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2.3. Acciones con la mujer en la adopclon tecnoloqlca

"Ahora se desempetie la mujer en la zona, antes existia mucho

machismo, con el tiempo la zona vino a unirse aendole tsmbien a

la mujer voz y voto, donde el presidente entraba en la comuna y

participaban ambos" (ENTREVISTA A T~CNICO AGROPECUARIO DE

GUANO C.P.)

Se trabaj6 con tres grupos de mujeres en el area Guano: Santa Rosa, Sanjapamba y el de

las Cuatro Esquinas, con programas y parcelas de investigaci6n participativa en 10 que

era el subcomponente de validaci6n y transferencia de tecnologia, en trabajos de control

integrado de gusano blanco en el cultivo de papa y con la validaci6n de nuevas

variedades de cebada,

"AI inicio se empezo con 8 u 9 mujeres y tinalmente se

estabilizaron los grupos con 15 cuando en el etio 96 se les entreqo

la personeria juridica a partir de ahi se observo un incremento

incluso algunos de ellos lIegan a 18, especialmente el de Ghavica

Gamache de las 4 esquinas lIega a 20 participantes".

(ENTREVISTA A TECNICO EN VALIDACIDN DE TECNOLOGIA DE

GUANO EN)

En HI trabajo con mujeres tarnbien hay la participaci6n de los hombres, generalmente en

los ~lrupos de mujeres hay entre 3 0 4 hombres, que ayudan en los trabajos mas fuertes,

con el arado con la yunta, fumigaciones 0 trillas en cereales, en nlnqun instante esto

coarta la participaci6n de la mujer, mas bien es una costumbre ancestral que la yunta

debe ser manejada por el hombre, las aplicaciones, y especialmente en trillas porque se

utilizan rnaquinas trilladoras que eso requiere mayor esfuerzo fisico.

"l.o que se oretenaio en el area es apoyar a las mujeres con la

imptementscion de los miniproyectos FODEGO, asi como que

tormen partes de las directivas, especialmente se ha dado bastante

impulso a la lnvestiqecion agricola, elias conocen algunas iecnices

de investiqecion y 10 manejan quizss mejor que los hombres, eso
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permite que la mujer haya ganado espacios y que vaya

heciendose importante dentro de la sociedad como la campesina".

(ENTREVISTA A TECNICO EN VALIDACION DE TECNOLOG[A DE

GUANO E.N.)

Del trabajo grupal realizado en la zona manifiestan, que existian problemas para reunir a

mujeres, principalmente porque el jefe de la familia es el hombre, que no permitia que la

mujer empiece a ganar espacios y habia una especie de celo, habia el recelo; y poca

participaci6n de las mujeres, generalmente cuando participaban en una reuni6n y cuando

participan en grupos mixtos entre hombres y mujeres, elias se cohibe mucho, cuando la

rnujer esta sola 0 cuando esta en grupo de mujeres participa mas.

"Demro del dominio A, se ejecutaron proyectos que fueron

manejados directamente por mujeres, dentro de los ensayos de

investigaci6n realizados con mujeres, informando el tecnico del

area que se observaron mejores resultados que con los hombres,

la mujer es mucho mas responsable que el hombre con las

actividades que se de/egan a elias". (ENTREVISTA A TECNICO EN

VALIDACION DE TECNOLOGiA DE GUANO E.N.)

Debido al alto indice de migraci6n del hombre en ciertas familias, esta sobrecargando ala

mujer con responsabilidades que antes no las tenia; queda bajo su responsabilidad todas

las actividades, tanto productivas como reproductivas; por esta raz6n se deberia orientar

mayor esfuerzo para entregar los recursos a quienes realmente estan en el campo.

"AI principio fue dificil algunas querian venir algunas no por eso

estamos luchando, hay algunas mujeres que los maridos no

quieren dicen a veces hay que trabajar, dias de mingas, dia de

curso no quieren venir, hay maridos que no quieren mandar por

eso vuelta no viene a/as sesiones, las otras personas que no

esten en la comunidad si ayudan y otros son alia que me importa

asi es, se ha hab/ado con algunas compafieras para que asistan,

algunos han dicho que sacan en organizaci6n de mujeres que

hacen que trayen asi han hablado, nos iniciemos 8 creo, ahorita

estamos 20, algunitas no mas no vienen, cada 8 dias 0 a veces

cada 15 dias, hablamos sobre de mingas y trabajo. (ENTREVISTA A

LiDER CAMPESINA DE LA COMUNIDAD CUATRO ESQUINAS M.G.)
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....

(FOTO) MUJERESDELAREA GUANO ORGANIZADASEN ACTNIDADESAGRCOLAS

2.4. Adopclon tecnoloqica como respuesta a la inversion social
C.I.A.L. como eje de desarrollo tecnol6gico

iComo se inicio?

En 1994. se form6 un grupo de 12 personas, 10 hombres y 2 mujeres, con el objetivo de

aprender nuevas tecnologias para la producci6n de la papa, que es el principal cultivo de

ta zona".

"Esie centro de invesligaci6n se encuentre ubtceao a los 3400

msnm, se inici6 en et 94 con profesores del sector, se viene

Irabajando con la evetuecion de problemas agricolas. el DRI luvo

que ver mucho con la trensterencie de tecnologJa, un ejemplo es et

trabajo can semillas de la papa Gabriela".(ENTREVISTA A L1DER DE

LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE PUSNIAG DE GUANO,

REPRESENTANTE DEL CIAL A..V·l

• EVALUACIQN SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -PRONADER- Ol!lIO.
marzo de 1998
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(FOTO) CENTRO DEINVESTIGACION AGRICOtA LOCAL· CIAL (GUANO)

Su objetivo fue investigar los problemas tecnicos de los cultivos de la zona, por 10 que

adoptaron el nombre de "Comite de tnvesiiqecion Agricola Local-CIAL", en el primer ano

cornenzaron sembrando clones promisorios de papa, con buenos resultados; en el

segundo y tercer afio han investlgado sobre el control del gusano blanco de la papa, los

niveles de fertilizaci6n. ta producci6n y seleccion de semilla.

Para llevar adelante las tareas de Investigaci6n, el grupo a mas de su directiva, na

nombrado un Promotor, que fue capacitado para apoyar al grupo en el mejoramiento de

los cultivos: adernas, identifica a nuevos agricultores y asiste a los eventos sobre

investiqacion.

"Entre dace 0 trece personas constiusimos el CIAL, con eaeoes de

20 a 30 sitos y has/a 50 anos de edad, aunque predomina te genie

joven. EJ proceso de seteccion se nece a treves de un diagn6s/ico".

".(ENTREVISTA A L1DER DE LA. COMUNIDAD SAN PATRICIO DE

PUSNIAG DE GUANO, REPRESENTANTE DEL CIAL A..V.)
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En el ano de 1.995 rnanejaron un FODECO por el valor de sels millones de sucres, (us

1500) para la producci6n de semilla certificada, con 10 que han logrado un incremento

notable en la producci6n local.

