraria.
 

Organizaci6n
 

Los Programas anteriores dependen t~cnicamente de la Direcci6n General de
 

Desarrollo Agricola. El Programa Nacional de Regionalizaci
6n Agraria, de la Di

recci6n General de Desarrollo Ganadero.
 

Estos programas estgn conformados por tres niveles tgcnico-administrativos:
 

- Nivel directivo: Conformado por el director ejecutivo;
 

Integrado por los departamentos administrativo y financiero;
- Nivel auxiliar: 

n y


- Nivel operativo: Compuesto por los departamentos t~cnico, comercializaci
6


las diferentes agencias del programa.
 

Funciones
 

de los Programas Nacionales del Banano,
Las principales funciones comunes 


Arroz, Cacao, Cafg, Algod6n y Oleaginosas son:
 

n con las direccia
 - Recomendar al Nivel Ejecutivo del Ministerio en coordinaci
6


nes generales operativas, las politicas especificas y prioridades 
necesarias
 

-

para incrementar la producci6n y productividad y mejorar los sistemas de co 


n de la producci6n bananera, arrocera, cacaotera, cafetalera, al
mercializaci 6


godonera y de las oleaginosas, a fin de permitir el abastecimiento interno y
 

la exportaci6 n;
 
- Elaborar anualmente en coordinaci6n con las direcciones generales de Planifi

caci6n, Desarrollo Agricola y las direcciones zonales agropecuarias, 
la pro 
-


gramaci 6n t~cnica y la proforma presupuestaria debidamente desagregadas 
por
 

PIDA y ASA, de tal forma que las direcciones zonales agropecuarias 
dispongan
 

n de las actividades de fomende los correspondientes fondos para la ejecuci6


to del correspondiente cultivo;
 

Realizar estudios para la zonificaci
6n de los cultivos;
-


Preparar y aplicar, en coordinaci
6n con la Direcci6n General de Desarrollo
 -
 n de
Agricola, los lineamientos b5sicos y normas t6cnicas para la prestaci

6


servicios de asistencia integral a nivel de campo;
 

- Realizar y responsabilizarse del asesoramiento a nivel de campo de las 
activi
 

dades de fomento de estos cultivos;
 
Promover, con el apoyo de las direcciones generales de Comercializaci

6n y Em
-
 -

presas y del Desarrollo Campesino, formas asociativas con peque 
os producto 


res para la producci6n y comercializaci
6 n de productos agropecuarios;
 

- Colaborar en las actividades de experimentaci
6 n que sobre estos cultivos rea

n de sus resultados; y,
li-e el INIAP y proiiover la difusi6n y aplicaci
6


Cumplir con las demos funciones establecidas en las leyes y reglamentos 
vigen


-

tes.
 

El Programa Nacional de Regionalizaci
6n Agraria tiene las siguientes:
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naturales, renovables, demogr~ficos
- Realizar el inventario de los recursos: 


y econ6micos del sector agropecuario y mantenerlos actualizados;
 
recursos naturales renovables, actuales y potenciales,determinan
- Evaluar los 


su correcto apro
do su capacidad productiva y recomendar normas t~cnicas para 


vechamiento y conservaci6n;
 
n de los recursos
- Elaborar la cartografla b~sica necesaria para la evaluaci 6


naturales renovables y los aspectos agrosocio- econ6micos del pals;
 

Efectuar estudios especializados sobre aspectos relevantes 
para la regionali
 

zaci6n agraria;
 
-


Formular los criterios b~sicos para determinar las regiones agrosocio-econ6-

nicas del pals y sugerir los correspondienres modelos de desarrollo 
regional;
 

Recomendar a la 	Junta Nacional de Planificaci
6n criterios sobre regionaliza-


n de planes

ci6n agraria para su incorporaci

6n en la elaboraci6n y ejecuci
6


de desarrollo; y,
 
- Cumplir con las dero.s disposiciones vigentes, leyes y reglamentos. 

funciones principales
El Programa Nacional de Sanidad Animal tiene como 


las siguientes:
 

n con la Direc -

Recomendar al Nivel Ejecutivo del Ministerio, en coordinaci

6

-


ci6n General de 	Desarrollo Ganadero, las pollticas especificas 
y prioridades
 

n de Programas, proyectos y actividades de Sanidad Animal;
 para la ejecuci 6


n de las pollticas y prioridades
- Supervisar, a nivel nacional, la aplicaci6


se ejecutan en las direcde sanidad en los planes operativos de trabajo que 


ciones zonales agropecuarias;
 n y
- Formular, en 	coordinaci 6n con las direcciones generales de Planificaci
6


Desarrollo Ganadero, los planes, programas y proyectos de sanidad animal de
 

alcance nacional, regional y local;
 
- Realizar estudios para identificar, prevenir y controlaz las en~ermedades
 

que afectan al subsector pecuario;
 
- Preparar conjuntamente con la Direcci6n General de Desarrollo Ganadero, los
 

t~cnicas para el control de productos biol6gi
lineamientos b~sicos y normas 


cos y farmac~uticos de uso veterinario;
 

Asesorar y supervisar a las unidades de servicios especializados de apoyo,
-
 n de acti
 
PIDA y ASA, de las direcciones zonales agropecuarias, la realizaci 6


vidades inherentes al Programa de Sanidad Animal;
 
n de convenios de cooperaci

6l t~cni
 
- Emitir recomendaciones para la formulaci

6

ca y econ6mica internacional sobre sanidad animal y coordinar 
las acciones 

que le corresponden en dicho campo; 
- Participar en los estudios y trabajos que, en materia de sanidad animal, 

ad

quiera el pals en el Acuerdo de Cartagena y en otros 
convenios internaciona

les;
 
n de los resultados de la investiga
 

- Promover acciones de difusi6n y aplicaci
6

ci6n en sanidad 	animal, logrados por el INIAP y otras instituciones; y,
 

Cumplir con las 	disposiciones seialadas en leyes 
y reglamentos.


-


Direcciones Zonales Agropecuarias
c. 


Organizaci6n
 

Las Direcciones Zonales Agropecuarias estgn constituldas 
de la siguiente
 

manera:
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n, de Asesorla Jurldica, de
 - La Direcci6n, Auditorla, la Unidad de Programaci
6


Comunicaciones, de Administraci
6n, Financiera y la Unidad de Servicios Espe

cializa~os de Apoyo, ubicadas en las respectivas sedes;
 

En las Direcciones Zonales Agropecuarias cuya jurisdicci
6n incluya m~s de
 -


una provincia se constituirg una Jefatura Provincial Agropecuaria;
 

- Los Proyectos Integrados de Desarrollo Agropecuario (PIDA); y,
 

- Las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA).
 

Una lista de las Direcciones Zonales Agropecuarias con sus respectivas ju

como PIDA y ASA que lo integran, se encuentran deta risdicciones y sedes, as! 

lladas en el Cuadro 11.32.
 

Funciones
 

n y productividad agrfco- Promover el desarrollo e incremento de la producci
6


la, ganadera y forestal en su jurisdicci6n, asegurando la correcta utiliza 


ci6n de los recursos disponibi.es en el sector agropecuario;
 

Planificar el desarrollo agropecuario en su jurisdicci
6n, de conformidad con
 -


las estrategias, politicas y planes nacionales, en base a las directrices 
im
 

partidas por la Direcci6n General de Planificaci6n del Ministerio;
 

- Responsabilizarse por la aplicaci6n, a nivel zonal, de las polfticas y prio

ridades formuladas por el Nivel Ejecutivo del Ministerio, para los 
subsecto

res agricola, ganadero y forestal; as! cono, de las relaciones con las acti

hacia la racionalizaci
6 a y tecnificaci6n de los sistemas
vidades de apoyo 


de comercializaci 6n y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios,
 

n y capacitaci6 n campesina y otras complementarias al fomento 
de
 

organizaci6


la producci6n;
 
- Realizar acciones encaminadas a la organizaci

6n y capacitaci6n de la pobla 
-


ci6n campesina, procurando el mejoramiento de ss condiciones 
sociales y e 


con6micas y su incorporaci
6n al proceso de desarrollo nacional;
 

n con los organismos y depen- Identificar, formular y ejecutar en coordinaci
6


dencias del sector piblico agropecuario, que actan en su jurisdicci
6n, PIDA
 

zonas de riego, de reforma agraria, de colonizaci
6n y de escaso desarro en 


las cuales se justifi
lo con condiciones favorables para la producci6n, en 


n de las instituciones p~iblicas y de las organizaciones
que la participaci 6


campesinas;
 
Asegurar la permanente coordinaci6n t~cnica, financiera y administrativa en-


tre las dependencias pfblicas del sector comprometidas en la ejecuci6n de
 

los PIDA, recurriendo para ello a los Consejos Agrarios Provinciales, 
si es
 

a trav~s de los canales pertinentes;
del caso al Consejo Agrario Superior, 


Prestar servicios de asistencia tcnica integral a nivel de 
unidades de pro
 

-
 -

ducci6n agropecuaria que conforman los PIDA para propender 

a la maximiza 


ci6n de su potencial de recursos y contribuir al cumplimiento 
de los objeti
 

vcs y metas del proyecto;
 
- Proporcionar, a trav~s de las ASA la asistencia t~cnica en los principales
 

-

reiglones da producci6n, en aquellas greas rurales que 

no estan comprendi 


das bajo la jurisdicci
6n de los PIDA;
 

Proporcionar los servicios de asistencia especializados 
requeridos por las
 

-

uso de la infraestructura de
 actividades de los PIDA y de las ASA, haciendo 


n y de mecanizaci6n
 granjas, laboratorios, viveros, centros de capacitaci
6


agrfcola y de otras facilidades disponibles en la jurisdicci6n 
zonal;
 

http:disponibi.es


Direc,:ionesASAS
 

Zonales Agro-

as 

pecuat 


1 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


CUADRO 11. 32
 

I)IRECCIONES ZONALES AGROPECUARIAS, 
.URISDICCIONES, SEDES, ASAS Y PIDAS, 

ECUADOR, 1979
 

A S A S
P 1 1 A S
Sede
Cant6n Parroquias
Provincia(s) 


Valle Hermoso, Santo Domingo, Plan Piloto, San 
Lo-


Esmeraldas Santo Do- renzo, Borhbn, Atacames, Muisne, 
Rio
Esmeraldas 


San Miguel, Oui-

mingo de Verde, Limones, Ouinind6
nind6-Milimpia.

los Colo-


rados.
 

El Carmen, Chone, Jama, Bahia de Ca-
Portoviejo Jipijapa

Manabi 	 raquez, Tosagua, Rocafuerte, 

Santa
 

Ana, Montecristi, Jipijapa, Paign.
 

Empalme, Balzar, Daule, Urbina Jado,
 
Guayaquil Milagro, Azicar
Manuel de Churute. Pedro Carbo, Yaguachi, Milagro, El
Guayas, 	 J. Calle,
Los Rios, 


Triunfo, La Troncal, Naranjal, 
Santa
 

La Troncal
Gal~pagos 	 Elena, Babahoyo, Vinces, Ventanas,
 Quevedo,
Rancho Ne-	 San Cristobal, Santa Cruz. 

Rancho Ne-


Catarama.
 

Machala, Zaruma, Pinas, Pasaje.
 
Camilo Pon- Machala Jumon, Ponce En-


El Oro 
 riquez, Fronte
rizo, Uzhcurrumi.
 

ce Enriquez 

Santa Isa-


bel, Ten
guel, Balao
 

Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Pimampi-
Ibarra 

Carehi, ro, Cahuasqui, Peaaherrera, San 

Isi-


Imbabura dro, Tulc~n, San Gabriel, Bolivar,
 

El Angel, Mira.
 

San Jo-

Pisque, Tumbaco, Sangolqul, Cayambe, Machachi, 
Quito


Pichincha, 	 sfide Minas, Nanegalito, Los Bancos,
Salcedo, Lago A-

Cotopaxi, 	 Tabacundo, Latacunga, Pujilf, El 

Co
grio, Francisco 


Napo. 	 raz6n, La Mang, Sigchos, Tuinbaco, 
Mu

de Orellana. 
 6
 
la1 , Saquisill, Tena, Baeza, Lago A-


ri~o2_El Coca.
 

Ambato, Patate, Rio Negro, Guaran-
Ambato Tungurahua

Tungurahua, Palora da, Chillanes, San Miguel, Caluma,
 

Bolivar, Echandia, Puvo, Palora, Pillaro.
 

Pastaza 


Guamote, Alausi, Chunchi, Pallatan-

Riobamba Quimiag-Penipe


Chimborazo 	 ga.
 

Cuenca, Tarqui, Nab6n, Oualaceo,
Santa Isabel, 

Ca~iar, Paute, Azoguez, Pindilig, Macas,


Cuenca 

Ca~iar. 


Azusy, Sucria, M~ndez, Semilla Don Bosco.
 
Morona San-

tiago
 

Loja, La Toma, Conzanam, Catacocha,

Macari, Vilca-


Loja, Gualaquiza Loja 	
Saraguro, Cariamanga, Amaluza, Alabamba-Malacatus 


Zamora-Chin-	 mor, Clica, Gualaquiza, Yanzatza,
 
Zumba, Zamora.
chipe 
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- Aplicar metodologlas y normas de asistencia t6cnica agricola, pecuaria 
y fores

tal, impartidas por las direcciones generales y, en base a los resultados 
lo

grados, plantear ajustes para mejorar la eficiencia productiva de 
las unidades
 

de producci6n atendidas;
 
Promover y difundir los resultados de la investigaci 6n y experimentaci

6 n agro
-


pecuaria logrados por el INIAP y otras instituciones pblicas y 
privadas;
 

- Preparar el programa-presupuesto, tomando en cuenta las directrices 
de la Di

recci 6n General de Planificaci6n y los lineamientos t~cnicos recomendados 
por
 

las demos direcciones generales;
 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constantes en las leyes de 

Fomento
 
-


Agropecuario y Forestal, de Comunas y Cooperativas, de Sanidad Animal 
y Vegetal
 
n Finan

de Certificaci6n de Semilla, de Fauna y Vida Silvestre, de Administraci
6


ciera y Control, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y, de 
sus respecti

vos reglamentos y demos disposiciones legales; y,
 

- Desempefiar las demos funciones que imparta el MAG y las sefialadas en las leyes
 

y reglamentos vigentes.
 

Entidades Adscritas al Ministerio de Agricultura y Ganaderla
6. 


Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
a. 


a.l Organizaci6n 

una entidad aut6noma adscrita al MAG, encargada de ejecutar y
El INIAP es 
investigaci6n agropecuaria de acuerdo con las prioridades de la agriorientar la 


cultura y la ganaderla del pals.
 

El INIAP est5 regido por un Consejo de Administraci
6n compuesto por los si

guientes miembros:
 

Ministro de Agricultura y Canaderla (Presidente);
 

Ministro de Finanzas;
 
Gerente de la Corporac1

6n Financiera Nacional;
 

Gerente del Banco Nacional de Fomento;
 

Director T~cnico de la Junta Nacional de Planificaci
6n;
 

Director General del INIAP;
 
Representante de los Agricultores y Ganaderos; y
 

Secretario del Consejo.
 

Este Consejo se encarga de la planificaci 6n y aprobaci6n de politicas de in-

Tiene cuatro sesiones
 vestigaci6n agropecuaria y administrativa del Instituto. 


reglamentarias cada afio previniendo sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
 

a.2 Objetivos 

El Instituto, a nivel nacional, tiene los siguientes objetivos:
 

Desarrollar la tecnologla necesaria para aumentar la productividad
General: 

agropecuaria tendiente a mejorar el. nivel de ingreso de los productores.
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Especificos:
 

- Elevar los rendimientos de las cosechas de consumo interno:
 

- Lograr la reducc16n de costos de producc16n de los cultivos;
 
- Ofrecer alternativas para la diversificaci6n y mejoramiento de las fuentes nu

tritivas de la poblaci6n ecuatoriana;
 
- Obtener el mejoramiento de los cultivos de exportaci6n que generan divisas,
 

asl como de los productos utilizados como materias primas para la industria; y,
 

- Entrenar a profesionales, t~cnicos y productores.
 

a.3 Actividades
 

Los trabajos de investigaci6n para alcanzar los objetivos estan generalmen

te catalogados en cuatro grandes grupos:
 

- Mejoramiento Gen~tico: Consecuci6n de variedades mas prolfferas, precoces, re

sistentes y de mejor calidad;
 
- Mejoramiento Cultural: B5squeda de m~todos m5s adecuados de siembra, labores
 

culturales, fertilizaci6n, cosecha, beneficio, etc.;
 

- M~todos de Control Fitosanitario: Combate de plagas y enfermedades; y,
 

- Investigaci6n Ganadera: Manejo y Alimentaci6n
 

Caar y Morona Santiago (CREA)
b. Centro de Reconversi6n Econ6mica del Azuay, 


b.l Organizaci6n
 

El CREA se encuentra organizado de la siguiente forma:
 

Junta Directiva: Conformada por el Ministro de Agricultura y Ganaderia; Direc-

tor T~cnico de la Junta Nacional de Planificaci6n; Prefectos Provinciales de
 

Azuay, Cafiar y Morona Santiago; representantes del sector empresarial y del sec

tor campesino organizado;
 
Nivel Ejecutivo: Integrado por el Director y Subdirector Ejecutivos;
-


- Nivel Asesor: Constituldo por los departamentos de Asesorla Jurldica y Auditorla
 

Interna, el Comitg Consultivo y otros 6rganos de asesorla que podrfan crearse
 

temporal o permanentemente. El Comit6 Consultivo estg conformado por el Director
 

y Subdirector Ejecutivos, el Asesor Jurldico, el Auditor Interno, los Directores
 

de Ejecuci6n deProgramasy Planificaci6n, los Jefes de los departamentos Adminis

trativo y Financiero y los tres Consejos Provinciales;
 
Conformado por los departamentos Administrativo y Financiero;
- Nivel Auxiliar: 


Conformado por las direcciones de Planificaci6n y Ejecuci6n
- Nivel Operacional: 

de Programas. La Direcci6n de Planificaci6n Regional; Programaci6n y Evaluaci6n
 

Presupuestaria; Organizaci6n; y, Sistema y Estadisticas;
 

La Direcci6n de Ejecuci6n de Programas estg integrada por los departamentos
 

de Desarrollo Social, Desarrollo Industrial, Artesanal y Minero; Desarrollo Agrope

cuario; Infraestructura; e Investigaci
6n y Capacitaci6n Tecnol6gica.
 

b.2 Funciones
 

El nivel operacional ejecuta los problemas de trabajo y politicas impartidas
 

por los niveles Directivo y Ejecutivo.
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Las finalidades se pueden resumir en las siguientes:
 

- Planificaci6n del Desarrollo Regional;
 
n de acciones con organismos seccionales, nacionales e internaciona- Coordinaci 6


les;
 
- Asesorla a organismos pdblicos y privados;
 

- Ejecuci6n y evaluaci6n de programas de desarrollo.
 

Con estas acciones se busca una m~s justa distribuci6n de los ingresos, 
un
 

n de las tasas de crecimiento econ6midesarrollo regional integrado y una elevaci
6


CO. 

Empresa National de Almacenamiento y Comercializaci
6n (ENAC)
c. 


c.l Organizaci 6n
 

Direc-

En relaci6n a su organizaci

6n, el ENAC tiene cuatro niveles que son: 


tivo, Ejecutivo, Asesor y Operacional.
 

La Junta Directiva de la Empresa estg compuesta por el Subsecretario del 
MAG,
 

el Director de Comercializaci
6n y Empresas del mismQ Ministerio, el Director de
 

Comercio del Ainisterio de Industrias, Comercio e Integraci
6 n, el Subdirector del
 

Banco Nacional de Fomento y un representante de la Federaci6n de Camaras 
de Agricul

tura.
 

c.2 Objetivos
 

El objetivo b~sico de la ENAC es regular el mercado de productos agrope'
ua

rios y agro-industriales, con la finalidad de estimular y orientar el incremento
 

de la producci6n agropecuaria y garantizar el abastecimiento interno en 
beneficio
 

tanto de los productores como de los cons"midores.
 

c.3 Funciones
 

Las funciones que tiene la Empresa son:
 

Proponer al Gobierno Nacional las polfticas en materia de mercadeo 
de productos


-

agropecuarios y agro-industriales;
 
Participar en la compra y venta a! por mayor, procesamiento, almacenamiento, 

de
-


n y exportaci6n de productos

p6sito, fijaci6n de reservas reguladoras, importaci

6


agropecuarios y agro-industriales, de conformidad con la lista de productos 
y
 

la politica que al respecto determine el Gobierno Nacional, a trav6s del 
MAG;
 

Almacenamiento de productos agropecuarios y
- Establecer el Sistema Nacional d 


agro-industriales, para su propio servicio y de terceros, zon facultad 
de emi

tir certificados de dep6sito y bonos de prenda transferibies y negociables, 
su

jet~ndose en lo dispuesto en la Ley de Almacenes Genera)es de 
Dep6sitos;
 

- Participar en la programaci
6n, desarrollo, supervisi

6n y operaci6n de los merca

dos mayoristas de abastecimiento, bolsas de productos, lonjas agropecuarias 
u
 

otros sistemas de mercadeo que pudieran establecerse.
 

Proponer a los organismos competentes, en forma peri6dica o de -cuerdo 
a las
 

-

condiciones del mercado, la revisi6n de los precios maximos y minimos 

que regi

r~n para los productos de su participaci
6n;
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Contribuir al funcionamiento del sistema nacional de informaci6n 
de precios y
 

mercados; e,

Impedir con su participaci6n los actos de especulaci

6n, acaparamiento y adulte

raci6n de los productos agropecuarios y agro-industriales, 
en cualquier fase de
 

6 acc16n en los or
su comercializaci n. Con tal prop~sito, la Empresa apoyarg su 


ganismos y autoridades nacionales y seccionales competentes.
 

d. Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT)
 

d.l Organizaci6 n
 

Gerencia General ubicada en Quito y Subgerencias en las
 La Empresa tiene su 

todas ellas provistas de
 ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Loja; 


personal directivo, profesional, t~cnico, administrativo y de 
servicios.
 

con 156 almacenes, 3 almace-
Para la venta de productos, la empresa cuenta 


nes-bodegas, 10 almacenes rodantes, 4 micromercados, 19 
supermercados, 7 comisaria

tos y tiendas asociadas.
 

d.2 Objetivos
 

El objetivo principal de la Empresa es el de regular los 
precios al por me

nor de los productos de primera necesidad de consumo popular 
a fin de beneficiar a
 

quienes se encuentran en desventaja econ6mica en toda la naci6n.
 

encuentra manejando 42 lineas de productos. En los
 
Actualmente ENPROVIT se 


productos b~sicos los precios son oficiales, mientras que 
en los restantes, los
 

precios son un poco menores para no perjudicar a la empresa 
privada.
 

e. Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrulicos (INERHI)
 

e.l Organizaci6 n
 

un organismo de derecho ptblico con personerfa jurldtca, 
adscri-


El INERHI es 


ta al IAG.
 

Est9 constituldo por:
 

Integrado por el Ministro o Subsecretario de Agricultura y
 - Consejo Directivo: 


Ganaderla, quienes lo presiden; el representante de 
la Junta Nacional de Plani

ficaci6n; el Director Ejecutivo o Director Thcnico del IERAC; Delegado 
del Sec

tor privado agropecuario; Gerente del BNF o su representante; 
y, el Director
 

Ejecutivo del INERHI, que actuarg como Secretario;
 

- Nivel Ejecutivo: Conformado por el Director;
 

Compuesto por las Unidades Financiera y Administrativa;
 - Nivel Auxiliar: 

n Thcnica; Asesorla Tecnica; y, las
 - Nivel Operativo: Que incluye a la Direcci

6


divisiones de Planificaci
6
 n de los Recursos Hidrgulicos y Riego, Drenaje y Con

sus correspondientes departamentos y distrol de inundaciones, integrados por 


tritos;
 
Nivel Asesor: Lo integra la Auditorlia Interna, Asesorla Jurldica y el Departa-

mento de Programaci
6n.
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e.2 Funciones
 

Ejecutar el Plan Nacional de Riego y Saneamiento constante en 
el Plan General de
 

-

con la Direcci6n General de
 Desarrollo Econ6mico y Social del pals y colaborar 


6
n en la actualizaci
6n de
 

Desarrollo Agrlcola y la Junta Nacional de Planificaci


dicho Plan;
 

- Estudiar, proyectar, construir y explotar sistemas de riego y drenaje 
en el te

rritorio nacional; por s' mismo o en cooperaci6n con otras instituciones 
o enti

dades;
 
- Establecer, mediante reglamento que serg expedido por el MAG, 

las normas y espe

cificaciones t~cnicas a las que deben sujetarse las personas 
jurldicas o natura

les que construyen sistemas de riego y saneamiento del suelo;
 
n de las obras enunciadas en el lite- Dictaminar si los proyectos de construcci

6

ral anterior se cifien a las normas establecidas por el Instituto antes de que 

puedan iniciarse dichos trabajos; 

- Promover organizaciones o entidades integradas por usuarios 
de las aguas y esta

blecer, mediante reglamento que serg expedido por el MAG, normas 
para la adminis

asl como, aprobar las regutraci6n y la conservaci
6n de los canales de riego; 


laciones internas de los directorios de aguas existentes en 
el pals, seg5n la
 

Ley correspondiente;
 
- Realizar, conjuntamente con el Servicio Nacional de Meteorologla 

e Hidrologla,
 

recursos hldricos nacionales, establecer un completo invenla evaluaci6n de los 


esos recursoF y mantenerlo permanentemer'2 actualizado;
tario de 

n de las
 

- Colaborar con otras entidades en el aprovechamiento integral 
y protecci 6


cuencas fluviales;
 
- Promover el establecimiento de empresas de riego particulares o mixtas, inclusi

ve con aportes de capital y estimular la inversi6n de capitales 
en obras de re

go;
 
orden
 

- Estudiar y determinar las necesldades de agua para riego y otros usos, en 

a establecer las justas limitaciones o ampliaciones sobre 
derechos de uso de 

agua y servidumbre conexas y a fijar las reservas indispensables 
para el riego 

de las tierras que carecen de 61 y para otros fines necesarios 
para el desarrollo 

del pals;
 

Conocer y tramitar las solicitudes de concesi6n del uso 
de aguas y emitir al res

-
sus aspectos t~cnicos, deber~n ceirse obligatoriapecto informes a los que, en 


mente la autoridades competentes para las adjudicaciones 
definitivas de acuerdo
 

con las leyes pertinentes;
 
-
 Mantener un registro de las concesiones de aguas otorgadas por el Estado;
 

- Prestar asistencia t~cnica a entidades piblicas, privadas 
o a personas particu

reglamento correspondiente;
lares, de acuerdo con el 


Contratar empr~stitos con entidades nacionales para el 
financiamiento de las
 

-

obras que debe ejecutar el Instituto siguiendo las disposiciones legales vigen

tes;
 
Cobrar a los usuarios las tasas correspondientes por los servicios que preste;
-

y, fijar las tarifas respectivas;
 

Ejercer las demos funciones que se establecen en 
las leyes.


-
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7. Organismos Vinculados al Ministerio de Agricultura y Ganaderla
 

a. Comisi6n de Estudios para la Cunnca del Rfo Guayas, (CEDEGE)
 

a.1 Organizaci 6n
 

De conformidad con lo dlspuesto en sus Estatutos, ]a estructura 
organizativa
 

de ]a CEDEGE estg dividida en los siguientes niveles:
 

- Nivel Directivo: Integrado por el Director de la Entidad;
 

- Nivel Asesor: Conforinado por Comisiones Permanentes y Especiales;
 

- Nivel Ejecutlvo: Correspondiente a la Direcci6n;
 

- Nivel Operativo: Que incluye al Departamento q nico con sus respectivas sec

clones;
 
Nivel Auxiliar: Con sus departamentos Financiero y Administrativo.
-


el m5s alto nivel de la CEDEGE, estg integrado por ocho re-
FL Directorio es 

presentantes, siete de los cuales son del sector piblico 

y uno del sector privado.
 

Los del Sector Piblico son: un representante del Presidente de la Reptblica,
 

quieu lo preside v representa oficialmente a la entidad; 
un representante del Mi

nisterio de Obras Pblicas; un representante del MAG; un 
representante del Minis

terio de Recursos Naturales y Energ6ticos; un representante 
del Ministerio de Fi

nanzas; el Director T~cnico de la Junta Nacional de Planificaci
6n; un representan

te del Consejo Provincial del Cuayas; y, por el Sector 
Privado, un representante
 

Sociedad de Ingenieros v Arquitectos del Litoral.
de la 


de Asesorlia t6cnica, de Desarrollo,
Las comisiones del Directorio son cuatro: 


v Finanzas y de Estudios Especiales.
de Presupuesto 


Nivel Ejecutivo, est
5 representado por el Director, quien ejerce la represen

taci6n legal de la instituci
6n.
 

Nivel Operativo, constituldo por el Departamento T6cnico, 
integrado por las
 

n Regional; Estudios; Dise ,os; Fiscalizaci6n y

siguientes secciones: Planificaci6


n.
Construcci 6n; Instalaciones; y, Fiscalizaci
6


Nivel Auxiliar, que incluye el Departamento Financiero 
integrado por las si

n y Control de Presupuesto; Contabilidad
guientes secciones: Auditorla; Programaci
6


Tesorerla; y, Proveeduria y Bodega.
 

a.2 Funciones
 

a determinar como funciones prioritarias e
 El Directorio de CEDEGE procedi
6 


inmediatas las siguientes:
 

con los liniamientos de
 
Formular una estrategia de desarrollo regional arm6nica 
-

transformaci6n y desarrollo enunciados por el Gobierno Nacional;
 

n de los estudios b5sicos que htihieran sido
 - Asumir directamente la continuaci 6

emprendidos con anterioridad, reorient~ndolos hacia 
la identificaci6n de proyec

recursos existentes en beneficio de
 tos que conduzcan al aprovechamlento de los 


la mayorfa de la poblaci 6n vinculada a ellos;
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Ejecutar el Proyecto de Riego Babahoyo, llamado a convertirse en la primera ac-

c16n de desarrollo de tipo piloto emprendida por la CEDEGE, asegurando la parti

cipac1 6n de la poblaci6n beneficiaria y la cooperac1
6n interinstitucional de
 

otros organismos nacionales, regionales y seccionales vinculados a dicho Proyec

to.
 

b. Programa Regional para el Desarrollo de la Regi6n Sur del Ecuador (PREDESUR)
 

b.1 Organizaci6n
 

De acuerdo a la3 disposiciones contempladas en el Reglamento, la Subcomisi6n
 

Ecuatoriana tiene en el Directorio el maximo organismo y esta integrado por: Un
 
un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; un representante del MAG; 


representante de IVERHI; un representante de la Junta Nacional de Planificaci6n; y,
 

un representante del Instituto Ecuatoriano de Electrificaci6n.
 

La Direcci6n Ejecutiva est5 integrada por el Director. Como Departamentos de-


Desarrollo Regional; Agropecuaria; de Desarropendientes de la Diracci6n tenemos: 

lo Flsico y Turis..; General de Operaciones; de Infraestructura vial; saneamiento
 

ambiental y minerla; de Recursos Naturales Renovables; y, de Riego y Energla. A ni

vel regional, se encuentran las gerencias de Zamora Chinchipe, de Loja y de El Oro,
 

cada una de 6stas integradas por unidades administrativas y t6cnicas de acuerdo a
 

los objetivos de cada una de ellas.
 

b.2 Funciones
 

La Subcomisi6n Ecuatoriana es la encargada de llevar adelante el desarrollo in

tegral e integrado en la regi6n sur del Ecuador, compuestas por las provincias de El
 

Oro, Loja y Zamora Chinchipe y procurar un desarrollo equilibrado y armonizarlo con
 

las demos regiones del pals; solucionar la grave depresi6n social y econ6mica; dina

mizar a la regi6n para aportar y participar exitosamente en el proceso de integraci6n
 

fronteriza con el Perg y coordinar y colaborar con otros organismos que operan en
 

ese sector.
 

La oficina central estg en Quito y tiene como funciones las de planificar,
 

coordinar al mas alto nivel y dirigir las labores de las Regionales. Las oficinas
 

regionales gozan de autonomla en cuanto a las funciones administrativas que son menes

ter desplegar para el 6xito del proyecto.
 

Empresa de Economfa Mixta Vinculadas al Ministerio de Agricultura y Ga8. 

nader'la
 

Abarcan exclusivamente el subsector agro-industrial con el fin de promover en
 

el sector privado la constituci6n de nuevas agro-industrias que permitan un desen

volvimiento adecuado y programado del grea rural y de esta manera ofrecer un mejor
 

servicio social al consumidor.
 

a. Organizaci 6n y Participaci6n del MAG
 

El MAG tiene por lo menos un representante en el Directorio de las Empresas.
 

El Director Zonal del Ministerio de la jurisdicci6n respectiva en la que se encuen

tra la Empresa, es siempre miembro del mencionado Directorio.
 



- 74 -

El MAG proyect6 inicalmente visitas de sus delegados a cada empresa, 
seis ve

cen al aio, dos a principios v fines de aio, por aspectos financieros 
y las restan

n y control procurando solucionar problemas administrates relaclonadas a supervisi
6


El MAG cuenta para estas funciones con un grupo de tgcnicos
tivos o financieros. 


como ingenieros industriales, contadores, abogados, economistas, 
etc.
 

lista de las empresas de Economla Mixta,
En el Cuadro I. 33 se presenta una 

En las empresas


detallando su ,ibicaci6n, capital social y fecha de :ormaci6n. 


rmOLACEM, COMPROLACSA, PROLAHUAN, ENSEMILLAS y CAYAPAS, el MAG posee 
m~s del 90% de
 

las acciones, en las restantes fluctfa entre el 7 y 50%.
 

b. Objetivos de las Empresas de Economfa Mixta
 

b.l Generales
 

confianza en el trabajo compartido entre Estado y los particulares;
- Cimentar la 


- Motivar el interns empresarial privado para que contribuya 
al desarrollo del
 

sector agropecuario;
 
- Concertar una acci6n efectiva y captar recursos de los sectores pfiblico y pri

vado, que hagan posible la obtenci6n de altos Indices de rendimiento 
en la ac

tividad agropecuaria;
 
-
 Racionalizar y orientar los factores que ii !rvienen en el campo agropecuario,
 

adecuada especial 4aci6n productiva por sectores y areas
 con miras a alcanzar una 


geogr~ficas; ,
 

Ampliar las oportunidades para que todos los miembros de la 
colectividad, espe

-

cialmente los pequel-os y medianos agricultores, participen 

como accioi. ltas.
 

b.2 Especfficos
 

- Camal Frigorffico de Loja (CAFRILOSA):
 

Establecimiento de un camal frlgorifico para el faenamiento 
de ganado, con es

tricta sujeci 6n a los procedimientos sanitarios para consumo 'local de carnes y
 

subproductos de alta calidad;
 
Productos Lacteos Chimborazo (PROLAC) y Productos Lacteos Cuenca (PROLACEM):
-


6n de leche y elaboraci6n de subproductos l~cteos;
Pasteurizaci

- Fertilizantes Ecuatorianos, S.A. (FERTISA):
 

Producci6n v comercializaci6 n de fertilizantes;
 

- Industrial Forestal Cayapas:
 
6 6n de la madera y sus derivados;
Explotaci 6n, industrializaci n y comercializaci


(COMPROLACSA):
- Productos Lgcteos del Sur 


Procesamiento y comercializaci
6
n de leche y sus derivados para de esta manera
 

y consumo de los habitantes de la ciudad de Lola y aledafios;
garantizar el uso 


- Semillas Certificadas (ENSEMILLAS):
 
6 n de semillas certificadas;
Producci6n, selecci6n y comercializaci


- Frutas y Hortalizas (FRUTAGRO):
 
6n de frutas y hortalizas de las zonas de influencia
 Producci6n y comercializaci


de la empresa (Provincia de Tungurahua);
 

Productos l~cteos Huancavilca (PROLAHUAN):
-

Procesamiento y comercializaci

6
n de leche y sus derivados;
 

- ALFARINA Salinas:
 
n de harina de banano; y,
Producci6
 6
6 n de la Papa (EMCIPA).
n e Industrializaci
- EmDresa de Comercializaci
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CUADRO I. 33
 

INSTITUCIONES MIXTAS PRIVADA-PUBLICA RELACIONADA CON EL MAG:
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION, LOCALIZACION, INVERSION, FECHA
 

DE ESTABLECIMIENTO
 

NOMBRE 


CAFRILOSA 

PROIAC 

PROLACEM 

FORESTAL (CAYAPAS) 


FERTISA 

COMPROLACSA 

FRUTAGRO 

ENSEMILLAS 

PROLAHUAN 

ALFARINA SALINAS 

BANARINA 

ENCIPA 


CAPITAL TOTAL 


'rICINA 

LUGAR 


Loja 

Riobamba 

Cuenca 

Quito
 
Guayaquil
 
San Lorenzo 

Quito 

Loja 

Ambato 

Quito 

Guayaquil 

Ibarra 

Quevedo, Quito 

San Gabriel 


CAPITAL 

INVERSION 

(SUCRES)
 

14'639.000 

5'535.000 


22'118.000 


90'000.000 

131'459.000 

10'822.000 

3'200.000 


26'930.000 

20'720.000 

3'500.000 

21'281.900 

en formaci6n 


354'205.900
 

FUENTE: MAG-Direcci6n de Comercializaci'n y Empresas.
 

FECHA DE
 
FORMACION
 

Jun. 1965 
Abril 1971 
Dic. 1971 

Nov. 1971
 
Nov. 1971
 
Nov. 1972
 
Agosto 1973
 
Abril 1973
 
Mayo 1974
 
Enero 1974
 
Dic. 1970
 
Marzo 1978
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III DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION, EDUCACION Y
 

EXTENSION DENTRO DEL SECTOR AGROPECUARIO
 

A. Investigaci6n Agropecuaria
 

1. Historia
 

La investigacion agropecuaria en el pals se inicia 
en 1943 con la creaci6n
 

de las Estaci6n Agricola del Ecuador, hoy Estaci6n 
Experimental Pichilingue, cu-


Pos
yos primeros trabajos estuvieron relacionados con 

el mejoramiento del cacao. 

Esta estaci 6n dependia de
 

teriormente se iniciaron estudios sobre cafe y banano. 


la Direcci6 n General de Agricultura del Ministerlo 
de Economla y recibla ayuda y
 

A principios

asesoramiento del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos. 


incorpor6 al Servicio Cooperatvo Inde la decada del cincuenta, este centro se 


teramericano de Agricultura quienes ademas crearon 
la GranJa Experimental de Cono-


La Comisi6n Nacional del Trigo realizaba investigaciones 
en la Sierra, te

coto. 

niendo su centro principal en Isobamba.
 

En junio de 1959 se crea el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecua

6 
! funcionar en enero
 
rias (INIAP), el cual, por motivos presupuestarios, comenz
 

El INIAP para emprender los trabajos de investigaci
6n, estableci6 las
 

de 1962. 

estaciones y centros experimentales ubicados 

en las zonas estrategicas del Litoral,
 

n experimental qua se fund6 fue "Santa Cata-
Sierra y Oriente. La primera estaci
6


en 1962; a continuaci
6n "PortovieJo" (1962); Posteriormente, en 1963, "Pi

lina" 

al INIAP que hasta entonces habla permanecido 

al Servicio
 
chilingue" se incorpor

6 

se cre6 "Santo Domingo".

Cooperativo Interamericano de Agricultura; el mismo afio 


Finalmente se establecieron "Boliche" en 1969; 
"Centro Experimental del Austro"
 

en 1974, y la Estaci6n Experimental "Napo" (Oriente) 
en 1978.
 

2. Situaci6n Actual
 

n que realiza investigaci
6 n agropecuaria en el Ecuador
 

La principal instituci
6 

6

Sin embargo una cantidad minima de investigaci

n orientada o relacio
es el INIAP. 

nada con agricultura se desarrolla en otras 

entidades del gobierno y en universida

des.
 

Como ejemplo de entidades educacionales que 
realizan alguin tipo de investiga

ci6n agropecuaria tenemos a la Universidad Central 
de Quito, la Escuela Politecni

ca de Quito, la Universidad Estatal de Guayaquil, 
la Escuela Superior Politecnica
 

del Chimborazo, la Universidad de Machala, el 
Colegio Milagro y el Colegio Leonar

do Murialdo de Archidona.
 

El Ministerio de Salud a travs de los Institutos 
Nacionales de Nutrici6n e
 

n y alimen-

Investigaci6n Social realiza investigaciones 

sobre aspectos de nutrici
6


tos.
 

6 conducida por el Centro Forestal de Conocoto
 La investigaci n forestal es 

n General de Desarrollo Forestal del MkG.
 que depende de la Direcci

6
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No estuvo a disposici6n del Grupo de Trabajo ninguna informaci6n especifica
 

sobre presupuesto o personal para la mayoria de las instituciones, a parte del INIAP,
 

de todas maneras se reconoce que la investigaci
6n desarrollada por ellas es limitada
 

a pocas areas y su personal es menos especializado.
 

En la secci6n siguiente se provee una descripci6n del INIAP considerandolo co

mo base para establecer la filosofla de los programas de investiaci6n en Ecuador.
 

3. Planes y Programas
 

El INIAP cuenta con ocho departamentos a nivel nacional:
 

Econoinfa Agricola; Ingenieria Agr'cola; Comunicaci6n; Nutrici6n; Biometria;
 

Planificaci6n y Desarrollo de Estaciones; Coordinaci6n de Proyectos In, rnacionales;
 

y, Adiestramiento.
 

Estos departamentos funcionan principalmenite en la sede de la administraci6n
 

central de Quito y en la Estaci6n Experimental Santa Catalina, aunque las demos es

taciones efcctan actividades similares. A m9s de estos departamentos. el INIAP
 

cuenta con otros a nivel de estaci6n experimental. La ubicaci6n de las estaciones
 

experimentales obedece a la factibilidad de realizar investigaciones en cultivos
 

representativros para las distintas zonas ecol6gicas del pals y son:
 

Estaci6n Experimental "Santa Catalina"
 

Programas: Cereales (trigo, cebada y avena), Matz, Leguminosas de Grano, Pa

pa, Hortalizas, Pastos, Ganaderfa de leche y Porcinos.
 

Departamentos: Suelos, Fitopatologia, Farinologia, Nutrici6n, Micromalteria,
 

Calidad de Matz, Veterinaria y Porcinos.
 

Estaci6n Experimental "Pichilingue"
 

Programas: Cacao y Cafg, Matz, Banano, Oleaginosas de ciclo corto (soya, ma

ni, ajonjoll), Pastos y Ganaderia de Came y de doble prop6sito.
 

Departamentos: Suelos, Entomologla, Fitopatologia, Control de Malezas y Pro

ducci6n de Semills.
 

Estaci6n Experimental "Boliche"
 

Programas: Arroz, Algod6n, Oleaginosas de Ciclo Corto (soya, mant, ajonjoll,
 

higuerilla, cartamo y girasol), Banano, Leguminosas de Grano, Pastos y Porcinos.
 

Departamentos: Suelos, Entomologia, Fitopatologia, Control de Malezas y Pro

ducci6n de Semillas.
 

Estaci6n Experimental "Portoviejo"
 

Programas: Algod6n, Oleaginosas de Ciclo Corto (soya, mani, ajonjolf, higue

rilla, cartamo y girasol), Matz y Sorgo, Trigo y Pastos.
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Departamentos: Suelos, Entomologia, Fitopatologla, Control de Malezas y Pro

ducci6n de Semillas.
 

Estaci6n Experimental "Santo Domingo'
 

Programas: Palma Africana, Pastos y Ganaderfa y Porcinos.
 

Departamentos: Suelos, Entomologla y Fitopatologia.
 

Centro Experimental del Austro
 

Programas: Este Centro colabora con la investigaci
6n en los Programas de
 

Cereales (trigo, cebada y avena), Matz, Papa y Pastos y Ganaderfa de leche de la
 

Estaci6n Experimental Santa Catalina.
 

Departamentos: Igualmente colabora con los departamentos de Suelos, Entomo

logla, Fitopatologle y Control de Malezas.
 

Estaci6n Experimental "Napo"
 

Investigaci6n: Desarrollo y transferencia de tecnologla para pequefios agri

cultores en la regi6n Amaz6nica ecuatoriana. Esta estaci6n trabaja en coordinaci6n
 

con otros programas y departamentos del Instituto.
 

