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I NTRODU CCION

El presente trabajo de investigación, lo realizamos

por cuanto existen pocos estudios que nos sefíalen y

demuestren el comportamiento socioeconómico de este sector.

Es por eso, que la presente investigación nos da a

conocer los problemas y bondades de la zona, especialmente

del sector productivo en general; la infraestructura

Productiva; y los recursos disponibles.

Tal como se describe en el documento, esta zona se

caracteriza por ser ganadera (74%), especialmente cuenta

con ganado bovino; esto surge como resultado de su

conformación geográfica, no dispone de suelos muy aptos

para la agricultura; por tal razón ha permitido que se

cultiven casi con exclusividad pastos, los mismos que

alcanzan un buen desarrollo. Esto hace presumir que la

crianza de animales bovinos se incrementarán aun más.

Los objetivos planteados en el presente trabajo son

llegar a determinar como se realizan los diferentes

sistemas productivos, (técnicas y mecanismos utilizados),

conocer como funciona la comercialización en general en los

vi



diferentes sectores productivos, realizar una evaluación de

la infraestructura productiva en la zona y diseñar

alternativas de desarrollo en el cantón.

Como hipótesis se planteó que existe falta de apoyo

gubernamental, poca transferencia de tecnología y mal

manejo del recurso suelo como los causantes para que el

sector productivo del area no registre buenos índices de

producción y productividad, y la falta de recursos

financieros, especialmente de los pequeños y medianos

productores ha permitido que sean explotados por los

intermediariós, trayendo como consecuencia la

descapitalización del sector productivo. En el desarrollo

del trabajo se dio cumplimiento a los objetivos y se

demostró las hipótesis.

En esta investigación se utilizó los métodos

generales y particulares; y las técnicas empléadas fueron:

recopilación de documentos, observación directa, encuestas

y muestreo estadístico. En este sentido se acudió al más

variado material bibliográfico que fue posible adquirir,

para las encuestas se recurrió a instrumentos como el

formulario, entrevistas estructuradas y no estructuradas,

previamente diseñados para este tipo de trabajos. Mediante

el muestreo, los resultados dela fórmula utilizada con

vi¡
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un universo de 1234 UPAS, nos dio una muestra de 140

encuestas con un margen de error del 8%, en consideacián

que la zona es de difícil acceso tanto en distancia como

por dificultad de sus caminos, las mismas que fueron

aplicadas utilizando él formulario señalado en el anexo

Nro. 2.

El estudio en primer lugar señala enfoques teóricos

relacionados con el tema que se investiga; luego se realiza

una descripción general del área tanto de aspectos físicos

como humanos, a objeto de ubicarnos dentro del espacio

geográfico que es motivo de nuestra investigación.

A continuación se describe el sistema productivo de

los sectores económicos mas importantes del cantón en donde

se resalta las fortalezas y problemas; luego señalamos la

infraestructura y servicios de apoyo a la producción, tales

como: infraestructura vial, de salud y educación. En el

capítulo 5 se describen algunas alternativas (modelos) de

desarrollo del cantón Chinchípe, con la respectiva

evaluación financiera y finalmente se indican las

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en el

presente estudio.
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CAPITULO 1

L ENFOQUES TEORICOS



1.1 Concepto sobre la Planificación

Existen múltiples definiciones de planificación,

quizá unos contradictorias de otras, dependiendo del autor;

razón por la cual vamos a dar una definición que mas se

acerque a nuestra realidad. Según (ALDO SOLARI y otros,

1980, El proceso de planificación en América Latina:

escenarios rob1emas y perspectivas, Santiago: 5, 6, 7 y.

8) define que la planificación se la concibe como la

instrumentación técnica efectiva de. un proyecto político.

Parte de la premisa de que en toda sociedad y en cada etapa

de su historia existe un proyecto político explícito e

implícito, de objetivos múltiples o parciales, de

naturaleza transformadora, conservadora o de compromiso, y

que se refiere a la distribución más o menos coactiva del

poder y de los recursos sociales.

La vigencia de un proyecto político no envuelve

necesariamente la existencia de la. planificación. Esta es

una forma particular de instrumentación del proyecto, lo

que ya supone dos importantes decisiones de naturaleza

política: la de adoptar el proyecto y la de recurrir a la

planificación para definir los objetivos del proyecto con

mayor precisión y para llevarlo a cabo.
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Surge aquí, de inmediato, el conocido concepto de

etapas de la planificación, que distingue esencialmente

entre formulación y ejecución del plan. La idea de plan se

asocia con la de documento formal elaborado por una oficina

o junta de planificación.

De esta forma hay que..'distinguir cuando se habla de la

planificación como un proceso, entonces la formulación de

un plan corresponde a una fase de dicho proceso. La

planificación como un proceso involucra a múltiples

instituciones y sectores sociales, que asumen diversos

papeles.

En un sentido más amplio se define la planificación

como un esfuerzo metódico de regulación de todo o parte de

un sistema social.

Cuando la planificación se define como proceso se está

afirmando que a la formulación de objetivos sigue una

acción para llevarlos a cabo lo que a su vez significa una

continua toma de decisiones. Muchas de las decisiones que

se toman en el contexto de proceso de planificación

responden a juicios de valor y/o afectan de modo diverso a

distintos sectores sociales, por lo que no pueden sino ser

calificadas como políticas.
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1.2 Planificación y Desarrollo Integral

Según Nicola Bernez de Falen, Estrate gias de

desarrollo rural inte gral, (Banco Central del Ecuador, Vol.

VII, No. 24, PP. 285-290) el desarrollo rural pretende

producir en primer lugar un crecimiento económico acelerado

de áreas específicas periféricas, permitiendo la

incorporación de sus poblaciones marginales a la economía

nacional.

Indudablemente, este aumento en las oportunidades de

empleo e ingreso deberá estar acompañado por un programa de

desarrollo de la comunidad para permitir la integración del

hombre al proceso de desarrollo.

Para evitar la emigración poblacional a los centros

metropolitanos, como consecuencia de la disminución de la

población económicamente activa (PEA) del sector primario

y ante la necesidad de abastecer servicios eficientes a la

población rural, es indispensable acompañar los aspectos

socioeconómicos con una planificación especial

gerarquicamente adecuada.

La implementación de este sistema integral de

desarrollo, proviene de cuatro factores importantes:
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a) Las Universidades preparan profesionales especializados

en cada uno de los campos de las ciencias sociales, que

generalmente no tienen idioma común para trabajar en

equipos interdisciplinarios, condición básica en la

planificación e implementación de proyectos dentro de este

marco.

b) La administración pública y la planificación nacional

son sectoriales y verticales, dificultando la integración

a nivel de proyectos.

c) Falta de políticas con objetivos claros y definidos, a

esto se suma la descontinuidad y perseverancia en los

proyectos de desarrollo ya emprendidos, lo cual produce un

ambiente no apropiado e incluso de pesimismo sobre la

posibilidad de éxito en su implementación.

d) Por último, se encuentran enormes dificultades por la

distribución del poder, lo cual repercute en los cambios

radicales y estructurales en el sistema de producción y

empleo.

•	 El desarrollo integral en el país no ha tenido

éxito deseado, quizá no por la falta de políticas y

recursos financieros, sino mas bien por la falta de

competencia profesional en lo referente a los sistemas de

planificación, la ejecución de proyectos y falta de

comprensión a nivel de torna de decisiones.
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La planificación es un proceso, como tal se apoya en

la investigación y debe estar apegada a la realidad. Lo más

difícil es centrar la planificación sobre lo esencial, lo

posible, para no despilfarrar tiempo, esfuerzo y

presupuestos en explorar el campo infinito de lo deseable.

Como señala Nicola, centrar las acciones sobre lo esencial

y saber priorizar, permite tener muy en claro las metas y

así realizar evaluaciones constantes con la población

involucrada.

Otras variables que participan dentro del desarrollo

rural es la educación, el mismo que se convierte en un

instrumento privilegiado de las innovaciones del

desarrollo; la tecnología y las inversiones masivas para el

desarrollo contribuyen a garantizar un desarrollo

sostenido.

•	 1.3 Etapas de la Planificación Rural Integral

Según Chin-inn- Víctor y Eras Mélida (Tesis de

Grado, Tomo 1, 1994: 26 - 31) las etapas de la

planificación rUral integral, son las siguientes: Análisis

básico de la dicotomía rural-urbana; diagnóstico del área;

coordinación entre la planificación del área y la

planificación nacional; definición de metas de desarrollo

integral; análisis del proceso de implantación; y
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definición final del plan de desarrollo económico-social.

a.. Análisis básico de la dicotomía rural-urbano

En esta primera etapa se debe presentar con el

máximo detalle una serie de problemas económicos tales

como:

-	 Equilibrio de los distintos usos de la tierra;

-	 Estructura económica del área (agricultura, industria,

servicios, etc.);

-	 Relación económica entre el cantón, provincia, región

y país.

-	 Ventajas potenciales del área (recursos naturales:

agua y	 tierra, depósitos minerales, etc.)

-	 Patrones de consumo;

-	 Flujos de capital hacia y fuera del área;

-	 Condiciones ecológicas y del entorno

b..	 Diagnóstico del área

Durante esta etapa la planificación debe responder a

tres aspectos de importancia: a) Cuales son los aspectos

positivos de la situación actual del área en lo que

respecta a sus ventajas relativas en el campo económico, en

comparación al desarrollo en el pasado; b) En que medida es
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posible remediar distorsiones y desviaciones manifiestas a

través del desarrollo precedente?; y, c) Cual es la franja

rural-urbana y su impacto sobre el uso de la tierra?.

C . Coordinación entre la planificación del área y la

planificación nacional

Esta etapa resulta fácil en los países donde existe

planificación nacional. El planificador debe efectuar una

revisión de las pautas básicas del desarrollo previstas en

la economía nacional, pudiéndose basar en datos oficiales

de autoridades de planificación económica por una parte y

en la propia evaluación, por otra.

La preparación de tal revisión habrá de tomar en

cuenta las tendencias del desarrollo del área y el

desarrollo pronosticado de la economía nacional.

d..	 Definición de nietas de desarrollo integrál

En esta etapa es posible formular un cierto número de

proyectos alternativos para el desarrollo del área

planificada en base al material informativo recolectado

durante las etapas anteriores. Las alternativas propuestas

serán consideradas como tentativas dado que no fueron

1
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analizados aún los recursos disponibles para su

implementación ni tampoco llevada a cabo la coordinación

final entre las diversas áreas. Es posible la presentación

de un pequeño número de alternativas y buscar la

integración óptima de metas a través del método de la

programación lineal, siempre que esto sea posible en base

a los datos disponibles.

e.. Análisis del proceso de implantación

Es una de las etapas mas complejas de la planificación

de una área, al tratar de relacionar recursos con

implementación de actividades del plan, y a la vez

garantizar su ejecución.

En esta etapa la evaluación no se relaciona con el

flujo de capital requerido para la implementación de tales

programas propuestos, sino mas bien especificará la demanda

de trabajo, materias primas, crédito, equilibrio entre

insumos y productos, infraestructura, impactos demográfico

y social a nivel del área, impacto del nivel de ingresos de

la zona, etc.

En esta etapa, la tasa interna de retorno financiera

y económica podrá determinar la factibilidad de los
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distintos proyectos. Todo plan de desarrollo del área será

evaluado tanto en los aspectos cuantitativos como

cualitativos del crecimiento económico, que incorpore la

modernización del área y cambios de conducta en su

población.

f.. Definición final del plan de desarrollo económico

social

Una vez complementadas las etapas anteriores, se

elaborará la etapa de coordinación regional y nacional. En

caso de no existir planificación económica a nivel nacional

será necesario efectuar un examen cabal sobre la ejecución

de los planes. La coordinación se efectuará en dos niveles:

perspectivas a largo plazo (más de 10 años) y a mediano

plazo. Es importante realizar una evaluación de la

cooperación interdisciplinaria de los profesionales que

participan en el proceso de planificación.

1.4 Estrategias de Desarrollo Rural

Según el Plan Nacional de Desarrollo (1980-1984),

(Tomo II: 19 - 20), gobierno en el cual se dio el mayor

impulso al desarrollo rural integral, nos dice que el
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desarrollo rural integral, está orientado a beneficiar a

los grupos de la población que no han sido adecuadamente

atendidos por los - servicios del Estado, --comprendiendo

prioritariamente a los minifundistas,

asalariados,agrícolas, campesinos sin tierras y población

rural marginada dedicada a actividades no agropecuarias.

Para elevar el nivel económico, social y cultural de esta

población pluragencial, en los cuales, además, de las

acciones de carácter redistributivo de recursos, se

contempla la participación obligatoria y prioritaria de los

organismos del sector público en cuanto a sus actividades

de reforma agraria, colonización, investigación, asistencia

técnica, capacitación, crédito, comercialización de insumos

y	 productos,	 infraestructura,	 recursos	 naturales

renovables, servicios básicos y equipamiento social.

Los programas y proyectos de desarrollo rural integral

deben enmarcarse, entonces, en la filosofía humanista y

ampliamente participativa, que sitúa al ser humano como el

fin de toda organización económica, social, política y

cultural de la sociedad y que implica la organización de la

población para discutir sus propios problemas, expresar sus

aspiraciones e intervenir en la búsqueda de soluciones y en

su ejecución.
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Para la ejecución de estos programas se deben

seleccionar áreas donde predominen los grupos de

productores beneficiarios tomando en cuenta criterios e

índices de pobreza. y marginalidad, factores de orden

técnico, índices de migración y potencial productivo, entre

otros. Característica central de los proyectos de

desarrollo rural integral, debe ser la participación de la

población rural en las instancias de formulación,

elaboración y ejecución y el apoyo a la organización y

capacitación de los beneficiarios para elevar tanto su

nivel técnico productivo y de conciencia cívico-

democrática, como para permitir su mayor capacidad auto-

gestionaría, acceso a los servicios productivos y

robustecimiento de sus economías

La acción del Estado en materia de organizáción

y promoción campesina constituye uno de los ejes de la

estrategia tendiente a promover un cambio cualitativo en la

sociedad rural, mediante el cual se logre una distribución

más justa de los beneficios generados por el desarrollo.

En lo relacionado con la capacitación y educación---'\.

rural, una de las mayores restricciones, y de las más

difíciles de superar con que se enfrenta cualquier modelo

de desarrollo que se pretende aplicar, reside en el
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aislamiento generalizado propio de los grupos marginados y

en la insuficiente preparación de los mandos medios y del

--personal que lo secunda tanto de 1a. administración del

Estado como de las actividades del sector privado.

En tal sentido, el Estado debe intensificar esfuerzos

para elevar el nivel de preparación de su pueblo mediante

la educación formal, no formal e informal (capacitación).

El objetivo central para el desarrollo debe ser la

conservación de los recursos naturales del país, respetando

la capacidad potencial del uso del suelo y, aprovechando

planificadamente las aguas y bosques, de manera de mantener

el equilibrio ecológico mediante técnicas de producción

eficientes y compatibles con este objetivo.

Para la generación y transferencia de tecnología, la

investigación se acondicionará a los objetivos prioritarios

de la política agropecuaria, a la urgencia de soluciones

prácticas y a las condiciones socio-económicas de los

varios estratos de agricultores, especialmente del amplio

sector de campesinos de escasos recursos.

La incorporación de tecnología se debe orientar

primordialmente a promover aquello que permita un mayor uso



:1.4

de insumos de bajo costo y de más fácil aplicabilidad por

parte del conjunto de agricultores.

La investigación deberá aplicar claros criterios de

evaluación en términos de rentabilidad social y económica

a la tecnología que desarrolle y tendrá una clara

definición de propósitos dentro de los objetivos generales

de lograr un mayor bienestar en el sector agropecuario.

La producción debe orientarse a asegurar una adecuada

oferta de alimentos para el consumo interno, tanto para

atender su creciente demanda como para sustituir

importaciones.

La estrategia de comercialización y precios estará

orientada a producir un cambio significativo en las

prácticas tradicionales del mercado agropecuario y a

implantar conducentes a la racionalización, tecnificación

y eficiencia de los canales y servicios de comercialización

de los productos e insumos agropecuarios. Asegurar precios

mínimos para los principales rubros de producción, defender

la producción interna mediante aranceles adecuados, así

como a nivel de consumidor; disponer de infraestructura

necesaria, evitando los márgenes excesivos de

comercialización, las fluctuaciones exageradas de precios
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y las pérdidas; garantizar un adecuado abastecimiento de

productos de consumo popular, insumos y materias primas

agropecuarias-

En la aroindustria, se debe dar prioridad al

desarrollo de la agroindustria destinada a la exportación.

Debe ser favorecida este sector con inversiones agrícolas

dirigidos y el establecimiento de una línea crediticia

específica dentro del Mecanismo de Fondos Financieros.

En relación a los recursos humanos, de debe dar

capacitación en las dos fases: agropecuario e industrial,

considerados en forma independiente e integrada al mismo

tiempo.

Se debe dotar de la infraestructura básica como

energía eléctrica, agua potable de buena calidad y vías de

comunicación.

1.5 Desarrollo Integral y Tecnologías Alternativas

Según los autores Victor Chinínín y Eras Mélida:

(Tesis de Grado, 1994:42-45) nos sefialan que las

tecnologías y su transferencia, constituyen el elemento



esencial para lograr el desarrollo integral de la sociedad

y comunidades.

Consideran que dentro del desarrollo integral, es

necesario el uso de tecnologías que avancen hacia formas de

mayor productividad y que lleven a la búsqueda de

mecanismos de integración a mercados cada.vez mas-grandes.

Para lograr independencia tecnológica, debe promoverse

el control social del propio desarrollo, a base de la

investigación científica permanente a fin de satisfacer

necesidades humanas. Además es necesario adoptar de manera

paralela el control social de los recursos económicos-

financieros y de los mecanismos de comercialización.

A continuación se señalan algunos criterios sobre la

selección y evaluación de tecnologías:

a.. Generar el mayor grado de apropiación y de acumulación

social

La apropiación y acumuÍacíón social implican analizar

no solamente quien es el que controla la tecnología, sino

quien acumula a través de ella, obteniéndose como producto

las formas y resultado de la gestión económica.
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b.	 Nivel de eficiencia

La tecnología sabe tener como característica

eficiencia y capacidad de resolver problemas masivos, no

quedándose a nivel familiar, de pequeños productores

aislados, sino mas bien que permita producir a gran escala.

c..	 Costo social

La preparación tecnológica, supone la pérdida de

cierta posibilidad de consumo en busca de una

transformación sustancial de las condiciones de vida de la

sociedad-

d- Desarrollo progresivo tecnológico y de la comunidad

El desarrollo de la tecnología en su conocimiento,

aplicación y uso debe ser progresivo. Se debe considerar

una tecnología que permita la incorporación de nuevos

recursos,. capacidades e inclusive innovaciones

tecnológicas, logrando llegar a formas superiores de

productividad, control y apropiación social comunitaria.

e. Ser susceptible su conocimiento

La necesidad de transferencia de tecnología, es la
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esencia de las relaciones entre los sectores y organismos

populares con los técnicos, profesionales e intelectuales.

Su importancia crece a diario a medida que avanza la

técnica local y la de los países desarrollados.

1.6 Riqueza y Posición Social

Según el escritor Arthur Lewis, en su obra Teoría del

Desarrollo Económico, 1971: 27-30, en la mayoría de las

comunidades, los atractivos del ascetismo son pequeños en

comparación con atractivos que ofrece la riqueza, ya sea

corno medio de alcanzar el poder, o como señal de una

posición social más elevada.

La riqueza, sin embargo, no siempre es el camino más

fácil hacía el poder o el prestigio- En la sociedad

capitalista moderna, cualquier persona que logra

enriquecerse puede penetrar en los círculos sociales más

altos, o casi más altos, en muchas comunidades no acontece

así corno por ejemplo en la hindú, antigua china, etc.

Este es uno de los sentidos en que es verdad que la

riqueza se desea más en unos países que en otros, y que la
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cantidad y esfuerzo destinado a producir es una función del

deseo de riqueza. Todo esto, sin embargo, es solamente una

cuestión de grado. En todos los países del mundo, la

riqueza trae. aparejados respeto y prestigio, aun cuando en

algunos exista un retraso en cuanto al tiempo y la riqueza

no cobre todo su prestigio sino en la segunda generación.

Como quiera que sea, el ganar dinero siempre compite con

otras formas de adquirir posición social, y la proporción

de jóvenes inteligentes y emprendedores atraídos por este

modo de vida es, en parte, una función de la posición que

el ganar dinero tenga respecto de otras actividades.

Las sociedades difieren fundamentalmente en la forma

en que los ricos ganan y gastan su riqueza, y en las

fuentes de la misma a las que va aunado el prestigio. En

las sociedades precapitalistas, los ricos gastan su riqueza

improductivamente, en tanto que en las sociedades

capitalistas la invierten productivamente. El grado de

desigualdad de los ingresos en las economías estacionarías

y en las economías en expansión no es muy digno de tomarse

en consideración, pero sí tiene una enorme importancia, por

lo que respecta a la tasa de crecimiento económico, el que

los ricos gasten sus ingresos para sostener un séquito o

erigir monumentos en vez de invertirlo en obras de riego,

explotación de minas y otras actividades productivas. Es el
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hábito de la inversión productiva, y no las di\frcisn

la distribución de ingresos o el respeto que se- el por

-el hombre rico, lo que distingue a los países. ricos de los

pobres. Además, en la medida en que existan diferencias por

lo que respecta al prestigio que va aunado a la riqueza, lo

que importa es la- relativaposición social-de aquellos cuya

riqueza proviene de- inversiones productivas, o está

representada por ellas, en comparación con la de aquellos

cuya riqueza proviene de la propiedad o herencia de la

tierra. En la mayoría de las sociedades, los terratenientes

constituyen la aristocracia, y sólo en sociedades en que se

ha efectuado una considerable expansión económica el hombre

cuya riqueza se funda en las actividades comerciales puede

compararse favorablemente con el hombre cuya riqueza

proviene de la tierra. El punto crítico realmente

importante de la vida de una sociedad se alcanza no cuando

comienza a respetarse la riqueza como tal, sino cuando se

pone por encima de todo la inversión productiva y la

riqueza asociada a ella.

1.7 Criterios de Identificación de Problemas

Según Bunge, M., el término problema designa una

dificultad que no puede resolverse automáticamente sino que
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requiere una investigación conceptual o empírica. Se puede

decir que un problema es el primer eslabón de una cadena:

Problema-Investigación-Solución. La selección del problema

coincide con la elección de la línea de investigación,

puesto que investigar es en definitiva investigar

problemas. La elección de grupos de problemas o de líneas

de investigación está a su vez determinada por- varios

factores: el interés intrínseco del problema, la tendencia

profesional de los investigadores afectados, la posibilidad

de aplicaciones, las facilidades instrumentales y de

financiamiento.

En este sentido las palabras de Bunge se presentan

mejor que cualquier esfuerzo intelectual para definir el

problema (económico), enfatizar la necesidad de una

investigación (recopilación de antecedentes, formulación de

hipótesis y su aceptación o rechazo) y la búsqueda de la

mejor alternativa para resolverlo (solución). Las tres

fases se constituyen en el contenido de un proyecto.

De esta forma, la existencia de un plan y programas de

desarrollo agropecuario no es sino un marco de referencia

para la solución de problemas.
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LB Diagnóstico y Planteamiento de Hipótesis

El-diagnóstico de la-situación actual--deberá brindar

los elementos necesarios para emitir un juicio acerca de la

veracidad de las hipótesis planteadas.

Se debe tener en--.--cuenta que la formulación de

hipótesis y su contraste con la realidad es un proceso

dinámico. Por un lado, el planteamiento inicial de

hipótesis no surge de la nada sino de un cierto

conocimiento previo de la realidad, y por otro, como

resultado del proceso de investigación empírica, pueden

surgir elementos de juicio que justifiquen el replanteo de

las hipótesis originales.

En resumen, el diagnóstico debe comenzar por la

formulación de un conjunto coherente de hipótesis

tendientes a. explicar el porqué del problema original. El

paso siguiente será la recolección de información empírica

a fin de probar la veracidad de dicho conjunto, teniendo en

cuenta que el proceso puede conducir a un replanteamiento

de las hipótesis originales. Como consecuencia, la

información requerida estará en función de las hipótesis

planteadas y deberá evitarse una asignación irracional de

recursos que genere información irrelevante sobre el
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CAPITULO	 II

2 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
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2..1 Superficie

La superficie total del cantón Chinchipe es de

aproximadamente 2971,9 Km 2 (sin delimitación una parte de la

zona del "Divortíum Acuarum del Santiago - Zamora),

representa el 14,3 % de la superficie total de la provincia

de Zamora Chinchipe.