•
(FOTOl INTEGRANTE DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LOCAL· CIAL

En Ia actualidad, el grupa se halla integrada par 20 agricultores, 6 mujeres y 14 hombres.

Todo el grupo cultiva sus parcelas individuales con la tecnologia rnejorada, para 10 cual se

reunen cada 15 dias a compartir la informacion y a planificar sus nuevas actividades. A

futuro, quieren constituir una "unidad Iider" para producir mas con menos dinero.

"Las condiciones economices de fa genie de la zona han

cambiado, ya que la fuerza economice ha sumeniedo. EJ beneficia

que se obtiene de las cosechas es individue!". n.(ENTREVISTA A

UDER DE LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE PUSNIAG DE GUANO,

REPRESENTANTE DEL CIAL A.V)

En el ana de 1.998. se prernio a las rnejores experiencias productivas de las areas

PRONADER, el grupo que conforma el CIAL recibieron el prernio como la rnejor
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experlencia de la regi6n Sierra. Este grupo continua sus actividades, casi sin presencia de

los tecnicos, ya que el CIAL forma parte de la Red de Comites de Investigaci6n Agricola

Local del Ecuador, que es apoyada por un tecnico del 1I\lIAP, con el prop6sito de

encontrar alternativas tecnol6gicas y servicios para responder a las necesidades

campesinas.

" Si se estaria en capacidad de salir adelante, aunque ya no

tuvieremos el apoyo y beneficios que actualmente percibimos, se

buscaria ayuda en otras instituciones pues la investigaci6n tiene

gran apertura". ".(ENTREVISTA A L1DER DE LA COMUNIDAD SAN

PATRICIO DE PUSNIAG DE GUANO, REPRESENTANTE DEL CIAL

A.V)

2.5. Desarrollo de la experiencia investigativa del C.I.A.L.

EI INIAP, a traves de la unidad de validaci6n y transferencia de tecnologia de Guano, fue

responsable del subcomponente de generaci6n y validaci6n de tecnologia realiz6 una

planificaci6n y ejecuci6n del mismo a traves del diagnostico participativo.

"Cuatro anos se trabaj6 con el CIAL y el DRI, actualmente ellNiAP

este trabajando con el CIAL, ayuda con los ensayos y las pruebas;

debe mantenerse este proyecto, sin investigaci6n no hay futuro, en

todos los productos tradicionales papa cebada. ".(ENTREVISTA A

L1DER DE LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE PUSNIAG DE GUANO,

REPRESENTANTE DEL CIAL A.V)

EI area PRONADER Guano fue dividida en tres zonas de acuerdo con las caracteristicas

de cada una de elias: 1. zona de Chuquiipogios. 2. zona de lIapos, y 3. zona de los

Pungales, Chingazo y Tarnautes''

Con la finalidad de obtener resultados satisfactorios en el campo de la investigaci6n,

valiclaci6n y transferencia de tecnologia, se aplic6 el rnetodo Investigaci6n Participativa

IPRJ~, se bas6 en el trabajo con grupos de agricultores en sus unidades de producci6n

5 Recomendaciones tecnol6gicas ajustadas a las circunstancias agrosocio econ6micas del area PRONADER- Guano
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agropecuarias; dentro del cual, el productor toma su decisi6n bajo su propio riesgo y

responsabilidad.

La difusi6n de las alternativas tecnol6gicas validadas, se realiz6 por dias de campo y

reuniones tecnicas: en donde se informaba todo el proceso aplicado hasta Ilegar a los

resultados obtenidos; los mismos que eran dados a conocer en forma cualitativa

(descripci6n Iiteraria del trabajo) y cualitativamente ( analisis estadisticos y econ6micos

para determinar rentabilidad).

De acuerdo a la divisi6n agricola establecida en el diagn6stico participativo del INIAP, el

CIAl. corresponde a la zona de Ilapos.

Caracteristicas principales de la zona de lIapos

Su poblaci6n en general tiene identidad mestiza, se encuentran las comunidades de

Chipsa, San Patricio de Pusniag, Puzniag, la Victoria, Cenicahuan, Ismacullo, San Jose

de Sabariag y San Luis de Sabariag.

EI Cornite de Investigaci6n Agricola Local CIAL, se encuentra ubicado en la parroquia de

llapos, en la comunidad de San Patricio de Puzniag.

"Se tiene una cosecha de papa al eno, el CIAL se reune cuando

existe necesidad, a veces cada mes 0 cuando hay las

evaluaciones. EI CIAL, se reunen con otras comunidades que

manejan las mismas tecnologias, especialmente para compartir

semillas y, experiencias; solo nos dedicamos a la agricultura".

".(ENTREVISTA A L1DER DE LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE

PUSNIAG DE GUANO, REPRESENTANTE DEL CIAL A..v.)

2.6. Tecnologia local de producclon amigable can el ambiente

EI principal cultivo es la papa, la secuencia de siembra son de dos afios consecutivos de

papa, un ario de haba y finalmente un ario de la mezcla forrajera formada por avena y

lenteja 0 vicia; para inmediatamente continuar con un nuevo cicio de papa; generalmente
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la mayoria de los agricultores disponen de ganado bovino y porcino,

complementariamente se dedican a la cria de aves, conejos y cuyes.

"Norma/mente se reunen de 12 a 15 personas, si asisten mujeres,

en e/ C/AL hay 23 mujeres". ".(ENTREVISTA A L1DER DE LA

COMUNIDAD SAN PATRICIO DE PUSNIAG DE GUANO,

REPRESENTANTE DEL CIAL A..V.)

CUADRO No. 13: PRINCIPALES CULnvos AGRiCOLAS DE LAZONA DE LOS ILAPOS

..

PRI0RlDAD CULTNO SUP. APOX.Has. NO.DEUPAS REND. qqJHa.

1 Papa 2000 900 50-60

2 Cebolla 700 600 200-300

3 Haba 1000 600 150-200

4 Arveja 600 300 50-60

5 Cebada 400 100 10-15

FUENTE DIAGNOSTICO uzorr, INIAP AREA PRONADER- GUANO 1.997

A partir de 1992 se incrementaron las plantaciones de hileras protectivas de las vias con

espBcies de pino, eucalipto, clpres, retama y quishuar entre otros.

CuItivo de papa

Tecnologia Agricola Local de producci6n : son las acciones que toma el agricultor

para controlar la presencia de plagas en los cultivos, para 10 cual utiliza fitosanitarios,

como tarnblen puede realizar tratamientos alternativos para prescindir de estes.

Preparaci6n del suelo: se realiza dos meses antes de la siembra utilizando tractor, con 10

cual se efectua un pase de arado, uno de rastra y posteriormente, se procede a la

siembra, generalmente con yunta.