El Instituto a fin de comprobar los resultados obtenidos en las .staciones y
 

verificar el comportamiento de las variedades, tratamientos fitopatol6gicos, dosis
 

de fertilizaci6n en los distintos sistemas ambientales del territorio nacional, rea-

Esta actividad a
liza anualmente 400 ensayos regionales ubicados en todo el pals. 


la vez que permite la verificaci6n, posibilita la difusi6n del proceso tecnol6gico
 

Para esto se cuenta con la colaboraci6n del MAG.
logrado. 


El lNIAP en un esfuerzo por llevar su tecnologfa al ccm,po, para que sea mejor 

aprovechada por los agricultores y ganaderos de limitados cecursos, cre6 
cinco pro

gramas de investigaci6n en producci6n: trigo, en la zona de Cayambe, provincia de
 

Pichincha; malz cuave, en la zona de Ibarra, provincia de Imbabura; arroz, en la
 

zona de Samborond6n-Urbina Jado; malz duro, en la zona de Balzar-El Empalme, 
en la
 

provincia del Guayas; y, ganaderla de leche, en los alrededores de la 
ciudad de San
 

El Instituto tiene planificado para el futuro in-
Gabriel, provincia del Carchi. 

vestigar dos nuevas greas, Fruticultura y Avicultura.
 

El proceso que sigue el Instituto para realizar ia investigaci
6n es el si

guiente: Los programas y departarentos organizan su investigaci~n de acuerdo 
a
 

somete a consi-

Proyectos, Subproyectos y Ensayos. La propuesta de un proyecto se 


n del Comite Tgcnico
deraci6n del Director de la Estaci6n. Este con la colaboraci
6


lo aprueban o reprueban. La aprobaci6n final del mismo esta sujeto al visto bueno
 

El TNIAP requiere que los diferentes proyectos presentados
del Director General. 

n del problema, justificaci6n,
incluyan los siguientes puntos: titulo, declaraci6


metodologla, bibliografla, I1deres, un estimativo del costo del 
estud'Lo y la dura

ci6n probable. En el Cuadro III. 1 se presenta un resumen de los ensayos realiza

dos entre 1967 y 1978.
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CUADRO III. 1
 

ENSAYOS REALIZADOS POR INIAP 

AllO NUMERO DE ENSAYOS 

1967-68 2.842
 
557
1971 


1972 579
 
1973 743
 
1974 800
 
1975 828
 
1976 902
 
1977 1.259 
1978 1.777
 

TOTAL: 10.287
 

FUENTE: INIAP
 

CUADRO III. 2
 

DIAS DE CAMPO REALIZADOS POR INIAP
 

NUMERO DE DIAS
 
DE CAMPO
 

A 1973 115
 
1974 3
 
1975 
 3
 
1976 6
 
1977 
 17
 
1978 
 6
 

TOTAL: 150
 

FUENTE: INIAP
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n de los diferentes progra-

Una vez por afio se realizan reuniones de evaluaci

6


A estas reuniones asisten representantes de diferentes 
ins

maG y departamentos. 


tituciones realacionadas con el Sector Agropecuario.
 

6fn a los
 
El INIAP, para la transferencia de los resultados 

de la investigaci


productores realiza dias de campo, dicta cursos, 
edita publicaciones y entrega
 

semillas b~sicas de las variedades investigadas.
las 


Hasta Noviembre de 1978, el Instituto ha organizado 
150 dlas de campo para
 

2); ha dictado 261 cursos para 6.341 partiunas 24.000 personas (ver Cuadro III. 

3); ha editado 312 publicaciones de diverso tipo, 

aproxi
cipantes (ver Cuadro III. 


madamente 800.000 ejemplares, que han sido distribuldos 
a todas las bibliotecas
 

especializadas del pals, como Universidades, Colegios 
Agropecuarios, direccioneB
 

y m~s dependencias del MAG, cooperativas 
agropecuarias, asociaciones de agriculto

res y ganaderos, Centros agricolas, organismos nacionaleF 
e internacionales y a
 

un gran sector de agricultores de la costa, sierra y oziente (ver Cuadro III. 4);
 
6
n y que son utilizadas por los
 

y, ha entregado variedades, producto de investigaci


agricultores (ver Cuadro III. 5).
 

La ayuda brindada por los centros internaciona-
Colaboraci6n Internacional 

6n, los asesores de passes amigos y los organismos 

de credito ha
 
les de investigaci


6n para el adelanto ftsico y cientifico dll Instituto.
 sido una valiosa contribuci
 6
n da las siguientes entidados:
 En la actualidad se recibe la colaboraci


La cooperaci
6n del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CIAT incluye
 

n de ganado vacuno y porcino; ensayos de especies 
fo

la asistencia en la producci
6


rrajeras; guisantes; arroz; y el entrenamiento 
del personal en estas greas y en
 

6n del CIAT incluye personal radicado
 El proyecto de librerla y documentaci
malz. 

en Ecuador y trabajando en el Programa de Arroz 

y grupos del CIAT que realizan
 
6
n.
 

viajes al y del Ecuador para diferentes programas 
de investigaci


6

La cooperaci n del Centro Internacional de la Papa CIP, consiste 

en asisten

cia t~cnica en el campo de entrenami-nto y un 
proyecto de producci6n de semilla
 

El Director General del INIAP forma parte de 
la Junta Directiva del
 

de la papa. 

CIP.
 

La cooperaci
6n del Centro Internacional para el Mejoramiento 

de Malz y Tri

go el campo del entrenamiento de personal y en
 (CIMMYT) incluye la asistencia en 
 6 n de malz y trigo. La participa6n y conducci
6n de la investigaci
la planificaci


ci6n del CIMMYT se realiza a travs de personal 
localizado en Ecuador y de grupos
 

de funcionarios del CIMMYT que viajan al y 
del Ecuador.
 

El Gobierno de China coopera con los programas 
de arroz y cerdos a travs
 

del intercambio de personal y tecnologla.
 

La Cervecerla Andina, S.A. esta cooperando 
en el programa para el control de
 

calidad de la malta de cebada.
 

El Consejo Federal de Suiza otorga asistencia 
tecnica en el desarrollo de
 

laboratorios y el programa de mejoras para 
el trigo y el matz.
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CUADRO 11. 3
 

CURSOS DICTADOS POR INIAP 

BENEFICIARIO No. 

Prod. de Genadek.2a 


Prod. de Porcino 


Club 4-H 

Escuelas Agropecuarias 

Univers idades 


Ministerio de Agricultura 

Banco Nacinal de Fomento 


C.E.D.E.G.E. 

C.R.E.A. 

S.E.C.A.P. 

Maestros Rurales 

Cooperativas Agropecuarias 


Operadores de Mfquina 


Miembros del Ej6rcito 


Industriales 


Agentes de Banco Mundial 

INIAP 


Varios 


TOTAL 


FUENTE: INIAP 

DESDE 1962 

de CURSOS No. de PARTICIPANTES 

39 

13 

6 

12 

32 

45 

5 

2 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

1 

1.490 

507 

132 

405 

771 

881 

72 

20 

23 

22 

87 

30 

90 

104 

27 

1 

2h 

5 

20 

576 

i.084 

261 6.3141 

http:Genadek.2a
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CUADRO III. 4 

PUBLICACIONES DE INIAP DESDE 1962 

Boletines de Divulaci6n 

Pamfletos T6cnicos 

Publicaciones Variadas 

Sueltos 

Reportes T6cnicos 

Reportes Divulgativos 

Publicaciones de Prensa 

Magacines Tgcnicos 

Series Educacionales 

Otras 

98 

23 

33 

60 

15 

7 

70 

1 

1 

4 

TOTAL 312 

FUENTE: INIAP 
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CUADPO III. 5
 

VARIEDADES ENTREGADAS POR INIAP
 

TRIGO: 'Crespo', 'Atacazo', 'Napo', 'Rumifiahui', 'Amazonas', 'Romero 73',
 

'Cayambe 73', 'Antizana' y 'Chimborazo'.
 

CZBADA: 'Paccha', 'Dorada' y 'Duchicele'.
 

AVENA: 'INIAP 67' y 'Sarta Catalina 67'.
 

PAP: 'Santa Catalina'.
 

'INIAP 176' y 'Amaguaqa'.
HAIZ SIERRA: 'Chillos Mejorado', 'Santa Catalina', 


CACAO HIBRIDOS: 'SCA-6 x 400', 'SCA-6 x IMC 67', 'SCA-6 x EET 62',
 

'SCA-6 x ICS 6', 'SCA-6 x EET 95' y 'EET 103 x EET 387'.
 

'EET 19', 'EET 103',

CLONES: 'EET 400', 'EET 399', 'ICS 95', 'EET 95', 


En total mas de 400 clones.
'INC 67' y 'EET 387', 


'Tacas', 'Bourbon Amarillo' y otros.
CAFE: 'Caturra Rojo', 'Mundo Novo', 


'VS-2', 'Pichilingue 513' y 'PichLlingue 504'.
 MAIZ LITORAL: 'INIAP 515', 


'Dixie King' y 'Coker Carolina Queen'.
ALGODON: 'Empire WR-61', 


'INIAP 6' e 'INIAP 7'.
ARROZ: 'IR S', 'INIAP 2', 


'Mandarin', 'Pelikano', 'Abura', 'Americana', 'Manab', e 'INIAP
SOYA: 

Jupiter'.
 

AJONJOLI: 'Portoviejo 1' y 'PortovieJo 2'
 

HIGUERILLA: 'Portoviejo 67'.
 

PALMA AFRICANA: 'Dura' y 'Tenera'
 

'Tarapoto'.
MANI: 'Boliche', 47-67-D; 46-115-B; 


FUENTE: INIAP
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El Gobierno de Gran Bretafia asiste tecnicamente con el 
programa de Patologla
 

Vegetal.
 

n de Limon-

La Universidad de Florida colabora en el desarrollo de la estaci

6
 

coha.
 

Otras instituciones internacionales que ofrecen asistencia al INIAP 
son:
 

American CocoR Research Institute;
 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Arroz (IRRI);
 

Universidad de Michigan;
 
Fundaci6n Rockefeller;
 
Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID);
 

USAID;
 
Instituto litternacional de Agricultura Tropical (IITA); y,
 

Instituto Internacional de Cultivos para las Zonas Tropicales 
Semigridas
 

(ICRISAT).
 

4. Disponibilidad de Recursos
 

a. Fisicos
 

El INIAP tiene una oficina de Administraci
6n Central en Quito y otra en Gua

yaquil, que corresponde a la Subdirecci6n Regional y las Estaciones 
Experimentales
 

(EE) que se detallan a continuaci
6n:
 

Esta ubicada a 14 kil6metros al sur de Quito, tiene una
 E.E. Santa Catalina. 
 n. Incluye

superficie de 950 hectdreas y 18.000 metros cuadrados 

de construcci6


n ani
los laboratorios de suelos, entomologla, fitopatologla, fisiologla 

y nutrici6


mal, asl como tambi~n un centro de capacitaci
6n ganadera.
 

Situada a 7.5 kil6metros al sur de Quevedo, con una super-
E.E. Pichilingue. 

ficie de 1.100 hect~reas y 15.000 metros cuadrados de 

construcci6fn. Incluye los
 

laboratorios de forraje, fitopatologla, entomologla, ast 
como tambign un centro de
 

capacitaci 6n ganadera.
 

E.t. Boliche. Esti localizada a 26 kil6metros al este de Guayaquil 
en una
 

superficie de 200 hect~reas con 12.000 metros cuadrados 
de construcci'n. Tiene
 

laboratorios de suelos, entomologla, fitopatologla, 
nematologla y porcinos.
 

Situada a 12 kil6metros al sur de Portoviejo con una 
super-


E.E. Portoviejo. 

ficie de 262 hect~reas con 5.000 metros cuadrados de 

construcci6n. Tiene los la

boratorios de suelos, fitopatologla y entomologla.
 

E.E. Santo Domingo. Ubicada a 38 kil6metros al oeste de Santo Domingo 
de los
 

Colorados con una superficie de 332 hect9reas y 10.000 
metros cuadrados de cons

incluye los laboratorios de suelos, fitopatologla, 
entomologia, calidad
 

trucci 6n; 

de aceite y planta extractcra de aceite de palma africana.
 

Ubicado a 19 kil6metros al norte de Cuenca,
Centro Experimental del Austro. 


tiene una superficie de 11 hect&reas y 500 metros 
cuadrados de construccion.
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Situada a 52 kil6metros ea la via Lago A15rio-Coca, tiene una ex-
E.E. Napo. 

n.


tensi6n de 980 hectareas y una superficie de 150 metros cuadrados de construcci
6


Entre 1972 y 1978 se construyeron amplios tramos en las estaciones experimen

tales, en cuanto a edificaciones el grea sobrepas6 los 26.000 metros cuadrados.
 

En este lapso las obras de drenaje, caminos, sistemas de control de aguas, etc.,
 

alcanzaron m~s de 20.000 metros de construcc16n. Actualmente el INIAP tiene pla
6).
nes de construcci6n en cada EE, dentro del 	Proyecto INIAP-BID (ver Cuadro III. 


b. Humanos
 

La disponibilidad de personal del INIAP y su distribuci6n se indican en los
 

cuadros: III. 7, III. 8 y 1II. 9.
 

De acuerdo al sujeto o disciplina, el personal del INIAP est9 distribuldo de
 

en recuros naturales el 10.5%; b) en producci6n tecnola siguiente manera" a) 

l6gica el 86.8%, una mayor cantidad de personal estg ubicado en cultivos industria

les, granos y cereales; y, c) en socio-economla el 2.7%.
 

En cuanto al grupo de clientela, el mismo personal del INIAP, atiende el 35.3%
 

el 7.9% a productores de cultivos para exportaa productores de materias primas; 


ci6n; el 40.3% a productores de cultivo para el consumo interno; y el 16.5% a los
 

productores catalogados como de subsistencia.
 

n a las regiones donde estgn ubicados el personal, se puede decir
En relaci6


que el 64.8% se halla en la costa, el 32.9% estg en la sierra y el 2.3% en el orien
 

te.
 

El INIAP ha hecho esfuerzos por capacitar a su personal en busca de desarro

llar la investigaci6n agropecuaria con eficiencia. Actualmente cuenta con 5 PH.D.;
 

58 M.S. (46 en Ingenierla Agron6mica, 6 en Economla Agricola, 6 en Medicina Vete
2 medicos veterinarios;
rinaria); 109 ingenieros agr6nomos; 3 ingenieros quimicos; 


Ademas
 y 127 entre egresados universitarios y t9cnicos agricolas a nivel medio. 


se encuentran capacit~ndose fuera del pals 22 personas (2 para PH.D, 12 para M.S.
 

y 8 en cursos especiales).
 

c. Econ6micos
 

La participaci6n del INIAP en el presupuesto nacional se detalla en la 
parte
 

A continuacorrespondiente a todo el sector agropecuarlo del cual es integrante. 


ci6n se describe algunos aspectos de la distribuci6n del presupuesto en 
lo refe

rente a grupo de clientela, disciplina, funciones, regiones y una relac16n 
entre
 

los empleados y actividades.
 

Segdn el Cuadro III. 10, durante los aios en referencia, las asignaciones
 

porcentuales para cada grupo de clientela se ha mantenij- rjnstante, not~ndose
 

eso sl, un incremento notable de las cifras absolutas.
 

La situaci6n anterior se vuelve a repetir, 	cuando se observa la distribuci6n
 
11). Los recursos naturales mandel presupuesto por disciplina (ver Cuadro 	III. 


n del 11% en cada uno de los anos, lo mismo las asignaclotienen una participaci6


nes a producc16n tecnol6gica con el 86% y a socio-econ
6mica con el 3%.
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CI|ADRO III. 6
 

PLAN DE CONSTRUCCIONES DEL PROYECTO INIAP-BID
 

M2 DE CONSTRUCCION
UBICACION Y TIPO DE CONSTRUCCION 


E.E. SANTA CATALINA
 
450
Vivero de Plantas 

320
Edificlo de Programas 

600
Bodegas 

415
Invernaderos 

36
Cuartos frfos 


400
Gallineros 

550
Laboratorlo Avicultura 

400
2o. piso laboratorio 


2o. piso bilbioteca (oficina) 420
 

E.E. BOLICHE
 
600
Edificio de Programas 

600
Bodegas 

270
Invernaderos 

36
Cuartos frfos 


450
Viveros 

400
Head house 


E.E. PICHILINGUE
 
600
Bodegas 

270
Invernaderos 

36
Cuartos Fr~os 


750
Vivlenda t~cnicos 

400
Head house 

720
Vivienda obreros 


Centro Deportivo
 

E.E. PORTOVIEJO
 
260
Edificlo Programas 

270
Invernadero 

36
Cuartos Frfos 


120
Vivienda obreros 

450
Viveros 

500
Gallineros 

400
Head house 

500
Casino Comedor 

600
Bodegas 


1.000
Galp6n de maquinaria 


E.E. SANTO DOMINGO
 
600


Bodegas 

270
Invernadero 


4.800
Establo 

400


Head house 

225
Comedor trabajadores 


Oficina Central
 
3.665.1
Edificio de oficinas 


E.E. NAPO
 
Oficinas administraci

6n laborat. 360
 
600
Vivienda t~cnicos 

120
Vivienda obreros 


Galp 6n 400
 
240
Casino Comedor 


FUENTE: INIAP
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CUADRO III. 7 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL INIAP POR SUJETO 0 DISCIPLINA
 

AiO 1977
 

SUJETO 0 DISCIPLINA NIVEL ACADEMICO 	 TOTAL 
PhD Ms 1/ 2/ 3/ 

A. Recursos naturales 

-Tierra 	 3 21 5 3 32
 
---Agu 


----Clima 

B. Prod. Tecnol6gica
 

1. Cultivos industriales 	 10 17 17 16 60
 

2. 	 Granos y cereales 2 11 13 13 11 50 
6 10 10 12 383. Oleaginosas 


8 7 3 224.Banana 1 	 3 

25. Tub6rculos 	 1 4 3 3 13 
-6. Vegetales y frutas -	 

7. Pastos y forraje -	 2 3 , 1 3 9 
---8. Foresta 


-9. Otras 


1. Lacteos 	 4 3 6 4 17 

2.Came 1 	 4 8 3 9 25 
----3. Oveja 

3 9 24
4. Cerdo 	 4 3 


5. Aves 	 - 1 1 - 1 
6. Otros 	 1 1 1 - 5 

C. Socio-Econ6mica 
2 8-Tecnol6gia 


5 58 97 72 72 304TOTAL 


FUENTE: INIAP
 
1/ Profesionales
 
2/ Tgcnicos
 
3/ Egresados de Universidades
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CUADRO III. 8
 

ANO 1977
 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE INIAP POR GRUPO 
DE CLIENTELA
 

GRUPO DE CLrE1NTELA NIVEMES ACADE4ICOS Pr.OFESIONALES TOTAL 

PhD MS 1/ 2/ 3/ 

Prod. de Materia Prima 

-Caf' y cacao 
-Algod6n 
-Oleaginosas 
-Maiz Duro 

3 
3 
7 
4 

5 
12 
17 

6 

5 
9 

11 
1 

5 
2 
13 

4 

18 
26 
48 
15 

107 

Prod. de Exportaci6n 

-Caff y cacao 
-Banana 1 

1 
2 

3 
5 

3 
4 

3 
2 

10 
1424 

Prod. del Mercado Dom'stica 

-Banana 
-Granos y cereales 
-Tube6rculos 
-Leche 
-Came 
-Cerdo 
-Ayes 
-Guisantes 
-Arr6z 

1 
1 

1 

1 
10 

2 
3 
6 
3 

1 
1 

3 
7 
2 
2 

11 
5 

3 
1 

3 
6 
2 
4 
4 
'2 

1 
2 
1 

1 
10 

1 
3 

'12 
4 

1 
1 

8 
34 
8 

12 
34 
14 

1 
7 
4 

122 

Prod. Subsistencia 

-Granos y cereales 
-Tuberculos 
-Arr6z 
-Leche 
-Cerdo 
-Guisantes 

1 6 
2 
1 
1 
1 

6 
1 
2 
1 
3 
2 

7 
1 
2 
2 
1 
2 

5 
1 

1 
1 
1 

25 
5 
5 
5 
6 
5 

51 

304 

FUENTE: INIAP 
1/ Profesional 
7/ Tgcnico 
5/ Egresados de Universidad 



CUADRO III. 9 

ANO 1977 

NIVELES DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, 1977 

REGIONES Ph.D. Ms. 
ENTRENAMIENTO ACADEMICO 

Graduado de Algo de Estudio 

Universidad Universitario 

ENTRENAMIENTOTECNICO 
T 

TOTAL 

'0 

A. Costa 3 36 66 49 43 197 

B. Sierra 2 22 27 23 26 100 

C. Oriente - - 4 - 3 7 

TOTAL: 5 58 97 72 72 304 

FUENTE: INIAP 



CUADRO III. 10
 

MO TO DEL PRESUPUESTO DEL INIAP DESIGNADO A INVESTIGACION POR GRUPO 
DE CLIENTELA
 

Perlodo 1971-1975
 
(miles de sucres) 

1973 1974 1975 Promedio
1971 1Q72 


GRUPO DE CLIENTELA Gasto I % Gastos % Gasto % Gasto % Gasto % %
 

Productores de Materia 
Prima 18.030 35 21.981 35 28.801 35 41.558 35 57.516 35 35 

Prod. de Exportaci6n 4.121 8 5.024 8 6.583 8 9.499 8 13.146 8 8 

Prod. de Mercado 
Dom~stico 20.606 40 25.121 40 32-916 40 47.496 40 65.732 40 40 

Prod. de Subsistencia 8.758 17 10.677 17 13.989 17 20.186 17 27.936 17 17 

TOTAL DE GASTOS 51.515 100.0 62.803 100.0 82.289 L00.0 118.739 100.0 164.330 100.0 100.0 

FUENTE: INIAP
 



CUADRO III. 11 

MONTO DEL PRESUPFESTO DEL INIAP PARA INVESTIGACION POR SUJETO 
0 DISCIPLINA 

Perfodo 1971-1975 
(Miles de Sucres) 

SUJETO 0 DISCIPLINA 1971 

Gastos % 

1972 

Gastos % 

1973 

Gastos % 

1974 

Gastos % 

1975 

Gastos % 

Promedio 

% 

A. Recursos Naturales 5.667 11 7.568 11 9.052 11 13.061 11 18.076 11 11 

B. 

C. 

Producci6n Tecnol6
gica 

Socio-Econ6mica 

44.302 

1.546 

86 

3 

59.171 

2.064 

86 

3 

70.768 

2.562 

86 

3 

I 102.116 

3.562 

36 

3 

141.324 

4.930 

86 

3 

86 

3 

TOTAL DE GASTOS 51.515 68.803 82.289 118.739 164.330 

FUENTL: INIAP 
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En cuanto a funciones (ver Cuadro III. 12), la investigaci 6n en ciencias na

y las ciencias sociales de 3%.
turales tiene una asignaci6n constante de 97% 


Asi mismo, a las diferentes regiones un porcentaje igual a travs 
de los aaos,
 

la costa con el 66% que en la sierra que tiene el 34%
 este es mas importante en 


(ver Cuadro III. 13).
 

De acuerdo al 51timo afio disponible (1977), el presupuesto estg destinado a
 

a materiales y equipo el 21%; y, a gastos administrativos de 
mo

personal el 20%; 

vilizaci6n del personal y medios de desarrollo el 59% (ver Cuadro 

III. 14).
 

Los presupuestos constantes en los cuadros son superiores a las 
asignaciones
 

suman las asignacio
presupuestarias gubernamentales, este hecho se debe a que se 


nes por convenios internacionales y por rentas patrimoniales.
 

B. Educaci6n Agropecuaria
 

1. Historia
 

La primera escuela secundaria de agricultura fue establecida 
en Ambato en
 

En 1927 los padres salesia
1913 con el nombre de Quinta Normal de Agricultura. 


nos fundaron una escuela en Cuenca para la capacitaci
6n de los J6venes de la re

n con el Plan para Loja, Azuay y Caiar del Servicio
 gi6n oriental en colaboraci
6


En estos establecimientos se otorga-
Cooperativo Interamericano de Agricultura. 


ban a los egresados el tftulo de Pr5ctico Agricola. Posteriormente a la Quinta
 

Normal de Agricultura, se le denomin
6 Escuela de Agricultura "Luis A. Martinez"
 

En el a5o 1949 se crea la Escuela Pr5ctica de
 y extendfa el titulo de Agr6nomo. 


Agricultura de Daule y posteriormente escuelas similares 
en Quinind6, Chone, Pa

gua, Latacunga.
 

En 1954 se crea un n6cleo de capacitaci
6n en Otavalo, para hijos de agricul-


En 1965 se crean otros sitores, con ensenanza de dos ailos sin otorgar titulo, 


milare; en San Gabriel y Chunchi. Por presiones e intereses lccales estos n6

tarde en colegios de agricultucleos se transforman en escuelas prcticas y mns 


ra para otorgar titulos de Bachiller Agr6nomo.
 

n, escuelas pr~cticas y colegios estuvieron admi-
Los n6cleos de capacitaci
6


-
se combinaba la parte te
6


nistrados exclusivamente por el MAG y en la ensefianza 


rica con la pr5ctica de campo, para lo cual contaban con los espacios e implemen

tos necesarios.
 

n, a travs de los normales rura-
Al mismo tiempo el Ministerio de Educaci
6


les, impartfa una limitada educaci
6n agropecuaria, para en 1957 ampliarla a los
 

A partir de 1971 6ste Mi
colegios de nivel medio de El Angel, Patate y Chimbo. 


el que toma a su cargo la educaci6n agropecuaria, 
luego de que el
 

nisterio es 
 6
n de los colegios que hasta ese
 
Ministerio de Agricultura entrega la administraci
 

encontraban bajo su jurisdicci6n.
momento se 


6 
en 1931 al establecerse la Escuela de
 La enseflanza agricola superior comenz
 Dos anos
 
Agronomia en la Facultad de Ciencias en la Universidad 

Central de Quito. 


mas tarde, en la misma Universidad, se crea la 
Escuela de Medicina Veterinaria.
 



FUNCIONES 

CUADRO III. 12 

MONTO DEL PRESUPUESTO DEL INIAP PARA INVESTIGACION POR FUNCIONES 

Per'odo 1971-1975 
(Miles de Sucres) 

1971 1972 1973 1974 

Gastos % Gastos % GastesI % Gastos 

1975 

Gastos % 

ProLedio 

% 

-

-

Investigaci6n 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

49.969 

1.546 

97 

3 

66.739 

2.064 

97 

3 

79.820 

2.469 

97 

3 

115.177 

3.562 

97 

3 

159.400 

4.930 

97 

3 

97 

3 

Educaci6n 

Extensi6n 

TOTAL DE GASTOS 51.515 68.802 82.289 118.739 164.330 

FUENTE: INIAP 



CUADRO III. 13 

MONTO DEL PRESUPUESTO DEL INIAP POR REGIONES 

Perfodo 1971-1975 
(Miles de Sucres) 

1971 1972 1973 1974 1975 Promedio 

REGION Gastos % Gastos % Gastos % Gastos % Gastos % % 

A. Costa 34.000 66 45.410 66 54.311 66 78.368 66 108.458 66 66 

B. Sierra 17.515 34 23.393 34 27.978 34 40.371 34 55.872 34 34 

C. Oriente 
(El Programa 
comenz6 en 1977) 

TOTAL Dr GASTOS 51.515 68.803 82.289 118.739 164.330 

FUENTE: INIAP 
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CUADRO III. 1.4 

PRESUPUESTO UTILIZADO POR INIAP 

1977
 

PARTIDAS CANTIDAD % 
(Sucres)
 

Salarios
 

Jefe del Programa 6.618.422 3.98
 

Ingenieros Agr6nomos y
 
15.274.564 9.20
Veterinarios 

4.338.479 2.61
Agr6nomos 

7.626.732 4.60
Peones 


34.291.066 20.64
Material y Equipo 


Administraci6n
 

Gastos, movilizaci6fn
 
del personal, facilidades
 
aumentadas a varias esta

97.953.406 58.97
-iones 
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En 1945 la Universidad de Loja crea tambi'n la escuela de Agronomla y en 1948 
lo
 

hace la Universidad de Guayaquil. Posteriormente se crean universidades tecnicas
 
A partir de
 con la rama agropecuaria, en Manabl, Machala, Esmeraldas y otras. 


1949 y 1950 las escuelas de Loja, Guayaquil y Quaito, se consolidan como Faculta

des de Agronomla y/o Medicina Veterinaria. Las universidades particulares como
 

las Cat6licas de Guayaquil*, Cuenca y Quito** y la T6cnica de Loja, 
establecie

ron las respectivas escuelas y facultades para la ensefianza agropecuaria.
 

Hay que mencionar los Institutos Tgcnicos que proporcionan capacitaci
6fn prac

tica y t~cnica a nivel superior. El Ministerio de Agricultura organiza y adminis-


El Centro Forestal "Luciano Adrade Marin" que
tra dos de tales instituciones: 

funciona en Conocoto y fue creado en 1962 y, el Instituto T~cnico 

Agropecuario
 
en 1976.
de la Sierra que funciona en Ambato y fue creado 


No hay programas universitarios para estudios de post-graduados en agricul

tura que otorguen los tituios de master o doctor.
 

Los colegios secundarios recibieron un pr6stamo no reembolsable por 
parte
 

del Banco Mundial, los mayormente beneficiados fueron los colegios 
agropecuarios
 

Desde
 
a los que se les proporcion

6 edificios, labotatorios, muebles y equipos. 


1964 hasta 1969 las facultades de Agronomla y Medicina Veterinaria 
de la Univer

sidad Central recibieron asistencia t~cnica del PNUD incluyendo 
expertos, becas
 

para el personal nacional, libros, equipos de laboratorio, etc.
 

2. Situaci6n Actual
 

a. Educaci6n Primaria
 

A m5s de los huertoi escolares, en las escuelas rurales no se imparte 
capaci

taci6n en agricultura y muy poco se eriseia sobre los problemas 
de la vida rural.
 

b. Educaci 6n Secundaria
 

n

En el pals existen 64 establecimientos secundarios que ofrecen capacitaci

6


n al nmero total de Colegios
agropecuaria en el ciclo diversificado. En relaci6


de nivel medio el 5.2% corresponden a los agropecuarios. Segn encuestas y visi

tas realizadas a 26 de estos establecimientos, la situaci
6n de la educaci6n agro

pecuaria se describe en el Cuadro III. 15.
 

De los 26 Colegios, 18 estgn ubicados en la Sierra, 7 en la Costa y 1 en el
 
en


En cuanto al nimero de alumnos el 67.0% esta en la Sierra, el 32.0%

Oriente. 

la Costa y el 1.0% en el Oriente.
 

Del total de Colegics encuestados, apenas 7 son exclusivamente 
de enseiianza
 

agropecuaria (100%) mientras los dem5s combinan este tipo de educaci6n, 
que va

vla de 18% a 80%, con otras especialidades 'ales como secretariado, 
comercio,
 

artesan'as, humanidades modernas, etc.
 

a nivel medio prepara Zootecnistas
* 


** cerr6 la facultad en 1973
 



CUADRO III. 15 

INFORMACION RESPECTO A LOS ALUMNOS - 1978 

COLEGIO M A T R I C U L A 

Alumnos lo. 2o. 

P 0 R 

3o. 

C U R S O 

4o. 5o. 

(%)- Ensenanza 

TotalAgropecua-
6o. ria (Z) 

P R O C E D E N C I A(% 

Agricultor 

rbano Rural Pequeno Grande 

G R A D 

1 9 7 8 

A D O S 
Ultimos 
5 afios 

S IERRA 

Salesiano 398 

Pedro Fermin Cevallos 365 

Benjamin Araujo 330 

Vicente Anda Aguirre 220 

Alfredo Perez Guerrero 169 

Tgcnico Agropecuario Chunchi 127 

Calaus 211 

Alejandro Andrade 300 

Sig Sig 316 

26 de Febrero 378 

Javeriano 210 

12 de Diciembre 209 

Daniel Alvarez 2.378 

San Vicente Ferrer 170 

Luis A. Crespo 194 

Macari 531 
Celina Vivar 187 

Cariamanga 531 

27 

32 
33 
34 
25 
25 

35 
27 

36 
34 
35 
26 
27 
28 
58 
27 
32 
28 

27 
24 
25 
25 
28 
18 

20 
18 

21 
25 
20 
22 
19 
24 
15 
23 
24 
24 

19 
20 
16 
18 
24 
17 

15 
21 
22 
16 
17 
26 
15 
20 

10 
15 
16 
16 

15 
11 

13 
12 
6 

13 

15 
15 
10 
13 
12 
13 
18 
11 

10 
13 
12 
12 

8 
7 
8 

11 

9 
12 

8 
12 
6 
8 

10 
10 
10 
9 

5 
12 
7 

10 

4 
6 
5 

-

8 
15 

7 
7 

5 
4 
6 
3 

10 
8 

2 
10 
9 
i0 

29 
46 
80 
60 

50 
100 

30 
26 
20 
18 
20 
26 
47 
100 

50 
30 

100 
50 

20 
15 
38 
30 

40 
35 

60 
83 

30 
60 
8 
40 
80 
60 

80 
70 
40 
5 

80 
85 
62 
70 

60 
65 

40 
17 
70 
40 
92 
60 
20 
40 

20 
30 
60 
95 

80 
100 
100 
50 

55 
98 

100 

98 

100 
60 
100 
60 
20 
60 

70 
30 
60 
95 

20 
-
-
50 

45 
2 

-
2 

-
40 
-
40 
80 
40 

30 
70 
40 
5 

28 
12 
22 
-

5 
-

23 

27 

19 
16 
10 
24 
138 
12 

17 
23 
8 

37 

160 
19 
132 
-

17 
-

108 

73 
52 
69 
24 

100 
625 
-

40 
101 
43 
117 

COSTA 
Julio Moreno Espinoza 

Manuel Encalada 

Milagro 
Perez Guerrero 
San Lorenzo 
Quinindg 
Odil6n GomezORIENTE 

1.975 
102 

900 
176 
45 
74 
210 

27 
24 

33 
38 
-

23 
22 

22 
23 
-

20 
30 

18 
22 
-
-
-

12 
13 

12 
8 
42 
39 
45 

10 
11 

9 
9 

29 
31 
30 

8 
-

6 
-
29 
30 
25 

29 
100 

29 
-
100 
100 
100 

40 
30 

20 
60 

60 
76 
30 

60 
70 

80 
40 

40 
24 
70 

95 
100 

90 
90 

90 
-
80 

5 
-

10 
10 
10 
-
20 

28 
-

20 
-
11 
22 
18 

110 
18 

90 
-
66 
87 
80 

Leonardo Murialdo 105 50 24 10 9 2 5 80 25 75 90 10 4 27 

524 2.158 
T 0 T A L 10.801 
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De conformidad con la misma encuesta, los alumnos en la sierra 
provienen del
 

sector urbano el 44.0% y el sector rural el 56.0%, dentro de este 
mismo cuadro se
 

notarg que en el sector rural el 74.0% de los alumnos son hijos 
de pequefios agri

en la costa el 45.0% proviene del
 cultores y el 26.0% de grandes propietarios; 


sector urbano y el 55.0% del sector rural; asl mismo, los alumnos 
de este sector
 

el 91.0% provienen de familias propietarias de pequefias fincas 
y el 9.0% de gran

des propiedades.
 

Por lo se~alado anteriormente, la mayor concurrencia de alumnos provienen 
del
 

sector rural y son hijos de pequefios propietarios.
 

En el 'iltimo afio se graduaron como bachilleres agr6nomos 524 alumnos y en
 

los itimos 5 ajios 2.158.
 

Segin la misma encuesta, 25 de los 26 Colegios poseen terrenos 
para practi

n de 1 a 400 has. aunque no son cultivacas agropecuarias que varlan en extensi
6


dos en su totalidad.
 

En cuanto a maquinaria para labranza la mayorfa de Colegios 
disponen de he

rramientas b~sicas tales como machetes, azadones y palas 
para trabajar pequefias
 

parcelas horticolas, mientras pocos poseen maquinaria sofisticada 
financiadas con
 

n y aun del pals.

ayudas externas al presupuesto del Ministerio de Educaci

6


Son pocos los Colegios que cuentan con proyectos ganaderos, 
dependiendo su
 

existencia a las instalaciones y asignaciones de recursos 
efectuados para este
 

objeto.
 

La mayorla de estos establecimientos disponen de laboratorios 
aunque no bien
 

n te6rico-prgctica equilibrada. Se
 
implementados, para desarrollar una instrucci

6


not6 una ausencia casi total de bibliotecas.
 

c. Institutos Tgcnicos
 

Centro Forestal Nacional "Luciano Andrade Marnn"
 

El Centro Forestal tiene 4 ciclos semestrales de 
estudio, con un sistema de
 

internado financiado por el MAG; cada alumno tiene 
que firmar un contrato compro

como minimo, en calidad de Guarda
 metigndose a prestar sus servicios por 2 afios, 

n de Desarrollo Forestal al concluir su primer afio de capa-


Forestal en la Direcci
6


Al cabo de 2 o m~s aflos de servicio como guarda forestal, 
el estudian

citaci6n. 
 n, el mismo que lo pre
te puede entonces presentarse al segundo afio de capacitaci

6


Los miembros del personal de inspararla paia convertirse en Perito Forestal. 


tructores son funcionarios de los servicios de Desarrollo 
Forestal, con experien-


Los recursos fisicos para la enselanza son
 cia profesional local e internacional. 


satisfactorios y comprenden amplias aulas de clases, 
salas, salones equipados con
 

ayudas audiovisuales, dormitorios, biblioteca, laboratorios 
de botanica y fisica,
 

6n, talleres de carpinterla y otras instalaclones 
pa

cartograffa, fotointerpretaci

ra procesamiento de madera.
 

Instituto Tcnico Agropecuario de la Sierra
 

n, los estudiantes deben
 
Para ingresar a este Instituto de reciente creaci

6


ser egresados de un Colegio Secundario con ciclo 
diversificado de estudios en Agri
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cultura, por lo tanto con titulo de Bachiller Agr6nomo. Al inicio de su funciona

miento en 1977, 25 aspirantes obtuvieron matricula y 13 han concluido el primer
 

de un programa de 2 aios de estudios con la especializaci
6n de fruticultura.
afio. 


Funciona y comparte las mismas instalaciones del Colegio de Agricultura Luis A.
 

el mismo que tiene alrededor de 16 hectareas con edificios e instalacio-
Mart1i,-. 

Para el funcionamiento del Instituto se
 nes que ocupan casi la mitad del area. 


han construldo locales para oficinas, laboratorios y salas de clase.
 

Tanto el Colegio como el Instituto comparten el 	terreno y m~s instalaciones
 
En la actualidad existen parpara demostraciones y practicas de los estudiantes. 


celas de demostraci6n y practicas de fruticultura.
 

d. 	Educaci~n Superior
 

La Educaci6n Superior en agricultura estg bajo la responsabilidad del Minis

terio de Educaci6n y es impartida por 3 universidades particulares y 9 universi

dades estatales que son aut6nomas. El ser egresado de un establecimiento secun

dario con el t~tulo de Bachiller Agr6nomo o en Humanidades Modernas es un requisi-


Luego de complementar satisfactoriamento para matricularse en las facultades. 

se otorga tftulos de Ingeniero Agr6te el programa regular de estudios de 5 afios 


nomo, Medico Veterinario, Ingeniero Agricola, Ingeniero Zootecnista o Ingeniero
 

Forestal.
 

n se indica la lista de Universidades existentes en el Ecuador,
A contlnuaci6


con su ubicaci6n y los t~tulos que otorgan.
 

Titulos Otorgados
Ubicaci6n
Universidades Estatales 


Ing. Agr6nomo - Dr. en Medicina Ve1. 	Universidad Central Quito 

terinaria
del 	Ecuador 


- Dr. en Medicina Ve2. Universidad Estatal Guayaquil 	 Ing. Agr6nomo 

terinaria o Zootecnia.
de Cuayaquil 


3. Universidad Ticnica Portoviejo 	 Ing. Agricola - Ing. Agr6nomo - Dr.
 

en Medicina Veterinaria o Zootecnia
de Manabl 

Loja Ing. Agr6nomo - Dr. en Medicina Ve4. 	Universidad Nacional 


terinaria o Zootecnia.
de Loja 

Ing. Agr6nomo - Ing. Zootecnista.
5. 	Escuela Polit6cnica Riobamba 


Superior de Chimborazo
 
Esmeraldas Ing. Forestal - Ing. Zootecnista.
6. 	Universidad Tecnica 


de Luis Vargas de Es
meraldas
 

Machala Ing. Agr6nomo - Dr. en Medicina Ve7. 	Universidad Tecnica 

terinaria y Zootecnista.
de Machala 


Babahoyo Ing. Agr6nomo
8. 	Universidad Tg.nica 

de Babahoyo
 

Ambato Ing. Agr6nomo
9. 	Universidad Tecnica 

de Ambato
 



- 100 -


Universidades Particulares Ubicaci6n Tltulos Otorgados 

1. Universidad Cat6lica de Guayaquil 

2. Universidad Tgcnica Particular de 
Guayaquil 
Loja 

Zootecnista* 
Ing. Industrial Agropecuario 

Loja. 
3. Universidad Particular de Cuenca Cuenca Ing. Agr6nomo 

n actual de las facultades y escuelas de ensefianza
 Para conocer la situaci
6


una encuesta a 6 establecimientos de educaci
6 n superior


agropecuaria se realiz
6 


en la costa y 2 en la sierra) en los cuales se obtuvo la 
Informaci6fn que se
 

(4 

presenta en el Cuadro 5M5. 16.
 

De la matricula total, estuvieron en primer curso aproximadamente 
el 42.0% de
 

n con los otros cursos en donie disminuestudiantes, un porcentaje alto en relaci
6


en Quito. Esta disminuci6n porcen
yen significativamente hasta alcanzar el 5.0% 


tual expresa la deserci6n estudiantil debido posiblemente 
a las facilidades para
 

el ingreso y a la inmadurez del estudiante para optar 
por alguna profesi6n univer

sitaria.
 

En promedio cada universidad tiene 350 estudiantes en 
educaci 6n agropecuaria,
 

70 estudiantes por curso.
 

En cuanto a los profesores el 25.0% trabaja a tiempo completo, 
el 50.0% lo
 

hace a medio tiempo y el 25.0% restante a tiempo parcial.
 

Los profesores de las universidades encuestadas en promedio 
dedican el 75%
 

de su tiempo a la ensefianza, el 19.0% a la investigaci
6fn y el 6.0% a la asistencia
 

comunitaria. La ensefianza te6rica en un 60.0%.
 

La i,portancia y responsabilidad dadas a las Universidades 
en el pals no es

n de terrenos para pr~cticas, laboratorios, gata respaldada con la implementaci
6


binetes, aulas y equipos suficientes.
 

Los terrenos sirven tanto para la explotaci
6n agropecuaria como para desarro

n, la misma que, de acuerdo a la informaci
6n recibi-,
 

liar una parcial investigaci
6


da no ha impactado positivamente en el proceso de 
adopci6n de nuevas tecnologlas.
 

Todas las universidades cuentan con laboratorios 
que no cubren lap greas que
 

requieren de una ensefianza te6rico-pr5ctica ni 
disponen de los equipos y materia

n oportuna a los estudiantes.
les suficientes para dar atenci
6


durante los afios 1970 hasta 1976
 
Tal como se indica en el Cuadro 111. 17, 


las universidades del Ecuador otorgaron titulos a 
un total de 1.024 ingenieros
 

agr6nomos, 338 m6dicos veterinarios, 47 ingenieros agricolas, 
14 especialistas fo-


Aproximadamen
restales, 21 especialistas en ganaderla y 12 peritos en ganaderla. 


te el 85% de los egresados de agronomla y ganaderla, 
el 60% de los veterinarios,
 

la mitad de los ingenieros agricolas y la mayor 
parte de los especialistas fores

tales ocupan posiciones en las instituciones piblicas, 
el resto son ocupados por
 

Por otra parte, la mayorfa de los egresados de ganaderla
 empresas particulares. 

(programa de dos afios) de la Universidad Cat6lica 

de Guayaquil se dedican a nego

cios particulares por su cuenta.
 

