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Capitulo I :

1.1. La reforma agraria en el proceso de desarrollo rural en Ecuador

AI analizar la dlnarnica campesina y las formas concretas que asume el desarrollo

capitalista en el campo, es necesario ir rescatando el proceso hist6rico, partiendo de ciertos

hitos relacionados con la Reforma Agraria y del desarrollo rural en el Ecuador.

La tenencia de la tierra y la estructura agraria ecuatoriana se caracterizan por presentar

una concentraci6n en cuanto a la tenencia de la tierra. La proporci6n de unidades

productivas de menos de 20 hectareas fluctua alrededor del 35% de la superficie total. Es

aqul donde se produce la rnayorla de los alimentos basicos para el mercado interno.

Los pequerios predios agricolas generan empleo para un 53% de la poblaci6n campesina,

mientras que las propiedades de mas de 100 hectareas 10 hacen para eI10.5%. (Martinez

L. 1984, citado en UNICEF, 1988:28).

Desde el punta de vista de la evoluci6n de la estructura agraria, tiene gran importancia la

Junta Militar de Gobierno del afio que promulga en el pais la primera Ley de Reforma

Agraria y Colonizaci6n en el mes de Julio de 1.964, en ella se crea el IERAC (Instituto

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n).

En los aries de 1.964 a 1.967, existe una gran actividad del IERAC, su labor se concentra

en la liquidaci6n del huasipungo1 y la parcelaci6n de las haciendas, con resultados

bastante limitados, esto es, a noviembre de 1.967, se intervienen 1.177 haciendas,

beneficiandose 13.658 familias, a las que les fueron adjudicadas 39.766 hectareas, un

promedio de 3.12 hectareas por familia.

EI proceso de disoluci6n de las relaciones semifeudales de producci6n en la agricultura,

recibe un impuiso adicional en la decada de los setenta, con la promulgaci6n de la Ley de

Abolici6n del Trabajo Precario en la Agricultura, seguida por el Decreto 1.001, Y luego con

1 En la forma "Huasipungo de trabajo", el campesino recibia en usufrueto una parcela de tierra y tenia un acceso Iimitado a
oertos recursos de la hacienda, pastos, bosques, agua a cambio trabajaba entre 4 y 6 dias semanales)
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la expedici6n de la nueva Ley de la Reforma Agraria en 1.9732
, la expedici6n de las nuevas

leyes agrarias y el intento de redefinir una politica para el agro, son hechos que se

inscriben en la estrategia burguesa industrial. Este sector social no estaba interesado en la

reforma agraria como un proceso de movilizacion de masas en contra de los terratenientes;

sino mas bien en un cambio modernizado y tecnocratlco sin movilizacion politlca.

SegLln Fernando Velasco (1.979), la prornulqacion de esta Ley, vino a descongelar la trama

de relaciones de dorninacion social e ideoloqica que existia en el campo, permitiendo que

aflore de una manera abierta, aunque condicionada por numerosas circunstancias

especificas el "hambre de tierra" existente en la poblacion campesina, esta lucha por la

tierra se desarrolla con variada fuerza, 10 que impulse un relativo fraccionamiento del

latifundio tradicional.

Este proceso vino asociado al surgimiento de una inmensa masa de campesinos

pauperizados, que al mismo tiempo lJegaron a ser poseedores de una pequeria parcela de

tierra, se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo, esto trae como consecuencia una

debilidad en el proletariado rural y la existencia de una latente explosividad por la

permanente y creciente lnsatisfaccion de este campesinado.

Sequn Rodolfo Stavenhagen (1973), "En America Latina, en general, cuatro siglos de

historia agraria a partir de la conquista, han producido una pclarizacion caracterizada por

la existencia de muchas personas con poca tierra y pocas personas con mucha tierra.

Esta concentracion de la propiedad de la tierra ha determinado las relaciones entre las

clases sociales en el campo.

A comienzos de los ochentas, empieza a imponerse en el Ecuador, el modele Neoliberal,

la estrategia conslstio en la reduccion y/ 0 desaparicion de las entidades publtcas fiscales

vinculadas al sector rural y la irnplementacion de una serie de medidas para fortalecer la

participacion del capital en el desarrollo de la economia agricola.

Se construyen nuevos paradigmas que intervienen en el medio rural, hay una llberacion

absoluta del mercado de tierras, se intenta desplazar la antigua retorica de la Reforma

2 EI Decreta 1.001, declaraba la utilidad publica y sujeta a inmediata exprapiaci6n aquellas tierras arraceras que venian
siendo cultivadas par rnetodos precalistas, los mismos que conllevaban una producci6n par hectareas bastante bajas.

17



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

Agraria centrada en la tierra, para enfatizar el tema de los insumos no convencionales,

acceder a creditos, integrar al campesino al mercado. Frente a todo esto los campesinos

marginales se encuentran sin posibilidad de acceder a estos "beneficios".

La Ley de Reforma Agraria se aplic6 por mas de dos decadas, para 1.992 se inici6 el

proceso generador de una nueva Ley Agraria, que concluy6 cuando el Congreso

Nacional para junio de 1.994 (Ley No. 54. Registro Oficial No. 461 de 14 de junio de

1.994), procedi6 a aprobar la "Ley de Desarrollo Agrario". A raiz de la promulgaci6n de

esta Ley, desaparece el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n - IERAC,

en su lugar se crea el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario - INDA, con funciones

basicas, sin dar a conocer el impacto de estas dos leyes fundamentales.

En el caso del Ecuador, hay la sensaci6n de que existe una clara tendencia en cuanto a

la proletarizaci6n. Tiene un peso fundamental en la masa de campesinos semiproletarios

minifundistas, que venden su fuerza de trabajo fuera de su parcela 0 subsisten con su

parcela y que en principio conforman un gran sector de la poblaci6n del pais.

Pero el problema agrario no podia a ser reducido al acceso a las tierras por parte de los

campesinos directamente asociados a las haciendas. Abordar este tema dej6 sin

tratamiento a la situaci6n de los campesinos desvinculados; alrededor del 60% del total de

lasfamilias campesinas 10 conforman campesinos sin tierras 0 campesinos que poseen

insuficiente tierra; este grupo de campesinos empobrecidos, que dedican sus actividades

agricolas a su subsistencia y a la venta de su trabajo fuera del predio para obtener

ingresos. La falta de acceso a la tierra y la baja productividad son factores importantes

que explican la pobreza de este sector (De Janvry -Marsh 1988).

