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A QUIEN PUEDA INTERESAR:
 

Esta publicaci6n sobre la investigaci6n, educaci6n y exten
si6n agropecuaria del Ecuador, presenca el estudio conducido por
 
el grupo mencionado en la phgina anterior. El estudio sobre el
 
Desarrollo del Sector de Alimento, Agropecuario y Rural del Ecua
dor, fue conducido para beneficio del Gobierno del Ecuador, de los
 
Estados Unidos de Norteimcrica y otras entidades o personas. El
 
estudio fue conducido con el permiso y financiamiento de las Enti
dades ineicadas en la primera p~gina. Para cualquier informaci6n
 
adicional, referirse al Consejo Tnternacional de Aliment y Desa
rrollo Agropecuario, Washington, D.C., o USAID, Quito, Ecuador o
 
al Ministro de Agricultura Ecuatoriano, Quito.
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III. INTRODUCCION
 

A. Descripci6n y estado actual del pals
 

La Republica del Ecuador, esta localizada a] Noroeste de la America del Sur.
 
Limita al Norte con Colombia, al Este en su ext-emo septentr.onal con Colombia
 
y en su parte meridional con el Peru'. Al Sur con el Peru'y al Oeste con el
 
Oceano Pacifico; posee varias islas entre ellas el Archipiglago de Col6n o Islas
 
Galapagos, integrada por 17 islas grandes y mis de 1,200 kilometros de la Costa
 
Continental. Las islas tienen importancia cientffica y turfstica.
 

El Ecuador se encuentra cruzado de Sur a Norte, por la gran cadena montaAosa
 
de los Andes, bifurcada en dos ramales: La Cordillera Oriental y la Occidental,
 
las que se unen de trecho en trecho por los llamados entrenudos, que son
 
estribaciones montarosas transversales.
 

El sistema orogr~fico que dA orfgen a la formaci6n de valles y mesetas en el
 
callej6n interandino es donde se encuentra concentrado el porcentaje mayor de la
 
poblaci6n total del Ecuador. Esta parte montaaosa del pats tiene diferentes
 
temperaturas que varfan de acuerdo a la altitud.
 

Esto hace que pueda cultivarse en ella una extensa gama de cultivos: cana de
 
azucar, yuca, tomate, cebada, papas, habas, etc; en las partes altas, regi6n
 
de las Sierras, existen 387.845 propiedades agropecuarias con una extensi6n de
 
3.066.294 hectareas. La densidad de la poblaci6n en esta area es la mfs alta
 
del pals.
 

El Area costal se extiende desde la cordillera Occidental de los Andes hasta
 
la Costa del Pacifico. Eqtas tierras son de topograffa relativamente plana aunque
 
afectadas en la parte central y norte de la costa por el sistema montasoso de
 
Colonche. En este sector existen 227.054 granjas con un total de 3.845.557 hectl
reas.
 

La regi6n amaz6nica se extiende al este de la Cordillera Oriental de los
 
Andes. Esta es la mws extensa del pats y la menos densamente poblada, con una
 
infraestructura vial de salud y educaci6n muy limitada. En esta regi6n existen
 
cerca de 24,000 granjas con un total de 745.345 hectfreas.
 

La Republica del Ecuador se encuentra dividida en 20 provincias, 115 Cantones,
 
201 parroquias urbanas y 715 parroqiias rurales.
 

La poblaci6n del pals seg6n las U1timas cifras del censo realizado en 1974
 
es de 6.552.095 personas de las cuales 2.706.716 viven en el area urbana y
 
3.845.379 en el grea rural. La poblaci6n ha venido aumentando a un promedio
 
de 3 por ciento lo cual hace la poblaci6n actual del Ecuador de 7.500.000
 
habitantes.
 

La principal actividad econ6mica del Ecuador con relaci6n al numero de
 
habitantes dedicados a ella desde 1972 es la agricultura.
 

La producci6n de petr6leo ha sido un factor importante en el Producto Nacional
 
Bruto y una fuente de contribuci6n al aumento de divisas para el pals.
 

I 
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B. .istoria de la investigaci6n, la Extensi6n y.la Educaci6n en el Ecuador
 

1. 	Investigaci6n
 

Si bien la investigaci6n agropecuaria ha sido llevada a cabo durante muchos
 
afios por personas privadas y organizaciones semiaut6nomas, su campo limitado y
 
no tenia una administraci6n central para el planeamiento, la coordinaci6n y la
 
distribuci6n de la informaci6n obtenida. La primera estaci6n experimental agro
pecuaria establecida en 1943, fug una empresa cooperativa entre la oficina de
 
Relaciones Agrfcolas Exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados
 
Unidos y el gobierno del Ecuador y fue el comienzo de lo quq hoy se conoce como
 
la estaci6n de Pichilingue.
 

En 1954 esta estaci6n fug transferida al SCIA (Servicio Cooperativo Inter
americano de Agricultura), que era parte del programs AID bilateral: Estados
 
Unidos - Ecuador y la investigaci6n se extendi6 hasta incluir la ganaderfa
 
como asf tambign el desarrollo de variedades mejoradas de cacao, caf6 y otros
 
cultivos tropicales.
 

Bajo el acuerdo de 1956 entre la Fundaci6n Rockefeller y el Gobierno del
 
Ecuador, se iniciaron investigaciones para mejorar y adoptar variedadeq de
 
trigo a las diferentes condiciones climaticas de la Sierra. La FAO peoporcion6
 
un t~cnico en 1955-57 para asesorar a la Comisi6n Nacional del Algod6n en las
 
investigaciones acerca de la capacidad de adaptaci6n de algunas variedades y en
 
la soluci6n de algunos problemas de producci6n. El Departamento de Agricultura

de las Universidades de Quito y de Guayaquil han llevado a cabo algunas investiga
ciones, pero siempre ban sido limitadas debido a la falta de facilidades adecua
das y a la falta de personal para llevar a cabo un programa de actividades de
 
invesrigaci6n continuo y efectivo. Algunas de las escuelas superiores de agri
cultura tambi6n han llevado a cabo algunas investigaciones limitadas a pruebas
 
de cabpo. La universidad de Riobamba (Escuela Superior Politrcnica del Chirbo
razo) ha realizado extensivas investigaciones sobre la adaptaci6n de cerdos,
 
ovej3s, conejos, cobayo, ganado lechero, pastos, alfalfas, etc. El mayor 4nfasis
 
de estas investigaciones estuvo dirigido hacia la obtenci6n de cruzes de animales
 
o variedades de cultivo que se adaptaran mejor a esa regi6n del pafs. El Centro
 
forestal Nacional de Conocoto, ha estado llevando a cabo la 6nica investigaci6n
 
de las especies mejor adaptadas para la producci6n econ6mica, en las diferentes
 
regiones forestales, as! como tambfen para determinar las especies qoe tengan
 
las mejores propiedades de la madera para fines especificos.
 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) fug creado
 
por un decreto de emergencia con duraci6n indefinida como una instituci6n aut6noma
 
ligada al Ministerio de Producci6n (actualmente conocido como Ministerio de Agricul
tura), est5 gobernado por un consejo sdministrativo presidido por el Ministro, y
 
goza de autonomIa econ6mica y adminiscrativa y establece sus propias regulaciones
 
de gobierno.
 

Los 	objetivos originalmente estipulados eran:
 

1. 	Llevar a cabo la investigaci6n que podrfa desarrollar la producci6n
 
de la ganaderfa y de los cultivos para consumo interno y para la exportaci6n
 

2. 	Establecer estaciones y sub-estaciones que podrian servir como centros de
 
aprendizaje regional.
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3. Proporcionar entrenamiento acadgmico profesional para incrementar el
 
n mero de personas tfcnicas para la investigaci6n, la extensi6n y la
 
educaci6n.
 

4. 	Colaborar con otras agencias de servicios agrfcolas nacionales e interns
cionales.
 

El INIAP estS cumpliendo su funci6n principal que es la de preparar personal

t~cnico con capacidad pars levar a cabo investigaciones. Se han hecho esfuerzos
 
pars desarrollar un personal equilibrado de cientfficos bien entrenados; el INIAP
 
cuenta actualmente con los mejores tfcnicon del pas. Tiene actualmente 5 t6cnicos
 
especializados a nivel de Ph D., 46 masters en Ingenl~rfa agron6mica, 6 masters
 
en agronomia y economfa, 6 masters en medicina veterinaria, 109 ingenieros
 
agr6nomos, 3 ingenieros qufmicos, 2 medicos veterinarios y 127 egresados agr6nomos
 
y t~cnicos agrfcolas de nivel intermedio. Hay 22 que estfin actualmente fuera del
 
pafs siguiendo entrenamiento, 2 sacando doctorados, 12 sacando master y 8 siguien
do entrenamiento t~cnico a nivel especial.
 

Las siguientes estaciones experimentales han sido establecidos y estln en
 
operaci6n:
 

1. 	Santa Catalina, situada en el kil6metro 14 al Sur de Quito, en la
 
carretera Panamericana, fug establecida en 1962. Tiene 950 hect~reas,
 
clima templado, 1.405 m.m. de precipitaci6n promedio y 11.70C de tempera
tura promedio con la humedad promedio de (81%) 8.1 por ciento. Los pro
gramas de investigaci6a incluyen: papa, mafz, cebada, trigo, avena, pastos,

suelos, patologia vegetal, entomologfa, cerdos, ganado lechero, control
 
de malezas, producci6n de semillas economfa agrfcola y una escuela de
 
entrenamiento para agricultores.
 

2. 	Pichilingue, situada 14 kil6metros al sureste de Qievedo con 1,200
 
hectfreas y a 75 metros sobre el nivel del mar, en el tr6pico h~medo con
 
temperaturas de un promedio anual de 24.6 0 C y precipitaci6n anuales pro
medio de 2.327 mm. y 84.5 por ciento de humedad promedio. Los programas
 
de investigaci6n incluyen: cafg, cacao, pastos, matz, suelos, entomologia,
 
patologfa vegetal, producci6n de semillas, control de malezas, ganado de
 
came y una escuela para el entrenamiento de los agricultores.
 

3. Boliche, situada a 26 kms. al este de Guayaquil con 200 hectfreas de
 
extensi6n y a 17 metros sobre el nivel del mar, un clima tropical con
 
temperaturas promedio anual de 25.2 0 C y precipitaciones promedio anual de
 
741 =. y 82 por ciento de humedad. Establecida en 1969 consta con pro
gramas de: algod6n, manf, frijol de soya, recino, arroz, tr.go, produc
ci6n de semillas, control de malezas, suelos, entomologla, y pato'&ogia
 
vegetal.
 

4. 	Santo Domingo, situada a 38 kms. al oeste de Santo Domingo de los Colors
dos con una extensi6n de 247 hectireas y a 300 metros sobre el nivel del
 
mar en tr6pico hfimedo, con temperaturas de promedio anual de 23.8 0C y
 
precipitaciones anuales promedio de 4.242 mm. y 88 por ciento de humedad
 
promedio anual. Establecida en 1963 bajo direcci6n de INIA? y con progra
mas de investigaci6n de: palma Africans, mafz, pastos, cerdos, suelos,
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entomologfa y patologfa vegetal.
 

5. 	Portovielo, situada a 12 kma. al stir de la ciudad de Portoviejo con
 
88 hectfreas de extensi6n y a 25 metros sobre nivel del mar y un clima
 
tropical seco. Las temperaturas promedio anual son de 25.5 0C y 652 mm.
 
de precipitaci6n promedio anual, con 82.5 por ciento de humedad prome
dio. Los programas de investigaci6n incluyen: algod6n, manf, frijoles
 
de soya, ricino, girasol, mafz, trigo, cerdos, suelos, entomologfa y
 
patologfa vegetal.
 

Inicialmente surgieron algunos problemas tales como el planeamiento y la
 
construcci6n de programas de investigaci'n alrededor de un tfcnico entusiasta
 
y captz de que cuando por alguna raz6n se retiraba el proyecto quedaba abandona
do falta de continuidad.
 

Sigue existiendo la necesidad de un mejor intercambio de materiales biblio
grificos y gengticos y una mejor coordinaci6n con otras agencias nacionales tales
 
como las universidades, la comisi6n de Planeamiento Nacional, los Bancos de
 
Desarrollo Nacional, los servicios de extensi6n y otras agencias de servicios del
 
Ministerio de Agricultura.
 

El INIAP recibe una valiosa colaboraci6n de la Fundaci6n Rockefeller que tiene
 
un representante residente en el pais; la Fundaci6n proporciona asistencia t~cnica,
 
asesorfa, becas, equipos de laboratorio, etc. como asf tambign, conexiones con el
 
CIKh4YT de Mexico, y el CIAT de Colombia. Holanda ha proporcionado asistencia
 
t~cnica, equipo y construcci6n para asesorar en la investigaci6n de la producci6n
 
lechera en la Estaci6n de Santa Catalina. El BID, el BIRD y la USAID han donado
 
o han hecho pr6stamos para proporcionar becas, edificios, equipos de laboratorio y
 
de campo, como tambign asistencia t~cnica para el INIAP. AGRI e IICA tambign han
 
proporcionado colaboraci6n en el programa de cacao y en entrenamiento internacional
 
respectivamente.
 

2. 	Extensi6n
 

El servicio de Extensi6n Agrfcola fug iniciado en el Ecuador en 1954 con la
 
colaboraci6n de los Estados Unidos a travs del Servicio Agrfcola Cooperativo
 
Interamericano. Esta organizaci6n dur6 hasta 1960 cuando sus funciones fueron
 
transferidas a los Ministerios de Economia, Desarrollo y Agricultura. Su princi
pal objetivo es el de elevar el nivel de vida de las familias rurales. Su unidad
 
de trabajo es la familia campesina, con servicios divididos en los campos de
 
Extensi6n de Adultos, Mejoramiento del Hogar y Organizaciones Juveniles Rurales.
 
Hasta 1971 el servicio de extensi6n estaba operado en los niveles regionales y
 
locales con 93 agentes extensionistas, poniendo gnfasis en demostraciones de
 
m~todo y resultado, y en comunicaci6n a nivel masivo para lograr cambios en las
 
comunidades rurales, a trav6s de las prfcticas agrfcolas mejoradas, mejoramiento
 
del hogar y actividades Juveniles rurales. Se ha mantenido colaboraci6n estrecha
 
con otras organizaciones nacionales e internacionales tales como las federaciones,
 
coooperativas de cr~dito y centros agrfcolas locales, escuelas, colegios, bancos
 
de desarrollo, CARE, CARITAS, etc.
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Hacia 1970 habia 172 Clubes juveniles con 4.200 miembros entre 12 y 25 afios
de edad, trabajando y entrenindose en prlcticas agrfcoles mejoradas. 
Hacia 1971
habfaa aproximadamente 1.500 cooperativas agrfcolas incluyendo a los productores
de arroz, banano, caf6, asf como 
tambign la pesca, la artesania y la industria.

Existfan tambi~n 50 cooperativas de ahorro y pr~stamo.
 

3. Educaci6n Agrfcola
 

La educaci6n formal en el Ecuador es suministrada por las escuelas primaries
y secundarias, insticutos ticnicos y las universidades. Hay instituciones publicas y privadas en cada nivel. 
 La calidad del entrenamiento varfa considerablemente en las escuelas primarias (1 al 6 grado) de centros urbanos en comparaci6n
con las escuelas rurales de areas remotas. 
 No se proporciona entrenamiento agrfcola formal en las escuelas primarias. La educaci6n agrfcola es 
proporcionada a
nivel medio por las escuelas superiores de agricultura y al nivel superior por lnj

universidades.
 

Actualmente hay 43 colegios y una escuela agrfcola en operaci6n en el pafs.
El programa normal del colegio consiste de un plan banico de 3 a~os 
(7, 8, y 9
grado) para matemwticas, idioa, ciencias sociales, ciencias naturales, etc. y
un plan diversificado de 3 a:os 
(10, 11 y 12 grado) ya sea para huminidades en la
preparaci6n para la universidad o en entrenamiento agrfcola, industrial o t6cnico
 que incluye ciencias ffsicas, lo que tambign prepara a los graduados para la
admisi6n en las universidades. Los estudiantes que han completado estudios en la
Escuela de Agricultura de Bambuzal no pueden ser admitidos en 
la Universidad.

Los estudiantes que se graduan 
en los colegios reciben el tftulo de "Bachiller
 
Agr6nomo" o "Bachiller Agropecuario."
 

La primera escuela secundaria de agricultura fu6 establecida en Ambato en
1913, conocida como el Colegio Nacional de Agricultura "Luis A. Martfnez".
 

En aios posteriores 8 colegios establecidos y son manejados por el Ministerio
de Agricultura pars proporcionar un entrenamiento bfsico y prfctico en agricultura,

la tierra, el ganado, el equipo y las instalaciones fueron proporcionadas para
cada colegio, con el ffn de que la teorfa fuera complementada con las demostraciones y el entrenamiento pr~ctico del campo. 
 Muchos colegios incorporaron varios
niveles de investigaci6n para mejorar la 
raza del ganado o la mejor variedad de
cultivos adaptable a las reas locales. La mayoria de los colegios estrn sufriendo
de deficiencias econ6micas que influencian en 
la calidad y cantidad de los profesores, a las instalaciones, el equipo y las 
 fincas !edemostraci6n que qon esencia
les para el desarrollo de entrenamiento agrfcola pr~ctico.
 

En 1967 el Banco Mundial proporcion6 un cr6dito de 4 millones de sucres pars
el mejoramiento de la educaci6n media, entre la que estS incluida las escuelas
 y colegios agropecuarios a los que se les proporcion6 edificios, labozatorios,
muebles y equipo agrfcola. Hacia 1970 habla aproximadamente 2.000 estudiantes en
las instituciones de educaci6n agrfcola a nivel de colegio.
 

La educaci6n a nivel superior estf bajo el control de las universidades del
pafs. Las universidades nacionales de Quito, Guayaquil, Ldja, Manabf 
y Machola
tienen facultades de agronomia y veterinaria. En 1966 lc Universidad Cat6licadel Ecuador estableci6 una facultad de ciencias agrfcolas en Riobamba, la cual 
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coutinu6 en operaci6n haste 1973 en que fud cerrada y la mayorfa de los estudian
tea transferidos a la Escuela Superior Politfcnica del Chimborazo en Riobamba.
 
En 1969, la Universidad Tgcnica de Esmeralda fug establecida con una facultad
 
de Ciencias Agricolas, incluyendo escuelas de Ingenierfa Forestal e Ingenierfa
 
Zoot~cnic4. Las universidades, como as! las escuelas de nivel nedio, sufren
 
de una falta de fcndos presupuestarios para las instalaciones, equipos, sueldos
 
pars profesores capacitados con tiempo completo etc., lo cual afecta la calidad
 
y la cantidad del entrenaniento agrfcolo-pr5ctico proporcionado a nivel superior.
 

Los estudiantes que completan el programa de cinco aaios en las untversidades
 
se graduan con el titulo de Ingeniero Agr6nomo (equi,alente al B.S.) o Doctor
 
en Medicina Veterinaria. No hay progranas universitarios para estudios de post
 
graduados en agricultura en el Ecuador que conduzcan a master o doctorado.
 
Segun una fuente, hubo suficientes graduados de la universidad durante el perio
do 1964-1968, para llevar las necesidades programadas en el Plan de Desarrollo
 
dentro del campo de educaci6n agrfcola para este perfodo, esta misma fuente
 
estimaba que los graduados de las universidades establecidas, m5s aquellos de las
 
universidades ultimamente creadas sobrepasarfan el n~mero requerido para satisfa
cer lac necesidades de empleo en los sectores piblicvs y privados. 1
 

Desde 1964 hasta 1969, las Facultades de Agricultura y de Medicina Veterinaria
 
recibieron asistencia t6cnica del PNUD, incluyendo expertos extranjeros, becas
 
para el personal nacional, libros, equipos de laboratorlo, etc. por un valor
 
total de 1.2 millones de Sucres. La universidad de Guayaquil a travis de su
 
facultad de Agronomla solicit6 similar ayuda.
 

C. La Situaci'n Acerca del Sector de Alimento, Agropecuario y Rural
 

La agricultura es el mayor contribuyente para la economfa ecuatoriana.1
 
Se estima que mis del 54 por ciento de la mano de obra estS empleada en la agricul
tura en el afio de 1978 (Tabla III.C.l). Esto conparado con el 55.9 por ciento en
 
1970, indica una ligera reducci6n del porcentaje pero un aumento absoluto de alre
dedor de 290.000 en ocho afios. Los datos anteriores son indudablemente tan s61o
 
estimativos. Sin embargo, seg6n los Censos de Poblaci6n (1950, 1962 y 1974), la
 
poblaci6n rural se increment6 en aproximadamente 575.000 desde 1950 hasta 1962
 
y en cerca de 950.000 de 1962 a 1974. La poblaci6n total aument6 en una tasa
 
mayor (cerca del 3.4 por ciento anual durante los 61timos 15 aios) pero el hecho
 
es que las Areas rurales estfn absorbiendo incrementos absolutos significativos
 
de poblaci6n rural.
 

El producto nacional bruto an la agricultura represents actualmente alrededor
 
del 21 por ciento del PNB total (Tabla III.C.l). Esto es una disminuci6n de la
 
participaci6n de la agricultura que representaba el 30 por ciento en 1965. El
 
producto Nacional Bruto por trabajador arroja un incremento en precios actuales
 

1"Estado de Agricultura en el Ecuad.,r"-- Sexta Conferencia Interamericana
 
de Agricultura del 27 de Marzo al 2 de Junio de 1971. Lima, Per6.
 



TARTA II.C.1. Empleo v Prodtitn Intcrno Iruro. Total MArijon -_v__3ecrpr Aernooeuarin. 1960-1978. Ecuador
 

Producto Interno Brute (Pis) PI par Empleado 

Ao Total 
Empleo 
Aqric. T Agric. 

Precios Corriences 
Total Agric. 2 A~ric. 

Valore 
Total 

Constantes 
Agric. 

(1970) Valores 
Total 

Constants* 
Agric. 

(197n) 

1960 1.5.44 
(1,00) 

12,775 4,600 
(lrillones de Sucres) 

1961 1.621 13,835 5,097 
1962 1.661 14,892 5,689 
1963 15,913 5.960 
1064 17,598 6,191 
1965 22,492 6,759 30.1 28,616 8,599 
1966 24,033 7,096 29.5 29,416 8,685 
1067 
lq&R 
1n 6' 
1970 
1I7M 
197' 
1971 

1,0.4.9 
?.007.1 
?,075.7 
2.146.9 

1,085.4 
1,119.2 
1,154.1 
1,190.2 

55.9 
55.8 
55.6 
55.4 

26,783 
20,264 
32,492 
33,970 
40,569 
46.405 
63.141 

7,676 
7,832 
8,333 
qn87 
10,092 
l.eg98 
14,307 

28.7 
26.8 
2S.6 
26.8 
24.9 
23.7 
22.7 

31,216 
32.992 
34,603 
31,970 
35.926 
37.986 
44,944 

8,946 
8,830 
8,874 
9,087 
9,252 
9,052 
9.394 

17.502 
17.899 
18.300 
20.934 

8.372 
8.267 
7.843 
7.893 

-*1 

-

1974 
1975 

2,220.8 
2,297.6 

1,227.3 
1,265.8 

55.3 
55.1 

91,500 
108,106 

19,141 
23,058 

20.9 
21.3 

51,036 10,388 
53,719 11,088 

22.981 
23.380 

8.464 
8.760 

1Q76 2,376.3 1,305.0 54.9 21.9 59,926 13.112 25.218 10.048 
1977 2,442.3 1,338.9 54.8 21.6 64,526 13,952 26.420 10.420 
1979 2,520.3 1,375.5 54.6 

fri.en: Banco Central del Ecuador 
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de S!.17.502 en 1970 a S/.26.420 en 1977. Para la agricultura, el PNB aument6
 
apenas solamente de S/.8.372 a S/.10.420. Mientras que el incremento global en
 
el ingreso de cada trabajador fug de S/.8.918 o 51 por ciento durante el perfo
 
do de cinco afios, para la agricultura el aumento ha sido solamente de S/.2.048 o
 
24 por ciento.
 

La mayor limitaci6n para aumentar las entradas del trabajador es el gran
 
n~mero de pequefios productores y los bajos recursos con los que ellos tienen que
 
trabajar. Existen m5s de 400.000 fincas con una superficie menor de 20 hect~reas
 
cada una. Estas pequeFas fincas corresponden a un 19 por ciento de la superficil
 
total dedicado a fincas en el pais. Por otro lado, menos de 11.000 fincas con
 
una superficie de 100 hect5reas corresponden al 47 por ciento del Srea total ded:
 
cado 	a fincas.
 

La cantidad de tierra limitada unido a un sistema insuficiente de cr6dito y
 
asistencia t6cnica para el sector agropecuario, y el alto costo del Mercado hace
 
que se mantenga bajo el crecimiento de este sector en relaci6n al ingreso del
 
trabajador.
 

Una medida adicional de c6mo la producci6n alimenticia ha dejado de mantener
 
el mismo ritmo que otros articulos en la economfa ecuatoriana es los del costo
 
de vida (Tabla III.C.2) aument6 de 80.4 en 1965 (1970-100) a 248.7 en 1978. Los
 
alimento§ y las bebidas, sin embarpo, aumentaron de 77.3 en 1965 a 289.1 en 1978.
 

1Los datos b~sicos sobre cuentas nacionales y otros indicadores econ6micos son
 
disponibles por lo general en el Banco Central del Ecuador. Se dispone de un
 
cierto n~mero de referencias que han analizado el sector agrfcola del Ecu dor e
 
incluyen:
 

(a) 	"Ecuador: Informaci6n de Antecedentes para Proyectos de Desarrl11o,"
 
Informe preliminar preparado por el Dr. U. J. Grant y sus asistentes de
 
la Funtaci6n Rockefeller y del Servicio de Desarrollo Internacional.
 
Informs no publicado, Enero de 1977 - Quito.
 

(b) 	Informe Anual sobre la Situaci6n Agricola de USDA (1977). Oficina del
 
Agregado Agricola, Embajada de los Estados Unidos, Quito. 23 de Enero de
 
1978.
 

(c) 	"Informe de la Misi6n de Desarrollo Rural, Ecuador." Banco Internacional
 
de Reconstrucci6n y Desarrollo. Mayo 30, 1975.
 

(d) 	Informe Socioecon6mico, Ecuador. Banco Interamericano de Desarrollo.
 
Enero de 1978.
 

(e) "Econoofa Agricola del Ecuador, 1967-76." Preparado por la Divisi6n de
 
Competencia y Demanda Exrranjera, ERS, USDA. Informs no publicado, Agosto
 
de 1977.
 

2La definici6n de rural es hasta cierto punto err6nea cuando "rural" es definido
 

como 	todo pueblo que no sea capital cantonal o provincial. Muchos de estos
 
pueblos tienen mis de 1.000 habitantes, y unos pocos son indudablemente urbanos
 
en apariencia. Para una discusi6n al respecto ver R.J. Bromley, Desarrollo y

Planificaci6n en el Ecuador, Centro de Estudios de Desarrollo, Universidad de
 
Gales, The Hove Printing Co., Hove, Sussex, Inglaterra, 1977.
 



Indices de Precios a Nivel de Consui4or, 1965 - 1978, Ecuador 
TABIA III.C.2. (Afio Base 1970-100) 

Indice. General Alimentaci6n y Bebidan
 

Ao Indice Cambio Anual (2) Indice Cambio Anual (M) 

1965 80.4 4.28 77.3 4.74 
1966 83.4 3.73 81.1 4.92 
1967 87.4 4.80 86.3 6.41 
1968 90.0 2.97 89.6 3.82 
1969 94.7 5.22 96.6 7.81 
1970 100.0 5.60 100.0 3.52 
1971 109.4 9.40 107.8 7.80 
1972 117.9 7.77 119.0 10.39 
1973 132.4 12.30 139.8 17.48 
1974 163.2 23.26 184.4 31.90 
1975 186.0 13.97 215.1 16.65 
1976 206.6 11.08 236.4 9.90 
1977 229.0 10.84 265.8 12.44 
1978 (Enero) 248.7 8.60 (6 asses) 289.1 8.77 (6 mesas) 

Origen: Banco Central del Ecuador 
1965-1968, basado en Quito y Guayaquil 
1969, basado en Quito, Cuayaquil y Cuenca 
1970-1978, basado en Quito, Cuayaquil, Cuenca y Portoviejo.
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El incremento anual prosedio para los 61timos cinco afios fug de 14.3 por ciento 
en el fndice general del costo de vida y de 17.6 pur ciento en alimentos y bebi
das. Tales indices estgn afectados por muchos factores que incluyen pol!ticas 
gubernae-tiales sobre artfculos subvencionados y derechos a la importaci6n. Sin 
embargo, los alimentos y bebidas han aurentado mis rfpidamente sugiriendo que 
los suministros, de los cuales la producci6n nacional es el mayor contribuyente, 
no se ha incrementado lo suficientemente r~pido como para -mantener precios com 
parables con el fndice global del costo de vida. Por otra parte, tales diferen
cias en los precios relativos afectan mucho n5s a los grupos de ingresos bajos 
por cuanto la mayor parte de su ingreso es utilizada para la compra de produ~cos 
alimenticios. No se sugiere que se deberfan imponer controles en los precios de 
los artfculos alimenticios a ffn de beneficiar a los consuridores de bajo ingreso. 
His bien se plantea que debido a la falta de incentivos en el sector agropecuario, 
incluyendo incentivos de precios, la producci6n total de art!culos alimenticios 
no se ha incrementado lo suficientemente r~pido co-o para mantener los aumentos 
de precios a un nivel comparable al aumento global de los precios al consumidor. 
Esta hip6tesis es compatible con la inforraci6n del Estudio sobre los Alimentos 
en el Cuarto Mundo de la FAO que indica una producci6n total de alimentos para 
el Ecuador que crece a una tasa anual de 4.1 por ciento entre 1961 y 1970 y de 
2.5 por ciento entre 1970 y 1976.1 Sobre una base per capita, los aumentos, anua
les fueron de 0.7 por ciento en el perfodo anterior y de -0.8 por ciento en el
 
ultimo perfodo. El informe de la FAO considera adens que el 30 por ciento de la
 
poblaci6n ecuatoriana durante el periodo 1972-1974 se encontraba por debajo del
 
nivel critico de ingesti6n de calorfas. Esto comprenderfa 2.000.000 personas.
 

Hasta la d~cada de 1960 el sector agropecuario del Ecuador realizaba la do
ble tarea de suministrar las divisas que se necesitaban para un programa de
 
industrializaci6n que sustituyera las importaciones y de alimentar razonablemen
te bien a la poblaci6n local. Desde 1966 se ha descrito por lo general a la
 
agricultura como un sector que va quedando atrs, tanto en t6rminos de produc
c16n como de exportaci6n de alimentos. De los cuatro principales cultivos para
 
la exportaci6n agropecuaria (Table C.3), el volumen de exportaciones desde 1965
 
hasta 1975 ha mostrado tan solo leves tendencias de aumento en el caf6 y el az6
car. El valor de las exportaciones, sin embargo, ha aumentado substancialmente
 
debido a los precios internacionales favorables. El vol'men y el valor de las
 
importaciones de alimentos han aumentado sustancialmente en los 51timos a7os.
 
Las importaciones de trigo han quintuplicado en valor desde 1970 hasta 1975
 
y los aceites vegetales, productos lfcteos y avena han mfs que triplicado (Ta
bla III.C.4).
 

Segfin un reciente estudio efectuado por Wayne R. Thirsk, tres factores ayu
dan a explicar el desenvolvimiento deficiente del sector agropecuario: (1) pre
cios fijados localmente para muchos productos agropecuarios inferiores a los ni
veles de precios mundiales, (2) incentivos generosos para la sustituci6n de las 
importaciones en el sector industrial, y (3) una falta de reajuste de la estruc
tura arancelaria para tomar en cuenta la mano de obra excedente.2
 

iOrganizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura de las Naciones Unidas,
 
Estudio sobre la Alimentaci6n en el Cuarto Mundo, Serie Estadfstica n.ll de
 
la FAO, Roma, 1977.
 

2Wayne R. Thirsk, Politica de Precios y Desarrollo Agricola en el Ecuador,
 
papel 76, Rice University - Houston, Texas, Invierno de 1976.
 



Indices de Exportaci6n en Agricultura 1965-1977
TABLA II.C.3
 

Ecuador (1970 i 100)
 

A~o Bananas y Cacao Cafi Azvcar 
Plitanos 

VOLUMEN 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

60.02. 
80.63 
90.81 

128.19 
96.17 

100.00 
94.65 

138.49 
76.10 

108.86 
103.53 

108.13 
86.94 

115.67 
184.16 
88.82 
100.00 
133.59 
127.89 
89.79 

188.84 
103.65 

83.49 
83.55 

108.43 
94.79 
71.45 
100.00 
87.87 
116.71 
1'44.23 
112.22 
119.70 

124.11 
107.19 
122.24 
114.64 
138.69 
100.00 
160.86 
170.80 
138.40 
146.89 
89.57 

1976 
1977 

VALOR 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1971 
1974 
1975 

60.02 
71.30 
80.62 
110.71 
81.84 
100.00 
105.83 
157.2j 
88.99 

136.29 
170.99 

87.86 
76.46 

105.93 
175.29 
109.28 
100.00 
109.69 
106.52 
117.28 
463.69 
190.62 

69.80 
65.08 
79.74 
69.33 
52.09 

100.00 
-72.20 
93.98 
130.85 
134.75 
128.67 

95.50 
82.37 
93.91 
88.49 

129.08 
100.00 
164.46 
164.76 
155.06 
529.63 
187.52 

1976 
1977 

Origen: 1965-1973: Anuarios de Comercio Exterior 
1974, Banco Central del Ecuador, Permiaos do Exporcacign.
En: BID 1978. Informe Socioecon6mico, Ecuador 



Indice de Importaci6n en Alimentos vara Consumo, 1965 - 1977 

TABLA IIIC,14. Ecuador (1970-100)
 

Afo Trigo Aceites Vegetales Grasas Animales Leche-Productos Avena 


VOLUMEN
 
1965 71.3
 

81.6
1966 

74.2
1967 


1968 
 dO.0
 

19(p 85.1
 

1970 
 100.0
 

1971 
 112.5
 
158.2
1972 

159.6
1973 

190.7
 

1975
 
1974 


1976
 
1977 1
 

VALOR (Precion Corrientes)
 

1965
 
1966
 
1967
 
1968
 
1969

100.0 100.01
1970 100.0 100.0 100.0 


1971 58.8 194.1 81.9 101.5. 108.3 


1972 148.9 207.3 50.1 162.9 106.4 

214.0 119.8
1973 247.6 339.5 20.8 

160.4 236.7
1974 532.4 139.2 226.4 


1975 503.1 368.8 211.0 319.1 374.0 


1976
 
1977
 
Origen: 11970-1973, Anuarios de Comercio Exterior
 

1974-1975, Banco Central del Ecuador, Permisos de Importaci6n
 

En: Grant, U.J. 1977. Ecuador: Antecedentes; informaci6n para Proyectos de Desarrollo.
 

Total
 

100.0
 
98.9
 
137.6
 
206.8
 
337.4
 
388.2
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Al igual que muchos paises el Ecuador ha escogido una polftica de desa
rrollo a travis de la industrializaci6n y una estrategia de sustituci6n de las
 
importaciones. As, la poliftica comercial encamin6 la actividad econ6mica he
cia la induetria y la alej6 del sector agropecuario historicc=ente en rigor.
 

El resultado fug que se combinaron tres distorsiones de precios pars cam
bier los tfrminos del comercio contra la agricultura: (1) impuestos al consu
me y a las ventas relativamente elevadas tanto sobre las exportaciones agro
pecuarias coma sobre los productos competentes de importaci6n (para los pro
ductos conpetentes de importaci6n el impuesto consisti6 en precios estableci
dos localme..te inferiores a los precios del mercado mundial; (2) aranceles,
 
licencias de importaci6n y otros controles comerciales que dieron par resulta
do una protecci6n a favor de la producci6n del sector industrial; y (3) merca
dos de factores imperfectos, especialmente la presencia de mano de obra exce
dente considerable en la mayor parte del pafs.
 

Pare encaminarse hacia un crecimiento mAs equilibrado entre la industria
 
y la ag. .Itura, Thirsk sugiere que los precios agropecuarios deberfan su
birse a un nvel mAs cercano de los precios mundiales. Esto estimularfa
 
una mayor inversi6n y atraerfa mAs mano de obra hacia la producci6n agrope
cuaria.
 

Thirsk enfoca la dificultad de determinar los precios precisos a fijarse
 
pare los productos agropecuarios. Si se los fija en un monto demasiado bajo
 
la depresi6n de los ingresos agropecuarios favorecerfn la migraci6n excesiva
 
del sector rural al urbana, las exportaciones de productos agropecuarios po
drfan deteriorarse y las importaciones de productos agropecuarios aumentarsn
 
casi con seguridad. Si los precios se establecen demasiado altos, los sala
rios industriales superiores podrfan impulsar la industria hacia una mecaniza
ci6n prematura y una tasa de crecimiento ms lenta. Thirsk subraya que el re
conocer los peligros econ6micos al establecer precios demasiado bajos o dema
siado altos ofrece poca direcci6n en el establecimiento de precios. Sin embar
go, el conocer lo que puede ir mal sugiere la necesidad de criterios mws. refi
nados para orientar la determinaci6n de precios.
 

D. Res~men de Recomendaciones del Estudio
 

1.0 Areas Generales y Administraci6n del Sistema IEE en lo Referente al
 
Sector de Alimento, Agropecuario y Rural.
 

1.1 Coordinaci6n e implementaci6n de planeamiento, evaluaci6n y manejo en
 
el sistema total del IEE en lo referente al Sector do Alimento, Agropecuario y
 
Rural.
 

1.2 Mejorar el escalaf6n, salarios y beneficios par& el personal do este
 
sector del sistema total IEE.
 

1.3 Desarrollar e implementar un programs pare el entrenamiento administra
tivo.
 

1.4 Desarrollar e implementar planes a largo plazo pars el desarrollo de 
programas y calidad de control en la educaci6n de agricultura que comprendan 
todos los niveles educacionales desde la escuela primaria haste la escuela de 
graduados. 

1.5 Establecer un programs nacional de graduados en la Ciencia Agropecua
ria.
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1.6 Establecev una Biblioteca Nacional pars el Sector Agropecuario y un
 
Centro de Referencits.
 

1.7 Desarrollar e Lmplementar un plan pars incrementar el entrenamiento
 
en idiomas extranjeroi.
 

1.8 	 Establecer una Revista Nacional de la Ciencia Agropecuaria.
 

2.0 	 Investigoci$p.:
 

2.1 	 Revisar y mejorar el proceso por el cual se establecen prioridades y 

un programa para el planeamiento de investigaci6n.
 

2.2 	 Aumentar la cantidad y el nivel del trabajador.
 

2.3 Conducir un estudlo nacional completo del estado actual de nutrici6n
 
de la poblaci6n en Ecuador, particularmente la gente del Sector Rural.
 

2;4 Expansi6n y coordinaci6n de las investigaciones y experimentaciones en
 
conjunci6n con el desarrollo de instituciones rurales.
 

2.5 	 Implementar la expansi6n y adici6n para el programa de investigaci6n
 
en las Areas de: Renovaci6n de recursos naturales de planeamiento y conservaci6n, 
ciencias sociales y econ6micas para la transferencia de tecnologta, anflisis de 
las reglasdel mercado agropecuario y la ingenierfa agrfcola en pequea escala 
y maquinarias para el pequefio agricultort 

3.0 	 Educaci6n
 

3.1 Desarrollo y mejoramiento de programas sobre la vida rural agropecuaria
 
para el uso en las escuelas primarias.
 

3.2 Incramentar la calidad y cantidad de la educaci6n agropecuaria secun
darlo y post secundario a travs de:
 

(a) 	Desarrollo de un plan para mejorar y estandarizar el entrenamiento 
de los instructores. 

(b) Desarrollo de un plan para mejorar y expandir las facilidades
 
agropecuaria y culturales y
 

(c) Desarrollar y mejorar los programas de ensefianza y los planes
 
de trabajo.
 

3.3 	 Evaluar los programas de entrenamiento a nivel Universitario en Agricul
tura y facultades relacionada3, incluyendo una lista de prioridades pana el mejo
ramiento de los programas.
 

3.4 Aumentar la cantidad y el nivel educacional de personal para la educa
ci a agropecuaria a nivel Universitario en concordancia con el programs de entrana
miento y evaluaci6n agropecuaria en la universidad.
 

4.0 	 Extensi6n (Transferencia y Servicios de la Tecnologfa)
 

4.1 	 El mejoramiento de la organizaci6n del proceso de transferencia de la
 
tecnologfa se obtiene:
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(a) 	Desarrollando e implementado un sistema con descripci6n, clasifica
ci6n, evaluaci6n, y ascenci6n del personal.
 

(b) 	Desarrollando un plan con conexiones apropiadas entre las Divisiones
 

Centrales y las Oficinzs Zonales, enfocando a problemas de campo.
 
(c) 	Fortaleciendo la planificaci6n del programa y conectando al personal
 

de transferencia de la tecnologfa con la investigaci6n, educaci6n y
 
con entidades de servicio tales como: INIAP, Colegios, universidades,
 
IERAC, INERHI, ENAC, ENPROVIT, ENDES, CREA, CRM, PREDESUR, CEDEGE,
 
programas nacionales y el sector privado; pero no restringidos a ellas.
 

4.2 Expandir y mejorar el personal de transferencia de la tecnologfa,
 

(a) 	Aumentando la cantidad y nivel de entrenamiento del personal de campo en
 
todas las disciplinas incluyendo la economia domastica.
 

(b) 	Fortaleciendo los programas de entrenamiento en servicio incluyendo
 
greas prioritarias pero no restringidas a:
 

1. Mgtodos prfcticos de cultivo incluyendo tecnologfas aplicables a
 
pequeaios productores.
 
2. Destreza en la comunicaci6n necesaria para trabajar con peque~oa
 
productores, diferentes grupos tfcnicos, jovenes, mujares y otro perso

fial especializado.
 
3. Dinfmico y organizaci6n de grupo.
 

(c) Fortaleciendo a los especialistas del programs en agricultura y ganade
rfa, producci6n, mercado, utilizaci6n y en la conducci6n de investiga

ci6n de campo y
 
(d) 	Planificando e implementando un proyecto pare utilizar la radio en el
 

sector rural en desarrollo.
 

4.3 El Mejoramiento del programs de transferencia de tecnologfa estg enfoca
do an:
 

(a) 	El desarrollo de paquetes tecnol6gicos apropiados basados en los proble
mas de las familias rurales sin tierras y en los resultados de investi
gaciones, no restringidas tales como:
 

1. 	 Sistemas de agricultura y ganaderfa en manor escala.
 
2. 	 Sistemaa de poder y maquinaria en menor escala.
 
3. Ajustes del trabajo de mercadeo y el desarrollo de destrezas del
 
trabajo agrfcola.
 

(b) 	Integrando especialistas del programs en forma de equipo para desarrollar
 
proyectos demostrativos que resuelvan los problemas de las familias cam
pesinas.
 

(c) 	Fortaleciendo, los centros de comunicaci6n, t~cnico agropecuario para
 
la preparaci6n y distribuci6n de paquetes tecnol6gicos apropiados para
 
las familias campesinas.
 

4.4 Expandir y mejorar los servicios agropecuarios en las greas de:
 

(a) 	Planificaci6n, utilizaci6n y conservaci6n de recursos naturales reno
vables.
 

(b) 	Desarrollando informaci6n estadfstica-agropecuaria con el prop6sito de
 
planeamiento agropecuario.
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(c) Plnificaci6n Econuaica incluyendo al anglisis do la polftica
 
agropecuara y el mercado del producto.


E. Res~imen do las Inversione. Necesarias par& Fortalocer el Siatea do Investi

gacin, Educaci6n y Extensi6n 

1. Desarrollo y Modificaci6n do la Institucin
 

(a) Areas Generales:
 

1. Program acional do Graduadoe
 
80 hombres/6o de Asistencia Tfccica por un porfodo do 10 aos; $2.300.000 para

edificaci6n. equipoc, materiales y gastos do operaci6n.

2. Biblioteca Agropecuaria Nacional y Centro de Referencia
 
2 hombres/sAo de asistencia tfcnica.
 
3 hombre/aio para beces
 
$220.000 par& equipos

$375.000 par& 25.000 nuevos vol,,enes (5.000 por a6o durante 3 aos, 2.500 por

&:o durante 2 a3os y 1.000 por ano durante 5 &Fos.)
 
3. Centro de Aprendizaje de Idiom&
 
2 hombres/a-o de asistencia ticnica y 20 unidades do ensenanza 
 lingufetica a
 
$1.000 cads uns por un 
total de $20.000.
 

(b) Investiiaci6n:
 

1. Areas de Investigaci6n en £xpansi6n de Investigect6o en INIAP 

(W) Recursos Naturales
 
2 hombres /ano de Asistencia Tfcnics
 
30 hombres/afio de becas para capacitaci6o del personal
 
$220.000 en instalaciones y equipos.
 
(b) Ingenierfa Agropecuarl"
 
2 hombres/ao de asistencia ticnica
 
30 hombres/aAo de becas ptra entrenamiento do personal
 
$220.000 pars facilidades y equipos.
 
(c) Investig~ci6n Social y Econ6mica
 

10 hombres/ao de becas
 

2. Centro de Desarrollo de ls investigaci6n en I& Divisi6n de Planificaci6n
 
en el Ministerio de Agricultura par& Cienclas Sociale 
 y Econ6micas en el procesc
de Transferencia de Tecnologfs, Aniliis do Polftica Agropecuaria y Comercializa
ci6n Agropecuaria.
 
8 hombres/a;o de Asistencia Tcnica
 
60 hombres'a-o do becas par& capacitaci6n do personal. 

(c) Educac16n:
 

1. Devarrollo do uns Unidad en el Xinieterio do Agriculture pare Certificaci6n
 
y Norualizaci6n de la Calidad do la £ducaci6n en Agriculcure.
 

12.5 hoabree.ao do Asistencia Tfcnica
 
3 howbreos/ao do becas par& capacitaci6n del cuerpo docents
 

http:hoabree.ao
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2. Otras Areas de Capacitaci6n: (Personael/aos de becas para entrenamiento)
 
a. Areas Generales:
 
Capacitaci6n Administrativa 40 hombres/aio do becas
 
Control de la calidad educacional 1 hombre/ao de capacitaci6n
 

b. Investigaci6n:
 
Planificaci6n y establecimiento de prioridades para medio alo
 
Mano de obra capacitada creciente 100 aflos
 

c. Educaci6n:
 
(1) Programas educativos en agricultura para la comunidad en desarrollo
 

11 afios.
 
(2)Mejora de programas y planes para la enseianza, 3 afios.
 
(3) Programas de expanui6n y mejoramiento para mujeres par& trabajar ean el
 

desarrollo de la granja y del hogar, 12 atos.
 

d. Extensi6n:
 

(1) Organizaci6n General: medio afo
 
(2) Mejoramiento de la tecnologfa; personal de transferencia; 100 a~ios 
(3)Mejoramiento de los especialistas; 25 aios
 
(4)Mejoramiento de la tecnologla; Programa de transferencia; Enfoque
 

medio ar.o
 
(5) Capacitaci6n de personal en Estadfstica Agropecuaria. Informaci6n.
 

Mercado: 18 a~os; Polftica agricola. Anflisis: 7 aios.
 

3. Recomendaciones No Humanas Primordiales
 
a. Material, equipos pars la producci6n a usarse en las escuelas primarias
 
en los programas sobre la vida rural, $100.
 

b. Equipos para las unidades educativas agropecuarias para capacitaci6n
 
agrfcola practica.
 

Colegios secundarios $2.250.000
 
Escuelas t~cnicas agropecuarias 400.000
 
Universidades 2.400.000
 

5 afios en total $5.050.000
 

c. Equipos y Vehfculos para
 
Oficinas zonales del Ministerio de Agricultura para movilizar y mejorar
 

la transferencia de tecnologfa a familias campesinas - 2.000.000.
 

d. Equipos para el Centro de Comunicaci6n del Kinisterio de Agricultura
 
para mejorar el disefio y la producci6n de materiales quo apoyan la transfe
rencia de "Paqueres de Tecnologea Apropiada a familias campesinas y producci6n
 
del Diario de Ciencias Agricolas. $200.000
 

4. Otra Asistencia Ticnica:
 
a. General:
 
(1) Coordinaci6n e integraci6n, 2 aios
 
(2) Control de ls calidad educacional en agricultura - 2 aios
 
(3) Producci6n del diario de Ciencias Agropecuarias
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b. Investigaci6n:
 
Estudio sobre la Nutrici6n Nacional - 2 aos.
 

c. Extensi6n:
 
(1) Asistencia t6cnica para el mejoramiento de transferencia en el proceso
 

de la tecnologfa - 4 afios.
 
(2) Enfoque del programa de mejoramiento - 8 aios. 
(3) Desarrollo de un Centro para la Agricultura comunal - 1.5 aios.
 
(4) Planificaci6n de Recursos Naturales Renovables 
- 3 aios.
 
(5) Desarrollo del Servicio de Informaci6n Estadistica - 5.5 aos.
 

d. Educac16n:
 
(1) Desarrollo de programas para escuelas primarias sobre la vida rural 

1 a,,o. 
(2) Evaluaci6n de los progruaas de capacitaci6n agricola universitaria y
 

de las respectivas facultades - 2 a.os;

(3) Programas eduaativos de desarrollo de la comunidad en agricultura 

12 a3os.
 
(4) Extensi6n y mejoramiento de los programas de capacitaci6n para mujores


par& trabajar en el desarrollo de la hacienda y el hogar - 3 afos.
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IV. OBJETIVOS Y KETAS EN LOS SISTEMAS DE INVESTIGACION, EDUCACION
 
Y EXTENSION EN EL T)ESARROLLO DEL SECTOR DE ALIMENTO,
 

AGROPECUARIO Y RURAL
 

El Decreto No. 162, fechado el 16 de Febrero de 1973, establece que el
 
Ministerio de Agricultura es responsable de formular, dirigir e implementar
 
la polftica de investigaci6n, producci6n y mercadeo de productos agropecuarios
 
reforms agraria y colonizaci6n, irrigaci6n, desarrollo rural y uso racional
 
de los recursos naturales renovables con el objeto de aumentar la producci6n
 
y la productividad del recurso en uso, generando mayores oportunidades de
 
empleo y contribuyendo a una mejor distribuci6n de entradas.1 Estos objetivos
 
pars el sector agrfcola son consistentes con esos determinados para la
 
economfa en un todo.
 

Las metas y prop6sitos del sistema IEE son formuladas en esta secci6n y
 
esthn establecidas para ser consistente con todos los objetivos del sector
 
agrfcola. Esta secci6n tambi4n provee una vista general de las estrategias
 
usadas en la organizaci6n y conducci6n del estudio.
 

Heta General
 

Desarrollo do Alimentos, de Agricultura y del Sector Rural.
 

Metas Especfficas
 

Mejorar la Proeuctividad Agropecuaria con Prop6sitos dew
 

1. Incrementar la provisi6n de alimentos para el constv
 
interno. 

2. 	Incrementar los ingresos de los agricultores con escasos
 
recurso& econ6micos.
 

3. 	Incrementar la eficiencia de los productores agrfcolaa y
 
particulaimente de los pequeios y medianos agricultores
 
pars generor un excedente que permita al pafs obtener divisas
 
a travs de la exportaci6n de aquellos productos para los
 
cuales el Ecuador, por su ecologfa, esti en posibilidades de
 
producir a preciis competitivos en el comercio internacional; y
 

4. 	Lograr el bienestar de la poblac16n rural.
 

Estas metas mencionadas, pueden ser logradas usando instrumentos disponibles
 
a travs del sector agropecuario. Este estudio estf enfocado solamente como
 
una obligaci6n del sistema IEE en el logro de las metas arriba mencionadas.
 
Los intercambios especfficos entre el sistema IEE y otros instrumentos guberna
mentales tales como la reforma agraria o infraestructuras rurales mejoradas
 
no fueron una carga pars la obtenci6n de las metas generales.
 

iMinisterio de Agricultura y Ganaderfa, Reglamento Orgfnico Funcional, 1977,
 
Quito, Ecuador.
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El estudlo, sin embargo, discute las restricciones pars la rroducci6n
 

de alimentos y sus relaciones con el sistema IEE.
 

Prop6sito General del Proyecto
 

Incrementar la capacidad de la investigaci6n, educaci6n y extens16n, agro

pecuaria para la asistencia a los productores de alimentos y de agricultura
 

para un mejoramiento de su producc16n, especialmente en los productores pequeftos
 

e intermedios.
 

Prop6sitos Especfficos del Proyecto
 

Investigaci6n: 	 Desarrollar la capacidad de investigaci6n para determinar
 

y preparar paquetes tecnol6gicos que pueden ponerse en
 

pr~ctica en el Ecuador, particularmente par parte de los
 

pequeos y medianos agricultores, as! coma para desarrollar
 
la capacidad de preparar y difundir informaci6n tendiente
 

a mejorar la administraci6n de la empresa agrfcola y de la
 
familia rural.
 

Educaci6: 	 Desarrollar la capacidad, preparaci6n y adiestramiento de
 
profesionales y ticnicos que laboran en los sistemas de
 

investigaci6n, educaci6n y extensi6n, de modo que puedan
 

satisfacer las necesidades de los productores agropecuarios,
 

y de esta manera mejorar las condiciones de vida en el
 

sector rural.
 

Extensin Desarrollar la capacidad administrativa y t6cnica de este
 

servicio, para mejorar la producci6n y productividad
 

agropecuaria y el bienestar de la poblac16n rural, particu
larmente de los pequefios y medianos productores y de foe
 

sectores indigentes de la poblac16n rural que no poseen
 

tierra.
 

Sobre las bases de las metas establecidas y los objetivos para el desarrollo
 

del sistema IEE, un conjunto preliminar de estrategias se hace notar para
 

orientzr el anilisis del sistemn total. La estrategia general es para analizar
 

aste sistema y proveer un conjunto de servicios integrados de investigaci6n,
 

educaci6n y extensi6n tal cooo los servicios afectan a los pequefios y medianos
 

productores y a los desposefdos de tierra. (Tabla IV.l.)
 



Figura IV.l.
 

REVISION DE LAS ESTRATECIAS USADAS EN LA ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESTE ESTUDIO
 

Estrategia Principal: La Integraci6n y Expansl6n de los Sistemas de lnvestigaci6n,
 

Exteasi6n y Educaci6n Agroppcuaria
 

Eatrategias Espectficas:
 

Mejorar la Eficiencia y Productividad del Sector
 
Alropecuarto y Rural
 

Pequei os Productores
 

Medianos Productores
 
Poblact6n Rural sin tierras
 

Investigaci6n Educaci6n 	 Exteal6n
 

A. 	 Produccl6n de Alimeatos A. Entrenaniento A. Servicios de Extensi6n Agropecuaria
 
para Consumo Inferno
 

1. 	Desarrollo y Conserva- 1. Post-Graduado 1. Tecnologfa Agropecuaria
 
cl6n de los Recuraos a. Ciencias Naturales 2. Organtzacl6n del Campesino
 
a. 	 Tierra b. Agricultura 3. hancjo de la Familia
 
b. 	 Agua c. Ganaderfa y Veterinaria
 

d. Clencias Socto-Econ6ai- B. Servicios I'spectaltzados de Exten
2. 	Ticnicas de Produccl6n cas si6n A ropecuaria
 

a. 	 Leguminosas e. Adminlstract6n del Hogar
 
b. 	 Cereales 1. Desarrollo y Conservact6o de
 
c. 	 Tubirculos 2. Pre-Craduado los recursos 
d. 	 Frutas y Hortalizas a. Cienclas Naturales a. Tierra
 
e. 	 Oleaginosas b. Agricultura b. Agua
 



Figura IV.1. Cont. 

Investigaci6n Educac16n Extenst6n 

B. 

f. Vegetales 
g. Forraje 
h. Ganaderfa 
i. Avicultura 
J. Mantenimiento de ani-

males de Granja 

Produccl6n de Katerias Primas 
y para Exportaci6n 

1. Desarrollo y Conservac16n 
de los Recursos 
a. Tierra 
b. Agua 

B. 

c. Ganaderfa y Veterinaria 
d. Ciencias Sociales y Eco-

n6micas 
e. Administraci6n del Hogar 

3. Vocacional 
a. Agricultura 
b. Ganaderfa 
c. Cienclas Sociales y Eco-

n6micas 

Entrenamlento Informal 

1. Post-Grado 

2. Producci6n Tecnol6gica 
a. Producc16n de Alimentos 

para consumo Interno 
1. Cereales 
2. Tub6rculos 
3. Legumbres 
4. Frutales 
5. Vegetales 
6. Oleaginosas 

7. Forrajes 
8. Ganaderfa 
9. Avicultura 

10. Animales de Granja 

2. Tfcnicas de Producci6n 
a. Banano 

a. 
b. 

Seminarios 
Cursos Cortos 

b. Producci6n de Haterias 
Primas y de Exportaci6n 
1. Banano 

C. 

b. CafU 
c. T 
d. Cafia de Az6car 
e. Algod6n y otras fibras 
f. Palma Africana 

3. 
3. Administraci6n de Fincas 

Administraci6n Econ6mica y So-
cial 

2. 

3. 

Nivel Profesional 
a. Seminarlos 
b. Cursos Cortos 
c. Operaciones pricticas 

Adiestramiento para 
a. Profesionales 

b. Campesinos 
c. Amas de Casa 

2. Caf6 
3. T6 
4. Ca~a de Az6car 
5. Algod6n y otras fibras 
6. Palma Africana 

3. Admintstraci6n de Fincas y del 
Hogar 
a. Manejo de fincas 
b. Mercadeo 

1. Polftica P6blica 
2. Mercadeo 
3. Finaneas Agropecuarias 
4. Organizaci6n Agropecuaria 

C. Material de Entrenamiento 

1. Cursos Formales 
2. Cursos Informales C. 

c. Nutrici6n y Administraci6n 
del presupuesto del Hogar 

Administraci6n del Sector Agrope-
Oecuario PGblico 

5. Nutrici6n y Administraci6n 
del Hogar 1. Administraci6n 

2. Regulaciones 
3. Polfticas P6blicaa 
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V. 	 REVISION GENERAL Y DLAGNOSTICO DEL SECTOR 
DE ALIENTOS, ACROPECUARIO Y RURAL 

Esta secc16n incluye una visi6n general del ire& agropecuaria, descri
biendo su gence, recursos e instituciones. Las restricciones de producci6n 
de alluento y productos agropecuarios son identificadas y 3nalizadas. Los 
componences del Sistema 1EE s-n identiilcados, descritos ""analizados en su 
interrelaci6n con otros cooarnentes del sector total agrop:cuario y rural. 
Una secc16n final resume lc fuerte v lo dibil del Sistena IEE, a la vez que
 
trata de obtener oetas y objettvos para mejorar la eficlencia y productivi
dad del alimento en el sector asgropecuario.
 

A. La Poblaci6n Rural
 

El An|lisis de la poblaci6n necesita tocar en cuenCa tres factores bi
sicoo: (1) Descripci6n demogrifica; (2) caracterfsticas soclo-culturales y
 
(3) caubios de los aspectos dinimicos de la pblaci6n. Este estudlo est&
 
enfocado an aquellos aspectos de la poblac16n rural que se relacionan de
 
forua mis significativa con las meras del Sistema IEE en el desarrollo de
 
los sectores de producci6n agropecuaria, de alimentos y de Sreas rurales
 
del Ecuador.
 

1. Descripci6n Decoprifica
 

En al estudio de las caracterlsticas decogrificas. se deberia ha
cer notar quo la fuente principal de daros es el censo de 1974. Debido al
 
acalerado rirmo de desarrollo industrial y a los recientes cambios de la
 
posici6n del Ecuador en ct'anto a su balanza de pagos, esros datos pueden
 
servir solamente como descriptores generales que pernitan una auplia mira
do a l~s tendencias de la sociedad.
 

Caubios Urbano-Rural
 

Lox cilculos @As recientes desuestran que sproxiasdasente el 60 por
 
ciento de los ecuatorianos viven en zonas rurales. Desde el comienzo do
 
la d~cada del sesenta, el crecisiento anual promedio de la poblaci6o ha
 
estado alrededor del 3.5 por ciento. En tcruinos nuufricos tanto la pobla
cl6n urban& como la rural han aumentado. La tass de crecimlento de pobla
cidn urban& fut encontrads w5s alta que la rural en los censos de 1962 y
 
1974, eso ful dehido en gran parte a ls wigraci6n en gran escala do caap*
sinos de la Sierra a la Costs.
 

Esta tendencia sugiere quo la tasa de crecimiento de poblaci6n rural
 
seguiri declinando. Es importante notar qua el aumento en el namero de ha
bitantes rurales causa desequilibrio en la ecologa rural. Este sumento
 
afecta la capacidad de zonas rurales pars producir suficiente alimento par&
 
consuns propio y posibleente un excedente par& comerciar. El ripido incre
sento de poblaci6n en todo el pals pone pres16n en los esfuerzos par& dess
rrollar la produsci6n de alimentos y mejorar Is calidad de vide de la pobls
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ci6n rural. Los recursos naturales estfn llegando a sue limites en algunas
 

zonas, como en la Sierra, con su frfgil estructura de suelos y problemas de
 

transporte y riego.
 

El n~mcro de habitantes rurales estg aumentando pero la proporci6n de
 

poblaci6n en la zone rural esti disminuyendo excepto en el Oriente. (Ver
 

Tablas V.A.l y V.A.2). La proporci6n de la poblaci6n que vive en zonas urba

nas ha aumentado en todas las provincias de la Costa y de la Sierra entre
 

1962 y 1974, con la excepci6n de Cotopaxi y Tungurahua. La tasa de creci

miento de los centros urbanos es el doble de Ia rurol. La migraci6n hacia
 

Quito y Guayaquil comprende la mitad del crecimiento urbano desde 1962. El
 

ntmero de habitantes que vive en el Oriente es demasiado peque*o para anali

zar los posibles cambios urbanos. Este proceso sugiere que ia urbanizaci6n
 

tenga lugar a una tasa uniforme y r~pida particularmente en la Costa. Mien

tras que esto puede aliviar en parte las presiones de poblaci6n en las zonas
 

rurales, la necesidad de mayor producci6n de alimentos estg aumentando (Ver
 

Table V.A.3).
 

TABLA V.A.l.
 

- 1974
PORCENTAJE DE POBLACION RURAL Y URBANA POR REGIONES, 1950 


1950 1962 1974 

% 
Urban& 

2 
Iiral Urbana 

% 
Rural Urbana Rural 

Sierra 
(1,856,445) 

26.1 73.9 32.8 67.2 38.2 61.8 

Costa 
(1,298,495) 

32.6 67.4 40.3 59.7 46.3 53.7 

Oriente 
(46,471) 

12.0 88.0 13.9 86.1 13.2 86.8 

Principales Patrones de Higraci6n
 

Quito y Guayaquil se han vuelto los destinos principales para los grandes
 

movimientos de poblaci6n atrav~s del pals. El problems de migraci6n es comple-

Jo y va u~s allS del crecimiento de los dos mayores centros urbanos. Primera
mente se deben considerar los procesos de cambio de residencia dentro del pals.
 
En segundo lugar se deberfan analizar los patrones migratorios relativos a las
 

provincias para facilitar el enfocamiento de la planificaci6n. La emigraci6n
 
ha producido una p6rdida de profesionales universitarios del Ecuador. La OEA
 
estudi6 este proceso entre 1959 y 1967 y lleg6 a la conclusi6n de que un prome
dio del 11 por ciento de lou emigrantes por aio fueron profesionales y trcnicos
 

especializados. La pfrdida ha sido particularmente significativa en los campos
 
de ingenierfa y medicina.
 



TABLA V.A.2. 

POBLACION POR REGIONES, PROVINCIAS Y ,REAS 

1950 (Novtkmbte) 1962 (No'iemba) 1974 (Junio) 
PROVINCIAS 

TOTAL Mabaao RmrI TOTAL Lkbaao Rwal TOTAL(S) Lkbamo Rual(3) 

TOTAL REIUSCA 3.20L757 913.932 1L288.825 4.476.007 1.612.346 2.863.661 6.321.710 2.698.722 3.822.988 
. 4'P,. a 4.1e 

TOTAL SERRA 1.8.5.445 485.475 1.370.970 .3.271.345 744.387 1.526.958 3.146.565 1.202.796 1.943.769 

Azuay
oliv a 

C.3ASa 
C31chs 
Cotopaxl 
Chimbotam 
Imbabuia 
I.ola 
hchiocha 
Thngwuahux 

250 975 
109.305 
97.61! 
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 
31.363 
30.372 

225.6SS 
39.087 

201.857 
98.063 
94.S86 
55.194 

147.105 
171.785 
IIS.$30 
186.430 
160.865 
148.855 

274.642 
131.651 
112.733 
74.649 

154.971 
276.668 
174.039 
285.448 
587.835 
178.709 

69.722 
IS.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 

130677 
216.790 
126.501 
236 697 
213527 
116.296 

367.324 
144.593 
146.570 
120 357 
236.313 
304.316 
216.027 
342.339 
988 306 
279.920 

117493 
19.044 
19.821 
38 094 
32378 
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 2.127.358 857.33 1.269.825 3.179.446 1.470.591 1.708.855 

f] Oro 
Esmialdas 

89.306 
75.407 

23.297 
15.301 

66.009 
60.106 

160.650 
124.881 

67.45S 
39.619 

93.195 
85.262 

262.564
203.151 

126.407 
72.146 

136.157
131.005 

Guayas
Los kRos 
Uanabi 

582.144 
150.260 
401.378 

288.746 
20.341 
75.203 

293.398 
129.919 
326.170 

979.223 
250.062 

.612.542 

574.197 
51.288 

124.974 

405.026 
198.774 
487.568 

1.512.333 
383.432 
817.966 

956.601 
97.434 

218.003 

55S.732 
285.998 
599.963 

TOTAL ORJENTE 46.471 5.364 40.907 74.913 10.426 64.487 173.469 22.979 159.490 

klotoft 
tifm 

Santu o 21.046 
25.425 

(1)
(2) 

2631 
2.883 

(1)
(2) 

11.365 
22.542 

(1)
(2) 

25.303 
24.253 

4.442 
1.509 

21.061 
22.444 

53.325 
62.186 

9.320 
4.260 

43.805 
57.926 

Pis:aza - - - 13.693 2.290 11.403 23.465 5.361 18.104 
Zmoil (hvwh4ihe - - - 11.464 1.885 9.579 34.495 3.338 30.655 

(;ALAPACOS 1.346 - 1.346 2.391 - 2.391 4.037 2.356 1.68 

(1) Incluj'e Li pubccon de 7Zamwe Chumwipe.
(2) Indcu)'e Li pvlbcn de ?cs,&:e. 
Sj) lrctuye 1i pohLid6n de la zone en dscusik . 
:UENTE: Cutso de Ibblacijn 1931. 1962y 1974. 
I.ABRKACION: Benco Central del Ectiadwoe.- Dei'tuneuv de ldkdresEco nkesoL 



Tahla V.A.3. (26) 

PCRCFTAJE DE CN4BIO EN LA PROPORCION DE LA PQBLACION URBANA Y
 
RIUAL POR PROVINCIAS -

Provinciaus 

Total Sierra 


Azuay 


Bolivar 


Catar 


Carchi 


Cotopaxi 


Chimborazo 


Imbibura 


Loja 

Pichincha 


TunEz.ahua 


Total Costa 


El Oro 


Esmaraldas 


Cuayas 

Los Rios 


Manabi 


Total Orientc:2 

1iorona Santiago 


Napo 


Pstaza 


Zamora Chinchipe 


1950-1962, 1962-1974. 

1950 - 1962 
Urbana Rural 

6.6 -6.6 


5.9 -5.9 


1.4 -1.4 

-.3 .3 


1.8 -1.8 


4.5 -4.5 


.4 -.4 


5.9 -5.9 


3.1 -3.1 


5.3 -5.3 


14.1 -14.1 


7.7 -7.7 


15.9 -15.9 


11.4 -11.4 


9.0 -9.0 


7.0 .7.0 


1.7 -1.7 


1962 - 1974 
tTrhxn"m R, ,, 

5.4 -5.4
 

6.6 -6.6
 

1.5 -1.5
 

.4 -.4
 

2.7 -2.7
 

-2.0 +2.0
 

4.1 -4.1
 

4.9 -4.9
 

5.0 -5.0
 

2.9 -2.9
 

-1.4 +1.4 

6.0 -6.0
 

6.1 -6.1
 

3.8 -3.8
 

4.7 -4.7
 

4.9 -4.9
 

6.2 -6.2
 

-.7 .7
 

.4 -.4
 

-.6 .6
 

6.1 -6.1
 

-5.3 +5.3
 

lObservar que el n~mero de aflos entre los periodos de censo, es desigual.
 
Las informaciones para 1950 agruparon Mbrona Santiago y Zamora Chinchipe,

Napo y Pastaza.
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Las provincias se clasifican de acuerdo con su balance migratorio. Esta
 
os la diferencia neta entre el n6mero de personas que entran y 3alen de la
 
provincia (Ver Tabla V.A.4). Resalta a la vista que la Costa tiene un balan
ce positivo (aumento) mientras que la porci6n rural de la Sierra ha perdido
 
poblaci6n. Existen cinco zonas de atracci6n que demiestran aumentos rigrato
rios: Los dos centros metropolitanos, Quito y Guayaquil, y las zonas de co
lonizaci6n en el Noroeste, Santo Domingo, San Miguel de los Bancos y Quinindi.
 
A la inversa, todas las provincias de la Sierra demuestran un balance de emi
graci6n. Las p~rdidas de poblaci6n m=is extremas ocurrieron en las provincias
 
de Ca-ar, Azuay, Manabi, Chimborazo, Cotopaxi, Carchi, Loja y Bolivar. El fac
tor de mayor importancia en estos casos es que aquellos que dejan las zonas ru
rales tienden a ser los miembros m5s j6venes y mSs productivos de la sociedad.
 
En las provincias de la Sierra, Azuay, Chimborazo, Carchi y Loja, existe el po
tencial m5s grande para aumentar la producci6n de alimentos. Es de gran utili
dad analizar una o dos de las provincias extremadamente negatias y positivas
 
para determinar los factores que afectan los patrones de migraci6n. Por ejemplo,
 
Bolivar tiene un potencial agricola relativamente bajo. Al mismo tiempo, con
tiene un gran porcentaje de mestizos, que por razones culturales tienen mAs
 
tendencia a emigrar que las poblaciones indigenas. AdemAs la proximidad a la
 
Costa causa emigraciones peri6dicas de individuos que trabajan en las planta
ciones de cafg, arroz, az~car y banano. Patrones similares existen en otras
 
comunidadej rurales de la Sierra. El desarrollo industrial en Ibarra y San An
tonio de Pichincha atraen gente joven de las partes rurales de Imbabura y Pi
chincha. Por otro lado, la provincia del Guayas constituye la principal atrac
ci6n pa.a los migrantes de todas las partes del pals. En proporci6n a su po
blaci6n, a excepci6n de Las provincias El Oro, Esmeraldas y Pichincha, la mayor
 
tasa de imigraci6n es hacia Guayas. En contraste con Pichincha y Quito donde
 
el 80 por ciento de migrantes son de la Sierra, m~s del 60 por ciento ue los
 
migrantes de Guayaquil son de las provincias de la Costa excluyendo la provin
cia de Guayas (Portais 1975). Otras razo.,.j de su aumento incluyen el fuerte
 
influjo de personas del Cant6n de El Empalme, la falta de agua y la p6rdida de
 
poblaci6n de la peninsula de Santa Elena, y los trabajadores migratorios de la
 
Sierra que vienen al Guayas a trabajar en las cosechas de arroz y ca..a de azu'
car.
 