La Universidad Cat6lica de Guayaquil, ofrece 
actualmente un programa de dos
 

afios en ganaderla practica y confiere el titulo 
de "Zootecnista", inferior
 

al nivel de licenciatura, a aquellos que han 
realizado el programa.
 



CUADRO III. 16
 

1978
INFORMACION RESPECTO A LOS ALUMNOS 

( porcentaje ) 

UNIVERSIDAD 
Niimero de 
Alumnos 

Matricula por curso 

so. 2o. 3o. 4o. 5o. 

Procedencia Nuimero de 

Urbano Rural Agricultor Graduados 
Gran- Peque
de ,o 

U. Cat6lina - Guayaquil 

U. Ticnica de Machala 

U. T~cnica de Manabi-Agricola 

U. Vargas Torres 
U. Cat6lica - Cuenca 
U. Folit~cnica del Chimborazo 

67 
581 

1.550 
495 
89 

519 

51 
51 
30 
40 
42 
40 

49 
16 
25 
30 
27 
20 

-
13 
20 
11 
16 
18 

-
12 
13 
10 
6 

12 

-
8 

12 
9 
9 

10 

30 
20 
40 
40 
60 
60 

70 
80 
60 
60 
40 
40 

5 
-
-
30 
15 
30 

95 
-
-
70 
85 
70 

21 
20 
12 
12 
4 
9 

T 0 T A L 3.301 18 

INFORMACION RESPECTO A LOS PROFESORES 
( porcentaje 

) 

UNIVERSIDAD 

Niumero de 

Profesores 

Tiempo de Trabalo 

Completo Medio Parcial 
tiempo 

% de Actividad 
Ense- Inves- Asis-
fianza tiga- tencia 

Ensefianza 
Te6ri- Prfc

ca tica 

ci6n Comunal 

U. Cat6lica - Guayaquil 
U. Ticnica de Machala 
U. Thcnica de Manabi 
U. Vargas Torres 
U. Cat6lica - Cuenca 
U. Politcnica del Chimborazo 

23-
53 
98 
35 
28 
61 

12 
10 
18 
8 

12 

-

32 
40 
15 
14 
18 

23 
8 
7 
9 
6 

12 

80 
80 
80 
80 
65 
70 

15 
15 
15 
20 
30 
20 

5 
5 
5 
-
5 

10 

60 
50 
70 
60 
60 
60 

40 
50 
30 
40 
40 
40 

T 0 T A L 298 60 119 65 



CUADRO 111. 17
 

NUMERO DE EGRESADOS GRADUADOS, POR UNIVERSIDAD Y ESCUELA DE ESPECIALIZACION 
ENTRE 1970 Y 1976=

1/
 

UNIVERSIDAD Escuela de Especializaci
6n 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 TOTAL 

1. Universidad Central 
( Quito ) 

2. Universidad Estatal 
( Guayaquil ) 

3. Universidad Tgcnica 
( Manabi ) 

4. Universidad Nacional 
( Loja ) 

5. Sup. Poll Chimborazo 
( Riobamba ) 

6. UWAversidad Tgcnica 
( Esmeraldas ) 

7. Uriversidad T~cnica 
( Machala ) 

8. Universidad T6cnia 
( Babahoyo ) 

9. Universidad T6cnica 

Ingenierfa Agron6mica 
Medicina Veterinaria 
Ingenierla Agron6mica 

Medicina Veterinaria 
Ingenieria Agricola 
Ingenieria Agron6mica 
Ciencias Veterinarias 
Ingenieria Agron6mica 
Medicina Veterinaria 
Ingenieria Agron6mica 
Ingenieria Zoot6cnica 

Ingenieria Forestal 
Ingenieria Zoot~cnica 

Ingenieria Agron6mica 
Medicina Veterinaria 

Ingenieria Agron6mica 

Ingenieria Agron6mica 

38 
13 
67 

20 
6 
18 
11 
-
1 

12 
-

-

-

-

-

60 
22 
-

-
1 

13 
8 
33 
8 
-
-

-
-
-

-

-

73 
28 
50 

14 
10 
28 
9 

34 
3 
-
-

-
-
14 

61 
23 
80 

29 
7 

16 
10 
30 
14 

-
-

3 
44 
9 

63 
27 
50 

17 
10 
28 
3 

27 
16 

-
-

3 
6 
22 

-

3 

-

39 
19 
86 

32 
13 
31 
6 
18 
5 
-
-

8 
11 
13 

-

8 

-

334 
132 
333 

112 
47 

134 
47 

142 
47 
12 

-

14 
21 
58 

-

11 

-

€ 

10. Universidad Cat.(Guay.) 
11. Univ. Part. (Loja) 

12. Univ. Part. (Cuenca) 

Tec. Zootecnia 
Ingenieria Industrial Agrop. 

Ingenierla Agron6mica 

T 0 T A L 

2 
-
-...... 

188 

3 

148 

-
4 

267 

-
1 

287 

-
2 

277 

-
-

289 

12 
-

1.456 

1/ Informe de IICA sobre la Situaci6n Real de la Educaci6n Agricola Superior en 
el Ecuador, 

1978, por B. Navas. 
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C. Extensi6n Agropecuaria
 

1. Historia
 

La transferencia de tecnologia agropecuaria se ha hecho en el pafs a travs
 

de la Direcci 6n de Agricultura, dependencia estatal que ha estado como parte in

tegrante de los Ministerio de Agricultura y Ganaderia que sustituy6 
a los de Fo

mento y Economla, que a su turno tuvieron la responsabilidad del desarrollo 
agro

pecuario, asT como el anterior ministerio de Previsi6n Social que tuvo la respon-

Hasta 1937


sabilidad de administrar el Programa de desarrollo de la comunidad. 


su personal fue limitado en cuanto a prcfesionales y t~cnicos, estos 
provenfan de
 

Universidades extranJe:as (EE.UU.-Francia-Chile) o de la escuela pra'ctica 
de Amba

to; apenas se contaba con servicios agrfcolas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Amba

incrementa el personal en aproximadamente medlo centenar
 to e Ibarra. En 1938 se 

con egresados de la Universidad Central que son ubicados en todas 

las provincias.
 

Los m~todos de trabajo fueron limitados e inadecuados, f, veducfan 
a visitas
 

a los agricultores para brindar asistencia en control de plal)... y enfermedades,
 
Se realizaban campapoda de frutales, recomendaciones sobre fertilizaci6n, etc. 


No se hizo ningn esfuerfias fitosanitarias y se provefa de plantas de frutales. 


zo digno de menci6n para ensear al agricultor y su familia a 
analizar los pro

blemas y a tomar sus propias decisiones.
 

usi6n no efect'a ninguna coordinaci
6 n
 ,
Desde 1945 hasta 1954 el traba 


entre la difusi6n tecnica agropecuar el cr'dito proveniente del BNF y se de
n de campaas fitosadica a dar una asistencia de tipo personal y a la realizaci

6


nitarias en las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay.
 

De 1954 a 1960, en raz6n de un convenio con el Servicio Cooperativo 
Interare

n en otras provincias. Pa
ricano y Agricultura, se organizan agencias de extensi

6


n eficiente los agentes de campo fueron adiestrados en los aspectos

ra la atenci6


n, sociologla, sicologfa,
relacionados con metcdologfas de trabajo, comunicaci
6


programaci 6n y otros aspectos que les permitieran llegar 
con facilidad al agricul

tor y promover los cambios de actitudes para que el campesino 
y cu familia tomen
 

sus problemas y los de la coiniciativas y responsabilidades en la soluci6n de 

n se crean en 1956, programas
munidad. Para complementar el servicio de extensi

6


de trabajo con la juventud rural y las amas de casa.
 

Se esta-

El impacto de esta Filosoffa de trabajo di6 resultados positivos. 


blecen paralelamente, nuevos programas especializados de extensi6n como 
bananero,
 

re
arrocero, cacaotero, ovino entre otros; sin embargo, Fu funci6n 

especifica se 


duce al fomento de producci6n olvid5ndose del factor humano.
 

n de Extensi6n
 
En 1968 se concentran todos los programas en una sola 

Direcci6


dependiente del Ministerio de Agricultura determinando que 
quienes ejerclan fun

ciones en los departamentos centrales act6en como asesores 
especializados del per-


Esta modalidad por las reestructuras frecuentes del Ministerio
 sonal de campo. 

tuvo carta duraci6n.
 

El programa de desarrollo de la comunidad en la sierra estuvo 
a cargo de la
 

Misi6n Andina del Ecuador, desde 1954 hasta 1972, tiempo 
en el cual alcanz6 logros
 

En este filtimo afio, por razones de reestructura, pas6 a integrarsignificativos. 

se al MAG mediante la fusi6n de la Misi6n con el Servicio 

de Extensi6n Agricola
 

conformando la Direcci6n de Desarrollo Rural.
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2. Situaci6n Actual
 

La extensi6n puede definirse en Ecuador como un proceso 
educativo para la
 

n de la poblaci6n rural, hacigndole a esta m's consciente 
y cririca
 

organizaci6
 conocimientos,

de su situaci6n para provocar cambiar cn el modo de pensar 

en sur 


tradicionales de producci6n, y en los
 habilidades y destrezas, en los patrones 


niveles de vida de la familia y la comunidad.
 

el MA es el principal organismo pu'blico de extensi6n den-
Por mandato 

cuario, no obstante otros organismos del sector que mantienen
 tro del sector ; 


n directa con 61 ejecutan tambien labores de exnexos de adscripci6n o vinculaci
6


tensi6n. Asi mismo existen instituciones privadas realizando estas 
actividades
 

pero sin mayor trascendencia.
 

n las siguientes Instituciones:
B5sicamente realizan extensi
6


Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, con sus Direcciones 
Generales, Direccio

-

nes Zonales, y los Programas Nacionales de Sanidad 
Animal, Banano, Cafe, Cacao,
 

Arroz y Control de Piladoras y Algod6n y Oleaginosas.
 

Otras instituclones adn cuando su fuaci6n especifica 
es otra, sin embargo
 

lateralmente ejecutan este tipo de acti'vidades como 
son:
 

n (IERAC);

- Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci

6


- Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos (INERHI);
 

- Centro de Reconversi6n Econ6mnca del Azuay, Caar y Morona Santiago 
(CREA);
 

- Centro de Rehabilitaci6n del Manabf (CRM);
 
Subcomisi6n Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas Hidrograficas 

Puyango
-


T'mbez y Catamayo-Chira (PREDESUR), y;
 
Comisi6n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas 

(CEDEGE).

-


3. Planes yProgramas
 

Desde 1973 a 1977 el Sector Agropecuario en general 
y el MAG en particular
 

bas6 sus acciones a lo expuesto en la "Filosoffa 
y Plan de Accion" del gobierno de
 

el poder el 16 de febrero de 1972.
 las Fuerzas Armadas que asumi
6 


le da una posici
6n preferente al Sector Agrope-


L6gicamente en dicho Plan se 


cuario tomando en consideraci
6n su importancia, no solamente en la generacion 

de
 

6 n de ciertos productos,
 s de la producci6n destinada a la exportaci
6


divisas a trav

sino al hecho fundamental y que define su verdadero 

valor, de que a este sector
 

n que vive y trabaja marginada de la econopertenece la mayor parte de la poblaci
6


mia nacional.
 

n del Plan se di6 6nfasis al aspecto industrial 
lo
 

Sin embargo en la ejecuci
6


que provoc una serie de situaciones que sumadas a la natural 
rigidez del sector
6 


Entre esos hechos cabe destacar
6 su eventual lento desarrollo.
agropecuario caus

los siguientes:
 

Exodo del campesino hacia las urbes, en donde 
en vez de encontrar la realiza

-

ci6n de sus esperanzas ha visto muchas veces 
frustrados sus anhelos al no poder
 

adaptarse a las exigencias de la industria y otras 
fuentes de trabalo.
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- Encarecimiento, en ciertas zonas, de la mano de obra agricola con 
la consiguien

te disminuci6n de la producci6n.
 

Elevaci6n de los precios de los productos agrfcolas por la ingerencia 
de los in

-
 n d4e insumos
 
termediarios y otros factores externos relacionados con la 

provisi6


y fertilizantes importados.
 
Por otra parte, al provocarse una mayor demanda de bienes 

y servicios debido al
 
-


n ha recaldo una ma
aumento de los ingresos en algunos estratos de la poblaci

6


yor exigencia en el sector agropecuario para lograr el 
incremento de la produc

ci6n pues el simple control de precios no favorece al consumidor 
peor al produc

tor.
 

En base de estos planteamientos la polftica agropecuaria 
del Gobierno a tra

vs del MAG ha estado orientada a promover el desarrollo del 
sector y a mejorar las
 

Dicha polftica se ha sustentado
 condiciones de vida del agricultor ecuatoriano. 


en el Plan Quinquenal en Los siguientes campos prioritarios: 
reglonalizaci6 n,
 

incremento de la producci6n y productividad, expansi6n del 
cr~dito, reforma agraria
 

n, mejoramiento de los sistemas de comercializaci
6n de los productos
 

y colonizaci 6


e insumos agropecuarlos y en la promoc16n de agro-industrias.
 

Para llevar a cabo estos programas se realiz
6 una adecuaci6n del sector publi

ofrecen al produc
co agropecuario procurando la eficiencia de los servicios 

que se 


ton. Para realizar (,ta adecuasci6n se efectu6 un estudio entre 1975 y 1976 en
 
se
 

donde se identificaron problemas que afectaban su eficiencia 
entre los cuales 


pueden sefialar los siguientes:
 

financieros causados por una falta de ac- Dispersi6n de los recursos humanos y 

ci6n coordinada entre los servicios del Ministerio, 
sus Entidades Adscritas y
 

Banco Nacional de Fomento que hab{an venido actuando 
con una de

otras como el 

bil coordinaci 6n a nivel rural;
 

n de t~cnicos agropecuarios en los principales centros
 - Significativa concentraci
6


urbanos, especialmente Las capitales de provincia;
 

- Escasez de t~cnicos especializados para atender determinados problemas 
en el
 

campo agropecuario;
 
n por productos que provocaban una asistencia ticnica
 - Sistemas de programaci

6

n en las decisiones de los prodesintegrada a nivel de finca creando confusi
6


ductores.
 

Por lo que fue necesario adoptar adecuados mecanismos 
de programaci6fn, ejecu

n de las actividades institucionales en base de una reorganizaci6n y coordinaci
6


ci6n que contempl
6 cuatro enfoques prioritarios:
 

6n de las actividades administrativas, financieras, 
de programa

- Descentralizaci 6

ci6n y operativas del Ministerio. La descentralizaci n hacia las Direcciones
 

los aspectos de programaci
6n y administraci6n financie-


Zonales Agropecuarias en 

n de responsabilidades a los Directora y administrativa, mediante la delegaci

6
6


Esto implicaba demos la descentralizacifn y
 res Zonales para su cumplimiento. 

6n de los profesionales agropecuarios en el medio 

rural para evitar
 
la reubicacio


n.en el sector urbano;
la excesiva concentraci
6


- La implementaci6n de un sistema de actividades integradas que 
permita la ejecu

ci6n de programas a travs de proyectos especificos 
denominados proyectos
 

integrados de desarrollo agropecuario (PIDA) localizados 
con prioridad en zonas
 

-

de riego, reforma agraria, colonizaci

6n y en areas con condiciones socio-econ
6


micas depresivas, pero que posean recursos naturales 
para el incremento de la pro

ducci6n y productividad; a su vez, esta prioridad 
se orientarfa a atender los
 

requerimientos de los pequeios y medianos productores 
y las formas asociativas
 

como en el caso de las comunas campesinas y cooperativas 
agropecuarias;
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La constituci6n de equipos de trabajo, compuestos por profesionales agropecua-

rios de distintas disciplinas para que formulen planes de inversi6n a nivel de
 

fInca y presten un servicio de asistencia tecnica integrada de acuerdo con la
 

real capacidad empresarial del productor y de los recursos naturales que dispon

ga dicha unidad de producci6n; y,
 
n a nivel del proyecto integrado, con la participaci

6n directa
 - Una coordinaci6


de todas las unidades tgcnico-administrativas que conformen el sector 
piblico
 

n del proyecto.
agropecuarlo en la respectiva jurisdicci
6


De esta manera, el Ministerio consolidaba su organizaci
6 n institucional pa

ra satisfacer los siguientes ojbetivos fundamentale3:
 

Lograr el incremento de la producci6n y de la productividad agricola, 
ganadera


-

y forestal para satisfacer la demanda interna, disminuir las importaciones 

y
 

aumentar y diversificar las exportaciones;
 

- Mejorar las condiciones sociales y econ6micas de la poblaci6n rural;
 

- Programar la utilizaci6n adecuada de los recursos naturales renovables;
 

Obtener la estructura agraria que se ajuste a las necesidades del pals; y,
-

- Racionalizar la comercializacion interna de los productos agropecuarios 

y fo

restales.
 

La referida reestructura contempla la organizacion de diez direcciones 
zona-


En este

les agropecuarias; Jefaturas Provinciales Aw'r:1ecuarias; PIDA; y, ASA. 
 n y

ilItimo caso cuando existan areas que no reu.-in condiciones para 

la formulaci6


n de proyectos integrados de desarrollo agropecuario.
ejecuci6


Por otra parte se procedi6 a la reestructuraci
6n del nivel directivo de la
 

planta central del MAG, las direcciones generales y las Direcciones 
Ejecutivas de
 

los Programas Nacionales en unidades de asesorla al nivel ejecutivo 
en materia
 

de pollticas y estrategias de los correspondientes subsectores; 
actuan en la super

n de los programas y proyectos a cargo de las direcciones zonales
 vision y evaluaci6


tienen a su cargo el apoyo tecnico especializado que
agropecuarias y por iiltimo, 

demandan las actividades de los PIDA y ASA. !/
 

4. Disponibilidad de Recursos
 

a. Humanos
 

En 1973 el MAG sin incluir los programas nacionales, tuvo 
333 profesionales;
 

de los cuales 131 eran ingenieros agr6nomos, 53 ingenieros 
forestales, 131 medicos
 

Tuvo tambien 270 tecnicos a nivel
 veterinarios, 17 economistas y 1 soci6logo. 


medio, constituldos por 116 auxiliares agr6nomos, 100 auxiliares 
de ingenierfa agro

n6mica, 23 mejoradoras del hogar, 6 auxiliares de laboratorio 
y 25 auxiliares de
 

18).
veterinaria (Ver Cuadro Ill. 


la sede central (Quito)

De los 333 profesionales el 29.7% estuvo localizado en 


y el 70.3% en provincias. De los 270 t~cnicos, el 7.0% estuvo en la sede y el
 

93.0% en provincias.
 

l/ 	 MAG. Polftica Agropecuaria - Conferencia del Ministerio de Agricultura y Gana

derla en el IAEN, Julio 1978, Quito.
 



CUADRO III. 18 

NUMERO DE PROFESIONALES Y TECNICOS AL lo. DE ENERO DE 1973, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GAMADERIA DEL 
ECUADOR 

PROFESIONALES 

CATEGORIAS 

Ingenieros Agr6nomos 

1 2 3 4 5 Total 

Ingenieros Forestales 

1 2 3 4 5 Total 

MHdicos Veterinarios 

1 2 3 4 5 Total 

Economistas 

1 2 3 4 5 Total 

Soci6logos 

1 2 3 Total TOTAL 

Oficina Central 3 10 13 14 - 40 2 7 9 4 - 22 1 7 6 5 - 19 11 4 2 - - 17 1 - 1 99 

Provincias 41 45 5- - 91 15 16 - - - 31 48 57 7 - - 112------ - - - - 234 

T 0 T A L 44 55 18 14 - 131 17 23 9 4 - 53 49 64 13 5 - 131 11 4 2 17 1 - - 1 333 

PROFESIONALES Aumiliares Agr6nomos Auxiliar Ing. Fores. Mejoradora del Hogar Auxiliar de Laboratorio Auxiliar Veterinarlo 

CATEGORIAS 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total TOTAL 

Oficina Central - 3 4 7 - 3 - 3 - - 1 1 4 1 1 6 - 2 - 2 19 

Provincias 5 15 89 109 33 64 - 97 17 3 2 22 - - - - 7 16 - 23 251 

T 0 T A L 5 18 93 116 33 67 - 100 17 3 3 23 4 1 1 6 7 18 - 25 270 
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Para 1978, el MAG cont6) con 546 profesionales desglosados de la siguiente
 

manera: 324 ingenieros agr,5nomos, 50 ingenieros forestales, 131 medicos veterina-

En cuanto a los
rios, 29 economistas, 7 soci6logos y 5 bi6logos (Cuadro 111.19). 


tecnicos fueron 316, divididos en 122 agr6nomos, 105 peritos forestales, 88 pro

motores sociales y 1 tecnico laboratorista (Cuadro I1. 20) 

De los 546 profesionales, el 30% esta'n ubicados en Quito y el 70.0% en
 

en Quito y el 93.0% en provincias.
provincias. De los 316 tecnicos, el 70% 


los cuadros 2 y 3, ademas se presentan los datos
Es necesario sefialar que en 


tanto de profEsionales como tecnicos que trabajan en los programas nacionales.
 

Para 1978 y de acuerdo con ellos, existen un total de 831 profesionales de los
 

cuales 515 son ingeniero agr6nomos, 50 ingenieros forestales, 214 mndicos veteri

narios, 40 economistas, 7 soci6logos y 5 bi6logos; 371 t'cnicos son 165 agr6nomos,
 

105 peritos forestales, 92 promotores sociales y 9 tecnicos laboratoristas.
 

Realizando una comparaciurn euLtre la informaci6n constantc en los dos cuadros, 

tenemos que en 1978 aumentan en 64.0% el numero de profesionales y en 17.1% el de 

tecnicos.
 

impor-
El aumento m~s significativo es de ingenieros agronomos, siguiendo en 

tancia los economistas, soci6logos, no asT los ing nieros forestales que dis'ninu
(ver Cuadro I1. 21).
yen y los medicos veterinarios que permanecen ingual nuxnero 


En 1o referente a los t~cnicos, los campos tienen distinta denominaci
6n por lo que
 

no es posible hacer comparaciones.
 

CUADRO III. 21
 

PROFESIONALES DEL MAG
 

1978 Incremento/
1973
CARGO Dlsminuci6n
 

+ '1,9
131 324 3
 
Ingenieros Agr6nomos 


-
53 50 3

Ingenieros Forestales 


131 131 0
Medicos Veterinarios 

+ 12
17 29
Economistas 


1 7 + 6
Soci6logos 


En afios recientes el MAG ha mostrado una estabilidad sustancial en el equipo
 

profesional y tecnico. El porcentaje de los que dejaron el Ministerio durante el
 

'ltimo perfodo de 12 meses ha sido solamente el 3.9% con relaci6n a los profesio

nales y el 5.4% en relaci6n a los tecnicos.
 



CUADRO III. 19 

NUMERO DE PROFESIONALES Y VACANTES DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y GANADERIA, OLTUBRE 12, 1978, ECUADOR 

PROFESION 

CATEGORIA 

Oficina Central 

Oficinas Zonales 
1. Esmeraldas 
2. Portoviejo
3. Guayaqull 

4. Mcaa4. Machala5. lbarra 

6. Quito 
7. Ambato 
8. Riobamba 
9. Cuenca 

10. Loj a 

Sub-Total 

Ingeniero Agr6nomo Ingeniero Forestal 
v Agrtcola 

1 2" 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 

4 16 23 22 12 77 - 1 7 8 8 

5 5 9 3 - 22 - 1 1 2 -

1 8 8 3 - 20 - 1 - 1 -

331212 6 - 63 - - 2 - -3. G ayauil 33.2.. 

6 4 4 - - 14 - - 1 -8 12 1 - 24 - I --33 2 ] - 2 

8 14 8 3 - 33 1 4 2 -

4 9 4 1 - 18 I1 1 -

2 1 7 1 - 11 - - 1 
5 4 7 1 - 17 - - 1 1 

5 12 6 2 - 25 - 1 3 

72 77 77 21 - 247 1 9 12 4 

Total 

24 

4 
2 
211 

11I 

7 

2 
1 
2 

4 

26 

M~dico Veterinario 

1 2 3 4 5 

2 3 6 11 6 

1 7 - - 1 
3 2 5 2 -

3 4 -

3 2 1 -1 11 -I 55 I7 

3 14 2 2 

- 3 
2 3 1 
- 1 4 1 -

1 2 7 -

25 43 28 6 1 

j Economistas 

Total 1 2 3 

28 7 6 4 

9 - - -
12 1 
18 - 2 

-7--- --7 - - - ---.. 

21 - -

6- 1 

10------

103 1 - 3 

4 

4 

-

-

-

-

-

5 

4 

-

-

-

-

Soci6logos 

Total 1 2 3 

25 1 6 -

1--35 

2 - -

- - --  -

- _-. 

1- - -

4 

Bt6logos 

Total 1 2 3 

7 1 - 2 

_ -

- I -

-- - -
----- - 1 

.-
-26 -

- 1 

Total 

3 

-
-

1 

1 

2 

TOTALT 

164 

35 

8622 

22
3262 

2 

18 

26 

382 

(5) 
(4) 

(1)(9) 

(9
(6)(2) 

(2) 

(0) 
()() 

0 

Programas Especiales 

Algod6n y Oleag- 14 1 
3 

5 2 1 

nosas.. 

Arroz 13 7 3 
Cacao 22 5 2 1 1 

Banano 131716 4 2 

Caf6 9 6 8 1 2 
Sandad Animl 1 - -Anima 

Recursos Regiona- 3 2 7 4 6 

lizaci6n 

Sub-Total 74 51 41 13 12 

Total 150 144 141 56 24 

Vacantes 1 2 2 1 -

35- ----

25- -
30 - ..- - -

52- ..... 

26 . .-. 
-

22 - ----

191- ----

515 1 10 19 

6 - - -

----------
-

---
-

-

12 8 

- 1 

-------

-

---

-

50 

1 

. .. 

... 
2 4 - - -

20 27 15 10 4-aia 

1 -

22 31 15 11 4 

49 77 49 28 11 

- - 1 - -

6 
76 
1 

83 

214 

1 

1 

. .. 

2------
1 -

1 - --

2 

6 2 3 

14 8 10 

1 1 -

-
-

-

4 

-

-

-

-

4 

-

2 

. 

- -

I-

11 

40 

2 

. . 

-

--

---

1 6 

.. 

. 
--

- -

. . 

. . 

7 2 

. 

.. 

-

- --. 

3 5 

..----- -

25 
12 

31 

33 

7826 

284 

831 

10 



CUADRO III. 20 

NUMERO DE TECNICOS Y VACANTES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA A OCTUBRE 12, 1978, ECUADOR 

PROFESION 

CATEGORIA 

Oficina Central 

Agr6nomos_ 

1 2 3 

2 2 7 

4 

3 

5 

-

Total 

14 

I 

Peritos Forestales 

1 2 3 4 5 

- - 2 - -

Total 

2 

Promotores Sociales 

1 2 3 4 5 Total 

- - - 5 - 5 

I 
Tcnicos Laborat. 

1 2 3 Total 

1 - - 1 

TOTAL 

22 

R 

Oficinas Zonales 

1. Esmeraldas 
2. Portoviejo 
3. Guayaquil 
4. Machala 

5. Ibarra 

6. Quito 
7. Ambato 
8. Riobamba 
9. Cuenca 

10. Loja 

Sub-Total 

-
-
2 
1 
-
1 
-
3 
2 
1 

7 

2 4 
1 1 
2 15 
- 1 
5 10 
4 12 
4 12 
3 2 
1 3 

3 1 

25 62 

2 
1 
-
1 
-
3 
1 
-
4 
-

14 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

8 
3 

19 
3 

15 
20 
17 
8 
10 
5 

108 

1 
-
1 
1 
-
1 
-
-
-
2 

6 

15 
2 

19 
5 
5 

15 
4 
6 
1 
3 

75 

6 
3 
-
-
2 
4 
2 
1 
3 
1 

22 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
--
-
-
-
-
-
-
-
-

-

22 
5 

20 
6 
7 

20 
6 
7 
4 
6 

103 

-

1 
-
1 
1 
4 
2 
2 
-
1 

13 

1 
2 
4 
-
4 

12 
7 
4 
3 
3 

39 

6 
3 
1 
-
1 
7 
3 
4 
2 
1 

28 

-

1 
-
-
-
1 
-
1 
-
-

3 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

7 
7 
5 
1 
6 

24 
12 
11 
5 
5 

83 

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

37 
15 
44 
10 
28 
64 
35 
26 
19 
16 

294 

(3) 
(9) 
(2) 

(10) 
(5) 
(1) 
(4) 
(6) 
(7) 
(8) 

Programas Especiales 

Algod6n-Oleaginosas 
Arro z 
Cacao 
Banano 
Cafg 
Sanidad Animal 

Regionalizaci 
6 n 

Sub-Total 

TOTAL 

Vacantes 

-
-. -

1 -
- -
3 9 
4 1 

- -

8 10 

17 37 

2 -

1 
-

-
9 
7 
6 

-

23 

92 

2 

1 
--

-

-

-

2 

19 

1 

-

-

-

-

-

2- - - -. 
---------

2 - . . .-

- - - -
19 . . -. 

11 -. . .- -
- - - - -

43 - - -----

165 6 75 24 

5 --- - -

.

. 
-

. 

.-
.---

- -

--

_---_---.2 

-
- --

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

-

103 13 

- - -

. 

- -
4 -' 

. . 

4 -

43 28 

- -

-
- -
..-
--

- -

8 -

--

-

-

.-.--

.-.-.-

- - -
4 -. . ..-

1 3 4 

4 1 3 4 

92 2 3 4 

---- - - -

8 

8 

9 

---------2 

9 

23 
8 
8 

r5 

371 



Relaciones de Tgcnico a Grupo de Clientela
 

Frecuentemente para asegurar responsabilidad, se especifican n~meros de pro

ductores agropecuarios para que el agente extensionista pueda trabajar adecuada

mente. En el Ecuador es frecuente que un agente extensionista trabaje con alre

dedor de 20 productores, pero el impacto de su labor extensionista es casi siem

pre mayor debido al efecto multiplicador resultante de la metodologla utilizada,
 

como demostraciones de metodos, ferias, dTas de campo, programas radiales, etc.
 

El informe en el Cuadro 111.22, muestra el nfmero de profesionales del MAG
 

y programas nacionales distribufdos en cada zona, relacionandolos con el nimero
 

de hectareas cultivadas de cada zona o por el valor de la producci6n existen 1.45
 

profesionales por cada 1.000 productores con menos de 20 hectareas de tierra.
 

Esta cifra aumenta a 2.2 cuando al n'mero de profesionales se suma el nimero de
 

en base al nu'mero total de productores habfa 1.24
tecnicos. Cuando se comput6 


profesionales por cada 1.000 productores o 1.9 profesionales y te'cnicos por
 

cada 1.000 productores. En comparaci6n el Estado de Oklahoma emplea cerca de
 
Comparecido el n~mero
 cuatro agentes extensionistas por cada 1.000 productores. 


se tiene una relaci6n de 0.082.
de profesionales por cada 1.000 has. cultivadas 


En tanto que el nfimero de profesionales en relaci6n al valor de la producci6n, 
en
 

se tiene una relaci6n de 0.025. No solamente es importante
millones de series, 


la relaci6n del ni'mero de agentes extensionados con el niimero de productores, 
con
 

el nfimero de hectareas cultivadas o con los millones de sucres generados, 
sino el
 

grado de aceptaci
6n y de liderazgo, las facilidades que tenga para influir en los
 

en la metodologla de ensefianza
productores, en la informaci6n que pueda ofrecer, 


que practique, etc.
 

Los agentes estan limitados en su proceso de acercamiento al agricultor 
por
 

la escasez de greas de acceso, falta de vehfculos o combustible, altos Tndices 
de
 

analfabetismo, desconfianza del campesino, por motivos de idioma, por 
los limita

dos conocimientos de metodolog~as de extensi6n, asT como tambien por la 
falta de
 

incentivos, estabilidad y respaldo en su trabajo.
 

Factores de Motivaci6n
 

La extensi6n requiere mas personal bien adiestrado, altamente motivado 
capaz
 

su trabajo y de un sistema estable que reconozca los
 de sentir satisfacci
6n por 


conocimientos, experiencias y logros.
 

n de puestos para el sector agropecuario ca-
El actual sistema de planificaci
6
 

rece de indicativos que le permita establecer este tipo de reconocimientos. 
Sin
 

embargo en el per1odo 1973-1978 se nota un mejoramiento, al haberse 
creado una
 

quinta categorTa en el nivel de puestos de los profesionales. 
En 1973 el 20% de
 

1978 este nfmero se elev6 al 44%
 profesionales alcanzaron la cuarta categor~a, en 


incluyendo a los de la quinta categor~a (ver Cuadro III. 
23 ).
 

Categorfas de Puesto
 

en el NAC, se pueden ob-
Las denominaciones mas usuales para deseinpefiar cargos 


.
 Tanto los niveles profesional coma tecnico, adminisservar en el Anexo 111. 1 


trativo y auxiliar tienen una escala ascendiente de 1 a 
5 (1 es el mas bajo y 5
 

n con la jerarquTa, responsabilidad y
el mas alto). Esta escala esta en relaci
6


En cuanto a
 
funciones espezficas deseinpeiiadas por los que trabajan en 

el MAG. 


los salarios percibidos por los servidores pfiblicos, se puede decir que no es uni

forme pues depende de cada una de las profesiones; sin embargo, 
para un profesio

nal su renta mensual no es inferior a S/7.300.00 (292 
US. d6lares)
 

http:S/7.300.00


CUADRO III. 22
 

POR MILLONES DE SUCRES PRODUCIDODE PROFESIONALES POR 1.000 DE PRODUCTORES
AOCACION DE PROFESIONALES POR ZONA CON PROPORCIONES 

DISTPIBUCIOII DE PROFESIONALE5 1 No. Prof./ No. Prof./ No. Prof./ No. Prof./ 
1.000 Prod. 1.000 Prod. 1.000 S/1000.000
ALGODON 


ZONA 
OFICINA 
Z1ONAL 

Y SE!.ILLA 
OIGINOSAS AP.:OZ CACAO BANIANA CAFE 

ANIMAL 
SALUBRIDAD TOTAL 

- 20 Has. 
No. R 

Total 
No. R 

Hectares 
No. R. 

of 
No. 

Pr
R 

oduction 

1. Esmeraldas 35 1 - - 7 1 2 46 5.70 (1) 3.10 (1) 0.089 (4) 0.0398 (8) 

2. Portoviejo 35 7 1 2 1 13 6 66 1.30 (5) 1.0k (5) 0.052 (9) 0.0247 (4) 

3. Guayaquil 86 18 23 24 25 9 24 209 3.25 (3) 2.75 (3) 0.129 (2) 0.0207 (1) 

4. Machala 22 2 - 4 15 2 4 49 4.27 (2) 3.48 (2) 0.163 (1) 0.0210 (2) 

5. Ibarra 32 - - - - - 2 34 1.05 (7) 0.98 (7) 0.093 (3) 0.0441 (9) 

6. Quito 62 6 1 - 3 3 21 96 1.41 (4) 1.11 (4) 0 061 (8) 0.0221 (3) 

7. Ambato 27 - - 1 - 1 7 36 0.69 (8) 0.64 (8) 0.082 (5) 0.0258 (5) 

8. Riobamba 18 - - - - 6 24 0.60 (9) 0.58 (9) 0.064 (7) 0.0349 (7) 

9. Cuenca 26 - - - 2 - 4 32 0.45 (10) 0.40 (10) 0.040 (10) 0.0266 (6) 

10. Loja 39 3 - - 1 4 2 49 1.14 (6) 1.00 (6) 0.078 (6) 0.0497(10) 

78 641 1.45 1.24 0.082 0.0250
National 382 37 25 31 55 33 


1Profesionales en el Programa Nacional fueron distribuidos por zona en base a el numero de hectarias cultivadas
 

y en base al valor de ganado acerca del programa de sanidad animal.
 



CUADRO III. 23
 

1973 CON 1978. ECUADOR
CLASIFICACION DEL PERSONAL POR CATEGORIAS, COMPARANDO EL A:10 


CATEGORIAS 1978PROFtSION__________________________________________ 
CATEGORIAS 1973 

1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 Total 

Ingeniero Agr6nomo 150 144 141 56 2.1 515 44 55 18 14 131 

Ingeniero Forestal 1 10 19 12 8 50 17 23 9 4 53 

M~dico Veterinario 49 77 49 28 11 214 49 64 13 5 131 

Economista 14 8 10 4 4 40 11 4 2 - 17 

Soci6logo 1 6 - - - 7 1 - - - I 

Bi6logo 2 - 3 - - 5 - - - -

TOTAL 217 245 222 100 47 831 122 146 42 23 333 

Porcentaje 26.1 29.5 26.7 1.20 5.7 100.0 36.6 43.8 12.6 7.0 100.0 

Agr6nomo 17 37 92 19 - 165 5 18 93 - 116 

Perito Forestal 6 75 24 - - 105 33 67 - - 100 

Promotor Social 13 43 28 8 - 92 - - - -

Mejoradora del Hogar - - - - - 17 3 3 - 23 

Auxiliar Veterinarlo - - - - 7 18 - - 25 

Tgcnico Laborator. 2 3 4 - - 9 1 1 1 - 3 

TOTAL 38 158 148 27 - 371 66 107 97 - 270 

Porcentaje 10.2 42.6 39.9 7.3 - 100.0 24.4 39.6 36.0 - 100.0 
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En el actual sistema de clasificaci6n de puestos, muy pequefias compensaclo

nes son hechas por los afios de experiencia, que desean ascender a una categorla
 

n ya que la base a ellos
superior, casi siempre necesitan camblo y de denominaci
6


n por categorla y no por la experiencia o logros.
se determina la clasificaci6


razon para los continuos cambios de funciones con la consigulente 
limita-


Est5 la 

conocimientos. Motivo por el cual
 

cion para ganar experiencias y profundizar sus 


menos del 10% del personal profesional del MAG tiene un post-grado.
 

b. Econ6micos
 

Los presupuestos 7ncionados y los valores transferidos al MAC 
y demos ins

1978, se
 
tituciones oficiales del sector agropecuario durante el perlodo 

1973 -


En el se puede notar la efectividad de la ejecupresentan en el Cuadro 111.24. 

1973 para bajar a 51.8%
 

ci6n presupuestaria, la misma que occila entre el 68.3% en 

La raz6n aparente
1977 la mayor efectividad con 87.1%. 
en 1974 y tener en el afio 


debe a que los ingresos previstos por el gobierno para f1para esta situaci
6n se 


nanciar el presupuesto no son plenamente conftables por factores, 
muchos de ellos
 

fuera de su control. Esta incertidumbre coloca a las instituciones del sector pil
6
 

es una posici6n de planificaci n muy precaria.

blico ejecutoras de programas 


La importancia que tiene el sector agropecuarlo en el 
pats, no se ha visto
 

n de
 
reflejada en las asignaciones presupuestarias como tampoco 

en la ejecuci6
 

En 1973 del presupuesto total del estado que
las mismas (ver Cuadro 111.25 ). 

le asign6 el 5.8%, en los afios sub

fue de 8.700 millones de sucres, al sector se 


siguientes el presupuesto nactonal crece en forma ascendente 
hasta alcanzar en
 

1978 la cifra de 24.300 millones de sucres, triplicando 
su volu'men en ese perfodo;
 

el presupuesto del sector agropecuario observa un incremento 
continuo hasta 1976
 

cierto que nimeros absolutos
Si bien es 
para decrecer en los dos iltimos aios. 
 6
n porcentual no es proporcional,
el presupuesto del sector creci
6 , su participaci


6 1976 que logra el 11.8% y
maxima participaci n en el aiio 
no obstante alcanza su 


disminuir para 1978 al 8.2%.
 

lo viene realizando se consla forma como se
La ejecuci6n presupuestaria en 


en una serie limitante para el desarrollo de las actividades 
y el logro de
 

tituye 
 26
 
las metas programativas del sector, pues como se 

observa en el Cuadro III. 


la menor cantidad de transferencias se realizan en 
el primer trimestre que es jus

tamente la epoca de mayor actividad agropecuaria 
y en la que se requiere intensi

ficar la asistencia tccnica en las siembras, fertilizacifn, 
controles fitosanita-


Ademas en el cuadro se puede apre
rios, control de malezas, vacunaciones, etc. 


ciar que en el 51timo trimestre se reciben transferencias, 
generalmente en los
 

limitando las inversiones programadas pues, en 
raz6n de dis

ultimos d~as del afio, 


posiciones legales, los saldos deben ser depositados 
en una cuenta i'nica del esta

do hasta el 31 de diciembre
 

c. Fisicos
 

n de las direcciones zonales
 
El MA arrienda sus locales de oficina a excepci

6


En cuanto a su funcionalidad la mayorla no cuenta 
con
 

2 y 7 que son propietarias. 


el espacio y la comodidad requeridas tanto para 
el desenvclvimiento de sus activi

n de la clientela.
dades espec~ficas -!omo para la atenci
6
 



CUADRO III. 24 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 
(1973-1977)
 

1973 
ASICACIOH VALOR TR.IS 

PRESUrUFARA FEBDO 

1974 
- kSIGACION VALO TRANS 

PRrSUPIJESTARIA PERIM -

1915 
;SIGHACT I 
sUPUESARA 

VA TANS 
FLRID) 

1976 
ASICHACION 

PRESUPUE.TARIA 

VALOR TRANS A 
F -

1977 
SIGRACION 
SUPUESTARIA 

VALODR17?.-S 
F :inO 

OlDtecl|n Superir y Adminirn 

trjcl6n General- 17'783.050 14'713.437.53 57'569.780 32o830.321.46 2;':.21.989 18.565.323.11 51.187.947 44'844.396.11 

Planificacian 

btsarrallo Agricola 

6'195.332 

81328.281 

3'847.678,24 

5'572.751.80 

15'087.070 

91580.790 

6'942.974,54 

7.264.760.8b 

24.279.310 

13'06.432 

17.221.856.03 

10-888.800,20 

27.998.888 

162.290.602 

21.312.279.65 

136.$71.664.68 164.569.215 145.721.072,26 

Desarrollo Canadero 

Pro'-3-16n Social y OrG. 

Dearrollo ForestLal 

Rural 

4'835.390 

9.465.624 

7.371.062 

-159.014.11 

4'846.305,60 

5!526.776,64 

6.089.980 

10.259.180 

6.976.420 

4.938.844.7t 

7.994.178,55 

5.662.009,12 

7.:96.013 

12-03.740 

9.:98.060 

6'109.310,18 

11.066.30479 

6.870.599,71 

157.807.740 

65.094.5O 

47.249.825 

80.106.9I'A93 

45.891.795,69 

41.475.677.67 

137.1103.396 

66.938.761 

54.909.945 

105.191.59.1I 

62.041.370.4&5 

50.30!.123.29 

Cor..ecial. y Empresas 3'508.180 2'454.485.69 26.522.290 13.070.838.02 57.14.431 50.050.618,90 132.99.800 109.894.223,76 137.593.044 121.563.352.91 

Desarrullo Zonal 161.680.891 130.591.056.45 272.901.524 237.783.830,47 288.41.939 253.948.668.13 16.434.096 14.830.003,50 

Asigraciin Global del CapfL. 97.505.000 67.778.020.14 381.172.419 328.311.479 117.793.717 103.628.475,53 213.385.592 153.335.954,81 

Cuoc.Is y Convenion 

IIAP 

22.957.206 

67 000.000 

22.944.506 

55.500.000 

19.987.653 

123.000.000 

17.319.825 

27.500.000 

19.-72.000 

131.)00.000 

!3.585.940.98 

27.166.666 

18.146.624 

133.685.000 

17.697.374 

132.278.737.34 160.154.213 137.894.213 ti 

ICiAC 

IIERJIT 

CWECEE 
CR.4 

105.000.000 

124.000.000 

50.600.000 
18.000.000 

52.480.500 

165.469.000 

---
15.500.000 

570.150.000 

246. 600.000 

58.250.000 
42.510.000 

119.313.332 

156.683.415 

36.716.666 
32.425.000 

605.30.000 

228.300.000 

165. 0.000 

49. )00.000 

242.500.000 

i31.657.500 

57.186.000 

29.047.80 

466.096.000 

257.026.000 

126.581.000 

50.156.000 

132.000.0O 

242.959.000 

110.748.711 

49.855.000 

291.033.658 

292.713.585 

155.000.000 

52.00.OO0 

241.044.806 

256.044.025 

133.49-745 

51.40C.O 

CREA 15.000.00 15.000.000 109.107.000 54.222.500 94. )O.0OO 80.129.741 92.238.000 86.288.000 OO.200.000 9.48.O30 

Comisi6n Poza Onda 185.000.000 169.950.000 180. M0O.000 101.813.627 173.426.0M0 6C.307.C40 75.000.000 70.58.98'54 

67.00.000 55.267.832 73.707.000 71.022.998 124.000.03 123.856.647 

Presur 
254.106.783 76.013.467.04 

Actividades Y Proyc. Cent. 
125.794.134 114.648.68 

Crtditoi Preuupes. Comunes 

TOTA:. 339.230.016 505.383.532,20 2.0-4.764.106 3-58.929.974 2.157.347.721 1266.904.846,62 2.267.740.614 1.560.625.797.19 1191.817.334 1309.397.492.56 

FUENTE: MAG.
 



