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COMPENDIO
 

La presente investigaci6n caracteriz6 los sistemas 
de producci6n prevalecientes en el cant6n 
Francisco de Orellana, Provincia de Napo, en el 
nororiente de Ecuador. Ella documenta ]a dotaci6n 
de recursos, la productividad (pastos, cultivos y 

rboles) y los ingresos generados por las fincas en 
tres tipos diferentes de sUelos, y determina las 
principales restricciones jara intensificar los 
sistemas de producci6n en esta regi6n del tr6pico 
h~rmedo. Finalmente, el trabajo identifica lineas de 
investigaci6n en sistemas de producci6n y acciones 
de desarrollo y fomento adecuadas para las 
necesidades de los productores-colonos de la selva 
baja de Ecuador y para los requerimientos de este 
frgil ecosistema. 

ABSTRACT 

This study characterizes the production systems 
prevalent in the Francisco de Orellana district, 
Napo Province, in northeast Ecuador. The study 
documents the distribution of resources, 
productivity in pastures, crops, and tree crops, and 
incomes of small farms on three types of soils. The 
main constraints to intensifying production systems 
in this humid tropical region ave specified. Lines of 
research in production systems are suggested, 
together with actions for development, as are 
needed by the settler-producers in Ecuador's Lower 
Selva. The requirements of this fragile ecoystem 
are also discussed. 
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RESUMEN
 

El presente estudio tuvo por objeto caracterizmr los 
sistemas de producci6n prevalecientes a nivel de 
finca en el cant6n Francisco de Orellana de la 
provincia del Napo en Ecuador. El trabajo se centr6 
en la evaluaci6n de las principales caracteristicas y 
restricciones de los sisternas de producci6n de 
ganado, arboles y CLltivoS t;picos del tr6pico 
himedo y en la formulaci6n de estrategias de 
investigaci6n para la regi6n. 

El cant6n Francisco de Orellana, tarnbi~n 
conocido como Coca, esta ubicado a una altitud 
inferior a 450 m.s.n.m., con una precipitaci6n 
rmedia anual mayor que 3000 mm y sin un perfodo 
seco definido; en el mes ms seco la precipitaci6n 
alcanza 140 mm. La regi6n es un area de 
colonizaci6n. De una superficie total de 845,000 ha 
se han adjudicado 145,000 ha a unas 3300 
farnilias de colonos. El 6rea estudiada abarca una 
superficie adjudicada de 57,800 ha y cerca de 1100 
fincas, las cuales estan ubicadas en tres tipos 
diferentes de suelos: aluvial, volcanico y de colinas 
rojas (principalmente Ultisoles). Con el fin de 
adelantar el estudio de caracterizaci6n, se disei6 
una muestra aleatoria del 10% de las fincas, 
estratificadas por tipos de suelo. 

De un total de 107 parcelas incluidas en la 
entrevista, 47 se encontraban en suelos de colinas 
rojas, 33 en suelos volcnicos y 27 en suelos 
aluviales. Las parcelas ubicadas en colinas rojas 
eran las m~s nuevas, y se determin6 que los 

xxi 



parceleros habian Ilegado alli ccn muy escasos 
recursos en dinero efectivo y ganado. 

El tanla~o de la parcela encontrado en el estudiofue similar entre los estratos por tipo de suelo, con 
una media de 46 ha; sin embargo, el uso de la
tierra difiri6 apreciablernente. Las parcelas
localizadas en las colinas rojas presentaban menorproporci6n de area abierta y mayor area dedicada acultivos, principalmente al cafe, que es un cultivo
adaptado a SUelos acidos y topografia quebrada;
estos colonos han establecido pocas 6reas en 
pastos debido a limitaciones de capital. 

El romedio del tirea dedicada a cultivos result6 
ser de 6.4 ha por parcela; 5.2 ha correspondian acaf6, 0.5 a maiz y 0.7 a cultivos de subsistencia
(principalmetnte plitano y yuca). Comparando conresultados de estudios anteriores se observa que la
regi6n ha modificado claramente el sistema deproducci6n, pasando de cultivos de subsistencia acultivos comerciales, en especial de caf6, cacao ymaiz, y a ganado de came. Esto refleja un limitado 
potencial para la produccion de cultivos

alimenticios en 
la region debido a la baja densidad 
de poblaci6n, a la baja demanda urbana por
productos co-no yuca y platano (por efecto de

h~bitos alimenticios distintos en la poblaci6n

urbana) y a los altos costos del trasporte hasta

mercados de consumo mas grandes, como Quito.
 

Se encontr6 que el pasto elefante (Pennisetum
purpureum) predomina tanto en suelos rojos carno
aluviaies. En suelos voicbnicos el pasto mrs
importante es dallis (Brachiaria decumbens),
segundo en importarlcia en los dos primeros tipos
de suelo. El INIAP (Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias) introdujo
recientetnente el kikuyo (B. humidico/a), el cual seencontro en el 13% de las parcelas do la muestra yen el 17% de las parcelas en colinas rojas. Todas 
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las parcelas presentaron arboles de valor 
comercial; las especies miis importantes son el 
laurel (Cordia alliodora) seguLdo por la jacaranda 
(Jacaranda copaia) y el cedro (Ce ./rula odorata). Las 
actuales densidades de Ia pobla'i6n (e, arboles se 
consideran mas ba as que lass owtinas (n Isistrmas 
agroforestahes. 

S61o rileve de los 107 col(ios ioaan ij nado al 
mOmento de arribar a la parcela, mientras a la 
fecha de Ia enctnesta 63 colonos poseian n 
promedlo de 647 cabeas. I._ maiyoria tenian aves 
de corral (89", (do las parcela,.; con 23 Y wes, en 
Prorne(dioaS d vWS CII)lO [JMa ILlnOmn 
illp()rta le C0orn(o it' it; (O iOmqfesn (,m e ,ctivo 

para ateider is- ectsi a,,5 ad corto plazo. 

SO ooen(tOU ()j Ia (Isponibilidad de Ia mano de 
obra era el fatr ims determinan,,to del sisterna de 
pr(dLJCCi6rI, )rI lcImMrte d(eide a one(--i cafe es 

o Ol 
efecto, el (ah. a hsorhe el 57% del total de hornbres
diai en las piarcelas ten s 1 s alitiviales, el 64% en 
su e los volcinicos y (l 68% en suelos roios. Esta 
situacian explica el hecho de quo el 45% del total 

tn Ctlivo inte isIv 11 LJSO (IC oslo recujrso. En 

de la mano dJe obra oc LIpada sea Contratada; 
tambi6n explica que los prodUctores estdn 
interesados en exl)andir el ,rea (CoO pastos y en 
estableuer sisteras de producci6n ganadera, 
menos itensivis enleluso de ese factor (de 
producCdn, quo el 45% de las fincas usen 
herbicidas, y que los colonos deseen establecer 
pastos del gnero Brachiaia,CUYOS reqUerimientos 
de mano de obra para su mantenimiento son 
menores quo los dul pasto elefante (P. purpureum). 

El prornedio de la capacidad de carga en la regi6n 
fue de 0.93 cabezas/ ha, la cual estj por debajo de 
la sugerida por resultados experimentales (rnas de 
2.0 animales/ima). Como posibles causas, que 
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requieren mayor investigacion, estan la escasez de 
capital, la falta de ganado o las restricciones 
agron6micas a la productividad de las pasturas. 

El estudio no ,rrojl uvidencias definitivas sobre 
degradac16n de las praderas en esta region. Se 
encontraron parcelas de eletante con rnas de 14 
anos de establecidas y s6lo se hallaron siete casos 
de siembras de pastos despues de pastos. Esto 
puede deberse a que el proceso de colonizaci6n es 
relativimente r c nt, o a qUe la mayoria de los 
pastos se establecieron en suelos ferrules: tambien 

,puede debers a I, baja presion de pastoreo por
 
falta de g qndo en lIs parcelas.
 

Todos los poi reros en las parcelas mostraron 
problemas de s,'ltvazo (Zula pubescens y 
Ma/nmarvj spp.) c.)n mas altas frecuencias de 
ataque en elefante (P. purpureum), gramalore 
(Axonopus scop rlus), dallis (B. decumbens) y pasto 
aleman (Echinochloa po/istachya). Esto sugiere la 
necesidad de diversificar el germoplasma, 
especialmente el de Brachiaria decumbens, especie 
predominante en la region, para minimizar los 
ataques de la plaga conocida lanbiOn como rni6n o 
salivita. 

Mediante ,-ilisis de presupuestos, basados en 
los coeficientes tkcnicos de la muestra, se 
evidencI6 quo con los precios de 1986 las parcelas 
generaban Ln ingreso bruto prornedio de US$2500 
por ano (274.7-75 sucres). El 84% de este ingreso 
Coirspondio a ventas de cafe y 11 // a ventas de 
ganado, cifras qLue evidencian la alta dependencia 
del sistemi1 de produccion con respecto a los 
precios de; cafe. 

Dada ia volatilidad de los precios internacionales 
del cafr, existe una clara necesidad de diversificar 
el sistema de producci6n para minimizar los riesgos 
del mercado y estabilizar los ingresos de los 
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colonos. Tanto la ganaderia corno Ia silvicUlturra 
parecen ser actuid ades de produccm6n elicientes 

paa la ro nversion ( I.s ingre-osi en los alios de 

precios altos dO caf, ademias de Jar liiidez a los 

colono- on ar1105 (1e hn con bajosprnvo. Imp, 
r Li(L iorI11(1nto. a((ic: lons do 11t() (t. (bra. 

Ell ns '.,asp O(LICCcion onconiIrados los 

COStOs en1 eoctilvo presol1t(bl-m riveles 

,xt-iilei almnt hajws, ihastt (e iproximadamente 

el 6u (w Io!:l n!resos hutos; l & d! tales costos 

corrrowpordiii 1 seI qlem1rasporto(1|neraba 

inqro;os on ofu :civn de US$4 por humhre-dia 
ol lloa). , Lsta cifra, ciiyo valo f-!; ceicano al dl 

salaik o I! mni1 rurl (d US$4 /5), sbLJoSl(tl11 la 

prio(It~itividad lotal de la 1ano do ohra en la 

plar((l, ya quo pare o esp Ctlsco cA usado en 

Ia eXpa nsio del area de (aw / pastos, 
conribu'/ndo a W ormacin (o capital dentro do la 

fnca. 

Para 23 de los 107 colonos entir vttdos SLI 

mayor proioridad era Ia expal1si(n rel 6Irea sembrada 

(of i aft, on tanto qtic para 49 Io i-llos Io era el 

roa con pasloS; (10 sto, 19 nanifkslaron interes 

por somhr, kikuyo (B. h'uiicol,) soguoido por 

pasto c-allis (R. dciumihers)on 16 is sos. 

Dbido Iso cocrs do trasporlo, a la iitada 

deia oda local por Ios alkImootos producidos en las 

lparcelas, caondicio.s d los suelos y al costo 

de oportmun(cld do I , ma no (( obra:, lKs colonos 

lien n po:us alternativas de diversificacir6n, no 

obStalnt , se r osta on ob ;otVo priric(:Ipal, dada Ia alta 

dependencia del cate. E-, (o esperai, entonces, que 

el cae continCie siondo la principal fuente de 

ingresos a corto y ionediano plazos y una 

nvestigaci6n orientada a mejorar la productividad 

de este cultivo tendria, por Io tanto, potencial para 

aurnentar lb ingresos. 
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La cosecha y el control de malezas del cultivo delcafe son las labores rnms consumidoras de mano deobra. Los requerfi"ieenot) de este recurso para lacosecha se l)(Jrian reducir (;on Practicas rnejoradas
de manejo de los jrhole . Asimismo,el Uso de
le f s,joLsi)IHU como c1, ltIvo de cobertura podriaredu(Cir 0l costo del c:02trol de malezas y a la vezaumentar a prodtcc6on como resultado de la
incorpora(1n: de nmtroger en el sisterra. ElintercalammlenfiJ (if! especi'es maderables en lasparce-ks de cafe y en los potreros o como cercasvivas parece So:r uIna pri 'ic ca atractiva, 6.bido asus mIefnortw; r imelos de ma no de obra y a

t(JLeri 

su valor p)_Dtenial suomJei 
 do (tLic los precios de
hoy prevalezcarI efn H'1fitIuro. 

La expamsion te !ap(odUcCioli qanadera, por otraparte, es -ractiva para los colonos en virtud de lamay'or )roductIVidad de la mano dc obra que estaactividad I)ermie, y de Ia funcion (iue cumple comofuente de ahorro v capitalizacion en epocas deprecios btuenos de caf( y do liquidez en periodos deprecios h)ajo,';. YA (qtees un producto de alto valor,

su venta fuetrai t,la regi6n 
es economicainente
 
viable. Las m;yores [lo trcciones son la limitada

poblacion atoUaIl de goi ado, la baja capacidad de
ahorro de los colonos Ipra 
 nvertir en ganado, y labaja capacidd (1,,,de aqrqa observada de las pasturas. 

El esludio propone adolantai investigaciones quepermitan analizar la producividad de los pastosexistentes, divesifin:ar el germoplasma forrajerodisponible, medii la persistencia y la capacidad de
 carga de las pasturas, evaluar la factibilidad
 
econom,tIca de Ia producci6n de ganado en sistemasagroforestaCI,, par;icularmente en los suelos masfragiles de coilnas rojas, y retroalimen'tar ccn estosresultados a los m'-.-:tniadores y formuladores de 

politicas de colomzaw16in. 
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SUMMARY
 

This study characterizes existing smallholder 
farming systems in the Francisco de Orellana 
district of Napo Province, Ecuador. The study 
evalLat es major featires and constraints of humid 
tropics fariinr q systems and di-fines research 
por tieS for such ecosystems. 1hfe survey 
colp[ 'stod mteI;t; loc:ted at less than 450 m.a.s.l, 
vvith an "rvrage irnual rainfall of ahOLJt 3000 mm 
with no marked dry season. The lowest monthly 
rainfall is 140 mm Of the total area of 845,000 ha, 
145,500 have been allocated to almost 3300 settler 
families The sttUdy area encompasses an occupied 
area of 57,800 ha witir 1100 farmns located on 
thre (delferent soil iypes. alluvil, volcaric, and red
hill soils which are mainly Ultisols. A 10X random 
sample of fairuts was i rstrveyed, maintaining the 
same relative frequency by soil type in the sample 
as in the region under study. 

Of a total of 107 farmers suriveyed, 47 were 
operating on red-hill soils, 33 on volcanic soils, and 
27 on alluvia! soils. There was a slight tendency !or 
red-hill-soil settlers to have arrived tater and to 
have fewer resortrces such as cash and cattle. 
Landholdings were similar in size, the mean being 
46 ha, but land use by soil type showed important 
differences. RedJ-till! farms had the smallest area 
cleared and the highust proportion devoted to 
crops, especially coffee which is particularly 
adapted to acid soils and hilly landscape. Because 
of their limited capital or cattle, these farmers have 
established very few pastures. 
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Mean land use of tihe area Linder crops (6.4 ha) 
was as follows: 5 2 ha were planted in coffee,
0.5 ha iftnail and ()./ ia in subsistence crops,
mainly plan I is and cassava. Compared to
 
previotis surwfyv
y i,,if qion Ihas clearly changed in 
its farriiin'.1 syy l ,n irir . bsi5tnce crops to 
rniarkot-i lfntw!:d rrmtmlirlw;, ,)articularly coffee, 
cocoa, Sill =h, hi0 .p dis FW reflected a 
lirtei poo itc! " hr ,jPdh:a on of raditional 
food crops hOf;. s a a ki \ popilation density in 
the reygon, h, mkiho anand (urban population
has dfeeniIn n MlALs), and high transportriy 
costs ro!wnj ,rtnir al(n is Q ito.':il 


Regardin) past-s,Pof'oisltlm ptirpureum
 
predom nnatwd i 
 Illuvial anid red-Ihill soils.
 
Br,hi-u-, in ;,vv
as IIs
a leading grass in
 
volcamo si !. It was in second place in the other
 
two Sill t;l / /H Iim /okI was recently
 
introdiJcx iy INIsP (I,slituto Nacional de
 
Ilnvesna", -,A01 ow lcuaris) and was found on
 
1 7% o' la iI s
.(t i n),; antd 13% of all farms in
 
the rewo)
 

All farm ,sm ti fr(.o im ercial value, the, ',i 

main specr ; he , wi,q .,t'/, ,l///dora, followed by
 
dacaryndi m ,)/;id Cidr.,!,i lorata. Tree
 
dens*ities, iwovve(r, vv, th lw those considered
 
as optimal fAr aygr,:frasrry ystnems.
 

Orly 9 of the 107 dttlers rougtt cattle into the 
region with them. At thee t1Pe of the survey, 63 of 
them owned some catle, averaging 6.47 head. 
Chicken were fttnd in 89% of farms, with an 
average of 23.7 ric!lkenos per farm. They constituted 
an important so r: of cash for short-term needs. 

Labor avarlainirty plIys a critical roe in 
determining the prm)o(Tmr system because of the 
labor-intensive natnia of coffee production-the
major crop. Coffee accounted for 5 7% of all man
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days employed on alluvial-soil farms, 64% on 
volcanic-soil farims, and 68%') on red-hill-soil farms. 
This explains why 45% of all labor employed was 
hired labor, why farmers were iitenrsted in 
expanding pastjres and the less labor-intensive 
livestocl production s, stems, why 45% of the farms 
used lr& rhicides and why farmers were attracted by 
Brachiaria pastures which regime less labor for 
niaintenance than do the P. imi/y)uroum/elephant
grass pastlures. 

The regional average stocking rate of 
0.93 animals, ha of pastures is well below 
experimental results. Whether this is because of a 
lack of access to capital or cattle, or to other 
agronomic restrictions on pastUre productivity such 
as soil compaction, is a research issLne. 

Tbhe sijrvey did not provide co nclInsiwy ev iderice of 
pasture degradation in tie Napo region. P. 
puir ueum plots as ol( as 1,I years were found, 
and only seven cases (f astlre plantings after 
pastures were repor ,.d. This may be bes:ause most 
settle 01enVt S occUrred only a few years ago, many 
pastures were established on fertile soiIs or 
pasture-s ihave been underused(t throigl the iack of 
cattle. All pastures showed s[ ittlehug (Zulia 
/;uhescens and Mahinarvaspp.) problems' the 
highest atack frontquencies were reported in P. 
puifpr(111eum, EchilnocthIoa polystachya, Axonopus 
scoparhs,and Brachi'aria decImtjenis. 

Budgeting analyses based on survey coefficients 
showed that, at current prices, farms generated an 
average gross revenue of US$2500 per year 
(1 dollar - 109.91 sucres). Coffee sales accounted 
for 84% and cattle for 11 %. This demonstrates how 
the farming system is dependent on coffee prices 
which were relatively high during the survey 
period. 
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Given the instability of international coffee 
prices, there is a clear rationale for diversifying the 
production system, Cattle and forestry operations 
can both be efficient enterpriseF iMwhich to invest 
incomes from good coffee years. They require 
limited labor and are capable of generating cash in 
years of low coffee prices. 

Cash costs were found to be ext,-emely low in 
these production systems, reaching levels of about 
6% of gross revenue. Of these, transportation 
amounts to 38% of the total. The system generates 
cash returns of US$4 per man-day employed, a 
figure similar to the official rural minimum wage 
(US$4.75). Cash returns achieved somewhat 
underestimate the total productivity because some 
labor is used to expand coffee plantations and 
pastures, tlILIS generating onfarm capital. 

Of the 1(07 farmers surveyed, 23 said their 
highest priority was to expand their coffee crops, 
while 49 stated their interest in expanding 
pastures. Of those farmers interested in expanding 
pastures, 19 wanted to exl)aid [. itlm icola 
pastures, while 16 wanted to expand B. decumbens 
pastures. 