Con la finalidad de obtener una mejor apreciación del

área que se investiga, a continuación se describe las

características más importantes y que son susceptibles de

análisis dentro del cantón Chinchipe.

2.2 Recursos Naturales

2.2.1	 Uso Actual del Suelo y Formaciones Vegetales

Considerando de que es el único estudio que

existe al respecto, hemos tomado como base el mapa de

"Aptitudes de los Suelos y Uso Actual de la Tierra,

preparado por La Subcomisión Ecuatoriana -PREDESUR-,

Ministerio de Agricultura y Ganadería, CREA y FONAPRE, en

el año 1976, se puede llega' a determinar que en la zona

existen cuatro clases de aptitudes:
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1)	 Arosilvopastoral

Esta aptitud de uso actual, abarca una superficie

de 433,9 Km2 ' equivalente al 4,6 % de la superficie total,

la cual presenta pendientes comprendidas entre el 25 y 50

% y una altitud de 1500 a 2300 msnm, razón por la cual se

puede determinar que su uso es exclusivo para pastos,

superficies pequeñas de bosques y bosques muy húmedos

Premont ano.

La clasifícacíón señalada se encuentra en pequeñas

áreas en El Porvenir del Carmen (Nor Occidente), en San

Francisco del Vergel (Nor Occidente), abarcando la menor

superficie de la cuenca; al considerar hacia el Sur, pasa

por sectores mas poblados del área del cantón como son las

parroquias de Zumba, Chito, Pucaparnba, La Chonta y El

Chorro.

2) Forestal

Esta Unidad cartográfica abarca una superficie de

1136,2 Km2, equivalente al 38.2 % de la superficie total

del área, estos suelos presentan una clasificación

fisiográfica de montañas con pendientes mayor al 50 % y una

altitud que va desde los 700 a 2200 msnrn, siendo ocupados
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por bosque húmedo y muy húmedo, premontano, montano bajo y

bosque húmedo tropical. Dicha característica de vegetación

natural o uso actual presenta una mayor superficie

significativa en relación al resto de aptitudes.

3. Forestal 1arinal

En esta clasificación se puede apreciar que el

29,4 pr ciento de la superficie total está ocupada por

bosque húmedo y muy húmedo montano bajo y montano cuya área

asciende a 874,5 Km2 , notándose pendientes mayores al 50 %

con una altitud comprendida entre 2100 y 3000 msnm. Cabe

mencionarse que dentro de esta clasificación el 0,12 %

presenta vegetaciones de bosque muy húmedo premontano con

una superficie de 3,5 Km2 y una fisio grafía de meseta con

pendiente entre el 2 y el 12 %, con una altura de 1000 a

2100 msnm.

4. Pastoral Marginal

Este sector ocupa el cuarto lugar (4,8 %) en

superficie, que equivale a 142,1 Km2 , notándose de esta

forma que son mínimas las áreas que presentan pendientes de

meseta y altiplano (25 %), cuya altitud esta comprendida

entre 2900 a 3500 msnm.
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La vegetación predominante se la determina como bosque

muy húmedo, pluvial montano y vegetación de páramo, que son

las que se encuentran dentro del 12 % restante.

Tanto en la parte sur como en la parte norte del área,

se presentan zonas cultivadas con pastos y cultivos

agrícolas, notándose una mayor amplitud de estos a los

alrededores de la cabecera cantonal y en menor escala en

los sectores de Valladolid, Palanda y El Porvenir del

Carmen.

La zona en estudio es netamente ganadera, existe

predominancia de pastos, luego le siguen los cultivos

permanentes como el café, plátano, guineo entre otros; y,

los cultivos anuales y semipermanentes como maíz suave y

duro, arroz, caña de azúcar, yuca, entre otros.

En cuanto a los recursos minerales, especialmente el

oro, se encuentran a orillas de los principales ríos del

cantón, de préferencia en el río Mayo que es donde se

encuentran en determinadas épocas del año (Agosto,

Septiembre y Octubre), los lavadores, los mismos que

obtienen ingresos muy significativos.

En el sector de Loyola, se encuentran yacimientos
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importantes, los mismos que no pueden ser explotados por

delimitar con el Parque Nacional Podocarpus.

2.3 Clima

Los elementos climáticos con sus características

propias de temperatura y precipitación promedio anual con

sus variaciones en el curso del afo, nos determinan dos

tipos de microclimas en esta zona. Posee una flora

exuberante de bosque frondoso mixto y podocarpus mezclado

con frondoso y consecuentemente, un alto porcentaje de

humedad relativa, alcanzando precipitaciones que fluctúan

de 2000 a 4000 mm anuales en algunos lugares de las

estribaciones, desde donde va decreciendo hacia el oeste,

aunque permaneciendo todavía húmedo (1500 - 2000 m.m.).

La temperatura, acorde con la topografía, registra

media anual desde 60 a 12°C en la partes de la cordillera,

incrementándose éstos conforme se acerca la llanura que

encierra a los afluentes del río Mayo, en dnde alcanza un

promedio anual que fluctúa de 18°C a 24°C.
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2.4 Recursos HidrológIcos 1

La red hidrográfica de la zona es importante, debido

a su recorrido, al gran caudal de agua que poseen su ríos

y por la riqueza aurífera que tienen en sus lechos.

El sistema hidrográfico lo compone el río Mayo, que

comprende las microcuencás de los ríos Numbala, Valladolid

y Palanda, Isimanchi, Vergel entre los más importantes.

Río Nuinbala, tiene sus orígenes en las lagunas de la

cordillera de Paredones y del Buitre a una altura de 3617

msnm perteneciente a la Cordillera Oriental de los Andes.

En su recorrido recibe como afluentes por la margen derecha

a los ríos Numbala Alto, que nace en las lagunas de

Margarita y Perla de los Andes; quebrada de Las Juntas;

quebrada del Oso; quebrada de Las Cascadas; quebrada de La

Valdivia que tiene su origen en el pico del cerro Toledo a

una altitud de 3485 msnm que al descender toma los

siguientes nombres: de Los Helechos, quebrada Honda; que

nace en los deshielos de los cerros

El desarrollo de este punto se tomó del estudio de
PREDESUR, Ecuador, Proyecto Area de Influencia de la
Cuenca del Río Mayo (Diagnóstico), primer borrador, Loja,
1993.
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de Achupallas y Carrizal en el nudo de Sabanilla teniendo

como afluente la quebrada de Platanillos y la quebrada de

Tapala. Por el margen izquierdo recibe las aguas del río

Loyola, que nace de los declives de la cordillera del

Cóndor y tiene como afluente a la quebrada de San Vicente.

Río Valladolid.- Se origina en las lagunas de la

cordillera de Sabanilla, situado a una altitud de 3498 msnm

aumentando su caudal con las aguas de las quebradas de:

Tuna, Los Molinos, Uchima, Pueblo Viejo y Las Toronjas, que

bajan por el margen derecho.

Por el margen izquierdo, se alimenta con las aguas de

las quebradas de El Soldado, Tapichalaca y Huambuco.

Río Isimanchi.- Tiene su origen en la cordillera de

Sabanilla a una altitud de 3800 msnm, luego se unen las

quebradas El Rubí, El Ahogado y Tarrangamí.

2.5 Infraestructura Vial

La infraestructura vial del cantón Chinchipe, según el

estudio realizado por PREDESUR (Proyecto "Area de

Influencia de la Cuenca del Río Mayo -Diagnóstico-), nos
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describe que está unida principalmente por la carretera

Panamericana que atraviesa la provincia de. Loja de Norte a

Sur, dividiéndose en cinco ramales, para enlazarse con las

provincias de El Oro y la de Zamora Chinchipe; uno de estos

ramales es la que une Loja-Yangana-Zumba. Esta vía cuenta

con una longitud aproximada de 180,5 Km, uniendo

principalmente centros poblados de producción. En los

actuales momentos es la única vía de penetración al cantón

Chinchipe, y atraviesa un retraso considerable en relación

al resto del País, para obtener una mejor apreciación sobre

este campo, a continuación se presenta una análisis sobre

el mismo.

2.5.1	 Red Principal

La red principal del cantón atraviesa de

Norte a Sur, enlazando diferentes centros poblados de mayor

importancia con la cabecera cantonal u otros poblados de

consideración. Por las características de las vías, estas

se encuentran dentro de las categorías IV y V, tal como se

indica en el siguiente cuadro.
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Cuadro No. 1

RED VIAL PRINCIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

TRAMO DE VÍA LONGIT. CALZADA	 ANCHO

	

(Km) 	 (Mts)	 OBSERVACIONES

LOJA	 Se anota

	

109,0	 -	 -	 como rete-
VALLADOLID	 rencia.

	

20,0	 lastrado	 7	 Regular
PALANDA	 estado.

	

45,5	 lastrado	 7
18 IMANCHI

	

6,0	 lastrado	 7
ZUMBA	 malas condi-

	

5,3	 lástrado	 5	 ciones
EL TABLON

	

2,5	 lastrado	 5
EL CHORRO

	

4,8	 lastrado	 4
LA CHONTA

	

5,7	 tierra	 4
CHITO-JUNTAS

TOTAL	 89,9

	

FUENTE Y ELABORACION:	 PREDESUR. Provecto Río Mayo
(Primer borrador), Loja, 1993

Del cuadro antes indicado, podemos deducir que existe

un total de 89,8 kilómetros desde Valladolid hasta Chito

Juntas; el 100 % de esta vía carece de asfalto; el 79,6 %

se encuentra en regular estado; el 20 % no tiene

mantenimiento y es transitable sólo en verano; el 93,7 % de

la calzada es lastrada; y, el ancho de la vía está

comprendido entre 4 y 7 metros.
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2.5.2	 Red Secundaria

En la zona, la red secundaria es escasa, con

una longitud de 45,7 Km de vías, tal como se describe en el

siguiente cuadro.

Las pocas vías carrozables son únicamente de verano de

acuerdo a lo que se indica en el cuadro siguiente, no

existen obras de drenaje para aguas lluvias, no hay

mantenimiento. Debido a sus precarias condiciones sólo

permite la circulación de vehículos pequeños.

Los diferentes tramos de vía corresponden a caminos

vecinales de II orden.
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Cuadro No. 2

RED VIAL SECUNDARIA DEL CANTÓN CHINCHIPE

LONGITUD	 ANCHO OBSERVA-
TRAMO DE VÍA	 (Km)	 CALZADA	 (Mts) ClONES

VALLADOLID	 Todos los

	

8,0	 Lastrado	 4,5
TAPALA	 caminos

VALLADOLID SAN	 son de ve-

	

6,8	 Lastrado	 4,5
GABRIEL	 rano, no

PALANDA	 hay mfra-
2,0	 Lastrado	 3,5

AGUA DULCE	 estructura

ZUMBA	 ni mante-

	

12,7	 Lastrado	 4,5
LA DIVERSIÓN	 nimiento.

ZUMBA- EL PITE	 6,4	 Lastrado	 3.5

ZUMBA-TOLOZA	 3,6	 Lastrado	 3.5

EL CHORRO

PUCAPAMBA	 6,2	 Lastrado	 3.5

T O T A L :	 45.7

FUENTE: PREDES[JR, Proyecto Río Mayo, Loja, 1993

ELABORACIÓN: Las autoras

Del cuadro anterior podemos deducir que hay un

total de 45,7 Km de vías secundarias que alcanzan la red

vial principal. El 100 % de estas vías carecen de asfalto,

todas se encuentran en malas condiciones. Las vías son

lastradas; el ancho de las mismas están comprendidas entre
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3,5 a 4,5 metros.

Se debe indicar además que en la red vial secundaría

predominan los caminos de herradura, donde pueden transitar

únicamente acémilas, que sirven para comunicarse entre las

diferentes poblaciones, de las cuales podemos señalar las

más importantes: San Francisco del Vergel, El Porvenir del

Carmen, Loyola, Las Guayusas, Las Sangas, Gramalotal, San

Andrés. No existen registros, por lo tanto no es. posible

cuantificar la longitud de los mismos.

En forma general, podemos darnos cuenta que el área

del cantón Chínchipe dispone de pocas vías de comunicación

carrosables que una los centros poblados con los centros de

producción sean estos agrícolas, ganaderos y mineros.

De las vías que dispone sean estas de la red

principal, como de la secundaria, las condiciones en que se

encuentran son precarias y necesitan atención urgente de

los organismos centrales que tienen que ver con este tipo

de obras como son: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe,

Ministerio de Obras Públicas, PREDEStJR.2

2	 Ver PREDESUR, Proyecto Río Ma yo ( primer borrador), Loja,
1993
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2.6 Recursos Humanos

2.6.1	 Población total del cantón

La población total del área en estudio,

según el V Censo de Población de 1990 es del 12.419

habitantes, de los cuales la parroquia de Zumba abarca el

42,9 % de la población total; esto sin lugar a dudas se

debe porque esta parroquia es su cabecera cantonal. Le

sigue Palanda (19,2 %), El Porvenir del Carmen (9,5 %),

Valladolid (9,2 %). La parroquia que menos población tiene

es Pucapamba (1 %), tal como se indica en el cuadro No. 3.

Cuadro Nro. 3

POBLACIÓN TOTAL DEL AREA EN INVESTIGACIÓN, 1990

Población
PARROQUIA	 Total	 Porcentaje

Chito	 791	 6,4
El Chorro	 288	 2,3
El Porvenir del Carmen 	 1.181	 9,5
La Chonta	 461	 3,7
Palanda	 2.382	 19,2
Pucapamba	 117	 1,0
San Francisco del Vergel	 723	 5,8
Valladolid	 1.144	 9,2
Zumba	 5.332	 42,9

TOTAL:	 12.419	 100,0

FUENTE: INEC, V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990

ELABORACIÓN: Las Autoras
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La población del cantón proyectada para 1995, asciende

a 14.875, tal como se indica en el cuadro No. 4. Para

estimar la población se tomó la tasa de crecimiento

poblacional intercensal de 1982-90 por parroquias.

Cuadro No. 4

Población Proyectada del cantón Chínchipe para 1995

Parroquia	 Población	 Total *

Chito	 962
El Chorro	 350
El Porvenir del Carmen	 1507
La Chonta	 677
Palanda	 2898
Pucapaiñba	 136
San Francisco del Vergel	 838
Valladolid	 1326
Zumba	 6181

TOTAL:	 14875

*	 Población estimada con la tasa intercensal 1982-90 por
parroquias

FUENTE: INEC, V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990

ELABORACION: Las autoras
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2.6.2	 Densidad poblacional

En el cuadro No. 5:'-.se presentan las

densidades poblacionales de cada una de la parroquias

del área en estudio, considerando los censos de población

de los años de 1974, 1982 y 1990.

A nivel de toda el área, para el año de 1990, se

registra la mayor densidad poblacional, con 4,8

habitantes/Km2 frente a 1974 que tiene 2,9 habitantes/Km2

como consecuencia del incremento poblacional en el área. La

parroquia con menor densidad poblacional es la de San

Francisco del Vergel con 2,1 habitantes/Km 2 y la parroquia

que registra mayor densidad poblacional es La Chonta con

37,2 habitantes/Km2.

De manera general, de acuerdo a los datos del Censo de

1990, la mayoría de parroquias alcanzan una densidad

poblacional mayor que el promedio provincial que es del

4,8 habitantes por kilómetro cuadrado.



Cuadro No. 5
DENSIDAD POBLAc1oupj DEL AR1A DEL PROYECTO POR .PARROQUIAS

Y POR AÑOS

Parroquia

Chito
El Chorro
El Provenir del
Carmen
La Chonta
Palanda
Pucapainba
San Francisco
dl Vergel
Valladolid
Z umba

Total del Aiea:

Superficie Censo

	

(Em2 )	 1974

	

280	 748

	

14,3	 243

	

294,7	 -

	

12,4	 392

	

557	 1.352

	

21	 235

348

	

322,8	 1.257

	

740	 3.268

	

2.590,2	 7.495

Densidad Censo
(Hab /Km2 )	 1982 -

	

2,7	 557

	

17	 217

	

-	 773

	

31,6	 255

	

2,4	 1.677

	

11,2	 120

	

3,9	 939

	

4,4	 4.195

	

2,9	 8.733

Dnsida d Censo
(Hab/Em2 )	 1990

2	 791
15,2	 288

2,6	 1.181
0,6	 461
.3	 2.382
5,7	 127

-	 723
2,9	 1.134
5,7	 5.332

.3,4	 12.419

Densidad
(EabíKnt) 

-4

e-.

20,1

4
37,2
4,3
5,6

2,1.	 ki

7,2

4,8

IlJENrE: INEC, Censos de Población y Vivienda 1974, 1982 
y 1990IiHC, División Poiítíca_ A&njn j str-at jva de la República del Ecuador, 1988ELN3OPACION: Las Autoras

crá
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2.6.3	 Estructura de la población por edad y sexo

Al considerar esta variable dentro del área

en estudio, de acuerdo a los datos del siguiente cuadro,

nos darnos cuenta que el rango 20 - 39 años tiene el mayor

porcentaje (26,9 %); seguido por el rango de 10 - 19 años

que tiene el 24,0 %. El rango con menor porcentaje es el de

60 años y más con el 5 %. Esta información nos demuestra

que la población del área es joven, tal es así, que si

consideramos la población comprendida entre O a 19 años,

nos da una sumtoria del 57 %. Explicado de otra forma, 8,3

de cada 10 habitantes están comprendidos en la edad O - 39

años.

De acuerdo a los datos del cuadro en análisis, algo

relevante es que en todos los rangos poblacionales, el sexo

masculino es el que prevalece, el mismo que a nivel

general, representa el 55 %.
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Cuadro No. 6

POBLACION POR EDAD Y SEXO DENTRO DEL AREA DE ESTUDIO, 1990

	

O - 4 Años 5 - 9 Años	 10-19 Años	 20-39 Años	 40-59 Años	 .60 más años	 TOTAL	 AMBOSHombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer SEXOS

	125	 103	 -102	 101	 166	 109	 177	 132	 75	 53	 21	 17	 666	 515	 1.181

	

224	 234	 222	 185	 291	 245	 327	 272	 165	 122	 59	 36	 1.288 1.094	 2.382

	

63	 91	 69	 52	 87	 76	 103	 85	 47	 34	 11	 5	 380	 343	 723

	

87	 94	 97	 93	 156	 123	 163	 141	 79	 53	 34	 24	 616	 528	 1.144

	

430	 427	 420	 381	 739	 616	 750	 613	 395	 289	 150	 122	 2.884 2.448	 5.332

	

32	 20	 33	 26	 33	 23	 37	 28	 21 .	 16	 13	 6	 169	 119	 288

	

40	 28	 27	 20	 61.	 48	 110	 50	 29	 25	 17	 6	 284	 177	 461

	

6	 6	 13	 10	 15	 11	 18	 7	 111	 10	 4	 6	 67	 50	 117

	

56	 56	 49	 55	 123	 73	 158	 83	 56	 •46	 24	 12	 466	 325	 791

	

1.063 1.059	 1.032	 923	 1.671 1.324	 1.843 1.411	 878	 648	 333	 234	 6.820 5.599	 12.419
17,0%	 16,0%	 24,0%	 26,0%	 12,0%	 5,0%	 100,0%

FUENTE: INEC, V Censo de Población y IV de Vivienda 1990ELABORACION: Las Autoras

Parroquia

El Porvenir
del Carmen
Palanda
San Francisco
del Vergel
Valladolid
Zumba
El Chorro
La Chonta
Puca pamba
Chito

TOTAL:

Porcentaje

ç
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2.6.4	 Tasa de crecimiento de la población

El siguiente cuadro nos señala las tasas de

crecimiento poblacional intercensal de cada una de las

nueve parroquias del área. En el período 74-82 la mayoría

de las parroquias presentan tasas de crecimiento

poblacional negativas, Zumba y Palanda si bien registran

tasas positivas, sin embargo son bajas.

En el período 82-90, en cambio todas las parroquias

registran tasas positivas a excepción de Pucapamba que

continúa con tasa de crecimiento negativa. Algo que merece

resaltar es sobre el comportamiento poblacional de la

Chonta que para el período 1974-82 registra una tasa de

crecimiento poblacional negativa, en cambio para el período

1982-90 registra una tasa de crecimiento poblacional que

se la puede considerar la más alta del cantón (8 %).
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Cuadro No. 7

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL

PARROQUIAS	 1974-82	 1982-90

Chito	 (0,04)	 0,04

El Chorro	 (0,01)	 0,04

El Porvenir del Carmen	 -	 0,05

La Chonta	 (0,05)	 0,08

Palanda	 0,03	 0,04

Pucapamba	 (0,08)	 (0,03)

Valladolid	 (0,04)	 0,02

San Francíeco del Vergel	 -	 -

Zumba	 0 , 02	 0,03

Promedio:	 (0,03)	 0,03

FUENTE:	 INEC, V Censos de Población y Vivienda 1974,1982,
1990

ELABORACION: Las Autoras

2.6.5	 Población urbana y rural

Población urbana se considera aquella qué

está sentada en las cabeceras parroquiales; bajo esta

concepción, el área del proyecto es eminentemente rural, en

ella se encuentra el 66 % de la población total a 1990.

Esto nos permite aseverar que la mayoría de la población

del área se dedica a la producción pecuaria, tal como. se



Sector:

Urbano

Rural

Total del Area:

1990

4.212

8.207

12.419

ollo

34

66

100

señala a continuación.
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Las parroquias que registran mayor población rural de

acuerdo de datos del siguiente cuadro son Zumba, Palanda y

El Porvenir del Carmen. Zumba a nivel parroquial tiene como

población rural el 64 % (3.401 habitantes), y a nivel de

toda el área, esta población representa el 27%, porcentaje

muy significativo. Palanda es la parroquia que le sigue, el

70 por ciento de su población (1.666 habitantes) es rural.

En El Porvenir del Carmen, el 84 % de su población (996

habitantes) es rural. Las demás parroquias, por contar

relativamente con poca población, la población rural

también expresado en porcentaje es bajo.



*
*

Cud.xoNo,
PCLCIO1t UBIU '1 R T1UL :aCRCT CZ tE	 AP 2EUN PRPOQtrI3, 19911

	

Ezr. Er 11n j .&= x1r	 Ezbz	 Eujx 
	ALLt'OL'	 27	 94	 97	 53	 156	 123	 153	 141	 79	 53	 34	 244	 40	 44	 42	 SS	 69	 71	 66	 34	 22	 11	 3R..t d 1	 z	 46	 54	 53	 45	 101	 54	 92	 75	 45	 30	 13EL 0PIP. DEL

rd!.	 125	 103	 102	 101	 166	 109	 137	 132	 75	 52	 21	 17

	

d 1	 tr:•t	 23	 115	 21	 15	 12	 17	 24	 27	 10	 5	 2

	

93	 37	 21	 215	 143	 92	 153	 105	 65	 42	 19	 15

	

R-en224
	 234	 222	 125	 291	 245	 3-27	 272	 1155	 122	 59	 15	t d 1	 52	 71	 61	 55	 72	 32	 1015	 91	 43	 33	 22	 115R :ItCO DEL ? EPiEL	 166	 1153	 161	 126	 219	 167	 221	 121	 122	 24	 36	 20Ftz-:-j1

Rt:. d 1 Pr*	 63	 91	 55	 52	 27	 715	 103	 25	 47	 34	 11

	

27	 31	 31	 13	 32	 31	 41	 32	 9	 4	 5'ii	 Fr1	 36	 71	 32	 35	 15	 45	 62	 13	 23	 25	 7	 - -t:- ¿lb 1^	P:qi	 420	 427	 420	 321	 339	 615	 710	 513	 395	 229	 1511	 122EL	 0P3	 1415	 152	 129113	 267	 234	 310	 270	 137	 92

	

224	 275	 291	 2153	 432	 322	 4411	 343	 253	 191	 112	 90

	

cico1	 22	 20	 33	 26	 33	 23	 3?	 23	 21	 16	 1	 6L CEONTA	 23	 1S	 26	 19	 23	 20	 30	 25	 12	 12	 9	 6C&btr Frj1	 5	 5	 7	 7	 5	 3	 7	 3	 3	 2	 4t: d 2.^

	

 40	 22	 27	 20	 51	 42	 110	 50	 29	 25	 17	 6

	

15	 1'	 11	 11	 22	 20	 22	 23	 7	 2	 5	 3

	

25	 16	 16	 9	 39	 23	 23	 27	 22	 F?	 12d	 ]	 15	 6	 1	 1')	 15	 11	 13	 7	 11	 10	 .1	 15EIT0	 2	 15	 5	 7	 5	 5	 5	 5	 3	 3	 5lbøS*t A	 1	 4	 -2	 4	 2	 6	 13	 6Iba 	 3	 1	 1Ft* d* 1 Er-:i t 	 55	 16	 9	 55	 123	 73	 152	 56	 46	 24	 12

	

21	 14	 6	 9	 13	 2	 25	 20	 5	 7	 4	 38.t	65 	 1	 51	 39	 2	 9 ______
T'TkL	 1.052	 1.059	 1.032	 923	 1.631	 1.324	 1.243	 1.411	 272	 1542	 333	 234

	

SO 1	 5 9	 52 3	 4' 2	 55 2	 44 2	 515 15	 4' 4	 5' 5	 2 5	 52	 41
-	 ''—	 .S.	 t-:-.LA.:-, 11 	 1932
EL0p CI0N: L.
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2.6.6	 Población económicamente activa

La población económicamente activa del

cantón Chinchipe para 1990 es de 4.353 habitantes, según

nos señala el siguiente cuadro, equivalente al 35 % de la

población total, las principales actividades son la

agricultura y la ganadería, que representan el 65 %. Este

porcentaje tiende a disminuir como consecuencia de las

migraciones campo-ciudad y baja rentabilidad económica que

registra este sector frente a los ingresos mucho más

elevados que pueden obtener los trabajadores en el sector

minero. Las actividades que le sigue en importancia son los

servicios comunales, sociales y personales, por la

absorción de la mano de obra como por el número de personas

que se dedican a esta actividad (940 habitantes), que

representan el 22 %.