CUADRO III. 25
 

PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA E INSTITUCIONES 
ADSCRITAS, PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS
 

DE 1973 A 1978 

(en miles de Sucres) 

TOTAL. Fox. DM 

TOTAL 
NACIONAL 

HAG INIAP IERAC CEDEGE CKH CREA COHISION 
ZA HONDA 

PO H.A.E. INERHI PREDESUR SECTOI 
AGCOPE. 

SEC. P'" 
FREN[E M 
TOT. NAC 

1973 8'700.000 236.000 66.000 105.000 43.000 18.000 15.000 18.000 501.O0 5.5 

Corrientes 5.877.719 223.701 20.000 55.000 18.000 316.705 5.4 

Capital 2'022.281 12.295 46.000 50.000 43.000 18.000 15.000 84.295 6.5 

1974 9'472.000 311.300 123.000 175.000 47.000 18.000 16.000 25.000 20.000 735.300 7.8 

CorrirnLes 6'423.662 305.225 30.000 125.000 20.000 480.225 7.5 

Canital 3'003.338 6.075 93.000 50.000 47.300 18.000 16.000 25.000 255.075 8.5 

1975 15.700.000 555.100 131.000 455.000 165.300 43.000 90.000 180.000 217.000 35.000 1.671.800 4.9 

Corrientes 11'054.087 511.935 30.000 135.000 57.000 15.510 33.000 40.000 10.000 832.445 7.5 

Capital 4'645.913 43.165 101.000 320.000 108.000 27.480 57.000 160.000 177.700 25.000 1'399.355 22.4 

1976 17*384.000 693.405 128.000 466.096 44.-56 44.156 92.238 176.624 255.126 255.126 67.707 2'050.480 31.8 

Curriuntes 12'783.911 577.411 97.945 165.000 65.000 18.0C- 35.000 45.000 17.000 1*019.956 8.0 

Capital 4'600.089 '15.994 31.000 301.096 61.581 26.156 57.93S 176.626 210.126 50.707 1'030.524 22.4 

1977 17.050.000 517.979 122.000 192.100 105.000 47.000 84.200 167.700 49.000 1'2B4.879 1.5 

Corriee.e 13'64.1,410 516.794 85.000 155.000 55.000 15.000 29.200 30.000 20.000 905.994 6.6 

Capital 3'402.590 1.185 37.000 37.000 50.000 32.000 55.000 137.700 29.000 378.885 11.1 

1918 24.300.000 814.570 160.000 312.000 105.000 130.000* 107.000 230.700 128.130 1'987.400 8.2 

cturri nte 18'262.500 714.404 93.000 175.000 55.000 20.000 30.000 30.000 20.000 1'137.404 6.2 

Capital 6'037.500 100.166 b7.000 137.000 50.000 130.000 77.000 200.700 108.130 849.996 14.1 

t'VEINTE; Registrow Oticiales 
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CUADRO III. 26
 

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL TRANSFERIDO
 

POR TRIMESTRE, 1977
 

Sector
 

MAG INIAP IERAC Total
 
Trimestre 


8 11 13 13
 
I 


18 60 25 27
 
II 


26
14 18 25
III 


IV 60 11 37 34 

100100 100
100
TOTAL 


FUENTE: MAG.
 

Los muebles, equipos y suministros necesarios para cumplir las funciones, pue

de decirse que todas tienen una implementaci
6n adecuada.
 

Luego de la reestructuraci
6 n del MAG y bajo la filosoffa de ruralizaci6n, el
 

Ministro empez6 un programa de construcciones rurales en las ASA y PIDA con el
 

prop6sito de que se sirvan paralelamente de local de oficina como de vivienda de
 

los funcionarios asignados a ellas.
 

n cuenta con diversos tipos de vehlculos motorizados. Su
Para la movilizaci6


n~mero no 
es suficiente en varias Direcciones Zonales y el estado mec5nico en que
 

se encuentran no pCeiiLe su uti1izaci
6n continuada. El problema m9s comun es su
 

deficiente mantenimiento debido especialmente a que las transferencias de dinero
 

destinado a este fin no son oportunas.
 

El MAG cuenta para sus pr5cticas de extensi
6n con una serie de instalciones
 

que se describen en el Anexo III. 2. Son 122 instalaciones distribuldas en las
 

diferentes Direcclones Zonales que constituyen verdaderos centros especializados
 

y de apoyo a las actividades especificas.
 

En cuanto a los tipos de instalaciones las estaciones experimentales, los
 

n, las granjas y los viveros son los de mayor importancia
centros de capacitaci
6


para el trabajo de los agentes de campo y los productores.
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IV. ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA IEE
 

En este capitulo se presenta el anglisis de las 
recomendaciones formuladas
 

por el equipo americano para lograr una mayor eficiencia 
y productividad en los
 

Se
 
n, Educaci6n y Extensi6n Agropecuaria del Ecuador. 
sistemas de Investigaci

6


expone un resumen de los puntos fuertes y d~biles 
de los sistemas lEE y luego se
 

n por
 
hace constar las recomendaciones y prioridad 

establecida para su ejecuci
6


el mismo equipo de profesionales.
 

la Produccion Agropecuaria
A. Restricciones en 


De acuerdo con la metodologla previamente trazada, 
el equipo estudi6 y ana

6 n, las restriccio
liz6 el sector agropecuarto y rural, con especial 

consideraci


Las recomendaciones para el mejoramiento
 nes de la producci6n actual y futura. 


del. sistema lEE se basan en la reduccl6n del impacto 
de estas restricciones en
 

la futura producci
6n agropecuaria. Las restricciones fueron consideradas en
 

1) Recursos Naturales, 2) Productividad, 3) Cr6dito,
 sets categorlas generales: 


4) Infraestructura, 5) Mercadeo y Politica de 
precios, y 6) Pecursos Humanos.
 

En secciones previas del estudio, algunas de estas 
restricciones han sido
 

En esta secci6n estg incluldo material adidiscutidas completa o parcialmente. 


cional sobre algunos de los factores. La influencia del siotc-a lEE en la re

n se logra mayormente

ducci6n del impacto de las restricciones de 

la producci
6


6n y en el desarrollo e implementac!
6nlde proyectos
 

a trav6s de la investigaci
 

que resuelvan los problemas involucrando la 
clientela mediante el servicio de
 

Esta influencia es m5s directa en la reducci6n 
de las reetricciones
 

extensi6n. 
 Las influ
en las greas de recursos humanos, productividad 

y recursos naturales. 

n de
 

encias externas del sistema lEE tienen un 
control m5s directo en la reducci

6


restricciones asociadas con el cr~dito, infraestructura, 
mercadeo y polftica de
 

precios.
 

1. Recursos Naturales
 

6
6rn para la producci n agropecuaria

Los recursos natural-es son una restricci


y para el desarrollo total del pals, si no son utilizados de una manera y forma
 

La base de los recursos naturales
 
consistente con tin mayor reembolso econ6mico. 


6
6 n agropecuaria, en particular para el
 
puede ser una restricci n para la producci


productor y su habilidad para generar ingresos 
para su familia; pero dende el
 

punto de vista de la sociedad o del pals, 
estos pueden producir limites econ6mi-


El problema entonces serla de equidad en la 
distribuci6n de recur

cos m~ximos. 

sos y el subsecuente ingreso y oportunidades 

de trabaje para los productores de
 

La Secci6n C.1 del Capitulo II de este 
estudio dinige el proble

bajos ingresos. 
 terreno y de la distribuci6n de
 
ma de los propietarios de pequenas extensiones 

de 

impacto a los propie

tierra, por tamao de propiedad. El sistema IEE limita su 


tarios de pequefias extensiones de terreno 
hasta el punto de proveerlos de asia

tencia tecnica para meJcrar la productividad 
de los recursos limitados que estan
 

bajo su control.
 

El uso de los recursos naturales del Ecuador 
puede aumentar ]a produccion
 

6fn de suelo y agua, 2) mejorando el
 
agropecuaria: I) mejorando la conservaci
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procedimiento de recopilaci
6n de datos y de planificaci

6 n para determinar AI uso
 

6ptimo de los recursos naturales y 3) continuando con la inversi6n para 
desarrollar
 

proyectos de irrigaci6n y de otros recursos.
 

en el CapItulo II,
La utilizaci6n de los recursos de tierra y agua se present6 


Secc16n C de este estudio. El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, a trav~s del
 

Programa Nacional de Re11nalizaci
6n Agraria (PRONAREG) y con la asistencia tcni

ca de la Oficina para la Investigaci 6n CientIfica y T~cnica de Ultramar, (OSTROM),
 
6
n para inventariar, evaluar y
viene desarrollando un plan extensivo de investigaci
 

medir los recursos naturales renovables. A base de esta informaci6n los proyectos
 

de recursos naturales estgn planificados para un desarrollo futuro.
 

El potencial para el aumento del 5rea cultivada ha sido estimado en el 200%
 

o menos 2.5 millones de has. Aproximadamente 340.000 has.
(Cuadro II. 16), m~s 

plan de desarrode tierra adicional irrigada est5 actualmente en desarrollo o en 


El potencial para mejorar la base de los recursos naturales a travs de dre11o. 

naje, mtodos de conservaci

6n de suelo y programas de mejoramiento forestal y pas

to no ha sido completamente determinado.
 

Relaci6n del Sistema EE
 

Para mejorar la base de los recursos naturales en Ecuador se requiere de un
 

equipo de profesionales adiestrados. La investigaci6n sobre la via de costo efec

n de recursos de suelo y agua y el mejoramiento de la protivo para la conservaci
6


en todas las regiones del pals requiere del
ductividad de los recursos de suelo 

Para inventariar y evaluar los
adiestramiento de un potencial humano cientIfico. 


recursos naturales y para planificar nuevos proyectos de mejoramiento 
de recursos
 

tambi~n se requiere de un potencial humano adiestrado. Los agricultores adiestra

n de suelo y agua y en la rotaci6n adecuada para
dos en el m~todo de conservaci
6


mantener la fertilidad del suelo, requiere de un personal con mucha experiencia
 

El sistema TEE estg dispuesto a contribuir sustancialmente al aumenen extens1 6n. 

to de la producci6n agropecuaria a trav6s del mejoramiento de la base de los 

recur

sos naturales.
 

2. Productividad
 

El aumento total de la producci6n agropecuaria y las mejoras en 
los ingresos
 

deben al aumento de la productividad de los repara los agricultores, en parte se 


cursos usados en el sector. La productividad agricola no ha tenido incremento
 

significativo durante los 5itimos 15 aios (Ver Cuadro II. 27).
 

Datos disponibles indican que pocos cultivos demuestran una pronunciada 
ten-


A pesar de que los datos no son
dencia al aumento de rendimiento por hectgrea. 


evidencia feaciente que indique incrementos sustanciaconfiables, no existe un-

El arroz, banano, papas, algod6n, habas y
les en los rendimientos por hectgrea. 


soya son los 6nicos cultivos que demuestran una tendencia a producir 
mayores ren-


La tendencia de aumento en la producci6n de banano obedece a importandimientos. 

tes cambios en el n5mero de hectgreas dedicadas al cultivo de 

la variedad Caven
con
 

dish, de alto rendimiento, y al importante factor de que las greas 
cultivadas 


banano han disminuldo en ntmero, y que probablemente las hect~reas 
marginales son
 

las primeras en no seguirse cultivando. La soya ha demostrado un incremento subs

la superficie cultivada por grandes productores, habi6ndose 
dedicado a
 

tanclal en 

su cultivo la mayor parte de las greas que habfan sido previamente 

cultivadas con
 

banano.
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Las comparaciones hechas con los rendimientos de producci6n 
del Ecuador y
 

otros palses y de resultados obtenidos en estaciones 
experimentales del INIAP y
 

a niveles nacionales dan lugar a creer que puede haber 
una mejora substancial
 

Los resultados obtenidos
 
en el rendimiento de la productividad (Cuadro IV. 

1). 

Al

en estaciones experimentales superan con mucho 
a los promedios nacionales. 


gunos factores contribuyen a la gran diferencia 
en rendimientos, incluyendo efec

tividad del proceso de transferencia de tecnologla, 
disponibilidad y uso de insu

n adecuados. 
 Estos factores
 
mos agricolas necesarios e incentivos de producci

6
 

se tratan con m~s detalle en el resto de esta secci'n 
y sus relaciones con el
 

sistema IEE.
 

CUADRO IV. 1
 

2/
 

COMPARACION DE RENDIMIENTOS OBTENIDOS AL NIVEL 
EXPERIMENTAL Y PROMEDIO NACIONAL-


Promedia Nacionalb
 
Rendimiento en INIAPa 
 (M.T./ha.)
(M.T./ha.)
CULTIVO 


0.95
4.1
Trigo 

0.69
4.8
Cebada 
 0.71
4.5
Matz 	Suave 
 1.10
4.9
Matz 	Duro 

1.30
7.3
Arroz 

1.10
2.7
Soya 

0.87
1.4
Ajonjoll 
 0.82
3.6
Mani 
 0.46
2.3
Frijol 
 0.30
1.4
Cacao 
 0.,70
2.5
Algod6n 
 0.40
2.7
Cafg 
 9.50
27.3
Papas 
 1.10
6.0
Palma Africana 


a) Rendimiento promedio de variedades recomendadas
 

b) 1969-1973 Promedio Nacional
 
Situaci6n, mejoramiento y
 

Origen: 1FAO - En: Lalama, Mario. Junio 1974. 
6
n del cultivo de trigo en el Ecuador.
zonificaci


Perspectivas econ6micas y tec-
En: 	 Seminario-Agricultura: 

nol6gicas. Auspiciado por MAG.
 

2 NIAP e Instituto Internacional de Estadistica
 

Semilla Programa/In-
En: 	 Potts, II.C. Diciembre 1, 1975. 


dustria desarrollo en el Ecuador a revisar 
Reporte bajo
 

contrato AID/ta-C-1219. Mississippi State University,
 

Mississippi.
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a. Incremento de Insumos
 

Se ha considerado el incremento de productividad por unidad de superficie
 

de tierra (productos quimicos, fertilizantes, insecticidas), irrigaci
6n y doble
 

cultivo.
 

A pesar de que no existe un estudio comprensivo sobre la disponibilidad y
 

utilizaci6n total de productos quimicos agricolas, fertilizantes o caliza moli

da, hay evidencia de que existen oportunidades de incrementar la producci6n 
a
 

travs de su utilizaci6n en el Ecuador.
 

El total correspondiente a fertilizantes qu~micos en 1977 lleg6 a 93.492
 

toneladas mrtricas. Si se aiade una estimaci6n de 20.000 toneladas de produc

ci6n dom~stica, el total de fertilizantes qufmicos disponibles serTa de aproxi

madamente 113.000, lo suficiente para fertilizar 565.000 hectareas a raz6n de
 

200 kg. por hect~rea. El promedio total de tierras bajo cultivos (sin contar
 

con pastizales que ascienden a 2.2 millones de hectareas), de 1971 a 1974 fue
 

de 1.645.000 hect~reas, por lo tanto, el fertilizante disponible habrfa 
sido su

ficiente para fertilizar m5s o menos una tercera parte de la tierra bajo culti

vo. 
 El total de tierras cultivables se estima en 4.5 millones de hect5reas.
 

En 1974, 61 por ciento de los agricultores arroceros utilizaron nitr6geno
 
De 1971 a 1974, el porcentay 8 por ciento utilizaron fertilizante completo. 


De
je de productores de trigo que utili:aron fertilizante vari6 de 33 

a 44%. 


bido a que el arroz y el trigo constituyen cultivos en los que se requieren 
un
 

mayor porcentaje de tecnologla mejorada, podrlawos esperar que el porcentaje
 

general que utiliza fertilizante sea ain mas bajo. Se considera que no mns del
 

10% de los pequefios agricultores de la Sierra utilizan fertilizantes qufmicos 
de
 

otros elementos qu'micos.
 

n
La Empresa Nacional de Fertilizantes, FERTISA, es la fuente de provisi
6


FERTISA produce fertilizantes en
de los fertilizantes fabricados en el pals. 

a pesar de que existen indicaciones
 grano con una capacidad de 35.000 TM/afio, 


El nutriente m5s necesario es el nide que la producci6n es un tanto menor. 

No fue posible determinar si el sistema
tr6geno, y en menor grado el f6sforo. 


de distribuci6n de fertilizantes es suficientemente adecuado para cubrir el 
te

rritorio nacional. La mayor utilizaci6n de fertilizantes radica en los grandes
 

productores, principalmente en los cultivos de exportac16n, correspondiente 
al
 

Si bien la caliza se probanano el 40% y a la cafia de azicar el 10% del total. 

indic6 que constituye una limitaci6n de imporduce y utiliza en el pals, no se 


tancia. Su utilizacio'n parece efectuarse en pastizales renovados para ganade

rla en gran escala.
 

se hablan hecho planes para instalar una planta de amoniaco con
En 1975, 

Esto puede exceder la actual y futura
 una producci6n de 1.200 - 1.500 TM/dTa. 


El Ecuador cuenta con las reservas de hidrocarbono pademanda en el mercado. 

llevar a cabo esta empresa. Es dudoso que exista en el pals roca de fosfato
 

a potasio y por lo tanta habr5 que depender para ello de la importaci
6n.
 

La utilizaci6n de productos quimicos agricolas (herbicidas, nematicidas,
 

insecticidas y fungicidas) tiene lugar principalmente, en los cultivos 
de ex

portaci6n y en los grandes productores. La asistencia tecnica en los programas
 

nacionales, deberan tener a su cargo la mayor parte de la educacion, 
promoci6n
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y utilizaci6 n de estos productos quimicos en 
cultivos tales como: banano, cafe,
 

En este caso se tratarla de productores grandes y
 cacao, algod6n y oleaginosas. 

medianos que cuentan con capital para adquirirlos o cr~ditos 

para el mismo efecto.
 

Existe
 
No se identificaron problemas especificos de peste en los 

cultivos. 


un problema mayor de daios a causa de nem5todos en el banano 
y se utiliza hasta
 

Se estima que la mayor parte de los pequeRos procierta medida los nematicidas. 

n de las plantas.


ductores no utilizan estos productos qulmicos para la protecci
6


Es dudose que su utilizaci
6r sea entendida por ellos y tampoco tendrian fondos pa-


Es seruro indicar que la producci6n de escos productos quimicos
ra adquirirlos. 

se determin6 si existla la capaagricolas no se fabrican dentro del pals, pero no 


cidad de elaboraci6n.
 

El Pyretro, es una planta que se cultiva en el pals y que proporciona 
mate

no se sabe si lo procesa para el uso loria prima para un tipo de insecticida; 

cal.
 

n adecuada de productos quTmicos agrlcolas, con una mayor irri-
Una utilizaci6

Las esta

gaci6n y administraci
6 n de agua, podria incrementar el doble cultivo. 


disticas indican que solamente 75.000 hect~reas de doble cultivo 
han tenido lugar,
 

Parece existir una falta de comprensi
6n
 

especialmente en la regi6n de la costa. 


de la ecologla con relac1
6n a los cultivos, sistemas de producci

6 n agrlcola, ro

6 n de cultivos y combinaciones adecuadas, lo cual restaci n de cultivos, sucesi
6


tringe la producci6n.
 

b. Mejora de los Insumos
 

Semillas Mejoradas
 

n de semillas mejoradas constituye una limitaci6n para
La falta de utilizaci
6


mejorar la producci6il agrlcola del Ecuador, especialmente 
entre los peque os agri-


Por ejemplo, el malz frecuentecultores que a6n utilizan m6todos tradicionales. 

n de semilla proveniente de la comente se siembra un afio despu~s de la selecci

6


secha del 61timo aio.
 

n ganadera. El mismo
 
Los mismos procedimientos se utilizan para la producci

6


material gen~tico puede utilizarse generaci
6n tras generaci6n empleando sementa

les del mismo rebaio. Esto restringe la producci6n debido a que no se incorperan
 

razas mejoradas.
 

Por lo tanto, existen excelentes oportunidades para mejorar 
la producci6n en
 

n e incorporaci 6 n de
 
todo el sector agrfcola-ganadero a travs de la introducci

6


variedades mejoradas de semillas y de razas mejoradas 
en ganaderla.
 

Mejorar las habilidades en el manejo de labores
 

El rendimiento agropecuario est5 siempre restringido 
por una falla en el empleo
 

uso general de m~todos agricolas tradicionade mejores t6cnicas de producci
6n y el 


les que restringe el mejoramiento a largo plazo de 
la productividad agricola.
 

Se pueden efectuar aumentos considerables en la producci6n 
por medio de la mul

n de semillas, rotaci6n de cultivos y uso de fertilizantes 
basados en ana

tiplicaci6


lisis de suelo y una mayor producci
6n puede realizarse utilizando m~s mane de obra
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rn y prapara
durante operaclones criticas tales como arados profundos, pulverizaci

6


ci6n de suelo. El aumento a ganarse e'a la productividad agr~cola est limitado
 

por la falta de equipo moderno para el cultivo, adecuado para las condiciones 
exis

tentes en el Ecuador y un buen conocimiento de manejo de suelo 
y pr~cticas de con

servaci6n.
 

Para aumentar los ingresos de los agricultores e incentivar una mayor 
produc

es esencial el conocimiento de precios y de buenas pr~cticas
ci6n total en el pals 

Esto requiere de recursos humanos con conocimientos en agricultura 

y

de mercadeo. 

con suficiente habilidad en el manejo de labores para analizar 

alternativas y rea

lizar selecciones.
 

A pesar de que la productividad puede aumentar de manera significativa 
con
 

n de t~cnicas agrlcolas mejoradas (cr~dito abundante, fertilizantes,
la aplicaci6


si no se imparten conocimientos de c6mo, cuando y
semillas, irrigaci 6n, etc.) 


donde deben aplicarse estas t6cnicas y sus combinaciones, todo el proceso puede
 

n y asistencia t6cnica a agricultores por parte
resultar negativo. La instrucci 6


de especialistas capacitados y funcionarios de desarrollo 
general puede proporcio

nar el nexo necesarlo que permita al agricultor aplicar la 
tecnologla apropiada
 

para obtener el m5ximo potencial de rendimiento. Por lo tanto, existe una seria
 

necesidad de t~cnicos agrfcolas bien entrenados que puedan 
enseriar a nivel secun

dario y supcrior, para colaborar en el desarrollo de capacitaci
6n para las faenas
 

Podrlan entrenar al personal de extensi6n o serviagricolas que son esenciales. 

cios generales para que trabajen directamente con los agricultores. 

Un profesor
 

no puede ensefar m~s de lo que sabe o es capaz de realizar; si no cuenta con la
 

podrg impartir dicha capacidad a otros.
 destreza y pr~ctica necesaria, no 


Mejoras en la Oranizaci
6n Agropecuaria
c. 


Cooperativas
 

bajo nivel de eficiencia en la organizaci6n y administraci
6n de las Coope-


El 
rativas Agrlcolas del Ecuador, constituye una considerable 

limitaci6n a la produc-


El trabajar en grupos es una pr9ctica arraigada en la 
tradici6n
 

ci6n agrfcola. 

son muy comunes como tambi~n otros gru-
Ecuatoriana; la Cooperativas y las Comunas 


pos recientemente formados.
 

M5s de 1.280 cooperativas que sirven a casi 40.000 
miembros se encuentran
 

estas constituyen una base s6lida para la
 distribuldas a travs de todo el pals; 

n agropecuan y operaci6n de la producci

6


expansi6n y mejoramiento de la organizaci
6

n y

Al trabajar en grupos bien organizados, pueden asf aumentar 

la producci6

ria. 

los ingresos, incorporar practicas agricolas mejoradas, 

y producir una m9s eficien

6n de sus productos.
te comercializaci


Estas cooperativas y los otros grupos actualmente carecen 
de conocimientos,
 

n con respecto a su complejidad y su potencial.
debido a la falta de investigaci
6


Por lo general se conoce que el mayor problema es un bajo 
nivel de eficiencia en
 

la administraci6n. Existen indicaciones de que algunos grupos han fracasado 
de-

Exis

bido a la falta de apoyo y asistencia continua en la producci6n tecnol
6gica. 


n en la organizaci
6n y administraci

6 n
 
te la necesidad de realizar m~s investigaci

6


de cooperativas incluyendo las disciplinas de Antropologia, 
Sociologla y Economia.
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Paquetes Tecnol6gicos
 

se han desarrollado tecnicas para el mejoramiento 
de semillas,


Una vez que 


utilizaci6 n de fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas, siembra, labrariza, cose

6

a travs de la investigaci n, subsiste el proble

cha, almacenamiento y mercadeo, Un metodo f~cil pa
ma de transferir estos conocimlentos 

a nivel del agricultor. 


esto serfa por intermedio del "paquete 
tecnol6gico" y para que sea efectivo,
 

ra 	 La serle de
 
una pr5ctica mejorada debe generalmente 

combinarse con otra u otras. 


t~cnicas que se necesitan para llevar 
a feliz t6rmino esta pr5ctica, estgn 

inclul

das en el "paqueta tecnol
6gico".
 

n de malz tin paquete tecnol
6 gico puede consistir
 

Por ejemplo, en la producci
6


n de hileras a un metro de distancia 
y
 

de la preparaci
6n de plantlos, colocac1

6


sembrar en surcos de 25 centimetros
 n de 200 kilos de 10-20-10 por ha.;
aplicaci6 n de una porci
6n de ni

de distancia entre hileras, control de 
malezas y aplicaci

6
 

tr6geno a lo largo de 	los surcos; cosechar 
cuando el malz este maduro y finalmen

lugar seco prctegido de insectos y roedores.
 te, almacenarlo en un 


las semillas, los fertilizantes, los 
insecti-


El paquete debe consistir de: 


cidas y tambign las :Lnstrucciones escritas 
para todo un ciclo de producci6n sobre
 

El paquete es preparado por la Unidad 
Tecnol6gica
 

un lote de tierra especifico. 


para cada cultivo en particular. El trabajador llevarg el paquete a la 
granja pa

ra que los dirigentes 	de la comunidad 
puedan tener una demostracifn tecnol6gica
 

Todos lo6 agricultores de la zona pueden 
participar y aprender las
 

educativa. AsI la tecnologfa se difundi
t~cnicas y luego aplicarlas en su: propias 

granjas. 


ri produci~ndose un aumento total de 
la producci6n.
 

n de este o cualquier otro m~todo similar 
de transferencia
 

La no utilizaci
6


de tecnologla representarg una barrera 
para el desarrollo y mejoramiento de 

la
 

producc16n.
 

Programas Nacionales
 

Muchos palses han organizado programas 
especiales en algunos cultivos y en
 

ganaderia en un esfiueizo por cencentrarse 
en ciertos productos de especial inte
6 En el Ecuador, por ejemplo, exis

res para el consumo interno y la exportaci
n. 


banano, arroz, cacao, caf6, algo
ten programas nacionales para los cultivos 

de: 


d6n y otras oleaginosas.
 
6
n de las funciones de 	inves-


Existen ventajas y desventaJas en la 
organizaci


n de programas especificos en agricultura 
y ganade

n y extensi
6


tigaci6n, educaci
6

6n por areas de concentraci
6n (Investigaci

6n, Educaci6n,
 
rfa opuesta a la organizaci


y Extensi6n) para ser 	aplicado a todo 
el sector agropecuario.
 

6n de problemas especificos que una 
vez
 

Las ventajas residen en !a concentraci
 n de importantes productos.
 
superados incrementar significativamente la producci

6


ser

6n del personal profesional y tecnico, 

puede no 

Sin embargo, la utilizaci


un buen sistema debido a que, el nimero 
de profesionales es relativamente 

bajo y
 

no alcanzarfan para trabajar eficientemente 
en los programas especiales y en otros
 

programas donde est6 incluldo todo 
el sector agricola.
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Generalmente los tecnicos y profesionales especializados pueden 
contribuir
 

mas eficientemente a la producc,
6n agricola, si el trabajo lo hacen en torno a
 

n en las ciencias biol6gicas, suelos y fertilizantes y la 
protec

la investigaci6

n del agricultor se ve aumentada y
ci6n de los animalE:s v Dlaitas. La producci6


mejorada prr la ap:.icaci
6n de los nuevos descubrimientos a pesar del uso de un
 

ndmero menor de personal y de recursos.
 

d. Relaci6n del sistema IEE
 

La nueva informaci6n sobre las mejoras de los insumos agricolas 
y mitodos
 

n forman la mayor parte de las bases para desarrollar la 
producti

de organizaci6
 n actualizada
 
vidad agrlcola. Otra parte importante es la difusi6n de informaci

6


a los agricultores, en forma individual o en grupo, que sea suficientemente pre
n del agri

parada para que sea aceptada y aplicada en el proceso de 
la producci6


El sistema IEE es el vehfculo base usado para generar nueva 
informaci6n
 

cultor. 

en paquetes apropiados y difundida a los productores agricolas. 

El pro
puesto 

ceso requiere de un gran y bien adiestrado equipo de profesionales 

en cada uno
 

Tambi~n requiere un proceso de entrenamiento contide los tres subsistemas IEE. 


nuado para mantener al equipo profesional actualizado en 
procesos de nueva pro

ducc16n y m6todos de difusi6n.
 

3. Crdito
 

La disponibilidad de credito agricola, distribuci6n y utilizaci6n 
fueron pre-

Seg6n esa
 

sentados y analizados en el Capftulo II, Secci6n C. 
de este reporte. 


n menor que lo
exposici6n, la disponibilidad de credito agricola es 

una restricci6


La can
grar el cr~dito para los pequefios agricultores y mostrarles 

cono usarlo. 

es frecuentemen

tidad de cr~dito para pequeios agricultores, de uso 
beneficioso, 


En
 
te limitado debido al nivel de tecnologla que el agricultor 

entiende y usa. 


consecuencia, el cr~dito junto con la asistencia tecnica 
son generalmente reque

n
 
ridos por los pequeios agricultores con el objeto de 

incrementar la producci
6


agricola e ingresos.
 

Relac16n del sistema lEE
 

El sistema lEE, contribuye a la formaci6n y aumento 
del capital agropecua

rio a trav6s del cr6dito, incrementando el nivel 
de adiestramiento del potencial
 

humano, en asistencia t6cnica y en consecuencia 
directa, en educar al agricultor
 

en el uso de este cr6dito.
 

4. Infraestructura
 

Las limitaciones de la infraestructura (o lo que 
algunas veces se llama capi

tal social elevado) del Ecuador es una restricci6n 
para el incremento de la pro-


Esta categorla de insumos necesarios para habilitar 
la produc

ducci6n agricola. 

ci6n y mercadeo incluye facilidades flsicas tales 

como transportaci
6n (puert."s,
 

carreteras.y ferrocarriles) y almacenaje asl como 
inversiones que como resultado
 

n de la mercaden sobre producci
6 n y precios, clasificaci

6


faciliten la informaci
6


r~a, etc.
 



- 126 -

El Gobierno del Ecuador, como cualquier otro gobierno, se enfrenta a di

ferentes alternativas con respecto a la politica a seguir en relaci6n al desa

(1) el Gobierno puede hacer inversiones en inrrollo de la infraestructura: 

fraestructura que disminuyan el costo de producci6a y distribuci'n, (2) el Go

bierno puede regular el costo de producci6n y distribuci6n o (3) el Gobierno
 

puede asumir directamente el funcionamiento de la produccion y distribucion.
 

El Gobierno muchas veces pasa medidas de legislaci6n, porque cree necesa

ria la protecci6n del consumidor y del productor de los especuladores e inter-


Esto puede ser sin embargo, una medida innecesaria ya que las gananmediarios. 

cias no son tan excesivas como se cree. Si los diferentes precios pagados por
 

el comprador y recibidos por el vendedor prevalecen sin ninguna barrera 
de compe

tici6n, no existirla exceso de beneficios; pero el costo real de los productos
 

agricolas en el mercado seria muy alto.
 

El Gobierno del Ecuador no interfiere excesivamente en el mercado de pro
n del Gobierno del Ecuaductos agricolas. Existen evidencias que la intervenci

6


Los precios de los
dor s6lo ha afectado los precios del azucar, arroz y trigo. 


otros productos han sido determinados por el Mercado de Precios.
 

su intervenci6n en la
Es aparente de que el Gobierno del Ecuador no planea 


producci6n y distribuci6n de productor agricolas, pero es importante 
que el Go

bierno haga inversiones en la infraestructura en relaci6n a las necesidades 
del
 

sector agricola.
 

Relaci6n del sistema IEE
 

sistema agropecuario IEE estg asociado basicamente a la infraestructura
El 

rural a travs de la planificaci

6n de proyectos de infraestructura uniforme
 

con las necesidades de la producci6n agropecuaria, mercadeo y distribuci6n. Se
 

requiere de un equipo de personal profesional adiestrado para planificar e imple
n y los procesos
mentar proyectos de infraestructura que faciliten la producci

6


de mercadeo.
 

5. Politica de Precios y Mercado
 

Los productos agropecuarios tienen la tendencia de actuar en forma 
cclica
 

con respecto a la oferta y estgn inversamente relacionados con 
los precios altos
 

y bajos debido a que la demanda es relativamente estable. Como consecuencia
 

los gobiernos se yen forzados a intervenir en el proceso de mercado 
en un esfuer

zo de atemperar las fluctuaciones en los precios.
 

En parte el atraso agricola en el Ecuador se ha debido a la inseguridad
 

n de precios que en forma adversa ha afect-ido las
 con respecto a la fluctucaci
6


decisiones de los productos. A medida que el problema del mercado se acent6a,
 

los mercados agricolas. Esta intervenci6n ha sido
 el GOElha intervenido en 


directa e indirecta, incluyendo un n6mero extenso de leyes 
individuales y otras
 

n y exporta
acciones legales, asi como intervenci6n en la politica de 

importaci6


ci6n, la creaci6n de compafias de intereses mixtos (plblicos-privados), 
la implan

taci6n y publicaci 6 n de precios oficiales y la creaci6n de 
ENAC y ENPROVIT.
 

Gobierno del Ecuador
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Todas estas actividades han fallado en alcanLar el objetivo 
de estabilidad
 

en los precios y en establecer una circulaci
6n adecoiada de productos a precios
 

razonables para productores y consumidores.
 

A fin de luchar contra los problemas del mercado agrfcola, lideres 
nacio

nales de los sectores piblicos y privados se reunieron en diciembre 
pasado (del
 

Los cuatro temas discutidos fueron:
19 al 21) en un seminario de tres dfas. l/ 


n, Regulaci6n y Normalizac 6n; (2) Intervenci6n directa del Go(1) Legislaci6


bierno en el Mercado (ENAC y ENPROVIT); (3) Entrenamiento, Asociaciones 
de Mer

cado y otros Programas de Apoyo; y (4) Investigaci
6 n e Informaci6n sobre precios
 

y mercado.
 

Legislaci 6n, Regulaci6n y Normalizaci6n
 

En general, las regulaciones que gobiernan el me-cado de los 
productos
 

agricolas pueden encontrarse en el c'digo civil, el c6digo 
de comercio, el c'

digo de la salud y en terminos mas especificos, entre los reglamentos 
del Minis

terio de Agricultura, sus instituciones especiales, y otros 
que tratan con pro

ductos agricolas.
 

Ademas/de estos hay un nimero largo de decretos y leyes aun 
registradas en
 

los librosz , muchos en desuso y olvidados desde hace tiempo, aunque nunca 
han
 

Ademas de ilustrar esto la gran preocupaci
6n del gobierno por


sido derogados. 

los problemas del mercado, esta proliferaci6n de actos legales 

es una demostra

ci6n de la forma fragmentaria en que el problema ha sido atacado 
por el gran
 

nimero de organizaciones e instituciones que han tratado, 
poco a T'oco, muchas
 

forma desordena,a, de resolverel
 veces completamente separadas unas de otras y en 


problema tanto de parte del sector piblico como privado.
 

La mayorla de las leyes de mercado en el Ecuador parecen 
haber sido promul

gadas en respuesta a situaciones de emergencia. Se observa una falta general
 

desde el punto de vista nacional y que s6lo aparece en 
tiempos recientes. Los
 

lideres ecuatorianos en esta area recomiendan la legislaci'n 
de un c6digo nacio-


Este c6di
nal de mercado basado en cuidadosos estudios y anglisis 

de mercado. 


go deberla coordinar e integrar las instituciones mercantiles 
y sus actividades.
 

Resumiendo, la estructura legal presente estg considerablemente 
limitada
 

La gran acu
en el mercado, ya que carece de coordinaci

6n y enfoque nacional. 


mulaci6n de leyes, regulaciones e instituciones "casi 
piblicas" conducen a la
 

Otro aspec
confusi6n, falta de obediencia y dificultad de hacer 

valer la ley. 


to negativo es la falta de una estructura legal desarrollada 
con mfnima partici

paci6n del sector privado.
 

6

1/ 	Direcci6n de Comercializaci n y Empresas, Primer Seminario Nacional de
 

Mercadeo Agropecuario (Mimeo 127 pp., Quito, 1978)
 

2/ 	Un inventario de leyes y decretos desde 1959 
con un total de ma's de 40.
 

Primer Seminario Nacional de Mercadeo Agropecuario.
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el Mercado
Intervenci6n Directa en 


n y exportaci6fn
La participaclon del Ecuador en el mercado de importaci
6


ha sido comprando a trav's del productor (ENAC), y vendiendo al consumidor
 

(ENPROVIT).
 

demostraron co-
Los trabajos presentados en el seminario sobre mercadeo 


mo necesaria, la intervenci
6n en los mercados, sin embargo, tambign parece haber
 

acuerdo general que tanto el ENAC como el ENPROVIT no han alcanzado a cubrir 
sus
 

objetivos.
 

ENAC
 

Con respecto al ENAC, la conclusi
6n en el seminario fue, que la interven

ci6n ha sido irregular y discontinua, sin alcanzar la escla necesaria 
para te

ner el impacto deseado en los mercados y precios.
 

Entre las razones citadas se puede contr la falta de soporte adecuado por
 

parte del MAG en proporcionar gulas y otra asistencia y falta de fluidez 
finan

ciera. Desde su iniciaci6n, el ENAC ha tenido su desventaja debido a la falta
 

de facilidades para almacenamiento, teniendo que recurrir al alquiler 
de tales
 

facilidades y al almacenamiento momentaneo bajo lonas.
 

Otras deficiencias que fueron menciouadas en el seminario incluyen la 
fal

ta de personal entrenado, indeficiente uso de personal capacitado, 
asT como res

tricciones que, por ejemplo, han prevenido que el ENAC pudiera proporcionar 
cre

dito a la agencia hermana, ENPROVIT.
 

ENPROVIT
 

acerca de la
Los participantes del seminario no mostraron acuerdo total 


eficacia y suceso del ENPROVIT para llevar a cabo su rol en regular 
y proporcio

nar el abastecimiento de alimentos basicos al consumidor y a precios 
razonables.
 

Uno de los participantes dijo que en el Ecuador, donde las firmas 
comerciales pue

den manipular el precio de los productos basicos, el ENPROVIT 
ha sido un elemento
 
n del ENPROVIT,
positivo en la estabilizaci

6 n del mercado. Sin la participaci 6


n habria llevado los precios a niveles considerablemente mas altos.
 la especulaci 6


n de
 
Un punto de vista diferente expresado en el seminario fue la 

conclus16


n del
 
que ENPROVIT estaba contribuyendo poco o nada a la positiva transformaci

6


sistema del mercado agrfcola.
 

n entre ENAC y ENPROVIT en el pasado fue bastante debil. Por tal

La relaci6


6n, cualquier falta de coordinaci6n deber'a ser apartado, 
sin embargo, desde
 

raz

n del Decreto 1683-A de Septiembre, 1977, ambas instituciones 

tienen
 
la aparici6


el mismo cuerpo de directores.
 

Polftica de Precios
 

Existe considerable evidencia de que la polftipa de Drecios y mercado
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exterior del Ecuador han contribufdo al 	retraso en la producci6n agrIcola
I / ya que:
 

(1) los precios domesticos se han establecido por debajo de los precios de importa
n
ci6n, (2) el sector industrial ha recibido generoso incentivo para la sustituci6


ha fracasado en ajustar la estructura de tarifas que tode importaciones, y (3) se 

ma en ccnsideraci6n el exceso de mano de obra.
 

Estas regulaciones polfticas han desplazado los terminos de negocios en detri

mento de la agricultura con respecto a la industria y han conducido a un desbalan

ce en favor del sector industrial. Los incentivos a la producci6n agrTcola han dis

minuldo el desempleo o el empleo deficiente ha aumentado contribuyendo a la migra
n
ci6n hacia los centros urbanos. Esto ha resultado en un aumento de la importaci

6


de productos agrfcolas y a una reducci6n en la cantidad exportada por el mismo sec

tor.
 

Hay 	un peligro econ6mico cuando los precios se establecen muy bajos o muy altos.
 

Establecer un mercado racional y politica de precios es una tarea dificultosa que
 

requiere considerable entrenamiento econ6mico y experiencia. Un sistema eficiente
 

y comprensivo para el acopio de inforraci6n asi como capacidad de anglisis y proce

samiento, es indispensable.
 

Relaci6n del Sistema IEE
 

El sistema IEE deberg proveer adiestramiento al potencial humano necesario para
 

que analicen la producci6n agropecuaria y los sistemas de mercadeo. El sistema IEE
 

deberg proveer el potencial humano necesario para reunir, tabular y analizar la in

formaci6n concerniente a la producci6n agropecuaria y al mercado; proveer el poten

cial humano necesario adiestrado para analizar las alternativas politicas y asegu

rar un sistema de producci6n compatible 	con el potencial del Ecuador para la deman

da interna y para generar divisas.
 

6. 	Recursos Humanos
 

La cantidad de mano de obra en agricultura segin el concenso general es adecua-


Sin embargo, durante ciertos per~odos del afio, la mano de
do o mas que adecuado. 

Un factor mas importanobra parece ser escasa prevaleciendo la 	escala de salarios. 


te que restringe la producci
6n agropecuaria es la calidad de los recursos de la ma

no de obra. En general, los niveles de educaci6n limitan la habilidad de los agri

cultores y trabojadores para adoptar mejores practicas agrlcolas y nueva tecnolog~a.
 

Los niveles generales de educaci6n y la 	comparaci
6 n entre la rural-urbana fue-


Se debe continuar dando enfasis en la
 ron 	indicados en el Capftulo II, Secci6n B. 


necesidad de proveer habilidades educacionales basicas. Sin embargo, se debe dar
 

enfasis en la educaci6n agropecuaria a fin de que los agricultores adopten mejores
 

practicas agrTcolas y nueva tecnologla.
 

1/ 	Wayne R. Thirsk, P61itica de Precio y Desarrollo Aropecuario en el Ecuador,
 

Publicaci6n No. 76, Rice University, Houston, TX, 1976.
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Relacion del sistema lEE
 

graduan cer-
Hay aproxlmadamente 46 colegios agropecuarios, de los cuales se 

6
 Estos graduados en agricultura son utica de 465 bachilleres agr nomos cada afio. 


lizados extensivamente en el proceso de transferercia de tecnologla y en educaci6n
 

agropecuaria en general.
 

contiene informaci6n sobre la distribuci6n de estos colegios
El Cuadro IV. 2 


agropecuarios. Sobre una base nacional, existe menos de un colegio por cada
 

cantones con m5s de 5.000 productores y
10.000 productores agropecuarios. Hay 19 


ningi5n colegio agropecuario.
 