Becadij of hotcosts () transport, limited local 
demand for smill-farm crops, soil conditions. and 
labor oppor Luity C'soIs, settlers have few choices 
for d iversif cit!on- a imajor objective, given the 
highly coffee-dependent nature of current 
production systems. Coffee will continue to be the 
main source of income in the short and medium 
terms. Research to improve coffee productivity 
would therefore help increase incomes. Harvest 
and weed control are the most labor-consuming 
activitlies. Improved tree management would reduce 
harvesting labor. Legume cover crops are a 
promising avenue for reducing Weed control costs 
and increasing production by adding nitrogen to the 
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system. The inclusion of marketable trees in coffee 
plots and pastUres appears to be an attractive 
alternative because of their low labor requirements 
and potential value, assuming that curient prices 
prevail at harvest 

Expansion of cattle prod uction is attraltive to 
settlers becaUSe cf its high producti.,'ity to labor 
ratio and its role as a cash flow source. It is '- high
vaiue pro(ILct, making its sale outside the region 
feasible. Major concerns are related to the limited 
number of cattle available, tIte low savings capacity 
of settlers to invest in cattle, and the low current 
stocking rates. It is suggested that research be 
undertaken to analyze the productivity of existing 
paStures on (fiffe rent soil types, test the 
sLIstain ility of for'ge production, and lest the 
economic fea sibility of cattle production in 
agroforestry system., particularly on the more 
fragile red .hill soils. The resu lts should then be fed 
back to researchers aiwd policy makers. 
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INTRODUCCION
 

Existe en los gobiernos de los paises f-i desarrollo 
una preocUpacion constante por determinar los 
principales factores limitativos del desarrollo de 
regiones ocupadas por peqneios productores 
agropecLu; ics. Ln eF trppico, la e ;casez de tierras 
en los climas fro y tereplaLdo ha (Jespertado LJn 
interes creciente pot incorporar las tierras bajas a 
la prodUccion, CMl)QC0aliHeftC Luando existe la 
infraestriictura vial ilcesaria para facilitar la 
comercializaclm)n, y el Iasenzitmi-'to (ie colonos. 

La PIovincia del Nape tiene im portancia 
econ6n cCi y geopolitica para Ecunador por los 
yacimientos petrolferos q ne posee, y por su 
producci6n agropecLaria (podria Ilegar a ser la 
segunda provincia productora dI caf , segin datos 
preliminares del censo de 1986). En esta provincia 
esta Libicada la zona seleccionada paia este estudio 
de diagn6stico, el canton Francisco de Orellana 
(Coca), uIe es la regi6n de influencia de la Estaci6n 
Experimental Napo-Payanmino del INIAP (instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias). 

Durante los Cultimos 1 5 anis la zona de estudio 
ha experimentado un proceso de colonizaci6n muy 
dinrnico, a pesar de que el nivel de intervencion 
estatal ha sido limitado. Este dinamismo es 
preocupante, si se tiene en cLuenta la fragilidad del 
ecosistema de selva baja (menos de 450 m.s.n.m.) 
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a que pertenece, el cual esta caracterizado por el 
predominio de suelos quimicamente pobres, alta 
precipitaci6n y topografias onduladas o quebradas. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Existe ma1-y poca t'tonmaci6n cuantitativa sobre los 
sistemas de producci6n de la regi6n, a pesar de que 
tal informacion es Ln requisto basico para 
planifica; esfaerzos de desarrollo tendientes a 
mejorar Ios ingroesos (h.los colonos y a aLimentar el 
aporte de la rgirn al desarrollo nacional sin que se 
ocasionen daflos ecolog cos en la regi6n. Es 
necesario conservar eI recurso selva baja para el 
usufracto d! f[taras generaciones de ecuatorianos. 

Para obtener mayor infornmaci6n al respecto se 
adelanto el presente est adio, cuyo objetivo principal 
hie el de caracterizar c[wntitativamente los 
sisternas de prodUccion predominantes en el 
cant6n Francisco de Orellana, su distribUci6n 
espacial segon tipos de suelos y condiciones 
ecol6gicas, y su dinaiTnica en el hempo. 

El estudio es el resultado de un esfaerzo 
colaborativo de seis institLciones (INIAP, MAG, 
CIID, AID, IICA y CIAT)!, gUe se adelant6 para que
sirviera de base al INIAP para el diseco de sus 
estrategias de investigacion y al Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia (MAG) para sus programas 
de extensi6n. Se espera igualmente que sus 
resaltados sirvan de referencia sobre la situaci6n 
actual de la region, para permitir iaevaluaci6n 
socioecon6mica de los programas de desarrollo. La 
identificaci6n de cuellos de botella a nivel de 
sistema puede contribuir a un rnejor diseoi de 
nuevos proyectos en la regi6n. 

1 Ver GIo.iano de Sjilas y T.rmmos Usados en laPublicaci6n, p. xv. 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
DE U. PROVINCIA DEL. NAPO 

La regi6n del Napo, donde se encuentra el area de 
esiudio, est6 en el oriente de Ecuador en la selva 
baja amazdnica. Se extiende desde alturas de 
450 rn.s.n.m. en las colinas del pie de Ia cordillera 
hasta h zona localizada a 200 m.s.n.m., 
aproximadamente. Est, formada por nurnerosas 
colinas v valles pequerios que configuran una 
topografia ondulada a casi plana. 

Il SiSterna fluvial esta coriforniado por v-rias 
cuencas hidrogrJficas de aflUentes de los i fos Napo 
y Putumayo. Entre tales afluentes los mas 
importantes son el Aguatico, e! Coca, el Payamno y 
e San Miguel. 

La provincia del Napo estc integrada politico
administrativamente por siete cantones: Tena, 
Quijos, Putumayo, Aguarico Orellana, Sucumbios y 
Lago Agrio. Cada cant6n a su vz cornprende varias 
parroquias urbanas y rurales. 

POBLACION Y SUPERFICIE 

Segin el Censo del Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INEC), la provincia del Napo 
contaba en 1974 con una poblaci6n total de 62,186 
habitantes (MAG, 1979). Para 1986 la poblaci6n se 
estim6 en 91,768 habitantes (Costales et al., 1987), 
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Iocual implica una tasa de crecimliento anual del 
3.3% durante el periodo 1974-1986. Con una 
superficie estimada de 49,000 kni 2 , la densidad de 
poblaci6n parp 21987 es de 1.87 personas/km . Las 
estimacinfies tatow d, la asa do crecinm iento de la 
poblaci6n 'omode ladensidai de la misma son la-r 
tipicas de regiones de colonizacion. 

IMPORTANCIA DEL ORIENTE
 
ECUATORIAN0
 

La contrd)hiciol de la provincia de' Napo al
 
desarrollo sociouconon-ico 6e Ecuador se puede

evaliuar no s60o en ternnos de SLI participaci6n
 
relativa en I;iprodlCCion de petr6leo y gas,caf6,

ganado 'ac u no, made ra 
y minerales, sino del 6rea 
de los nuevos asentariminetos de poblaci6n
 
inmigrante de [as zonos andinas. Asi se puode
 
observar en 
!.)s cifras qu(, por faih de informaci6n 
especifica para es a region, se presentan a
 
continuaci6n )ar 
 todo(10 oriente do Ecuador, del
 
cual Napo es la povincia mas activa.
 

Segin ei IERAC (Ins ltuto Ecuator iano de 
Reforma Agraria y Colonizaci6n), en 1978 habia en 
la regi6n del oriente 723,600 ha en programas de
 
colonizaci61i, las cuales equivalian al 63% del 6rea
 
total de colonizaci6n del pais; cerca del 40% del
 
total de fanmilias asistidas se encontraba en esta
 
region. La Direcc(.n Nacional de Hidrocarburos
 
estirn6 
en 1983 que Ia regi6n del oriente aportaba 
ms del 90> de la produccion nacional de petr6leo, 
la cual represenl., urna tercera parte del producto 
interno bruto. La explotaci6n petrolifera ha 
estimulado las inversiones en infraestructura, 
principalmente en vias, y por ende ha estimulado el 
proceso de colonizaci6n; las petoleras han sido 
importantes en este proceso, al servir corno fuente 
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de empleo en las etapas iniciales de la 
colonizaci6n. 

La regi6n contribuye con cerca del 11 % de la 
poblaci6n actual de ganado vactino (3.4 millones de 
cpbezas), segbn el INEC (1 979), y con el 12.7% de 
la superficie sembrada con caf6 (427,000 ha) segn 
el censo cafetero de 1983. 



DESCRIPCION GENERAL DEL 
ECOSISTEMA SELVA BAJA 
TROPICAL DE LA PROVINCIA DEL 
NAPO 

La regi6n Selva Baja Amaz6nica Ecuatoriana est 
-'
localizada entre los paralelos 0 y 2'de latitud sur y 

entre los meridianos 75' y 78,' de longitud oeqte; 
comprende las provincias del Napo, Pastaza, 
Morona y Santiago, las cuales tienen una altura 
infer a; 450 mis. .m en promedio (Figura 1). 

VEGETACION 

La formacin ecol6gca predominante en la selva 
baja de la Amazonia ecuatoriana es el bosque 
hurmedo tropica!. La vegetaci6n tanto del bosque 
original como del hosque secundario es exuberante 
y esti constitJidal por numerosas especies como se 
indica en el Cuadro 1 La mayov s de las especies 
originales corresponden a bosqoes mixtos de 
especies de latifoliados siempreverdes y deciduos, 
junto con palmas. 

La fisonomia de los bosques mixtos ha venido 
cambiando gradualmente alrededor de las 
carreteras constriidas para la explotacion petrolera 
y hacia el interior de los bosques. Despuds de la 
tala del bosqu, se han venido estableciendo 
especies agricolas de subsistencia (platano, yuca) y 
comerciales (caf,,pastos, rnaiz y palma africana). 
En 6reas de agricultura es notable la presencia de 
6rboles asociados con los cultivos; hay un promedio 
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770 COLOMBIA 
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ECUADOR 

GUAYAQUIL 

0 

~oa NAPO 

' ... i-

PASTAZA 
" " .. 

MACAS* 

MOROMA 
SANTIAGO 

li edemv 600 m.s.n.m 

PERU 

Figura 1 	 Localizaclon de ki Amamoma ocilditoriala(rid orlente de Ia curva 
de filvel de 600 n. s n.m ). 

FUENTE MAG-PRONAREG ORSTOM (1982) 
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de 20 arboles por hectlrea, establecidos por
regeneracion natur l corno producto de 'rboles 
semilleros' ceTcanos y como resultado de limpiezas
selectivas del agricultor. 

En 6reas donde se han adelantado nuevas talas
de bosques predomina la extracci6n de tablas o
tablones con motosierra. La extraccion de troncos 
con maquinaria pesada oara la producci6n de'plywood (mader i terciada) causa dainos fisicos al
suelo, dejar do a nIJas (opersisten por mis de

10 aios; sin embargo,uste proceso tiene poca


importa ici d 
 iLido ai la renuencia del agricultor a 
este tIpo de explotaci6n, no solo porque acelera la 
degradacien sino tlambin por los altos costos de 
trasporte a las libricas Iocalizadas en Quito (350 a 
450 km dfo disit acia) 

AunquO a(tja!lene ia extraccior de madera
 
para 'plywood' esta localizada fuera del area de

estudio, (;on la aportUNra de la nueva carretera
 
(Transoceainica-via ILor-to) la situatci6n puede

cambiar. An asi, cabe anotar que afespues de 15

anios de colonizacion s61o se ham 
 abierto menos del
20% del aiea boscosa (Je s parctlas, Iocual indica 
!a estabilidad relativ del sistema con ia
 
introducci6n dO Cultivos perennes como cafe0 y

pastos (Peck, comunicacidn personal). 

CLIMA 

Segn observaciones de dos estaciones 
meteorol6gicas localizadas en la selva baja
(Limoncocha y Tiputini), esta regi6n se caracteriza 
por unl termperature media anual cercana a 24 oC, 
y por precipiraciones superiores a 3100 mm
anuales, como se aprecia en la Figura 2. La -
distribucion mensual de las Iluvias en el area de
estudio para el periodo 1964-1978 (CEDIG, 1983) 
se puede apreciar en la Figura 3. -
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La humedad relativa de la regi6n es superior al 
80%, y la nubosidad generalmente alta, variando 
entre 5/8 y 7.'8 sobre la base de ocho horas de luz. 
En promedio, llueve durante 223 a 259 dias al ao;
los meses ma's Iluviosos son abrii-mayo y octubre
noviembre, y los iIionos Iluviosos son agosto
septiembre y enero-febrero, con precioitaciones 
que, en alguros anos, son inferiores L 150 mrn. Sin 
embargo, seonpre hay tin rninimo de nueve dias de 
Iluvias por mes, y no oxisten meses ecol6gicamente 
secos, ya quo los va orfes dl a preipi aci6n 
siempre excedOn a los de la evapotranspiraci6n 
potencial (Caniadas, 19/8). 

SUELOS 

Para los prop6sitos del presente estudio, y teniendo 
como base los mapas edafol6gicos preparados par
el MAG-PRONAREG-ORSTOM (1982), en la regi6n
nororiental de la Amazonia ecuatoriana se pueden 
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reconocer tres tipos principales de suelos: a) los 
aluviales, normalmente arenosos y pianos, que se 
encuentran en las riberas de los rios printepales; 
b) los volcinicos, que soil suelos negrus y 
relativamente fertiles, y se encuentraii 
principalmente en la planicie al rOte dcl rio Napo, 
entre Coca y ILago Agrio; c) los s5L(os roios de las 
colinas (Ultisoles), que son relativamnte inf~rtiles 
y piedominan en C-16irea del eStUdio Estos Lltirnos 
suelus resentar io'capa cdad de intercainbio 
catio(fnico medianra a baja y Un alto c-ntenido de 
aluminio irtercanihiable, Io qUe hlace 0e uelo 
sea icido y tixico pa-a ciertos C-iltivos. 

El mapa dLe la Fig-.ira 4 IlListra las principales 
caracteristicas morfologicas y edafol6ogicas del 
canton Francisco de Orellana, determinadas en el 
estudio de MAG-PRONAREG-ORSTOM (1982). 
Segun este estudio, qu(- abarca 845,000 ha, 
existen alli dos paisajes principales: el de colinas 
modeladas en sedirnentos antiguos meteorizados y 
el de zona plana en sedrmentos recientes. 

Colinas modeladas en sedimentos antiguos 
meteorizados (colinas rojas) 

Este paisaje ibarca unI area de 401,875 ha 
(47 5% del total estudiado) y estu formada por los 
complejos o formacjones H1 , H2 , H, y H4, tipicos de 
colinas roias (CLiadro 2); correspond,.e ;! sUelos 
arcillosos, rejos en general (a ilnenLido arnarillentos 
o moteados), compactos, extremadamente acidos, 
desprovistos de nutrimentos y con niveles t6xicos 
de alurninio. Las principales caracteris~icas de cada 
complejo son: 

1. La formaci6n H corresponde a colinas, 

irregulares (con una extensi6n de 51,875 ha). EstO 
constituida por areas con pendientes de hasta 70%, 
limitadas para sU uilizacion por el exceso de acidez 
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Cuadro 2 Principalus tipos y lormaciones o complejos de suelos en el cant6n Francisco de Orcllana (Ecuador). 

Tipo 

C av Nornb! ,; 

Fcrmac:on Area 

(a) 

Proporc16n 

(%) 
Colinas rojas 

401,875 (47.5) 
H. Col:nas rreg uLdrkas 51,875 
H Colinas ba;as redonceadas 63,750 
H3 Compleio r df-r r-ciado entre H. y H: 272.500 
H4 Com npiejo dt :, ; H con otervalos pantanosos 13,750 

Voic~nicos 
200,625 ,3.7) 

01 
K, 

K, 

Llantjra-

Llanuras 

rj, 

du 

.2 payamientc 

explayamiento 

con 

cc., 

inaterrales gruesos 

mal.riales finos 
61,875 

107,500 
K3 Co:,np!ejo K, y K;, a menjodo con lrenae dificil 15,625 
F2 Mesas desarrolladas sobre oereniscas de matel al volc~mico 15,625 

Aluviales 
149,375 (17.7) 

K4 Llanuras bajas con drenaje rmperf!ctn 62,500 
K, Llanuras may bojas y terrazas pantanosas 40,000 
Kx Terraza- incferenciadas 46,875 

Otros 
93,750 (11.11 

Total 
845,625 (100.0) 



y la baja fertilidad. Los snelos se clasifican como 
Montorillonitic-Kaolnitic- Typic Distropepts rojos y 
Kaolinit-ic Oxic Dystropepts rojos; estan en peligro
de esterilizaco6n (tebido a so relieve y a la excesiva 
extension de los desmLontes, a la siernbra exclusiva 
de pastos y a l pastoreo directo de ganado nayor. 
Su a provechmenrntu lodebe ser forestal o
 
agrosilvopastoril conir )lado.
 

2. La fornm ic0 H.. c( rr esponde a colinas bajas 
redondeadas (63,750 ha), con pendientes rnxirnas 
del 40% y coridiciones fisico-qiimicas del suelo
 
iguales a lis de a )fornmiOH1.
 

3. La foroiacion H . es mi complejo indiferenciado 
entre H, y H (272,500 fa). 

4. La forolrciar:IO H4 es ill conmplejo de colinas tipo 
H-,, pero con interwalos planos pantanosos
 
(13,750 ha).
 

Zona plana en sedimentos recientes (suelos 
volcinicos y aluviales) 

Comoprende o iirea de 350,000 ha formada
 
principalmente p r los complejos K1, K), K:3, K4, Kb,
 
Kx y F, a a ltit ides iferores a 600 m.s.n.m. Las
 
formaciones K,, K., K. y Kx representan el 79.6% 
del area. 

Los complejos K, K,, Kj y F:, son tipicos de suelos 
volc 'nicos que representan el 23.7% del area de 
estudio (Ctadro 2). Estos snelos son Inceptisoles 
(con desarrollo ,oderadode horizontes), 
desarrollados sobre rocas, cenizas o aluviones 
volcanicos; sos texturas varian de franco a franco 
limosas, y son sueltas y jabonosas al tacto. Los 
horizontes org)nicos son profundos, de color negro 
o pardo-negro y descansan sobre horizontes 
minerales de color amarillento y de textura limosa. 
Las principales caracteristicas de estas 
formaciones son: 
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1. La formaci6n K corresponde a Ilanuras de, 
explayarniento con materiales gruesos (61.875 ha). 
Son suelos de relieve ondulado a piano, 
yeneralmente bien drenados, con on explayamiento 
de material detritico tipo cantos rodados y arenas, 
origjiado en partes volca'jnicas. Estos 
explayarinntos est in depositados so bre un estrato 
arc illoso con cobertura de ceniza s y se encue ntran 
ciasIficados coMO sie los Halloysitic Typic 
Dystropepts Pardo Hydrandepts. Son areas sin 
limitacones para SLI (Iso, y en ellas se debe 
procLraf lotar los mixi rnos rerndimientos en forma 
sostenicM. 

2.La form aci6n K, corresponde a Ilanuras do 
explayatmento con materiales finos (10/,500 ha) 
El relieve es generalmente piano y bien drenado, y 
esta formado pto nateriales delriticos tipo arenas y 
limos proveni wites de las partes volca nica s; estos 
materiales estrin sobrepuestos, en uria capa de 1 a 
4 in sohre un stistrato die arcillas. Son Sue!os ms o 
menos rpFoflndos y meteorizados segun la textura 
LIe! material, de color pardo y clasificados co mo 
Typic Dystrandepts asocia!a ,;on Halloysitic Typic. 
Las recomenioaciones Lde w ;o n m uy siinilares a 
las de los KI. 

