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Capitulo II

2.1. Programa Nacional de Desarrollo Rural - PRONADER, como una
estrategia estatal para reducir la pcbreza:

EI Desarrollo Rural se incorpora en los Planes Nacionales, mediante el Decreto No. 637

de octubre 8 de 1980, se crea el subsistema de administraci6n publica con el subsistema

de Desarrollo Rural Integral a cargo de la Secretaria de Desarrollo Rural Integral 

SEDRI.

Con el Decreto Ejecutivo No. 1461 del 6 de enero de 1.986, la SEDRI pasa a formar parte

del Ministerio de Bienestar Social y se crea la Subsecretaria de Desarrollo Rural (SSDR),

como responsable de administrar el subsistema de desarrollo rural y marginal.

Entre el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Reconstrucci6n y Fomento

(BIRF 0 BANCO MUNDIAL), se suscribe el Convenio de Prestarno No. 3390 - EC; el 8 de

aqosto de 1.991; con el fin de apoyar la ejecucion del programa Nacional de Desarrollo

Rural PRONADER; para la selecci6n de las areas se priorizaron los cantones clasificados

con pobreza extrema, establecidos en un estudlo realizado por la Subsecretaria de

Desarrollo Rural y el IICA2
.

Para la formulaci6n del proyecto "Programa Nacional de Desarrollo Rural", se tom6 en

cuenta la problernatica agropecuaria del final de los alios ochenta, y la riqueza de las

experiencias del pasado, teniendo como objetivo "Incrementar significativamente las

fuentes de empleo y los ingresos reales de los productores, mediante el aumento de la

productividad y producci6n de alimentos, al tiempo de promover la participaci6n

democratica del campesino, en los procesos de desarrollo"; se aplic6 la metodologia

"aprender haciendo", que debia prevalecer en los procesos de fortalecimiento de las

organizaciones campesinas.

1 PRONADER- Estudio de faetibilidad MBS-SSDR-IICA, Fase I, Quito 1.991
2 Cl"iriboga, Manuel y otros .. Los Cimientos de una nueva sociedad campesina, Cantones y Desarrollo" MBS-SSDRJIICA.
Quito, 1.989
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En el marco te6rico definido por el Banco Mundial, se amplia el concepto del

PRONADER, dentro de sus objetivos planteados, como son, incrementar y diversificar la

oferta de productos y mejorar la productividad del sector rural, aumentar las

oportunidades de empleo, mejorar la infraestructura rural, sistemas de riego,

comercializaci6n, fomentar la participaci6n popular de los grupos de beneficiarios y

beneficiarias de las comunidades rurales, poner especial hincapie en la funci6n de la

mujer en el sector rural, fortalecer las organizaciones de beneficiarios / as y las ONGs

locales, promover la utilizaci6n y conservaci6n de los recursos naturales; mejorar la

capacidad institucional de planificaci6n y ejecuci6n de las actividades de desarrollo rural.

EI monto total para la ejecuci6n de este Programa fue de 112,7 millones de d61ares, de

los cuales 84 millones de d61ares corresponden al prestamo externo, 25.9 millones de

dolares al Gobierno del Ecuador y 2.8 millones de d61ares a los beneficiarios; cubriendo

una superficie de 631.063 Has, y una poblaci6n de 375.111 personas.

CUADRa No.2: COSTaS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRONADER

(1) INIAP(2) PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (3) IERAC-INDA (4) MBS
FUE'ITE: ESTUD/O DE FACT/BIL/DAD DEL PRONADER 1.991

COMPONENTES PRONADER APORTE TOTAL
(Prestamo BRIF) NACIONAL

DESARROLLO
AGROPECUARIO 9'014.994 189.000 9.203.994
.Generac. y Validac. Tecnol. 1'128.400 189.000 (1) 1317.40nb
.Transferencia de Tecnol. 5700.765 - 5770.765
.Forestal. 2115.829 - 2115.829
CREDITO - 14.725.218(2) 14725.218
REHABIL.Y C. DE 31329.900 - 31329.900
RIEGO 32385.080 - 32385.080
VIALl DAD 3325.548 - 3325.548
COMERCIALIZACION 3935.836 - 3935.836

ICAPACITACION FODECO 7143.619 - 7143.619
I IMPACTO AMBIENTAL 1000.000 - 1000.000
iAPOYO INSTITUCION. 11610.427 4.603.676 16214.103
I .Tendencia y Leg. de la Tierra 1125.627 906.878(3) 2032.505
I.Des. Inslit. y Adminislraci6n 10484.800 3.696.798(4) 14181.598

,TOTAL 99.745.404 19.517.894 119.263.298
'---
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EI porcentaje de financiamiento global del proyecto es de alrededor del 75% externo y

25% aporte local; la categoria de consultorias, de rehabilitaci6n de Paute y la adquisici6n

de vehiculos, se financiaron en su totalidad con recursos del prestamo: mientras que las

categorias de obras civiles, bienes materiales y equipos para rehabilitaci6n y

mejoramiento de acequias y albarradas. Para plantaciones forestales, con la participaci6n

campesina; adernas de los FODECO's 1
, la Capacitaci6n y Difusi6n 5e cubrieron en un

90% con recursos externos.

EI plazo para la terminaci6n del proyecto fue previsto para el 31 de diciembre de 1999;

rnientras que el plazo para el ultimo desembolso el 30 de junio del 2000. Las relaciones

con las instituciones co- ejecutoras se establecen a traves de Convenios, acuerdos y / 0

contratos, en donde se especifican las obligaciones contraidas.

2.1.1. Estructura y ambltos del programa

Los orqanlsrnos participantes, vinieron a constituirse en parte integral del Proyecto

PRONADER: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Ministerio de Bienestar Social, a

traves de la Subsecretaria de Desarrollo Rural- SDR, Ministerio de finanzas MINFIN

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (11\lIAP), Instituto Ecuatoriano de

Reforma Agraria y Colonizaci6n EX IERAC hoy INDA, Banco Nacional de Fomento -Bt\lF.

Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura - IICA, Centro Andino de

Acci6n Popular - CAAP, Divisi6n de extensi6n agropecuaria transferencia de tecnologia

- DI:=ATT- MAG, Direcci6n Nacional de Medio Ambiente DINAMA, Fundaci6n Brethren

Unicla FBU, Fondo Nacional de Desarrollo Rural Integral FONADRI, como instancia de

financiamiento del Subsistema de Desarrollo Rural Integral; entre otros.

Para enfrentar la problematlca del grupo objetivo del PRONADER, que constituian los

pequerios productores, se definieron los componentes y las instituciones participantes :

1 FODECO Fondo de desarrollo comunitario, ayuda financiera grupos de campesinos y campesinas a traves de la
torrnutacion y ejecuci6n de miniproyectos.
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FUENTE: EVALUACI NFINAL DEL PRONADER- 2000

Para la ejecuci6n del Programa Nacional de Desarrollo Rural, en cada una de las areas se

estructuraron Unidades Coordinadoras de Area (UCAs), con cinco componentes:

Productivo, Social, Infraestructura, Administraci6n, Gerencia y Protecci6n del Ambiente.

2.1.2. De la evaluacion institucional del programa

Se c:uenta con dos documentos de evaluaci6n del PRONADER: 1. Evaluaci6n sobre la

marcha del Programa Nacional de Desarrollo Rural, elaborado por la Subsecretaria de

Desarrollo Rural-SSDR yel Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 

IICA, en marzo de 1.998; para esta evaluaci6n se seleccionaron 4 areas de las 12 areas

PRONADER; una por cada regi6n (Sierra- Costa Seca- Costa Hurneda y Estribaciones),

se c1efinieron por grupo de analisis a beneficiarios / as hombres y mujeres, tecnicos y

tecnicas del campo, el analisis del entorno (con organismos locales de desarrollo).

2. La evaluaci6n final del PRONADER, elaborado por la Subsecretaria de Desarrollo

Rural SDR y el IICA, en julio del 2.000; documento que tiene como prop6sito dar a

conocer los resultados del proyeeto (productos, efectos e impactos) en cada area, nivel

de consecuci6n de los objetivos del proyecto; satisfacer los compromisos con el

organismo financiero Internacional, y dar a conocer las experiencias del pasado para la
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formulaci6n y ejecuci6n de nuevos proyectos similares, sobre la base de las lecciones

aprendidas.

La consecuci6n de objetivos de la evaluaci6n en la investigaci6n de campo fue realizada a

las farn.lias participantes en el Estudio de Base del PRONADER del afio 1991, en el que

estaban involucradas (1.572 familias); 189 Organizaciones de Base y 36 instituciones

10ca1E~S entre publicas y privadas.

Constituyen documentos de seguimiento y evaluaci6n, los informes de progreso del

PRONADER, desde el ario de 1.992 realizados cada seis meses, sobre la base de las

programaciones de los POA's y presupuestos establecidos para cada area de acuerdo

con los componentes.

Con el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura - IICA, se suscribi6 un

convenio de cooperaci6n tecnica y apoyo administrativo el 21 de enero de 1.992, bajo su

responsabilidad estaba articular y coordinar acciones del programa, mediante la

proqramaclon, validaci6n, flujo de recursos y contrataci6n de personal. A partir de 1.996,

asvume la ejecuci6n tecnica del Fondo de Desarrollo Comunitario FODECO,

Capacitaci6n, Difusi6n, Seguimiento y Evaluaci6n del PRONADER.

2.1.3. Situaciones relevantes respecto a los componentes del
PRONADER.

La Validaci6n de tecnologias, estaba bajo la responsabilidad del Instituto Nacional

Investigaciones Agropecuarias -INIAP, para generar alternativas de cultivos que sean

importantes para los y las agricultores/as, de acuerdo a su zona agroecol6gica. De enero

de '/.992 a diciembre de 1.999, periodo de ejecuci6n del PRONADER, constan 664

ensayos instalados a nivel nacional, con un porcentaje de avance del 88% de 10

programado, sequn consta en el ANEXO. No.1.

La transferencia de tecnologia estuvo bajo la responsabilidad del MAG, se observa en

los informes de progreso MBS-IICA, 2 areas de la Sierraen las que se obtienen los

mayores rendimientos en cultivos de papa; y en la Costa los mayores rendimientos en

Kg/ha son en arroz. ANEXO No.2; Si consideramos adernas que estos son dos
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productos fundamentales en la dieta en el pais, vemos que estos los esfuerzo

desarrollados en torno al incremento de su productividad son centrales en un estrategia

alirnentarta

La percepcion de un tecnico que trabajo en el area PRONADER - Guano es la siguiente :

"La gente ya tiene un buen nivel tecnoloqico que hacen sus propios

tratamientos en varios procesos productivos, el nivei es aceptable"

(ENTREVISTA A TECNICO AGROPECUARIO PRONADER - GUANO

C.P.).

EI Banco Nacional de Fomento (BNF), como entidad crediticia fue responsable de la

operaci6n del componente credito, la misma que pudo adecuarse a las caracteristicas de

los pequerios productores / as y beneficiarios / as del PRONADER; estos Iimitantes, se

dieron por el mecanisme bastante rigido, y reglamentos con demasiadas exigencias para

la concesi6n de los creditos volvienoolos inoperantes, adernas la falta de personal

capacitado para la atenci6n a los pequefios productores y productoras rurales.

"EI campesino no esie acostumbrado a realizar trabajos con

recursos no reembolsables, no valora, pero cuando hace su propia

inversion, sus recursos, pone mas intetes". (ENTREVISTA A

TECNICO AGROPECUARIO PRONADER- GUANO C.P.).