El ndmero total de graduados en campos agropecuarios en todas las Universida

des del pals hasta 1976, en comparaci6n con aquellos que se graduaron en los afios
 

de 1975-76, se refleja en la siguiente tablI/
:
 

Area de Especializaci
6 n Afio Total a
 

1975/1976 1976
 

109 1.248
Ingeniero Agr6nomo 

30 496
Medico Veterinario 


Ingeniero Agricola 13 65
 

-
Ingeniero Forestal 14
 

- 21
Ganadero 


1.844
TOTAL 152 


cua-

Estos estudiantes universitarios graduados forman el mayor componente del 


dro de personal profesional necesario para el sistema IEE.
 

Lcs datos arriba indicados revelan el nivel y las tendencias de personal 
con
 

sector pblico como
capacitaci 6n agropecuaria disponible para satisfacer tanto al 


Tanto las cifras como los niveles de instrucci
6n necesitan
al sector privado. 


incrementarse para obtener la cantidad y la calidad de personal capaz 
de propor

cionar una direcci6n educacional a la industria mas importante y b~sica 
del Ecua

dor, que es la Agricultura.
 

Situaci6n Actual de la Educaci6n Superior Agropecuaria del Ecuador,
1/ IICA: 

por Bolivar Navas, 1978.
 



CUADRO IV. 2
 

NUMERO TOTAL DE COLEGIOS POR REGION Y POR 10.000 PRODUCTORES, ECUADOR
 

Ndmero N~mero de Nimero de Canto- Nmero de Can- Nimero de Can- N~mero de Can-

REGION de 
Colegios 

Colegios 
por 10.000 
productores 

nes con 5.000 
productores sin 

Colegio 

tones con 3.000-
5.000 producto-
res sin Colegio 

tones con 1.000-
3.000 producto-
res sin Colegio 

tones con me
nos de 1.000 
productores sin 
Colegio 

1. Esmeraldas 2 No. R 

1. Esmeraldas 2 1.348 (3) 0 1 1 0 

2. Portoviejo 3 0.466 (10) 5 1 3 1 

3. Guayaquil 4 0.527 (8) 3 6 4 2 

4. Mahala 4 2.842 (1) 0 0 2 0 

COSTA 13 5.183 8 8 10 3 

5. Ibarra 3 0.861 (5) 1 2 1 0 

6. Quito 5 0.560 (7) 2 2 6 2 

7. Ambato 4 0.711 (6) 2 3 3 1 

8. Riobamba 2 0.484 (9) 3 1 0 0 

9. Cuenca 1.126 (4) 2 1 3 1 

10. Loja 10 2.036 (2) 1 1 0 2 

SIERRA 33 5.778 11 10 13 6 

ORIENTE 11.990 0 0 6 6 

NACIONAL 51 12.951 19 18 29 15 
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Estrategias y Recomendaciones para el Desarrollo de los 
Sistemas IEE
 

B. 


En esta secci6n, se presentan las recomendaciones y cada una estg 
basada en un
 

analisis de los problemas especfficos que obstaculizan el funcionamiento 
efectivo
 

Las reccmnendaciones fuerorL hechas
 
para desarrillar un sistenia lEE en el Ecuador. 


de acuerdo a los siguientes pasos:
 

Utilizando las informaciones y anglisis presentados anteriormente 
en este in

-

forme, se identificaron los problemas prioritarios que estgn obstruyendo 
el
 

Un panorama mas
 
funcionamiento efectivo para el desarrollo del sistema IEE. 


grande de problemas relacionados para el funcionamiento 
efectivo del sistema
 

Los 32 probiemas identifi-
IEE fue discutido durante el proceso del estudio. 


cados representan el juicio profesional de los prDblemas de 
mayor prioridad
 

que deben ser resueltos si el potencial del sisLema IEE para 
promover la agri

se realiza.
cultura y el desarrollo rural en el Ecuador, 


Para cada problema prioritario identificado, se desarrollaron 
estrategias al

-
escogi6 una denominndola estrategia recomenternativas para resolverlo y se 


Esta fue escogida de acuerdo al juicio profesional y representa 
la ma

dada. 

nera m~s efectiva de resolver el problema dada las condiciones 

de las institu

en el Ecuador.
clones de IEE 


estimaron los recursos necesarios para ejecutarla
 - Para cada recomendaci
6n se 

esperados si la recomendaci 6n es impley los rendimientos que deberlan ser 

n de los recursos
Los recursos proyectados representan la evaluaci

6

mentada. 

necesarios para implementar la recowmendaci6 n. Los rendimientos proyectados
 

representan el juicio profesional acerca de lo5 tipos de 
resultados esperados
 

si el problema, al cual la recomendaci
6n es dirigida, se resuelve.
 

Revisi6n General de los Sistemas IEE
 

6n, Educaci6n y Extensi6n del sector agropecuario
En el Ecuador la Investigaci
 
Cada uno de ellos pueden ser consid7rados como
 

no constituyen un solo sistema. 


sistemas separados, independientes y que funcionan 
3imultanea y paralelamente.
 

existe la
 
La Investigaci6n y Extensi6n dependen del MAG pero entre 

ellas no 

n del uso de la investiga

coordinaci6n necesaria que haga factible la maximizaci
6


ci6n, especialmente entre los pequefios productores, 
asi como no se difunden
 

n ni se canaliza adecuadamente los
 ampliamente los resultados de la investigaci
6


investigados.
problemas agropecuarios que necesitan ser 


n, en general, la dirige el Ministerio de Educaci6n Piblica por
La Educaci 6


lo que no se podrTa afirmar que pertenece al sector 
agropecuario, a~n cuando
 
en el sector rural y colegios


existen establecimientos educacionales localizados 

Por otra parte este Ministerio no ejerce ninguna inde enseianza agropecuaria. 


n superior debido a la autonomia de las Universidades.
 gerencia en la educaci
6


Por estas caracterfsticas los campos especfficos de 
cada una de ellas son di

ferentes, resultando que, instituciones integrantes 
de cada subsistema, tenga una
 

n, normas, planes, programas y recursos independientes. 
Algunas ca

administraci6


racterfsticas comunes a todos los sistemas son:
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Los mecanismos por los cuales se integran los niveles administrativos o de
 

conducci6n en las instituciones, presentan situaciones conflictivas en la medida
 

de que no responden a los requerimientos de entrenamiento y experiencia necesa

rios. Por otro lado estas funciones parecen ser limitadas a un nu'mero reducido
 
Cuando estas se alejan de sus funciones
de personas "claves" o indispensables. 


hay dificultades para encontrar un reemplazo, debido a la falta de habilidad y
 

voluntad para aceptar la autoridad y responsabilid~Les del cargo y en otros ca

sos, la habilidad administrativa puede ser no adecuada para el desempelo del car

go.
 

Los planes y programas de las instituciones tienen objetivos y metas comunes,
 

aunque cada uno parece tener estrategias, hasta cierto punto, independientes para
 

alcanzarlos. En algtn momento, en el serviclo a la clientela, pueden establecer
 

contactos pero sin llegar a proponer mecanismos de coordinaci6n. Esta variaci6n
 

indica la inexistencia de un modelo program~tico global e integrado para identi

ficar los problemas y establecer prioridades. Es posible adem~s afirmar que la
 

clientela no participa en la formulaci6n de estos planes y programas y cuando lo
 

hace su participaci6n es limitada, variable u ocasional.
 

La asignaci6n de rccursos no es suficiente ni oportuna para implementar los
 

planes y programas, como no lo son los incentivos actuales que tiene el personal
 

que trabaja en cada subsistema. Los profesionales y tecnicos tienen oportunida

des limitadas de especializarse - salvo excepciones -; desempe:ian funciones dife

rentes a sus 
conocimientos y muchas veces ejecutan paralelamente varias activida

des.
 

Los subsistemas desarrollan las siguientes actividades aunque no restringi

das a ellas.
 

- El MAG como instituci 6n representativa, otorga asistencia t~cnica a los pro

ductores, capacitaci6 n a las organizaciones campesinas, regula la comercia

lizaci6n de algunos productos agropecuarios, entre otros.
 

el mayor organismo de investigaci
6n agropecuaria. Diseia, ejecu- El INIAP es 


ta y promociona limitadamente los resultados de la Investigaci6n.
 

Las facultadEs agropecuarias de las universidades, imparten la ensefianza, in
-


vestigan parcialmente y no realizan actividades de extensi
6n agropecuaria.
 

Los colegios agropecuarios, educan elementalmente a los j6venes y no prestan
 

ningfin servicio a la comunidad.
 
-

- Acciones de planificaci 6n, asistencia t~cnica, capacitaci
6 n, investigaci6 n
 

tienen otras instituciones piblicas y privadas en el Ecuador.
 

Los Aspectos Fuertes y Dgbiles de los Sistemas lEE
 

1. Investigaci6n
 

a. Puntos Fuertes
 

Los antecedentes constantes en el presente estudio y las observaciones perso

nales que se hicieron a las estaciones experimentales del Ecuador, nos 
permitieron
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conocer cuales son los aspectos fuertes y d~biles de la investigaci6n en concor

dancia con la situaci6n del sector agropecuario en general. Las mismas pueden re

sumirse en las siguientes:
 

La administraci 6n y organizaci 6n es en general buena, debido a la estructura
-

que se le ha dado al Instituto; a su condici6n de organismo aut6nomo, indepen

diente de las influencias de car5cter politico; a la estabilidad de sus direc

tivos; a la preparaci6n y conocimientos que ellos tienen del sector; a las re

laciones que mantiene con otros centros de Investigaci6n; y, por el financia
6


miento logrado para la ejecuci6n de varios proyectos de investigaci n.
 

- No existe el suficiente nimero de profesionales con la preparaci
6n necesaria
 

en planificaci 6n y administraci6n de programas y proyectos.
 

- El INIAP ha establecido una politica para el reclutamiento y selecci
6n de su 

personal profesional y t~cnico consistente en no emplear a profesionales y tc

nicos que hayan trabajado en otras instituciones, sino que el ingreso de per

sonal se hace en base a becas otorgadas para la preparaci
6n de tesis de grado
 

de los egresados y estudiantes de los 6itimos aiLos de las universidades. Esta
 

situaci6n le permite conocer primero si tienen una verdadera vocaci6n investi

gadora y segundo si se sujetan a las normas disciplinarias y de trabajo del
 

INIAP, polltica que ccmplementada con un programa de adiestramiento de post-gra

do le permite mantener el personal con un mayor nivel de preparaci6n en la rama
 

agropecuaria que el resto de programas oficiales que operan en el sector y de
 

los que integran el sistema IEE.
 

n
Las relaciones que mantiene el INIAP con los diferentes centros de investigaci
6


-
del continente y del mundo, le ha permitido intercambiar informaciones que se
 

han reflejadc en la cantidad de resultados entregados para su difusi6n y en el
 

ahorro de tiempo para la obtenci6n de esos resultados.
 

El INIAP cuenta con muy buenas instalaciones, las mismas que estin ubicadas
 

en greas representativas del pals. La implementaci6n se ha realizado con el
 

aporte presupuestario de la Instituci6n, asl como por los convenios y pr~sta

mos internacionales adquiridos gracias a la estabilidad y solvencia institu

cional.
 

-

b. Puntos Dbiles
 

En relaci6n a estos, en forma resumida, se pueden sei'alar los siguientes:
 

Si bien existe un alto nivel de preparaci
6n del personal del Instituto, se apre-

cia tambign un elevado porcentaje de personal que sale para trabajar en la empre

sa particular o en otras instituciones donde les pagan mejores salarios y ofrecen
 

mejores incentivos.
 

En el Instituto no existe el suficiente nimero de profesionales de las ramas so-

ciales que intensifiquen este tipo de investigaciones, en procura de solucionar
 

los problemas econ6mico-sociales de los productores agropecuarios, particular
n se observa en las areas de ingenierla
mente de los pequenos. Igual situaci6


agricola y recursos naturales, lo que estg limitando las investigaciones en es

tos aspectos.
 



-

-

-

-

-

-

-

-

-


-


-


-
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Es necesario intensificar la vinculacibn del Instituto con el agricultor y so

bre todo con los agentes de cambio del MAG, para la identificaci6n de 
los pro

blemas agropecuarios que merecen ser investigados, asl como, para planificar
 
n.
la transferencia o difusi6n de los resultados de la investigaci

6


Igualmente es necesario intensificar en forma masiva la enseanza de idiomas
 

extranjeros con el prop6sito de aprovechar en mejor forma las becas concedi

das para realizar estudios de post-grado, asl como, utilizar la amplia biblio

graffa disponible en estos idiomas.
 

Se hace necesario, en ]a fase de reclutamiento y selecci6n, dar una mayor prio

ridad al personal que tiene una experiencia previa en los aspectos agropecua

rios para suplir, de esta manera, la falta de pr~ctica en la enseianza superior.
 

Es necesario realizar un mayor esfuerzo para mejorar las bibliotecas del INIAP
 

y el intercambio de publicaciones cientificas que se editan en los diferentes
 

idiomas.
 

Debe ampliarse las investigaciones econ6micas y sociales en las greas relacio

nadas con: implementaci6n y aplicaci6n de polticas agropecuarias, desarrollo
 

regional, estudio de los medios y sisteias de difusi6n, mecanizaci
6n y otros.
 

n del Sector Pural en el Ecuador
c. Limitantes de la Investigaci
6


n encargada de realizar una investigaci
6n sistem~tica
No existe una instituci 6


de los problemas de la familia del sector rural, asl como, tampoco hay el per

sonal preparado para este tipo de investigaciones.
 

No existe, como qued6 indicado, un programa de adiestramiento de post-grado en
 

el sector agropecuario que permita aprovechar de las investigaciones y tesis
 

de grado previas a la obtenci6n de los tftulos de Master y el doctorado.
 

Las restricciones en las asignaciones presupuestarias a los institutos de in

vestigaci6n y universidades limitan las posibilidades para incrementar el nu'

mero y greas de investigaci
6n, asi como, para reforzar la ensefianza mediante
 

la contrataci6n de personal nacional y extranjero altamente calificado.
 

2. Educaci6n
 

a. Puntos Fuertes
 

Se dispone de establecimientos educacionales repartidos en todo el pals aun

que en el sector rural no existen en n5mero suficiente.
 

Los 64 colegios de educaci6n agropecuaria estin distribuldos en zonas de ma

yor poblaci6n.
 

Las universidades que ofrecen ensefianza agropecuaria estgn distribuldos en 
for

ma apropiada en todo el pals.
 

Se cuenta con profesionales preparados, capaces e interesados en la necesidad
 

de promover programas mejorados de educaci6n agro~ecuaria.
 



- 136 

b. Puntos D'biles
 

Los actuales planes y programas de estudlo para las escuelas primarias rurales
 -

no abarcan instrucci6 n agropecuaria y tratamiento de los problemas del campe

sino y la vida rural.
 

Falta de colegios que ofrezcan estudios especializados en alguna 
grea agrope

-

cuaria principal.
 

La cantidad y calidad de las instalaciones en los establecimientos 
educaciona

-


les no son suficientes y adecuados.
 

Insuficiente n~mero de profesores especializados en los colegios agropecuarios.
-


Falta de tierra, maquinarias e implementos agropecuarios para la ensefianza 
te6

-

rico-pr~ctica de los estudiantes en la mayorfa de colegios y facultades 
agrope

cuarias.
 

- Falta de bibliotecas y materiales de referencia para el estudio de 
los 5itimos
 

adelantos de la investigaci
6n agropecuaria.
 

- Falta total de laboratorios en unos casos y de implementaci
6n en otros, para 

la ensefianza de las ciencias fisicas y naturales en la mayorfa de colegios 
y 

facultades agropecuarias. 

Falta de centros vocacionales y de personal especializado para promover 
las
 

-

aptitudes de los estudiantes hacia el sector agropecuario.
 

Falta de planes y programas de estudio uniformes, tantC para los colegios como
 -

para las facultades agropecuarias similares.
 

Carencia de planes y programas estandarizados, para la capacitacion 
de profe

-

sores agropecuarios en metodologia de ensefianza.
 

Falta de un sistema para estandarizar, poner en pr~ctica y 
evaluar los pro

-

gramas de ensefianza agropecuaria a nivel de colegios y facultades.
 

Limitado nimero de profesores universitarios a tiempc completo 
que posean la
 

-
n te6rica y experiencia pr~ctica agropecuarias.
suficiente preparaci

6


Falta de programas de educaci6n rural para adultos que satisfagan 
las necesi

-

dades del agricultor y de la familia campesina.
 

3. Extensi6n
 

a. Puntos Fuertes
 

Existe en el MAG, en sus agentes de cambio, un recurso humano 
valioso que
 

- 6

trabajo en el proceso de incorporaci n del
 

comprende la importancia de su 


campesinado a la vida econ6mica y social del pals y que sienten satisfacci6n
 

por este trabajo.
 



-


-

-

-

-

-

-
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n de responsabilida-
La descentralizaci 6n administrativa del MAG y la delegaci
6


n
 
des en las direcciones zonales permite una mayor agilidad y oportuna 

atenci6


se encuentra
 a los problemas agropecuarios de las distintas zonas en las que 


divIdido el pals. Esta misma descentralizaci
6n permite elaborar programas ms
 

n

ajustados a la problem~tica de la zona, a una mejor distribuci6n y utilizaci

6


n y evaluaci6n y reajustes de las
de los recursos, a una oportuna supervisi
6


metas de trabajoo
 

n de concentrar los recursos de las direcciones zonales en PIDA (pro-
La decisi 6

n con el resyectos integrados de desarrollo), permitirg una mejor coordinaci

6


n global de los probleto de instituciones del sector pfiblico para la soluci
6


mas agropecuarios y socio-econ
6micos del irea donde se realicen estos 22 proyec

tos.
 

Las 113 ASA (Agencias de Servicios Agropecuarios) respaldadas por un grupo de
 

casos con mayor experiencia pero sin
especialistas (profesionales en algunot 


ningfin titulo de post-grado) estin en posibilidad de solucionar m~s 
rgpidaiqen

te los problemas del agricultor por su proxLmidad.
 

La pojitica del Gobierno, de trabajar con los pequeios y medianos 
agricultores,
 

es muy significativa por las proyecciones de caricter social que 
se le imprime
 

n al sector de
 a la asistencia t~cnica, pues con ello se estj dando atenci
6


agricultores m5s numeroso y que necesita optimizar al m5ximo los 
factores de
 

producc16n.
 

b. Puntos Dbiles
 

Existe un nfimere limitado de agentes de cambio y lo que es 
peor, no se encuen

tra lo suficientemente preparado para el cumplimiento de su funci6n en forma
 

S61o unos pocos han recibido adiestromiento en servicio y tan 
s6lo
 

eficiente. 

5 tienen el tltulo de Master.
 

No existe un sisteina de reclutamiento y selecci
6n de agentes de cambio en el
 

se pruebe la vocaci6n para trabajar con los campesinos en esta 
grea. Asi
 

que 

como tampoco existe un programa de entrenamiento sistem~tico 

para este perso

nal por parte del Ministerio.
 

El personal que labora como agentes de cambio provienen mayormente 
(1 irea
 

urbana y su experiencia estg en gran manera limitada a proyectos 
grandes; por
 

lo que tiene dificultad en trabajar con el nivel de conocimientos 
y recursos
 

disponibles entre los pequeios finqueros.
 

n tiene muchas limi-

El personal encargado de realizar las labores de extensi

6


taciones en la disponibilidad de equipo y materiales para 
sus demostraciones
 

de mftodo y resultado que debe conducir con los agricultores 
para la enseiian

za pr~ctica de las nuevas tecnologfas, asl como, para 
publicar boletines, pro

gramar dlas de campo, ferias, programas radiales, 
proyectar pelfculas, etc.
 

n y recono-

No existe actualmente en el Ministerio, un sistema para 

la promoci6


se toma en consideraci
6n la experiencia


cimiento de los agentes de cambio, ni 


y 6xitos logrados, lo que estimularlia a una superaci
6n permanente y a mantener
 

una alta motivaci6n, condici
6n muy importante para el trabajo con el campesino.
 

-
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- Existe desconfianza entre los agentes de cambio, de !a ayuda que vienen pres

tando las unidades de servicio especializado (USES) de las direcciones zona

les, pues existe la duda de su ayuda por la falta de especializaci
6n. 

n una serie de organismos oficiales,
 - En el Ecuador realizan labores de extensi
6

semi-oficiales y particulares, y cada una de ellas desarrolla su actividad en 

n alguna lo que se traduce en
forma independiente una de otra sin coordinaci
6


una duplicaci6n de esfuerzos, desperdicio de recursos y en una confusi6n para
 

el agricultor.
 

- Los mecanismos para coordinar las labores de extensi6n con las de investiga

ci6n son muy d~biles y funcionan circunstancialmente, lo que se traduce en 

una falta de difusi6n de los resultados de la investigaci
6n y se mantenga una 

considerable distancia entre los rendimientos promedios nacionales y los de
 

investigaci6n. Muy espor5dicamente los agentes de cambio participan en los
 

ensayos regionales y en la investigaci
6n en producci6n.
 

C. Estrategias y Recomendaciones para el Desarrollo del Sistema lEE.
 

En esta secci6n se presentan las recomendaciones y cada una estg basada en
 

un anglisis de los problemas especfficos que obstaculizan el funcionamiento efec-

Las recomendaciones fueron
tivo para desarrollar un sistema lEE en el Ecuador. 


hechas de acuerdo a los siguientes pasos:
 

Utilizando las informaciones y anglisis presentados anteriormente en este in
-

forme, se identificacon los problemas prioritarios que estgn obstruyendo el
 
Un panorama mas
funcionamiento efectivo para un desarrollo del sistema IEE. 


grande de problemas relacionados para el funcionamiento efectivo del sistema
 
Los 32 problemas identifi-
TEE fue discutido durante el proceso del estudio. 


cados representan el juicio profesional de los problemas de mayor prioridad
 

que deben ser resueltos si el potencial del sistema IEE para promover la 
agri

se realiza.
cultura y el desarrollo rural en el Ecuador 


Para cada problema prioritario identificado se desarrollaron estrategias 
alter

-

nativas para resolverlo y se escogi
6 una denomin~ndola estrategia recomendada.
 

Esta fue escogida de acuerdo al juicio profesional y representa la 
manera mas
 

efectiva de resolver el problema dada las condiciones de las instituciones 
de
 

IEE en el Ecuador.
 

n se estimaron los recursos necesarios para ejecutarla
- Para cada recomendaci6

n es implemeny los rendimientos que deberfan ser esperados si la recomendaci

6


n de los recursos ne-
Los recursos proyectadcs representan la evaluaci
6


tada. 

cesarios para implementar la recomendaci

6n. Los rendimipntos proyectados re

presentan el juicJ.o profesional acerca de los tipos de resultados esperados
 

si el problema, al cual la recomendaci
6n es dirigida, se resuelve.
 

1. Areas Generaies Administrativas del Sistema IEE.
 

Recomendaci6n 1.1.
 

Coordinar e infegrar la planificacibn, implementaci
6 n, evaluaci6n y adminis

traci6n del sisterma IEE en el sector agropecuario y rural.
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Problema:
 

La efectividad del sistema lEE es limitada porque funciona 
como una serie de
 

sub-sistemas aut6nomos, algo independientes entre si sin establecer 
interrelacio-


Citamos los si
nes y estrategias para influenciar acciones en campos similares. 


guientes ejemplos de la autonomia e independencia de los sub-sistemas: 
1) las a

gencias de servicio de transferencia de tecnologia del Ministerio 
de Agricultura
 

n (INIAP), y 3) las entidades educacioy Ganaderia, 2) la agencia de investigaci
6


nales tales como los colegios y las universidades.
 

Estrategias Alternas:
 

La
 
- Delegar el control administrativo del sistema total en una sola autoridad. 

n, por ejemplo, podria solicitarse si fuera nombrada coordinaci 6n e integraci
6


una oficina administrativa central, para todo el sistema Agricola de investi-


En el caso del Ecuador, esto requerirla de
 gaci6n, educaci6n y extensi
6n. 


cambios para entregar la autoridad, responsabilidad y control 
administrativo
 

a una sola entidad para 1) los programas de extensi
6n (transferencia de tecno

logla) y de servicio del MAG, 2) los programas de Investigaci
6n del INIAP, y
 

3) los programas de educaci6n agropecuaria de los colegios 
y universidades.
 

n. La
 
Utilizar el control fiscal, como el principal recursos de coordinaci

6


-

n ocurriria tal como se deline6 en la estrategia anterior, pero se
 coordinaci6


1) La asignaci 6n de fondos para la educaci6n agroincrementarla para incluir: 

Estos fondos quedarian disponibles para la
 pecuaria a una entidad del MAG. 


Ecucaci6n Agropecuaria en los colegios y universidades 
a trav~s del cumplimien

n de
 
to de los requisitos de curriculum y programas estandarizados; 

2) Asignaci 6


n coope
fondos adicionales al INIAP para proyectos y programas de investigaci

6


rativa al llevarse a cabo conjuntamente con las universidades 
y de acuerdo con
 

-

especificaciones y patrones controlados por el INIAP.
 

Estrategia Recomendada:
 

n de planes, programas y
 
- Desarrollar un enfoque cooperativo de la planificaci

6


el correspondiente establecimiento de interrelaciones. 
El uso 6ptimo de los
 

recursos humanos, econ6micos y ffsicos del sistema 
IEE se puede conseguir me

jor por medio de la concentraci
6n de atenci 6n en las interrelaciones y la sin

cronizaci 6n de los sub-sistemas. Esta estrategia tiene que ser disenada de
 

tal forma que sirva a los sub-sistemas a la vez que 
busque un mejor estableci

miento de metas y objetivos para mejorar el servicio 
al agricultor en las di

n e integraci6n del programa
recciones zonales agropecuarias. La coordinaci6


deberia implementarse mediante el Consejo Agrario Superior, 
el Consejo y los
 

consejos agrarios zonales y provinciales. El establecimiento de interrelacio

nes y la sincronicaci
6n deber5n dirigirse hacia los cuatro aspecto program

5ti

cos del Sistema IEE.
 

Planificaci6n de Programas:
 

Para obtener 6ptimos resultados, la planificaci
6n de programas debe inclulr
 

6 n adecuada en los consejos a nivel nacional y zouna representaci n y participaci6


nal de la clientela y de todas las instituciones 
relacionadas con el programa a-


Por ejemplo, al programa de investigaci
6
n se deberla
 

gropecuario en esa grea. 
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1) Los grupos de agricultores, para la identificaci6n
incluir representantes de: 


n de prioridades de acuerdo a los problemas; 2) Los investigadores, pay asignaci 6


ra el disefio de los proyectos, metodologla e ideas; 3) Los educadores 
para aportar
 

con ideas y para coordinar las necesidades para el desarrollo 
del personal y la
 

n para aseso
capacitaci 6n que incluya proyectos de tesis; 4) Personal de extensi

6


n de priorida
rar a los agricultores y otras personas sobre los problemas, 

selecci 6


des y disefio experimental relacionado a la transferencia de tecnologla.
 

Al Programa de Extensi6n se deberla incluir representantes de: 
1) Grupos de
 

6
n y asignaci6n de prioridades de problemas; 2) Per
agricultores para identificaci


n para disefio de proyectos, selecci
6n de tecnologla, metodologla
sonal de extensi

6


con resul
de extensi6n e ideas de innovaci6n; 3) Investigadores, para contribuir 


tados de investigaci
6n tecnol6gica, sugerir metodologla y para recoger sugerencias
 

sobre la tecnologla futura; 4) Educadores para aportar con ideas 
y para la coordi

n incluyendo proyecnaci6n relacionada con el desarrollo del personal y capacitaci
6


tos de tesis.
 

El Programa de Educaci6n deberfa tener representaci
6n: 1) Grupos de agricul

n de criterios en el empleo de personal y experiencias
tores, para la identificaci
6


necesarias; 2) Educadores, para diseo de curriculums, cursos coordinados 
e ideas
 

creativas; 3) Investigadores, para el repaso de la tecnologfa en los 
cursos, dise

fiar programas de estudio, aportar ideas sobre tesis y sugerir metodos 
practicos de
 

n, para la identificaci
6n de las necesi

investigaci6n; y, 4) Personal de extensi
6


dades de la metodologla educacional, evaluaci
6 n de tecnologla inclulda en los cur

sos y planes de estudio y para la revisi
6n de experiencias pr5cticas dentro de los
 

planes de estudio.
 

Implementaci 6n de programas
 

Esto es principalmente funci6n de organizaci
6n individual en la cual se le
 

Los representantes de los grupos reha asignado la responsabilidad del programa. 


lacionados (sub-sistemas) que tienen que ver en el proceso 
de planificaci6n en los
 

consejos deben revisar los informes de progresos y descubrirlos 
por medio de reu

niones del grupo o por otros medio previamente convenidos. 
Cuando la implementa

ci6n del programa incluye contribuciones de otras organizaciones 
(sub-sistemas),
 

las necesidades especlficas o responsabilidades y sus contribuciones, 
deberfa que-


Al final del aRo o del proyecto se deberfa preparar una
 dar claramente definidos. 

memoria de los resultados.
 

Evaluaci6n de Programas
 

Este proceso sigue a los de planificaci
6n e implementaci6n. El mismo grupo
 

de personas de los consejos que planificaron el programa o sus 
representantes de

n deberfa ser objetiva sobre el desempefio de las
 berlan evaluarlo. La evaluaci 6


personas que contribuyeron a la implementaci
6 n del programa. El evaluador debe
 

recibir informaci6n de otras personas relacionadas con el 
proyecto.
 

n General de los Programas
La Administraci6


Esto representa un conjunto de descripciones y planes de 
trabajo para los ad

ministradores a cargo de las organizaciones (sub-sistemas) 
que estgn integrando y
 

Tiene que haber comunicaci
6 n y cooperaci6n


coordinando en el Sistema TEE total. 


entre estos administradores cuando ellos eval'an el desempefio 
general del proceso
 



- 141 -


La funci6n de personas

de los sistemas y el rendimiento o resultado del programa. 


individuales y de las unidades que forman el sistema tienen 
que ser evaluadas, asl
 

como, su producci6n individual. La acci6n complementaria apropiada deberfa ser
 
6 n de estf

una parte importante de la administraci n e incluirfa: 1) La asignaci
6


n de la asignaci
6n de recursos y la eficiencia de la utilizamulos; 2) La revisi6


n de la efectividad de las conecciones con
 ci6n de dichos recursos; 3) La revisi
6


otras organizaciones (sub-sistemas); y, 4) La acci6n correctiva 
segn sea necesa-


Los consejos deberian asegurarse de que se elaboren los 
infor

ria en cada caso. 


mes anuales de administraci
6n de todos los programas.
 

La revisi6n anual de la administraci
6n de programas por los Consejos deberlan
 

incluir revisi
6n de las interrelaciones en la acci6n cooperativa y su efectividad.
 

Rendimiento Esperado
 

Se espera que una mejor coordinaci6n e integraci
6 n de las funciones del Sis

tema TEE lleve a un uso m~s eficiente de los recursos y al mejoramiento 
de la re

laci6n costo/beneficio.
 

Insumos Necesarios
 

n ejecutiva del Ministro de Agricultura y Ganaderia
 Se requiere de la direcci
6


para integrar y coordinar el sistema IEE, a traves de los 
consejos establecidos o
 

el funcionamiento de nuevos consejos, segin se requiera, 
para mejorar las activi-


Se necesitarlan 24 meses-hombre en asistendades que se estipulan anteriormente. 


cia t~cnica por parte de expertos para asesorar a los 
administradores en la imple

mentaci6n del plan.
 

6
Recomendaci n 1.2
 

Problema
 

En geneial, los salarios del sector pblico ecuatoriano 
son m~s bajos que los
 

pagados en el sector privado por similares funciones. 
El actual sistema de clasi

ficaci6n de puestos mantenido por la Oficina Nacional 
de Personal, sujeto a la o

ferta y demanda de servicios, no permitirg mejorar 
los actuales niveles de sala

n permanente de los profesionales y t~cnicos de
 rios ni estimular a una superaci
6


se ha

En el caso de los profesionales petroleros, se inform6 
los sistemas IEE. 


superado el problema ubic~ndolos en categorlas superiores. 
Considerando la impor

tancia que tiene el sector agropecuario en la economia 
del pals podria te6ricamen

te realizarse ajustes similares.
 

A pesar de que los niveles salariales generales 
y los m~todos de clasifica

importantes para obtener un n~mero adecuado de profesionales, 
es aiin de
 

ci6rn son 

mayor importancia la estructura de un plan incentivo 

para estimular a aquellos
 

individuos que tienen mas experieicia y que son ma's 
productivos. Segn se eviden

en los datos de la oficina de personal del MAG, se 
ha hecho algn progreso en
 

ci6 

Pero se necesita hacer mucho mas.
 

el sistema de incentivos desde 1973 a la fecha. 

6n actual divide a los profesionales en cinco categorfa
El sistema de clasificaci


En 1978 el 44% de los profe
en lugar de las cuatro existentes en el afio de 1973. 


sionales se clasificaron en las categorlas tres, 
cuatrc y cinco en contraste con
 

En este perfodo tuvo lugar un mejoramiento general en el niel 20% del aio 1973. 

6n per!;onal lo que deberia traducirse en mejores 

salarios.
 
vel de capacitaci
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A medida que aument6 el ndmero de profesionales con titulos de post-grado,
 

ast como de tecnicos con experiencia, se evidenci6 la necesidad 
de una gama mas
 

amplia de categorla para incentivar adecuadamente al personal. Por ejemplo, el
 

sistema del U.S. Department of Agriculture incluye 10 categorlas 
profesionales
 

con 10 pasos o niveles de salario dentro de cada categorla, lo que permite 
esti

mular permanentemente a su personal.
 

Otros m~todos para dar reconocimiento al personal del Ministerio de Agricul
1) Premiaci6n a la mejor
tura y Ganaderta deberfan incluir estfmulos tales como: 


zona y al mejor agente de cambio; 2) Seleccionar y premiar el trabajo 
mejor in

vestigativo y las mejores publicaciones de extensi
6 n; y, 3) Seleccionar y premiar
 

al mejor administrador.
 

Estrategia Recomendada
 

En este caso se propone una estrategia, que es la de que el Consejo Agrario
 

Superior designe una comisi6n para obtener la informaci
6n y comparir los niveles
 

de salario en el sector piblico agropecuario que sea tanto competiti;o 
asl coma
 

remunerativo, a los individuos que demuestren mayor experiencia y 
productividad.
 

Insumos Necesarios
 

n del Consejo Agrario Superior.
- Una decisi6

- Designaci 6n de una comisi6n compuesta de 3 a 5 rprsonas de los sectores p'bli

co y privado para efectuar el estudio y preparar las recomendaciones 
que debe
 

implementarse por el nivel ejecutivo del MAG.
 

Recomendaci6 n 1.3
 

fn Administrativa.
Desarrollar e implementar un Programa de Capacitaci
6


Problema
 

El Sistema IEE del Ecuador tiene significativamente menos efectividad 
debido
 

a la escasez de administradores capacitados que comprendan y ejecuten 
los princi

pios de administraci
6n, particularmente en greas de planificaci

6n e implementaci6 n
 

Estas greas del programa incluyen: 1) El
 
de programas integrados y coordinados. 


n de los servicios requeridos
desarrollo y transferencia de tecnologla; 2) Provisi
6


para el adelanto de los procesos de desarrollo y transferencia.
 

En muchas unidades el jefe administrativo es el 6nico que tiene 
decisiones.
 

n limitada en la
 
En algunos casos esta persona tiene experiencia y/o capacitaci

6


repartici6n de recursos, asignaci
6n de responsabilidades y desarrollo de programas.
 

Esto es
 
El resultado es que la efectividad y eficienc-Ja de la unidad 

se reduce. 


particularmente notorio en la ausencia de un administrador 
clave durante cualquier
 

Parte de la razOn de la falta de profundidad en
 perlodo significativo de tiempo. 

incluye personal efec

el talento administrativo esta en que, en el Sistema IEE, 
se 


tivo pero j6ven y sin experiencia.
 

Estrategias Alternas
 

Desarrollar sistemas de entrenamiento en administraci
6 n en el pals utilizando
 -


especialistas ecuatorianos y/o extranjeros.
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Proveer becas para capacitar a futuros administradores de programas para que
-

obtengan tftulos con especializaci

6n requerida en el 5istema lEE.
 

Estrategia Recomendada
 

fn administra-
Desarrollar e implementar la segunda estrategia, para capacitaci
6


n de becas (de un ano)

tiva durante los pr6ximos cinco aios a traves de la otorgaci

6


(Ver ap~ndice para una exposici
6 n apropiada) que incluye 4 meses de entrenamiento
 

Despu~s de 5 afios, se podria desarrollar un programa simien idiomas extranjeros. 

en el pals para entrenar al personal utilizando a los ex-becarios 

como profeso
6
lar 
n de 10 por a7io durante 3
Se recomienda que las becas se adjudiquen a raz


a ios y 5 por aio durante 2 a~ios.
 

Se recomienda esta alternativa debido a que el tipo de liderazgo administra

se puede desarrollar en el entrenamiento asociado a programas establecidos
 

res. 


tivo 
en otro pals. 

Rendimiento Esperado 

Contar con un grupo de 40 administradores adicionales, para el Sistema 
lEE, al 

t6rmino de 5 aflos. 

Insumos Necesarios 

Cuarenta a~ios-hombre de becas durante lcs pr6ximos 5 afios. 

Recomendaci6n 1.4 

Desarrollar y poner en practica un plan a largo plazo para unificar 
los planes 

enseaanza agropecuaria desde el nivel primade estudio y mejorar la calidad de la 


rio hasta el nivel de post-grado.
 

n de un plan de estudio implica la necesidad de disponer de 
una
 

La preparaci6

n del sector agropecuario y otras especificainformaci6n general sobre la situaci

6


se tiene en ocasiones muy poca accesibilidad.
das a las mismas que en el Ecuador 


La actual amplitud de conocimientos y experiencia de los profesores 
limita su ha

n de los planes de estudio y evaluar cualitativa y cuanbilidad para la elaboraci
6


titativamente, aspectos estos 61timos que parecen estar un 
tanto descuidados en lo
 

que tiene relaci 6n con la ense anza agropecuaria.
 

n que se observa en algunos es-
El mejoram:ento en la programaci
6n y evaluaci6


tablecimientos, obedece casi exclusivamente, a la iniciativa 
particular de algunos
 

n y el interns
 
profesores. El nombramiento de personal directivo sin la preparaci

6


la efectividad de estos programas.
necesarios limitan afn m~s 


Estrategias Alternas
 

Establecer mediante un convenio inter-institucional, una 
evaluaci 6n permanente
 

-

cuantitativa y cuplitativa de los planes de estudio agropecuario 
y su aplica-


Debiendo
 
ci6n en los 6iferentes establecimientos de enseianza agropecuaria. 


el Ministerio de Agricultura y Ganaderla como el mejor 
utilizador de los t~cni

n.
 
cos y profesionales, participar y responsabilizarse de 

esta evaluaci6
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Solicitar al Ministerio de Educaci6n que desarrolle y efectivice cuantitativa
-

y cualitativamente los planes de estudios para la ensefianza en agricultura.
 

Estrategia Recomendada
 

La estrategia nimero uno es la seleccionada debido a que mejorarla la coordi

naci6n de todo el Sisteaa lEE al tener todos los elementos del Sistema identifica-

Esta estrategia establedos con el MAG de una manera significativa e importante. 


ce un plan para la evaluaci
6n cualitativa y mejoramiento de la calidad de ense-Tian

za a efectuarse a trav~s de una unidad del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderlao
 

Rendimiento Esperado
 

Planes de estudio mas s6lidos y profesionales y tecnicos capacitados mas 
ade

cuadamente.
 

Insumos Necesarios
 

Una comisi6n ejecutiva conformada por los representantes de los Ministerios de
 -

Agricultura y Educaci6 n.
 

- Asistencia t6cnica de dos afios--hombre para la implementaci
6n.
 

n en el exterior para miembros de la comisi
6n
 - Doce meses-hombre de capacitaci

6


para que se compenetren de los procedimientos m~s adelantados 
para la evalua

ci6n de calidad &e los t~cnicos y profesionales.
 

Recomendaci6n 1.5
 

Establecer un programa naciortal de post-grado en 	Ciencias Agropecuarias.
 

Problema
 

El Ecuador no cuenta con un programa de estudios 	a nivel de 
post-grado en
 

n y los programas de trans-
Ciencias Agropecuarias. La ensefianza, la investigaci 6


ferencia de tecnologla del pals dependen de personal que cuenta 
6nicamente con
 

n de post-grado en otros
 grados a nivel universitario o personal con capacitaci
6


se estgn invirtiendo fondos en montos importantes papalses. En la actualidad, 

La ausen

ra becas de personas que se capaciten en post-grado en otros 
palses. 


cia de un programa de post-grado limita significativamente 
la investigaci6n en
 

n con las ejecutadas a nivel universitario. La ausencia de este tipo
comparaci6


de investigaci6n y actividad acad6mica limita la capacidad 
del Sistema lEE del
 

pals en cuanto a atraer y/o desarrollar especialistas de 
fama internacional. La
 

ausencia de tales especialistas en el pals limita el desarrollo 
econ6mico, inte

lectual y cultural en los sectores agropecuario y rural, 
asl como en otros campos.
 

Estrategia Recomendada
 

Por ser un programa a largo plazo para ejecutarlo, se propone 
solamente una
 

La estrategia es establecer un Programa
estrategia con evaluaciones peri6dicas. 


Nacional de graduados en Ciencias Agropecuarias en el Ministerio 
de Agricultura
 

n con INIAP. El programa debe ser desarrollado simuly Ganaderfa y en asociaci
6


taneamente con el fortalecimiento de la educaci6n universitaria 
anterior a la gra

duaci6n y el establecimiento de curriculum para el sistema 
educacional total en
 

agricultura. El compromiso directo del Ministerio se propone debido 
a que, el
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personal con la experiencia y educaci6n en agricultura, se encuentra actualmente
 

disponible en 61.
 

El programa a largo plazo para la educaci6n de post-grado en agricultura re

zonvenio con una universidad o consorcio de universidades extranjequerirg de un 

ras reconocidas con programas bien establecidos de post-grado. En un principio,
 

la einisi6n de grados superiores serla una funci6n cooperativa entre el programa
 

de post-grado de estas universidades y el programa de post-grado del MAG e INIAP.
 

Al final de 10 aEos, la emisi6n de los titulos del programa de post-grado se trans

ferirfan totalmente al Ministerlo y al INIAP.
 

Durante los primeros 5 afios, el masterado requerirla de 3 afios de estudio. 

El primero seria en el Ecuador para un entrenaniento en el idioma y cursos prepa

el segundo afio (becado), serfa en la universidad cooperativa; y el terratorios; 

cero serla en el Ecuador para la tesis sobre investigaci

6n, cursos organizados de
 

seminario y para la planificaci6n de un programa de investigaci6n y/o extensi6n.
 

El desarrollo de este plan permitirla que un porcentaje xins grande de las becas
 

se canalicen a programas para obtener grados doctorales. Estos se consdel pals, 

n para el programa de post-grado nacional en
tituirfan en personal de instrucci

6


aios futuros.
 

Rendimiento Esperado
 

El programa de post-grado debera, a partir del quinto afio de operaci
6 n, ti-


El programa
tular a 20 o m~s masteres anualmente y unos 30 despugs de 10 afios. 


serfa exclusivamente operado por ecuatorianos al termino de 10 afios.
 

Insumos Necesarios
 

Ocho afios-hombre de asistencia t6cnica con especialistas a nivel de post-grado,
-

por cada aio durante 10 a os. La asistencia t~cnica total serfa de 80 anos

hombre durante 10 afios. Estas personas serfan ocupadas en llenar los vaclos
 

creados por la salida del personal que se estg capacitando. Tambign tendrian
 

la oportunidad de prestar asesoramiento en la elaboraci6n de tesis de grado 
de
 

los estudiantes universitarios.
 
- La ayuda de 57.5 millones de sucres (2.3 millones de US. d6lares) para cons

n.
trucciones, gastos de equipos, materiales y operaci
6


Recomendaci 6n 1.6
 

Establecer una Biblioteca y Centro de Referencia Agropecuaria Nacional.
 

Problema
 

Es un limitante para el conocimiento de los sectores agropecuario y rural.
 