Fertilizaci6n : la fertilizaci6n orqanica realizan unicarnente antes de la siembra donde se

incorpora alrededor de cinco toneladas de materia orqanica, bien descompuesta. La

fertilizaci6n quimica se realiza durante la siembra, aplicando al fondo del surco, 10 sacos
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de 18-46-0, mas un saco de muriato de potasio. Aproximadamente a los 60 dias 0 al

realizar la primera deshierba se realiza una nueva aplicaci6n, de refuerzo. con abono

quirnico, aplicando 5 sacos de 15-15-15, mas un saco de urea y uno de muriato de

potasio. Esta nueva aplicaci6n se realiza en cobertera.

Siembra : se realiza generalmente en los meses de lIuvia: mayo, junio u octubre hasta

diciembre; no obstante se siembra casi todo el ano. La cantidad de semillas necesarias

para una hectarea es de 990kg de semilla.

Labores complementarias
Los controles fitosanitarios que utilizaban los y las agricultores las del area Guano, para el

cultivo de la papa son los siguientes :

Deshierbe: se realiza a los dos meses posteriores a la siembra, una vez emergido todo el

cuttivo: sin embargo, esta labor puede verse postergada si la humedad del suelo no es

buena.

Media aporque : se efectua a los tres meses de establecido el cultivo, especialmente para

dar aireaci6n al suelo y mantener buena humedad y controlar malezas.

Aporque : se realiza de 4 a 5 meses, posteriores a la siembra, a fin de mantener libre de

malezas y permitir que la planta tenga mas espacio para el proceso de tuberizaci6n.

Labores quimicas : Se realizan 4 controles fitosanitarios

Primer control fitosanitario.- se 10 realiza combinadamente con el deshierbe utilizando

Dithane M-45 1 Kg. por hectarea- Karate (0.2 Its)+ Stimufol 1Kg.

Segundo control fitosanitario.- se 10 realiza combinado con el medio aporque,

aplicando Patafol 1 Kg+ Maneb 1 Kg+ Desis (0.5 Its)

Tercer control fitosanitario.- se 10 realiza combinando 0 luego del aporque utilizando

Furadan 4 F ( 1 Itr por hectarea.)
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Cuarto control fitosanitario.- Se 10 realiza en caso donde las condiciones del cultivo no

hayan side favorables aplicando Rimodil (0.5 Kgs)+ Maneb 1 Kg por hectarea.

Cosecha.- Se realiza a los 7 u 8 meses, sequn la altitud del predio y la variedad de la

papa. EI transporte del producto hacia los mercados de Riobamba se realiza en vehiculos

de la zona; el producto esta en sacos y pesado; con esta tecnologia se cosecha 300

sacos de papa por hectares.

Las recomendaciones de los tecnicos del PRONADER, son en base a los principales

sistemas de producci6n, identificando los principales problemas de la zona en los

diferentes cultivos, en el caso de la papa se determin6 que es de mala calidad

(qeneticarnente degenerada), con altas dosis de fertiIizaci6n, altisimo ataque de plagas

(gusano blanco, alta incidencia de enfermedades (especialmente lancha). Determinando

de las recomendaciones tecnlcas siguientes :

Preparacion del suelo: 58 realiza dos meses antes de la siembra utilizando tractor, para 10

que se efectua una arada, una rastra y la surcada generalmente con yunta.

Fertilizacion : la fertilizaci6n quimica con 10 sacos de 18-46-0, aplicando en la siembra al

fonda del surco y cubierto con una fina capa de suelo. Posteriormente se aplicara dos

sacos de urea mas un saco de muriato de potasio, mezclados entre si y colocados en

cobertura en el rascadillo.

Siembra : se realiza en los meses de mayor precipitaci6n; sin embargo actualmente se

considera cualquier fecha adecuada para la siembra por 10 irregular de las condiciones

clirnaticas. La cantidad de semilla es de 1000 Kgs/ha de calidad seleccionada 0

certificada.

Labores complementarias

Deshierbe : se realiza a los 45 0 60 dias luego de la siembra, para dar aeraci6n al suelo y

eliminar malezas.

Medio aporque: se realiza a partir de los 90 dlas, para empezar a darle sosten a la planta.
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Aporque: se realiza a partir de los 120 dlas , para establecer bien el cultivo y estimular la

formaci6n de tuberculos,

Labores quimicas.- Se realizan 3 controles fitosanitarios

Primer control fitosanitario.- A los 60 dias una vez que haya emergido todo el cultivo,

utilizando Dithane M-45 1 Kg. por hectarea- Karate (0.2 Its).

Segundo control fitosanitario.- se 10 realiza utilizando Patafol 1 Kg+ Maneb 1 Kg.

Tercer control fitosanitario.- aplicaci6n de Maneb 1 Kg. + Fitorax 'I Kg.

Cosecha.- Se realiza cuando tenga el cultivo 7 u 8 meses y empiece a notarse el

marchitamiento por madurez fisiol6gica. EI transporte del producto hacia los mercados

locales se realiza en vahlculos de la zona; el producto esta en sacos y pesado; con esta

tecnoloqia se cosecha 440 sacos de papa por hectarea.

Control de Gusano Blanco

Para desarrollar el control del gusano blanco, es necesario conocer el comportamiento del

insecto, especialmente en su estado adulto. La trampa cum pie la funci6n de atraer y dar

refugio a los gusanos adultos durante el dla.

Las recomendaciones para el manejo del cultivo de papa, son de acuerdo a la variedad de

estas. Este rnetodo se basa en la caza 0 disminuci6n de la poblaci6n de adultos a un

nivel rnlnirno, se 10 logra instalando trampas y plantas cebo a una distancia de 10 metros,

entre cada una de elias; para envenenar las plantas cebo yel material que esta destinado

a las trampas se 10 hace con un producto a base de Acefato 75 PS (orthene) en dosis de

2gr/litro de agua, se puede colocar 100 trampas por hectares.

Se inicia el trarnpeo a los 45 dias antes de la siembra, cuando el agricultor recien inicia

con la preparaci6n del suelo hasta 45 dlas despues de la misma; es muy importante

cambiar el material de la trampa envenenarlo al igual que las plantas sebo cada 15 dlas,
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"Para el control de las plagas se controla ecoioqicemente (trampa,

manuales). Los clones son mas resistentes a las plagas, con las nuevas

variedades se fumigan hasta 3 veces en el caso extremo. EI control del

gusano se mantiene con trampas y plantas sebo, 20 dias antes y 20

oespues de las siembra.