En esta linea interpretativa, se inscribe entonces la problematica del desarrollo rural, con

cambios estructurales del sector agropecuario. AI analizar los procesos de la Reforma

Agraria, de manera simultanea en la mayoria de los paises de America Latina, durante

la decada de los 60, se aprecia que ellos se producen en contextos hist6ricos con

algunas diferencias importantes; asi habian paises con una potencia relativamente

grande del movimiento campesino, y otros en los cuales esta era debil: a la vez, ciertas

formaciones sociales registraban un mayor peso y expansi6n del capitatlsrno a nivel

industrial y en general no agrario, mientras que en otros el peso de este ultimo era aun
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preponderante, con 10 cual, evidentemente surgieron correlaciones de fuerzas sociales

diferentes.

EI sistema de tenencia de la tierra sigui6 siendo inequitativo. Con las reformas agrarias se

crefa que se contribuirfa a retener la gente en el area rural. Pero hablan dos Iineas

paralelas que no tenian consistencia, por un lade venia toda la idea de constituci6n de

unidades mas pequefias; de fortalecer una opci6n campesina frente a la opci6n

terrateniente; y por otro lado sirnultaneamente se venia todo un paquete tecnol6gico a

traves de los organismos nacionales de tecnologia que se pensaba desde economias de

escala.

La reforrna agraria y colonizaci6n en el pais origin6 una exagerada divisi6n de la tierra, la

repartici6n de tierras de grandes haciendas productivas a sus trabajadores las, perc en

zonas con grandes pendientes, no aptas para la agricultura en donde los campesinos las,

se han visto obligados para su sobre vivencia a desarrollar una agricultura que provoca

procesos erosivos irreversibles.

Como hip6tesis sobre la direcci6n que tornaran estas unidades en los procesos de

transformaci6n social, se puede proponer que en la medida que avance el sistema

capitalista en estas comunidades, se exiqira una mayor dedicaci6n y compromiso de los

recursos a cultivos comerciales, 10 que probablemente agudice los desequilibrios entre

los distintos recursos 10 cual se rnanifestara en problemas socia ambientales

importantes.

1.2. La pobreza y deqradacion de recursos en las areas rurales

Los tres elementos esenciales: suelo, aire y agua, padecen los efectos negativos de las

acciones del hombre, como son las diversas formas de contaminaci6n, envenenamiento y

degradaci6n que repercuten en su agotamiento y perdida de calidad. Las acciones

positivas y negativas ligadas al desarrollo rural integrado, y su relaci6n con el

medioambiente, tienen un protagonista y gestor claramente definido que es el hombre.
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La repercusi6n que las politicas de ajuste han tenido en el incremento de los indices de

pobreza han tenido tarnbien consecuencias en el corto plazo la degradaci6n de los

recursos. Si analizamos los sistemas de producci6n de agricultores pequenos veremos

que estos estan determinados por sus limitados recursos, por serios problemas de

accesibilidad. Si a esto sumamos las condiciones topoqraficas, el tarnario reducido de sus

parcelas, la fragmentaci6n de sus tierras, la volatilidad de los a precios de insumos y

productos, dificultades de acceso a mercados especulativos y monop61icos conciuiremos

que existen muchos factores que dificultan la transferencia de tecnologia

Una serie de actores han analizado los nexos entre pobreza y degradaci6n de los

recursos en America Latina (Hajek 1.995); el enfoque mas cornun, es plantear que la

pobreza rural es el motor de procesos de degradaci6n, relacionado a la falta de opciones

de desarrollo que lIeva a sobre explotar los recursos naturales, como los suelos y

bosques.

La precariedad de la subsistencia lIeva a gastar el capital natural Panayotou (1.995),

asocia estos procesos Iigados a imperfecciones en los derechos de propiedad con

recursos de productividad tan marginal que solo eran usados en el pasado por las

poblaciones nativas bajo regimenes de manejo comunitario. Esta perspectiva puede ser

relevante para explicar la degradaci6n de recursos comunitarios.

Se c:onsidera que las migraciones de campesinos/as e indigenas hacia las ciudades,

socavan los procesos productivos agricolas y tarnbien industriales, porque la mana de

obra que viene del campo, no es la mas calificada para este sector. EI campo es

abandonado y la pobreza aumenta en las ciudades y con ella las enfermedades y malas

condiciones sanitarias.

Entender la relaci6n de este proceso; entre migraci6n, pobreza y degradaci6n de los

recursos me parece importante, la rniqracion temporal 0 permanente es frecuente en las

zonas de la Sierra del Ecuador. Si bien esta puede constituirse en una fuente de

financiamiento de inversiones agropecuarias, por el ingreso adicional que dlsponen los

migrantes. La tendencia es, que los migrantes invierten en sectores no agricolas, y en la

actualidad estan ubicados en pequerias 0 en grandes ciudades.
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1.2.1. Politicas para la pobreza y desarrollo rural

Se asocia al "desarrollo", como el fortalecimiento del mercado, con la generaci6n de

riqueza social fundamentada en la producci6n de las empresas. Esto se refiere

fundamentalmente a un progreso econ6mico. Este concepto se basa en una alta

valoraci6n de la idea de progreso y modernidad que da prioridad a la producci6n material

y el consumo como sin6nimo de calidad de vida": pues hablar de desarrollo es hablar de

capitalisrno".

EI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNLlD 1998), indica que "el

desarrollo por una parte, debe posibilitar que todos los individuos aumenten su capacidad

humana, en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso en 10 econ6mico, cultural,

politico y, por otra, crear una atm6sfera en que las oportunidades puedan ampliarse para

las generaciones presentes y futuras. Fomentar la libertad y la potenciaci6n de las

capacidades de la gente, generar empleo y seguridad de vida, distribuir los beneficios

equitativamente, promover la cohesi6n social y la cooperaci6n y asegurar el desarrollo

humane futuro son los objetivos del nuevo paradigma del desarrollo".

Segun Acosta A. (2000)5, en algunos elementos para repensar el desarrollo estan los

principles rectores c1aramente comprendidos: eficiencia econ6mica y social;

competitividad sistemica: equidad social, de genero e intergeneracional; solidaridad,

sustentabilidad ambiental. Acosta se refiere a una configuraci6n de un mercado dornestico

de masa. Manifiesta que la transformaci6n del aparato productivo debe estar dirigida a

estimular el ahorro interno (ante las crecientes Iimitaciones del mercado externo para

financiar actividades productivas), la inversi6n equilibrada y el desarrollo de las fuerzas

productivas. Un papel fundamental recae en el mercado interno dornestico, a partir del

cual urge procesar una nueva inserci6n internacional, a fin de modificar la canasta de

exportaciones, diversificandola y ariadiendole valor agregado.