3. La for maci()n K:, CS tin complejo de K, y K2 a 
menTIdo con Lrenaj deficiente (15,625 ha). 

4. La forn-ac i6n F.:corresponde a mesas 
desarrolladas sobre areniscas de material volcanico 
(15,625 ha). 

Los conqpI,!jos K4 , K., y Kx son representativos del 
tipo de sIelos aluviales en la region, y conforman el 
1 i.7% del area de estudio. Estos suelos son, en su 
mayor parte, Inceptisoles de textura heterogenea 
debido a la evoluci6n de las arenas y limos hacia 
arcillas. En su mayorfa presentan agua y gley en el 
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perfil, en algunos casos cor fuerte lixiviaci6n de los 
nutrimentos, acidez y liberaci6n de aluminio 
intercambiable t6x~co. En general, estos cornplejos 
se pueder describir asi: 

1.La formaci6n o complejo K, corresponde a 
Ilanuras bajas con drenaje imperfecto (62,500 ha).
Son dep6sitos aluviales de textura, estratificaci6n, 
meteorizaci6n y drenaje variables y sLIs suelos se 
clasifican como Vitrandepts, Dystrandepts,
Dystropepts generalmente de tipo Aquic a menudo 
Tropaquepts. Las principales limitaciones para el 
uso de esta formaci6n se deben a su 
heterocoeneidad y a lo irregular del drenaje. 

2. La formaci.n K,, corresponde a Ilanuras muy
bajas y terrazas p-intanosas (40,000 ha). Se trata 
de un complejo similar a K, pero con mal drenaje; 
son suelos temporalmente inundados, con 
limitaciones m6s serias para su aprovechamiento
 
por el drenaje irregular, la compactacion, y la
 
lixiviaci6n de nutrirnentos.
 

3. La forrnac16n Kx corresponde a terrazas 
indiferenciadas (46,875 ha). Esta categoria incluye
varios tipos de terrazas (antiguas y altas con o sin 
capa superficial de cenizas), que por su gran
extension no han podido ser separadas para su 
clasificaci6n. Las terrazas altas estin fuera de la 
influencia de las crecientes pero ya estaban 
meteorizadas desde antes, y estan profundamente
lixiviadas y con Lin drenaje externo deficiente. Las 
terrazas medias son sedimentos mis recientes y
potencialmente fertiles. Las bajas estin 
coMpLiestas por arenas y limos, potencialmente 
fertiles, pero estan sujetas a inundaciones y 
presentan un nivel fre tico alto. En esta formaci6n 
(Kx ) tambi6n se incluyen bancos de cantos rodados 
y de arenas inestables. 

Las lirnitaciones de drenaje que tienen los suelos 
aluviales y las de alta lixiviaci6n de nutrimentos y 
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potencial corpactaci6n que tienen !os suelos 
volc~nicos, asi como el predominio de los suelos do 
colinas rojas, contribuiyen a explicar por que 
recienternente el proceso de colonizaci6n estb 
sucediendo en este 6ltimo tipo de suelos. De la 
misma manera, tales restricciones enfatizan la 
necesidad de Un manejo integral agrosilvopastoril 
del ecosistema. Este es Lin enfcque fundamental 
para mantener el modelo natural de la selva baja, el 
cual ofrece condiciones ideales de sombra y 
Iurmedad y permite mantener la actividad 
bioquimica y el intercambio entre los componentes 
del ecosistema. 
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METODOLOGIA
 

La metodo!ogia seguida en este estudio contempl6 
los sigUientes pasos: 

1) Delimitaci~mn del ,)rea del estudio; 
2) determinacion de la rmuestra; 
3) recoleccion de la informacion; 
4) pf ocesamiento de datos, y 
5) anMlsis de la informaci6n. 

1. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

La del~mijact niondel airea por estudiar se hizo 
teniendo en cuenta la divisisn politica del cantdn 
Francisco de Orellana, conocido lamben con ei 
nombre de Coca. El diagn6stico abarco tin radio de 
65 km alrededor de la cabecera municipal, en los 
asentamientos impuIlsados por el Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n 
(IERAC). 

Esta delimitaci6n tue el pruner requisito para 
realizar un inventario inicial, el cual permitio 
seleccionar al azar las parcelas que se 
encuestarian en cada uno de los estratos. Los 
estratos se establecieron teniendo en cuenta la 
organizac16n de los asentamiento en cooperativa , 
su tipo de suelos y su localizaci6n respecto a la 
carretera principal. 

2. DETERMINACION DE LA MUESTRA 

Sobre el piano mosaico de las zonas intervenidas 
por el IERAC hasta el 20 de abril de 1985, se 
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localizaron los dturenh lostipos de suelos indicados 
en el estudwt) rinn fo edafologico Teniendo como 
base emu? ntevo ,nosaCode las zonas intervenidas 
y hw, siul;p , d(;u,rr-ino el nt miero de propietarios 
en cada unN !,-sc()perativas de Ia region, el 
area total -(hcd(i ma) do olas, sU localizacoin
 
respecto als p)rnnl:i),-Ihs vias y 1 nuinero del
 
plino del IRAC 

pinno sl e 

el nornbre (1(l prpO .inario a q(,jllo 


En Oslo .;5!q(ndo ircuenlran detallados 
n ftie asignada 

inicialmentu I,! par la, y el area rczpe-A v-j. La

informancion s()l)10 
(dI rmro cJe cooperativas, el
 
nlrmoro (h p;lr(:HL..; (,on WC(,'So0 dirocto a 
la
 
carreter y smr-: .;) n lla, y ,lPro; total de las
 
parcelas pard 
 ins difirwrni-; tipos y formaciones de 
snelos so piink obsirvar en Al Cuadro 3. Esta -

inforr acion ,;e 
isi,i r;,s.loccmonar Ianitiestra del 
estudo
 

Do las 14b,468 a inqadas hasta comionetos de 
1986, l preSr,n iLnJIO( cibrwU 56,739 ha 
(;orrespondierlte,, a 1100 par(:elh.. Cada parccla se 
i(IJerlO Iacoo
iC rot rat ivai'el lormbro del 
propiutarin analUdl, (d area, Ia via, oh kil6metro donde 
se en1cuLeitr jy In :allzaci6n al lado izqLJierdo o 
derecho dit lIviai, s, procurli hacer la identificaci6n
 
de Ialmauira(i quo rri-mi;l:tra ViSUalizar sO
 
ovolucio), en H
(,llii(), indpoien(ientellrn te de su 
localiza:tio fhi.-ca o ,I'm I nlbre dlel propielario
 
incia lo actual, para timi.neymir estu objeivo se
 
enurjeraronw lIda las p ls de Ias dilferentes 
coolpraI vas (u :iso(h) co al numuro de socios 
existentes 01) (01 oi nenrot)(Wn1i Nsi nacon inicial, 
Sin Ir ten CLti ]na lOs ciuhios postoriores en la 
forrma (1' lrlior l] I aCoi1Lt]JI ()ilrl (e parcelas 
por olt rns5 )1 propietai(i
 

Una vez numin crada Ias 11 00 parcelas se 
clasiicaron denlro de eslratos de SLielo y localidad 
prewanient( eslablecidos Lis parcelas que se 
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Cuadro 3 Cooperativas y parcelas con acceso directo a lacarretera (primera fila)y sin acceso directo a ella (segunda fila), agrupadas 
segun la respectiva formacibn del suelo. 

Tipo y Primera fla Segunda f,!, 
formaciona del Suelo 

Cooperativas Parcelas Area Ccoperativas Parcelas Area 
(n0 (noh) ha) (no (no (ha) 

Colinas rojas 

Hj 
H- 1 31 1343 
Hj 21 410 26464 4 90 2943 
H 4 

Volc~nicos 

K, 1 11 736 2 57 2617 
K, 5 77 3686 4 119 5666 
K, 1 12 509 
F, 1 18 527 

Aluviales 

K4 5 71 3277 4 101 4039 
K, 3 19 1111 1 35 1116 
Kx 7 49 2705 

Total 45 698 40358 15 402 16381 

a La descrtpcon de las form ciones se encuentra en el Cuadro 2 y en lasecc16n Descr:pcton General. Suelos 
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nifjos en edad escolar. En la Figura 5 se puede 
apreciar la Iocalizaci6n de las parcelas. 

Por otra parLe, la prueba demostr6 la 
conveniencia de hacer algn:Ias peqLLnas 
modificaciones al for 'LDu-io inicial, en los aspectos 
de uso do mano do obra, manejo de pastos y 
siembras f turas 

3. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para este fin s(! iJtIliz On cuestionario que 
contemr .)liiha c,ract ristic0 s socioec o rnicas del 
propietar in. I al'c za ci6n, y la (fisiribuci6n fisica de 
la parcela, 1a oxistencia de semovimontes, el uso de 
mano do(obrl-i y (e insumos, .d manojo de los 
pastes v rholes, y ios niv.les du inqr sos y gastos. 
Cada encuestador debia hactr in plaro do la 
propiedad y hcalizar ,on 61 los principal.s cuiivos y 
pasios; asi no s61o obtn ia anoi inforU c in valiosa. 
sino qu. se veia obligado a rocuno('er la propi -dad 
y a comprohar Ia distrilbu(:Cn fisca doscrita po ol 
Co(I.)I/o Var COl)pi (101 fOrILilario (itihzzI(Io on el 
Anexo.) 

Las ncuostS so roaTNiaIna wron 1c8 y el 20 de 
abril do 1986 Fl oq(LipO estaha confor nado por dos 
agr6nomos y ocho tocaicos agricolas, con un 
agrorn o (icono)ista Colmo sapervisor, este estaba 
encargado do, preparar el poersonal para la 
realizaci0n de la 0;1 Cuosta y de coordinar la 
!ocalizaci6n de las parcelas en el campo y la 
ejeCLc 6t do la ontrevista. El eq ipo completo se 
desplazaba a ana zona prefilada el dia anterior, y 
realizaba todas las encuestas seleccionadas; 
entonces el supervisor revisaba el cuestionario ya 
diligenciado y decidia si se driebia repreguntar al 
propietario sobre alg6n t6pico o si la encuesta 
estaba completa. Si 6ste era el caso, la encuesta se 
archivaba con su respectivo piano de Iocalizaci6n. 
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Figura 5 Localzacton (io /is parce/a" enc'testadas. 

FUENTE 1FRAC (1 JL8!, 

Para !a reflizacion de las encuestas de la
 
segunda y la tercera filas e localizaba la escuela, y

Lr' grupo do dos encuestadores recorria el camino
 
de peneitracion Iasta las parcelas. Este
 
procedir .
;no (so Lltihzo dada la distancia hasta 
ag urs,s parcel as (dos o ies horas a pie) y las 
COIdiCWoIns adJvrsas do. 'itii nas vias de 
penetraci 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recolectados en e! campo se 
almacenaron ef)n LIMicrocorlpLilador IBM-PC, 
utilizando el programa PANACEA que habia sido 
creado por Pan Livestock Services (1986). La 
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nforrnajci6n baLsica se cconsigno tal Cc)01 se 
recolect orgin ahr ente en Inaenc nesta, utilizando 
para CHlO varNWl= nunrrir; y aifanirndricas, y sin 
usar codigos para estas ultimas m1para las 
preguntas (le concopto, n~sta imhnrracor su codWfC 
poshwrnitnm ciaIa ItrI a--ralia; i smo 
arch IV) do dllw a; 1s dwosmc at; (A)iisrval 

uirri vorfic(lc(lmii dot ~ citoiscSi yiil:~' 1illail 

con1 (,I form,ito iglr do' Ianicst 

LA5. ANALISIS I.- FORMACION 

E-I arialis:!s do ivrlw ondiilri~ao~ dos 

catinctorw/ar iwt('iis ni.,'on*(nd encl canmpo,olle 
iCiiaritifiaaiicli10usdarhi'ltrrn- lOS representativos. 

(5).goco,' eS l ' dl (AlItiIOColl mayor(5 st0losw 

!--w,air tim lws (10105 on1 (if(rO~tes estratos 
(:(~r~ hi tS I Si loItvi; Ins, \/o!cri-icos y(l ( 

o cavu mmachm1110 ra Ins1( akd ela> MUM im 0 ( my 

flionsr, suitnminh) quo'~ Wtas estas vaialbles se 

ynlml 
con~i~(l)valores IrIaLnIS a cern, con el fin 

(It- oLin;w i; n medlida real de Ia media aritmiltica 
de catdd vart abile para todo Al estrato muestreado, y 
pennitir la extrapolacin ai univeso y Ina (tggci~n 
de variable; sin embargo, pnra cadaj variable 
tallbIen1 Sn incinyn-el nirmero dC canSos c.on valores 
mayores grun M'r0 coandoI tales valores eran de 
nteres. 

1(1uv l (5)1ilpt)I d(InIiIfedla las 

Medlianrte: tkcn~cas (I prsLupue-stacion, usando 
hojas elemt6rmcas LOTUS, se desarrolid un modelo 

27
 



de simulaci6n para determinar el ingreso de la 
finca, el uso de la mano de obra y la retribuci6n 
media poi Jol ,ial t.fiipitado )ara cada tipo de suelo, 
corno t Inl( cci(l d ena la eficiencia del sistema de 
prodt iccion l1 mod lo se divide on dos partes: 
entrada cV t ydate e;,tadti(Jos. 

Erpirada dec, da (os 

IncIluy(,) a> :5Uj 0 icrtles variables:l 

a) Malnl e ohiri Se relier- a los requerimientos 
de este recurso, dlscriminados por clntivos, -)rboles 
y pa s s de i e (Jlto , (.i (sies, y por ]s labores de 
Socola-, tllli), oV )'l,der men( , I mbramwlenibra y 
((Su(,hii. 

b) Pre:i ; Lo!; :;)ftI)nn(1 l!,tes ii los diferontes 
prO(iJLie(n;, Siilli i p it ill )efiodo de 20 ahos;
Of I CaS) (J( IOS )t -CIO S .:oIICL IO
 
deduciendo, del ii4rqwo n 
 to otJI ictajrea, la
 
retribuci on al (:,.i),t; inietido c
iiqa aido. Se
 
Supuse qLue ICns; IMrrlS le, 
 iane-;erln constantes en
el tiem.O 

c) Evolncmdi ,).i llris dI;AS .(;I CUlItivos, arboles y 
pasts. SU Siliicilrori dJife.rltes coinbinaciones de 
activiade;, (t! )fO(JtlC(:c0 )ard Liln periodo de 20 
atios, basa1n(Jose en 0socI actial do la tierra, segcn
 
la enc:esui.
 

Resultados o salidas 

Se obtuviwron Jatos sobre: 

a) Uso de la tierra en las parcelas. Teniendo como 
base el inventario de las actividades de producci6n 
en el ano inicial y las sienrbras realizadas aio tras 
zno, para cada actividad se calcul6 el c rea esperada 
en Ul lapso de 20 aflos. So consider6 el periodo
productivo y/o la persistencia de cada actividad, y 
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aho tras abo se adrciono el Arna correspondiene 
pat a generar "i foi ti-aclon sobre la distribuci6n 
fisica, Arna cosech.ada, area albrerta y reserva de 
bosque de( la parcela 

b) Usu de numii (J(-,(br-a. Se calcularon los 
Imrra~es par aictividwl y por parcela, ten-ienido como 

a!ctivia( y (!Iajrea. ex:S.,Ie( ii (.,di' mh de ellas. 

cF Rod ccm~ OIa; I~lIa PaWRce ElF odelo 

pa rma IXIs~h )% ani ; Army y (w la prolucin 

riie(( ,i cadi(1)~~ ,tw cilkF: iw~f wI er;'k 

chIi( ta lah prodticctI((ai li 2(1cy ,l p ir(0)o lil I fijado 

i!dw ,i I i0 l; Pa a~tudi Ia Iparcela se 
Itwh!'Ifm !O)l q(itaSIO ,II~)Chh II1s(OCtiIcidas, 

f) fRoIrlhhla i ritiiilL iI((-mIII i ,hJL irriO 

trimel(?I fl p ! hrto~a ~SI 1 (Si~ida p rc(-lah 

bruto. Luoqo st! caill6 la retiiuciori pot lot-tal en 
lucia Ia par-clA awda ado. 

29
 



RESULTADOS
 

A continuacion se presentan los resultados de este 
estudio en relaci6n con las caracteristicas 
generales de os colonos y de las parcelas, Ia 
presencia de semovientes y (--.1mn-:rejo de los 
pastos, la disponibilidad y tiso de la mane de obra, 
el use de insurnos y crodilo, los niveles do ingresos 
y perspectivas de oxpawnmr(n. 

CARACTERISTICAS ME LOS COLONOS 

Para la descrpci6n dto los colonos se consideraron 
las sguigments caractersuicas: a) antiqiuedad en el 
'irea; b) ienencia do, ia parceL, c) provincia de 
origen, y d) experie.ncia pIvla ,. recrrsos inici'les. 

a) Antigiedad en el 6irea. Como se puede 
observar en el Cnadro 4, la colonizaci6n en el airea 
del estndio es tin proceso n Lievo especialment e n 
la region de coiin as roJas, donde el 50% de los 
colonos tlener mern cinco anOs de; 6-JIB: 
asentamento; en os otros tipos de suclos el mayor 
ni mere de a so;nwamentos se realiz6 entre 1970 ' 

1980 

b) Tenencia de fa parcela. Segijn el Cuadro 5, el 
39% de Ins colonos lien('r su ti0ulo de propiedad, 
siendo esta la principal forma de tenencia entre los 
colonos localizados en los Snelos volcanicos (57%); 
en los suelos aluviales y en las colinas rojas 
predomina la tenericio sin titl lo (66%' y el 68% de 
los colonos, respectivamente). La (poca de Ilegada 
a la parcela no parece tener mucla influencia en 
ese hecho y solo entre los colonos que arribaron 
antes de 1975 existe una proporci6n alta de 
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parcelas con titulo (62%). En el estudio s6lo se
 
encontr6 una parcela en arriendo.
 

Cuadro 4 Epoca de IleIjada d(o los colonos asentados en cada tipo 
de st(elo 

Ahios Ie(JnIr .(11() ), t; (l(S lp0rd1 siJ(bo (10,) 
a a pa( 'Rd; ] .. . . . . . . . . .
 

Colinas 
Aliviaii Volcamfco rojas Total 

1965 0 1 0 1 
1966-1970 
 0 1 
 2 3
 
1971-1975 
 7 10 
 4 21
 
1976-1980 
 11 16 
 18 45
 
1981-1985 
 9 
 5 22 36

1986 0 0 1 1 

Total 27 33 47 107 

c) Provincia de origen. Segtn los datos del 
Cuadro 6, el 63.5% de los colonos provienen de las 
provincias de Loja (39%), Bolivar (17%) y El Oro 
(7.5%). Los colonos provenientes de la provincia de 
Loja se han localizado principalmente en los
 
terrenos de colinas rojas (Cuadro 7), y el 50% de
 
tales asentarmenos ocLJrri6 despubs de 1981; los
 
colonos de 
 a provincia de Bolivar se asentaron en
 
terrenos aluviales y volc.anicos y Ilegaron en
 
migraciones anLerioreS 
a 1980. 

d) Experiencia previa y recursos iniciales. El
 
Cuadro 8 indica que la edad de los colonos es de 42
 
anos en promedio, y presenta una 
distribuci6n
 
uniforme en toda 
la regl6n y por aho de Ilegada a la 
parcela. Casi todos los colonos (96%) tienen amplia
experiencia Orn agricultura (21 aros), mientras que
la experiencia en ganaderia es menor (59% de los 
colonos y 12.6 arhos). Los inmigrantes que Ilegaron 
con ganado (8%) habian adquirido ms experiencia 
como trabajadores en parcelas ganaderas que 
como propietarios en otras regiones. La (xperiencia 
en otros campos diferentes al agropecuario
(docencia, milicia, politica, artesania y comercio) se 
limit6 al 6.5% de los colonos. 
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Cuadro 5 Forma de tenencia (T)a de la tierra segun el aho de arribo a la parcela y el tipo de suelo. 