Se observ6 en las bibliotecas localizadas en el Ministerio de Agricultura, 
en
 

las estaciones del INIAP, y en las universidades y colegios que eran escasas 
en
 

n~mero y pequefias e inadecuadas en unos casos y poco utilizadas en otros, 
los
 

libros en existencia eran anticuados. Los libros y las revistas en algunos ca

sos eran impresos en ingles y la mayorla del personal que utilizaba las bibliote

cas no lefan este idioma lo suficientemente bien para hacer uso de la biblioteca.
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Estrategias Alternas
 

- Asignaci6n de fondos adicionales para la ampliaci
6 n y mejoramiento de las bi

bliotecas existentes por medio de la adquisici6n y actualizacion de 
libros 

adem5s de la implementaci6n de las bibliotecas de mejor uso de un servicio de
 

traducci6n de los materiales en idioma extranjero.
 

- Preparaci6n e iniplementaci
6 n de un plan para crear una biblioteca agropecua

ria y centro de referencia nacionales. El centro estarla conectado con aque

llas unidades en provincias que requieran servicios de referencia 
con otros 

El plan deberla incluir
sistemas lEE, agropecuarios igualmente importantes. 


el aumento de el equipo necesario y de 20.000 a 30.000 volimenes nuevos 
y ac

tualizados durante los pr6ximos 10 afios.
 

Estrategia Recomendada
 

La estrategia namero dos se ha recomendado debido a que harla la mayor 
contri

buci6n para el mejoramiento de las actividades del lEE durante la decada 
venidera.
 

Rendimiento
 

Un sistema de biblioteca y de referencia que apoye la investigaci
6n, la edu

caci6n y transferencia de tecnologla agropecuaria disponibles en todas 
partes y en
 

todos los niveles educacionales del pals, a no dudarlo traerla notables 
beneficios.
 

Insumos Necesarios
 

Dos afios-hombre de asistencia t~cnica con la especialidad en bibliotecologla 
y
 

-

documentaci 6n para planificar y establecer la biblioteca y el sistema de refe

rencia.
 
(2000.000 US. d6lares) de equipo para catalogar, reproducir
- 5'000.000 de sucres 


y transferir las referencias segan la necesidad.
 
625.000 sucres (25.000 US. d6lares) para adquirir nuevos volmenes de material
-

de referencia a $15.00 por tomo.
 
3 becas de un afio cada una en el exterior.
-


Recomendaci6n 1.7
 

Desarrollar y poner en funcionamiento un plan para aumentar la capacitaci6n
 

on idiomas extranjeros.
 

Problema
 

La efectividad del Sistema TEE en el Ecuador se encuentra limitada 
debido a
 

que la mayorla del personal carece de la habilidad para leer o utilizar 
literatura
 

cientlfica y otros materiales agropecuarios, impresos en idiomas 
aparte del espa-


De igual forma, los cientlficos y educadores ecuatorianos tienen 
dificultad
 

fiol. 
 Actual
de comunicarse con sus colegas de otros palses que no dominan 

el espafiol. 


mente, el personal ecuatoriano que busca estudio de post-grado 
en otros palses
 

Esto retar
tiene dificultades en desarrollar conocimientos del idioma apropiado. 


da el progreso de los individuos en sus estudios y aumenta los 
costos de las becas
 

en el exterior.
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Estrategias Alternas
 

en idiomas extranjeros que
Utilizar las instalaciones particulares de ensefianza 


ya existen, otorgando incentivos econ6micos y el tiempo necesario 
para el entre

namiento al personal del sistema lEE.
 
n en idiomas extranjeros dentro del INIAP o
 Desarrollar un centro de capacitaci

6


en una unidad del MAG para que sirva al Sistema lEE. Es necesario conseguir el
 
n de
 

equipo adecuado para grupos de 20 estudiantes en programas de 
capacitaci6


cuatro meses de duraci6n.
 

Estrategia Recomendada
 

Se recomienda la segunda estrategia en reconocimiento de que los 
empleados
 

tienen que disponer de tiempo para el estudio y tendrian preferencia 
en el uso de
 

las instalaciones.
 

Rendimiento Esperado
 

con la facilidad de comunicar-
Cincuenta o ms personas capacitadas por afio, 


se m~s efectivamente en los campos cientificos.
 

Insumos Necesarios
 

- Veinte unidades lingulsticas incluyendo grabadoras, cintas, libros 
de texto y
 

libros de trabajo.
 
Dos afios-hombre de asistencia t6cnica en forma de instructores-directores 

del
 
-

programa de aprendizaje, cada afio durante dos a~los.
 

Recomendac1 6n 1.8
 

Establecer una revista de caracter nacional de Ciencias Agropecuarias.
 

Problema
 

n y la metodologla educacional en el sector
Los resultados de la investigaci
6


se encuentran adecuadamente definidos entre los profesionales 
del
 

agropecuario no 

pals, debido a la falta de una publicaci6n para este prop6sito. 

La falta de este
 

n profesional tambign reduce las oportunidaides de los cientifitipo de publicaci6
 a y de
 
cos y educadores de crecer profesionalmente por medio de 

la experimentaci6


6
n. Esto tambign limita la
 preparar documentos profesionales para su publicaci
 

oportunidad que tienen los individuos de conseguir reconocimiento 
de sus colegas
 

n en
 
por medio de la publicaci

6n de sus trabajos y resultados de la investigaci
6


una revista profesional de cargcter cientifico.
 

Estrategias Alternas
 

- Desarrollar un contrato con una organizaci
6 n profesional o compaiila de publica

n,

ciones, o ain con una agencia agropecuaria del exterior para 

su preparaci6


producci 6n y distribuci6n.
 
Mejorar e incrementar las instalaciones del Centro de Comunicaciones Agropecua-

n.
 
rias para inclulr la preparaci

6n, producci6 n y distribuci6n de esta publicaci
6


n o
 
Para empezar, se deberla buscar la asistencia t6cnica de 

una organizaci6


agencia que produzca una publicaci
6 n parecida.
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Estrategia Recomendada
 

La estrategia nimero dos se ha recomendado para comprometer los recuros 
nacio

nales y estimular el interns y dedicaci6n local en el proyecto y 
para reforzar sus
 

probabilidades de 6xito.
 

Rendimiento Esperado
 

Una publicaci 6n que provea prestigio y oportunidades de publicar resultados 
de
 

n para el sec
las investigaciones profesionales y sirva de vehlculo de comunicaci

6


tor agro-industrial del pals.
 

Insumos Previstos
 

Uno y medio afios-hombre de asistencia tecnica.
 

2. Investigaci6n
 

Recomendaci 6n 2.1
 

Revisar y mejorar el proceso por el cual se determinan las prioridades 
y se
 

n.
planifican los programas de investigaci
6


El Problema
 

El programa de investigaci
6 n, en algunos de sus aspectos, carece de coordina

ci6n con los problemas del sector agropecuario y rural, relacionado 
a clientela de
 

alta prioridad, por ejemplo aquellos productores con recursos 
limitados de tierra,
 

n tales como los que se iluscr~dito, etc. El desarrollo de planes de investigaci
6


tran en los Diagramas I y 2 requieren atenci6n especial en la planificaci
6n y en
 

De manera similar, la investigaci
6n planificada es
 

la repartici6n de prioridades. 
 patologla

requerida para especialidades tales como entomologla, nutrici6n, 

suelos y 

n en la organizaci6n efectiva de investigaci
6n
 

vegetal. El proceso de planificaci
6


tiene que evaluarse constantemente.
 

Estrategias Alternas
 

Un equipo externo compuesto por tres investigadores experimentados 
y admInistra

-
tres meses con los jefes de p::oyec

dores de investigaci 6 n, trabajarla durante 

tos del INIAP en el desarrollo e implementaci
6n de procedimientos.
 

de investigaci 6 n y administradtres 
- Un grupo seleccionado de 6 jefes del grupo 

del INIAP desarrollarlan un plan de mejoramiento, distribuci6n 
de prioridades y
 

n, despues de pasar a estudiar un mes la planificaci6n de 
inves

de planificaci6


tigaci 6n y los procedimientos de asignaci
6n de prioridades en uno o mas centros
 

n de investigaci6n.
 
internacionales y en una agencia establecida de planificaci

6


Como por ejemplo la Science and Education Administration 
del Departamento de
 

Agricultura de los Estados Unidos.
 

Estrategia Recomendada
 

La segunda estrategia es recomendada debido a que ella 
provee una mejor con

cepci6n y utilizaci
6n de las experiencias y logros alcanzados en el exterior 

y
 

permite mantener integrado el mismo equipo.
 



DIAGRA11A IV. I 

METODO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA PRODUCCION
 

MEJORAMIENTOS GENETICOS ENSAYOS CON VARIEDADES SEMILLAS 0 PLANTAS 

(PRODUCCION DE GERMO-

PLASMA) 

SELECCIONADAS FISIOLOGICAMENTE 

ADAPTADAS AL MEDIO 

PRODUCCION Y UTILIZACION CARACTERISTICAS NU-

DE SEMILLA CERTIFICADA TRICIONALES Y APETI-

BILIDAD 

FERTILIZACION ADECUADA ENTOMOLOGIA PATOLOGIA VEGETAL 



DIAGRAMA IV. 2
 

METODO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA PRODUCCION
 

CULTIVOS 0 VARIEDADES 

ADAPTADAS 

PREPARACION, UTILIZACION 

Y CONSERVACION DE LA TIE-
RRA 

EOAD 
D 

IMR 

MERCADEO Y UTILIZACION SISTEMAS DE PRODUCCION MANEJO DEL AGUA 

METODOS DE COSECHA Y 

ALMACENAMIENTO 

FERTILIZACION Y 

UTILIZACION DE NU-

TRIENTES 

DOBLE COSECHA I 

0 CULTIVO ASO-, 

CIADO I 

CONTROL DE PLA-

GAS Y ENFERMEDA-
DES ,1 

CONTROL DE 

MALEZAS 
I 
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Rendimiento Esperado
 

Un proceso de planificaciSn y de asignaci6n de prioridades con un enfoque ms
 

fuerte en los problemas centrales y de alta prioridad.
 

Insumos Necesarios
 

Seis meses-hombre para el quipo que viaje al exterior a estudiar.
 

Recomendaci6n 2.2
 

Aumentar la cantidad de profesionales y mejorar el nivel de preparaci
6 n de los
 

mismos.
 

El Problema
 

S61o el 39% (63 personas) de los investigadores y administradores 
que laboran
 
en Cien

en el INIAP tienen adiestramiento de post-grado (5 PhD's y 
58 Masteres) 


Los planes de estudios de lot; Agr6nomos no incluyen cursos 
y


cias Agropecuarias. 

capacitaci6n en metodologla de investigaci

6n y desarrollo de proyectos que se nece

de la funci6n de investigador. El mejoramiento de la efecsitan para el desempe~ii 


tividad del INIAP como agencia de investigaci
6n estg limitada en parte por la capa
6


cidad de los jefes de proyectos de investigaci n.
 

Estrategia Recomendada
 

n de este problema por
Debido a la limitaci
6 n de oportunidades para la soluci

6


la ausencia de un programa de post-grado en el pals, se 
ofrece solamente una alter-


Esta estrategia recomienda el otorgamiento de 100 becas utilizadas 
en 5
 

nativa. 

aios, en especialidades prioritarias como horticultura, 

avicultura, que deben reci-


Dichas becas se
 r ndidators cuidadosamente escogidos.bir especial nfasis, pa 


utilizarfan como sigue:
 

11O1 2 3 4 5 

10 5
20 15 10
Programas MS 


5 5 10 10 10

Programas PhD 


Al fin de los cinco afios, de haberse efectivizado el 
programa de post-grado
 

dentro del pals, este ayudarla a desarrollar personal 
en el futuro.
 

Rendimiento Esperado
 

Aproximadamente 30 jefes de proyectos, con Masterados 
y 15 jefes de proyectos
 

con Doctorados existirlan al final de los 5 aios.
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Insumos Necesarios
 

Cien becas de un afio-hombre adicional durante los pr6ximos 
cinco aaos.
 

Recomendaci 6n 2.3
 

a cabo un profundo estudio nacional sobre el estado nutricional 
del
 

Llevar 

pueblo del Ecuador, particuiarmente del 'rea rural.
 

El Problema
 

n de la informaci6n pertinente in-
Observaciones de tipo general y la revisi
6


n en
 
dizar'an que existen graves problemas de salud relacl.onados 

con la nutrici6


el Ecuador, particularmente en las zonas rurales, aunque 
la Agercia Internacional
 

para el Desarrollo de los EE.UU. ha apoyado 
el estudio nutricional realizado al
 

El crecimiento general en la productividad de alifinal de la dcada de 1950. 


mentos de car5cter agropecuarlo y del sector rural 
esta limitado por la capaci-


El estado nutricional afec
dad productiva de los agricultores de este sector. 


ta significativamente a la salud humana que a su vez 
afecta la capacidad produc

tiva de la gente.
 

Estrategias Alternas
 

- Contratar una entidad de investigaci
6on o agencia extranjera para llevar a ca

bo el estudio.
 
Por intermedio del trabajo mancomunado interinstitucional llevar a cabo 

el es
-

tudio en forma coordinada con una universidad o consorcio 
de universidades o
 

agencias que tengan experiencia en el campo nutricional.
 

Estrategla Recoendada
 

n
 
La segunda estrategia es recomendada porque permite 

una mayor participaci
6


n que es tan necesaria.
 
del personal ecuatoriano, con la consiguiente capacitaci

6


Rendimiento Esperado
 

Disponer de datos concretos sobre el estado nutricional 
del pueblo ecuatoria

n y desa
no y ajustar a esa realidad la planificaci

6n de programas de investigaci
6


rrollo agropecuario.
 

Insumos Necesarios
 

Dos afios-hombre de asistencia tecnica.
 

Recomendaci6ln 2.4
 

n de las estaciones experimentales del
 Ampliar y coordinar la investigaci
6
 

INIAP con las realizadas por otras instituciones 
de desarrollo rural y agropecua

rio.
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El Problema
 

La falta de personal y de los recursos econ6micos y su inadecuada transferen
n en
cia han sido los limitantes que ha tenido INIAP en su programa de investigaci

6


los ensayos regionales y de las investigaciones en producci6n los que tienen como
 

prop6sito probar la tecnologla con la cooperaci
6 n de los agricultores y otras agen

cias del gobierno y particulares. Las amplias diferencias geograficas, topografi
n directa de los resultados de
 cas y climat6ricas del Ecuador limita la aplicaci

6


investigaci6n a unidades productoras in antes realizar las pruebas de campo 
fuera
 

El progreso a largo plazo en el desarrollo de la tecnologla y
de las estaciones. 

n practica previa de caracter demossu transferencia requerirgn t.na experimentaci6


trativa.
 

Estrategias Alternas
 

n con los directores zonales y direc- Desarrollar fuertes lazos de coordinaci
6

ciones generales del MAG. Esto requerira posiblemente un incremento en el nu

mero de funcionarios del INIAP y del MAG para desarrollar este trabajo en for

ma cooperativa y dinamizar el desarrollo y transferencia de tecnologla.
 

- Asignar la responsabilidad totalmente al INIAP e incrementar los fondos y el 

personal para Ilevarlo a cabo. 

Estrategia Recomendada
 

La primera estrategia es la recomendada porque fortalece las relaciones 
en
 

el campo entre el MAG y el INIAP y porque este tipo de investigaci
6n es en parte
 

un m~todo para !a transferencia de la tecnologla.
 

Rendimiento Esperado
 

Difusi6n y utilizaci6n m5s rapida de los resultados de la investigaci6n con
 

el consiguiente aumento de la producci6n agropecuaria.
 

Insumos Necesarios
 

n de personal del
Directivas administrativas y la correspondiente asignaci
6


-

INIAP y del MAG para ejecutar.
 
Incrementor los presupuestos para el financiamiento del INIAP y del MAG para
-


cubrir los costos del aumento de personal y de las actividades ampliadas.
 

Recomendaci6n 2.5
 

n en los campos
Crear e incrementar los programas y proyectos de investigaci
6


n de los recursos naturales; ciencias
de: planificaci6n, utilizaci
6n y conservaci6


sociales y econ6micas, difusi6n y adopci6n de tecnologla, analisis 
de politica de
 

precios y mercadeo agropecuarlo; ingenierla agricola en lo que 
concierne a los sis

temas de mecanizaci6n y equipo utilizado en las pequefias fincas 
a fin de hacerlos
 

mas eficientes.
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El Problema
 

a. Recursos Naturales Renovables
 

Este informe presenta datos sobre los recursos naturales 
renovables, su uso
 

actual y potencial, sus puntos fuertes y debiles 
y algunas evaluaciones generales
 

n del suelo es un problema de grandes proporciones
de los eco-sistemas. La erosi6

Las inclinacioneF del
 estan cultivando en las zonas altas. 
en las tierras que se 


terreno son marcadas, los cultivos principalmente 
se hacen en forma manual y en
 

ocasiones en hileras trazadas a favor de la 
pendiente. El cultivo en curvas de
 

n de algunos
 
nivel y el uso de terrazas, no son practicas 

generalizadas a excepci
6


La per
cultivos en los que se observa esta practica 

como el arroz, papas, etc. 


dida de la capa arable del suelo, desplazamiento 
de este y el daio consiguiente
 

El desplazamiento de la capa ara
por las inundaciones en las angostas planicies. 


n oriental es evidente por el color rojo de los 
principales afluen

ble en la regi 6


tes del Amazonas. La erosi6n producida por los vientos es un problema 
serio en
 

los suelos arenosos, estos se podrian estabilizar 
con la forestaci

6n y reforesta-


Aqul se describe brevemente algunos de los problemas 
observados, pero no
 

ci6n. 
 n de re
se particulariza sobre las consecuencias de 

los programas de conservaci
6


cursos naturales renovables.
 
6
n y la edu-


Es necesario dar un enfoque multidisciplinario 
a la investigaci

n de recursos naturales re

caci6n en la planificaci
6n, utilizaci6n y conservaci

6


novables.
 

n de todos los datos disponibles pertinentes 
a los
 

Una recopilaci
6n y revisi 6


campos de la meteorologla y ciencia atmosf6rica, 
ciencia del suelo, ciencia de las
 

plantas e ingenierla agricola serla necesario 
al iniciar el programa.
 

Estudios en el futuro deberla tomar en cuenta 
los datos de precipitaci

6 n,
 

suelos y sus interacciones para el desarrollo 
de f6rmulas que permitan conocer las
 

n y datos acerca de los aspectos econ6micos
 perdidas del suelo, de esta informaci
6


de los cultivos y podrlan ser utilizados en 
el desarrollo de programas de conser

n y sistemas ecol6gicos de las varias greas 
geograficas del pals.


vaci6


Similarmente, las investigaciones sobre los 
sistemas y metodos de prepara

ci6n de suelos que puedan ayudar al desarrollo 
de un programa integrado de con

servacion de suelos.
 

b. Ciencias Sociales y Econmicas
 

6

n de la investigaci n cientifica tanto micro 

como ma-

Se requiere la expansi

6


Cada experimento llevado a cabo por INIAP 
deberla incluir un analisis
 

cro-social. 

6 mico de porque los resultados esperados de 

ese experimento particular
 
socio-econo

ZC6mo se relaciona con lo que 'l hace actualmente?
 son 
6tiles al agricultor. 

jCuanto riesgo existe? jCu5l es la probabilidad de obtener utilidad 

por parte del
 

n de los insumos, inclusive asistencia tecnica 
que se
 

campesino por la utilizaci
6


requiere para completar la tranferencia 
de la tecnologla que provino de los re

sultados de la investigaci
6 n?
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La investigaci6 n macro-social que incluya un an'lisis de los problemas que
 

afectan a toda la economia. Los efectos de las migraciones y c6mo estos impactan
 

Como se dijo en otras secciones de este
n. 


informe, las polfticas agropecuarias frecuentemente han sido inefectivas 
en alcan-


Una parte del problema ha sido la fal

en las areas de emigraci6n e imigraci
6


zar los objetivos del desarrollo nacional. 


ta de conocimiento de las respuestas de comportamiento de los 
productores, por la
 

n para hacer conocer estas politicas.
falta de claridad en la informaci
6


El mercadeo se ha identificado repetidamente por tecnicos y productores, 
co

mo el limitante mayor a la producci6n y al mejoramiento de las 
rentas de los agri

n de mercadeo y de alternativas de
 cultores. Los productores carecen de informaci
6


Los controles sobre la calidad, pesos y medidas son incompletos 
o estan
 

mercado. 

mal definidos. La infraestructura, tal como caminos vecinales, mercados, almace

namiento y procesamiento han resultado como los principales factores 
del problema.
 

Su capacidad de investigaci
6n para identificar problemas de mercadeo, analizar al

ternativas y hacer recomendaciones es extremadamente limitada.
 

n,

El nmero de cientificos sociales y econ6micos entrenados 

en la investigaci6


INIAP cuenta con
 
extensi6n y servicios agropecuarios, est5 notoriamente limitado. 


6 cient~ficos sociales de un cuerpo de 160 profesionales en 
total. El Ministerio
 

de Agricultura tiene un total de 47 profesionales en economia 
y ciencia social en-


Treinta y dos de los 47 profesionales estan en la oficina
 tre todo su personal. 

Menos del 10% de dichos profesionales tienen capacitaci

6n de post-grado

central. 
 n en
 
y sin embargo estan ocupando posiciones altamente 

complejas de investigaci
6


la economla agrcola, planificaci
6n agropecuaria y analisis de politica, ademas de
 

administraci6n agropecuaria.
 

c. Ingenierla Agrcola
 

La informaci 6n proveniente de entrevistas realizadas en el 
campo y datos se

cundarios indican un aparente gran desempleo en las familias 
rurales y particular

mente, en los pequenios productores agropecuarios. Sin embargo, coincidentemente,
 

los agricultores de pequeias parcelas aparentemente no trabajan 
su tierra con to-


Muchos factores influyen en ese fen6meno, inclusive el
 da la intensidad posible. 
 n. Sin
 
de los insentivos y pollticas inapropiadas para el aumento 

de la producci6


embargo, la informaci
6n sobre administraci

6n rural demuestra periodos m~ximos y
 

n.
estacionales de producci
6


Los agricultores estgn limitados en el nimero de hectireas 
que pueden traba-


Los perfodos de preparaci6n de
 jar con el empleo de tecnologlas tradicionales. 


tierra, siembra y cosecha frecuentemente requieren grandes 
cantidades de mano de
 

obra, bajo la tecnologla tradicional.
 

Se requiere un incremento de la investigaci
6n para determinar los perlodos
 

el factor limitante, y para buscar m~todos de aliviar
 cuando la mano de obra es 


estas limitaciones incluso el desarrollo de la tecnologla 
mecanizada apropiada
 

que estgn en armonla con la disponibilidad de mano 
de obra y las capacidades e-


La pru~ba de adaptaci6n

con6micas y de conocimiento de los pequefios productores. 


del Ecuador. La investigaci 6n de un disefio estructural apropiado para el desarro-

La investigaci6n se
 

lo zoot'cnico en pequeia escala necesita lievarse 
a cabo. 


requiere en la comprobaci
6n de tecnicas de conservaci

6n de suelos y agua, tal co
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n anterior sobre un programa ampliado de investimo se identificaron en la secci
6


gaci 6n en conservaci6n de suelos.
 

Estrategias Alternas
 

Se puede identificar tres campos de prioridad para investigaci
6fn ampliada:
 

recursos naturales renovables, ciencias econ6rmicas y sociales 
e ingenieria agro-


NIAP estg llevando a cabo la investigaci
6n relacionada
 

pecuaria. Al momento el 

n de cultivos y animales, ademas de ingenieria.
con suelos, economla y producci

6


Se deberia colocar mis enfasis en la
 Estas areas necesitan ser incrementadas. 

n a la producci 6n de cultivos y ani

investigaci6n socirl-econ
6 mica, y su relac!

6


como tambi~n al anglisis y formulaci6n de politicas y mercado 
agrope

males asi 

cuario.
 

Otras estrategias incluirlan lo siguiente:
 

Implementar los departamentos existentes de suelos e ingenierla 
agropecuaria


-
 n antes men
en INIAP para identificar y enicarar los problemas de inveztigaci

6


n en
la 'nica estrategia a la que se ha dado consideraci
6


cionados. Esta es 

INIAP ya cuenta con instalaciones imporestos dos campos de investigaci6n. 


n en estos campos, asl como en los campos cientificos
 tantes ae investigaci
6


que tienen relaci
6 n con lo mismo.
 

n de economla del INIAP e incluir cientificos sociales
 - Incrementar la secci6


en especialidaOres tales como sociologla rural y antropologla 
cultural.
 

6n de ciencia social y analisis de
 Crear un insti,:uto separado de investigaci
-
 El analisis
 
politica piblica con categorla independiente similar 

al INIAP. 


econ6mico y social dentro del INIAP permanecerfa m~s 
o menos al mismo nivel
 

actual.
 
n de economla del INIAP para manejar el anglisis micro- Incrementar la secci6 

Incremen
econ6mico y Eocial de todos los experimentos agricolas 

propuesto'. 


n en la Direcci6n de Planificaci6n del MAG
 tar el departamento de planificaci
6
 

para incluir mayores zonas de investigaci
6fn econ6mica y social y analisis de
 

las leyes y reglamentos. Este departamento llevarla a cabo la principal por

ci6n de la investigaci
6n de mercados.
 

Estrategia Recomendada
 

n
 
Se ha seleccionado la estrategia ni'mero uno para incrementar 

la investigaci6


n de suelos e ingenierfa agropecuaria por las razones 
presentadas


sobre conservaci
6


en lo que antecede. La estrategia numero 4 se recomienda para aumentar, 
en forma
 

sector agron econ6mica y social en el 
significativa, la cantidad de investigaci
6


INIAP deberfa aumentar el nimero de los 
recursos econ6micos y humanos
 

pecuario. n de los re6

para asegurar la identificacifn apropiada de problemas y la 

evaluaci6


Sin
 
sultados esperados durante el proceso de la transferencia 

de tecnologla. 


papel de realizar las investigaciones de caracter
 embargo, INIAP permanecerg en su 


fisicas y biol6gicas y solamente estarg involucrada 
marginalmente en los asuntos
 

Por esta raz6n, la estrategia de la
 importantes de polltica econ6mica y mercadeo. 


n de una unidad de investigaci
6n en lo econ6mico y social se propone
organizaci6

Dicha unidad estarla localizada centraldentro de la Direcci

6n de Planificaci
6n. 


n a todas las divisiones operacionales del MAC 
y podria proveerse
 

mente con relaci
6


n.
 
de los servicios requeridos para este tipo de 

investigaci6
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Rendimiento Esperado
 

En un perlodo de 5 afios, la capacidad de investigaci6n del INIAP, se aumenta

rla sustancialmente en los campos de conservaci6n de suelos e ingenierla agrope

cuaria. Una unidad altamente calificada de investigaci5n econ6mica y social y anr

establecerla en !a Direcci6n de Planificaci6n.
lisis de polltica se 


Insumos Necesarios
 

INIAP requerirg 15 creaciones de cargos adicionales y becas en cada uno de los
 -

campos de conservaci6n de suelos e ingenierla agropecuaria. Cinco cargos mas,
 

y becas se requerir5n en las ciencias sociales y econ6micas. Se requerirg de
 
n de suelos e ingenierla agro2 afios-hombre de asistencia tecnica en conservaci

6


pecuaria para ayudar en la identificaci6n de los problemas y desarrollo de la
 

metodologla de investigaci6n. Equipos especializados e instalaciones tambien
 

se necesitargn en estos dos campos para llevar a cabo la investigaci6n; se cal

(220.000 US. d6lares) necesitar
5 en cada campo.
cula que 5'505.000 sucres 


- Un programa de capacitaci 6n de grandes proporviones y de asistencia tecnica se
 

requerirg para establecer la unidad de investigaci6n social y econ6mica en el
 

MAG. Se necesitarg 30 becas en los pr6ximos 5 aaos para entrenar al grupo ne-

Se requerira 8 anos-hombre de
cesario de profesionales al nivel de Masterado. 


asistencia t~cnica para ayudar y orientar la unidad de investigaci6n y proveer
 

entrenamiento en servicio.
 

3. Educaci6n
 

Recomendaci6n 3.1
 

Desarrollar planes mejorados de estudio en aspectos agropecuarios y de vida
 

rural para uso en escuelas.
 

El Problema
 

Los actuales planes de estudio en las escuelas, no proveen la ensefianza en
 

tratamientos de los problemas agropecuarios y de la vida rural. Es necesario
 

implementar este plan debido a que el 9.6% de las escuelas y el 51% de los alumnos
 

de las mismas, estgn localizados en las greas rurales donde viva el 58.8% de la
 

poblaci6n del pals.
 

Estrategias Alternas
 

- Hacer conocer esta situacion al Ministerlo de Educaci6n y que e1 desarrolle e 

implemente este plan.
 
- Si el Ministerio de Educaci6n esta de acuerdo con el plan, el Ministerlo de
 

Agricultura podrla colaborar en el desarrollo del plan de estudios o cooperar
 

con el Ministerio de Educaci6n proveyendo personal t:cnico.
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Estrategia Recomendada
 

Puesto que el Ministerio de Educaci6n normalmente no cuenta con el personal
 

que tenga el entrenamiento y la experiencia en agricultura, se 
recomienda que el
 

MinisLerio de Agricultura desarrolle los planes de estudio para las 
ecuelas en
 

coordinaci6n con el de Educaci6n.
 

Rendimiento Esperado
 

Los planes de estudio desarrollados en estos aspectos seran 
impresos y dis

tribuldos a todas las escuelas.
 

Insumos Necesarios
 

- Cuatro afios-hombre de cooperaci6n del MAC
 

- Un aio-hombre de asistencia t~cnica externa
 

Equipos de oficina y suministros para duplicar o imprimir 12.000 
juegos de
 

-

impresos y distribuirlos a cada escuela, por un total de 2.5 millones 

de su

cres (100.000 US. d6lares).
 

Recomendaci6n 3.2
 

Aumentar la calidad y cantidad de la educaci6n en agricultura 
y ganaderfa de
 

los niveles secundarlo y post-secundario por medio de el 
desarrollo de un plan
 

para mejorar y estandarizar la capacitaci
6n de los profesores.
 

El Problema
 

Los pensum de estudios tanto de los colegios agropecuarios 
como de las facul-


No exis
tades agropecuarias de las universidades, no son uniformes 

entre ellos. 


te una relaci6n entre los niveles secundario y superior 
en la ensefianza agropecua-


El programa universitario para adiestramiento de personal 
en agricultura no
 

ria. 
Cada una de las universidades no tieincluye cursos de metodologlas educativas. 


nen vinculos entre ellas a pesar de la autonomla que 
posten.
 

Estrategias Aternas
 

- Llevar a conocimiento del Ministerio de Educaci6n, 
los problemas que se presen

tan en este campo.
 
n a los decanos de las Facultades agropecuarias en
 - Hacer conocer esta situaci

6


cada universidad.
 
Que los Institutos Normales Superiores conozcan las 

dificultades emistentes.
 
-


Que el Ministerio de Agricultura, en colaboraci
6n con el Ministerio de Educa-


ci6n y las facultades universitarlas agropecuarias 
prepare un plan para el me

6n de la capacitaci
6n de profesores agropecuarios y
joramiento y estandarizaci


establezca niveies de certificaci6n para el personal 
docente agropecuario.
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Estrategia Recomendada
 

Se recomienda la cuarta alternativa por cuanto las instituciones sefialadas
 

se encuentran directamente relacionadas de una u otra manera con la situaci6n
 

descrita y no cuenta con el personal entrenado y con experiencia en una sola de
 

ellas, por lo tanto es importante la cooperaci6n.
 

Rendimiento Esperado
 

Un plan mejorado y estandarizado para capacitar a los profesores del nivel
 

secundario (coleglo), tecnico (instituto) y universitarlo.
 

Un Departamento de Educaci6n Agropecuarlo dentro del programa de post-grado
 

en Ciencias Agropecuarias, especialmente para desarrollar y proveer cursos de
 
n de
estudio en m6todos de enseFanza, desarrollo de planes de estudio, preparaci

6


planes de clase, evaluaci6n de estudiantes, etc.
 

Un sistema de certificaci6 n para los instructores agricolas en los niveles
 

secundario y post-secundario, bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricul

tura. 

Insumos Necesarios
 

- Seis aaos-hombre de personal (4 profesionales mas 2 secretarias) durante el
 

primer a;io, aumentando a 6 y 8 ajios-hombre, para el tercer y quinto afio, de
 

personal profesional y apoyo respectivamente.
 

- Un ai-o-hombre de asistencia t6cnica durante el primer ado, aumentando a tres
 

hasta que el departamento de capacitaaios-hombre del tercero al quinto afio, 


ci6n de profesores se establezca.
 
Una beca de estudio para optar por el PhD. y 4 becas para optar Masterados en
 -

Educaci6n Agropecuaria dentro de los primeros 5 afios.
 

Un acuerdo o convenio con una Universidad que cuente con un s6lido Departamen-

to de Educaci6n Agropecuaria para proveer consulta y asistencia t6cnica en el
 

desarrollo de un programa para capacitar a profesores agropecuarios.
 

Oficinas, aulas de clase y de audjo-visuales, conjuntamente con el equipo de
 -

oficina y material didgctico para el Departamento de Capacitaci6n de Profeso

res (Departamento de Educaci6n Agropecuaria) a establecerse dentro del progra

ma de post-grado para Ciencias Agricolas.
 

Recomendaci6n 3.3
 

Desarrollo de un plan para mejorar y expandir las instalaciones de instruc

ci6n agropecuaria.
 

El Problema
 

La cantidad y calidad de instalaciones de instrucci
6 n varfan desde las semi

adecuadas a las no-existentes, en los distintos campos de programa de 
colegios,
 

institutos y facultades universitarias. Algunas instituciones tienen laborato

rios con muy poco equipo y suministros, fincas escolares sin ganado, maquinaria
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ni equipo, bibliotecas sin libros de referencia ticnica 
o revistas cientificas,
 

etc.
 

Estrategias Alternas
 

- Establecer recomendaciones sobre las instalaciones minimas 
que se requieran
 

en cada nivel de instrucci
6fn y discutir con el Ministerio de Educaci6n y los
 

Decanos universitarios para alentarles en su adopci6n.
 

Alentar a las asociaciones de colegios y universidades 
a trabajar juntos pare
 

-

estructurar recomendaciones estandarizadas sobre las 

instalaciones.
 

- El Ministeric de Agricultura desarrollar
d y recomendara normas de enseianza
 

y organizarg cursillos para profesores y directores de 
colegios y universida

des agropecuarias para sugerirles la necesidad de aumentar y mejorar las ins

n.
talaciones de instrucci
6


El Ministerto de Agricultura desarrollard y pondra en efecto planes 
para el
 

-

n de las instalaciones de instrucci

6n agropecuaria

mejoramiento y la expansi

6


n agropecua
para las instituciones secundarias y post-secundarias 

de educaci6


ria.
 

Estrategia Recomendada
 

La cuarta estrategia es la recomendada, debido 
a que el MAG tiene una mayor
 

visi6 n de la problematica agropecuaria y esta en condiciones 
de decidir los as

pectos prioritarios.
 

Rendimiento Esperado
 

Un plan desarrollado para mejorar y expandir las 
instalaciones de instruc

ci6n agropecuaria para instituciones de educaci6n 
agropecuaria secundaria y post

secundaria.
 

El establecimiento, dentro del Ministerio de Agricultura, 
de una oficina o
 
n del grado de
 

unidad especializada que desarrolle planes para 
la certificaci6


n de las instalaciones para dichas instituciones.
adecuaci6


Insumos Necesarios
 

- Dos aiLos-hombre de personal por aio (un profesional 
y un oficinista).
 

-
 Seis meses de asistencia tecnica externa inicial.
 

Equipos para las unidades de educaci
6n practica agropecuaria durante los pr6xi-
 en ins

colegios por 56.450.000 sucres (2.250.000 US. 
d6lares); 


mos 5 aios en: 
 (400 mil US. d6lares);

titutos tecnicos agropecuarios por 10 millones de sucres 


y, en universidades por 60 millones de sucres 
(2.4 millones de US. d6lares).
 

Rccomendaci6 n 3.4
 

Desarrollar Curriculum agrfcolas y planes de 
trabajo con un mejor balance de
 

enseianza te6rico-practico en las escuelas secundarias 
de agricultura, institutos
 

tecnicos y universidades.
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El Problema
 

Hay una amplia variedad en la cantidad de laboratorios y campos de trabajo
 

practico en el Curriculum de agricultura en los diferentes niveles de entrenamien-


Esto se debe a la escazes de facilidades para prop6sitos de enseaanza, a la
 to. 

falta te experiencia practica y entrenamiento de los instructores y tambign a la
 

falta de un plan de trabajo con ejercicios de laboratorio y campo. Cuando las fa

cilidades est6n mejoradas y los instructores hayan recibido entrenamiento 
practi

co en agricultura, la necesidad de desarrollar este plan de trabajo enfatizando
 

m~s laboratorios y trabajos de campo, llegaran a ser evidentes.
 

Estrategias Alternas
 

Sugerir al Ministro de Educaci6n que sea revisado el Curriculum de agricultura
-

para incluir m5s laboratorios y trabajos pia'cticos de campo y que los instruc

tores en los colegios desarrollen y sometan a aprobaci6n de los niveles supe

riores los programas de curso y esquemas de clase.
 

Sugerir al cuerpo docente de Agricultura en las universidades e institutos tic-


nicos a establecer un comitg que revise y recomiende un Curriculum agricola
 

uniforme, enfatizando en laboratorios y trabajos pr5cticos de campo a 
todos
 

los niveles de I.nstrucci
6n.
 

- El Ministerlo de Agricultura, en cooperaci
6n con los profesionales de cada ni

vel de educaci 6n agricola, designargn y desarrollaran Curriculum mejorados en

fatizando en laboratorios y trabajos pr~cticos de campo y recomendando 
la adop

ci6n en planes de trabajo al maestro.
 

Estrategia Recomendada
 

La tercera alternativa es recomendada debido a que el Ministerlo de 
Agricul

el empleador primario de graduados agropecuarios; 2) tiene prop6sitos
tura: L) es 

a largo plazo para el mejoramiento de la productividad en el sector 

agropecuario;
 

y, 3) tiene competencia tecnica para desarrollar Curriculum que se necesitan.
 

Rendimientos Esperados
 

- Curriculum desarrollados para las escuelas secundarias de agricultura, 
insti

tutos t~cnicos agrlcolas y personal docente de universidades, enfatizando 
en
 

el uso de laboratorios y trabajos practicos de campo.
 

Modelos de esquemas de clase que sirvan de gula para instructores 
y escuelas.
 

-


Insumos Necesarios
 

Dos afios-hombre de personal profesional del MAG, mas personal administrativo.
-

-
 Dos aaos-hombre de asistencia tecnica externa para desarrollar Curriculum y
 

normas estandarizadas para el desarrollo de programas.
 

Becas por tres afios-hombre para entrenamiento en desarrollo 
de Curriculum en
 

-

agricultura.
 
Un convenio con una Universidad que tenga un departamento fuerte de educaci6n
 -

agricola, para proveer en el pals entrenamiento, consultorla, 
asistencia tic

nica en el establecimiento de normas estandarizadas para desarrollar 
Curricu

lum.
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Recomendac16n 3.5
 

Evaluar los programas de capacitaci
6fn universitaria en las facultades agrope

con el prop6sito de asignar prioridades para el desarrollo 
de Curriculum
 

cuarias 

de agricultura.
 

El Problema
 

A pesar de que las metas y objetivos de todas las facultades 
universitarias
 

de Agronomfa pueden ser mucy similares, sino idgnticas, y las metas y objetivos de
 

todas las facultades de Medicina Veterinaria puedan ser tambign 
similares, la in

terpretaci 6n de aquellas metas y el establecimiento de programas 
para alcanzarlas
 

Se deberfa estandari
parecen variar ampliamente entre las distintas facultades. 


zar los programas similares establecidos para cada facultad 
agrfcola, luego los
 

n de
 n para medir el rendimiento de cada instituci
6


procedimientos de evaluaci
6


n de
 
acuerdo con las metas establecidas inclusive pensum de estudios, 

calificaci6


n, planes de trabajo de profesores, progreinstructores, facilidades de instrucci
6


so estudiantil, etc.
 

Estrategias Alternas
 

Solicitar al Ministerio de Educac16n que establezca un comit' para evaluar los
 -


programas de entrenamiento en las facultades agropecuarias 
y similares a las
 

universidades, y establezca prioridades para el mejoramiento 
de programas.
 

Organizar un comit4 de trabajo entre las facultades agropecuarias para hacer
 -
ese trabajo.
 
Pedir los servicios de un comit6 imparcial internacional formado por represen-

tantes de universidades extranjeras para que hagan este 

trabajo.
 
n o un comit
 

Que el Ministerlo de Agricultura organice una unidad 
de evaluaci 6


-

para que este, a su vez, estructure un comit6 de evaluaci

6n compuesto de tc

nicos agropecuarios (profesionales especializados del Ministerio), 
represen

tantes de las facultades de las universidades ecuatorianas 
y representantes
 

privados de negocios agricolas, conjuntamente con consultores 
de instituciones
 

n.
internacionales de educaci6n o investigaci
6


Estrategia Recomendada
 

Se recomienda la estrategia nimero cuatro para establecer 
y llevar a efecto
 

un sistema que evalue los programas de capacitaci
6n universitarios en las facul

tades agropecuarias e instituciones similares y establezca 
prioridades para el
 

mejoramiento de los programas.
 

Rendimiento Esperado
 

n inicial de los programas de capacitaci6n universitarias 
en las
 

- Una evaluaci 6
n de
 

facultades agropecuarias y similares, conjuntamente con 
la estipulaci6


prioridades para el mejoramiento de programas.
 n dentro del
 
- El establecimiento de una unidad permanente u oficina 

de evaluaci6

Ministerio de Agricultura para que supervise las evaluaciones 
peri6dicas futu-


Esto podria ser dirigido por intermedjo de la misma
 ras que se requieran. 
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unidad que maneJarfa la certificaci6n de profesores y normas de programas pa
ra instructores.
 

Insumos Necesarios
 

- Dos aios-hombre de profesionales.
 
- Veinticuatro meses-hombre de consultores (aproximadamente 8 consultores duran

te tres meses cada uno).
 

Recomendaci 6n 3.6
 

Aumentar la cantidad y el nivel educacional del personal docente en agricul

tura a nivel universitario, en concordancia con el programa de entrenamiento y
 

evaluaci6n agropecuaria.
 

El Problema
 

Un poco m~s de 150 egresados de la universidad estgn ingresando anualmente
 

en el servicio pihlico y privado como ingenieros agr6nomos, ingenieros agricolas,
 

m6dicos veterinarios, etc. unicamente con capacitaci6n general y no existen pro

gramas universitarios para Masterados o grados Doctorales.
 

El personal universitario que imparte educac16n son profesores a tiempo
 

parcial, por lo que no existe continuidad (de instrucci6n) dentro del afio lec

tivo o entre los diferentes afios lectivos; adem5s, la mayorfa de los profesores
 

nu tienen especializaci6n ni entrenamiento a nivel de post-grado (M.S. o PH.D.),
 

por lo tanto, es necesario ofrecer oportunidades para que se especialicen.
 

Estrategia Recomendada
 

Las Universidades deberfan hacer un esfuerzo especial para que los profeso

res de las facultades puedan participar en el Programa Nacional de Post-grado en
 

Ciencias Agropecuarias, propuesto en la recomendaci6n 1.4, para aumentar el na

mero y el nivel de recursos humanos para la educaci6n en agricultura a nivel uni

versitario en concordancia con la evaluaci6n del Programa Agropecuario Universi

tario. Hasta el momento en que el Programa Nacional Post-graduado sea estable

cido, las universidades deberfan llegar a un acuerdo de cooperaci6n con el MAG e
 

INIAP para que docentes de las facultades obtengan becas segdn las recomendacio

nes 2.2 y la posterior 4.2.a.
 

Rendimiento Esperado
 

Los docentes de las facultades en ciencias agropecuarias, con un nivel supe-

rior de capacitaci6n deber5n transmitir sus conocimientos para una ensefian

za agropecuaria superior.
 
En concordancia con la evaluaci6n del Programa Agropecuario Universitario, se
-

lograrfa un nivel m~s alto de capacitaci

6n para los estudiantes no graduados.
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Insumos Necesarios
 

Los mismos insumos seLnialados en la recomendaci
6n 1.5.
 

Recomendaci6n 3.7
 

Disear programas de desarrollo comunal mejorados para la educaci6n en la
 

agricultura, como por ejemplo (a) para la juventud (clubes similares a los 4-F,
 
n y las
y, (b) administraci6n de fIncas y del hogar con enfasis en la nutrici

6


condiciones de vida para familias rurales.
 