3Conjuntode condiciones que permiten no s610 sobrevlvir, sino vivir y convivlr en terrnmos de la satisfacci6n de necesidades
humanas reales, es decir, trabajo, alimentaci6n, vivienda, protecci6n, educaclon, incluyendo necesariamente la sanidad del
arnbiente.
4 En este contexto social, conceptual e ideol6gico surgen las teorias globales del desarrollo para parses, y las del desarrollo
rural especificas para los campesinos.
5 Alberto Acosta, compilador llbro EI desarrollo en la globalizaci6n en "algunos elementos para repensar en el desarrollo,
una lectura para pequenos parses"
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En este trabajo asumimos que el desarrollo del sector rural, es el mejoramiento de las

condiciones de vida del habitante rural. Son elementos fundamentales de este desarrollo

el crecimiento economico, la sustentabilidad, la equidad y la partlclpaclon

Concebimos a la pobreza absoluta, como la experimentada por aquellas personas que no

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las personas que no

pueden acceder a una educacion 0 a servicios medicos, deben ser considerados en

situacion de pobreza, aunque dispongan de alimentos. La falta de oportunidades

educativas es otra fuente de pobreza, ya que una forrnacion insuficiente conlleva a menos

oport.unidades de empleo.

Por to general se relaciona a la pobreza rural con la deqradacion ambiental, con una

explicacion simplista, que hace recaer en los pobres rurales la responsabilidad principal

de la deqradacion ambiental, de alguna manera queriendo justificar las verdaderas causas

que provocan esta deqradacion. Recordemos que el contexto social econornico esta

determinado por las condiciones estructurales y politicas rnacroeconornicas y sectoriales,

dadas por la aplicacion de medidas de ajuste; que afectan al sector rural principalmente.

1.2.2. Nuevas perspectivas sabre el Desarrollo

Despues de la ultima decada (1.990-1.999), de programas de reajuste estructural, hemos

sentido el impacto de esas polfticas sobre la pobreza; sobre todo para los agricultores que

producen para mercados dornesticos: afectando especialmente a pequefios productores.

Creo necesario establecer la retecion entre pobreza y desarrollo, dada por Neef Max"

(1.986), por cuanto ubica en el centro de los procesos de desarrollo, las necesidades

humanas no satisfechas y los diferentes satisfactores que pueden responder a elias, e

integra la nocion de capacidades propuesta por Amartya Sen(1980( Identifica las

necesidades humanas, sequn categorfas existenciales, ser, tener, hacer y estar y de

acuerdo a estas las categorfas axioloqicas de subsistencia, proteccion, afecto,

entendimiento, participaci6n, ocio, creaci6n, identidad y Iibertad.

6 Neef Max, una opci6n para el futuro desarrollo a escala humana 1.986.
7 En el documento Capacidad y Bienestar desde la perspectiva de la capacidad humana analiza los problemas sociales,
como bienestar y la pobreza
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Desde esta perspectiva, parece importante el acercamiento a otra definici6n de desarrollo,

al "otro desarrollo" propuesto por Max Neef y Quiroga; las necesidades humanas y la

concepci6n holistica de pobreza descritas en esta propuesta de desarrollo,

particularmente orlentandose a la creaci6n y existencia de las condiciones culturales,

espirituales, sociales, econ6micas, cientfficas y politicas que permitan a las personas y a

la sociedad, la capacidad de perfeccionamiento yautorealizaci6n.

No podemos desconocer los esfuerzos que se han dado en el pais, para disminuir la

pobreza rural, planificando y poniendo en marcha proyectos y programas especiales,

mediante subsidios sociales del gobierno, entre estos, el "bono de la pobreza".

Larnentablernente no han producido mayores cambios para la poblaci6n pobre rural

Ninqun programa, si no es acompariado de politicas que trasciendan a cambios

estructurales, podran reducir el nurnero de pobres rurales.

AI desarrollo rural, se 10 ha concebido como una estrategia de intervenci6n sobre los

fen6menos estructurales", tenencia de la tierra, salubridad, educaci6n, habria que

entender que el desarrollo, no es una eccion sobre las masas campesinas

bomoqenees, sino un proceso de construccion negociada y compartida.

La definici6n de politicas, basadas en principios de etica requiere que se consideren todos

los impactos parciales, que haya buena informaci6n y que todas las alternativas sean

consideradas

Por razones de desarrollo y justicia, se deberian emprender grandes acciones para el

sector, con igualdad de derechos y oportunidades, que no las han tenido; la equidad debe

expresarse en una igualdad entre las personas por el acceso a las oportunidades

existentes; que garanticen una fuerza colectiva organizada, capaz de Ilevar a cabo las

decisiones estrateqicas que permitan, un giro gradual hacia un desarrollo rural

sustentable.

Para una verdadera gesti6n de Desarrollo Rural, de acuerdo con Neef y Manfred E.

(1993), se deberia conceptuar a la pobreza de una manera mas integral, incorporando

8 Las teorlas de desarrollo rural han ignorado el dinamismo y la f1exibilidad de la sociedad campesina, no pueden dar cuenta
de los mecanismos que permiten redefinir objetivos sociales que se construyen a 10 largo de procesos complejos ( La
presencia de cambio : campesino y desarrollo rural)
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otras dimensiones del desarrollo, que permitan particularmente comprender la presencia

de 10 local, 10 social, 10 comunitario. Pues, no se trata solamente de aumentar los

ingresos, de disminuir el desempleo, 0 de la incorporacion de la poblacion en edad de

trabajar, es tarnbien constituir paralelamente sujetos colectivos, con garantias ciudadanas

y con dignidad; por 10 tanto, la reduccion de la degradacion ambiental, requiere como

previa requisito la soluclon efectiva de la pobreza rural.

1.3. Modelos y modalidades del desarrollo rural

Durante todo el periodo de coexistencia del Desarrollo Rural y la Reforma Agraria, estos

han constituido modelos paralelos de desarrollo, sin poder determinar cual fue mas

importante, ya que en ciertos momentos tuvo una gran importancia la Reforma Agraria y

en otros el desarrollo rural.

En la economia de nuestro pafs, historicamente se ha definido varias etapas c1aves

enmarcadas en la conceptuatizacion de "modelos de desarrollo".

EI desarrollo econornico del Ecuador ha sido identificado con el "modelo agroexportadof"

Icaza P.(1996)9, cuya importancia no ha side superada hasta la actualidad; el proceso de

acurnulacion originario se sustento en las ventajas naturales, bajos salarios, mecanismos de

acopio y relaciones de intercambio desigual, que se establecieron entre los grandes y

pequerios productores y el intercambio desigual entre pafses desarrollados y

subdesarrollados.

Existen varios conceptos y modalidades de describir al desarrollo rural, adernas de otras

formas de caracterizarlo sobre la base de experiencias; a veces se Ie denomina solo

desarrollo rural, 0 desarrollo rural integral 0 integrado. Otros 10 IIaman desarrollo de la

comunidad rural, 0 sirnplemente desarrollo de la comunidad; desarrollo social rural y asf

proliferan formas para denominarlo.