Afios de arribo 

a Ia parcela Aluvial 

Coirinos SegUf 

Volcar 

tipo d suelo v ,orriia de ,enencia (no 

Colinas rojas Total 
T! T2 T3 T! T2 T3 T1 T2 T3 Ti T2 T3 

1965 

1966-1970 

1971 1975 
1976-1980 

1981 1985 

1986 

2 

2 

3 

6 

5 

4 

3 

2 

2 
3 

7 

2 

1 

1 

7 

7 

3 

1 

4 

7 

1 

1 

8 

10 

lb 

3 

6 

5C 

1 

8 

9 

1 

7 

21 

17 

1 

2 

4 

26 

10 

Total 4 14 9 2 12 19 13 19 15 19 45 43 

a 
b 
c 

T1 Posesion sin titulo, T2 trimtie. T3 
Tenencia sin especificar 
Incluye una parcela en arriendo 

con titulo 



Cuadro 6 Ndmero de colonos segan el lugar de origen y el tipo de 
suelo. 

Provincia de origen Colonos 5egjn tipo de suelo (no.) 

Colinas 
Aluvial Volcnico rojas Total 

Bolivar 11 6 1 18 
Chimborazo 0 4 0 4
El Oro 1 6 1 8 
Imbabura 1 3 2 6 
Loja 4 7 31 42
Los Rios 1 2 1 4
Manabi 2 3 2 7
Napo 2 0 2 4
Pichincha 1 0 4 5
 
Otras 
 4 2 3 9
 
Total 
 27 33 47 107 

El mayor normero de personas que Ilegaron a la

region Io hicieron en el periodo 1976-1980 y

requirieron dos ahos para establecerse en la
 
parcela. Esto concuerda con el desarrollo petrolero
de la zona, el cual se asocia con la construccion del
oleoducto entre 1973 y 1975 y la creaci6n de la
 
infracs;tructura necesaria para atraer colonos.
 

Los colonos que se localizaron en los suelos
volcanicos presentaban un nivel superior de
 
recursos iniciales tanto en ganaderia (18% de los

colonos y 1.75 animales/colono)2 como en capital
 
en efectivo (66% de los colonos y 21,460 sucres/

parcela). Los colonos con menor capital inicial se

localizaron en las colinas rojas y sus recursos eran 
de s6lo 0.08 animales y 7,890 sucres. 

Como se observa en el Cuadro 9, el nivel 
econ6mico de los colonos que ingresan a la regi6n 
se ha ido deteriorando desde 1976, lo cual indica 
que cada vez Ilegan colonos mfs pobres. 

Promedn deo1 75 aiirnahs la tin total de 33 colonos del estrato, sin embargo,solo seie,Ileyaron efictiva onte con qanido, cada ino de ellos con Ln promedlo
de 966 cabtizas 
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Cuadro 7 Epoca de arribo de los co;onos y su dstribuci6n segun tipo de suelo de sus parcelas y lugar de origen. 

Aio Numero de colonos segun suelo y lugar de origena 
de arribo 

a la parcela Aluvial Volcanico Colinas rojas Total 
B L EO 0 T B L EO 0 T B L EO 0 T B L EO 0 T 

1965 1 1 1 1 
(, i966-1970 1 1 2 2 1 2 3 
'1 1971-1975 2 1 4 7 2 2 1 5 10 1 3 4 4 4 1 12 21 

1976-1980 4 2 1 4 11 2 3 4 7 16 14 4 18 6 19 5 15 45 
1981-1985 5 1 3 9 2 1 2 5 1 15 1 5 22 8 17 1 10 36 
1986 1 1 1 1 

Total 11 4 1 11 27 6 7 6 14 33 1 31 1 14 47 18 42 8 39 107 

a Lugar de origen B Bolivar. L -: Loja. EO - El Oro. 0 - otros; T total 



Cuadro 8 Caracteristicas 

Caracteristicas 

principales de los colonos seg6n tipo de stielo ocupado. 

Valorcs s('HIn tipo de suelo 

Edad (anos) 

Frfc 

27 

Aluival 

Prom b 

39 70 

Vlcinco 

Fr.c d Prora7 

33 43 15 

Colinas rolas 

Frec Prom 

47 A2 55 

Froc 

107 

Total 

Prom 

42 00 

a) 

Experiencia previa (ahos) 

Agricultura 

Ganaderia 

tros 

25 

13 

3 

17.12 

1053 

8.66 

32 

26 

22.69 

12.53 

30.00 

46 

24 

3 

22 65 

13 75 
700 

103 

63 

7 

21 32 

12 58 

11.00 

Ano de Ilegada 

A 

A 

la region 

la parcela 
27 

27 

1977 

1978 

33 

33 

1975 

1976 

47 

47 

1977 

1979 

107 

107 

1976 

1978 

Recursos miciales 

Ganado (cabezas) 2 5.50 6 9 66 
Capit-l (sucresde 1 9 8 6 )c 11 26,658 22 32,191 

a Frec frecuencia o numero real de colonos con cada caracterislica.b Prom promedso del valor de cada caracterstica, como un promedo de todas !as parcelas 
c USS1 00 109 91 sucres 

1 

29 

4.00 

12,787 

9 

62 

8.11 

22,140 
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CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS 
En este caso se consideraron las siguientes
 
caracteristicas: a) uso del suelo; b) cultivos
 
principales y pastos; c) evoluci6n del 
area con 
cultivos y pastos; d) urea en rastrojo; y e) 6rboles 
principales y su (iistribucion por cultivo. 

a) Uso del suelo En el Cuadro 10, que presenta
la distribLci6n fisica de las parcelas, se observa que
el area de las - celas localizadas en los tres 
diferentes tIpoS (Vf,' ,ti!o es HIy similar, y que el 
tamano prom df(o in e 46 ha, mientras el area 
abierta preseM(]ran variaci6n (9.6 ha a 23.3 tha) 
entre los sc'elos de colinas rojas y los volcinicos. 
Esta difer(:ci on el iarea abierta se debe
 
principalmente a las diferencias en 
las areas con
 
pastos y ras, ojo, ya qLJ( 
 ;:is diferencias entre las
 
parcelas localizidlas en los diferentes tipos de
 
suelos son p;qtwmcas con respecto 
a las ,reas con
 
CLIlt IVOS.
 

b) Cultivos principales y pastos. Corno se
 
aprecia en 0l Cuadro 11, ei cafr( es el cu ltivo
 
principal; lo siembra el 97Ti) de los colonos de la
 
mUestra y representa el 79% del 
area explotada con 
cultivos; esta proporc16n es mayor en los suelos de
 
colinas rojas, donde alcanza el 86%. El 
cacao 

(utadr( 10 Distribucior fisica de la parcela s(Ptn lipo de suelo. 

C lr(:ctrilst:o Aff,,rt oIquri iqmd etl ire!!1... dI! mltflO (ha) 
... .. . . . .
 

AI(Ijvh, V(I;IIV II II uJais Totlll 

Area 1olal prornoft;I 45 G 48 1 44 7 460 
Abiermi 1 / 4 2:3 3 9 6 158
 
Con (ultw ' 60 8 !) 5 1 
 6 5
 
Cori paslto; 
 I () 100 4 1 66
 
Con riOstrojo 
 4'1 4 8 0'1 2 7 

Nurrero de parcilas 27 33 4 7 107 

l Po ll o I! I tl , I : , ! i 8 
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Cuadro 11. Distribuci6n del areL con cultivos y con pastos segn el tipo de suelo 

Especies D-s'busjr d.q sue!,) 

AluVal Vo,:a;:e (7h. S r3(;s Total 

Parcelas 
,a 

.Are-I Par c:ia 

(I 
,4. 

1 
ir;,a Area 

a) 
Parcelas Area 

(h a) 

Cultivos: 
Cafe 

Chacra 

Cacao 

Maiz 

88 

26 

18 

37 

4 38 

0(64 

028 

070 

100 

51 

15 

27 

6 89 

1 16 

0 18 

030 

100 

28 

12 

11 

4 37 

043 

015 

013 

97 

34 

15 

22 

5 15 

071 

0.19 

0.47 

# Total 600 8 53 508 6 52 

Pastos: 
Elefante 

Dallis 

Gramalote 

Saboya 

Kikuyo 

Aleman 

59 

44 

0 

4 

11 

15 

3 53 

2.35 

0 

0.07 

031 

070 

54 

63 

15 

18 

9 

9 

2 93 

6 06 

024 

1,06 

0.15 

0,15 

28 

34 

'7 

4 

17 

6 

1.29 

1 20 

050 

014 

024 

074 

44 

46 

12 

8 

lj 

9 

2,36 

2.99 

029 

041 

023 

027 

Total 696 1059 4.11 6.55 

a 
b 

Porcentaje de las parcelas de ]a muestra que siembran cada cultivo o pasto
Promedio del area ocupada con cada especie para las parcelas de cada estrato 



represena Ai T del Brea con cultios y eA maiz 
representa el 7.21, El MM.T resante se encuentra 
reparlido ocdiitvon~ (WnQlart, Etanano, (Juineo, 
yrIca, arr oz y (:ncuta (SoI1 'twin tdptro,); este siste ma 

iituiOStriit ('.)(: l() :ti'ltVts pui wipie-tio ni region 
d inne li (J0 I() i "ri 'ia W o (1 .85 h1,),

maiz(0 66 W), ptni N) GO hb tcaW (0 35 ha) y 
cacao O 28 lit), int tin jfoi ihwnrlij do 3.82 ha/' 

roefcadit -n Li 'ntn, ,I cii:1 t ;(iiH tijtian 
purspocuvitasd I;;ri 

ohsei on oi if';,! ltioehi y se ha
 
drtsrJi io l I
( ,) itIt ( n ki Iona C 5 uclOs
 
volcarnwtots I I 155. 
 Ktatt(P' /tili/)tfi1?i1) es Ia 
(jrarliintji lo !,tHt.in t ittiot tami~t (Z14',, de las 

paeaty qtulisi 'II h Nonti ont siielts aitiviales It 
volcanice it; ixi-;lnsilititi:; iol)nieontawt on 

erocuenio n !n nwint In104 do kia ptropierlades,

lodos los simo miado
slNuun ;nsnnrano 0 n forma 
vecgetatva cotn wxcowmimt dc la !griiiic saboya (P. 

c) EVOIuc66n del area oni cultivos Itpastos.
Como so aji etma en A Cuadro 12, no hay una4 
relacion unoo cire sumitrada (concafe I, los Wr~s 
de aSentanernn del Culon en la parcea, en los 
sne os a Lie s; en las airnas volcna as y der 
coildnas rojas cxi ste nna I eide nc ia leve haci a una 
menor area con Mafen las parcelas mh~s nuevas. 

mnum), kituy (Otraciar,-iiidcoi y ii a iU ua ich,, china poihstachyai 
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El 6rea abierta es funci6n de los afos de
 
permanencia del colono en la parcela. Esto es
 
particularmente notorio en 
suelos de colinas rojas y 
volcanicos. 

El Cuadro 13 indica que el pasto elefante (P.

purpureum), tan importante en las parcelas
 
abiertas al principio de la colonizaci6n, ha ido
 
perdiendo imtportancia y las nuevas siembras se
 
han rea! zado cn dallis (B. decumbens)
 
principalmente en los terrenos volc~inicos.
 

d) Area en rastrojo. El Cuadro 14 senala que

cada parcela I ene en promen 
 o 2.64 ha de rastrojo
de diferentes edades; esla extensi6n equivale al 
17% del 6rea ahierta y al 40% del area en cultivos. 
Con excepci6n de las parcelas en suelos aluviales,
 
se observa qiJe el area en rastrolo es menor en las
 
parcelas mnis nuevas. Las parcelas en colinas rojas

s6lo conlenen 0.95 ha de rastrojo por parcela

contraj 3.9 ha para las parcelas en los otros dos 
tipos de suelo. El sistema de produccii6n basado en 
siembras de cafes, plantea una dinmica de 
utilizaci6n de [a selva mucho mas racional que la 
informada por Riesco et a!. (1985) en Peru v en la 
cual se tienen 1.5 ha de rastrojo por ha de cultivos. 

En las parcelas localizadas en suelos aluviales y
volc~inicos, la presencia de rastrojo es una forma de 
aumentar la fertilidad natural despues de uno o dos 
afos de cultivo, y tambieIn una forma de 
economizar maic de obra al reducir los jornales
necesarios pars el control de malezas. El rastrojo es 
una extension o secuencia del sistema chacra. 

e) Arboles principales y su distribuci6n por
cultivo. En el Cuadro 15 se presenta la distribuci6n 
de los principales irboles maderables presentes en 
los diferentes cultivos. El laurel (Cordia alliodora) es 
el 6rbol principal; jacaranda, cedro, pachaco y 
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Cuadro 1,4 Cantidad de rastrojo segurn argo de arribo del colono a la parcela y el tipo de suelo. 
Arlo de 

3rribn a la 

a: 
C ra rojas Total 

pa. cela 

1965 

Frec a(no Area
(ha) Frec 

Oa: Fr--c 
'flu 

rea 
, 

Fr A 

1966-970 1 1000 
1000 

1971-1975 

1976-1980 

1981 -1985 

1986 

6 

8 

7 

285 

2.86 

622 

1 

6 

9 

4 

800 

4 55 

3 12 

340 

1 

2 

6 

7 

125 

065 

090 

2 

14 

23 

!2 

530 

3735 

2G7 

2 58 

Total 
21 398 21 3.95 16 095 58 264 

3 
b 

Frec numero real do parcelas con areas eaSro- masores que croProred u del area (ha) rorparcela en !a M eSlrra u -.ada estratr 
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manzano 4 ocupan lugares secundarios, con un 
ntrnero menor de 6rboles por hect~rea y menor 
frecuencia de las parcelas que los tienen. Como se 
muestra en el Cuadro 16, existen 6rboles de laurel 
en el 100% de las 6reas en rastrojo 
(27.9 arboles/ha) y en el 92% de las parcelas de 
caf6 (19.1 -rboles/ha); su presencia se debe a la 
limpieza selectiva que ha hecho el colono en favor 
del laurel. Las parcelas en suelos aluviales tienen 
mayor densidad de arboles de laurel, especialmente 
en los lotes de caf6 (32 arboles/ha). La densidad de 
6rboles en los potreros es menor que en las 6reas 
de cultivos, especialmente cuando los potreros 
est~n localizados en terrenos inundables. 

INVENTARIO DE SEMOVIENTES 

El Cuadro 17 presenta una reaci6n global por
categoria y especie de los semovientes existentes
 
en el dia de la encuesta. Las gallinas son los
 
animales mas cornmunes; se encLientran en el 83%
 
de las parcelas, en Un promedio de 23.7 animales/ 
parcela. Los cerdos no son tan abundantes pues
 
s6lo se encuentran en 
el 51 % de las parcelas, a 
raz6n de 2.13 ejemplares/parcela. El ganado 
vacuno si- encLIentra en (- 59% de las parcelas 
(6.47 bovinos/parcela); los productores se han 
orientado ms hacia la cria (92%) que hacia el 
levante de machos (37%). Las demas especies de 
animales tienen poca importancia. 

La region con suelos volcanicos presenta un 
mayor desarrollo pecuario, en especial por el 
nimero de colonos que poseen vacunos (79%) y por 
la densidad promedia (11.51 vacunos/parcela). Se 
puede decir que la ganaderia es la actividad que 
m~s ha evolucionado, teniendo en cuenta el 

4. Ver nombres ciontificos en 0l Cuadro 1 
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Cuadro 17 Cantidad de semovientes (n6mero de cabezas) por tipo de suelo. 
Seiovienes Auviol Vt:Jc! ic: 

" ParcJa 1, A"immi 6w .r : i' 
Vacunos 14 5 37 26 1151

Vacas 14 1 9C 24 3 72
Toros 8 044 14 0 72
Terneros 11 1,29 17 2 45 
Vaconas 
 6 0.74 16 
 1 09D Novdilos levante 6 0.92 13 2 90

Cerdos 13 2 59 23 306Gallinas 21 18 88 29 35 72Patos 0 0 2 0.09
Cuyes 0 0 2 054 

Total de
parcelas 27 33 

a Nmero real de parcelas con semovenles
b Prornedio de anmmales para todas la parcei-s en la muestra. 

Co 

A-It)parcr 

23 

20 

9 

19 

12 


4 

19 

39 

2 

1 

47 

(Jsrojiv, 

nIj111il% 

3 51 
1 74 

021 

0 76 

070 

0 14 

1 40 

18 12 

1,42 

0085 

Total 

par( Animiale.s 

6 3 64-/ 
58 241 
31 042 
43 1 42 
34 0 83 
23 1 29 

55 2 13 
89 23 74 

4 065 
3 020 
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inventario de anirnales a la Ilegada de los colonos y 
el inventario informado en estudios previos 
(CICAME, 1976), los cuales indican que los colonos 
poseian 1.73 vacunos, 21.05 gallinas y 2.17 cerdos 
por parce!a 

DISPONIBILIDAD Y USO DE 
LA MANO DE OBRA 

En los Cuadros 18, 19, 20, y 21, se presentan los 
principales resultados respecto a la disponibilidad y 
uso de rimano de obra. El Cuadro 18 resalta que la 
disponiblidad ce mano de obra familiar es mayor 
en los sueios de colinas rojas, considerando tanto 
el tiempo( qje dedica el propietano como ei que 
aportan los hios mayores de 15 aios; en promedio 
se dispone de 1.29 ?quivalentes hombre por 
parcela, valor moLy bajo respecto a la superficie 
total de la parcela y del a)rea abierta. 

Las cifras quo presenta el 'Aadro 19 indican que 
el 21 1% (e los calonos trabajan fuera de la parcela, 
y que L dedicaci6n de stos a otras actividades es 
permanente, a juzgar por el monto de los jornales 
informados (240- ario). Los respectivos empleos son 

Cumdro 18 	 Disponibilidad de mano de obra familiar segOn el tipo 
de suelo, en 1985. 

Mano de obia Disponmhlidid se(,(q tu)o du sule 

AI vial Voicanico foJ;s Promedlo 

Jornales ano (no) 

Colono 	 195 218 232 217 
Hios -,- 15 anos 80 101 147 118 

Total 	 275 319 379 335 

Equ1Vauentes hombr&' 1,06 1 22 146 1.29 

a EqqrJIvaIhluie homtlre 260 jornill!. int, 
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Cuadro 19. Trabajo fuera de laparcela segun tipo de suelo. en 1985. 
Actriv'dad 

Trabajo scftn tupo de suelO (r.o)a
Aelvaal 


Volcanico 
Cohna, : ojas Total

Colonos Jorn aJ'o COllOS Jorn oc Colo.osm, 
 r a ColonosCL1 Petroleras Jorn 'ao 

0 5Palma aceitera 283 5 2831 300
5 212 5O t r s b 5 273 269 7 00202 17 224lotal 
6 226 5 269 12 235 23 240 

a Prornedlo de Jornales de los colonos que trabajan fuera (el pred o
b Proftsor. 
ten nte, politico, albalf, carpintero. cocinero, comerciante 



CoIjdro 20. Uso do mano do obra por cultivos y pastos en 1985. 