En la zona por el momento cerca del 70% de la pobtecion esi« utilizando

esta nueva tecnologia". (ENTREVISTA A REPRESENTANTE DEL CIAL 

GUANO A.V)

Para la utilizaci6n de las trampas envenenadas, se 10 realiza en un trozo de costal

hurnedo de 20x 20, se fija al suelo poniendo una piedra encima, bajo el costal se coloca el

insecticida de contacto con efecto inmediato y residual (Orthene), de manera que el

adulto se envenena y busca refugio. Las trampas en la periferia del lote se ubican cada

10 metros, el nurnero de trampas depende del tarnario de la parcela y la disponibilidad

del tiempo para esta labor, entre mas trampas se coloque es mas preciso el monitoreo, el

conteo de las trampas envenenadas se hacen una vez por semana, la presencia de

gusanos adultos se usa como criterio para determinar el momento, nurnero y aplicaci6n

de insecticida. Con el sistema del trampeo se lIega a 261 adultos por trampa en un lapse

de 5 dias

Nunca se hacen aplicaciones para controlar las larvas, que ya penetraron en los

tuberculos, la aplicaci6n de insecticida se suspende por 10 menos un mes antes de la

cosecha.

EI gusano blanco de la papa se reproduce solo cuando es adulto, y no puede hacerlo en

estado de larva; la hembra una vez fecundada por el macho perfora y coloca sus

huevecillos en el interior de los tallos de 2 mm. de grosor aproximadamente.

La relaci6n entre los sexos en el gusano blanco es aproximadamente de 1 a 1, esto es, si

se parte de una pareja en la primera generaci6n se obtiene la cantidad de 260

individuos, de los cuales son 130 hembras y 130 machos; en la segunda generaci6n las

hembras dan origen a 33.800 individuos, por consiguiente la destrucci6n del cultivo de

papa por el gusano blanco, trae graves consecuencias econ6micas. De las
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investigaciones realizadas en una localidad del Chimborazo por el Departamento Nacional

de Proteccion Vegetal, de la Estacion Experimental Santa Catalina (JNIAP). se ha

encontraco un macho por cada 1.4 hembras Lo cual nos esta iodicando una rasa de

supervivencia sesgada.

En el capitulo IV, se trata sobre aspectos relacionados con la contarninacion por

utilizacion de fitosanitarios en la agricultura, se hace referencia al estudio realizado por la

Sociedad Entornoloqica Ecuatoriana en 1996, en las areas de ta Sierra y Estribaciones,

describieodo las principales plagas en el cultivo de papa y sus rnetooos de control, sobre

esa base es irnportante senalar algo mas, especialmente sobre el insecticida ORTHENE;

que es utilizado en esta tecnologia para el control de gusano blanco.

ORTHENE

ORTHENE

%y

M

50 PS

75 PS

III. Ligera

III. Ligera

945 Amplio espectro

Amplio espectro 15 dias

Es un insecticida de libre venta en el Ecuador, La formulacion ba]o ta cual se presenta es

un solido del tipo de los polvos solubles (PS): su toxicidad esta en el grupo de la categoria

III como Iigera. es un insecticide de amplio espectro, el tiempo minima que debe pasar

desde la ultima aplicaci6n del insecticida y la cosecha de productos es de 15 dlas.

Este insecticida esta sujeto a reoursitos senalados en la Ley 0.73 del Registro Oficial No.

442 de 1990105/22. es utilizado para control de insectos de cultivos de cicto corto y

perennes, en el canton Guano el precio va de USD. 3.58 a 3.72 la funda de 100grs.

EI ORTHENE contiene ACEFATO, tanto el de 50% como el de 75% los dos insecttcidas

contlenen la misma sustancia quimica activa y por 10 tanto. tienen las mismas

propiedades tox icol6gieas.
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2.7. Manejo comparativo de tecnologias agricolas antes de la
adopclon tecnoloqlca en dos comunidades de Guano

AI realizar una relaci6n comparativa con el manejo de tecnologia que se usaba antes de

la adopci6n tecnol6gica para el cultivo de la papa en el area Guano, con la actual

utilizaremos como referencia el Informe de Diagn6stico Participativo de Octubre de 1992,

del area Guano, realizado por la Subdirecci6n de Validaci6n y Transferencia de

Tecnologia y Capacitaci6n del 1f\IIAP, este cuenta con informaci6n sobre los problemas

existentes en las comunidades Tuntatacto, San Jose de Sabariaq y la Providencia

Se identificaron los sistemas de producci6n, la priorizaci6n de problemas tecnol6gicos por

cultlvos, tasas de rendimiento actuales, y descripciones de tecnologias de los agricultores.

EI cuadro que a continuaci6n se detalla, corresponde a los resultados obtenidos en las

reuniones de diagn6sticos participativos en el cant6n Guano en el ana 1992, al iniciar el

programa nacional de desarrollo rural, sus acciones en Guano

CUADRO No.14: CLlLTIVOS PRINCIPALES DE GUANO POR SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS
EN ELANO DE 1992
!' ~,

CUUfVOS SU~I~. 8o.DEUPA~ RENDI.MtENTO IHa (qq)PRlNCtPALES APROXlMAJ)A{IIa)

Papa 540 740 200
Cebolla 1.500 1.200 200
Cebada 400 170 20
Haba 116 50 10

FUENTE: DIAGNOS nco PARTICIPATlVO-1.992-GUANO

EI cultivo de papa ocupa el primer lugar, es la base de alimentaci6n humana, aunque la

superficie sembrada es menor que la cebolla; en las comunidades Tuntatacto, como en

San Jose de Sabariaq, cultivan papa, por 10 que se analizan estas 2 comunidades.

Los productos quimicos para los controles fitosanitarios los adquieren de los almacenes

de venta de agroquimicos en los que solicitan para la primera, segunda, tercera puesta y

para el engrose.

En el cuadro N. 15, se describe la tecnologia que utilizan las comunidades de Tuntatacto

y San Jose de Sabanag, para el cultivo de papa, en el ario 1992.
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CUADRO No. 15 : DESCRIPCION DE LA TECNOLOGiA LOCAL PARA EL CULTIVO DE PAPA
SIN PROYECTO

TECNOLOGiA

1. PHEPARACION DEL

SUELO

2. SIEMBRA

2:1. DISTANCIAS

2.2. EPOCAS

3. FERTILIZACION

3.1.0RGANICA

32. QUiMICA

4.LABORES

CULTURALES

4.1. RASCADILLO

4.2. DESHIERBA

4.3. APORQUE

5.CONTROL

FITOSANITARIO

5.1. MALEZAS

DESCRIPCION

COMUNIDAD TllNTATACTO

1.PAJONAL, 2 ARADAS +2 RASTRAS

(CON TRACTOR)

2. CONTEXTURA DEL SUELO

SUAVE: 1 ARADA + 1 RASTRA (CON

TRACTOR)

SURCADA CON YUNTA

SURCO 1 METRO

PLANTA: OAm.

OCTUBRE -DICIEMBRE

MAYO-JULIO

EN LADERAS TODO EL ANO.