En relacion a los Fondos de Desarrollo Comunitarios (FODECOS) orientados a algunas

actividades artesanales, estos han alcanzado mayor incidencia en la generaci6n de

nuevos empleos, en forma directa como el caso de los miniproyectos de artesania de

cuero en el area de Guano que han logrado que antiguos operarios se transformen en

propietarios de taller y cada nuevo taller ha logrado crear entre 3 y 5 nuevos puestos de

trabajo.

La experlencia sobre la legalizaci6n de la tenencia de la tierra, mostr6 que los

pequefios productores, requieren asegurar su patrimonio familiar sobre la tierra; al inicio

del proceso, pues asi, se pueden contar con las garantias suficientes para acceder a los

restantes servicios de apoyo a la producci6n como al creoito 0 a la tecnologia.
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En el Anexo No.3, consta la distribuci6n de titulos de tenencia de tierra por sexo, en el

periodo comprendido entre enero de 1.992 y diciembre de 1.999 de las areas

PRONADER; de este se desprende que el mayor nurnero de beneficiarios son hombres,

el mayor nurnero de titulos se han entregado en la sierra, el promedio de hectarea por

titulo esta entre 1 y 2 Hectareas: a excepci6n del area Facundo Vela.

Desde la factibilidad del PRONADER, hubo la necesidad de contar con un sistema de

5eguimiento y Evaluaci6n (5 y E), para las doce areas en forma sirnultanea, logrando

satisfacer parcialmente los requerimientos del prestatario, de las instituciones

involucradas y de los beneficiarios/ as; puesto que no todos tuvieron conocimiento de

estos resultados.

Durante los primeros 9 aries de ejecuci6n el enfasis estuvo en la ejecuci6n de obras de

infraestructura, en especial obras viales, sin la necesaria visi6n integral que se pretendi6

en su diserio. Las obras de riego en seis de las 12 areas PRONADER y las de control de

inundaciones fueron hechas en forma parcial e incompleta; las actividades de desarrollo

con los campesinos y campesinas fueron escasas y no contaron con el apoyo logistico

indispensable para maximizar su impacto.

Sin embargo, en los ultirnos dos aries, en respuesta a renovadas orientaciones de las

Misiones de Supervisi6n del Banco Mundial, se inici6 un proceso de re-enfoque con las

agwempresas campesinas orientadas par el mercado, como eje en tome al que giran

todos los componentes del proyecto.

2.1.4. Logros, ensefianzas y resultados del- PRONADER

.. La sostenibilidad de las acciones del PRONADER, dependen a futuro de la solidez

de las organizaciones de base y de las redes que se han creado en las areas; se

han desplegado iniciativas para dar sostenibilidad a nivel local y /0 regional; con la

coordinaci6n Inter.-institucional, a fin de establecer vinculos con el sector privado a

nivel local.

.. Se han formado y capacitado a 742 Productores Agricolas Comunitarios, 37

reporteros comunitarios, 198 lideres comunitarios en "Gerencia de Pequerias y
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medianas empresas rurales", 22 directorios de agroempresas, 13.549

campesinos(as) capacitados, y la lmplernentacion del Sistema de Informacion

"ECUARURAL", para garantizar la sostenibilidad de los procesos de

cornercializacion, como un sistema de informacion de precios y noticias de

mercado.

• EI Fondo de Desarrollo Comunitario FODECO, ha side uno de los ejes que han

ayudado para el mantenimiento de fondos y prestarnos, lIegando a

institucionalizarlos como cajas 0 bancos campesinos, al momenta se cuenta con

40 cajas 0 bancos comunitarios, que asocian a 120 microproyectos, existiendo los

mecanismos de gestion y emprendimientos locales plenamente aceptados.

Se ha institucionalizado la orqanizacion empresarial en las agroempresas, las

que constituyen las bases para la construccion de nuevos modelos de qestion

agropecuaria; las organizaciones que han participado en las areas PRONADER,

en su mayor parte se encuentran legalizadas.

II Se deja iniciado el proceso de constituclon del fondo de desarrollo local 

FONLOCAL, como un mecanismo de financiamiento, para actividades productivas

a traves de entidades financieras locales, especialmente de cooperativas de

ahorro y credito.

"' Es rescatable la experiencia del PRONADER en introducir desde su disefio

original una propuesta de qestion ambiental, que lncluyo la prevencion de riesgos

ambientales en todas las acciones ejecutadas y la capacitaclon permanente de

tecnicos y campesinos en aspectos relacionados con la conservacion de recursos

naturales; ademas, la formulacion de estudios necesarios para un mejor

conocimiento de los problemas ambientales, consta en el Anexo No.4.

II EI proceso de concientizacion y senslbilizacion ambiental a tecnicos en todas las

areas fue posltlvo, se desplegaron esfuerzos en materia de capacitaclon y

divulqacion ambiental.
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• A partir de 1997 y con el objetivo de retomar el trabajo de tnteqracion del enfoque

de genero, se realizaron un conjunto de actividades tendiente a determinar el

estado de situacion de la lncorporacion de este enfoque y los apoyos requeridos

por los grupos de mujeres en las 12 areas, el resultado fue la inteqracion y

participacion de la mujer en las areas PRONADER.

• La orqanizacion campesina, cuenta con Organizaciones de segundo grade

representativas de las bases, 10 que les ha permitido ser portadoras de sus

demandas.

• Mayor inteqracion regional, el personal de los proyectos de la costa y la sierra

compartieron experiencias, problemas, aspiraciones y la planificacion.

Las encuestas a organizaciones realizada en el afio 2.000, para saber la opinion sobre la

utilidad de los cursos de capacitacion de los diferentes componentes, serialan promedios

no tan altos de aceptacion, considerando entre los mas utiles los de credito, capacitacion

agropecuaria, y riego, como se senala en el siguiente cuadro.