Cultivos y Trabajo se iCin activiflad (jo;1alhs/mia}l 
tOTu-nbapass 	 Preparac16ri 

F110 111t! tierral 

Culitvos 

CafS 1 3 iuos 17 6 9.0 

4-9 atos 

Cacao 

Arro; 15.0 14.0 

Mai 12.2 8.8 

Ytcl 16.0 

PI"Mioo 7.0 7.0 

Dalis 102 1 1.8 

Elfante 6.5 

Grarnalotu 10.0 4.5 

Kikiyo 7.0 30 

Almin 


Saboya 28.0 260 

it Proledi rlfdtottfs las pilic liv; COr, 1!1cIllivo 

Sieribra Control C.secha 

ialolas 

75 30 8 

31 1 625 

37.3 20.1 

140 7.0 10.0 

8.8 16.2 9.1 

16.0 

67 16.5 18.3 

8.7 17,8
 

5.5 25.1 

4.0 31.5
 

7,3 14.0 

10.5 

12 0 33.0 

o el i)slcO., enla hiOiStra. 

Cuadro 21. 	 Trabajo requerido por cultivo, Arboles o pasto en una 
parcela promodio para cada tipo de suelo. 

Especie Tra bajo so(.jn oo (jorra siparcela/abo)a' 

Alvial Volc" flco Colinas rojas 

Caft' 	 310.8 522 6 302.5 
Cacao 10.5 6 5 65 
Pl/itano 7.8 15 6 10.4 

Mail 78 7.8 /.8 
Ytca 7.0 7,0 7.0 
Arboles 5.9 5 9 6.0 
Elefante 121.1 101 5 437 
DaIlls 46.6 134.2 24.0 
Kikuyo 4.0 2.0 4.0 
Alem n 22 8 7.7 30.4 

Total 544.4 810.8 442.3 

enerados troqramaa. Datos jot rIde sinulaci6n 
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provistos por las compahias petroleras en un 22% y 
por los cultivos de palma aceitera en un 5%; otras 
actividades corno profesor, carpintero, politico, 
albahil, carnicero, cornerciante, representan el 
73%. Esto demitinstra que las compahiias pctroleras 
no son en la actUalidad tan importantes como 
fuente de empleo directo, y qtLie Sn importancia
probablemente fLIe mayor en las etapas iniciales 
del proceso de colonizacion, como fuente de 
ingresos para permiltir la acumulaci6n inicial dc 
ahorros. En proifedio, las actividades fuera del 
predio representan 52 jornales./parcela y el 15% de 
los jornales disponibles. 

Del Cuadro 20 se desprende que en los cultivos 
perennes (cal 6 y cacao) el control de malezas y la
cosecha son las actividades ms intensivas en uso 
de mano de obra; estos dos conceptos representan
-nisdel 70% de los jornales utilizados en cada 

parcela. La proporci6n anterior es especialmente 
alta (ma:s del 80%) en los suelos de colinas rojas, y
tiene la tendencia a seguir aumentando en la 
medida en que se incorporen a la producci6n
cafetales que hoy en dia estan reci~n sernbrados. 

Se observa que el principal factor de uso de la
 
mano de obra en 
los pastos es el control de
 
malezas, especialmente en el caso de elefante (P

puLpureum) y gramalote (A. scoparius). Las nuevas
 
especies introducidas en la zona 
reducen a menos
 
de la mitdd los requerimientos de mano de obra
 
para el control de malezas.
 

Como se observa en el Cuadro 21, las parcelas 
en los suelos aluviales utilizan un prornedio de 
544 jornales/aio; las de suelos volc~nicos usan 
810 jornales/aho y !as de colinas rojas usan 
442 jornales/ario. El cafe representa el 56%, el 
64% y el 68% de los jornales para los tres tipos de 
suelos, respectivamente. 
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TEGNOLOGIA APLICADA YUSO DE
 
CREDITO
 

Maniejo de los pastos 

F11 el Ctu(1( . 2adi2?nt;( Ij (edad (1(7,los
 
difer-elmn;~ loiw, (I(! p~~ilS(existlentes en las
 

parcei(: s LI et udio mid (,-;co(:lI jyoite on 10 (Iq
 
;is~~(t (idiijt(tljtl tde lils Iaslurais; Sill
1i) ti 

(MtbilldII Id tt(bl( klS 5 11(1ial ILi( 1(1(,' 1)1dtcfu n0
 
-.xiswt tl tleqr lj((Jacwn riiahf (itsw piito~s y en
 

(tl 472 pi);r(tla y e (?133",de 1(),15fieS cm)t Iaslos. 

F-I 	 5O'", Ia:; pa rcthl ru i elldei cm 1I(fl! e( 
CIHICOl ai Sw U! a lus, y ti 25I'' , (]ii!1wloIte!s imasido 
se1i~ftios en~ los iim lo)Ss t ios, ai pes;t r (1(! a s 
ventiijas qite ofrerer(i os 1515105 men~los l!xitjOtes 

fanos) IIi 	 (11 

1 4 12) 6ii 	 1 31 
2 3 13 1 3 222 

3 5 8 1 3 4 21 
4 4 7 2 2 15 

66 7 1 1 1 1 2 19 
6 8 1 2 11 
7 7 1 1 9 
8 2 2 
9 1 1 

10 2 2 
11 3 2 	 5 
12 1 1 
13 

14 1 	 1 

Totalt 47 48 11 11 9 4 9 1 140 

a 	 A etlefante; B (lts, C -grdirnliotd. D kikuyo, E saboya, F ruziziensis; 
G atemn'n. H miicay tVer nombres cientificos en el Coadro 1 
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Dallis (B. decumbens) es el pasto de mayor uso 
en los 6ltimos cuatro ai~ios, y representa el 46% de 
las siembras. A pesar de ser un pasto adaptado a 
suelos pobres, los mayores exitos en su
 
establecimiento y utiliZaci6n 
se han obtenido en 
suelos aluviales y volcanicos. El kikuyo (B. 
humid/co/a) ha tenido irportancia en los 6ltimos 
ahos y su siembra en 1985 solo fl.e superada por la 
de dallis. Los demais pastos tienen poca 
importancia en cuanto a los vo!Cirnenes de siembra. 

El Cuadro 23 mILJstra la Importancia relativa de 
los diferentes rnetodos de establecimiento de 
pastos. La socola (](, hosque y la siernbra del pcsto
sin qLuo,ma previa constltuyer el merodo ns 
cornnm; so emplea e:i e, 73% de los casos, y se 
observa para I establecifniento de pastos como 
dallis y kiktyo, que son los mas indicados para 
SUStitLJir pastos degradados. La siembra de pastos
intercalado con ciltiVOS, o despues de cultivos, 
representa e1 22% y es especialmente importante
 
en las especoes de pastos tradicionale,; La
 
SLIStituci6n de pastos representa el 5%/' 
 d. las
 
siembras, y en el 86% de los casos estj

representada por dallis o kikuyo (B. decumbens o B. 
humidicola). 

El Cuadro 24 contene informaciri sobre el 
manejo dado a las pasturas; se puede observar que
el kikuyo, el Jallis, (I B. ruziziensis y el alem n 
presentan, en sii orden, los menores periodos de 
descanso entre pastoreos, con intervalos de 
alrededor de 35 dias; en elefante y gramalote se 
dejan mas de 70 dias de intervalo entre pastoreos. 
Por otra parte, en los diferentes tipos de suelo el 
intervalo entre pastoreos es relativamente 
uniforme. El corte de uniformidad se realiza en el 
11 % de los lotes de pasto alernin, en el 18% de los 
fotes de gramalote, en el 44% de los lotes de 
saboya, y en el 62% de los lotes de elefante. 
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Cuadro 23 Mktodo de establecimiento de los pastos seg6n el tipo de suelo y la especie utilizada. 
Pastoa 


m( [P,
ltt 1)( (dtsu~t'! , dr!tf,',)(t 
b
 

dr!s t bra
 

A___u,_ v_ _:,-ImC_ _ r( !'IS,_,_ rota! 
A B C D A E C D A B D c D 

Elefante 13 2 1 14 4 1 12 39 9 2
Dallis 7 4 1 11 2 2 3 14 3 1 32 6 5 5
Gramalote 4 1 6 10 1

tL Kikuyo 1 1 2 1 4 1 1 7 2 1 1 
Saboya 1 4 1 1 5 1 18. ruzizlensls 1 2 1 
Aleman 3 1 2 

2 2 
3 8 1

M.cay 1 1
 
Total 21 10 
 3 2 37 9 5 4 43 1 4 1 102 19 11 7 

a Ver nerncres cierti~fico enr el Cuadro 1b Melodcs d, siembra A socola y sembra del pasto B socola siembra dcfl pato intercalado con un cu!to,C siembra del pasto despues de un cultivo,
D srembra diel pasto cara reempiazar otro pasto 



Cuadro 24. Descanso entre pastoreos seg6n especies de pasto y tipo de suelo. 

Pastoa Ftenc o,u. ddpastl y;dia- de dos;ca;,s 'ntre ]pastoreos 

o 

Elefante 

Dallis 

Gramalote 
Kikuyo 

Saboya 

B. ruzizjensis 

Aleman 

Micay 

Parce-las" 

(no 

16 

12 

0 
2 

1 

1 

4 

0 

D,.ns;: nsP.f 

f l s, 

74 3 

28 3 

nd 
21.0 

30.0 

nd 

27.2 

(r, 

19 

19 

5 
3 

6 

3 

2 

0 

,P'.-s, 

G 1,i1 

8 3 

36 2 

660 
400 

60.0 

366 

35.0 

ir, 

6 
4 

2 

-n 

3 

1 

0 
'i 

3 

77 5 
29 8 

295 

d 

600 

600 

P.crcas 

--7 

49 

11 
19 

9 

4 

9 

1 

Descanso 
S) 

79 0 

32 8 

723 
31 2 

499 

36 6 

39.9 

600 

a 
b 
c 

Ver nombres cientifcos en el Cuadro 1 
Numero real de colonos que usa cada pasta 
Promedto de dias en las parcelas con cada past. 



Sin excepci6n, todas las especies de pastos 

prese~itaron ataque de salivazo (Zulia pubescens y 
Mahanarva sp.); los pastos m's tolerantes, seg'in 

los colonos entrevistados, fueron saboya (en 44% 

de las parcelas) y kikuyo 45% de las parcelas); los 

mc*s SLI,;eptiblc-s ftieron dallis (69%), gramalote 
(72%), alerna n (77%) y elefanite (89%). Estas cifras 
indican qie el salivaZo COnlSt it uye Lin serio 
problema en ios pastos, dados los altos niveles de 
infestacion observados. 

Uso de insumos 

En cuanto al uso de herbicidas, se encontr6 que 

el 45% de los colonos los usa, y que la aplicaci6n se 
hace principal mente para el cultiVO del cafe; el nivel 

de utilizaciorn de ese insumo es similar en los tres 
tipos die Sueio (Cuadro 25). Seg6n el Cuadro 26, 
Grarmoxono !s el herbic ida mIs u liizado (75%), 
especialmente :n los stielos de colinas rojas (8 9 %); 
los demhs herbicidas (Malexone, Tordon, Dacocida 
y Killer) se Utilizan en forma mnis espor 'dica. 

Cuadro 25 Uso de herbicidas segyn cultivos y tipos de suolos. 

Parcoks N wrero (it )arcelas por up)o de suelo 
a 

Coinas 
Alivial V)I ic rojas Promedio/ n(:o 

Total por i)pj de stlo 27 33 44 107 

UtIlizan Imrlbiidas 15 14 19 48 

(55) (42) (43) (45) 

Sembrado, con ciif 13 14 19 44 

Strim-brados con pasto 2 7 5 14 
Sembrados con maiz 0 1 0 1 

Sembrados con 1) itano 0 0 2 2 

S LIs curl P1)inre pzrentesis IflInIC)II1 porcfntaJeS 
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Cuadro 26 Uso de herbicidas por tipo de suelo, en 1985. 
Herbicida 

Uso segun two de suelo 
Aluvial Volcanico Cohnas rojas Total

Parc. Consumo Parc Consumo 
(no )a Parc Consum.o Parc(Il/ha, aCIo)b Consumo(no (I,haano) (no ) (I ha ano) (no) (!/ha, aio)Gramoxone 7 20 9 1.67Malexone 17 2853' 33
1.5 2 533 200

Tordon 2 650 8 3712 1.5 3 033 1D3cocida 6 0601 1.0 2 0.50Killer 0 1 3 0660.4 1 030 1 2.00Otros 3 0.901 5 2 8Total 15 
 14 
 19 
 48
 
a. Nrmero de parcelas donde se usa cada producto Algunos colonos usan m6s deb. Consumo = un herbicidapromedio de lacantidad de producto comercfal en Irtros por hectarea 



Cuadro 27. Uso de insumos y promedio anual de sus costos. segun el tipo de suelo, en 1985. 

Parcetas Uso segun tpo de sueoin 

seg6n uso 

de insumos Aluwial Volkancc, Coras ojs Total 

CD Total de parceas 

Parcelas a 

(no) 

27 

Costob 

(sucres} 

Parc as 

'tic) 

33 

Costo 
.SJCr e, 

o-, z A 

47 

'''-. 

Sojr s! 

' 
(no 

'07 

Costo 

(sucres) 

Usan herbicidas 
Usan nsccticidas 
Usan sales mneralizadas 
Medicamentos para ganado 

15 

15 

13 

11 

7897 

2618 

2539 

2 93 

1': 
21 

24 

20 

5772 
4390 

3538 

5262 

19 
24 

16 

15 

626 
2175 

1886 

1048 

48 
60 

53 

46 

8803 
3061 

2794 

3662 

a Parcelas donde se emplean ios insumos 
b. Promedio de ias arcelas que utI.,an cada Insurns 1USS 1099, sucres (sucres de 1985) 



Los insecticidas se aplican en el 56%' de las 
parcelas, o sea, con una frecuencia ligeramente 
mayor que en el caso de los herbicidas (Cuadro 26). 
Comnmente se usan productos como Aldtin, DDT,
Furad~n y Malathion para cI control de hormigas e 
insectos, principalmente en el caf6. 

Ein cuanto al LSO de sales mineralizadas y

medicamentos 
para ei ganado, de los datos de los 
Cuadros 17 y 27 se deduce que las sales se utilizan 
con regularidad en el 84% de las parcelas con 
ganado y representan un gasto de 215 sucres/

animal.'ano. Los medicamentos se emplean 
en el 
73% de las parcelas y representan un gasto de 
213 sucres./animal/aro. 

"r6dito 

Como se observa en el Cuadro 28, ocho de los 
107 colonos encuestados habian tenido experiencia 
con credito para cLltivos (cafe y maiz) y 17 con 
crdito para ganaderia; en la actualidad, 13 
parcelas tienen credito. La itilizaci6n del cr6dito ha 
sido especialmente activa en las zon-s die sucios
 
volcanicos, donde las parcelas e't:n m 
s
 
desarrolladas. La experiencia con creditos para

cultivos en las areas de colinas rojas ha sido
 
limitada (6% de los propietarios) y en la actualidad 
no lo tienen. Las personas que tienen credito o lo 
han tenido poseen parcelas con titulo. 

Segin la encues "0 de los 107 colonos habfan 
recibido alg6n tipo (d,iisistencia t~cnica 
principalmenie a traves del MAG, en fincas 
localizadas en suelos volcanicos y de colinas rojas
donde los programas de cr~dito con asistencia 
t~cnica tienen mayor importancia. 
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Coadr'i 28. 	 Frecuencia ei el uso de crkdito y de asistencia t1cnica, 
so;g n (1 tipo d; suelo( 

Pa r(:.l'I)a 	 teU [ji;o ilqtf r t ,tlo (riO (It! piarcokis) 

Total d parcelaJ 27 33 47 ",07 

Cot crI tIlo 

Cultivos 
ArnmmI,; 

uinttrior lw!:,. 

1 
5 

4 
12 

3 
0 

8 
17 

Con u:r,!d~toiCtual 2 11 0 13 

C((,'ta;u;tu 
MAG RNM:' 

tuecrica (Cie 2 10 8 20 

3;F(:AP 
MA( 
, .'A; SE 

INIAP 
A' 

1 
8 
1 
1 

5 

t)ANCONAFCO 1 
CONONACO 1 

BN[ 1 

V,r Glw i Siq!,js y Ti6tminos Usados en IaPubicaci6n, p. xv. 

NIVEL DE INGRESOS 

Sitios de venta y costos de trasporte 

C:mo , aprecia en el Cuadro 29, Sacha y Coca 
so, los principales centros urbanos donde se 
vercden los productos de las parcelas; el 93% de 
6stas vendiO alli so cafe en 1985, mientras el 6% lo 
hizo en la misma parcela y el 1%Io vendio a los 
w.,cinos. El costo del trasporte de cada quintal de 
cafe hasta Coca es de 33.7 sLIcres, mientras el 
costo a Sacha es 20% inferior. El hecho anterior 
favorece la proaucci6n de los colonos localizados 
en suelos volcinicos y aluviales, qline' 74%) 
venden SLJS productos en Sacha; el 97% Ie los 
productores en la zona de colias rojas (quienes 
venden en centros urbanos) hacen SLIS ventas en 
Coca. El costo del trasporte inc:ide poco en los 
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Cuadro 29. Sitios de venta o consumo y costos del trasporte del caff, segun el tipo de suelo, en 1985. 
Sitio 

iovirPIenwc, StcLJun tipo d(J si o 

a) 

NM 

Coca 

Sacha 

Mariscal Sucre 

Parcelas vecinas 

Consumo propto 
No vendieron 

Aluvial 

Parcelasa Costot 
(no ) (sucres q, 

8 34,37 
14 31 78 

1 50.00 

4 

V'o 

Parcela. 

n ) 

4 

23 

i 

1 
4 

"ac)c 

(ca, 
/stc e c ; 

3000 

24 13 
ndC 

Cuinas rojo:s 

Pirclas CosTo 
(no) (sucres q! 

37 3397 
1 2500 

2 

PRcelas 

(ib 

49 

38 

2c 
1 

6 

Tota! 

Costo 
(sucres. q) 

33 71 

2697 

Total 27 33 

7 

47 

6 
1 

107 
a Ncjmero real de colonos o parcelasporcategoria. 
b, 
c. 

q - sucres'quintal.
n.d = informaci6n no disponible 



productos de alto precio de venta coma el caf6 (3% 
del precio de venta), pero puede ser muy limitativo 
para cultivos coma el platano (20% del precio de 
yenta) y la yuca (30% del precio de venta). 

Ingresos por venta de productos 
agropecuarios 

Coma Io indica el Cuadro 30, el cafe es la 
principal fuente de ingresos de la regi6n. Esta 
especie aporta el 93% de los ingresos provenientes 
de cultivos y el 83% de los ingresos totales, es 
especialmente importante en las parcelas 
localizadas en suelos volcanicos, donde genera e; 
95% del ingreso par ciultivos y el 86U,, del ingreso 
total. En las parcelas lo(al zadas en suelos 
aluviales ei caf&. tiene menor importancia, pero aun 
asi represc-ta Mi 75" (e los ingresos lotales. 

SegLn el Cuadro 31, en promedio el 63% de los 
gastos totales en efectivo correspond-, a la compra 
de insumas (no incLJye la mano de obia), v el 35% 
corresponde -a los costos de trasporte. El marger, 
bruto equivale a Ln salario minin-no anual, y Ia 
retribLci6n a la mano de obra se estima en 433 
sucres por jornal ulilizado. Cabe destacar que este 
cjlculo no incluye la valorizacion del capital del 
colono debida a nuevos cafetales sernbrados, 
potreros adicionales u otras inversiones. 

PERSPECTIVAS DE EXPANSION DE LOS 
PASTOS Y CULTIVOS 

Tomando coma base las cifras del Cuadro 32, en 
las parcelas en las cuales se piensa expandir el 
6rea con cultivos o pastas (70% de Ia muestra), la 
expansion correspondiente a cultivos representaria 
el 35% del 6rea total par expandir, con 2.6 ha/ 
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Cuadro 30 Ingresos estimados por [a venta de productos agropecuprios segin el tipo de los !uelo, en 1985.
Itee.... 