9 EI desarrollo hist6rico de la economia ecuatoriana esta dividida en 4 capitulos, entre los que se tratan "los modelos agroar
tesanales y agroexportador", por Patricio lcaza en 1996, constituye una revisi6n de la historia econ6mica y social del
Ecuador, desde la epoca prehlspanlca hasta nuestros dias.
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Los Andes ecuatorianos, se caracterizan por un alto porcentaje de poblaci6n indfgena y

campesina. Como referente de una resena hist6rica de las iniciativas desarrollistas,

consta la labor de la Misi6n Andina en el Ecuador (MAE), que inici6 su trabajo por los

aries cincuenta en Otavalo, focalizando sus acciones en el desarrollo artesanal a traves

de la organizaci6n de cooperativas de tejedores.

En 1956, la MAE ampli6 sus actividades a la provincia del Chimborazo en educaci6n,

salud, forestaci6n, desarrollo comunitario, asistencia agricola, ganadera, formaci6n

artesanal, ingenieria civil, servicios sociales, capacitaci6n de personal y vivienda, su

ejecuci6n se efectu6 con fondos provenientes de la Organizaci6n Internacional del

Trabajo (OIT), la misma que trabaj6 hasta 1.963 (Bret6n, 2000).

En los aries 60, la polftica de la MAE adquiri6 el estatuto de politica nacional a traves del

denominado "Plan Nacional de Incorporaci6n del Campesino" con el que asisti6 a 161

comunidades de la sierra de las cuales el 36% estaban concentradas en Chimborazo, el

23% en Imbabura, el 11 % en Cariar y el resto en 3 provincias con menor densidad de

poblaci6n indigena (Loja, Azuay y Tungurahua). La intervenci6n fue en el nivel

organizativo en el desarrollo de las comunidades, sequn 10 seriala el Instituto Indigenista

Interamericano: "dotar a las comunidades de una condici6n juridica, ba]o la protecci6n de

la ley de comunas y el estatuto juridico de las comunidades rurales vigentes en el

pais"(Bret6n, 2000).

En 1969. EI proyecto IVlisi6n Andina del Ecuador fue la fase inicial del programa nacional

de desarrollo rural, financiado mediante convenio suscito entre el Gobierno del Ecuador

yel Banco Interamericano de Desarrollo por US $.1.815.000 el 24 de octubre de 1963,

dicho convenio recibi6 el nombre de "integraci6n del Campesino"(Informe final de la

Misi6n Andina,1969)1O.

Como acciones importantes de la Misi6n Andina, se desarrollaron un nurnero considerable

de actividades, los esfuerzos desarrollados para mejorar las organizaciones campesinas a

traves de cursos de formaci6n a Ifderes intentaron que los campesinos conozcan sobre

los derechos otorgados por la Ley de Comunas de 1937, rompiendo con la dependencia

10 Vigestmo primer mforme de Ia Misi6n Anoma. Quito, 24/12/1969, capitulo Politicas Agrarias, COlonizaciOny Desarrollo Rural en et Ecuador
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de los tenientes pollticas de la epoca y eligiendo autoridad (cabildos) contempladas en la

Ley.

Se logr6 mayor grade de organizaci6n de los campesinos/as de las comunidades

indigenas mas aisladas de la sierra ecuatoriana en las decadas de 1950 y 1960,

rompiendo con su aislamiento y sirviendo de base a formas de organizaci6n distintas a

futuro; promovi6 a Iideres que jugaron posteriormente en papel importante en las

movilizaciones campesinas a partir de las leyes de reforma agraria de 1964 y 1973.

En 1.964 la Junta Militar naclonalizo la Mision Andina y encarqo la eiecucion del programa

de desarrollo rural del Plan Nacional de Desarrollo, su jurtsoiccion se estableci6 en la

sierra, en las areas sobre los 1.500 metros de altura. En los inicios de la decada de los

sesenta la Mlsion Andina lnteqro el Ministerio de Agricultura y luego desaparecio.

Otro proyecto en la decada de 1960, fue el de Milagro- Babahoyo, lIevado por la

Corporacion de Desarrollo de la Cuenca de Guayas, el componente central fue el riego,

alrededor del cual se programa un conjunto de actividades de asistencia tecnlca,

desarrollo de la comunidad.

La Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas (CESA), una ONG que desde los alios 70

ernpezo a vincularse con las organizaciones indigenas de la sierra con el Proyecto de

Riego y Desarrollo Rural Patococha, que beneflcio a 13 comunidades indigenas ubicadas

en las Provincia de Caliar, este proyecto retorno las acciones iniciadas por el Estado. EI

proyecto tuvo tres componentes principales: riego, desarrollo agropecuario y forestaci6n.

En 1975 el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento ( Banco l\t1undial), comienza

a desarrollar una actividad mas intensa en el pais, surge el proyecto de desarrollo rural

integral Quero - Huachi - Pelileo, la linea del Banco Mundial retoma componentes

planteados en la Mision Andina, y particularmente se inscribe en la definicion de los

sujetos sociales a beneficiar con los proyectos.

En el Quinquenio 1975 -1980, diversas agencias internacionales convergen en el

Ecuador para promover e institucionalizar el desarrollo rural integral. EI Banco Mundial

otorga un prestarno de preinversion a la Junta Nacional de Planlflcaclon por cuatro
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millones de d61ares con el cual se contempla los estudios del proyecto Tungurahua y se

financian otros proyectos menores.

LA OEA toma a su cargo la asistencia tecnlca par la formulaci6n de los proyectos

Ouininde, Cafiar, y Santa Isabel y ofrece apoyo para las tareas de planificaci6n de

desarrollo rural IICA, FAD y AID continuan en sus esfuerzos de apoyo al desarrollo

agropecuario.

Diversos proyectos integrados comienzan a identificarse, estan el Zamora, Quimiag,

Penipe, Palora, Galaquiza, Puerto lIa, Chone, Valdivia entre otros, cada uno con su

particular enfoque y metodologia de trabajo adscritos a diferentes entidades del sector

publico. L1nos promovidos por el Ministerio de Agricultura, otros por organismos regionales

como el CREA, PREDESLlR, Consejos Provinciales y otras entidades privadas sin fines

de lucro, apreciando cada vez mas planificar acciones de alcance nacional, potenciar y

proyectar esfuerzos dispersos en el tratamiento integral de la problernatica rural.