Fuerza Laboral
 

Quiz9 el punto mhs importante que se dtberia hacer resaltar sobre el tra
bajo y la poblaci6n rural es que las zonas rurales contienen una abundancia
 
exagerada de sub-empleados y personas no adiestradas. El sector agricola de
 
la fuerza laboral es numfricamente predominante (Ver Tabla V.A.5), con mfs del
 
50 par ciento localizado en la Sierra. Aqui el ingreo necesario para el de
sarrollo de mayores capacidades t~cnicas esth limitado por las pequeras parce
las, el contacto con la nueva tecnologia agrfcola, la falta de riego y la ca
rencia de educaci6n agricola. Adem~s, los patrones culturales y la organiza
ci6n de la estructura familiar rural han mantenido a las mujeres campesinas
 
al margen del mercado laboral. En lo concerniente a todos los grupos de adul
tos, los hombres del agro tienen una tasa mucho m~s alta en la participaci6n
 
laboral que las mujeres quienes demuestran una marcada baja en participaci6n
 
durante los a~os de fecundidad.
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T~ab; & V.A. 4 

TASA ]DEL BLANCE XIGRATORIO POR PROVINCIA2 

Provincia Tasa del Balance Higratorio 

Pichincha + 19.5 

Guayas + 12.0 

El Oro + 10.5 

Esmeraldas + 8.0 

Los Rios - 1.0 

Imbabura - 3.2 

Tungurahua - 10.0 

Calar - 12.5 

Azuay - 12.5 

Manabi - 13.0 

Chlmborazo - 13.5 

Cotopaxi - 15.0 

Carchi - 16.0 

Loja - 18.0 

Bolivar - 26.0 

Source: 	 Oficina de los Censos Nacionales, III Censo de Poblaci6n, II 
de la Vivienda, Ecuador, 1974 

1 La proporci6n, lleavada al porcentaje entre la cifra (inmigarci6n 
y amigraci6n) y la poblaci6n total de la provincia, coustituyse la 
tasa de la balanza migratoria. 

2 E1 Oriente no astl incluldi ya qua las cifras son muy peque~as. 
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TABLA V.A.5.
 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1
 

CENSOS DE POBLACION
 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1962 1974 Porcentales
 

Noviembre Junio 1962 1974
 

TOTAL 1.442.591 1.940.628 100.0 100.0
 

Agricultura, silvicultura, caza
 
y pesca 801.622 896.897 55.6 46.2
 

Explotaci6n de Minas y canteras 3.546 6.155 0.2 0.3
 
Industrias Manufactureras 183.383 2 226.265 12.7 11.7
 
Electricioad, gas y agua 2.6583 8.470 0.1 0.4
 
Construcci6n 48.036 86.192 3.3 4.4
 
Comercio al por mayor y menor,
 

restaurantes y hoteles 101.8414 189.072 7.1 9.8
 
Transporte, almacenamiento y
 

comunicaciones 43.002 54.649 3.0 2.8
 
Establecimientos financieros,
 

seguros, etc. 4.247 19.694 0.3 1.0
 
Servicios comunales, sociales
 
y personales 210.483 6 329.553 14.6 17.0 

Actividades no bien especificadas 28.803 6 92.933 2.0 4.8 
Trabajadores Nuevos 14.970 30.748 1.0 1.6 

1 De acuerdo a la Revisi6n 2 de Naciones Unidas (M4-R2) utilizada en el Can
so de 1974.


2 A1 dato del Censo se rest6 26.791 ocupados que corresponden a la actividad
 
ttservicios".
 

3 A1 dato del censo se rest6 1.960 ocupados en "servicios sanitarios" que 
corresponden a la Rama "servicios". 

4 A1 dato del Censo se rest6 4.247 ocupados que corresponden a la Rama "Es
tablecimientos financieros, seguros, etc". 

5 A1 dato del Censo se rest6 8.989 ocupadoo en Restaurantes y Hoteles, que 
corresponden a la Rama "Comercio". 

6 A1 dato del Censo se rest6 14.970 "trabajadores nuevos". 

FUENTE: Censos de Poblaci6n 1962-1974
 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador - Gerencia Tcnica
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El sub-empleo y el desempleo son casi imposibles de delimitar en t6rmi
nos precisos, debido a la ausencia de datos confiables. El personal del Ki
nisterio de Agricultura y Ganaderfa (HAG), campesinos de la Sierra central y 
del norte, suministraron informaci6n en entrevistas en las cuales sal16 a re
lucir qua el sub-empleo es el patr6n predominante en la fuerza laboral serra
na, y que el desempleo es relativamente bajo, comparado con las Areas urbanas 
(Ver Tabla V.A.6). Peque-as parcelas son trabajadas por familias y parientes; 
El trabajo tiende a repetirse debido a la escasgz de mejoramientos t6cnicos 
que no estfn disponibles ni son accesibles para el peque-o agricultor de una 
forma en que tengan un impacto en el proceso de producci6n de alimentos. Un 
anflisis reciente de PREALC (1976) declara que el 40 por ciento de la pobla
ci6n econ6micamente activa (PEA) en el sector rural es sub-empleada y no tie
ne las habilidades necesarias para introducirse en los diversos tipos de empleo 
agricola. As! pues, constituye un exceso de mano de obra no calificada, obli
gada por el sistema a trabajr.r parcelas cuyo tama:o disminuye a niveles de la 
mfis baja subsistencia. Esto adquiere relieve cuando se considera el hecho que 
el 58 por ciento de la poblaci6n econ6micamente activa trabaja en el sector 
rural, y el 42 por ciento de PEA trabaja directamente en agricultura (Ver Ta
bla V.A.7). As! pues, se encuentra que la poblaci6n rural labora en activi
dades cuyos insumos ponen gnfasis en mano de obra no calificada, y los cuales 
no son adecuados ni siguiera para las necesidades de subsistencia. Algunas 
comunidades rurales donde existen terrenos comunales relativamente grandes, 
como las comunidades de Topo y Casco en la zona de Otavalo, la ausencia de tec
nologfa apropiada tal como el riego, un tractor, e implementos de cultivo hacen 
imposible para las comunidades producir cosechas vendibles. Por lo tanto, los 
hombres pasan menos de dos dias por semana trabajando en la tierra de la comu
nidad y el resto del tiempo venden su trabajo en los ?ueblos y haciendas cer
canas. 

TABLA V.A.6.
 

POBLACION ACTIVA LABORAL EN AREAS URBANAS Y RURALES 
DESDE LOS 12 A7OS EN ADELANT, 1974 

Empleados Desempleados
 

URBANA 775,070 35.617 
(41.22) (58 2) 

RURAL 1,104,150 25,791
 
(58,8%) (42 2)
 

TOTAL 1.879,220 61,408
 

Fuente: Censos de Poblaci6n, Aiio 1974
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TABLA V 1. 7
 

ECUADOR: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA
 
DE ACTIVIDAD, 1974
 

Rama 	de Actividad Poblaci6n Porcentaje
 

TOTAL 	 1'940.650 100.0
 

1. 	 Asricultura, Silvicultura,
 
Peaca y Caza 896.907 46.2
 
Agricultura y Caza del
 
Sector Rural 821.722 42.3
 

2. 	 Explotaci6n de minas y
 
canteras 6.158 0.3
 

3. 	 Industrias manufactureras 226.266 11.7
 
4. 	 Electricidad, gas y agua 8.469 0.4
 
5. 	 Construcci6n 86.189 4.4
 
6. 	 Comercio 189.075 9.8
 
7. 	 Transporte, Almacenamiento
 

y Comunicaciones 54.647 2.8
 
8. 	 Establecimientos financieros.
 

seguros, bienes inmuebles y
 
servicios prestados a las
 
empresas. 19.697 1.0
 

9. 	 Actividades no bien especi
ficadas 92.938 4.8
 

10. 	 Servicios comunales, sociales
 
y personaleR 329.557 17.0
 

11. 	 Trabajador nuevo 30.747 1.6
 

FUENTE: 	 Junta Nacional de Planificaci6n, III Censo do Poblaci6n y II
 
de Vivienda, 1974, Quito, INEC.
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La Tierra y eu Distribuci6n
 

La distribuci6n de la tierra dentro del sector rural aclaa las cuestio

nes del potencial de la producci6n de alimentos, el sistema social de clases
 

y la distribuci6n del poder, control y riqueza. La Tabla V.A.8 muestra que
 

la gran mayoria de la poblaci6n rural del Ecuador es proptetaria de pequeaas
 

parcelas de tierra, mientras quo los grandes terrenos estfn en las manos de
 

una pequeia ilite. La Sierra contiene el mfs gr:.nde porcentaje de pequeiios
 

propietarios (10 hectrreas o menos) y el porcentaje m9a pequefio de latifun

distas. Esto sugiere que los medios de producci6n agricola son altamente de

siguales en esta reg16n. La vasta mayoria posee s6lo medio marginales, mien

tras que unos pocos disfrutan de la capacidad de ganancias de la producci6n
 

agricola. En la regi6n de la Sierra, la relaci6n entre tamafio de parcela y
 

control econ6mico y politico de individuos o grupos emerge como relaci6n di

recta. Los campesinos que son propietarios de menos de 10 hectreas estgn
 

exentos de poder y muchas veces, incapaces de suplir sus propias necesidades
 

de subsistencia. En contraste, los latifundistas muchas veces viven en sitios
 

urbanos y participan wis de lleno en los asuntos politicos y econ6micos de la
 

sociedad.
 

Los campesinos sin tierra (Ver Tabla V.A.9) representan un porcentaje
 

muy pequetio de la producci6n total de unidades de las tres regiones. Sin

embargo, en la Sierra, en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Loja
 

(las fltimas dos siendo provincias con alta tasa de emigract6n) se encuen

tran el 65 por ciento de los que no tienen tierra. Similarmente, en la Costa,
 

Manabi, Los Rios y Guayas contienen el 88.5 por ciento y Morona-Santiago el
 

64 por ciento de los que no tienen tierra en el Oriente.
 

Las estadisticas sobre el ntimero de campesinos sin tierra puede ser
 

sub-estimadas bas~ndose en las observaciones de campo. En las comunidades
 

rurales cerca de Ibarra y Tulcfn, por ejemplo, grandes n6meros de campesinos
 

viven en parcelas y sostienen una relaci6n tipo huasipungo con los grandes
 

latifundistas. Parecerfa que estos campesinos pueden trabajar sus peque-as
 

parcelas como les parece. Son responsables de construir sue propias viviendas
 

y cualquier otra edificaci6n y no estgn obligados a compartir las cosechas.
 

El modo mws conocido de trabajar es que los hombres trabajen por un salario o
 

reciban productos como pago.
 

Es interesante notar que la distribuci6n de la tierra es mAs igual en el
 

Oriente, quizi como un reflejo del proceso de colonizaci6n que se ests efec

tuando en esa regi6n. El porcentaje relativamente mfs alto de campesinos sin
 

tierra en la Costa refleja, entre otras cosas, los patrones do migraci6n labo

ral agricola que caracteriza esa regi6n.
 

Centros de Salud
 

Quizh el eslab6n m s importante en el proceso de desarrollo rural sea el
 

estado de salud de la poblaci6n rural. Gente mal alimentada o cr6nicamente
 

infectada no puede rendir al mfximo sus capacidades productivas. El aumento
 

de la producci6n de alimento puede f5cilmente ser anulado por altas tasas de
 

nacimientos y alta incidencia de enfermedades. As! pues, es de gran importan

cia que nosotros prestemos nuestra atenci6n al interrogante de salud rural tal
 

como gste tiene que ver con el proceso de desarrollo del IEE.
 



TABLA V.A. 8. 

DISTRIBUCION DE PERSONAS POR 11ECTAREA DE PROPIEDAD DE TIERRA POR REGION 

Productores 10 Has. o 
ReR6n Sin Tierra Henos 10-20-Has. 20-50 Has. 50-100 Has. 100 + Has. Total 

Sierra 4,359 276,615 18,266 13,798 6,014 3,534 
 322,586

(1) 	 (1.4) (85.7) (5.7) (4.3) (1.9) 
 (1.0) 	 (100.0)
 

Costa 6,290 108,733 20,335 21,759 
 8,234 5,709 171,060

(%) (3.7) (63.6) (11.9) (12.7) (4.8) (3.3) 	 (100.0) 

Oriente 214 5,506 2,788 6,887 7,933 
 1,802 25,130

(%) (.8) (21.9) (11.1) (27.4) (31.6) 
 (7.2) 	 (100.0) 

Fuente 	 Censo Agropecuario, Distribucfon de la Tierra, Resumen Nacional,
 
Instituto Nacional de EstadEstica y Censos, 1974.
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TABLA V A 9.
 
POBLACION SIN TIERRA POR REGION, ECUADOR
 

Regi6n Sin Tierra Porcontaje total do
 
Unidades de Produccift
 

Sierra 	 4,359 1.4
 

Costa 	 6,290 3.7
 

Oriente 	 214 .8
 

Fuenta: 	 Censo Agropecuario, Distribuci6n de la Tierra, Resumen Nacional, 
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 1974. 

En 1942, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud P6blica 
(SCISP), se estableci6 con la meca de crear un Kinisterio de Salud centra
lizado y establecer un sistema nacional de entrega de cuidado de salud. El
 
servicio habla organizado un departamento nacional de educaci6n de salud,
 
un departamento nacional de sanidad de medio anbiente, la Escuela Nacional
 
de Enfermeras, y habia planificado y construldo la mayorla de hospitales
 
y centros de salud p6blica entre 1943 y 1964. El Ministerio de Salud fui
 
establecido en 1966.
 

El mayor esfuerzo en el sector sanitario se ha hecho en el campo del
 
desarrollo de especialidades basadas en hospitales para las zonas urbanas.
 

El Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (lESS) en 1966 empez6 un
 
programa de detecci6n de cancer en un hospital de Quito, y hoy, en colabora
cin con USAID, ha equipado 10 clinicas y 7 hospirales para proveer servi
cios de planificaci6n familiar a las factorfas y a los barrios pobres. El
 
Instituto Nacional de Nutrici6n ha llevado a cabo ticnicas experimentales
 
de propaganda radial y ha desarrollado un programa nacional de suplementos
 
alimonticios para madres e hijos.
 

Las deficiencias dietiticas son comunes en todas las clases bajaa
 
socio-econ6micas de la sociedad ecuatoriana. Un exzelente estudio de nitaos
 
rurales por el Doctor Josg Varea Terin (1976) sac6 a relucir que los niios
 
urbanos tenian menos desarrollo ffsico y mental quo los nios rurales y
 
que habia una fuerti correlaci6n entre el estado socio-econ6mico y la sa
lud . Los problemas de salud tenfan como origen la desnutrici6n maternal
 
y dietas inadecuadas entre los niios. Dichas condiciones estgn asociadas
 
con privaciones socio-econ6micas. Los niios campesinos de familias pobres
 
eran afectados m~s adversamente por este proceso quo los correspondientes
 
en las ciudades. Lo mfs triste de sus conclusiones es que estas condicio
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nes afectan al nifio por el resto de su vida.
 

La teas de mortalidad, estimada en el 17.3 por cada mill personas en
 
1975. Esta baja se debe principalmente a la disminuci6n de la mortalidad
 
infantil, particularmente en zones urbanas donde la nutrici6n, los servi
cios medicos y otras condiciones socio-econ6micas son mejores que en las
 
zones rurales.
 

Durante el afo de 1975 en 10 provincias que representan la mitad del
 
pals, mhs del 90 por ciento de las muertes no fueron certificadas por mg
dicos. Simplificando, existen tan pocas facilidades mfdicas y tan pocos
 
mndicos en las zonas rurales que las estadisticas de mortalidad son, en
 
el mejor de los casos, estimadas al azar.
 

Sin embargo, la negligencia aocio-econ6mica del sector rural queda
 
en evidencia con las altas tasas de mortalidad en las provincias que con
tienen las poblacione3 indigenas mis grandes. Estas provincias por ejem
plo son 21.2 para Cotopaxi, 19.6 para Imbabura, 19.4 para Chimborazo y
 
18.6 para Tungurahua. (Junta Nacional de Planificaci6n, 1973)..
 

El n~mero de personas rurales afectadas por desnutrici6n pueden ser
 
solamente estimadas, pero existen datos que sugieren que el problems es
 
de mayores proporciones. Un estudio por la American Technical Assistance
 
Corporation (RJ'adeneira, 1973) de madres ecuatorianas y sus hijos, encon
tr6 que el 16 por ciento de la poblac16n (alrededor de 1.2 millones de
 
personas) sufrian de algun grado de desnutrici6n (ver Tabla V.A.l0). El
 
60 por ciento de los grupos estudiados era de la zona rural de la sierra.
 

TABLA V.A.10.
 

POBLACION DE MADRES Y NIOS AFECTADOS POR DESNUTRICION, 1973
 

Edad Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n
 
Total Urbana Rural
 

Menores de 1 afio 175.510 68.850 106.860
 
(Porcentaje) (100.0) (39.1) (60.9)
 

1 - 5 axios 789.765 308.850 481.205 
(Porcentaje) (100.0) (39.1) (60.0) 

Madres embarazadas/
 
lactantes 211.110 82.980 128.120
 
(Porcentaje) (100.0) (39.4) (60.6)
 

Total 1.176.885 460.400 716.185
 
(Porcentaje) (100.0) (39.2) (60.9)
 

Fuentes: Corporaci6n Americana de Asistencia Tfcnica.
 

Elaboraci6n: Junta Nacional de Planificaci6n, Junio, 1978.
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En las tierras del centro y del norte, la mayorla do los pobres cam
pesinos entrevistados describieron dietas altas en carbohidratoo y extro
madamente bajas en protefna, hierro, y vitamina A. Los cuadros que ms
 
frecuentemente se mencionan son los casos en que la came se come, en el
 
mejor de los casos, una vez a la semana o cuando hay fiesta. La mayorfa
 
de los campesinos compran la came que consumen. Frecuentemente ni en los
 
pueblos del tamafio de Tulcfn e Ibarra hay came barata para la venta. Pro
blemas de salud tales como impetigo, liagas abiertas, crecimiento retarda
do, lasitud mental, fueron descritos por los campesinos entrevistados y
 
observados on todos los hogares campesinos quo visitamos.
 

Educaci6n
 

Los deficits educacionales tienen cercana correlaci6n con la falta
 
de poder y la pobreza de la zona rural. El porcentaje do la poblaci6n
 
de la zona rural. El porcentaje de la poblaci6n de seis afios o mfs quo
 
carece absolutamente de educaci6n formal, ha sido estimado en el censo do
 
1974. En las zonas urbanas llega a un 11.4 por ciento y a un 37.2
 
por ciento on las zonas rurales, o sea el triple de la tasa urbana (ver
 
Tabla V.A.11).
 

TABLA V.A.lI.
 

ECUADOR: POBLACION DE SEIS A.OS Y HAS POR NIVELES
 
DE INSTRUCCION, 1974.
 

(Porcentaj e) 

Urbana Rural
 

Poblaci6n Total 6 afios y mAs 	 100.0 100.0
 

Ninguna instrucci6n 	 11.4 37.2
 

Centros de Alfabetizaci6n 	 0.2 0.4
 

Primaria 	1 a 3 afios 22.1 30.13 

4 a 6 aios 	 35.2 25.9
 

Secundaria 1 a 3 afios 	 14.9 2.5
 

4 a 6 afios 	 9.9 1.1
 

Superior 	1 a 3 afios 2.6 0.2
 

4 y mus 	 2.0 0.1
 

No declarado 	 1.7 1.8
 

Fuente: 	 Junta Nacional de Planificaci6n, III Conso de Poblaci6n y II do
 
Vivienda, 1974, Quito, INEC.
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La falta de educaci6n formal en las zonas rurales es particularmente
 
aguda para las mujeres. Las mujeres constituyen el 56 por ciento de los
 
analfabetas rurales (ver Tabla V.A.12).
 

TABIA V.A.12.
 

ANALFABETISMO RURAL POR SEXO, 1974
 

N(mero PorcentaJe
 

Hombres 353.200 44.0
 

Mujeres 449.500 56.0
 

Total 802.700 100.0
 

Fuente: III Censo de Poblaci6n y II de Vivienda, INEC, Quito, 1974.
 

Examinando los niveles de educaci6n para mujeres rurales, se puede
 
ver que el 68 por ciento de ellas tienen menos de tres afios de instruc
ci6n formal y el 43 por ciento nunca han asistido a una escuela (ver Ta
bla V.A.13). Esto es altamente significativo dado que mfs del 50 por cien
to de las mujeres rurales se encuentran en el grupo de edad ms productiva,
 
de 12 a 29 afios, y que el nimero potencial de mujeres que necesitan alguna
 
forma de capacitaci6n probablemente llega a 450.000 (sin contar aquellas
 
'de 12 a 14 afios), y a 640.000 si se incluyen las mujeres de mas de 40 aEos
 
de edad (ver Tabla V.A.14).
 

Este d~ficit de educaci6n rural ticne relaci6n directa con el desa
rrollo y con las estrategias de cambio.
 

2. Factores Socio-Culturales
 

Grupos Etnicos
 

Esta zona de estudios es de lejos la mis diffcil de entender por
 
dos razones: (1) la complejidad gtnica de la sociedad ecuatoriana, y (2)
 
la ausencia de cualquier investigaci6n sistemitica de caracter sociol6gico
 
o antropol6gico sobre los grupos itnicos ecuatorianos en cuando a su rela
ci6n al desarrollo rural y al cambio social.
 

Contando solamente la poblaci6n indfgena, se encuentran 700 grupos
 
culturales separados con lealtad a la comunidad, a la tribu, o a la re
gi6n geogrifica pero sin identidad mns amplia tal como serfa la de "indf
gena".
 

Las principales agrupaciones indigenas estgn en la Sierra (aproxima
damente 1.9 millones), el Oriente (aproximadamente 80.000), y la Costa
 
(aproximadamente 300.000). En la Sierra, alrededor de 600.000 indios se
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Tabla V.A.13.
 

ECUADOR: POBLACION FEMENINA DE 15 AlOS Y MAS 
POR NIVEL DE INSTRUCCION, AREA RURAL, 1974. 

Ndmero Porcentaje 

TOTAL MUJERES RURALES 
15 A-OS Y MAS 989.585 100.0 

Ninguna Instrucci6n 	 4,"4,867 42.9
 

Centros de Alfabetizaci6n 	 3.881 0.4
 

Educaci6n Primaria: 

- 1 a 3 ai.os 247.563 25.0 

- 4 a 6 afios 249.525 25.2 

Educacio6n Secuzidaria: 

- 1 a 3 ai.os 29.918 3.0 

- 4 a 6 afios 15.638 1.6 

Educaci6n Superior: 

- 1 a 3 aaos 1.786 0.2 

- 4 y mfs 694 0.1 

No declarado 	 15.713 1.6
 

Fuente: 	 Junta Nacional de Planificaci6n, III Censo de Poblaci6n yP II de
 

Vivienda, 1974, Quito Ecuador. INEC
 

TABLA V.A.14
 

ECUADOR: POBLACION FEMENINA DE 12 A90S Y HAS EN
 
EL AREA RURAL, 1974
 

Grupo de 	Edad Nimero Porcentaje
 

12 a 14 at.os 140.775 12.5
 

15 a 29 afios 448.264 39.6
 

30 afios y mis 541.321 47.9
 

TOTAL 1.130.360 100.0
 

Fuente: 	 Junta Nacional de Planificaci6n, III Censo de Poblaci6n y II de
 
Vivienda, 1974, Quto, INEC.
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podrfan considerar *puros'" o no integrados a la cultura y de hable Quichua4
 
los restantes 1.3 millones se encuentran en oistintas etapas de adaptaci6n
 
a la cultura espaiola predominante. A excepci6n de los Aucas, Shuaras, y
 
otros grupos en el Oriente; los nativos indigenas de la Sierra del Ecuador
 
han sido los que mejor han podido mantener su idioma y cultura tanto asi
 
que la planificaci6n para el desarrollo rural tiene que darles atenci6n
 
especial. Ademhs, los indios de la Sierra son mis numerosos que los otros
 
grupos y nuestr-zs observaciones de campo se enfocaron en los indios y mes
tizos de la Sierra. Por estas razones, el informe enfoca su atenci6n en
 
los indigenas de la Sierra. En su mayoria, los indigenas de la Sierra
 
han asimilado muchos aspectos de la cultura espaiola. Esto incluye la
 
religi6n cristiana, los metodos agricolas europeos, y el idioms castellano.
 
Por otro lado, hay una enorme variaci6n entre los indigenas de la Sierra,
 
en tirminos de su desconfianza de afuerefios y su independencia. Por
 
ejemplo, los indigenas de Otavalo son muy independientes y exentos de hu
mildad o deferencias especiales hacia los no indigenas. Los Salasacas y
 
Saraguros son propietarios de tierras y ganaderos quienes nunca fueron
 
huasipungueros.
 

561o el 2 por ciento de los indigenas de la Sierra viven en caserfos
 
de ,ns de 2.500 habitantes. Es imposible conseguir datos precisos de los
 
censos en donde los grupos indigenas estgn confinados geograficamente.
 
Sin embargo, la localizaci6n y el tama o de las comunas nos dan alguna
 
idea de las provincias en la Sierra las cuales contienen concentraciones
 
grandes de indigenas. La comuna es una forma de organizaci6n social en la
 
cual la tierra de propiedad com~n y parcelas inviduales existen simulta
neamente. La moderna forma de comuna simplemente establece un orden le
gal sobre las comunas que existian antes. Las provincias de Chimborazo,
 
Cotopaxi, 'mbabura, Tungurahua y Pichincha, contienen la gran mayorla
 
de la poblaci6n indlgena. Carchi, por ejemplo, es casi totalmente mes
tiza con pocos grupos indigenas. Por otro lado, los indigenas constitu
yen Ni.stante mis del 50 por ciento de la poblaci6n rural de Imbabura.
 

Las formas de asentamiento
 

Son de dos tipos basicos en la Sierra. Las comunidades rurales son
 
(1)concentradas o (2) dispersas. Las comunidades concentradas se desta
can porque hay agrupaciones de edificaciones '*p~blicas", tales como la
 
iglesia, escuela, sala de reuniones, tienda, etc. Las unidades de vivien
da se agrupan alrededor de este centro y los miembros de la comunidad
 
estan orientadon hacia el centro del pueblo. El asentamiento disperso no
 
contiene un pueblo central y sin embargo, los miembros pueden identificar
 
con precisi6n quienes son extra6os a la comunidad. Un buen ejemplo de
 
una comunidad con nfcleo es Aloguincho, al norte de Quito en la parroquia
 
de Puillaro, mientras que Topo y Casco son comunidades dispersas de indf
genas Otavalefios.
 

La familia como n6cleo y base social.
 

Constituye la estructura fundamental de la sociedad indigena. En la
 
tenencia de la tierra, los patrones de asentamiento, el liderazgo, la di
visi6n de trabajo, y en fin, toda faceta del estilo de vida estf goberna
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da por la familia. Los parentescos son muy fuertes y forman la base del
 

trabajo compartido y la cooperaci6n en la producci6n. La comunicaci6n y
 

otras relaciones sociales, sn dentro de una.sola comunidad, tienden a
 

ser Cestringidas a los parientes y toman una forma rigida cuando se invo

lucran afuerefios. En las comunidades con tierras de propiedad com~n, la
 

familia ejerce una fuerza muy grande resultando esto en cambios sobre la
 

propiedad de la tierra, siendo asi otorgada con caracter privado. La
 

tierra esta dividida de alguna manera entre los herederos a travs del
 

linaJe del padre, lo cual resulta en unidades mis y-ms pequefias. Esto
 

crea grandes problemas tanto para los propietarios como para aquellos en

cargados de la educaci6n y/o el desarrollo rural. LLs unidades de tierra
 

de propiedad privada se vuelven demasiado peque6as para sostener una familia
 

o para beneficiarse de los mejoramientos de la .ecnologla agricola.
 

La fuerte organizaci6n familiar forma la base para los dirigentes
 
modelos de la Comunidad. El hombre que encabeza grupos relacionados que son
 

reconocidos por los miembros de la comunidad por sus logros pasados, son los
 

individuos con mayor influencia. Las decisiones que involucran a la comuni

dad o ai'n a familias especificas, se pasan a travs de la estructura. Cual

quier intento de pasar personas indigenas influyentes queda destinado al
 

fracaso, particularmente debido a la desconfianza general del de afuera.
 

Los conflictos
 

Dentro de las comunidades y entre ellp; on bastante comunes debido
 

a los lazos de lealtad tan fuertes que exis jn hacia la familia. Estos
 

conflictos a menudo tienen una larga historia y tienen raices tan profundas
 

que su soluci6n es casi imposible. Si los esfuerzos de desarrollo no toman
 

en cuenta estos conflictos, el plan de utilizar nuevas ideas y tecnologla
 
podria ser influenciado por las actitudes que nacen de estos conflictos.
 

Las Comunicaciones y el Transporte
 

Estgn atador a la cultura en el sentido que la tecnologla en estas
 

zonas se interpreta y traduce en formas que encuadran dentro de la forma
 

tradicional de !a vida.. Esto no quiere decir qui metodos mejorados de
 

comunicaci6n y transporte no se adoptar~n. Freferiblemente, las innovacio

nes se adoptarin a un nivel o en una escala que se acople con la organiza

ci6n social del campesino. Una vez que se ha probado el nuevo mftodo en
 
pequefia escala, se puede aplicar iste en mayor escala.
 

Las carreteras en la Sierra son viables, la mayorfa de las veces.
 

El principal problema es que los pequefios productores tienen que depender
 
casi exclusivamente en el transporte animal o humano para acarrear perso

nas y mercaderfas. La falta de vehfculos motorizados y la escasez de dine

ro contante para comprar transporte pi'blico son las raices del problems.
 
Ademhs, la ausencia del telffono y otras formas de comunicaci6n vocal lo
 

hace extremadamente diflcil, si no imposible, que distintas comunidades
 
cooperen en problemas comunes de transporte.
 

El radio se empez6 a usar en la Stei-a a los principios de la dicada
 
del atio 1960 y se llevaron a cabo varios intentos interesantes que tomaron
 

la forma de programas diseados para reducir el analfabetismo y presentar
 

nueva tecnologla. Hoy dia, muchos campesinos tienen radios de pilas que
 

usan frecuentemente para escuchar misica y noticias.
 



(42)
 

(143)
 

Los problemas de transporte se divisan por los grupos 6tnicos o co
munidades como asuntos locales; por ejemplo, c6mo se puede llevar una pe
quetia porci6n de productos al comprador ms cercano. Cualquier intento de
 
mejorar el sistema de transporte deberfa empezar a este nivel local y, de
 
se apropiado, expandirlo a nival regional o nacional.
 

La integraci6n de indigenas ocurre de varias formas, pero el proceso
 
mhs notorio es aquel en el cual el indigena se vuelve mestizo. No hay base
 
racial ni biol6gica para esta transformaci6n. El indigena sencillamente
 
aprende a hablar espafiol y empieza a adoptar distintos elementos de la cul
tura de la sociedad m~s amplia. Cambia su estilo de vestido, deja la comu
nidad y se aparta del trabajo en la tierra y se dedica a la venta al por me
nor y al por mayor de mercancfas o a lo: sectores de servicio de la economla.
 
El mestizo constituye, en pocas palabras, un grupo marginal de estado social
 
indeciso. El mestizo ya no es miembro de la sociedad indigena y por otro
 
lado, encuentra muchas dificultades en integrarse a las clases media o alta
 
de la sociedad ecuatoriana.
 

Las culturas mestiza e indigena son conflictivas. El mantenimiento
 
de la integridad cultural es incompatible con los esfuerzos del mestizo de
 
entrar en las principales corrientes de la sociedad.
 

La Mobilidad Social
 

En la Sierra estg bloqueada en relaci6n a la Costa y el Oriente. El
 
verdadero poder en la Sierra estg en manos de un peque-o grupo, los terrate
nientes m~s grandes. Estos individuos son propietarios de latifundios y
 
mantienen su control sobre la economia agraria por medio de la explotaci6n
 
del trabajo de la poblaci6n indigena y mestiza, por lo tanto, mantiene una
 
clara ventaja competitiva en la producci6n.
 

Existe otro pequefio grupo que es menos poderoso. Este estgaconstitutdo
 
por los propietarios cuyas haciendas o capitales no son lo suficientemente
 
grandes para permitirles modernizar sus operaciones como para mantener igual
dad competitiva con los productores mAs grandes. Estos individuos tienden
 
a vivir en los centros relativamente peque"ios de poblaci6n en la Sierra,
 
especialmente en las ciudades de crecimiento industrial de Tulcin e Ibarra.
 

La clase media superior y mediana es pequefia en ndmero y estg compuesta
 
de profesionales, empleados de gobierno, negociantes, y otros grupos pare
cidos. Estos viven en las ciudades y los pueblos m~s grandes.
 

La clase baja rural estS compuesta de indfgenas y mestizos. La mobi
lidad social es mhs restringida para el indfgena de clase baja, menos para
 
el mestizo, y bastante abierta para la clase media. Trescientos afios de
 
tradici6n constituyen la tapa de la mobilidad social ascendente en la Sie
rra.
 



(44) 

3, Aspectos Dinhmicos an los Cambios de la Poblaci6n.
 

La Tecnologla Relacionada a la Agricultura de la Poblaci6n Rural.
 

El campesino utiliza una notable variedad de tfcnicas para producir
 
las nece3idades de Ia vida. En general, estas ticnicas ponen infasis en la
 
mano de obra y estin basadas en tradiciones culturales y aios de experiencia
 
prhctica y evaluaci6n.
 

La mecanizaci6n fug un factor limitado en la sociedad campesina. Los
 
pequefios productores no utilizaron tractores ni cultivadores rotativos a
 
gasolina. El arado en las unidades campesinas se hace por medio de animales,
 
generalmente bueyes. Los arados y rastros son de madera con puntas de acero
 
La extirpaci6n de malezas y cosechas se hacen a mano y con azadones.
 

Los silos y bodegas de gran escala existen pero estfn regadas y princi
palmente se localizan en las ciudades mis grandes a lo largo de las princi
pales carreteres y particularmente cerca de la linea ferroviaria que va de
 
Tulcin a Quito. Estas instalaciones no dan servicio al campesino que alma
cena sus sobrantes en su casa. Los granos se guardan en sacos de arpille
rla o dep6jitos abiertos si han de alimentar a la familia. Las papas se
 
ensacan para el transporte o se guardan ensacadas o apiladas en una esquina
 
sobre una capa gruesa de paja. Caballos, burros y lomos humanos constitu
yen lo principal del sistema de transporte.
 

El chocho (un poroto) y la quinoa (un pequeo grano como trigo, con
 
alto contenido de protefna) se trillan y escogen a mano. El chocho se amon
tona en el suelo para secar y luego se golpea con un palo para romper la
 
fuerte ciscara. La quinoa se lava varias veces para suavizar su dura corte
za, se golpea con un pesado pil6n y se lanza al aire para quitar la paja.
 

Se cocina al aire libre en hornos de adobe sobre fuegos abiertos con
 

combustible de madera o lefia. Todo el orde~o, la costura, la siembra, la
 
trasquilada, etc. se hace a mano.
 

Los campesinos entrevistados demostraron un impresionante conocimiento
 
sobre las cosechas. .9s de quince variedades de papas fui observada, no
 
todas ellas comercialmente aceptables, y los campesinos parecen saber por
 
medio de la experiencia y la tradici6n cuando se plantan cuales variedades.
 
Ademfis, se nos inform6 que el campesino hace rotaci6n de siembra, sembrando
 
papas en el campo durante tres ados, luego pastizales, maiz o trigo. Peda
zos de arcilla o chamba se utilizan como peque-ias represas para ayudar a
 
retener el agua en los fuertes declives. El campesino conoce el valor de
 
las barreras de viento y paredes de adobe (utilizadas en la provincia de
 
Pichincha) y Srboles que se colocan en el perimetro de los campos para in
terrumpir el viento.
 

Mgtodos tradicionales de selecci6n y mejoramiento de semilla, son usa
dos por el m6todo tradicional de seleccionar la mejor semilla o planta se
 
ha practicado durante generaciones. Los campesinos no tienen intergs para
 
cambiar esta prSctica. Ciertamente que la forma tradicional ha producido
 
variedades resistentes a las enfermedades y sequfas, pero cuando el material
 
genitico cae vfctima de un hongo, el campesino queda sin recursos.
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Papeles del Sexo y Divisi6n del Trabajo
 

El hombre que hace cabeza del hogar tiene claramente la autoridad sobre
 
todos los asuntos pertinentes al hogar y a la comunidad. Las mujeres estln
 
atadas por la fuerte tradici6n a ser sumisas a sus esposos en todos los
 
asuntos.
 

Mientras que existen trabajos que se consideran s61o de la mujer (por

ejemplo, el tejer, cocinar, y el cuidado de los ni:ios), otros trabajosese
 
comparten entre sexos. En general, la realidad de la sociedad campesina es
 
tal que las mujeres tienen la funci6n de principales facrores de decisi6n
 
sobre la mayorfa del trabajo cotidiano, incluso la siembra y el mercadeo.
 
Las mujeres est5n increlblemente ocupadas. Un dia tfpico empieza con la en
cendida del fuego de lena o carb6n y la preparaci6n del desayuno. La prepa
raci6n de los alimentos consume mucho tiempo debido a la falta de la tecno
logla del "'ahorro del trabajo". Todas las papas, sin importar su tamaio,
 
se pelan, la quinoa se lava y se hacen las tortillas y empanadas. Las vacas
 
tienen que ser recogidas y ordeadas, hay que alimpntar a las gallinas, co
ser la ropa cambiar las vacas de potrero, y cortar y acarrear lena. Duran
te la 6poca de la simbra, toda 6sta as hecha por las mujeres asi como todo
 
el mercadeo. Virtualmente toda decisi6n sobre los hijos y su cuidado es
 
hecha por las mujeres.
 

Asf pues, el esrado funcional y el papel de la campesina es de prin
cipal importancia a la estabilidad y continuidad del hogar y familia rura
lea. Las mujeres pueden ser la principal fuente de influencia o la mhs
 
importance barrera al desarrollo rural, dependiendo del papel y la amplitud
 
de su integraci6n en el proceso de cambio.
 

B. La Disponibilidad, Distribuci6n y Utilizaci6n de Recursos
 

Esta sccci6n se dedica a las tendencias de producci6n, utilizaci6n de
 
recursos, distribuci6n de la producci6n de acuerdo a la regi6n y tipo de
 
productor, y a la utilizaci6n y desarrollo de los recursos en potencia.

Los datos correspondientes a ciertas areas son extremadamente limitados.
 
Los estimativos de producci6n, utilizaci6n y distribuci6n geogr5fica de los
 
recursos deben utilizarse con mucha precauci6n. El Minisrerio de Agricul
tura se ve muy limitado para verificar los datos de producci6n. Debido
 
a lamentables razones, el Censo Agrfcola de 1974 todavia no ha sido com
pletamente tabulado y por tanto no se encuentra a disposici6n del MAG para
 
su utilizaci6n. AdemSs los datos de producci6n anual son los resultados
 
de lo que el Departamento de Estadisticas de la Divisi6n de Planificaci6n
 
manifiesta son *estimaciones subjetivas". Procedimientos de muestreo y

c5lculos de rendimiento reales se utilizan en unos pocos casos. Se prefie
re optar por las estimaciones subjetivas que se obtienen de personas con
 
vasta experiencia en el campo y son utilizadas para botener los c lculoa
 
provinciaies y uacionales de hectireas cultivadas, su rendimiento y pro
ducci6n.
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1. Tendencia de Producci6n
 

A fin de determinar las tendencias en superficies de cultivo, rendimien
to, producci6n y-utilizaci6n se han identificado los principales cultivos.
 
Se analizaron alrededor de veinte cultivos de acuerdo a su importancia por
 
el n6mero de hectreas sembradas en 1977 (Table V.B.l). Los veinte cultivos
 
correspondieron aproximadamente al 95 porciento de la superficie total bajo
 
cultivo. Los datos correspondientes a cada cultivo constan en las Tablas
 
que conforman el Apindice. En la Tabla V.B.l los movimientos son identifi
cados como () aumento, (-)disminuci6n, (0)sin ning'n cambio o variaci6n
 
y (*) altamente variables de un aio a otro.
 

Por lo general, los cultivos que indican un aumento en el Area o super
ficie de produccifn son aquellos que se exportan o se utilizan como mate
rias primas para ser procesadas. El malz duro, plftano, yuca y naranjas
 
con los 6nicos cultivos de alimentos que han demostrado algun aumento de la
 
superficie cultivada. El arroz, malz suave, cebada, frijoles, trigo, papas
 
y habas, por el contrario, son todos cultivos de alimentos para consumo in
terno y no demustran ningn cambio aparente en las areas de cultivo ni tam
poco una tendencia a la disminuci6n de las mismas. El malz suave, cebada,
 
trigo y habas demuestran disminuciones altamente significativas en las greas
 
cultivadas. El malz duro y el pl~tano, sin embargo, constituyen cultivos
 
de alimentos para consumo interno que demuestran un incremento altamente sig
nificativo en la superficie cultivada.
 

Pocos cultivos demuestran ina pronunciada tendencia al aumento de ren
dimiento por hectSrea. A pesar de que los datos no son confiables, no existe
 
una evidencia feaciente que indique incrementos sustanciales en los rendimien
tos por hectarea. El arroz, banano, papas, algod6n, habas y soya son los
 
unicos cultivos que demuestran una tendencia a producir mayores rendimientos.
 
La tendencia de aumento en la producci6n de banano obedece a importantes
 
cambios en el n~mero de hect5reas dedicadas al cultivo de la variedad
 

Cavendish, de alto rendimiento, y al importante factor de que las greas
 
cultivadas con banano han disminuldo en nimero, y que probablemente las
 
hect~reas marginales son las primeras en no seguirse cultivando. La soya
 
ha demostrado un incremento substancial en la superficie cultivada y un ren
dimiento por hect5rea. La soya es por lo general cultivada por grandes
 
productores, habigndose dedicado a su cultivo la mayor parte de las greas
 
que habian sido previamente cultivadas con banano.
 

Las comparaciones hechas con los rendimientos de producci6n del Ecua
dor y otros palses y de resultados obtenidos en estaciones experimentalcs
 
y niveles nacionales de rendimiento dan lugar a creer que puede haber una
 
mejora substancial en el rendimiento de la productividad (Tabla V.B.2). Los
 
resultados obtenidos en estaciones experimentales superan con mucho a los
 
promedios nacionales. Algunos factores contribuyen a la gran diferencia en
 
rendimiento, incluyendo a los experimentos considerados como tales, el pro
ceso de transferencia de tecnologfa, disponibilidad de insumos agricolas
 
necesarios e incentivos de producci6n adecuados. Estos factores se tratan con
 
m~s detalle en el resto de este informe y sus relacionados con las necesidades
 
globales del sistema REE.
 



TABLA V.B.1.
 

TENDENCIA Y DESTINO DE LA PRODUCCION Y RENDIMIENTO EN SUPERFICIES COSECHADAS
 
PARA LOS 20 CULTIVOS CONSIDEJADOS EN EL ESTUDIO, 1962-1977, ECUADOR
 

T E N D E N C I A 
Cultivo Hectireas Superficie Rendimiento Producc16n Export. Import.
 

1977
 

1. Cafe 260.000 ++ 0 ++ + 
2. Cacao 238.000 + 0 + * 
3. Hafz Duro 163.000 +- 0 ++ 
4. Caria 109.300 0 -0 * 
5. Arroz 107.054 0 ++ + 
6. Banano 100.540 - + 0
 
7. Plitano 97.900 ++ - +
 
8. Malz Suave 84.000 -- 0 
9. Cebada 60.000 -- 0 -

10. Frijol 59.000 0 
11. Trigo 40.900 - 0 4+
 
12. Papa 36.000 0 + +
 
13. Yuca 31.023 + 0 0
 
14. Algod6n 26,200 0 + +
 
15. Naranja 23.447 + 0 + 
16. 1iaba 15.100 + 0
 
17. Soya 14.830 +4-+ + +
18. Palma Africana 14.263 4-4 0 ++
 
19. AbacS 13.000 -i- 0 ++
 
20. Mani 12.000 * 0 * 

Sub-total 1.505.557 (94.7%)
 
Otros 84.109 (5.3%)
 
Total de Cultivos !.589.666
 
Pasto 3.500.000
 
Total de Superficie 5.089.666
 

+ Tendencia creciente significativa 
++ Tendencla creciente altamente significativa 
- Tendencia decreciente significativa 
-- Tendencla decreciente altamente significativa 

No hay variaci6n
 
• Comportamiento Irregular
 

Fuente: Mintsterto de Agricultura y Ganaderfa.
 

0 



TABIA V.K.2. 	 Compprael6n do Rendimlenrom Potenctalen nnr Cltivoo1
Rondimiento do Cultivos Selcccionados, 1972 (KG/f-.T
 

Cultivo. 	 Ecuador Argentina Colombia Chile U.S.A.
 
Papas 	 4.000 10,200 - 9,000 20,70-0*
Triqo 	 1,000 1,100 
 870 1,270 1.760
 
Arroz (pilado) 1.400 	 2,180 
 1,294 1.719 2,510

flaiz 
 700 1,170 1,180 1,930 3.350
 
Cebada 700 1,080 1,qno 1,590 1,660

Fraiol 400 
 1060 
 890 1390
 

COKPARACION DR RENDIHIENTOS OBTENIDOS AL NIVEL EXPERIMENTAL Y PIOMEDIO NACIONAL
 

Cultivo 	 gandimleoco eon INIAPA Promedio ,acioalb
 
(H.T./ha.) 	 (N.T,/ha.)
 

Trlpo 	 4.1 
 0.95
 
Cebada 4.8 
 0.69
 
Harz Suave 4.5 
 0.71
 
Ha[z Duro 	 4.9 
 1.10
 
Arroz 
 7.3 
 1.30
 
Soya 2.7 
 1.10
 
Ajonjolf 	 1.4 
 0.87
 
Hant 
 3.6 0.82
 
Frijol 2.3 
 0.46
 
Cacao 1.4 
 0.30

Algod6n 	 2.5 
 0.70
 
Ca(& 2.7 
 0.40
 
Papas 	 27.3 
 9.50
 
Palma Africana 6.0 
 1.10
 

a) Rendimiento promedio do variedades recomendadas
 

b)1969-1973 Promedio Nacional
 
Origen: IFAO - En: Lalama, Mario. Junio 1974. 
Situaci~n, mejoramiento y zonificaci6o del cultivo do.
 

tribo en al Ecuador. En: Seminario-Agricultura: Perspectivas econ6micas y tocnol6-

Licas. Auspiciado por HAG.
 

21IAP a Instituto Internacional de Estadfsticas. 
En: Potts, N.C. Diciembro 1, 1975. Semilla Programa/Jndustria deearrollo en el Ecuador--a revisa 

Reports bajo contrato AID/ta-C-121'. Hissimsippi State University, Miseissippi. 
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2. Utilizaci6n de Recursoa
 

El pais tiene cuatro divisiones naturales bien marcadas: (1) la regi6n
 
Costera del Pacfico, (2) la Sierra, (3)el Oriente, y (4) las Islas Gal~pagos.
 
La regi6n Costera del Pacifico es plana y consiste principalmente de planicies
 
tropicales formadas por la acumulaci6n aluvial traida por numerosos rfos que
 
tienen su origen en los Andes. La regi6n de la Sierra esti formada por la
 
Cordillera de los Andes que consiste en dos cadenas de monta as que atraviesan
 
el pals de norte a sur. El Oriente consiste de una planicie cruzada por nume
rosos afluentes del Amazonas, cubierta de densa selva.
 

La utilizaci6n de tierras en 1977 es presentada en el Cuadro V.B.3. La
 
Costa comprende el 25 por ciento del Area del pals de la cual el 45 por ciento
 
es de area cultivada, 42 por ciento de area de pastizales bajos (57.6 por
 
ciento de los pastos mejorados), y casi la totalidad de los bosques son cultivos
 
artificiales. Toda el grea de producci6n de dos cosechas po: a.o (13.4 por
 
ciento de la tierra cultivada) estS en esta regi6n. Aproxiiadamente el 21 por
 
ciento de la tierra cultivada estS bajo riego. La mayor parte de la producci6n
 
de dos cosechas por aiio estA associada con arroz: arroz - arroz; main - arroz;
 
arroz - soya, sucesivamente. Las principales plantaciones de banano, cacao,
 
caf6 y palma Africana estgn localizadas a lo largo de la Costa.
 

La Sierra comprende el 25.9 por ciento del Area total del pals de la
 
cual el 51.4 por ciento es cultivada y el 48.3 por ciento es de pastizales (el

29 por ciento de los pastos mejorados). El clima frio y la falta general de
 
lluvias, conjuntamente con la topograffa monta~osa, limitan las cosechas de
 
cultivos de clima frio: papa, trigo, cebada, maiz, etc.
 

Alrededor del 8.7 por ciento de esta Area, esti cultivada y s6lo el 7.3
 
por ciento del area cultivada tiene riego, y ninguna de estas areas estan en
 
condiciones de rendir dos cosechas anuales. Algunos sistemas de riego muy
 
antiguos, aparentemente, no se han incluido en estas estadisticas asi como los
 
cultivos asociados de vegetales segun se comprob6 durante las visitas de campo.
 

El Oriente cubre el 46.2 por ciento del Area del pals con una peque-a
 
parte utilizada para la producci6n de cosechas (cerca del 3 por ciento). S61o
 
el 3.2 por ciento del Area total cultivada esti localizada en esta regi6n. El
 
principal uso de esta rierra aun permanece en forestas naturales con algunos
 
pastizales naturales y mejorados.
 



TABI.A V.B.I.
 
UTILIZACIONl DE RECURSOS DE TIERPMA - 1977
 

AkRA CULTIVADA 
RVGItOI Y 

PROVINCIAS SEBRIOS 
.N.-

PASTTZ tL' IRRICA[M SM1's 
B0S4UES 

ADHIPIS-
OTROS 

USOS 
AREA 

TOTAL EN PROPIEDAD PRIVADA 
_(TTA|, * "OTAl * infgAEnns3 0051 AI rs TnTAI. TRADDS 

COASTA 
Eancraldas 
Hanabf 
Los Rios 
cuayas 
El Oro 

SUB-TOTALS 

67.1 
129.9 
172.7 
123.9 
67.1 

560.7 

129.9 
497.6 
187.2 
545.1 
108.9 

1,468.7 

66.0 
275.0 
96.6 
231.5 
63.9 
799.0 

0 
28.7 
-
33.6 
58.1 
120.4 

(1,000 ha 
5.0 

20.0 
10.0 
30.0 
10.0 
75.0 

1,099.0 
871.0 
93.0 

433.0 
274.2 

2,770.2 

900.0 
0.2 
0.5 
0.4 
0.3 

901.4 

484.7 
468.4 
214.0 
769.1 
202.0 

2,238.2 

1,780.7 
2,066.9 
666.9 

1,871.1 
652.2 

7,037.8 

(1,000 ha.) 
502.7 

1,231.2 
592.9 

1,199.9 
318.7 

3,845.4 

Z 

28.2 
59.6 
88.9 
64.1 
48.9 
54.6 

L. SIERRA 
Carchi 
lbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolivar 
Chimborazo 
Canar 
Azuay 
Loia 

SUB-TOTALS 

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 

3,317.6 

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 
89.8 
208.4 
280.0 

1,397.5 

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 

ORIEITE 
11apo 

Pascaza 
Z aora 
Horona 
SUB-TOTAL 

14.5 
6.7 

15.7 
2.7 

39.6 

58.4 
44.9 
88.6 
11.8 

303.7 

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 
2.543.0 
13,003.5 

256.7 
926.4 
184.5 
211.5 

1,579.1 

5.0 
28.9 
8.9 
8.3 

12.1 

). GAL I'AGOS 1.5 7.9 - - - - 791.2 800.6 - -

TOTAI. 1,239.3 3,440.3 1,386.2 167.0 75.0 15,620.1 924.3 7,833.9 28,133.6 8,490.8 30.2 

a Futas are.ss s uc1lizan par& 11gr l rubro de hrea total. 



3. Distribuci6n Regional de la Producci6n
 

Se ha calculado la producci6n regional a fin de relacionar las regiones
 
con 
(1) el tipo de productor (personal del sistema REE); (2) superficies (para
 
un aumonto potencial de la producci6n de alimentos y cultivos de exportaci6n);
 
y (3) la concentraci6n de esfuerzos del actual sistema REE y aquel que se
 
propone para el futuro.
 

La producci6n regional consta en la Tabla V.B.4 correspondiente a los
 
siguientes productos alimenticios de exportaci6n y materias primas, as! 
como
 
productos pecuarios:
 

TABLA V.B.4
 

Cultivos para Consumo Cultivos de Exportaci6n Productos
 
Domistico (11) y Hateria Prima (9) 
 Pecuarios (3)
 

Hafz duro Cafe Bovinos
 
Halz suave Banano
 
Arroz Cacao 
 Porcinos
 
Plitano 
 Cafia de azGcar Ovinos
 
Cebada Algod6n
 
Frijol Soya
 
Trigo Aceite de palma Africana
 
Papas Abaci
 
Yuca Han!
 
Naranjas
 
Habas
 

Las regiones se han determinado de manera que coincidan en lo posible
 
con las 10 zonas del Ministerio de Agricultura pero que, sin embargo, puedan
 
mantener provincias enteras. Hubiese sido preferible delinear las 10 zonas
 
del MAG pero no se disponla de datos de producci6n a nivel de sub-provincia
 
o cant6n. Las delineaciones zonales del MAG son mis homogfneas en cuanto a
 
caracterfsticas 
 f~sicas y climiticas y siguen nexos de comunicaci6n M9s
 
convencionales.
 

La importancia que tiene el sector pecuario estg siendo subestimada con
siderablemente debido a la exclus16n de la producci6n de leche. 
 Sin embargo,
 
no 
se contaba con datos regionales de producci6n para este estudio. M s per
juicios regionales, en cuanto al valor de la producci6n de ciertos cultivos,
 
pueden existir debido al uso de un precio 'nico nacional a nivel de finca y

la exclusi6n de cultivos de vegetales de algo valor. Los precios, fuera de
 
los precios nacionales estimados, no estuvieron disponibles o fueron consi
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derados menos confiables. La producc16n se limit6 a los 20 principales 
cultivos que constan en la Tabla V.B.1 excluyendo por ende los cultivos
 
vegetales de alto valor.
 

La Sierra contiene el 58.6 por ciento de las hectfreas destinadas a la
 
producci6n de alimentos de uso interno y el 50.2 por ciento del valor total
 
de la producci6n de cultivos alimenticios. La Costa tiene el 76.5 por ciento
 
mAs de cultivos de exportaci6n y materia prima y el mismo porcentaje del
 
valor de la producci6n. Mis del 58 por ciento de la superficle total de
 
tierra cultivada con los 20 mejores cultivos, se encuentran en la Costa, el
 
39.5 por ciento en la Sierra y el 1.9 por ciento en el Oriente. A la Costa
 
le corresponde el 63.4 por ciento del valor computado de la producci6n agrf
cola de 1977, a la Sierra el 35.4 por ciento y el 1.2 por ciento al Oriente.
 
Los rangos correspondientes a cada regi6n se han colocado en parfntesis en
 
cada columna variable.
 

Los grupos de clientes son clasificados de acuerdo al tamaio de la
 
finca. El n'umero de productores agrfcolas por tamafio de finca y regi6n, esti
 
contenido en la Table V.B.5. Se consideraron tres tamaios de finca: (1) de 20
 
hectfreas o menos incluyendo aquellos agricultores sin tierras, (2) de 20 a
 
100 hectgreas y (3) mws de 100 hectireas. Esta clasificaci6n corresponde a
 
los niveles aceptados para productores pequeEos, intermedios y grandes. El
 
Ministerio de Agricultura ha optado 5Itimamente por trabajar con 105 producto
res peque.os y medianos.
 

Por lo tanto, los clientes del MAG incluirla a 442.327 productores con
 
menos de 20 hectireas y 63.650 productores que poseen de 20 a 100 hectareas.
 
Aproximadamente dos tercios de los pequefos agricultores se encuentran en
 
y 31.1 por ciento de ellos son agricultores medianos. La Costa cuenta con
 
30.4 por ciento de pequeos agricultores y 45.6 por ciento de medianos.
 

La distribuci6n de producci6n de acuerdo al tamafio de finca no es 
dispo
nible para todos los cultivos. 
 Por lo tanto, el nimero total de unidades
 
agricolas se utiliz6 para computar el valor promedio de los cultivos produci
dos por finca en las 10 regiones. Estos datos se han distributdo on las
 
ultimas cuatro columnas de la Tabla V.B.5. El promedio de cultivos produci
dos por finca es de S/.15.907 para todo el.pals, siendo para le Sierra el de
 
S/.12.804 por finca y para la Costa el de S/.23.320 La Costa cuenta con un
 
valor promedio de S/.64.680 por finca para cultivos de exportaci6n y ateria
 
prima en relaci6n a S/.10.050 de la Sierra. Las cuatro regiones d.! la costa
 
son las cuatro regiones de mayor producci6n para la exportaci6n de materia
 
prima. El valor total de los productos agrfcolas es de 3.4 veces m"s grande
 
en la Costa que en la Sierra y 7.7 veces mayor que el del Oriente.
 

4. Potencial de Recursos
 

Esta secci6n define las posibilidades de aumento de tierras cultivables
 
y de basoriego e intenta clasificar al mismo tiempo, el uso de la tierra en
 
base a la topograffa, el suelo, la temperatura y la precipitaci6n. Esto indi
ca en qui localidades puede tener lugar la expansi6n agricola en base a los re
cursos naturales renovables.
 

http:peque.os


TABI.A V.1.5. 

NUMIKO DE PRODUCTORY.S. TAHANO DE LAS FJNCAS Y VAL)R
PROHlb)O DE LA PR(W)IICCIOI POR FIPICA. A 1lIVEL RECIONAI 1977 ECUADOR 

Repion 

1. Emeraldas 
2. 1anabi 
3. Guayas 

Los Itios1. E1 Oro 

! 
Kenos de 
20 Ifis. 

U.1t: Arou 
No. It Has. 

8.073 (10) 55.656 
50.761h (5) 2314.085 
614,275 (3) 266,615 

6.,275 (3) 51.273 

R 

(9) 
(2) 
(1) 

(10) 

20 Ias. hasta 
menos do 10) 

Units Area 
No. H Has. 

5.870 (5) 233.509 
11.621 (2) 1471.593 
9.5214 (3) 368.7146 

2.003 "(9) 82.T29 

R 

(5) 
(2) 
(3) 

(9) 

100 y uAs Hctareas 

Units Area 
No. R Uas. R 

889 (5) 229,951 (6)
2.012 (2) 568 1O (3) 
2,145 (1) 978.913 (1) 

607 (7) 166.307 (9) 
COAST 1314,579 607,629 29,018 1,156,177 5,653 1,9143.581 

5. 

6. 

Isbabura 

CarchiPichincha 

Cotopaxi 

32.229 

68,327 

(8) 

(2) 

87.090 

199.500 

(8) 

(3) 

2.1147 

15.906 

(8) 

(1) 

86.019 

677.196 

(8) 

(1) 

473 

2.002 

(9) 

(3) 

193.062 

687.252 

(8) 

(2) 

7. Tuti.uruhua 

fBiIvar 

52.127 (14) 131,685 (6) 3.607 (7) 143.355 (7) h89 (8) 161,615 (10) 

PusLa zu8. Chiaborazo 
9. Azuay, Canar, 

Morona Santiago10. Loja, Zamora 

Chinchipe 

140.219 
71.729 

13,117 

(7) 
(1) 

(6) 

120,176 
158.505 

162.020 

(7) 
(5) 

(14) 

838 
7.011 

5,123 

(10) 
(4) 

(6) 

32,8142 
312.059 

209,2149 

(10) 
(14) 

(6) 

300 
1,192 

880 

(10) 
(h) 

(6) 

222.702 
329.562 

255,567 

(7) 
(M) 

(5) 

SIVIA 299.2140 802.026 19.812 789,909 3,534 1,482.339 
OHIMI'zE 8,508 56,950 114,820 670.811 1,802 367,421 
T 0 T A L 442,327 1,166,605 63,65o 2,616,920 10.989 3,737,109 

FvU&]TI:: Ministerlo de A.ricultura y Ganaderia 
coctnlda ........ 



T-\ILA V.11.5. Continued. 

NUHERO DE PROI)JCTORES, TAHAWI) DE LAS "INCAS Y VALJK 

PRNIEDIO DE IA PRODUCCI(I PO. FINCA, A NIVEI. RECIOHAL 1977 ECJADOR 

TOTAL 

Averase 
Value Food 

Crops per 
Farm 

Average 
Value Exp. 

and -la 4aterl-
als per Farm 

Average 
Value Live-

stock Prod-
ucts per Fars 

Toyal 
Value 
per 

Farm 

Recion 
No. 

Units 

R 

Area 

Ilas. R. S/l,000 S/1,000 R S/1,000 R S/1,OC, R 

1. E-weraldaz 
2. Kanabi 
3. Cuzyu~s, 

Lou Rios 
4. El Oro 

14,832 
614,397 
75,9414 

1h,077 

(7) 
(4) 
(3) 

(10) 

519,116 (6) 
1,27h,088 (3) 
1,6104,27 (1) 

'99,909 (10) 

23.317 
10.216 
37,5h3 

6,531 

(9) 
(4) 
(10) 

(1) 

50.5147 
27.523 
83.682 

1.7.038 

(8) 
(7) 
(9) 

(10) 

4.052 
3.708 

11.9145 

12,394 

(5) 
(1=) 
(9) 

(10) 

77,916 (8) 
141.117 (6) 
133.170 (9) 

165.963 (10) 

COAST 169,250 3,707,387 23.320 614.680 8,157 96.157 ± 
5. Imbaburu 

Carchi 
6. Pichincha 

Cotopaexi 
II.i. 

7. 'im-,ur.AIua 
!k~l ivtar 

314,8149 

86,235 

56,223 

(9) 

(1) 

(5) 

366,201 

1,563,91,8 

436,655 

(9) 

(2) 

(7) 

18.093 

15.799 

15.586 

(8) 

(7) 

(6) 

1.11 

24.599 

1.01 

(2) 

(6) 

(3) 

2.865 

9,964 

5.209 

(3) 

(8) 

(6) 

22.099 

50.362 

24.809 

(5) 

(7) 

(h) 

8. chimboor .Zo 
9. Azuay, Canar 

l4orona Sutiu O 
10. LWjt, Zamora 

ChiInchipe 

41,357 
79,932 

49,120 

(8) 
(2) 

(6) 

375,720 
800,126 

626.836 

(8) 
(1.) 

(5) 

10.590 
7.7145 

7.127 

(5) 
(3) 

(2) 

0.657 
5.129 

11.1.3 

(1) 
(1.) 

(5) 

5.368 
2.183 

1.811 

(7) 
(2) 

(1) 

16.615 
15.057 

20.081 

(1) 
(2) 

(3) 

Slnl(A 322,586 3,071h,271 12.804 10.050 5.265 28.119 

ORIIkJ'e 25.130 1,095,212 5.808 5.116 1.516 12.500 

T 0 T A L 516,966 :(,820,6h 15.907 27.697 6.031 49.635 
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a. Potencial Renovable de Recursos de Tierra y Riego.
 

El potencial de recursos de tierra para cultivos y el potencial para
 
riego se presentan en la Tabla V.B.6. Estos datos indican que la extensi6n
 
potencial mfs grande para la expansi6n agricola estg en la Costa, con un in
cremento estimado de 560.700 hectireas a 1.840.300 hectireas (228.2 por ciento).
 
Este potencial utilizarla tierras que a la presente estgn clasificadas de
 
otros usos". Los planes de riego en ejecuci6n en esta regi6n reflejan un au
mento de 122.600 hectgreas (poco mis del doble del grea presente); estos pla
nes de riego se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Este aumento
 
es principalmente en las greas de arroz, soya y matz. No existen al momento
 
cifras de la producci6n, pero se cree que esto aumentaria el potencial de co
sechas al doble en terrenos de esta regi6n.
 

El Oriente serfa el pr6ximo lugar para mejorar y aumentar las tierras
 
cultivadas. El potencial de aumento estimado es de 39.600 hectireas a
 
833.800 hectireas (2.005.6 por ciento) pero esto solamente serfa un cultivo
 
de 6.9 por ciento en esa regi6n. Esto significa un cambio en el uso de las
 
tierras de bosques naturales a tierras cultivables.
 

La Sierra posee el menor potencial para el aumento de L ltivos. El aumen
to estimado es, de 637.800 hectireas a 1.042.600 hectireas (63.5 por ciento)
 
lo cual se haria a expensas de pastizales y/o losques. Los planes de riego
 
aumentarlan otras 85.600 hectgreas a las presentes 46.600 hectfireas cultivables.
 
Es dudosi que esto aumentaria la capacidid de doble cosechas en la regi6n. Se
 
estima qie otras 105.500 hectireas en esta regi6n tienen rotencial para riego.
 

b. D*stribuci6n Geogrifica por Limitaciones al Uso de la Tierra.
 

La distribuci6n geogrifica del uso limitado de tierras intenta definir
 
los 'actores de topografla, suelos, temperatura y precipitaci6n tal como estos
 
factores imponen limitaciones al uso de la tierra para la producci6n de cose
chas. Estas estimaciones se presentan en la Tabla V.B.7.
 

Este estimado indica que la topograf~a (tierra de laderas) ,isel princi
pal factor que determina el uso de tierras en las provincias de Esmeraldas
 
y Manabi. La periodicidad de las lluvias tienen una fuerte influencia en la
 
regi6n del Sur asi como algunos problemas de suelos locales que son bajos y
 
h'medos, y en algunos casos salinos.
 

Los principales factores limitantes en la Sierra son: la topografla,
 
las bajas temperaturas y la baja precipitaci6n. La tierra que se ests culti
vando posee algunos suelos excelentes, pero mucho d( la regi6n no es adaptable
 
al cultivo debido a otros factores.
 

Las limitaciones en el Oriente son la topograffa, los suelos ( de lo
 
cual no se sabe mucho) y las lluvias intensas. Estos factores apoyan lo su
gerido con relaci6n al alto potencial en el uso de esta regi6n para pastos y
 
reservas forestales.
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TABLA V.B.6 

POTENCIAL DE RECURSOS DE TIERRA - CULTIVOS, Y POTENCIAL 
PARA LA IRRIGACION
 

Resi6n v 
 AREA CULTIVADA AREA IRRIDA 
Provincia Plafi- Pnencial TOTAL 

Actual Potencial Amento En uso - Plan fica
(cid)1,000 ha) 


A.COASA.
Esmeraldas 67.1 76.7 12.5 - 3.5 -Manabf 3.5129.9 585.5 325.7 28.7 4.4 _Los Rios 172.7 343.0 98.6 

33.1 
-Guayas 123.9 695.5 - .

461.3 33.6 
 114.7
l Oro 23.0 171.367.1 139.6 52.0 
 58.1  0.8 58.8
 
Sub-Tota. 
 560.7 1,80.3 228.2 120.4 
 122.6 23.8 26- T 

3.S-IRRA
Carchi 
 20.9 41.5 98.6 
 4.1 
 3.2 19.8 27.1
Imbabura 
 45.5 76.7 68.5  - 9.2 9.2?ichincha 131.3 128.6 
 2.1 
 - 13.6Cotopaxi 28.9 30.7 44.364.2 122.1 8.3 
 45.1 '.gurahua 53.3 53.461.4 15.2 9.4 
 1).5
3olfvar 79.9 51.5 

2.0 21.9

35.5 - 0 
 3.2 Chi-borazo 3.2
65.6 147.9 125.5 
 13.5 4.3 
 0.6 18.4
CaFar 
 50.2 73.8 47.0 
 0.8 4.3 6.7
Azuay 44.1 11.8
135.6 207.5 4.5Loja 117.8 261.4 121.9 

- 12.9 17.4 
6.0 1.4 
 23.6 31.0
 

Sub-Total 3T8 
 1,042.6 3.5 
 . 5. 105.5 237.7
 

C. ORIENTE
 
Napo 
 14.5 187.3 1,191.2 -Pastaza 
 6.7 232.3 3,367.2 
 -

Zamora 


15.7 292.1 1,760.5 -

Morona 
 2.7 122.1 4,422.2 

Sub-Total 
 33. 12005.67 -

D.GALAPAGOS 1.5J 

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

http:12005.67
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TABLA V.B.7. 

=.EECT0 ESTIMADOS DE LA TOPOGRAFIA, SUELOS, TEMPERATURA 
Y PRECIPITACION SOBRE LA L!TLIZACION DE LA TIERRA
 

USO LIMITANTE DE LA TIERRA
 
Reg16nP rovinciasy Toposraffa Suetos Temperatura Precipitaqi6njEfecto Principali) ](II) 	 (IV).I 	 (.-) 

A. COSTAS I
 
Es=eraldas H-4 W-1, N-3 H-4 H-3 I
Manabi H-" W-1, N-3 H-3 S-4 
 I, IV

Los Rios N-4s 
 N-4 N-4 S-4 	 IVGuayas L-2, H-I, W-3, N-2 H-4 S-2, L-3 II, IV 

N-3 
El Oro L-3 W-3 H-4 L-4 	 I, II, IV 

3. S- -MR. A 
Carchi M-5 
 N-2, S-3 
 L-5 L-5 	 I, III, LVI~babur a M-5 N-2, S-3 .- 5 L-5 	 I, III, TVPichincha 
 N-2, S-3
1-5 L-5 L-5 I, III, IVCotorawi M-5 N-2, S-3 L-5 L-5 I, III, IVTu-arahua M-5 N-2, S-3 I,-5 L-5 	 III, IVI,3clivar M-5 U-2, S-3 L-5 
 L-5 I, III, IV 
Ch-orazo M-5 N-2, S-3 L-5 
 L-5 	 I, III, IVCan.ar 14-5 ,N-2, S-3 L-5Ae'"M-5 	 S-3 L-5N-2, L-5 L,-5 I,IIII,III, IVIV 

M-5 . S-4 L-2, H-2 L-5 T, II, IV 

M-1, H-3 S-1, N-2, H-3 H-3 I, II, TV
 
X-4
 

Pastaza M-i, H-3 
 S-1, N-2, H-3 H-3 
 I, IT, IV
 
X-4s 

Zamora M-i, H-3 	 H-3S-1, N-2, A-3 I, II, IV 
X-4:.icr,na M-1, H-3 S-1, N-2, H-3 H-3 	 I, II, IV
 
X-4
 

D. GALAPAGOS
 

*X Indica que poco es conocido acerca del suelo en esta reg16n.
 

Topografia: M-Sierrn; H-Loma; L-Problemas de tierras bajas; N-No limicante.
 

Temperatura: 
 L-Baja; H-Alra; N-No tiene importancia.
 

?recipitacion: L-Baja precipitaci6n; S-Por Spoca; H-Alta precipitaci6n; 
N-Limitante.

Escala: 	 1-De poca importancia; 2-La suma de areas; 3-Por lo menos la mitad
 
del *rea; 4-Influencia amplia; 5-De mayor importancia.
 



(58)
 

C. Estructura y Funci6n del Sector Mblico Agropecugrio
 

El Hinisterio de Agricultura y Ganaderfa es uno de los 10 en que se encuentra 
dividida la administraci6n del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los obje
tivos prioritarios de desarrollo del pafs. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 375 del 9 de 
Noviembre de 1977 y publicado en el Registro Oficial No. 475 el primero de 
Diciembre del mismo ai.o, el Ministerio de Agricultura y y Ganaderfa reorganiza 
su estructura a nivel operativo, a nivel zonal y en sus dependencias centrales. 

La nueva organizaci6n provee m9s eficiantemente las funciones y responsabili
dades del Ministerio hacia el desarrollo nacional agropecuario.
 

El MAG realiza la mayor parte de las funciones agropecuarias del IEE del
 
Ecuador. Las investigaciones agropecuarias son casi totalmente realizadas por 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, IHIAP, bajo la autoridad
 
del AG. El servicio de extensi6n agropecuario en el Ecuador es muy amplio y en 
el est6 inclufdo la tecnolog~a de transferencia y los servicios de soporte agro
pecuarics. Estas funciones son casi totalmcnte ofrecidas por MAG y sus vfnculos
 
con otras agencias. Educaci6n Agrorecuaxia por medio de prograr.as de educaci6n 
comunal, h-F, y el desarrollo dr-! ca:p.es-no es parte del ZiAG. La mayor parte
 
de la educaci6n agropecuaria formal es llevada a cabo par el Ministerio de
 
Educaci6n y el sistema de iniversidades. En adici6n a las funciones del IEE, el
 
MAG provee funcion-s regulatorias y administrativas del sector alimentos y agro
pecuario.
 

En esta parte del informe se describe la organizaci6n y estructura del MAG.
 
Un an lisis'del presupuesto y del personal del MAG es realizado, y concluye
 
con un anglisis de los programas fijados para alcanzar los grupos de la clientela
 
a servicio.
 