,irngreso- s+9Jrf t!pO de suelo 

"___ Volcance Coirnas rojas Promedic
Carit;rdcid' Valor Carwtdrd ,,a!) Cantidad Valor C:,ntioadSc:ozos) scr(-s, caa Valor s * r r c z'-zjis' I,zas(sucres) 

Cultivos 
Caf.b 13221 141,982 26840 374686 148 46 171 768 183 02Cacao 229,4780 66 1980 150 15,003 038 760Maiz- 2 85 59135 74 5740 460 1 60C 0.34Arboles 340 3.56 35604,20 d019 2.20 2156 080 759Otrosc 230 23204531 2431 916Total 2617158.252 398,873 174,543 243,888 

Vacunosd
 
Vacas 
 0.27 8100 
 0 52 15,600 0.24Nowllos 7200 034 10,3000,54 16,200 1.04 31,200 048 14,1-O0Total 0 69 20,60024,300 46,800 21,600 30,900

Total ingresos 182,552 445,673 196 143 274 788 e 

a Cartldad en quintales para los cultrvos y enb Valor -alculadoparapreciesdelcafe cabe.zas para !os animalssegun tpodesueoo. asi aluvial 1074sucres qumtalvolc6mnco - 13 9 
6sucres/quintal 7colhnas= 115 sucres,quinralpro ~ed o - 1210 so-res'ourntal 

c Otro, incrye platano y af:nes (38"., arroz (10% y yuca (5%).d. Estimado con base el 1emodelo de simula,:idn. 
e. Cifra equivalente a USC2500 1 d6lar 109.91 sucres) 



Cuadro 31 Margen bruto v retribucion por jornai utilizado, segun el tipo de suelo, en 1985. 

Factores 

Total ingresos (sucres) 

Gastos en efectivo (sucres) 
Insumos 

Ul Trasportea 

Total gastos 

Margen bruto (sucres) 

Jornales utilzados (no.) 

Retribucir por jornal 
(sucres jornal) 

Aluvial 

182,552 

6893 
4573 

11,466 

171,392 

5444 

315 

V' l(or(es 

Volcanicu 

445,673 

11,004 
7012 

18.016 

427,657 


8108 


528 

SgquI t11O de suelos 

Co')as roas 

196 143 

10.983 
4997 

15.980 

180.163 

442.3 

407 

Total 

274,788 

9267 
5527 

15,154 

259,634 

5992 

433 

a Solo se incluye el costo de trasporte del cafe. el cacao y el maiz 



Cuadro 32 Numero de parcelas y area probable de exparsi6n en cultivos y Pastos. segun el tipo de suelo 
Especies por 

expandir A____AJ 

Vui oro.<stI;t~ir 

VLIvt) n , 

I pc ti i 

Colina,, rLas! Total 
Parcelas, 

(n o 

Area a 

(ha) 
Parcelo 

io 

s ,rifi 
(ha)i 

F c. 
ro 

i Area 

(ha) 
Pirc 

(nof(ha 

&.o; Area 

Cultivos 

Cafe 

Platano 

Mal, 

5 3,40 6 

2 

1 

200 

300 

200 

12 2.58 23 

2 

I 

260 

300 

2 00 

Pastos 

G ElOfarite 

Dallis 

Gramalote 

Saboya 

Kikuyo 

1 

4 

1 

3 

2.00 

3.00 

10.00 

8.30 

1 

5 

7 

5.60 

1.70 

7 

1 

1 

9 

4.42 

13.00 

10.00 

2.66 

2 

16 

2 

1 

19 

1 00 

4.43 

11 50 

1000 

320 
Brachlariab 
Otrosc 

1 
1 

5.00 
1.00 1 20.0 6 3.66 

1 
8 

500 
5.37 

No desea expandr 11 10 11 32 

Tota! 27 2.66 33 2.42 47 2.78 i07 2 62 
a 

b 
Prsriedto de la,-Daicelas donde se infornmo 
Especte no dezerminada en ia encuesta 

el deseo de expandir slembras 

c Otros pastos no especificados 



parcela; en 23 de Ias patcelas se sernhraria cafe;, en 
dos so sombmarh platano y en na mali. En Ias 
zonas de so dos (: linas [olas y ali iviales los 
agriclill(ors solo .;oihrarian cafe: Lis extensiores 
respectvas pari Ils (Jos zonas seriac (o 2.58 y 
3.40 ha, qoliiiv .li is aI 27',o y Il2 02 o del area 

En Ils otoVaS pastiraS (loininara Ia sierohra de 
uspecim Wks~ winmo dhls (B. Sc'tumhenls) y kikuyo 

(B. tin"iUqhCl, I / 1 % ( 1ondeIns parcolas ( se 
imli(() 1(i uteniul (10 exlandir el a]lrea con pastas, 
Io Ii,' .:on ha s ol1 osas (Jos espec .s Ls 
intorImloos (J( f;onhfraf ele fanto (P. 1) IIIuwreutum), 
qramIal..t: (A scofriis) y sa hoya (P. maxinum) 
son nu)s rcnoiln!es (ie Ins do sermurar especies 
de ['fa/,.I I ,.Lsa iolohncia se mantifle en los 

iferont ,s lipus; (1! :,t l s, pero es to i< cialilelte
 
.;irificnt vii enO los V l:i ic(os, en diinde 12 de las
 
1 /" pi rcola, ((la m i ivinO s dJ 5iOrl) I I ) n,-iriar,
 
ConI m i/a i c (LC t: iallis y' sieto con kikoIyo). 

DISTRIBUCION DEL AREA CULTIVADA Y 
CON PASTOS A NIVEL REGIONAL 

En el Coadro 33 w piosenla Ia informaci6n de ]a 
encuosta ox!lrapolada a Ia reqin , Ste(n Io 
encontura ; a rivil do parcela con respecto al 
inwenta ,janadero, al ac lt LISO de Ia tierra, y a 
las imotnr,.rones de sierabra de cUltivos y pastas. El 
63% .!d V,ei ab:erta (11,345 ha) se encuentra 
lcalizada er, soelas aluvia!es y volc rnicos. En toda 
Ia ci6n, el ,:wfk abarca una superficiedo 6156 ha 
(34%), menras los pastas ocupan 7729 ha (43%); 
dailis es Al pasto principal, con 3188 ha (41 %/del 
area en pastos), en tanto qUe en kikUyo hay 291 ha 
(3.8% del irea en pastas), 

Las intenciones de siembra indican que para 
1986 habr ur crecimiento del 12% en el 6rea de 
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caf6, un 26% en el area de dallis y un 240% en la 
de kikuyo. La expans16n en las siembras de pastos y
cultivos se realizarJ especialmente en la zona de 
colinas roas del area total a sembrar en la 
regi6n). Cabe d(,stciar que estas intenciones de 
siembra sex reft eren a las Jreas ya colonizadas, y
 
que adicionalrnente so sembraran areas 
en
 
parcelas ruev s
 

Cea io 33. 	 Pioyecciwi a nivel regional (I los resultiados obtenidos 
en laencliesta, mediante extrapolaci6n de los datos de la 
iIn S flil 

Factorns conrsderdln VIdIOI; S;"LJI I0 t ) los S(J1f!O:; * 

Cotilas 
Al vlnIlVOIhIr) O innr S a
T ,tal


Area 1si( j inadai coliios (Iha) 145,468 

Areas In]CniJI(Jia- t;3 Jin;t/l HI 

Prinera fiia 7,093 5,158 27,807 40,358 
S(eWnda f(ia 
 5,155 8,283 2,943 16,381 
1T-al 
 12,248 13,741 30,750 56,739 

Area por pieeco) lhia) 45 6 48 1 '14 7 460
 
Nturm io df para s 
 269 286 6388 1,243 

Area Iibiri,j (hii) 4,681 6,664 6,605 17,950 
Area en uIj!(ha) 1,178 1,971 3,007 6,156 

Area n pastos (ha) 
Elefamne 950 834 887 2,671
Dalhn, 632 1,733 823 3.188 
Kiknyo 
 83 43 165 291 
Otros 
 207 419 953 1,579
Total 1.872 3,029 2,828 7,729 

Invenlaro (qanadt!o (no) 
Hato total 1,445 3,292 2,456 7,193 
Vacas 527 1.064 1,197 2,788 

Intrinlri nes de swinbra (ha) 
Cafe 169 104 491 764
 
Dallis 
 120 21,3 453 816 
Kikuyo 
 248 103 350 701 

a Las diolfrnciaiien (A irreri, I(11ohi (l i 1,,-oi(d00in i orotes(de 11iIstreo y 
rTiediCO 'It 
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EVOLUCION ESPERADA DE LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCION 

Nueoot!1(SSCamfbiis qw!J roestrtictutraron los 
sistorils de protlticiot existeiit fiteron 
introdiicidois (,it (ini do~u(10 aflos (1976-1986). 
De, tiiaaigicutltmra hasa ; 1)Immi iIalI ii o t en e 
sistuiiilJ (](- C(:1 ' (![ILi t~ utf iiU ( nidA ItiVA-S 

eVOILIC1iL) 10(I()lli(I;1 SistoMIS (10 I)rri0t 1iCCIou e1n loS 
cuidles jpreooim~in ciltivos pfwrlfios (calK, pa-stos 
y a)Iloles), (o cil fit I i i dtiid0 (h)aii io"(l sistu"iMa 

gIlhi Susil poco) fIXhl 01;)ls variaclie"es do losoxbl 
1)f ('Citi 

Lit (v~oli ii ftit uia Ii (,,I 115( do lai ti r i dependo 
lprmiclphiiit (lf ki ;rsistoricmiado s ospocios 
LflilldahS, tio, Li Ulaul (del cultivo enoi. actualidad, y 
del (lest irm (lii so! do6 a las OniOvas i'reas. Las 
parcelas coii mayor arewa aibirta se erlcutinrn 
localizada S.iUA51 Ulos a L l Iuls y volcimAtcos, IOs 
CWLid I pUSePUUntian noe lOin itiao onos doe 
fort Ilad; em ias colt nas roj as, por stu pa rio, los 

stomas predomina otes omfploa especios 
-.~apta(Jas a coildiciofles do( ilala fort ilidad ck.r-no 
cafc! variU(]aL robusta, dallis (B. (Iocumbeflst y 
kiIQJYo (B. bulmdilGola). Dobido a lo niv dJeOril 
l)(oceso do colonizaci6ri y a lo recionto do- Ia 
adopcion de Brachiaria spp., los lotos aCt~a les en 
CUltIVOS porinanonte:s y INastos puojdon continuar 
product ivos (J~raflto basta ole tiemfpo, dependiendo 
dol procoso do dog radaci6n, por 1o CL~al su wida titil 
es inciorta. 

La rigidoz on Ia distribuci6n fisica do las parcelas 
pormite plantear ]a hip6tesis de q~jo existe una 
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relaci6n directa entre el nivel de ingresos (la
retribuci6n a la mailu d- obma), ei nivel de precios
del cafe y los planes de desarrollo ganadero en la 
regi6n. Enseguicla se explora en forma preliminar la 
repercusi6n quo la evolucion normal de las 
siembras ya realizadas de pastos y cultivos tiene en 
los ingresos y en ,I nivel de empleo. La magnitud y
la direcci6n del proceso de colonizac16n en el futuro 
estar 'n estrechamente ligadas a las inversiones 
que en la infraestfr uctU ra, y particularmente en las 
vias de coM nicaci6n, se realicen en la regi6n. 

UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA 
El CLuadro 34 presentra la edad de los diferentes
 
lotes do caf(,,, platano, elefante, dallis y kikuyo en
 
u na pa rce a promedio. Se puede a preciar que en
 
todos los tipus de suelo las siembras nuevas en
 
caf6 representan tii ) alta proporci6n; se espera, 
por io tanto, que lus rWqueritijentos de jornales
 
para Ia cosecIa atuerlnten cu a ndo estas parcelas
 
entren en produccd6n. -Fambidn se prevee que el
 
elefante, el pasto que req uiere muas 
 jornales para el 
control de malezas y para I corte de igualaci6n,
 
sea reemplazado dlesptuds de 10 
armos por el kikuyo, 
mas eficiente en este camipo. 

El Cuadro 35 c0umpara el LISO de la mano de obra
 
en 1985 con un estimado para 1990; se supone
 
que no se realizan siembras 
nuevas de cultivos, 
clue el pasto elefante es reemplazado por kikuyo y 
que los precios relativos se mantendr~n a los 
niveles de 1985. Se observa qUe el nivel general de 
jornales utilizarlos aumentaria en un 3% a pesar de 
que con las nuevas especies de pastos se reducen 
los jornales para el control de malezas. En 
consecuencia se puede decir que el uso de la mano 
de obra seguira estable y que este recurso 
continuara siendo el principal insumo en el sistema 
de produccion. 
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Cuadro 34. Distribuci6na del Area de una parcela promedio entre grupos de edad de diferentes cultivos y pastos. 

Edad Area por cultivo en cada tipo de suelo (ha)loe 
(aos) Aluvial Volcanico Colinas rojas 

Cafe Elefante Dalhs Kikuyo Caf Elefante Dallis KikyO Cafe Elefante Dallis Kikuyo 

1 

2 079 023 039 039 046 095 01 082 035 02 0.1 
3 023 078 02 039 0 92 1.91 035 011 03 0.1 
4 026 047 0.58 059 0,30 063 0.1 0.94 0.11 0.3 0.1 
5 079 019 02 1 18 046 095 0.94 023 03 
6 0.79 047 0.39 098 0.61 1.27 0.23 0.23 01 
7 0.79 0.23 0.39 1.96 015 0.70 0.11 
8 0.39 1.17 039 0.35 0.11 
9 0.26 0.43 0.39 

10 0.13 0.23 0.39 
11 0.13 3.46 0.19 

Total 4.33 6.92 2.72 0.4 6.85 2.90 5.71 0.2 4.33 1.25 1.2 0.3 

a. Datos generados por el prcgrama de simulac16n 



Cuadro 35. Mano de obra en 1985 y estimada para 1990 por cultivo, arboles o pastos Pn una parcela promedio. 
Esoecie 

Numero de joraies para cada Ti[)o de suer, r 

Aluvial Volca oc ,n 
1985 
 ' 990 
 985 
 1990 


Cafe 31GP 3464 
 5226 5480 
 .Cacao 10 5 120 
 6.E 80 

Pla6 
 7.8 52 
 15 6 5.2 10,4
I,4 Mat- 7.8 7.8 78 78 
 78
N) Yuca 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0Arboles 69 5.6 5.9 5.4 6.2Elefante 121.1 49-0 
 101 5 96.2 
 43 7
Dallis 46.5 46,6 134 2 134 2 
 24,0Kikuyo 40.0 62.3 20 3.5 4 0Aleman 22.8 22.8 7 2 7,6 
 30.4 
Total 581.3 564.7 810.3 822.9 442.3 

a Datos generados por el programa de simulacion 

toas. 

1990
 

3464
 

8;,0 

! C

2 6
 

7.0 

5 6
 

39.9 

24.0 

5 C 

304
 

479.3 



EVOLUCION DE LOS INGRESOS 

El carl es y se~qj iri siel-!o la pr nlipal fuiente de 
ingresos, segjido por las venLas de galnado. Es 
notorio quo lotmalmnto los irholos contribuyen 
con HeO ( l l ! ialingryrso total, y si se 
mantionen las hljas; densidades on liapoblaci6n de 
arboles y persiste el sisema d. s wi pie, losvont-ti en 
bajos ing.resos por concept eIoimadera 
prevaloce ran en el fntittro. Como se aprecia en el 
Cuadro 3G, ia InCOrp()ac;I d n ovalS areaS a las 
ya senmra(as (c c:af a uicwntaria la dependencia 
(]Li i10000il 1 Itor e, (! l)r C;ioSI(s nric 
inLtericnail; del lano;on(m 1990 osto rubro 
re1) seltaria 0 /ul7%de los il(Jr(sos totales para 
lasiparccliscOn sHOOs iaiial,,s,0 870i' para los 
stielos volcaicos y ci{86" ralmIons stielos de 
colinas roias. 

Si so consrvai-ran los, procios actua les, el nivel de 
ingresos totaleos so auomentaia en 19', 8% y 25% 
para las parcelas en suelos alnviales, volc6nicos y 
de colinas rojas, respect vamrcten; en gran parte, 

te anniento se deberia al incremento en la 
produccion de caf..Con (,,I pecio actual del grano, 
el sistema genera el eqtjivalente de Uin salario 
minimo ' para los jormles empleados en las 
parcelas Hbicadas en zonas (:on suelos volc3nicos y 
un 37% omenos en parcelas con snelos aluvialos. 
Estas ultimas, a pesar de poseer no1steo f(rtil, son 
menos apropiadas para el culltivo del caf6 debido a 
su mal drenaje, y dedican la mayor parte de sti area 
abierta (71%) a cultivos anuales y a pasto elefanlte 
(P. purpureum), los cu:t,.s generan productos de 
bajo valor pero de un alto reCuerimiento de mano 
de obra. En las condiciones de precios actuales la 
retribuci6n por jornal para parcelas localizadas en 

5. El S;,id rI(O Mill111O I, cC')500 MIcr;S 
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Cuadro 36. Inoresos reales (1985) y proyectados (199G) en *ir - parcela promedio seg,; ltipo de Ios suelos.a 
Cuitivo 

Ingresos seciln t ipo de suelo. Por an, (sucresi 

Care 

Cacao 

P!atdno 

FAaiz 

Yuca 

Arboles 

Elefante 

Dallis 

Kiku' 

Aleman 

Total 

- :085 

152.078 

8,000 

4,500 

4.500 

1,200 
2,000 

13,840 

9,320 

1,600 

5.449 

202,487 

,Vrcanrco 

1990 

136.016 

12,000 

1.500 

4,500 

1,200 
5,000 

',60G 

9 320 

9,840 

5,449 

240,425 

19P5 

384,821 

4,000 

9 000 

4500 

1,2C0 
2,000 

11,600 

6,840 

800 

1 .S"" 

, 16,577 

1990 

420,754 

8,000 

3,000 

4,500 

1.200 
5.000 

11,000 

b,840 

1,400 

1,816 

4835 

"4, -

i6, 77 

4,000 

6.000 

4,500 

1,200 
2,000 

5,000 

4,800 

1,600 

7,265 

206,143 

is rojas 

1090 

220.431 

8,000 

2.000 

1.50 

1200 
5000 

4,120 

4.800 

2.480 

7,25 

257.796 

a. Datos generados DOt ei programs de Sim :...clon 



colinas rojas es mris alta que en las aluviales, ya 
que las prirneras estan b sic-imente dedicadas al 
cultivo del cafe. Fn terrminos e generaci6n de 
ingresos, esta msma ciracteristica hace menos 
eslables los sislemas de producci6n de las colinas 
rGjas. 

Como Se deOalicLoe del Ciam(ro 37, si el preclo del 
cafe se incrermnntar, en tn 30%, en 1990 touas las 
parcelas generarian m),s qn' el equivalente de un 
salario minimo (500 sticres/jornal); en el mejor de 
los casos alca ozarii- vaioros hasta de 741 sucres 
por .orn al. Si los precos d, cafe bajaran en un 
30%, la rtirihbdc;On por jornal en el mejol de los 
casos seri a de . (lo un 87', do0 salar'o miri mo. 