NO

PAJONAL (18-46-0) 1X4'

SUAVE (18-46-0) 1X3"

AZADON , 2 MESES EN PROMEDIO

AZADON, 3 MESES EN PROMEDIO

A MANO, 4 MESES

NO REALIZAN

MANUALMENTE (AZADON)

DESCRIPCION COMUNIDAD SAN

JOSE DE SABANAG

1.ROMPE EL SUELO CON 2- 3 ARADAS

+ 1 RASTRA( CON TRACTOR)

2. BARBECHO, 1 ARADA + 1 CRUZA

(CON YUNTA)

SURCADA CON YUNTA

20 qq/ha SEMILLA GRUESA, 16-18

SEMILLA DE PAPA MEDIANA

SURCO 1m.

PLANTA: OAm.

OCTUBRE -DICIEMBRE EN PARTES

ALTAS

EN LADERAS Y PARTES BAJAS TODO

ELANO

50 SACOS /ha GALLINAZA...
PAJONAL (18-46-0) 1X1

.......
SUAVE (18-46-0) Y, X1

AZADON , 3 ANTES DE NACER

AZADON, 2 MESES EN PROMEDIO

A MANO, 2-3- MESES

CON YUNTAA LOS 3 MESES

A MANO UN MES ANTES DE LA

COSECHA

GUSANO BLANCO: FURADAN 3 F - 4

F

LANCHA: RIMODIL, PATAFOL

REALIZAN DE 4-5 CONTROLES

FITOSANITARIOS, SIN SABER LAS

DOS/S EXACTAS DE LOS PRODUCTOS

QUE UTlLlZAN.

Para pajonal en la comunidad descrita, se utilizan 2 quintales de fertilizante quimico (18-46-0), por cada 4 quintales de
semilla
•. Para tierras suaves en la comunidad descrita se utiliza 1 quintal de fertilizante quimico (18-46-0), por cada 3 quintales de
semilla
=:.Para pajonal en la comunidad descrita, se utiliza 1 quintal de fertilizante quimico (18-46-0), por cada quintal de semilla

Para tierras suaves en la comunidad descrita se utiliza 1/2 quintal de fertilizante quimico (18-46-0), por cada quintal de
semilla
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TECNOLOGiA DESCRIPCI6N
DESCRIPCION COMU~IDAD SAN JOSE DE

COMUNIDAD TLINTATACTO
SABANAG

6. COSECHA MANUALMENTE CUANDO LA PAPA MANUALMENTE CUANDO LA PAPA YA
YA NO SE PELA CON LOS DEDOS NO SE PELA CON LOS DEDOS
CLASIFICAN MANUALMENTE CLASIFICAN MANUALMENTE

LA GABRIELA COSECHA A LOS 6
MESES, LA ESPERANZA A LOS 5
MESES Y LA UBILLA A LOS 9 MESES.

7. SELECCION DE LA NO SELECCIONAN NO SELECCIONAN
SEMILLA
8. ALMACENAMIENTO CUARTO OBSCURO CUARTO OBSCURO

MONT6N + PAJA MONT6N + PAJA
9. COMERCIALIZACION RIOBAMABA (PRINCIPALES RIOBAMABA (PRINCIPALES

MERCADOS) MERCADOS)
10. RENDIMIENTO/ha 200qq. 400qq.

FUENTE: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO-1.992-GUANO

Los problemas que tienen las comunidades con el cultivo principal que es la papa con

2.540 hectareas, es que esta es afectada con el ataque del gusano blanco, la incidencia

de lancha, el desconocimiento de variedades mejoradas, la falta de practica de

fertilizaci6n orqanica y la mala utilizaci6n de productos qufmicos para control de plagas y

enfermedades del cultivo; incluso se siembra en la parte alta que se encuentran los

pararnos sobre los 3.400 metros.

Para establecer la relaci6n estrecha entre las causas y los efectos producidos por la

actividad agropecuaria, que inciden en la erosi6n tanto de los suelos, como la

contaminaci6n del ambiente, producidas por las diferentes labores que se aplican de

acuerdo a los niveles de usa de tecnologfas y conocimiento por parte de los agricultores.

EI cultivo de papa, requiere de un tipo de preparaci6n del suelo y de varias labores

culturales que provocan una erosi6n, adernas de la utilizaci6n de gran cantidad de

fitosanitarios, para controlar plagas y enfermedades, produciendo contaminaci6n del

suelo, de los frutos, de los agricultores y de los consumidores; No podrfamos establecer

con precisi6n en este momento, cual es la afectaci6n, si es alta, media 0 baja, porque no

es terna de este estudio.

Del analisis comparativo de las tecnologfas sin y con proyecto, en el que se utilizan

fitosanitarios para control de enfermedades de la papa y gusano blanco; y comparadas

con las tecnologfas locales de producci6n con recomendaciones tecnlcas, segOn se

observa en los cuadros 16 -17 Y en el diserio de barras de la toxicidad de los modelos

agrfcolas. Las barras de toxicidad, han side construidas a partir de la DL50 de cada
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producto quimico, esto es se la dosis de componente activo de cada producto, ha side

dividida por su respectiva DL 50. Se han sumado todos estos resultados, y esto

proporciona un resultado en Tm. de ratones que pueden morir con la ingesta de ese

paquete tecnol6gico, luego se han efectuado estimaciones de 10 que eso significaria en

personas que podrian morir con ese conjunto de productos t6xicos.

ANALISIS COMPARA"nVO DE TRATAMIENTOS QUIMICOS VIEJOS Y NUEVOS

COMUNIDAD Y TIPOS DE NOMBRE CATEGORIA ESTADO FISICO Y
CONTROLES COMERCIAL TOXICOLOGICA

COMPOSICION

TRATAMIENTO QUIMICO VIEJO

COMUNIDAD SAN JOSE DE SABANAG

FURADAN4F EXTREMA TOXICIDAD GRUPO I. FLOABLE, CONTlENE CARBOFURAN

405 CONTROLES FITOSANITARIOS.
RIDOMLL III LIGERAMENTE PELIGROSO

POLVO MOJABLE, ES \m COMPUESTO DE MANCOZEB +
NO S E DETERMINAN DOSIS METALAXIL

PATAFOL II MODERADAMENTE PELIGROSO
POLVO MOJABLE, ES UN COMPUESTO DE MANCOZEB +

OFURACE

TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION SECTOR ILAPOS

DITHANE MAS III LIGERAMENTE PELIGROSO POLVO MOJABLE, CONTIENE MANCOZEB

SE lffILIZAN 3 PRODUCTOS PARA EL
KARATE III LIGERAMENTE PELIGROSO CONCENTRADO EMULSIONABLE, CONTlENE CIHALOTRINAI'RIMER CONTROL