CUADRa No.4: OPINION SaBRE LAUTILIDAD DE LOS CURSOS DE CAPACITACION

HOMBRE DE LOS EVENTOS MUYUTIL UTIL POCOUTIL NADAUTIL TOTAL

Capacitacion agropec. 45.8 48.9 5.3 0.0 100.0

Mujer. 31.1 60.0 8.9 0.0 100.0

Planificaci6n forestal. 28.2 59.0 12.8 0.0 100.0

FODECOS 42.2 51.8 6.0 0.0 100.0

Credlto 47.1 47.1 5.9 0.0 100.0

Comercial izacion 36.0 56.0 8.0 0.0 100.0

Riego 45.5 45.5 0.0 9.1 100.0

Otros 53.8 46.2 0.0 0.0 100.0

Total 40.9 52.2 6.6 0.3 100.0

=UENTE: ENCUESTAA ORGANlZACIONES, EVALUACION PRONADER 2000
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2.1.5. Limitaciones

• Las experiencias del PRONADER, muestran que el problema de la

comercializaci6n es basicamente por la existencia cadenas de comercializaci6n

controladas por intermediarios, mismos que cuentan con dos recursos

estrateqicos: un gran conocimiento del mercado y capital de operaci6n para las

transacciones directas y rapidas.

• La tramitaci6n de las transferencias de recursos financieros, no fue agil, 10 que

repercuti6 en desfases en la ejecuci6n de los POAs; el aporte de la contraparte

nacional provoc6 problemas en el pago a contratistas; no hubo criterios de equidad

en los salarios de los tecnicos.

• La inestabilidad de los tecnicos / as de las areas, dificult6 la continuidad de

programas de difusi6n y concientizaci6n ambiental dirigidos a campesinos;

constituyendo una desventaja, tambien no capacitar en forma masiva

directamente a los campesinos y campesinas al interior de las organizaciones

comunitarias, para que asuman la gesti6n ambiental en sus practicas

agropecuarias cotidianas.

"' Respecto a la capacidad de gesti6n de las Organizaciones de segundo grade

OSG's, la mayor parte de elias tienen una debil experiencia en la formulaci6n y

gesti6n de proyectos, carecen de mecanismos para analizar sus problemas y

plantear propuestas para solucionarlas y no cuentan con experiencia para manejar

recursos.

De la experiencia del PRONADER, se siente la necesidad de contar con una propuesta

del sistema de monitoreo y evaluaci6n desde el momenta en que se esta planificando el

proyecto.

Tarnbien se serialan como factores Iimitantes :

H EN LO POLiTICO.- EI Ecuador entre 1996 - 1999, enfrent6 una fuerte

inestabilidad politlca interna y externa, en cuatro aries hubo cuatro cambios de
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gobierno y se gest6 el conflicto belico entre Peru y Ecuador, comenzaron a

evidenciarse los primeros sintomas de la crisis del sistema financiero, el

empobrecimiento creciente de las capas medias, la poblaci6n urbano-marginal y

los sectores campesinos e indigenas habia alcanzado insospechados niveles de

pobreza.

La rotaci6n permanente de autoridades y tecnicos/ as en las distintas areas, la

escasez de recursos, para financiar actividades dificult6 la coordinaci6n de las

instituciones publlcas con las distintas instituciones locales.

Los niveles de coordinaci6n institucional en las areas son debiles. debido a

multiples causas relacionadas con comportamientos institucionales tradicionales,

debilidad de los organismos seccionales (municipio) y las organizaciones

campesinas, sin embargo se podria afirmar que existi6 una tendencia a avanzar en

la coordinaci6n institucional para apoyar procesos de descentralizaci6n y

fortalecimiento de gobiernos locales.

"La ccordtnecion entre las instituciones que /levan los proyectos en

las comunidades es un tanto compleja, ya que cada uno tiene sus

propios puntos de vista, sin embargo con todo esto se diria que 10

que aporte al progreso del canton es bueno. Existe mucha

competitividad. Cada cual quiere /levar agua a su molino, por 10

que se piensa que existe duplicidad en /levar a cabo estos

proyectos. A veces no se planifica 10 que se quiere hecer"

(ENTREVISTA A AUTORIDAD LOCAL DEL CANTON GUANO O.E.).

II EN LO FINANCIERO.- Con la crisis financiera del ano 1.998, se estima las Iineas

de credito fueron entre el 20% y 40% de 10 que fueron un afio atras, Asimismo, la

alta cotizaci6n a la cual se implement6 la dolarizaci6n diluyo los recursos para la

actividad crediticia.

EI Gobierno Ecuatoriano no asumi6 sus responsabilidades en la ejecuci6n del

proyecto, como en transferir los recursos econ6micos como fue su compromiso;

Ilevando a que las actividades econ6micas financiadas a traves de la
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implementaci6n de pequenos proyectos, en muchos casos debilitadas e incluso

eliminadas, porque los recursos no fueron transferidos a tiempo.

" RIESGOS NATURALES, FACTORES CLiMA TOLOGICOS.- La incidencia del

fen6meno del EL NINO, present6 un severo grade de afectaci6n especialmente en

la regi6n Iitoral, en las areas marginales de los centros poblados y en el sector

productivo agropecuario y pesquero.

" EN LO EDUCA TlVO.- Hay elevados indices de analfabetismo, pocos campesinos

y campesinas avanzan mas alia del segundo 0 tercer grado, 10 que Ie conlleva a

otros limitantes como la comercializaci6n 0 integrarse a procesos de investigaci6n.

"Pot mi lado la gente no Ie gusta estudiar, ya se dedican al

comercio de las chompas, de los accesorios de cerros, y se

olvidan porque cojen la platita" (ENTREVISTA A LfDER DE LA

CORCAG- GUANO GY)

En 1~1 cuadro No.5, se serialan el nivel de educaci6n de la poblaci6n de las areas de

ejecuci6n del PRONADER.