POTENCIAL D)E DESARROLLO DE LA
 
GANADEPIA
 

Los resultad&os dci presente estudio indlican que 
los colonos s&:lo nonen Un promedic de 
0.93 cabezas/ha, cuando en trat-,ajos 
expo rimentales se obtienen cargas de !iasta 
2 y 3 cabezas.'ha (RIEPT, 1985). Suponiendo mna 
carga facd leHo r ivel regional de 1.2 cabezas/ ha, 
se reqeririan aproximadarnente 2000 vacunos 
adicionales para utilizar eficientemente el 6rec 
actual en pastos, y 7000 cabezas si la carga 
alcanzada luese de 1.8 caboezas/,ha. 

La relativa baja capacidad de carga nuede 
deberse ta;-to a la falta de capital (ahorros) como 
tarnbien a restricciones agron6micas de la 
productividad dCe los pastos; las pruebas de 
pastoreco en !a Amazonia parecen indicat quo 
existen problemas de compactacion do los sn.elos 
con cargas altas, y que tales problemas afectar, la 
persistencia y productividad de las pasturas. Sin 
emh-qcD, ninguna de las dos hip6tesis sj ha 
probado experimentalmente. (Las implicaciones de 
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Cuadro 37. Fluctuac16n del ingreso por parcela segCn diferentes prcios del cafe, para diferentes tipos de suelo en dos a os.ConceptG del 
q ssgn:rdeseova urs~

ingreso seg n In ' rQs s s , i q,npc e s Le l V l SL CrPs~t preciosa del cafe 
_ _ -,Kvral Voiranwc" Coinds rojas

'1985 1990 1985 1990 1i85 1990 
Con precios de 1985

Por cafe 

Por parcela (total) 

Por Jornal 

152,078 

202,407 

348 

186,016 

240,425 

426 

384.21 

446,577 

551 

420754 

483.510 

588 

69,77P 

206,143 

466 

220,431 

257,796 

538 
Con precios 30% < en

Por care 

Por parceia (total) 

Por jornal 

1985 
106,455 

156.864 

270 

130,211 

184,620 

327 

269,375 

331,131 

409 

294,528 

357,284 

434 

118,845 

155,210 

351 

154,302 

191,667 

400 
Con precios 30% > en 1985 

Por cafe 

Por parcela (total) 

Por jornal 

a. Precios del cafe en sucres por quintal. 
D. USS1.00 - 109.91 sucres. 

197,701 

248,110 

427 

en suelo aluvial 

241,821 

296,230 

525 

1074 en 

500,267 

562,023 

694 

suelo volcamnco 1396, 

546,980 

609,753 

741 

en cohnas rojas 

220,711 

257,076 

581 

1157. promedio 

286,560 

323,925 

676 

1210 



este hecho, en terminos de necesidades de 
investigaci6n, se discutir~n m~s adelante.) 
Suponiendo que el aumento de la carga a los 
niveles antes sugeridos sea t~cnicamente factible, 
se deben evaluar las posibilidades de introducir 
ganado adicional en la regi6n, ya que el sisterna de 
producci6n actual parece ser demasiado lento para 
generar los ingresos necesarios para financiar los 
requerimientos esperados de ganado. 

Fondo ganadero 

El Cuadro 38 presenta la evoluci6n esperada en 
un hato regional de anirnales de cria integral 6, 
establecido por intermedio de un fondo de ganado 
en tres escenarios: a) con el hato regional 
existente; b) con un fondo de 1000 vacas 
adicionales, y c) con un fondo de 5000 vacas 
adicionales. Tambi n se presenta el crecimiento de 
un rebanio de ovejas africanas con 200 hembras. 

Con el hato existente, sin introducci6n adicional 
de vientres y sLIponiendo una carga potencial de 
1.2 anirnales/ha, se necesitarian cinco a seis afios 
para utilizar completamente los recursos forrajeros 
existames en la fecha de este estudio. Con los 
mismos SL puestos y Una carga potencial de 
1.8 animales/ha, se necesitarian mas de 12 aios. 

Con ;a :ntroducci6n de 1000 vacas adicionales se 
lograria utilizar plenamente las pasturas er uno a 
dos afios, suponiendo una capacidad de carga de 
1.2 animales/ha; sin embargo, si la carga se 
incrementa a 1.8 animales/ha, se necesitarian 
9 ahos para utilizar las pasturas disponibles. Si se 
incorporaran 5000 hembras en edad reproductiva 

6 	 SIs t o a de prod ljcctdn do ganado en el cuat se cr ian y levantan todas las 
hembras y se coban los machos 
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Cuadro 38. Evoluci6n esperada en cuanto al ntimero de animales del hato de vacunos y del rebaho de ovinos entre 1986 y 1998.Aios 
Vac nas 

OvinosCon inventario Con 1000 vientres Con 5000 vlentresactual Rebafoadicionalesa Ovejas
adicionalesb total hembrasTotal Vacas Total Vacas Total Vacas 

1986 6,911 2,788 7,951 3.7871990 8,472 12,111 7,8873,892 45610,700 4,991 200
1994 19.55610.416 4,833 9354 1.068 41513,229 6,1371998 12,885 24,431 11,3425,970 2,37416,331 7,584 921

30,181 14.014 5,266 2,043 
a. Comprende el Inventarlo actual m~is 1000 vlentresb. Comprende el inventarlo actual mis 5000 vlentres 



se excederia la disponibilidad actual de los potreros 
en el caso de usar cargas de 1.2 animales/ha; pero 

si la capacidad de carga se aurnenta a 
1.8 animales/ha, la capacidad de los potreros se 
Ilegaria a utilizar cornpletamente al ano despues de 
iniciado el provocto. 

El rebano de ovejas no tiene posibilidades de 

contribuir ei forma significativa a la adecuada 
utilizacion de las pasturas a nivel regional, ya que 
despues de 12 anos se necesitarian solo 526 ha de 

pastos para alimentarlo. 

El Cuadro 39 muestra que la cre;aci6n de Lin 
fondo de ganado es fnancieramente atractiva y 
viable y qIie generaria Una rentahilidad real del 
17!b annal para la entidld crediticia, suponiendo 
que ella retenga el 40% de los ingresos brutos. El 
atractivo del fondo para los colonos dependera de la 
cantidad de anirnales qu0 ca(a uno reciba y de las 
condiciones contractuales. 

[-n princ p o,la existencia del fondo podria 
contribuir a aumentar en forma significativa los 
ingresos de los colonos, y a aumentar SLI 

estabilidad al disMInuir SU dependencia de un solo 
producto, como es el cafr. Como fuente de flujo de 

caja de facil y raiqida liquidacion, el fondo tambibn 
les proveeria iiquidez financiera en anos de precios 
bajos del cafe; en anos de precios a;tos para el 
grano, les proveeria excedentes que podrian 
ahorrar, reinvertir en la finca (en ganado, pastos, 
infraestructura) o usar a nivel familiar (en 
educaci6n, vivienda, alimentos, etc.). De hecho, la 
creac16n del fondo permitiria la formaci6n de 
capital en la finca, incrementando la productividad 
actual de las praderas. 
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Cuadro 39. Posible contribuci6n de un fondo ganadero al desarrollo de la regi6n, estimada por simulaci6n en t6rminos de ingresos enefectivo, jornales generados y producci6n de came. 

Fondo de 1000 vaca, Fondo d-' 5000 vC.cos Fondi de 200 ovejas
Ingresos CirnI ngrescs Carn,Ahos .Q .(miles Jornmles ,I Tils Carn,

or(Miles t.n ple(no.) sucres) ci- J(,rnales en(no)a piesucres) (no t) o c;res i nro p
1 5,215 10.430 49 26.031 52,062 245
4 159 1 210,37 ) 20,740 299 
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0 51,500 103,0N0 1.4968 12441 24.881 456 297 594 2 262.219 124,4:9 2,264 664 1,330 4 812 15.261 30.523 549 76,111 152,2:? 2,736 1.400 2,700 104 
Participaci6n
 
del fondo (%)b 
 40 40 30

Rentabilidad (%) 17 17 21 
a. Jornales que se podrian pagar con el ingreso generado por el fondob. Porcentaje de los ingresos que retiene el fondo como retribuci6n a su aporte de capital 



POTENCIAL DE DESARROLLO DE
 
ARBOLES MADERABLES
 

Los bajos niveles de producci6n y de ingresos 
forestales parecen ser el resultado de dos facteres: 
ia relativa baja densidad de los arboles maderables 
existentes en las areas rie cultivos 
(18.9 6rboles/ha), pastos (13.2 )rboles/ha), v
 
rastrojos (27.9 arboles/'ha), y la forma de venta de
 
la madera en troncos o en ,rboles en pie.
 

fvidenclas SumLiristradas poI el Subproyecto 
Agroforestal del Nororiente sugieren que la 
densidad de arboles puede incrementarse 
apreciablermente hasta 100 unidades/ha, 
principalmente en 'reas nuevas de cafe o en asocio 
con praderas de gramineas introducidas y/o 
leguminosas forrajemas, sin que su desarrollo afecte 
el del cafe o el del forraje. Segt'jn Bishop (1979), la 
asocI ;aci6r de gramineas con leguminosas y arboles 
maderables puede ammentar siv -ificativamente el 
nitrogeno del suelo, mejorar las condiciones fisicas 
(textura y aireaci6n) y la fertilioad de 1o suelos, y 
aumentar sustancialmente la rentabilidad de los 
potreros con la venta de la madera. 

Actualmente la mayoria de los colonos venden 
los 6rboles en pie en la finca, a pesar de que la 
producci6n y venta de madera en tablas o tablones 
alli mismo podria aumentar significativamente sus 
ingresos. El Cuadro 40 ilustra las fluctuaciones en 
el valor neto a3ctual de las ventas de rnadera de 
laurel (Cordia alliodora) para diferentes densidades 
de siembra, diferentes sistemas de venta (actual de 
6rboles en pie versus en tablones) y diferentes 
edades de corte, en una parcela promedio. 

Si se aurnentara la densidad de siembra tanto en 
6reas de cafe como en pastos, las ventas futuras de 
tablones de madera podrian incrementar hasta en 
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Cuadro 40 	 Valor presente neto de las ventas de madera segn
diftrentes sistemas de venta, densidades de siembra y 
edad de corte de los Arboles.a 

Poblac16n y [Idad corte Valor presente neto segt~n la
 
sisterna de (aros) densidad Db (sucres)
 

D 25 D 50 D - 100 
Poblac' 6n (arhcces par:ela) 150 300 600 

Venta 
Arboles c.c1)e 12 37,083 C 
Tablas 12 110,507 225,567 411,134 
Tablas 15 98,373 205,131 410,262 
Tablas 18 85,974 	 180,850 376,102 

d 	 DaHO' genccc cc, ajjr l rocra") (1sf Ccc l, StPMc lccdo Un) lasa de 
(ctu-c(:ccictlca (it! por (d )rce:tlsro)dcei 20%y un 

icrfCI(can)dt, ccJfcdk'cId II crnl 1 M)clSO() tuc:c, SOSci (lnIdStcrtOCIe COnarht cc,dti ic iact ,td y I~cccurc,iro (licct h);t c( ,%trit~clj 0 c ci] tierl t S g in Iacso 
cciccllJ h! ctcrc ,cc,~cc~ 	 ,cT!rcO'I cc 1 t i( I ;cIc c clc!, tiOS d cortan 

V Ii iny!titilir, o lalflonwcn 

b Dcccc :,itd dcii c,,, en ;ir i hc;, ha
 

I , , niiri dJcuc,:I, aiiic(,c, hac, 25 

12 veces el valor actual de las ventas de arboles en 
pie. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 
estos incrementos en los valores se reducen con la 
edad de corte; 12 aros es la .dad de corte que
 
permite mayores ganancias a los colonos.
 

Como se aprecia en el Cuaao 41, en 1995 la 
contribJci6n forestal a los ingresos de los colonos 
podria mejorarse apreciablemente (hasta el 67.5% 
del ingreso total) si se intensificara la siembra 
hasta una densidad de 100 arboles/ha y se 
modificara el sistema actual de venta. Este 
esquerna tambien contribuiria a estabilizar los 
ingresos provenientes del cafe y a mejorar la 
liquidez de los colonos en el tiempo, aumentando la 
rentabilidad de las inversiones en caf. y en 
pasturas 	mejoradas. 

Auique los requerimientos de inversi6n adicional 
en mano de obra y en gastos en efectivo para el 
establecimiento de 6rboles son minimos, para el 
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Cuadro 41 Contribuci6n esperada de los Arboles maderables al ingreso neto de una parcela promedio para 1985 y 1995, considerando 
diferentes densidades de siembra y diferentes sistemas de verita.a 

Ingresos por parcela, 1985 Ingresos por parcela. 1995 

Adiciona! Contribucnr Adi:>na( Contribuci6n 
Densidad Pobicci6n Sistema de Edad -ouil rboles irboles Total r)o;es arboles 
(arb/ha) (arb , parc.) venta (anos) sucres) (sucres) ' sL(r s) isjcrel) (9) 

0 

25 150 Arbol en pie 12 149,999 2000 1 3 163 !2, 25,000 14.8 
Tablas 12 153,959 5960 3 9 21 7.635 74,500 34.2 

50 300 Tablas 12 162,899 14,900 9 1 292 135 149,000 51.0 

100 600 Tablas 12 177,799 29,800 16.7 541.135 398,000 67.5 

a. Datos generados por ei programa de simulacs6n 



corte de los irboles sembrados a densidades de 25,
50 y 100 a rboles/ha se necesitan respectivamente
51, 102 y 204 jornales adicionales/ha. Por Io tanto, 
dadas las limitaciones de la mano de obra de la 
regi6n, la intensificaci6n de la densidad de arboles 
podria verse restringida; sin embargo, esta 
restriccion se atenuaria en parcelas donde haya
alta disponibilidad de mano de obra familiar, 
usando los jornale!3 familiares para el corte de los 
arboles en periodos del ano cuando su costo de 
oportunidad sea bajo. 
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CONCLUSIONES
 

OBSERVACIONES GENERALES 

De los 60,000 km2 de la Amazonia ecuatoriana, 
32,000 km-' cuentan con estudios semidetallados 
de suelos. La colonizjci6n se ha realizado en los 
mejores de ellos. 

El 70% del rea de 1a Anazcni a corresponde a 
colinas y mesetas disectadas, con suelos Oxic 
Dystropepts, con bajo potencial de desartollo por su 
topografia pendiente y t),ja fertilidad. El 50% del 
area del cant6n Franciso de Orellana (Coca) 
corresponde a suelos con estas caracteristicas; 
dentro de 61, el 54% del uirea asignada a los colonos 
hasta mayo dh 1985 corresponderia a este tipo de 
suelos, si solo se consideraran las parcelas 
habitadas. Sin ernbargo, los resultados de la 
encuesta indican rue el 63% del 6rea abierta de las 
parcelas se encuentra localizada en suelos 
aluviales y volcnicos, con menores limitaciones 
para la producci6n je cultivos; s6lou n 37% est6 en 
suelos de colinas rojas, los cuales son pobres y de 
uso restringido. 

SUELOS 

Es obvio que los colonos prefieren los suelos 
relativamente mas fertiles (aluviales y volcnicos); 
sin embargo, el desarrollo vial asociado al petr6leo 
los est6 induciendo a colonizar terrenos de colinas 
rojas de menor fertilidad. 
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El uso de terrenos de mayor fertilidad explica la 
presencia y la persistencia de cultivos y pasturas 
con reqUerlmientos nutricionales medios a altos, 
tales corno los pastos elefante (P. purpureum) y
saboya (P. maximum) y l cacao. Las caracteristicas 
del proceso de cc mnii:aci6n hacen prever mayor
dernanda Iui t ; l og ias apropiadas para el uso de 
suelos acid(u culiiias rola;). 

MANO DI OF3RA VERSUS TAMANO DE LA 
PARCELA
 

La disponihilid 'i ki ,it?di a dojji(,obra parece ser el 
factor Inas timritaivO paIa la oulizacion eficiente de 
las tierras asignada:; ii1w; colonus. Eln promedio, a 
cada familia se Ieasiian 46 ha 
independiontemente de la fortilidad inicial del 
;elo,CianI(Jo ConI los Jc;tua!os sistemas de 
produccior1 Ia mano do! obra familiar no puede
atender was'i de 10 tVa (11 cUltivos y pastos; prueba
de esto s(qiL, pa a alt omder Un promedio de area 
abierta de 15.8 11a, l coloro ti(nWoLue contratar el 
45% de Io,, or ij l.. 

Es de preovur imta rndencia a la subdivision de 
las parcelas Iocalizada s en los stielos mejores y de 
facil acceso, parw ilqja r asi a Una relaci6n mas 
estrecia ontre la ne-rra y la mano de obra. 
Asimismo, on fitLiros e5s(-tnerlmas do.colonizaci6n se 
deber a considorae r liaposibilidad de variar el 
tamano do-las parcklas (con base en sU 
prodU1ct ivL(I 

SISTEMAS ACTUALES DE PRODUCCION 

En los timos 10 anos se ha presentado una 
transformaci56 de los sistemas de producci6n; de 
una agricultUra de chacra, basada en el 
autoconsumo (platano, yuca, maiz), se pas6 a un 
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sisterma bisicarmente cominrcial (cafe y vacunos). 
Ello ee debe a gue, (:o1 los aCtuales precios de 
venta de los prodtLctos agriolas de adlocorsumo, 
los agr cuIl ores de la regi()n 110 p(dr ian subsistir 
porqte los costos del trasporto, d(i tales productos 
(desde la parcel Ihasia !as poblacionos de Coca o 
Sacha) rmpreso rlan cerca de I 30% de su valor; 
ademas, Ia retrihuciOn par jornai utilizado es muy 
inferior a) sal a; ir i rinm o. 

El dosa rrulln de Ia region se debe no s6lo a la 
infraestrnCtUra vial y a la calidad (de los suelos, sino 
a la posibilidad de so mbrar ohua, producto cuyos 
coslt d( ira sporte representan Una pequena 
pie)riotn (3%) con respecto a su precio, y que 
Iace u so into-:nsivo de la mano de obra familiar. La 
gain(ler ia es otra de las pocas actividades que 
Cinile con o1 reqisito de presentar Una baja 
icide ina (doI costo del Irasplorte en el precio del 

prodn(lot en la finca. Esta condicion es 
indispensable para pernirir el trasporte desde Coca 
o Sacaa Ihasta Qoito, la Cinica alternaliva de venta 
go e ti a il ins )rod nCtos reqgioiales. 

Caho d(ost[a car gLI(-! la zorna tiene una capacidad 
de coSIo l0im itada, dobido a g no todas las 
parcelaa sernbran los ilii os l)rd .ctos de 
pancoger y a g no no hay dUmarIda Urbana corno 
consecoencia de la relativa naja poblacion y de los 
patrones de conSLITIi) lipica1 ente andinos de la 
ro.'iente niigraci6n. 

ALTERNATIVAS PARA LA 
DIVE RSI FI CACIO N 

Considera ndo la alta dependencia de los ingresos 
del caf- o. la regi6n, la alta volatilidad de sus 
precios, y la necesidad de incrementar y estabilizar 
los ingresos de los colonos, es evidente que el 
sistema de produccion debe diversificarse. 
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Las i. itenciones qje se pasieron de manifiesto en 
la encuesta, de expanc;r las (i-reas de CLltiVOS (cafe) 
y pastos, pueden haber estado inflUenciadas por los 
precios favorables del cirano en ese momento. Sin 
embargo, es de pLOer que si tale, intenciones se 
realizan en Ia fotrma observadaOen 0; est udio, se 
disminuirIn las a l-lrnatIvaS d divers:ificaci6n a
 
largo pI azo, pI ncipalmente por ser el cafl Lill
 
cultivo perwnne d, larga vida (itil e 
intensivo en el 
uso de la maino cle obra. Es de te ner en cuenta que 
con precios bajos para el caf ,, la retribuci6n por
jornal emPl(,i(lo en est- ctiltvo es similar a la 
obtenida ccn )tras ;dltebrnativas en Ia zoa, con la 
ver'taja do c, Iran Ia mijno de obra see re 

emplea en lI 'osccht , y u(;ie 
 dsti se p nede realizar 
o no, en fLatcJon (l los precos cle mercodo. 