1. Organizaci6n General
 

El MAG esta' organizado en lfneas generales de (1) oficina central administra
tiva y funci6n operacional, (2) oficinas zonales que proporcionan tecnologfa de
 
transferencia y servicios de soporte agropecuario y (3) especiales funciones
 
provistas por agencias casi-independientes de capitales mixtos. Estas funciones
 
y servicios se los muestra en la Tabla V.C.l. y son descritos a continuaci6n.
 

Estructuralmente el MAG est6 constituido de acuerdo a esta nueva regulaci6n
 
por los siguientes:niveles t6cnicos administrativos: ejecutivo, coordinaci6n,
 
y asesorla, nivel auxiliar y operativo.
 

El ivel EJecutivo, esta constitu!co por los despachos del Seftor Ministro
 
y del seior subsecretario.
 

El Nivel de Coordiraci6n y Asesoria est6 constitufdo por los siguientes
 
organisros: La Coordinaci6n General; Auditorla Interna; la Direcci6n de Plani
ficaci6n; La Direcc6nr de Asuntos Juridicos; La direcci6n de Planeamiento de la
 
Seguridad para el Desarrollo que estan constitufdos por funcionarios a nombramien
to del Ministerio.
 

http:prograr.as
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Igualmente este nivel ests constituido por organimnos conformados con repre
sentantes de otros organismos estatales, entidades- adscritas y vinculadas 
 con elsector agropecuario y estos son: El Consejo Agropecuario Superior, el Consejo

Tgcnico, y Consejos Agrarios 
Provinciales. 

Estos grupos proveen al MAG y sus representantes con servicios de asesora
miento.
 

El consejo superior agrario dependiente del MAG estg formado por Secretario,Director de Divisiones Generales y los Directores de las siguientes instituciones: 

Instituto Ecuatoriano de Reforms Agraria y Colonizaci6n, IRAC;

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, I.TIAP;

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidriulicos, INERHI;

-hpresa Nacional de Almacenamiento y Comercializaci6n de Productos Agropecuarios
 

EAC; 
Ekpresa Nacional de Productos Vitales, ENPROVIT;
 
Empresa Nacional del Semen, ENDE;
Centro de Reconvers:6n "con6mica del Azuay, Catlar, Morona Santiago, CREA;
 
Centro de Rehabilitaci6n de ?bnabf, CRM
 
Bnaco .acional de Fomento, BIF;
 
Junta Nacional de ?ianificaci6on;

Comisi6n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas, CEDEGE;Subccmisi6n Eciatoriana pars el DesarrIlo de las Cuencas Hidrogr~ficas

Puyango - Tumbes y Catamayo - Chira, PREDESUR y,
Representantes de otros organismos p6blicos y privados relacionados con lasactividades agropecuarias, segin lo disponga el inisterio de Agricultura
Gaaderfa.
 

La Secretarfa de este Consejo Agropecuario Superior lo desempefla el Coordinador
General del 
 inisterio y opera a nivel Ministerial.
 

Esta organizaci6n opera a nivel del Despacho del Ministro. El ConsejoT~cnico es un cuerpo consejero y opera baJo la secretarfa de Agricultura. Otros
miembros incluyen: 

El Coordinador General, que reemplaza en la presidencia al Sub-Secretario en
 
caso de ausencia.
 

Los Directores Generales del Ministerio; y,

Los Asesores del Ministro, cuando se les requiere.
 

La Secretarfa de este organismo, Asesor de la Sub-Secretarfa, lo ejerce el
 
Director General de Planificaci6n.
 

A nivel provincial se contempla igualmente la existencia y funclonamiento

de un ConseJo Agrario Provincial conformado por el respectivo Director Zonal
Ag:opecuario quien lo preside, el Jefe Provincial Agropecuario, los D'rectores
Ejecutivos de los Programas Uacionales -ue operan en la provincia o sus representantes y las autoridades de ms alta jerarqufa en la Provincia o sus 
representantes
y las autoridades de m s alta jerarquta de las s-guientes 'nstituciones: ERAC,
IN!AP, II-, ONPROVIT, MAC, EDES, CREA, CRM, BNF, CEDEGE, PREDESUR y otras 
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LEntidades Pfiblicas y privadas vinculadas al Desarrollo Agropecuario en las
 
Direcciones 
 zonales Agropecuarias, donde funcionan tales instituciones. Debiendo 
actuar como Secretario el responsable de la Unidad de Programaci6n de la corres
pondiente Direcci6n Zonal Agropecuaria.
 

El Nivel Auxiliar estg integrado pcr -a Direcci6n General Administrativa,
 
la Direcci6n General Financiera y la ofticina de Relaciones Pablicas.
 

El Uivel Administrativo es-ti constitutdo por: Las Direcciones Generales
 
del Ministerio; Desarrollo Agricola, Desarrollo Ganadero, Desarrollo Campesino,
 
Desarrollo Forestal, Comercializaci6n y Epresas.
 

De las diez Direcciones Zonales Agropecuarias los programas nacionales de:
 
Del Banano; del Arroz, control de Piladoras, molinos, del Cacao, del Cafe; del
 
Algod6n y Oleaginosas, y de Sanidad Animal.
 

Las funciones del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa se resumen asf:
 

Promover el aesarrollo agricola, ganadero y forestal en concordancia con los
 
planes nacionales de Desarrollo.
 

Procurar el mejoramiento de las condiciones econ6mico-sociales de la poblaci6n

rural mediante la asistencia tecnica para su organizaci6n, capacitaci6n y su
 
incorporaci6n al proceso de desarrollo nacional.
 

Formular !as politicas y estrategias de desarrollo del sector y responsabi
lizarse de su ejecuci6n.
 

Propiciar una mejor distribuci6n en el sector agropecuario en base a la for
mulaci6n y ejecuci6n de proyectos integrados de Desarrollo.
 

impulsar el incremento de la producci6n y productividad, para atender las
 
necesidades internas, sustituir importaciones, diversi!fcar exportaciones, y
 
generar oportunidades de empleo.
 

Establecer mecanismos y sistemas racionales de Comercializaci6n de la pro
ducci6n agropecuaria y de los insuos utilizados en el sector.
 

Implementar las disposiciones legales y velar por su correcta aplicaci6n en
 
lo que tiene relaci6n a la fijaci6n de precios, control de calidades.
 

Promover la agroindustria en el 4rea rural para aumentar el valor agregado
 
de la producci6n primaria, y evitar los flujos migratorios-campo ciudad--


Recomendar al Ministerio de Finanzas y de Industrias Comercio e Integraci6n, la
 
politica Tributaria y de Comercio Exterior, que proporcionen una adecuada prod
ducci6n y comercializaci6n de los bienes provenientes o utilizadaos en la agri
cultura.
 

Someter a consideraci6n de la Junta Monetaria, politicas sobre los crfditos
 
otorgados en el sector.
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Regular la pregtac16n de la asistencia tfcnica, para un eficiente aprove
chamiento del cr6dito.
 

Fijar con el Miniterio de Industria r Comercio e Integraci6n las cuotas de
 
utilizaci6m obligatoria de materia prima de producci6n nacional 
 en la agro
industria.
 

Expedir las normas legales que requiera el sector agropecuario para regular 

su actividad.
 

Impulsar la participaci6n del sector en los procesos de integraci6n y;
 

Desempeflar las demis funciones que requiere el Desarrollo del sector.
 

2. Divisi6n Operaciona.l y Programas Naclonales 

La Divisi6n Operacional del MAO en general provee asistencia t6cnica a las
 
oficinas zonales, servicios administrativos para el Ministerio y Oficinas Ejecu
tivas y funciones pertenecientes al sector agropecuario.
 

Los programas nacionales proveen servicios e incentivos para el desarrollo
 
agropecuario. La estructura y funci6n de la Divisi6n Operacional.
 

a. Divisi6n del De$arrollo de Cultivos
 

La Direcci6n General de Desarrollo agricola se halla integrando el nivel
 
operativo del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, y se encuentra constituida
 
por la Diiecci6n, Sub-direcci6n, los Departamentos de Supervisi6n y Estudios,

de Certificaci6n de Semillas, de Ingenierfa Agricola, de Fertilizantes y de
 
Sanidad Vegetal; y, de los Servicios de Administraci6n.
 

Sus funciones son:
 

Promover el desarrollo agropecuario de. pals, procurando el mejor aprovecha
miento de los recursos naturales renovablcs y recursos humanos y financieros. 

Asesorar al Nivel Ejecutivo del Ministerio, en la formulaci6m de estrategias
 
y de polfticas dirigidas al subsector agropecuario.
 

Responsabilizarse de la aplicaci6n, a nivel nacional de las polfticas; a la 
vez de el control y supervisi6n tecnica de los proyectos que llevan & cabo las 
Direcciones Zonales y lof Programas Nacionales. 

Preparar conj~ntamente con la Direcci6n General de Planificaci6n, Direcciones 
Zonales y los Programas flacionales de Banano, Cafe, Cacao, Algod6n y Oleaginosas 
y Arroz, los programas-presupuestos anuales y los planes operativos correspondien
tes.
 

Establecer los lineamientos bisicos y normas t~cnicas para que !a prestaci6n

de servicios a nivel de campo cumplan con los objetivos fundamentales de i&
 
producci6n y productividad agropecuarias.
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Brindar apoyo tfcnico especializado a las Direcciones Zonales en la ejecuci6n 
de proyectos integrados y las actividades que desarrollan las ASAS. 

Realiza las demis funcioner contempladas en las leyes y reglamentos vigentes. 

Devartamento de Supervisi6n y Estudios 

E1 Departamento de Superrisi6n y estudios como parte integrante de la Direc
ci6n de Desarrollo Agrfcola deberg cumplir actividades de Supervisi6n de acuerdo
 
con las progra-raciones realizadas por las Direcciones Zonales y Programas Espe
ciales, pare lo cual integrarg acciones de trabajo con la participaci6n de la
 
Coordinaci6n Trcnica. Ademfs coordinarg sesiones interdepartamentales, realizar6
 
estudios, elaborarg gu-as metodol6gicas e instructivas sobre aspectos de asisten
cia tecnica; sistematizaci6n de informaci6n y colaborarg con la formulaci6n de la
 
proforma presupuestaria de la Direcci6n General, Direcciones Zonales y Programas
 
Nacionales.
 

Departamento de Certifiaci6n de Semillas
 

Cuenta con las Secciones de Fiscalizaci6n de Cultivos y Laboratorios, las
 
mismas que cumplirgn funciones especfficas tales como: Preparar normas t~cnicas
 
ejercer control, supervisar y prestar asesoramiento t~cnico, inpartir instrucciones
 
para !a comercializaci6n preparar informes para la fiJaci6n de precios, analizar
 
muestras y controlar !a aplicaci6n del respectivo Reglamento, todo esto para !a
 
producci6n y utilizaci6n de semillas certficadas.
 

Denartamento de Fertilizantes
 

Dar6 recomendaciones pare el uso racional de suelo y de los fertilizantes,
 
a esorara a !as Direcciones Zonales, controlarg la calidad de los fertilizantes
 

y canalizarg las muestras de suelo para 103 an(lisis e interpretaciones,de resul
tados y recomendaciones de fertilizaci6n.
 

Departa=ento de Ingenierfa Agronecuaria
 

Est6 integrado por las secciones de Mecanizaci6n Agropecuaria, de construc
ciones rurales y de riegos y drenajes y conservaci6n de suelos, tiene como fAm
ciones las de proponer polfticas para los programas de mecanizaci6n, ridgo y
 
drenaje, conservaci6rn de suelos y construcciones rurales; supervisar los progra
mas de mecanizaci6n a nivel nacional, emitir normas tecnicas pare la conservaci6n
 
de suelos pare el dise?.o y construcci6n de obras de infraestructura rural; ademfs
 
se encargarg de regular la prestaci6rn de servicios de organismos del sector
 
p6blico, en f±unci6n de normas adecuadas pare su uso y conservaci6n; propenderf
 
a la estandarizaci6n de la maquinaria e implementos agropecuarios y a la formacion
 
de compahias de servicios mecanizados.
 

Departamento de Sanidad Vegetal
 

Se encuentra conformado por las secciones de Servicios Tecnicos Fitosanitarios
 
y de cuarentena vegetal y de servicios basicos especializados. Las funciones se
 
centralizan especiaImente en: Proponer politicas pare la protecci6n y defensa
 
de !a agricultura, supervisar los estudios que realizan las universidades de
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Servicios Especializados en las distintas Dfrecciones Zonales; impartir normas e 
instructivos al personal t6cnico responsable de las inspecciones de productos y 
material vegetal de importaci6n y exportaci6n; coordinxr actividades con los labo
 
ratorios regionales de Sanidad Vegetal en estudios etiol6gicos de diagn6stico de 
plagas y enfermedades; prestar servicior de asesorfa a ias Direcciones Zonales; 
efectuar controles peri6dicos sobre la calidad y precios de los productos

fitosanitarios distribuidos por firmas comerciales y llevar a cabo pruebas bio
anafticas de toxicidad de pesticidas; para determinar el porcentaje de ingre
ciente activo y los efectos de residualidad en los productos agricolas.
 

Programas Nacionales
 

Los Programas Racionales del Banano, Caft, Cacao, Algod6n y Oleaginosas y 
Arroz y Control de Piladoras, depender~n tecnicamente de la Direcci6n General de
 
Desarrollo Agricola, la misma que se encargarl en coordinaci6n con cada uno de 
los Programas Nacionales preparar y aplicar los lineamientos bfsicos y normas
 
tecnicas para la prestaci6n de servicios de asistencia a nivel de campo. Ademas
 
los programas especiales cumplirin en coordinaci6n con 1- Direcci6n de Desarro
lo Agricola actividades de: elaborar anualmente la programaci6n t6cnica y la 
proforma presupuestaria; real- ar los estudios necesarios para la zonificaci6n
 
de cada uno de los cultivos.
 

Posteriormente se analizarfin cada uno de los Programas Especiles. 

b. Divisi6n del Desarrollo de la Canaderfa.
 

La Direcci6n General de Desarrollo Ganadero es responsable por la produc
ci6n de animales y los programas sanitarios. Estos prograwas sanitarios son in
plementados por el Prograna Nacional de Sanidad. El Programa de Producci6n 
Animal eqtf implementado por un esfuerzo educational y un projecto de distri
buci6n animal en cooperaci6n con la Divisi6n de Desarrollo Canpesino y las Ofici
nas Zonales. La Direcci6n de Desarrollo Ganadero estg formada por 10 Directores 
Zonales y 6 Programas Nacionales. La Divisi6n esta dividida en seis departamen
tos de los cuales tres (Director General, Sub-Director y Departamento de Super
visi6n) provee soporte operacional. Los restantes ires departamentoe son el 
de Gentica, Nutrici6n y el de Manejo. Las divisiones operan en granjas para
la crianza de animales, proporcionando 6stos a los agricultores de bajos recur
sos econ6micos.
 

El mejoramiento del proyecto para la garaderfa se refleja en un aumento que 
se usa para su distribuci6n en gente de bajos recursos. Estos son operados al 
mismo tiempo con ENDES y el Departamento de Mejoramiento. Cuando inseminaci6n 
artificial se usa en comunidades pequeias, el personal de la oficina zonal asis
te a la campesinos y los agrupa.
 

El stoch de cruza mejorada generalmente es importado. La carencia de cru
zas en reservas en las unidades del INIAP limita el progreso general y el mejora
miento animal. 

El tipo de ganaderfa incluye: ganado vacuno, avicultura, porcino, lanar y 
coneJos.
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-l Departamento de Nfutrici6c, constituido por las secciones de: Control
 
da Calidad y Yanejo de Alimentos, Pastos y Forrajes, Programas Educacionales
 
sobre Nutrici6n Animal. INIAP es la base tecnol6gica para esto.
 

El Departamento de .aneJo incluye Educaci6n y Programas en las siguientes
 
greas: (1) Ganado de Leche, (2) Ganado Ovino y Caprino, (3" Ganado de Came,
 
(4) Ganado Porcino, (5) Ganado Equino y (6) Ayes, y otros animales de granja. 

Los proyectos de educaci6n incluyen: !utrici6n, Saneamiento, Manejo y Pro
ducci6n Tecnol6gica. Parece existir poca ccmunicaci6n entre INIA y las unida
des de entrenaziento. Esta fa.ta de comunicaci6n limita el intercambio de
 
informaciones y la Coordinaci6n en el Sistema IEE.
 

c. Divisi6n del DesarrQllo Cam esino
 

La Direcci6n General de Desarrollo Campesino, es una de las cinco Direc
ciones Generales que compenen el nivel operativo del !inisterio. La Divisi6n
 
est& formada por los siguientes departa=entos:
 

- Departamento de Supervisi6n y Estudios
 
- Departamento de Crganizaci6n Capesina, constituido por las Secciones de:
 

(1) Cooperativas Agr~colas, (2) Organizaciones Juveniles y (3) Co-unas Campesi
ras. 

- Departamento de Servicios Co-unitarios, con las Secciones de: (1) Infra
estructura Rural (2) Cooperaci6n Econ6mica y Alimentaria y (3) MeJoramiento del
 
-ogar.
 

- Departamento de Capacitaci6n Campesina, integrado por !as secciones de:
 
(1) Capacitaci6n Campesina y (2) Promoci6n Ca.pesina.
 

Las Funciones de la Direcci6n, se resumen en las siguientes: 
- Promover el desarrollo socio-econ6mico y tecnico, cultural de la pobla

ci6n rural, a travs de la Organizaci6n y Capacitaci6n Campesina. 
- Asesorar al ?ival Ejecutivo del Ministario, en I formulaci6n de polf

ticas, estrategicas y programas relacicnados con !a organizaci6n y capacita
ci6n campesina. 

- Responsabilizarse a nivel nacional, de la aplicaci6n e implementaci6n 
de las politicas, estrategias y programas de organizaci6n y capacitaci6n campe
sina. 

- Preparar con la Direcci6n de Planificaci6n y Direcciones Zonales, los 
programas, presupuestos anuales. 

- Establecer los lineamientos b6sicos y normas tgcnicas, pare ia presta
ci6n de los servicios a nivel de campo. 

- Brindar el apoyo t~cnico requerido por las Direcciones Zonales, en lo
 
que tiene que ver con la orgar.izaci6n y capacitaci6n campesina
 

- Promover accionec en el medio rural, que permita al m&ximo aprovecha
miento de las donaciones en alimentos concedidos por los organismos interna
cionales.
 

Las funciones del Departamento de Supervisi6rn y Estudios se resumen en:
 
-
 Supervisar !a ejecuci6n de los programas a nivel de Direcciones Zona

les
 
-
 Coordinar su actividad con la que cumple !a Coordinaci6n General del
 

.xinisterio.
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- Realizar estudios socio-econ6micos de la realidad campesina, y colabo
rar en los proyectos de desarrollo rural integrado.
 

- Sistematizar la informaci6n estadistica, sobre organizaci6n y capacita
ci6n campesina..
 

Son funciones del Departamento de Servicios Comunitarios, las siguientes:
 
- Proponer las politicas relacionadas coi la prestaci6n de los servicios
 

counicatios.
 
- Recomendar con el Departamento de Asuntos Internacionales, los lineamien

tos de acci6n, para !a ejecuci6n de proyectos de desarrollo comunitario, que
 
conlleven asistencia internacional
 

- Preparar las normas y guias t6cnicas, que deberKn observarse, en la cons
trucci6n de las obras de infraestructura, a ejecutarse a nivel de grupo o comu
nidad campesinas.
 

- Participar en la programaci6n y diselo de las obras de infraestructura, 
asi como en la preparaci6n de los registros, para el manejo de alimentos. 

- Dar asesoria especializada, en la planificaci6n y construcci6n de las 
obras de infraestructura. 

- Ayudar a las Direcciones Zonales en la preparaci6n de los planes de 
credito y en la planificaci6n de las empresas agropecuarias. 

- Preparar los lineamientos bfsicos y normas tecnicas, para la utilizaci6n 
de prfcticas modernas de selecci6n, adquisici6n, utilizaci6n y conservaci6n de 
los bienes del hogar, preparar nor-as nutricionales y alimentarias, formaci6n 
de huertos familiares, crianza de anizales de granjs. 

- Propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades en el hogar campesi
no, que permita elevar el nivel de ingresos de la familia campesina. 

Las funciones del Departamento de Capacitaci6n son:
 
- Proponer las polfticas y normas t6cnicas, a seguirse en el proceso de
 

capacitaci6n campesina.
 
- Supervisar log prograzas de capacitaci6n campesina, desarrollados por
 

las Direcciones Zonales y otras instituciones oficiales.
 
- Cooperar con el Depar' mento de Capacitaci6n del inisterio de Agricultu

ra, en la preparaci6n y adiestramiento de los Agentes de Cambio, del Ministerio
 
de Agricultura y Ganaderia.
 

- Apoyar tcnicamente a los administradores de los Centros de Capacitaci6n, 
en la planificaci6n y desarrollo de los cursos de adiestramiento. 

- Participar en el Centro de Comunicaciones, T'cnicos Agropecuarios, en la 
preparaci6n de boletines y m's publicaciones di'u2.gativas. 

- Investigar y diseflar, ticnicas de capacitaci6n, adaptables a cada situa
ci6n particular. 

- Evaluar los sistemas de adiestramiento, para seleccionar los que en me
jor forma se acondicionen a las distintas condiciones. 

- Propiciar el intercambio de lfderes campesinos 
- Asesorar a los campesinos en la organizaci6n de reuniones y mfs activida

des de capacitaci6n. 
- Investigar las causas que limitan una abierta participaci6n campesina. 

d. Divisi6n del Desarrollo Forestal
 

Las funciones de la Direcci6n de Desarrollo Forestal son las sigulentes:
 
- Promover el desarrollo de bosques en el pais, requiriendo la utilizaci6n ra

cional de estos recursos nacionales renovables y de estos recursos humanos y ec,t6
m/cos.
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- Aconsejar a nivel ejecutivo ministerial en iA formulaci6n y en el eatable
cimiento de politicas especiales dirigidas al desarrollo de actividades fores
tales.
 

- Responsabilizarse de esta aplicaci6n, a nivel nacional, y de aquellas
 
polfticas pars el desarrollo forestal y para el control y supervisi6n t6cnica
 
de aquellos prograras y proyectos que en este campo son ejecutados por los direc
tores de zona y aquelics otros dependientes del sector agricola p6blico.
 

- Preparar conJuntamente con el Director de Planificaci6n y con los Directo
res de Zcnas Agricolas sus planes anuales, presupuestos y sus correspondientes
 
planes de operaci6n.
 

- Establecer las caracterfsticas bisicas y laj normas tcnicas para inves
tigaci6n en bcsques, parques nacionales y fauna silvestre, y tambihn para el es
tudio, determinaci6n y administraci6n de estao reservas y parques nacionales.
 

- Reccmendar criterios, nrcticas de gerencia adecuadas y otras normas y 
especificaciones t6cnicas part !a prestac£6n de servicios en cuanto concierne a 
la forestal para llevar a cabo en el campo aquellos objetivos fundamentales de 
Ia preservaci6n de recursos forestales. 

- Recomendar las polticas y pr~cticas para !a instrucci6n sobre tcnica 
forestal para atender a los requisitos de los programas de mejoramiento forestal. 

- Promover, en ccordinaci6n :on el sector privado, el establecimiento y 
operaci6n de bosques para uso industrial. 

- Ofrecer apcyo :6cnico especializado a los directores agricolas de zona en 
IA ejecuci6n de aquellas actividades que conduzca, al desarrollo forestal. 

- Participar en aquelilos estudios y ejecuci6n de obras que se puedan efectuar 
con materiales de bosques, tal como se de-ivan estas obligaciones del Acuerdo de 
Cartagena. 

- Llevar a cabo las funciorne restantes contewpladas en las leyes y regla
zentos vilentes.
 

Existon cinco departamentos funcionales en iA Direcci6n General de )resta
ci6n. Sus funciones son las siguientes:
 

Denartamento de Forestaci6n
 
- Establecer normas, sistemas y procedimientos t~cnicos para el desarrollo
 

de las actividades de forestaci6n y el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo
 
con las politicas nacionales e forestaci6n.
 

- Coordinar con las Direcciones Agricolas Zonales en iA realizaci6n de tra
bajo para la identificaci6n y delimitai6n de las zonas ms aptas para bosques.
 

- Aconselar a las Direcciones Agrfcolas Zonales en la formulaci6n de acuer
dos de forestaci6n con programas de riego, cooperativas y asociaciones como otras
 
organizaciones.
 

- Preperar normas y ordenr.anzas que se aplicar~n en aquellos proyectos inte
grados de desarrollo agrfcola de agencias de servicios agrcolas a cargo de estas 
actividades, confore a las !eyes de forestaci6n establecidas y facilitar la ins
trucci6n sobre sistemas de sienbra y pricticas mejoradas de forestaci6n. 

- Cumplir aquellas otras disposiciones que e-anen del Director General.
 
Derartamento de nictacn Y-?r'dccn Forestal.
 
- Reccmendar !as polkicas especf:icas para la explotaci6n forestal y pro

ducci6n de acuerdo cc. aqueloa objet'.os de utilizaci6n racional y conserva
ci6n de recurzos naturales e.n relacin con este sub-sector con aquellas activi
dades de A agricultura e i. stria. 

- Establecer nornas ticnicas para el manejo y explotaci6n adecuadas de bos
ques y tierras, y reccmendar :a politica sobre manejo y explotaci6n de dichos bos
ques y tierras.
 

http:objet'.os
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-
 Supervigilar los directorios agrfcolas zonales en el cumplimientc, 'e aque
llos contratos de forestaci6n y equilibrada explotaci6n de recursos, y tambien
 
de otras actividades programadas para la explotaci6n y producci6n de bosques.


-
 Promover el desarrollo de la industria forestal y recomendar polfticas
 
que estimulen !a captaci6n de recursos de los sectores p~blico y privado hacia
 
estas actividades.
 

- Aconsejar a quellas unidades especializadas de servicio de apoyo a los Di
rectorio Zonales Agrfcolas en el control de la explotaci6n y mobilizaci6n de pro
ductos forestales en lo que concierne a I& aplicaci6n de regulaciones legales.
 

- Preparar referencias relacionadas a la fijaci6n de cuotas para la produc
ci6n y explotaci6n forestales.
 

- Mantener, en coordinaci6n con el Departamento de Supervisi6n y Estudios,
 
un registro actvo de las concesiones forestales, del movimiento de esos productos
 
y otra informaci6n que permita la explotaci6n y producci6n de recursos forestale3.
 

-
 Analizar y regular nuevos sistemas de xplotaci6n de bosques estatales y

particulares.
 

-
 Preparar en coordinaci6n con el Centro de Comunicaciones Tcnicas Agricolas
 
y el Centro Forestal de Conocoto, publicaciones t6cnicas y cursos sobre las pric
ticas de manejo de bosques.
 

- Llevar a cabo aquellas otras funciones que ordene el Director.
 
Departamento de Aw inistraci6n de Zonas de Fauna Silvestre
 
-
 Recomendar !a pol!tica especica pars la administraci6n racional de los re

cursos de !as zonas de fauna silvestre.
 
- Llevar a cabo estudios corjuntamente con la Direcci6n Agricola Zonal pars


la identificaci6n, delimitaci6n y maneJo de aquellas zonas que, por sus caracte
risticas naturales, se pueden convertir en parques nacinqles como recursos na
turales y de cultura, y coordinar su administraci6n ccn otras instituciones na
cicnales e internacionales de este campo.
 

-
 Preparar planes de maneJo de estos parques nacionales. Aconsejar a los Di
rectores Agricilas Zonales en cuanto a acciones para la protecci6n de la vida
 
silvestre y su conservaci6n de estas zonas.
 

- Regul-.r is cazerfa y comercializaci6n.
 
- Controlar la exportaci6n de Lnimales salvajes y productos de la fauna y


flora de acuerdo con aquellas disposiciones contenidas en las regulaciones lega
les.
 

- Esbozar reglamentos para la administraci6n y uso pfblico de los parques
nacionales, reservas naturales y culturales y hacer cumplir la estricta super
visi6n de parte de los directorios agricolas zonales. 

- Cumplir con aquellas otras disposiciones y reglamentos legales.
 
Departamento de Investigaci6n Forestal
 
-
 Recomendar la po!Ltica especifica en el campo de investigaci6n y experi

mentaci6n forestal.
 
-
 Aconsejar a los Directorios Agrfcolas Zonales en la elaboraci6n de proyec

tos de investigaci6n forestal y en aquellas otras obras experimentales de fores
taci6n.
 

-
 Difundir aquellos resultados de investigaci6n en referencia a la adapta
ci6n de nuevas especies pars la forestaci6n, reforestaci6n, explotaci6n induptrial

control de enfermedades y otros avances en inv-stigaci6n forestal.
 

-
 Llevar a cabo estudios de botfnica y dendrologia de las especies foresta
les.
 

-
 Desarrollar mftodos de investigaci6n pars la determinaci6n.de calidad, ca
racteristicas y ciclos de crecimiento de las especies forestales.
 

- Cumplir otras funciones que emanen del Director General.
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Departamento de inventarios y Bosques Naturales
 
- Recomendar ia politica especffica para inventariar los bosques naturales. 
- Delimitar aquellas zcnas de bosques que tienen que ser protegidas pars la 

producci6n primaria de =atcriales forestales, con el objeto de declarar su incor
poracitn al bosque natural del Estado.
 

- Colaborar con otros departamentos del Directorlo y con los Directorios
 
Agricolas Zonales en !a realizaci6n de e~tudios y ejecuci6n de actividades de pro
teci6n y rehab iitaci6n de cuencas hidrogr~ficas desde el punto de vista de la 
forestac46n.
 

- Recomendar prioridades pars la realizaci6n de aquellos estudios que con
duzcan al inventario nacional de recursos forestales.
 

- Establecer normas y procedimientos tVcnicos pars desarrollar las activi
dades de catalogkr, localizar, manejar, proteger y rehabilitar cuencas hidro
gr6fiicas, supervigilando y colaborando en la aplicaci6n de estas normas con los 
Directorios Agricolas Zonales.
 

- Realizar inventarios forestales en las greas consideradas para aquellos
 
planes nacionales de prioridad de desarrollo y supervigilar aquellos inventarios
 
si se levan a cabo por otras instituciones que se beneficien directamente o por
 
medio de contratos con firmas privadas.
 

- Llevar a cabo aquellas otras funciones que surjan del Director General.
 

e. 	Direcci6. de Mercadeo v aDresa de Negocios
 

De acuerdo con el Reglamento Org~nico (Acuerdo No. 365 fechado en Junio de
 
1977) !a Divis:6n tiene amplios poderes y responsabilidades que cumplir con res
pecto a las politicas de mercadeo para toda !a naci6n. Dentro de la Divisi6n
 
existen cuatro departamentos y cinco secciones:
 

1. 	Departanento de Mercadeo de Cu/tivos
 
2. 	Secci6n de ?rcductos Pecuarios
 

a) Secti'n de Ganado de Came y Derivados
 
b) Secci6n de Ganado de Leche y Derivados
 

La Comisi6n est& compuesta de la siguiente manera: el Subsecretario de
 
Agricultura, el Director Gan'-'l de Planificaci6n, y el Director General de
 
Comercializaci6n.
 

Dentro de la Divisi6n de Comercializaci6n, el Departamento de Precios tiene
 
a su cargo !a preparaci6n de estudios t.cnicos que permitan hacer recomendacio
nes en base a listas de productos, insu=os y materias primas cuyos precios de
ber~n set fiiados (riximos pare el productos y minimos a! consuidos) asf como
 
los mirgenes de ganancia perzisibles.
 

Dichas recom-ndaciones se las hacc: a trav6s del Director de la Divisi6n de
 
Ccmercializaci6n para beneficio de !a Comisi6n de Precios y a travs de la Comi
si6n de Prec'os a: Frente Ecom6mico para disposici6n final y distribuci6n entre
 
las organizaciones pertinentes en todo el territorio nacional.
 

f. 	?rogra:.a Nacional del Banano
 

l1 Programa !acional del Banano se cre6 pcra comercializar !a producci6n 
del banano para !a ex-.ortaci~n. Para financiar esas actividades se instituy6 
un impuesto a la exportaci6n de dicha fruta. El MAG provee apoyo simb6lico. 
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Esto permite al Programa funcionar de forma aut6noma dentro del pais. 

Estructuralmente, el Programs,Nacional del Banano, estf bajo la administra

ci6n general de un Director Ejecutivo, con un Comit6 Tgcnico y su Deportamento
 
Legal. El Sub-Director es responsable de la asistencia t6cnica a productos y
 

a las .,peraciones internas. El Departamento de Programa y Estudios es responsa

ble por la preparaci6n y ejecuci6n de programas t6cnicos a trav6s de Campaflas
 

Sanitarias, Investigaci6n y Servicios T6cnicos.
 
El Departamento de Mercadeo y Cooperativa, formado por Desarrollo Cooperativo 

y Secci6n de Mercadeo, es responsable por todas !as regulaciones y actividades 
de Mercadeo. Cada unidad tiene un Departamento de Finanza y uno Admnistrativo. 

La evidencia del exito del Programs Nacional estl en las estadisticas de pro

ducci6n. Durante los filtimos 10 aiJos, el Lrea sembrada con bananos ha disminuido
 

a menos de la mitad, pero la producci6n para la exportaci6n se ha mantenido esta

ble. Esto se atribuye al mcJoramnento del material de siembra y al manejo de las
 

plantaciones. Tambign se puede atribuir al camblo de Gros Michel a la variedad
 
Cavendish que es mucho mfs productiva.
 

g. Programa Nacional del Cacao
 

Dado que el cultivo del cacao constituye uno de los productos de mayor impor
tancia para la economfa del Ecuador y pese a la presencia de enfermedades que
 

afin no se han logrado erradicar, este producto se mantiene como uno de los prin
cipales rubros de exportaci6n.
 

En consideraci6n a la importancia de la producci6n cacaotera pera el pafs,
 

el Gobierno Nacional del Ecuador firms un convenio de pr6stamo (518-L-033) con
 
el Gobierno de los Estados Unidos en mayo de 1972; a trav6s del cual se consigna
 

la sums de 2.1 millones de d6lares (52.5 millones de sucres) para el fomento del
 

cacao.
 

Organizaci6n
 

El Programa Nacional del Cacao es una dependencia directa del Ministario
 

de Agricultura y Ganaderia, y tiene acceso directo por asuntos administrativos
 

con la Subsecretarfa y por asuntos T~cnicos con la Direcci6n General de Desarro

lo Agricola.
 

Tiene su sede en la ciudad de Guayaquil y cuenta con los siguientes niveles
 

T6cnico-Administrativo.
 
- Nivel Ejecutivo: Que lo integra el Director Ejecutivo
 
- Nivel Auxiliar: Departamento Administrativo y Financiero
 

- Nivel Operativo: Departamento Tgcnico y Departamento de Comercializaci6n
 
y Mercadeo.
 

El Departamento de Mercadeo y Comercializaci6n est9 integrado por las sec
"
 €i6-s-de: C65pe:F6tiN-s-6, Cofitfl de .-eci-o y"Contr6l" de Tal Ui-dT......
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Funciones y ObJ etivos:
 

Las funciones del Programa Nacional del Cacao se hallan encaminadas a mejorar
las condiciones en que se desenvuelven las actividades cacaoteras, asi como: ele
var la producci6n y productividad, mejorar la calidad del cacao ecuatoriano, rea
lizar campaas fitosanitarias, mejorar los mecanismos de comercializaci6n y mer
cadeo, promover una mejor y mayor utilizaci6n de la mano de obra y organizar al 
sector productivo con el prop6sito de facilitar la transferencia de tecnologa. 

Para la consecuci6n de estos objetivos el Prcgrama dispone de 31 profesiona
les y 2 tcnicos los mismos que dargn asistencia t6cnica en toda el grea cacaote
ra dando preferencia a los pequelos y medianos agricultores. Ademns, los tfcni
cos encontrar~n respaldadas sus labores en una lfnea de cr6dito o-.ie para el aio
 
1978 serg de 120 millones de sucres.
 

Coordinaci6n Instituciona.
 

Coordinar& sus acciones con instituciones tales como en el aspecto de inves
tigaci6n, lo har& directamente con el INIAP, el cr6dito con Bancos Privados y del
 
Estado. Rn el campo de educaci6n mantiene nexos con colegios agropecuarios y tam
bi6n con organismos tales com 
el INERHI, Departamento de Certificaci6n de Semi
!las, etc.
 

Polfticas del Programa
 

En vista de que !a polftica cacaotera estf orientada hacia el aumento de la
 
producci6n y la productividad, el sector pfiblico ha visto compensada su labor
 
ya que en los Gltimos aAos la producci6n ha ido en aumento. Esto se puede obser
var en !a Tabla V.C.!.
 

TABLA V.C.l. SUPERFICIE, PRODUCCION Y REDLMILT DEL CACAO 

( 1973 - 1977 )
 

SUPERFICIE PRODUCCION RDEDfIIENTO
 
A!-0S COSECHADA (Has) T.M. (Kgs / Ha ) 

1973 213.106 63.374 297
 

1974 221.726 91.039 411
 

1975 229.544 75.272 328
 

1976 229.500 65.192 
 284
 

1977 238.000 72.121 303
 

Fuente: Estadisticas del MAG.
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Como meta del Programa Nacional del cacao, es el de ayudar a rehabilitaur y/o
 
renovar 5.200 has. de cacaotales y dar a-istencia tfcnica a 7.500 has.
 

A objeto de mejorar la calidad del cacao se efect,arl una campafia tendiente 
a cambiar los procedimientos de fermentaci6n de las almendzras. La actividad caca
otera abarca aproximadamente de unas 57.000 UPAS y que ocuparl aproximadmente, 
directa e indirectamente 500.000 personas.
 

h. Programa Nacional de Cafr 

Antecedentes 

El cultivo de caf6 por aIos ha ocupado el segundo lugar dentro de los produc
toe agrfcolas exportables. Para el aflo de 1976, en vista de que los precios al
canzaron cifras considerables, el caf6 ascendi6 a) primer lugar, produciendo un 
ingreso de mfs de 1.000 millones de sucres para el fisco. 

El Programa Sacional del Cafg, como una dependencia directa y que tendri ac
cesibilidad por asuntos administrativos a la Subsecretarfa y por asuntos ticnicos, 
se relacionarg directamente con la Direcci6n General de Desarrollo Agrfcola. La 
sede tendr& lugar en la ciudad de Portoviejo. 

Organi zac i6n
 

De conformidad con el organigrama estructural del Programa del Carf, se puede

analizar su organizaci6n, la misma que se halla conformada por tres niveles t'c
nico-administrativo.
 

- El Nivel Directivo, que lo conforma el Director Ejecutivo 
- El Nivel Auxiliar, que se encuentra conformado por los Departamentos Adni

nistrativo y Financiero. 
- El Nivel Operativo, integrado por el Departamento Tgcnico, el departamen

to de Comercializaci6n y las diferentes agencias operativas del programa. 

De la Direcci6n Ejecutiva, depende directamente el DepartamentQ de Programa
ci6n, el cual se encuentra integrado por las Secciones de Programaci6n y Evalua
ci6n y de Estadfsticas, la Asesorfa Jurfdica; el Departamento de Servicios Adminis
 
trativos; con las secciones de Secretarfa y Archivo y de Personal y Servicios;
 
el Departamento Financiero y las secciones de Contabilidad, Administrici~n de
 
Caja, adquisiciones y Almacn y la Oficina de Relaciones Pblicas.
 

En el Nivel Operativo de campo se incluyen a los Departamentos de Tecnifica
ci6n del cultivo, con las secciones de investigaci6n y servicios t6cnicos, el 
Dartamento de Comercializaci6n y Control de Cal.dad y Ccoperativas y finalmer.
te las Jefaturas Zonales que con sedes en Santo Domingo, Jipij-.a, Portoviejo, 
Chone, Guayaquil, Piitas y LoJa, darfn asistencia tecnica a los agricultores. 

Funciones
 

Dentro de las funciones de mayor importancia que debe llevar adelante el 
Programa de Caf6, tenemos: ejecutar los estudios de zonificaci6n del cultivo; 
realizar labores de asesoiamiento tcnico a nivel de campo y de fomento de !a 
producci6n; apoyar y promover la comercializaci'n en formas asociativas; efectuar 
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dstudios para determinar 1"- posibilidades de agroindustrializaci6n, intervenir
 
en las actividades de investi~aci6n y experimentaci6n; realizar en colaboraci6n
 
con organismos, cursos, seminarios, dias de campo, conferencias y divulgaci6n de
 
informaci6n.
 

Ob~letivos 

Incrementsr la producci6n y productividad; mejorar la calidad del grano; es
tablecer normas de comercializaci6n en base a una legalizaci6n adecuada; y ase
gurar el abastecimiento interno del producto.
 

Politicas
 

La producci6n de crff en el afo de 1977, fue de 82.680 T.M. Se exportaron
 
14.580 T.M. Quedaron : ara consumo interno en el fSrea cultivada fu6 de 260.000 
has. ocupadas por 98.300 productores. 

En el afo de 1978 el programa contempla la atenci6n a 4.000 Has de las cua
les se deben renovar unas 1.500 Has y rehabilitar 2.500 Has. 

La coordinaci6n que deberl llevar a cabo el programa, para la consecuci6n 
de sus objetivos, estg centralizado en un convenio con el INIAP para realizar las 
investigaciones en firea tales como: 

- Zonificaci6n del cultivo
 
- Ensayos de prfcticas culturales
 
- Er.trenamiento del personal
 

Ademfs mantiene nexos con el Banco Nacional de Fomento, Consejo Provincia
 
de Portoviejo, Organizaciones campesinas, FENACAFE, FECAE y establecimientos 
educa.ionales como la Universidad, etc. 

Las metas y el personal profesional y Tfcnico que intervienen para 1978 se 
indica en la Tabla V.C.2. El desarrollo intensivo de la producci6n de cafg se 
encuentra en las manos del peque.o productor. 

TABLA V.C.2 
META$ Y PERSONAL TECIICO- 197 

Direcci6n Renovaci6n Rehabilitac16n Personal T6cnicos
 
Zonal (HA) (HAS) Profesion 

1 - 150 2 
2 720 1.000 15 18 
3 - 650 2 2 
4 44o 300 3 4 

-100 1 
7 40 75 - 1
 

10 300 225 5 2
 
TOTAL: 1.500 2.500 28 17 
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i. El Programa Nacional del Arroz 

El ?rograma Nacional del Arroz tiene su cede en Guayaquil y se financia con 
un impuesto a las piladoras de ochenta centavos por quintal. El principal obje
tivo es el de meJorar la comercializaci6n del arrot. Esto cubre la prcducci6n, 
mercado y pilada. 

La investigaci6n pars el programa se Lleva a cabo bajo contrato con INIAP.
 
Sin embargo, el programs organiza un namero de demostraciones a campo abierto que
 
se pueden clasificar ccmo demostraciones de extensi6n. Su laboratorio estt
 
equipado con lgunas pequeias piladoras y ellos ]levan a cabo alg3n trabajo so
brt las propiedades de procesamiento y calidad del grano.
 

El Programs empleo alrededor de veinte t6cnicos profesionales, todos a nivel
 
de Ingenieros Agr6nomos. Estos aparecen tener experiencia bastante corta. La
 
capacitaci6n se provee a trav6s de contactos con CIAT.
 

Algunos problemas asociados con la producci6n-del arroz que encara el progra
ma son que el 70T%del arroz es cultivado por pequedos agricultores de los cuales
 
s6lo un pequeAo porcentaje, usa fertilizante o insecticida y recibe asistencia
 
t6cnica. Esto presents un problems cuando la demands del arroz dentro del pais

excede a la oferta, lo cual describe la situaci6n dasde 1975.
 

Parece haber una falta de integraci6n de los factores necesarios de produc
ci6n, o sea, variedades, control de agua, pricticas culturales, fertilidad,
 
control de pestes, etc., pars permitir un proyecto nacional que pueda tener in
pacto sobre la producci6n del arroz.
 

Estructuralmente, el Programs Nacional del Arroz estl bajo la responsabili
dad de un Te.cnico EJecutivo, con la asesorfa legal de un consejero. Fl Cuerpo
Tecnic inlueivon De.artento de Tenoi6gico, Ingenierfa, Agropecua

rio, Contabilidad, Auditoria y :.ercadeo. Los Departamentos de la Unidad incluyen
al Departamento de Administraci6n y al Serv--cio de Finanza. Del Departamento de 
Finanza estf el de Contabilidad, Compra y Almacenamiento. 

J. Programs, Nacional de Ganaderfa y sus Limitaciones
 

Esta Direcci6n es responsable de los problemas de producci6n y salubridad
 
animal. El progrcma dess~lubridad est& siendo ejecutado a trav6s del Programs
 
Naciona.l de Sanidad.
 

Este programs maneja los proyectos sobre enfermedad y saludad animal, asf co
mo los respectivos programas de reglamentaci6n de los mismos. Las principales

actividades tienen reiaci6n con ganado y animales domesticos econ6micamente
 
importantes. El programs tiene 17 laboratorios analfticos. El funcionario Jefe
de SeIud Animal de cads zona, coordina estas actividades con el Director Zonal 
del Xinisterio, para asegwrar la sincronizaci6n adecuada de los esfuerzos tota
les. L-is principales actividades incl-yen Fiebre Aftosa, Brucelosis, Antrax,

C61era, Pabia. Los programas de rutina scn perturbados a veces ;or situaciones
 
de tipo epide'-ico de enfermedades aitamente contagiosas y de aquellas que son
 
A-s peligrosas pa.a los seres huranos, ccmo !a ribia y el Cntrsx. Este progra
=a es 
responsable de !as actividades regulatorias relacionadas con la transfe
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rencia de animales entre paises. Los programas de producci6n anima. estfn
 
siendo realizados a trav6s de esfuerzos educacionales y proyectos de distribu
ci~n animal, en cooperaci6n con !a Direcci6n de Desarrollo Campesino y la Direc
ci6n Zonal. La educaci6n no se encuentra entre !as primeras prioridades, debido
 
a la gran falta de personal y la demanda de otros servicios.
 

El Programa Nacicnal de la Ganaderfa Sanitaria estl oficialmente reconocido
 
como la Direcci6n de Desarrollo Ganadero.
 

k. Programa Nacional de Algod6n y Oleainosas 

SEl Programa lacional del Algod6n fug creado de conformidad al Acuerdo Finis
terial NCo. 14~3 del 4d terr e17. El Acuerdo Mnitia -al8el1
 
de mayo de 1977 integr6 el Progrma Nacional del Algod6n con el cultivo de Olea
ginosas, tiene como sede !a ciudad de Guayaquil.
 

Organizaci'n
 

Para su funcionamiento, el Programa Nacioral del Algod6n y Oleaginosas cuenta
 
con los siguientes niveles tecnico administrativo.
 

- El Nivel Directivo, que se encuentra conformado por el Director Ejecutivo.
 
-
 Nivel Auxiliar, lo integran los De-artamentos de Administraci6n y Financiero. 
- Ntvel Operativo, integrado por e: Departamento T6cnico y el de Comerciali

zaci6n, para los cultivos del Algod6n y Oleaginosas. 

Funciones
 

Como funciones importantes se debe seftalar a:
 
- Atender asuntos relativos a la tecnfIicaci6u del cultivo del algod6n y
 

oleaginosas.
 
- Asesorar en la comercializaci6n e industrializaci6n.
 
- Coordinar con instituciones Crediticias, de desarrollo regional, privadas,
 

etc., que tengan relaci6n directa con el fomento de la producci6n del Algod6n y
 
Oleaginosas.
 

ObJet ivos
 

- Reducir al mfnimo, el uso de recursos naturales (tierra, agua, capital)
 
- Aumentar la productividad y la producci6n para abastecer la demanda interna.
 
- Contribuir &I desarrollo socio-econ6mico del pals.
 
- Mejorar el mercado 

Polftica del ?rograma 

a. Algod6n.
 
El cultivo del algod6n constituye una actividad agricola que crea fuentes de
 
trabajo para miles de familiar ecuatorianas, pudi6ndose calcular que aproximada
mente en el s.o de 1977, unos 3.600 agricultores est6n dedicados &l cultivo del
 
algod6n. De acuerdo a estadfsticas del slo de 1974, bien pcdrfan ocuparse unos
 
6.200 agricultores en la exlotaci6n de este cultivo.
 

La producci6n var~a durante los ai'ks comprendidos entre 1971 y 1977, siendo
 
e. ado de 1974 el de mayor prcducci6n de algod6n (Tabla V.C.3). 



TABLA V.C.3. 


Afio 


1971 


197? 

1973 


1974 


1975 


1976 


1977 


AREA,PRODUCCION Y RENDIMIENTO DEL AILODON, 1971-1977, Ecuador
 

N6uero de Areas Cosechadas Toneladas Rendilento

Productores (hecthreas) (Ton NMtrico) (Kg/Hect.) 

2.145 7.970 6.788 852
 

1.929 12.932 11.164 863
 
0% 

2.082 14.191 12.802 902
 

6.214 33.138 30.950 934
 

4.891 23.607 22.699, 962
 

2.044 17.553 16.245 925
 

3.600 16.340 24.694 1.511
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Para el aho de 1978, el Programa aspira obtener una producci6n capaz de 
abastecer la demanda interna. Se ha fijado como meta una extensi6n de 18.200 Has. 
aslas cuales deberg dar asistencia tecnica integral. Para !a asistencia T'cnica 
el Program cuenta con 26 profesionales y Thcnicos que est6n distribufdos en di
ferentes kreas aigodoneras del pals. A fin de conseguir las metas y objetivos pro
puestos, el Programa ccoperarf con instituciones que ayuden a la producci6n, el 
cr6dito, v el mercado. 

b. Oleaginosas 
Basicamente, esta secci6n del programa estl dedicada al fomento del cultivo de 
la Soya, el mismo que a partir del afio de 1972 intensific6 su producci6n con la 
creaci6n del Programa de Desarrollo y Diversificaci6n Agrfcola mediante un conve
nio entre AID (Agencia Internacional para el Desarrollo) y el Gobierno del Ecua
dor. La producci6n en 1977 cubre s61o un 8.6% de la demanda interna. 

Sin embargo, a partir del aflo de 1973 en la producci6n nacional se ha notado 
un incremento en la forma cozo se observa en la Tabla V.C.4. 

TABiA V.C.4. 

SUPERFICIE. PRODUCCION Y RENDIMTIEMr. DE SOYA,
 

( 1973 - 1977) 

TABIA V.C.4. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE SOYA, 1973-1977, ECUADOR 
1973-1977, ECUADOR 

ANO COSECHA PRODUCCION RENDIMIENTO 
AREA (Hect.) (TON/METRIC) (Kps./Hect.) 

1973 1,200 1,538 1,282 

1974 2,083 2,958 1,420 

8,216 11,091 1,350 

19*.. 10,023 12,529 1,250 

1977 14,830 19,279 1,30 

Uno de los objetivos principales del programa de 1978, es alcr-nzar la meta 
de 20.000 Has. para sembrado de oleaginosas. E1 personal con que cuenta actual
mente el Departamento Tecnico, para el fomento de la producci6n de la Soya, es 
de 6 profesionales; ademas coordinarg acciones con el INFRHI para proporcionar 
riego a las fireas necesitadas, con el CR. para el desarrollo del cultivo, el 
SECAP para el adiestramiento de los campesinos en el cultivo de oleaginosas, 
E4SENILLAS para el aprovechamiento de semillas, FFRTISA para la distri uci6n de 
fertilizantes, y el Banco Naciona.l de Fomento y !a Banca Privada para proveer el 
cr'dito y la supervisi6n de insumos. 
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3. Oficinas Agropecuarias de Zonas
 

Las Direcciones Zonales Agropecuarias (en n(mero de diez), son Unidades
 
Tfcnicas y Administrati-. del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, con estructu
ra orgtnica en relaci6n e este nival operativo, dependientes directamente del
 
Ministario y Subsecretario, en los aspectos t~cnicos y administrativos.
 

El Acuerdo Ministerial No. 146, expedido el 6 de abril de 1977T, eatablece la 
reorganizaci6n en la estructura operativa a nivel zonal, mediante la creaci6n de
 
diez Direcciones Zonales, las mismas que esti constituidas por las sigulentes
 
Unidades T6cnicas y Administrativas:
 

a. En la sede, por la Direcci6n, las Unidades de Programaci6n, de Asesorfa
 
Juridica, de Comunicaciones, de Administraci6n Financier. y de Servicios Especia
lizados de Apoyo. 

b. Las Jefaturas Provinciales Agropecuarias.
 
c. Los Proyectos Integrados de Desarrollo Agropecuario y 
d. Las Agencias de Servicios Agropecuarios.
 

En las sedes de las Direcciones Zonales Agropecuarias, cuya Jurisdicci6n 
incluye m9s de una Provincia y previa I& respectiva Justificaci6n, se constitu
irl una Jefatura Operativa.
 

Las Direcciones Zonales Agropecuarias, con sus respectivas Jurisdicciones y 
sedes, son las siguientes: 

Direcci6n Zonal Aropecuaria 1: Provincia Esmeraldas y Cant6n Santo Doi'ingo 
de los Colorados de I& Provincia de Pichincha. Sede: Esmeraldas.
 

Direcci6n Zonal Agropecuaria 2: Provincia de Manabf. Sede Portoviejo 

Direcci6n Zonal Agropecuaria 3: Provincia Guayas, con excepci6n de las pa 
rroquias Tenguel y Balao Chico del cant6n Guayaquil, provincias Los Rios y 
Galfipagos y Parroquia Manuel J. Calle, La Troncal y Pancho Negro del Cant6n 
Cafar. Sede: Guayaquil. 

Di-ecci6n Zonal Agropecuarja 4: Provincia El Oro; parroquia Camilo Ponce 
Enriquez del Cant6n Santa Isabel de la Provincia Azuay; parroquia Tenguel y Balao 
Chico del Cant6n Guayaquil de la Provincia del Guayas. Sede: Machala. 

Direcci6n_ Zonal Agropecuaria 5: Provincia Carchi e Imbabara. Sede Ibarra. 

Direcci6n Zonal Agrovecuaria 6: Provincia Pichincha, con excepci6n del 
Cant6n Santo Domingo de los Colorados, Provincia Cotopfxi y Napo. Sede: Quito.
 

Direcci6n Zonal Agronecuaria 7: Provincia Tungurahua, Bolivas y Pastaza; y 
el Cant6n Palora de la Provincia 2Morona Santiago. Sede: Ambato. 

Direcci6n Zonal Agropecuaria 8: Provincia Chimborazo. Sede. Riobamba.
 

Direcci6n Zonal Agropecuaria 9: Provincias Cai.ar, Azuay y Morona Santiago, 
con excepci6n de los Cantones Gualaquisa y Palora de la Provincia Morona Santiago, 
las parroquias Manuel J. Calle, La Troncal y Pancho Negro del Cant6n Caflar y la 
parroquia Camilo Ponce Enrfques del ranton Santa Isabel. Sede: Cuenca. 



(79)
 

DireDirecci6n Zonal Agropecuaria 10: Provincia Loja y Zamora Chinchipe y, el Can
t6n Gualaquiza de la Provino'a Morona Santiago. Sede: Loja. 

!a Jurisdicci6n de lab Direcciones Zonales Agropecuarias podr(n variar de con
formidad con el Plan de Regionalizaci6n del pais, que adopte el Gobierno Nacional. 

Las Jefaturas Provinciales Agropecuarias, con sus correspondientes jurisdic
ciones y sedes son las siguientes:
 

- Jefatura Provincial Agropecuaria de Gallpagos. Sede: Santa Cruz 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Los Rios. Sede: Babahoyo 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Carchi. Sede: Tulcf.n 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Cotopaxi. Sede: Latacunga
 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Napo: Sede: Tena 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Pastaza y Cant6n Palora de la Provincia 
de Morons Santiago. Sede: El Pyo. 
- Jefatura Provincial de Bolfvar. Sede: Guaranda 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Cai.ar con excepci6n de las parroquias 

Manuel J. Calle, La 'roncal y Pancho Negro del cant6n Ca'ar, Sede: Azoguez. 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Morona Santiago, con excepci6n de 

los cantones Gualaquiza y Palora. Sede: Macas. 
- Jefatura Provincial Agropecuaria de Zamora Chinchipe y el cant6n Guala

quiza de la Provincia de Morona Santiago. Sede: Zamora. 
- La Jefatura Provincial Agropecuaria de Galapagos serg ejercida por el 

intendente del Parque I'lacional de Galfpagos. 

Las Jefaturas Provinciales, estgn integradas por la Jefatura, las Unidades
 
de Administraci6n y Finanzas, los Proyectos Integrados de Desarrollo Agropecua
rio (PIDA) y D Agencias de Servicios Agropecuarios (ASAS).
 

Los Proyectos Integrados d Desarrollo Agropecuario estgn constitufdos por,
 
la Jefatura, los equipos de profesionales y t~cnicos, conformados de acuerdo
 
con los requerimentos del proyecto y, el personal administrativo indispensable.
 

A continuaci6n se presenta la lista de Proyectos Integrados de-Desarrollo Agro
pecuario y su localizaci6n en las Direcciones Zonles.
 

Direcci6n Zonal 1, Esmeraldas: Valle Hermoso, San Miguel, Quinind6 Milimpia.
 
Direcci6n Zonal 2, Manabf: JipiJapa.
 
Direcci6n Zonal 3, Guayas: Milagro, Azficar, Churute.
 
Direcci6n Zonal 4, El Oro: Jum6n, Ponce Enriquez, Fronterizo, Uzhcurrumi.
 
Direcci6n Zonal 6, Pichincha, Cotopaxi y Napo: Pisque-Tumbaco, Salcedo, Lago 

Agrio, Francisco de Orellana. 
Direcci6n Zonal 7, Tungurahua, Bolivar y Paztaza: Tungurahua.
 
Direcci6n Zonal 8, Chimborazo: Quimiag-Penipe 
Direcci6n Zonal 9, Caiar y Azuay: Santa Isabele, Caftar. 
Direcci6n Zonal 10, LoJa, Zamora y Chimborazo: Macarg, Vilcabamba-Malacatus.
 

Las Agencias de Servicios Agropecuarios, se integran por la Jefatura, el equ-.
pa bfisico de profesionales y t6cnicos de acuerdo a las necesidides del area de
 
trabajo, y, el personal administrativo indispensable.
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Lista total de las Agencias de Servicios Agropecuarios y su loca.lizaci6n en
 
las diferentes Direciones Zonales Agropecuarias.
 

Direcci6n Zonal 1: Santo Domingo, Plan Piloto, San Lorenzo, Borb6n, Atacames, 
Muisne, Rio Verde, Limones, Quinind6.
 

Direcci6n Zonal 2: El Carmen, Chona, Jama, Bahia del Cgraquez, Tosagua, Roce.
fuerte, Santa Ana, YMonte Cristi, Jipipaja, PaJfn. 

Direcci6n Zonal 3: Empalme, Balzar, Daule, Urbina Jado, Pedro Carbo, Yaguachi 
Milagro, El Triunfo,La Troncal, Naranjal, Santa Elena, Babahoyo, Vinceu, Ventanas, 
San Cristobal, Santa Cruz, Quevedo, Catarama. 

Direcci6n Zonal 4: Machala, Zaruma, Piflas, Pasaje. 

Direcci6n Zonal 5: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Pimampiro, Cahuasqul, Pefta
herrera, San Isidro, Tulcfn, San Gabriel, Bolivar, El Angel, Mira.
 

Direcci6n Zonal 6: Sangolqui, Cayambe, Machachi, San Jos6 de Minas, Nanega
lito, Los Bancos, Tabacundo, Latacunga, Pujilf, El Coraz6n, La Man&, Sigchos,
 
Tumbaco, Mulal6, Saquisilf, Tena, Baeza, Lago Agrio, El Coca.
 

Direcci6n Zonal T: Ambato, Patate, Rio Negro, G'saranda, Chillanes, San Miguel,
 

Caluma, Echandia, Puyo, Palora, Pillaro.
 

Direcci6n Zonal 8: Guamote, Alausi, Chunchi, Pallatanga, 

Direcci6n Zonal 9: Cuenca, Tarqui, Nab6n, Gualaceo, Paute, Azogues, Pindil'g, 
Mlacas, SucGa, M1ndez, Sevilla Don Bosco. 

Direcci6n Zonal 10: Loja, La Toma, Gonzanaml, Catacocha, Saraguro, Carimanga, 
Amaluza, Alamor, Clica, Gualaquiza, Yanzatza, Zumba, Zamora. 

Adicionalmente, como mecanismos de coordinaci6n y enlace, se ha organizado 
Consejos Agrarios Provinciales, en los cuales participan los Jefes-de Oficina, 
de todas las entidades pfblicas viculadas al Desarrollo Agropecuario de cada una 
de las Provincias. 

Las funciones de estas Unidades t6cnicas y administrativas, se encuentran 
especificadas en el Reglamento Organico Funciona'., dictado mediante Acuerdo 
Ministerial No. 375, del 9 de noviembre de 1977, que resumidamente serfn las 
siguientes: 

A las Direcciones Zonales Agropecuarias, les corresponde promover el desa
rrollo e incremento de la producci6n y productividad agricola, ganadera, forestal,
 
en la zona de su Jurisdicci6n, asegurando la correcta utilizaci6n de los recursos
 
disponibles en el sector agropecuario.
 

Para el efecto, a las Direcciones Zonales Agropecuarias, les pertenece .denti
ficar, formular y ejecutar, en coordinaci6n con los organismos y dependencias
 
del sector p~blico agropecuario, proyectos integrados de desarrollo agropecuario
 
en zonas de riego, de reforms agraria, de colonizsci6n y en aquellas de escaso
 
desarrollo, con condiciones favorables pars la producci6n.
 



A los Proyectos Integrados de Desarrollo Agopecuario, (PIDA), les toca realizar 
estudios de diagn6stico, para planificar la utilizaci6n eficiente de los recursos
 
disponibles.
 

Para cumplir estos objetivos, los Proyectos integrados de Desarrollo Agrope
cuario, asisten sl productor en la preparsci6n de planes de inversi6n, dirigen y 
supervisan al productor en la ejecuci6n de Ins inversiones, difunden nuevas tec
nologlas, y organizan is participaci6n de la poblaci6n campesina en is ejecuci6n 
de los proyectos. 

En cuanto a las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), les corresponde 
asesorar a los productores agropecusrios, con prioridad a los pequeios y medianos 
en is elaborsci5n de planes de expiotaci6n, resolver consultss de csricter t~cnico 
y realizar acciones tendientes a organizar is poblaci6n campesina. 

A as Jefaturss Operativas, les corresponde realizar is supervisi6n de las 
actividades desurrolladas ;or las Jefaturas Provinciales Agropecuarias, Frofectos 
Integrados de Desarrollo Agropecuario, Agencias de Servicios Agropecuario.a y 
dex.s Unidades Tcnicas Administrativas de 1- Jurisdicc!6r. de i Direcci6n Zonal 
respectiva. Apoyar las acciones de las Dir-cciones Zonales, er as actividades 
adninistrativas y financiras, ccr el fin de que el correspondiente Director Zonal 
cumpla las actividades eJecutivas a su cargo. Coadynvar a !U.s acciones de coor
dinaci6n de a Direcci6n Zonal Agropecuaria, el sectcr agropecuario pblico y 
privado de is zona, a is vez que coordinar las actividades TAcnicas Administrati
vas de ls Direcci6n Zonal, y atender los asuntos t6cnicos administrativos y de 
otra orden, que les asigne al respectivo Directo Zonal Agropecuario. 

Conviene destacar que jara el cumplimiento de sus funciones, las Direcciones
 
Zonales Agropecuarias, cuentan con unidsdes especicas pars is Programaci6n, Ase
sorfa Jur~dica, Comunicaiones, Adminiatraci6n Financiers y de Personal, asi como
 
cc- Servicios Especializodos de Apoyo.
 

En el nivel de !a asesorfs y coordinaci6n, se han instruido los Consejos
 
Agrarios Provinciales, cuys fWci6n principal consiste en recomendar al Nivel 
Fjecutivo del Ministerio y a Directivos de los organismos vinculados al Ministerio, 
las politicas pars is ejecuci6n de Jci programas y pr.,yec-tos integrados de lesa
rrollo agropecuario. 

4. Institutoo Aut6nomos del Sector Pdblico.
 

Instituciones Phblicas tambien proveen servicios al sector agropecuario. Es

cas Instituciones se han agrupado de is siguiente forma: 

Investigaci6n: :nstituto Nacional di Investigaciones Agropecuario (INIA2)
 
Reforma Agraria: instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n
 

(IERAC).
 
Recursos Hidr6ulicos: instituto Ecuatoriano de Recursos Hidr6ulicos (INERHI)
 
4ercado: Empress Nacional de Aimacenamiento Comercializaci6n de Productos
 

Agropecuarics (EAC). Empress Nacional de Productos Vitales (EYPROVIT).
 
inseminaci6n Artificial: Empresa Nacional del Semen (ENDE)
 
Autoridades al Desarrollo Regional: Centro de Reconversi6n Econ6mica de Azuay,
 

CaAar y Morova Santiago (CREA); Comisi6n de Estudios para el Desarrollo de is
 
Cuenca del Rio Guays (CEDE)
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FIGURA V.C.1
 ......... ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INIAP
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Subcomisi6n Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas Hidrogr~ficas Puyango-
Tumbey y Catamayo-Chira (?REDESUR); Centro de Rehabilitaci6n de Manabi (CRM).
 

Las Instituciones arriba mencionadas se 	les describe a continuaci6n en rela
ci6n a "s metas y funciones. Existen otras instituciones que realizan servicios
 
a sector agropecuario que no estgn descritos en este inftrme, especialmente aque
los que otorgan cr6ditos agropecuarios. Sin embargo, es;as instituciones son
 
discutidas en secci6n posterior.
 

a. investigaci6n
 

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) es la Agencia Na
cional de Investigaciones Agropecuarias. Fug autorizada y fundada en la forms
 
actual en el afo 1962. Al momento tiene cinco de lugares como se lo indica en
 
el cuadro adjunto (Figura V.c.l) y dos recientes: Cuenca y Limoncocha en las
 
tierras altas del sur y tropicales del 6ste respectivamente. La Agencia est&
 
gobernada por un Comit' fo.rnado por el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa,
 
Xinisterio de Fincinzas y Representantes 	del Consejo de Planeaniento Nacional,
 
el Banco de Cesarrollo Nacional, la Corporaci6n de Financiamiento Naciona& y los
 
Productores de Agricultura y Ganaderfa.
 

Las metas generales de esta Agencia son:
 
1. Conducir investigaci6n aplicada y (til para el desarrollo del sector
 

agropecuario nacional.
 
2. Establecer unidades de investigaci6n a nivel local para servir a todo el 

pair s. 
3. Servir cono una investigaci6n de profesionales acadfmicos al pafs. 
4. Colaborar con agencias nacionales e 	internacionales en metas comunes.
 

Una revisi6n del presupuesto y del personal de la organizaci6n, se mues
tran en Tabla V.C.5 y V.C.6 respectivamente.
 

Infcrmaci6n adicional acerca de la Agencia se puede encontrar en la Sec
ci6n, Investigaci6n, de este informe y en
 

TABL V.C.5. PRESUPUESTO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS,1976 

Partidas 	 Cantidad Por centages
 
(Sucres)
 

Salarios
 
Jefe del Programa 	 6.618.422 3.98
 
Ingenieros Agr.npmos yVeterinarios 15.274.564 	 9.20
 
Ag6nomos 	 '4.338.479 2.61
 
Trabaj adores 	 7.626.732 4.60
 
Material y Equipo 	 34.291.066 20.64
 
Gastos administrativos, Transporte
 
del personal y facilidades mejoras
 
en varias estaciones 	 97.953.406 58.97
 

TOTAL 	 166.102.6b9 100.00
 



TABLA V.C.6. NIVELES DE ENTRENAKIENTO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, 1977 

NACIONAL DE 

REGIONES Ph.D. Ms. E1ITRENAMIENTO ACADEDICO 
Grad'jado de Algo de Estudlo 
Universidad Universitario 

AENTREAKIENTO 
TECNICO 

A. Costa 

B. Sierra 

C. Orientic 

3 

2 

-

36 

22 

-

66 

27 

4 

49 

23 

-

43 

26 

3 

197 

100 

7 

TOTAL 5 58 97 72 72 304 
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b. Reforma Agraria
 

El Instituto Ecuatoriano do Reforma Agraria y Colonizaci6n (IERAC) is un ins
tituto semi-auc6nomo dentro del Ministerio de Agriculture y Ganaderfa. El 1ERAC
 
depends directacente del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa y el Director Eje
cutivo del IERAC Ciene mnyor autoridad que al Subsecretario del Ministerio do
 
Agricultura -.Ganaderia. El IERAC tiene bajo su Jurisdicci6n a todo el pals,
 
con su oficina principal situada en Ouitc y sus oficinas regionales en Guayaquil,

Portoviejo, Cuenca, Riobamba y Lola.
 

La principal funci6n del IERAC consists en ajecutar el movimiento de refor
ma agraria a travis del proceo llamado colonizaci6n. Una ojeada :Ipida de los
 
antecedentes hist6ricos de la reform&a agraria %e hace necesaria en este punto.
 

El proceso de reforma agraria comenz6 a nivel intcrnacional. con el recono
cimiento, por partes e la Alianza para el Progreso, el Acta de Eogot y el Conse
jo Interamericano Ecoa6ftco y Social, en su tercera asamblea, de que la reforma
 
agraria era una de las estraLSgias b~sicas para orientar los graves problemas

econ6nicos y sociales. Estas acciones urgian una redistribuci6n de la tierra con
 
miras a elevar la productividad agropecuaria de los campesinos, y de este modo,
 
incrementar los indices de ingreso rural y el poder politico dentro de Ia socie
dad campesina.
 

El Ecuador enfoc6 lo quo so ha llamado el "complejo latifundio-minifundio".
 
Este concepto describia al latifundio y al minifundio como barreras poderosas
 
que impedfan el desarrollo rural y el incremento de la produccin agropecuaria,

si bien obedecian a distintas razones. El latifundio bloquea el cambio econ6mi
co y social en los sectores rurales: (1)monopolizando la tierra; (2)mediante
 
la explotaci6n irracional y despilfarradora de los recursos naturales; (3)nedian
te la inversi6n de capital a niveles insuficientes; (4)debido al fen6meno do la
 
ausencia del terrateniente; y (5)mediante el uso de la obligaci6n econ6mica
 
para explotar y controlar los trabajos.
 

Por otro lado, el minifundio, sin la reforma agraria esti diseado para
 
romper el monopolio del que gozan los grandes terratenientes, conetituye otro
 
tipo de barrera que impide el cambio. Esto se debe: (1)al sub-empleo do la
 
mano de obra y de la tierra adecuada para la produccin; (2)el uco de mitodos
 
agropecuarios arcgicos; (3)una estructura do oportunidad muy lmitada pare 1A
 
movilidad social dentro de los trabajadores manuales rurales.
 

El agro ecuatoriano ha estado polarizado entre los grandes y los peque~os

propietarios. El censo de 1954 costr6 claramente que el 74 por ciento do las
 
unidades de prodvuccin agropecuaria eran menores de cinco hectireas, lo qua

representa zenos del 8 por ciento de la produccin total de la tierra, mientras
 
quo el 5 por ciento de las unidades eran mayores a 500 hectireas y representa
ban el 45 por ciento de la producci6n agropecuaria. En la sierra solamente,
 
en 1954, habfan mfs de 20.000 huasipungueros trabajando unas 60.000 hectireas
 
con un tamafio promedio de 3.0 hecthreas por fanilia campesina.
 

A1 identificar estos problemas, la Junta Militar proulg6 la Ley do Refor
ma Agraria y Colonizaci6n el 11 de Julio de 1964, para rompr el complejo lati
fundio-minifimdio. La segunda iey fug registrada p'blicampe el 15 de Octu
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bra de 1973, bajo el titulo do, "Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n". Ta 
principal diferencia entre ista y la primera ley es que el estaturo de 1973 auto
riza especificamente al IERAC a apropiarse de tierras y la ley -.visada permite
 
al Hinisterio de Finanzas pagar a los anteriores propietarios de la tierra por
 
las expropiaciones realizadas. Por lo demhs los objetivos siguen siendo los
 
mismos. La Reforma Agraria estf disefiada pars: (1)Promover la integraci6n na
cional;(2) transformar las condiciones de vida que encaran los campesinos; (3)
 
redistribuir mfSs equitativamente el ingreso de la producci6n agropecuaria; (4)
 
organizar un nuevo sistema de comercializaci6n. El IERAC es la instituci6n
 
ilamada a eJecurar la reforms agraria.
 