CUADRO No.5: NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION (PORCENTAJES)

NJVEL OE'EDUCACJON HO"~E$ .... MtJJERES TOTAL

Ninguno 12.9 17.7 15.2

C. Alfabetizaci6n. 1.9 1.9 1.9

Primario 68.7 65.4 67.1

Secundarlo. 14.7 12.9 13.8

Superior. 1.4 1.7 1.6

No responde. 0.5 0.3 0.4

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA AORGANIZACIONES, EVALUACION PRONADER 2000

Falto mayor coordinaci6n con las instituciones co-ejecutoras, para cumplir con las

prioridades definidas POI' el programa.
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2.2. CASO DE ESTUDIO : AREA PRONADER - GUANO
PARROQUIAS DEL CANTON GUANO

San. Isidro de Palulu

Calpi

MAPA No.2. UBICACION DE LASPARROQUIAS DEL CANT NGUANO (SIISE VERSION 2.5)

Quimiag

GUANO, esta ubicada en la provincia del Chimborazo, su poblaci6n total En el ario 2001

fue 42.433 habitantes, de los cuales 51 % son mujeres y 48 % son hombres; el area de

estudio tiene una constituci6n campesina mestiza, una extensi6n de 42.460 hectareas

correspondientes al 7.4% de la superficie total provincial

EI area del proyecto se encuentra en la jurisdicci6n politica y administrativa con las

Parroquias el Rosario, lIapo, San Andres, San Isidro, Sta. Fe de Galan, Valparaizo,

Chazo, San Gerardo, Guanando y la Providencia; limitando al Norte con la provincia de

Tungurahua y sus cantones Quero y Mocha, al Sur el Cant6n Riobamba, al Este el

margen izquierdo del rio Chambo, el cant6n Penipe y la parroquia Quimiag; al Oeste con

el canton Riobamba, la parroquia San Juan.
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CUADRO No.6: POBLACION DEL CANTON GUANO SEGUN PARROQUIAS

9

" ,(Ii

POBLACION

PARROQUIAS HABtJANTES \.
"""

'}""'"

CABECERA RURAL

Guanando 2972 160 2816

lIapo 2552 285 2267

La Providencia 626 240 386

San Andres 10137 1640 8497

San Gerardo 2843 285 2558

San Isidro 4726 660 4066

Chazo 1298 504 794

Valparaiso 1416 400 1016

Santa Fe de Galan 2714 615 2099

Rosario 3776 395 3381

Matriz 9369 6230 3139

L
FUENTE: Dia n6stico UZOH- RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS 1996.

Las acciones ejecutadas en la Unidad Coordinadora de Area (UCA - Guano), fueron con los

componentes: Validaci6n de tecnologia, transferencia de tecnologia, desarrollo forestal,

credlto, postcosecha-agroindustria y comercializaci6n, fondo de desarrollo comunitario

(fodeco), legalizaci6n de la tenencia de la tierra, caminos rurales, capacitaci6n y

comunicaci6n y protecci6n del medio ambiente; cada uno con diversidad de resultados que

se los ira mencionando. Los mas importantes de acuerdo al estudio de caso son los

siguientes

La situecion legal de tenencia de la tierra .- Una forma de tenencia de la tierra, es

mediante arrendamiento que se da especialmente en la zona Baja.

EI Proyecto Guano a traves del convenio con el Instituto del Instituto Nacional de Desarrollo

Agropecuario -INDA, realiz6 la entrega de 1.444 Titulos de Propiedad hasta el ana 1.996.

En ed cuadro 7, se establecen los tipos de tenencia de tierra en el cant6n Guano.
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CUADRO NO.7:TIPO DE TENENCIA DE TIERRA EN GUANO, POR ANOS (PORCENTAJES)

REGIMEN DE TENENCJ,A 1993 1997

Propia 82.8 91.9

Arrienda 2.1 0.8

Da al partir 0.9 1.6

Recibe al partir 11.5 3.3

Acceso tierra comunal 1.0 0.8

Otros 1.7 1.6

TOTAL 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE BASE 193 Y EVALUACION 97. ELABORADO IICA-PRONADER

Los habitantes de Guano, en su mayoria tienen tierra propia, yson poco significativas las

otras formas de tenencia de tierra. Se debe considerar adernas que en general la

extensi6n de cada parcela es muy reducida.

CUADRO No.8: DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN EL AREA DEL PROYECTO
: SUPERFICIE TOTAL

COMPONENTE
Ha %

En propiedad individual (UPA's) 33.034 77.8

Bosques 700 1.6

Tierras comunales (pararnos) 1.800 4.2

Area improductiva, vias y otros 5.426 12.8

Areas con centros poblados 1.500 3.5

TOTAL 42.460 100.0

FUENTE: DIAGNOSTICO UZOTT- GUANO, RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS 1.996

De las 33.034 hectareas, que ocupa el 77,8% de la superficie total del proyecto, estan

distribuidas 19.000 Unidades de Producci6n Agropecuaria UPA'S2. Aproximadamente el

93% de estas unidades de producci6n corresponden al estrato de 0.1 a 5 Has.

EI estrato mayor a 20 ha agrupado a 46 propietarios que en total representan el 27% de

la superficie total atendida POI' el Proyecto.

2 UPAS Unidades productivas agricolas, se expresan en hectareas

54



ADOPCION TECNOLOGICA YDIMENSIONES AMBIENTALES EN UN PROGRAMA DEDESARROLLO RURAL - GUANO. ~

CUADRO No.9: DISTRIBUCION DE LAS "UPAS" POR TAMANO

Estrato ' " UP... Superficie
s

(ha) No. % Ha

De 0.1 a1.0 5370 28.3 2355

De1.1a2.5 9945 53.3 13803

De 2.6 a 5.0 2486 13.1 7183

De 5.1 a 10.0 1084 5.7 7304

De 10.1 a 20.1 73 0.4 1314

Mas de 20.1 46 0.2 1075

TOTAL 19000 100.0 33.034

FUENTE DIAGNOSTICO uzorr RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS, 1996

Tipos de sue/os de manera general son de origen volcanico (cenizas), sobre los que

actuan influencias especiales de altitud, c1ima, relieve, veqetacion nativa, propiedades

flsicas, quimicas y rnorfotoqicas, ( Ver en Anexos MAPA No.3), se observa los tipos de

suelo del area Guano.