El ganado do cri y eriqoi(le, eventualriiente el
 
ganado de ,dohe
')rop6siio, y los ,rboles son
 
actividarles quire 8' dchieran considerar 
en la
 
diversificacirn. Adeimws do, tener 
menores
 
reqUeriMi rentos do 
ma rio de obra, p neden ser
 
alterna wtivas 
 atiictivas paira la inversion de ingresos 
generados en lOs fi, d(o hue nos precios para el
 
Carfd y paro pc"rmi tfl liquidez a los colonos en ahos
 
de bajos precios. La prodijcci6n de leche en hatos
 
doe doblfe pt'p6 .ito (,,s un, actividad capaz de
 
genera r a 
 Ins :oltc.-s un flujo permanente de caja y
de contri buir a su diet aariienticia sin necesidad 
de mano de obra adicional. 

Por otra parte, intercalar irrboles maderables en
 
areas nuevas tarto de caf 
 como en pasturas 
parece una alternativa atractiva si se incrementa la 
densidad de 'irboles a 100 unidades/ha, y 6stos se 
venden cortados en tablas en lugar de venderlos en 
pie. ste esquema no requiere de una gran 
inversion inicial y se puede realizar 
fundarientalmente usando mano de obra familiar 
cuando su costo de oportuinidad sea bajo. 
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ADOPCION DE TECNOLOGIA 

Se tiene ia creencia de que Io3 pequerhos 
productores son reacios a adoptar las nuevas 
tecnologias y clue, por Iotanto, es dificil mejorar su 
nivel de vida rnediante :a generacic n y 
,ransfurPII(Ad Gl I , ImliSilidS. Sii iembario, Ia 
experien-.ia dle este esfudio parace indicar lo 
contrario;si se acepta que los obietivos del colono 
son a) producir alimentos suficientes para su 
familia, b) aprovechar al maxin1o sU mano de obra 
familiar, c) a illelotalr ail maximo el ingreso neto 
familiar, y cd)co;servar pot mis tiempo la fertilidad 
de SU parcela, el sisterna e prodJtncc dn permite 
satisfacer tales objetivos y tiene la posibilidad de 
desarrollarse 

En todas las par,:olas exieten pequenas ar-as 
para producir los ,.,,itivos basicos de pancoger 
(pldtano, ynca, maiz y fr uta !es), y tales productos se 
complenentan nutriconalmente con huevos y 
carne de gallina. Sin embargo, !os agricultorCs 
saben que, allr(ItLe lOS cn t ivos semestraies les 
perrnitiian uti liar alim-)xmo so ma no de obra 
disponible, no les permitirian maximizar su ingreso, 
y la fertilidad de la parcela se afectaria mi'as 
rdpildamente que con los CLIivos dfe caf6, pastos y 
arboles. Por lo tanto, Una vez gue han empleado 
toda la mano de obra disponible prefieren sembrar 
pastos para reducir el riesgo de su dependencia de 
los ingresos por el car6. 

Las especies de pastos se han venido cambiando 
de elefante (P. purpureum a dallis (B. decwnbens) 
y a kikuyo (B. humid/cola) para reducir el 
requerimiento de inano de obra en el control de las 
malezas, sin comprometer la proci.tividad animal. 
El cambio hacia las ruevas especies forrajeras se 
ha efectuado relativamente rapido, y 10 arhos 
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despu6s de haber sido introducidas a la zona 6stas 
dominan en el area y en las intenciones de nuevas 
siernbras. 
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PRIORIDADES DE INVESTIGACION 
Y DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

Los razonamientos anteriores parecen indicar la 

factibilidad de lograr inducir en ia regi6n procesos 

de adopci6n de tecnologias. Con esto se 
dinamizaria el proceso de desarrollo de la misma al 

ofrecer a los colonos alternativas tecnol6gicas 
viables tanto en t rminos biol6gicos como 
socioeconornicos. 

Las caracteristicas de Ia regi6n en estudio y 

particularmente !as relacionadas con sus suelos, 

china, vias y baja poblaci6n, y su competencia con 

otras regiones del pais por mercados a corto y 

mediano plazos limitan considerablemente el rango 
unde alternativas de producci6n viables. El cafr, 

cultivo bien adaptado a las condiciones de baja 

fertilidad de los suelos de colinas rojas 
predominantes en la regi6n, constituye la principal 

fuente de ingresos para los colonos y la forma m~s 
mano de obra; sinimportante de ocupaci6n de la 

embargo, la dependencia casi exclusiva del cafe 

implica un alto riesgo asociado con la alta 

volatilidad de los precios del grano. Siendo el caf6 

un cultivo intensivo en el uso de la mano de obra, 

particularmente para el control de malezas y para la 

cosecha (90 jornales/ha), el establecimiento de 

nuevas plantaciones y el mantenimiento de las 

actuales pueden verse seriarnente lImitados por la 

disponibilidad de aqu~lla. 
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Lo anterior indica la importancia de realizartrabajos de investigaci6n y de transferenciadirigidos a aumentar la productividad del caft,particularmente con respecto al uso de la mano deobra. El Subproyecto Agroforestal del Nororiente hainiciado trabajos sobre el uso de leguminosas comocultw-os de cobertura en ese cultivo, con el objetivode reducir sus requerimierntos de mano de obrapara el control de malezas y aumentar suproductividad por efecto del nitr6geno que fijanaquellas al suelo. Se deberia ampliar este tipo detrabajo para identificar tanto las leguminosas comolas tecnicas de manejo que sean apropiadas para elcaso, y hacer tn esftuerzo para cuantificar elimpacto que a nivel de finca tienen la reducci6n deIa mano de obra y los aumentos en los 
rendimientos. 

Dado mw la cosecha de cafe tarbian requieregran cantidad de mano de obra, asociada al menosen parte con el elevado porte de los cafetos, pareceimportante estudiar practicas de podas de
rejuvenecimiento dirigidas a reducir el porte y a
facilitar 1a cosecha. Se deben nacer, adems,
estudios exploratorios sobre otros aspectosimportantes entre los cuales estaria la respuesta deeste cultivo a la fertilizacion, particularmente en

suelos de colinas rojas.
 

Para diversificar el sistema de producci6n es
necesario estudiar el potencial de otros cultivos
perennes, partictularmente de aqu61los de origen
amaz6nico ya qLe en general se trata de especiescasi desconocidas, se requenria un mayor esfuerzode investigaci6n basica. Dc igual manera, senecesitaran estudios de mercados y, en muchasc.casiones, de tecnologia agroindustrial para
procesar estos productos. 

Considerando la magnitud del esfuerzo necesarioy teniendo en cuenta que con fiecuencia Ia 
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Ps de natmiia Inz b~isica.nvestigacion req uerda 
Wse tApo de tra as se (Whe reailizar en for ma 

coordinada a ivel do INArnazoaa, mils alta de las 

frontera s ma(;ion ates. So' tfra Ta, alde as, de Lin 

procesOoJ3inveStHN11 CHt noacabe esperariqon 

resnitados Noti-'a mi o plaNz y. por ende, sbo 

debeia aht'r-iaVrt undi~ vet quoi stp haya rwalizado !a 

invest qacion Npi 'ca~i on I s ) diCtG5 CLIIt ivdOS 

acttuaimn tales coi cafe Immust, Arbols 

En mzitei ii df os tot::is foio tites yN oxiste (1in Ia 
ea 0adic(:)d (te xplot ar, ospocii-

; xit iey hily IN iiiti~tSt1LiCtLira 
renj in IN 
fllial(IJhit 

p 5 5suiitwic~idlo(. y ~~~~~it~~ 1-1suhpr[)oycto 

,Aq(rofoionnaiNs 0iitiftiNdoi yN vaiiais (specieshN 

INh (ad eencica de(2roiittJ , ,t I I pimto 

1,111 ( 01)01 ;!ji t en t oninnils d icadeNusd) 

SOia d ndC aci)N, (it, !; l ittfia t- n;ie o m l 

adicoiiots itt ihvnnI it:ll 

La baja cai-rqa relajiva (() 93 cahozas; Via) de0 las 

pastumrs existentins tinhien sn onum~t)noen el 

eStL~dio coino Lin pmnl1oiliN objtm (it. investlgaci~fl, 

Una Vi potes is qLonSe dehe investiga r con mayor 

profiindidad e; qu o INasn~i)nt ilzaci6n apare nte de 

las past uran, aLAsates pu edo orig a oen la baja 

capacidad do ahorro de Los cotonos y on ei acceso 

dMfCI a las Iineas de crs~dito carivencionales. Se 
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sugiere investigar la relacion entre la subutilizaci6n 
aparente de las pasturas y el acceso a lafinanciaci6n y la capacidad de qeneraci6n deahorros del sistema de prodncc;6n, conio un pasoprevio a la ocg anlzac1oi eventual d- Lin fondo deganado en IJ forma propl--sila u, este estudio. 

Una hipdtesis alternitivi es que la capacidad decarga esta siendo titilizada eficientemente y que loscolonos, en Ln proceso ne prtieba y error, han

encontradn que las cargas 
ms alitas Causan
compactacion de stuelos, invasi6n de rnalezas ydegradaci6on de las pasturas. En las prruebas depastoreo Ilevadas a cabo por el INIAP en la Estaci6n
Experimental de Payamino se ha encontrado ciertaevidencia de que la prcductividad de las pasturas
decrece con el tienipo cLiando las cargas son
 
sustancialrnente m~is alias.
 

Para probar esta hip6tesis se recomienda elestablecim ento de ensayos en fincas de la regi6n,con el fin de analizar la productividad de las
pasturas actLiales en diferentes tipos de suelos,
medir su persistencia y capacidad de carga yestablecer la factibilidad td(cnico-econi6mica de
producir ganado en sistemas silvopastoriles. Estos
resultados deben retroalitnentar la investigaci6n
 
para entender mejor los procesos de compactaci6n
y degradaci6n de las pasttiras en zonas del trdpicoh6medo, y contribuir al diserio de la politica de 
colonizac16n. 

Los resLJltados de la encuesta indican claramente que el salivazo ataca todos los pastos existentes, 
aunque con severidad variable Las evidencias en laAmazonia brasilerna tambieri indican que, a medida que aumentan las areas de pastos sembrados, lamagnitud del problema aumenta marcadamente.
Este hecho plantea la necesidad de diversificar elgermoplasma forrajero en la regi6n, utilizando
materiales que exhiban tolerancia a la plaga. 
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parte importa ie do Ins paoturasPuesto que una 
estk establecida en suolos rolatvm1rento fdes 

(aIuvia los y vol c, nicos), la seOeoCC 90 di; in toria les 
i debo rusariflgase atolorantus al salivazo 

mratoriales adlap)UIdos a sijolos aWl(os y (10 baia 

Tort ild . 

ORSiQI~t 1982) wnsid( a~n la coIonvIamio de las 

lwn~r s do culm as tol.s y paitic(larmente SUI USC 001 

riesgo ecologiuo,~dtor I'. Li nY5D1W paS komo serib 
colonizamijs)rttr lo so! obsovy unia vrtulo 


Il eso;! III( ki(* ila! cl
IIc-Il 00150(Oilcla, So (101)01 

imua n sistemlib il\'upislor leos en steos (10 

"Ws i I q ps, Ccei 11!ia i particu lar tor los a speclus 

do Hwsoa )11dad d "oistwond (c~nuniitncI~n do 

QpJadlui doi fhisti[L, IfiasiiOnstiolus, tmosImi 

dI nrale~~as:)
 

-sito t11)1) (-il tfalrlhU (old~r IM)(li(:I ii1riiacIil 

a~~lti ilf (ECIsI0IMOt:Xp~rtfliltalt~ (ILuI 

IUsadlas I'll dtows sohri filit ow-; do uso dIC 05k 

re Cur SO, 'y (urio burr do osta) formI d iOILuCionar el 

(itl(!Ia did dosariollit aitbi(iIco: comiu hacer
 

corrpaiiblt~s las nl(!:(!I(idals;Ia tort() plazo
 

(al~lietus.,ellpleo) de stis liabitanltes con la 

do t-oslo fragil ecosisterna.perSslste(;la a larqo Iplaz( 
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ANEXO 1
 

SUPLEMENTO FOTOGIIAFICO
 

Fsabecmnt ~U~tj lS !)pc ! T, 

a~t~olii~ols ro 0. 010pr4
 
):,0guf(I),1?los rmo'os 1;O
 

%01 

Sisterva tadicion-il de produccnin alimenticia uhacra' r- ysivs~a lvaaso 

4,I 

Allernaliv a )) hO!,)dtssetsd prn(ducc16bvIn el)
 

ovetoist~yi ;ivopaistoriltoi
00 001(0trop~icalos do, 
peloBrahiara hrmidicol y Desnmoditim ovaIifo
 

!mr-n aw ci)lo co) 1rh v
~oles (Cord~a aIIiod)ra mng,, 
spp) 

Colaboracioti loterinstitucioflal para la seleceidn de 
nuevas especies forraj ras para /a selva haja. 



Sistema silvopastoril en Colinas de ar Cilia froja en elOriente, 

ovalifoliumpara controldeiuDesmodlumA''~ ~ a4~~ 7 ~malezas en las siembras do Jrboles. 

Limpieza selectiva incorporando crboles en lo sistemas 
tradlcionales agroforestales enmel oriente . 

Producci6n tradicional de calM robustacon laurel. 

iit
 

Potrero tradicional de pasto elefante Sistema sloaor tradicional laurel con pastoestablecido bajo plantaciones de laurel dallis 



______ ___________ 

__ 

- -

ANj\ EXO 2
 

FORMLARI DEENCUESTA EN LA SELVA BAJA DE LA PROVINCIA DEL NAPO 
FORULREDE ECUESTA- EN ERAC"

~~j&~~ I 	 Encuestador . .,-. 

Fecha -

IN~FORMACION BASICA 

Nombre del rpeai 

Cooperativa km _______ a 
Precooperativa 	 km ________ a 
Parcela no, 	 Fila Maya 

S2. Distribuci6n fisica de la finca. 

S Cultivas (ha) Topografla Sualos Especle +import n. Especie siguiente no. ~ 
Cafe_ _ _ _ _ _ _ 

Cacao - _N-
Mal -___ 

Pastas - ~ ~ 
\ Gramalote -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____ 

Eletante ~ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

S 	 Dallis ' - _____________ 

Kikuyo -

Alem~n'___________________ 

Rastrojo i.--
Basque 

4 	1. Topografia: Plana Guebrada__________Pantano 

2. Suelos: Aluvial T - Votnico R~ojo 
Superficie total ,(ha) 

Superticie abierta 	 . (a) ., 	 <' 

I. 	 Producci6n animal 

Cu~ntos animales tiane actualmeiite en 1u finca? 
Vacunos 
Cerdlos ?-

Gallinas 
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Caracteristicas 

Cjltigoria 

Vacas, 

de Ia producc16n anuimal: 

Nurnero Propiob, Medias 

frnt 

Tome 

Toros de ceba 

En(LWlqaompro il;w pillina"?y 

4. Mano de obra (diortonthie Y W11lu1da on 1985) 

Mano deI obra (11i)oyulIe. q otu iidbdjjdloon .!i so1 fiInca 

* lr(1ll(,I~ F''~ic-ru ((1( Dodcic loll 

ti l 1 5 ill,".u~lua l tll 1Jd,iu: loll 

4 1 (211ITir],. 0U 1:NSION 

Actividades Ntinero de veces Propios 

piraci im 

Cosecl la 

TOTAL 

42 CIJLTIVO EXTENSION 

Actividades Nt~mero de veces Propios 

Toroba de ronle. 

Pr earac16n 

Siernbra 

L'rnpie.'as-___ 

Cosocha_____ 

TOTAL 

Alquiler 

en 1985 

palcial( 

pirculi 

Ha 

Jornales 

Contratados Totales 

___ Ha 

Jornales 

Contratados Totales 

.. 

--
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4 3CULTIVO EXTENSION I-- Ha 

Jornales 

ACiiilades Numero de veces Propios Contratados Totales 

Iti 'r- i ido ITTIT 

PwrI wimllIIT 

4 

10TAJ.. 

CAR(I IVO 

Actividades 

111,111m d II' nt(TTTII' 

-EXTENSION 

Niuinero de veces 

-. 

Propios 

Ha 

Jo rn ales-

Contratados 

- . 

Totales 

, - -- -- -- - -

5.Otros insumalS 

1 j ,1! n 

"I WO.1IM 1d 

UIt ' 

Ct.11t 

IITlI 

+vII , -d Il' 

jJ,1111,ITIlTT I? 

i pTlas~llI 

I ISi 

Isi 

I 

I 

no 

$ 

no 

Ha mwil d crTIIVITITT(I? i I n io n 

6. le e aitadd i nCridito 
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------

7. Thoencia 

firCA p' 	 Po,,Ps16n -


I l luite 


8 .*ze.nigia 	 tecnica 

v~wti ' I';a ( c 
- - ( niero) 

9. Prodticcjon (if 1I, fincil (n V orso e~ne fs 1985) 

Un~iadus deidacdaslrlgre o pa r: 	 CostoUaaadi 	 Tipo doei16 it consL010 Sitio venta trasp. /unidad (in)oa(,) 

b) ip.iPSpu 

Unidadeslipo 	 deUnidadesos Co to 	 traspcrta,
Perd os : 	 vendidas/aio Siti de venta trasp./u iednd (r) 0 (a) 

Ave! 
- -. -

vaca-, 

Toros 

To~rierns 

Vaconas 

C)Ovs ingrosos ona 1985 
tabaas en - petrolairas (jornales/aino) 

- plano 
- (jornales/.aaho) 
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10. Asppectos gonerales de los pastos 

Pfo I,.,m ,I 1- 1,-w I - - 

\T1-- r f , p I t - -- 

'j I3~ -- -Iio-i 

11) 1., q:T~i I) i~IZ 

N omrv (T;,fld sto Jo inalis /lia /Ii mpia N niriro Iimpia /a io Total jornales 

Noinibr del pasto Vtices par anio Jornales/hi 

vws'I r~ Til S tT 1986? ii no4Ap jI Illy,)-, dlaiiite I I 

i:-l1I- STill IT il,,i, p oriddi- de expains16n de ciiltivos-pastos y animales en su ina 

Crillivo a pasia (hal Cultivo a pasta (ha) 

1 3 

10C)4 ,, fuw ,i I)l p~lils y airboluT,ii .IiTTITITT 

Arholes { Isi I )no 
CU'vIS , 0 (JSialiv f)iibrr PoS------------------- Arbolus
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1 Caracteristicas del propietaIri() 
Edit]d . I !;! d v I Niigero dl( hijos 

Cnt.ji (provigi. .1 

Arw., *xi~~i., p. v.) 

(Ii ~ 
Pou* vii,..t I"IiseiN 

~ ~ 
ideria 

1 r, of)"d Iprpd 

( 

()Conl 
) aricuiltuj 

iiiiyordplill 

I ofros 

siiji.f~c I oC.. de,.i t fin, i(a 

12. Cgracteristictjs del encuestado 

W. Capital en efLctivo. s$ .. 

Uir ,.,i 

Sill (iii 'nmc.1 fihial 

-

I primer 

ciuiid 

sustittito 

__ 

()segundo sustliuto 

13. Plano 

N,1,T imrai ICIIs ctircos eni Citibre die p va, ii ~iero de hilos de a lamnbro.) 
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