Estructura Organizativa del IERAC
 

El organismo supremo que toma la decisi6n dentro del IERAC es el Consejo
 
de Coordinaci6n Agraria (ver Figura V.C.2) que estf presidido por el Ministro
 
de Agricultura y Ganaderfa. El resto de miembros de este consejo ejecutivo
 
incluye al Ministro de Educaci6n PfIblica, Previsi6n Social, Finanzas y Salud
 
Pfblica, y al presidente de la Junta Nacional de Planificacifn y al Director
 
General del BatroNacional de Fomento. El Director Ejecutivo del IERAC parti
cipa en el consejo como un miembro ex-oficio.
 

Las decisiones presupuestarias incumben en 51tima instancia al Ministro
 
de Finanzas. Las oficinas regionales del IERAC preparan los presupuestos y
 
envian a la oficina central. Las solicitudes de presupuesto son revisadas
 
en la Direcci6n Financiera y por la Direcci6n Ejecutiva y se prepara un presu
puesto final para toda la operaci6n. Este presupuesto es enviado directanen
to al Ministro de Agr~cultura y Ganaderia, quien lo revisa y lo envia a la Jun
ta de Planificaci6n. De all! va al Ministerio de Finanzas para su aprobaci6n
 
final. No cabe duda de que el Ministerio de Finanzas tiene autoridad sobre
 
las direcciones o iastitutos del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
 

Presupuesto
 

El IERAC ha estado desfinanciado deade 1972, seg6n el Res~men de Activida
des del Director Ejecutivo (1978). Durante el periodo de 1972-1977, el IERAC
 
recibi6 solamente el 43 por ciento de su presupuesto segIn el Res6men (1978).

El IERAC recib"A 1.090 mil nillones de sucres en el periodo de 1972-1977 pero
 
en su presupuesto constaban 2.520 mil millones. En 1978, el IERAC recibi6 so
lamente el 25 por ciento de su presupuesto y el Director EJecutivo ha sido in
formado que el !ERAC recA. .ri el 25-30 por ciento de la sum& solicitada an 1979.
 
(Ver Tabla 14, para una iLmormaci6n completa sobre el presupuesto).
 

El IERAC y el Proceso do Reforms Agraria 

Actualmente el IERAC estl dedicado a la investigaci6n, el planeamiento
 
y la ejecucidn del proceso de reforma agraria. Hay cuatro reas principales
 
de planeamiento y ejecuci6n. Estas son:
 

1. Organizaci6n do los campesinos en grupos
 

2. Entrenamiento de los campesinos
 

3. Servicios extensionistas
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4. Desarrollo de la tecnologfa agropecuaria bisica apropiada para las 
condiciones geogr~ficas y sociales.
 

El plan incluye una gran cantidad de esfuerzo organiza'ivo dirigido hacia
 
la coord.nacl6n de todas las agencias ptblicas involucradas en la reforms agra
ria, incluyendo a una preocupaci6n mis innediata del IERAC que consiste en cen
tralizar todos los programas apropiados en el Ministerio de Agricultura y Gana
derfa parr que trabajen conjunramente en la reforms agraria. Algunas de las
 
agencias mencionadas son CRH, CREA, PREDESUR, y la Junta de Planificezi6n.
 

El IERAC ha dividido el pals en las siguientes regiones: 

Norte
 

Emseraldas, Carchi, Pichincha, Tababura (parts de la regi6n del Napo) 

Sur Oriental 

Provincias del Azuay, Horona, Carar 

Centro Oriental
 

Bolivar, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua 

Occidental
 

Provincia de Manabi 

Centro Oriental
 

Provincias del Guayas, Los Rios, El Oro 

En el campo de Is investigaci6n, el IERAC esti tratando de establecer los
 
criterios pars determinar cu.Enta tierra se necesita para una cooperativa, si
 
cads familia va a ser mantenida hasta un cierto nivel y se deber9n alcanzar 
ciertas metas de producci6n nacional. El IERAC estg estudiando los resultados 
de la calidad de la tierra y la unidad familiar y su dintmia y necesidades eco
n6micas y sociales. Los campesinos ebtn participando en estas investigaciones
 
en tirminos de pruebas de campc con CRFA y otros. Hay dos principales proyec
tos de investigaci6n en curso, que son el Proyecto Santa Isabel en Azuay y el
 
kroyecto Quinde Halimpia en Esmeraldas.
 

Sin embargo, el principal objetivo de las actividades del IERAC es el es
fuerzo de colonizaci6n. El planeamiento en tirminos de las Sreas a desarro
llarse y las metas a seguirse es tIlevado a cabo a travs de un procedimiento
 
complejo para asignar un orden de prioridades a los proyectos. Se comnenza a
 
nivel local e involucra un cierto grado de participaci6n campesina. Las necesi
dades percibidas son identificadas por proyectos sub-divisorios, en sub-proyectos
 
basados en pequefias greas geogrfficas. Para poder determinar las necesidades,
 
las unidades zecnicas de CREA organizan reuniones con los cumpesinos. Los tfcni
cos preguntan a los campesinos acerca de construcci6n, producc16n y otros tipos
 
de asistencia. Esta unidad de campo dise~a un sub-proyecto, el cual es enviado
 
a la unidad regional y luego al IERAC en Quito para su aprobaci6n. El proyecto
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as enviado nuevamente al campesino para su evaluaci6n final, y luego as imple
mentado. Se determina la mis alta prioridad para el desarrollo, a travis do los
 
siguientes mandatos organizativos: (1) greas donde el campesino es propietario
 
do la tierra; (2) dreas eonde los campesinos estgn organizados en cooperativas;
 
(3) ireas donde se rrquire adjudicaci6n para adquirir la tierra. Actualente,
 
las greas de mis alta prioridad son le provincia de Chimborazo, y la ciudad de
 
Santo Domingo de los Colorados y San Miguel, y Shushufundi en el Oriente.
 

Para poder eJecutar el proceso de reforma agraria, el IERAC adquiere y dis
tribuye la tierra a las cooperativas y comunas campesinas. Este proceso tiene
 
dos dimensiones importantes: legal y extra-legal
 

Adquisici6n Leral: El IERAC identifica tierra que no cumple con varios estatu
tos, incluyendo la Reforma de 1974. La tierra es .:eclamada
 

por el IERAC y el propietario tiene un perfodo de tiempo fijo para apelar. El
 
propiet.:io debe probar que la p6rdida de la tierra causat % dafios a sus planes
 
de desarrollo, los cuales deberin ser de interns nacional. La adquisici6n legal
 
involucra principalnente a las cooperativas, mientras qua la extra-legal parece 
ser usada teniendo a la familia como unidad receptora.
 

Adquisici6n Extra-legal: El IERAC se apropia de la tierra directamente sin un
 
decreto legal. Viteri cree qua 6ste ha sido el m~todo
 

mis efectivo del IERAC. El Director Ejecutivo del IERAC determina las parcelas
 
qua deben ser expropiadas y el IERAC asume el control. Ms del 90 por ciento de
 
la tierra adquirida en esta forma es de propiedad privada.
 

Reforma Agraria y Resultados-
I/
 

Entre los afios 1972-1977, la reforma agraria y colonizaci6n ha consistido
 
on la adjudicaci6n de 976.148 hectfireas que henefician a 35.736 familias. La
 
reforms agraria per se ha redistribuido un total do 251.668 hectireas quo bene
fician a 19.354 familias durante los afios 1972-1977. Por otro lado, la coloni
zaci6n ha dado como resultado la adjudicaci6n de 724.480 hectireas quo afectan
 
a 16.202 familias.
 

Es verdad quo la colonizaci6n es una estrategia disefiada principalmente pa
ra establecer en el Oriente una frontera agropecuaria. No obstante, hay una con
siderable actividad de colonizaci6n on la Sierra y en la Costa y so necesita in
vestigaci~n para comparar los mitodos y los resultados do las tres regionos.
 

l/ Se debe anotar quo las dos princiiales fuentes do estos datos tienen diferen
tee marginal.s y totales en Lfrminos del nmero de hectIrees apropiadas y al
 

nimero de familias quo se benefician de ello. He decidido usar el Resamen del
 
IERAC (1978) en lugar del Boletfn del Barco Central (1978), principalmente porque
 
los datos del IERAC estin divididos en los afios 1972-1977 y los datos del Banco
 
Central estin basados en anglisis anteriores del IERAC.
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Es interesante notar que la colonizaci6n ha apropiado unidades de tierra 
mucho mis grandes qua is reforma agraria pero ha redistribuido esta tierra entre 
menos familias. El promedi, de hectfreas por familia para colonizaci6n es 44.7 ve 
sue 12.8 hecthreas por familia en el caso de Is reforms agraria La interro
gante de cugl es el mejor enfoque tiene que plantearse en tfrminos de es
tudios de evaluaci6n de los resultados de ambos programas a los niveles familiar 
y comunitarlo. 

Cooperativas
 

Hay 1.285 cooperatives con 39.963 socios, las cuales forman los grupos de
 
trabajo actuales y potenciales del IERAC. El mayor porcentaje de estas coopera
tivas estin en Is Costa, especisamente an is provincia del Guayas. La Sierra
 
tiene 588 cooperativas y las provincias de Pichincha y Carchi tienen los maores
 
porcentajes. Hay poca diferencia en el tamaio promedio de las cooperati-ras en
 
las dos regiaones.
 

El n(nero de cooperativas y sue socios sugieren qua el Ecuador tiene Una
 
excelente base de organizaci6n social a nivel de comunas desds el cual se pueden
 
ejecutar los programas. (Ver Table 20 pars una mejor subdiv4qi6n de los tiDoF
 
de Cooperatives).
 

Restricciones
 

El IERAC enfrenta los siguientes problemas, qua son lse mayores linitacio
nes qua afectan a su trabajo: 

(1) Presupuesto: Un d~ficit cr6nico de fondos es uno de los principales pro
blemas del IERAC. Contando s6lo con el 25 por ciento de ou presupuesto solicitado,
 
al Instituto no puede uino limitarse a mantener un estatus quo organizativo;
 

(2) El IERAC estl buscendo los mitodos =As eficientes y efectivos pars or
ganizar al campeoinado en grupos. Se necesita investigaci6n y evaluacin an este 
campo; 

(3) Los admiristradores de is oficina central y de las oficinas regionales 
necesitan un mandato administrativo claro del Hinisterio de Agriculture y Ganaderfa 
respecto de lo qua as el desarrollo rural y c6uo se deberin coordinar sus distin
tas diraccionas en sus actividades pars lograr este desarrollo; 

(4) El cridito para el pequefio agricultor y pare las cooperativaes as una ba
rrera :my grande. A parts de los recursos nacionales, hay unas pocas institucio
nes crediticias internacionales qua proporcionan cridito para proyectos de desarro
llo rural tales como los del IERAC;
 

(5) Los problemas de organizaci6n intern&, incluyendo los mitodos poco vi
gorosos que se utilizan an la preparacin del presupuesto, los nombramientos poli
ticos y la falta de personal capacitado an los puesto claves. Este dltimo punto 
es particularmente relevante en el campo de la inventigaci6n y de la evaluac16n. 
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La fuerza del IERAC consiste en que es uno de los pocos institutos o direc
ciones del Hinisterio de Agricultura y Ganaderfa qua se ocupa de dar servicios
 
de planeamiento para proyectos de investigaci6n socio-econ6mica de mayor enverga
dura. La fata de personal entrenado y los problemas financieros anteriormente
 
citados opacan el potencial de estos esfuerzos de investigaci6n.
 

c. Recursos Hidrgulicos
 

El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrfulicos tue constituldo bajo la Lay 
158 del 11 de noviembre de 1966. Reemplaza a la Caja Nacional do Riego qua a su 
vez ful creada en 1944 con el prop6sito de estudiar, construir y administrar pro
yectos de riego on al pals. La Lay 158 contiene 27 artfculos. Articulos 1-3 
definen su funci6n, artfculos 4-12 tratan de la organizaci6n; articulos 13-21 cn
contieuen provisiones generales sobre la cooperaci6n y coordinaci6n con otras au
toridades, y los articulos 22-27 contienen provisiones transitorias. 

La creaci6n de IERHI provee la primera organizaci6n del Gobierno qua funcio
na a nivel nacional como controladur, promotor y autoridad en los asuntos do rie
go y drenaje y tanbifn en la admtnistraci6n del agua. En 1969, INERHI present6
 
al Gobierno un plan de 10 afos de riego. Algunos planes han sido terminados con
 
recursos recibidos por medio de convenios con BID, AIF, FAO, OEA, etc.
 

Existen laboratorios de anglisis de agua, sedimentaci6n y mec9nica do sualoo
 
para apoyar a los programas de campo y controlar las distintas actividades de
 
recursos de agua. La instituci6n cuenta con una pequefia biblioteca asf como con
 
una computadora para procesamiento de datos.
 

La instituci6n lleva a cabo entronamiento por medio de seis a siete cursillos
 
organizados en localidades estratigicas del pals. Damostraciones de campo do for
tilizantes y variedades se han instalado para promover pricticas mojoradas do cul
tivo en los nuevos proyactos de riego.
 

El Instituto no lleva a cabo investigaci6n puesto qua fsto as una actividad
 
reservada al INIAP. Sin embargo, parece qua hay algin intercambio sobre el al
cance del manejo de aguas y unprograma de investigaci6n.
 

d. Mercado
 

ENAC 

La Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercializacifn (ENAC), fur creada 
en Febrero 6, 1974 pero sus operaciones comenzaron en Septiembre. Luego el De
creto No. 1683-A de 1977 lo modific6 y adhiri6 nuevos elementos y funciores. El 
ENAC fue creado debido a cierto interns del Gobierno sobre el comportariento del 
mercado en el Ecuador. Esto cre6 fluctuaciones en el abastecimiento y demanda, 
y an la investabilidad de los precios agropecunrios qua tuvieron una alza on la 
especulaci6n y en las altas reservas del mercado, y as!, el sistema de corkercia
lizaci6n tradicional hizo posible la acumulaci6n de capital y poder de algonas 
firmas comerciales a costa de los pequefios y medianos productores. Se pens6 que 
algunas firmas estarfan dispuesta a ejercer un poder monopolfstico expandiendo 
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sue reservas. Eato result6 en una disminuci6n que juetific6 los precios pars loi 
productores. 

Por ejemplo, en algunas piladoras de arroz se requiri6 230 libras de arroz
 
en ciscara de cada 100 libras de arroz pilado, devuelto a los productores cuando
 
sus rendimientos en esos momentos, estaban entre las 130 a 140 libras. MHs aGn,
 
eas piladoras que provelan cridito requirieron de productores para que despacha
ran su arroz a precios pre-establecidos, mfs bajos que los del mercado. Sumado
 
a todo esto, estaban las reducciones excesivas del precio por la humedad e impu
rezas.
 

Otras preocupaciones, resultaron del estudio de 1973, el cual revel6 que 
los productores de granos y otras leguminosas recibieron solo el 50 por ciento 
del precio final. Las reservas entre los precios recibido por los agricultores 
y los precios pagados por los mayoristas de maiz duro, variaron entre S/.23.52 y 
S/.30.11 por quintal; el agricultor recibi6 el 70 por ciento del precio final. 

Entre Enero y Diciembre de 1973, el precio del arroz aument6 el 17 por cien
to; los precios del malz suave y duro subi6 a un 46 por ciento y a un 17 por cie,
 
to respectivamente. Los precios de otros productos tambifn aumentaron de un 10
 
a un 49 por ciento.
 

Uno de los principals problemas en la comercializaci6n fue la falta de si
los pars almacenaje. Los estudios revelaron que el total de almacenamiento an
 
el pate (almacenes de grano y bodegas) sum6 230.169 T.M., de las cuales el 85
 
por ciento estaban en el sector privado.
 

Esto caus6 un desbalance en el abastecimiento y demand&, en el ajuste de 
precios, en la regulaci6n de las importaciones y exportaciones e hizo imposible 
establecer precios para los productores y consumidores, y pars asegurar un abas
tecimiento adecuado sin a,=,:ionar la baja calidad. 

Ob etivos del ENAC
 

Los objetivos b~sicos del ENAC es regular al mercado de productos agrope
cuarios y agro-industriales para as!, estimular la producci6n y garantizar el
 
abastecimiento interno de tal manera que beneficie tanto a los productores como
 
a los consumidores.
 

Funciones
 

(1) Proponer una politics nacional en la comercializaci6n de productos
 
agropecuarios y agro-industriales.
 

(2) Participar,en la compra y vents a nivel mayoritario, en el aluacena
miento, asegurando las reservas, en la exportaci6n e importaci6n de productos
 
agropecuarios y agro-industriales de conformidad con la lista de productos y
 
la politica establecida por el Hinisterio de Agricultura y Ganaderia.
 

(3) Establecer un sistema de almacenamiento nacional pars sus propios ser
vicios y para terceras partes y emitir certificados de dep6sitos y bonos nego
*ciables de acuerdo con las leyes de almacenaje y dep6sitos.
 

http:S/.30.11
http:S/.23.52
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(4) Participar en la planificaci6n, desarrollo, supervisi6n y opera
ci6n de los mercados mayoritarios, intercambio do productos agropecuarios y
 
cualquier otro sistema de comercializaci6n que pueda ser.establecido.
 

(5) Preparar, peri6dicamente o de acuerdo a las condiciones del morcado, 
Is revisi6n de precios mhximo y mlnimo, para la autoridad competente. 

(6) Contribuir al sistema de rrecios nacionales y a la informaci6n del
 
mercado, especialmente en los productos manejados por ENAC.
 

(7) Prevenir actos de especulaci6n, acumulamiento secreto de provisso
nee y adulteraci6n de los productos agropecuarios y agro-induatriales.
 

Eatructura General del ENAC
 

ENAC tlene cuatro niveles quo son: 1) Directivo; 2) Ejecutivo; 3) Conge
jal y 4) Operacional. La Junta Directiva fue modificada segfn Decreto No.
 
1683-A de 1977, componiendola actualmente el Subsecretario del HAG, el Direc
tor de Comercializaci6n y Empresas, el Director de Comercio del Ministerlo do
 
Industria, Comercio e Integraci6n, el Subdirector del Banco Nacional de Fomen
to (BNF) y un representante de la Federaci6n de la C~mara de Agricultura.
 

Las subagencias operan en las regiones norte y Central de la Costa y escin
 
integradas con varias agencias provinciales.
 

Interrelaci6n con Organizaciones del Mercado PGblico y Privado
 

Las politicas de comercializaci6n a nivel nacional son establecidas por el
 
HAG y las politicos internacionales son establecidas por el HAG y el Ministe
rio de Industria, Comercio e Integraci6n. El ENAC es la agencia ejecutiva en
cargada de la politica nacionale Internacional.
 

El INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalizaci6n) esti encargado de eatable
cer y fortalecer las normas de pesos y medidas que son ejecutadas por el ENAC.
 
En 1976, INEN pjblic6 un nuevo sistema de pesos y medidas, que ahora esthn
 
siendo aplicadas seg6n un acuerdo firmado en Abril de 1976. HastA 1977, INEN
 
habla trabajado solamente con leche y sue derivados, asf como tambiin con
 
aceites, pescados y comidas enlatadas; nada se habia hecho en cultivos y car
nes frescas.
 

El Banco Nacional de Fomento recibi5 fondos del Banco Central como una 1
nee de cr~dito pars ENAC despugs de ear aprobada por la Junta Monetaria.
 

La Cmara de Agriculture y Comercio tiene una relaci6n directa con ENAC a
 
travis de sue afiliados. Las cooperativas do productores y otras organizacio
nes relacionadas mantienen relaciones con ENAC.
 

Actividades de Comercializaci6n del ENAC en los primeros tree afios
 

En los primeros tres afios, el ENAC particip6 en la comercializaci6n de cin
co productos bfeicos: arroz, malz duro, azu'car, algod6n y trigo.
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Mercado 0'el Arroz
 

En el afo de 1940 el arroz estuvo a raz6n del 20 por ciento del valor de
 
las exportaciones, a veces generando m s del 30 por ciento del mercado de
 
cambio internacional. Despuis de 1950, el arroz comenz6 a perder importancia
 
y por el afio de 1959 obtuvo solamente el 2 por ciento del total de exportacio
nee. En 1975 el cultivo del arroz empez6 a recuperarse.
 

En 1974 y 1975 el ENAC perdi6 facilidades pare intervenir directamente en
 
el procesamiento y almacenaje; las actividades del mercado fueron hechas por
 
contratos con las piladoras de arroz. Por esta raz6n, el ENAC fue intervenida por
 
la pfrdida del 6 por ciento del total de la producci6n en 1974 y del 35 por cien
to en 1975-1976. (ver Tabla V.C.7)
 

Por el aao de 1976 ENAC tuvo q,,e adquirir suficiente personal e infraestruc
tura para expandir el mercado del arroz. Se establecieron jeis centros de mer
cado en Guayas y Los Rios; y fueron comprados 115.735 qq. ue arroz. Adens,
 
seg m los contratos de compra-venta, ENAC compr6 22.317.43 qq. de arroz de gra
no largo a cooperativas agropecuarias e industriales y a las piladoras.
 

Por el ato de 1977 ENAC tuvo que establecer ocho cenrros de venta en las
 
Provincias del Guayas, Los Rios y Manabl. Las compras Lotales de las cosechas
 
de invierno de 1977, llegaron a 489.298 qq. es decir, el 16 por ciento del mer
cado de la producci6n total. (Tabla V.C.8)
 

TABLA V.C.7
 

Resmen de Contratos hechos con Piladoras Privadas para la
 
Compra-Venta de Arroz, ENAC, 1974-1976 (quintalee)
 

A ~o Mercado No. de Cosecha Cosecha Total Porcentaje
 
total Pilado- do In- de Vera- Contra- del Merca

de Arroz ras vierno no Contri- tado do total de
 
tado Arroz
 

(1000 qq) (1000 qq) (1000 qq) (l000qq) 

1974 2.975 8 - 179 179 6 

1975 - 28 1.070 - 1.070 

1976 3.941 36 - 1.362=/ 292 34 

TOTAL 6.916 1.070 1.541 1.541 22
 

Fuente: ENAC, Tree Aaos de Hercadeo Agropecuario, Abril, 1978
 

1/ Total sumando la cosecha de invierno de 1975.
 

http:22.317.43
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TABLA V.C.8
 

Compra de Arroz an ciscara de la Cosecha de Invierno, ENAC, 1977
 

Centro Cantidad Precio Suma Porcentaje
 
de Cosprada Pagado Total Comprado por
 

Compra (1000 qq) (Sucres/qq) (S/.Milldn) Ubicaci6n
 

Guayaquil 136.8 190 	 26.0 28.0
 

El 	Triunfo 83.4 184 15.3 17.0
 

Milagro 14.7 184 	 2.7 3.0
 

Samborond6n 22.3 177 	 4.0 4.6
 

Daule(Pal.estina) 31.2 178 	 5.6 6.4
 

Pascuales(Km. 10.5) 6.4 180 	 1.2 1.3
 

Babahoyo 192.6 175 	 33.7 39.3
 

Portoviejo 1.9 183 	 .3 .4
 

TOTAL 489.3* -	 89.0 100.0
 

* 	 Representa el 16 por ciento del mercado Nacional de la cosecha de invierno,
 
1977.
 

Fuente: ENAC Tres Afios de Mercadeo Agropecuario
 

El ENAC usa doe mecanismos para la dlstribuci6n de arroz pilado: (1) Ven
ta directa a los mryoristas a trav6s de agencias provinciales del.ENAC, y (2)
 
a travs de ENPROVIT para la distribuci6n directa a los consumidores. Por el
 
mes de Septiembre de 1977, ENAC habla enviado a ENPROVIT un total de 525.871 qq/
 
valorado en 5/.188.331.357. Tambifn en 1977 ENAC export6 264.000 qq. a Colombia-r
 

Mercado de Algod6v
 

Hasta 1974, Ecuador fue un importador nero de Algod6n (Ver Tabla V.C.9).
 
Desde 1975 y a trav~s de la asistencia del Gobierno, se hizo manifiesto suficien
tes incentivos agropecuarios, en forma de crfdito v entradas tfcnicas. De 1971
 
a 1975, los precios del algod6n subieron sobre el 150 por ciento: la semilla
 
de algod6n cuesta de 258 a 651 sucres por quintal y el algod6n deslintado de 690
 
a 1.665 sucres por quintal.
 

1/ 	Por Septiembre de 1978, ENAC habla comprado 104 qq. de arroz en ciscara
 
y 106 qq. de arroz pilado. Ver Tabla V.C.8.
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El Hinisterio de Agricultura y Ganaderfa comenz6 a ajustar los precios en 
1975. Por Resoluciones no. 96 de Mayo 30, los precios fueron determinados por 
el precio en el mercado de cambios de Algod6n de Liverpool; por el afio de 1976 
los precios fueron establecidos de acuerdo con la Resoluci6n No. 159. 

En 1974, el Gobierno decici6 interenir el mercado de Algod6n a travis de
 
ENAC en colaboraci6n con el Pr-.grama Facional del Algod6n. En el primer a~o,
 
el ENAC compr6 el equivalente de 136.450 qq. de algod6n deslintado representan
do el 51.7 por ciento de la producc16n nacional. Adomis, ENAC obtuvo 83.874 qq.
 
de semilla desmotada comprada como semilla de algod6n.
 

El Algod6n fue comprado de acuerdo a las normas establecidas por el Gobier
no con respecto a precios y calidad; el pago fue hecho con fondos suministrados
 
a travis del Banco Nacional de Fomento.
 

La Semilla de Algod6n fue comprada a agruicultores en las cantidades de
 
132.766 qq.; la variedad Coker sum6 el 69 por ciento y el resto fue para la va
riedad Cerro.
 

Debido a que el EXAC no obtuvo ganancias, el algod6n couprado fue contrata
do por cuatro compafas desmotadoras (Ver Table V.C.10).
 

TABLA V.C.9
 

Producci6n y Utilizaci6n del Algod6n, 1971-1977, Ectdor (1,000 qq)
 

AF.o Producci6n Importado Consumo Total
 

1971 82.5 50.1 132.6
 

1972 102.3 32.6 141.9
 

1973 123.7 89.5 213.2
 

1974 175.2 8.0 183.3

1975 172.8 0.0 172.8
 

1976 158.1 0.0 158.1
 

1977 140.0 0.0 140.0
 

En suma, de la cosecha de 1974, un total de 87.606 qq. de algod6n deslintado
 
(14.382 fardos) fueron comprados por siete compaas desmotadoras, por el Pro
grama Nacional del Algod6n y una pequefia cantidad por INIAP.
 

En Resumen en 1974: Quintales
 

El equivalente de algod6n deslintado de Agticultores fue 48.843
 

Algod6n deslintado de Desmotadoras y otros 87.606
 

TOTAL ALGODON DESLINTADO 136.449
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El E AC vendi6 aproximadamente 46 por ciento de las compras de 1974 a In
dustrias Tfxtiles Nacionales y entre Octubre 22, 1975 y Marzo 31, 1976, expor
t6 la reserva a los Estados Unidos, Alemania y Jap6n.
 

En 1975, ENAC, en colaboraci6n con el Programa Nacional del Algod6n, esta
bleci6 centros de compr.q en greas de producci6n y compr6 semilla de algod6n
 
en la suma de S/.71 millones. El pago fue hecho por las oficinas locales del
 
Banco Nacional de Fomento.
 

La producci6n del algod6n desmotado fue de:
 

Algod6n deslintado 46.580 qq.
 

Semilla de Algod6n 76.159 qq.
 

En 1975-1977 todo el algod6n deslintado fue vendido directamente a compa~fas
 
de la Industria Thxtil Nacional. Las semillas fueron vendidas a compailas na
cionales productoras de aceite.
 

Cerca del 15 por ciento de los producV res nacionales de algod6n vendieron
 

directamente a ENAC, a precios oficiales.A-


Mercado de Az(tcar
 

Los precios del Az'car en Ecuador han sido establecidos generalmente por los
 
productores. Ocasionalmente, han habido casos de monopolizar el mercado y de
 
acumular provisiones. El Gobierno hist6ricamente ha establecido precios oficia
les para establecer un precio de fibrica y un precio al por menor, para as!, de
finir el mArgen del mercado. Los precios oficiales, sin embargo, han sido siempre
 
violados.
 

El Cobierno comenz6 su intervenci6n en el mercado a travfs de ENAC por un Ofi
cio No. 527 del MAG, fechado el 28 de Abril, 1975. ENAC hizo estudios para de
sarrollar un mercado manual y se establecieron doe mecanismos de control.
 

(1) Compra directa y distribuci6n por parte de ENAC. El az6car es comprado
 
directamente a los ingenios y vendida directamente a los mayoristas a travs de
 
varias agencias provinciales de ENAC.
 

(2) La asignaci6n de cuotas para la compra de az6car en los ingenios: a) La
 
asignaci6n de cuotas a ENPROVIT para vender al por menor a travis de sus salidas;
 
b). La asignaci6n de cuotas para las plantas embotelladoras de bebidas gaseosas,
 
fhbricas dc caramelos, etc; c). La asignaci6n de cuotas para el gobierno local,
 
para la distribuci6n general. Esto se aplica a algunas provincias en las cuales
 
ENAC no tiene agencias como en las de Napo y Galpagos; d). La asignaci6n de cuo
tas para ciertas instituciones que utilizan considerables cantidades de azcar,
 
como las asociaciones y firmas asociadas y comerciantes de la Provincia del Gua
yas, etc.
 

1/ Por el mes de Septiembre de 1978, el ENAC habia comprado 250.000 qq. de
 
semilla de algod6n y 41.000 qq de algod6n deslintado. (Ver Tabla V.C.ll)
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TABLA V.C.1O 

Cantidad do Algod6n Deszotado, ENAC, 1974 (qq) 

Compaifa Semilla do Algod6n Semtlla 
De3otadora Algod6n Desotado 

Agros S.A. 3.877 1.326 2.632 

Alex S.A. 15.999 6.130 9.537 

La Fabril 34.466 12.437 21.386 

Olyasa 74,424 28.950 50.318 

TOTAL 132.766 48.843 83.878 

TABLA V.C.11
 

Resumen de las compras de ENAC a Septiembre, 1978 (Preliminar) 

Cantidad Precio Valor 
Productos (1000 qq) Prosedio Total 

S/. / gg. (S/.1.000) 

Arroz
 
Arroz en ciscara 104 199.21 20.718
 
Arroz pilado 106 360.16 38.249
 

Hatz Duro 360 190.02 68.407
 

Azucar
 
No Refinada 140 277.33 38.829
 
Refinada 14 308.00 4.312
 
Refinada (importada) 278 342.54 1/ 95.232
 

Trigo 54 178.73 9.705
 

Algod6n
 
Algod6n en semilla 250 700.00 175.000
 
Algod6n deslintado 41 1.756.09 72.000
 

1/ Incluye costo de transporte, seguro, etc.
 

Fuente: Econ. German Rosero - Dpto. de Planificaci6n ENAC - 10-25-78 

http:1.756.09
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Para proveer una adecuada distribuci6n interna, se consider6 un namero de
 
factores considerables.
 

1. Una distribuci6n regional establecida tomando en cuenta el consumo por
 
persona.
 

fueron establecidas en base a la capacidad
 
establecida y al uso del inqAce de productividad y al requerimiento de materna
 
prima para cada industria. La Direcci6n de Comercializaci6n y Empresas del HAG
 
ajust6 las cuotas a los ingenios azucareros para exportar de acuerdo con las re
servas existentes y la demanda nacional.
 

2. Las cuotas para In i---as 


En el perfodo entre Julio, 1975 y Febrero, 1976, VMAC prfcticamente control6
 
el mercado total del az6car en el pals; la cantidad distribulda por ENAC fue de
 
3.549.565 qq con un promedio de 177.000 qq. al mes. Todas las ventas fueron
 
principalmente a travis de las agencias provinciales de ENAC.
 

Las cuotas asignadas a ENPROVIT durante 1975-1977 promedi6 de 90 a 100 mil
 
q4intales. Las cuotas asignadas a industrias promediaron de 130 a 140 mil quin
tales.
 

La investigaci6n hecha por el INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Cen
sos) durante 4 meses, comenz6 cn Agosto, 1977 y revel6 que el precio del %zGcar
 
promedi6 el 10.6 por ciento mis que el precio oficial.I/
 

Mercado de Trigo
 

ENAC ha comprado relativamente pequefias cantidades de trigo en los primeros
 
ires afios, y en 1915, solamente compr6 3.000 qq. Sin embargo, por Septiembre,
 
1978 ENAC ha habfa comprado 54.300 qq. (Tabla V.C.ll).
 

Capacidad de Almacenaje
 

Debido a que en Octubre, 1978 ENAC tenfa una capacidad de almacenaje de
 
1.677.493 qq. o sea 76.250 T.M. (Tabla V.C.12), en Diciembre 16, 1977 ENAC fir
m6 un contrato con la Cla. Tiffany y Sider6rgica para construir ocho plantas de
 
almacenaje para tener una capacidad de 61.000 T.M. en dep6sitos y almacenes de
 
grano (Tabla V.C.13). La construcci6n estari terminada en Septiembre, 1979.
 
La suma del contrato es de S/.487.597.250 (US$ 19.503.890).
 

De acuerdo a lo proyectado por ENAC, la capacidad del mercado de maz, arroz
 
y otros granos sumarlan unas 244.000 T.M. para 1985.
 

Presupuesto y Suma recibida
 

Durante los primeroas cinco aos de operaci6n el ENAC ha presupuestado un to
tal de S/. 274 millones (US$10 millones) y ha recibido S/.234 millones (US$8.8
 
millones). Tabla V.C.14.
 

1/ Para saber la cantidad de z~car comprada en Septiemb~e, 1978, ve Tabla
 
V.C.ll
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TABLA V.C.12
 

Capacidad Total de Almacenaje del EAC por Octubre de 1978 (quintales)
 

Lugar de Almacenaje Silos Dep6sitos TotaL
 

ENAC (plants origint) 44,000 320,000 364,000

" 
Plants de Guayaquil- 352,000 143,000 495,000 

EDIALCE 1/ 332,698 102,000 434,698 
Aldigran 1/ 96,800 - 96,800 

Subtotal 825,498 565,000 1,390,498 

Dep6sitos arrendados _ 287,000_ _287,000 

Total (qq.) 825,498 852,000 1,677,498
 

Toneladas Mtricas 37,523 38,727 76,250
 

1/ Adquirida recientemente.
 

TABLA V.C.13
 

Ubicaci6n y Capacidad pars recibir granos limpios, secos y pars A1
macenar en las plantas en construcci6n con Contrato con la Tiffany
 
Siderirgica. l/
 

Ubicaci6n Recibido Limpio Seco Almacenaje
 
T.M./Hora T.M./Hora T.M./Hora Silos Dep6sitos
 

(T.M.)
 

Daule 50 50 50 9,000 6,000 

Portoviejo 40 40 40 4;000 3,000 

Tosagua 40 40 40 4,000 3,000 

Ventanas 30 30 30 4.000 3,000 

El Carmen 30 30 30 4,000 3,000 

Quevedo 20 20 20 4,000 4,500 

Esmeraldas 10 20 20 2,500 1,500 

La Avanzada 20 20 20 2,500 3,000 

Total 34,000 27,000 

Fuente: ENAC Tres Aios de Mercadeo Agropecuario
 

1! Bajo Contraro fechado el 16 de Diciembre. 1977, pars ser completado en 21
 
mese a partir de Enero 1, 1978.
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TABLA V.C.14
 

Presupuesto y Cantidades Recibidas del Gobierno 1974-1978 ENAC
 

Presupuesto Cantidad Cr~dIto Bancario 

A.-OS Total Recibida Pagado 

(S/.1.000)(US$1.000)1/ (S/.1.000)(US$1.000)1/ (S/.1.000)(US$1.000)1/ 

1974 20,476 773 20,476 773 0 0
 

1975 47,610 1,796 47,610 1,796 0 0
 

1976 41,733 1,575 41,733 1,575 0 0
 

1977 82,000 3,094 62,000 2,340 20,000 754
 

1978 81,970 3,093 62,000 2,340 19,970 753
 

Total 273,789 10,331 233,819 8,824 39,970
 

1/ Mercado de Cambio 26.5 Sucres/D6lar
 

Fuente: Entrevista quo hiciera la Hisi6n del Tftulo XII a ENAC an Octubre, 1978.
 

TABLA V.C.15
 

Crfditos aprobados por la Junta Monetaria para la Compra de Productos
 
Agropecuarios por ENAC, 1974-76, 1977 y 1978.
 

Total
 
Producto 1974-1976 1977 1 1978 


(S:. 1000)(US$1000 (Si/.1000)(US$1000) (S/.1000)(US$100 (Si. 1000)kS$lO 

Arroz 529,295 19,973 41,700 1,573 133,000 5,018 703,795 26,558 

Malz Duro 129,140 4,873 - - 82,620 3,118 211,760 7,990 

Algod6n 331,733 12,518 - - 265,000 10,000 596,733 22,518 

Trigo - - 37,500 1,415 37,500 1,415 

Cebada -.. 21,200 800 21,200 800 

Total .990,168 37,364 41,700 1,573 539,320 20,351 1,570,988 59,283 

Mercado de Cambio 26.5/ 1 d6lar
 

Fuente: Entrevista quo tuvo la Misi6n del Titulo XII con ENAC en Octubre, 1978.
 

1 
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Las lineas de crfdito aprovadas por la Junta Monetaria pars is compra do pro
ductos agropecuarios a partir de 1974 hasta los tree primoros meses de 1978, sum6
 
S/.1.571 millones (US$59.283). Tabla V.C.15.
 

Personal de E AC
 

ENAC eath actualmente operando con un total de 299 empleados regulares mis
 
,cerca de 80 trabajadores ocasionales. Del total 155 son clasificadou como tic
nlcos y profesionales en entrenamiento. (Tabla V.C.16)
 

Capital de Inversiones
 

El total del capital de inversionea para 1974 a Harzo de 1978 sutm a S/.114.7
 

millones (US$4.3 inllones). Tabla V.C.17
 

,TABLA V.C.16
 

Personal de ENAC, Octubre, 1978
 

A. Personal por la posici6n que ocupan
 

Posici6n No.
 

Directores 11
 
Tgcnicos y Profesionales 155
 
Administraci6n y Servicio 133
 

SubTotal 299
 

Empleados ocasionales 80
 

TOTAL 379
 

B. Thcnicos y Profesionales por ubicaci6n
 

Ubicaci6n 

Oficina Central 
Costa 
Norte 
Central 
Sur 

59 
56 
19 
13 
8 

TOTAL 155 

Fuente: La entrevista quo la Mis6n del Tftulo 12 tuvo con ENAC en Octubre, 178
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TABLA V.C.17
 

Capital Invertido (infraestructura) de ENAC- Total desde 1974
 

hasta Karzo de 1978.
 

(S/.1000) (US$1000)l/ 

7,118" 268
 

Edificios y Dep6sitos 35,705 1,347
 

Tierra 


MKquinarias y Equipos 15,823 597
 

Carpas 3,600 136
 

384
10,188 


658
 

Muebles 


Veh~culos 17,427 


939
Otros Gastos 24,871 


Total 114,722 
 4,329
 

1/ Mercado de Cambio 26.5 Sucres/ 1 d6lar
 

Fuente: Reporte preliminar, no publicado, ENAC, Octubre 1978..
 

ENPROVIT
 

La Empresa Nacional de Productos Vitales, ENPROVIT, fue creada por el Decre

to No. 442 del 18 de Marzo de 1971 y mfs tarde modificado por el Decreto 168-A
 

de 1977, tiene como objetivo principal aquil de "regular el mercado interno para
 

aquellos productos de primera necesidad para consumo popular a fin de beneficiar
 

a quienes se encuentran en desventaja econ6mica en toda la uaci6n".
 

Actualmente, E!"PROVIT se encuentra manejando 42 lineas de productos incluyen

do aceite, arroz, az6car, avena, cosmticos, caf6, cacao, came, ayes, f6sforos,
 

(fresca y enlatada), gelatinas, pudines, hartembutidos, fideos, macarr6n, fruta 


na, molidos, huevos, jab6n, detergente, mantequilla, oleomargarina, papel higif

nico, toallas de papel, salsa de tomate, otras salsas, productoo marinos, produc

tos lcteos, sal, sopas, vegetales, papas, etc.
 

Presupuesto
 

Los presupuesto totales para 1974-1978 variaron de S/.89 millones a S!.140
 

millones. El presupuesto proyectado para 1979 es de S/.180 millones (Tabla V.C.
 

18). Del Estado, ENPROVIT recibi6 cantidades que variaban entre S/.38 millones
 

a la alta sums de S/.84 millones en 1976, con un promedio de aproximadamente
 

S/.44 millones para cada ai~o 1976-77.
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Los articulos tales como el arroz, axicar y malz se venden a precios oficia
lee. Todos los demis artlculos se venden a precios un poco menores a los preva
lecentes en lugares de vental al detal, tal como lo determinan encuestas que se
 
estin realizando. La diferencia de costos entre articulos pagados por EYPROVIT
 
y el precio de venta constituye "Utilidades" que se reflejan en la Tabla V.C.18.
 
Estas utilidades, junto con las cantidades recibidas por el estado se utilizan
 
para cubrir los costos de operaci6n en inversi6n de capital. La cantidad que
 
recibe del Estado constituye un subsidio, o transferencia de pagos con el prop6
sito de proteger al consumidor, especialmente a aquellos que estgn en menor ca
pacidad de pagar precios mayores que de otra manera prevalecerfan en los merca
dos. 

TABLA V.C.18
 

Presupuesto de ENPROVIT y Cantidad Recibida del Gobierno deede 1974
 
hasta 1978, y Presupuesto Proyectado para 1979 (S/.1000)
 

Presupuesto Utilidades Sumas Recibi- Saldo de Caja 1/

Afo Total provenientes de das del Gobier- y Dep6sitos Banlas ventas 
 no carios
 

(s/.1.00) (W/.1.000) (S/.1.000) (S/.1.000) 

1974 89.902 41.902 38.000 10.000
 

1975 118.790 2/ 20.000 83.790 1/ 15.000
 

1976 118.790 44.000 53.790 21.000
 

1977 140.000 76.210 43.790 
 20.000
 

1978 136.232 72.000 44.000 20.232
 

1979 180.000 3/
 

1/ Saldo de Caja y Banco
 

2/ S/.30'000.000 fueron entregados en productos para la venta
 

3/ Proyectado
 

La intenci6n de ENPROVIT no es la de vender a precios mucho menores a aque
1los que prevalecen en los mercados, a fin de afectar indebidamente a los vende
dores privados al por menor. Los beneficios obtenidos de las actividades de
 
ENPROVIT se derivan de dos fuentes: (1) El ahorro de consumldores que compran
 
directamente de ENPROVIT a precios mfis bajos que los del mercado, y (2) el ahorro
 
de todos los clientes que se encuentran en el mercado de ventas al detal, a tal
 
medida que ENPROVIT puede influir en el mercado para vender a precios mEs bajos
 
de los que hubiesen prevalecido en otro caso.
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De estos beneficios deben deducirse el capital total y gastos operativos
 
de ENPROVIT.
 

Personal
 

ENPROVIT d! empleo a 1.559 personas: 730 en las oficinas principales y
 
sub-oficina en Quito y 829 repartidos en todo el pate en cuatro sub-oficinas
 
mcs: Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Loja (Ver Tabla V.C.19)
 

Capacidad de Almacenamiento
 

ENPROVIT tiene una capacidad total de almacenamiento propia de 12.000 tone
ladas mitricas (Tabla V.C.20). HMs de la mitad se encuentra ubicada en Guaya
quil, y el resto en Quito, Ambato y Loja. Almacenamiento adicional es arren
dado.
 

Una flota de 80 camiones con una capacidad de 800 toneladas es insufician
te; las necesidades adicionales de transporte se proporcionan a travAs del al
quiler de camiones y transporte por ferrocarril.
 

Veinticinco miquinas empacadoras son reemplazadas por empaquetamiento ma
nual.
 

Puestos de Venta
 

ENPROVIT tiene 266 puestos de venta situados en todo el pals. Su desglose
 
es el siguiente:
 

156 tiendas
 
3 bodegas-almacenes
 

10 tiendas m6viles
 
4 micro-mercados
 

19 supermercados
 
7 comisariatos
 

67 almacenes asociados
 
266
 

Los problemas involucrados en la obtenci6n de una amplia provisi6n de alimen
tos b~sicos, agravados por el alza y baja de precios, a menudo considerados como
 
excesivamente altos a los consumidores, han causado el que muchos paises traten
 
varias soluciones y desarrollen programas de distribuci6n en mercados de ventas
 
al detal, generalmente concentrados en los centros urbanos.
 

ENROVIT representa el intento del Ecuador por tratar de resolver al proble
ma de una gran provisi6n de alimentos b~sicos a precios razonables.
 

Los principales productos b9sicos comercializados son arroz y az6car adquiri
dos de FNAC e ingenios azucareros. La compra de tales productos como legumino
sas, granos y cereales tiende a venir directamente desde los centros de produc
ci6n, pero debido a la falta de informaci6n, incapacidad de pagar de contado, y

la dificultad de acceso a las greas de producci6n, los productos generalmente se
 
compran a intermediarios.
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TABLA V.C.19
 

Resuzen del Personal Empleado por ENPROVIT, por Ubicaci6n y Fun
ciones Generales.
 

A. 	Oficinas y Localidades N~mero de Empleados Funciones Generales 

Oficinas principales, Quito 96 Administrativas/ticnic4 

Sub-Oficina, Quito 634 " / operativas 

t o
Sub-Oficina, Guayaquil 436 	 / 

Sub-Oficina, Cuenca 143 	 /" " 

Sub-Oficina, Riobamba 143 	 " / 

Sub-Oficina, Loja 	 107 " I 

1.559
Total 


B. 	Por Tipo de Empleados 

Clase Oficinas Principales Sub-4Oficinas Total 

Directores 6 5 11 

Profesionales 9 28 37
 

Ticnicos 3 3 6
 

Administraci6n 49 553 602
 

Servicios 13 890 903
 

Totales 80 	 1.479 1.559
 

Fuente: Entrevista con ENPROVIT por la Misi6n del Titulo XII en Octubre de 1978.
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Los productos pecuarios se compran generalmente directamente al productor.
 

Los articulos industriales y agro-industriales son adquiridos a distribuidores
 
o representantes de las firmas productoras.
 

ENPROVIT tambign importa ciertos productos bisicos tales como leche en
 
polvo, lenteja y aceites vegetales.
 

TABLA V.C.20
 

Capacidad de Almacenamiento de ENPROVIT de Acuerdo a Localidades 1/
 

Localidad 	 No. de Bodegas Capacidad (qq) Capacidad (T.M.)
 

Quito 6 74.350 3.373 

Guayaquil 3 161.300 7.318 

Ambato 2 19.190 871 

Loja 1 10.600 481 

Total 12 	 265.444 12.043
 

1/ 	Representa las facilidades que posee ENPROVIT. Dichas facilidades son
 
insuficientes y la Agencia se v6 obligada a arrendar bodegas privadas
 
de acuerdo a lo necesario.
 



(107) 

e. Inseminaci6n Artificial
 

ENDE$ es una compai-a escatal de inseminaci6n artificial y semen, autori
zada en 1974. Sus funciones son similares a las de las firmas de inseminaci6n
 
artificial en otroas paises: Seleccionar y procurar sementales pars la produc
ci6n de semen, procesamiento y almacenamiento, comercializaci6n y distribuci6n
 
de semen; venta y distribuci6n de equipo y material necesario para inseminadores.
 
Los Gobiernos de Francis y Gran Bretai~a estdn contribuyendo pars el desarrollo
 
de la Compafia. Parte del personal se encuentra recibiendo entrenamiento en
 
Gran Breta6a en el Programa de Comercializaci6n de Leche.
 

ENDES tambign se encuentra produciendo y vendiendo nitr6geno para recar
gar las unidades de refrigeraci6n, tanques de almacenamiento, etc. El precio

del nitr6geno fug disminuido considerablemente cuando ENDES ingres6 al merca
do.
 

La compa~fa estf todavla en una etapa de desarrollo dentro de la que se
 
estgn complementando instalaciones, procurando sementales y activando el pro
grama. La Junta Brit~nica para la Comercializci6n de Lecha ha proporcionado
 
el semen de varias razas para ayudar a activaT los programs. En comunidades
 
donde la clientela consiste de muchos individuos con uno a cinco cabezas de ga
n do (hembras), el Ministerio proporciona inseminadores. El grupo de gengtica
 
animal de la Divisi6n de Ganaderia del MAG proporciona asistencia t6cnica para
 
los programas. Actualmente la compa-iia solamente tiene dos aaos ya que hubo
 
una demora de cerca de dos a:os despues de que su autorizaci6n fuera activada.
 

La inseminaci6n ha sido practicada en el pals durante muchos a"os por
 
parte de las empresas lecheras y compa7las. Estas firmas han venido impor
tando semen de otros pafses, incluyendo los Estados Unidos. Una cooperativa
 
compuesta de Sementales Holstein tambign proporcionarg a ENDES de sementales
 
producidos en el pals para su utilizaci6n futura.
 

f. Desarrollo de Autoridades Regionales
 

1. Centro de Reconversi6n Econo6mica del Azuay, Caar y Morona Santiago
 
(CREA) 

En vista de la necesidad de contar con un Organismo que atienda adecuada
mente a las provincias de Azuay, Ca-iar y Morona Santiago y que permita ejercer
 
una acci6n real y efectiva capaz de que vaya en beneficio de este sector, me
diante el Decreto Legislativo del 7 de noviembre de 1958 y que fuera publicado
 
en el Registro Oficial No. 698 del 23 de diciembre de 1958, se crea el Centro
 
de Reconvers16n Econ6mica del Azuay, Caiar y Morona Santiago, la misma que
 
serl una Instituci6n de Derecho P'blico con personal jurldico, con jurisdic
ci6n en esas provincias, y adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
 

Organizaci6n y Funciones
 

El CREA se encuentra organizado de la siguiente manera: por la Junta
 
Directiva, la misma que se halla conformada por el Ministro de Agricultura y

Ganaderia, por el Director Ticnico de la Junta Nacional de Planificaci6n,
 
p r los Prcfectos Provinciales del Azuay, Ca7ar y Morona Santiago, por un re

esentante del sector empresarial y por un representante del sector campesino
 
organizado, constituye el m~s alto nivel de autoridad institucional.
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El nivel Ejecutivo, qua lo conforman, el Director Ejecutivo y el Subdirec
tor Ejecutivo, y tienen como funci6n el de orientar y ejecutar las politicas
 
del CREA, coordinado con el Nivel Directivo. Este tendrA como unidades de
 
apoyo el Departamento de Relaciones Pablicas y la Secretarfa Particular.
 

El ComitA Consultor estA conformado por el Director Ejecutivo, el Sub
director Ejecutivo, el Asesor Juridico, el Auditor Interno, los Directores de
 
Ejecuci6n de Programas y Planificaci6n, los Jefes de los Departamentos Adminis
trativos y Financieros, y los tres Consejns Provinciales; ademis queda la alter
nativa de aceptar en su seno a representantes del sector privado y p~blico.
 
El nivel auxiliar, lo conforman los departamentos: Administrativos y Financie
ros.
 

El Nivel Operacional, es aquel quo cumple con los objetivos y finalida
 
des de la Instituci6n, ejecuta los programas de Trabajo y Politicas impartidas
 
por el nivel directivo y ejecutivo, lo constituyeu las Direcciones de Planifi
caci69 se halla conformada por los Departamentos de Planificaci6n Regional,
 
Programaci6n y Evaluac16n Presupuestaria, Organizaci6n y Sistemas Estadisticos.
 

La Direcci6n de Ejecuci6n de Programas estf integrada por el Departamento
 
de: Desarrollo Social, Desarrollo Industrial, Artesanal y Minero, Desarrollo
 
Agropecuario, Infraestructura e Investigaci6n y Capacitaci6n Tecnol6gica.
 

Funciones
 

Las finalidades que tiene son: la planificaci6n del desarrollo regional,
 
la coordinaci6n de acciones con organismos seccionales, nacionples e inter
nacionales, asesor a organidmos piblicos y privados, ejecutar programas de de
sarrollo y evaluar la ejecuci6n de los mismos. Como consecuencia de las fina
lidades se propiciarg una mAs justa distribuci6n de los ingresos, un desarro
lbo regional, integrado; elevar las tasas de crecimiento econ6mico, para lo
 
cual se deberg incrementar la producci6n y la productividad; y una participa
ci6n total del sector en todos sus estratos sociales.
 

Para la consecuci6n de los objetivos, el Centro de Reconversi6n Econ6mi
ca del Azuay, Caiar y Morona Santiago, cuenta con 78 profeslonales y 121 tic
nicos, los mismos quo se hallan distribuidos en las diferentes zonas quo
 
tiene como jurisdicci6n el CREA.
 

Para la presentaci6n de servicios t6cnicos el Centro de Reconversi6n
 
Econ6mica del Azuay, Caar y Morona Santiago cuenta con 20 almacenes agropecua
rios, los mismos que b~sicamente se hallan conformados por un almacenista qua
 
generalmente es un agr6nomo y/o un ingeniero agr6nomo o midicos veterinarios;
 
esta alternativa se halla condicionada a la importancia de la zona, os decir,
 
si justifica o no la presencia de un profesional.
 

La actividad que realizan estos almacenes agropecuarios os, a mis do el
 
expendio de agro-quimicos, dar asesoramiento tfcnico a los agricultores, ya sea
 
en las oficinas de los almacenes al momento dt la compra de insumos, o en vlsi
tas directas que .aaliza al productor en el campo.
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En el sector agropecuario, las funciones especilicas son las de procurar

elevar el rendimiento y la calidad de los productos; coordinar el desarrollo
 
agropecuerio de la 
zona con organismos afines, en el aspecto de investigaci6n,
 
coordinarS con el INIAP; suministrarg asistencia tfcnica, asesorarg a coopera
tivas y capacitarg a los campesinos; proveerg de agro-qumicoas a los producto
res a precios c6modos y ejecutarg proyectos especificos dentro de su competen
cia.
 

2. 	Comisi6n de Estudios pars el Desarrollo de la Cuenca de Rio Guayas.
 
(CEDEGE)
 

En 1965 se promulga el Decreco de creacin de la Comisi6n de Estudios
 
pars el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas, conocida desde entonces por
 
sus 	siglas CEDEGE.
 

Esta Instituci6n fug constitufda despues quo dos misiones tfcnicas des
acades por la OEA - a petici6n del Gobierno del Ecuador - seleccionaron a
 

la Cuenca de Guayas como una zone que ofrecfa una alta potencialidad de recur
sos naturales y buenas posibilidades de aprovechamiento de los mismos.
 

Desde 1967, 
en quo inicia sus actividades la Comisi6n, las investigacio
nes sobre las oportunidades pars el desarrollo de la Cuenca del Guayas estuvie
ron orientadas a estudiar los recursos naturales 
con miras a establecer su
 
inventario y el potencial de su aprovechamiento, aesl como a identificar pro
yectos, especialmente en el Area del aprovechamiento de los recursos h~dricos.
 

En 1977, la CEDEGE, mediante acuerdo promulgado por el HAG, es un orga
nismo pG;lico vinculado a dicho Ministerio e integrante del sector p6blico
 
agropecuario.
 

Al momento, la Instituci6n ejecuta proyectos de riego y control de
 
inundaciones, mecanizaci6n y desarrollo agricola; instalaciones de almacena
miento y transformaci6n de productos agricolas; como tambi~n programas de
 
salud, vivienda y educaci6n. Ademfs estS realizando obras que van en benefi
cio de los pequefios agricultores, tales como: nivelaci6n de terrenos, asisten
cia ticnica y se estf implementando una procesadora de semillas que estarfa con
formada con capitales estatales y de agricultores de la Zone.
 

la CEDEGE en 1975 inicia las actividades del Centro de Capacitaci6n del 
Proyecto de Riego Babahoyo (CENECA), realizando una fructfera labor de capa
c*taci6n trcnica-campesina on esta zone. 

Es labor tambign del CEDEGE coordinar acciones con inatituciones quo
pretenden el desarrollo de esa zone, al momento lo mantienen con el INIAP 
Programa Nacional del Arroz, BNF, SECAP, y organismos sectoriales, como el 
Consejo Provincia, INECEL, etc. 

Se debe destacar como labor al Proyecto Babahoyo, que actualmente se
 
encuentra en fase de funcionamiento, con este proyecto se beneficiargn
 
12.000 Has, (11.000 Has agrfcolas y 1.000 Has. de infreestructura), y en
 
el quo incluyen a 24 cooperativas y aproximadamente unas 1.000 a 1.200 fami.
 
lias.
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De las 11.000 Has. agricolas, unas 7.400 has. serhn pars cultivar arroz,
 

2.100 Has. para oleaginosas y malz y unas 1.500 Has. parn pastos, huertos de
 

cafS u cacao.
 

En la primera etapa desurrollarin unicamente 5.500 Has. Este proyecto se
 

lo esti realizando con aportes de cooperativas y del Estado, mediante asigna

ciones presupuestartas.
 

3. 	Subcomisi6n Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas Hidrogrf

ficas Puyango-Tumbez y Catamayo-Chira (PREDESUR)
 

La Subcomisi6n Ecuatoriana, PREDESUR, se crea en base al convenio para e
 

aprovechamiento de las Cuencas Hidrogrfficas Binacionales por parte del Ecua

dor y Per5, suscrito en Washington, el 27 de septiembre de 1971, y retificado
 

por el Gobierno Ecuatorlno.
 

Los recursos financieros que dispone, proviene de las asignaciones
 

del Presupuesto General del Estado y delifinanciamento de entidades crediti

cias nacionales y extranjeras, especialmente para la ejecuci6n de proyectos
 

especificos.
 

Organizaci6n y Funciones
 

De acuerdo a las disposiciones contempladas en el Reglamento y como asi
 

lo describe el organismo de la Subcomisi6n Ecuatoriana, el Directorio, que
 

es el m~ximo organismo, estarg integrado por: un representante del Instituto
 

Ecuatoriano de Recursos Hidr~ulicos (INERIII), un representante del Ministerio
 

de Agricultura y Ganaderfa, un representante de la Junta N:acional de Planifi

cac16n y un representante del Instituto Ecuatoriano de Electrificaci6n (INECEL).
 

La Direcci6n Ejecutiva que estarS integrada por el Director Ejecutivo,
 

adoems como Departamentos lependientes de la Direcci6n Ejecutiva 
tenemos
 

a las Gerencias de: Desarrollo regional, de Agropecuaria, de Desarrollo
 

Fisico y Turismo, General de Operaciones, de Infraestructura vial, Saneamien

to ambiental, y minerfa, de Recursos \aturales Renovables y de Riego y Ener

gla, tambien a nivel regional se encuentran las Gerencias de Zac-ora Chinchipe,
 

de Loja y de El Oro. Cadc una de estas Gerencias est~n integradas por uni

dades administrativas y ticnicas, de acuerdo a los objetivos de las distin
tas 	Gerencias.
 

PREDESUR, es la encargada de llevar adelante el des.rrollo integral e
 

integrado de la Regi6n Sur del Ecuador, compuestas por la; provincias de El
 

Oro, Loja y Zamora Chinchipe, ademis deberg procurar un eqatllibrio de desa

rrollo y armonizarla con las demns regiones del pafs, solucionar la grave de

pres16n social y econ6mica, capacitar a la regi6n para aportar y participar
 

exitosamente en el proceso de integraci6n fronterizo con el PerGi y realizar
 

labores de coordinaci6n y colaboraci6n con los otros organismos del sector.
 

Se han identificado 57 proyectos de los cuales, unos son prioritarios
 

debido a que la consecusi6n de sus obras llevar5 a un crecimiento econ6mico
 

de la zona, y otros son considerados como complementarios especial1.ente aque-


Ilos relacionados con la infraestructura b5sica y social.
 



La oficina central de Quito, tendri como funciones las de planificar, coor
dinar al mis alto nivel y dirigir las labores de las Regionales, las oficinas
 
Regionales gozan de autonomfa en cuanto a las funciones administrativas quo son
 
menester desplegar para el Sxito del proyecto.
 

El personal profesionai y T6cnico disponible a Junio de 1977 ascendfa a 131,

do los cuales 92 eran de planta y apenas 39 eran contratados, mientras que el
 
personal administrativo son un nGmero de 187, 135 de planta y 52 contratados.
 

4. Centro de Reabilitaci6n de Manab! (CRX)
 

El Centro de Rehabilitaci6n de Manabf, es una Instituci6n do derecho p6blico,
 
con personerfa jurldica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, con
 
jurisdicci6n en 
la Provincia de Manabf, y con sede en la ciudad de Portoviejo y
 
quo tiene a su cargo la preparaci6n de planes, programs y proyectos de desarrollo
 
de la provincia, con sujeci6n a los planes nacionales.
 

De conformidad al Decreto Supremo No. 2189 del 19 de Enero de 1978.
 

Organizaci6n
 

Principalmente el CRM se h.lla conformado dentro de su estructura orgfnica
 
por la Junta Directiva, la misma que se encuentra integrada por: El Ministro de
 
Agricultura y Ganaderfa, su Delegado, el Ministro de Salud Ptblica, su Delegado,

el Director Ticnico de la Junta Nacional de Planificaci6n y Coordinaci6n Regional,

el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrsulicos (INERHI),
 
el Cobernador de la Provincia de Manabf y un representante de los Municipios de
 
Manabl, el Prefecto Provincial de Manabf, un representante del sector empresarial

de Manabf y un representante de los Trabajadores organizados; cabo sefialar que
 
el Ministro de Agricultura y Ganaderfa sert el Presidente.
 

El Consejo Ticnico, que serg el mfximo organismo de asesorla para el Director
 
Ejecutivo, deberi estar integrado por: 
 El Director Ejecutivo, el Subdirector,
 
el Director de Planificaci6n, el Jefe de Asesorla Jurfdica, el Director Financie
ro y los Directores y Jefes Departamentales.
 

Funciones
 

El Centro de Rehabilitaci6n de Kanab!, tendrh como funciones las de ejecutar

obras aobre recursos hidrfulicos, de regadfo, agua potable y saneamiento ambien
tal a nivel regional; para complementar labores quo vayan encaminadas al mejor

aprovechamiento de los recursos disponibles, (industria, turismo, pesca, minerfa,

hidrgulica, desarrollo urbano y rural, desarrollo agropecuario, etc.) para el de
sarrollo integral de la provincia, coordinar sesiones con institucione p~blicas
 
y privadas del sector.
 

5. Institutos Mixtos Pfiblicos y Privadoo
 

En conecci6n con los esfuerzos del Gobierno en los 'ltimos tiempos de interve
nir en el mercado, el MAG ha promovido la formaci6n de un nimero de entidades
 
mixtas p~blicas y privadas (Tabla V.C.21)
 



(112)
 

Tabla V.C.21
 

Instituciones Mixtas Privada-Pdblica Relacionada con HAG:
 

Nombre de la Inatituci6n, Localizaci6n, Tnversi6n, Fecha
 
de Establecimiento
 

Oficina Capital de Fecha de Funci6n principal
 
Nombre Lugar Inversi6n % formaci6n
 

(Sucres)
 

CAFRILOSA Loja 14,639,000 Dic. 1965 Producci6n Ganadera 
PROLAC Riobamba 5,000,000 Abril 1971 Procesamiento de Prod. 
PROLACEM Cuenca 22,000,000 Junio 1971 Lacteos 
FORESTAL (CAYAPAS) Quito 

Guayaquil 
S. Lorenzo 90,000,000 Oct. 1971 Productos de madera 

FERTISA Quito 131,459,000 Oct. 1971 Fertilizantes 
COMPROLACSA Loja 9,000,000 Nov. 1972 Procesamiento Prod.Lacteos 

FRUTAGRO Ambato 3,200,000 Agost.1973 Procesamiento de Manzana 

ENSEMILLAS Quito 27,000,000 Abril 1973 Semilla certificada 

PROLAHUAN Guayaquil 20,700,000 Mayo 1974 Procesamiento Prod.Lacteos 

ALFARINA SALINAS Llama 3,500,000 Enero 1974 Alfalfa Molida 
BANARINA Quevedo,Quito 16,481,900 Oct. 1977 Harina de Binano 
ENCIPA San Gabriel en formaci6n Marzo 1978 Procesando y haciendo papas 

1 Capital Total 342.979,900 (US$ 12,942,637)
 

2 En algunos casoas los datos indican cundo la compafifa es mixta.
 

Fuente: Contactos y visitas tel6fonicas. Tftulo 12. Misi6n, Octubre 1978.
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Por ley, en lodas estas instituciones el Gobierno debe de tener ais del
 
51 por ciento del capital total (HAG, BNF y Hunicipalidades). En el casao dc
 
PROLACEN, PROLAESA, PROLAH.AN, ENSEILLAS, CAYAPAS y ENCIPA, el gobierno es
 
dueaio de mis del 90 por ciento. En las otras participaciones oscila entre el
 
50 y el 15 por ciento.
 

Estas Instituciones fueron originalmente formadas para especificos proble
mas en el toercado y 5rea de la economfa. Hoy, organizaciones de beneficencia
 
creadas para prestar servicio social en base a su intervencifn, han hido limi
tando su desarrollo por falta de capital y crfdito. En general nunca han po
dido ganar dinero, excepto en los Giltimos dos a~os.
 

CAYAPAS, FRUTABRO y ENCPA, informan tener problems de personal especiali.
zado.
 

El naero de miembros en los Consejos Directivos varfa de acuerdo con el
 
capital invertido. El HAG tiene por lo menos un representante en el Consejo y
 
dos en las grandes Instituciones. Los directores zornales sirven como miembros
 
del Consejo de aquellas Instituciones zonales.
 

Inicialmente el AG planeaba visitas a cada Instituto cada mes, pero en
 
practica esto solo ocurria cuatro veces al aao. Al comienzo y fin del aFo con
 
prop6sitos financieros; y las otras visitas con objeto administrativo o proble
mas econ6micos.
 

En general, las comarfas mixtas privadas han sido responsables de problemas
 
aparecidos a trav6s de los ailos. Han aliviado algo el mercado y producci6n en
 
pequefas areas, pero no se las puede considerar una soluci6n definitive a los
 
problemas por las siguientes razones:
 

1. El pequefo esfuerzo'realizado del monto total del capital es peque!o
 
e inadecuado, solo S/343 milones en 8 afios, (US$13 millones). Table 1.
 

2. El salario e incentivos son muy bajos par& alcanzar optimo rendimien
to en el manejo, y asi sucesivamente.
 

3. El gobierno como la entidad de mls dinero invertido tiene inadecuados
 

recursos humanos y econ6micos.
 

Dos de estas empresas mixtas han sido cerradas, como se verl mis adelante.
 

a. Fertilizantes Ecuatorianos
 

FERTISA
 

FERTISA (Fertilizantes Ecuatorianos S.A.) se inici6 como una compa~la priva
da, pero a la presente las acciones son de propiedad privada y del estado.
 

Una planta de granulaci6n TVA se instal6 en 1964, para fabrtcar fertilizan
tea completos NPK, as! como sulfato de amonio de materiales impcrtado. Las f6r
mulas primarias son: 10-30-10, 6-24-24, 15-15-15, 8-24-8 y 21-0-0. Las ofici
nap principales y la f1brica estin localizadas en Guayaquil. Inicialmente, se
 

http:PROLAH.AN
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importaban todas las materias primas y esto continu6 hasta 1967. Empezando en
 
ese afio se inici6 la producci6n de Icido sulffirico (10.000 TM ae capacidad)
 
usando el azufre de Tirfn en la provincia de Chimborazo y una planta de 30.000
 
TM de icido sulf'rico y 6.000 TM de Scido fosf6rico. Los materiales importados
 
son principalmente piedra fosf6rica, amonia, potasio y 5rea como material ter
minado. No se ha iniciado la producci6n de gas natural para la producci6n de
 
amonia y 5rea en el pals, probablemente porque la demanda de nitr6geno todavia
 
no justifica la inversi6n.
 

La compa~ia trabaja muy de cerca con INIAP en demostraciones y otros pro
gramas de promoci6n. Anualmente se hacen unas 30 demostraciones. FERTISA emplea
 
un ingeniero agr6nomo con grado de M.S., adems de 4 ingenieros agr6nomos co
rrientes. Esto es lo que queda despuis de uaa reciente reducci6n de personal.
 
La compaiifa tiene un laboratorio de suelos y de anilisis de fertilizantes. El
 
laboratorlo de suelos utiliza los mismos procedimientos que INIAP y aparentemen
te forma parte del mismo programa.
 

La compaiila no tiene un contrato con INIAP para la investigaci6n. Los pro
blemas principales de fertilidad son la necesidad de nitr6geno en la Costa y
 
nitr6geno y f6sforo en la Sierra. Algunos problemas especiales radican en zo
nas que necesitan azufre, boro en alfalfa y magnesio, en caria de azfcar. El
 
abono completo (NPK) se vende principalmente pars papas, cebada, mafz y trigo
 
en la Sierra. Fertilizantes no completos y nutrientes sencillos se venden para
 
banano, caa de azGcar, arroz y palma africana en la Costa. Los sembradores de
 
cafg utilizan muy poco fertilizante.
 

El tamaiio del mercado se ha estimado por medlo de los pr~stamos de fertili
zantes y otros datos suministrados por el Banco de Fomento ademis de un estima
tivo basado en experiencia previa sobre el porcentaje del mercado que esta fue
ra de la estructura de pr6stamos. El preclo del fertilizante es basado en el
 
costo m5s gastos de operac16n y una peque~a Sanancia. El Gobierno intervendrs
 
si se pensara que los precios estuvieran demasiado altos. Los precios no han
 
cambiado en los 6ltimos cinco a sels aios. El mercadeo se hace a travis de
 
distribuidores quienes tienen que tener una reserva en cada provincia. A veces
 
ocurren escaceses debido a dificultades en la distribuci6n.
 

Esta compafila no importa fertilizantes foliares. Los resultados han demos

trado que este material produce pocas ganancias.
 

b. Empresa Mixta de Semilla (ENSEMILLA)
 

ENSEMILLAS se instituy6 en 1974 con el 98 por ciento de las acciones de pro
piedad del gobierno y 2 por ciento de propiedad privada. Esta es la primera
 
compa fa de semillas en el Ecuador. La compa5fa cuenta con una planta procesa
dora de semillas en la Sierra y por lo pronto no existe su equivalente en Ia Cos
ta. La planificaci6n incluye tres nuevas plantas de procesamiento de las cuales
 
dos se localizarfan en la Costa. A la presente estgn obligados a utilizar las
 
instalaciones de procesamiento de semillas de INIAP, las que son de capacidad
 
muy pequefia.
 

Las cosechas para las cuales proveen semilla certificada son arroz, morochi-

Ilo, trigo, cebada, soya y un poco de avena. Ellos procesan alrededor de
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80.000 quintales de semillas por aio do los cuales 65.000 se utilizan an la Cos
ta y el resto en la Sierra. Los personeros estiman qua el 80 por ciento do la
 
soya so siembra de semilla certificada asf como 45.000 de las 190.000 hectireas
 
de maiz.
 

La fuente de la semilla b~sica y registrada proviene de INIAP. INIAP reci
be recursos del Cobierno pare cumplir con esta funci6n y por lo tanto no recibe
 
regallas cuando entrega materiales nuevos. ENSEMILLAS no puede multiplicar va
riedades para certificaci6n si fstas no han sido probadas y entregadas por INIAP.
 
Agricultores particulares se cbntrAtan para multiplicar las semillas b~sicas y/o

semillas registradas para su certificacibn. Se presta asistencia t6cnica al
 
agricultor para permitirle una alta probabilidad de obtener la certificaci6n co
rrespondiente. La certificaci6n es funci6n del Departamento de Certificaci6n de
 
Semillas localizado en la Direcci6n General. de Desarrollo Agricola. La certifi
caci6n se lleva a cabo de acuerdo con patrones interncionales.
 

Rendimientos muy altos han sido obtenidos por agricultores cuando cumplen
 
con el nivel de tecnologia sugerido por sue agr6nomos. Los que cultivan semilla
 
certificada varian en tamaio de 10 a 300 hectfreas. El agricultor recibe un pro
medio de 15 a 40 por ciento de su semilla certificada. La contrataci6n inicial
 
de agriculteres fug bastante diffcil.
 

En el pafs no existe producci6n de semillas de verduras ni de flores de jar
din. El afio pasado, debido a una escasez, se import6 una pequefia cantidad de
 
semilla de soya. Existe un problema contfnuo de importaci6n ilegal de semillas
 
que ha resultado en la introducci6n de algunas variedades de cereales que son
 
muy susceptibles al tiz6n. 'Muchode esto viene de Colombia, Peru y en algunos
 
casos, como el de la cebada cervezera, de Australia.
 