La actividad explotación de minas y canteras, absorbe

un 5,6 % de la P.E.A. (242 habitantes) con tendencia a

crecer, si se relaciona con datos de otros estudios que

datan un número muy reducido de personas dedicadas a esta

actividad en años anteriores.

Las demás actividades en su conjunto absorben el 7 %

de la P.E.A. por el incipiente desarrollo de los sectores



1990

2.814
242
85
8

59
123
10
6

940
50
16

4.353

o,fo

64,6
5,6
1,9
0,2
1,4
2,8
0,2
0,1

21,6
1	 )
0,4

100
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artesanal, construcción, transporte y actividades no bien

especificadas-

Cuadro No. 9

POBLACI6IT ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS

DE ACTIVIDAD, 1990

RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Electricidad, agua y gas
Construcción
Comercio
Transporte, almacenamiento y comunicación
Establecimiento financiero
Servicios comunales, sociales y
personales
Actividades no bien especificadas
Trabajador nuevo

Total cantón Chinchipe:

FUENTE:	 INEC, y Censo de Población y IV de Vivienda

1990, datos definitivos (PEA de 12 años y más).

ELABORACIÓN: Las Autoras
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2.6.7	 Organización social

Para la descripción de este punto, se tomó

como referencia el estudio Valladolid-Palanda, 1992, 8-15

que es el único documento que narra. sobre éste tópico; al

cual se agrega el trabajo de campo realizado sobre este

tema

La Familia

Dentro de las nueve parroquias, las familias se

encuentran estructuradas en torno al matrimonio, ya que la

mayoría de hogares están unidos por lazos conyugales,

siendo evidente el alto índice de fecundidad exístento en

la zona, traduciendo en el número promedio de hijos por

familia el mismo que fluctúa en 5 y 6.

Asociaciones y Organizaciones

En el cantón existen seis organizaciones de derecho,

las mismas que se señalan a continuación:

-	 Asociación Agropecuaria de la parroquia Palanda

-	 Asociación de Ganaderos de la Región Sur Oriental

del Ecuador de la parroquia de Valladolid,
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-	 Junta Parroquial de Palanda

-	 Seguro Social Campesino

-	 Cooperativa de Vivienda 'Corazón de Chinchipe' de

Palanda -

Preasociación Centro Agrícola de Zumba

El escaso número de organizaciones existentes en el

cantón tiene su explicación en la falta de organización

social así como en las pocas o ninguna tendencia de sus

habitantes a unirse, para la consecución de los objetivos

de grupo, lo cual no les permite encarar los problemas

comunales colectivamente Los habitantes de zona,

desconocen la importancia que tiene la organización como

generadora de poder.

Estructura de Poder

La estructura de poder dentro del cantón está

conformada por grupos que ejercen hegemonía de tipó

económico y político-administrativo. A los primeros

pertenecen los comerciantes y agricultores terratenientes.

A los segundos, funcionarios y empleados del sector

público, con cierta jerarquía y poder de decisión.
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Liderazgo

En el área existe carencia de un liderazgo capaz de

controlar la conducción social y política del sector rural.

Esto se debe principalmente a la falta de atención por

parte de los poderes centrales, sin embargo muchas de las

veces de manera- voluntaria yen forma espontánea, suelen

reunirse los habitantes del sector con el fin de realizar

obras de mejoramiento en todas las áreas posibles y ello es

factible gracias a la vigencia de la antigua organización

de trabajo denominada las "mingas



CAPITULO III

3. SISTEMA PRODUCTIVO



3.1 Distribución y tenencia-de la tierra

De acuerdo a la información recabada en el área en

estudio, a través de las 140 encuestas, nos damos cuenta

que el mayor porcentaje (49,3 %) de hectareaje se

encuentran en el rango de 1 a 50 hectáreas con un total de

69 encuestados. En orden de importancia, le sigue las de

51 a 100 hectáreas con el 27% (38 encuestas); luego tenemos

las de 151 a 200 hectáreas con el 10 por ciento.

Finalmente se encuentran las de más de 200 hectáreas con 7

equivalente al 5% (ver cuadro No. 10).

Respecto a las formas de tenencia de la tierra, 111

son propietarios y 29 son posesionarios, equivalentes a 79

y 21 por ciento respectivamente. En esté cantón no existe

forma de tenencia en calidad de arrendatario o partidario.

56
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Cuadro No. 10

Extensión del Predio(Has)

Superficie
	

No.	 fo

	1 - 50
	

69
	

49.3

	

51 - 100
	

38
	

27.1

	

101 - 150
	

12
	

8.6

	

151 - 200
	

14
	

10.0

± de 200
	

7
	

5.0

TOTAL
	

140
	

100.M

FUENTE: Información de campo, mayo/95

ELABORACIÓN: Los Autoras

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, podemos

analizar que el sistema de distribución de la tierra, de

acuerdo al modelo de la propiedad privada, surge el

siguiente fenómeno que a medida que pasan los años se

incrementa el crecimiento poblacional, dando como resultado

la disminución de la extensión de tierra de un mismo dueño,

ya sea porque se divide la tierra por herencia o por

efectos de la compra-venta, la cual repercute en el tiempo

en forma significativa dentro del proceso de producción.
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32. Sector Agrícola..

3.2.1	 Uso actual del suelo..

El uso actual del suelo en el cantón

Chinchipe, se encuentra distribuido por cultivos, tanto de

ciclo corto como perennes; pastos cultivados y naturales y

bosques naturales.

En la zona existe predominio de los pastizales, con el

58.6% frente a los cultivos que tan solo representan el

7.4% y los bosques naturales dan un equivalente al 33.9%.

Dentro de los pastizales existe predominancia de los pastos

cultivados (57.8%), lo cual nos demuestra que la zona ha

sido colonizada y por la vocación de su suelo, existe

predominancia de la ganadería (ver siguiente cuadro).
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Cuadro No-11

Liso Actual del Suelo del cantón Chinchipe

Uso del Suelo	 Ha

Cu 1  Ivo s
Ciclo corto	 384.3	 3.2
Cultívos. permanentes	 507.0	 4.2

Pastos
Cultivados	 6.910.5	 57.8
Naturales	 95.3	 0.8

Bosques
Naturales	 3.954.8	 33.9

T O T A L :	 11.851.8	 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95.
ELABORACION: Las autoras

Los 140 entrevistados, dan diferentes alternativas al

us actual del suelo, con un total de 700, y al desglosar

por cultivos, tenemos, que dentro de los de ciclo corto los

mas representativos son los que tienen de 0.1 a 10

hectáreas con el 17.1%, seguido de los que no cultivan con

el 2.4%. En lo que respecta a los cultivos permanentes,

los mas importantes son los de 0.1 a 10 hectáreas con el

16.9 por ciento.

Los pastos cultivados son los mas importantes en la

zona, especialmente los comprendidos entre 20.1 y 50

hectáreas con el 6.6%.

La mayor parte de las fincas disponen de bosque



60

natural, las que más tienen están en el rango entre 20.1 y

50 hectáreas con el 6.1% (ver siguiente cuadro).

Cuadro No. 12

Diferentes Alternativas del uso Actual del Suelo

Rangos	 No.	 Porcentaje

Cultivos
ciclo corto

	

0.1 - 10	 120	 17.1

	

10.1 - 20	 2	 0.3

	

20.1 - 50	 1	 0.1
No cultivo	 17	 2.4
Permanentes:
0..1 - 10	 118	 16.9

	

10.1 - 20	 5	 0.7

	

201 - 50	 1	 0.1
No cultiva	 16	 2.3
Pastos
Cultivados

	

01 - 10	 27	 3.9

	

10.1 - 20	 18	 2.6

	

20.1 - 50	 46	 6.6

	

50.1 - 100	 29	 4.1

	

100.1 - 200	 13	 1.9

	

+de-200	 2	 0.3
No cultiva	 5	 0.7
Naturales:

	

0.1 - 10	 25	 3.6

	

10.1 - 20	 1	 0.1

	

No disponen	 114	 16.3
Bosques
Naturales:

	

0.1 - 10	 38	 5.4

	

10.1 - 20	 27	 3.9

	

20.1 - 50	 43	 6.1

	

50.1 - 100	 15	 2.1

	

100.1 - 200	 6	 0.1
No. tienen	 11	 1.6

TOTAL:	 700	 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras
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A mas de las diferentes alternativas, si analizamos el

uso actual del suelo por rangos y por cultivos, vemos que

el rango de 0.1 :a 10 hectá'eas-dentro de los cultivos de

ciclo corto son los mas representativos, existen 120

productores con 239.4 hectáreas, en total los cultivos de

ciclo corto representan el 27% de la extensión total; en

el mismo rango, los cultivos permanentes también son los

mas representativos con 118 productores, con un total de

501.84 hectáreas, en total representan el 4.8% de la

extensión total. En cambio dentro de los pastos los mas

representativos son los que se encuentran entre 20.1 y 100

hectáreas con 75 productores con 3896.5 hectáreas. En

cuanto a los pastos naturales en las fincas grandes no

existe, mas bien existen en las fincas pequeñas, disponen

26 productores con 96.4 hectáreas, si sumamos todos los

pastos, en total el mas importante es de los pastos

cultivados con el 58.3% del total de extensión. Todas las

fincas con extensión hasta de 200 hectáreas disponen de

bosque natural, con extensiones muy importantes, con un

total de 3953.6, que representa el 33.4% del total de

extensión que se investigó. Para mayor apreciaóión ver el

siguiente cuadro.



Cuadro No. 13

Uso Actual del Suelo por Rangos, Cultivos y Extensión

0UitjfC	 -	 -	 - E.3u

0. 0ciC'	. Fii. Culi.	 Ntu. Nt-r&.1

-LNc, . H	 . HAL9 N	 H	 H

0.1- 10 120 229.4 113 501.3 27 153.5 25 78.7 3-2 188.2

	

10.1- 20	 2 23.3	 5 71-0' 1 1S 329	 1 19.7 27 417.1

	

20.1- 50	 1 54.2	 43 1653.8	 43 1423

	

50.1-100	 28 2236.5	 15 1133

	

100.1-200	 12 1975- 	 3 773.0

	

d 200	 2 550.0

TDti	 1123 317.9 123 572.3 135 5910 26 93.4 129 3954

	2.7	 4.8	 53.3	 0.3	 33.4

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95.
ELABORACION: Las autoras

Los cultivos anuales (ciclo corto) del maíz + fréjol y

sólo maíz, en conjunto suman 112 hectáreas, equivalentes a

un 22%; el cultivo de la yuca se realiza en 107 hectáreas,

equivalentes a 21%.

En lo concerniente a los cultivos permanentes tenemos

el café, plátano, caña de azucar y otros con 112, 103, 37

y 31 hectáreas respectivamente. De esta información se

desprende que dentro de los cultivos permanente el café es

el más importante con un 22%, seguido del plátano con un

20%. El indicador otros, tan sólo representa el 6% en el

mismo que comprenden los cultivos de frutales, cacao,

arroz, papa, arveja y tomate de árbol.



Cuadro No. 14

TIPO DE CULTIVOS PREDOMINANTES DEL CANTÓN CHINCHIPE

(1994 - 1995)

Cultivos	 No.

63

Maíz ± fréjol
	

78
	

15,1

Solo maíz
	 34
	

6,6

Yuca	 107
	

20,8

Plátano	 103
	

20

Cafa de Azúcar	 37
	

7,2

Café
	

112
	

21,7

Otros*
	

31
	

6,0

No cultivados	 13
	

2,0

TOTAL
	

515*
	

loo

*Frutales, cacao, arroz, madera, papa, arveja y tomate de
árbol

FUENTE: Información de campo, mayo/95

ELABORACION: Las Autoras

*	 De los 140 encuestados, cada familia siembra varios

cultivos (515 alternativas de cultivos).
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TIPOS DE CULTIVOS Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (AGRf COLA)

A continuación describimos los diferentes tipo de

cultivos, según la superficie, producción total, consumo y

cantidades destinadas para la venta

El maíz de la 20 quintales pródticen 39 productores

(27,9%), que es el mas representativo; luego están los que

producen entre 21 a 40 quintales con un. total de 33

productores que equivale a 23,6%; de 41 a 60 tenemos 18

productores (12,8%) y más de 80 quintales tenemos 14(10%).

Algo que merece resaltar es que existen 29 entrevistados

que no cultivan, lo cual equivale al 20,7% Se debe a que

estos productores se dedican a la ganadería y explotación

maderera-

Al analizar el consumo, vemos que de uno .a 10

quintales se registran 40(28,6%) que es el más

representativo; luego tenemos los que consumen de 11 a 20

quintales con un número de 27, traducido a porcentajes,

19,3%. Los menos representativos son los que consumen más

de 50 quintales con un número de siete, equivalente al 5%,

tal como se puede apreciar en el cuadro Nro. 15.
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Cuadro No.15

Producción, consumo y venta de maíz en el cantón

Chinchipe

Produoe tón No.	 % onaumo No.	 % v.nta. No.

qq	 qq	 qq

1-20	 39	 27,9	 1-10	 40	 28,6	 1-10	 10	 7,1

21-40	 33 23,6 11-20 27	 19,3 11-20	 14	 10,6

41-60	 18	 12.8 21-30	 17	 12,1 21-30	 12	 8,6

61-80	 7	 5,0 31-40	 9	 6,4 31.40	 8	 5,7

+de8O	 14	 10,0 41-50	 11	 7,9 41-50	 4	 2,9

No cul.	 29	 20,7 -,-d.aSO	 7	 5,0 +deSO	 11	 7,9

	

No cul. 29	 20.7 No. von.52	 37,1

	

No. cul.29	 20.7

StJ4AN:	 140	 100	 140	 100	 140	 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo,95
ELABORACION: Las Autoras

Si analizamos las ventas que realizan los productores

de maíz, vemos que el mayor porcentaje se encuentra entre

los que no venden (52 entrevistados) los mismos que

equivalen al 37%; luego se encuentran los productores que

venden de 11 a 20 quintales (14), que significa el 10.6%;

los que venden de 21 a 30 quintales se registran en un

número de 12 (8.6%); más de 50 quintales tenemos 11

productores, equivalentes a un 7,9%. El número más bajo de
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ventas registra entre los 41 y 50 quintales con cuatro,

equivalentes al 2,9%, tal como nos señaló el cuadro No 15.

El 55% de la población se dedica al cultivo del

frejol, sin embargo lo hacen en cantidades modestas (879

quintales), del cual en su mayoría lo destinan al

autoconsumo (639/0), y lo venden en pequeñas cantidades 329

qq que equivale a un porcentaje del 37 5110; lo cual nos

demuestra que el ingreso por este concepto es poco

significativo (ver cuadro No. 16)

Cuadro Nro. 16

Producción, Consumo y Venta del Fréjol en el cantón

Chinchipe

Producción
	

Consumo	 Venta
No.	 Cant.	 No.	 Cant.	 No.	 Cant.

qq

	70 	 348	 19	 125

	

3	 42	 3	 39

	

2	 60.	 1	 30

	

2	 100	 3	 135

	

63	 63

	

-	 -	 51	 -

	

77	 550	 77	 329
63%	 37%

	

1 - 10 61
	

345
11-20	 9
	

147
21-30	 2
	

47
+3Ó 5 340

Subtotal 77
No cult.
No vend. -

Total	 140
	

879
100%

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION: Las Autoras
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Otro cultivo importante de la zona es la yuca, los que

producen de uno a 20 quintales que representan el 40% (56);

los que no cultivan con un 23,6% (33); luego están los de

21 a 40 y los de 41 a 60 con 15% y 10,7% respectivamente.

El menor porcentaje (2,1%) lo registran los que producen de

61 y 80 quintales; hay familias que producen más de 80

quintales y representan el 8,6%. Esto nos demuestra que es

significativo el porcentaje de la población que se dedica

al cultivo y producción de este producto.

En lo que se refiere al consumo de la yuca, el mayor

porcentaje (28,6%) se encuentra entre los que consumen de

uno a 10 quintales; seguido de los que consumen entre 11 y

20 quintales con un (27,1%); el menor porcentaje (3,6%) se

encuentra entre los que consumen de 41 a 50 quintales. (ver

siguiente cuadro). Al analizar la venta de la yuca, nos

damos cuenta que los mayores porcentajes están entre los

que no venden (47.8%) y entre los que no cultivan (23.6%),

esto nos demuestra que gran porcentaje de la población se

dedica a la ganadería, explotación de madera y del oro, tal

como pudimos confirmar con nuestras entrevistas personales.

Dentro de las familias que cultivan la yuca, la mayor

parte de la producción lo destinan para el autoconsumo, las

pocas familias que se dedican a explotar este cultivo como
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fuente de ingresos, tenemos que los que venden más de 40

quintales representan tan solo un 9.31% (13 productores);

seguido de los que venden entre 11 y 20 quintales con un

7.1% (10). El porcentaje más bajo (2.9%) están entre los

que venden entre 21 y 30 quintales. Para mejor apreciación

ver siguiente cuadro.

Cuadro No. 17

Producción, Consumo y Venta de yuca en el cantón
Chínchipe (1994 - 1995)

P'c,ducc iói	 Venta

	

qq	 No.	 qq	 No.	 %	 qq	 No.	 %

	

1-20	 56	 40.0	 1-10	 40	 28.6	 1-10	 7	 5.0

	

21-40	 21	 15.0	 11-20	 33	 27.1	 11-20	 10	 7.1

	

41-60	 15	 10.7	 21-30	 10	 7.1	 21-30	 4	 2.9

	

61-30	 3	 2.1	 31-40	 7	 5..0	 32-40	 6	 4.3

	

-4-deBO	 12	 3.6	 41-50	 5	 3.6	 +de4O	 13	 9.3

No cultiva	 33 23.6	 -s-deSO	 7	 5.0	 No ven. 67 47.3

	

No cultive. 33 23.6 	 No cult.33 23.6

BUHAN:	 140 100	 140 100	 140 100

FUENTE: Investigación de Campo, mayo/95

ELABORACION: Las Autoras

El Cultivo del plátano es otro de los rubros

importantes de esta zona; sin embargo el mayor porcentaje
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(26.4%) se encuentra entre los que no cultivan, seguido de

los que producen uno y 100 racimos que representa el 21.4%;

mas de 500 racimos, tenemos un 18.6%; de 401 a 500 un diez

por ciento. Esto nos sefala que existe un buen número de

familias que se dedican a este cultivo, unos lo dedican al

autoconsumo y otros como generadora de ingresos.

Dentro de este cultivo, al analizar el consumo, vemos

que el mayor porcentaje (35.7%) se registra entre los que

consumen de 1 y 100 racimos; seguido de los que consumen de

101 a 200; de mas de 500 y de 301 a 400 racimos tenemos que

representan el 12.9, 7.9 y 7.1 por ciento respectivamente.

En lo que respecta a las ventas, el mayor porcentaje

se encuentra entre los que no venden con el 43.6%, seguido

de los que venden mas de 500 racimos con el 10.8%. Los

demás rubros de ventas relativamente son insignificantes.

Esto nos demuestra que este cultivo mas lo dedican para el

autoconsumo que para la venta misma, para mejor información

ver el siguiente cuadro.



Cuadro No. 18

Producción, Consumo y Venta del Plátano en el Cantón

Chínchipe (1994 -1995)

Rango
	

Producción
	

Consumo
	

Venta

(racimo)
	

No.	 No.	 No.	 %

70

1-loo	 30	 21.4	 50	 35.7	 7	 5.0

101-200	 12	 8.6	 18	 12.9	 3	 2.2

201-300	 8	 5.7	 6	 4.3	 6	 4.3

301-400	 12	 8.6	 10	 7.1	 8	 5.7

401-500	 14	 10.0	 7
	 5.0	 2	 1.4

+ d9500	 26	 18.6	 11	 7.9	 15	 10.7

No produce	 1	 0.7	 1	 0.7	 1	 0.7

No cultiva	 37	 26.4	 37	 26.4	 37	 264

No vende	 61 43.6

SUMAN :	 140	 iob	 140	 100	 140	 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION: Las Autoras

El cultivo del café es otro de los renglones

importante de la zona, tal es así que los que producen de

uno a 30 quintales se encuentran el mayor porcentaje

(48.5%); seguidos de los que producen entre 31 y 60

quintales con un 20%. Al igual que los demás cultivos,

dentro de esto se encuentran los que no cultivan y
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representan el 20%.

El consumo de este producto en la zona de acuerdo a

los datos de nuestro estudio es muy baja o prácticamente no

existe, razón por' el cual no se pudo cuantificar.

Las ventas realmente son importantes, el 48.5% venden

el producto entre 1 a 30 quintales y el 20 por ciento lo

hacen de 31 a 60 quintales, los demás rubros productivos

son bajos, tal , como se puede apreciar en el siguiente

cuadro.

Cuadro No. 19

Producción y Venta del Café en el cantón

Chinchipe (1994-1995)

Rango
qq

1 - 15
16 - 30
31 - 45
45 - 60
61 - 75

mas de75
No hay prod.
No cultiva

Producción
No.	 %

	

38
	

27.1

	

30
	

21.4

	

14
	

10.0

	

14
	

10.0

	

2
	

14

	

8
	

5.7

	

6
	

4.4

	

28
	

20

Venta
No.	 %

	

38	 27.1

	

30	 21.4

	

14	 10.0

	

14	 10.0

	

2	 14

	

8	 5.7

	

6	 4.4

	

28	 20

TOTAL:	 140	 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras
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3.2.2	 Uso potencial del suelo

Existen suelos con pendientes moderadas de

25 a 50% y fuertes o muy fuertes es decir mayores al 50% en

la parte norte y sur del cantón respectivamente. Según el

estudio Valladolid-Palanda (primer borrador), están

formados por aluviones antiguos hidromórficos, originados

de rocas metamórficas cristalinas, la coloración de los

suelos van desde rojo, amarillos y grises localizados sobre

esquIstos, se tienen suelos de estructura arcillosa,

arenosos, óon profundidad efectiva variable, con un ph

comprendido entre 4 a 5.

Por lo antes indicado, se puede observar que la

pendiente y profundidad de los suelos, son limitantes en la

explotación agrícola, por lo que es necesario establecer

prácticas y precauciones en la utilización del suelo para

cultivos, a fin de evitar y controlar la erosión y corregir

la degradación de los suelos.

De acuerdo a lo antes se?ialado,es necesario la

introducción de un buen programa de asistencia técnica, con

lo cual se mejoraría la producción agrícola, además, se

sugiere que el productor acepte las prácticas mínimas de

conservación de suelos, en razón de que la zona es de un
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total riesgo erosionable

323	 Aspectos tecnológicos de la-producción

Al hablar sobre la tecnología utilizada en

la producción agrícola, de acuerdo a lo que nos indica el

Anexo t'o. 8, nos damos cuenta que todos los productores en

los diferentes cultivos realizan la preparación del suelo

utilizando, la fuerza humana. En cuanto a la utilización de

insumos, tan sólo los que siembran maíz, fréjol y café

utilizan insumos pero en porcentajes muy bajos del 2,7; 3,9

y 7,1 por ciento respectivamente; y de éstos, los insumos

que más utilizan son gramaxone y agripac. En los demás

cultivos no utilizan insumos, lo realizan en forma

tradicional. Además, a excepción del café, ningún

agricultor utiliza semillas mejoradas en ninguno de los

cultivos considerados como los más importantes de la región

(maíz, yuca, plátano, caña de azúcar y café).