El Problema
 

Existe un nimero de programas de desarrollo comunal que se ejecutan en las
 

organizaclones campesinas atendidas por el MAG, IERAC, CREA, PREDESUR, etc. pero
 

sin cubrir a todas las familias rurales. En entrevistas con pequefios agriculto

res, muchos expresaron el deseo y la necesidad de asesorfa de especialistas agro
n pracpecuarios. No existen suficientes especialistas agricolas con capacitaci

6


tica para llenar las necesidades.
 

Estrategias Alternas
 

- Desarrollar programas comunales por intermedio de la escuela rural.
 

- Desarrollar programas comunales por intermedio de los colegios agricolas.
 

- Desarrollar programas comunales utilizando los servicios del personal del MAG,
 

en cooperaci6n con los profesores agropecuarios de los colegios secundarios y
 

universidades, utilizando las instalaciones existentes en ellos, asf como los
 

centros nacionales 4-F, para entrenar a lideres comunales en las actividades
 

de la juventud, nutrici 6n, producci6n, preservaci
6n de alimentos, etc. Espe

cial atenci 6n en este programa de capacitaci6n deberg procurarse a pequefios
 

productores y a la mujer campesina.
 

Estrategia Recomendada
 

Se recomienda la tercera alternativa puesto que el MAG tiene personal capa

citado y conoce la problem5tica rural en los aspectos descritos.
 

Rendimiento Esperado
 

Mejorar los programas de desarrollo comunal actuales para la poblaci6n 
rural.
 

-

-
 Aumentar el nimero de organizaciones campesinas, programas comunales y 

la
 

participaci6n de la poblaci6n rural.
 
n en las comunidades sujetos a prioridades pre-estableci- Centros de capacitaci6


das.
 
Aumentar el nimero de especialistas en estos campos.
-

Mejorar los cursos de entrenamiento pr9ctico para los lideres comunales.
 -
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Insumos Necesarios
 

- 3 aios-hombre de asistencia tecnica por cada 4 aios, por un total de 12 afios.
 

- Becas para 12 personas por tin total de un afio cada una.
 

Recomendaci6n 3.8
 

n para las mujeres en el
Incrementar y mejorar los programas de capacitaci
6


mejoramiento del hogar y el manejo de la finca.
 

El Problema
 

En la actualidad no existe un programa universitario o a nivel de post-grado
 
n de mujeres en el trabajo de mejoramiendise6ado especialmente para la capacitaci

6


to del hogar y el manejo de la finca. En las comunidades rurales las mujeres son
 

responsables del manejo del hogar y de una buena parte del trabajo en el campo.
 

Por lo tanto, la mujer juega un papel muy importante en la vida rural.
 

Tanto los hombres como las mujeres tienen la misma capacidad para desarrollar
 

los servicios comunitarios. Si son convenientemente capacitadas, las mujeres por
 

en el hogar, lograrfan mejores resultados. Ellas podrian
permanecer m5s tiempo 

ser mas efectivas en la introducci6n de programas favorables para mejorar 

las con

diciones de vida del sector rural.
 

Estrategias Alternas
 

Hacer conocer este problema al Ministro de Educaci6n y determinar si el progra-

ma podria extenderse para incluir esta ensefianza a nivel secundario y tambien
 

al Instituto Normal Superior.
 

El MAG podria ofrecer apoyo para el mejoramiento del programa y el adiestra

miento de instructores facilitando las instalaciones que posee.
 

Solicitar la ayuda de agencias internacionales para el establecimiento de cen-

tros de adiestramiento al sector femenino en lo referente al desarrollo comu

nal.
 
- SolicitaL a las Universidades que establezcan y promuevan programas de adies

tramiento femenino en mejoramiento del hogar, desarrollo de la comunidad, 
a
 

nivel profesional o t~cnico.
 

Estrategia Recomendada
 

Se recomienda una combinaci6n de las alternativas primera y tercera para 
ace

lerar el entrenamiento de un nimero mayor de mujeres en mejoramiento del 
hogar y
 

manejo de la finca.
 

Rendimiento Esperado
 

- Funcionamiento de cursos con planes y programas de estudios para entrenamiento
 

de las mujeres en mejoramiento del hogar y manejo de la finca a niveles 
de co
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legios y universidades.
 n te6ri
- Incrementar el n6mero de cursillos especiales para proveer capacitaci

6

ca y prictica a mujeres que trabajan en desarrollo comunal, 
magisterio y otros
 

campos. 
- Instalaciones con capacidad para entrenar el n~mero suficiente 

de mujeres co

mo para graduar o disponer de no menos de 40 mujeres capacitadas 
por auo que
 

ingresarlan a trabajar en el mejoramiento del hogar y el manejo 
de la finca.
 

Insumos Necesarios
 

Cinco afios-hombre de profesionales, mas personal de apoyo y de 
oficina.
 

-

- Un afio-hombre de asistencia tecnica externa durante tres ajios.
 

- Doce afios-hombre en becas.
 

4. 	Extensi6n (Transferencia de Tecnologia)_y Apoyo Agropecuario
 

Recomendaci6n 4.1
 

Mejorar los metodos usados en transferencia de tecnologia por 
medio de:
 

Desarrollar e implementar un sistema de funciones, clasificaci6n 
de


a) 
puestos, incentivos y evaluaci

6n del trabajo.
 

Desarrollar un plan para coordinar eficientemente a las direcciones
b) 

centrales y a las oficinas zonales de los problemas del campo.
 

n del per
c) 	Fortalecer la planificaci

6n de programas y la coordinaci
6


sonal de extensi6n con investigaci
6 n, educaci6n, los programas na

cionales, el sector privado y otras entidades de servicio 
agropecua

rio.
 

El Problema
 

El proceso de transferencia de tecnologia en el Ecuador 
estg limitado por
 

n,

la falta de planes de trabajo bien delineados de campo, 

la reducida supervisi
6


falta de incentivos inadecuados y movilidad deficiente 
del personal de campo.
 

Respecto a incentivos, es parcialmente implementada 
debido a la falta de recur-


Los conocimientos especializados del personal de las
 sos 	financieros del MAG. 
 n entre
La coordinaci6n y comunicaci
6


oficinas centrales no llegan al campo. 


las oficinas zonales y las Direcciones Centrales son 
muchas veces inciertos, con
 

Se presenta una
 
la resultante descoordinaci

6n en la recolecci
6n y uso de datos. 


p rdida de productividad entre el personal del MAG y 
otras agencias y en algunos
 

Similarmen
n de esfuerzos debido a comunicaciones defectuosas. 
casos duplicaci 6


te, los problemas de los agricultores y sus necesidades 
no se comunican adecuada

mente a las agencias de investigacion y servicio y/o 
al sector privado.
 

Estrategias Alternas
 

- Estructurar un programa al nivel ejecutivo en el MAG 
para requerir que cada
 

Direcci6n u oficina zonal desarrolle y archive planes 
completos incluyendo:
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a) Descripciones de trabajo y clasificaciones incluyendo procedimientos de in

centivos y evaluaci6n, b) Coordinaci6n cou otras oficinas zonales y agencias.
 

Una vez que estas han sido archivadas, conseguir que un equipo de la oficina
 

central y otros directorios revisen la elaboraci6n, uniformidad y adaptabili

dad del plan.
 
Conseguir que la oficina central del MAG elabore modelos apropiados de funcio-

nes del personal y su coordinaci6n y requiera ias sugerencias de la elabora

ci6n e implementaci6n del plan a las Direcciones y oficinas zonales.
 

Establecer un comit6 de 5 o m5s personas representativas de las oficinas cen

trales y zonales para que desarrollen modelos y controlen el sistema de perso-

Este proceso de desarrollo
 

-

nal como el fortalecimiento de la coordinaci6n. 

puede requerir vinitas a otros palses por dos o tres personas para que revisen
 

los sistemas que operai en ellos actua!mente. El modelo desarrollado por el
 

equipo de trabajo debe considerar el papel que desempeian las oficinas zonales
 

para obtener la participaci6n de la clientela en la planificaci6n de los pro

gramas; y la importancia de el establecimiento de nexos y pollticas a nivel de
 

las oficinas zonales de ellas a los niveles superiores del MAG. Deberfa consi

derar y en forma especial el establecimiento de incentivos especiales a perso

nas que laboran con alta tasa de efectividad su trabajo mediante una evaluaci6n
 
Por ejemplo, el aumento del salario o bonificaciones.
acerca de las funciones. 


Estrategia Recomendada
 

Se escogi6 la estrategia nimero tres porque provee la integraci6n de todas
 

las agencdas con lo cual se consigue amplios conocimientos relacionados tanto a
 

los problemas del campo como a los de las oficinas. Esta estrategia tambien per

mite la reducci6n del proceso de implementaci6n tanto debido a la apropiada inte

graci6n y representaci6n de personal del campo como de la oficina central.
 

Rendimiento Esperado
 

Un sistema de funciones de trabajo bien definidas; establecimiento de incen

tivos; lineas de supervisi 6n y autoridad; y, canales claros acerca de los nexos
 

con otras agencias para el mejoramiento de servicios a los productores.
 

Insumos Necesarios
 

Una decisi6n ejecutiva al nivel apropiado en el Ministerio.
-

- La conformaci6n de un comitg compuesto de cinco a ocho personas del MAG para
 

que pasen de tres a cinco meses en desarrollo, la elaboraci6n e implementaci6n
 

del sistema para mejorar la tranferencia de tecnologfa.
 

- Entrenamiento externo de tres miembros del comitY, quienes viajarlan a un pals,
 

por ejemplo EE.UU., por un tiempo de dos meses para estudlar los sistemas esta
los servicios de extensi6n y los
blecidos en las unidades lEE, tales como: 


sistemas de servicio agropecuario estatales y federales de agricultura.
 

Incentivos financieros para empleados sobresalientes dentro de funciones bien
-

definidas.
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Recomendaci6fn 4.2
 

Incrementar el n6mero de especialistas en transferencia de tecnologla, au

mentar el nivel de entrenamiento del personal de campo en todas las disciplinas,
 

inclusive en economla del hogar.
 

El Problema
 

El personal de campo en extensi
6n carece de entrenamiento especial en la me

n, niveles avanzados de tecnologla agropecuaria y en la
todologla de la extensi6


economla del hogar para lievar a cabo programas de transferencia de tecnologla
 
S61o un nimero pequeo de t~cnicos
 m~s completos y efectivos en el sector rural. 


n

ha recibido entrenamiento. El nimero de personal entrenado de la instituci

6


son adecuados para cumplir con las necesidades del programa.
no 


Los sectores de investigaci
6n y educaci6n, dentro del sistema IEE, tienen
 

entre 4.0 y 2.5 veces respectivamente mas t~cnicos con grado de Masterados 
que
 

el sector de extensi6n.
 

Por raz6n de que el servicto de extensi
6n tiene que trabajar mano a mano con
 

n en desventaja. Esta di
investigaci6 n y educaci6n, deja al personal de extensi

6


ferencia de entrenamiento puede ser especialn.nte critico y tendrg un efecto 
de

finitivo en la coordinaci
6n entre agencias, transferencia de los resultados de la
 

investigaci6n y resultados tecnicos para desarrollo de programas.
 

Estrategia Recomendada
 

Es necesario el entrenamiento en post-grado para el personal de los 
Servicio
 

de Extensi6n. Habrg alguna oportunidad de estudios de post-grado en el pals cuan

inicie el respectivo programa; mientras tanto, se propone el otorgam'iento 
d
 

do se 

becas para realizar estudios de post-grado, al personal del Serviclo 

de Extensi6n
 

Es posible realizar el estudlo de post-grado en otros palses y
en otros palses. 

completar la tesis en el Ecuador. 


n del personal que ingresa al MAG podria ser desarrollado para
La orientaci 6


proveer adiestramiento practico en manejo de fincas y el tratamiento 
de problemas
 

de familia-rural. El entrenamiento serla de tres a sets meses de durac16n e in

cluirfa trabajo a nivel de campo.
 

Rendimiernto Esperado
 

Se espera que cincuenta funcionarios de campo recibiran capacitaci
6 n de post
 

grado y asi preparado poder servir en una mayor capacidad en el 
desarrollo e impl
 

n de los proyectos de asistencia tecnica para la familia agropecuaria 
de
 

mentac16


escasos recursos.
 

Insumos Necesarios
 

de cinco aios, para ac-
Se proveeran veinte becas anuales durante un perlodo 

tualizar y mejorar la base tecnica del Serviclo de Extension. 
Un equipo del MAG
 

I 
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n y adiestramiendeberla desarrollar los detalles del nuevo programa de orientaci
6


to del nuevo personal.
 

Recomendaci6n 4.3
 

Mejorar las habilidades tecnicas del personal de extensi6n mediante el adies

tramiento en servicio y la efectividad del programa en areas prioritarias, inclu

(1) Mgtodos practicos de cultivo incluyendo tecnoloyendo pero no resLringido a: 

gla aplicable al pequefio productor, (2) Habilidades de comunicaci

6n necesarias pa

ra trabajar con los pequefios productores, grupos 6tnicos, la Juventud, mujeres y
 

otro tipo de clientela, (3) M~todos y procedimientos de trabajo con grupos organi

zados, y, (4) Mejorar las facilidades fUsicas de comunicaci
6n entre el personal de
 

campo y los grupos de clientes.
 

El Problema
 

Es evidente que un gran nimero del personal de campo empleado por el MAG, no
 

ha recibido entrenamiento ni tiene mayor experiencia en las formas de producci6n
 
Puesto que el prodel pequeo agricultor, ni tampoco en el trabajo con grupos. 


grama actual del MAG pone enfasis en la extensi
6n y servicio al pequetio agricultor,
 

esta falta de entrenamiento y experiencia estg limitando el progreso del programa.
 

Paralelamente, la mayorla de los empleados del MAG no han vivido en greas rurales
 

y tienen una comprensi 6n muy limitada de los problemas campesinos. Tambien el per

trabajo por no contar con vehiculos y
sonal de campo del MAG se ve limitado en su 


equipos necesarios.
 

Estrategia Recomendada
 

Proveer a los t~cnicos de campo de extensi
6n un entrenamiento en servicio, me

diante la conformaci6n de equipos de cinco tecnicos de cada direcci6n zonal 
duran

te el primer aflo del proyecto.
 

Este entrenamiento les proveerg de los conocimientos necesarios para trabajar
 

con toda la familia campesina y a estas familias en grupos para desarrollar 
progra

Adem~s, recibirgn entrenamiento en la promas m5s efectivos de acci
6n comunal. 


ducci6n de cultivos y ganaderfa econ6mica del hogar y desarrollo del programa 
pa

ra juventudes (Este programa de adiestramiento deberfa estar fuertemente 
orientado
 

a los problemas de la familia campesina, a los m~todos pr~cticos de producci6n 
y
 

n con grupos para lograr la transferencia tecnol
6 

a la habilidad en la comunicaci
6


gica.
 

Cada equipo zonal desarrollarg cinco ejemplos b~sicos de tecnologla 
integral
 

que dura el entrenamiento.
 que se utilizarg y probarg en el perlodo de un afio 


En el segundo afio del proyecto, cada equipo t~cnico serg entrenado durante 
un
 

n para entrenar a otros ticmes en la metodologla de la ensefianza, como preparaci
6


nicos dentro de su zona en la transferencia tecnol6gica a !a familia 
campesina.
 

entero del MAG utilizarg este sistema
 Durante el tercer afio del proyecto, el staff 


de transferencia de tecnologla, coordinada con los proyectos tecnol6gicos 
prepara

dos bajo la6 recomendaciones del 4.6.
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Rendimiento Esperado
 

Al final del proyecto, todo el personal de campo del MAG estar' adecuadamen

te preparado para asistir a las familias y organizaciones campesinas.
 

Insumos Necesarios
 

Durante el primer afio del programa, 5 tecnicos por cada una de las 10 direc

clones zonales, deben ser entrenados. 

- Las activld-J's de entronamiento durante el segundo afio del programa es equil.' 

lente a 50 -,ies-hombre de preparaci
6 n. 

Cinco funcionarios de la oficina central d I MAG participargn conjuntamente 

-


-

con los a;g:!ntes de campo en el entrenamientu. Un total de 4 a os-hombre de
 

asistencia t~cnica externa en perlodos cortos serg necesarlo durante el pr~itez
 

y segu.do aio. 
Para resolver el problema de la falta de movillzaci

6n de personal se aslgnara
-

un total de 55 millones de sucres (2.2 millones de US. d6lares) que ser9n re

partidos, por igual, a cada una de las direcciones zonales.
 

Recomendaci6n 4.4
 

Fortalecer los conocimientos del personal que integran las unidades de 
ser

vicios especializados en las direcciones zonales en aspectoR de producci6n 
agri

n mas rentable de los cultivos.
cola y ganadera, mecadeo y utilizaci
6


El Problema
 

El papel del profesional en el programa de transferencia tecnol6gica 
es vi

tal para el MAG; sin embargo, estos profesionales realizan muchas actividades 

paralelamente y no disponen de tiempo para desarrollar su propia 
especialidad. 

Frecuentemente la falta de personal especializado, en los campos descritos en la 

recomendaci6 n, constituyen un factor limitante a la efectividad de los 
programas 

Especialistas en cr6dito agropecuarlo y manejo de finanzas son 
necesarios
 

para trabajar en cooperaci
6 n con agencias financieras en programas de cr6dito pa
 

ra las familias campesinas.
 

Estra egia Recomendada
 

Sa necesita identificar, definir y enfatizar el papel y la funci6n 
del espe
 

su participaci6 n en programas de entrenamiento apropiado,
cialista en cada zona, 

n con INIAP, es vital. El papal y
 

en los centros internacionales y en cooperaci
6


la funcicn del especiallsta es muy importante en programas de 
asistencia tecnica
 

y demostraciones de campo conducidas cooperativamente con el apoyo 
del INIAP y
 

los programas nacionales. Establecer nexos con los proyectos de las agencias
 

crediticias seria una fase Inportante.
 

Rendimiento Esperado
 

Un conjunto de especialistas que puedan servir eficientemente 
a las necesid
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des del programa incluyendo la conducci6n de demostraciones de resultados y parce

las demostrativas.
 

Insumos Necesarios
 

Cincuenta becas de seis meses de duraci6n cada una (cinco becas por direc

ci6n zonal) para entrenamiento especializado, o sea un total de 25 afios-hombre
 

de becas.
 

Este entrenamiento incluye la condici6n de parcelas demostrativas e investi

gaci6n.
 

Recomendaci6n 4.5
 

Expandir y mejorar el proceso de la transferencia de tecnologia por medio
 
n de la radio
de la planificaci6n e implementaci

6n de un proyecto de utilizaci6


para la difusi6n de informaci6n en extensi
6n.
 

El Problema
 

Las familias campesinas no estan recibiendo la cantidad ni la tecnologia
 

apropiada que ellos necesitan para aumentar y mejorar la cantidad y calidad de
 

su producci6n agropecuaria.
 

n de radio es un sistema con el cual, las familias rurales,
La transmisi6


estgn familiarizadas.
 

El Ecuador no tiene el n6mero suficiente de t~cnicos adiestrados en proveer
 

asistencia tecnica necesaria y aconsejar a un nimero elevado de familias campe

sina.
 

Programas radiales se han utilizado en varios palses en via de desarrollo
 

para la difuci6n de informaci6n en areas rurales en un esfuerzo para alcanzar
 

el desarrollo y cambio social.
 

Estrategia Recomendada
 

Implementar un programa radial y aconsejar a los campesinos como utilizar
 
Preparar especialistas para
la tecnologia apropiada con sus propios recursos. 

n de este proyecto, agenimplementar este programa. Antes de la implementaci6


tes de campo del MAG deben evaluar su efectividad.
 

Rendimiento Esperado
 

Un sistema de preparaci6n y distribuci6n amplio de programas de tecnologia
 

sencilla y aplicable conforme a los requerimientos de producci6n y a las necesi

dades de los campesinos que incluye ademas, utilizaci6n y disponibilidad de in

sumos, informaci6n de comercializaci
6n (precios corrientes del mercado por cul-


El sistema deberfa incluir tambi'n, informaci6n de beneficio getivos, etc). 

neral que ayude a resolver los problemas familiares.
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Insumos Necesarios
 

Una beca de seis meses de estudlo en comunicaci
6n radial para las personas
 

El costo de los
 
del MAG responsable de originar la difusi6n de estos programas. 


equipos necesarios seria incluldo en el programa de fortalecimiento 
del sistema
 

de comunicaci6n del MAG.
 

Recomendaci6 n 4.6
 

Mejorar el programa de transferencla de tecnologin por medio del 
desarrollo
 

de paquetes de tecnologla apropiada en base a los problemas 
de la familia campe

n tales como, pero no limitadas a: 1) Sistemas
 sina y resultados de investigaci
6


en pequeia escala de producci6n agricola y plenaria; 2) 
Sistemas en pequefas es

cala de maquinaria apropiada para pequetos productores; y, 3) 
Desarrollar las
 

posibilidades de mano de obra en la administraci
6fn de la finca, el mejoramiento
 

del hogar y para desempeiiar ocupaciones fuera de la finca.
 

El Problema
 

El programa actual no esta enfocando lr necesidades de las familias campe

sinas. Las necesidades sentidas e identiflIdas por los grupos de 
clientela in

cluyen la asistencia t6cnica en aspectos de producci6n en 
pequefia escala agrico

los sistemas en pequeaa escala de maquinaria apropiada; en educa
la y pecuaria; 


n familiar; sanidad y salud; administraci6n del
 ci6n en el hogar y en la nutrici
6


hogar (corte y confecci
6n, etc.). Las familias rurales sin tierra tienen un ac

escazas oportunidades de capacitaci
6
 

ceso limitado en el mercado laboral por las 


Estrategia Recomendada
 

n de campo en cada zona, debera contar con la asiste
 El personal de extensi
6


cia de consejeros tecnicos extranjeros y personal del INIAP 
para el desarrollo d
 

Este equipo debera trabajar directamente con
 paquetes tecnol6gicos apropiados. 


las familias campesinas para obtener informaci6n, con 
el prop6sito de planificar
 

2stos F
 
y desarrollar, asl como preparar, los paquetes de tecnologia 

apropiada. 

n de alimentos ba

quetes debergn ser orientados hacia los problemas de producci
6


sados en los resultados existentes de la investigaci
6fn nacional y en el resto de
 

mundo y por 5itimo, prestar atenci
6n a otros problemas de la familia como el bic
 

nestar y la salud.
 

Durante el primer afo, el equipo debera desarrollar paquetes 
tecnol6gicos
 

para la producci6n agricola y ganadera y uso de maquinaria 
para pequefios produc

tores. 
 Aplicar el programa en todas las zonas durante 
un perfodo de dos afios.
 

Los paquetes de tecnologla deberan enfocar, pero sin limitarse 
a la identi

ficaci6n de las variedades apropiadas de semillas, pr5cticas 
culturales y metod(
 
Otras necesidades
 

de cosecha para cultivos de subsistencia y comerciales, 
etc. 


incluirlan tecnologla mejorada en el manejo de suelos, oportunidades 
de riego,
 

n de cultivos que mejorarlan la fertilidad del suelo.
 sistemas de rotaci
6


El proyecto debera identificar la maquinaria en pequeaa 
escala que sean ec.
 

n6micamente ventajosos para el mejoramiento de rentabilidad 
de los cultivos de
 



- 173 

la familia.
 

Al inicio del tercer afio, el program~a deberh llegar a todas las zoras.
 

Rendimiento Esperado
 

Un programa bien implementado de transferencia de tecnologla que provea pa

quetes tecnol6gicos especializados para las necesidades de las familias campesi

nas.
 

Insumos Necesarios
 

Asistencia t~cnica externa en coordinaci6n con el personal especializado del
-

MAG, INIAP y de las direcciones zonales en la preparaci6n de los paquetes de
 

tecnologla.
 
- Dos aios-hombre para el 5rea pecuaria;
 
- Dos afios-hombre para el area de cultivos;
 
- Dos aos-hombre para ingenierla agricola; y,
 

Dos aaos-hombre para el campo de economia domestica y mejoramiento del hogar.
-


Recomendaci 6n 4.7
 

La integraci6 n multidisciplinaria de especialistas para desarrollar progra

mas demostrativos conducidos para lL soluci6n de los problemas de las familias
 

campesinas en forma integral.
 

El Problema
 

Los campesinos tienen un nimero mayor de problemas de los que puede resol-


Existe una necesidad de desarrollar un grupo multidisver tin solo especialista. 

ciplinario integrado de especialistas que estudien y desarrollen la metodologla
 

para encarar esta clase de problemas. Este estudio incluye una revisi6n de las
 

El Serviclo de Extensi6n Agropecuario en Colomtecnicas usadas en otros palses. 

bia, tiene un programa orientado a satisfacer las necesidades de la familia campe

sina.
 

Esto implica el uso de equipos de personal especializado para resolver en
 

forma integral, todos los problemas de la familia rural particulnrmente.
 

La economla domestica juega un papel importante en el desarrollo rural en
 

tsposa del campesino es la encargada del desarrollo de muchas de
raz6n de que la 

las faenas agropecuarias. Por lo tanto, es necesario elevar el nivel de entre-


Serla por lo
namiento de las mujeres campesinas, para un trabajo m5s eficiente. 


tanto necesario capacitarlas en ciencias basicas del hogar, en el manejo del ga

nado y la agricultura.
 

Estrategia Recomendada
 

Seleccionar un equipo de 5 tecnicos experimentados y con especializaci6n
 

multidisciplinaria como por ejemplo, una economista del hogar, una especialista
 



- 174 

en cultivos, uno en mercadeo, uno en ganaderla y uno en juventudes rurales 
para
 

recibir entrenamiento practlco en los metodos apropiados para conducir 
demostra

clones pr~cticas que resuelvan los problemas de las familias campesinas. 
Des

puss de las pruebas de campo, este grupo deberfa ofrecer demostraci6n 
de esta
 

tecnica a los otros funcionarios de extensi
6n y entrenarles en esta nueva metodo

logla.
 

Rendimiento Esperado
 

Personal de campo con mayor capacidad para encarar los problemas de la fami-


Al terminar los tree primeros afios un grupo de extensionistas a
lia campesina. 

nivel de campo, estarfa capacitado y convencido de la metodologia utilizada 

para
 

la soluci6 n de los problemas de la familia campesina.
 

Insumos Necesarios
 

Desarrollar un plan para cinco tecnicos de extensi6n que hagan una pasantia
 

de dos semanas en Colombia estudiando los programas de trabajo con familias 
campe

sinas colombianas. Este programa de entrenamiento se coordinara con las activi
n


dades coxtenidas en la secci
6n II (b), fortaleciendose el trabajo y capacitacl

6


en zonas de prioridad.
 

Los t~cnicos durante un mes, a su regreso de Colombia, desarrollaran 
un pro

grama para poner en practica en el area seleccionada del Ecuador, 
la metodologla
 

de extensi6 n observada en Colombia.
 

Recomendaci6n 4.8
 

Ampliaci6n y fortalecimiento del centro de comunicaciones del MAG en la 
pre

paraci6n y distribuci6n de materiales dedicados a las familias campesinas.
 

El Problema
 

El Centro de Comunicaciones del MAG tiene una capacidad muy limitada 
para la
 

n de la informaci6n sobre los paquetes tecnol6gicos apropiados para 
las
 

preparaci6


familias campesinas.
 

Estrategia Recomendada
 

Desarrollar un programa para ayudar al especialista en el diseao 
y planifi

caci6n de publicaciones y materiales de enseianza especificamente 
orientados a
 

Este esfuerzo se coordina con asistencia tecnica para la
 familias de campesinos. 

publicaci6n de la revista de Ciencias Agropecuarias.
 

Rendimiento Esperado
 

Preparar un cuadro de tecnicos ecuatorianos capaces de preparar 
y distribuir
 

mas
 
publicaciones y la informaci6n sobre paquetes de tecnologla como 

apoyo a 25 o 

unidades diseiaados para tecnicos y campesinos debidamente graficados 
e ilustrados.
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Insumos Necesarios
 

Un afio y medio de especialista de asistencia ticnica y 5'0000.00 
sucres
 

(200.000 US. d6lares) de equipo para desarrollar y publicar la informaci6n 
sobre
 

paquetes do tecnologla y recomendaciones destinadas a las familias campesinas.
 

Recomendaci6n 4.9
 

Incrementar y mejorar los servicios de asistencia tecnica en los 
campos de
 

n de suelos y mas recursos naturales
la planificaci 6n, utilizaci6n y conservaci
6


renovables.
 

El Problema
 

Como se dijo anteriormente, el Ecuador tiene grandes recursos naturales 
re

novables como suelo y agua. La topografla de a!gunas partes del pals, particu

larmente en la sierra, presenta una oportunidad para el mantenimiento 
y utiliza-

En la ac

ci6n de estos recursos en la producci6n de allinentos y otros bienes. 


n en esta area estC l'nitA.da y diseminada entre las vatualidad, la investigaci
6


rias instituciones las que simultaneamente conduc n investigaci6n 
sobre estos as

pectos. La experiencia en otros palses indica la importancia de una energica
 

coordinaci6n para optimizar el control de la erosi6n de los 
sueles y la correcta
 

utilizaci6n del agua, aspecto que es indispensable implementarlo 
en el Ecuador.
 

Estrategia Recomendada
 

Se ofrece una alternativa debido a la naturaleza compleja 
de esta situaci6n
 

y a la necesidad de la planificaci6n, utilizaci6n y conservaci6n 
del suelo y de
 

otros recursos naturales renovables. Un especialista experimentado en la imple

n de suelos y agua deberfa ser utilizado en
 mentaci6n de programas de conservaci
6


la planificaci6n y desarrollo de una estructura efectiva para 
optimizar la fun

ci6n de los componentes del Sistema lEE y las agencias especializadas 
en la uti

n de recursos naturales renovables.
lizaci6n y conservaci
6


Rendimiento Espert. .o
 

El uso mas efectivo de un programa mejorado de conservaci
6 n del suelo y de
 

recursos naturales renovables.
 

Insumos Necesarios
 

Tres afios-hombre de asistencia t cnica en la planificaci6n 
e implementaci6n
 

de las decisiones ejecutivas apropiadas en la ejecuci'n 
del plan.
 

Recomendaci6y 4.10
 

n estadistica agropecuaria con el prop6si-
Incrementar y mejorar la informaci
6


to de fundamentar en mejor forma las pollticas y programas 
del MAG.
 

http:l'nitA.da
http:5'0000.00
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El Problema
 

La m~s reciente e incompleta estadistica sobre el sector agropecuario es el
 

censo agropecuario de 1974. El Departamento de Estadistica de la Direcci6n de
 

Planificaci6n del MAG es pequefio y trabaja sin el apoyo adecuado ni el equipo,
 

ast como tampoco dispone del personal calificado necesario.
 

Las estadisticas se obtienen mediante estimados de los funcionarios de campo
 

del MAG sobre el nimero de hectareas sembradas, los rendimientos y la producci6n
 

total. Esta serie se publica trimestralmente, son publicados con un retrazo de
 

alrededor de tres meses. Una segunda serie sobre los precios se publica trimes

tralmente, en 61 constan los precios que reciben los agricultores a nivel de fin

ca en todo el pals. Las t~cnicas estadisticas modernas tales como el muestreo de
 

cuadros de grea no son utilizadas.
 

Un programa dingmico de desarrollo agropecuario no se puede ejecutar con 'xi

to sin el flujo oportuno y contlnuo de informaci6n estimada cientificamente sobre
 

las greas sembradas, los rendimientos, la producci6n, el n6mero de animales, las
 

condiciones de los cultivos y animales, ademas de las predicciones de la produc

ci6n y rendimientos.
 

En la actualidad el Ecuador no cuenta con el suficiente personal entrenado
 

ni equipo para generar estadisticas confiables adecuadas y oportunas.
 

Estrategias Alternas
 

- Organizar un departamento de estadisticas tripartita a nivel nacional compues

to por el personal de unidad estadistica del Banco Central, del Instituto Na

cional de Censos y la Unidad del MAG. La responsabilidad estara a cargo del
 

Instituto Nacional de Censos.
 
- Fortalecer el Departamento de Estadisticas del MAG lo suficiente equipado e
 

implementado para llevar a cabo el trabajo estadistico necesario para la pla

nificaci6n exitosa y la ejecuci6n de los Programas Agropecuarios Nacionales.
 

Estrategia Recomendada
 

Se recomienda la segunda alternativa. El Departamento de Estadisticas ya
 

esta organizado y localizado estrategicamente dentro de la Direcci6n de Plani

ficaci6n y puede contribuir efectivamente a la implementaci
6n de la politica y
 

planificaci6n nacional.
 

Rendimiento Esperado
 

Una unidad estadistica moderna servida por personal adecuadamente capacita

do, equipado para aplicar metodos cientificos en la recolecci6n, procesamiento y
 

publicac!6n de datos estadisticos sobre el sector agropecuario de manera oportu

na y confiable.
 

Insumos Necesarios
 

- 25 afios-hombre del personal del MAG.
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- 4 afios-hombre de asistencia t6cnica a largo plazo, 18 meses de asistencia tecni-

La a corto plazo. La asistencia tecnica se conseguir' por medio de un acuerdo 

entre el gobierno y otra entidad del exterior que tenga un sistema moderno de 

estadisticas en este tipo de funcionamiento. 
n de una computado

- 27'000.000 sucres (W'000.000 US. d6lares) para la adquisici
6

ra. 
Un minimo de 5 becas para masterados en estadisticas y dos doctorados en la 

mis
-

ma materia durante los primeros 5 alios.
 

Dos becas de 1 aio para capacitaci
6n en operaci6 n de las computadoras, programa-

ci6n y anglisis.
 

Recomendaci 6n 4.11
 

Ampliar y mejorar los sistemas de Planificaci
6 n econ6mica, anilisis de las
 

politicas agropecuarias y mercadeo de los productos agropecuarios.
 

El Problema 

En la actualidad, la responsabilidad de hacer los estudios econ6micos b~sicos
 
n de la politica de
 y los estadIsticos necesarios para el mercadeo e implementaci

6


precios estg dividida entre la Direcci
6 n General de Planificaci6n y la Direcci6n
 

de Comercializaci6 n y Empresas. Bajo otras circunstancias y dado los niveles de
 

capacitaci 6n del personal de estas dos Direcciones, quizg sea .l6nico factible.
 

Sin embargo, existe una necesidad de mejorar la capacitaci
6n y conseguir equipos
 

modernos de computaci6n para generar la informaci
6n requerida. La unificaci6n
 

del personal conformando un solo departamento, resultarg en aumento de personal 
y
 

Un centro para czfectuar todos los estudios estadisticos
 recursos que son escasos. 

y b5sicos servirlan ms eficientemente a todas las entidades que necesitan 

datos
 

para la programaci6 n y planificaci6n.
 

Estrategia Recomendada
 

Solamente se recomienda una estrategia en harmonla con las recomendaciones
 

de fortalecer los departamentos de estadisticas, planificaci6n y politica 
en la
 

n, mientras
Direcci6n General de Planificaci
6n. Durante el perlodo de transici

6


la Direcci6n de Comerlas mejoras se estgn efectlando en un lapso de cinco afios, 


cializaci6n seguirla cooperando con la Direcci6n de Planificaci6n tal 
como dice
 

en el Org~nico Funcional, pero gradualmente, se confiarla m~s y m~s en 
la capa

cidad fortalecida de los Departamentos de Planificaci6n de Estadisticas 
Bgsicas
 

Una colaboraci6n entre las dos divisiones seguirg siendo necesaria;
y Estudios. 

n b9sica y fundamental y
la Diiecci6n de Planificaci6n proveeri la investigaci

6


La Direcci6n de Comercializaci
6n utilizarla la inlas estadisticas requeridas. 


formaci6n para recomendar politicas y programas de acci6n y mercadeo 
y para super

visar las actividades de ENAC, ENPROVIT y de las compa-Alas de economia 
mixta.
 

Rendimiento Esperado
 

Una fuerte capacidad de hacer investigaci6n cientifica estadistica y 
econ6

mica dentro del hinisterio de Agricultura y Ganaderfa, capaz de 
servir a la Di
n as! como a to

recci 6n de Comercializaci6 n y a las entidades bajo su supervisi
6
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das las otras instituciones dentro y fuera del Ministerlo a las cuales pueda ser

vir la informaci6n. Esta concentraci6n de esfuerzo y divisi6n del trabajo cierta

mente fortalecer5 al Ministerio por medio de la presi6n que estas informaciones
 

ejercergn dentro de las otras divisiones del NAG para ejecutar mas efectivamente
 

los programas de acci6n.
 

Insumos Necesarios
 

- Una directiva administrativa a nivel apropiado para llevar a efecto nuestra re

comendaci6n, conjuntamente con las recomendaciones de fortalecer los Departa

mentos de Direcci6n de Planificaci6n y Polftica y Estadisticas, como se mencio

nara anteriormente.
 
-
 Dos becas para el estudio de master en mercadeo (una en Mercadeo de granos) pa

ra adjudicarse al personal que trabaja en la Direcci6n de Mercadeo.
 

Cinco becas de corta durac16n (de tres a seis meses) para la capacitaci6n del
-

personal en el exterior en las greas especificas de mercadeo, tales como son
 

el Gerencial, el de Almacenamiento y conservaci6n de granos, etc.
 

PRIORIDADES EN LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES
 

El presente estudio recomienda prioridades a desarrollarse en-tres, cinco y 

diez afios. El Grafico 1, presenta la informaci6n propuesta de tal manera que, 

prioridad y cronograma de entradas pueden ser directamente lefdas. 

La Secci6n A, del grafico, muestra la iniciaci6n de la recomendaci6n propues

ta. los nimeros de las recomendaciones estgn de acuerdo con los nimeros usados
 

en las secciones de este informe en las greas de la Administraci6n General, Inves

tigaci6n, Educaci6n y Extensi6n. Por lo tanto, la recomendaci6n 1.1 comienza en
 

el perlodo inicial con la recomendac16n 1.4, 1.6 y 1.8 a comenzar en los siguien

tes perlodos de tiempo 1, 2 y 3 respectivamente.
 

La Secci6n A solamente presenta informaci6n cuando la recomendaci6n propues

ta debe comenzar. Las Secciones B, C y D presentan informaci6n sobre las salidas
 

o entradas de recursos durante el tiempo especificado en la recomendaci6n. Por
 

lo tanto la recomendaci6n 2.2 (Secc16n B) muestra un entrenamiento hombre-afos,
 

comenzando en el tiempo del perlodo inicial y continuando a trav~s del cuarto pe

riodo de tiempo (t 4). La recomendaci6n 1.5 (Secc16n C) muestra la necesidad de
 

asistencia t~cnica empezando en el primer perfodo de tiempo (t 1) y continuando
 

a travs de los diez afios planeados en ese perfodo. La recomendac16n 1.5 (Secc16n
 

D) tambign requiere facilidades y gastos de operaci6n comenzando en el segundo
 

perfodo de tiempo (t 2) y continuando por el perfodo planeado de diez afios.
 

Las entradas estimadas constan afio por afio, hasta el decimo.
 



Perfodo De
 

Tiempo 


Areas 


Administrativa 


Investigaci6n 


Educaci6n 


Extensi6n 

GRAFICO I 

PRIORIDADES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS RECOMENDACIONES.
 

t t11t 2 8 t4 . 5 t6 t 8t910 
+0 I I I 	 + 

Ni'mero De Recommendaci6n
 

1.1
 
1.2 1.4 1.6 1.8
 

1 1.5
 
1.3 1.5 
1.7
 

2.1
 
2.2 	 2.3 2.5a
 
I I I
 

2.4 2.5c
 
2.5b
 

3.1
 
3.5 3.23 3
 

I I 

3.6 3.3
 
3.4
 

4.2
 
4.1 4.4
 
4.3 4.5 4.9
 

ii
 

4.8 4.7
 
4.10 4.8
 

4.11
 



SECCION B Continuaci6n
 

ENTRENAMIENTO 

Perfodo De L0t t2 t 3 t 4 Li5 t 6 7 8 t 1 0 

Tiempo i i 

Recomendaci6n (afos  hombre) Total 

1.3 "10 10 10 5 5 40 

1.4 .5 .5 1 

1.6 2 1 3 

Administraci6n 10.5 12. -i 44 

2.1 .5 .5 

2.2 25 20 20 20 15 100 1 

2.5a 3 8 10 8 1 30 '-D 

2.5b 7 15 18 15 15 70 

2.5c 5 10 10 5 30 
Investigaciog 25- 27.5 40 51 48 30 -8 "1 

3.2 2 5 4 11 

3.4 1 2 3 

3.5 3 5 4 12 

3.6 2 3 3 2 2 12 
Educaci6n 8 15 11 2 2 38 

4.1 .5 .5 

4.2 10 30 30 15 15 100 

4.4 5 8 8 4 25 

4.7 .5 .5 

4.: 0 4 4 4 4 2 18 

A 2 3 2 7 
Extensi6n 5 19.5 44 5 -f517 151 

TOTAL 36,0 67,5 110 112 80 49 8 1 436.5 



SECCION C Continuaci6n
 

ASISTENCIA TECNICA EXTERNA 

Perfodo De 

Tiempo -10 .2 3 4 5s 16 7 8 ~ 1 

Recomendaci6n (afios - hombre) Total 

1.1 1 1 2 

1.4 1 1 
2 

1.5 2 4 8 10 12 12 10 8 8 6 80 

1.6 1 1 

1.7 1 1 2 

1.8 
Administraci6n 3 5 5 

1 
10 

.5 
10.5 -2 1- -8 8 6 

1.5 
89.5 

2.3 1 1 2 

2.5a 1 1 2 

2.5b 1 2 2 1 1 1 8 

2.5c 
Investigaci6n 1 

1 
4 

1 
5 2 1 

2 
14 

3.1 1 1 

3.2 1 1 3 3 3 11 

3.3 .5 .5 

3.4 1 1 2 

3.5 1.5 .5 2 

3.7 1 3 3 3 2 12 

3.8 1 1 1 3 

Educaci6n 2 9 6.5 6 -5 -3 31.5 

4.3 2 2 4 

4.6 2 4 2 8 

4.8 1 .5 1.5 

4.9 1 1 1 3 

4.10 1 1.5 1.5 1.5 5.5 

Extansi6n 5 8.5 4 2.5 1 1 22 

TOTAL 11 26.5 20.5 20.5 17.5 17 12 10 8 8 6 157.0 



SECCION D Continuaci6n
 

FACILIDADES Y EQUITO 

Peodo De 

Tiempo I 

t2 

I 

t3 

I 

t 4 

i 

t5 6 

I 

t 

17 

t 

1 

t 9 

I 

t 1 0 

I 

(miles ef US dolares) 

Recomendaci6n Total 

1.5 

1.6 

1,500 

150 

100 

150 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

100 

25 

100 2,300 

575 

1.7 
Administraci6n 

2.5a 

20 
20 1,650 

110 

5-0 

110 

150 150 150 150 150 125 100 
20 

2,895 

220 

2.5c 
Investigaci6n 

110 
11--6 

110 
220 116 

220 
440 

3.1 50 50 100 

3.3 
Educaci6n 

4.3 500 

1,050 
1,100 

500 

1,000 
1,050 

500 

1,000 
1,000 

500 

1,000 
1,000 

200 

1,000 
1,000 

5,050 
5,150 

2,200 

4.8 100 100 200 

4.10 
Extensi6n 

TOTAL 

500 

520 

500 
1,100 

2,310 

500 
1,100 

4,020 

500 

1,860 

200 

1,350 1,150 150 150 150 125 
1 

100 

1,000 
3,400 

11,885 
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ANEXO I1.1.
 

PORCENTAJE DE CAMBIO EN LA PROPORCION DE LA POBLACION URBANA
 
Y RURAL POR PROVINCIAS - 1950-1962, 1962-1974.
 