La compai.a tiene un programa de capacitaci6n para mejorar su nivel trcnico.
 
A la presente hay un candidato al Masterado que estudia la tecnologia del pro
cesamiento de semillas en la Universidad Estatal de Mississippi.
 

6. Personal
 

El mayor ingrediente para la efectividad del sistema IEE es un grupo ticnico
 
de profesionales bien adiestrados y motivados. Esta secc16n, analiza el nivel
 
del equipo del Ministerio de Agriculture y Ganaderfa en niveles de adiestramien
to, distribuci6n del personal y ciertos factores de motivaci6n.
 

Niveles de equipo
 

Desde la Tabla V.C.22 hasta la V.C.25, se encuentra la informaci6n sobre los
 
niveles del personal en el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa en los aios de
 
1973 y 1978, clasificandolo por profesi6n y categoria y distribuy6ndolo segfn
 
sus funciones y programas. El personal profesional aument6 de 333 en 1973 a 831
 
en 1978. Los nimeros de ticnicos aumentaron de 270 a 371 en el mismo perfodo.
 
Esto representa un 82 por ciento de aumento en todo el equipo trcnico dentro de
 
un perfodo.. Los principales cambios en la asociaci6n profesional entre los dos
 
periodos de tiempo, ha sido el largo porcentaje de Ingenieros Agr6nomos y un pe
queio porcentaje de Midicos Veterinarios. El porcentaje de cientfficos sociales
 
ha permanecido con el 5.5 por ciento del total del equipo profesional.
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Durante 1978, aproximadamente el 20 por ciento del equipo profeuional fue
 
asignado a la oficina central, el 46 por ciento a las oficinas zonales y el 34
 
por ciento a los Programas Hacionales. Esto se compara con el 30 por ciento
 
del personal profesional localizado en la oficina central en 1973 y los restan
tes distributdos entre las provincias.
 

En aios reciente, el Hinisterio de Agricultura y Ganaderfa, ha mostrado una
 
estabilidad substancial en el equipo profesional y tU:nico. El porcentaje de
 
los que dejaron el Ministerio durante el 61timo perfodo de 12 meses ha sido so
lamente el 3.9 por ciento con relaci6n a profesionales y el 5.4 por ciento con
 
relaci6n a t~cnicos. Los Programas Nacionales mostraron el aumento de porcenta
je mis pequeo de empleados nuevos relacionados con el equipo del programa total.
 

Relaciones de T~cnico a Grupo de Clientela
 

Frecuentemente se usan normas para especificar el n~vero de productores agro
pecuarios para qua el agente extensionista pueda trabajar adecuadamente. En el
 
Ecuador es frecuente oir que un agente extensionista pueda trabajar con cerca de
 
20 productores. El impacto del ag'nte extensionista es casi siempre mis grande
 
que el de los productores, debido a los m6ltiples efectos, estimulados por demos
traciones de proyectoj de campo. Los productos cor. ..iimientos Mejorados o de
 
mejor calidad son producidos por los esfuerzos del A=:.Le extencionista y el pro
ductor y por io tanto, es subsecuentemente reconocido por amigos y vecinos del
 
productor.
 

El informe en la Tabla V.C.26, muestra el n'mero de profesionales distribuf
dos por zona. Los profesionales, en los Prograi -Nacionales, fueron distribut
dos por zona en base al n6mero de hectireas de esa zona en particular o por el
 
valor de la Ganaderfa. Hay 1.45 profesionales por cada 1.000 productores con
 
20 o menos hectireas de tierra. Esta cifra aumenta a 2.2 cuando el nmero de
 
t~cnicos es incluldo. Cuando se comput6 en base al nfmero total de productores,
 
habla 1.24 profesionales por cada 1.000 productores o 1.9 profesionales y t~cni
cos por cada 1.000 productores. En comparaci6n, el Estado de Oklahoma emplea cer
ca de cuatro agentes extensionistas por cada 1.000 productores de Oklahoma. Ci
fras similares han sido computadas en base al ndmero de hectireas y al valor de
 
la producc16n. La cifra mis reciente es interpretada como el n6mero de profesio
nales por cada S/.I.000.000 de producci6n agropecuaria.
 

No solamente es importante el n5mero de agentes extensionistas por cada 1.000
 
productores agropecuarios sino el ficil acceso que los agentes tienen para llegar
 
a los productores y la calidad de informaci6n que el agente tiene para ofrecer.
 
Los agentes que estin incapacitados para abordar a los productores debido a la
 
escasez de vias de acceso, vehiculos y/o gasolina, no son muy efectivos en llevar
 
a cabo el proceso de transferencia de tecnologla. Lo mismo sucederfa con el tic
nico que estS incapacitado para comunicarse con los productores por las diferen
cias en el lenguaje o por la falta de habilidad para relacionarse con el nivel
 
tecnol6gico de !a clientela. Sin embargo, para que el Ecuador tenga un mayor
 
impacto en !a producci6n agropecuaria, a trav6s de la transferencia de tecnologla
 
desarrollada, a un gran nimero de peque-os productores, se requerirg de un aumen
to significativo en el nGmero de agentes extensionistas entrenados.
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TAHIA V.C.22. 
 N~mero de T'cnicos y Vacantes.dal Hinistario do Agricultura y Gaaaderfa
 
a Octubrc 12, 1978. Ecuador.
 

Peritos Promotores Tycaos
 

_rofrtn
Ar6noa Porestales Sociales Labora.

Caternora 1 2 3 4 5 Tota1 2 3 4 5 Tota 2 
 3 4 STorel1 2 3 Total Total 
 I
 

nficin Central 
 2 2 7 3 - 14 - - 2 - - 2 - - - S - 5 1 - - 1 22
 
Uticlaas Zonaleg
 

1. Esmeraldas  2 4 2 - 11 15 . - - 22 - 1 6 - - 7 - - - -37 (3)

2. Portoviejo - 1 1 1 - I - 2 3 - - 1 2 3 1 - 7- - - - 15 (9)1. CUAVAquil 2 2 15 - - 19 1 19  20 - 4 1 - - 5 - - -  (2)

4. Pichola 1 1 1 3 1 5 
 6 1 - - 1 
 10 (10)
5. I.larra - S in - - 1 - 5 
 2 - 7 1 4 1 - - 6 - - -  28 (5)

6. quito 1 4 12 3  20 1 15 4 - 20 4 12 7 1 - 24 - -  - 64 (1)
7. Ashatn - 4 12 1 - 17 - 4 2 
 6 2 7 3  - 12 35 (4)
R. Riobanha 3 3 
 2 - A - 6 1 - 7 2 4 4 1  11 26 (6)

9. Cuenca 2 1 3 4  10 1 3 4 - 3 2 - - S.- 19 (7)10. Loin 1 3 1 - - 5 2 3 1 - 6 1 3 1 - - 5- - - - 16 (8)Sub-Total 7 25 62 14- 108 6 75 22 - 103 13 39 28 3 - 83  - - - 294 
Prnera=.4 Epccial s
 
Al ndoin-oloasiows - - 1 2 
 2
 
Acroz--- - - - -


Cacao - - 1- 2 2
Ianan.1 -  9
Caf6 
 3 9 7 -- -19----.
 4i 4 ---- 23 
Sanidad Animal 
 4 1 6 - 11---- - - - 11 
kegionallzc6n- ----  1 3 4 8 8
Sub-Total 8 
10 23 2 - 41 - - - 444 1 3 4 8 55TOTAL 17 
37 92 19- 165 6 75 24 - -15 3 43 28 8 
- 92 2 3 4 9 371
 
Vaciutca 2 - 2 1- S-



TPHILA V..73 Nimero de Protesionalom y Vaca"tos dC iliniscerioOctubrm 10 AirioAtura y Canader[alL_1978* Fcuadnr
 

Ineni rn neniero NIdico 
 cono- Soc16- i6 loKoO
Ar.rinomn y Forestal 
 Veter- mwitas
"r, fts i6n boRo Total R
Arrcola 

nario
V'tcnra 
 I . 3 4 5 tocalI 2 3 S Tocts 1 2 3 4 5 Tota 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total
 

thficin.1 Central 

uticina g Zooal 
. l'smeralda 
. Purtvielo 

1. Cuawyaqsil 

4 :lachala 
. If~brra 

I. n,,ito 
7. AsIj to 

3I. R1)Iisba
9. c..ac., 

10. I.ua 
Sub-Total 

es 

4 16 

5 5 
I 3 

33 12 

6 4 
3 8 

8 14 
4 ' 

2 1
5 4 
5 12 

72 77 

23 22 

) 3 
A 3 
12 6 

4 -
12 1 

8 3 
4 1 

7 1
7 1 
6 2 

77 21 

12 

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

77 

22 
20 
63 

14 
74 

33 
18 

11
17 
25 

247 

- 1 7 8 8 

- 1 1 2 -
- 1 - I -
- - 1 - -

- I - -
-1 

1 4 2 - -
- 11  -

- - I - -- - 1 1 -
- 1 3 - -
1 912 4 -

24 

2 
2 

1 

7 
2 

1
2 
4 

26 

J 2 3 6 11 

I 
1 7  -
3 2 5 2 

11 3 4-

3 2 1 1 
115-15 1 -

314 2 2-
- 4 3 

2 3 1 -- 1 4 1 
1 2 7 -
2543286 

6 28 7 6 4 4 4 

9----- -
- 12 1 - - - ----
- 18 - - 2 - -

7- -----
7-- -  - -

21 --------
- 7- -----

- 6 -  - -- 6 - - 1 -
- 10------39 

1 103 1 - 3 -

25 

21 

-22 
-

-

1 

4 

1 6 -

----
- --

-- -

- - -

7 

" 

D 

1 - 2 3 

--- -35 
-

1 

1 1 

1 -1 2 

164 

35 
86 

32 

6227 

1826 

382 

(5) 
(4) 
(1) 

(6) 

(2)(7) 

(10)(8) 
(3) 

prozrafim Empcc iales 
Alod n y Ulcstji- 14 13 5 2 1 35-- -- 1 1 - - - 2-37 

Arroz 13 7 3 1 1 25 -_25 
Cac ao 

BanatV 
Ca f 
SniJod Animal 

22 5 2 
13 17 16 
9 6 A 
- I -

1 

4 
1 

1 

-

2 
2 

30--

5- - -----
26 

-

-
-

- - -
24 -

2027 15 10 4 
6 
76 

-1 
1 -

-

-  -
- - -

1. 
3-1 
1 
1 

-31 

55 
33
78 

Recursos ReXionwzm-3 
Suh-Total cTo 74 

2 
51 

7 
41 

4 
13 

6 
12 

22 
191 ------

- -- 1 -
22 31 15 11 4 

1 
83 

2 - 1--
6 2 3 - -

3 
11 - - - - - - - -

26 
285 

Total 
vacantes 150 14414.156

1 2 2 1 
24 
-

515 
6 

1 10 
--

19128 50 
- 1 

9 
--

77492811 
1 -

214 
1 

14 8 104 
1I --

4 
-

40 
2 

1 
--

6 - 7 
-

2 
. 

- 3 5 831 
10 



TABLA V.C.24. WJ*O DC PSDNU1OSALI.S Y TI ICS AL I da NI3tO de 1973. HIIISTUIIO D9 DCIICULRAA I CAKAUAIA DC. ZVAfl 

OI4IAtO IMTtt FONGESTAL VLT1RA1MAHSOIIYAOA3 iWNIirsMAESmsLrS 

?XOLA 1 2 3 4 5 Total 1 2 12 3 4 Tt 1e 44_ - I Total TITAL 

lclat41 C.Iral 1 10 13 14 - 40 2 7 9 4 - 22 1 7 6 5 - is 11 4 2 - - 17 1 - -99 

rs lo 4l 41 45 5 - - 91 is 16 - - - 31 48 57 7 - - 112 - - - - -

TrL 44 55 18 14 - 131 17 23 9 4 - S 49 64 13 5 131 11 4 2 - - IT - 1 1 313 

T. ....... AUXII,IA AcO0I$0IqS AUXILA~t MG. FORIS, HJ4OAAI PA D@l !aMr AuIll TA do LKATWOhIO AML LIUAR VCTRINAIO 

IMiWUIWIAS 1 2 3 Total I Z I ToIo 1 2 1 Total TOTAL 

oll'Aaass r alnt - 3 4 7 - 3 - 3 - - 1 1 4 1 1 6 - 2 - 2 19 

rgvnclas S is 89 109 33 64 - 97 17 3 2 22 - - - - 7 6 - 23 251 

TOTAL 5 18 93 116 33 67 - 100 17 3 3 23 4 1 1 6 II - 25 270 



TABILA V.C.75. 

fcn enri 

oticina Zonal 

Pro~ram. Empec. 

InR. 

I.. o a 
13 

22 

8 

Ingresos y Renuncias de Emploeados a Nivol Profesional y Ticnico 
Ore ttouhre 19/1 n Septiombre 1978, _cuador 

Porceataje Porcental e 
Amr6no. Inn. Fores. Ned. Vote. Fconomnita Total Total I-upiLo0 

Renun- Renun- Ronun- Renun- Ronun- Runun- Renuniama l an&re os c aas ln re os c iaa In gr eso ac as Inarc so p ca ol a rego mc aslI n r so ' c a o 
nficia Cetral1 .7 6.1 
4 3 2 % 7 1 29 10 36.2 11.2 17!' 6. 

11 1 - 10 10 1 1 34 22 42.5 88.8 8.9 5.8 
- - - 9 - - 17 - 21.3 - 6.0 -

TOTAI. 43 15 4 2 25 13 8 2 80 32 100.0 100.0 9.6 3.9 

Porcentaje de 
Empleadus 8.3 2.9 8.0 4.0 11.7 8.1 20.0 5.0 9.6 3.9 - - -

Oficina Central 

Agr6nomos 
Renun-

i -

Pnrito 
Forestal 

Renun-

- - 1-

Promotores 
Socialam 

Renun-

Ticnicos 
Lahorato. 

Renun-

- -c5.6 

Porcentaja Porcentaja 
Total Total El_ ad_ s 

Renun- Renuo- Renuo
1e a.O. 

Oficina Zonal 
Proqram. Espec. 

14 
1 

a 
2 

4 1 8 
-

8 
.-

- -
-

26 
1 

17 
2 

81.3 
3.1 

85.0 
10.0 

8.0 
1.8 

5.8 
3.6 

TOTAl• 19 10 4 2 q 8 - - 32 20 100.0 100.0 8.6 5.4 

Porcentaje de 
Empleados 11.5 6.1 3.8 1.9 9.8 8.7 - - 8.6 5.4 - - -



TAI" V.. 2t.. ,DJCA.'1'U DJI:PI(OHtSIONAULS POR ZOHA CO1I PROI- RCI0HI liC iJIWn ;IO11AIES POR 1.000 DC PI1:(OCCTORrS POR HILLOOICS D SUCML pK)OIAJCIIO 

ALwDI;TRI Iucz DL PMoeE' IONALXSI No. Prof./ No. Prof./ No. Prof./ No. Prof./ 

(11ICINA 
ZON11AZ('AL 

ALODOU 
Y S[U.1A 
OUI.IGINiAS APJW. CACAO BANANA CA1't 

ANIMAL 
SAIMJJBPIAD TOTAL. 

1.000 Prod.. 
- 20 tias. 
No. 

1.000 Prod. 
Total 

NNO, R 

1.000 
Ilectarcs 
Ho. Ft. 

S/1,000.000. 
of Production 
f4o. R 

1. k ,sxnbldas 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) 1.02 (S) 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) 
S. Ibarra 32 - - - 2 34 1.05 (7) 0.98 (7) 0.093 (3) 0.0441 (9) 
6. Ouito 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 0.6'9 (8) 0.64 (8) 0.082 (5) 0.0258 (5) 
8. Riobamba - - - - 6 24 0.60 (9) 0.58 (9) 0.064 (7) 0.0349 (7) 

9. Cucaca 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) 

NaLlonal 382 37 25 31 55 33 78 641 1.45 1.24 0.082 0.0250 

1 
Phtvc-i.xw.Y.s en cI Ps 'gra 
y en ba . al vilov de gnaido 

NacioaL tuvron distribuidoa por zoo&an 
acerca del progr~ma do sanidad animal. 

base a *I ,moom do hectarias culitiv 
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Factores de Motivaci6n
 

Un sistema IEE efectivo, requiere un personal de profesionales bien adiestra
dos y un sistema que aprecie y considere las experiencias individuales y compor
tamiento destacado. El actual sistema de personal pGblico del Ecuador, carece
 
de anhlisis apropiado dentro de cada categorfa que permita la compensaci6n en re
conocimiento de la experiencia y logros sobresalientes. Sin embargo, durante al
 
perfodo de 1973 a 1978 (Tabla V.C.27) hubo una mejora con el aumento de una quin
ta categorfa en el sistema de clasificaci6n. En 1973, solnmente el 20 por cien
to del personal profesional h,.jfa alcanzado la tercera y cuarta clasificaci6n de
 
las categorfas. 
Este n6mero jument6 en 1978, al 44 por ciento incluyendo aquellos
 
en la quinta categoria.
 

En el sistema de personal actual, solamente pequeas compensaciones son hechas
 
por la suma de aios de experiencia. Con un sistema de clasificaci6n general, so
rfa ffcil promover individuos en base de su experiencia y logros. Actualmente,

los individuos que desean avanzar a una categorfa mis alta, casi siempre requieren.

de cambio de posici6n, ya que la posici6n determina la clasificaci6n por cAtegorfa
 
y no la experiencia o logros. Esto tiende al continuo cambio de trabajo de per
sonas a las cuales no se les permite ganar experiencia profundizAndolas en cual
quier posici6n o ubicaci6n.
 

Un sistema de clasificaci6n general de trabajo serfa au'n m~s importante, asf
 
como el que un gran n6mero de personal profesional obtenga su titulo de post-gra
duado. Actualmente menos del 10 por ciento del personal profesional del MAG tie
ne su post-grado. 
Sin embargo, un aumento en el nivel de entrenamiento puede ser
 
apreciado entre 1973 y 1978. Comparado con el 55 por ciento en 1973, 
en 1978
 
cerca del 69 por ciento del total del personal ticnico del MAG habian ganado gra
dos universitarios. Se espera que este porcentaje continue aumentando y que un
 
aumento en el nmero de t~cnicos obtenga su post-grado.
 

7. Presupuesto
 

Esta secci6n presenta una informaci6n del Ministerio de Agricultura y Canade
rla sobre el presupuesto de los Aaos 1973-1978. 
 Se han hecho comparaciones con
 
el total del presupuesto nacional. 
 La puntualidad de la transferencia de fondos
 
para unidades operacionales es discutida.
 

El presupuesto asignado y la cantidad actualmente transferida por el Minis
terio de Agricultura y Ganaderfa durante el perfodo 1973-1978 es presentado en

la Tabla V.C.28. El proceso de establecer un presupuesto, actualmente no trans
ferido, no es 6nicdmente para el i4inistero de Agricultura y Ganader*a sino que

existe para todas las agencias p6blicas. La raz6n aparente de este suceso es
 
que las rentas previstas del gobierno, no son completamente confiables, dependien
do de muchos factores fuera del control del gobierno. Esta incertidumbre coloca
 
a la agencia individual en una posici6n de planificaci6n muy precaria.
 



TABLA V.C.27. CLASIFICACION DEL PERSONAL POR CATEGORIAS,COMPARANDO EL ANO 1973 CON1978: ECUADOR
 

PROFESION 1 2 
CATECORIAS 

3 
1978 

4 5 Total 1 
CATAGORIAS 

2 3 
1973 

4 Total 

Ingeniero 150 144 141 56 24 515 44 55 18 14 131 
Agronomo 

Ingeniero
Forestal 1 10 19 12 8 50 17 23 9 < 53 

Medico 49 77 49 28 11 214 49 64 13 5 131 
Veterinario 

Economist 14 8 10 4 4 40 11 4 2 - 17 
Sociologos 1 6 - - - 7 1 - - - 1 
Biologos 2 - 3 - - 5 -... 

TOTAL 217 245 222 100 47 831 122 146 42 23 333 
Percent 26.1 29.5 26.7 1.20 5.7 100.0 36.6 43.8 12.6 7.0 100.0 

Agronomos 17 37 92 19 - 165 5 18 93 - 116 

Peritos 
Forestal 6 75 24 - - 105 33 67 - 100 

Promotores 13 43 28 8 - 92 
Sociales 

Mejoradora 17 3 3 23 
Del Hogar 

AuxiliaL" 
Veterinario 7 18 - - 25 

Tecnicos 2- 4 1 1 - 6 
Laborator. 

TOTAL 38 158 148 27 - 371 66 107 97 - 270 
Percent 10.2 42.6 39.9 7.3 - 100.0 24.4 39.6 36.0 - 100.0 
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TABLA V.C.28
 

PRESUPUESTO ASIGNADO Y VALOR TRANSFERIDO
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 1973-1978, ECUADOR
 

(Sucres)
 

Afio Asignaci6n Presupuestaria Valor Transferido PorcentaJe
 
Transferido
 

1973 672.230.016 449.883.532 67.0
 

1974 2.040.764.106 1.258.929.974 61.7
 

1975 2.157.947.721 1.266.904.846 58.7
 

1976 2.267.404.614 1.560.625.797 68.8
 

1977 2.191.817.334 1.909.397.492 87.1
 

1978 A" 2.179.410.430 1.246.291.211 57.2
 

a/ Hasta Septiembre, 1978
 

Fuente: 	 Ministerio de Agricultura y Ganaderia,
 
Departamento de Finanzas.
 

El porcentaje de la asignaci6n presupuestaria transferida por el Ministerio
 
de Agricultura y Ganaderfa vari6 del 57 por ciento al 87 por ciento (Tabla V.C.28).
 
El aumento anual de la cantidad transferida entre 1973 y 1977 fue cerca del 22 por
 
ciento.
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La participaci6n agropecuaria del total del presupuesto nacional fue la 
siguiente: 

A;:o PorcentaJe Agropecuario 

1973 5.8 

1974 7.8 

1975 4.9 

1976 11.8
 

1977 7.5
 

1978 8.2
 

La informaci6n sobre la transferencia del presupuesto en el trimestre de 1977
 
es dada en la Tabla V.C.29. La informaci6n muestra una distribuci6n dispareja
 
a lo largo del aaio. Parte de esto es debido al capital para la compra de articu
los o debido a una gran cantidad de transacciones. Sin embargo, las observacio
nes y discusiones sostenidas con el personal de este campo, indicaron que los
 
problemas aumentaron debido a la no transferencia de fondos a las afencias. Los
 
roles de pago no se encontraron a tiempo y las actividades fueron retardadas por
que los fondos para operaciones no estaban disponibles.
 

TABLA V.C.29 

PORCENAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL TRANSFERIDO
 
POR TRIFESTRE, 1977
 

Sector
 
Trimestre HAG INIAP IERAC Total
 

I 8 11 13 13
 

II 18 60 25 27
 

111 14 18 25 26
 

IV 60 11 37 34
 

Total 100 100 100 100
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8. Polftica Prioritaria para el Desqrrollo AMrovecuario
 

El Gobierno del Ecuador ha manifestado en repetidas ocasiones la importancia
 
que tiene el sector agrfcola y su prioridad en la plaaificaci6n del desarrollo.
 
Como datos anteriores lo indican, Ks de la mitad de !a fuerza de trahajo labora
 
en agricultura. La agricultura ha sido !a principal fuente de divisas. Sin
 
embargo, el producto domestico bruto por funcionario que labora en agricultun
 
es solarente del 37 por ciento de todo ese n~mero de trabajadores.
 

Inver3iones en el Sector Pblico
 

La importancia del sector agrfcola hasta aqu! no se ha visto reflejado en 
t~rminos de asignaciones del presupuesto nacional para la agricultura. n 1978 
la porci6n del presupuesto nacional destinado a la Agricultura u6 del 8.2 por 
ciento. En 1977 dicha asignaci6n fu6 de 7.5 por ciento. Durante los 6itimos 
ahos (cinco), !a asignaci6n zensual prsmadio ha sido del 9.. por ciento. Esto 
asciende a un =onto de alrededor del 8 por ciento del producto naciona! bruto 
producido en la Agricultura. En 1978, el presupuesto transferidc pcr unidad 
agricola alcanz6 a ia suma de S/.3.693. 

La inversi6n del sector p6blico en agricuitura i.cluye infraestructura, asis
tencia thvnica, investigaci6n y otra inversi6n agrfcola es generalmente dema
siado amplia y de impacto a largo plazo sobre el sector. La mayor parte de
 
la infraestructura agricola beneficia no s6lo a los productores agrfcolas, sino
 
tambi&n a otros sectores de la economla rural.
 

Ccmo se ha -anifestado en subsiguientes secciones de este estudio, muchas
 
de las limitacicnes para alcanzar on aumento en la producci6n de alimetos y ar
tfculos agr~colas, est6n relacionados con !a invers£6n del sectcr privado.

Existe potencial adizional de 2.5 nillones de Has. de tierras aptas pare la
 
agricultura si se efectlan inversiones adicionales. Arededor de 337.500 Has.
 
se han planificadc o esthn siendo consid. las para desarrollo de riego.
 
Esto significaK una inver:ihn grande tanto del sector p6blico como del privado.
 
Coco se habla puntusaizadc antcriormente, se pueden obtener incrementos subs
tanciales para mejcrar La pruiuctividad a travs de investigaci6n y transfe
rencia do !a tecnclcgia. Aderis, a menudo se ha mencionadc las cbras de infra
estructura tales coco carreteras, almacenaniento y mercados cono una de ras
 
limitaciones para incrementar !a eficiente comcrcializaci6n de productos y
 
obtenci5n de maycres beneficics. S necesita mejorar los recurscs humanos
 
existentes a travis de La educaci6n a fin de poder utilizar &s eficazmente
 
las t6cnicas mcjcradas.
 

La Tabla V.C.30 presenta el total de colegios por tamahlo de cant6n. Muestra
 
tambien que hay necesidad de mis colegios.
 

Para poder hacer realidad estas meloras en el sector agrfcola se requerirf
 
de grandes inversiones del sector p6blico. Sin embargo, antes de que el sector
 
agricola pueda absorber grandes cantidades de inversi6n pcblica necesaria para
 
estas meJoras, el nivel de recursos humanos capacitados dentro del sector p
blico tendrS que contratar otrcs profesicnales que trabajen en el proceso de
 
transferencia de tecnologfa, planificacicn de prcyectcs de meJor i:tilizaci6n
 
de recurscs naturales y ia preparaci6n y refinaniento de paquetes tecnoi6gi
cos meJorados.
 



Tabla V.C.30 NUKERO 

Regil 


1. Esmeraldas 
2. Portoviejo 

3. Guayaqatl 

4. Machala 


COSTA 
5. Ibarra 

6. Quito 

7. Ambato 

8. Riobamba 

9. Cuenca 


10. Loja 


SIERRA 


ORIENTE 


NACIONAL 


Nimero 
de 


Coleglos 


2 

3 

4 

4 


13 
3 

5 

4 

2 

9 

10 


28 


5 


46 


TOTAL DE COLEGIOS POR REGION Y POR CADA 100 PRODUCTORES, ECUADOR 

I 

N6mero de N~mero de Cantones N6zero de Cantones NGero de Cantones NGuero de Can-
Colegios por con 500 productores con 3.000-5.000 con 1.0OO-3.000 tones con menos
 
cads 100 pro- sin Colegios productores sin Co- productores sin Co-ide 1.000 pro
duc cores legios leglo ductores
 

No. R 

1.348 (3) 0 1 1 0 
0.466 (10) 5 1 3 1 
0.527 (8) 3 6 4 2 
2.842 (1) 0 0 2 0 

0.768 8 8 10 3 
0.861 (5) 1 2 1 0 
0.560 (7) 2 2 6 2 
0.711 (6) 2 3 3 1 "Z 
0.484 (9) 3 1 0 0 
1.126 (4) 2 1 3 1 
2.036 (2) 1 1 0 2 

0.868 11 10 7 0 

1.990 0 0 6 6 

0.890 19 18 23 9 
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Vejor Planificaci6n de Metas en el Sector Pdblico
 

Ha sido politica del Ministerio de Agricultura el tratar de ayudar al pe

quefto productor. Sin asistencia tecn.ca ni los recursos indispensables
 

tales como cr&dito, semillas mejoradas y elementos qufmicos adicionales, es
 

muy diftcil para el pequefto productor aumentar su producci6n y mejorar su
 

bienestar total.
 

Cuan efectivo ha sido el sector agrfcola p6blico en planificar sus
 

esfuerzos en direcci6n del pequedo agricultor? La Tabla V.C.31 tiene varios
 

indices que tratan de medir los esfuerzos desplegados en este proceso de alcanzar
 

metas. 
 Las primeras cuatro columnas representan variables que miden el nivel
 

de pobreza o subsistencia que han sido ennumeradas en orden de importancia de
 

acuerdo a la distribuci6n regional.
 

Estas variables incluyen (1) el n6mero de productores que poseen menos de
 

20 Has. de terreno, (2) el porcentaje de todos los productores regionales con
 

menos de 20 Has. (3) el valor de la producci6n de cultivos alimenticios como un
 

valor total porcentual de la producci6n agricola por finca y (4), el valor
 

promedio de la producci6n agricola que finca en cad& regi6n.
 

La segunda variable constituye una medida de la proporci6n de peque?as fincas
 
que existen en !a regi6n. La tercera variable es una medida de producci6n a
 
nivel de subsistencia o a una medida del producto interno de alimentos. La cuar
ta variable constituye una medida de los ingresos promedios por finca en cada
 
regi6n.
 

La segurda serie de variables (columnas 5-7), son medidas de riqueza por
 
regi6n. Estas incluyen (.) el n(=ero de productores con mfis de 100 Has. (2) por
 
centaje del total de productores regionales que poseen -As de 100 Has. y (3)
 
el valor pro--edio de exportaciones y naterias primas por finca. La primera va
riable constituyc una medida del nmero absoluto de grandes haciendas en la
 
regi6n. La segunda variable es ,na medida de la proporci6n de grandes fincas
 
en la regi6n. La variable tres es una =edida de la producci6n para exportaci6n
 
y el mercado que tiende hacia !a organizaci6n de grandes fincas.
 

Un tercer Juego de variables (col'mnas 8-10) miden el desarrollo potencial
 
de recursos por regi6n. Se incluyer (i) el aumento potencial en 6reas de cul
tivo por n-Gero absoluto de hectireas en cada region, (2) el n(:ero absoluto
 
de hect~reas bajo riebo Y/o que se han planificado para incluirse en proyectos
 
de riego, por region y (3) el n(zero de profesionales de asistencia t6cnica por
 
cada 1.00C.00 de Sucres de producci6n por regi6n. Las prineras dos variables
 
se relacionan con el desarrol!o potencial de los recursos naturales de cada
 
regi6n. La tercera variable se relaciona con la facilidad en obtener el valor
 
total adicional de !a producci~n agricoia por unidad adicional de asistencia
 
t~cnica y/o servicios agricolas que !a apoyan.
 

!a ri-Itima coln.a representa ia actual distribuci6n de personal que presta
 
servicios de extensi6n agrcola por cada 1.000 productores. Esta variable cons
tituye una medida del esfuerzo del sector p6blico o la planificaci6n de metas
 
por regi6n.
 

http:1.00C.00
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Cads variable ha recibido una clasificac16n regional con el rango de (1)
 
aquella regi6n que posee el nivel mfs alto de pobreza o subsistencia, el
 
nivel mis alto de riqueza, el mayor potencial para el deserrollo de recursos y
 
el mayor n6mero de profesionales por cada 1.000 productcres agrfcclas. La
 
(iltiza colunna se compara entonces con los di~ferentes grupos de variables pars
 
determinar qu' grupo de variable se correlaciona mis altamente con el esfuerzo
 
del sector pblico.
 

Parece ser que !a (Ltima columna mide el sector blico estI mfis altamente 
correlacionada con las variables regionales de riqueza que con las regiones de 
pobreza o subsistencia. 

La correlaci6n del sector p~blico con relaci6n al desarrollo potencial y sus
 
recursos es -4s dificil pars observer. Sin embargo, esas medidas de desarrollo
 
de los recu-sos deberfan demostrar su utilidad para los futuros esfuerzos del
 
sector prblico.
 

D. 	Restricci6n en la Producci6n de Alimentos y Agricultura.
 

1. 	Recursos Naturales
 

En aios recientes ha quedado demostrado el peligro de basar el crecimien
to econ6mico del Ecuador s63o en la renta proveniente del petr6leo. El hecho
 
de que la economia del Ecuador depende principalmente de la explotaci6n y
 
exportaci6n de s6lo un producto, ha convertido al Ecuador en una Naci6n sin
 
desarrollo progres.vo y sin crecimiento normal a pesar del hecho que en t6r
minos de mano de obra, es una Naci6n escencialmente agricola y lo es adn m'qas
 
en tirminos de recursos renovables.
 

Desde 1974 MAG, a travs del "Programa Nacional de Pegionalizaci6n Agraria"
 
(PRONAREG), con asistencia t~cnica de la Oficina para la Investigaci6n Cientf
fica y Tgcnica de Ultramar (ORSTOM), ha venido desarrollando un plan extenso
 
de investigaci6n para catalogar, evaluar y quantificar las fuentes naturales
 
renovables, asi como los recursos humanos y econ6micos disponibles al sector
 
rural a fin de diagnosticar las posibilidades, necesidades, y el potencial
 
de los recursos para implementar el desarrollo agricola regional, la silvi
cultura y la industria agricola.
 

Los 	objetivos fundamentales son:
 

1. 	Clasificar por zonas los cultivos ganados, foresta y la industria 
agricola. 

2. 	Determinar las regiones socio-econ6micas a fin do planear la api
culturi regional. 

La investigaci6n necesaria para conseguir estos objetivos (llevados a 
cabo por el PRONAREG) comprende suelos y morfologia geol6gica, aguas super
ficiales y subterraneas, vegetaci6n, cartograffa bisica, infraestructura, uso 
Presen:e V futuro del suelo. 
c o1biii~ades xagricolas en el Oriente. 

Los investigadores (PRONAREG y ORSTOM) han dividido el Oriente en dos 
zonas: una que comprende la pendiente monta osa del centro y del este, la 
itra estA ccnstitufda por los llanos orientales. 

http:progres.vo
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En la primera de las zonas, la topograffa es muy en pendiente y cortada,
 
para poder ser considerada en la planificaci6n para colonias o poblados.
 

Esta zona earl cubierta de foresta protectiva excepto los pequeos valles y
 
Sreas que pueden usarse para cultivo y ganado si se les administra en forma
 
apropiada.
 

Con respecto a la segunda zona, los llanos orientales, la topograffa 

es diversificada. Hay areas constituidas por lomas suaves casi totalmente sin 
potencial agr*qicola. Unas pocas de ellas, cerca del Lago Agrio, estfn cu
biertas con arenas de origen volc5nico y son potencialmente Gtiles a la
 
agricultura. El resto de las greas estS constituido por tierras planas de
 

origen sedentario, demarcadas por reciente material volc~nico. Estos sue
los estin bien drenados y en general ofrecen buenas posibilidades agrfcolas.
 

Terrenos pantanosos y semi-pantanosos son encontrados con frequencia
 
entre las tierras bajas y entre arroyos. Estas son tierras marginales que
 
podrian eventualmente ararse si se les pudiera drenar econ61ricamente.
 
Una conclusi6n importante es que el Oriente no se adapta, en general, a la
 
producci6n ganadera; los suelos son duros pars el pisoteo del ganado y no
 
adaptable al pastoreo por ser de voca fertilidad.
 

Las mejores 5reas para el cultivo y eventualmente para el ganado,
 

estgn alrededor del Shusufindi, la vertiente del Rio Hlashito, Loreto, y par

te del Valle de Archidona, la mayor parte del Srea de Puyo-Tena, el Valle de
 

Upano Palora, y el Valle de Zamore, entre otros. Estas sierras cubren un
 
irea de aproximadamente un mill6n de hecthreas, mws o menos el 15 por ciento
 
del Oriente; queda asi demostrado que el Oriente es limitado para el uso agri
cola en forma intensiva.
 

La mayor parte del Oriente es adecuada para la ingenieria forestal, no
 
s6lo para la protecci6n y producci6n aderera, pero tambien para la conser
vaci6n de la fauna y la flora.
 

Posibilidades Agricolas en la Sierra
 

Los suelos de esta regi6n son diferentes de los suelos orientalea y
 
de la regi6n costera por su origen volcinico, ofreciendo buenas caracterfs
ticas ffsicas y fertilidad media; un factor limitante es el complicado relevo
 
ffsico en que se encuentran ubidados.
 

Una conclusi6n a la que puede arrivarse es qeu, tanto los estudios del
 
PRONAREG y los mapas de los suelos son usados en forma irracional tanto por
 
los hacendados como por los dueios de las fincas.
 

Los mejores suelos, con buena topograffa y suficiente agua que deberfa
 
de dedicarse al cultivo, son en general usados en la e.plotaci6n de ganaderia,
 
mientras que greas de pendientes inclinadas y suelos mfis apropiados para la
 
ganaderfa son cultivados por el granjero pequefio. El uso de la tecnologla
 
de nival bajo en pendientes ayores de 30 grados, contribuye a la deterioriza
ci6n y erosi6n severa.
 

Aunque este problea estl intimamente ligado a li posesi6n de la tierra
 
una polftica de adecuado cridito puede contribuir al mejor uso del suelo,
 
promoviendo un mejor uso, conservaci6n y administraci6n.
 

La tensi6n existente en esta zona entre el elemento humano y el suelo,
 
produce un desequilibrio entre el hombre y los recursos del suelo, un pro
blema que se va agravando por una pobre administraci6n y una conservaci6n
 
adecuada.
 

El PRONAREG ha preparado mapas de las zonas con potencial para los
 
principales uses de! 5.I-!o: trigi, Papa, %ifz, pastoreo y bosques. Adicio
nalmente los mapas indican las zonas de erosi6n, asi como aquellas zonas en
 
proceso de erosi6n, indicando las caracterfsticas fisicas y necesidades de
 
administraci6n.
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Posibilidades Axrfcolas en las Regiones Costales
 

Aunque las zonas costales tienen suelos con buenas caractaristicas quimi
cas y fisicas, asi como topograffa favorable, las condiciones climAticas 
son bastante heterogfneas. Se encuentran zonas Aridas en parte de la pro
vincia de Manabi, la peninsula de Santa Elena, y la parte duroeste do la 
provincia de El Oro. 

En comparaci6n con la sierra, la zona costera no presents la tensi6n
 
entre el hombre y la tierra. Sin embargo, esto no significa quo no haya se
rios problemas de posesi~n del suelo ya que hay problemas del este orden 
on el Manabi y las vprtientes del Rio Guayas. En otras zonas, especialmente 
en el norte de Manabi y de Esmeralda, hay diqponibilidad do terreno como para 
aliviar la tensi6n existente en las altas sierras. 

El Area de la costa tradicionalmente produce productos para la exporta
ci6n tales como bananas, cacao, cafg, ca~a de azcicar y algod6n, productos do
 
importancia en el consumo interno incluyendo arroz, maiz, frutas tropicales,
 
guisantes, y cosechas anuales de oleaginosas. Cultivos de Palma Africans
 
han sido desarrollados en afios recientes especialmente en Santo Domingo,
 
La Concordia y Quinindi.
 

Los estudios del PRONAREG y ORSTOM han revelado que los recursos hu
manos y los recursos renovables de la zona de la costa, son utilizados a un
 
nivel por debajo de su potencial. En parte, esto se debe a la falta de pro
yectos de irrigaci6n y transporte de agua o por no sacar ventaJa de los re
cursos subterrfneos.
 

El PRONAREG ha individualizado zonas de gran potencial agrfcola, los
 
que a pesar de la fertilidad del suelo, no pueden ser explotados por la
 
escasez de agua. Este es el caso por ejemplo de la peninsula Santa Elena
 
y las zonas dridas de las provincias de Manabf y de El Oro donde hay vertien
tes quo podrfan utilizarse con poca inversi6n y en corto tiempo para el
 
desarrollo de la producc16n agrfcola.
 

En contraposici6n con las condiciones en las sierras, la zona costera
 
especialmente las provincias de Guayas, Los Rios y El Oro, asi como parte
 
de Manabf y Esmeralda, presentan posibilidades extraordinarias para la in
tensificaci6n de la explotaci6n agricola por medio de proyectos integrados.
 

La mecanizaci6n serfa, junta con la irrigaci6n, un factor crftico para
 
nejorar la producc16n, y Junto con un sistema de crfditos y de mercadeo qua
 
desarrolle la infraestructura necesaria para preservar la superproducci6n y
 
estabilizar los precios.
 

2. Productividad
 

a. Aumentando la Cantidad de Ingreso
 

Incremento de productividad por unidad de superficie de tierra, produc
tos qufmicos, fertilizantes, insecticidas, irrigaci6n y doble cultivo.
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A pesar de que no existe un estudio comprensivo sobre is disponibilidad
 
do ingresos generales de productos qufmicos agrfcolas, fortilizantes o
 

caliza molida, hay evidencia de que existen oportunidades do incrementar
 
la producci6n a travs de su uttilizaci6n en el Ecuador.
 

El total correspondiente a fertilizantes qufmicos en 1977 lleg6 a
 
93.492 toneladas m=tricas. Si se afiade una estimaci6n de 20.000 tonela
das de producc16n domfstica, el total de fertilizantes quimicos disponibles
 
serfa de aproximadamente 113.000, lo suficiente para fertilizar 565.000 hec
tfreas a raz6n de 200 kg por hectfrea. El promedio total de tierras bajo
 
cultivos (sin contar con pastizales que ascienden a 2.2 millones de hecthreas),
 
do 1971 a 1974 fug de 1.645.000 hectireas, por lo tanto, el fertilizante
 
disponible habria sido suficiente para fertilizar mas o menos una tercera
 
parte de la tierra bajo cultivo. El total de tierras cultivables so estima an
 
4.5 millones de hectfreas.
 

En 1974, 61 por ciento de los agricultores arroceros utilizaron nitr6geno,
 
8 por ciento utilizaron fertilizante completo. De 1971 a 1974, el porcentaje
 
de productores de trigo que utilizaron fertilizante vari6 de 33 a 44 por cen

to. Debido a que el arroz y el trigo constituyen cultivos en los quo se re
quieren un mayor porcentaje de tecnologfa mejorada, podrfamos esperar que
 
el porcentaje general que utiliza fertilizante sea afn m~s bajo. Se conside
ra que no mf.s del 10 por ciento de los pequeos a6:icultores de la Sierra
 
utilizan fertilizantes qufmicos de otros elementos qufmicos.
 

La Empresa Nacional de Fertilizantes, FERTISA, es la fuente de provisi6n
 
de los fertilizantes fabricados en el pats. FERTISA produce fertilizantes en
 

grano con una capacidad de 35.000 t/gr/ago , a pesar de que existen indicacio
nes de que la producci6n es un tanto menor. El nutriente mis necesario es el
 
nitr6geno, y en menor grado el f6sforo. No fuf posible determinar si el sis
tema de distribuci6n de fertilizantes es suficientemente adecuado pars cubrir
 
el territorio nacional. La mayor utilizaci6n de fertilizantes radica en los
 
grandes productores, principalmente en los cultivos de exportaci6n, correspon
diente al banano el 40 por ciento y a la caEa de azficar el 10 por ciento del
 
total. Si bien la caliza se produce y utiliza en el pats, no se indic6 que
 
constituye una limitaci6n de importancia. Su utilizaci6n parece efectuarse
 
en pastizales renovados pars ganaderfa en gran escala.
 

En 1975, se habian hecho planes pars instalar una planta de amoniaco con
 
una producci6n de 1.200 - 1.500/dfa. Esto puede exceder la actual y futura
 
demanda en el mercado. El Ecuador cuenca con las reservas de hidrocarbono
 

pars llevar a cabo esta empresa. Es dudoso que exista on el pats roca de
 
fosfato o potasio y por lo tanto habri que depender pars ello de la impor
taci6n.
 

La utilizaci6n de productor quimicos agricolas (herbicidas, nematici
das, insecticidas v fungicidas) tiene lugar principalmente, en los cultivos
 

de exportaci6n y en los grandes productores. La asistencia tfcnica en los
 
programas nacionales, deberl tener a su cargo la mayor parte de la educaci6n,
 
prowoc16n y utilizaci6n de estos productos quimicos en cultivos tales como:
 

banano, cafe, cacao, algod6n y oleaginosas. En este caso so tratarfa de
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productores grandes y medianos qua cuentan con capital para adquirirlos o
 
crlditos para el mismo efecto.
 

La demanda de calidad para dichos cultivos tambien garantizan su estili
zaci6n.
 

No se identificaron problemas especificos de peste en los cultivos. Exis
te un problema mayor de dafios a causa de neoatodos en el banano y se utiliza
 
hasta cierta medida los nematicidas. Se estima que la mayor parte de los pe
queos productores no urilizan estos productos qufmicos para Ia protecci6n de
 
las plantas. Es dudoso que su urilizaci6n sea entendida por fstos, ni tampoco
 
tendrian fondos para adquirirlos. Es seguro decir que is producci6n de
 
estos productos quimicos.agricolas no se hacen dentro del pats, pero no se
 
determin6 at la capacidad de formulaci6n existfa.
 

El Pyretro, es una planta que se cultiva en el pafs y quo proporciona

materia prima para un insecticida; no se sabe s lo procesa para el consumo
 
local.
 

Una mayor utilizaci6n de productos qufmicos agrfcolas adecuados, junto
 
con una mayor irrigaci6n y administraci6n de agua, podrfa proporcionar el
 
doble del cultivo. Un aumento en la producci6n t~cnica por unidad de tierra
 
deberg ser el resultado de un sistema IEE quo tenga mayores conocimientos
 
y sea mis competente.
 

De acuerdo a las estadisticas del INERHI, la actual irrigaci6n beneficia
 
a 167.000 hectgreas. Se han provisto planes para incrementar esa irrigaci6n
 
a 504.300 hectfreas. La falta de utilizaci6n y administraci6n de agua, fus
 
observada en algunas zonas destinadas al cultivo del arroz y serfa de sugerir
 
que no se estgn utilizando esquemas adecuados para su uso.
 

Las estadisticas indican quo solamente 75.000 hectireas de doble cultivo
 
han tenido lugar, especialmente en la regi6n de la costa. Parece existir
 
una falta de comprens16n de la ecologfa en cultivos, sistemas agrfcolas, rota
ci6n de cultivos, sucesi6n de cultivos y tambien combinaciones adecuadas, lo
 
cual restringe una mayor producci6n.
 

b. Melorando la Calidad de Ingreso
 

Semillas Meloradas.
 

La falta de utilizaci6n de semillas mejoradas contituye una limitaci6n
 
para mojorar la producci6n agrfcola en gran parte del Ecuador, especialmente
 
entre los peque-os agricultores que a6n utilizan mitodos tradicionales. Por
 
ejemplo, el matz frecuentemente se siembra durante muchos a!os a travs de la
 
selecc16n de semilla proveniente de la cosecha del 51timo aio.
 

Los misoos procedimiento3 se utilizan para la producc16n ganadera, el
 
mismo material gengtico puede utilizarse generaci6n tras generaci6n utilizando
 
sementales del mismo reba-o, 9sto restringe la producci6n debido a que no mejora

la calidad del ganado por no incorporar razas mejoradas.
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Por lo tanto, existen excelentes oportunidades pars mejorar la produc
ci6n en todo el sector agrfcola-ganadero a travs de la introducci6n a in
corporaci6n de variedades mejoradas de cultivo y ganaderfa.
 

La producci6n se ve tambi~n limitada a menudo por no utilizars. tfcnicas
 
mejoradas debido a la falta deeequipos modernos paza la labranza, junto con
 
la falta de buena administraci6n y conservaci6n de la tierra. La tierra y la
 
humedad se pierden por erosi6n debido a la falta de entendimiento de la impor
tancia y magnitud de las pfrdidas, asi como una falta de conocimiento de como
 
utilizar pricticas agricolas de cultivo de laderas.
 

Considerables mejoras se podrfan alcanzar con incremento de la produc
ci6n a travis del cultivo multiple, rotac16n de cultivos y utilizaci6n do for
tilizantes basados en el anilisis de la tierra. Se pueden obtener una mayor
 
producc16n a travs de la utilizaci6n de mayor mecanizaci6n agrfcola e imple
mentos de labranza adecuados.
 

Es imprescindible conocer pricticas de fijaci6n de precios y buena co
mercializaci6n para afiadir algo al ingreso de los agricultores y proporcio
narles incentivos para obtener una producci6n mayor en todo el pafs.
 

MeJoramiento de las Abilidades Laborales
 

La utilizaci6n general de mftodos agricolas tradicionalee ha restringido
 
el mejoramiento de las faenas agricolas. La mano de obra carente de destreza
 
para estos fines es una limitaci6n a la productividad y podria mejorar al
 
introducirse e implantarse la tecnologla de cultivo a nivel del deu6o de fin
cas.
 

A pesar de que la productividad puede aumentar de manera significativa
 
con la aplicaci6n de ticnicas agricolas mejoradas (cridito abundante, fertili
zantes,semillas, irrigaci6n, etc.) si no se imparten conocimientos de c6mo,
 
cuando y donde deben aplicarse estas t~cnicas y sua combinaciones, todo el
 
proceso puede resultar negativo. La instrucci6n y asistencia Licnica a agri
cultores por parte de especialistas capacitados y funcionarios de desarrollo
 
general puede proporcionar el nexo necesario que permita al agricultor aplicar
 
la tecnologia aporpiada para obtener el miximo portencial de rendiniento.
 
Por io tanto, existe una seria necesidad de ticnicas agrfcolas bien entrena
das que puedan ensear a nivel secundario y superior, para cclaborar en el
 
desarrollo de capacitaci6n para las faenas agrfcolas que son escenciales. Fo
drian entrenar al personal de extensi6n o servicios generales para qoe traba
jen directamente con los agricultores. Un profesor no puede ensear "s de lo
 
que sabe o es capaz de realizar; st no cuenta el profesor con la destrezA pric
tica necesaria, no podri impartir dicha capacidad a otros.
 

Existe una estrecha correlaci6n entre la capacidad de un asesor agricola
 

y los resultados obtenidos por sus clientes.
 

c. Meloramiento de las Organizaciones - Cooperativaes
 

El bajo nivel de eficiencia en la organizaci6n y administraci6n de las
 
Cooperativas Agricolas del Ecuador, constituye una considerable limitaci6n
 
a la producci6n agrfcola. El trabajar en grupos es una prfctica arraigada en
 
la tradici6n Ecuatoriana; las Cooperativas y las Comunas son muy comunes como
 
asi tambien otros grupos recientemente formados.
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His de 1.280 cooperativas que sirven a :asi 40.000 miembros s encuentren
 
distribuidas a travs de todo el pals; estos constituyen una base s6lida para
 
la expansi6n y mejoramiento de su organizaci6n y operaci6n. Al trabajar ls
 
agricultores en grupos bien organizados, pueden asi/ aumentar la producci6n
 
y los ingresos, incorporar pr9cticas agricolas mejoradas, y producir una mis
 
eficiente comercializaci6n de sus productos.
 

Estas cooperativas y los otros grupos no son bien entendidos actualmen
te, debido a la carencia de investigaci6n con respecto a su complejidad y su
 
potencial. Por lo general se conoce que el mayor problems es un bajo nivel
 
de eficiencia en la administraci6n. Existen indicaciones de que agunos gru
pos han fallado debido a la falta de apoyo y gula ininterrumpida en la tec
nologla de producci6n. Existe la necesidad de realizar mis investigaci6n en
 
cooperaci6n con diferentes disciplinas como son: la antropolog!2, la soclo
ecologia y las ciencias econ6micas.
 

Paquetes Tecnol6gicos
 

Una vez que se han desarrollado ti-nicas pars el mejoramiento de semi
llas, utilizaci6n de ferttlizantes, herbicidas, insecticidas, siembra, cultivo,
 
cosecha, almacenamiento y mercadeo a travs de investigaci6n, subsiste el pro
blema de transferir estos conocimientos a nivel del trabajador. Un mitodo
 
ficil para esto serfa por intermedio del "paquete tecnol6gico" y para que sea
 
efectivo, una prictica mejorada debe generalmente combinarse con una o mis
 
que hayan tambien sido mejoradas. La serie de tficnicas que se necesitan para
 
llevar a feliz tfrmino esta practica, estfn incluldas en el "paquete tecnol6
gico".
 

Por ejemplo, un paquete tecnol6gico para la producci6n del marz puede
 
consistir en: preparaci6n de buenos surcos, distribuci6n de los mismos con
 
una distancia de un metro entre si, la aplicaci6n de 200 kilogramos de ferti
lizante 10-20-10 por hectfrea, el control de la proliferaci6n de malezas, Is
 
aplicaci6n de una porci6n de nitr6geno a lo largo de los surcos cuando el
 
ma!z esti por florecer, ccsechar el malz cuando esti maduro, almacenarlo en
 
lugar seco y protegerlo del ataque de ensectos y de roedores.
 

El paquete debe consistir de: las semillas, los fertilizantes, los in
secticidas y cambign las instrucciones escritas para todo un ciclo de pro
ducci6n sobre un lote de tierra especifico. El paquete es preparado por la
 
Unidad Tecnol6gica para cada cultivo en particular. El trabajador llevars
 
el paquete a la granja para que los dirigentes de la cc.unidad puedan tener
 
una demostraci6n tecnol6gica educativa. Todos los agricultores de la zona
 
pueden participar y aprender las ticnicas y luego aplicarlas en ous propias
 
granjas. Asi la tecnologia se diiundirg con efecto multiplicador y la pro
ducci6n aumentarg tambign.
 

El no utilizar este mitodo o cualquier otro mitodo similar representars
 
una barrera para el desarrollo y mejoramiento de la producci6n. En el apin
dice de este escrito so encuentra un "paquete tecnol6gico" utilizado en el
 
Ecuador.
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Programas Nacionales.
 

Muchos paises han organizado programas especiales en a1gunos cultivos y
 

en la ganaderia, para el consumo interno y la exportaci6n. En el Ecuador,
 

por ejemplo, existen programas nacionales para el Cultivo de: bananas, arroz,
 
cocoa, ca ih,algod6n y otras oleaginosas.
 

Existen ventajas y desventajas en la organizaci6n de investigaci6n,
 

educaci6n y extensi6n de programas especiales para cultivo y ganaderia de cier

tas cosas en oposici6n de programas generales pars ser aplicado a todo el
 

sector agricultor de una zona (Investigaci
6n, Educaci6n y Extensi6n).
 

Las ventajas residen en la concentraci6n de especificos problea.s que
 

una vez buperados se transformarin en un incremento de la producci6n y un mejo

ramiento de la misma.
 

A pesar de ello, 6sto puede no ser un buen sistema en la utilizaci6n del
 

profesional debido a que, el nGmero de profesionales es bajo y no alcanzarian
 

para trabajar eficientemente an los programas especiales y en otros programas
 

donde estf incluido todo el sector agricultor.
 

Generalmente los tcnicos y profesionales especializados pueden contri

buir mis eficientemente a la producci6n agricola, si el trabajo lo hacen en
 

torno a la investigaci6n en las ciencias biol6gicas, suelos y fertilizantes,
 

y la protecci6n de los animales y plantas. La producci6n del trabajador se
 

ve aumentada y mejorada por la aplicaci6n de los nuevos descubrimientos
 

a pesar del uso de un n6mero menor de personal y de recursos.
 

3. Cridito
 

La porci6n del cridito bancario del Ecuador, compartido por la Agricul

tura, oscil6 entre el 14 y 19% entre los aos do 1970 y 1976-77 (Tabla V.D.l).
 

La porci6n del crIdito bancario total aspirada a is Agricultura aument6
 

del 12 al 13% en 1971-73 a un poco mis del 16% en 1975-76 (Tabla V.D.2).
 

El Crfdito Nacional Bancario (BNF) increment6 las actividades de pris

tamo a la agricultura en forma pronunciada despues de 1973. Lo alocaci6n de
 

mis de 3 billones de surcos para 1975 y 1976, es mis qua trcs veces la canti

dad prestada antes de 1974.
 

La porci6n total de cridito concedido por BNF a la agricultura tam
bign aument6 de aproximadamente una tercera parte de 1971-73 a cerc. de dos
 
tercios en 1975-76 (Tabla V.D.3).
 

Estas estadisticas demuestran un aumento considerable en los esfuerzos
 

del Ecuador en otorgar mis cridito hacia la agricultura y mantenerse dentro
 
de la politica general de incrementar la producci6n agricola. Una de las
 

mayores limitaciones en el pasado ha sido la falta de cridito concedido a
 

tiempo. No se dispone de informaci6n concerniente a la distribuci6n de crf
dito en relaci6n con el tamalo de las fincas. Hay indicaciones de que el
 
crfdito puede estar desplazado en favor de los grandes productores dibido a lo
 

ficil para las entidades de administrar y procesar los criditos.
 



(138)
 

TABLE V.D.I.
 

CREDITO CONCEDIDOPOR tL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
 

(Millones de Sucres)
 

1/

1970 1973 1975 1976 1977
 

TOTAL 
 11.309 16.622 28.070 41.665 43.640
 

AGROPECUARIO 1.591 4.690 7.921
2.371 7.974 


Porcentaje 14.1 14.2 16.7 
 19.1 18.5
 

COMERCIO 
 6.396 9.864 14.144 19.295 18.949
 

Porcentaje 56.6 50.4 43.4
59.3 46.3 


INDUSTRIA 2.152 3.060 5.473 9.150 9.854
 

Porcentaje 19.0 18.4 22.0
19.5 21.0
 

OTROS 1.167 3.763
1.327 5.246 6.918
 

Porcentaje 10.3 8.1 
 13.4 12.6 12.8
 

FUENTE: Superintendencia de Bancos 

1/ .AClAltosde la suma .dadea-dolares.-del Reporte Anual de la 
Situacion aqropecuaria. 

$1.00 - 25.06 sucres 

FUENTE: Informe de Labores 1977 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Quito, enero 1978 



TABLA V.D.2. 

VOLUHEN TOTAL DE CREDITO BANCARIO AGROPECUARIO 

(Millones de Sucres) 

BANCO BANCOS TOTAL DE TOTAL DE Z DE LA 
A3 O BNF CENTRAL PRIVADOS AGRICULTURA CREDITOS BANCARIOS AGRICULTURA 

1971 577.2 159.0 748.7 
 1484.9 12240.9 12.16
 

1972 561.4 109.1 1030.2 1700.7 13895.6 12.24
 

1973 931.1 123'9 1103.3 2158.3 16620.4 12.99
 

1975 3187.0 191.0 
 1275.0 4653.0 28046.0 16.59
 

1976 3412.0 411.0 1917.0 5740.0 35736.0 16.06
 

TABLA V.D.3.
 
FUENTES DE CREDITO OTORGADAS A LA AGRICULTURA
 

(Porcentaje de Cr6dito a la Agricultura)
 

ADO BNV 	 BANCO BANCOS TOTALCENTRAL PRIVADOS
 

1971 38.9 10.7 50.4 100
 
1972 33.0 6.4 60.6 
 100
 
1973 43.1 51.2
5.7 	 100
 
1975 68.5 4.1 27.4 100
 
1976 59.4 7.2 33.4 100
 

Fuente: 	 1971-1973. INIAP, La Agricultura en Clfras, Julio, 1974
 
1975-1976. Banco Centrai, Boletin, Enero-Abril, 1977
 

CAlculos por Tftulo XII Misi6n.
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Banco Nacional de Fomento
 

De acuerdo a su constituci6n, el prop6sito del BNF es estimular y promo
ver el desarrollo socio-econ6mico del pals por medlo de politicas de cridito
 
apropiadas, dando preferencia al desarrollo de la agricultura, artesanla, peque-

Ra industria, agro-industria y formas comerciales de productos derivados de la
 
agricultura.
 

Varias personas indicaron que el BNF fug la fuente principal de crfdito
 
para la agricultura y que otras fuentes, tales como el Banco de Cooperativas
 
y los Bancos privados, no fueron significativos. En este momento no hay da
tos disponibles acerca de la dlstribuci6n del.cfidito en relaci6n del tamao
 
de las tierras, aunque en lo futuro, ellos contarfn con esta informaci6n. El
 
BNF concede prstamos de dos tipos de clientes. El primero y mhs tmportante,
 
en t~rmino de criditos vencido, es el "cr~dito bancario". Este pristamo ests
 
asegurado y el cliente tiene una probada capacidad de pago. El pr6stamo puede
 
ascender hasta el 20% del costo del proyecto respectivo. El imite para este
 
tipo de operaci6n es del 3% del activo lfquido del banco, en el caso de un in
dividuo, y del 10% en el caso de una cooperativa u organizaci6n comunal.
 

La otra forms es el "cridito capp.itaci6n" para pequeFios agricultores
 
y artesanos industriales con biene econ6micos limitados, pero que demuestran
 
capacidad de producci6n y reembolso del pristamo. Estos pr~stamos se otorgan
 
a individuos y cooperativas u organizaciones comunales. Estos pristamos no
 
estin asegurados como los anteriores y el beneficiario recibe asistencia tic
nica conjuntamente con el mismo. En este caso un individuo no puede recibir
 
un pristamo mAs del uno por ciento del activo liquido del Banco, mientras que
 
un grupo no puede recibir mis del 7 por ciento. A continuaci6n se indica la
 
tendencia de estos dos tipos de pristamo entre 1966 y 1975.
 

Porcentaje del total en diferentes prgstamos
 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
 

Cridito Bancario 91 88 86 86 81 82 79 73 66 64
 

Cr~dito de 
Capacitaci6n 4 8 10 11 12 13 14 21 29 32 

% prhstamo vencido 31 29 24 29 29 22 20 14 12 15
 

% prhstamo renego
ciados 24 21 28 35 33 31 29 22 19 23
 

La tercera y cuarta lines en la tabla muestra el porcentaje de pr~stamos
 
vencidos en cartera del Banco y aquellos que fueron renegociados. No parece
 
haber relac'- el creciente reparto de restamos realizados en comparaci6n con
 
el "cridito bancarlo" y "crfidito de capacitaci6n" y el porcentaje de pr~sta
mos vencidos o renegociados. Esta falta de asociaci6n puede mirarse como una
 
favorable evaluaci6n de la asistencia t6cnica que acompaia el "cr~dito de
 
capacitaci6n", puesto que la seguridad financiera que existe detrgs de estos
 



(141)
 

-pristamos es inferior a aquellos quo se encuentran detris del "crfdito 
bancario". Sin embargo, el criterio usado por el Banco para asignar el
 
cridito nos proporciona varias sugerencias. Ellas son:
 

1. 	Quien primero llega, prizero seri atendido
 
2. 	Preferencia a los agricultores pequeos con respecto a los grandes agri

cultores
 
3. 	Capacidad de pago y
 
4. 	Tipo de actividad, es decir, actualmente no se conceden pr6stamos para
 

arroz porque hay exceso de productos, pero se conceden pristamos para
 
trigo debido a que hay un dificit en l.
 

Este tipo de interis que el Banco cobra es menor a la tasa de inflaci6n
 
de los Oltimos aaos, lo cual ha hecho que la tasa efectiva sea negativa. El
 
tipo de intergs no se usa como medio para asignar el Cridito debido a que
 
fsto no esti en concordancia con la Ley de Constituci6n del Banco. El tipo
 
de interis general es del 9% pero para los peque-os agricultores es del 8%.
 
Estos tambien obtienen prfstamos a largo plazo. Respecto a esta informaci6n
 
hay algunas sugerencias dadas a travis de la informacJ6n en el "Boletfn Es
tadistico", referente a la distribuci6n del volimen del pristamo del Banco.
 

Unicamente alrededor del 20 por ciento del volilmen total del pristamo con
cedido en 1975 correspondi6 a pr~stamos menores de S/50.000. Alrededor del 25
 
por ciento fui de S/200.000 a 500.000. Un 30 por ciento tuvo la forma de
 
prfstamo entre S/150.000 y 200.000 y otros 25 por ciento del vol'men total
 
correspond16 a cantidades sobre S/500.000.
 

Estos datos sugieren que alrededor del 50 por ciento de la cartera del
 
Banco fug otorgada en la forma de prfstamos relativamente altos, es decir,
 
dos o tres veces la ganancia familiar promedio para el pals, y muchas veces
 
el ingreso familiar de los pequeios agricultores. Sin embargo, en la medida
 
que alguno de los pristamos fueron otorgados a grupos, ista comparaci6n po
dria conducirnos a conclusiones erroneas. Los datos sobre la estructura de
 
plazos, de la cartera del Banco demuestran que una mitad (51 por ciento) de
 
los pr~stamos concedidos en 1975 fueron por menos de un aio. Alrededor del
 
30 por ciento de los prestamos del Banco en los a-os 1975, 1976 y 1977 fue
ron otorgados en la Sierra, alrededor del 65 por ciento en la Costa y el 5
 
por ciento en el Oriente. Finalmente, el Srea de los diferentes productos
 
asociados con los pristamos realizados por el Banco en 1975, fueron: arroz
 
82.017 hectfreas, malz 40.654 hecthreas, algod6n 20.779 hectireas, cafi
 
11.189 hectfreas y cacao 10.240 hectireas. Estos cultivos correspondieron
 
al 70 por ciento del Area total en la cual se hicieron los pristamos.
 

Aunque estos datos no son conclusiones, tanto el volC'en de los prista
moo, la estructura de los plazos, la localizaci6n de los agricultores que
 
recibieron los prfstamos, como la composici6n de los productos correspondien
tes, establece una pauta de evidencia que respalda la idea del Banco, de que
 
la parte mAs significativa va a manos de los grandes agricultores.
 

Los agricultores reciben cridito por ejemplo con relaci6n a su entrada en
 
la agricultura. El BNF no ha dado directamente entradas por cerca de un aio.
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Aunque el Banco no est4 involucrado en comercializaci6n, una forma en la que
 
puede recuperar el capital prestado es solicitar al comprador del producto el
 
realizar el pago respective directamente al BNF. Usualmente al comprador no
 
tiene manera de enterarse si el agricultor ha sido beneficiado con un prista
mo del BNF y por lo tanto, este procedimiento para recuperar los pristamos no
 
funcionan bien. Sin embargo, si el agricultor vende sus productos a ENAC, la
 
situaci6n es diferente. ENAC ha venido pagando al agricultor (de algod6n en
 
este caso) con cheques emitidos a la orden del agricultor y con cargo a la su
cursal mws cercana del BNF. De esta forma, antes de cobrar el cheque el agri
cultor debe arreglar su cuenta con el BNF.
 

El Banco tiene un cuerpo ticnico formad por Ingenieros Agr6nomos radi
cados en Quito y Guayaquil y que realizan viajes por el pals prestando demos
traciones durante dias en el campo, etc. El segundo grupo es aquel de los
 
inspectores que supervisan los pristamos a los agricultores. El grupo t6cni
co estg formado por 490 ingenieros agr6nomos, 10 midicos veterinario, 30 prac
ticantes agricolas (a nivel secundarlo) 10 egresados y 100 economistas. Los
 
trabajadores de extensi6n del Banco cooperan en forma mis cercana con las Uni
versidades ticnicas y menos con MAG o INIAP. Los empleados del BNF no estn
 
bajo el sistema de "servicio civil"ecuatoriano, pero sl bajo un sistema inde
pendiente.
 

Hay alrededor de 50 oficinas del BNF en Ecuador: 27 en la Sierra, 24 en
 
la Costa y 9 en el Orients.
 

Las oficinas tienen por promedio unos 15 empleados y ellos son: (1) un
 
gerente con grado universitario (BS), (2) cuatro ingerieros agr6nomos, ins
pectores, (3) un economista y (4) nueve empleados, entre personal adminis
trativo (contadore, tenedores de libro, etc.).
 

El Capital del Banco incluyea (I) una aspiraci6n inicial del Banco Cen
tral, (2) Cr~dito del Banco Central, (3) fondos del Banco Mundial (para pris
tamo a la ganaderla, para ganado de carne y lechero en la Costa y Oriente y
 
lechero en la Sierra). Basados en estos fondos del Banco Mundial, en el fu
turo los pr~stamos del Banco Nacional de Fomento para ganaderfa se incremen
tarin como un porcentaje del total, mientras que declinar5n aquellos para pro
ducci6n agricola, y (4) los dep6sitos pertenecientes al pblico (a la vista)
 
no ganar~n intereses; los dep6sitos hasta seis meses ganan el 6 por ciento; los
 
dep6sitos entre 6 meses y 1 aio ganarhn el 8 por ciento y por ms de un aiio
 
el 10 por ciento.
 

FODERUMA
 

FODERUMA es una nueva e interesante instituci6n de crfdito que concede
 
pristamo s61o a grupos de 50 o mis personas. Esta organizaci6n que s61o
 
tiene cuatro meses de existencia, trabaja s6lo con grupos de familias con in
gresos menores de S/7.500. En otras palabras, FODERUMA trabaja con producto
res marginados y busca incrementdr su participaci6n en la economla. Esta
 
instituci6n hace pr~stamos para agricultura, pero no est limitada a 6sta.
 
Junto a las actividades tradicionalcente consideradas como directamente pro
ductivas (obras viales, electricidad, casas de salud, agua potable, salubri
dad) y para el desarrollo de actividades con valores estiticos. La fuente ini
cial de los fondos de FODERUMA es el Banco Central, pero en el futuro esperan
 
contar con fondos de otras instituciones.
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Su criterio para la asignaci6n del cridito parece depender en gran parte
 
de una evaluaci6n de la dinfmica del grupo. Se hace un esfuerzo para reducir
 
la cantidad de papeleo requerido para que un grupo consiga el pr~stamo.
 

Una caracteristica mis bien Gnica de FODERUMA en relaci6n con otras ins
tituciones en Ecuador es el esfuerzo que han hecho para trabajar con otros Mi
nistarios e instituciones. FODERUMA tiene s6lo cinco empleados y ellos ejecu
tan sus programas utilizando elementos de otras instituciones, como son el Mi
nisterio de Agricultura, Salud, Obras P6blicas, etc., siendo una instituci6n
 
que apenas a comenzado a existir y que ha aprobado pr~stamo a s61o 4 grupos;
 
no hay informaci6n disponible sobre la Cartera de Pristamos o cumplimientos
 
de pagos.
 

Tanto el BNF como FODERUMA proporcionan a los agricultores la oportuni
dad de depositar ahorros y ganar hasta el 10 por ciento de interns. Este es
 
un servicio importante que rdalizan las instituciones. Sin embargo, con un
 
coeficiente de dos digitos en el alza de los precios, el tipo de interns real
 
viene a ser negativo.
 

Resumen
 

El BNF, FODERUMA, el Banco de Cooperativas y los bancos privados, propor
cionan cr~ditos a los agricultores. El BNF es la fuente principal de cr~di
to para dicho sector. Una opino6n expresada a menudo es que "todo el cridi
to va a mano de los grandes agricultores" y aGn cuando hay cierta evidencia que
 
resulta 6sto, en la actualidad parece menos cierta que en 1966. Hay cr~ditos
 
disponibles a intergs que estS por debajo de la tasa de recuperaci6n del capi
tal, esto producirg que muchos agricultores que desearfan cr~dito a ese inte
rns, no podrSn obtenerlo. Este tipo de intergs subencionado generalmente es
tf defendido por los fundamentos de distribuci6n de ingresos, pero no hay
 
una evidencia conclusiva de que esta politica beneficie al peque-o granjero,
 
en relaci6n al grande. Esti claro, sin embargo, que el tipo de interis sub
sidiado reduce la formaci6n, el crecimiento del capital de la agricultura.
 

4. Infraestructura
 

Caminos
 

Con el transcurso de los ai-os se ha podido determinar que la poblaci6n e
con6mica en el sector agropecuario va decreciendo, y que la poblaci6n rural que
 
representa el 64 por ciento del total en 1962, disminuy6 al 59 por ciento en
 
1974, lo que demuestra que la tasa de crecimiento urbano eat& en el orden del
 
4.4 por ciento anual.
 

Asi mismo, se puede mencionar que la producci6n nacional (bruta) ha des
cefidido del 24 por ciento en el aiio de 1970 al 21 por ciento en 1975.
 