De acuerdo a las entrevistas directas realizadas en la

zona, nos informaron que las variedades de fréjol que

siembran son el Seda, Chindo, de Chacra, Cholo y

Panamito. En cuanto al cultivo de la yuca lo siembran en

cualquier fecha del año y cosechan a partir del octavo mes

hasta un año. Para la implementación del cultivo del
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plátano, las variedades que utilizan en orden de

importancia son el Colorado, Criollo, Blanco, Común y

Filipino; el producto lo siembran en cualquier fecha del

afío y su cosecha lo realizan a partir de los 18 meses.

Para la implementación del cultivo de la cafa de azúcar,

las variedades que utilizan en orden de importancia son: la

Criolla, la Común, la Negra y la Cubana; lo siembran en

cualquier fecha del a?io y cosechan a partir de los dos

afíos. El café en la actualidad es un producto muy

importante en el área, de acuerdo a la información dado por

los productores se puede cuantificar que el 86,6% lo

siembran con semilla que ellos disponen (propia) y el 13,4%

lo compran para implementar sus cultivos. Las variedades

mas predominantes son el Criollo (39.9%); Caturra (32.4%);

Catimoro (18.1%) y el resto de variedades con poca

importancia como: Común, Arábigo y Robusta.

3.2.4	 Comercialización Agrícola

El funcionamiento de la comercialización

dentro del cantón Chinchipe en forma general, se

caracteriza por la participación de una cadena de

intermediarios, del que depende directamente el productor,

además se encuentra agraviado por la carencia de servicios
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de infraestructura mínima necesaria para esta actividad,

que se ve limitada por la falta de vías de comunicación de

de utilización permanente,- la ausencia de vías,-centros de

almacenamiento, falta de transporte terrestre permanente,

que repercute en la comercialización de los productos

agrícolas; lo cual repercute directamente en la economía

del pequeño y mediano agricultor, que se ve agravado por

falta de recursos para utilizar asistencia técnica y

crediticia que permita ayudar en las diversas instancias de

la comercialización directa del productor al consumidor -

La venta de los productos agropecuarios según el Estudio

Vallado l id-Pa landa (primer borrador, 1992), lo realizan

directamente entre la finca en un 61% y el 39% lo realizan

la venta en los mercados de Zumba y cabeceras parroquiales

de Palanda y Valladolid, productos que luego salen a otros

centros fuera del sector, a través de los intermediarios

La actividad comercial agrícola se encuentra en manos

de unos pocos comerciantes, que en su mayoría son dueños de

transportes vehiculares, que utilizan para sacar los

productos a los centros de consumo de Loja y Guayaquil.

El problema más grave en la comercialización es la

falta de vías de comunicación como son los caminos

vecinales afirmados que unan los centros de producción con
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las cabeceras parroquiales.

El mercado existente en Zumba es pequefo, y además

está ocupado en un 90% con comidas y el 10% con puestos de

abarrotes en general como se pudo detectar en los

diferentes recorridos que se realizó al área, lo que

dificulta que el agricultor venda directamente lo que

produce, por no tener un lugar para ello, lo hace en las

afueras del mercado en los portales o aceras de las casas

vecinas.

La comercialización agrícola, según los datos

obtenidos en nuestro trabajo directo de campo, guarda

relación directa con los cultivos que ellos producen, de

acuerdo a las cantidades. En primer lugar al analizar la

comercialización del maíz, los precios oscilan entre 10 y

30 mil sucres el quintal, con los precios de 21 y 30 mil se

registra el mayor porcentaje (31-4%); el 27.9% lo venden

en la cabecera cantonal, el 10.7 por ciento en las

cabeceras parroquiales y el 1.4% en las fincas. Esto nos

demuestra que la mayoría lo vende fuera de la finca (ver

siguiente cuadro), las personas que no • venden son la de

mayor porcentaje, esto se debe a que cultivan poco, en esa

relación lo dedican al autoconsumo.



Cuadro No. 20

Comercialización del maíz en el cantón Chinchipe

Precios	 No.	 %	 Lugar de	 No.
(miles 5/)	 Venta

77

10 - 20

21 - 30

+de 30

No vende

No cultiva

1	 2

2	 15

3	 39

4	 3

No vende 52

No cultivan 29

1.4

10.7

27.9

2.1

37.2

20.7

	

13
	

9.3

	

44
	

31.4

	

2
	

1.4

	

52
	

37.2

	

29
	

20.7

TOTAL:	 140	 100
	

140
	

100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION: Las autoras

Al hablar acerca de la comercialización de la yuca

señalamos que este producto lo venden por quintales, sus

precios fluctúan entre 15 y 25 mil sucres el quintal. Los

precios que se venden en mayor porcentaje (25.7%) están

entre. 15 y 20 mil. El mayor porcentaje de ventas lo

realizan en la cabecera cantonal y parroquiales con 17.9 y

7.9 por ciento respectivamente. Tan solo el 1.4% lo hacen

en la finca, algo que merece resaltar es que la mayoría
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(47.9%) no venden y un 23..5% no cultivan (ver siguiente

cuadro) -

Cuadro No. 21

Comercialización de la yuca en el cantón Chinchipe

Precio	 No.	 %	 Lugar de	 No.	 %

(miles S/)	 Venta

36

:1.

3

67

33

15 - 20

21 - 25

+de 25

No venden

No cultivan

25.7

0.7

2.1

47-9

23.6

1

2

3

4

No venden

No cultivan

2

11

25

2

67

33

1.4

7-9

17.9

1.4

47.9

23.5

TOTAL:	 140
	

100
	

140
	

100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

1 = Finca
2 = cabecera parroquial
3 = cabecera cantonal
4 = otro

Otro producto importante dentro de la

comercialización, es el plátano, el mismo que es vendido

por racimos, a precios que fluctúan entre los tres y seis

mil por racimo. El precio que mas venden (22.1%) es a tres

mil sucres el racimo.

Los mayores porcentajes (22.2%) los venden en la
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cabecera cantonal y parroquiales por las posibilidades de

transporte que existe en la actualidad.

Al analizar este producto, vemos que el mayor

porcentaje (43.5%) están entre los que no venden porque los

dedican para su autoconsumo sea esto para su alimentación

o para el engorde de chanchos, seguidos de los que no

cultivan con el 26.4%. Para mayor detalle, ver siguiente

cuadro.

Cuadro No. 22

Comercialización del plátano en el santón Chinchipe

Precios	 No.	 %	 Lugar de venta	 No.	 %

3.000	 31	 22.1	 1	 5	 3.6
3.500	 2	 1.4	 2	 12	 8.6
4.000	 6	 4.3	 3	 19	 13.6
5.000	 1	 0.7	 4	 5	 3.6
6.000	 1	 0.8	 No venden	 61	 43.5
No venden	 61	 43.6	 No cultiva	 37	 26.4
No cultiva	 37	 26.4	 No produce	 1	 0.7
No produce	 1	 0.7

TOTAL	 140	 100	 140	 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

La producción del café, es comercializado en un

100%, su precio fluctúa de 200 mil a mas de 450 mil sucres

el quintal. De acuerdo a los comentarios de los

entrevistados el café después del ganado es uno de los

productos mas importantes que permite que las familias del
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cantón obtengan ingresos muy significativos. Al precio que

han vendido el mayor número de productores (20.7%) es entre

los 351 a 400 mil sucres e1 quintal. Los lugares donde mas

venden es en las cabeceras parroquiales y cantonal con el

34.3 y 17.9 por ciento respectivamente. Un 20% de los

productores de • esta zona no cultiva este producto, para

mejor apreciación ver el siguiente cuadro.

Cuadro No. 23

Comercialización del café en el cantón Chinchipe

Precios (miles S/) No.	 % Lugar de venta	 No.

200 - 250	 10	 7.1	 1	 20	 14.2
251 - 300	 21	 15.0	 2	 48	 34.3
301 - 350	 17	 12.1	 3	 25	 17.9
351 - 400	 29	 20.7	 4	 13	 9.3
401 - 450	 24	 17.2	 No produce	 6	 4.3
+de - 450	 5	 3.6	 No cultiva	 28	 20.0
No producen	 6	 4.3
No cultiva	 28 20

TOTAL:	 140 100	 140 lOO

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras
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3.3 Sector Ganadero

En el área -en--- los ganaderos se dedican a la

explotación del ganado bovino con mayor intensidad, ello se

debe porque la ganadería les permite obtener significativos

ingresos. Los equinos por el contrario, lo destinan mas

como medio de transporte y carga. La población de ovinos

y caprinos prácticamente en esta zona es insignificante.

Los cerdos se producen en las fincas medianas y

pequeñas, según los finqueros, lo destinan para el

autoconsumo y una parte pequeña lo comercializan.

En cuanto a las aves, lo producen en forma

rudimentaria en las fincas, no existen centros de

producción de gran escala, por el contrario producen para

el autoconsumo y una parte muy pequeña comercializan. En

la zona también crían cuyes, lo destinan en su mayor parte

para completar su ración alimenticia. Para mejor

apreciación ver el siguiente cuadro.
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Cuadro No. 24

Producción Pecuaria en el cantón Chinchipe

Clases de ganado
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Bovinos
	 4734
	

42.4

Equinos
	 249
	

2.2

Ovinos
	 24
	

0.2

Caprinos
	

4
	

0.1

Cerdos
	

664
	

5.9

Aves
	

3534
	

31.6

Cuyes
	

1962
	

17.6

TOTAL:
	

11-171	 100.0

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION: Las autoras

3.3..1
	

Características de la actividad pecuaria

Al hablar sobre los sistemas de producción,

es relacionar la tecnología, insumos y formas de

producción.

El rubro más importante de la zona es la producción

bovina, de acuerdo a las entrevistas personales, nos dimos
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cuenta que los productores buscan mejorar sus hatos

ganaderos, tal .es así que hablando de razas cuentan con la

Bron Swiss el mismo que representa el mayor porcentaje

(24.4%) y esto se debe porque es un ganado con alto

rendimiento de carne y por ;:las facilidades de • adaptación a.

la zona. Le.sigue 1a.Holstein con el 18.7%, ganado que lo

• utilizan tantot para -leche como para. carne Además, con

rubros muy significativos tenemos el ganado Brahmán,

cruzado y criollo; y, con porcentaje muy bajo tenemos a

ganado Cebú y Fresian. 	 Para mejor apreciación ver

siguiente cuadro. Los entrevistados denominan: ganado

extranjero al ganado de raza puro adquirido fuera de la

zona.

Cuadro No. 25

Población Bovina por Razas en el Area en Estudio

Razas	 No.	 Porcentaje

Hoistein	 885	 18.7
Bron Swiss	 1155	 24.4
Brahmán	 800	 16.9
Criollo	 683	 14.4
Cruzado	 800	 16.9
Extranjero	 .	 175	 3.7
Cebú	 208	 4.4
Friesian	 28	 0.6

TOTAL:	 4734	 100

FUENTE: Investigación de Campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras



No

25

4

75

Orientación

Carne

Leche

Carne y leche

o,fo

24

3.8

72.2

84

En cuanto a la orientación que le dan a la ganadería,

los productores en su mayoría (722%) lo hacen con doble

propósito, esto es, para carne y leche, el 24% lo destinan

la producción para carne y un 3.8% sólo para leche, tal

como se indica a continuación:

104
	

100

La mayoría alimentan el ganado al pastoreo libre

(98.1%) y al sogueo tan solo lo realizan el 1.9%. Todas

las personas encuestadas utilizan como suplemento

alimenticio la sal.

La reproducción lo realizan en su mayoría bajo el

sistema de monta libre (76%), y un 24% lo hacen a través de

monta controlada.

Dentro de las medidas sanitarias, todas las personas

encuestadas vacunan el ganado contra el carbunco a partir

de los 3 meses, la Triple Bacterina y Sintoseb. Como

antiparasitarios internos utilizan el Levalif, Gramocín,
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Negubón inyectable, Dectomax, Levamax. El Garropin,

Diesel, Nuban, Asuntol, Drusban y Aceite quemado, lo

emplean como antiparasitario externo.

Lo antes descrito, nos da una idea muy general sobre

el manejo del ganado, al cual podemos señalar que hace

falta mejorar tanto en cantidad como en calidad de los

insumos y más medicamentos utilizados, lo cual repercute

indudablemente dentro de los ingresos de los ganaderos.

En cuanto los equinos, todos son utilizados para el

trabajo, la raza predominante es la criolla, lo alimentan

al pastoreo libre y les dan como suplemento alimenticio la

sal y panela.

En cuanto a los cerdos, la raza predominante es la

criolla con un 79.8 por ciento, le sigue la cruzada con un

14.3%. Al respecto, PREDESUR esta llegando a la zona con

razas puras que se adapten al medio, los productores los

adquieren para mejorar sus hatos.

En cuanto a la orientación, el 78.6 por ciento lo

destinan para la manteca y carne, el 16.7 por ciento para

carne y un 4.8 por ciento sólo para manteca. Los cerdos

los pastorean en forma libre, no utilizan suplementos
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alimenticios, los engordan con yuca, plátano, caña de

azúcar y maíz.

La reproducción la realizan es su mayoría sin ningún

control (91.7%) y el resto (8.3%) con algún control. No

utilizan mano de obra calificada ya sea por desconocimiento

o por no existir profesionales dentro de este campo. Un

524% utilizan vacunas contra el cólera porcino y el 47.6%

no utilizan ninguna vacuna.

El resto de animales, denominados menores, lo producen

para el autoconsumo, no utilizan técnicas que garanticen

una mayor producción. La raza predominante en cuanto a las

gallinas es la criolla (98.3%) y en su totalidad lo

utilizan para el autoconsumo, no abastecen de suplementos

alimenticios.

En cuanto a los cuyes, la raza predominante, son los

criollos, no utilizan ninguna técnica de producción, los

crían junto a los sitios donde preparan sus alimentos

(cocina).

3.3.2	 Sistemas de Producción

De los 140 encuestados 75 se dedican a la
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producción de leche (53.6%); 29 no ordeñan (20.7%); y 36 no

tienen ganado (25.7 0/1). De los que producen leche los más

representativos son los que se encuentran entre 1 a 50

litros con el 23.6%; luego están los que producen entre 51

a 100 litros (10%) y de 101 a 150 litros con el 8.6%. El

resto de productores con producción mayores a 200 litros

por semana, registran porcentajes bajos, tal como se señala

en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 26

Producción de leche (litros/semana)

E	

Cantidad	 No.

23.6
10
8.6
4.3
1.4
2.9
2.1
0.0
0.7
53.6
207
25.7

100.0

	

1 - 50
	

33

	

51 - 100
	

14

	

101 - •150
	

12

	

151 - 200
	

6

	

201 - 250
	

2

	

251 - 300
	

4

	

301-350
	

3

	

351 - 400
	

O

	

de 400
	

1

	

Subtotal:
	 75

No ordeñan
	 29

	

No tienen	 ganado
	 36

TOTAL:
	 140

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras
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Comercialización Pecuaria

Los productos pecuarios pasan por varios -intermediarios

hasta llegar al consumidor final, cada intermediario agrega

un porcentaje de recargo, lo cual repercute en el

incremento de precios.

La formación y comportamiento de los precios de los

productores pecuarios se forman en un libre juego de oferta

y demanda; los productores tienen una gran desventaja

frente a los comerciantes, débido a que la mayoría de los

productores ofrecen los productos en pequeñas cantidades

El peso de los animales se lo determina al "ojo por los

intermediarios en las fincas en arrobas.

De los resultados obtenidos en nuestra investigación,

llegamos a determinar el destino que dan las familias

productoras de leche, la misma que es la siguiente: Todas

las familias consumen una parte de la producción de leche

y el excedente lo comercializan. De las familias que

comercializan tan solo representan el 18.7% y el 81.3 % no

venden la leche en forma líquida, las familias, que venden

la leche lo hacen en la finca y en cabeceras parroquiales

como Valladolid y Palanda, en cantidades relativamente

pequeñas, surge este caso por cuanto estos viven cerca a la
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vía carrozable principal que llega a Zumba. El precio

oscila entre los 800 y 1.000 sucres cada litro de leche

(ver siguiente cuadro).

Cuadro No. 27

Destino de la Producción de la leche

Onsumo	 Venta.
Rango	 No.	 No.

1 - 10	 29	 38.7	 1
11- 20	 30	 40.0	 1
21- 30	 11	 14.6	 2
31- 40	 3	 4.0	 1
41 - 50	 2	 2.7	 4
51-100	 5
+ de 100
Subtotal:	 14
No venden	 61

TOTAL:	 75	 100.0	 75

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

1.3
1.3
2.7
1.3
5.3
6.8

18.7
81.3

100.0

Los precios de venta del queso oscilan entre 1500 y

2000 sucres la libra (Ver siguiente cuadro), de los cuales

27 venden el producto, que equivale a 36%; 29 no venden

(36.7%) y 19 no producen (25.3%).

Los lugares de venta donde venden en mayor proporción

son en la cabecera parroquíal (2) con el 40.8%; le sigue en

la finca (1) con el 29.6%; luego venden en la cabecera

cantonal (3) con el 25.9% y finalmente venden en otro lugar

(4) con tan solo el 3.7%.



Cuadro No. 28

Precios y sitio de venta del quesillo o queso
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Precio	 No.	 ío
4

1500	 10	 13.3

1600	 2
	 2.7

1700	 4 1
	

5.3

1800	 2	 2.7

2000	 9	 12.0

	

Gubtotal 27
	 36.0

No ven-
den	 29	 33.7

No pro- f
ducen	 19	 25.3

TOTAL:	 75	 100

Luge.x' de venta.	 No. 1

1	 8 J 29.6

2	 11 1 40.8

3
	 7	 25.9

4	 i	 3.7

27 100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95

ELABOP.ACION: Las Autoras

Al hablar de la producción y destino del quesillo o

queso, sefalamos que de las familias investigadas producen

un total de 1.461 libras por semana, de las cuales 568

libras la destinan para el consumo familiar, equivalente al

39 %, y 893 libras venden, lo que equivale al 61 por

ciento.



Cuadro No. 29

Producción y Destino del Quesillo o

	

Producción	 Consumo

	

Rango	 No. Cant.	 No. Cant.
lbrs.

	

1-10	 21	 115	 38	 192
11 - 20	 14	 215	 12	 167
21-30	 5,	 124	 1	 21
31-40	 6	 218	 5	 188
41-50	 2	 92	 -	 -
51-100	 7	 504	 -	 -
101-200	 1	 193	 -	 -
Subtotal:	 56

	

No producen , 19	 -	 -	 -
No venden	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 75 1.461	 56	 568

	

100%	 39%

9i-

Queso

Venta
No. Cant.

6
	

41
8
	

124
4
	

97
1
	

40
4
	

183
3
	

220
1
	

188

29

56
	

893
61%

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

3.3.3	 Sector Agroindustrial

Dentro de este sector, el único producto que

producen es la panela, la misma que es elaborada con

trapiche. Existe una producción significativa en todos los

rangos. El lugar de venta es en la cabecera cantonal,

cabeceras parroquiales y finca. Los precios oscilan entre

los 300 y 500 sucres cada panela. Los productores con

mayor porcentajes se encuentran entre los que venden de 100



FIL *mRango
Venta

No.
Consumo

o,
fo

Producción
No.	 %

a 4.000 (70.6%). Para mejor apreciación ver siguiente

cuadro. También es necesario seFLalar que el 261% no

venden él producto, sino que lo dedican para su

alimentación.

Cuadro No. 30

Producción y destino de la Agroindustría

	

100 - 500
	

3
	

13.0
	

26.1
	

1
	

4.4

	

501 - 1000
	

1
	

4.4
	

30.4
	

4
	

17.4

	

1001 - 1500
	

8.7
	

26.1
	

2
	

8.7

	

1501 - 2000
	

2
	

8.7
	

17.4
	

2
	

8.7

	

2001 - 2500
	

O
	

O
	

3
	

13.0

	

2501 - 3000
	 e)	 8.7
	

O
	

O

	

3001 - 3500
	

1
	

4.4
	

2
	

8.7

	

3501.- 4000
	

3
	

13.0
	

8.7

	

+ de 4000
	

9
	

39.1
	

1
	

4.3
No venden
	 6
	

26.1

TOTAL:	 23
	

100
	

23
	

100
	

23
	

100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

A mas de la producción de panela, en base a las

entrevistas personales, pudimos darnos cuenta que en Zumba

existe una persona que vende 2100 litros de aguardiente por

semana a un precio de 800 sucres cada litro.
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De las personas encuestadas, ninguna produce productos

artesanales ni tejidos

3.4 Sector Forestal

3.4.1	 Aspectos Generales

La deforestación que ha venido padeciendo la

zona durante los últimos a?íos de acuerdo al estudio

Palanda-Valladolid, realizado por PREDESUR, 1993, (primer

borrador) nos describe que es alarmante en relación con las

tierras que se están forestando o reforestando; a este paso

si no se toman las medidas a tiempo por parte de las

autoridades, como de la población rural, traerá

consecuencias muy graves.

En la zona de valles bajos y de clima bosque seco

Tropical, la vegetación natural se presenta como un bosque

seco Tropical, la vegetación natural sé presenta como un

bosque de árboles no muy corpulentos y con muchas especies

caducifolias y algunas siempre verdes.

En las zonas de estibaciones de clima bosque húmedo

Premontano, los bosques se presentan mas vigorosos, siempre
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verdes y en este caso con especial particularidad de

encontrarse algunas áreas con predominio de la especie

podocarpus. Esta es la Región del Ecuador en que la

formulación del tipo de bosque antes indicado presenta una

extensión considerable de tierras, pues en otras regiones

en que se presenta, apenas constituye una peque?íÁ zona

transicional hacia formaciones más húmedas en las que se

presenta el podocarpus, pero sin formar bosques de

consideración, en forma de árboles aislados y entre

mezclados con otras especies.

La mayoría de los bosques del área se consideran como

bosque de protección o como bosque de explotación diferida

debido a sus condiciones de accesibilidad. El principal

recurso forestal lo constituye El Parque Nacional

Podocarpus, que cuenta con las siguientes especies

madereras: Cedro (Cedrela adorata), Laurel (Cordia

alliadora), Romerillo (Podocarpus sp), Pituca (Ciencia

racemosa), Roble (Embothrium sp), Arrayan (Eugenia sp),

Higuerón (Ficus sp), Sangre (Crotón mutisianus), Bella

María (Dialyanthera parvifolia), Guabo (Inga sp), Porotillo

(Tabebuia Chrysantha), Sara (Winmamia sp), Aliso (Alnus

jorullensis),	 Aguacatillo (Guarea sp),	 Yumbíngue

(Terrninalia amazónica).
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En todo el valle de Valladolid, con sus respectivas

parroquias: Palanda, Tapala, El Porvenir del Carmen,

Loyola, San Francisco del Vergel y al Norte y Sur de Zumba,

el bosque ha sido reemplazado por pastos o especies

agrícolas de subsistencia (plátano, yuca) y comerciales

(café, maíz).

Al Sur-Este de Zumba: El Chorro, La Chonta, Pucapamba,

se caracterizan por contar con superficies agrestes con

pendientes más o menos del 70%; suelos desprotegidos y

erosionados, o en proceso de erosión, debido a la

incipiente cobertura vegetal que ha venido destruyéndose

desde hace mucho tiempo. En este sector se encuentran

especies marginales abandonadas que resaltan en medio de la

agricultura marcada ; en los mismos que se encuentra una

vegetación arbustiva de poca altura y diámetro, y árboles

pequeños mal formados.

Algunos colonos de los sectores norte de Valladolid,

El Porvenir del Carmen y Loyola son colindantes con el

Parque Nacional Podocarpus, muchos de ellos tienen

problemas con la delimitación de linderos, por haber

realizado trabajos en el interior del Parque especialmente

el cultivo de (pastos).
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3.4.2	 Uso y destino de los Recursos Forestales

Según el estudio Area de Influencia del Río

Mayo, 1993, la mayoría de las familias del cantón Chinchipe

utilizan leña como fuente de energía principal. Las

especies forestales mas utilizadas son: Arabisco (Jacaranda

sp), Laurel (Cordia alliodora), Guabo (Inga sp), Tunash

(Pallalestia Karstenu), Guarumo (Cecropia sp), Cedrillo

(Guarea sp), Yumbingue (Terminalia amazónica).