La produccion depende de la dlstribucion de la tierra. Se podria decir que un uso

intensivo del suelo se presenta concentrado en las pendientes mayores, especialmente en

la region de la sierra, propiciando su erosion.

Si a esto se suma que el pequerio productor carece de capital para mejorar su tecnologia,

y /0 desconoce las practicas mas adecuadas para desarrollar la produccion agricola;

siendo esta una manera mas de producirse la deqradacion de los suelos y la perdida de

ecosisternas de gran importancia.

EI problema mas predominante en el Ecuador, en relacion con el recurso suelo, constituye

su deqradacion como consecuencia de los procesos erosivos y los problemas de

contarnlnacion de los suelos POI' el uso de insumos agricolas.

Se estirna que actualmente existen en el Ecuador alrededor de 333.000 Has., que han

sufrido procesos erosivos muy activos y cuya productividad es minima; en algunos casos,

como en las zonas de cangagua, la productividad es nula y deberia iniciarse un proceso

de recuperaclon de suelos. La presencia de zonas erosionadas se concentra
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principalmente en el Callej6n Interandino y el afloramiento de cangagua en las areas con

suelos provenientes de cenizas volcanlcas,

Las areas que actualmente estan sujetas a procesos erosivos activos e intensos, cuya

magnitud esta cercana a los 2'000.000 de has, corresponden a superficies con pendientes

fuertes y que son utilizadas para cultivos limpios 0 de escarda. En la Sierra estan

localizadas principalmente en las estribaciones internas de las cordilleras, donde se

efectua este tipo de cultivos, principalmente como consecuencia del minifundio y/o manejo

inadecuado de suelos en zonas agricolas en general.

Las condiciones, las caracteristicas de los suelos y, la aptitud agricola de las tierras se

encuentran relacionadas principal mente con los grados de pendiente del terreno, de

manera que una forma de comparar entre el uso de los suelos y la magnitud de las tierras

aptas para la producci6n agricola, pecuaria y forestal, constituye la cuantificaci6n de las

areas con diferente pendientes.

De acuerdo con la claslflcacion de tierras del USDA (1949), sequn su capacidad de uso,

establecida para las ocho clases de suelo existentes, se califica como area de desarrollo

aqricola a las zonas con pendientes no mayores a 25%; es asi que en las regiones de la

Sierra y la Costa del Ecuador existen alrededor de 2'488.780 Has. con pendientes entre 0

y 25 % y, por tanto con aptitud agricola.

Todo esto confirma que existe un sobreuso del suelo; en zonas con pendientes fuertes,

mayores al 25%, se producen cultivos de escarda y, por el contrario hay subuso

permanente de amplias zonas con pendientes menores al 25% que mantienen ocupadas

con pastos y cultivos permanentes menos erosivos.

Se exptica la clasificaci6n de suelos por textura y pendientes de la Region Sierra, que

involucra el area de estudio; sequn el cuadro No. 10, se determinan las areas con

pendientes de hasta el 25%, de las 387.722 ha, bajo uso agricola, considerando tarnbien

areas cuya aptitud no es agricola.
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CUADRa No.1 0 : CLASIFICACION DE LOS SUELOS DE LA SIERRA paR TEXTURA Y
PENDIENTES

REGI6N PENitENTE ·TEXTURA SUPERFfCIE

0-12%
Media 147.835
Gruesa 67.920
Fina 21.512

SIERRA Media 94.885
12 - 25% Media con cangagua 25.560

Fina con piedras 4.330
Media con piedras 25,680

Total 387.722
FUENTE: MAG - PRONAREG 1984-CONVENIO MAG-IICA-BID
ELA.BORACI6N: CONSULTOR - SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1999

A esto se anade el hecho de que muchas areas 10 que agrava es el problema de subuso y
de sobreuso del suelo.

Estudios realizados por el CAAP, en los aries 80, pronosticaron avances de erosi6n muy

importantes en los pr6ximos 20 aries: el fen6meno de expansi6n agricola, encuentra

relaci6n con la alteraci6n de los actuales, en los sistemas hidricos locales. (Ecuador

Debate No. 54-dic 2.001 ).

Tomando en cuenta esta situaci6n y dadas las caracteristicas de los paramos del

Chimborazo, la degradaci6n y desgaste es acelerado; debiendo implementar mayo res

medidas de conservacion y protecci6n ambiental.

Los procesos erosivos siguen avanzando en la zona, (Ver en Anexos Mapa No.4),

tornado del Estudio de factibilidad de las areas PRONADER 1.991.

En HI area del proyecto existen tres tipos de climas, claramente diferenciados: ecuatorial

rnesotermico sernihumedo a humedo, ecuatorial mesotermico seco y ecuatorial de la alta

montana,

57



ADOPC/ONTECNOLOGICA YDIMENS/ONES AMBIENTAL ES EN UNPROGRAMA DEDESARROLLO RURAL- GUANO.

(FOTO) MECANIZACIONAGRICOLAEN PE DIENTES EN ELAREA GUANO

"La erosion de los suetos afecta bastante a la produccicn y

desarrollo de las comun idades. las condiciones son muy metes, y

la gente por producir tala los bosques, quema los peremos".

(ENTREVISTA A DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD SAN PATRICIO DE

PUZNIAC DE GUANO AV ).

La precipitaci6n pluvial enuet, es irregular y registra valores comprendidos entre 800 y

2000mm, la que depende de la altura y la exposici6n de las vert ientes. Las lIuvias son

generalmente de larga duraci6n pero con debiles intens idades y la humedad relativa es

casi siempre mayor al 80%.