El Ministerio de Obras Ptblicas (MOP) es el organismo encargado de la cons
trucci6n y reabilitaci6n de carreteras a fin de lograr una integraci6n econ6
mici y polftica y un desarrollo integral del pats. El programa de carrete
ras absorve las tres cuartas partes de los recursos totales asignados al sec
tor. Las inversiones han tenido un promedio de crecimiento anual del 25.7 por
 
ciento durante el perfodo comprcndido entre los a:-os de 1970 a .:75.
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Ademfis del origen antes mencionado, se debe citar a instituciones sec
cionales que en una forma u otra, se hallan realizado obras de infraestruc
tura, y es asi como tenemos el Centro de Reconversi6n Econ6mico de A uay, 
Caflar y Morona Santiago, qua es en una suprficie total de 39.270 km , ha 
desarrollado un plan vial que alcanza a cubrir longitudinalmente 1.128 km 
y aproximadamente ha beneficiado una superficie de 6.700 km2 , lo que repre
senta el 17 por ciento del Area total de las tres provincias. 

Tambien a nivel nacional, se observa que las inversiones en la red se
cundaria y nacional por parte de las'entidades p6blicas, descentralizadas,
 
como los Consejos Provinciales, ha habido un incremento anual de se±s inver
siones en un 26.5 por ciento.
 

Al afio 1976, el pats contaba con una red vial de una longitud de 28.182
 

km de carreeras, distribuidas de la sigulente manera:
 

Tipos de Carretera Longitud Km. Porcenta e 

Asfaltadas 3.784.3 13.4 
Afirmadas 10.482.8 37.2 
Transitables todo el a.-o 1.914.1 6.8 
Caminos de verano 12.000.9 42.6 

TOTAL 28.182.1 100.0 

Si se considera la longitud total de carreteras 28.182 km., en rela
ci6n a la superficie total del pals 281.322 km2 , existe una relaci6n de quo
 
por cada 9.98 km2 de superficie existe apenas 1 km de carretera y relacionado
1
 
con la poblaci6n, por cada 260 habitantes existe 1 km de carretera.


En un anglisis de las provincias encontramoi que en la Sierra, la provin
cia de Cotopaxi, con 33.08 km de carretera por cada 100 km2 de superficie, es
 
la que dispone de mayores recursos viales 2 ientras que la provincia El Oro,
 
con 45.26 km de carretera por cada 100 km" de superficie es en !a Costa la
 
que dispone de mayores facilidades viales; inversamente las provincias con
 
escases de vias, podemos mencionar en la Sierra el Azuay, con la relaci6n de
 
12.02 km de carretera por cada 100 km2 , y en Ia Costa tenemos a la provincia
 
de Esmeralda que cuenta con los peores recursos viales (4.29).
 

Accesibilidad de las UPAs a las Distintas Vias
 

SegGn informaci6n recopilada de cada Direcci6n Zonal de los Programas
 
Nacionales, se puede asumir quo la accesibilidad a las distintas UPA's, como
 
tambien de la finca al mercado, no son las adecuadas especialmente para el pe
queto productor, ya que no existen carreteras y cuando las hay son las del
 
tipo de carreteras de verano; para los hacendados, el panorama es diferente
 
ya que la mayoria de ellos dispone de buenas carreteras.
 

Por Io tanto dado el n~mero total de UPA's existentes en el pats, segGn
 
el censo agropecuario de 1974, existe una relac16n de 18.4 UPA?s por kil6
metro de carretera. La distancia entre una UPA a la carretera puede variar
 
entre 0.1 a mis de 50 kil6metros
 



(145)
 
(146) 

De lo anteriormente expuesto se concluye quo el aistema de carreteras es
 
inadecuado para satisfacer adecuadamente las necesidades del sector agricul
tor (encuesta PRONAREG).
 

Densidad Vial del Ecuador por regiones
 

Km Carret. Km Carrot.
 
Regi6n Longitud % Poblaci6n 2 por 1.000 

habitantes 
poi 1000 

Km2 

Sierra 13.880.9 49.3 3.961.478 47.8 3.97 19.05 
Costa 13.070.6 46.4 3.612.324 47.4 3.61 18.57 
Oriente 1.162.6 4.1 197.246 2.7 5.89 .89 
Galfpagos 68.0 0.2 4.662 0.1 14.58 .01 

TOTAL 28.182.1 100.0 7.775.710 10.0 28.05 28.52 

Distancia Km. No. UPA's %
 

0 - 1 286.243 48.3
 
2 - 4 184.731 31.1
 
5 - 9 71.604 12.1
 

10 - 19 32.851 5.5
 
20 - 39 11.285 1.9
 
Mis de 40 6.431 1.1
 

TOTAL 593.145 100.1
 

Otras Infraestructuras
 

Las limitaciones de infraestructuras (o lo que algunas veces se llaman
 
gastos indirectos de capital social) del Ecuador, es un inconveniente para
 
el crecimiento de la producci6n agrfcola. Los ingresos necesarios para que
 
la producci6n y comercializaci6n se realice incluyen facilidades fisicas
 
tales como buen transporte (caminos, puentes, trenes), almaccnaje, asi como
 
tambien inversiones que afectan la informaci6n sobre la producc16n y los
 
precios y tambien sobre la evaluac16n de la mercaderfa, etc.
 

El Gobierno del Ecuador, como cualquier otro gobierno, se le presentan
 
diferentes alternativas con respecto a la politica a seguir en relac16n al
 
desarrollo de la infraestrucrura: (1) el Gobierno puede hacer inversones
 
que disminuyan el costo de producci6n y distribuci6n, (2) el Gobierno puede
 
regular el costo de producci6n y distribuci6n y (3) el Gobierno puede asumir
 
la direcci6n de la producc16n y distribuci6n.
 

El Gobier.o muchas veces pasa medidas de legislaci6n, porque cree nece
saria la orotecc16n del consumidor y del productor de los especuladores e
 
intermediarios. Esro puede ser sin embargo. una medida sin necesidad ya que
 
las ganancias no son tan excesivas como se les cree. Si los diferentes pre
cios pagados por el comprador y recibidos por el vendedor prevalecen sin nin
guna barrera de competici6n, no exceso de beneficios existiria; pero el costo
 
real de los productos agricolas en el mercado serfa muy alto.
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Si el Gobierno trata de regular las ganancias del intermediario y fija
 

los precios del consumidor y del productor, isto resulta en un mitodo anti
econ6mico para el intermediario y sus ganancias.
 

Aparentemente el Gobierno del Ecuador no interfiere excesivamente en el
 
mercado de producros agricolas. Existen evidencias que la intervenci6n del
 
Gobierno del Ecuador s61o ha afectado los precios del ae6car, arroz, y trigo.
 

Los precios de los otros productos han seguido el ritmo de la economia del
 
pals.
 

Es aparente de que el Gobierno del Ecuador no planea la intervenci6n en
 

la producci6n y distribuci6n de productos agricolas, pero es importante que el
 
Gobierno haga inversiones en la infraestructura en relaci6n a las necesidades
 
del sector agricultor, por ejemplo, el Gobierno dispone de la entrada de pro
ductos en tiempo oportuno y un mercado aporpiado para la salida del mismo.
 

Si los precios de esta infraestructura son bien empleados y eficiente
mente utilizados, se reflejarf en la reducci6n de precios asociados con la pro
ducci6n y mercado de los productos agricolas y consecuentemente quedarl un mar
gen de ganancias como resultado de las operaciones.
 

5. Politica de Precios y Mercado
 

Los productos agricolas cienen la tendencia de actuar en forma clclica
 
con respecto a la oferta y estan inversamente relacionados con los precios
 
altos y bajos debLdo a que la demanda es relativamente estable. Como conse
cuencia los gobiernos se ven forzados a intervenir en el proceso de mercado
 
en un esfuerzo de atemperar las fluctLaciones en los precios.
 

En parte el atraso agricola en el Ecuador se ha debido a la inseguridad
 
con respecto a la fluctuac16n de precios que en forma adversa ha afectado
 
las decisiones de los productos. A medida que el problema del nercado se
 
acent~a, el GOE ha intervenido mAs y mis en los mercados agricolas. Esta
 
intervenci6n ha sido directa e indirecta, incluyendo un nfmero extenso de
 
leyes individuales y otras acciones legales, asi como intervenci6n en la
 

politica de importaci6n y exportaci6n, la creaci6n de compafi!as de intereses
 

mixtos (pblicos-privados), la implantaci6n y publicaci6n de precios oficia
les y la creac16n de ENAC y ENPROVIT.
 

Todas estas actividades han fallado en alcanzar el objetivo de estabi
lidad en los precios y en establecer una circulaci6n adecuada d- productos a
 
precios razonables para productores y consumidores.
 

A fin de luchar contra los problemas del mercado agricola, UIderes na
cionales de los sectores pblicos y privados se reunieron en diciembre pa
sado (del 19 al 21) en un seminario de tres diasl. Los cuatro temas discu

iDirecci6n de Comercializaci6n y Empresas, Primer Seminario Nacional de
 
Mercadeo Agropecuario (MimeoO 127 pp., Quito, 1978)
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tidos fueron: (1)Legislaci6n, Regulac16n y Normalizaci6n; (2) Intervenci6n
 
directa del Gobierno en el Mercado (ENAC y ENPROVIT); (3) Entrenamiento, Asocia
ciones de Mercado y otros Programas de Apoyo; y (4) Investigaci6n e Informaci6n
 
sobre precios y mercado.
 

Legislaci6n, Regulaci6n y Normalizaci6n y Mercado.
 

En general, las regulaciones que gobiernan el mercado de los productos
 
agricolas pueden encontrarse en el c6digo civil, el c6digo de comercio, el c6
digo de la salud y en tirminos mfis especfficos, entre los reglamentos del Mi
nisterio de Agricultura, sus instituciones especiales, y otros que tratan con
 
productos agricolas.
 

Adem,s de estos hay un nmero largo de decretos y leyes a6n registradas
 
en los libros1 , muchos en desuso y olvidados desde hace tiempo, aunque nunca
 
han sido derogados. Adens de ilustrar esto la gran preocupaci6n del gobierno
 
por los problemas del mercado, esta proliferaci6n de actos legales es una demos
traci6n de la forma fragmentaria en que el problema ha sido atacado por el
 
gran n6mero de organizaciones e instituciones que han tratado, poco a poco, mu
chas veces completamente divorciadas, unas de otrat y en forma desordenada,
 
resolver el problema tanto de parte del sector p6blico como privado.
 

La mayoria de las leyes de mercado en el Ecuador parecen haber sido pro
mulgadas en respuesta a situaciones de emergencia. Se observa una falta gene
ral desde el punto de vista nacional y que s61o aparece en tiempos recientes.
 
Los lideres ecuatorianos en esta area recomiendan la legislaci6n de un c6digo
 
nacional de mercado basado en cuidadosos estudios y anglisis de mercado. Este
 
c6digo deberia coordinar e inregrar las instituciones mercantiles y sus activi
dades.
 

Resumiendo, la estructura legal presente esth considerablemente limitada
 
en el mercado, ya que carece de coordinaci6n y enfoque nacional. La gran acu
mulaci6n de leyes, regulaciones e instituciones "casi p6blicas" conducen a la
 
confusi6n, falta de obediencia y dificultad de hacer valer la ley. Otro res
pecto negativo es la falta de una estructura legal desarrollada con minima par
ticipaci6n del sector privado.
 

Intervenci6n y Mercado
 

La participaci6n del Ecuador en el mercado de importaci6n y exportaci6n
 
ha sido comprando a travs del productor (ENAC) y vendiendo al consumidor
 
(ENPROVIT).
 

Los trabajos presentados en el seminario sobre mercados, demostraron
 
como necesariala intervenci6n en los mercados, sin embargo, tambien parece ha
ber acuerdo general que tanto el ENAC como el ENPROVIT no han alcanzado a cu
brir sus objetivos
 

lUn inventorlo de leyes y decretos desde 1959 con un total de mhs de 40.
 
Primer Seminario Nacional de Mercadeo Agropecuario.
 



(149)
 

ZNAC
 

Con respecto al MNAC, la conclusi6n en el seminario fuA, que la interven
ci6n ha sido irregular y discontinua, sin alcanzar la escala necesaria para
 
tener el impacto deseado en los mercados y precios.
 

Entre las razones citadas se puede contar la fala de soporte adecuado
 
por parte del MAG en proporcionar direcciones y falta de fluidez financiera.
 
Desde su instalaci6n, el ENAC ha experimentado un handicap debido a la falta
 
de facilidades para almacenamiento, teniendo que recurrir al alquiler de
 
tales facilidades y al almacenamiento temporario bajo lonas.
 

Otras deficiencias que fueron mencionadas en el seminario incluyen la
 
falta de personal entrenados, ineficiente uso de personal capacitado, asi
 
como restricciones que, por ejemplo, han prevenido que el ENAC pudiera pro
porcionar cridito a la agencia hermana el ENPROVIT.
 

ENPROVIT
 

Los participantes del seminario no mostraron acuerdo total acerca de
 
la eficacia y suceso del ENPROVIT para llevar a cabo su rol en regular y
 
proporcionar el abastecimiento de alimentos b9sicos al consumidos y a pre
cios razonables. Uno de los participantes d1jo que en el Ecuador, donde las
 
firmas comerciales pueden manipular el precio de los pcoductos bisicos, el
 
ENPROVIT ha sido un elemento positivo contribuyendo a la nacionalizaci6n del
 
sistema y a un cierto equilibrio en los precios. Sin la participaci6n del
 
ENPROVIT, Ia especulaci6n habria llevado los precios a niveles considerable
mente mas altos.
 

Un punto de vista diferente expresado en el seminario fu6 la conclu
si6n de que en el ENPROVIT estaba contribuyendo poco o nada a una transfor
maci6n positiva del sistema agricola.
 

Las relaciones entre EIIAC y ENPROVIT fueron indicadas como dfbiles y
 
en tren de deterioro. En efecto, los 6nicos puntos de contactos estableci
dos fueron acerca del arroz, y a6n istos se mostraron como puntos dificultosos;
 
los precios del ENAC eran mayores que aquellos del mercado, la calidad inferior
 
y las condiciones de pago estrictamente al contado.
 

Aunque el criticismo indicado mhs arriba, tiene cierta validez, en de
fensa de las dos organizaciones, se puede indicar que bajo las circunstan
cias dadas, ambas operaron al nival de eficiencia que podria esperarse.
 
Los Ecuatorianos, en conocimiento de las deficiencias del ENAC y del ENPROVIT
 
han proporcionado sugestiones para un mejoramiento. Al menos en un aspecto
 
debe ahora removerse el cargo de falta de coordinaci6n, bajo la ley 1683-A
 
de Septiembre de 1977, ambas organizaciones estan bajo el mismo consejo de
 
directores.
 

La falta de lugar para almacenaje debe ser eliminado o al menos, ali
niado en su mayoria para fines de 1979 cuando 61.000 M.T. de los elevadores
 
y dep6sitos contratados comienzen a circular.
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Politica de Precios
 

Existe considerable evidencia de que la politics de precios y comercio
 
exterior del Ecuador han contribuldo al retraso en la producci6n agricola

1
 

ya que: (1) los precios dom~sticos se han establecido por debajo de los pre
cios de irportaci6n, (2) el sector industrial ha recibido generoso incentivo
 
pars la sustituci6n de importaciones, y (3) se ha fracasado en ajustar la es
tructura de tarifas que toma en consideraci6n el exceso de mano de obra.
 

Estas regulaciones pollticas han desplazado los t6rminos de negocios en
 
detrimento de la agricultura con respecto a la industria y han conducido a un
 
desbalance en favor del sector industrial. Los incentivos a la producci6n
 
agricola ha disminuldo, el desempleo o el empleo deficiente han aumentado
 
contribuyendo a la uigraci6n hacia los centros urbanos. Esto ha resultado en
 
un aumento de la importaci6n de productos agrfcolas y a una reducci6n en la
 
cantidad exportada por el mismo sector.
 

Hay.un peligro econ6mico cuando los precios se establecen muy bajos o
 
muy altos. Establecer un mercado racional y politica de precios es una
 
tares dificulcosa que requiere considerable entrenamiento econ6mico y expe
riencia. Un sistema eficiente y comprensivo pars el acopio de informaci6n
 
as! como capacidad de anglisis y procesamiento, es indispensable.
 

6. Recursos Humanos
 

En 1977 y 1978 habla en el Ecuador 37.161 profesores para 1.338.119 es
tudiantes en 10.360 escuelas primarias, y 28.806 profesores para 469.968 es
tudiantes de la escuela primaria contin6an sus estudios en la escuela secunda
rna no Ilegan mis que a una d6cima parte (1/10) en relaci6n al nlmero de es
cuelas primarias. Solamente uno de cada 20 escuelas secundarias ofrece ense-

Tanza agricola a un porcentaje peque-o del alumnado. Alrededor de una cuar
ta parte (1/4) de los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria ter
minan el 51ti=o aio del bachillerato, lo que significa que anualmente se
 
podrian no m5s de 37.000 bachilleres (aproximadamente 18.500 varones y 18.500
 
mujeres). De las 10.260 escuelas primarias, 8.249 (79.6%) son escuelas ru
rales y 2.111 (20.4%) son escuelas urbanas. De los 1.338.118 estudiantes de
 
escuelas primarias 655.989 (49%) pertenecen a sectores urbanos, y 682.130
 
(51%) a zonas rurales. De los 37.161 profesores primarios 18.418 (49%) per
tenecen a sectores urbanos y 18.743 (50.4%) a zc as rurales 2. Practicamente
 
todas las escuelas secundarias son urbanas, de ellf que muy pocos de los es
tudiantes rurales tienen acceso a escuelas secundarias o a instituciones agri
colas, a menos que sus padreb posean los medios suficientes pars costearles
 
sus internados.
 

1Wayne R. Thirsk, Politica de Precios y Desarrollo Agricola en el Ecuador
 
Papel No. 76. Rice University, Houston, Tex. 1976.
 

2Ministerio de Educaci6n y Cultura, Egtadisticas de la Educaci6n, C.P.
 
1977 - 1978.
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Cada afo se graduan aproximadamente 465 bachilleres agr6nomos en 45 di

ferentes escuelas secundarias. A este ritwo se necesitarfan 18 aiios para co

locar a un solo bachiller agr6nomo como instructor en cada una de las escue
las primarias rurales, en el caso de que todos los bachilleres agr6nomos si

guiesen la carrera de profesores para la enseanza primaria rural.
 

El n~mero total de graduados en todas las Universidades del pals hasta
 

1976, en comparaci6n con aquellos que se graduaron en los aiios de 1975-76
 

por Area de especializaci6n, se refleja en la siguiente tabla
2 :
 

Area de Especializaci6n Aio 
1975/1976 

Total a 
1976 

Ingeniero Agr6nomo 109 1,248 
Medico Veterinario 30 496 
Ingeniero Agricola 13 65 
Ingeniero Forestal - 14 
Ganadero 21 

Los datos arriba indicados revelan el nivel y las tendencias 01 perso

nal con capacitaci6n agricola disponible para satisfacer tanto el sector pa

blico como el sector privado. Tanto las cifras como los niveles de instruc

ci6n necesitan incrementarse para obtener la cantidad y la calidad de perso
nal capaz de proporcionar directiva educacional a la industria mhs importan

te del Ecuador: la Agricultura.
 

1IICA: Situaci6n Actual de la Educaci6n Superior Agropecuaria iel Ecuador,
 

por Boiivar Navas, 1978.
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VI. REVISION GENAL DEL SISTD4A AGROPECUARIO EN LA IVESTIGACION, 
EDUCACION Y EXTENSION
 

A. 	 Revisi6p General de la Investigaci6n en ja Agricultura y Areas Relacionadas
 
a los Alimentos
 

La principal agencia de investigaci6n agropecuaria es INIAP. Sin embargo,
 
una cantidad mfnima de investigaci6n orientada o relacionada con la agricultura
 
estl en progreso en las universidades y otras agencias del gobierno. Las univer
sidades y centros de educaci6n que segfn reportes estfn conduciendo investigaci6n
 
y/o 	demostraciones son:
 

Universidad Central de Quito -
Tecnologfa alimenticia, Investigaci6n Econ6mica
 
y producci6n agropecuaria.
 

Universidad Nacional de Guayaquil. - Investigaci6n Econ6mica. 

Escuela Superior Polit6cnica del Chimborazo - Investigaci6n sobre Producci6n
 
agropecuaria en cooperaci6n con INIAP, ademl 
do alguna iLvestigaci6n aplicada
 
a la ganaderfa.
 

Universidad de Machala - Producci6n Agropecuaria.
 

Colegio Milagro - Producci6n Agropecuaria.
 

Colegio Leonardo Murialdo. Archidona - Producci6n Agropecuaria. 

Dentro del inisterio de Salud se realiza investigaciones relacionadas con
 
Alimento y Nutrici6n, por parte del Instituto Nacional de Nutrici6n y el Institu
to Nacional de Investigaci6n Social.
 

La investigaci6n forestal es conducida por el Instituto Nacional Forestal
 
en Conocoto.
 

No estuvo a disposici6n del grupo ninguna informaci6n especffica sobre el
 
presupuesto y cuadro de personal para estas actividades de investigaci6n. La can
tidad de investigaci6n en todos los casos 
aparece como relativamente peque.a.

El cuadro de 
 personal promedio del grupo total de entidades involucradas en
 
investigaci6n parece estar conformado por personal t6cnicamente meaos calificado 
que 	aquel de BiIAP.
 

La secci6n a continuaci6n provee una descripci6n do la organizari6n y los m&
todos de investigaci6n usados por INIAP, como base para establecer la filouoffa 
de programas en Investigaci6n del Ecuador. 

1. 	Instituto .iacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

INIAP estl organizado por ertaciones localizadas en Santa Catalina, Bolicbe, 
Portoviejo, Pichilingue, Santo Domingo y Limoncocha una sub-estaci6n eny 	 el 
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Austro. Fl cuadro de personal del pvograa es mostrado en tres diferentes 
grupos: (1) Por materias: Recursos naturales 11 por ciento, tecnologia de la
 
producci6n 86 por ciento y Ciencias econ6micas y sociales 3 por ciento; (2) Por
 
Krupos de cleentes: productores de materia rrima 35 por ciento, productores pa
ra exportaci6n 8 por ciento, productores de alimentos para consumo interno 40
 
por ciento, y productores de productos para subsisten ias 17 por ciento; (3)
 
Por regiones -eogrificas: &rea de !a Costa 65 por ciento, frea de la Sierra
 
33 por ciento, 6rea del Oriente 2 por ciento.
 

El presupuesto de I1IAP estf destinado,- personal 20 por ciento, materiales
 
y equipo 21 por ciento y gastos administrativos de movilizac16n del personal y
 
medios de desarrollo 59 por ciento. Los rondos estgn al nivel de aproximadamente
 
$40.000 d6lares por investigador.
 

El personal a nivel de administrador e investigador tiene los siguientes ni
veles de educaci6n: grado de bachiller 61 por ciento, Xsterados 36 por ciento,
 
Doctorados 3 por ciento. Alrededor del 15 por ciento del personal estg en li
cencia de estudios. 10 por ciento estl continuando grados avanzados.
 

Las estaciones estfn organizadas por prcgramas y por departamentos que mantie
nen los programas. ?or ejemplo: Programa de Cereales; divididn n cul:ivos ta
les como trigo, avena, cebada, con enfasis principalmente para r-producci6n de
 
la planta. Las metas especificas son el desarrol'D de nuevas variedades, para
 
convertirlas posteriormete en proyectos.
 

Depart.umentos de Ccntrol de !aleza. Los proyectos estfn diseiados para sos
tener programas necesarios, tales como el control de ciertos tipos de maleza en
 
cultivos espcficos.
 

IKIAP usa un Plan Formal General del Proyecto.que cubre los siguientes puntos:
 
titulo, declaraci6n del proble=a, justificaci6n, metodos, bibliograffa, lideres
 
y costas.
 

La propuesta del proyecto se la somete al Director de la Estaci6n. Ray un
 
Comite Te~nico para la revisi6n del proyecto por cada estaci6n. Los autores
 
explican un nuevo proyecto y el Comite lo discute con ellos. Luego de 1" apro
baci6n en !a Estaci6n el proyecto espera :a aprobaci6n final que corresponde
 
Director General. La extension del proyecto varfa seg(n la naturaleza del mismo.
 
La mayorfa de proyectos son de un a'o de duraci6n, con una clusula de renovaci6n.
 

La preparaci6n del presupuesto comienza a! nivel del programa. Ls Directo
res del Programa y los Jefes Departamentales someten !a solicitud de presupuesto
 
a los Directores de !a Estaci6n. Luego de ser revisado el Director de la Estaci6n
 
somete el presupuesto de dicha estaci6n al Director General. El presupuesto
 
general, colectado por el Director General v revisado por la Junta, se somete al
 
!4nisterio de Finanzas. E! Director General puede tener la oportunidad de defen
der la validkz y metas del presupuesto ante el .inisterio de Finanzas, en donde
 
este es revisado y aprobado, o corregido. A6n despu6s de la aprobaci6n del Pre
supuesto hay a menudo el problema de !a obtenci6n de la asignaci6n de los fondos.
 
Log desembolsos casi nunca irgalen al presupuesto.
 

-Enfoviembre y Diciembre, cads estacion desarrolla un prograra para los si
guientes doce meses. Durante Enero y Febrero todas las estacionss son visitadas
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por un grupo revisor compuesto por funcionarios claves del Ministerio de Agri
cultura, incliyendo Directores Zonales, Junta Nacional de Planificaci6n, Minis
terio de Finanzas, Junta Directiva de INIAP, agricultores seleccionados y lide
res de la industria y las finanzas. Se revisan las instalaciones y proyectos de
 
la estaci6n. Se toms not& de la tecnologla lists a ser t:ansCerida a los agricul
tores y de las publicaciones y proyectos de entrenamiento. Lutgo de que todas 
las estaciones han sido visitadas, se realiza una conferencia sumaria anusl pare 
la aprobaci6n completa del plan y pare finalizar las politicas relativas a su 
ejecuci6n y dotaci6n de rondos. 

Otras informaciones acerca de INIAP incluye:
 

(1) Ni INIAP ni el Ministerio de Agricultura tienen una computadora. INIAP
 
usa minicomputadoras en todas las estaciones. El Ministerio de Obras Pfiblicas
 
y la Universidad tienen grandos computadoras. Es posible contratar con el Minis
terio o la Universidad el uso de computadoras.
 

(2) Los resultados de la investigaci6n se publican en Boletines T6cnicos 
u otro tipo de publicaciones dependiendo de la clientela. No hay diarios pro
fesionales en Ecuador en el sector de la Agricultura. Hay publicaciones ocasiona
lea de INIAP en los peri6dicos. INIAP sostiene dias de campo en las estaciones 
y en ocasiones, unidades de productores.
 

(3) Informaci6n adicional detallada sobre IOIAP y au anLlisis se encuentra 
en el ap6ndice. 

2. Vfnculos actuales de INIAP con Instituciones Tnternacionales.
 

Los enlaces de INIAP con Centros de Investigaci6n Internacional, incluyen:
 

(1) La cooperaci6n del CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
y el Ecuador, incluye la asistencia de CIAT, en la producci6n de ganado vacuno 
y porcino, ensayos de las especies de forraje, guisantes y arroz, mLs el entre
namiento en estas &reas y en aquella del malz. El proyecto de librerfa y docu
mentaci6n de CIAT tambi6n incluye personal radicado en Ecuador y trabajando en 
el Programa de Arroz y grupos del personal de CIAT que realizan viajes al y del 
Ecuador pars diferentes programns de investigaci6n. 

(2) La cooperaci6n del CIP (Centro Internacional de la Papa) y Ecuador
 
incluye la asistencia del CIP en el campo del entrenamiento y un proyecto de
 
producci6n de la semilla de la papa. El Director General de INIAP forma parte de
 
la Junta Directive del CIP.
 

(3) La cooperaci6n del CfLMYT (Centro Internacionl pars el Me.oramiento de 
Maiz y Trigo) y Ecuador incluye l asistencia del CfL.YT en el ca=po del entre
namiento y en la planificaci6n y conducci6n de la investigaci6n del malz y el 
trigo. Esta participaci6n del CLOr se realiza a trav6s de personal localizado 
en Ecuador y de grupos de funcionarios del CIMM'r que viajan al y del Ecuador. 

(4) Gobierno de China - Esto inclute cooperaci6n en los programes de arroz y 
cerdos, a trav6s del intercambio de personal y tecnologia. 
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(5) Cervecerfa Andina S. A. - Esto incluye cooperaci6n en el programa par&
el control de la calidad de la malta de cebada.
 

(6) Consejo Federal de Suiza - Esto incluye la asistencia en el desarrollo
 
de laboratorios y el programa de mejoras para el trigo y el maiz.
 

(7) Gobierno de Gran Bretaha - Esto incluye asistencia en el programa de
 
Patologla Vegetal.
 

(8) Universidad de Florida 
- en el desarrollo de la estaci6n de Limoncocha.
 

B. Revisi6n General de !a Educaci6n Agropecu&ria
 

La agricultura emplea a 1.375.000 personas, lo que representa el 54.6 por
ciento de la voblaci6n emDleada con remuneraci6n en el Ecuador. En 1977, la 
producci6n agropecuaria ascendi6 a S/.32.319 billones (epuivalentes a $l.197. 
millones) o 21.7 por ciento del producto nacional bruto.
 

La educaci6n agropecuaria oficial :., i inistrada en el Ec4ador en cuatro ni
veles institucionales:
 

1. Educaci6n Primaria
 
2. Educaci6n Media 
3. Instituciones de Capacitaci6n T~cnica
 
4. Educaci6n Superior de nivel Universitario
 

1. La Educaci6n Pri-aria est9 bajo la responsabilidad del Ministerio de
 
Educac16n y es impartida por las escuelas primarias urbanas y rurales pablicas
 
y particuliares en las ciudides, pueblos y comunidades rurales en 
todo el pafs.
Las escuelas pri-arias ofrecen del lo. al 6o. grado. No se d9 prfcticamente ningu
na capacitaci6n en agricultura, y -uy poco se ense a sobre los problemas de Is
 
vida rural en las escuelas primarias. Un alumno debe tener por lo menos 6 aioo
 
de edad pars matricularse en una escuela pri-naria. Durante el ai.o escolar 197T
 
- 1978, hubo 685.277 niios y 52..42 nifias con un total de 1.338.119 alunnos
 
matriculados en las escuelas primarias del Ecuador. E) n(mer--o de ra-trfculas por

grado, del lo. al 6o, fut de 343.818; 258.924; 220.482; 192.5; 167.419 y
 
154.622 respectivamente.
 

2. La Educaci6n Media, tambien bajo la responsabilidad del Ministe'io de
 
Educaci6n, es impartida por colegios p~blicos y particulares, y ccmprende dos
 
niveles, el b&sico ( o Plan BIsico, lo. 2o. y 3o. 
ai~o) y el diversificado (4o.

5o. y 6o. aflo). Los planes de estudios diversificados pueden inclufr agricultura,

contabilidad, mecfnica, electricidad, carpinteria, albailerfa, humanidades, etc.
 
Un alumno debe tener por lo menos 12 a?'os 
de edad y tiene que haber completado 
el programa de seis a.Ios en una escuela primaria antes de poder matricularse
 

1Banco Central del Ecuador, Boletin :No. 565, y mencionado en el Informe del Agre

gado Agricola de Estados Unidos, "Situaci6n Agricola, 1977."
 

2Ministerio de Educaci6n y Cultura, Estadfsticas de la Educaci6n, 1977  1978.
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en el plan basico del colegio secundario. Para matricularse en el programs

diveruificado del colegio secundario, el estudiante tiene primero que haber
 
terminado el plan bgsico. Los estudiantes que egresan de los colegios secunda
rios reciben el titulo de bachiller.
 

Los establecimientos secundarios que otrecen caPacit1ci~n..poiecus.ia en el 
program diversificado son llamados "colegios", y confieren el tftulo de "bachi
ler agr6nomo" a sus egresados. Segfzn el presupuesto actual, hay 45 colegios y 
un instituto agropecuario que imparten capacitaci6n -.gropecuaria en el nivel de 
establecimiento secundario. E1 nivel de capacita.A6n par& los profesores de
 
colegio varfa desde egresados de colegio hasta egresados de universidad,muchos

de los cuales han recibido capacitaci6n t6cnica o especial en institutos t6cnicos
 
o en escuelas ccmerciales especiales. Muchos profesores son empleados a tiempo

completo, mientras que otros ense.an la mitad de is jornada o por horns. 
 La mayor

parte de los profesores carecen de entrenamiento prfctico y formaci6n en tecnicas
 
bfsicas. La mayo~ia delos estudiantes pertenecen a familias urbanas con poca o
 
ninguna experiencia previa relacionada con..haciendas. La mayorfa de aquellos con
 
experiencia de hacienda procede de familias instaladas en haciendas pequefas o
 
medianas mfs que en haciendas grandes. El tamailo de una hacienda escuela varfa
 
entre 3 Y 850 hectfreas, con cultivos variables y proyectos ganaderos para demos
traci6n y prictica de los alu~nos. Aigunos colegios no disponen de maquinaria
 
o equipos agropecuarios fuera dt machetes y azadones para trabajar pcque.as par
celas de Jardin, mientras otro3 tienen tractores con accesorios surtidos y otros
 
equipos para demostraci6n y ensefanza de t~cnicas modernas de labranza. 
Algunas

escuelas no tienen ning6fn proyecto ganadero, !a mayorfa solo tiene una ganaderfa

lizitada, mientras que otras tienen programs bastante grandes y equilibrados que

incluyen ganado de cane y de leche, cerdos, ayes de corral, conejos,cobayos, etc.
 
El tiempo que se dedica a demostraciones y a pricticas de los estudiantes varia
 
desde 2 horns semanales hasta el 50 por ciento del tiempo total de enseanza. La
 
mayor parte de los colegios no disponen de bibliotecas adecuadas, laboratorios y

otras instalaciones pricticas nece3arias pars una instrucci6n agropecuaria eficaz.
 
a el ao escolar 1977 
- 1978, hubo 245.905 muchachos y 224.063 chicas totalizando
 
469.968 alumnos matriculados en los colegios secundarios del Ecuador. 
 La distri
buci6n por cursos, del primero al sexto, fue de 136.155; 98.587; 78.884; 69.446;
 
49 .276 y 37.620 respectivamente.
 

3. Los Institutos Te.cnicos proporcionan capacitaci6n prictica y tfcnica 
a 
nivel no universitario. El Ministerio de Agricultura organiz6 y maneja dos de
 
tales instituciones, el Instituto T6cnico Agropecuario en Ambato y el Centro
 
Forestal Nacional (Instituto) en Conocoto. El Iastituto Tecnico Agropecuario

de la Sierra fue autorizado mediante Decreto No. 1837 de 30 de Roviembre de 1976,

firmado por el Ministro de Educaci6n y el Ministro de Agricultura, y publicado
 
en el Registro Oficial Nn. 229 del 9 de Diciembre de 1976. La ubicaci6n desig
nada fug en el recinto del Colegio Nacional de Agricultura "Luis A. Martinez
 
en Ambato. Este acto fu6 confirmado mediante Decreto No. 1693 del Consejo Supre
mo de Gobierno, suscrito en el Palacio Nacional el 3 de Agosto de 1977 por el
 
Presidente y los otros miembros del Consejo Supremo de Gobierno, asf como por

los Ministros de Educaci6n, de Agricultura y de Finanzas. El Decreto No. 1837 
tena 5 disposiciones b6sicas: 

a. Que los Ministerios de Educaci6n y de Agricultura aunarfan sus esfuerzos
 
para desarrollar un Programa de educaci6n agropecuario de nivel superior;
 

http:pcque.as
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b. Crc~ba una comisi6n interministerial permanente par& vigilar el funciona
miento de los inatitutos t6cnicos agropecuarios; esta comisi6n est& integrada por 
el subsecretario de Educaci6n y de Agricultura o sus representantes; 

c. Ordenaba que los Ministerios de Educaci6n y de Agricultura aporten cada 
uno un mill6n de sucres kequivalente a $37.037) de los rondos para 1976 de suerte 
que el Instituto de Ambato pudiera iniciar sus operaciones en Enero de 1977; 

d. Que cada uno de los dos ministerios tomarfan a lu cargo el 50% de los
 
costos anuales para el mantenimiento permanente del Instituto de Ambato (para i1
 
Sierra) y de los dos futuros institutos similares a crearse para las Regiones do
 
la Costa y del Oriente;
 

e. Que ambos ministerios prepararfan conjuntamente proposiciones presupuesta
rias para cubrir los costos necesarios de los estudios o implementaci6n de todos 
los proyectos estipulados en este convenio.
 

Para matricularse en el Instituto T6cnico Agropecuario de Ambato, los estudian
tes deben ser egresados de un colegio con el titulo de Bachiller Agr6nomo. En
 
otras palabras, tienen que ser egresados de un colegio secundario con el programa
 
b~sico de 3 atos mag 3 sios del programs diversificado de estudios en agricultura. 
En el primer s.o de funcionamiento, 13 de los 40 aspirantes reunfan los requisitos
 
mfnimos para la matricula y han conclufdo el primer sfo de un programs de 2 ailos 
de estudio para capacitaci6n t~cnica y prictica en agricultura y ganaderfa. Se 

han construido nuevas instalaciones pars oficinas, laboratorios y salas de clase 
para el Instituto en el recinto del Colegio Lufs A. ?Martfnez, pero las dos unida
des conparten todavla el terreno y las instalaciones ganaderas pars denostraciones
 
y prgcticas de los estudiantes. E1 recinto de Ambato tiene slrededor de 16 hectf
reas, con edificio y terrenos que ocupan casi la mitad del grea. La otra nitad
 
esti'dedicada a parcelas de demostraci6n y prfctica pars frutas, legunbres y pasto.
 
Las existencias de ganado *ncluyen unos pocos cerdos y ayes de corral en las ins
ta.laciones del recinto, y aproximadamente 80 cabezas de ganado que se alternan
 
entre el pasto del recinto y una hacienda de 53 hect~reas cerca de Cunchibamba, 

El Centro Forestal Nacional (instituto) "Luciano Andrade :arfn" u6 estable
cido en 1972, en un terreno de 29 hecttreas en el Valle de los Chillos, a 2.250 
metros sobre el nivel del mar, a 11 kms. de las oficinas !elMinisterio de Agri
cultura en Quito, en donde is temperatura anual tiene un promedio de 150C y 
las precipitaciones anuales son de 970 = en promedio. Se trata de una unidad 
t6cnico administrativa de la Direcci6n de Desarrollo Forestal del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderfa. El Centro esti conformado por un departamento de tierras 
foresta.les e inventarios, una unidad tecnol6gica, una unidad de capacitaci6n 
forestal, una biblioteca y una unidad administrativa. Los objetivos de !a unidad 
de capacitaci6n son: 

a. Suinistrar cspacitaci6n en ciencias forestales para guardias forestales 
potenciales, tfcnicos zkrjstales (peritos), inspectores forestales y trabajadores 
forestales en general que poseen aptitudes para el trabajo, quienes pueden prestar 
sus servicios con ingenieros forestales profesionales.
 

b. Preparar a J6venes ecuatorianos que poseen un espfri'.u de trabajo, respon
sabilidad e integridad ffsica, como tknicos forestales que e-tarfan capicitados
 
par& la defensa, protecci6n y desarrollo de los recursos naturaes del bosque.
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c. Satisfacer los requerimientos de t~cnicos de nivel medio tanto para
empresas privadas cozo p~blicas que requieren los servicios de esta clase de per
sonal tAcnico.
 

El Centro Forestal tiene un programa de 2 a?.os, comprendiendo cada aao dos
 
ciclos o semestres. Antes de matricularse, el candidato debe someterse a un
 
examen ticnico acadimico, a un examen de salud y a una prueba de aptitud fisica
 
Los costos de alirentaci6n, alojamiento y ensehanza son a cargo del Gobierno, pero
cada aluuno tiene que firmar un contrato com.rcmeti~ndose a prestar sus servicios 
por 2 aWos co-a mnimo en calidad de Guardia Forests en el Servicio de Desarrollo
 
Forestal del MAG luego de concluir su primer a.do de capacitaci6n. Al cabo de dos
 
o As a~os de servicio co-o Guardia Forestal, el estudiante puede entonces pre
sentarse al segundo a.o de capacitaci6n, el -ismo que lo preparar.a para convertir
seen Perito Forestal. Los miembros del personal de instrucci6n son funcionarios 
de los Servicios de Desarrollo Forestal del MAG con experiencia profesiona! en tra

_.bajo forestal lccal e internacional. Las instalaciones comprenden salas de clase,
sala audiovisual, dormitorios, biblioteca, laboratorios de botnica y fAsica, !a
boratorio de mapas y cartogrifico, laboratorio de fotointerpretaci6n, oficinas,
taller de carpinteria y otras instalaciones para procesamiento de la -adera. 

4. La Educaci6n Suverior en agricultura a nivel universitario estl bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Educaci6r y es 
impartida por 3 universidades
 
particulares y 9 universidades estatales que son ampliamente aut6ncmas. El
 
ser egresado de un establecimiento secundario o colegio es un requisito previo
 
para matricularse en una universidad. Luego de completer satisfactoriamente el 
prograa regular de estudios de 5 a.os, se otorga un tftulo equivalente al tfti .o 
de 3.S. de acuerdo con el curso de estudios, como :ngeniero Agr6nomo, Adico 
Veterinaric, ingeniero Agricola, Ingeniero Zootecnista, o Irneniero Forestal.
 
N.o existe nirgun programa de postgrado para capacitaci6n a nivel superior en

agriculture en el pais. 

A continuaci6n se indica una lista de las universidades existentes en el
 
Ecuador, con su ubicaci6an y los tftulos que otorgan, las mismas que imparten

ensel.anza superior en agricultura, ganaderfa y medicina veterinaria:
 

Universidades EsttatU 
 Ttulos OQtorados 

1. 	Universidad Central del Quito 
 Ingeniero Agr6nomo - Doctor en
 
Ecuador 
 Medicina Veterinaria
 

2. 	Universidad Estatal de Guayaquil Ing. Agr6nomo - Doctor en Medi-

Guayaquil 
 cina Veterinaria y Zootecnia
 

3. 	 Universidad Tcnica de Portoviejo Ingeniero Agricola - Ingeniero
Manab- Agr6nomo - Doctor en Medicina
 

Veterinaria y Zootecnia 
4. 	Universidad Nacional de Loja Ingeniero Agr6nomo - Doctor en
 

LoJa Medicina Veterinaria y Zootecnia 
5. 	Escuela Polit6cnica Riobamba Ingeniero Agr6nomo - ingeniero


Superior de Chimborazo ?ootecnista
 
6. 	 Universidad Tcnica Esmeraldas ingeniero Forestal - Ingeniero 

Lufs Vargas de Esmeraldas 	 Zcooecnista 
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7. 	Universidad Tecnica Machala Ingeniero Agr6nomo - Doctor en
 
de Machala Medicina Veterinaria y Zootecnia
 

8. 	Universidad Tecnica de Babahoyo Ingeniero Agr6nomo
 
Babahoyo
 

9. 	Universidad Tgcnica de Ambato Ingeniero Agr6nomo
 
Ambato
 

Universidades Particulares
 

1. 	Universidad Cat6lica Guayaquil Zootecnista*
 
de Guayaquil
 

2. 	Universidad Tgcnica Loja Ingeniero Industrial Agropecuario
 
Particular de Loja
 

3. 	Universidad Particular Cuenca Ingeniero Agr6nomo
 
de Cuenca
 

0 La Universidad Cat6lica de Guayaquil ofrece actualmente un programa de dos aios
 
en ganaderfa prictica y confiere el titulo t~cnico de "Zootecnista," inferior al
 
nivel de licenciatura, a aquellos que han realizado el programa.
 

Tal como se indica en la Tabla VI.1 adjunta, durante los seis ai~os 1970/71
 
hasta 1975/76, las universidades del Ecuador otorgaron titulos a un total de
 
1.024 Ingenieros Agr6nomos, 338 veterinarios, 47 ingenieros agrfcolas, 14 espe
cialistas forestales, 21 especialistas en ganaderfa y 12 peritos en ganaderfa.
 
Aproximadamente el 85 por ciento de los egresados de agroncmfa y ganaderfa, el
 
60 por ciento de los veterinarios egresados, la nitad de los ingenieros agrope
cuarios y !a nayor parte de los especialistas forestales van al servicio del
 
Estado luego de !a obtenci6n de sus titulos, el resto van a empresas particulares,
 
de acuerdo con !as esti-_aciones extraoficiales recibidas. Por otra parte, la
 
mayoria de los egresados de ganaderfa tecnica (programa de dos aios) de la Univer
sidad Cat61ica de Guayaquil se dedican a negocios particulares por su cuenta o se
 
emplean en !a empresa privada. El n~mero de egresados universitarios en agricultu
ra parece responder a la demanda actual de empleo.
 

La mayor parte de las edificaciones universitarias parecen satisfacer las
 
necesidades nfnias actuales, pero casi todas padecen de falta de equlpos para
 
laboratorios, haciendas, talleres, parcelas de dezostraci6n, etc., asi ccMo de
 
necesidad de mayor material bibliotecario sobre desarrollos cient'ficos actuales.
 
Ninguna dispone de ayudas visuales adecuadas ni otros rAteriales de enseftanza.
 
Pocas universidades tienen hasta wn 25 por ciento de su personal docente a
 
tiempo completo. La mayoria de los profesores tecnicos ensean entre 4 y 20
 
horas semanales al propio tiempo que tienen un empleo a tiempo completo en otro
 
sitio. Esto da por resultado un ausentismo considerable por parte de los instruc
tores.
 

C. 	Revisi-n General del $ervicio de Extens16n Y Servicios Relacionados 

La funci6n de extensi6n del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa es caracte
rizada en base a las provisiones de la Resoluci6n No. 375 del 9 de Noviembre,
 



TAULA V1.1. 

NUERO UE ECKESADOS CRADUADOS. PO UNIVERSIDAD Y ESCJELA DE ESPECJALIZACION ENTRE 1970/71 Y 1975/761 

uNIVERSIDAD Escuela de Especlallzacl6a 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74. 1974/7 1975/76 TOTAL 
1. Uulversidad Ceatral Ingenlerfa Agronnics 38 60 73 61 63 39 334 

(Quito) Hcdiclna Vecerlnaria 13 22 28 23 27 19 132 
2. Unlvcrxidad Estatal 

(Cuayaqul1) 

Inenlerfa Agron6eica 67 50 80 50 86 333 

3. Universidad Ticnica 
(Kinabf) 

Kedicina Vecterlnaria 
Ingenicrfa Agrfcola 
Ingenlerfa Agrondlca 

20 
6 
18 

-

1 
13 

14 
10 
28 

29 
7 

16 

17 
10 
28 

32 
13 
31 

112 
47 

134 
4. Universidad Naclonal 

(Loja) 
Ciencia Veterinarlas 
Ingleierfa Agron6lca 

Medlclna Vetcrinaria 

I1 
--

1 

8 
33 

8 

9 
34 

3 

10 
30 

14 

3 
27 

16 

6 
18 

5 

47 
142 
47 

^ 

5. Sup. Poll Chiaborazo 
(Riobamba) 

Ingenlerfa 
Ingenier a 

Agron6aica 
Zooticnica 

12 
.... 

- - --

--

--

--

- 12 
1 

6. Universidad TUcnlca 
(Ewralda,) 

Ingenlerfa Forestal 
Iangenlerfa Zootnica -.. -

3 
44 

3 
6 8 

14 
21 

7. UnivernliJad Tcnlca 
(Kichals) 

Ingenierfa Agron6elca 
Hediclen Veterinarla . 

14 
-

9 22 13 58 
-

8. Unlvursidad Ticnica 
(baoyo)--

Ingenlerla Agron6dlca 

-- 38 
9. Universldad Tfcnica Ingenlerfa Agrondulca 

10. 
11. 
12. 

Unlvermidid Cat. (Cuay) 
Univ. Part. (Loja) 
Univ. Vart. Cuenca 

Tic. Zootecuia 
Ingenlerfa Industrial Agrop. 
Ingeolerfa AgronD6ica 

2 
-

3 
-

4 

--

-

1 2 

-

12 
-

-TOTAL: 188 148 267 287 277 28- 1.456 

Infuraw de IICA aubre Ia Situacia Real de 
Agrfcola Superior an al fcuador, 1978, por 

la Fug-actn 
B. Navas. 
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19T4, instrumento legal por medio del cual la estructura de operaci6n estl or
ganizada en niveles de 
zona y en divisiones centrales. El mismo instrumento
 
legal deja sentado en detalle, las funciones y responsabilidades que cada unidad
 
debe implementar para poder alcanzar el desarrollo del sector rural.
 

La regulaci6n precedente indica que el Xinisterio de Agricultura y Ganaderfa
 
es una entidad del gobierno"a cargo de formular, dirigir y poner en practica la

politica concerniente a la investigaci6n, producci6n y mercadeo de los productos

agropecuarios, reforma agrria y establecimiento, irrigici6n y desarrollo rural
 
y uso racional de los recursos naturales renovables, con el fin de promover e

incrementar la producci6n y la productividad agropecuaria, asi como tambi6n, la
 
productiv-dad forestal, para generr fuentes de empleo y para contribuir a la

politica de redistribuci6n de ingresos en la poblaci6n ecuatoriana." 
 Esta des
cripci6n y autorizaci6n incluye extensi6n, regulaci6n y servicio de funciones ne
cesrias en el sector agropecuario. Esto incluye varios organismos en los sectores

de politica, estrategia y prioridades indicadas por el Ministerio de Agricultura

y Ganaderfa. Ain mis, la obligaci6n establacida por e-stos organismos es: La
 
coordinaci6n de sus actividades, en la fase de programaci6n y la execuci6n de
 
las mismas.
 

Con el prop6sito de alcanzr una mfs amplia coordinaci6n, la Resoluci6n

No. 375 autoriza la organizaci6n de concejos, comitg y ccmisiones nacionales
 
indica que deben cperarse en relaci6n con las regulaciones pertinentes y provislo
nes.
 

El nivel de operaci6n estl formado por las Divisiones Generales, los Progra
mas Nacionales y las Oficinas de Zonas.
 

Las divisiones generales estfn a cargo de:
 

-
Aconsejar al Nivel Ejecutivo en la formulaci6n de politica y estrategias
 
para el desarrollo del sector rural.
 

- Ser responsable a nivel nacional para la aplicaci6n de la polftica aprobada
 
por el sector.
 

- Establecer la linea b~sica y estandards para efectuar los servicios en el
 
nivel de campo.
 

-
Proveer servicio de conseleros especializados a la Oficina de Zona, para la

preparaci6n de proyectos, desarrollar programas integrados en agricultura y la
 
ejecuci6n de los mismos.
 

Las Oficinas de Zona estfn especialmente encargadas de suministrar los servi
cios de ayuda tgcnica integrada al nivel de las unidades de producci6n agropecua
ria, que forman el programa de desarrollo integrado (PIDA). Ellas tambi6n proveen

asistencia t~cnica bsica a travs de !as agencias de Servicio Agropecuario (ASA)
 

iMinisterio de Agricultura y Ganaderfa, Reglamento Orgfnico 'runcional,1977,
 
Quito, Ecuador.
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par& la producci6n de diferentes programas. Estfn tambi6n a cargo de distribuir
 
los resultados de las investigaciones y experimentaciones en el campo agropecuario, 
provistos por INIAP y otras instituciones "oiblicas y privadas. Ellas preparan
 
en el (rea el material de informaci6n requerido. Elias tambign proveen asistencia
 
a los agricultores en la preparaci6n de sus planes de explotaci6n e inversi6n, y
 
tambi~n promueve la organizaci6n de la poblaci6n campesina en orden de fortale
cerlos y . cerlos aceptar la ayuda t6cnica del Ministerio y permitir la incor
poraci6n conciente de este grupo en el desarrollo social y econ6mico de la naci6n.
 
Para el cumplimiento de estas acciones, las Oficinas Zonales poseen autonomia.
 

De la observaci6n del sistema de extensi6n, los siguientes puntos acerca de
 
m6todos actuales de entrenamiento y utilizaci6n de tecnologia agropecuaria tueron
 
anotados:
 

1. Las visitas a fincas realizadas por agentes de Cambio en forma indivi
dual son muy valuables pero ocasionan una kerdida de tiempo.
 

2. Las visitas por los agricultores a las oficinas del Ministerio es un 
m6todo que mostr6 confianza en la capacidad profesionl del t6cnico. 

3. Cursos cortos inst ufdos por el inisterio son atendidos por agricultores, 
de acuerdo al informe de los Agentes de Cambio. 

4. Los resultados de los proyectos de demostraci6n, que es un buen m6todo
 
de ensefianza, ban sido usados en forma limitada. 

5. Cartas enviadas en relaci6n a los resultados de la tecnologia agrope
cuaria obtenida a nivel local, son casi desconocidas por el Agente de Cambio. 

6. Ofas en el campo son usados para inaugurar algunos trabajos de infra
estructura en lagar de informar a la clientela de los resultados de la tecnologfa 
aplicada a las necesidades del lugar en otra forma.
 

7. La radio, la prensa y un programa de peliculas son usados en una forma
 
limitada, pero en la mayorfa de los casos, no son bien programados y no coincide
 
con los ciclos negativos de las diferentes producciones.
 

8. Reuniones y secciones en grupos, generalmente sin previo planeamiento 
de el. contenido y relaci6n del desarrollo del programa no existente. 

D. Revisi6n General del Sistema Administrativo del IEE
 

El sistema IEE en el sector de alimento, agropecuario y rural del Ecuador, 
es realmente un grupo de mini-sistemas que funciona simultaneamente para el bene
ficio de la gente, a la expensa del p6blico. Los mini-sistemaa incluyen pero 
no estfn restringidos a: 

1 La educaci6n, servicio y actividades del Ministerio de Agricultura y
 

anaderia.
 

2. Programas de investigaci6n y entrenamiento de INIAP
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3. La educaci6n, investigaci6n y servicio de actividades de las universi
dades.
 

4. La educaci6n, y servicios de actividades de los colegios.
 

5. Educac16n, servicio y actividades de investigaci6n de otros Ministerios
 
y entidades de gobiernc tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educa
ci6n y el Comit6 de Planeamieuto Nacional.
 

El objetivo general de todo sistema con el posterior desarrollo de los
 
sectores es evidente en todo mini-sistema; aunque cada mini-sistema parece tener
 
hasta cierto punto estrategias independientes para alcanzar el objetivo. Concep
tualmente, estas estrategias independientes parecen enfocar el objetivo en forma
 
total, sin un angilisis completo de las estrategias de otro Mini-sistema debido
 
a los estatutos entrelezados, y otras vinculaciones desarrolladas informalmente 
a ;rav~s de relaciones profesionaLies a nivel cientffco. Similarmente hay algunas
vinculaciones desarrolladas simult~neamente con los =ismos clientes a trav6s de
 
actividades relacionadas. La funci6n general de los mini-sistemas estfn relaciona
dos; alganos concentran su actividad en el desarrollo de la tecnologfa a trav6s
 
de ia investigaci6n, otros concentran su actividad en el desarrollo de personal
 
a traveg de la educaci6n formal a nivel secundario, de colegio y/o a nivel uni
versitario y tambi6n a travs de educaci6n informal. La transferencia de la
 
tecnologia a la clientela es a~n otra funci6n del sistema.
 

La direcci6n administrativa de vario5 mini-sistemas parecen ser algo limi
tadas. Solo uno o dos de los mini-siste.as parecen tener planes y/o procesos
 
para el desarrollo tuturo de lideres administrativos y para el entrenamiento de
 
nuevos administradores. Parece existir una fuerte orientaci6n de los administra
dores de nivel medio de los mini-sistemas, al cumplimiento de objetivos especifi
cos sin preocuparse de los objetivos generales para el servicio total de la
 
clientela.
 

Esto es probablemente consistente y satisfcatorio con la politica adminis
trativa interna pero tiende a desalentar el desarrollo de vfnculos y cooperaci6n
 
para el sistema, como un todo, cuyo inter6s principal es la clientela. Tambign
 
parece ser que la administraci6n de aigunos mini-sistemas depende mucho en un
 
n6mero pequeo de administradores "Clave" y nada sucede cuando ellos no est&n
 
presentes. Esto puede ser debido a la inhabilidad y falta de volwntad pard
 
aceptar responsabilidades y autoridad delegada en ellos, en otras palabras, en
 
algunos casos del manejo a nivel medio parece ser inadecuado. En otros casos,
 
el periodc administrativo puede ser no adecuado para la carga del puesto a ocupar.
 

Problemas en la administraci6n son creados a veces por el proceso a trav6s
 
del cual se selecciona el administrador. Dos problemas comunes de selecci6n
 
son: (1) selecci6n politica de conocimiento o relaci6n, (estas relaciones pueden
 
ser internas o externas) (2) selecci6n a trav6s de voto de una persona en una
 
unidad particular (esto generalmente en las universidades). En los dos casos
 
antes mencionados, las selecciones del administrador puede carecer de entrenamiento
 

intereg en !a operaci6n del proceso administrativo. inadecuado funcionamiento
 
de estos procesos administrativos crea problemas de moral, performancia y -elaci6n
 
personal.
 

http:mini-siste.as
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Una revista general de los varios mini-sistemas provee algunas evidencias
 
positivas sobre: recompensa e incentivo, desarrollo polftico del personaestatuto

y beneficios. Estos c)n variaciones 
en algunos casos puede limitar la oportunidad
 
para el acercamiento o el desa.rrollo de vinculos importantes acerca del mini-sistema.
 

Una variaci6n de varios mini-sistemas indica la falta de un programa integrado 
pare identificar el problema y establecer prinridades para la asignaci6n de recursos
 
en relaci6n a los problemas del Krea bajo el o.stema IEE. Participaci6n de la clien
tela en el proceso de identificaci6n y prioridad de los problemas parece parece ser
 
sumamente importante. Esto es 
un sintoma de autonomia e independencia del mini
sistema. 
Cambios pueden ser originados en cuatro diferentes fuentes: (1) la
 
clientela, (2) el administrador del sistema, (3) el personal profesional interno del 
sistema.y (4) agentes de cambio externo tales como consultantes profesionales o 
asesores.
 

El repaso tambi6n sugiere la tendencia de crear mfs mini-sistemas o unidades
 
para problemas especf!fcos en lugar de modificar y cambiar la misi6n de un mini
sistema ya existente. Tambi6n parece 
 ser que en algunos casor existe la tendencia
 
a usar asistencia externa para programas 
 de personal especializado, sin atenci6n 
adecuada al desarrollo del personal Ecuatoriano. Muchas veces la funci6n termina
 
cuando la ayuda externa termina. 

El resumen de los mini-sistemas muestra una duplicaci6n de esfuerzos, usando 
algimnos recursos que podrfan rendir mejor atrav6s de un plan conjunto a trav6s de los
m!.ni-sistemas. Igualmente, propios vfnculos y planeamiento conjunto podria lenar 
algunos actualmente existentes.
 

El plan cor-iente operacional de un mini-sistema limita la especializaci6n de
 
su personal. Los agentes especializados en agricultura son muchas veces los que

performan servicios en otras &ureascomo 
 son, en la salud para 1% familia y en lo 
socio-econ6micos para lo cual no estrn debidamente entrenados.
 

La transferencia de tecilogia moderna y la soluci6n a los problemas de la 
familia rural requiere personal especialmente preparado, por ejemplo, el entrena
miento para el personal dedicado a la investigaci6n y/o educaci6n y/c. extensi6n 
en problemas socio-econ6micos de la familia rural, es 
diferente del entrenamiento 
necesario para trabajar como funcionario del IEE en lo referente a programas agrcpe
cuarios en la misma co-unidad rural. 

E. El Sistema IEE, Sus Punt.,s Fuertes y D6biles 

1. Inves-tigaci6n ........
 

Puntos Fuertes 

- Existen instalaciones de primer orden con buena distribuci6n de INIAP ea el 
campo. 

- E- gobierno y organizaci6n general de INIAP es bueno. 
- El personal de !NIAP estg muy bien informado en (Lreas especializadas y con
 

muy buena reputaci6n en programas de ent-enamiento.
 
- Vinculos de INIAP con centros internacionales de investigaci6n son excelentes.
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Puntos Dgbiles (INIAP)
 

- El porcentaje del personal actual que posee conocimientos a iivel de maste

rado y doctorado necesarios para los Jefes de proyectos de investigaci6n, es relat

vamente bajo. 
- Los salarios y los beneficios adicionales son deficientes en relaci6n a los 

de la industria privada en el Ecuador como as! tambign a los del .personal t~cnico 
de alto nivel en los pases vecinos. 

- Falta de personal adecuado en el grea de las ciencias sociales y econ6mi
cas, en el area de la ingenierfa egricola y en el afea de recursos naturales. 

- Falta de persona con entrenamiento adecuado para administraci6n y planifi
caci6n de investigaciones. 

- Falta de personal con conocimientos o experiencia en agricultura y en zonas 
rurales. 

- Contacto limitado con los t.suarios para la identificaci6n de problemas y 
para establecer prioridades en plaies de Anvestiga-i6n.
 

- Falta de entrenamiento para graduados y estudios de idiomas extranjeros 

dentro del pafs. Adems el alto costo de las bucas limita el progreso para poder 
ascender al personal mediante entrenamiento. 

- Falta de adecuada vinculai6n con el personal del MAG para planificar la 
transferencia de t6cnicos de las estaciones al lugar de aplicaci6n, asi como para 
recibir ideas sobre problemas que merecen investigaci6n en nuevos proyectos. 

- El sistema bibliotecario y de referencias no es el adecuado para lograr el
 
uso debido de las publicaciones cientfficas, particularmente de revistas cientificas
 
en otros idiomas.
 

Problemas Generales de Investigaci6n e7 el Ecuador
 

- No ey.: je !a investigaci6n orientada hacia las necesidades de la familia y 
el hogar (Ecot,,mfa Dom'stica). Se manifiesta una ausencia de personal para is 
investigaciones asf como de un programa de entrenamiento para desarrollarlas. 

- La falta de programas de entrenamiento para graduados dentro del pafs
 
limita significativmente la investigaci6n independiente del tipo que es caracterfs
tico en las t'sis y disertaciones de investigaci6n a nivel de maestrfa y doctorado.
 

- Los fondos relativamente limitados que asigna el gobierno a las actividades
 
de ;nvestigaci6n en las universidades, restringe la capacidad de estas entidades para
 
llevar a ca%)o investigaciones.
 

- Los vinculos relativazente li=itados entre !as universidades y el sector
 
industrial privado de !a eccncmfa restringen las oportunidades de las universidades
 
para desarroliar sus capacidades de investigaci6n.
 

- La ausencia de una involucraci6n mayor de parte de las universidades para
 
la investiga'i6n y para proveer servicio p6blico (extensi6n), las convierte princi
palmente en agencias de instrucci6r ampliamente gobernadas por los estudiantes y
 
los profesores. Esta falta de involucraci6n en !a investigaci6n limita la capaci
dad de las Universidades pars atraer c desarrollar acad6micos de renombre interna
cional. La falta de estos acad6micos imp,.de que el p6blico y el gobierno s! bene
ficien con la investigaci6n Universitaria de alto nivel y del entrenamiento para
 
graduados.
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2. Educaci6n 

Puntos Fuertes 

Se dispone de escuelas primarias en todas las zonas urbanas y en casi todas 
las 	zonas rurales del pals. 

Se dispone de colegios secundarios de instrucci6n agricola en 45 centros 
distribuldos en las zonas de mayor producci6n en el pals. 

Las universidades que ofrecen estudiou en agronomia, medicina veterinaria, 
ganaderfa, ingenierfa agrfcola e ingenierfa forestal, est~n distribufdas en forma 
apropiada en todo el pals.
 

Se cuenta con un n(=ero de profesionales bien preparados, capaces e interesa
dos en promover programas de desarrollo educaciona.l agrfcola.
 

Numerosos profesores agrfcolas han exp-esado su deseo y la necesidad de 
mejorar los planes de estudios, los programas y los modelos para todos los niveles 
de educaci6n agrfcola. 

Existe un sincero deseo de parte de muchos profesionales, asf como tambign, 
de un buen nimero de agricultores, de que se desarrolle la tecnologfa pars incre
mentar la producciCn y mejorar el mercadeo. 

Puntos D6biles 

Falta de programas de instrucci6n agricola y de los problemas del campesino, 
a nivel de escuela r~rimaria. 

Falta de colr.gios (enseftanza secundaria) que ofrezcan instrucci6n agrfcola 
en alguna de las principales £reas agrfcolas. 

Insuficiente n(mero de profesores agrfcolas que posean la calidad de conoci
mientos necesarios para ensefar en los colegios.
 

Falta de tierra, maquinarias e implementos agrfcolas para demostraci6n y 
clases p_ a'cticas a los estudiantes, en la mayorfa de los col-gios y universidades. 

Falta de bibliotecas, y material de referencia sobre los (ltimos desarrollos 
de la agricultura. 

Falta de laboratorio para la enseflanza de las ciencias ffsicas y naturales en 
la mayorfa de los colegios y universidades.
 

Fata de entrenamiento prictico para desarrollar las aptitudes de los estu
diantes en los colegios y universidades.
 

Fata de programas de estudios unificados a nivel de colegios y universidades. 

Carencia de plan de estudio y programas par& entrenar los profesor, s agrfcolas 
en "como enseflar." 
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Falta de sistema para unificar, certificar y evaluar los programas de ense
.anza agrfcola a nivel de colegios y universidades.
 

Falta de profesores universitarios con dedicaci6n exclusiva y que posean su
ficiente preparaci6n t6cnica y experiencia prictica.
 

Falta de programas de educaci6n rural para adultos que satisfagan las necesi
dades del agricultor y de la familia campesina.
 

3. Extension
 

Puntos fuertes
 

Los agentes dc extensi6n creen que el trabajo realizado por ellos es importante 
y han manifestado satisfacci6n en cumplirlo. 

La descentralizaci6n de la organizaci6n zonal del MAG permite la ffcil accesi
bilidad a las oficinas de extensi6n.
 

Existen 113 ASAs (agencias de extensi6n de areas organizadas) y 22 PIDAs
 
(desarrollo integrado de programas), en el interior provee asistencia t~cnica a
 
un m(ximo de 10 - 12 por ciento del grupo interesado en ella.
 

El compromiso del sistema de trabajar con productores de pequefto y mediano 
tamafto de tierras es significativo a pesar de que es relativamante nuevo el com
promiso. 

Puntos Dgbiles
 

Existe una baja cantidad de personal de extensi6n adiestrado en principios
 
b~sicos de pleneamiento, preparaci6n e implementaci6n de programas.
 

El presupuesto del Ministerio para ayuda t6cnica contin6a limitado. Existe 
falta de soporte general para el personal a nivel de ASAs y PIDAs, particularmente 
para material audic-visual, !-. treci6n de materiales, etc. 

Programnas de asistencia t~cnica en el pasado no ha sido basado en tecnologfa
 
pr~ctica ap..icada usando los recursos disponibles que posee el campesino.
 

-1 perscnal de extensi6n de campo no tiene adecuado material para demostra
ci6n, esto incluye; mejoramiento de semilla, fertilizante, material de trabajo del
 
pequelo agricultor y ganadero, (aves de consumo, conejos, etc.) y para proyectos
 
de aplicaci6n de tecnologfa apropiada para la situaci6n de la familia del campesino.
 

Los t~cnicos de extensi6n vienen generalmente de zonas urbanas y su experien
cia est& relacionada a proyectos en larga escala. Esta situaci6n se agrava por
 
!a ausencia de entrenaniento prfctico en producci6n agropecuaria a nivel secunda
rio y universitario. Por lo tanto, ellos no comprenden como aplic:.r sus conoci
mientos al sector agrfcola.
 

El personal de extensi6n necesita entrenamiento adicional en producci6n
 
bfsica de agricutura y ganaderfa para asi -cder ser de mayor eficacia en su
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ayuda a la familia campesina. El sistema de recrutamento no provee entrena
miento antes de la asignaci6n a su puesto de campo. 

El presente mecanismo pars obtener resultados de investigaci6n concernientes 
a la agricultura y ganaderfa de INIAP, son limitadoe, debido a la inactiva parti
cipaci6n de los agentes de extenoi6n. 

El personal de extensi6n necesita mfs entrenamiento y dinfmica de grupo. 

Sentimientos de mutua insatisfacci6n y sospecha se desarrolla entre el
 
personal administrativo y de campo, debido al desarrollo del especialista de unidad, 
y la promoci6n del personal a la unidad sin tener en cuenta la experiencia y el
 
entrenamiento que posee.
 

El sistema de m6rito basado en ex-eriencia t6cnica y entrenamiento no funciona 
bien para la clasificaci6n y promoci6n del personal. 

Existen instituciones nacionales e internacionales (privadas y pfblicas) que
 
practican actividades del tipo de extensi6n en el pafs. Cada instituci6n lleva
 
a cabo su plan de acci6n sin coordinaci6n de acci6n con otras organizaciones.
 
Falta de comunicaci6n crea el problema de que los diferentes grupos no sepan lo
 
que cada uno realiza, esto resulta en una duplicaci6n de esfuerzos, gastos de reser
vas y confusi6n para la clientela.
 

Muchos de la ASAs y PIDAs se encuentran con poco personal. Algunas ASAs tienen
 
solo un t6cnico por unidad. Esto restringe a la unidad en su preparaci6n de un
 
programa de asiste.acia t6cnica para la familia del rea.
 

Los problemas de extensi6n se ven a(mn mfs agravados por los bajos e inadecuados 
sal.nrios, falza de transporte, demora de pago y por 6itimo la carencia de recursos 
adecuados para la implementaci6n de las actividades desarrolladas. 
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VII. OTRAS ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES PAM EL DESARROLLO DEL SISTEA IEE
 

A. Areas Generales Administrativas del Sistema IEE.
 

Recomendaci6n 1.1 - Coordinaci6n e integraci6n de la planificaci6n, implementaci6n
 
y administraci6n del Sistema IEE en el sector de alimentos, a
gropecuarios y rural.
 

Problemn:
 

La efectividad del sistema IEE es limitada porque funciona como una serie de
 
mini-sistemas aut6nomoa alga independientes entre si, sin conocimiento de lao in
terrelaciones y estrategias de las universidades pertinentes. 
Ciamos los siguien
 
tes ejemplos de la autonomfa e independencia de los mini-sistemaj: (1) las agencias

de servicto de trasferencia de tecnologia del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
 
(2) la agencia de investigaci6n (INIAP) y (3) las entidades educacionales tales co
ma los colegios y las universidades.
 

Otras estrategias Alternas:
 

1. La coordinaci6n. e implementaci6n de un Sistema IEE es mws 
fhcil cuando el
 
control administrativo del sisteva total se deposita en una sola autoridad.
 
Tal coordinaci6n e implementaci6n, por ejemplo, podrfa solicitarse si fuera
 
nombrada una oficina administrativa central, para todo el sistema Agricola

de Investigaci6n Educac16n y extensi6n. En el caso del Ecuador, esto reque

riria de cambios para entregar la autoridad, responsabilidad y control ad 
ministrativo a una sola entidad paro: 
(1) los programas de extens16n (trans
 
ferencia de Tecnologfa) y de servicio del MAC, (2) los programas de investi
 
gaci6n del INIAP y (3) los programas de educac16n agropecuaria de log cole
gio y universidades.
 

2. Una segunda estrategia para la coordinaci6n del Sistema IEE en agricultura
 
es aquel quo utiliza control fiscal como el principal recurso de coordina
c16n. La coordinaci6n ocurrirfa tal como se 
deline6 en la estrategia

"1", pero se incrementarla para incluir: 
 (1) la asignaci6n de fondos pare

la educaci6n agropecuarLa a una entidad del MAG. 
 Estos fondos quedarfan

disponibles para la Educac16n Agropecuarfa en los colegios y universidades
 
a traves del cumplimiento con los requisitos de curriculum y programas extan
 
dares; (2) Asignaci6n de fondos adicicnales al INIAP para proyectod y progra
 
de investagi6n cooperativa al llevarse a cabo conjuntamente con las universi
 
dades y deacuerdo con especificeciones y patrones contralados por el INIAP.
 

Estrategia Recomendada:
 

La estrategia recomendada es el tercer camino para lograr la coordinaci6n e
 
integraci6n de las funciones del Sistema lEE a traves del enfoque coopera
tivo de la planificaci6n de programas y desarrollo de interrelaciones. El
 
uso 6ptimo de los rccursos del lEE, 
o sea, personal, fondos e instalciones
 
se 
puede conseguir mejor por medio de la concentraci6n de atenci6n en las in
 
terrelaciones y la sincronizaci6n de los mini-sistemas. Esta estrategia tie
ne que se dise'ada de tal fc -a 
de servir a los mini-sistemas individuales a
 
la vez que se busca una mejoi meta para mejorar el servicio del agricultor
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Zonales Agrarios. La atenci6n a las interrelaciones y la sincronizaci6n deber~n
 
dirigirse hacia los cuatro aspectos programticos del Sistema IEE: (1) planificaci6n

(2) Implemenzaci6n, (3) evaluaci6n y (4) administraci6n general. La administraci6n
 
general de los programas incluye (1) la selecci6n y aignaci6n de personal a zonas
 
o funciones dentro de los programas, (2) el desarrollo y coordinaci6n ordenado de
 
los planes anuales detrabajo, (3) la elaboraci6n de informes sobre resultados por
 
funciones o mini-sistemas y, (4) la evaluaci6n y premiaci6n del desempe-o del per

sonal en sus labores. Los consejos exixtentes a niveles nacionales y zonales tie
nttn que estar dirigidos y orientados hacia este prozeso. Si se necesitara de nuevos
 
consejos, habrS que establecer los detalles adicionales sobte los catro aspectos

de coordinaci6n e integraci6n estan expuestos abajo.
 