STIMUFOL 'SUMITHlON III LIGERAMENTE TOXICO POLVO MOJABLE, CONTIENE FENITROTIOK

PATAFOL II MODERADAMENTE PELIGROSO
POLVO MOJABLE, ES UN COMPUESTO DE MANCOZEB T

OFURACE
SE UTILIZA 3 PRODUCTOS PARA EL

SEGIJ~DO CONTROL, MEDIO MANEB III LIGERAMENTE PELIGROSO POLVO MOJABLE, CONTlENE MANEB
APORQUE

DECIS (pIRETROlDE) 1II LlGERAMENTE PELIGROSO
CONCENTRADO EMULSION ABLE, COt\'TIENE DELT AMETRINA,

ES PIRETROlDE

SE UTILIZA I PRODUCTO PARA El
FURADAN 41' EXTREMA TOXICIDAD GRUPO I. FLOABLE, CONTIENE CARBOFURAN~ERCER CONTROL, APORQUE

RIDOMLL III LIGERAMENTE PELlGROSO POLVO MOJABLE, ES \m COMPUESTO DE MANCOZEB +
SI SE HA PRESENTA LA METALAXIL

ENFERMEDAD, SE UTILIZAN 2
PRODUCTOS MANEB III LIGERAMENTE PELlGROSO POLVO MOJABLE, CONTIENE MA.'<EB

TRATAMIENTO QUiMICO NUEVO

RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS PRONADER GUANO- SECTOR ILAPOS

[PRIMER CONTROL, SE UTILIZAN
DITHA.'<E M-45 111 LIGERAMENTE PELlGROSO POLVO MOJABLE, CONTIENE MANCOZEB

PRODUCTOS
KARATE 111 LIGERAMENTE PELlGROSO CONCEl\'TRADO EMULSIONABLE, CONTIENE CIHALOTRINA

PATAFOL II MODERADAMENTE PELIGROSO POLVO MOJABLE, ES UN COMPUESTO DE MANCOZEB T

SEGUNDO CONTROL, SE lffILIZAN 2 OFURACE

PRODUCTOS
MANEB 1Il LlGERAMENTE PELIGROSO POLVO MOJABLE, CONTIENE MANEB

MA.'<EB 111 LIGERAMENTE PELlGROSO POL VO MOJABLE, CONTIENE MANEB
TERCER CONTROL, SE UTILIZAN 2

PRODUCTOS
FfTORAX (ORGANICO) 111 LIGERAMEt\'TE PELlGROSO POLVO MOJABLE, INSECTICJDA ORGAN ICO

CONTROL DE GUSANO BLANCO

SE UTILIZA I PRODUCTO PARA E
ORTHENE 1II LIGERAMENTE TOXICO POLVO SOLUBLE, CONTlENE ACEFATO

~ERCER CONTROL, APORQU E
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ANALISIS COMPARA1"IVO DE TRATAMIENTOS QUIMICOS VIE.JOS Y NUEVOS

Irgso Its. POR APUCAOO
PoTENC , "

APUCACION NEN
IA

~~8 %DE
NOMBRE DLS

LETAL 1W'iDIMIE EQUIVALENTE 0/0 REDUCCION
COMERCIAL 0 MlUGRAM '}wQs OSQW

A PERSONAS
DE

RESPECroAL
POR OSO JCgsIm3m PWDEN' REDUccrON

ORIGINALHEcrAREA MlLlLITRO • ifCli"oS MORIR
S

TRATAMIENTO OUiMICO VIEJO

COMUNIDAD SAN JOSE DE SABANAG

FURADAN 4F 1 8 1000000 125000

RIDOMIL 18670 1000000
115,34025 125209,679

37 400 qq/ ha
9

2086,827998

PATAFOL 11060 1000000
94,339622

0 64

TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION SECTOR ILAPOS

D1THANE M-45 lXgJha
1

8000 1000000 125

KARATE 0.2 l/ha 1 56 200000
3571,4285

71

STIMUFOL·SUlvlITH ION
I

503 1000000
1988,0715

lXg./ha
71

IPATAFOL I Kg/ha
11060

1000000
94,339622

0 64

MANEB
1
6750

148,14814 300 qq/ha
23025,1084

383,751807 18,39% 18,39%1Kg/ha 1000000
81 2

PEClS (PIRETROIDE) 0,5 It/ha 1 135 500000
3703,7037

04

IFURADAN4F 1 It/ha 1 8 100000 12500

[R,IDOMIL 0.5 Kg/ha 1 670 500000
746,26865

67

MANEB 1 Kg/ha
1

6750 1000000
148,14814

81

TRATAMIENTO OUiMICO NUEVO

RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS PRONADER GUANO- SECTOR ILAPOS
PITHANE M-45 I Kg/ha 18000 1000000 125

iKARATE 0.2 Vha1 56 200000 3571,428571

IPATAFOL 1 Kg/ha
11060

1000000 94,33962264
0 440 qq/ ha

5759,30529
95,98842155 0.25 0,045997285

iMANEB 1Kg/ha 16750 1000000 148,1481481 3

MANEB 1Kg/ha 16750 1000000 148,1481481

IFITORAX(ORGANICO) 21t/ha11196 2000000 1672,240803

CONTROL DE GUSANO BLANCO

bRTHENE 100 grs/h 1 945 100000 105,8201058 0.1058 105,82010~ 1,76366843 1,84% 0,080/<
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TOXICIDAD DE MODELOS AGRICOLAS PARA CULT1VO Of PAPA

2500

2000

1500

1000

500

o
2 3 4

De 10 que se desprende que con el tratarniento quirnico viejo en la comunidad de San

Jose de Sabanag, 125 toneladas de ratones podian morir con las dosis utitizadas, esto

corresponde a la muerte de 2086 personas, con este tralamiento existe un rendimiento

de 400 qq por hectarea.

Can la tecnoloqia local de producci6n de ta parroquia lIapos 23 toneladas de ratones

pueden morir con las dosis utiuzadas. esto corresponde a la muerte de 383 personas, con

este tratamiento quimico existe un rendimiento de 300 qq por bectarea. EI oorcentaie de

reducci6n de toxictdad respecto al original es del 18%.

EI tratarniento quimico nuevo, sobre la base de las recomendaciones tecnicas, es Que

moririan 5 toneladas de ratones con las dosis utilizadas, esto corresponde a la muerte de

95 personas, el porcentaje de toxicidad respecto al tratamiento original de 4,5%. con este

tratamiento hay un rendimiento de 440 qq por hectares.

Con el tratarniento quimico para e\ control del gusano blanco el 0.1 toneladas de ratones

rnortrtan, equlvalente a 1.7 personas con ta utilizaci6n de estas dosis, el porcentaje de

toxicidad respecto al tratamiento original es del 0.08%. Con este tratamiento se tiene un

rendlrniento de 400 qq por hectares. De ahi que se pueden analizar que ademas de bajar

los costos economicos para ta producci6n de papa. tarnbien se propende a mejorar la

saIud de los consumidores y productores.
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Los cultivos de papa can trampa son una alternative para reducir costos de produccion,

uno de los impactos de la tecnologia fue (a disminuci6n en la aplicacion de productos

quimicos para el control del gusano blanco. Contribuye a reducir la contarninacion

ambienlal debido al menor uso de insecticidas.