La formulaci6n del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral 1980-1984 y la creaci6n de

la Secretaria de Desarrollo Rural Integral, dentro de la Presidencia de la Republica,

iniciando un nuevo perlodo en la planificaci6n del desarrollo rural integral

Como acci6n prioritaria este plan busca consolidar y expandir la base primaria del sistema

econ6mico global al mismo tiempo posibilita el acceso de las grandes mayorias de la

poblaci6n campesina a los beneficiarios del desarrollo nacional., el desarrollo rural estuvo

orientado a beneficiar a los grupos de poblaci6n que no han sido adecuadamente

atendidos por servicios del Estado, comprendiendo a los minifundistas, asalariados

aqricolas, campesinos sin tierras y poblaci6n marginada dedicada a actividades no

agropecuarias. En los alios 80, fueron 17 los proyectos implementados por la Secretaria

de Desarrollo Rural Integral (SEDRI)

Los resultados de los Proyectos DRI en los alios 80, han side diversos. En la decada de

los BO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, empiezan a

abrir lineas de trabajo en direcci6n del capital social, se intenta garantizar que los

programas vinculen los intereses y las expectativas reales de los y las beneficiarios las, a

27



ADOPCI6N TECNOL6G/CA YDIMENSIONES AMBIENTALES EN UN PROGRAMA DEDESARROLLO RURAL - GUANO. .~

traves de un fortalecimiento institucional, capaz de dotar a los indlqenas y campesinos las

herramientas necesarias para Iiderar la implementaci6n de proyectos.

En los aries 90 al 99, la Subsecretaria de Desarrollo Rural (SSDR) del Ministerio de

Bienestar Social, implement6 el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER),

se escogieron 12 cantones de acuerdo al mapa de pobreza. Los proyectos

implementados fueron Sierra Norte (Provincia de Pichincha), Tanicuchl-Toacazo

Pastocalle (Provincia de Cotopaxi), Guano (Provincia de Chimborazo), Santa Isabel

(Provincia del Azuay), Pangua (Provincia de Cotopaxi), Facundo Vela (Provincia de

Bolivar), Tres Postes, Playas de Higuer6n y Daule (Provincia de Guayas), Jipijapa y Pajan

(Provincia de Manabi).

A mediados de los aries 90, se agregaron nuevas acciones de desarrollo rural Ilevadas a

cabo por la Subsecretaria de Desarrollo Rural, con prestarnos externos y contrapartes

nacionales. Estos fueron los proyectos : Saraguro Yacuambi, Cuenca alta del rio Canar,

y DRI Cotacahi.

En 1995, la creaci6n del proyecto de desarrollo de los pueblos indigenas y negros del

Ecuador (PRODEPINE), proyecto especifico para sectores marginales y ubicados en el

campo, con el fin de apoyar financieramente a pequenos proyectos productivos y al

fortalecimiento de las organizaciones indigenas y negras del pais, financiado por el

Banco Mundial.

Bajo un enfoque de experiencias del PRONADER, se implementa en el ano 2001 EI

Programa de Desarrollo Rural Integral (PRODEIN), con los componentes de credlto,

infraestructura social y productiva, asistencia tecnica, capacitaci6n y desarrollo local, para

la poblaci6n pobre de las provincias de Carchi, EI Oro, Esmeraldas, Galapagos y l.oia,

Este proyecto se termina en el 2004 y se financia con recursos predestinados del Fondo

de Estabilizaci6n Petrolera para programas de desarrollo productivo social.

Por ultimo se debe agregar el Proyecto de Reducci6n de la Pobreza y Desarrollo local

Rural (PROlOCAL), con los componentes gesti6n del desarrollo local, fortalecimiento de

proveedores de servicios, fondos de inversi6n local, sistemas financieros rurales, con

finaciamiento del Banco Mundial. Su implementaci6n se inici6 a partir de junio del 2002
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en las provincias de Manabi y Azuay y termina en el ario 2006. Durante este periodo se

ha iniciado tarnbien el Proyecto Sierra Centro.

En el cuadro No.1, se detalla una cronologia del Desarrollo Rural, desde el inicio de la

lIamada Misi6n Andina, hasta la actualidad.

CUADRO No.1 :CRONOLOGiA DEL DESARROLLO RURAL EN EL ECUADOR

I

FECHA ORGANISMOS E

TERMINA INSTITUCIONES CON EN QUE LUGAR l.QUE SUCEDE?

INICIA 0 INICIATIVAS DE DESARROLLO

I

CONTINUA

PROYECTO OTAVALO INICIA SU TRBAJO EN

1950
PRIMERA ETAPA

----------- ...._..- ECUADOR, ACCIONES DE

--- MISIGN ANDINA ECUATORIANA DESARROLLO RURAL,

ARTESANAL,

ORGANIZACIGN DE

COOPERATIVAS DE

TEJEDORES.

161 COMUNIDADES DE LA ACCIONES DE
SEGUNDA ETAPA

SIERRA : DESARROLLO

1956 1963 MISIGN ANDINA ECUATORIANA 36% PROVo DEL COMUNITARIO. SALUD,

CHIMBORAZO EDUCACIGN, ASISTENCIA

23% PROV.IMBABURA AGRiCOLA

I

11% PROVINCIA DEL CANAR

30% ENTRE LOJA, AZUAY Y

TUNGURAHUA.
I

1960
I

CORPORACION DE DESARROLLO MILAGRO - BABAHOYO I COMPONENTE CENTRAL

I I
I

I

DE LA CUENCA DEL GUAYAS

J
RIEGO. CON ASISTENCIA

I~ I

TECNICA
I
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FECHA

<-QUE SUCEDE?

PROYECTO DE RIEGO CON

TRES COMPONENTES:

RIEGO, DESARROLLO

AGROPECUARIO Y

FORESTACION

LA JUNTA MILITAR
NACIONALIZA A LA MISION
ANDINA Y ENCARGA A
ESTA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL DEL
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

INTEGRO EL MINISTERIO

I

DE AGRICULTURA, LUEGO

DESAPARECIO.

EN QUE LUGAR

PROYECTO DE RIEGO Y

DESARROLLO RURAL

PATOCOCHA

REGION SIERRA SOBRE

LOS 1.500 m.s.n.m.

MISION ANDINA

CENTRAL ECUATORIANA DE

SERVICIOS AGRiCOLAS (CESA)

MISION ANDINA ECUATORIANA-

ORGANISMOS E

INSTITUCIONES CON

INICIATIVAS DE DESARROLLO

1970

1970

I

TERMINA

INICIA I 0

~CONTINUA

1-1964 1969

I

1975 BANCO INTERAMERICANO DE

RECONSTRUCCION Y FOMENTO

(BANCO MUNDIAL)

QUERO-HUACHI-PELILEO SURGEN PROYECTOS DE

DESARROLLO, SE

RETOMA COMPONENTES

I

PLA~TEADOS POR LA

MIStON ANDNA

1975 1980 DIVERSAS AGENCIAS

INTERNACIONALES Y NACIONALES

: BANCO MUNDIAL, OEA" IICA,

FAO, AID, CREA, PREDESUR,

CONSEJOS PROVINCIALES Y

ENTIDADES PRIVADAS.