(a) Planificaci6n de Programas: Para obtener resultados 6ptimos, la planificaci6n

de programas debe incluir una representaci6n y participaci6n adecuada en los consejos
 
a 
nivel zonal y nacional de la clientela y de todos los grupos ( o mini-sistemas)
 
afectadcs por el programa agricola a ese nivel. Por eJemplo, al programa de investf
gaci6n deberfa incluir representantes de: (1) Los grupos de agricultores para la 
identificaci6n y.para asignar las prioridades de los problemas, (2) los investigado
res para el dise,o de los proyecrop, metodologfa e ideas creativas, (3) los edu
cadores para aportaciones con ideas y par-. la c6ordinaci6n relativas a las necdsida
 
des para el desarrollo del personal y la capaditaci6n que incluya proyectos de tesis
 
(4) personal de extensi6n para asesorerfa a los agricultores y receptores sobre los
 
problemas y prioridades y dise o experimental relacionado a la trasferencia de tec
nologfa .
 

(b) Grupos de Programas de Extensi6n deberfan incluir rep-esentates de : (1) Gru
pog de Agricultores para identificaci6n y asignaci6n de pricridades de problemas 
.
 
(2) Personal de extensi6n para disefio de proyectos, selecci6n de tecnologla, meto,
dologla de extensi6n e ideas de innovacidn (3) Investigadores para contribucio
nes de tecnologfa, sugerencias sobre metodologfa, y para la generaci6n de la tecno
 
lo fa furura. (4) E para aportaciones con ideas y para la coordinaci6n
 
relacionadas con el desarrollo del personal y capacitaci6n incluyendo proyectos de
 
tesis.
 

La Planificaci6n de Programas de Educaci6n deberfan incluir representantes de: (1)

Grupos de agricultores para la identificaci6n de criterios para el empleo de per
sonal y experiencias necesarias. (2) Educadores para dise6o de curriculums y cur
sos, coordinados e ideas creativas. (3) Investigadores para el repaso de la,tece
 
nologfa en los cursos y programas de estudio, para ideas sobre tesis y pra mgtodos

pricticos para la investigaci6n. (4) Personal de Extensi6n para la identificaci6n de
 
las necesidades de la metodologfa educacional, evaluaci6n de tecnologfa incluida ej

los cursos y planes de estudio, y para la remisi6n de experiencias prfcticas dentro
 
de los planes de estudio
 

IC) Tmi1omPnratnn AP nrngramna . Esto es principalmente furici6n de organizaci6n
ndivTdual a la cuai so Le hA 5sidnado la responsabilidad del programa. Los re

presentantes del grupo relacionados (mini-sistemas) que tienen que ver en el preoces
 
so de planificaci6n en los consejos se interesan en los informes de progresos y debe
 
rfan recibirlos por medio de reun,.ones trimestralesdel grupo o por medio de couni
 
caciones escritas a manera de circulares, Cuando Ia implementaci6n del programa

incluye contribuciones de otras organizaciones (mini-sistemas) , las necesidades
 
especificas u responsabiliLades y el programa de cada contribuidor deberfan quedar
 
claramente definido y ser objeto de comunicaci6n escrita despu6s de las reuniones
 
de planificaci6n. Ayudarfa tambign a recordar telefonicamente o por escrito las
 

necesidades especfficas del programs unos dfas antes de la fecha. Al final del ano
 
o del proyecto se deberLa preparar un resumen escrito de los resultados.
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(d) Evaluacin de Programas: Este proceso sigue a los de planificaci6n e
 
impleentaci6n. El mismo grupo de personas de los consejos que planificaron el
 
programa o sus repreoentantes leberfan elaborar la evaluaci6n. La evaluaci6n
 
deberfa ser objetiva sobre el oesempeio de las personas que contribuyeron a la
 
implementaci6n del programa. El evaluador debe recibir entradas de otras perso
nas implicadas con el proyecto.
 

(e) La Administraci6n General de los Programas: Esto represents un conjunto de
 
descripciones y planes de trabajo para los administradores a cargo de las o 0 ani
zaciones (o minisistemas) que se estin conectando y sincronizando en el Sistema
 
IEE total. Tiene que haber comunicaci6n y cooperaci6n entre estos administrado
res cuando ellos avalan el desempefio general del proceso de los sistemas y el
 
rendimiento o resultado del programa. La funci6n de personas individuales y de
 
las unidades que forman el sistema tienen que ser avaluadas, asi coma su produc
ci6n individual. La acci~n complementaria apropiada deber'a ser una parte impor
tante de la administraciin. Esto incluye: () Ia asignaci6n de premios, (2) las
 
revisiones de la asignact6n de 
recursos y la eficiencia de la utilizaci6n de
 
dichos recursos, 
(3) la revisi6n de la efectividad de las conecciones con otras
 
organizaciones (.ini-sistemas) y (4) la acci6n correctiva seg6n sea necesaria
 
en 
cada case. Los conseos deberfan asegurarse de que se elaboren los informes
 
anuales de administraci6n de tados los programas.
 

La revisi6n anual de la administraci6n de programas par los Consejos deberfa
 
incluir revisi6n de las interrelaciones entre cooperativas y su efectividad. La
 
tercera estrategia, es la recomendada par ser la que mfs apropiadamente encaja a
 
la presente situaci6n y organizaci6n del Sistema IEE y sue componentes.
 

Rendimiento Esperado:
 

Se espera que una mejor coordinaci6n e integraci6n de las funciones del Sistema
 
IEE lltven un usa mAs eficiente de los recursos y al mejoramiento de la proporci6n
 
de costos/beneficios.
 

Insumos Necesarios:
 

Se requiere de una directiva ejecutiva del Sr. Ministro de Agricultura y Ganade
ria que requiera la integraci6n debida y la coordinaci6n del sistema IEE a travs"
 
de los Consejos establecidos o del establecimignto de nuevos Consejos, segdn se
 
requiera pars mejorar las funciones coma se estipula en lo que antecede.
 
Se necesitarfan 24 meses-hombre de asistencia t~cnica par parte de 
su conseJero
 
experto y de un conseJero con los administradores en la implementaci6n del proyic
to.
 

Recomendaci6n 1.2.
 

Mejorar la estructura de salarios e incentivos en el Sistema IEE total.
 

Problems:
 

Los salrios del sector p6blico son notablemente mfs bajos que los salarios de
 
posiciones comparables en el sector privado. Existen pocas opciones bastantes
 
restrictivas 
en el sistema nacional del personal, pars atraer mis profesionales
 
en las disciplinas de alta demanda y poca oferta. Una opci6n, usada en el 
caso
 
de ingenieros petroleros, es la de clasificar a los profesionales en un nivel o
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categoria superior. Si se considerara qua la agriculture es una profesi6n de
 

alta prioridad, se podrfa efectuar ajustes similares en categorfa, te6ricamente.
 

A pesar de que los niveles salariales generales y los m todos de clasificaci6n
 

son importantes para obtener ndieros adecuados de profesionales, es a~n de mayor
 

importancia la estructura de incentivos para compensar a aquellos individuos que
 

tienen mhs experiencia y a aquellos que son mis productivos. Seg'n se evidenci6 

en los datos del personal del MAG, se ha hecho alg6n progreso en el sistema de 

incentivos desde 1973 a la fecha. Pero se necesita hacer mucho mfs. El sistema 

actual del personal divide a los profesionales en cinco categoffas contra cuatro
 

existentes en el perfodo de 1973. Ma del 44 por ciento de los profesionales se
 

clasificaron en las categorfas tres, cuatro y cinco en 1978 en contraste con
 

alrededor del 20 por ciento en 1973. Por lo tanto, algo se ha mejorado. Sin embar

go, durante este periodo tuvo lugar un mejoramiento general en el nivel del per

sonal caparltado lo cual indicarfa mus altas. El nGmero de profesionales (gradua

dos universitarios) como porcentaje del total de la fuerza laboral auMent6 en el
 

MAG del 55 por ciento en 1973, al 61 por ciento en 1978.
 

A medida que aument6 el namero de profesionales con grados avanzados, as! como
 

el n6mero de tfcnicos con experiencia, se evidenci6 una necesidad de una gama
 

mis amplia de categorfas pare asegurar incentivos adecuados al personal. Por
 

ejemplo, el sistema del U.S. Department of Agriculture incluye categorfas profesio

nales en diez etapas con 10 pasos o niveles de salario dentro de cada categoria
 
asi como pasar a otras categorias ms arriba.
 

Otros m~todos pars reconocer individuos excepcionales _"el Ministerio de Agricul

tura y Ganaderfa deberfan ser considerados tales como: 1) Premiando la mejor zona
 

y al agente de cambio nacional. 2) Seleccionando la mejor investigaci6n y ]as
 
publicdciones de extensi6n, y 3) Seleccionando al mejor administrador.
 

Estrategia Recomendada:
 

Solamente se propone una estrategia, que es la de que el Consejo Agrario Superior
 

establezca un comitf para obtener datos y comparar niveles de salario entre los
 

sectores p6blico y privado para las profesiones agropecuarias, y recomiende un plan
 

de ajuste de niveles de salario en el sector pGblico que sea tanto competitivo
 

asi como remunerativo a los individuos que demuestren mayor experiencia y produc

tividad.
 

Insumos Necesarios:
 

1. Una decisi6n ejecutiva del Consejo Agrario Superior.
 
2. Nombramiento de un comitS compuesto de 3 a 5 individuos de los secto

res p~blico y privado pars efectuar el eastudio y elevar recomendaciones.
 

Recomendaci6n 1.3
 

Desarrollar e implementar un Programa de Capacitaci6n Administrativa.
 

Problems:
 

El Sistema IEE del Ecuador tiene significativamente menos efectividad debido
 

a la escasez de administradores capacitados que comprenden y ponen en efecto los
 
principios de administraci6n, particularmente en areas de planificaci6n e
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implementaci6n de programas integrados y coordinados. Estas areas del programs
 
incluyen:
 
(1) El desarrollo y transferencia do tecnologfa.
 

(2) Provisi6n de los servicios requeridos para el adelanto de los procesos de
desarrollo y transferencia. 

En muchas unidades el jefe administrativo es 
el nico que hace decisiones. En
algunos casos 
esta persona tiene experiencia y/o capacitaci6n limitada en
repartici6n de larecursos, asignaci6n de responsabilidades y desarrollo de programas. El resultado es que la efectividad y eficiencia de la unidad se reduce. Estoes particularmente notorlo en la ausencia de un administrador clave durante cualquier perfodo significativo de tiempo. Parte de la raz6n de la falta do profundidad en el talento administrativo estf en que en el Sistema, IEE se incluye mucho
personal efectivo pero joven en edad, y en 
experiencia.
 

Estrategias Alternas: 

1. Desarrollar sistemas de entrenamiento en administraci6n utilizando especialis
tas de otras partes del mun.
 

2. 
Proveer becas para futuros administradores o programas para obtener tftulos
 con la orientaci6n especffica requerida en el Sistema IEE.
 

Estrategia Recomendada:
 

Desarrollar e implementar la estrategia dos para capacitaci6n administrativa
durante los pr6ximos cinco a6os a traves de la otorgaci6n de becas (becas de un
ado) (ver ap~ndice para una exposici6n apropiada ) i-.cluyendo 4 meses en el entrenamiento en idioma. Despu6s de 5 aaos, se podrfa debarrollar un programa en el
pafs para el personal en entrenamiento contfnuo o que este trabajando, utilizando
a los ex-becarios 
como profesores. Se recomienda quo las becas se adjudiquen a raz6n
de 10 por afio durante 3 a3os, y 5 por aFo durante 2 afios.
 

Se 
 recomienda esta alternativa debido a que la creatividad del liderazco
administrativo se puede desarrollar en el entrenamiento asociado a progranas esta
blecidos en otro pals.
 

RendimientoEsperado:
 

Un grupo de 40 administradores adiclonales para el Sistema IKE al tfrmino de 5
 
arios.
 

Insumos Necesaros:
 

Cuarenta aios-hombre de becas durante los pr6ximos 5 a3os.
 

Recorendac16n 1.4
 

Desarrollar y poner en efecto un plan a largo plazo para el deaarrollo de planes
de estudio y control de calidad para la educaci6n agropecuaria desde el nivel primario hasta el nivel de post-grado.
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Problems:
 

Los planes de estudio par& la educaci6a agropecuaria a todos los niveles, desde
 
la escuela hauta el fin de los arios universitarios, tienen falta de capacitaci6n
 
acad6mica y experiencia prictica. Esto limits el desarrollo de personal capacitado
 
para mejorar la productividad del Sistema IEE en el desarrollo de los 
sectores de
 
alimentos, agropecuarios y rurales.
 

Se debe tomar nora especial quo la informaci6n tanto general como especifica
 
necesaria en un plan de estudios agropecuarios estl limitada en cuanto a su
 
accesibilidad a instituciones educacionales. El actual nivel y amplitud de la
 
capacitaci6n y la experiencia de los profesores limita su habilidad en el desa
rrollo de planes de estudlo, evaluaci6n de programas, y control de calidad. En el
 
Ecuador no bxiste evidencia alguna de autoridades que acrediten el aprendizaje

de la educaci6n agropecuaria, a ningun nivel. Los Ifderes de la educaci6n en el
 
campo agropecuario son los nicos educadores con gran inte-4s y con is dedicaci6n
 
necesaria pars mejorar los programas en este campo. El nombramiento, como autori
dades de control de calidad, en personas sin los antecedentes o intereses debidos,
 
limitan sn ms la efectividad de 6stos programas.
 

Estrategias Alternas:
 

1. Establecer, por medio de un acuerdo inter-ministerial, el hecho que el Ministe
rio de Agricultura cuenta con la competencia, inter6s programftico y la necesidat
 
de mejorar la educaci6n agropecuaria y ms an, establecer que se lleve a cabo uu
 
control continuo del estudio agropecuario a todos los niveles pars el desarroln
 
y mejoramiento de istos, segun sea necesario. Poner en efecto un plan pars este
 
control de calidad y mejorawiento de tal forms que se lo haga por intermedio de
 
una unidad del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
 

2. Pedir al Ministerio de Educaci6n el desarrollo y la efectivizaci6n del control
 
de calidad y del desarrollo de planes de estudios pars la educaci6n en agricultura.
 

Estrategia Recomendada:
 

La estrategia ncmero uno es 
la escogida debido a que mejorarfa Is coordinaci6n de
 
todo el Sistema IEE para tener todos los elementos del Sistema identificados con el
 
Mlnisterio de Agricultura y Ganaderfa de una manera significativa e importante.

Esta estrategia establece un plan pars el control de calidad y mejoramiento a efec
tuarse a traves de una unidad del inisterio de Agricultura y Ganaderfa.
 

Rendimiento:
 

Planes de estudio mis solidos para especialistas agrfcolas capacitados m s
 
adecuadamente.
 

Insumos Requeridos:
 

1. Una directiva eJecutiva conjunta de los Mintsterios de Agricultura y
 
Educaci6n.
 

2. Dos afios-hombre de asistencia t~cnica pars la implementaci6n.
 
3. Doce meses-hombre de capacitaci6n en el exterior para miembros de la
 

directiva en el desarrollo e implementaci6n de los procedimientos.
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Recomendaci6n 1.5
 

Establecer un Programa de Post-grado en Ciencias Agropecuarias.
 

Problem&:
 

El Ecuador no cuenta con un programa de post-grado en Ciencias Agropecuarias
 
La instruzci6n, la investigaci6n y los programas de transferencia de tecnologla

del pals dependen del personal que cuenta unicamente con grados a nivel de
 
Ingenieros o personal con capacitaci6n de post-grado en otros pases. En el
 
presente, se estgn invertiendo fondos a niveles importantes en becas para que
 
personas se capaciten en post-grado en otros parses. La ausencia de un programa

de post-grado limita significativamente la investigaci6n independiente del tipo
 
que se inicia como tesis de post-grado y disertaciones. La ausencia de este tlpo

de investigaci6n y actividad acadimica limits la capacidad del Sistema IEE ddl
 
pals en cuanto a attaer y/o desarrrollar especialistas de fama internacional. La
 
ausencia de tales especialistas en el pals limita el desarrollo econ6mico, inte
lectual y cultural en los sectores de alimentaci6n agropecuario y rural, asf como
 
en todos los otros campos.
 

Estrategia Recomendada:
 

Debido a que esto re4uiere un programa a largo plazo, se propone solamente una
 
estrategia. La estrategia es establecer un Programa Nacional de Graduados en
 
Ciencias Agropecuarias en el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa y en asociaci6n
 
con INIAP. El programs debe ser fortalecido por medio de la educaci6n universita
cia anterior a la graduac16n y el establecimiento de control de calidad para el
 
sistema educacional total en agricultura. El compromiso directo del Kinisterio de
 
Agricultura y Ganaderfa se propone debido a que el personal, con los antecedentes
 
y educaci6n en agricultura, se encuentran actualmente disponibles en el Ministerio
 
y siempre lo estarfin.
 

El programa a largo plazo pars la educaci6n de post-grado en agriculturs requerirg 
- convenio con una universidad o consorcio de universidades reconocidas, con progra

- , establecidose de post-grado. En un principlo, IS emisi6n de grados superiores
seria .-. funci6n cooperativa entre el programs de post-grado universitario y el 
programa de psot-grado del MAG e INIAP. Al final de 10 aios, la emisi6n de los
 
tftulos del programa de psot-grado se transferirfan totalmente al Hinisterio de
 
Agricultura y Ganaderfa e INIAP.
 

Durante los primeros 5 aos, el asterado requerirfa 3 aaos. El primero serfa en el
 
Ecuador para un entrenamiento en el idioma y cursos preparatorios; el Segundo afo,
 
(becado) serfa en la universidad cooperativa; y el tercer afio serfa en el Ecuador pa
ra la tesis sobre investigaci6n, cursos organizados de seminario, y pars la
 
planificaci6n de un programs de investigaci6n y/o de extensi6n. El desarrollo de
 
este plan permitirfa que un porcentaje mhs grande delas becas del pals se canalicen
 
a programas con candidatos doctorales quienes se volverfan personal dd isntrucci6n
 
para el programs de psot-grado en alos futuros.
 

Rendimiento Esperado:
 

Un programs de post-gredo que rinda 20 o mis tftulos de Master anualmente,

despugs de 
5 aSios, y unos 30 despu~s de 10 aios. El programs sera exclusivamente
 
operacional a traves de ecuatorianos al t6rmino de 10 afios.
 



(176)
 

Insumos Previstos:
 

1. Ocho afios-hombre de asistencia ticnica a nivel de profesorado de post
grado, por afo durante 10 afos. La aistencia ticnica total serfa do 80 eios
hombre durante 10 aos.
 

2. La ayuda de-$2.300,000 para construcciones, gastos de equipos, materiales
 
y operaci6n.
 

Estas personas estarfan ocupadas como jefes de investigaci6n dn el programs
 
de INIAP para ayudar a llenar los espacios vacifos creados por la salida del
 
personal que se esti capacitando. Ellos tabign tenfran la oportunidad do prestar
 
ayuda en la investigaci6n de tesis de los estudiantes graduados.
 

Recomendaci6n 1.6
 

Establecer una Biblioteca y Centro de Referencia Agropecuaria Nacional.
 

Problems: 

Una base limitada de conocimientos para los sectores de alimentos, agropecuaria 
y rural., se observ6 en el contenido de las bibliotecas en varlas localizaciones 
del Ministerio de Aricultura, en las estaciones de INIAP, y en las universidades 
y 6olegios. En muchos casos, las biblitotecas eran pequefias, inadecuadas, y poco 
usadas; en otros, los tomos eit existencia eran anticuados. Has a6n, en otros casos 
los tomos y las revistas en los estantes eran impresos en ingles, y la mayoria del 
personal que utilizaba las bibliotecas no leia el idioma lo suficientemente bien 
para hacer uso rutinario de la biblioteca. 

Estragias Alternas:
 

1. Asignaci6n de fondos adicionales para el fortalecimiento y mejoramiento de
 
las bibliotecas existentes por medio del aumento y/o actulaizaci6n de tomos,
 
ademig de un servicio de traducci6n de los materiales en ingls eistentes en la
 
biblioteca de mayor uso.
 

2. El desarrollo y la implementaci6n de un plan para crear una biblioteca
 
agropecuaria y centro de referencia nacionales. El centro estarfa conectada con
 
aquelLas unidades en provincdas que requieran servicios de referencia con otros
 
sistemas IEE, agropecuarios igualmente importantes. El plan deberfa incluir el
 
aumento de el equipo necesario y de 20.000 a 30.000 volumenes nuevos durante los
 
pr6ximos 10 aios.
 

Estrategia Recomendada:
 

La estrategia NGmoro dos se ha recomendado debido a qua harfa la mayor contribu
ci6n a largo plazo para el mejoraziento de las actividades del IEE durante la
 
d~cada venidera.
 

Rendimiento:
 

Un sistema de biblioteca y de referencia que apoye la investigaci6n agropecuaria
 
la educaci6n y trnasferencia de tecnologfa disponible en todas partes y en todos
 

los niveles educacionales del pafs.
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Insumos:
 

1. Dos aios-hombre de asistencia ticnica experts de especialistas en biblio

tecologfa y documentaci6n ?ara planificar y establecer las bibliotecas y sistema 
de referencia. 

2. $200.000 US de equipo para catalogar, reproducir, dar acceso y transferir
 

las referencias segdn la necesidad.
 

3. 25.000 nuevos volumenes de material do referencia a $15 por tomo.
 

4. 3 becas de un afio.
 

Recomendaci6n 1.7
 

Desarrollar y poner en funcionamiento un plan para auentar la capacitaci6n en
 

idiomas.
 

Problems:
 

La efectividad del Sistema IEE en el Ecuador se encuentra limitada debido a que
 

la mayorfa del personal carece de la habilidad para leer o utilizar literatura
 

cientffica y otros materiales agropecuarios, impresos en idiomas aparte del
 

espaiol. De igual forms, lso cientfficos y educadores ecustorianos tienen dificul

tad en comunicarse con sus colegas de otros parses que no dominan el espa~ol.
 

Actualmente, el personal ecuatoriano que busca estudio de post-grado en otros
 

pafses se tienen dificultades en desarrollar conocimientos del idioma, apropiado.
 

Esto retarda el progeso de dichos individuos en sus estudios y aumenta los costos
 
delas becas en el exterior.
 

EStrategia Alterna:
 

1. Utilizar las instalaciones lingufsticas particulares que ya existen, dando
 

incentivos econ6micos y tiempo libre para los participantes.
 

2. Dosarrollar una instalci6n de capacitaci6n del idioma dentro del INIAP o en
 

una unidad del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa para que sirva al Sistema IEE.
 

Es necesario conseguir el equipo adecuado para grupos de 20 estudiantes en pro

gramas de capacitaci6n de cuatro meses de duraci6n.
 

Estrategia Recomendada:
 

La estrategia nimero dos se ha recomendado en reconocimiento de que los emplea

dos tienen que tener tiempo libre para el estudio y tendrfan preferencia en el
 

uso de las instalaciones.
 

Rendimiento Esperado:
 

Cincuenta o m9s personas capacitadas, por a5o, con la habilidad de comunicarse
 

m s efectivamente en los campos cientfficos.
 

Insumos Necesarios:
 

1. Veinte unidades lingufsticas inlcuyendo grabadoras, cintas, libros de texto
 

y libros de trabajo.
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2. Dos a.os-hombre anualmente durante dos afios de asistencia tfcnica en
forma de inatructores-directores del programa de aprendizaje.
 

Recomendac16n 1.8
 

Establecer una revista nacional de Ciencias Agropecuarias.
 

Problema:
 

Los resultados de la investigaci6n y la metodologfa educaciona) en el sector
agropecuarlo no se encuentran adecuadamente diseminados en el pals, debido a la
falta de un 6rgano para este prop6sito en el campo profesional agropecuarlo. Esta
falta de comunicaci6n profesional agropecuaria limita la diseminaci6n de nueva tecnologfa y metodologfa entre los profesionales agrfcolas y pecuarios individuales y
el sistena IEE. La falta de este tipo de publicaci6n profesional tambin reduce
las oportunidades de los cientfficos y educadores individuales de crecer profesio
nalmente por medio de la experiencia de preparar documentos profesionales a nivel
de publicaci6n. Esto tambign limita la oportunidad que tienen los individuos de

conseguir reconocimiento de sus 
colegas por medio de la publicaci6n de sus
 
resultados en una revista profesional catalogada.
 

Es.trategias Alternas:
 

1. Desarrollar un contrato con una organizaci6n profesional o compala de publi
caciones, o a(in, con una agencia agropecuaria del exteiLvr para el desarrollo,
producci6n y distribuci6n de esta publicaci6n. 

2. 
Incrementar la func16n del Centro de Comunicaciones Agropecuarias para incluir
 
la producc16n y distribuci6n de esta publicaci6n.

Para empezar, se deberfa buscar la asistencia t6cnica de una organizaci6n o agencia
 
que actualmente produzca una publicaci6n parecida.
 

Estrategia Recomendada:
 

La Estrategia n6mero dos so ha recomendado para asegurar el interfs y dedicaci6n 
local en el proyecto, y para fortalecer sus probabilidades de Exito contfnuo. 

Producci6n Esperada: 

Un diario 6rgano que provea prestigio, oportunidades de publicaci6n profesional 
y un vehfculo de comunicaci6n pars todo el sector agro-industrial del pals. 

Ins,,os Previstos: 

Uno y medio afios-hombre de asistencia tfcnica. 
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B. INVESTIGACION 

Recomendaci6n 2.1
 

Revaso y mejoramiento de los procesos 
para la determinaci6n do prioridades y
planificaci6n de programas de investigaci6n.
 

El Problema:
 

El programa de Investigaci6n, en 
algunos de sue aspectos, parece carecer de"
coordinaci6n en los problemas del sector de alimenros, agriculturA y rurales, relaclonado a clientela de alia prioridad por ejemplo, aquellos con 
recursos limitados
de tierra y escazos recursos. 
El desarrollo Ue planes de investigaci6n tales 
como
los que se ilustran en 
la Tabla VII 1 y VII.2 requiere atenci6n especial 
en la
planificaci6n y en I- repartici6n de prioridades. De manera similar, la investigaci6n planeada es requ.rida para especializadas tales cooo entomologia, nutrici6n,
suelos y patologfa vgetal tambi6n lo requieren. El proceso de planificaci6n e!n
la organizaci6n efectiva de investigacin, tiene que evaluarse constantemente
 
ponerse al dfa.
 

Otras Estrategias:
 

1. Un eximen externo por un equipo de tres 
investigadores experimentados y adminisrradores de investigaci6n trabajarfa durante tres meses 
con los jefes de proyectos
del INIAP 
en el desarrollo a implementaci6n de procedimienros mejorados.
 

2. Un grupo seleccionado de 5 Jefes del grupo de investigaci6n y administradores
de INIAP desarrollarfan un pla.. de mejoramiento de distribuci6n de prioridades
y de planificaci6n despugs de rasar un 
 mes estudiando itplanificaci6n de investigaci6r y los proced!mientos de asignaci6n d! prioridades en uno o mas cen:ros
interna-jonales y en una agen-ia establecida de planificaci6n de investigaci6n,
tal com. la Science and Education Administration del Departamento Norteamericano
 
de Agricultura.
 

Estrategia Recomendada:
 

La segunda estrategia es 
recomendada debido a que ella provee una continuaci5n
 
futura del concepto.
 

Rendimiento Esperado:
 

Un -roceso de planificaci6n y de asignacitn do prioridades con un enfoque mse
fuerte en los problemas centrales y do alta prioridad.
 

Insumos Requeridos:
 

Seis meses-hombre de estudio y viaje a el exterior.
 

Recomendac16n 2.2
 

Aumentar la cantidad y el nivel del personal entrenado.
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El Problema:
 

Solo el 39 por ciento (63 personas) de los investigadores y administradores
 
de el INIAP tienen grados de post-grado (5 Doctores y 58 asteres) en Ciencias
 
Agropecuarias. Los planes de estudios anteriores a los grados de Ingeniero
 
Agr6nomo no incluyen cursos y capacitaci6n en metodologla de investigaci6n y
 
desarrollo de proyectos que se necesitan para el desempe-.o efectivo de los
 
Investigadores. El mejoramiento de Is efectividad de INIAP como agencia de
 
investigaci6n esta limitada en parte por la capacidad de los jefes de proyecto
 
de invesrigaci6n.
 

Estrategia Recocendada:
 

Debido a la lirmitaci6n de oportunidades para tratar con problemas por la
 
ausencia dn un programa de post-grado en el pafs, se ofrece solsmente una
 
estrategia. Esta estrategia recomienda 100 bicas en especialidades seleccionadas
 
pars candidaLos cuidadosamente escogidos en los pr6ximos cinco a-os. Los progra
was de alta prioridad y nuevos proyectos, asi como Horticultura y Avicultura,
 
deberfan iecibir emphasis especial. Dichas becas se utilizarfan como sigue:
 

Aao 1 2 3 4 5
 

Programas MS 20 15 10 10 5
 

Prograna PhD 5 5 10 10 10
 

Al fin de cinco aios, de hacerse efectivo el programs de post-grado dentro del
 
pafs ayudarfa a desarrollar personal pars el futuro.
 

Producc16n:
 

Aproxlmadamente 30 jefes de proyecto adicionales, con Masterados, y 15 jefes
 
de proyecto adicionales con Doctorados existirfan al fin de 5 aos.
 

Insumos:
 

Cien aaos-hombre de becas adicionales durante los pr6ximos cinco afIos.
 

Recomenaci6n 2.3 

Llevar a cabo un profundo estudlo nacional sobre el estado nutricional presente
 
del pueblo del Ecuador, particularmente del sector rural.
 

El Problems:
 

Observaciones de tipo general y el repaso de los datos pertinentes indicarfan
 
fuertemente que existen problemas de salud relacionados a la nutrici6n en el
 
Ecuador, particularmente en las zonao rurales, aunque i Agencia pars el Desarrollo
 
Internaclional de los EE.A7J ha apoyado al estudlo educacional y nutricional.
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Se realizo al final de la decada do 1950. El crecimiento general en la 
productividad de alimentos, agricultura y del sector rural esti limitado por

la capacidad productiva de los agricultores do este sector. El estado nutricional 
afecta significativamente a la salud hu.ana que a su vez afecta la capacidad
 
productiva de la gents.
 

Otras Estrategias:
 

1. Contratar una antidad de investigaci6n o agencia extranjeri; para llevar
 
a cabo el estudio.
 

2. Por intermedio do trabajo mancomundao inter-ministerial, llsvar a cabo
 
el estudio, cooperativamente con una universidad o consorcio do universidades o
 
agencias que tengan experto conocimiento en el cempo do la nutricidn.
 

Estrategia Recomendada:
 

La segunda estrategia es recomendada porque proves una mayor participaci6n

del personal ecuatoriano.
 

Rendimiento Esperado:
 

Datos concretos sobre el estado nutricional del pueblo para su-uso en la
 
planificaci6n de programas de investigaci6n y desarrollo fut.ros.
 

Insumos Esperados:
 

Doe anos-hombre de asistencia tfcnica.
 

Recomendaci6n 2.4 - Ampliar y coordinar la investigaci6n de las estacionos
 
experimentales y coordinar la experimentaci6n conjunta con
 
otras instituciones de desarrollo rural.
 

El Problem.:
 

La falta de personal y los recursos econ6micos inadecuados han sido los 
limites que ha tenido INIAP en un programs de investigaci6n extensivo alejado de 
Las estaciones experimentales pare probar la tecnologfa cooFerativamente con 
otras agencias o unidades de clientela. Las amplias diferenc !.as geogr~ficas,
topogr~ficas y cliathricas en el Ccuador limitan la aplicaci6v di ecta de los 
resultados de investigaci6n a uni-eos proiuctoras sin oportuniead de experimentaci6n

pr~ctica. El progreso a largo plazo en el desarrollo de la tecnalogia y su
 
transferencia requerirg una experimentaci6n practica prenia a Ia demostraci6n.
 

Otras Estrategias:
 

1. Desarrollar fuertes contactos con los Directores Zonales y Directores
 
Generales del HAG. Esto requerirg algunana epansi6n en el personal do INIAP
 
y del MAG para el desarrollo de este trabaj'. como empress cooperative do
 
desarrollo y transferencia de tecnologia.
 

2. Asignar la funci6n totalmente a INIAP e increnentar los fonJos y el
 
personal pars llevarla a cabo.
 

http:diferenc!.as
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Estrategia Recomendada:
 

La primera estrategia es recomeridada porque fortalece la relaci6n del
 
compo de MAG-INIAP y parque 6ste tipo de invertigaci6n es en parte tecnologfa
 
de transferencia.
 

Rendimiento Esperado:
 

Utilizaci6n fmfi 
rapids de los resultados de investigacidn con el aumento an
 
la producci6n agrfcola.
 

Insumos Necesarios:
 

1. 
Directivas adwinistrativas por el correspondientes personal de INIAP y
 
HAG.
 

2. Un aumento en la financiaci6n de INIAP y MAG par& cubrir los costos del
 
personal aumentado y de las operaciones expandidas.
 

Recomendaci6n 2.5
 

Pover eu efectivo expansiones e incrementos a los programas de investigaci6n
 
en los campos de: 
 planifacaci6n de recursos naturales y conservaci6n; ciencias
 
sociales y econ6micas para transferencia de tecnologfa, anglisis do politica y

mercadeo agropecuario; ingenierfa agrfcola en 
lo que concierne asistemas de
 
fuerza motriz y de maquinaria ademas de estructuras para pequefas finacas.
 

El Problema:
 

A. Recursos Naturales Renovaibes
 

Este informe, oresenta datos sobre los Naturales Renovables, su uso presente
 
y potnecial, 
sus puntos fuertes y d~blies, y algunas evaluaciones generales de
 
sus ecosistemas. La erosi6ndelsuelo ts un problema de grandes proporciones en
 
las tierras que se estan cultivando en las alturas. Las inclinaciones del
 
tierreno son marcadas, el cultivo es principalmente manual y se efectua de abajo

hacia arriba. 
 El cultivo de contorno y el uso de terrazas no se practican a
 
excepci6n de algunaf hileras que en general siguen los cotarnos. La extracci6n
 
de la cape superior del suelo, desplazamiento de este y el da-'o consigulente por

las 
inundaciones en las angostas y bajas planicies. El desplazamiento en la reg16n

oriental ya es 
evidente por el color rojo de las principales afluentes el Amazonas.
 
La erosi6n producida por los vientos es un problema sirio en 
los suelos arenosos,
 
estos se podrian estabilizar con plantaci6n y replantaci6n de Srboles. Aqui se

describe brevemente algunos de los problemas observados, pero no se particulariza

sobre las consecuencias de programas inadecuados de conservaci6n de 
recursos natu
rales renovables.
 

Es necesario dar un enfoque multidisciplinario a la investigaci6n y la educa
ci6n on la planificaci6n, utilizaci6n y conservaci6n de recursos naturales 
renova
bles.
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Un inventario de todos los datos disponibles pertinentes a los campos de

la moteorologia y ciencia atmosffrica, ciencia del suelo, ciencia de las plantas
 
e ingenieria agrfcola seran necesario al iniciar el programs.
 

Estudios desarrollAdos en el futuro deberfan tomar en cuenta los datos de
 
precipitaci6n, suelo& y sus interaciones para el desarrollo de f6rmulas en la
 
pfrdida de suelos. Despu6s, de esta informaci6n y datos acerca de los cultivos
 
y la econ6mia podrfan ser utilizados en el desarrollo de programas de conserva
ci6n y sistemas ecol6gicos de varias greas geogrfficas.
 

Similar-ente, las investigaciones sobre los diseos de estructuras y mitodos
 
de preparaci6n de suelos que puedan ayudar al desarrollo de un prog-ima integra
do de conservaci6n de suelos.
 

Ciencias Sociales y Econ6micas
 

Existe una importante vacfo en los campos de la investigaci6n social y econo
mia que estan al servicio del sector agropecuario. Los campos de sociologia rural,

sociologfa medfca y antropologfa cultural son crfticos en el proceso de transferencia
 
de tecnologfa. Los campos de investigaci6n econ6mica que son esenciales al sector
 
agropecuario incluyen anglisis de poltica agricola, mercadeo y aministraci6n de
 
haciendas. Existen 4 principales campos de acci6n para la investigaci6n en las cien
cias de comportamientoi (1) Investigaci6n b5sica en los campos relacionados con la
 
producci6n y polftica de alimentos y desarrollo rural; (2) Investigaci6n aplicada
 
para ayudar a la extensi6n agrfcola y Apoyar los esfuerzos de serviclo con la plar

nificaci6n e implementaci6n de experimentos de campo, anglisis de politica y otros
 
progrmas de desarrollo; (3) Investigaci6n y evaluaci6n para medir los impactos

de las polfticas de desarrollo rural y los programas, as! co.o la efectividad ;e

las organizaciones campesinas, particularmente las cooperativas; (4) Proveer
 
enseanza o cursillos de capacitaci6n en la medici6n de necesidades, cntrevistas
 
y anglisis de datos y su interpretaci6n.
 

Se requiere la expansi6n de la investigaci6n cientffica tanto micro como
 
macro-social. Cada experimento llevado a cabo por INIAP deberfa incluir un anfli
sis socio-econ6mlco de porque los resultados esperados de ese experimento particu
lar son Gtiles al agricultor. Como se relaciona a lo que 91 hace actualmente?
 
Cuanto riezgo existe? Cull es la probabiJidad que el campesino pueda obtener de
 
los insumos, inclusive asistencia ticnica? Qu6 se requiere para completar la
 
transferencia de la tecnologia que provino de los resultaos de la investigaci6n?
 

La investigacidn en la ciencia macro-social inclitye 
un anSlisis de los pro
blemas que afectan a toda la economia. Los efectos de las migraciones tienen que

ser analizados comn estos impactan en las regiones de emigraci6n e inmigraci6n.

Como se dijo en otras secciones de este informe, las politica agropecuarias fre
cuentemente han sido inefectivas en alcanzar los objetivos del desarrollo nacional.
 
Una parte del problema ha sido la falta de conocimiento a las respuestas de com
portamiento de los productores, 
lo cual lleva a polftica mal definida o contradic
toria.
 

El mercadeo se ha identificado repetidamente por t~cnicos y productores, 
como
 
treno limitante a la producci6n y al mejoramiento de las rentas de los agricultores.

Los productores carecen de informaci6n de mercadeo y de alternativas de mercado.
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Los controles sobre la calidad, pesos y medidas, faltan o estgn mal definidos.
 
La ipfraestructura, tal como caminos vecinales, mercados, almacenamiento y proce
 
samiento ban resaltado como las principales factores de contenci6n. Su capacidad
 
de investigaci6n para identificar problemas de mercadeo, analizar alternativas
 
y hacer recomendaciones es extremedamente limitada.
 

El n~mero de cientificos sociales y econ6micos entrenados en la investigaci6n,
 
extensi6n y servicios agropecuarios, esta notoriamente limitado. INIAP cuenta con
 
6 cientificos sociales de un cuerpo profesinnal total de 160. El Ministerio de
 
Agricultura tiene un total de 47 profesionales en economia y ciencia social entre
 
todo su personal. Treinta y dos de los 47 profesionales estgn en la oficina central.
 
4enos del 10 por ciento dichos profesionales tienen capacitaci6n de post-grado, y
 
sin embargoestgn ocupando posiciones en zonas alt'mente complejas de investigaci6n
 
en la econom6a agricola, planificaci6n agropecuaria y anglisis de polltica, ademas
 
de administraci6n agropecuaria.
 

Ingenierfa Agrcola
 

Informaci6n proviniente de entrevistas realizadas en el campo y datos secun
darios indican un aparente gran desempleo en las familias rurules y particular
mente, en los productores agropecuarios. Ein embargo, coincidentemente, los
 
agricultores de pequenas parcelas aparentemente no trabajan su tierra con toda
 
la intensidad posible. Muchos factores influye, en ese fen6meno, inclusive
 
insentivos de polftica inapropiada para el aumento de la producci6n. Sin embargo,
 
la informaci6n de administraci6n rural demuestra perfodos m~ximos o estacionales
 
de producci6n.
 

Los agricultores estan limitados en el n~mero de hectareas que pueden traba
jar por tecnologias tradicional. Los periodos de preparaci6n de tierra, cultivo
 
y cosecha frecuentemente requierer 6 randes cantidades de trabajo, bajo la
 
tecnologfa tradicional.
 

Se requiere un incremenra de investigaci6n es necesarlo para determinar los
 
perfodos cuando la mano de cbra es el factor limitante, y para buscar M6todos
 
de aliviar estas limitacionts incluso el desarrollo de la tecnologla mecanizada
 
apropiada que escen en armonfa con la disponibilidad de mano de obra y las capaci
dades de los pequeros productores. La prueba de adaptaci6n de equipo mecanizado
 
pequeo, utilizados en otros paises, necesita llevarse a cabo en el Ecuador. La
 
investigaci6n en el disefio de estructuras apropiadas para sistemas zoot~cnicos en
 
pequeaa escala necesita llevarse a cabo. La investigaci6n se requiere en la
 
comprobaci6n de ticnicas de conservaci6n de suelos y agua, tal como se identifi
caron en la secci6r anterior sobre un program ampliado de investigaci6n en
 
conservaci6n de suelos.
 

Estrategias Alternas:
 

Se puede identificar tres campos de prioridad para investigaci6n ampliada:
 
recursos naturales renovables, ciencias econ6micas y sociales e ingenierfa agro
pecuaria. A la presente, INIAP estS llevando a cabo la investigoe-i6n relacionada
 
en materia de suelos, economfa y producci6n de cultivos y animalij, ademis de
 
ingenierfa. Estas areas necesitan ser incrementadas. Se e.berfa colocar m.s
 
6nfasis en la investigaci6n social-econ6mica, y relaci6n a la producci6n de 
cultivos y animales como as! tambi6n al anglisis formnulaci6n de la politica 
y mercadeo agropecuario. 
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Otras estrategias incluirlan lo siguiente:
 

1. Incrementar los departamentos exlstentes de suelos e ingenierfa agrope
cuarf a en INIAP para identificar y encarar los problemas de irn:,tigaci6n antes
 
mencionados. Esta es 
la fnica estrategia a la que se ha dado consideraci6n en
 
estos dos campos de investigaci6n. INIAP ya cuenta con isntalaciones importantes

de investigaci6n en estos campos, asi como 
en los campos cientificos que tienen
 
relaci6n a lo mismo.
 

2. Incrementar la secci6n de economfa de INIAP e incluir cientificos socia
lea en especialidades tales como sociologla rural y antropologfa cultural.
 

3. Crear un instituto separado de investigaci6n de ciencia social y anslisis

de polftica pablica con categorfa independiente similar a INIAP. El anflisis
 
econ6mico y social dentro de INIAP permanecerfa a mfis o menos el mismo nivel
 
actual.
 

4. Incrementar la secci6n de economfa de INIAP para nanejar el anglisis

micro-econ6mico y social de todos los experimentos agricolas propuestos. Incremen
tar el departamento de planificaci6n en la Direcci6n de Planificaci6n de MAG pars

incluir mayores zonas de investigaci6n econ6mica y social, y an~lisis de regla
mentos. 
 Este departamento llevarfa a cabo la principal porci6n de inwestigaci6n
 
de mercados.
 

Estrategia Recomendada:
 

Se ha seleccionado la estrategia nmero-uno para incrementar la investigaci6n

sobre conservac16n de e'jelos e ingenierfa agropecuaria por las razones presentadas
 
en lo que antecede. La estrategia n~mero 4 se recomienda para aumentar, en forms
 
significativa, la cantidad de investigaci6n econ6mica y social en el secto: agro
pecuario. 
 INIAP deberfa aumentar el n-mero de personal econ6mico y social pars
 
asegurar la identificazci6n apropiada de problemas y la evaluaci6n de los 
resul
tados esperados durante el proceso de transferencia de tecnologfa. Sin embargo,

INIAP permanecerg en su papel de experimentadora ffsica y biol6gica y solaente
 
involucrada marginalmente enlos asuntos importantes de polftica econ6mica y mer
cadeo. ?or 6sta raz6n, la estrategia de la construcci6n de una unidad de investi
gaci6n en lo econ6mico y social se 
propone dentro de la Direcci6n de Planificaci6n.
 
Dicha unidad esr-'!a localizada centralmente con relacl6n a todas las divisiones
 
operacionales dei HAG y podrfa proveerlas con los servicios requeridos de investi
gaci6n.
 

Rendimiento Esparado:
 

En un perfodo de 5 afios, la capacidad de investigaci6n de INIAP, se aumentarla
 
sustancialmente en 
los campos de conservaci6n de suelos e ingenierfa agropecuaria.

Una unidad altamente calificada de investigaci6n econ6mica y social y anflisis de
 
polftica se establecerfa en la Direcci6n de Planificaci6n.
 

Insumos Necesarios:
 

1. 
INIAP requerirg 15 posiciones adicionales y becas en cada uno de los csmpos

de conservaci6n de suelos e ingenierfa agropecuaria. Cinco posiciones Mis, y becas
 
se requerirfn en las ciencias sociales y econ6micas. Se requerirS de 2 a-os-hombre
 
de aistencia ticnica en conservaci6n de suelos e ingenierfa agropecuaria para
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ayudar en la identificaci6n de probomas y desarrollo de metodologfa do investi
gaci6n. Equipos especializados e instalaciones tambign se necesitarin an eatos
 
dos campos para lievar a cabo la investigaci6n, se calcula que $220;000 
se
 
necesitara er. cads campo.
 

2. Un programa de capacitaci6n de grandes proporciones y de asistencia
 
t~cnica se requerirl para establecer la unidad de investigaci6n social y econ6mica
 
en el HAG. Se necesitarg 30 becas en los pr6ximos 5 afios para entrenar el grupo

necesario de profesionales al nivel de Hasterado. Se requerir 8 aios-hombre
 
de asistencia tfcnica para ayudar y orientar la 
unidad de investigaci6n y proveer
 
entrenamiento de trabajo.
 

C. 	Educaci6n
 

Recomendaci6r. 3.1 Desarrollar planes mejorados acerca de eatudio agropecuario y 
de vida rural pars uso en escuelas. 

El Problma: 

Los planes de estudio de las escuelas no hacen provisi6n para la ensefanza
 
de los problemas agroptcuarios y de la vida rural. El 79.6 por ciento de las 
ec.cuelas y el 51 por ciento de los alumnos de las mismas estin en lag areas rura
les donde vive el 58.8 po: ciento de la poblaci6n del pats. 

Otras Estrategias:
 

1. 	Llamar la atenci6n del Ministerio de Educaci6n a este probleas. 

2. 	Si el Ministerio de Educaci6n ets"'de acuerdo con esto, dl Ministerio de
 
Agricultura podria desarrollar los planes de estudio o ayudar al Ministerio de 
Educaci6n proveyendo el personal te'cnico pars trabajar conjuntamente en el 
desarrollo de dichos planes de estudio. 

Estrategia Recomendada: 

Puesto que el Ministerio de Educaci6n normalmente no cuenta con el personal que
tenga el entrenaniento y la experiencia en agricaltura, se recomienda que el Minis
terio de Agricultura desarrolle loc planes de estudio pars las escuelas. 

Rendimiento Esperado: 

Los planes de estudio ya desarrollados en agriculture general, apropiados pars
el nivel de escuela, impresos y distribuidos a todas las escuelas. 

Estimaci6n de Insmos:
 

1. 	Cuntro ahos-hombre de tiempo del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. 

2. 	Un aflo-hombre de asistencia t~cnica. 

3. 	Equipo de oicina y suministros pars duplicar o imprimir 12.000 Juegos de 
impresos y distribuirlos a cads escuela por un total de $100.000. 

Recomendaci6n 3.2.A: 

Auentar la calidad y cantidad de la educaci6n en agricultura y Ganaderfa de 
los niveles secundario y post-secundario por medio de: 

Dcarrollo de un plan pars mejorar y estandarizar la capacitaci6n de instructores. 
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Otras Estrate~ias:
 

1. 	Lla-ar la atenci6n al Ministerio de Educac16n. 

2. 	Llamar la atenci6n a low Decano. de lai Facultades de Agronomfa en cada
 
universidad.
 

3. 	Llamar la atenci6n & los rnstitutos Normales Superiores (para la preparaci6n
 
de profesores de secundaria).
 

4. 
El Ministerio de Agricultura, en colaborac16n con el inisterio de Educac16n
 
y las facultades universitarias de Agroncm'a preparan un plan para el mejora
miento y estandarizaci6n de la capacitaci6n de instructores agropecuarios.
 

Estrategia Recomendada:
 

Puesto que el Ministerio de Educaci6n no cuenta con personal entrenado
 
profesin-.almente en agricultura, y puesto que las facultaCis universitarias de
 
Agr6noala estan involucaradas principalmente con el entrenamiento t6cnico, se
 
recomienda la cuarta alternativa.
 

Rendimiento Esperado:
 

1. 	Dejarrollar planes pars mejorar y estandarizar !a capacitaci6n de instructo
res agricolas a nivel secundario (colegio), t6cnico (instituto) y universita
rio.
 

2. 	Establecer un Departamento de Educaci6n.Agropecuario dentro del programa de
 
post-grado en las Ciencias Agropecuarias, especialmente para desarrollar y
 
proveer cursos de estudio en metodos de enseflanza, desarrollo de planes de
 
estudio, preparaci6n de leccionarios, evaluaci6n de estudiantes, etc.
 

3. 	Establecer un sistema de certificaci6n a los instructores agricolas a los
 
niveles secundario y post-secundario, con la responsabilidad colocada en el
 
Ministerio de Agricultura.
 

Estimaci6n de insumos:
 

1. 	Seis adcs-hcmbre de personal directivo (4 profesionales mas 2 secretarias)
 
durante e! primer ao, aumentando a 6 y 8 alos respectivamente para el
 
tercer y quinto aho, de personal profesional mas personal de apoyo.
 

2. 	Un afo-hombre de asisteLcia t6cnica durante el primer abo, aumentando a tres
 
aOos-hombre del tercero quinto abo, hasta que el departamento de capacitaci6n
 
de profesores se establezca .
 

3. 	Becas para un Ph D. y cuatro MYAsteres en Educaci6n Agropecuaria dentro de los
 
primeros 5 a.os.
 

4. 	Un acuerdo establecido o convenio con una Universidad que cuente con un fuerte
 
Departamento de Educaci6n Agropecuaria para proveer consulta y asistencia
 
tecnica en el desarrollo de un programs para capacitar a instructores agrope
cuarios.
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5. 	 Oficinaa, aulaa de claae y audio-yriuales, conjuntamente con el equipo de
 
oficina y material dida'ctico para el Departamento de Capacitaci6n de Profe
sores Cun Departamento de Educaci,6n Agropecuaria) a establecerse dentro del
 
prograra de pos-t-grado para Ciencias Agricolas. 

Reeomendaci6n 3.2.b:
 

Desarrollo di un plan pars el mejoramiento y la expans16n de instalaciones
 
para instrucci6n xgropecuaria.
 

Problez.a:
 

La cantidad y calidad de instalaciones de instrucci6n varfan desde las casi
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, ftincas escolares sin ganado, maquiniria
 
ni equipo, bibliotecas sin libros de referencia t~cnica o revistas cient1!fias,
 
etc.
 

Otras Estrategias:
 

1. 	Establecer recomendaciones para in~talaciones mfnimas que se requeriran en
 
cada nivel de instrucci6n y discutir con el Ministerio de Educaci6n y los
 
correspondientes Decanos universitarios pars alentarles en su adopci6n.
 

2. 	Alentar a las asociaciones de colegios y universidades a trabaJar Juntos para
 
estructurar recomendaciones estandard de instalacionea.
 

3. 	El Ministerio de Agricultura desarrollar& y recomendarl patrones para la
 
instrucci6n para brindar cursillos para profesores y directores de colegios
 
y agronoma para persuadirles que pongan metas para el meJoramiento de ins
talaciones de instrucci6n.
 

4. El Ministerio de Agricultura desarrollarl y pondr eh efecto planes pars el 
mejoramiento y la expansi6n de instalciones de instrucci6n agr(cola para 
instituciones secundarias y post-secundarias de educac16n agropecuaria. 

Estrategia Recomenaada: 

La estrategia recomendada cs el nmero cuatro. 

Rendiziento Esperado:
 

1. 	Un plan desarrollado para mejorar y expandir las instilaciones de instrucci6n 
agropecuaria para instituciones de educac16n agropecuaria secundarias y post-se
cundarias. 

2. El establecimiento, dentro del Ministerio de Agricultura, de una oficina o 
unidad que desarrolle planes para la certificaci6n del grado de adecuaci6n de 
las instalaciones para dichas instituciones. 
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Estizaci6n de Instlos:
 

1. Dos O.os-hombre de personal directivo por safo un profesional y un 
oficinista).
 

2. Seis meses de asistencia t6cnica inicial.
 

3. Equipo para las unidades de educac16n agropecuaria pars la capacita
ci6n agropecuaria prictica en colegios- $2,250;000: Colegios T6cnicos Agropecua
rios $4o.000 y Universidades $ 2.40o;000 durante los proximos 5 aftos.
 

Recomendaci6n 3.2.C
 

El desarrollo de cursos pars el mejoramiento de planes de trabajo de los pro
fesores.
 

El Problema:
 

Existe una amplia variaci6n en 'lanes de estudio entre los colegios, asi como
 
entre las facultades de Agronorda en las universidades. Los planes de trabajo de 
los profesores varan de los no-existentes en algunas instituciones, a los bastante 
complejos en otras.
 

Otras Estrategias: 

1. Sugerir al Ministerio de Educaci6n que se revisen y mejoren los planes de 
estudio, y que los instructores agropecuarios individuales en los colegios elaboren 
y presenten planes que esbozen el contenido"de lob cursos y el plan de instrucci6n. 

2. Alentar a los Decanos de Agronou'a pars que ellos establezcan un Comite de 
Planes de Estudio pars la revisaci6n y recomendaci6n de planes de estudio uniformes 
y el uso o adopc16n de planes de trabajo pars los profesores. 

3. El Ministerio de Agricultura, en cooperaci6n con profesionales agricolas de
 
cada nivel de las instituciones educacionales agropecuarias, disefie y desarrolle
 
planes de estudio mejorados e implemente el uso de planes de trabajo de profesores 
que exijsn un equilibrio entre el trabajo en las aulas y el trabajo de laboratorio
 
o prfctico.
 

Estrategia Fecomendada:
 

Se recomienda la alternativa ndmero 3, puesto que el Ainisterio de Agricultura 
es el principal erpleador de los graduados agrcolos universitarios y, por lo tanto,
tiene mayor intergs por la cantidad y calida de capacitaci6n de los mismos. Los 
tecnicos agricolas profesionales del Ministerio de Agricultura cuentan con la 
capacidad para desarrollar dichos planes de estudio. 

Rendi-iento Esperado:
 

1. Pautaz basicas de planes de estudio desarrolladas pars los colegios agrope
cuar:os tecnicos y facultades de agronomfa en las universidades.
 

2. Planes de trabajo tfpicos pars servir como modelos y guias pars los colegios 
individuales o instructores. 
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Eatimaci6n de Insuos: 

1. Dos aflos-hombre de personal profesional (4ms personal de apoyo). 

2. Dos afos-hombre de asistencia t~cnica en el desarrollo de planes y 
programas de estudio.
 

3. Becas para tree afios-hombre de capacitaci6n institucional (uno a nivel
 
de Masterado y uno a nivel especial t6cnico).
 

4. Un convenio con uma universidad seleccionada que cuente con un fuerte 
Departamento de Educaci6n Agropecuaria, para proveer consultas y asistencia t6,.ni
ca en cuanto a programs y desarrollo de planes de estudio. 

Recomendaci6n 3.3
 

Evaluar los programas de capacitaci6n universitaria en las facultades agrico
las y similares, incluyendo la asigwnci6n de prioridades para el desarrollo de 
programas.
 

El Problem:
 

A pesar de que las metas y objetivos de todas las facultades universitarias 
de Agronomia pueden ser muy similares, tsi no idinticas, y las metas y objetivos 
de todas las facultades de Medicina Veterinaria puedan ser tambie'n similares, 
la interpretaci6n de aquellas =etas y el establecimiento de progra.ams pars alcan
zarlas parecen variar enpliamente entre las distintas facultades. Progranas jimilarei 
deberfan ser establecidos pars,cada facultad agrecola, entonces los procedimientos 
de evaluaci6n se deberian estructurar para =edir el rendimiento de cada institu
ci6n de acuerdo con los patrones establecidos de programa (inclusive planes de 
estudio, calificaci6n dc instructores, instalaciones de isntrucci6n, planes de 
trabajo de profesores, progreso estudiantil, etc.). 

Otra Estrategias:
-


1. Pedir al Ministerio de Educaci6n que establezca un comite" para evaluar los 
programas de entrenamiento en las facultades agropecuarias y similares a las 
universidadea, y que ponga prioridades para el mejoramiento de programas. 

2. Organizar un comite entre las facultades agropecuarias relacionadas a las 
universidades para hacer ese trabajo. 

3. Pedir los servicios de un comite, formado por representantes de universidades 
extranjeras para que hagan este trabajo. 

4. Que el Ministerio de Agricultura organice una unidad de evaluaci6n o un conite 
para que este, a su vez, estructure un coite de evaluaci6n compuesto de t6cnicos 
agropecuarios profesionales especializados del inisterio, representantes de las 
facultades de las universidades ecuatorianas y representantes privados de negocios 
awricolas, conjuntamente con consultores de instituciones internacionales de 
educaci6n o investigaci6n. 



Estrategia Recomendada:
 

Se recomienda I& estrategia numero cuatro para establecer y llevar a efecto
 
un sistema que evalue los programas de capacitaci6n universitarios en las facul
tades agropecuarias y similares instituciones y ponga prioridades pars el mejora
miento de los programas.
 

Rendimiento Esperado:
 

1. Una evaluaci6n incial de los programas de capacitaci6n universitarias en
 
las facultades agropecuarias y similares, conjuntamente con la estipulaci6n de
 
prioridades para el mejoramiento de programas, tal como queda esbozado en la cuar
ta alternativa de lo que antecede.
 

2. El establecimiento de una unidad permanente u oficina de evaluaci6n dentro 
del inisterio de Agricultura para que supervise las evaluciones rutinarias futuras, 
segun estas se requieran. Esto podria maneJarse por intermedio de la misma unidad 
que manejarfa la certificaci6n de profesores y patrones de programa para instruc
tores.
 

Estimaci6n de Insumos:
 

1. Dos O.os-hombre de profesionales.
 

2. Veinticuatro meses-hombre de consultores (aproximadamente 8 consultores
 
durante tres meses cada uno).
 

Recomendaci6n 3.4
 

A~entar la cantidad y el nivel de potencial hiumno para la educaci6n en agricul
tura a nivel universitario en bsrmonfa con la evaluaci6n del Programa Agrfcola 
Univers itario. 

El Problema: 

Un poco mas de 150 egresados de la universidad estan entrando anualmente en el 
servicio p6bl-.co y privado como Ingenieros Agr6nomos, Ingenieros A3ropecuarios y 
Veterinarios, con unicamente capacitaci6n general sin 6nfasis especializado. No 
existen progra=rs universitarios para Masterados o grados Doctorales. 

Estrategia Recomendada:
 

Las Universidades deber(an hace- un esfuerzo especial para que los profesores
de las facultades puedan pa:ticiar en el Prograna Nacional de Post-grado en Cien
cias Agropecuarias, establecido mediante la recomendaci6n i.4, para aumentar el 
n(=ero y el nivel de potencial humano para la educaci6n en agricultura a iivel 
universitario en harcr.facon la evaluaci6n del Progrra Agropecuario Univ,.sitario. 
Hasta el moxento en que el Programa Naciona.l Post-graduado sea establacido, las 
universidades deberfan entrar en un acuerdo de cooperaci6r, con el .'AG y INIAP para 
que los principales miembros de las facultades obtengar becas co-o se han recomen
dado mediante las reco-endaciones No. 2.2 y 4.2.a. 

http:p6bl-.co
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Rendimi.'ito Esperado: 

1. Las Facultades en Ciencias Agropecuarias con un nivel superior de capa
citaci6n deberg incluir entrenamjento especializado superior.
 

2. Eh harmonfa conla delevaluaci6n Programs Agropecuario Universitario, se 
lograrfa un nivel mis alto de capacitaci6n para los estudiantes graduados.no 

Estimaci6n de Insumos: 

Solo los esperados en la recomendaci6n 1.5. 

Recomendaci6n 3,5
 

Desarrollar programas comunales mejorados para la educr.ci6n en la agricultura,
incluso (a) el desarrollo de la juventud parecida al 4-F y (b) el desarrollo de lafirza y el hogar con gnfasis en la nutrici6n y Is clidad de la vida pars familias 
rurales. 

El Problema: 

Existe un n :ero de programas comunales patrocinados por las cooperativas y
servidos por IMAC, CREA, PREDESUR, etc. pero no llegan a servir a todas las familias rurales. En entrevistas con pequeflos agricultores, muchos expresaron el deseoy la necesidad de ayuda t6cnica de especialistas agropecuarias. No existen suficientes especialistas agricolas con capacitaci6n prlctica para llenar las neccsidades. 

Otras Estrategias,: 

1. Desarrollar programas comunsles por '.ntermedio del profesor de escuela
 
rural.
 

2. Desarrollar programas comunales por intermedio de los colegios agricolas. 

3. Desarrollar programas comunales utilizando los servicios del personal delMAG, en cooperac16n con los inctrutores agricolas de los colegios secundarios y
universidades, utilizando las instalaciones de los colegios y escuelas, asi como
los centros nacionales 4-F para entrenar lideres comunales y efectuar reuniones
de grupo. 
 Entrenar a los iideres comunaleb en las actividades de la Juventud,
nutrici6n, producci6ny preservaci6n de slimentos etc. 

Estrategia Rcomendada:
 

Se recomienda la tercers alternativa puesto que el Ministerio de Agricultura
tiene m[is persona capacitado en La tecnologia de la producci6n de alimentos yestan mis cerca del nivel de las probabilidades de las funciones de mantenimiento
del hogar, incluso el cuidado de los niflos, nutri.i6n, salud, vestimenta, etc. y
por lo tanto desempe.an un papel clave en 
!a estructuraci6n de decisiones que tienen
que ver con el bienestar de Is familia rural. 
 Considerando que tanto hombres
 
como mujeres del personal de servicio cuentan con entrenamiento y capacidad A.guales,
 

http:desempe.an
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la mujer podxra comunicar mas efectivamente con otras mujeres rurales para 
cowunicar los prcblemas mejor que los que podrfa hacer el hombre. Estas
 
tambihn podrian ser mas efectivas en la introducci6n de mejoras para la mujer 
de vida rural. Es evidentemente natural el sugerir que se capacite mis mujeres
 
para este tipo de trabajo. 

Rendimiento Esverado:
 

1. :eJorar Acs prcgramas ccmunales de agrici)tura para J6venes y adultes 
con nfasis en el desarroilo de fincas y actividades del hogar, la nutrici 
y el mejoramiento de !a vida rural. 

2. Aumentar el n'ero de crgauizaciones 4-F y prograas comunales para una 
mayor participaci6n de los adultos y as! obtener un mejoramiento del nivel de 
vida rural. 

3. Crear centros de capacitaci6n en las comunidades de acuerdo a las nece
sidades.
 

Estimaci de Insumos
 

1. Aumentar el n .ero de ccnsejeros agricultores. 

2. Mejorar los cursos de entrenamiento prictico para los lideres ccmunales. 

3. 3 af.os-hcmbre de asistencia t~cnica por cada 4 ahos, por un total de 12 
alos. 

4. Becas para 12 peracnas por un total de un "aifo cada una. 

Reccnendaci6n ?.6
 

:ncrcmentar y mejorar los prcgramas para el entrenamiento de las mujeres
 
en el mejoramiento de las finca y del hogar.
 

El ?roblema
 

Al presente, no existe ur. programa universitario o a nivel de post-grado 
diseado especial-ente para la capacitaci~n de muJeres en el trabajo de mejo
ramie:to de la finca y del hogar. En !as comunidades rurales, !as =ujeres son 
respcrsables para ia =ayora de los proyectos de crianza de animales y aves,
 
ademas de --a buena parte del trabajo en el campo. Ellas tienen Ia responsabi
lidad de todo el tiabajo del hogar, incluyendo el cuidado de los ni.os, la nu
trici~n, .a salud, etc.. ?or lo tanto, Ia =uJer juega un papel muy importante
 
en la vida rural.
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Considerando que tanto los hombres como las mugeres tienen la misma capaci
dad para desarrollar los servicios comunitarios a igual entrenamiento. Las 
mujrjereas serfan mas eficientas debido a la mejor forma de comunicarse con 
otras personas del rtsmo sexso en el sector rural. 

Ellas podrfan ser mas efectivas en la introducci6n de los programas
 
favorables a mejorar las condiciones de vida del sector rural. Debido a
 
esto, serfa necesario recomendar que el sector femenino reciba apropiado
 
adiestiamlento en esta clase de brabajo.
 

Estrategias Alternadas:
 

1. Hacer conocer este problems al Ministro de Educacion y determiner
 
si el programs podria expandir para incluir estA enseftanza a nivel secundario
 
(40, 50, 60 grado), y tambi~n al Instituto Superior Normal.
 

El HAG podria ofrecer apoyo para el mejoramiento del programs y el 
adiestramiento a los mievos instructores. El MAG podria ofrecer sersillos en
 
el Centro Nacional de Clubs, 4-F, o en otros centros de adiestramiento
 
campesino para instructores y para mujeres integrantes del programs para
 
el desarrollo comunal.
 

Una consecuencia de esto, serfa el mejoramiento del hogar campesino
 
y el sector agropecuario.
 

2. Solicitar la ayuda de agenctas internacionales para el establecimiento
 
de centros de adiestramiento de centros de adiestramiento al sector femenino
 
en lo referente al desarrollo comunal.
 

3. Solicitar de los Universidades ayuda y que aumentes los programas
 
eicestantes y asf poder incluir cursos de adiestramiento famenino y pars
 
todo lo concermiente al hogar, la comunidad, al sector agropecuarlo, todo
 
esto a nivel profesional, ticnico o'amibos.
 

Estrategia Recomendada:
 

Se recomienda una ccmbinaci6n de las a&lternativas primera y tercera para 
acelerar el entrenazlento de un n~zmero mayor de mnJeres para el desarrollo de la 
finca y el hogar. 



Rendimiento Esperado:
 

1. Expansi6n de los planes de estudio con un 6nfasis mayor en el entrenamien
to de las mujeres para el desarrollo de la ftinca y el hogar, a nivelee de colegio
 
y superiores.
 

2. Un nmero incrementado de cursillos especiales para proveer capacitaci6n
 
t~cnica y prictica para mujeres que sirven como trabajadoras de desarrollo comunal
 
o profesoras de otras.
 

3. Una capacidad para entrenar suficientes mujeres de tal forma de graduar
 
o poder disponer de no menos de 40 mujeres por a2Io que ingresarfan al trabajo del
 
desarrollo de la finca y el hogar.
 

Estimaci6n de Insumos:
 

1. Cinco s.'os-hombre de profesionales, ms personal de apoyo y de oficina.
 

2. Un alio-hombre de asistencia t~cnica durante tree afos.
 

3. Doce a.os-hombre de becas.
 

D. Serviclos de Extensi6n (Transferencia de Tecnologfa) y Apoyo Agro'ecua-i 

Reccmendaci6t. 4.l .eJorar la organizaci6n del proceso de transferencia de tecno
iog~a por medio de:
 

a) Deserro:.la-r e implernentar un sistena de descripci6n de trabajo, clasifica
ci6n, evaluaci6n, y proporci6n.
 

b) Desarrollaer un plan de conecciones apropladas entre los Directores Centrales
 
y las Oficinas Z",jnales con enfoque en problemas de campo.
 

c) Fortalecer la plani"icaci6n de progra-as y las conecciones del personal de 
extensi6n con investigaci6n, educaci6n y entidades de servicio, tales como: INIAP, 
Colegios, Universidades, IRAC, IIWHI, EZMROVIT, CZrLFES, CREA, CRM, PREDESUR, 
CEDEGE, los programas nacionales y el sector privado, pero no limitados a estos. 

El Problema:
 

Z1 proceso de transferencia de tecnologla en el Ecuador estl limitado por la
 
falta de planes de trabajo bier. delineados para el personal, par& los problemas en
 
!a supervisi6n del personal y por incentivos inadecuados y mobilidad deficiente del
 
personal de canpo. Esta situaci6n con respecto a incentivos, es parcialmente

debido a !a falta de recursos financieros del Mnisterio de Agricultura y Ganaderfa,
 
para inple=entar totalnente el sistea de insentivos. Los conocizientos especiali
zados del personal en Quito son muchas veces inaccesibles en el campo. !a coordi
nacicn y ccmunicaci6n entre las oficlnas Zonales y !as Divisiones Centrales son
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muchas veces inciertos, con la resultante p~rdida de coordinaci6n en la recole
cci6n y uso de datos. Huchas veces hay una prdida de productividad entre el 
personal del MAG y otras agencias, y en algunos cssos se da la duplicaci6n de
 
esfuerzos debido a comunicaciones defectuosas. Similarmente, los probleras
 
de los agricultores y sus necesidades no se comunican adecuadamente a las agencias
 
de investigaci6n y servicio y/o al sector privado.
 

Estrategias Alternas:
 

1. Estructurar una decisi6n ejecutiva en el Ministerio para requerir que cada
 
Divisi6n u oficina Zonal desarrolle y archive planes completos incluyendo;
 
a) Descripciones de trabajo y clasificaciones incluyendo procedimientos de incen
tivos y eva-luaci6n. b) Conecciones con otras zonas y agencias. Una vez que estas
 
han sido archivadas, conseguir que un equipo de revisi6n de la Oficina Central y
 
otros directorios revisen la adecuac16n, uniformidad y adaptabilidad del plan.
 

2. Conseguir que la Oficina Central elabore modelos apropiados del sistema de
 
personal y sus conecciones, y requiera la adaptaci6n e implemenaci6n por las
 
Divisiones y oficinas Zonales.
 

3. Establecer un comite de 5 o m.s personas representativas de la Divisi6n 
Central y oficinas Zonales para que este desarrolle modelos y controle, tanto el 
sistema de personal como el mejoramiento de nexos. Este proceso de desarrollo 
puede requerir visitas a los lugares de interns en otros paises por dos o tree 
personas para que revisen los sistemas operantes a la presente. El modelo desarro
llado por el equipo de trabajo deberia dar consideraci6n a pape que desempefia 
las oficinas zonales para obtener is participaci6n de !s clientela en is planifi
caci6n de los progra-as. Z1 =odelo deberia considerar la iportancia de el 
rea-izons-=iento de los nexos y politicas a! nivel de !as zonas y a los niveles 
superiores en el !inisterio de Agric-.ltura y Ganader~a. E1 siste. deberfa dar 
una cons-deraci6n especisimedlante incentivos especiales a personas cumplidas 
con ala taza de reslizaci6n de su trabao mediante una evaluaci6n acerca de 
una clasificaci6n de su trabaJo. Por ejemplo, el aento del salario, o una boni
ficaci6n pars el 10-20 por ciento del personal superior.
 

Estrategia Recomendada:
 

Se escogi6 la estrategia ndmero tres porque provee el envolvimlento total de
 
la agencia con lo cual se consigue mis amplios conocimientos relacionados tanto a
 
los problemas del campo, como a los de la Oficina Central. Esta estrategia tambien
 
permite el acortamiento del proceso de implementaci6n tanto debido al apropiado
 
envolvimiento y representac16n de personal del campo como a la Oficina Central.
 

Rendimiento Esperado:
 

Un sistema de responsabilidades de trabajo bien definidas, incentivos, lineas
 
de supervisi6n y autoridad y cansles claros acerca de los nexos con otras agencias
 
pars el mejoramiento de servicios a los productores.
 