1950 - 1962 1962 - 1974 

Provincias Urbana Rural Urbana Rural 

Total Sierra 6.6 - 6.6 5.4 - 5.4 

Azuay 5.9 - 5.9 6.6 - 6.6 

Bolivar 1.4 - 1.4 1.5 - 1.5 

Cafiar -.3 .3 .4 - .4 

Carchi 1.8 - 1.8 2.7 - 2.7 

Cotopaxi 4.5 - 4.5 -2.0 + 2.0 

Chimborazo .4 - .4 4.1 - 4.1 

Imbabura 5.9 - 5.9 4.9 - 4.9 

Loja 3.1 - 3.1 5.0 - 5.0 

Pichincha 5.3 - 5.3 2.9 - 2.9 

Tungurahua 14.1 - 14.1 -1.4 + 1.4 

Total Costa 7.7 - 7.7 6.0 - 6.0 

El Oro 15.9 - 15.9 6.1 - 6.1 

Esmeraldas 11.4 - 11.4 3.8 - 3.8 

Guayas 9.0 - 9.0 4.7 - 4.7 

Los Rfos 7.0 - 7.0 4.9 - 4.9 

Manabi 1.7 - 1.7 6.2 - 6.2 

Total Oriente* -.7 .7 

Moronn Santiago .4 - .4 

Napo -.6 .6 

Pastaza 6.1 - 6.1 

Zamora Chinchipe -5.3 + 5.3 

* 	Para 1950-1962, no hubo informaci
6n disponible.
 

Clases de Poblaci6
FUENTE: 
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ANEXO 11.2.
 

TASA 1DEL BALANCE MIGRATORIO POR PROVINCIA
2
 

Provincia Tasa del Balance Migratorlo 

Pichincha + 19.5 

Guayas + 12.0 

El Oro + 10.5 

Esmeraldas + 8.0 

Los Rios - 1.0 

Imbabura - 3.2 

Tungurahua - 10.0 

Cafiar - 12.5 

Azuay - 12.5 

Manabf - 13.0 

Chimborazo - 13.5 

Cotopaxi - 15.0 

Carchi - 16.0 

Loja - 18.0 

Bolivar - 26.0 

FUENTE: 	Oficina de los Censos Nacionales, III Censo de Poblaci6n,
 
II de la Vivienda, Ecuador, 1974
 

1La proporci6n, llevada al porcentaje entre la cifra (inmigraci6n
 

y emigraci6n) y la poblaci6n total de la provincia, constituye
 

la tasa de la balanza migratoria.
 

2H, Oriente no est' incluido ya que las cifras son muy pequefias.
 



ANEXO II. 3.
 

INDICADORES DE SERVICIOS DE SALUD 1972
 

REGIONES 


PROVINCIAS 


REGION 1 


CARCHI 

ESMERALDAS 

IMBABURA 


REGION 2 


NAPO 

PICHINCHA 


REGION 3 


MANABI 


REGION 4 

BOLIVAR 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

PASTAZA 

TUNGURAHUA 


REGION 5 


GUAYAS 

LOS RIOS 


REGION 6 


AZUAY 

CAYAR 

MORONA SANTIAGO 


No. de 


M'dicos 


100 


22 

24 

54 


842 


8 

843 


115 


115 


213 

24 

61 


443 

9 


76 


785 


742 

43 


136 


106 

24 

6 


M~dicos por 


10.000 habi 


tantes 


1.88 


1.77 

1.25 

2.45 


8.99 


1.95 

9.31 


1.33 


1.33 


1.92 

1.29 

1.56 

1.76 

3.91 

2.78 


4.18 


4.95 

1.13 


2.70 


3.29 

1.73 

1.40 


No. de esta-


blecimientos 


hospiralarios 


16 


4 

7 

5 


52 


5 

47 


11 


11 


36 

1 


10 

9 

3 


13 


55 


49 

6 


19 


13 

2 

4 


No.de camas 


712 


206 

206 

300 


3.760 


205 

3.555 


742 


742 


1.574 

173 

547 

288 

93 


473 


4.726 


4.484 

242 


1.079 


762 

214 

103 


Camas por
 

1.000 ha

bitantes
 

1.3
 

1.7
 
1.1
 
1.4
 

4.0
 

4.9
 
4.0
 

P.

0.9
 

0.9
 

1.4
 
0.9
 
1.4
 
1.2
 
4.0
 
1.8
 

3.2
 

3.0
 
0.6
 

2.1
 

2.4
 
1.5
 
2.4
 



CONTiNiACION ANEXO II. 3. 

REGIONES 
PROVINCIAS 

No. de 
Medicos 

Medicos por 
10.000 habi 
tantes 

No. dE esta-
blecimientou 
hospitalarios 

No.de camas 

Camas por 

1.000 ha
bitantes 

REGION 7 

EL ORO 
LOJA 
ZAMORA CHINCHIPE 

REGION 8 

GALAPAGOS 

97 

48 
45 
4 

4 

4 

1.44 

1.86 
1.14 
2.00 

10.00 

10.00 

26 

14 
11 
.1 

2 

2 

978 

480 
426 
72 

47 

47 

1.5 

1.9 
1.1 
3.7 

12.2 

12.2 

T 0 T A L 2.292 3.52 217 13.618 2.1 

FUENTE: Series Estadisticas 1967-1972. INE. Quito 1974. 

(Poblaci6n estimada al 30-VI-1972) 

ELABORACION: Divisi6n de Estudios Regionales. 



ANEXO II. 4
 

ACCESIBILIDAD DE LAS UFAS A LOS DISTINTOS TIPOS DE VIAS
 

REGION : SIERRA
 

NUMERO TOTAL C A R R E T E R A S - FERROCARRIL % T.T. FLUVIAL % T.T. 
DISTANCIAS DE U.F.A.S. Primer % T.T. Segundo % IT.T. 

Orden(i) Orden(2) I I I 

0 - 1.5 202.577 22.989 11.3 100.0 179.109 88.41 94.8 305 0.2 100.0 174 0.1 100.0
 

1.5 - 4.5 111.416 8.169 7.3 100.0 102.635 92.2 94., 612 0.5 100.0
 

4.5 - 9.5 52.377 2.180 4.2 100.0 49.584 94.6 89.( 613 1.2 91.7 

9.5 - 19.5 24.364 1.268 5.2 100.0 20.750 85.2 83 2.346 9.6 100.0
 

19.5 - 39.5 7.293 698 9.6 100.0 6.595 90.4 94.( 

39.5 - 59.5 4.999 4.999 00.0 i00.J________~499 _ _ _ _0 4 .- __ -_ _ _ -

TOTA L 403.026 35.304 8.8 100.0 363.672190.2 93. 3.876 1.0 98.7 174 100.0
 

(1) Incluye : Carretera Asfaltada
 

(2) Incluye : Carreteras Afirmadas, Lastradas, Empedradas, transitables todo el afio y caminos de verano
 

T.T. : Tiempo transitable expresado en % de dfas al afio.
 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6n del MAG
 



CONTINUACION ANEXO II. 4
 

ACCESIBILIDAD DE LAS UFAS A LOS DISTINTOS TIPOS DE VIAS
 

REGION : COSTA
 

NUMERO TOTAL C A R R E T E R A S FERROCARRI % T.T. FLUVIAL T.T. 
DISTANCIAS DE U.F.A.S. Primer % TT. % T.T. 

Orden(1) Orden(2) 

0 - 1.5 145.550 27.002 18.5 100.0 106.714 73.3 82.4 1.272 0.9 100.0 10.562 7.3 95.7
 

1.5 - 4.5 82.105 21.881 26.3 100.0 54.839 66.1 81.4 1.619 1.9 100.0 4.765 5.7 96.7
 

4.5 - 9.5 29.867 5.717 19.1 100.0 23.005 77.0 82.8 226 0.8 100.0 919 3.1 100.0
 

9.5 - 19.5 11.248 1.816 16.1 100.0 7.621 67.8 77.6 109 1.0 100.0 1.702 15.1 96.2 

19.5 - 39.5 4.338 476 11.0 100.0 2.612 60.2 85.7 1.250 28.8 100.0
 

39.5 - 59.5 952 952 100.0 96.6 

T 0 T A L 275.060 56.892 20.6 100.0 195.743 71.2 82.11 3.226 1.2 100.0 19.199 7.0 96.5 

(1) Incluye: Carretera Asfaltada
 

(2) Incluye: Carreteras Afirmadas, Lastradas, Empedradas, transitables todo el afio y caminos de verano
 

T.T.: Tiempo transitable expresado en % de dfas al afio.
 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6n del MAG
 



CONTINUACION ANEXO II. 4
 

ACCESIBILIDAD DE LAS UFAS A LOS DISTINTOS TIPOS DE VIAS 

REGION ORIENTE
 

C A R R E T E R A S 	 FERROCARRIL % T.T. FLUVIAL % T.T. 
DISTANCIAS NUMERO TOTAL 


DE U.F.A.S. 	 Primer % T.T. Segundo %
 
Orden(1) Orden(2) %I_.T.
 

852 6.4 100.0
 
0 - 1.5 13.216 	 12.364 93.6 99.9 


1.064 19.2 100.0

1.5 - 4.5 5.540 4.476 80.8 98.9 

725 25.8 100.02.090 	 74.2 i00.0 

275 13.7 100.0 
4.5 - 9.5 	 2.815 

9.5 - 19.5 2.007 	 1.732 86.3 100.0 


91 6.6 100.0
1.279 93.4 98.1
19.5 - 39.5 	 1.370 

39.5 - 59.5 1.287 	 1.287 100.0 100.0
 

3.007 11.5 100.0
 
T 0 T A L 26.235 	 23.228 88.5 99.6 


(1) Incluye : Carretera Asfaltada
 

(2) Incluye : Carreteras Afirmadas, Lascradas, 	Empedradas, transitables todo el afio y caminos de verano.
 

T.T. : Tiempo transitable expresado en % de dfas al aio
 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6n del MAG
 



ANEXO II. 5 

MED IO S DE TRAN S PORTE 

REGION : SIERRA 

McTORIZADODISTANCIlAS_____ __ _ 

No. % 

_ _ _ ANIMAL_ _ __ 

No. 

_ 

% 

_ _ _ FLUVIAL _ _ _ __ 

No. % 

HUMANO _ _ __ 

No. % 

FERROCARRIL _ _ 

No. % 

_ 
T 0 T A L 

0 - 1.5 

1.5 - 4.5 

4.5 - 9.5 

9.5 - 19.5 

19.5  39.5 

39.5 - 59.5 

T 0 T A L 

229.298 

37.822 

18.494 

9.151 

3.026 

1.826 

299.617 

86.4 

59.0 

48.6 

39.7 

41.4 

36.5 

74.3 

23.951 

18.856 

17.268 

10.057 

3.777 

3.175 

77.084 

9.0 

29.4 

45.3 

43.7 

51.7 

63.5 

19.1 

7.733 

4.395 

325 

897 

13.350 

2.9 

6.9 

0.9 

3.9 

3.3 

3.766 

2.661 

1.493 

681 

498 

9.099 

1.4 

4.1 

3.9 

3.0 

6.9 

2.3 

714 

408 

510 

2.244 

3.876 

0.3 

0.6 

1.3 

9.7 

1.0 

265.462 

64.142 

38.090 

23.030 

7.301 

5.001 

403.026 

. 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6fn del MAG 



CONTINUACION ANEXO II. 5 

MED IO S DE TRAN SP ORTE 

REGION : COSTA 

DISTANCIAS 

MOTORIZADO 

No. % 

ANIMAL 

No. % 

FLUVIAL 

No. % 

HUMANO 

No. 

FERROCARRIL 

No. % 
T 0 T A L 

0 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

9.5 

156.043 

41.716 

14.780 

83.5 

81.2 

70.8 

13.212 

6.829 

4.893 

7.1 

13.2 

23.6 

14.150 

1.899 

489 

7.6 

3.7 

2.3 

1.122 

615 

469 

0.6 

1.2 

2.2 

2.432 

343 

230 

1.2 

0.7 

1.1 

186.959 

51.402 

20.861 

1 

9.5 - 19.5 

19.5 - 39.5 

39.5  59.5 

T 0 T A L 

7.533 

1.751 

952 

222.775 

71.4 

40.4 

100.0 

81.0 

1.252 

1.013 

27.199 

11.8 

23.4 

9.9 

1.599 

1.251 

19.388 

15.2 

28.8 

7.0 

52 

321 

2.579 

0.5 

7.4 

0.9 

114 

3.119 

1.1 

1.2 

10.550 

4.336 

952 

275.060 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizacion del HAG 



CONTINUACION ANEXO I. 5 

MED I O S DE TRAN S PORT E 

REGION ORIENTE 

DISTANCIAS 

MOTORIZADO 

No. % 

ANIMAL 

No. % 

FLUVIAL 

No. % 

HUMANO 

No. % 

FERROCARRIL 

No. % 

T 0 T A L 

0  1.5 

1.5 - 4.5 

4.5 - 9.5 

9.5 - 19.5 

19.5 - 39.5 

39.5  59.5 

TOTAL 

14.233 

2.235 

1.198 

147 

58 

17.871 

90.0 

58.2 

58.5 

7.6 

4.4 

68.1 

354 

465 

503 

1.454 

989 

1.287 

5.052 

2.2 

12.1 

24.6 

75.1 

75.2 

100.0 

19.3 

1.222 

1.025 

346 

276 

93 

2.962 

7.8 

26.7 

16.9 

14.3 

7.1 

11.3 

117 

58 

175 

350 

3.0 

3.0 

13.3 

1.3 

15.809 

3.842 

2.047 

1.935 

1.315 

1.287 

26.235 

FUENTE Y ELABORACION: Regionalizaci6n del MAG 



ANEXO 11. 6
 

nm 9q rr vrAS Y SUrFIFICIE $| N TAM#9, o pOFov;xIA-.FI 1954 - 1974 

ILtOVINIlA$ 1 e 1-5 S-10 10-20 20-50 50-.-1c 1..-5._ 7,O-J( 
" 

7'OOT'*a* AL 

SOUTVAR 0 3.015 6.068 6.476 9.634 2.943 3.176 2.002 2.221 1.448 1.643 359 350 lei 14-3 
S. 11500 2,617 73170 

' 
25,179 21.200 722504 27.',UO 3o~r~o 41,200 49.902 2 .3. f .lo:23s ]7.7 O 24,940 

CNNRZO 1 0.300 12.425 20.045 21.9l09 2.550 2.045 936 2.507 585 619 205 226 236 2 54 
4.oCO .5493 47.7nn 54.457 17.700 20.241 12.100 54,035 Maneoo 18.2-, 14.100 15.210 50.7on 47.r)(, 

€OOIXI # 9.515 17.331 12.523 16.048 2.161 3.6S2 1.008 2.146 913 1.591 267 629 173 263 
54."OO 6,023 29.700 57.?ft9 14.400 24.7(14 13,).0 2915.9O0 43 7177n ,65 .0 50. 2s 

P!CzIlg # 7.6a1 12.8C0 13.630 22.020 2.015 3.244 871 7.5"6 1987 5.,76 l.471 2.91-0 727 924 

10 
6,900 

30 
2N,1no 

35 
24. 0 

9c 

11 11 2 7 3 1-.4 54 ." 4 
?77(7 16 . ' O 3. A16 7S.

" 
9.57-2 ".I 1:P,1,2-; 

41 29 26 17 16 3.221 41.ree 
I " I 4,1.cf( 33.n5 eo.per 129,,l s) . .~ 

50 23 31 .2 15- !.S*3 5 . 
I7MI, 4 O 47 15.c 43.6-3 1' 

91, 0 52 2a 21 57' e.Z 

LWAJ 0 5.506 8.021 20.559 :2.520 4.742 6.447 2.045 5.473 1.554 I.e 0 261 531 346 375 
S. 5 .arO 4°577 52,6o 54.sgo 35.6"0 44.n44 28.4 0 46,254 43,400 55,107 V!,) gn 4.394 73,.9 O 69.4f Q 

IFJAIURA 8 10.390 9.878 a.687 9.294 1.440 2.004 626 999 501 "169 "407 433 187 215 

S--4-700 - .')70__2O..OO 19.53 _9.400_ 12.772 ej-oO 12,57? 15,100 22,1I- 23,1 O 26,0 85 35.mco 57.c7 

CARCBR I 1 .070 1.781 4.011 5.414 1.330 1. 08 0B6 1.020 491 678 226 267 156 164 

ft 6o 
m 

AO76 9,R" 12.nq6 0,900 11.5151 Penlo 1%l243 14. O 2-.P4'; 14.41 O 17,444 31.3On 34.A2 

Tu"lIINA"A 0 18.025 16.399 11.410 12.089 a80 903 452 491 447 292 i70 176 125 100 

S. a.mO 7,1118 "5.?OO 2537A 5, FLOO 6.124 5.pon 6,961 10,400 6,77
4 

q,"~ 10.774 .25.o0 1 

CA Ak ? ."10 IO.OR? 7.344 7.277 2.2250 I.A19 5,91 700 311 507 ?1 Ing M7 124 

36 
24.6-0 

32 
22, o 

25 
17o70n 

11 
.0oO 

11 

55 58 34 21 9 31.1t! 44.; 
5f .012 79.C000 5 . 14 136.?ZO 56.1-, 411,.)'t 72). 

21 19 is 13 A 22.2-7 23." S 
I1,V9 31.6r") 227,05 5.O 4.?S 22 .Ico, 1 . 

12 70 7 9 2 0.1344 11.173 
7.-77 27 7 . 12.67C, 13.2?r 

) 
12.1n0 112,0t 47

11 4 16 5 7 31.52? 50.1"4 
7,264 1.-0r 2 4 39.410 3.5< 12~r 

17 7 9 3 4 1(1.742 70.5k4 

TOTA SIErR f 83.714 113.395 129.439 137.490 22.443 29.023 10.370 17.9n7 7.722 13.754 3.594 6.045 2.3fe 2!814 530 311 251 104 130 85 259.1 

'ZiTAS # 3.536 10.500 10.200 19.564 2.716 6.526 2.136 5.054 2.119 A.605 909 1.462 262 1.0c.5 
S.- 2.409 4,46Q 25,60O 49.547 20,600 45.-J0 1 .4()o 69.1s16 64,00O 140,717 66.Oo 94.751 206.o00 197.sa5 

L O15 0 736 6.220 2.670 9.544 1.139 3.946 .910 3.396 1.550 3.152 780 1.090 740 728 

114 
7Q.900 

105 

149 83 al 54 - 37 22.0!1 49.175 
131.945 126.A," 118,707 4oI.rco 256.2131'O2S.C Oe : 

7a 61 36 28 it .1.7-.? ;~ 

;1l 3 .657 11.351 11.551 22.734 6.789 9.104 5.507 7.573' 6.645 a.,0 2.427 3.255 1.246 1.955 

S. 2.200 S.04? 34.000 -8.1oe) 65,000 65.1-4e 78,8.r, 10-.7r6 715,500 771.9eg t 7 . 27.160 215000 344.Q55 

J=3LZAS 0 2119 524 2.700 2.674 1.46b 2.1!0 1.040 2.545 70a 3.777 278 2.090 737 800 

S. 100 212 e.(ooo 7,609 Io.oo 14,545 14.1oo 33,26o I1So0 11'.647 19,7o3 1211m94 46.500 135,326 

OI O 02 53O 2.424 3.739 5.242 1.695 2.165 1.157 1.631 671 .1.474 !31 554 234 522 

S. 400 1,062 10,600 15.060 17.!?OO 15.019 16.o 722.104 20.600 "43.471 72.400 117.245 50.100 98.599 

TTL COSTA 1 8.673 3i.Ogg !O.a50 59.95a 13.507 23.071 10.930 20.229 11.695 21.600, 4.733 0.431 3.419 4.990 

S. S.600 23.410 04,900 152,175 III.Foo 169.273 152.30o 2777.244 171.Soo 665.180 325.50o 1542.77? 6n5.00 911 .e61 

rrn% $1XTI&rO f 467 a45 750 1.120 2.454 2.580. 773 

S. 107 2.14, 5.00%7 2',.i5 76."76 1 . 11,249 
LRMOI4 Clivesirt 1 194 573 A41 677 1.419 1.300 397-. 

69 

A8.3n0 

15 
10,200 

31 
21.4n0 

334 
-36.400 

ill 12 59 15 19 5-.c. • 

74,774 -3.0, - 5.-1: Fc.365 -22.S-Tp: 1 "l .1c' 

64 819 5 7 6.67-, 14.U. 
39,7Q5 25,4o0 ;4,1 , 1 .6c0 29,735 171(, 5.;14__1 

46 9 14 3 3 9.43c 1&.c25 

3M.89 14,LC0 19.cf3 3c.110 11.463 159.(To ?i.7T 

448 215 207 .103 79 94.r,65 17C.3-2 
2a9.6ss3 2i1.¢oo 2m6.s,6 67(..sc0 474 MVI 2'979;O 3-71;.715 

31 9 4 9.4.9 
7.(,7 12,264 23.1"o tl?.[-? 

5 464 

IIAPO 0 164 1.011 612 ao6 2.045 3.462 34a 

1.51 2,S95 3,931 60177,963 181,624 55.041 

PAS3t~A 0 40 460 lei lee 576 567 183 
S., is 1.16

4 
1,147 2.511 ls,764 32,263 24.163 

TOAL CPILXTS 0 665 2.897 1.954 2.739 6a492 7.917 1.701 

5- 267 7-110 N?.924 5S6 206 453 1 44Mile8 250.490 

GALAPICOZ 1 5 32 29 36 91" 95 43 

19 9 A .7 
I.131 10,606 2 2?0 0 4

6 1 1 .1 
3.610 l"cC 1 =,:.I .*o 

61 19 9 24.704 
,7170 24,370 52."') 1'076.-Z* 

1 !32 

TOTL FACICIALL # 92.387 145.364 159.299 200.367 36.250 54.577 21.4C0 40.961 . 19.415 42.017 0.327 22.408 5.797 9.545 

S.46.000 63,095 356,200 473,191 271,500 371,35S 294,300 547.660 591,500 1-293.526 547,200 11367.222 1-156.30 1'675.L 
664 

4f4,70 
820 464 411 241 171 344.234 '17.014 

S41.514 685,! CI 625,957 1-516,7W0 954.625 5'997.7007*901.140 

I'TD: Z I C-ans AgrpsarlOzrb 1954 y 1974 
ZeLAWORACIONS ERA 



ANEXO 11. 7 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGRWPECUARIA DE 1.970 a 1.977 

1.970 1.971 i,972 1.973 

P it d u c 2 Supece 

en Ha. 

Rendbien. 

Kg.Ha. 

Pwduc.Tot 
en T/M 

SupeA4Lcie 
en Ha. 

Rend. 
Kg.Ha. 

Podus. 
TM. 

Sce.&. 
e Ha. K_.IH_ 

P'due., 
TM 

SM .dt 
ti H.g. 

Re. 
/ 

PJdkC.. 
TM 

A.- POCTOS DE EX-

PROTACION. 

Gdj 
cao 

Banano 
Abacd 

214.o30 
228.262 
190.176 

1.850 

335 
235 

15.309 
750 

72.053 
53.584 

2'911.342 
1.387 

214.830 
219.077 
157.494 
2.100 

290 
323 

17.416 
937 

62.252 
70.806 

2'742.948 
1.969 

221.695 
217.915 
132.703 

3.330 

322 
311 

19.454 
815 

71.386 
67.714 

2'581.639 
2.691 

227. 903 
213.100 
121.193 

6.525 

329 
297 

20.595 
703 

74.980 
63.374 

2'495.927 
4.515 

B.- MATERIAS PRIMS 

Matz Vuco 
Atgod6n 
Soqa 
Pat=a A6iea.a 
Ma": 
Ca& 

10.190 
8.720 

610 
4.825 
6.169 

29.000 

1.266 
866 
984 

4.381 
854 

78.500 

101.516 
7.552 

600 
21.140 
5.270 

2'276.500 

110.740 
8.237 
949 

6.410 
10.313 
30.000 

1.088 
1.301 
1.145 
4.912 

954 
79.000 

120.528 
10.714 
1.087 

31.484 
9.838 

2'370.000 

101.140 
13.874 

725 
7.850 
11.666 
30.059 

919 
833 

1.168 
5.672 

925 
85.910 

100.741
11.550 

847 
44.52S 
10.718 

2'582.369 

140.150
23.066 
1.200 
8.589 
15.401 
34.678 

1.019848 
1.212 
6.795 

814 
71.866 

133.34619.549 
1.538 

58.358 
12.541 

2'492.152 

C.- C0tSM. INTER 4 

uatzauave 
At.oz 
Cebada 
T~i.go 
Fkfjot 
Papa 
YLura 
Haba 
o)anja 

PLLtano 

211.480 
86.593 
133.920 
76.230 
81.600 
47.220 
27.718 
24.005 
9.106 
35.930 

794 
1.830 

590 
1.063 

506 
11.474 
9.606 
625 

16.792 
12.924 

167.990 
158.500 
79.087 
81.033 
41.331 

541.7;94 
166.251 
15.009 
152.904 
464.350 

241.305 
56.587 
119.971 
75.560 
67.100 
53.452 
29.520 
22.711 
10.480 
36.698 

582 
2.401 

573 
906 
449 

12.310 
9.305 

654 
16.609 
11.922 

140.385 
135.900 
68.700 
61.493 
30.148 
680.740 
274.686 
14.862 

1 7Z 864 
437.500 

249.990 
91.393 
118.957 
56.054 
62.159 
37.129 
32.413 
13.259 
11.045 
36.093 

633 
1.819 

617 
903 
419 

12.546 
8.340 

715 
13.858 
11.431 

170.642 
172.700 
73.400 
50.640 
26.038 

473.341 
270.334 

9.479 
153.060 
411.771 

123.770 
84.757 
95.178 
46.504 
66.639 
43.576 
35.849 
17.450 
11.871 
35.283 

111 
2.410 

152 
972 
412 

12.374 
9.900 

701 
12.105 
11.2183 

100.342 
204.300 
79.400 
45.189 
31.961 
539.198 
350.905 
12.352 

143.691 
398.100 

FUE1TE : WitAtej de.AgetLLLu y Gandek& 

ELABORACIOAI: Pouyect ECU 71-006 



Continuaci6n Anexo 11. 7 

P P o d c t o0 I i 
1.974 

RexdJue. Pwdwr. Su e 
1.975 

Remndie. Pnodue. .R.ce 
1.976 

PnwPod,,e. Supe. e. 
1.977 

Remd&.. Paoduce. 

ex Ha. Kq.IHa. Tu eA H. K TN. ex Ha. Kg.1HA T. en Ka. K../H. TM. 

A.- PRODUCTOS VE EX-

PROTACION. 

Cd f 
Cacdo 
Banano 
Aba .d 

f31.509 
221.726 
121.806 
7.370 

300 
411 

21.973 
1.179 

69.638 
91.039 

2'676.411 
1.688 

230.665 
229.540 
109.360 

5.150 

331 
328 

23.160 
1.274 

76.437 
75.272 

21544.327 
10.425 

256.179 
229.500 
107.300 
10.173 

340 
214 

23.960 
1.274 

87.101 
65.192 

2'570.925 
13.852 

260.000 
235.000 
100.540 
13.000 

318 
304 

24.373 
1.273 

5f.650 
72.110 

2'450.690 
16.550 

B.- MATERIAS PRIAMS 

Maz RV 
Atgodn 
Soya 
Pan Aj&&ana 
Rant: 
CaRa 

161.640 
45.929 
3.083 
10.407 
19.439 
35.013 

1.148 
912 

1.420 
7.281 

184 
74.543 

185.628 
41.899 
4.378 
75.846 
17.110 

2'615.116 

165.000 
32.484 
8.216 
11.576 
11.920 
37.050 

1.552 
930 

1.500 
8.164 

951 
78.976 

190.000 
30.210 
12.324 
94.512 
11.424 

2'928.437 

165.000 
30.000 
10.023 
14.372 
11.900 
44.000 

1.204 
900 

1.500 
7.764 
664 

85.582 

198.607 
27.000 
15.035 

111.587 
7.900 

3'765.51 

163.000 
26.200 
14.830 
14.263 
12.000 
47.000 

1.007 
1.026 
1.399 
8.749 

700 
80.000 

164.100 
26.900 
19.270 
124.800 
8.400 

3'760.000 

_ 

C.-. CONSUMO INTERNO 

MaLtz 6,,v. 
Avtoz 
L.ba& 

goF~tjot 

Fa.pO 

Yuc.a 
Habd
NHabUja 
PNaAano 

109.615 
I*2.687 
60.844 
45.33266.181 

39.138 

38.968 
14.850
12.644 
57.595 

698 
1.813 

922 
961423 

12.135 

10.350 
785

13.800 
7.373 

76.252 
186.200 
56.100 
43.58228.001 

503.340 

403.319 
11.652
174.487 
426.587 

108.763 
131.600 
71.558 
70.07362.553 

39.499 

34.565 
1.8173
13.617 
75.420 

830 
2.442 

578 
810417 

12.643 

10.228 
811

15.266 
5.391 

90.247 
321.400 
62.801 
64.53126.130 

499.371 

353.517 
15.627
250.000 
405.820 

111.766 
130.000 
71.600 
51.90070.000 

41.025 

38.490 
14.130
16.630 
72.175 

550 
2.521 

175 
857451 

12.986 

10.500 
898

18.049 
5.625 

95.000 
327.100 
62.172 
46.05631.000 

532.770 

377.813 
12.900

300.000 
410.062 

54.000 
103.000 
60.000 
40.90059.000 

36.000 

31.173 
15.100
23.447 
97.900 

647 
3.100 

674 
973440 

11.513 

7.193 
530

22.169 
7.961 

54.350 
319.300 
40.460 
39.80016.000 

417.000 

2213.545 
5.000

519.794 
976.714 
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ANEXO III. 1
 

CATEGORIAS DE PUESTOS
 

DIRECTIVO
 

Subdirectores Generales
Ministro 

Director Ejecutivo
Subsecretarlo 

Director Zonal Agropecuario
Coordinador General 

Auditor Interno Jefe 4
Director General 


PROFE S IONAL
 

Sociologo
Ingeniero Agr6nomo 

Jefe de Personal
Ingeniero Agrfcola 

Jefe de Presupuesto
Ingeniero Forestal 


Ingenlero Industrial Jefe de 0 y M
 
Jefe de Contabilidad
Ingeniero Qufmico 

Jefe Financiero
Ingeniero Civil 

Analista de Administraci6n
Ingeniero de Geologla y Minas 

Analista Financiero
Qu~mico 

Jefe de Relaciones Pu'blicas
Medico 


Medico Veterinario Encargado de Informaci
6n
 

Jefe de Mejoramiento del Hogar
Odont6logo 

Estadistico
Bi6logo 

Fotoint~rprete
Abodgado 

Especialista en Seguridad
Asesor 

Magistrado
Arquitecto 

Secretario Relator
Hidr6logo 

Auditor Interno
Meteor6logo 

Jefe Provincial Agropecuario
Economista 


TECNICO
 

Auxiliar de Arquitectura
Perito Forestal 

Auxiliar de Ingenierfa
Agr6nonio 

Auxiliar de Sociologla
Tecnico Ganadero 

Mejoradora del Hogar
Inspector de Cosechas de Algod6n 

Promotor Social
Inspector de Embarques de Banano 

Tecnico en Cooperativas
Inspector de Piladoras 

Promotor Artesanal
Auxiliar de Veterinaria 

Enfermera
Auxiliar de Economfa 

Auxiliar de Enfermerfa
Auxiliar de Estadfstica 

Instructor de ARtes Manuales
Auxiliar de Administraci6n 

y Artesanfas
Auxiliar de Auditorfa 

Operador Equipo Audiovisual
Analista Auxiliar Financiero 

Fot6grafo
Auxiliar de Informaci6n 

Fotograbador
Auxiliar de Laboratorio 

Tgcnico en Ayudas Audiovisuales
Auxiliar de Abogacfa 

Diagramador
Laboratorista de Suelos 

Fiscalizador de Comunas y Cooperativa
Top6grafo 

Promotor Cultura
Dibujante 

Administrador de Hacienda
Cart6grafo 

Tgcnico Calsificador de Lanas
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ADMIN I S TRAT IVO
 

Jefe de Oficina Auxiliar de Oficina
 

Jefe Administrativo Agente de Importaciones
 

Coordinador Administrativo 
 Tecnico en Archivos
 

Secretaria Taqufgrafa Bibliotecario
 
Jefe de Reproducci6n y Publicaciones
Secretaria Bilingue 

Radiotelegraflsta
Oficinista 

Ec6nomo
Tesorero 

Operador M~quina Reproductora de
Pagador 


Pagador Auxiliar Documentos
 

Contador Recepcionista Op. Central Telef6nica
 

de Contabilidad Fotogrametrista
AuxiliL 

Jefe de Transportes
Guardalmacen 

Supervisor de Talleres
Proveedor 

Jefe de Almac~n
Auxiliar de Almac~n 


T '
 DE SERV ' 

Lar~ian
 

Mensajero
 
Jefe de Mec5nica 

Mecanico 

Auxiliar de Servicios 
 Motorista de Lancha
 

Auxiliar de Mantenimiento 	 Piloto Marino
 
Operador de Equipo Pesado
Chofer 


Auxiliar de Mecanica 	 Operador de Equipo Agricola
 

Conserje
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ZONA 1
 

Granja San Mateo - Esmeraldas
 

Granja Ernesto Molestina - Santo Domingo
 

Centro de Mecanizacion Agrfcola - Esmeraldas
 

Granjz Porcina - Santo Domingo
 

Tanque de Melaza - Esmeraldas
 

Tanque de Melaza - Santo Domingo
 

Reserva Ecol6gica - Cayapas - Cotacachi
 

Vivero Forestal Km. 3 1/2 Via Chone - Santo Domingo
 

Vivero Forestal In. 28 Via Quevedo - Santo Dcmingo
 

Vivero Forestal La propicia - Esmeraldas
 

Vivero Forestal de Quinind6
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ZONA 2
 

- Granja La Teodomira - Portoviejo 

- Centro de Mecanizaci6n - Portoviejo 
- Manta - Oficina de Sanidad Vegetal en el Puerto 

- Manta 
- Oficina de Sanidad Animal en el Puerto 

- Tanque de Melaza - Chone 
- Tanque de Melaza - Sta. Ana 

- Tanque de Melaza - Calceta 
- Tanque de Melaza - Bahia 

- Tanque de Melaza - Jipijapa 

• Parque Nacional Machalilla - Puerto L6pez 

- Vivero Forestal de Lodana 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

ZONA 3
SERVICIOS TECNICOS DE APOYO 


- Laboratorio de Sanidad Vegetal - Guayaquil 

- Granja el Socab6n - Gala"pagos 

- Granja el Vainillo - Galapagos 

- Centro de Mecanizaci6n Agricola - Balzar 
- Guayaquil- Oficina Cuarentena Vegetal Aeropuerto 



- 203 -


Continuaci 6n Anexo III. 2
 

- Oficina Cuarentena Vegetal Puerto - Guayaquil 
- Oficina Sanidad Animal Aeropuerto - Guayaquil 
- Oficina Sanidad Animal Puerto - Guayaquil 
- Tanque de Melaza Quevedo 
- Tanque de Melaza Guayaquil 
- Tanque de Melaza Babahoyo 
- Tanque de Melaza El Triunfo 
- Tanque de Melaza - Balzar 
- Parque Nacional - Galapagos 
- Reserva Ecol6gica Manglar - Churute 
- Vivero Forestail Daule 
- Vivero Forestal Loma Alta 
- Vivero Forestal Quevedo 
- Centro de Capacitaci6n Campesina Villamil - Guayaquil 
- Control Forestal Aeropuerto - Guayaquil 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ZONA 4
 

- Centro de Mecanizacion Agricola - Machala
 
- Tanque de Melaza - Machala
 
- Tanque de Melaza - Arenillas
 
- Tanque de Melaza - Zaruma
 
- Vivero Forestal - Machala
 
- Vivero Forestal - Arenillas
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

ZONA 5
SERVICIOS TECNICOS DE APOYO 


- Laboratorio de Sanidad Vegetal - Ibarra
 
- Laboratorio de Sanidad Vegetal - Tulcan
 
- Granja La Portada -Ibarra
 
- Granja El Ejido - Ibarra
 
- Granja La Pradera - Ibarra
 
- Granja Agricola Mira
 
- Centro de Capacitaci6n Agricola Mira
 
- Centro de Mecanizaci6n Agricola Mira
 

- Centro de Mecanizaci6n Agricola Ibarra
 
- San Isidro - Carchi
- Centro de Cria Ovina 


- Charchi
- Centro de Crfa Ovina San Rafael 


- Granja Procina de Tulcan
 

- Granja Porcina de Ibarra
 

- Tanque de Melaza Tulcan 

- Tanque de Melaza San Gabriel
 

- Tanque de Melaza El Angel
 

- Vivero Forestal de Tulcan
 

- Vivero Forestal de La Paz
 

- Vivero Forestal de Ibarra
 

- Vivero Forestal de Otavalo
 

- Vivero Forestal de Topo
 
- Ibarra
 - Centro de Capacitaci6n Campesina Rumipamba 
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

ZONA 6
SERVICIOS TECNICOS DE APOYO 


- Laboratorio de Sanidad Vegetal de Tumbaco - Quito 

- GranJa Agricola de Tumbaco - Quito 
- GranJa Agricola de Nagzichi - Salcedo 
- Centro de Capacitaci6n Agricola de Conocoto - Quito 

- Centro de Mecanizaci6 n Agricola de Tumbaco - Quito 

- Oficina Cuarentena Vegetal Aeropuerto - Quito 
- Centro de Cria Ovina en Lloa - Quito 
- Centro de Crfa Ovina de Pifo - Quito 
- Barraca Lanera de Tumbaco - Quito 
- Planta Procesadora de Sales Minerales de Tumbaco - Quito 

- Oficina de Sanidad Animal Aeropuerto - Quito 

- Tanque de Melaza en Cayambe 
- Tanque de Melaza en Sangolquf 
- Tanque de Melaza en Cotopaxi 
- Area Nacional de Rerreaci6n El Boliche - Cotopaxi 

- Raserva Ecol6gica Cayambe - Coca 
- Viv7ro Forestal Conccoto - Quito 
- Vivero Forestal Aychapichu - Machachi
 
- Vivero Forestal Latacunga
 

- Control Forepsal Aeropuerto - Quito
 

- Centro de Capacitacifn 4-F Conocoto - Quito
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

ZONA 7
SERVICIOS TECNICOS DE APOYO 


- Granja Agricola de Pillaro
 
- Centro de Mecanizaci6n Agrfcola - Ambato
 

- Tanque de Melaza - Ambato
 
- Tanque de Melaza en Guanujo - Guranda
 

- Vivero Forestal - Ambato
 
- Vivero Forestal - Pllaro
 
- Vivero Forestal - Guaranda
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
 

ZONA 8
SERVICIOS TECNICOS DE APOYO 


- GranJa Agricola de Gausl~n - Riobamba
 

- Centro de Cria Ovina Pachamama - Riobamba
 

- GranJa Cunicola de Guaslan - Riobamba
 

- Tanque de Melaza en Riobamba
 
- Tanque de Melaza en Chunchi
 
- Parque Nacional Sangay
 
- Vivero Forestal Macajf - Riobamba
 

- Vivero Forestal Guamote
 
- Centro de Capacitaci6n Campesina Guasln - Riobamba
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y 

SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ZONA 9 

-

-

-

-

-

Centro de Mecanizaci6n Agricola - Biblian 

Tanque de Melaza en Biblian 

Centro de Melaza en Cuenca 

Area Nacional de Recreaci6n Cajas - Cuenca 
Vivero Forestal en Cuenca 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y 

SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ZONA 10 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Laboratorio de Sanidad Vegetal en Loja 
Granja Agricola Chunchiun - Loja 

Crania Agricola Consacola - Loja 

Granja Agricola Jipiro - Loja 

Granja Agrfcola Yamburara - Loja 

Crania Agrfcola Bomboiza - Loja 

Granja Agrfcola El Pangui - Loja 

Centro de Mecanizaci 6 n Agricola - Loja 

Granja Porcina de Loja 

Tanque de Melaza er Loja 

Tanque de Melaza en Macara 

Tanque de Melaza en Gonzanama' 
Tanque de Melaza en Zamora 

Tanque de Melaza Yantzatza 
Tanque de Melaza Gualaquiza 

Vivero Forestal de Catacocha 

Vivero Forestal de Jipiro - Loja 

Vivero Forestal de Gonzanama 
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EJEMPLO DE INTERNADO ADMINISTRATIVO CON
 

ENFASIS EN ADMINISTRACION DE INVESTIGA-

CION Y PROGRAMAS DE EXTENSION.
 

Internado en la Divisi6n de Agricultura
Titulo del proyecto. 

Comiti Consejero. Decano de Agricultura
 

Dep. de Educaci6n de Agricultura y Pro

gramas Internacionales.
 
Representance de la Oficina de Programas
 

Internacionales
 
Asistente al Director de la Estaci6n Ex
perimental de Agricultura
 
Asistente del P'rector del Servicio de
 
Extensi6n Cooperativo
 
Consejero Acadgmico
 
Jefe del Departamento Acad~mico
 

El interno tendrS la oportunidad de observar y explicar las siguientes acti

vidades y procesos.
 

Desarrollo y revisi6n de un proyecto de investigaci6n.
1. 

2. 	Control y administraci6n de la Estaci6n Experimental.
 

3. 	Operaci6n y Control de una o m~s estaciones de campo.
 

4. 	Administraci6n y control de un Departamento Acadgnico.
 

5. 	Proyecto de Extensi6n y Desarrollo de un Programs.
 

6. 	Operaci6n y Control de una o m5s oficinas de Eytensi6n de campo.
 

7. 	Administraci6n y control general de un Servicio de Extensi6n Cooperativo.
 

8. 	Revisi6n general de la Filosofla de las Universidades3 Estatales en rela

ci6n a la investigaci6n, la educaci6n y extensi6n.
 

9. 	Asistencia a un curso apropiado en el campo acadgmico.
 
n dentro del estado, operaciones
10. 	 Visitar otras estaciones de investigaci

5


de negocios-agriculturales seleccionados y o instituciones de entrena

miento.
 
n fuera del estado, Universidades Es11. 	 Viajes a estaciones de investigaci

6


tatales y otras agencias o negocios apropiados.
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UN EJEMPLO DE INTERNADO ADMINISTRATIVO CON
 
ENFASIS EN ADMINISTRACION DE EXTENSION Y
 
PROGRAMAS TECNICOS VOCACIONALES
 

Titulo del Proyecto. 	 Internado, Agricultura de Extension y
 
Educaci6n Vocactonal.
 

Comitg Consejero. 	 Decano de Agricultura
 
Decano de Economia Dom6stica
 
Director de Programas Internacionales
 
Director Asociado o Director Asistente
 
de Cooperativas de Extens16n
 
Representante Estatal del Departamento
 
de Educaci6n T6cnica y Vocacional
 
Jefe del Departamento de Educaci6n de
 
Agricultura
 
Jefe del Departamento de Economla Do
mestica
 
Consejero Acad~mico del Interno
 

El interno tendrg la oportunidad de observar y explicar las siguientes acti
vidades y procesos.
 

1. 	Programas de extens16n y desarrollo y revisi6n de proyectos.
 
2. 	Operaci6n y control de oficinas de Extensi6n de campo.
 
3. 	Administraci6n y control general del Servicio de Extensi6n Cooperatlvo
 
4. 	Desarrollo y utilizaci6n de comit6 consejero de la clientela.
 
5. 	El desarrollo de relaciones de trabajo con clientelas especiales y
 

Gnicas.
 
6. 	Desarrollo de programas de Educac16n Thcnica y Vocacional.
 
7. 	Administraci6n y control de programas de Educaci6n Tgcnica y Vocaclo

nal.
 
8. 	Coordinaci6n do programas y proyectos con agencdas y organizaciones.
 
9. 	Revisi6n genera. de la filosoffa de las Universidades Estatales en re

laci6n a la investigaci6n, educaci6n y extensi6n.
 
10. 	 Planeamiento, coor0inaci6n e implementaci6n de programas de extensi6n
 

y proyectos de inve.;tigaci6n que se dupliquen.
 
11. 	 Asistencia a cursos especiales en el campo acad~mico.
 
12. 	 Viajes a especiales centros de investigaci6n e institutos vocacionales,
 

operaciones selectas de negocios agron6micos y cooperativas relaciona
das a la agricultura.
 

13. 	 Viajes a particulares lugares en el pals o fuera de 91 para visitar
 
instituciones o agencdas inicas o negocios en otros Estados.
 

14. 	 Operaci6n y control general de una unidad acad6mica administrativa co
mo ser un departamento o distrito de extens16n.
 

15. 	 Entrenamiento de liderazgo para programas de educac16n, extens16n y
 

Vocac16n Tgcnica.
 