Entre los cultivos mas importantes. encontramos papa, cebada, haba, cebolla colorada, ajo,

rnaiz, frutales. arveja, hortalizas, pastos y forrajes, pastos de corte, pastos perennes. EI area

Guano fue dividida en 4 cuatro dominios de recomendaci6n principalmente en los Dominios

A-B-C. mientras que el dominic "D'03 , se caracteriza por una marcada actividad artesanal.

3 DOMINIO DE RECOMENDACION A-B-C-D, se determina a Areas con condiciones agroecol6gicas similares con la
finalldad de adoptar recomendaciones lecnol6gicas a ese dominio y emprender el desarrollo productivo uvt - iniap 1.996.
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La vegetaci6n natural esta ampliamente remplazada por cultivos, aproximadamente

1.800 bectareas tienen riego a traves de Proyecto Chambo Guano, su producci6n mas

importante es el maiz . chocno. arveja.

La poblacion ganadera se encuentra distribuida en toda el area, manejada en forma

tradicional. la mayor concentraci6n poblacic nal y potencial se encuentra en la parroquia San

Andres, el sistema de manejo utilizado es por sageo en peouenas praderas mejoradas y en

forma extensiva en pastizales naturales de la parte alta del pararno del Chimborazo e

Igualata.

(FOro) PRINCIPALESCULTIVOS DEL AREAGUANO

EJcuadro No.11, muestra los cambios registrados en los rendimientos prcductivcs can y

sin e! proyecto.
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CUADRO No. 11 : GUANO, RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON YSIN PROYECTO

SIN CON PORCENTAJE
..

CULTIVOS.
REND.(KG.I'JA)

RENDIMtENTO
REND.(KG.HA)

INCREMENTADO

papa 13.500 22.000 63%

cebolla colorada 8.100 14.400 78%

haba 580 2.400 314%

cebada 1.350 2.700 100%

L-
FUENTE: DITTE-MAG/1997 EVALUACION FINAL PRONADER JULIO 2000

Constatamos que los rendimientos productivos en peso de producto por hectares

registrados sin el proyecto son sustancialmente inferiores a los rendimientos obtenidos con

niveles de adopci6n tecnol6gica en el periodo de enero de 1.992 a diciembre de 1.999; Los

incrementos son siempre superiores al 50 % y lIegan a superar el 300 %

CUADRO No. 12 : INGRESOS FAMILIARES CON Y SIN PROYECTO

L--

FUEN

Aumento

% Rendimien. Ingresos Aumento de la Ingreso Netes
TIVOS AdopciOn Increment (KtPha) Netos Increment. prodUcciOn Totates

Slha TM Miles sucres
Ailo ·1.99T

PA 55 5.500 7.019.000 2.117.500 2.702.315
BA 38 820 249.400 148.420 45.141
BOLL 42 6.300 3.316.500 1.719.900 905.405

LBO 50 1.350 227.800 438.750 I 74.035
BADA

I I

fE DITTE-MAG- EVALUACIC NDE PRONADER 2000

r;
L
IPA
HA
CE
A
BU
CE

Los datos registrados corresponden a los obtenidos en 1997, ana considerado de pleno desarrollo de la actividad

aqropecuaria. los valores monetarios corresponden a sucres de 1997, a un tipo de cambio de S/. 4.000,00 per d61ar
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Sequn la investigaci6n realizada por el grupo de Evaluaci6n del PRONADER, se observa

que la papa, es el cultivo que genera mayores ingresos a los campesinos. En efecto, el

incremento asciende a 2.702 millones de sucres equivalente a 675.579 d6lares. Los

incrementos en la producci6n de cebolla de bulbo tarnbien son importantes; pues,

asciende a 1.719 TM; e incrementan los ingresos familiares en 905 millones de sucres

que representan 226.351 d6lares. En conjunto los cultivos agricolas incrementaron los

ingresos en 3.727 millones de sucres, es decir, US$ 931.724,

La comercializaci6n de la papa, cebada, cebolla, haba se 10 realiza en las principales ferias

de la ciudad de Riobamba tales como: San Alfonso, San Francisco, Plaza Davalos y la

Condamine; especialmente los dias martes, jueves y viernes tarde y los dias sabados todo el

dia, en terrninos generales en las plazas 0 mercados, se dan fluctuaciones de precios que

afectan principalmente al productor frente a los intermediarios.

La poblaci6n porcina esta constituida basicamente por la raza criolla, son animales rusticos y

adaptados a deficientes condiciones de manejo; en los ultirnos aries se ha realizado un

mejoramiento mediante el cruzamiento con razas importadas, el mantenimiento es

tradicional a base de pasta natural directamente 0 mediante sogeo en pequerios espacios de

potreros y rastrojos, conjuntamente con desperdicios de cocina.

La poblaci6n de ovinos en su mayoria es de raza criolla, en menor porcentaje tenemos los

mestizajes producidos por cruzamientos, la poblaci6n caprina en el area es considerable. Se

instalaron criaderos de especies menores (cuyes), los mismos que son manejados en

condiciones de salubridad por los y las beneficiarios / as.

Los animales de granja suelen ser criados Iibremente en las areas que rodean la casa,

salvo los vacunos y bovinos, que requiere de un manejo mas controlado a traves de los

potreros. La mayoria de las tareas agricolas se realiza con implementos y herramientas

rudirnentarias, movidas por tracci6n animal.
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2.2.1. Otras caracteristicas de Guano

AI cant6n Guano, se 10 considera dentro de los cantones artesanales del pais. Cuenta con

los rlos Guano y Chambo, con las quebradas Igualata, Pichan y Chuquipoggio; existen

pequenas vertientes de las que fluye el caudal que alimenta al rio Chambo, el recurso hldrico

de mayor importancia es el proveniente del rio Guano del que se derivan 20 acequias.