TUNGURAHUA

QUININDE

CANAR

SANTA ISABEL

ZAMORA

QUIMIAG

PENIPE,

PALORA

GALAQLlIZA

PUERTO ILA

CHONE

VALDIVIA

PROMOVER E

INSTITUCIONALIZAR EL

DESARROLLO RURAL

INTEGRAL Y APOYAR AL

DESARROLLO

AGROPECUARIO,

PROYECTAR ESFUERZOS

EN EL TRATAMIENTO

INTEGRAL DE LA

PROBLEMATICA RURAL.

30



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

I

FECHA ORGANISMOS E

I TER~INA INSTITUCIONES CON EN QUE LUGAR (,QUE SUCEDE?

INICIA INICIATIVAS DE DESARROLLO
I
CONTINUA

--

1980 1984 GOBIERNO: PLAN NACIONAL DE 17 PROYECTOS A NIVEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL NACIONAL
DESARROLLO RURAL

INTEGRAL Y
I SEDRI CREACION DE LA

SECRETARiA DE

~
DESARROLLO RURAL

INTEGRAL (SEDRI)

PROGRAMA NACIONAL DE SE ABREN LlNEAS DEI DECADA JEL90 BANCO MUNDIAL- DESARROLLO RURAL - TRABAJO EN DIRECCION1990 BANCO INTERAMERICANO DE PRONADER

1999 DESARROLLO - BID, CEPAL AL CAPITAL SOCIAL,
12 AREAS A NIVEL

NACIONAL
PROGRAMAS SE

SIERRA - 7CANTONES : VINCULAN A INTERESES Y
PICHINCHA, ESPEJO MIRA,

EXPECTATIVAS DE LOS YTANICUCHI-TOACAZO-
PASTOCAlLE, GUANO, LAS BENEFICARIOS lAS DE

SANTA ISABEL, PANGUA, LAS AREAS RURALES DEFACUNDO VELA.
COSTA 5 CANTONES: INFLUENCIA DEL
VINCES, DAULE, TRES PRONADERPOSTES, JIPIJAPA, PAJAN.

I PRODEPINE CREACION DEL PROYECTO APOYAR
I 1995 ---- ---- --~. DE PUEBLOS INDIGENAS Y FINANCIERAMENTE A
I

NEGROS DEL ECUADOR PEOUENOS PROYECTOS

PRODUCTIVOS Y

FORTALECIMIENTO DE

I

LAS ORGANIZACIONES

~
IND1GENAS Y NEGRAS

1998 2004 CON APORTES DE PROYECTO COTACACHI ACTIVIDADES DE

COOPERACION DEL GOBIERNO DE 6CANTONES DE LA DESARROLLO

ESPANA - AECI Y GOBIERNO PROVINCIA DE IMBABURA: COMUNITARIO,

NACIONAL. COTACACHI PRODUCTIVO, SOCIAL E

ANTONIO ANTE INFRAESTRUCTURA

uscuou
OTAVALO

PIMAMPIRO

IBARRA

II
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FECHA ORGANISMOS E

INICIA TERMINA INSTITUCIONES CON EN QUE LUGAR iQUESUCEDE?
,

0 INICIA1WAS DE DESARROLLO

CONTINUA
I

1993 2000 CON APORTES DE PRESTAMO PROYECTO CUENCA ALTA MEJORAMIEI~TO DE I
FIDA- Y GOBIERNO NACIONAL DEL Rio CANAR: INGRESOS MEDIANTE

:

iCANAR MEJORAMIENTO DE I

TAMBO CAPACIDAD PRODUCTIVA I

SUSCAL

1994 2002 CON APORTES DE PRESTAMO PROYECTO SARAGURO- GENERAR PROCESOS DE

FIDA- Y GOBIERNO NACIONAL YACUAMBI DESARROLLO
CANTONES DE LA AUTOSOSTENIDO,

PROVINCIA DE LOJA Y MEJORAR LA CAPACIDAD
ZAMORA : PRODUCTIVA PARA LA

SARAGURO AUTOSUFICIENCIA
YACUAMBI ALiMENTARIA E

MANU

I

INGRESOS DE LOS
SAN LUCAS CAMPESINOS lAS

NANGARITZA
2002 2006 FINANCIAMIENTO DEL BANCO PROYECTO DE CREAR

MUNDIAL YAPORTE DEL REDUCc/6N DE LA INSTITUCIONAUDAD,

GOBIERNO NACIONAL POBREZA Y DESARROLLO PONEREN

LOCAL RURAL (PROLOCAL) FUNCIONAMIENTO

PROVINCIAS DE -A2.UAY Y EXPERIENCIA PILOTO DE

MANABI, CON AMPlIACI6N DESARROLLO LOCAL

I

DE OTRAS COBERTURAS

DEATENCI6N

RECURSOS PREDESTINADOS DEL PROGRAMADE FORTALECIMIENTO DE

2001 2004 FONDO DE ESTABILIZACI6N PARA DESARROLLO RURAL ORGANIZACIONES DE

PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL (PRODEIN) : PRODUCTORES,

PRODUCT/VO SOCIAL CARCHI ARTICULANDO

ESMERALDAS PROCESOS DE

ELORO FORMACI6NY

L
LOJA CAPACITACI6N

GALAPAGOS MICROEMPRESARIAL

I

2002 SUBSECRETARIA DE PROYECTO SIERRA ELEVAR NIVEL DE VIDA DE I
CENTRO AZUAY

LA POBLACION
I

DESARRROLLO RURAL- I
--- CANAR I

IMINISTERIO DE BIENESTAR CHIMBORAZO DESPROTEGIDA I

SOCIAL- MBS PICHINCHA ITUNGURAHUA
IMBABURA I
COTOPAXI

I
I

BOLIVAR I

MORONA SANTIAGO I
I I

FUENTE DEELABORACION PROPIA SOBRE LABASE DERECOPILACION DEVARIOS AUTORES Y DEINFORMACION DEPROYECTOS DELASUBSECRETARIA
DE DESARROLLO RURAL
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Conviene hacer notar la diferencia entre el concepto de desarrollo rural, como proceso,

presentado recientemente, y el concepto de desarrollo rural integrado, que consiste en

una estrategia diseriada para beneficiar especificamente a grupos sociales con escaso

control de recursos, principalmente a agricultores con cierto control minimo de recursos

que les permite participar mas intensamente en la generaci6n del producto bruto agricola

yen los frutos del crecimiento econ6mico.