Insumos !Necesarios:
 

1. Una decisi6n ejecutiva al nivel apropiedo en el Ministerio.
 

2. La asignaci6n de un comite compuesto de cinco a ocho personas del MAG pars
 
que pasen de tres a cinco meses en el desarrollo y ayuden en la implementaci6n del 
sistema deseado pars mejorar la transferencia de tecnol6gica. 
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3. El entrena=iento de tres miembros del Comit6, quienes viajarfan a un
 
pafs cc=o ser los EE.JUU pars un estudio de dos meses de los sistemas estableci
dos en las uridades ME tales como: los servicios estatales de extensi6n y los
 
sistemas de servicio agricopecuario tales como los departamentos estatales y
 
federales de agricultura.
 

4. Incentivos financiercs ?ara empleados sobresalientes dentro de una posi
ci6rn de trabajo bien definida.
 

Recomendaci6n 4.2.a
 

Incrementar y mejorar el personal de extensi6n mediante el aumento a la canti
dad y el nivel de capacitaci6n del personal de campo en todas las disciplinas, 
inclusive economfa del hogar. 

El Problems:
 

El personal de campo de extensi6n carece de entrenamiento especial en la 
metodologia de i extensi6n y nivel elevado de tecnologla agropecuaria y en is 
econom~a del hogar pars llevar a cabo un programs de transferencia de'tecnologia 
=as completo y efectivo en el sector rural. S61o un n(mero pequeo ha recibido 
entrenamiento --fs all de su primer grado universitario. El n(=ero de personal 
entrenado en la instituci6n no son adecuados pars cumplir las necesidades del
 
programa.
 

Los sectores de investigaci6n y educaci6n dentro del sistema IEE tienem entre
 
4,0 y 2,5 veces mfs t6cnicos con grado de Masterados, respectivamente.
 

La realidad es que el servicio de extensi6n tiene que trabajar mano a mano
 
con estas orgwnizaciones, esto deja al personal sin entrenamiento de extensi6n
 
en desventaja. Esto puede ser especialmente crftico y tendri un efecto definiti
vo &n !a coordinaci6n entre agencias, transferencia y comprensi6rn de la investiga
cion y resultados tecnicos para desarrollo de programas.
 

Estrategias:
 

'ntrenamiento de post-grado falta dentro del personal de los Servicios de
 
Extensi6n. Eabra algur.a oportunidad de estudio de post-grado en el Ecuador,
 
cuando se inicie el respectivo program=. Mientras tanto se propone becas pars
 
realizar estudios de post-graduado al personal del Servicio de Extensi6n en otros
 
pafses. Es posible realizar el estudio de post-graduado en otros pases y comple
tar !a tesis en el Ecuador.
 

El sistema de recrutamiento y orientaci6r. del nuevo personal tambi~n podria
 
ser desrrollado pars proveer un prograna de adiestramiento pr6ctico de finca
 
orientada &I nivel familiar con experiencia pars el nuevo personal afiliado al
 
MAG en el futuro. Este entrenamiento deberfa ser de tres a seis meses de dura
ci6n y deberfa incluir traba4o a nivel de campo.
 

Rendimiento Esrerado:
 

Se espera que cincuenta funcionarios de campo recibiran capacitaci6n de
 
post-grado y asi preparado poder servir en una capacidad mis alta en el desa
rrollo e implementaci6n de los proyectos de asistencia t~cnica para la familia
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agropecuaria de recursos limitados. 

El nfmero de personal serfa preparado adecuadamente pars asistir a las
 
famillias campesinas y ayudarles a resolver sue problemas agropecuarios.
 

Insimos: 

Se proveerin veinte becas anualmente durante un perfodo de cinco aflos pars 
cctuaelizar y mejorar la base t~cnica del Servicio Ecuatoriano de Extensi6n. Un
 
equipo del HAG deberfa desarrollar los detalles del nuevo programs de orients
ci6n y adiestramiento del nuevo personal. 

Recomendaci6n 4.2.b 

Ampliar y mejorar el personal de transferencia de tecnologfa mediante el
 
fortalecimiento de adiestramiento en servicio y la efectividad del programs en
 
Kreas prioritarias, incluyendo pero no restringido a: (1) M6todos pr~cticos
 
de cultivar incluyendo tecnologia aplicable al pequedo productor. (2) Rabilida
des de comunicaci6n necesarias para trabajar con los pequeflos productores,
 
diversos grupos etnicos, la Joventud y mujeres y otra clientela especializada.
 
(3) Dinfimica de grupos y clientela organizada en grupos. 

El Problema:
 

El personal del :AAG esta limitado en su capacidad de trabajar en el campo 
debido a la falta de vehiculos y equipo. Similarmente, la evidencia demuestra
 
que ura gran ayoria del personal de campo e-pleAdo por el MAG no ha recibido
 
entrenamiento ni tiene experiencia al nivel de producci6n del pequeo agricultor.
 
Puesto que el prcgrama actual del Y.AG pone 6nfasis en la extensi6n y servicio 
del pequef.o agricultcr, est. falta de entrenamiento y experiencia esta limitando
 
el progreso en el programa. Similarmente, la mayorfa de los empleados del MAG 
no han vivido en freas rurales y tienen un entendimiento muy limitado de la 
familia campesina.
 

Estrategia Recomeadada:
 

E1 entrenamiento en el trabajo se puede proveer a los tfcnicos de campo de 
extensi6n por medio de la iniciaci6n con un equipo de cinco t6cnicos a entrenarse 
en cada zona durante el primer &f!o del proyecto. 

Este entrenamiento les proveerg de los conocimientos necesarios para trabajar
 
con 'oda la familia campesina y trabajar efectivamente en la organizaci6n de estas
 
tamilas en grupos pars desarrollar progrumas mas efectivos de acci6n comunal. 
Recibirfn entrenamiento en Is producci6n de cultivos y ganados, economia del hogar 
y desarrollo del programa de juventud. (Este programa de adiestraniento deberfa 
estar fuertenente orientadc a !a situaci6n de la familia campesine y tambi6n los
 
m'todos prfcticos esenciales y pars lograr la transferencia, de tecnolcg!a.
 

Cada equipo zonal desarrollarl cinco ejemplos bgsicos de tecnologla integral 
durante el programa de entrenamiento que se utilizarg y probarg por un perfodo 
de un ai.o despues del entrenamiento. Al principio del segundo proyecto cads 
equipo t~cnico serfi entrenado durante un mes en !a netodologia de !a ensei.anza 
como eJercicio de preparaci'6n y experiencia anteriores a. entrenamiento como 
profesores, el equipo tecnico deberg ser entreradopor los otros t6cnicos dentro 



de su zona durante lo que queda del aflo. Durante el tercer eao el staff entero
 
del MAG utilizarl este sistema de tranterencia de tecnologfa coordinada con los
 
proyectos tecnol6gicos preparados bajo las recomendaciones de 4.3.A.
 

Simultaneamente con estas actividades Oficinas Zonales y la Divisi6n de
 
desarrollo campesino, 
 deberfa de darse prioridad alta a la organizaci6n de grupos 
de ca=pesinos. 

Este programa de adiestramiento deberfa dar atenci6n especial, a la transferen
cia de tecnologla con el envolv-imiento de las agencias de cr6dito. La creaci6n
 
de nexos 
entre el personal de extenei6n y las agencias crediticias es necesario.
 
Mediante estos nexos los agentes de extenei6n podrgn actuar en el adie3tramiento
 
tecno6gico y asesoramiento a los campesinos que tienen presta=os. La agencda de
credito supervisa&r& la fase financiera de los prestazos. La 
 agencia flnanciera 
puede reclamar a su clientela, que participe en el programa de entrenamiento 
tecno!6gico del MAG. 

Rendimiento Eserado:
 

Al final de dos aflos, todo el personal de campo del MAG estarg preparado mIS
 
adecuadamente 
para ayudar a las familias campesinas. 

Insumos: 

1. Durante el primer afio del programa 5 t~cnicos deben ser entrenados
 
por cada una do las 10 zonas. El n6mero total de personal antrenado debe ser 50.
 

2. Las actividades de entrenamiento durante el segundo a.io del programs es
 
equivalente a 50 hombres-meses de preparaci6n prictica.
 

3. Cinlco contrapartes do la oficina Central de MAG participarfn ronjunta
wente durante el entrenamiento. Un total do 4 hombre-aios de asistencia, t~cnica
 
a plazo serg necesarlo durante el primer y segundo a.o.
 

4. Para resolver.el problema de la falta de transport. y campo, $200.000
 
deben ser asignados a cada zona e igual cantidad pars el personal del HAG o
 
un total de $ 2.200.000.
 

Reccmendaci6n 4.2.c.
 

Expedir y nejorar el proceso de la transferencia de teenologfa por medio de la 
planificaci6n e inplementaci6n de un proyecto de utilizaci6n de la radio en el desa
rr:ic del sect.r rural. 
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El Problems
 

El papel del especialista en el programa de transferencia de tecnologla 
es vital para el .AG y esta sirviendo las necesidades totales de la agricultura. 
Trabajos variados en l organizaci'n actual, da menos tiempo y enfasis a las I.e
cesidades espacializadas del programs. ?.uchas veces, la falta de personal espe
cializado en mercadeo coordinado de la producci'n y la ut4Lizaci6n de cosechas 
limitarn su efectividad. Especialistas en creditos agropecuarios y m-anejo de finan
zas son necesarios pars trabajar en cooperacion con agencias financieras en pro
gramas de credito para ia familia campesina. Las familias campesinas necesitan 
eduicatiofi en el uso apropiado. 

Estrategia: 

El papel del especialista y las necesidades 1\uncionales que se identificaran, 
definirfn y enfatizarfn en las zonas. La parricipacion en Drogramas de entrenamie
nto apropiado en los centros internacionales y en cooperaci6n con INIAP, es vital.
 
E1 papel y la funci6n del especialista es muy importante en programas de asistencia 
demostracion en el campo conducidas cooperativamente ccn el tpoyo de .;UIAP y el per
sonal de los programas nacionales. Eatableciendo nexos de los proyectos con las
 
agencias crediticias serla una face importante del programs.
 

Rendimiento Esperado
 

Un conjunto especializado de personal puede servir eficientemente las necesi 
dades del pro&rama incluyendo la conducta de demostraci6nes de resultados y parce
las demostrativas. 

Insumos 

Cincuenta y seis meses cada una (cinco por zona) pars entrenamiento especializa
do lo cual rinde un total de 25 afos-hombre de becas. 

Esto incluyendo la conducts de parcelas demostrativas y investigaci6n. 
Total de 25 ai.os-hombre de becas. 

Recomendaci6n 4.2.d 

Expandir y meJorar el proceso de la transferencia de tecnol6gia por medio 
de la planificaci6n y implementaci6n de un proyecto de utilizaci6n de la radio
 
en el desarrollo del sector rural. 

El Problema: 

Las familias campesinas no estan recibiendo is cantidad ni el tipo bfsico 
aplicado u7 -;ecnologla en que ellos necesitan para aumentar y mejorar la cantidad
 
y cualiAad de su producci6n agropecuaria.
 

La comunicaci6n radial es un sistema con la cual las famillas rurales estan 
familiarizadas. 

El Ecuador no tiene suficientes tecnicos adiestrados en la materia pars proveer 
la asistencia tecnica necesaria y aconsejar a un n(mero elevado de familias campe
sinas. 

Programas radiales se ban utilizado en varios paises en vfa de desarrollo. La
 
deseminaci6n de informaci6n a las greas rurales en sus esfuerzos pars el desarro!'
y cambio social. 
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Estrategia Recomendada:
 

El uso de programas radiales para legar a las familias campesinas puede ser
 
el medio de comunicaci6n eficiente y efectivo en la aplicaci6n de la tecnclogia

prictica y aplicada a grandes grupos de pequehos agricultures. La f :.ilia
 
campesina necesita desesperadazente que la tecncl6gia est{ dispcnible para ser

usada. La tecnol6gia sencilla, la cual el sector rural puede entender y aplicar,

actuLmlente existe. 
 Un programs radial puede ser desarrollado para trasmici6n
 
de tecnol6gia y aconsejar los ca=;eslnos como utilizar 
a tecncl6gia en sus
 
propias fincas y utili:ando sus propios recursos.
 

Programas de esta naturaleza, se han comnrobado altanente efectivos en otros

pafses subdesarrollados. Programs transmitidos entre !as 4:30 horas y las C6:00
 
boras y de 10:30 horas a 07:30 horas han obtenido mayor efectividad. Cintas
 
preparadas por el MAG pueden ser utilizadas en estcs programas. Los especialistas

de programas pueden preparar los materiales especiales pare varias emisoras.
 
Las cibtas se pueden mantener a la disposici6n del usunio nediante un sistema de
 
servicio de cintas gravadas".
 

Rendimiento Esperado:
 

Desarrollar un sistema de pre-preparaci6n y distribuci6n de programas de
 
tecnol6gia simple y aplicada conforme a los requerimientos de producci6n por

estaci6n del aho. Esto incluye problemas de comercializaci6n y anuncios de precios

corrientes del mercauo por cultivos. 
 El sistema deberfa incluir informaci6n de
 
beneficio general que ayude a resolver los problemas familiares.
 

Insumos Necesarios:
 

incluir en el programa todas las necesidades y los requerimientos para lievar
acabo el progra=a. Estc incluye una beca de seis-=eses de estudio en la comunica
ci6n radial pars las personas del HAG responsable de originar la difusi6E de estos 
progranas. 
 79cnicos en el campo rural deberfan participar en la evaluaci6n del
 
progra=a lespues de un perfodo de prueba antes de poder considerarlo un programa

final tara el ca=po.
 

Reccmendaci6n 4.3.a 

Mejorar el programa.de transferencia de tecnol6gia por medio de:
 
a) Desarrollar los paquetes de tecnol6gia apropiada en base a los
 

problemas de la familia campesina y resultados de investigaci6n tales como, pero
 
no limitados a.:
 

1) Sistemas en pequefta escala de producci6n de cultivos y animales.
 
2) Sistemas en pequeta escala de fuerza y maquinaria.

3) Ajustes en el mercado y el desarrollo de mano de obra dieatro en el
 

sector agropecuario.
 

E1 Probleme:
 

El personal actual de extensi6n y programa no esthn interiorizados de las
necesidades de las familias de campesinos. 
Las necesidades sentidas e identificadas
 
por ics grupos de clientela, incluyen la asistencia t6cnica en 
zcnas de producci6n

en peque.a escala de cultivos y animales; los siste-as en pequeda escala de fuerza
 

http:programa.de
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motriz y maquinaria, educaci6n en el hogar y en la nutrici6n familiar, sanidad y
 
salud, administraci6n del hogar (corte y confecci6n y su reparac16n). Las familias
 
rurales sin tierra tienen un acceso limitado en el mercado laboral y oportunidades
 
menores para fortaliser su abilidad de competir en la econamia.
 

Estrategia Recoendada:
 

El personal de extensi6n de campo en cada zona, deberfan contar con la
 
asistencia de consejeros t cnicos y personal del INIAP para el desarrollo de este
 
proyecto. Este equipo deberfa trabajar direcramente con las familias de campesinos
 
para obtener informaci6n con el prop6siro de planificar y desarrollan , asf como
 
preparar, los paquetes de tecnol6gia apropiada. Estos paquetes deberfan ser orien
tados a los problemas de producci6n de alit-nros basados en los resultados exis
tentes de la investigaci6n aquf y en otras partes por 6ltimo prestar atenci6n a
 
otros problemas de la familia como el blenestar y la salud.
 

Durante el primer ao el equipo de personal deberfa desarrollar paquetes
 
de tecnol6gicos pars la producci6n de los cultivos y la ganaderfa, maquinaria y
 
demostrar su aplicaci6n en todas las zonas sobre un perfodo de dos afiaos (ejemplos
 
adjuntos en el apendice).
 

Los paquetes de tecnologfa deberfan enfocar, sin limitarse a las necesi
dades bgsicas tales como la identificaci6n de las variedades apropiadas de scmi
llas, prgcticas culturales, m~todos de cosecha para sus cultivos de subsistencia
 
y comerciales. Otras necesIdades incluirfan tecnol6gia mejorada en las zonas
 
del manejo de suelos, oportunidades de riego, sistemas de rotaci6n de cultivos y
 
animales, que mejorarfan la fertilidad del suelo..
 

El proyecto deberia identificar la maquinaria y fuerza motriz en peque:a
 
escala que sean economicamente ventajosos para el mejoramiento de la eficiencia
 
de los cultivos de la familia y para mejorar la producci6n en zonas agrfcolas m~s
 
extensas.
 

Al inicio del tercer aio, el programa debe haber llegado a la etapa de
 
refinamiento en la cual los paquetes de tecnol6gia han alcanzado un alto nivel
 
de uso en todas las zonas.
 

Rendimiento Esperado:
 

Un programa extensivo de transferencia de tecnologia que provee paquetes
 
de tecnologfa especializados para las necesidades de familias campesinas.
 

Insumos:
 

Asistencia t6cnica con la intervenci6n del personal especializado del 
MAG y el personal de INIAP y el personal de la Zona en la preparaci6n de los 
paquetes de tecnologla: Dos aios-hombre en el Area de anin.ales, dos azos-hombre 
en el Area de cultivos, dos a5os hombre en ingenierfa agropecuaria y dos a..os
hombre en el campo de economia dom~stica y direcci6n de famili3 rural.
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Recomendaci6n 4.3.b.
 

La integraci6n de los especialistas de programa en equipo para programas

de demostraci6n en la soluci'n do los problemas de las familias de campesinos.
 

El Problema: 

Los campesinos tienen problemas mayores de los que pueda resolver un
 
solo especialista. ExIste una necesidad definida de desarrollar un grupo inte
grado de especialistas que estudien y desarrollen la metodolog6a para encarar
 
este problema particular. El Estudio de Base, incluye una revisi6n de las trcni
cas Usadas en otros parses. El Servicio de Extensi6n Agropecuario en Colombia,
 
tiene un programa en progreso orientado a las necesidades de las familias cam
pesinas.
 

Esto envuelve el uso de equipos de personal especializado para resolver todos
 
los de la familia.
 

La economfa domisrica fuega un papel importante en el desarrollo rural por
 
que las esposas del campesino estan a cargo de la producc16n y manejo del ganado.
 
La responsabilidad principal de los esposos es la producci6n de ! 
agricultura.

Por lo tanto, es necesario el aumento del n6mero de muieres al nivel t6cnico, para

trabajar con las familias campesinas. Serfa necesario proveer a ellas con un servi
cio de adiestramiento para prepararlas '-n las ciencias bsicas del hogar, y en el
 
=anejo del ganado y la agricultura.
 

Estrategia Recomendada:
 

Seleccionar un equipo de 5 t6cnicos experimentados de cada una de las
 
posiciones requeridas de personal en una oficina de exrensi6n de canpo, por ejeoplo,
 
un economista del hogar,-un especialista en cultivos, uno en mercadeo, uno en
 
ganaderfa y un programa de juventud para recibir entrenamiento prctico en los
 
m4todos apropiados para demostrar las practicas y resolver los problemas de las
 
familias de campesinos. Despuds de las pruebas de campo, este grupo deberfa ofrecer
 
demostrac16n de esta t6cnica a los otros trabajadores de extension y entrenarlos
 
en su uso. Al final de tree aEos, con 
un grupo de personal de extensi6n de campo

entrenado, orientado y confiado 
en el enfoque de equipo, trabajaria con las famili
as de campesinos.
 

Rendimiento:
 

Personal de campo con mayor capacidad de encarar los problemas campesinos.
 

Insumos:
 

Desarrollar un plan para cinco ticnicos de extensi6n que pasen dos 
semanas
 
en 
Colombia estudiando los programas Colombianos de trabajo con fanilias cqmpesinas.

El programs de entrenamiento se coordinarg con las actividades conrenidas en 
Ia
 
secci6n 2 (b), 
fortaleciendo el entrenamiento en el trabajo en zonas de prioridad.
 

Los ticnicos, a su regreso, pasarhn un mes desarrrollando el plan del pro
grams para poner en pr~ctica en el Ecuador, la metodologfa de extensi6n observada
 
en Colombia.
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Recomendaci6n 4.3.c
 

El fortalecimiento de un centro de comunicaciones thcnicas agropecuarias
 

en la preparaci6n y distribuci6n de materiales de programs apropiados pars famili

as campesinas.
 

El Problems:
 

El Centro de Comunicaciones tiene una capacidad limitada de sostener un
 

cuadro directivo especializado y el personal de campo en la preparaci6n de paque

tes de tecnologfa apropiada para las families de campesinos.
 

Estrategia Recomendada:
 

Para aeguir adelante con el desarrollo y entrenamiento en el pats de
 

un equipo de t6cnicos en comunicaciones, es nscesario proveer 1.5 a:os-hombre de
 

asistencia t6cnica durante un. perfdo de 3 alos, un programs pars ayudar al espe

cialista en el diseio y planificaci6n de publicaciones y materiales de instrucci6n
 

especificamente orientados a familias de campesinos. Este esfuerzo se coordina con
 

1.5 aos de asistencia ticnica pars la publicaci6n de la Revista de Ciencias
 

Agropecuarias.
 

Rendimiento:
 

Desarrollar un cuadro de ticnicos ecuatorianos capaz de preparar y distri

buir publicaciones y paquetes de tecnologta diseAada pars t6cnicos y campesinos,
 

explicando y demostrando graficamente la implementaci6n de la tecnologfa de pro

ducci6n apropiada.
 

Insumos:
 

Uno aaos y medio de asistencia tfcnica y $200.000 de equipo para desarro

lio y publicar paquetes do tecnologfa y recomendaciones pars familiss campesinas.
 

Pars facilitar la publicaci6n de 6stos materiales, serfa altamente reco

mendable que se compre un aparato electr6nico pars hacer matrices de lo necesario. 

Esto harfa mha ffcil el incluir los dibujos y diagramas simples en los textos 

publicados. 

Recomendaci6n 4.4.a
 

Incrementar y mojorar los servicios agropecuarios on los campos do:
 

a) Planificaci6n, utilizaci6n y conservaci6n do suolos.
 

El Problems:
 

Como se diJo anteriormente, el Ecuador tiene grandes recursos naturales
 

renovables como suelo, agua y clim. La topograffa de algunas partes del pats,
 

particularmente en is Sierra, presents una oportunidad 6nica pars el mantenimien

to y utilizaci6n de estos recursos en la producci6n de alimentos y otros bienes.
 

A la presente, la investigaci6n en 6sta zona esta limitada y deseminada entre
 

entre agencas. Similarmente, los programas de acci6n estan dispersos entre grupos
 

mas vale aut6nomos en el Minsiterio. La experiencia en otros parses indica la
 

importancia de engrgica coordinaci6n y direcci6n para optimizar el progreso en el
 

la erosi6n de los suelos y en el desarrollo de la administraci6n de
control de 
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aguas y la utilizaci6n de los sitemas de valor 6ptimo para el pals. Se necesita
 
desarrollar un plan e implooentarlo en el Ecuador.
 

Estrategia Recomendada:
 

Se ofrece solamente una alternativa debido a la naturaleza compleja de
 
esta situaci6n y a las experiencias originales que Re necesitan en la integraci6n,
 
planificaci6n, utilizaci6n y conservaci6n del suelo. Un especialista experimenta
do en la organizaci6n de conservaci6n de suelos y agua deberfa ser utilizado en la
 
planificaci6n e implementaci6n del desarrollo de una estructura efectiva para opti
mizar la funci6n de los componentes del Sistema IEE y las agencias de servicio en
 
la utilizaci6n y conservaci6n de recursos naturales renovables.
 

Rendimiento:
 

El uso mfis efectivo de un programs mejorado de conservaci6n del suelo.
 

Insumos:
 

Tres aios-hombre de asistencia ticnica en. la planificaci6n do las decisio
nes ejecutivas apropiadas en la implementaci6n del plan. 

Recomendaci6n 4.4.b
 

Incrementar y mejorar los earvicios agropecuarios en los campos do: 
Desarrollo de informaci6n estadfstica con el prop6sito do un mejor planeamiento. 

El Problems:
 

Lo mejor que existe con referencia a datos sobre la agricultura es el cen
so agropecuario de 1974, que, a excepci6n de unas pocas secciones, aun no ha sido
 
publicada. El Departamento de Estadfstica de la Divisi6n de Planificaci6n del HAG
 
es pequefo y trabaja sin el apoyo adecuado en lo que se rofiere a equipo y a perso
nal calificado.
 

Las estadfsticas se recogen consiguiendo esti-ados de los trabajadores
 
agropecuarios de campo sobre las hect~reas sembradas, los rendimientos y la pro
ducci6n total. Esta serie se publica trimestralmente, con un retrazo de alrededor
 
de tres meses. Un segunda serie sobre los precios se publica trimestralmente
 
obteniendo la informaci6n de los precios que reciben los agricultores a nivel de
 
finca en todo el pals. Las t~cnicas estadfsticas codernas tales como el muestreo
 
de cuadros de Srea no se utilizan.
 

Un programa din5mico de desarrollo agropecuario no se puede ejecutar con
 
6xito sin el flujo oportuno y contfnuo de informaci6n estimada cientificamente
 
sobre las areas sembradas, los rendimientos, la producci6n, el n6mero de animales,
 
el presente cultivo y las condiciones de los animales, ademis de predicciones de
 
producci6n.
 

Al presente, el Ecuador no cuenta con suficiente personal, ni entronamiento
 
ni equipo para generar estadfsticas adecuadas y oportunas.
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Otras Estrategias:
 

1. El Departamento de Estadfsticas en una unidad tripartita nacional de estadis
tica, que formarg una nueva unidad compuesta'de la unidad estadfatica del Banco
 
Central, la unidad bajo la autoridad del Instituto Nacional del Censo y la uni
dad del MAG.
 

2. 
Fortalecer el Departamento de Estadfsticas en el MAG lo suficiente pare llevr
 
a cabo el trabajo estadfstico necesario para la planificaci6n exitoso y la ejecu
ci6n de los Programas Agropecuarios Nacionales.
 

Estrategia Recomendada:
 

Se recomienda la segunda alternativa. El Departamento de Estadistica ye

est localizado estrat~gicamente dentro de la Divisi~n de Planificaci6n y puede

contribuir efectivamente a la polftica y planificaci6n nacional.
 

Rendimiento Esperado:
 

Una unidad estadfstica servida por personal adecuadamente capacitado,

equipado para aplicar metodos cientfficos en la recolecci6n, procesamiento y pu
blicaci6n de datos estrat6gicos sobre el sector agropecuario de manera oportuna.
 

Insumos Requeridos:
 

1. 25 ai.os-hombre del personal de MAG.
 
2. 4 aaos-hombre de asistencia tfcnica.a largo plazo, 18 meses do


asistencia t6cnica a corto plazo. La aistencia r4cnica se 
conseguirg por medlo
 
de un 
acuerdo con el gobierno u otra entidad del exterior que tenga un sistem
 
moderno de estadfsticas en funcionamiento.
 

3. 
Un mfnimo de 5 becas para Masterados en estadfsticas y doe Doctorados
 
en la misma materia durante los primeros 5 aaos.
 

4. Dos becas de 1 ai~o pare 
capacitaci6n en operaci6n de computaloras,

programaci6n y anflisis.
 

Recozendaci6n 4 .4 .c
 

Aumentar y mejorar los servicios agropecuarios on el Area de la Planifi
caci6n econ6mica inclusive anflisis de poliftica agropecuaria y mercadeo de produc
tos.
 

El Problems:
 

A la presents, la respomiabilidad de hacer los estudios econ6micus bfisi
coo y los estudios estadfsticos net-esarios para el mercadeo y la polftica de pre
cios esta divididaentre la Direcci6n General de Planificeci6n y.la Direcci6n dL
 
Comercializaci6n y Empresas. Bajo las circunstancias actuales, dados los niveles del

personal capacirado en esras dos Divisiones, el arreglo parece aceptable y quiz
 
sea el 5nico factible. Sin embargo, existe una necesidad de mejorar la capaciraci6n
 
y conseguir equipos modernos de cocputaci6n para generar la informaci6n necesitada
 
mas eficientemente. 
 La uni6n de ambas Direcciones resultari en aumento de perso
nal y recursos que son escasos. 
Un centro para efectuar todos los estudios estadfs
ticos y b~sicos de la economfa servirfa mws 
eficientemente a todas 
las entidades
 
que necesitan datos para la programaci6n y planificac!6n.
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Estrateaia Recomendada:
 

Solamente se recomienda una estrategia en 
har-onfa eon las recomendaciones de fortalecer los departamentos de estadfsticas, planificzci6n y polftica en
la Direcci6n General de Planificaci6n. Durante cl perfdoo de 
transici6n, mientras
las mejoras se estan efectuando en un 
lapso de cinco a6os, la Direcci6n de Comercializaci6n seguirfa cooperando con la Divisi6n "e Planificaci6n ral como dice en
el Reglamenro Orginico Funcional, 
1977. Pero gradualmente, se confiarfa m~s
y mAs en la capacidad fortalecida de los Departamentos de Planificaci6n de Estadfsticas B~sicas y Estud'os. Una cercana colaboraci6n entre las dos Diviciones
seguirg siendo necesaria; la Divisi6n de .'lanificaci6n proveerf la invesrigaci6n
bfsica y fundamentc ylas estadisticas. La Divisi6n de Mercadeo utilizarfa la
informaci6n para reco--endar polftica y programas de acci6n y mercadeo y para
supervisar las actividades de ENAC, ENPROVIT y lan compafifas mixtas pfblicas
 
y privadas.
 

Rendimiento Esperado:
 

Una fuerte capacidad de hater investigaci6n cientifica esradfseica y
econ6mica dentro del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, capaz de servir a
la Divisi6n de Mercadeo, las enticades bajo su supervisi6n asf como 
todas las
otras divisiones dentro y fuera del Ministerio a las cuales pueda servir la informaci6n. Esta concentraci6n de esfuerzo y divisi6n del trabajo ciertamente fortalecerg al Rinisterio por medio de 
la presi6n que estas acciones ejercenr9n dentro
de las otras divisiones para ejecutar m~s 
efectivamenre los programas de acci6n.
 

Insumos Necesarios:
 

1. 
Una directiva adminsitrativa a nivel apropiado para llevar a efecto
nuestra recomendaci6n, conjuntamente con 
las recomendaciones de fortalecer los
Departamentos de Planificaci6n y Politica y Estadisticas, como se mencionara
 
anteriormente.
 

2. 
Dos becas para grados de Master en mercadeo (una en mercadeo de
granos) para adjudicarse al personal que trabaja en la Divisi6n de Mercadeo.
 

3. 
Cinco becas de corto plazo de durac16n de tres a seis mesase para
capacitaci6n en el exterior en las 
zonas especfficas de mercadeo, tales 
como son
la Gerencia de Mercadeo, el Almacenamiento y Silos, etc.
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VIII. PRIORIDADES PAPA El. DESARROLLO DEL SISTEMA IEE 

Los mftodos propuestos por el presente estudio recomienda prioridades
 
a tres, cinco y tres afios. La figura VIII.l. presenta la informaci6n pro
puesta en las recomendaciones de tal manera que, prioridad y tiempo de en
tradas pueden ser directamente lefdas.
 

La Secci6n A de la figura muestra la iniciaci6n de la recomendaci6n
 
propuesta. Los nmcros de las recocendaciones son consistentes con los n6
meros usados en las secciones de este informe en las categorfas Administra
ci6n General, Invesrigaci6n, Educaci6n y Extensi6n. Por lo tanto la reco
mendac16n 1.1 comienza en el periodo inicial con la recomendaci6n 1.4, 1.6
 
y 1.8 a comenzar en los siguientes periodos de tiempo L, 2 y 3 respectiva
mente.
 

La Secci6n A solamente presenta informaci6n cuando la recomendaci6n
 
propuesta debe comenzar. Las Secciones B, C y D presentan informaci6n Ao
bre la salidas o entradas de recursos durante el tiempo especificado en la
 
recomendac16n. Por lo tanto la recomendaci6n 2.2 (Secci6n B) muestra un
 
entrenamiento hombre-a~os, comenzando en el tiempo del perfodo inicial (t o)
 
y continuando atrav~s del tiempo del periodo cuarto (t 4). La recomendaci6n
 
1.5 (Secci6n C) muestra La necesidad de asistencia rtcnica empezando en el
 
tiempo del periodo uno (t 1) y continuando atrav~s de los diez a os planea
dos en ese perfodo. La cecomendaci6n 1.5 (Secc16n D) tambi~n requiere fa
cilidades y gastos de operaci6n comenzando en el periodo de tiempo dos (t 2)
 
y continuando por el perfodo planeado de diez aAos.
 

Las entradas estimadas son mostradas por a'o y por el n~mero total de
 
aios.
 



FIGURA VIII.l. PRIORIDADES Y MOEIITO OPORTUNO PARA LAS RECOMENDACIONES Y ENTRADAS DEf. IEE (Secc16n A)
 

Periodo De
 

Ti p t t 4 t t t t t 

I.1 
Numero De Recommendaci6n 

Areas 
Generales 

1.2 
....

1.3 

1.4 
4L 

1.5 

1.6 1.8 
. L _ _ 

1.7 

Investigaci6n 

2.1 

2.2 
4-

2.4 

2.5b 

2.3 
+ 

2.5c 

2.5a 
. 4 

Educaci6n 
3.5 

i 

3.6 

3.1 

3.3 
4 

3.2 

3.4 

+ + + +-

Extens16n 

4.1 

4.2b 

4.2a 

4.2c 

4.2b 4.4a 

4.3c 

4.4b 

4.3b 

4.3c 
4.4c 



FIGURA VIII.1 Continuaci6n (Secci6n B)
 

PhriooDe 
epot 

T i e m o 
o 
4 

t0 t2 
+ 

t3 t4. 
+ 

t5 
+ 

t6 t7 t8 t9 tlO 

Adiestramiento * Total 
(Personas Anos) 

1.3 10 10 10 5 5 40 
1.4 .5 .5 1 
1.6 2 1 3 
2.1 .5 .5 
2.2 25 20 20 20 15 100 
2.5a 3 8 10 8 1 30 
2.5b 7 15 18 15 15 70 
2.5c 5 10 10 5 30 
3.2a 2 5 4 11 
3.2c 1 2 3 
3.5 3 5 4 12 
3.6 2 3 3 2 2 12 
4.1 .5 .5 
4.2a 10 30 30 15 15 100 
4.2c 5 8 8 4 25 
4.3b .5 .5 
4.4b 4 4 4 4 .2 18 
IA.4c 2 3 2 7 

Total 36 67.5 110 112 80 49 8 1 463.5 



FICURA VIII.1 Continuaci6n (Secci6n C)
 

P0ro 

Tiempo 
t t1 t2 , 3 t4 

4 
t5 

i 
t6 t7 t8 t9 t10 

Asistencia 

TLccnica -F 4- + 4.6± + Total 
(Personas A os) 

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 2 
1.7 1 1 2 
1.8 1 .5 1.5 
2.3 1 1 2 
2. 5a 1 1 2 
2.5b 1 2 2 1 1 1 8 
2.5c 1 1 2 
3.1 1 1 
3.2a 1 1 3 3 3" 11 
3.2b .5 .5 
3.2c 1 1 2 
3.3 1.5 .5 2 
3.5 1 3 3 3 2 12 
3.6 1 1 1 3 
4.2b 2 2 4 
4.3a 2 4 2 8 
4.3c 1 .5 1.5 
4.4a 1 1 1 3 
4.4b 1 1.5 1.5 1.5 5.5 

Total 11 26.5 20.5 20.5 17.5 17 12 10 8 8 6 157.0 



FIGURA VIII.1 Continuaci6n (Secci6n D) 

Priodo De 

Tiempo 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 tlO 

Facilidades 

Y 
Equipo 

($1,000) 

Total 

1.5 

1.6 

1.7 

2.5a 

2.5c 

3.1 

3.2b 

4.2b 

4.3c 

4.4b 

20 

500 

110 

50 

1,050 

500 

100 
500 

1,500 

150 

110 

110 

50 
1,000 

500 

100 
500 

100 

150 

110 

1,000 

500 

100 

50 

1,000 

200 

100 

50 

1,000 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

100 

25 
100 2,300 

'575 

20 

220 

220 

100, 

5,050 

2,200 

200 

1,000 

Total 520 2,310 4,020 1,860 1,350 1,150 150 150 150 125 100 11,885 
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TABLA A. 1 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE INIAP POR GRUPO DE CLIENTELA 

GRUPO DE CLI MNIVL 
PhD 

ES
:! 

ACADEMIC0S PROFESIONALES TOTAL 

Prod. de Materia Prima 

-Cafg y cacao 
-Algod6n 
-Oleaginosas 
-4a~z Duro 

3 
3 
7 
4 

5 
12 
17 

6 

5 
9 

11 
1 

5 
2 

13 
4 

18 
26 
48 
15 

Prod. de Exportaci6n 
107 

-Caf6 y 
-Banana 

cacao 
1 

1 
2 

3 
5 

3 
4 

3 
2 

10 
10 

Prod. del Mercado Dom6stica 

-Banana 
-Granos y cereales 
-Tub~rculos 
-Leche 
-Carne 
-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 

Prod. Subsistencia 
122 

-Granos y cereales 
-Tubgrculos 
-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 
4 
5 
6 

50 

303 
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TABLA A. 2 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE INIAP POR SUJETO 0 DISCIPLINA 

SUJETO 0 DISCIPLINA NIVL ACADEMICO TOTAL 
PhD Me 

A. Recursos naturales 

-Tierra 
-Agua 

3 
-

21 
-

5 
'-

3 
-

32 
-

-Clima - .. 

B. Prod. Tecnol6gica 

1. Cultivos industrieles 10 17 17 16 60 
2. Granos y cereales 2 11 13 13 11 50 
3. Oleaginosas
4 . Banana 1 

6 
3 

10 
8 

10 
7 

12 
3 

38 
22 

5. Tubgrculos 1 4 3 3 2 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. Carne 1 4 8 3 9 25 
3. Oveja - - - -
4. Cerdo 4 3 3 9 24 
5. Aves - 1 1 - 1 
6. Otros 1 1 1 - 5 

C. Socio-Econ6mica 

-Tecno16gia 6 2 8 

TOTAL 5 58 97 72 72 304 
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TABLA A. 3
 

PRESUPUETO UTILIZADO POR INIAP
 

PARTIDAS CANTIDAD PORCIEWrO 

Salarios 
Jefe del Programa 
Ingenieros Agr6nomos 
y Veterinarios 

Agr6nomos 
Peones 
Material y Equipo 

6.618.422 

15.274.564 
4.338.479 
7.626.732 
34.291.066 

3.98 

9.20 
2.61 
4.6o 

20.64 

Administraci6n 

gastos, movilizaci6n 
del personal, facilidades 
auentadas a varias esta
ciones 97.953.406 58.97 



TABI.A A. 4 

MOM DEL PRESU1UES7 DE INTAP DESIGNADO A I"VIGACION POR CLTFXTRIA DE GRIJO 

CLIFErrTA 
GRUPOGRUPO 

DE 19"1 
Gastonlnvit; % 

1972 

Gaztoz 

1973 

Gaston %% 

197h. 
tIo 

1975 

oatoa o.ton 
___________ Total ______ _ Total To.tal _ Total ______ __ Total %__________ 

51.515 62.803 82.289 118.739 16k.33O 

Productoreo do 
Matnria Prim 18.030 35 21.981 35 28.801 35 -1.558 35 57.516 35 35 

Prtd. 
ci6i 

do Experta
4.12-1 8 5.02h 8 6.583 8 9.99 8 13.1%6 8 8 

Prod. do Karcado
Lo60tico 2o.6o6 1o 25.121 1o 32.916 1o .7.96 ho 65.732 1o 1o 

Prod. dc
te'ncia 

Bubsin
8.758 17 io.6TT 17 13.989 17 20.186 iT 2T.936 17 17 



TABLA A. 5 

NORM DEL PR1SJUIULT DE INTAP FIOR RNLMONFI 

Perfodo 1971 - 1975 

lile de Sucres 

A. 

B. 

C. 

Co-t-

Sierra 

Oriente (El Progra

ur" cooenx6 en 1977) 

1971 
EXPENSM_ 

TOTAL Invetl-

n 

51.515 

31.0 

17.515 

U 

3% 

TOTAL 

68.803 

1972 
EXPENSE 

Investi-

.Acuci6n 

h5.110 

23.3Y3 

6b 

34 

1973 
EXPNSI 

TTAL Investi-
I Mac i6n 

82.289 

5,..311 

27.978 

66 

3 

197 
EXPENSS 

TOTAL Investi-
Laci6n 

118.739 

78.368 

h0.371 

-aci 

66 

34 

1975 
EXPENSES 

TOTAL Investi 

i6n 

16. 330 

1o8.1,58 

55.872 

66 

3h 

66 

3 

91
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TAMBA A. 6 

DEL PRESUPUESTO DE INIAP PARA INIVESTIGACION a 

Perfodo 1971-1975 
Miles de Sucres 

POR FUNCIONES 

FU*IOIE 
1971 

Expem'ses 

Rotlfes. 

51.515 

1972 
Expenses 

Total Rcs. 

68.802 

1973 
Expenses 

Total Res. 

82.289 

19 

Total 

118.739 

I 

4 

Res. 

1915 
Iopesemrp es 

Total Res. 

ICA.330 

"'$% 

Invent irmcl 

-Cicncias Haturales 

-Ciencia Sociales 

h9.969 

1.54.6 

97 

3 

66.739 

2.06. 

97 

3 

79.820 

2.A69 

97 

3 

115.lf7 

3.562 

97 

3 

159.100 

4.930 

9T 

3 

97 

3 

Educac16n 

Extenoi6n 



TABLA A. 7 

MWM)T DM PR PUFUE"O DE INIAP PARA 'INVDMIJCACON FOR SUJL"TV 0 DIscIPLIKA 

Perfodo 1971-1975 
Miloa de ZJUcreC 

1971 1972 1973 1971 1975 
OIM)0 DIS2IPLINA Expeses Expenses Expenses Expenses Expenses 

Total Res. % Total Rea. % Total Res. Total Res. Total Res. 

51.51z5 68.03 82.289 118.739 161. 330 

A. HL'urzI'- Naturales 5.667 11 6.568 i1 9.052 11 13.061 I 18.O76 '80 11 
It. P1ruvci6n Tccnol6-

Iica k1,.302 86 9.171 86 70.768 86 102.116 86 111.321, 86 86 
C. ocio-Lcon6uica 1.546 3 2.0"1 3 2.562 3 3.562 3 4.930 I 3 
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TABLA A. 8 

PUBLICACIONES DE INIAP DESDE 1962 

Boletines de Divulgaci6n" 98 

Pamfietes T6cnicos 23 

Publicaciones Variadas 33 

Sueltos 60 

Reportes Tfcnicos 15 

Reportes Divulgativos 7 

Publicaciones de Prensa 70 

Mag&cinos T6cnicos 1 

Series Educacionles 1 

Otras 4 

TOTAL 312 
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TABLA A. 9 

CURSOS DICTADOS POR INIAP DESDE 1962 

BENEFICIARIO No. de CURSOS No. de PARTICIPANT 

Prod. de Ganaderfa 

Prod. de Porcino 

Club -4-H-

Escuelas Agropecuarias 

Universidades 

inisterio 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 Miquina 

Miembros del EJgrcito 

Industriales 

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 

Agentes de Banco Mundial 

INIAP 

Varios 

1 

24 

5 

20 

576 

i.084 

TOTAL 261 6.341 
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TABLA A. 10 

VARIEDADES DE SEMILLAS PROPORCIONADAS 

POR INIAP DESDE 1962 

CULTV0S TOTALES 

S6same 3 
Algod6n 5 
Arr6z 3 
Avena 5
 
Cacao 15 
Caf6 5 
Cebada 1 
Guisante de Castor 3 
Maiz Duro 4 
Mafz Blando 5 
Manf 4s 
Palma de Africa 2 
Patata 3. 
Pastos 5
 
Trigo 7 

3Guisante de Soya 

TMTAL DE VARIDADES 73 
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d -E ih I. ETIMCION Y tI S..; AZ .. ,, T4 , .A 

. , SERVICIO DE EXTENSICN/.,/ CO'. 6AWAER. 

IIL 

HoJa Informtiva NO 300 

CALENDA.RIO CULTURAL DE, ALGODON 

For. Agr. Pedro Lino Korel*
 

1. 	INTRODUCCXON 

El conocimiento do los datos fenol6gicos de una especie cultivada 
es fundamental para la racional realizaci6n de las labores culturales. 
En efecto, los requerimientos fisiol6eicos de las pl.ntxs varian se
gin la etapa del crecimiento, de donde la inportancia de que las labo 
res sean oporturas, para facilitar la zxi-.a cxpresi6n de la producti 
vidad de la variedad y del suolo. 

Es evidente que la consideraci6n de variables particulares deben 
conducir a modificpciones adaptativas del calandario propuesto. Dichos 
factores son, entre otros, la 6poca de siembra; !as condicioncs clima
t6logicas de la c?=pa~a; la fertilidad y e-alUdzamiento dcl buelo y la 
incidencia de las plagas y enfermedados. 

Esta contribuci6n pretLnde facilitar un esquema, basado en las ob
servaciones y expcrimentaciones rcalizadzs en nuestro pai3 iobre ciclo
 
de 	 la variedad Reba B-5O, en el a.-arco del PIIA* La nuev-. vwriedad Reba 
P 279, tiende a ser ligura.cntc -s prcc6z, pero la diferencia es des
preciable para fines pr-cticos.
 

I. CICLO DM ALGODO)MO 

El ciclo del algodonero se puede dividir en cinco fasea o pe
riodos:
 

a. 	 Periodo de la germinaci6n: Comprendido entre la siembra y la sepa
racibn de los dos cotiledones. En condiciones nornales la emerai6n 
do las plantitas empieza a los cuatro dias y puede conaiderarse 
completa a los 10 dias.
 

Son condiciones determinnntes: 

- Temperatura: minim-a 150 C; -. xi= 400 C; 6ptima 25-30Q C. 
- Fumedad del suelo clevada (80-90, de la capacidad en agun) 
- Buenn preparacio'n del suelo 
- .jemillc de calidad: rndura, no pr-sitada (proveniente do algo

d6n blanco), bien conservada y tratadak 
- 146todo de sienbra: 7 a 8 semillas per hoyo a una profundidad de 
2 a 3 centimetros. 

Ttcnico del SEAG, REPUBLICA DEL PARAGUAY
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b. 	 Periodo de a DlAntula: Desde i sceparaci6n A-loo dos cotilcdones 
hasta la aparici6n dv cuatro hoji.s vradcer:s, con una duraci6n 
do 15 a 20 dias. Periodo -uy importante, ya quc las p-rturbaciones
eparocidas durante el serin dificilmente compvnsndns. En esta f sc 
iA plantita desarrolla sus raices y sus primcr- hojes, a expensas 
de lcs reservas de la semilla. 
Son necasu'.rios: 

- Un suelo humedo sin exceso 
- U suelo bien aireado, quo so logra cediante adecuado laboreo 

(carpida) 
- Tenperatura de 250 o .s y buena insolaci6n 

c. Periodo de la prefloraci6n: Tiempo de v .taci6n situado antos
 
de in floraci6n, con una duraci6n de 30 a 35 dias. Durante el se
 
forman y desarroll. las ramas fructiferas y its raices, factores
 
que determinan la abundancia de la floraci6n. 3on ir,
portantes iA
 
disponibilidad de nutrientes, bucna humcdad y elcvada insolci6n.
 

d. 	 Periodo de la flornci6n: Periodo do desarrollo y fecundaci6n de 
lUs flores. Los primeros botones florples (parillas) aparecen en
tre los 40 - 45 dins y Ire flores respectivos so abren 20 - 25 
dias despu6s. El primer periodo de florici6n dura de 50 - 70 
dins y Ia rxiua floraci6n ocurre a medindos del f..i6o. La humedad 
del suelo y i insolaci6n son los factores doterainantes, siendo
 
indeseables las lluvi-as excesivas, por impedir una fccundaci6n
 
norcul.
 

e. Perlodo de la mnaduraci6n: Es el perlodo comprcndido cntre i forma
 
ci6n de las cipsulns y su apertura. Durn de 60 a 80 dias y en su
transcurso sC distinguen dos tiempos: 
- Tiempo do crecimiento: La ctipsula completa ou desarrollo 18 a 20 

dias despu6s do su fornaci6t, sicndo favorecido por un suelo hW
medo. 

- Tiempo do madurnci6n: quc dura do 40 a 80 dias, secin .1a con
diciones anibientales y la posici6n de la cpsula sobre in plan 
ta. Duront, esta faze es indispensable una buena insolcci6n. 

Despu~s do la npertura de lans 61timas c.psulaa so inicia una se-
Gund- floraci6n, siendo desaconsejado esperr su cosechz.
 

En total, el ciclo del algodonero so completa en el Pa.raguay en
tre los 140 y 160 dins, correspondiendo los ciclos rAs lArgos a Ins 
siembr.s A&s tempranas. De ah. la inconveniencia do serbrar algod6n 
e, 	setiembre.
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CUAL MORICULTflAL DE AIDX= 

I CALfl4DARIO AGRICXIAI UREA B-S50~________FEQlA ca LA 

Agostola. prepar.de suelo 

Sept. I2a. prepar.de suelo 

Oct. 1 OO 
5 

10 Siea 0- 0. siffibra y fertiL. 
15 mnair 10 reslertra 

2515 r rt 
1 ll:JB20. la.carpida-(it 

10 2 35.a 2o. Trat. 

20 Preracidr
 
25 lerbot&n 45 - -~
 

Die. 1 f ora 
5 

10 

1.5 lra.flor 65- 065 aupd3rTat
20 abierta 65. atcrpid 3r 

J1aiem 1 8.4o. Trat. 

5 *gy.. 85 - -rq' . (crmt-ing) 
20 laCaZcd 0y 

205 

Maer. 1 lrac.ia 10 

50 140--oU.
2a.cosecha 

10 Axri 5 
15 1--uj 155. 3a~csecha
20 Ip.=
 

2.5I
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"/,j: DIRECCION DE RESTIGACION Y EXTINSION AMROPEQUAA YFORESTAL ,
 

SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA GANADERA 

_-7 7 " ""ORA M DE EXTENSION GANADERA 

Hoja Informativa N*2303
 
Junio, 1978 

ALIMNTACION DE LOS POLLOS
 

Por: Ted Arvizo * 

La alimentacion es de por si la parte mas grande
 
de los gastos necesarios en la produccifn de huevos o
 
de came. Los alimentos que se les suministra represen
tan mds o menos el 66 por ciento de todos los costos de
 
la producci6n.
 

Las proteinas, carbohidratos, minerales, agua y
 
algunas vicaminas aportan substancias que son indispen
sables para las ayes. Ninguna de esas substancias pueden
 
reemplazar a otra.
 

La calidad de los alirnentos se basa en la de sus
 
ingredientes. La utilizaci6n de uno o dos que sean de ca
lidad especial no quiere decir que el producto final sea
 
de buena calidad. Las matcerias alimenticias se combinan
 
para formular una raci6n que mictenga y conserve sanas y
 
productivas a las ayes del corral. Esta formula debe con
tener suficiente proteina. bastante material para produ
cir energia, minerales como calcio, fosforo, manganeso,
 
magnesio, hierro y vitaminas A,DoG (Riboflavina) y
 
Acido pantotdnico. Todos estos principios nutritivos de
ben estar en forma equilibrada.
 

Al. seleccionar una raci6n de alimento considere 
cual alimento le darA el mejor resultado a un bajo costo.
 
Si la bolsa que contiene la formula esta abierta, estddiei
 
la clase y la naruraleza de los ingredientes, el por cien
 
de proteina y el contenido de energia, asi como tambidn e:
 
costo.
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Si la bolsa de esta formula estA cerrada, considere la
 
reputaci6n del alimento en si, y la firma que lo prepara
 
en adici6n del costo del mismo.
 

En algunas oportunidades los pollitos comprados se
 
encuentran situaciones no oportuias por la distancia que

tienen que recorrer hasta liegar a la finca. En algunos
 
casos, -han:estado hasta cuatro dias (100 horas aproxima
damente) en ayuno.
 

A.I4Legar7-.instintivamente empezaron a picar cual
quier cosa que les llame la atenci6n. Por eso es conve
niente tenerle luz constantemente durante los primeros

dias, para ayudarlas a que encuantren el alimento y para

evitar que se agrupen indebidamente.
 

El alimento apropiado para pollitos al inicio(starter)
 
debe contener un alto porcentaje de proteinas (20 al 24 por

ciento). Este tipo de alimento se le cambia propio para

ceba a los seis semanas de edad.
 

El costo total de alimentaci6n, asi como posiblemen
te el peso del pollo al nomento de la venta, depende en
 
parte del largo del periodo bajo uno y otro alimento.
 

El uso de los slimentos comerciales es Muy imDortan
te seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante
 
El avicultor debe suministrar a sus ayes los suplementos
 
indicados en la forma en que el fabricante del alimento
 
los recomiende.
 

USAID/NNSU Cont., En La REPUBLICA Del PARAGUAY. 

REFERENCIA 
Inserni, Jorge M. La crianza de pollitos,
 
Colegio de Agricultura del Recinto de Mayuguez

de la Universiead de Puerto Rico. 6/67.
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1.1:IlSTED 0GE Y UAPP,10-UwiUR 
DIRECCION DE RVES IACI YEENSION OMAN YFORESTAL 

SERViCIO BE EXTENSION AGRICOL.A GANADERA .-

PRDGRAM.A DE EXTENZION GANADERA -

Hoja Informativa N*2475 
Junio, 1978 

SANIDAD DE LOS POLLOS
 

Por: Ted Arvizo*
 

Las pdrdidas debido a un acaque de enfermedades son
 
diversas. Hay p~rdidas por nuerte, en gastos imprevistos
 
en medicinas, por la pdrdida de las ayes enfermas mediante
 
la baja producci6n de came y huevos, pot el uso de tiempo
 
.gastos veterinarios y otros.
 

Una sana administraci6n sanitaria es indispensable
 
A la buena marcha de un negocio avicola.
 

Enfermedad es la alteraci6n del estado del cuerpo o
 
de cualquiera de sus organos que interrumpe o transtornan
 
las funciones correctas del cuerpo.
 

Algunas de las maneras como las Enfermedaces Infeccio

sas se propagan mas frecuencemente son:
 

1. Contacto con un animal enfermo.
 

2. Contacto con ave sana cue se ha restablecido, pero
 
la cual sigue siendo una portadora de la enfermedad.
 

3. Contacto con los objetivos que estfn contaminadas
 
con organismos de enfermedades, como es el equipo, envase
 
y otroa.
 

q3 f
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4. Cadaveres de ayes que han sido retiradas ni. que
madas o enterradas apropiadamente.
 

5. Agua impura y sucia producida por faltL de buen
 
desague.
 

6. Por.propagaci6n por roedores y aves silvestres
 
o domesticas de vuelo libre.
 

7. Por insectos. La viruela aviar es cransmitida
 
por mosquitos.
 

8. Por calzado y vestiduras contaminadas con en

fermedades en gallineros infectados.
 

9. Por alimentos o bolsas contaminadas
 

10. Por desconocimiento y/o mala costumbre del mismo
 
productor.
 

* USAID/NMSU Cont. , En La REPUBLICA Del PARAGUAY/ 

REFERENCIA
 

Inserni:, Jorge H. La crianza de pollos, Colegio de
 
Agricultura del Recinco de Mayaguez de la Universidad
 
de Puerto Rico.
 
Junio, 1967.
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fl.,,STEI' .E,~ Y ~~O!4,EILT'JJ[ 

16 0 FI-AW... . .two 

'j DIRECCION or NR .N OTW10N Y1X[tNlON A6 A YFORESTAL 4 

SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA SANADERA,.. 

PROGRAMA DE EXTENSION GANADERA 

Hoja Informativa No 2301 

RACION PARA AVES
 

Por: Ing.Agr. W.Perez Quintana 

EDAD EN SEMANAS 

INGREDIENWES (Kg) 0 - 6 6 - :4 14 - 20 PONEDORAS 

Soja *4 o.50 26.13 11.84 22.55 

Ma.z - 56.oo 70.38 84.66 

Harir.a de Hueso .00.00 3.00 3.00
 

Sal 0.5 0.5 0.5 0.5
Mlnera.ies Menores
 
y Vitaminas **** 0.150 0.150 0.200 0.
 

TOTAL 100. 00 100.00 100.00 100.00 
•* La so a debe ser tostada y molida. 
•**El maiz debera molerse.
•**Los minerales y las vltamfnas se mezclari.n de P-cuerdo a las re 

comendaciones del fabricante. 
Si las ayes no tienen acceso a verde, se debera.suministrar 
pasto cortado, resto de verdura, alfalfa; de acuerdo a lo que
 
se disponga.
 

• Tecnico SEAG/FT., En La REPUBLICA Del PARAGUAY. 
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[iI::I1sTErl BE A61[10!WJDA 4r4j; y 0 o1AP1i 
I,. ~, j~,D,~', ESTIGACI0N ",9-/ " ~ RECM ON BE IW YEXTNSION A6 OPECUARA YFORESTA".. .4' 
'4' 

S;-- ." -', SERVICIO BE EXTENSION AGRICOLA GANADEPA -

_---, ______-___""_ PRO6RAMA DE EXTENSION GANADERA _-

HoJa Informativa No 2302 

ALIMENTACION DE AVES 

Por:Ing.Agr. W.Pirez Quintana* 

Cantidad de alimentos que consume al afo. 

Una gallina (adulta) consume 40 Kg de alimento por aflo

aproximadamente; asumiendo que sea 25% de Soja y 75% de maiz, 
se tiene el siguiente cuadro:
 

No de AVES 
 KG DE SOJA KG DE MAIZ TOTAL 
1 10 30 4o 

10 100 300 4oo
100 1000 3000 4O00 

En base a estas estimaciones se puede calcular la canti
dad que debe ser prevista para producirlo en la finca y la

cantidad de -ultivos en hectareas necesaria para la misma. 

Asumiendo un rendimiento de 1200 Kg/ha. de soja y 1500
 
Kg/ha de malz, 3e tiene el cuadro siguiente:
 

KOJAI SUP. DENo AVE- KG TGTMAIZ TOTAL SUP.DE SUP.TOTALSOJA MAIZ 

1 10 30 40 8 3m2 200m2 283m2
10 100 300 400 8 30m2 2000m2 28 0-2100 1000 3000 4000 8333m2 2,Oha 2, 83ha 

* Tecnico SEAG/FIA. , En La REPUBLICA Del PARAGUAY. 
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LU ULBE
lI'tIS 6iILTURA Y GAM.OPIA
 
ORECCION DE W ESTIGACION Y EXTENSION A6ROPECUA 1A YFORESTAL -t .0, 

SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA 6AWAERA -

en.' 

PROGRAMIA DE EXTENSION GANADERA .... 

Hoja Inormativa No 2853 

PIANO PARA GALLINERO 

i 

, -a 

: -Il 3 f II "0 

j ' I ADRILLUS 

IERt rO - - __ D'DC. 

FACHADA 

;2. 
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"!-- "r_

10 NIDOS (2 Y ) 

II 

II 
II 

• "" ]-.--
GALLINERO PARA 

50 PONEDORAS 

I 

USAID]NHSU Cont.9 
SEAG, Republica Del Paraguay
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,<..,/-- . 

OIRECCON OE INVESTIGACION YDRILSI'lI ABROPEC1.APRA YFORESTAL 
.\ 

--- ?4 SERVICIO BE EXTENSION AGRICOLA GANADERA -.: 

M4) 

rROGRAM.A DE MNi~SICN s1~lA ____ 

Ho.;a Informativa NC 2854 

PIANO PARAP 

'K% 

A 

,'--/ 50cm. .. 

A. COMEDERO PARA POLLAS Y PONEDORAS 

'p ,' 



t. 

-u{copa*/~i, 2 e"0-0 
1)- wlropr4r~h0 . l 

-gre sps O.-- '-r4 /&rb)y pj s(lil l o u/e M Umcisoro e rw paysesa,Knr JrmasouA 

CotSA, EULC-DSPRGA 7,I/NS 




A30
 

LNFRMACION ADICIONAL DEL PRUPThSTO 

PARA EL MINISTIO DE AGRICULTURA Y 

GARADERIA 
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ESTADO DE 

TABLE A. 12 

LA LIECUCION PRESUPUESTARIA PORCENTUAL 

VALOR TR.ANSFER IDO 

HAG 

INIAP 

IERAC 

CEDEGE 

CRM 

CREA 

CPH 

PREDESUR 

INERHI 

TOTAL SECTOR 

1973 

72.5 (5) 

82.8 (4) 

50 (6) 

- (1) 

86.1 (2) 

100.0 (1) 

-

85.1 (3) 

68.4 

1974 

82.1 (2) 

22.4 (8) 

20.9 (7) 

63.0 (5) 

76.3 (3) 

49.7 (6) 

91.9 (1) 

63.5 (4) 

61.7 

1975. 

77.0 (4) 

20.7 (9) 

40.1 (7) 

34.7 (8) 

59.3 (5) 

85.2 (1) 

56.6 (6) 

82.5 (2) 

79.7 (3) 

58.7 

1976 

74.5 (7) 

98-9 (2) 

28.3 (9) 

87.5 (6) 

99.4 (1) 

93.5 (3) 

39.4 (8) 

97.4 (3) 

94.2 (4) 

68.8 

1977 

82.4 (9) 

86.1 (7) 

82.8 (8) 

86.1 (6) 

98.8 (2) 

89.3 (5) 

94.1 (4) 

99.9 (1) 

97.7 (3) 

87.1 

1978 

57.2 

FUENTE: HAG- D.F. 



CRECMIENTO 


1973 

HAG 100 

INIAP 100 

-EIRAC 100 

INERHI 100 

CEDEGE -

CRLM 100 

CP.EA 100 

CPH -

PREDESUR -

TOTAL 100 

FUENTE: HAG- D.F. 

A33 

TABLE A. 13 

PORCENTUAL DEL ESTADO DE 

(A.O BASE 1973 

1974 1975 


112.9 (2) 105.9 (3) 

27.0 (3) 25.0 (4) 

41.8 (4) 8u.z (zi 

74.6 (4) 93.6 (3) 


100.0 51.1 (3) 


88.6 (3) 68.9 (4) 

49.7 (4) 85.2 (3) 


100.0 	 61.6 (2) 


- 100.0 


90.2 (3) 85.8 (4) 


EJELUCION PRESUPUESTO 

100) 

1976 1977 1978
 

102.5 (4) 113.3 (1) 

119.4 (1) 104.0 (2) 

56.6 (3) 165.6 (1) 

110.7 (2) 114.8 (1)
 

138.9 (1) 136.7 (2)
 

115.4 (1) 114.7 (2)
 

93.5 (1) 89.3 (2)
 

42.9 (3) 102.4 (1)
 

118.1 (2) 121.1 (1)
 

100.6 (2) 127.3 (1) 83.6 (5)
 



TABLZ A. 14 ?t3SUTUP ZANClOKu41M PARA 9. HIN~TnIO DE A~ttULTU CAMADIXIA 9 mr.TlwS ADSCRIlAS PARA LOS KJPCICO$ FINAUC19XLX 

(em,amle do Sucre 
DC 3913 1978 

TMTAL KAG INA IAC C[rz[ cat CRIA COPUSION rO N.A.I. INuE Pi SVCS SEC. Act$ 

1973 

Coggim1 

Capital 

WCI ONL 

817.000 

5.877.719 

21422.281 

24.000 

22).705 

12.291 

000 

20.000 

46.000 

IO.O0 

1.0010 

0.000 

43.000 

43.000 

18.000 

18.000 

13.000 

15.000 

ZA 090A4 -

18.000 

18.000 

ACI . 

1.000 

316.70s 

184.2s 

rEN[T[ A) 
TOT. MAC 

5.8 

S.4 

6.5 

1914 

Cogri.enta 

Capital 

9*472.00) 

6,423.662 

31003.332 

311.300 

305.221 

6.075 

123.000 

30.000 

93.000 

175.000 

12S.00 

WO.00 

47.000 

47.000 

18.000 

18.000 

16.00 

16.000 

2S.000 

25.000 

20.000 

20.000 

735.3m0 

480.221 

255.075 

7.3 

7.s 

39?1 

Corri"as 

Capital 

13.100.000 

11'*04.061 

4541.911 

MAN 

11.935 

43.16 

131.000 

30.000 

101.000 

45.000 

135.000 

320.000 

1631W. 

17.000 

08.000 

43.000 

15.510 

27.4*0 

90.000 

33.000 

17.000 

130.000 

330.000 

217.000 

40.000 

177.700 

31.000 

0.000 

21.000 

1.811.36m 

832.'4S 

11399.35 

4.9 

7.1 

22.4 

1976 

Cr, iva L s 

C.8pital 

17'34.000 

32*783.911 

414OO.O9 

093.401 

S77.413 

11.994 

328.000 

97.945 

31.000 

4"6.096 

165.000 

301.06 

44.156 

50.00 

6;. S8 

44.116 

318.000 

26.314 

92.238 

3S.000 

17.638 

176.626 

176.626 

211.324 25.126 

41.000 

210.126 

67.707 

17.000 

50.707 

2*OO.440 

1019.954 

1'030.524 

11.8 

8.0 

22.4 

1971 

Cot1gotas 

Capital 

17.0O.000 

13'U7,410 

31402.$90 

117.979 

516.794 

1.185 

122.000 

31.000 

37.000 

192.100 

115.000 

37.000 

301.000 

S5.Oo 

0.000 

47.000 

15.OO 

32.000 

4. 200 

29.20 

55.000 

367.700 

30.000 

137.700 

49.000 

20.000 

2. 0o 

112z.279 

90.496 

378.388 

7.1 

6.6 

1.1 

1910 

Coarlat as 

Capital 

24. 300. O 

18'262.500 

6*037.00 

814.510 

714.404 

300.315 

160.000 

9).PO 

67.OOO 

, 

312.000 

173.000 

137.000 

I0S.000 

55.000 

5O.000 

130.0006 

20.000 

110.000 

107.000 

30.000 

77.000 

230.700 

30.000 

200.700 

128.130 

20.000 

106.3)O 

'3"7.400 

V137.404 

949.94 

8.2 

6.2 

14.1 

IVD.T1T: Ralistros Oficales 
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RESUHEN SECTORIAL DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL COBIEDNO NACIONAL PARA 1978 

(En miles de Sucresl
 

CORRIE2TES 2 CAPITAL % TOTAL z 
TOTAL GENERAL 

1. Servicios Grals. 

2. Servicios de Apoyo 

3. Fducaci6rn y Cultura 

4. Bienes. Social y Trabj. 

5. Salud y Desr. Comunal 

6. Agropecuario 

7. Recurs. Natu. Energ. 

8. Industria y Comercio 

9. Transpor. y Comunic. 

18'262.500 

6'094.114 

547.620 

5.871.055 

167.864 

1.368.570 

1'137.404 

154.851 

162.745 

536.552 

100.00 

33.4 (1) 

3.0 (6) 

32.1 (2) 

1.0 (8) 

7.5 (4) 

6.2 (5) 

0.8 (10) 

0.9 (9) 

2.9 (7) 

6'137.500 

134.116 

11.680 

215.500 

736 

269.240 

849.996 

31.349 

25.855 

1'991.848 

100.00 

2.2 (6) 

0.2 (9) 

3.6 (5) 

0.01 (10) 

4.5 (4) 

14.1 (3) 

0.5 (7) 

0.4 (8) 

33.0 (2) 

24'300.000 

6'228.230 

559.300 

6'086.555 

168.600 

1'637.810 

1'987.400 

186.200 

188.600 

2'528.400 

100.00 

25.6 (1) 

2.3 (7) 

25.0 (2) 

0.7 (10) 

6.7 (6) 

8.2 (5) 

0.8 (8) 

0.8 (9) 

10.4 (4) 
10. Deuda P'blica y Asigna_ 

ciones Globales 2'221.725 12.2 (3) 2'507.180 41.5 (1) 4'728.905 19.5 (3) 

FUENTE: Registro Oficial No. 496. 
Enero 2/78.
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EJEMPLOS DE PROGRAMS
 

PARA PRACTICAS ADMINISTRATIVAS
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AP-fDICE-EXIBICION 1
 

Ejemplo de
 
Internado Administrativo con
 
6nfasis Administraci6n de investigaci6n
 
y Programs de Extensi6n.
 

Tftulo del proyecto. 	 Internado en la Divisi6n de Agricultura
 
Comit6 Consejero. 	 Decano de Agricultura 

Dep. de Educaci6n de Agricultura y Programas Inter
nacionales I 
Representante de la Oficina de Programas Internacion
nales
 
Asistente al Director de la Estaci6n Experimental de
 
Agricultura
 
Asistente del Director del Servicio de Extensi6n Coo
perativo
 
Consejero Acad6mico
 
Jefe del Departamento Acad6mico
 

El interno tendrl la oportunidad de observar y explicar las siguientes acti

vidades y procesos.
 

1. Desarrollo y revisaci6n de un proyecto de investigaci6n.
 
2. Control y administraci6n de la Estaci6n Experimental.
 
3. Operaci6n y control de una o mas estaciones de campo.
 
4. Administraci6n y control de un Departanento Academico.
 
5. Proyecto de £xtensi6n y Desarrollo de un Programa.
 
6. Operaci6n y control de unra o mas oficina de Extensi6n de campo.
 
7. Administraci6n y control general de ,n Servicio de Extensi6n Cooperativo.
 
8. Revisi6n general de la Filosoffa de las Universidades Estatales en rela

ci6n a !a investigaci6n, la educaci6n y extensi6n.
 
9. Asistencia a -n curso apropiado en el ca-p)o acad6mico.
 

10. 	Visitar otras estaciones de investigaci6n dentro del estado,operaciones de
 
negocios- agr-c".Lturales seleccionados y o instituciones de entrenamiento.
 

11. 	ViaJes a estacicnes de investigaci6n fuera del estado, Universidades Esta
tales y otras agencias o negocios apropiados.
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APENDICE. -EXIBICIOS 2 

UN EJMPLO DE 

INTERNADO ADMINISTRATIVO CON ENFASIS EN ADMINISTRACION DE EXTENSION Y PRO-
GRAMAS TECNICOS VOCACIONALES
 

Tftulo del Proyecto. 	 Internad%Agricultura de Extensi6n y Educaci6n 
Vocacional.
 

Comit6 ConseJero. 	 Decano de Agricultura
 
Decano de Econoi-a Domestica
 
Director de ProTramas Internacionales
 
Director Asoci.do o Director Asistente de Coopera
tivas de Extensi6n
 
Representante Estatal del Departamento de Educaci6n
 
Tgcnica y Vocacional
 
Jefe del Departamento de Educaci6n de Agricultura
 
Jefe del Departamento de Economfa Domstica 
Consejero Acadgmico del Interno 

El Interno tendr& la oportunidad de observar y explicar las siguientes acti
vidades y procesos,
 

1. Programas de extensi6ny desarrollo y revisi6n de proyectos. 
2. Operaci6n y control de 	oficinas de Fxtensi6n de campo.

3. Administraci6n y control general del Servicio de Extensi6n Cooperativo.

4. Desarrollo y utilizaci6n de comite conseJero de la clientela.
 
5. El desarrollo de relaciones de trabajo con clientelas especiales y 6nicas. 
6. Desarrollo de programes de Educaci6n Thcnica y Vocacicnal.
 
7. Administraci6n y control de programas de Educaci6n Thcnica y Vocacional.
 
8. Coordinaci6n de progranas y proyectos con agencias y organizac~ones.
 
9. Revisaci6n general de !a filosoffa de las Universidades Estatales en rela

ci6n a la investigaci6n, educaci6n y extensi6n.
 
10. 	Planeamiento, coordinaci6n e implementaci6n de programas de :xtebsi6n y
 

proyectos de investigaci6n que se dupliquen.
 
11. 	Asistencia a cursos especiales en el cazpo acad6mico. 
12. 	ViaJes a especiales centros de investigaci6n e institutos vocacionales,
 

operaciones selectas de negocios agron6micos y coperativas relacionadas
 
a la agricultura.
 

13. Viajes a particulares lugares en el pais o fuera de 61 para visitar in
tituciones o agencias fnicas o negocira en otros Estados. 

l4. Operaci6n y control general de una unidad acadgmica administrativa como 
ser un departamento o districto de extensi6n. 

15. 	Entrenamiento de liderazgo para programes de educaci6n , extensi6n y
 
Vocaci6n TCcnica.
 

http:Asoci.do