Dentro de la explotación maderera, predomina la

extracción de tablones y tablas con motosierras, hachas,

para las labores de tumba, desrame y troceado.

Actualmente la mayoría de los colonos venden los

árboles en pie clase A y B en las fincas, sin obtener

ningún valor agregado por lo menos en la transformación de

tablas y tablones, lo que repercute en forma directa en sus

ingresos económicos.

Los propietarios de los bosques, aprovechan el recurso

de acuerdo a sus necesidades: leña, vigas, postes para

cercas, y para empalizar los senderos, tablas para la

construcción de las viviendas y muebles primarios. Para el

arrastre emplean fuerza humana y animal, y para el
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transporte a sitios de procesamiento se utilizan camiones.

Los comerciantes intermediarios acaparan la mayor cantidad

de productos forestales que salen de diferentes sitios en

grandes cantidades y a precios inferiores al mercado; los

mismos que al comercializar el producto con destino a los

principales centros -poblados obtienen grandes beneficios

económicos. En las entrevistas personales se pudo estimar

que se comercializan a la provincia de Loja,

aproximadamente unos 160 ni3 mensuales de madera elaborada

(tablones y tablas), que son destinadas al uso industrial,

entre las cuales tenemos: Romerillo (Podocarpus sp), Cedro

(Cedrela sp), Yumbingue (Terminalia amazónica), Copal

(Dacryades occidentales), Guarumo (Cecropia sp), Guararo

(Terminalia sp), Zeique (Cedrelinga catenea formis),

Colorado (Clethra sp), Porotillo (Tabebnia chrysantha),

entre los mas importantes.

3.4.3	 Acciones Institucionales

En el cantón Chinchipe no existe ningún

vivero forestal. Los colonos de estos sectores no tienen

masas boscosas artificiales ni individuales. No existe

capacitación ni transferencia de tecnología forestal, el

uso de los recursos por lo tanto no es adecuado.
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del

Distrito Forestal en Zamora realmente no participa en la

zona; por las limitaciones propias del ente estatal: Según

nos manifestaban sus funcionarios, no se ha emprendido

ningún plan de forestación y reforestación,ni sistemas

agroforestales; aunque los colonos de los diferentes

sectores manifestaron su interés en participar en dichos

programas.

Por otro lado PREDESUR ni el Banco Nacional de Fomento

sucursal en Zumba, que son las instituciones supuestamente

encargadas de velar por la recuperación y mantenimiento del

equilibrio ecológico, tampoco han desarrollado programas de

forestación ni de conservación, con la finalidad de lograr

mantener una. cobertura vegetal permanente que permita

evitar la los ecosistemas y/o conseguir su

recuperación paulatina.

3.5 Sector Minero

	3.5.1	 Aspectos generales

El cantón Chinchipe se encuentra ubicado en

el extremo Sur Oriental del país, por sus características
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geológicas, se puede decir que se trata de una zona con un

potencial minero muy importante, tanto para las anomalías

metálicas y no metálicas-

Para poder hablar acerca de la situación actual de la

minería, se recurrió al Inventario de Materias Primas no

Metálicas en el Ecuador, Tomo IV - Bundesonatal Fur

Geowissensenafaften And Ronstoffe, en el mismo que nos

señala que la presencia de Anomalías Auríferas Secundarias

son evidentes en las terrazas de los ríos Numbala, Mayo,

Palanda, Isimanchi, entre los mas importantes, los que han

provocado la inmigración de pobladores de las provincias

vecinas como Loja, El Oro y Azuay, y de la parte Nor-

Oriental de la provincia de Zamora.

No se ha realizado una prospección, exploración y

explotaciones tecnificadas en la zona, ya que el

descubrimiento de acumulaciones de oro no es producto de

estas investigaciones sino más bien fortuitas.

Dentro de las Anomalías no Metálicas, tenemos la

arcilla, que es un basamento de rocas me.amórficas de la

serie Zamora (al Este y Norte) y rocas granodioríticas en

el Este se halla una depresión en el sector de Zumba,

rellenada por sedimentos Miopliocémicas (Formación
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Quillollaco).

Los parámetro geoeconómicos están determinados por su

ubicación a 300 metros al Sur de Zumba, junto a la pista de

aterrizaje, la longitud de ocurrencia es de 600 m. y de

ancho 200 m. Las reservas posibles son de 480000 TM, junto

a este depósito existen tres ladrilleras cuya capacidad de

producción es de 6.000 a 20.000 ladrillos por mes,

actividad única a la que es destinada esta materia prima.

La caliza, materia prima que se presenta en dos

importantes anomalías: Valladolid e Isímanchi. Materia

prima que están explotando y enviando a otros centros

donde procesan la materia prima especialmente la ciudad de

Cuenca.

Valladolid, se ubica en las parroquias Valladolid y El

Porvenir del Carmen enmarcadas en las coordenadas V.T.M.

(715-497.0) en la Loma Paredones.

Lítológicamente esta Región la representa rocas

metamórficas de la serie Zamora (Paleozaico), los que han

sido instruidas por rocas graníticas y atravesadas por

cuerpos volcánicos terciarios. Las anomalías están

representadas por calizas, grises y negras, con un bajo
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grado de recristalización. Estos depósitos de calizas que

probablemente pertenecen a la formación Napo del cretáceo,

ocupan las partes altas del relieve formadas por escarpes.

A esta anomalía en el sector "Loma Paredones' se le asigna

una superficie de aproximadamente 50 millones de metros

cúbicos o 125'000.000 de toneladas, según una inspección

realizada por técnicos del ex-INEMIN, lo cual constituye

como un yacimiento de interés nacional.

Isimanchi, se ubica en la parroquia Isimanchi, sector

Loma Irisuma, concedida actualmente a la Subcomisión

Ecuatoriana, para su exploración.

Litológicamente esta zona se halla constituida por

rocas metamórficas de la serie Zamora (Paleozaico), las que

han sido instruidas por el Batolito del río Mayo. Esta

anomalía de carbonato de calcio está representada por

calizas grises y negras; aún no se ha determinado el

génesis del yacimiento, pero se cree que es un depósito

transportado. Las micas, en los alrededores de Palanda se

presenta instruido en granito metasomático en las rocas

metamórficas de la serie Zamora.

Dentro de este complejo, localmente se han formado

pegamitas, por ejemplo aproximadamente a 2.6 Km al Norte de
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Palanda, estas pegmatitas constituyen principalmente de

Feldespato, Cuarzo y Muscovita, con una estructura grafi-

granítica. La Muscovita se presenta en hojas centimétricas

hasta decimétricas Pudiéndose encontrarlas también en los

rodados de las quebradas de Valladolid y Palanda, junto con

rodados granatíferos.

3.5.2	 Aspectos socioeconómicos

La zona del cantón Chinchipe carece de

infraestructura básica, siendo lógicamente un limitante

para el desarrollo de tareas investigativas, traduciéndose

éstas en egresos considerables para quienes quieren

emprender en el campo minero sea a pequefa o gran escala.

Debido a que la explotación artesanal de las terrazas

de los ríos provoca un alza en los ingresos de los

campesinos, estos han •descuidado sustancialmente sus

actividades agropecuarias, sector que anteriormente

constituía la principal fuente de ingresos.
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35.3	 Aspectos legales

La Dirección Nacional de Minería (DINAMI),

es la entidad rectora del quehacer minero en el país, quien

a mas de las funciones inherentes a su campo, otorga

contratos de adjudicación de áreas mineras a personas

naturales o jurídicas en sus fases de exploración y

explotación.

Dada la controversia de la cual ha sido objeto la Ley

de Minería, se destaca la importancia de que es necesario

un ordenamiento jurídico sobre el mismo, que proteja al

trabajador y pequeño minero.



CAPITULO IV

4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

APOYO A LA PRODUCCION
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4.1 Aspectos Generales

A fin de realizar una descripción lo mas apegada a la

realidad sobre este tema, recurrimos a]. Diagnóstico (1

borrador) elaborado por PREDESUR, titulado Proyecto Río

Mayo, 1993, donde nos señala que la infraestructura y los

servicios de apoyo a la:producción es muy poco, las

inversiones no son significativas. Para la

comercialización del maíz y café se utilizan pequeñas

bodegas, luego son transportadas a centros de consumo de

mayor importancia como Loja y Zamora. Para la

comercialización pecuaria, tampoco existe infraestructura

básica, el ganadero que tiene animales para la venta hace

llegar la noticia al negociante intermediario para que vaya

a su finca a pactar el negocio, el mismo que lo realiza en

base al peso del animal calculado 'alojo. Dentro del

comercio externo, tampoco existe la infraestructura

necesaria ni está estatuido su proceso.

Las entidades encargadas de dar asistencia técnica y

crediticia en el cantón, no disponen de infraestructura

propia, los edificios o casas donde funcionan son en

alquiler; el INCRAE, que es la que no paga arriendo

funciona en las casas comunales. (ver siguiente cuadro)
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Cuadro No. 31

Infraestructura de las Instituciones que dan Asistencia

Técnica en el cantón Chinchipe

Instituciones

Públicas	 Infraestructura
	

Lugar
	 Modalidad

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa Comunal

Casa Comunal

Casa Comunal

Casa Comunal

Zumba

Valladolid

Zumba

Zumba

Zumba

Valladolid

Palanda

El Porvenir

del Carmen

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

De la comunidad

De la comunidad

De la comunidad

De la comunidad

M.AG

B.NF

1 ERAC

INCRAE

INCRAE

INCRAE

INCRAE

FUENTE: Observación Directa, mayo/95

ELABORACION: Las autoras

42 Infraestructura de Salud

La descripción de este punto se lo realizó en base a

la información obtenida en la Dirección Provincial de Salud
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de Zamora Chinchipe. En la cabecera cantonal de Zumba,

existe un hospital conformado por una área médica y una

administrativa. - Dentro del área médica se encuentra el

departamento de servicios médicos, subdividido en interna

y externa, cirugía pediatría, gineco-obstetriz y un

odontólogo respectivamente. Existe además un departamento

de servicios técnicos y colaboración médica.

En el área administrativa interviene la administración

/ hospitalaria, contabilidad, •pagaduría, mantenimiento,

lavandería, cocina, conserjes, transporte y servicios

varios.

El hospital dispone de buenos implementos médicos,

pero su personal médico es escaso en cirugía y falta un

tecnólogo para laboratorio de análisis.

Es necesario construir áreas físicas para laboratorio,

cirugía, administración y una bodega para raciones

alimenticias a fin de brindar una mejor atención al

público.

Las cabeceras parroquiales de Palanda y Valladolid

disponen de subcentros propios, con un personal formado de

un médico, un odontólogo y un auxiliar de enfermería en
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cada una de las parroquias, sus lugares son estrechos y es

necesario construir áreas físicas, junto a las ya

existentes para brindar una mejor atención al público. San

Francisco del Vergel, El Porvenir del Carmen y Chito

únicamente cuentan con un auxiliar de enfermeríaen sus

respectivos puestos de salud, ubicado en sus- cabeceras

parroquiales y carecen de locales propios, excepto El

Chorro y La Chonta que son puestos de salud con tenencia

propia.

Las enfermedades más frecuentes son: diarrea,

parasitosis, desnutrición entre otras. Los pacientes que

no pueden ser atendidos en el Hospital de Zumba o

Subcentros de Valladolid, Palanda y Subcentros del Seguro

Social Campesino, son trasladados a la ciudad de Loja

cuando se requiere la atención de un especialista.

4.3 Infraestructura de Educación

En primer lugar partimos señalando que el nivel de

educación del cantón Chinchipe en forma muy general, es

bajo, tanto en cantidad como en calidad. Reforzamos esta

apreciación en base al siguiente análisis.	 -
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Al analizar la población económicamente activa por

condición de analfabetismo y sexo (según anexo Nro. 5), los

analfabetos comprenden 4126 habitantes y los analfabetos

comprenden 4126 habitantes y los analfabetos 227 personas;

de estas últimas, el 5.7% se refiere al area urbana y el

94.3 corresponden :al: area rural, cuyas-escuelas son

unidocerites en-su mayoría (según anexo Nro. 5). Su nivel

de educación es inferior si consideramos que se tienen que

cumplir con los seis grados de instrucción, no ocurre igual

en los sectores urbanos, que cuentan con mayor número de

profesores.

En cuanto a la infraestructura de educación, según

información de la Dirección de Educación de Zamora, el

cantón Chinchipe dispone de 91 establecimientos

educacionales conformados por cuatro jardines, 77 escuelas

y 10 colegios distribuidos en nacionales, técnicos

industriales y técnicos agropecuarios.

En el cantón existen 242 maestros y 2955 estudiantes.

La educación a distancia se realiza a través • de la

radio tipano en las parroquias de El Provenir del Carmen,

Palanda, San Francisco del Vergel, Valladolid, Zumba y El

Chorro. Los alumnos utilizan como guía de estudio el libro
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que es entregado en el momento de matricularse y los

profesores visitan periódicamente cada sábado o domingo los

locales de reunión en las diferentes parroquias, para

revisar los problemas que no han sido comprendidas y de

esta manera evaluar el rendimiento de sus alumnos. El

tiempo que dura el curso, es similar al establecido por la

Dirección de:.Educacióri en los Colegios del.País. Para

mejor apreciación de lo antes indicado ver el siguiente

cuadro-

Cuadro No. 32

Establecimientos Educacionales según Parroquias

Educación
Parroquia Jardines Escuelas Colegios Distancia Total

Porvenir del
Carmen
	

O
	

7
	

1
	

1
	

9
Palanda
	

1
	

16
	

1
	

1
	

19
San Francisco
del Vergel
	

O
	

4
	

1
	

1
	

6
Valladolid
	

1
	 o	 1
	

1
	

12
Zumba
	

1
	

32
	

3
	

1
	

37
El Chorro
	

1
	

1
	

1
	

1
	

4
La Chonta
	

O
	

2
	

1
	

O
	

3
Pucapamba
	

o
	

1
	

O
	

O
	

1
Chito
	

o
	

5
	

1
	

O
	

6

TOTAL:
	

4
	

77
	

10
	

6
	

97

FUENTE: Dirección Provincial de Educación Zamora, 1994
ELABORACION: Las autoras
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4.4	 Saneamiento Ambiental

Las cabeceras parroquiales de Valladolid, Palanda

y Zumba disponen de sistemas de alcantarillado, luz

eléctrica, transporte, etc; el resto de parroquias urbanas

como el. Porvenir del-Carmen, - San Francisco del Vergel, El

Chorro, La Chonta,.:Pucapambay Chito, eliminan las escretas

al aire libre o mediante letrinas por no contar con

alcantarillado; la electricidad se obtiene a través de

pequeños generadores de energía (motores) en forma

racionada para evitar que estos se destruyan.

Todas las viviendas que se encuentran en el cantón

Chinchipe no disponen de agua potable, excepto los centros

urbanos de Valladolid y Palanda que cuentan con tanques de

tratamiento.

La basura es enterrada en el campo o colocada en el

área exterior de los domicilios para ser transportada a

zonas fuera de la urbe, en carretas aladas por acémilas,

sólo el sector urbano •de Zumba posee un carro automotor

para esta actividad.

De acuerdo al Anexo No. 6, las 2346 viviendas

particulares que existen en el cantón Chinchípe disponen de
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servicios, según parroquias se determina que el 9.8%

utilizan excusado uso exclusivo, el 86% excusado de uso

común el, 1.7% emplean letrinas y el 74% no disponen de

ningún servicio para la eliminación de aguas servidas.

La eliminación de aguas servidas, según elsiguiente

cuadro, existen únicamente en las parroquias de El. Porvenir

del Carmen, Palanda Valladolid, Zumba y la Chonta, por lo

general en sus calles principales. Las demás parroquias no

disponen de red pública de alcantarillado, cuentan con pozo

ciego u otra forma, resaltando que la mayoría de parroquias

en un alto porcentaje no disponen de ningún servicio.



Cuadro No. 33

Formas de Eliminación de las Aguas Servidas de las
Viviendas Parti 1area,. según. Parroquias

Elimiación de Aguas Servidas

Total	 Red PIblica
Parroquias	 Viviendas de Alcaiita- Pozo Otra Ninguna

rulado	 Ciego Forma

El Porvenir
- del Carmen

- -Cabecera P. -	 33	 1	 -	 1	 31
Reato de le. P. 	 169	 6	 -J	 25 ...15- -	 121

Total	 202	 9	 T	 25-	 16	 152

Palanda
Cabecera P.	 148	 24	 10	 63	 51

	

Resto de la P. 280	 2	 6	 34	 238
Total	 428	 26	 16	 97	 289

San Francisco
del Versal
Cabecera P.	 55	 -	 -.	 12	 43
Reato de la. P.	 79	 -	 -	 -	 79

Total	 134	 12	 122

Valladolid
Cabecera P.	 108	 74	 17	 1	 16

	

Reato de la. P. 113	 1	 12	 2	 98
Total	 221	 75	 29	 3	 114

Zumbe.
Cabecera P.	 389	 248	 17	 35	 89

	

Resto de la P. 622	 1	 14	 34	 573
Total	 1011	 249	 31	 69	 662

El Chorro
Cabecera P.	 49	 -	 2	 -	 47
Resto de la P.	 14	 -	 -	 1	 573

Total	 133	 2	 1	 620

Le. Chonta
Cabecera P.	 34	 20	 -	 1	 13
Resto de la. P.	 131	 -	 30	 1	 30

Total	 95	 20	 30	 2	 43

Puc a.amba
Cabecera P.	 15	 -	 -	 8	 7
Reato de ja P.	 13	 -	 -	 13

Total	 28	 21	 7

Chito
Cabecera P.	 32	 -	 -	 1	 31

	

Reato de la P. 132	 -	 -	 -	 132

Total	 164	 1	 lEE

FUENTE: V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990

ELABORACION: Las autoras
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4.5 Servicio de Energía Eléctrica

Las cabeceras.. parroquiales de Valladolid y Palanda

utilizan la energía eléctrica generada por la planta

hidráulica existente en Valladolid, en un tiempo racionado

desde 8H00 hasta las 23H00, excepto-sus barrios adyacentes

que carecen —deli mismo. Palanda- a- nivelde. viviendas es

abastecida en un 96% y Valladolid en un 69% de acuerdo a

los datos que se registran en el siguiente cuadro.

Zumba, como cabecera cantonal, posee una

hidroeléctrica en el barrio Isimanchi, el abastecimiento

funciona únicamente durante el día a partir de las 8H00,

por la noche la energía se obtiene de los generadores a

diesel (ubicados en la ciudad) hasta las 23H00, con un

porcentaje equivalente a 90.7%.

Las cabeceras parroquiales de San Francisco del

Vergel, El Chorro, La Chonta, Pucapamba y Chito, obtienen

la energía eléctrica proporcionada por sus propios motores

desde las 19H00 hasta las 22H00. El Porvenir del Carmen no

dispone de 'energía eléctrica.



cuadro No. 34

Viviendas Particulares Ocupad.ae. Abastecidas o no

--	 por servicios Eléctrico, según Parroquias

Servicio Eléctrico	 Total

Farocuias	 El tIQ11Q	 No tIQnQ	 Vivinda

El Fo nir' d1
Carmen
Cabecera parroquial-	 9	 24	 33
Reato de la. parroquia	 9	 160	 169

Total	 18	 184	 202

Palanda.
Cabecera parroquial	 142	 6	 143

	

Reato da lala. parroquia 11	 269	 280
Total	 153	 275	 423

Ea.n Francisco del
Verse 1
Cabecera parroquial	 44	 11	 55
Reato de la. parroquia	 1	 78	 79

Total	 45	 89	 134

Valladolid
Cabecera parroquial	 75	 33	 108
Reato de la parroquia	 8	 105	 113

Total	 83	 138	 221

Zumba.
Cabecera. parroquial	 353	 36	 389

	

Resto de la. parroquia. 43	 579	 622
Total	 396	 615	 1011

El chorro
Cabecera parroquial	 49	 0	 49
Reato de la parroquia	 0	 14	 14

Total	 49	 14	 63

La. Chonta
Cabecera. parroquial 	 24	 lO	 34
Reato de le. parroquia	 0	 61	 61

Total	 24	 71	 95

ucax.amha
Cabecera parroquial	 13	 2	 15
Reato de la. parroquia.	 0	 13	 13

Total	 13	 15	 28

Chito
Cabecera parroquial	 26	 6	 32

	

Reato de la. parroquia 16 	 116	 132

Total	 42	 122	 164

FUENTE: INEC, V Censo de Población y IV de Vivienda., 1990

ELAEORACION: Las autoras
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4.6 Comunicación

En--todas -las-cabeceras parroquiales existen teléfonos

de magneto, con el inconveniente que únicamente se mantiene

comunicación entre Valladolid, Palanda, Zumba por contar

con una -redtelefóníca.ininterrüm pida. La ciudad de Zumba

:dispone:de una oficina. de :EMETEL para comunicarse -con el

resto del país.

De las tres parroquias antes indicadas, Palanda, no

dispone de oficina de correo. La comunicación se realiza

a través de las oficinas de transporte existentes en el

cantón.

4.7 Transporte

Las cabeceras parroquiales de Valladolid, Palanda y

Zumba utilizan el servicio de las cooperativas de

transporte Unión Cariamanga, Sur Oriente y Yanzatza para

trasladarse de Zumba-Loja o viceversa, con dos, tres y un

turno diario respectivamente. Los productos que

transportan son el café, cítricos, yuca y plátano, en

mayores cantidades las parroquias de Palanda y Valladolid,

por ser zonas de mayor producción agrícola en relación con
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Zumba.

Existen caminos vecinales estrechos, sin un adecuado

mantenimiento vial entre Zumba-Chito-Juntas, Zumba-

Pucapamba-La Diversión y-Valladolíd--El Porvenir del Carmen

(hasta el río:Numbala), presenta deterioro y no pueden

ingresar los vehículos de transporte por ser peligroso.

4.8 Vivienda

En el cantón Chinchipe, las viviendas particulares,

según materiales predominantes utilizados para los techos

y pared, se describen en el siguiente cuadro, según el cual

'nos seiala que están formados con elementos tradicionales

como: madera, ladrillo, teja, adobe, bahereque, paja y

otros.productos no tradicionales como el hormigón armado,

planchas de zinc, etc.

Las viviendas están construidas en su mayoría con

zinc-madera en un 27. 3%; teja- adobe-cafia con 19.6%; zinc-

adobe-cafia con 16.8% y en menor porcentaje los que son de

losa-ladrillo con 2.3%; asbesto-ladrillo con 1.3% entre

otros -

Las construcciones con hormigón armado o estructura
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metálica son escasas en el sector rural por la dificultad

en obtener y transportar el cemento, —arena, ripio, perfiles

de hierro, etc. Además, la situación económica es baja y

es necesario incrementar los servicios asistenciales

(carreteras, etc.) en el cantón, para obtener una. mayor

prodticcióniagropecuaria; 1 quizá.- . esta- sea la:razón

fundamental para que varios propietarios no estén en

condiciones de construir con los últimos materiales

indicados.

De acuerdo a las viviendas particulares ocupadas por

el tipo de vivienda, según el siguiente cuadro, predominan

las viviendas especificadas como casa o villa con un 74.9%

y el 25.1% restante se subdividen en rancho con 8.5%,

cuartos de casa de inquilinato con 7.5%, mediagua con 3.9%,

covacha con 3.8%, departamento con 0.9%, choza con 0.1% y

otros (casetas, etc.) con 0.3%.