La nueva dialectica de 10 local, 10 rural y/o urbano, frente a 10 global que se esta afirmando

actualmente; se manifiesta en el creciente enfasis conferido a las identidades locales, esta

directamente vinculado a las presentes tendencias homogeneizadoras y universalizadoras

derivadas de la creciente globalizaci6n, y se erige en oposici6n a elias (Giddens 1996);

asi, esta nueva dialectica puede ser interpretada como una tentativa de encontrar

f6rmulas y estrategias mediante las que optimizan la relaci6n de 10 global con diferentes

comunidades locales especificas

La historia institucional del desarrollo rural ha pasado por varios ministerios, al igual que la

educaci6n rural, salud, carreteras, electrificaci6n, 10 que ha lIevado a su fragmentaci6n;

cada uno actua por su cuenta. Usualmente los que reciben menor atenci6n a sus

problemas ha side el sector rural; acumulando una historia de fracasos en la atenci6n a la

pobreza rural, ahora en el aire queda una pregunta l- a quien Ie preocupa y esta

interesado realmente los pobres rurales?

"Tetvez 10 que tetto por parte de los beneficiarios del proyecto es mas

empetio, ya que la gente con el tiempo se cansa. Cabe recalcar que Guano

contaba con tan solo 3 tecnicos, situaciones como esta amerita que se

corrijan los errores a tiempo ya que de ellos se saca beneficios, para tomar

mas en cuenta 10 tecnologico".(ENTREVISTA COORDINADOR PRONADER 

GUANO M.S).

EI Desarrollo Rural debe entenderse, como un proceso educativo continuo de aprendizaje

en los aspectos de organizaci6n social, de transferencia y adopci6n de tecnologia;

comenzar con 10 que se tiene, sus necesidades, aspiraciones, sus conocimientos, sus

recursos naturales; y fortafecer fa 16gica productiva de los campesinos, mediante la

integraci6n s6lida de programas, proyectos y /0 acciones dirigidos a los pobres que

habitan en el sector rural.
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Hoy dia, han evolucionado los espacios rurales, se plantea la reformulaci6n de estos, que

no pueden ser considerados independientemente, su relaci6n de integralidad e

interdependencia con los dernas espacios; determinan la diversidad existente en la

agricultura y en el medio rural. En algunos sectores rurales, adquiere una especial

importancia el tema de las identidades etnicas. Las reivindicaciones relacionadas a la

autonomia y territorialidad Ilevan a que se incluya, no s610 las ternaticas econ6micas, y

educativas, sino una perspectiva que se oriente a reconocer una politicidad etnica

especifica. Esto sin embargo esta atravesado por numerosos problemas, y dificultades

que atentan contra la eficacia de los esfuerzo de desarrollo Ver al respecto Bret6n. 2000.

1.3.1. Alternativas para un desarrollo sustentable

EI ecosistema es una unidad funcional de la naturaleza; Es un sistema que tiene

circulaci6n de materia y energfa. Esta funcionalidad esta dada sobre la base de su

biodiversidad, es rico en informaci6n, y guarda en el las estructuras de cadenas

alimenticias basicas para el desarrollo de la vida en la tierra, el ecosistema es una

delicada unidad de funciones biol6gicas sorprendentes, que guardan equilibrio entre los

factores bi6ticos y abioticos presentes en el.

Los recursos naturales constituyen el "capital natural" y debera ser contabilizado y

valorado con sus ingresos y egresos respectivos, de la misma forma que se invierte un

capital monetario 0 de bienes para obtener una utilidad 0 ganancia, se debera Ilegar al

punta de que el "capital natural 0 ambiental" que se invierta, obtenga ganancias tarnbien.

Un importante aporte de Yurjevic (1.993), sobre Polftica para un Desarrollo Rural Humano

y Agroecol6gico, ha constituido en los ultirnos aries, el gran esfuerzo por integrar la

dimensi6n ecol6gica a la discusi6n sobre el desarrollo, la sustentabilidad nos alerta sobre

un deterioro creciente en la disponibilidad de recursos, 10 que cuestiona directamente las

posibilidades de mejorar el bienestar de los seres humanos.

EI pensamiento del desarrollo ha ido creando las bases para levantar el paradigma del

"Desarrollo Rural Humano y Agroecol6gico" (DRHA). De donde surge la necesidad de

introducir la sustentabilidad como un objetivo nacional permanente.
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EI planteamiento convencional, tiene dos expresiones una a nivel micro-econ6mico y la

otra, de tipo macro-econ6mico. La micro-econ6mica neoclasica propone ampliar la base

conceptual para poder abordar el tema de la degradaci6n ambiental, a traves de

incentivos econ6micos y estructuras regulatorias, 10 cual supuestamente compatibiliza el

crecimiento econ6mico con un desarrollo sustentable. Por otro lado de la rnacro-economla

convencional se plantea la necesidad de evaluar el impacto total de la politica econ6mica

sobre el medio ambiente.

Para Martinez (1.997), el desarrollo sustentable, es sin6nimo de equidad intergeneracional y

de satisfacci6n de necesidades humanas, el repensar en la esencia de las sociedades

agrarias, valorizando el sistema rural, con enfasis en los espacios productivos tradicionales:

manifiesta que existen Iimitaciones para el desarrollo desde el enfoque del desarrollo

sustentable: " 10 tradicional ha sido tener una visi6n micro, donde la unidad de analisis es la

unidad familiar y la comunidad, 10 sostenible ha side sin6nimo de desarrollo agrario. La

sostenibilidad reduce la pobreza y las consecuencias de la degradaci6n del medio

ambiente; las comunidades no pueden ser sostenibles solo a partir de soluciones

agroecol6gicas sin considerar, los flujos sociales, econ6micos y politicos".

EI desafio de la sustentabilidad genera la posibilidad de descubrir los stocks de capital

disponibles, recientemente, al constatar el poco impacto de los proyectos de desarrollo

rural implementados durante los ultimos treinta aries, se ha tornado la atenci6n hacia los

sujetos sociales (Cernea 1.995), en sus trabajos muestra que existia preocupaci6n desde

el mismo Banco Mundial y que se buscaba que los proyectos tengan mayor impacto en la

poblaci6n beneficia ria.

Es importante tomar en cuenta las recomendaciones de politica planteadas por Yurjevic

(1.995), en acentuar la inversi6n en capital humano, en el manejo agroecol6gico de

recursos naturales productivos, y en la gesti6n econ6mica de productos libres de

agroquimicos en mercados emergentes. Legislar e invertir para consolidar el capital social

que hace posible las acciones econ6micas y no econ6micas de bienestar.

Crear incentivos para proteger los ecosistemas pensando en su impacto en el bienestar b

mas alia de las dimensiones econ6micas repercute general mente en una inversi6n
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singular en la mujer campesina la cual tiene una relaci6n estrecha con la eflcacia

economics de la producci6n y con los stocks de capital natural y humano.

De ahl que el verdadero desarrollo incluye el "crecimiento con equidad", que va mas alia

de la satisfacci6n de necesidades humanas basicas. EI desarrollo tiene que ver con

ampliar las opciones que las personas puedan tener (Robinson, 1.994). "Ademas los

grupos mas debiles rechazaran a su manera los programas que los dernas les

impongan.