2.7.1. Manejo actual de la Tecnologia agricola y resultados obtenidos
en la lnvestiqaclon

Caracteristicas socloeconomlcas del cultivo de papa

EI cuttivo de papa es de mayor irnportancia desde eJ punta de vista social. es la principal

fuente de alimenlaci6n en 10 econornico aoorta una buena parte de los recursos

econornicos famiJiares; asi como tarnbien es el cultivo que mayor mana de obra familiar

utiliza.

UEI produclo cosecnedo se sees los dies manes y jueves se los entrega a

los intermeoierios y los sebeaos aireciemente et consumkior;

(ENTREVISTA A L1DER DE LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE PUSNIAG

GUANO AV)

(FOTO) SAN PATRICIO DE PUZNIAC. ZONA DE CULnvoDE PAPA
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Resultados obtenidos de la adopci6n tecnol6gica

Se ha conseguido que el agricultor maneje una recomendaci6n tecnica y econormca

factible, para que sea el quien pueda adoptar e implementar al tecnologia en el cultivo de

papa, se ha dernostrado que mejoran sus ingresos al controlar el gusano blanco de la

papa, mejora la producci6n y productividad; y principalmente baja los costos de

producci6n reduciendo el usa de agroquimicos; introduciendo practlcas de conservaci6n

de suelos; son a la vez proveedores de semilla seleccionada a toda la comunidad.

"Hemos disminuido el porcentaje de utilizaci6n de los quimicos para la

praducci6n; descartamos por completo el uso de praductos de franja raja y

de amarilla". (ENTREVISTA A L1DER DE LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE

PUSNIAG-GUANO A.V.)

2.8. Respuesta del CIAL a la pobreza rural

En el ario de 1.995 se presentan los resultados del diagn6stico participativo, en base a la

problematica identificada en la zona de los lIapos, lugar donde se ubica el CIAL.

CUADRO No. 16: CLlLTIVOS ZONA DE ILAPOS Y PROBEMATICA IDENTIFICADA

CULTIVO SEMILLA FERTILIZACION PLAGAS ·ENFERMEDAOES

Mala calidad Alto Ataque de Alta incidencia de
enfermedadesPAPA (qensticarnente Altas dosis plagas (gusano
(especialmentedegenerada) blanco)

lancha)
Mala calidad Alto Ataque de Alta incidencia de

fBOl~
(qeneticarnente Bajas dosis plagas (acaros, enfermedades

degenerada) nematodos) (especial mente mildiu)

Mala calidad Alto Ataque de Alta incidencia de

HABA (qeneticamente Bajas dosis plagas (trips, enfermedades
pulguilla y (especialmentedegenerada)
minador) mancha chocolate)

Mala calidad
Alto Ataque de

ARVEJA (qeneticamente Bajas dosis
plagas (trips, Alta incidencia de

pulguilla y enfermedadesdegenerada)
minador)

Mala calidad Alto Ataque de
Alta incidencia de

LBADA (qeneticamente Bajas dosis plagas (roya y
enfermedades
(especialmentedegenerada) carbon)

lancha)
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Este fue eJ gran desafio de los tecnicos del area Guano, para de esla realidad proyectarse

al aumento de ingresos de los pequerios productores, asignado al papel que ha jugado el

cambia tecnoloqico.

Entre los carnbios mas irnportantes se destacan. la oisminucion de fertilizantes quirnicos y

la sustitucion por otros insurnos. la utitizacion de practices de control natural contra plagas

y enterrnedaoes: les ha permitido reducir los costos en el usc de pesticidas y demas

insurnos quimicos, se ha iniciado can la reintroducci6n de practices tradicionales de

rotacicn de cuitivos. como alternativa para la recuperaci6n natural de la fertilidad de los

sue los.

Un aspecto relevante que demuestra que la poblaci6n carnpesina, tiene la voluntad de

introducir camoios. es la experiencia que nace de los propios carnpesinos paperos del

sector de llapos, ubicados en la comunidad San Patricio en el Centro de lnvsstiqacion

Local CIAL y que tiene una elevada aceptaci6n, como busqueda de la sustenlabilidad de

la oroduccion.

(FOTO) VARIEDADES DEL CULTIVO DE PAPA EN EL SECTOR lLAPOS - GUANO
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EI Ifder de la comunidad San Patricio de Pusniag, y representante del CIAL, en la

entrevista sobre el proceso de selecci6n de semilla manifiesta :

"Con el tiempo se van eliminando los peores clones, a los 4 enos

de investigaci6n se quedan con los 2 mejores clones y se lanza al

mercado. EI rendimiento es de 400- 500 quintales por hecteree,

con perspectivas de mejorar". (ENTREVISTA AV)

En las areas de la sierra, la escasa y mala dotaci6n de tierra que poseen es una

constricci6n muy fuerte, para el desenvolvimiento de la actividad productiva, es necesario

se considere los efectos que esta tiene al interior y la forma en que modifica la dotaci6n

y combinaci6n de sus factores, los rasgos culturales de los campesinos, la necesidad de

adaptar a las condiciones campesinas la tecnologia existente, debiendo tener presente

la realidad de la economia campesina en su proceso productivo.

2.9" Diferencias sociales e impacto de las nuevas tecnologias

No todos los y las campesinos/ as acceden a solicitar creditos, y sigue manteniendose

en los mismos niveles de pobreza, 0 muchas veces peor que antes, porque no han

existido garantias para su endeudamiento; ya que generalmente mientras menos tiene,

menos arriesga, porque esta en la posibilidad de perderlo todo, es decir 10 poco que tiene.

"EI credito para una comunidad se Ie da al 10% de interes mensual,

se va pagando con la cosecha, al final se Ie cobra al 120%, ya no

hacen crediio al Banco de Fomento, porque no favoreci6"

(ENTREVISTA A DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD Y DIRECTIVO DE LA

COOPERATIVA DE CREDITO -GUANO GV.)6

Es perceptible la heterogeneidad del cant6n. AI interior se encuentran situaciones diversas, y

con diferentes segmentos de tipologias, en el area Guano, se ve la diferencia entre el

campesino pobre y el campesino medio, con sistemas diversificados de la producci6n,

este no esta determinado por el ingreso obtenido en una cosecha; si no mas bien esta

6 Debe tenerse presente que etas intereses se refieren a una situaci6n previa a la dalarizaci6n, es decir con una infJaci6n
de cerca del 80 % anual.
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definido por la obtencion de un activo, pudiendo ser materializado en la adquisicion de

tierras 0 maquinarias.