Urbano

35

22

O

O

77

24

81

49

11

67

O

O

1

22

Rural

18

8

3

O

52

616

314

61

291

393

O

24

68

109

Total

53

30

3

O

129

640

395

110

302

460

O

24

69

131

o,

2.3

L3

0.1

O

5.5

27.3

16.8

4-7

12.9

19.6

o

1.0

2.9

5.6

Cuadro No. 35

Viviendas Particulares Ocupadas, según materiales

Predominantes en el techo y la pared
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Materiales Predominantes
Techo	 Pared

Losa	 Ladrillo

Asbesto	 Ladrillo

Asbesto	 Madera

Asbesto	 Adobe-Ca?ia

Zinc	 Ladrillo

Zinc	 Madera

Zinc	 Adobe-Caña

Teja	 Ladrillo

Teja	 Madera

Teja	 Adobe-Casa

Paja	 Ladrillo

Paja	 Madera

Paja	 Adobe-Caña

No clasificado

T O T A L :	 389	 1957	 2346	 100.0

FUENTE: V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990

ELAEORACION: Las autoras
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49 Centros Recreacionales

En las cabeceras parroquiales de Zumba, Valladolid y

Palanda existen parques ornamentales en regulares

condiciones físicas, mientras que en las demás parroquias

solo encontramos plazoletas. El deporte se lo práctica en

su mayoría en las áreas físicas de los colegios y en

determinadas ocasiones se utilizan en actos culturales y

esparcimientos-

Zumba en su sector urbano dispone de un pequeño

estadio deportivo; Valladolid, posee una cancha deportiva

que es poco aprovechada por los jugadores y se encuentra

deteriorada-

En forma general se puede señalar que en la zona

realmente existen pocos o casi nada centros recreacionale

que beneficien a la juventud.



CAPITULO	 y

5. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

DEL CANTON CHINCHIPE



1

5.1 Alcance del Estudio

El estudio socioeconómico y alternativas de desarrollo

del cantón Chinchipe; es un estudio que pretende generar

desarrollo armónico en la región, de ser posible, con la

participación activa de sus habitantes y el apoyo técnico

y financiero por parte del Estado, a través de las

entidades promotoras del desarrollo en la región.

5.1.1	 Propósito del Estudio

Este estudio de desarrollo, aspira a beneficiar

a 515 establecimientos 3 localizadas en fincas con vocación

agropecuaria y protección de las microcuencas. El área del

estudio dedicará en menor medida al desarrollo agrícola

(cultivos anuales, perennes) y en mayor proporción al

desarrollo ganadero. Los objetivos generales del estudio

son: 1) mejorar el nivel de vida de los productores y sus

familias; 2) Preservación de los recursos naturales; y, 3)

Mejoramiento de la distribución de recursos en la región

(riqueza rural y los ingresos).

Número estimado en base a las familias de la población
económicamente activa, que fue sujeta de nuestra
investigación
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Los objetivos específicos son: 1) incrementar la

producción agropecuaria, propendiendo el pago de precios

justos y 2) mejorar el ingreso disponible. El estudio

aspira además reducir las imperfecciones en la utilización

de recursos en la región y en promover el desarrollo

institucional. y social de la misma. Entre las principales

imperfecciones tenemos: 1) uso inadecuado, no tébnificado

y socialmente falta de integración en la utilización de los

recursos, 2) la estructura económica del cantón muy

desarticulada; y , 3) falta de integración social e

institucional de los productores.

5.1.2	 Definición del área

El estudio por sus propias características

no incluye toda la población, abarca una gran parte del

cantón Chinchipe. Dentro del área se puede observar que

existen dos zonas bien delimitadas, con características

propias. La parte sur de la cuenca del río Mayo presenta

una topografía irregular, con superficies en su mayoría

agrestes, condiciones no favorables para despegar

actividades de desarrollo agropecuario. Debido al

estrechamiento de los márgenes del río Mayo, a la poca o

nada densidad poblacional e insignificante producción

agrícola, no existe y no amerita la apertura de vías debido
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al alto costo de construcción y al insignificante servicio

que prestaría la misma..

Quizá por eso se justifica que el 1. Municipio de

Zumba- ha realizado inversiones de infraestructura y apoyo

a la producciónen los sectores de la Huaca, Moyucha, El

Chorro, La Chonta que, son lugares de significativa

producción, las mismas que se encuentran en la meseta sur

oeste, y no ha realizado inversiones en las márgenes mismo

del río Mayo.

Por lo antes indicado, se ha definido el área de

acción del estudio, tomando en consideración dos aspectos

básicos, los aspectos agroecológicos y los socioeconómicos.

En lo referente al aspecto agroecológico, a partir de

la evolución de los recursos naturales y ambientales de la

región, de suelo, su hidrografía y su clima, se ha

realizado una zonificación de la cuenca, una que se

encuentra en la parte norte y otra en la parte sur. La

parte norte, la consideramos estratégicamente -como la más

importante, está conformado por las parroquias de

Valladolid, Palanda, San Francisco del Vergel y El Porvenir

del Carmen con sus barrios aledaños. La parte sur integra

á las parroquias de Zumba, Pucapamba, La Chonta, El Chorro
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y Chito. El área en su conjunto, constituye un subespacio

en la Región Sur, con cierta homogeneidad ecológica, que se

reviste en las aptitudes productivas de los: recursos

naturales.

En lo que se refiere a1aspecto socioeconómico, se

definió el- área de estudio en: función de cierta

homogeneidad de los indicadores relevantes; estructura

agraria, régimen de tenencia, orientación de la producción,

ingreso percápita, problemas económicos sociales.

Las parroquias que intervienen en el estudio, abarcan

una superficie de 2590 km2 , excluido la superficie que

conforma el Parque Nacional Podocarpus; pero debido a la

topografía irregular y escarpada, los terrenos convocación

agrícola, pastoril y silvopastoril alcanzan solamente

8.548.4 hectáreas. 4	El resto de tierras pertenecen a

colinas y montafias. Por la escasa disponibilidad de

tierras planas, considerando al cantón en su conjunto, el

área agrícola se amplia relativamente en poca intensidad.

Definida el área de estudio, es necesario detectar que

la estructura espacial de la misma es poco homogénea, en el

Número estimado en base a las UPAS que fueron sujetos de
estudio
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sentido de que las especies productivas se disponen de modo

irregular y ello obstaculiza el suministro de servicios

básicos y el dise?io de las- vías de - comunicación.

Contribuye a esta suerte de desorganización el hecho de que

el desarrollo espacial de las actividades productivas .y de

los servicios de apoyo no han obedecido hasta hoy a un

esquema programado. : Deestas afirmaciones, desde el punto

de vista del acceso a los servicios públicos, surge la

integración vial irregular del área de estudio que

determina categorías de espacios:

1. Los espacios casi urbanos-interados, están

articulados por la vía de primer nivel del cantón con

los principales centros urbanos de la misma. Estos

espacios tienen gran importancia económica y

estratégica para el desarrollo del cantón. Las vías

de primero y segundo nivel (Valladolid-Palanda-Zumba)

intercomunican Valladolid, Palanda-Zumba con destino

ya sea a Zumba o a Loja. Desde Zumba une las

cabeceras parroquiales de El Chorro, Pucapamba y La

Chonta.

2. Los espacios no interpdos, disponen solo de caminos

de herradura y se encuentran muy alejados de las vías

carrozales, como en el caso de las parroquias El
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Porvenir del Carmen, San Francisco del Vergel y Chito.

3. Los centros poblados, la mayor-población se encuentra

en la parroquia de Zumba (42.9%) por ser cabecera

cantonal, le sigue Palanda (19.2%) por ser una área

productivay .parroquia.antigua. :Luego está El

:Porvenir del •Carmeny.Valiadolid con. 9.5 y 9.2 por

ciento respectivamente. La parroquia con menos

población es Pucapamba (1%), seguramente se debe por

su poco espacio físico y cercanía a la cabecera

cantonal Zumba.

A lo largo de la vía se encuentra una buena parte de

la población (30%) esto se debe por las facilidades que

este servicio presta.

5.1.3

	

	 Tendencias de desarrollo en el cantón

Chinchipe

La base económica del cantón, se percibe en

los últimos años a través de una expansión acelerada de la

agricultura y ganadería, especialmente por la dotación de

la vía carrozable que llega a Zumba. Estos a pesar de la

tecnología primitiva, ofrece condiciones de adecuada

rentabilidad.
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En ambos casos (agricultura y ganadería) la expansión

es horizontal. Se trata del aumento de la producción

basada en la- noincorporación-de tecnología. Ello ocurre

• a pesar de la oportunidad de incorporar tecnología

rentable. Del mismo modo el crecimiento económico.ocurre

sin modificaciones profundas. en la estructura productiva

del: cantón. Es decir, sin que ocurra en forma . sostenida la

expansión de otros sectores económicos relacionados con la

agricultura; notablemente la agroindustriay los, servicios.

La ocupación agropecuaria del suelo, la población y la

ocupación de la mano de obra evolucionan de manera

articulada y simultánea. En ausencia del cambio técnico,

las tres crecen de manera sostenida.

El aumento de la población no ha sido acompañada por

incrementos sostenidos de la cantidad de servicios sociales

básicos (educación, salud, comunicación).

La base ecológica de la producción (disponibilidad y

conservación de los recursos naturales) es comparativamente

frágil y su situación se ha agravado en décadas recientes.

Por un lado, la disponibilidad de áreas planas, menos

'hábiles frente a la acción de los principales agentes

erosivos (viento y principalmente agua) y destrucción de la
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fertilidad (impacto solar directo) es muy exigua, ya que

predominan los espacios con declividad, fácilmente

erosionables ante la destrucción indiscriminada de la capa

vegetal.

Por otro lado, aún en las áreas:. planas :tienen

problemas de fértílidad:.nátural, ya que predominan los

suelos ácidos, con escaso contenido de materia orgánica y

débil estructura. Existe un agravamiento reciente, ante

prácticas que enfatizan el desbroce indiscriminado que

realizan en laderas, la actividad agrícola en lomadas y

hasta quebradas y la ausencia de reposición de la

fertilidad del suelo.

Además, existe una limitada acción del Estado,

especialmente, en la escasa asistencia técnica prestada al

agricultor. La articulación exigua de los productores se

percibe en el reducido desarrollo cooperativo, en la falta

de expresivilidad de sus acciones gremiales.

No se divisa con facilidad en el cantón, condiciones

de pobreza generalizada típicas en muchas áreas agrarias

perífériáas del país. La distribución del ingreso como de

otros aspectos, están relacionados con la distribución de
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la tierra, que es poco desigual o asimétrica. En la región

predominan establecimientos de más de 20 hectáreas, capaces

de proveer la alimentación : familiar básica y algún

excedente.

LsreflexionesanterióreS-noS permitenaproximar una

:.:visián preliminar del modelo- desarróllo de' la región.

Se trata' de una típica expansión'de una área agropecuaria

atrasada, con un segmento productivo volcado inicialmente

hacia el autoconsumo (plátano, yuca, cerdos) y otros hacia

la exportación (inicialmente ganado y posteriormente café).

El sector exportador dinamiza la economía, pero su impacto

se reduce todavía a la expansión horizontal de la actividad

agropecuaria. El modelo de crecimiento permite patrones de

acumulación de riqueza no desde?iables, principalmente

alrededor de los productores grandes; pero sobre todo a la

clase comerciante. Esta acumulación no se realiza con

inversiones endógenas que tiendan a estimular cambios

cualitativos en la estructura productiva (desarrollo

agroindustríal, nuevas formas de comercialización, etc.).

Así el cantón crece pero no se transforma con suficiente

rapidez; tanto en los aspectos productivos (integración

económica sectorial), como en los aspectos sociales

(articulación de ' los agricultores), y en sus aspectos

institucionales (articulación del sector público).
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5.1.4

	

	 Principales problemas y alternativas de

solución

El	 modelo	 de	 desarrollo	 analizadó

:anteriormente,	 nos sea1a	 -agotamiento de	 la

disponibilidad de la tierra agrícola. y. el: eventual

deterioro irreversible de los : : recursos .- naturales,

legalización de la tenencia de la tierra y falta de

infraestructura básica y productiva

Para lograr transformaciones en el cantón se requiere

un esfuerzo importante de inversiones productivas, que no

debe ser originado solamente por el Estado, sino también

estimular la inversión privada en la región.

En forma muy resumida, se puede señalar los

principales problemas del cantón:

a) Atraso tecnológico, que se manifiesta, como se indicó

en la descripción del sistema productivo (en

características), con índices muy bajos de

productividad agropecuaria.

b) La ausencia de integración económica que se manifiesta

en los bajos índices de desarrollo industrial.

c) Deterioro de los recursos naturales que se da por la
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tala indiscriminada del bosque, falta de reposición de

especies arbóreas y la erosión hídrica decurrente de

la utilización agrícola y pastoril de áreas con

excesiva pendiente, taladas también con exceso.

Se requiere entonces un estudio que: 1.) Promueva la

¡incorporación de tecnología moderna de alta productividad

agropecuaria; 2) Estimule el desarrollo agroindustrial; 3)

Promueva el aprovechamiento óptimo de los recursos.

5.1.5	 Estrategia general

Para tratar de superar los problemas que en

mayor medida constituyen limitantes del desarrollo del

cantón, es menester plantear una estrategia que enfrente

principalmente aquellos aspectos vinculados con el sector

productivo. En términos generales la estrategia prevista

considera los siguientes aspectos:

i) La ampliación del área agrícola con cultivos de la

región como: yuca, plátano, maíz, y experimentando con

nuevos cultivos pero siempre en áreas planas (cultivo

de ciclo corto) o con pendientes de hasta 25%

(cultivos perennes).

ji) El cambio de las áreas de pasturas a espacios menos

planos (liberando así tierras para la agricultura),
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pero al mismo tiempo impidiendo la implantación de

pastos en laderas muy empinadas.

iii) La elevación de la productividad de la tierra y de la

mano de obra en la agricultura. La mano de obra

reduciendo el número de jornales dedicados a la

limpieza de los cultivos. La de la tierra con la

incorporación de nuevas variedades de cultivos, la

fertilización y eventualmente el encalado de los

suelos -

iv) La elevación de la productividad de la tierra en la

ganadería a través de la modernización del manejo

sanitario y reproductivo del rodeo, la utilización de

variedades adecuadas de pastos (con asociación de

leguminosas), mejoramiento del sistema de pastoreo y

el aumento de la producción lechera.

y ) Motivar la expansión de la producción agroindustrial.

5.2 Objetivos y Metas de Desarrollo del cantón Chinchipe

5.2.1	 Objetivos del estudio

El objetivo general es el aumento de la

producción agropecuaria y desarrollo de condiciones

comerciales que aseguren precios retribuidos a los
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agricultores y ganaderos, y adecuados para el consumidor en

un marco de activa participación de los productores en la

ejecución de actividades. Estos objetivos pueden

especificarse de la siguiente manera:

- Utilización correcta de los recursos naturales, de

acuerdo con su capacidad de uso según normas

tecnológicas que aseguren su conservación.

- Ampliación del área agrícola de los productores; en

primer lugar incluyendo los cultivos existentes (maíz,

yuca, plátano, café) y luego experimentando con otros

de escasa difusión (arroz) siempre en áreas planas

(cultivos de ciclo corto) o con pendientes de hasta

25% (cultivos perennes como el café).

-	 Elevación de la productividad de la tierra, a partir

de la incorporación de nuevas variedades,

fertilización moderada y eventualmente con encalado , de

los suelos; en otros términos, a partir de la

tecnificación agrícola.

- Elevación de la producción y productividad pecuarias,

a través de un racional manejo sanitario y

reproductivo del hato, utilizando gramíneas adecuadas

en asociación con leguminosas forrajeras; mejorando la

técnica del pastoreo, y utilizando razas adecuadas

para el medio en estudio.

- Mejoramiento en la distribución de la tierra agrícola
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entre los agricultores y de los ingresos de la familia

rural.

Se deduce entonces, de los objetivos enumerados, que

la 'imagen deseada' incluye; a) la ampliación del área

agrícola, con cultivos de la región (yuca, plátano, maíz,

café) y la experimentación de otros cultivos, aún de escasa

difusión (arroz); b) el confinamiento de pasturas a

espacios menos planos con el fin de liberar tierras aptas

para la agricultura que al momento se encuentran dentro de

monte y bosque, pero al mismo tiempo impidiendo que estos

pastizales sean establecidos en laderas con mucha

pendiente; c) el aumento de la productividad de la tierra

y de la mano de obra en la agricultura, a partir de la

incorporación de nuevas variedades altamente productivas y

adaptadas a la zona, la fertilización de los suelos y

eventualmente con prácticas de encalado y obras de drenaje;

d) la elevación de la producción de la tierra en la

ganadería, a través de la modernización del manejo del

hato, los controles sanitarios, la introducción de mejoras

en la tecnología reproductiva del rodeo, la correcta

utilización de variedades adecuadas de pastos (consociación

gramíneas-leguminosas) y el mejoramiento del sistema de

pastoreo-
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5.2.2	 Metas del Estudio

a) Producción Agrícola: Se prevé expandir el

área ocupada con cultivos (producción agrícola) desde una

extensión actual aproximada de 891.3 hectáreas a

2422.2 hectáreas, por las condiciones de los suelos, el

área ocupada con cultivos no puede ampliarse en gran

intensidad, sino más bien reorientar los cultivos tal como

se indico anteriormente. El área planteada con cultivos

individuales se ampliará en 1530.9 hectáreas, el mismo que

se detalla en la siguiente proporción:

Cultivos

- Maíz duro
- Papa china
- Yuca
- Cafia de azúcar
- Cítricos
- Banano
- Plátano
- Café
- Arroz

TOTAL:

Area Cultivada
Actual (Ha)1)

157.17
16.40

144.32
75.44
9.84

49.20
179.27
259.66

891.30

Area Cultivada
Prevista (Ha)2)

245.32

-397.12
91.84

493.7
1.181.37

12.82

2.422.27

1) Datos estimados de acuerdo al diagnóstico del presente

estudio.

2) Estimaciones realizadas de acuerdo a la importancia

que tiene cada producto en el mercado tanto en gustos

y preferencias como en precios.



137

Se plantea en. consecuencia un mejor manejo y

reorientación de los cultivos a tierras planas y con

pendientes máximo de un 25%, un mejor manejo de la mayoría

de cultivos, en base a la utilización de tecnología

apropiada almadio, introducción. de semillas mejoradas,

manejo de suelos en forma apropiada, y en casos necesarios

dotacióm. de crédito oportuno. .. necesario--- puntualizar

que las familias que se dedican a los cultivos son las

familias que. poseen fincas pequeñas y medianas.

El hectareaje dedicado al cultivo de la papa china,

maíz suave, fréjol, papa, y cultivos hortícolas se orienta

a otros productos considerados de mayor rentabilidad y que

tienen gran aceptación en el mercado.

A partir de estas propuestas se plantea elevar la

producción agrícola a los siguientes volúmenes.
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Cuadro No. 36

Volúmenes y Destino de la Producción Dentro del área de
Estudio

C.iltiVOr	 3up.cfioi Volurni	 Dtino

qç .	Loo1 Rogioni N&oici&1

teíz (doble

	

245.3 19.625	 8.200	 11.425

Yuca	 397.1 63.536	 6.930	 56.606

Ca(panela)	 91.3 13.776	 4.204	 9.572

Plátano(rci-
no) 1)	 493.7 308.563	 8.293 300.270

cafá	 1.181.4 17.721	 300	 2.475	 14946

Arroz	 12.8	 448	 448.7

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95.
ELABORACION: Las autoras

1)	 Corresponde a 1377.600 panelas con peso de una libra

b)	 Producción Ganadera

El área de estudio de acuerdo a las 140 encuestas

realizadas posee en la actualidad una superficie de 7006.76

hectáreas con pastizales. De las hectáreas antes

señaladas, el 98.6% corresponden a pastos cultivados y sólo

el 1.4% a pastos naturales.

El área de pastizales no es aconsejable ampliar, por

las serias limitaciones que existen en el área en cuanto al

uso del suelo y las pendientes descritas con mas detalle en
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el punto, uso del suelo.

A pesar deno proponer- -ninguna ampliación de los

pastizales existentes por el contrario el estudio propone

solo atender hasta las fincas de 100 hectáreas, lo cual en

hectárea significa:. 4481.26 se-. :pretende: elevar su

producción -aliado a un buen maneo-ganadero las

existencias de ganado bovino de un nivel de 3.047 UB 5 para

todos los estratos considerados en nuestro estudio hasta un

nivel de 6.274 UB para toda la superficie que dispone de

pastizales8.

Surge de esta información que se aspira a elevar la

carga animal promedio, a partir del estudio, desde el nivel

de 0.68 UB dividido por hectárea (en la situación actual)

a nivel de 1.4 UB dividido por hectárea (en la situación

"de estabilidad" del estudio).

Por otro lado, se pretende incrementar en un 50% las

existencias de cerdos, especialmente en las fincas

pequeñas. Tanto la producción bovina como la porcina, la

Cifra obtenida del diagnóstico de nuestro estudio
(sección ganadería bovina)

6 Estimaciones resultante de multiplicar la existencia de
pastizales por la capacidad receptiva (1.4) a obtener con
la implementación del estudio.
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Producción de carne que se destinará al mercado aumentará

5.3 Estrategias e Instrumentos del Estudio

Este capitulo tiene como propósito definir las

características generales del estudio y los

correspondientes instrumentos; para finalmente analizar los

medios para lograrlo.

5.3.1

	

	 Estructura Agraria para el Area de Estudio

y uso del suelo

a)El área de estudio cuenta con 516

establecimientos, hasta de 100 hectáreas. Una posible

estratificación convencional, pero útil para la formulación

del proyecto, se resume a continuación. Es necesario

puntualizar que el objetivo de nuestro estudio no es

realizar en función de todos los establecimientos, sino mas

bien llegar a determinar y analizar el comportamiento

productivo a nivel de modelos.

- Estrato de 0.1 a 10 hectáreas del total: Incluye el

61.1%, por lo tanto es el mas representativo (328

establecimientos). Se trata en general de unidades muy
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cercanas a los centros urbanos. La información disponible

sefala que el área media ponderada de estos

establecimientos es -de 3:58 hectáreas- Este-, estrato ocupa

una superficie de 1174.24 hectáreas.

-. -- Estra€o de 101 20 hectáreas: Incluye el 9% del

númerototal de- establecimientos(53). :;El-, área media

considerada en el estrato es de 16.24 ha. Este estrato

ocupa 860.72 ha.

- Estrato de 20.1 - 50 hectáreas: Incluye el 16.9% del

número total (91 establecimientos). El área considerada

ocupa 3.143.14 hectáreas, el área media es 34.5 ha.

- Estrato de 501 a 100 hectáreas: comprende el 8.2%

del número total de establecimientos (44 establecimientos).

El área media de este estrato es de 76.58 hectáreas; este

estrato ocupa 3369.5 hectáreas.

- Estrato de 100.1-200 hectáreas: Incluye el 3.5% del

número total de establecimientos (19 unidades). El área

media considerada en este estrato es de 144.9 hectáreas,

abarcando una superficie total de 2753.5 hectáreas. Estos

estratos no serán incluidos en el estudio.
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Los establecimientos mayores a 200 hectáreas son pocos

y abarcan una superficie de 550 hectáreas, con una media de

275 hectáreas. Se considera que los propietarios pueden

tecnificar sus actividades por cuenta propia. El estudio

apoyará, sin embargo a este estrato, en lo que se refiere

a divulgación de tecnología mejorada.

De acuerdo a los datos proporcionados por el siguiente

cuadro nos señala que existen 537 establecimientos.

abarcando una superficie total de 11.851.12 hectáreas.

Vale resaltar que en la práctica son las mismas 140

familias encuestadas; pero como cada familia disponen de

todos los cultivos incluidos montes y bosques hace que se

.de la cantidad de establecimientos antes señalada.

- Uso del suelo en la situación propuesta

1. Se propone la ampliación del área cultivada en

todos los estratos en pequeñas cantidades y la preservación

de la mayoría de los cultivos propuestos incluidos el maíz,

el arroz, la yuca, el plátano, la caña de azúcar, el café

y el mejoramiento de pasturas. La situación propuesta

incluye 516 establecimientos, abarcando una superficie

total de 8547.62 hectáreas.	 El estudio centrará su

atención en los establecimientos de hasta 100 hectáreas de
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superficie, que constituyen la mayoría, tanto en términos

de número como de superficie ocupada en el área analizada.



Cuadio No. 3/

Uso Actual del Suelo según Rangos de Estabtec.irnienton

Cultivc.3	 k- ti t i vois	 Pato ts	 Monte y	 Núrnrc :c	 Sn.rfici	 tídi.iEstrado	 Suprfi.cie	 TemçDrar.ic	 Pi..rinte	 Bosqu e	 tb1ec:1tn1€ntc	 arb1ciii ntc

0.1	 10	 1.174.24	 239.44	 501.84	 236.16	 196.80	 328	 3.58

10.1 - 20	 860.72	 23.85	 71.02	 348.74	 417.11	 53	 16.24
20.1	 .50	 3.143.14	 54.60	 -	 1.659.84 •1.4:28.7	 91	 31.54
50.1 - 100	 3.369.52	 -	 2.236.52	 1.133.0' 41	 76.58

	

100.1 - 200	 2.753.51.975.5	 778.0	 19	 141.9
+ de 200	 550.0	 -	 550.0	 2	 275.0

T O T AL :	 11.851.12	 317.89	 572.86	 7.006.76 3.953.61	 537 1)

FUENTE: Investigación de campo, iayo/95
ELABOflACION: Las autoras

1)

	

	 Son resultados obtenidos de las 140 familias encuestadas, dado que cada unidad p::cductiv...... c-.^ y.)cultivos de ciclo corto y perrnanentes pastos y bosque natural.