EI 70% de la Poblaci6n Econ6micamente Activa - PEA, se dedica a las actividades

agropecuarias, el 20% se dedica a las artesanlas, especialmente tejidos (prendas de

vestir en lana de ovino y sintetico, alfombras en lana de ovino, asi como tarnbien de hila

de cabuya) y confecci6n de zapatos, chompas, gorras, edredones y prendas de diferentes

clases en tela y en cuero.

EI 5% se ocupa en el comercio de articulos confeccionados, la provisi6n de materia prima

y productos agropecuarios, el 5% restante vende mana de obra, para realizar labores

agric:olas y en la construcci6n.

Cuentan con nueve vias de acceso con una extensi6n de 62.5 km.

Existe la combinaci6n de migraci6n estacional y migraci6n permanente, el aporte de

dinero u otro ayuda econ6mica por parte de los migrantes. La migraci6n afecta mas a la

poblacion joven especialmente a la masculina, la migraci6n estacional tiene como destino

la zafra en los Ingenios azucareros " San Carlos, Aztra Valdez, del cant6n Milagro

Provincia del Guayas; el exodo se produce tarnbien hacia los polos de desarrollo que

constituyen las ciudades de Guayaquil y Quito, en menor escala a las ciudades de

Riobamba y Ambato,

"Hablando de los productores, que han migrado la mayoria de ellos

son campesinos, la crisis afect6 su calidad de vida, especialmente

de los que han sido capacitados son beneficiarios porque este no

se queda en su pais, se va a producirlo en Espana 0 en otros

paises de Europa. Lo importante es saber, que cantidad de

campesinos beneficiarios ha migrado, esto representa una perdida

econ6mica para el pais, cerca de 800 mil/ones de d6Iares".

(ENTREVISTA A ESPECIALISTA DEL PRONADER R.G).
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En el periodo de ejecuci6n del Proyecto Guano se encuentraban trabajando la Fundaci6n

Pastaza-INECEL y el Proyecto Chambo Guano, MAG-FAO -poscosecha, la Brigada Patria,

la Curia- Programa Supervivencia, el Consejo Provincial, el Consejo Cantonal, Ministerio de

Educaci6n, de Salud, Obras Publlcas, MBS-ORI. La Fundaci6n Pastaza - INECEL, termin6

en el ana 2000, la ejecuci6n del proyecto.

"Las mujeres son incentivadas por la igualdad de derechos y

tienden a capacitarse. EI DRI si tuvo que ver con el PROCAMUC,

cuando apenas lIego a la zona, les ayudaron a buscar

"municipados", es decir personas que conozcan vivan cerca del

lugar, y quieran trabajar; les prestaban vehiculos para trasladar los

alimentos que les daba el proyecto a las comunidades"

(ENTREVISTAA PROMOTORA SOCIAL DE GUANO M.M.).

EI sector campesino de Guano esta constituido por 103 comunidades (organizaciones de

base), y Organizaciones de segundo grado, Uni6n de Organizaciones Campesinas de

Chuquipoggio (UOCACH), Uni6n de Organizaciones Campesinas de los Langos , Oltes y

Yuiganes (UOCAL); Uni6n de Organizaciones Campesinas de Chingazo e lIapo

(UOCACHI).

"CORCACH, fue una organizacion no legal al principio, el sueno es

unir todas las organizaciones existentes y transformarse en una

iederecion para tener mas voz y voto. Hay comunidades que han

demostrado su capacidad de qesiion, liderar y producir tanto

tembien como otras comunidades que han disminuido sus ganas

por salir adelante" (ENTREVISTA A DIRIGENTE DE LA CORCAG c.vi

Como otra forma de organizaci6n funcionan 3 Cooperativas de Ahorro y Credito Sta. Lucia

de Chuquipoggio, La Silveria, Luz del Futuro, Sanjapamba; Tomapamba

2.2.2. Acciones del PRONADER en el canton- GUANO

En el area Guano como meta inicial la atenci6n fue a 13 comunidades ubicadas en total de

3.200 hectareas de superficie. Como cumplimiento de metas relevantes, del informe de

progreso(2.000) en el area consta que se instrumentaron 65 miniproyectos con comunidades
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o grupos de campesinos organizados, utilizando recursos del Fondo de Desarrollo

Comunitario, se implementaron 26 recomendaciones tecnicas validadas, en transferencia de

tecnologia se atendio a 1.114 habitantes, 54 organizaciones, 3.200 Has; con 54 promotores

agricolas capacitados, el cumpJimiento de otras metas en todos los subcomponnetes que

trabajaron en el area; se detalla en el ANEXO No.5.

Adicionalmente se realizaron obras de infraestructura, construyendo 8 vias con una

extension de 59.80 Km. y la construccion de la alcantarilla sobre el rio Saba nag cuya obra se

encuentra terminada.

Creemos necesario indicar algunas de las organizaciones juridicas con las que traba]o el

PRONADER en el canton Guano en el periodo de ejecucion del proyecto :

Cochapamba

Santa Rosa de Chuquipoggio

Jesus del Gran Poder

Pungal Grande

La Silveria

Tamaute

Chipsa

San Patricio de Pusniag

San Jose de Sabafiag

San Jose de Igualata

Pichan Grande

Asaco Grande

Pungal Santa Marianita

Chazo Bajo

Pulug

La providencia

Santa Lucia de Chuquipoggio

l.anqos San Alfonso

Silveria

Sanjapamba

Alacao

Pichan San Carlos

llio

Terremoto

Pilingui

Langos Inmaculada

Tuntatacto

Chuve

Cuatro Esquinas

Calshi

Paquibug San Gerardo

Ilapo

San Isidro la Delicia

San Rafael de Chuquipoggio

En el MAPA No.5, se seriala con las comunidades y organizaciones con las que trabejo

el PRO NADER en esta area.
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MAPA DEL PROYECTO PRONADER; GUANO, CON LAS COMUNIDADES YORGANIZACIONES
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