Se observan diferencias de rendimientos entre los distintos conglomerados, el aumento

de la produccion esta centrada en un incremento de la productividad en una zona. En la

mayorfa de comunidades existe una produccion para el autoconsumo, con un sistema

productivo agropecuario poco desarrollado 0 incipiente, implicando serios problemas de

reposlcion: este aspecto generalmente esta asociado con aquellas unidades con fuertes

procesos de proletarizacion 0 con poca extension de tierra cultivada.

"En el proceso productive, se hace la siembra, ensayos, cosecha,

c6mo se evita a las plagas sin necesidad de fungicidas detunos

para el medio ambiente". (ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL CIAL

AV)

Es rescatable esta experiencia, para enfrentar este problema de la dependencia a los

fitosanitarios, y para mejorar las condiciones de vida campesina, asi como para preservar

los recursos naturales, iniciando la lntroduccion de innovaciones tecnoloqtcas a las

comunidades.

Los ensayos, se prueban si las variedades se adaptan 0 no a los

sectores y si es 0 no aceptado en el mercado. Se utiliza

funguicidas ecol6gicos. Los clones se mandan de la estaci6n Santa

Catalina 0 del Peru, se hace la fase de prueba luego a la de

comprobaci6n y luego a la de multiplicaci6n. (ENTREVISTA A

INTEGRANTE DEL CIAL A.V.)

Debido a la amplia base social y a la diversidad de los espacios ecoloqicos que ocupan, el

PRONADER, apoyo en las comunidades con acciones especificas que tendian a

fortalecer las propias iniciativas campesinas, dirigidas a la diversitlcacion de la produccion

y a la lntroduccion de alternativas tecnoloqicas que permitan defender el suelo a nivel

general. Este proceso fue ejecutado a nivel de las 12 areas. Se constato que mas alia

de difundir un discurso, requiere une esfuerzo adicional el lograr que las recomendaciones

se conviertan en una practlca..
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"Sea como sea ellos reunen su capital para trabajar en la tierra, ya esien

capacitados para comprar los insumos mas provechosos y correctos para

realizar sus tareas diarias. Sus cultivos se encuentran sobre los 3600

msnm, aunque no saben si es correcto 0 no, pero asumen que st. porque

desde antes ellos mantienen sus cultivos alii." (ENTREVISTA A DIRIGENTE

DE LA CORCAG G. V).

Hubo mayor preocupaci6n por abordar los problemas de la producci6n, de

autosubsistencia y la dirigida al mercado, pese a limitantes en los agroecosistemas de las

areas PRONADER.

Hasta el momento es evidente el problema de comercializaci6n, por la fuerte presencia de

intermediarios, Iimita enormemente la posibilidad de negociar en la fijaci6n de precios.

La ausencia de registros comunitarios, dificulta la constataci6n de una posible rentabilidad

en terrninos agroecol6gicos, es decir no solo de rentabilidad inmediata sino de inversiones

hacia la conservaci6n de los recursos.

Pese a las Iimitantes que enfrenta el sector, sobre todo porque es mas un ingreso

individual que una organizaci6n colectiva, apoyado por la mane de obra familiar, los

pobladores de San Patricio de Puzniac, fueron agricultores de siempre, han cultivado

papa, sus padres, sus abuelos.

EI laboratorio organizacional, yel proceso productivo, estan en funcionamiento, aplicando

en las unidades econ6micas campesinas estrategias de reproducci6n social y su relaci6n

con el sistema en conjunto.

"Los problemas que enfrentamos actualmente, es que no contamos

con un sistema de riego; iembien es de oraenizeoon, no asisten

todos a los IIamamientos para eveluecion; nos tetto ceoecnecton en

el aspecto pecuerio". (ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL CIAL A.V.)

EI reconocimiento de la conducta productiva, de los diferentes tipos de campesinos que

se encuentran dentro de un mismo espacio, diferenciados por los procesos de

transformaci6n social. Lo importante es identificar las dimensiones 0 16gicas internas de
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funcionamiento, alrededor de la cual se estructuran trayectorias productivas diversas en

una misma zona.

EI manejo de los recursos naturales en el area es muy faltante, es

escaso en cuanto al manejo de cuencas, falta forestaci6n hay pero

es escasa, 10 besico seria la forestaci6n. La gente es concientes

que se necesita forestar los suelos de la zona; pero 10 bueno es

que tenemos suelos y tecntcos, hay gente capacitada, ya se

conoce de d6nde se puede traer ayuda". . (ENTREVISTA A

INTEGRANTE DEL CIAL A.V.)

Sobre esta base, se hace necesario tratar de establecer los posibles caminos 0

tendencias por los que transitan las unidades campesinas frente a la penetraci6n y el

avance del desarrollo tecnol6gico e investigativo en el campo, y detectar sus

particularidades.

Lo importante es que quienes son los protagonistas del desarrollo en la parroquia de

Ilapos, han adaptado a la realidad de su mundo rural este proceso, este cambio; debiendo

tener en cuenta las limitaciones de la expansi6n agricola, ya que se elimina la vegetaci6n

tfpica del pararno, (estamos sembrando sobre los 3.400 m.s.n.m).

Nos preguntamos ~porque no se replicaron similares experiencias y relaciones con otros

campesinos del sector?, si se mantenian ciertas condiciones sociales, econ6micas,

clirnaticas, y de recursos naturales similares, reconociendo que eran comunidades ya

organizadas; de ahi que se debe reconocer que la realidad campesina es mas compleja y

diferenciada de 10 que se suele presentar.

Concluyendo en terrninos generales y luego del recorrido per el area Guano PRONADER,

con sus diferenciaciones en las adopciones tecnol6gicas, puedo decir que los y las ex

beneficiarios / as de la comunidad San Patricio de Puzniac, que estan agrupados en el

Cornite de Desarrollo Local CIAL, cuentan con nuevos recursos, nuevas practicas, nuevos

conocimientos e infermaciones y nuevas valoraciones; que ahora cuentan con recursos

que antes no tenlan, que no aprovechaban y que ahora han mejorado su calidad.
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Entonces se puede decir que ha tenido efecto un modelo de capacitacion, porque las

condiciones de la gente han adoptado la innovaclon tecnoloqica y la han adaptado a sus

circunstancias reales.

Se destaca en la propuesta el nivel de reflexion participativa desde las bases, a nivel

practice los pasos son todavia iniciales, aunque existen campesinos que muestran ya un

desarrollo muy avanzado y estan capacitados en el manejo de esta tecnologia. Una

dificultad para poder validar las experiencias con niveles mayores de precision, es la

ausencia de un sistema de registros que tome en cuenta criterios de sustentabilidad, tanto

econornica como ecoloqica.

En realidad no se trata de establecer cuales fueron las causas que generaron los

procesos de diferenciacion en la comunidad, ello exigi ria un analisis retrospectivo de las

explotaciones campesinas por medio de historias de vida, aspecto que escapa a los

objetivos del presente trabajo.
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