Cuadro No. 38 -

Uso Potencial del Suelo según. Rangos de Estabiecimientoc

Ltratc	 Superficie	 Cultivos	 Cultivos
Temporarios	 Pe ruta riente

Pastos	 Monta y	 Núrero de	 Supc-rlicie rridI
Bosque	 estahlec irtie nto5	 e c ab1 iac i tí,i

	0.1 - 10	 1.174.24	 298.48	 567.44	 236.16	 72.16	 328	 3.58
	10.1 - 20	 860.72	 38.69	 106	 348.74.	 367.29	 53	 16.24

	

20.1 - 50	 3.143.14	 19.17	 415.9	 1.219.40 1.428.70	 91 34.54
	50.1 - 100	 3.369.52	 238.92	 677.6	 1.320.00 1.133.00	 44	 76.58

	

T O T A L : 8.547.62	 655.3	 1.766.9	 3.124.3	 3.001.2	 516

FUENTE: Cuadro Nro. 37
E1J\BORACION: Las autoras

9



Cuadro No. 39

Uso del Suelo para cada Modelo de Etablecjjajento (en ha y porcentajes)
A. -Situación Actual

Modelo de 3.58a	 Modelo de 16.24ha Modelo de 34.54ha 	 Superficie 76.58haUso del Suelo	 Superficie	 %	 Superficie	 %	 Superficie	 Superficie

Cultivos anuales	 0.73 20.39	 0.45	 2.27	 0.60	 1.74	 -	 -Cultivos perma-
nentes	 -	 1.53 42.74	 1.34	 8.25	 -	 -	 -
Cultivo-Total	 2.26 63.13	 1.79	 11.02	 0.60	 1.74	 -	 -Pastos	 0.72 20.11	 6.58	 40.52	 18.24	 52.81	 50.83	 66.38Monte y bosque	 0.60 16.76	 7.87	 4.8.46	 1.5.70	 45.45	 25.75	 33.62Total:	 3.58 100	 16.24	 100	 34.54	 100	 76.58	 100

1? IJEtTE: Procesamiento de la i.nfonnacjón del. cuadro anterior
ELTBORACION: Las autoras

B. Situación Propuesta

	

Modelo de 3.58ha	 Modelo de 16.24ha Modelo de 34.54ha 	 Su.perfi.c:Le 76.58haLiso del Suelo	 Superficie	 Superficie	 %	 Superficie	 Superficie

Cultivos	 2.64	 73.74	 2.73	 16.8	 5.44	 15..7	 20.83	 27.2Pastos	 0.72	 20.11	 6.58	 40.5	 13.40	 38.8	 30.00	 39.2Monte y Bosque	 0.22	 6.15	 6.93	 42.7	 15.70'	 45,5	 25.75	 33.6Total:	 3.58	 100	 16.24	 100	 34.54	 100	 76.58	 100

P t JETE: Estimación de posible ampliación del área basadas en infroinaciones ecol.óqi.cas
ELI\BORACION: Las autoras
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El cuadro 39 (panel B) presenta la utilización del

suelo. El estudio considera 516 establecimientos, con mayor

inúmero el estrato de 3.58 hectáreas (328), como se indica

en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 40

Formas-como-se incorporarán los Establecimientos por

Estrato y por Año

ESTRATO

	

Año	 3.6
	

16.2
	

34.5	 76.6	 Total por

ha	 ha	 ha	 ha	 Año

	

1
	

98
	

16
	

27
	

13
	

154

	

2
	

98
	

16
	

27
	

13
	

154

	

66
	

11
	

19
	

9
	

105

	

4
	

66
	

10
	

18
	

9
	

103

	

328
	

53
	

91
	

44
	

516

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95.

ELABORACION:	 Las autoras
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5.3.2

	

	 Area Cultivada, Productividad y Producción,

Situación Actual y Propuesta

Se obtuvo; a partir de la información

ecundaria y entrevistas de campo, sobre la asignación del

suelo a los diferentes cultivos según estrato del área, la

misma se sintetiza en el cuadro No.. 41. Así mismo se

resume la estrategia de ampliación de área cultivada en

cada modelo y en el estrato del área. Analizando el uso

propuesto en cada modelo se advierte la importancia

adjudicada a la expansión del área de los productos que

tienen aceptación y a la. vez son rentables. El estudio

propone iniciar, aunque sea en pequeFia escala con el

'cultivo del arroz. El área de cultivos pasará de 891.3

hectáreas (situación actual) a 1.524.6	 has situación

propuesta). Las pasturas por la reorientación de los

cultivos disminuyen en 1.357 hectáreas, en cambio montes

'y bosques que disminuye tan solo en 174.5 hectáreas, las

mismas que fueron redistribuidos en los pastos y estos en

cultivos que se consideran rentables, estando ubicados en

partes planas.

Sobre la base de este elenco de cultivos, pastos y monte y

bosque se expone en el cuadro No. 39 (panel B) se presenta

la utilización del suelo propuesto para los

establecimientos de cada estrato.



Íi íz
Piçu ct¡tia
Yuca

Cirkos

• 1 Ml f)Q

1	 j
1 l:n te y l3sies

0.24
0.05
0.44
0.23
0.03
0.15
0.49
0.63

0.72
0.60

3.58

	• 	 0.43

	

•	 10.i:o

2215.52 :50.83

	

111:3	 25.32.

330.52 '6.:13

1211.9

220.0

440.0

2236.5
lii 4 -

4

Cuadro No. 41

Uso del Suelo Estimado para ls I4odelos de Establecimientos de	 itrato y para la
Superficie Total. del Estrato, Situación Actual y Propuesta (en hectáreas

h$Ddelo de 3.58 Fiectáre	 ------
io el	 45flct•rsJ	 Mclelo	 }kctir

	

(Estrato o.1-1':na	 (Etrt 10.1-21:Iha)	 (Estrato 20.1.5)	
c(14: 76,53

(E	 50.1-1Xi)

Area	 Arta .1 reu	 Area Arck	 Arca Area	 Ar u Arca P r	
Propuesta	

a ctual Arciea	 Arca	 Arca	 Are

78.72 0.36	 118.08 0.45
16.10	 -

144.32 0.54	 171.12 -
75.44 0.23	 91.64 -

9.84
49.20	 -

160.72 0.70	 229 . C, 0 0.35
206.64 1175	 246.00 0.99

-	 0.CQ	 3.28	 -
236.16 0.72	 216.16 6.53
196.80 :L22	 72.16 7.37

1171.24 3.522 1174.24 16.2.4

23.35 0.55

18.55 0.50
52.47 1.50

3.18
343,74 s.sg
417.11 15.93

8613.72, 16.24

29.15 0.50	 5.60 0.67

26.50 -	 -
79.50 .	 -	 4.57

9.54	 -	 -	 -
343.74 16.24 1659.84 16.40
367.29 15.70 1423.70 15.70

360.72 34.54	 143.14 34.54

79.1? -

41:87

	

1219.	 5i.:.

	

1420.	 25.7:5

1143.14 76.36

Oj'jro Nro. 37 33 y 39
EL/d$CCJ(l • 	Lis Autoras

1. El area de cada cultivo según estrato ha sido estimado 
multiplicando el área de dicio Cu]ti','cen el estabtec j Ljento por el niTunero d.c

y 40)	 aestahierjlnjentos de cid estrato. (Cuadro tt 	: 7,38,
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53.3

	

	 Análisis Económico Simplificado de los

Modelos de Establecimientos

El propósito principal de este punto es

destacar las diferencias •de comportamiento económico

(ingresos brutos, costo, utilidad) de las situaciones

actual y propuesta en cada modelo de establecimiento.

Subsidiariamente,	 se	 compara	 las	 condiciones	 de

rentabilidad entre modelos de establecimientos. La

información desarrollada en lo que sigue es indispensable

para el cálculo de beneficio y costo.

1.

	

	 Modelo de Establecimiento: Superficie Total de 3.58

Hectáreas

- El desempeFio económico de la actividad agrícola se

consigna en el cuadro No. 42. En dicho cuadro constan la

superficie según cultivo, la producción, el valor (bruto)

de la producción, los costos por hectáreas y los

correspondientes márgenes de utilidad por hectárea. Se

percibe del cuadro citado que el total o la sumatoria de

los márgenes por modelo asciende a 2816.850 (evaluados a

noviembre/95), y los costos del material se especifica en

el anexo No. 7.
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El análisis de la situación actual se completa con la

descripción de la situación ganadera. En el documento del

diagnóstico y de información reciente de campo, surge que

establecimientos muy pequeños, del tamaño de los

mencionados que solo • poseen 0.72 hectáreas de pasto, lo

cual les permite mantener a un bovino. (vaca de cría) y

engordan un cerdo durante el. año. Se venden entonces un

ternero de 200 Kg peso vivo por año y el cerdo ya

enordado7.

El siguiente cuadro provee una estimación somera de

los costos e ingresos de la actividad ganadera, constan las

existencias ganaderas, el costo de mantenimiento (gastos de

sanidad, suplementación y manejo o mano de obra) de la

nueva cría (S/50.000) y de mantenimiento de cerdo hasta su

engorde total (alimentación a partir de maíz, pastos y

residuos de yuca; sanidad, manejo). El cerdo se vende con

78 Kg (peso en camal) a S/5.500 el kilogramo.

En rigor, es posible que problemas de fertilidad y atraso
en la parición, la vaca no alcance a producir un ternero
por año. Se adjudica, sin embargo, esta producción porque
en verdad el ternero consigue, en 12 meses, pesar algo
más que 200 Kg.



Cuadro No. 42

Indicadores Económicos de la Situación Actual:

Producción Agrícola

Super.	 • Prod. Valor de 	 Costos	 Margen

Cultivos	 ha	 qq	 •Prod. 5/	 SI	 S/
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Maíz	 0.24

Papa china 0.05

Yuca	 0.45

CaFia	 0.23

Cítricos	 0.03

Banano	 0.15

Plátano	 0.49

Café	 0.63

Subtotal: 2.26

Pastos	 0.72

Monto y

Bosque	 0.60

TOTAL:	 3.58

4.8	 124.800

3	 15.000

59.4 1485.000

2300 p.	 920.000

7.8	 46.800

60 r	 180.000

220.5 r 882.000

6.3 2016.000

	

122.400	 2.400

	

10.000	 5.000

649.800 835.200

516.350 403.650

	

35.000	 11.800

	

155.000	 24.750

	

507.150	 374.850

856.800 1159.200

5669.600 2852.500 2816.850

FUENTE:	 Anexo Nro.7 (cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

ELAB0FACI0N:	 Las autoras
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Cuadro No. 43

Indicadores Económicos de la Situación Actual; Sector

Pecuario

Costo de	 Valor de
	 Margen

Categoría	 Cantid: Produc.	 Pro duc.	 Bruto

S/
	

S/
	

S/

(180.000)Vaca

Ternero (200Kg

peso carnal)

Cerdo(78 Kg

peso camal)

TOTAL:

1	 180.000

1

1
	

298.000

478.000

	

780.000
	

780.000

	

429.000
	

131.000

	

12O9.0O0
	

731.000

ENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

Del cuadro anterior se deduce que en el modelo obtiene

una utilidad global de S/731.000 a partir de un costo de

S/478.000 y un valor producido de S/ 1209.000.

En el siguiente cuadro se resume la situación

económica anual global <agricultura y ganadería) del

establecimiento, el mismo tiene un margen de utilidad de

S/3547.850
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Cuadro No. 44

Indicadores Económicos Globales, Situación

Actual, Modelo de 3.58 ha

Concepto
	 Agricultura
	

Ganadería
	

Total

Valor de ventas : 5'669.600
	

1-209.000:
	 6878.6OO

Costos	 2'852.500
	 478.000	 3330..500

Márgenes	 2816-850
	 731.000	 3-547.850

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las autoras

-	 Desempeño Económico en la Situación Propuesta

El estudio propone un reordenamiento en la superficie

de los cultivos anuales y permanentes en productos

considerados rentables como el maíz, yuca, plátano y café

principalmente. El detalle se presenta en el siguiente

cuadro.

Al hablar del desempeño económico de las actividades

agrícolas (valor de la producción, costos y márgenes), se

percibe que existen incrementos significativos con todos

los rubros propuestos, resaltando especialmente en lo

referente a márgenes o utilidades frente al desempeño

económico de la situación actual.
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En cuanto a la situación pecuaria, por existir en este

modelo poca disponibilidad de pastos, se propone la

siguiente alternativa, que se describe a continuación.

Cuadro No. 45

Indicadores-Económicos-de la • SíttiaciónPropuesta

Cultivos	 Sup.	 Prod.	 Valor de	 Costos Márgenes

ha	 qq	 Prod. SI	 SI	 5/

	

500.832	 247.968

971.460 1188.540

	

730.800	 949.200

	

960.827	 791.173

1314.825 2301.175

	

12.287	 7.713

Maíz(2 cos.)

Yuca

Caña

Plátano

Café

Arroz

Subtotal

Pastos

Monte y

Bosque

TOTAL:

0.36	 28.8	 748.800

0.54	 86.4 2160.000

0.28 4200(p) 1680.000

070	 438(r) 1752.000

0.75	 11.3 3616.000

0.01	 0.4	 20.000

2.64

0.72

0.22

3.58
	

9976.800 4491.031 5485.769

FUENTE:	 Anexo Nro. 7 (cuadros 1,2,3,4,5,6,7,8)

ELABORACION:	 Las autoras
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Producción porcina : Engorde de 12 lechones por aFio,

que deben ser adquiridos en granjas que garanticen calidad,

para lo cual se dispone de 0.72 hectáreas de pastos,

proponiéndose obtener. una conversión alimenticia de 3.5,

utilizando para la alimentación la siguiente raciór: 30% de

maíz, proveniente de las- cosechas de la: finca; 50% con

alimento balanceado adquirido en el mercado y el 20%

restante con la utilización de las pasturas en la finca.

El cerdo se vende a 85 Kg peso vivo y 63 Kg peso camal. El

desempeFio económico de esta propuesta se evalúa a

continuación -

Cuadro No. 46

Costos de Infra-estructura para la Producción

de 12 lechones

Detalle
	 Costos

1. Construcción de Chanchera, 24m2

a 6/ 5.525 por
	

6/132.600

2. Amortización, 10% por a?io
	 13.260

TOTAL:
	 145.860

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95.

ELABORACION:	 Las autoras



Cuadro No. 47

• Costos de Ai±mentacíón de-un Lechón, Engordado hasta
63 Kg (peso camal)
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Concepto

Costo de alimentación de un lechón

Costo sanitario

Costo mano de obra para cuidado de

animales

Costo de infraestructura (s/145.860 12)

Costo total

Ingreso por venta (63 Kg carne

a 5.500 por Kg)

Ingreso neto por venta de un cerdo

TOTAL S/

S/ 179.800

2.545

40.000

12.155

234.500

346.500

112.000

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95.

ELABORACION: • Las autoras
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Cuadro No. 48

Ingreso Neto por Venta de 12 cerdos por Periodo

Explicación
	 TOTAL SI

Ingresos: 12 porcinos por 346.500
	

4158.00O

Egresos: 12 porcinos por 234.500
	 •2'814.000

Ingreso neto
	 1'344.000

FUENTE:	 Cuadro Nro. 47

ELABQRACION:	 Las autoras

Con esta información se puede calcular la utilidad

neta total (agrícola y ganadera) por aío. Las mismas que

ascienden a 5485.769, más las ventas de cerdos 1344.000,

nos da un ingreso neto de S/6829.769.

2.	 Modelo de Establecimiento; Superficie Total de 16.24

Hectáreas

- Uso Actual del Suelo

Se describe en el siguiente cuadro. En este modelo

predominan montes y bosques (7.87 ha) seguidos de pastos

(6.58 ha) y cultivos (1.79 ha). Debe notarse entonces que

la relación "área con pastos - área con cultivos aumenta

en la medida en que aumenta la superficie del
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establecimiento.

Cuadro No 4

Uso del Suelo en la Situación Actual, Establecimiento

de 16.24 Hectáreas

:Uso del Suelo
	 Superficie
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Cultivos agrícolas anuales

Cultivos agrícolas perennes

Pastos

Monte y Bosque

TOTAL:

O45

L34

6.58

787

1624

2.8

82

405

48.5

100.0

FUENTE:	 Cuadro Nro. 41

ELABORACION:	 Las Autoras

- Desempeño económico de la situación actual

El desempeño económico de la actividad agrícola se

consigna en el siguiente cuadro. Se preve una visión

detallada del uso del suelo, costos y márgenes. El margen

de utilidad total (para el conjunto de cultivos es de

S/2093.850).



Cuadro No. 50

Indicadores Económicos de la Situación Actual, Producción

Agrícola; Establecimiento de 16.24 hectáreas

Super

f ic i

ha

0.45

0.35

0.99

1.79

6.58

7 .87

16.24

produc- 	 Valor de

e 1.ón	 Produe.

qq

9	 234000

157.5	 630.000

9.9 3168.000

Costee 1 Margen

	229.500	 4.500

	

362.250	 267.750

1346.400 1'821.600

Cu1tivo

Maíz

Plátano

Café

Subtotal

Pastos

Monte y

bosque

TOTAL: 4032.000 1'938.150 2'093.850

FUENTE: Anexo Nro. 7 (Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ELABORACION: Las autoras

La actividad pecuaria se dirige a la producción de

carne bovina, leche para queso y carne porcina. Las

existencias ganaderas, producción anual; valor de

producción, costos y márgeneá se presentan en el cuadro 51.

En las 6,58 hectáreas de pastos y 7,87 de monte y bosque,

el establecimiento tiene cuatro bovinos y un porcino (este
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último complementa su alimentación con sobrantes de cosecha

y de alimentación humana), según se indica en el siguiente

cuadro. Se venden 210 libras de queso; un torete pequeño

(225 Kg peso vivo) y un cerdo de aproximadamente 110 Kg

peso vivo.. Los costos e ingresos se presentan en el.. cuadro

53, que señala el. margen de utilidad- totaLes de SI - 974.

por aFió.

Cuadro No. 51

Indicadores Económicos del Sector Pecuario; Situación

Actual; Establecimiento de 16.24 Hectáreas

Ce.teoria.	 Existencias	 Producción	 Valor	 costo	 Margen

de Ganado	 Ganaderas	 Produe.

Vaca.a	 2	 210 lb queaol/ 378.000 437.300 (59.300)

Torete	 1	 225 kg carnel/ 877.500 218.800 658900

r.ar'net-o	 1

Cerdo	 1	 110 kg	 605.000 230.500 374.500

TOTAL:	 1860.500 886.400 974.100

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95.

ELALORACION: Lea Autores

1/	 El precio del queso ea de 6/ 1800 por lb; el de la carne bovina

de 6/ 3900 c/kg; y el de la carne de cerdo 6/ 5.500 por kg.
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Condensando la información proveniente de la situación

agrícola y ganadera, se obtiene la situación económica

global de la finca:

Ingresos,	 SI	 5892.500

-	 Costos,	 T.	 1 2824.550

Ingresos-:Netos	 3067.950

La utilidad del establecimiento alcanza a S/ 3067.950

por ano. Se advierte que los costos ganaderos son

sensiblemente más elevados que los agrícolas, tornando así

la actividad agrícola mucho más rentable que la ganadera.

Uso del Suelo y actividades en la situación propuesta

En el modelo de 16.24 hectáreas el uso del suelo se

incremento en los cultivos de ciclo corto a 0.73 ha (maíz

y arroz); idéntica forma sucede con los de ciclo permanente

que de 1.34 hectáreas situación actual pasa a dos hectáreas

en la situación propuesta para los cultivos de plátano y

café. El siguiente cuadro resume el uso del suelo de la

producción, los costos y inárgenes para la situación

propuesta.



Cuadro No. 52

Indicadores Técnico-Económicos de la Situación

Propuesta Agrícola

Super- Produc -	 Valor de	 Costo	 Margen

Cultivo	 10 le	 olón	 Produc.

ha	 qq
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• Maíz

(2cosech.)

Plátano

Café

Arroz

Pastos

Monte y

bosque

0.55	 44	 1144.000	 765.160	 378.840

	

0.50 312.5 1'250.000	 686.305	 563.695

	

1.50	 22.5 7200.000 2629.650 4570.350

	

0.18	 6.3	 315.000	 221.163	 93.837

6.58

6.93

TOTAL:
	 16.24	 9909.000 4302.278 5606.722

FUENTE: Anexo Nro. 7 (Cuadros 1, 2, 5, 6, 7 y 8)

ELABORACION: Las autoras

El desempeíio económico es, en la situación propuesta,

satisfactorio. El valor de la producción agrícola pasa a

6/ 9909.000 (146% mayor que en la situación actual). Los
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costos se elevan sensiblemente, alcanzando a S/ 4302278

evidenciandose un aumento del 122% sobre el correspondiente

a la situación actual.

En cuanto a la producción pecuaria, este modelo se

propone consolidar la producción porcina y bovina del

siguiente modelo:

a) Producción Porcina: Engorde de tres chanchos por

ciclo (6 cerdos por ario) con sistema estabulado (chanchera

3x2 m), utilizando la ración (30% de maíz, 50% balanceado

y 20% con pasturas).

b) Producción bovina: Producción de carne y leche a

partir de un hato bovino de doble propósito compuesto por

11 cabezas de ganado, con la utilización de 6.58 ha de

praderas y 6.93 ha de monte y bosque, mediante el sistema

de pastoreo a sogueo y silvopastoril respectivamente. Se

estima una carga animal de 0.85 unidades bovinas por

hectárea. La composición del hato se presenta en el

siguiente cuadro.
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Cuadro No. 53.

Composición de Hato Bovino; Situación
Propustá-Establecimiento de 15.24 Hectáreas

Equiv. Nro. de Unidades
Categoría	 No.	 UB	 Bovinas

- Vacas de ordeño	 4	 1	 4.0
Vacona de reemplazo	 1	 0.7	 0.7

- Terneros	 .	 3	 0.3	 0.9
Toro reproductor .	 1	 1	 1.0

- Toretes de engorde	 2	 0.5	 1.0
TOTAL:	 11	 7.6

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION: Las Autoras

El engorde de los toretes se realizará en los 6.93

hectáreas de monte y bosque, mientras que el resto del hato

se mantendrá en las 6.58 hectáreas de praderas. La

producción de leche (en período de 6 meses de lactancia con

'una producción promedio de 35 1/día), asciende a 630

1/vaca y por año, en los primeros años. A partir del

quinto año se pretende llegar a una producción de leche de

1440 litros por vaca y por año. Para esto se utilizará el

sistema de manejo actual, pero apoyado con asistencia

técnica, utilizando insumos y manejo adecuado del hato; la

alimentación se plantea con praderas de kikuyo amazónico,

mediante el sistema de pastoreo libre y rotativo.
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La producción total por año ascenderá entonces a 2520

: litros en los primeros años y a 5760 litros por año,

después del- quinto año se venderá -además dos toretes de

cebamiento para faenamiento con un acabado de 360 kg de

peso, cada año y una vaca de descarte cada año.