De la formaci6n y de la responsabilidad de todos los protagonistas y actores del mundo

rural, han de surgir programas consensuados y de respeto mutuo que permitan el

desarrollo arm6nico, mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n rural, el uso

adecuado de la naturaleza y la preservaci6n del medioambiente; preocuparnos por dejar

un legado valioso a nuestros hijos y los que vengan, que pueda ir de la mano con las

comodidades que nos brindan los avances tecnol6gicos.

Estas innovaciones requieren y exigen tener en cuenta tarnbien los elementos culturales

de las personas que habitan las zonas rurales. En efecto, la cultura no es solamente un

aspecto mas de los derechos de las personas, sino un componente fundamental para la

organizaci6n de la vida social y el interrelacionamiento con el medio. A su vez, los temas

culturales no pueden ser abordados sin tener en cuenta los procesos organizativos y

politicos que permiten a los pueblos, y en especial a los pueblos indigenas, defender su

identidad particular, y por 10 tanto su posibilidad de participar aut6nomamente en los

procesos de desarrollo.

1.4. Un balance para los campesinos

De los efectos de la Reforma Agraria, hoy la mayoria de poblaci6n campesina, es

propietaria de un pequefio lote de tierra, que 10 ha comprado ya sea traves de una

negociaci6n individual 0 de una adjudicaci6n al amparo de la Reforma Agraria,

constituyendose por una parte, un campesinado parcelario propietario libre de la tierra,

que trabaja conjuntamente con su familia, obteniendo un producto que en mayor 0 menor

proporci6n es lIevado al mercado para su intercambio.
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En los procesos de Reformas Agrarias se trabaj6 basicarnente sobre la cuesti6n del

recurso tierra. La conclusi6n general a que se Ilega es que evidentemente cambi6 0 se

altere) la estructura agraria en una serie de paises, evidentemente se expandi6 el mercado

interno, se incorporaron campesinos al mercado y sin embargo, no se han resuelto

satisfactoriamente otras cuestiones que se trataban de asignar a la Reforma Agraria como

generar divisas, alimentos baratos para el consumo interno, y eliminar de una vez por

todas el problema de la pobreza campesina.

Se han planteado enfoques en el contexto de un modelo de desarrollo sostenible, como

analisis de sistemas de producci6n, proyectos de desarrollo rural integrado, enfoques de

desarrollo humane agroecol6gico. Lo que interesa es que el desarrollo rural, pueda ser el

elemento que permita movilizar todos los recursos del mundo rural, anadiendo adernas el

criterio integral entre agricultura - desarrollo rural humane y medio ambiente.

Alain de Janvry, Sadoulet y Santos 1995, plantean tres conceptos que se deben

involucrar en la evaluaci6n del desarrollo sostenible: 1) evaluaci6n econ6mica del

proyecto, es decir el nivel de ingresos de un proyecto, debe cumplir la condici6n de

rentabilidad, 2) La evaluaci6n del impacto ambiental, que exige de un proyecto la

necesidad de mitigar dicho impacto si este fuera negativo, 0 bien obtener beneficios de

los impactos positivos y; 3) La equidad intergeneracional, en donde las decisiones del

presente no deben comprometer la capacidad de bienestar de generaciones futuras.

De ahi que los logros obtenidos con los programas de desarrollo rural deberian darse, en

nurnero de campesinos que han adoptado eficientemente nuevas tecnologias, de familias

que han Ilegado a determinados niveles de nutrici6n, de educaci6n. En definitiva familias

con una mejor calidad de vida y con tendencia progresiva hacia la eliminaci6n de la

pobreza cr6nica que padecen.

Pero esto con frecuencia requiere exige, pensar entender y valorar la agricultura

tradicional y los saberes que las comunidades tradicionales detentan, sobre la naturaleza

y la tecnicas de su aprovechamiento Se apunta asi a una opci6n optima en el logro de

una conjugaci6n complementaria entre la agricultura tradicional y los aportes de las

ciencias agron6micas, basada en una acci6n de autogesti6n en la cual tanto el agricultor
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como los profesionales, y las instituciones jueguen papeles de mutua responsabilidad y

respeto.

Observando las condiciones actuales y las nuevas realidades rurales del agro, con sus

particularidades culturales y ecol6gicas, recursos, potencialidades y las diversas

demandas de las poblaciones rurales, se deberia pensar en fortalecer las identidades de

los grupos sociales a traves del rescate y revalorizaci6n de las culturas locales, para que

desde su realidad los actores sociales construyan sus propios proyectos de desarrollo

integral.

Las instituciones que trabajan en desarrollo rural y social, deberian promover acciones

para una agricultura sustentable, a fin que se inviertan recursos en un desarrollo humane

y agroecol6gico, para que cada miembro de la sociedad rural acceda a una subsistencia

digna, de modo que los pequerios productores se comprometan con el objetivo de la

sustentabilidad, que se eduque a la sociedad urbana en la importancia de preferir

productos agricolas libres de agrot6xicos; que el sistema educacional urbano y rural,

cuente con planes de estudios construidos sobre conceptos como los de calidad de vida,

necesidades y potencialidades humanas y servicios ecol6gicos medioambientales

(Yurjevic 1.993 -1995).

EI desarrollo rural, no se logra s610 con la organizaci6n, se debe analizar los servicios de

apoyo complementarios, como 10 es el credlto, la tierra para cultivar, la asesoria, la

asistencia tecnlca, la experiencia y conocimientos de los y las campesinos, ya que son los

campesinos y campesinas que iran asumiendo la toma de decisiones y la gesti6n de su

propio proceso de cambio, transformaci6n de su realidad y su desarrollo como hombre del

campo, como persona, como familia, como comunidad y como sociedad.

La realidad agraria es heteroqenea y que por ello, las politicas hornoqeneas generan

ineficiencias e inequidades; deberiamos preguntarnos, si con las acciones desarrolladas

en los programas de desarrollo rural, se ha conseguido la sostenibilidad rural, si los

beneficiarios de los programas de desarrollo, continuan con otros proyectos 0 los han

implementado por si mismos, si han desarrollado su propio plan de acci6n, para hacer

frente a sus problemas prioritarios; si toman decisiones colectivas, y si han mejorado las

condiciones del bienestar humane y del ecosistema.
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Es dificil, perc debemos empezar, a repensar en las poltticas de desarrollo rural, facilitar

el acceso al credito, ayudar a disminuir los costos de transacci6n de la economia

campesina, avanzar a una definici6n precisa sobre los derechos de propiedad que norme

el uso de propiedades comunes, compensar las externalidades positivas que genere la

agricultura sustentable, para potenciar su difusi6n entre los pequefios productores.
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