DesenipefíoTl.econólnico en la situación propuesta

El desempeño económico de esta actividad ganadera se

evalúa a continuación, con auxilio de los cuadros

siguientes:

Cuadro No. 54

Ingresos y Gastos de la Producción;

Establecimiento de 16.24 hectáreas

S/2'079..0001-Valor de venta, 6 cerdos a 346500

2.Gastos (alimentación, sanidad,
infraestructura, mano de obra)

3.Ingreso neto o márgenes

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION: Las Autoras

i407.000

672.000



Cuadro No. 55

Costo de Infraestructura para Construcción de
Cercas; ProduccIón de carne y leche

1.. 3720 m de cerca .a 2.000 el metro
	 7'440-000

2. Amortización anual (10 años)
	

744.000

FUENTE: - Investigación: de campo, mayo/95
ELABORACION: Las Autoras

Cuadro No. 56
Costo de Alimentación, Sanidad y mano de Obra, 11

cabezas de Ganado Bovino
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216O.000
405.000

2565.000

1. 8 animales grandes, a s/ 270.000
2. 3 animales pequeños a s./ 135.000

TOTAL:

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION:	 Las Autoras

Cuadro No. 57

Costos Totales

1. Alimentación, sanidad y varios
2. Infraestructura

TOTAL:

FUENTE:	 Cuadro, 55 y 56
ELABORACION: Las Autoras

2565.000
744.000

3309.O00
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Cuadro No. 58

Ingresos, Costos y Utilidad Anual, Producción Bovina en el
Establecimiento de 16,24 Hectáreas, con Baja de

Producción de Leche

1. Venta de leche, 2520 litros por
800 por litro

2. Venta de toretes, 720 kg (peso vivo)
a S/3900/kg

3. Venta de una vaca-descarte
4 Ingresos.por:vefltas ganaderas,

total (1,2,3)
5. Costos
6. Utilidad por venta de productos

ganaderos

2 '016.000

2808.000
- 950.000

- -	
5774.000
3'309.000

2465.000

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION:	 Las Autoras

A partir del quinto año la producción de leche

aumenta, de modo que el cuadro de ingresos se altera de la

siguiente manera:

Cuadro No. 59
Ingresos y Costos de Producción Bovina en el Modelo
de 16.24 Hectáreas con alta Producción de leche

4608.000
2'808.000

950.000
8366.000
3'309.000
5'057.Ó00

1. Venta de leche, 5760 litros por 5180011
2. Venta de dos toretes
3. Venta de una vaca de descarte
4. Ingresos
5. Costos
6. Utilidad por ventas de ganado

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION:	 Las Autoras

Se establece, a partir de la información anterior, el

desempeño económico del establecimiento considerando su
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producción agrícola y pecuaria.

Cuadro No. 60

Ingresos Netos del Establecimiento de 16.24
Hectáreas; Situación Futura

Valor de	 Costos -. I.ngresos
Actividad	 la Producción	 por: Venta

• A. Baja Producción de Leche

1. Agricultura	 9909.000
2. Producción porcina 2079.000

• 3. Producción bovina 	 5774.000
TOTAL:	 17'762.000

B. Alta Producción de Leche

1. Agricultura	 9909.000
2. Producción porcina 2079.000
3. Producción bovina	 8366.000

TOTAL:	 20354.000

FUENTE:	 Cuadros, 57,58,59
ELABORACION:	 Las Autoras

4302.278 5606.722
1407.000	 672000
3309.000 2465.000
9018.278 8743.722

4302.278 5606.722
1407.000	 672.000
3309.000 5057.000

9018.278 11335.722

La situación económica global del establecimiento

(producción agrícola y ganadera) puede condensarse a partir

de la información anterior, en el cuadro siguiente. Las

cifras sin paréntesis aluden, en dicho cuadro, a la

situación propuesta con alta producción de leche. • Las

cifras entre paréntesis a la situación con baja producción

de leche. Para la primera situación, los ingresos brutos

totales ascienden a s/ 20354.000 y los márgenes de

utilidad a s/ 11335.722.
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Nótese también que, aún cuando se considere la

situación de baja producción la leche, los indicadores

económicos son sensiblemente mejores que en la situación

actual-

Cuadro No. 61	
•0

ng.resos.,... Costosy Márgenes;-- Situación- Propuesta--Modelo
de 16.24 Hectáreas (a precios 1995)

1. Ingreso bruto

2. Costos

3. Ingreso neto

Agricultura	 Ganadería	 Total

	

9909.000 10445..000 	 20'354.000
(7853.000) (18312.000)

	

4'302..278 4716.000	 9018.278
(4716.000) ( 9069.428)

	

5606.322 5729.000	 11'335.722
(3137.000) ( 9242.572)

FUENTE:	 Cuadro Nro. 60
ELABORACION:	 Las Autoras

3. Modelo de Establecimiento; Superficie de 3454

Hectáreas

- Uso Actual del Suelo

Se consigna en el siguiente cuadro que revela el neto

predominio de los pastos y bosques sobre los cultivos. En

efecto, los cultivos anuales ocupan tan solo 0.60 ha (el

1.74% de la superficie del establecimiento), en tanto que

la producción de pasturas (18.24 ha) de monte y bosque se



mantienen en 1570 has-

No. 62

Uso del suelo; Modelo de 34.54 Hectáreas; Situación
Actual
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Uso- del suelo

Cultivos agrícolas anuales
Pastos
Monte y bosque
TOTAL:

FUENTE:	 Cuadro Nro. 41
ELABORACION:	 Las Autoras

Superficie
Ha

	

0.60	 1.74

	

18.24	 52.81

	

15.70	 45.45

	

34.54	 100.0

- Desempeño económico en la situación actual

El desempeño económico en la situación agrícola se

d.etalla a continuación. El valor de la producción agrícola

se genera tan solo por la producción del maíz, la misma que

asciende a: s/6.J000,00. Esto se da porque los productores

s:e dedican a la ganadería.

Cuadro-

Cultivo
	

Superf.	 Produc.	 Valor de
	

Costo Margen

Ha	 qq
	

Produc.	 Bruto

Maíz
	

0.6
	

12
	

312.000
	

306.000 6.000
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La actividad ganadera es el rubro mas importante ., se

analiza en el siguiente cuadro. Las existencias ganaderas

ascienden a 10 bovinos y 2 porcinos. Se venden anualmente

157 libras de queso, a s/1800 cada libra, 2 novillos de

poco mas de -200 kg- (peso vivo), 2 cerdos y vacas de

:descarte, en proporcián:de25%sObre las existencias del

rodeo (3:.:.vacasde20 arrobas cada una).— Los- costos

corresponden a mano de obra, arreglos de cercas y sanidad,

y son adjudicados a cada animal en función de su peso o

tamaño metabólico.

Cuadro No. 63

Desempeño Económico Pecuario para la Situación Actual;

Establecimiento de 34.54 Hectáreas

Número Valor Prod. Costos
Tipo de Ganado Animal Pecuaria	 Produc.	 Margen

Toro	 1	 216.400	 (216.000)
Vacas	 3	 947.373 1)	 750.000	 197.373
Vaconas vientre 2	 450.000	 (450.000)
Terneros	 .2
Novillos	 2	 1560..000	 450.000 1110.000
Chanchos	 2	 1210.000	 469.000	 741.000

TOTAL:	 3717.373	 2335.400 1381.973

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION:	 Las Autoras

1) Valor calculado por venta de 157 lb. de queso a

s/1800; mas el 25% del valor de tres vacas considerado

por descarte.
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La información sobre el desempeño económico global

(agricultura y ganadería) se considera en el siguiente

cuadro. Según este cuadro de la-finca- , de---34-54 hectáreas

tiene un ingreso bruto de s/4029.373, con costos de

2641.400, proporcionando un margen de utilidad de

s/1387.973. Es necesario señalar que el : • rubro costos

contempla el mantenimiento de cercas, -mantenimiento de

pastos y de sanidad animal.

Cuadro No. 64

Ingresos Brutos y Netos Provenientes de la Actividad

Agrícola y Ganadera; Situación Actual; Modelo de 34.54

Hectáreas

Valor de	 Costo	 Margen

Sectores	 Produce.	 5/	 S/

Sector agrícola	 312.000	 306.000	 6.000

Sector pecuaria	 3717.373	 2335.400 1361.973

TOTAL:	 4029.373	 2641.400 1387.973

FUENTE:	 Cuadro Nro. 63

ELABORACION:	 Las Autoras
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-	 Uso del suelo y actividades en la situación

propuesta

La actividad- agrícola se expone a continuación: En

esencia, se. amplia muy poco el- área de cultivos de 0.60,

pasa a 5.44 hectáreas u-en la agricultura •;(m•az--café) la

granja sigue con predominio de la ganadería. Es necesario

se?ialar que las familias del cantón por intuición propia

(motivados por los precios del café) han incursionado en

dicho cultivo en las fincas consideradas solo ganaderas.

Es por eso que al cuantificar los ingresos en el presente

estudio, se los considera desde el segundo año. A partir

del tercer año, dentro de los costos se considera un costo

de mantenimiento del café por un valor de S/543.600 por

hectárea (Anexo Nro 7, cuadro Nro.7).
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Cuadro No. 65

Uso del Suelo. Valor de Producción, Costos y Utilidades

en Situación Propuesta

Cultivo-Superficie Produc. Valor de 	 Costo . . Margen

	

Ha	 qq	 Produc 5/	 5/	 6/

Maíz	 .. 	 0.37	 . E9...	 1309.600 ' 1210344 . .599.256

Caf4	 457	 63.6	 21.952.000 ..... 3011.667.. 13940.333

Pastos	 1340

Monte y

Bosque	 15.70

TOTAL	 34.54	 23761.600 9222.011 14539589

FUENTE:	 Cuadi'o Ni'o. 41 y Anexo No 7 (cuadr'oa 1, 2, , 7)

ELABORACION:	 Las Autoras

'La superficie con pastos ha sido disminuida a. 13.40

hectáreas, con la finalidad de incorporar el cultivo del

café, por considerarla rentable a corto plazo en ella se

procurará mantener un hato bovino de 24 cabezas (16.86

unidades bovinas). Este hato esta compuesto de las

'siguientes categorías:



Cuadro No 66

Composición del Hato

Número de Equivalente Total

Categoría
	 Cabezas
	 U3
	

U.B

176

Vaca adulta

Vacona (2-3 años)

Vacona (1-2 años)

Terneras (may. 1 año)

Terneros (may. 1 año)

Toretes ( 1-2 años)

Reproductor

8
	

1
	

8.00

2.7
	

0.7
	

1.89

28
	

0.7
	

1.96

3.3
	

0.3
	

0.99

3.3
	

0.3
	

0.99

2.9
	

0.7
	

2.03

1
	

1
	

1

TOTAL:
	 24
	 16.86

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION:	 Las Autoras

El hato descrito en el cuadro anterior solo se

consolida, tras un proceso evolutivo, a partir del séptimo

año de iniciada la reestructuración del establecimiento.

Para ello, se efectuarán adquisiciones de animales de la

raza Pardo Suizo.



177

La evolución del hato se consigna en el cuadro 67. El

rodeo se estabiliza en el año séptimo, con ocho vacas

adultas; un reproductor y animales de reposición. Cada año

se producen siete terneros (ambos sexos) y se venden una

vaca adulta. cuatro toretes y 1.8 vaconas de 2 años. (no

utilizadas para reemplazo) Nótese que el 'siguiente cuadro

establece 'el : tamaño del hato cada año y, en. forma

articulada, las compras, ventas, nacimientos y muertes

adecuadas para establecer su evolución.

El hato propuesto está conformado por ganado de doble

propósito, con tendencia a la producción de leche como

objetivo básico, tratando de llegar a una producción láctea

de 7 litros diarios y un período de lactancia de 240 días

por vaca de producción, con un rendimiento promediado 1680

litros por año. Dados los bajos niveles de producción

actual, la evolución de la producción prevista se consigna

en el siguiente cuadro. El número de vacas de ordeño pasa

de 3 a 8, a partir del séptimo añd; la duración de la

lactancia alcanza a 240 días; la producción diaria de leche

mas que duplica / vaca / día a partir del séptimo año) y la

producción total de leche, con consecuencia, aumenta un

729%, alcanzando 13.440 litros por año a partir del séptimo

ano.



Cuadro Nro. 67

Evoluc jcjii del. ha Lo; Exi.Lerjciaj, Comp.I.a$ y Ventas: Mod,eJ o 34.54 iIctrea;

A	 Ñ	 ()	 5CONCEPTO 
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8.............................................................

A. EXISTENCIA
Vaca Adulta	 3	 3.53	 2.27	 3.84	 6.14	 7.21	 7.5o	 Ii O	 8 0Vacona (2-3 años)	 2	 -	 3.00	 3.90	 2.60	 1.01	 1.90	 2.69	 2.69Vacoria (1-2 años)	 0	 1	 0 90	 0 60	 1.01	 14h90	 2 b')	 133	 2. 8Terneras (mayor 1 año)1 0.9	 0.60	 1.01	 1.90	 2 69	 2.83	 3Terneros (mayor 1 año)1	 .0.9	 0.60	 1.01	 .1.90	 2.9	 2.83	 3.26	 3.26Toretes (1-2 años)	 2	 1	 0.90	 0.60	 1.01	 1.0	 2.69	 *2 - 1, 33 . 2.83Reproductor	 1	 1	 1 00	 1.0,0	 1.00	 1 00	 1 00	 1 00Total Cabezas	 io	 8.32	 9.27 11.42 15.56	 18	

101)

	

.4Ó 210	 23.137	 23.87Total UBA	 7 4	 46	 1 99	 9 0)	 11 14	 13 19 15.35	 1t 130	 1t 81)Carga animal	 0.7	 0.48	 0.52	 0.67	 0.4	 0.98	 1.15	 1.25	 1.25
B. COMPRAS

Vaconas (2-3 años)
Reproductor

-	 2	 3	 3
-	 1	 -	 -

C. VENTAS 1)
Vaca adulta	 20	 10	 10	 0. 90	 0 . 1nt	 1.. 8 3mToretes (1-2 años)	 3	 0.9	 0.6	 1.10	 1.90	 2.69	 2.83i	 :L26:rReproductor	 1	 -	 -	 -
TOTALVENTAS	 5	 2.9	 1.6	 1.91	 1.90	 2.69	 3.53.	 5.09ri

FUENTE: Investigación de campo, mayo/ 95
ELABORCION: Las Autoras

1) El post-fijo C indica animal criollo; y el n animal, mejorado
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Cuadro No. 68

Evolución de la Producción de Leche. Modelo 34.45

Hectáreas

AÑO S

Concepto	 O	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

Vaca de ord&t'io

(cabeza)	 3	 3.52	 2.27	 3.84	 8.21	 6.66	 7.19	 3

Duración lac-

tan días) .	 180	 190 200	 210	 220	 230	 240 240

Producción le-

che/vaca/día	 3	 3	 3.5	 4	 4.5	 5	 7	 7

P'oducctón te-

tal leche(1te)1.620 2.006 1.589 3.226 6.148 7.659 12.079 13.440

FUENTE:	 Cuadro Nro. 67

ELABORACION:	 Las Autoras

- DesempefIo económico en la situación propuesta

Se procede ahora al cálculo de los ingresos brutos del

establecimiento, provenientes de la actividad pecuaria

(venta de carne y leche). Para la venta de carnes, se

considera que el animal adulto tiene un peso promedio de 20

arrobas, que se venden a s/3.900 c/kg.	 Estos valores

llevan a que el animal adulto se venda a s/886.300. Este
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valor, sin embargo, responde sólo a los primeros 6 aFios del

estudio. A partir del sexto aFio se considera que el animal

vale debido a su mejor calidad y mayor tamaFio s/1595100

y que los toretes de aproximadamente 22 meses valen

s/800000. Por otra parte, los reproductores de descarte

mantienen su valor (25. arrobas de- peso a s/1'107.. 900)

durante toda-la duración del,-.estudio- -El- precio de la

leche, por otro lado, asciende a s/800 por -litro (precio

en finca; valores de mayo de 1995).

A partir de esta información, los ingresos se

consignan en el siguiente cuadro
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Cuadro Nro. 69	 .•

Ingresos Brutos de la Finca, por venta de Productos Giriad.ros: Modelo 34.54 ÍIeci;ire ¿j-

	

(niles de sucres)	 .

	

A	 Ñ.	 os	 .
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

CONCEPTO Cant • Val • Val • Cant. Val .Val. Cant • Val . Vel. Cani; • Val . Val • Cant . Val • Val. Cant . Val.. Val Cant, Val. Val. Cant.

Un¡ t.Tct.	 Oriit.Tct.	 Un¡ t.Tt.	 Unit.Tt.	 Unit.Tot,	 Uni.ot.	 i,i Ti j_. t- . T ri t	 IJ nitT:tSI	 5/	 5/	 3/	 Si SI	 S/ 5/	 9/	 5/	 SI	 SI	 SI	 S/	 SI SI
V-ntade leche	 1.296	 1.604.0	 1.211.2	 2.50.8	 4.91.4	 6.127.2	 9.663,2	 10.752
VI:_-nta de animal es

V acas de desecho	 1.772.7	 985.3	 886.3	 797.7
Tcret	 (1-2 año	 2.400.0	 720.0	 430.0.	 1.520.0	 2.152.0	 2.264C'
}prcductcr toros	 .	 1.107.9

CTALi	 1.295	 5.777.5	 3.925.4	 3.9471	 6.596.a	 1.6.11.2	 11.315.2	 14.132.9

rUNT,	 Cuadro Nro. 67.y 68
LLAB0RACIO4I	 La3 Autoras
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Cuadro Nro. 70

Costos Anuales de InverBióny Operación de la Actividad Ganadera; Modelo 34.54
(iaiLei de sucres)

ACOUCEPTO	 Ñ	 os.._________
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

Construcción de cercas	 1.264.8 16.080.0	 -	 -
Corral o galpón	 -	 4.164.0	 -
Construcción de establos	 -	 120.0	 -	 -	 -
Construcción de comedore 	 250.0	 -	 -
Adquisición de bomba de
mochila	 -	 625.0	 -:Adquisición de herramientas 	 500.0	 -	 -	 -
Compra de reproductor	 2.000.0	 -
Compra de vaconas	 -	 4.000.0 64000.0 4.000.0	 --	 -Mejoramiento de praderas 	 1.370.2	 -	 -	 -	 -
Formación de praderas	 2.184.7	 -	 -
Mantenimiento de praderas 	 316.2	 1.742.0 1.742.0 1.742.0 1.742.0 1.742.0 1.742.0Slip leinentación	 -	 2.98.7	 284.2	 294.5	 321.2	 387.3	 462.8	 485.9Sanidad (varios)	 150.1	 213.5	 203,1	 21045	 229.6	 276. 8 	 3P 30 7	 39/ 2Mano de obra	 .	 .	 1.173.0	 1.116.0 1.156.5 1.261.5 1.521.0 1817.2 1.908.0
TOTAL: 1.731.1 26.354.1	 9.970.3 9,403.5 7.554.3 3.927.1 4.352.7 4.483.1
FUEflTE: Investigación de campo, mayo/95
ELABORACION: Las Autoras

-,
¿, 'Ç

¡ r

/\\
N
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Cuadxo Nro. 71
	

4

INGRESOS BRUTOS Y NETOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD AGIICOLA Y GANADERA
PARA. T MODELO DE 34,54 HECTAflEAS

AÑO Ingreso Bruto IngrE±o Bruto Ttal •	 Costo	 cc-atol •	 Costc	 Irtgre30 Nato Ingro Neto In:eL UetoAgricultura Ganadería	 Ingre3• Agric, Pecuar.	 Total	 Agricultura	 Ganaderia	 Etabiec.

	

SI	 SI	 Si	 Si

1	 11809.600	 5'777.500	 7'587.100 9222.01l 26'35100 35'576.111	 7'412.411	 (20'376.60C)	 (27t9.011)
2	 231761.600	 3'985.400 27747.000 9'222.011	 9'970.300 19'1S2.311 14'539.589	 ( 5'981.900)
3	 23'761.600	 3'947.100 27708.700 3'695.510	 9'403.5O0 13'099.010 20)66.C9C	 ( 5'456.4(C'
3	 23'761.600	 6'596.100 30'357.700 3'695.51O	 7'5E1.3ØQ 11'249.Oi0 20'066.090	 (	 951L200)

23'761.600	 7'647.200 31'408.e00 3'695.510. 3'927.100 	 7'622.610 20'066.090	 3720 100	 237;

6	 23.761.600 11'815.200 35'576.000 3'695.510 	 4'352.700	 9'048.210 20 1 066.090	 7'162.5O)	 27
7	 2 3 . 7 6 1 . 6 0 0 1 12'132.800 37'894.400 3 1 695.510	 4 1 48 3.100	 O'178•610 20'06.090	 '649.70C'

Cuadro Nro. 63. 69 y 70

	

ELABOACIoN	 Las Autoras
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4.	 Modelo de Establecimiento, Superficie Total 76-58

Hectáreas

Uso del Suelo

Se consigna en el. siguiente cuadro. Se advierte en el

,mismo queestas.fincas se dedicaban tan solo a--la actividad

ganadera, registran 50.. 83 hectáreas. (66.4% de la superficie

total) y el resto 25.75 hectáreas lo mantienen como monte

y bosque. Si embargo, cuando realizarnos el trabajo de

campo, nos dimos cuenta que los productores de esta zona

estaban dedicados a la siembra del café, motivados por la

rentabilidad del producto.

Cuadro No. 72

Uso del suelo; Modelo de 76.58 Hectáreas; Situación

Actual

Superficie
Uso del Suelo

Cultivos agrícolas anuales
Cultivos agrícolas perennes
Pastos
Monte y bosque
TOTAL

FUENTE:	 Cuadro Nro. 41
ELABORACION:	 Las Autoras

	

50.83
	

66.37

	

25.75
	

33.63

	

76.58
	

100.0
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- Desempeño económico en la situación actual

El siguiente cuadro presenta la información necesaria

para el análisis del desempeFio económico de la actividad

ganadera en la situación actual. Las existencias ganaderas

alcanzan a 23 cabezas y tres chanchos. Los ingresos surgen

de la venta de 378 libras de queso (S,/1800 por lb), 2 vacas

desecho por aíio (total de 40 arrobas de carne a S/44.320

por arroba) y 5 toretes de año y medio. Los costos

incluyen el mantenimiento y la reparación de las cercas, el

mantenimiento de pastizales, los gastos de mano de obra y

los gastos sanitarios: El ingreso bruto asciende a

8550..600 sucres por año, los costos suman 6376950

sucres, con un margen de S/2173.650.



4-210-400

1-287.000

3-550.800

1749.900 2460500

	

323.675	 (328.675)

	

420.000	 887.000

6376.950 2173.650

2

5

1

3
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Cuadro No. 73

Desempeño Económico Pecuario para la Situación Actual;

Establecimiento de 76-.58 Hectáreas

Número Valor Prod. Costo Margen
Tipo de Ganado Animal PecuariaProd.

6/	 6/;	 6/

Va.ce. adulta.

Vacoa (2-3 años)

Vacorja (1-2 años)

Terneras (menor 1 año)

Terneros (menores

1 año)

Topete (1-2 años)

Repi-oduotor

Cdos

TOTAL:

8	 2-453.200 1) 2629..400 (176.200)

2	 -	 657.350 (657.350)

2	 600.000	 591.625	 8.375

3	 -

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION:	 Las Autoras

1) Valor que corresponde por venta de 378 lib de queso a

s11.800 c/lb; mas 25% de vacas de desecho (2) de 20

arrobas a. s/44.320 c/arroba.

Uso del suelo y actividades, situación propuestá

Las nuevas actividades globales se presentan en el

siguiente cuadro. Se advierte una expansión importan1e del
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area cultivada en concordancia con lo especificado en las

estrategias planteadas en el presente trabajo, cual es la

• del confinamiento de pasturas a espacios planos con el fin

de liberar tierras aptas para la agricultura con cultivos

que registren buenos índices de rentabilidad. Se

incorporan 20.83:hectáreas con cultivos de maíz, yuca,

plátano y café. Por otro lado,. se. anticipan elevaciones en

los rendimientos, de modo tal que el valor de la producción

se lleva notoriamente a s/82394.400 por aflo, los costos

suman s/34'536.310 con un margen de s/47858.090.

Cuadro No. 74

Indicadores Técnicos y Económicos del Modelo Propuesto

(76.58 Hectáreas); Producción Agrícola

Euirioi&	 - . V10 de
ducción	 Producc.	 Costo

Cvtlttvoc3	 Ha	 qq

M&iz	 Q4	 .344	 394.400	 592.213
Yuca	 5.00	 300.0 20000.000 8995.000
Plátano .	 5.40	 3.375 ' 13500.000	 7412.094
Café	 10.00	 150	 43000000 17531.000
Patoa	 30.0
Monte y

25.75

TOTAL	 76.58	 82394.400 34536.310

FUENTE:	 Cuadro Nro. 41 y Anexo Nro. 7

ELABORACION:	 Las Autoras

gen

293.124
11-005-000
6-067.906

30-469-000

47-853.090

La actividad ganadera se desarrolla en las 30

hectáreas acupadas con praderas. Se propone un desarrollo
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de un hato bovino de 57.50 cabezas, con un total de 41.2 UB

y una carga animal de 113 LIB/ha, distribuido, una vez

alcanzado el período de estabilización enla siguiente

forma:

Cuadro No. 75

Composición del Hato

Número de
	 Equivalente
	 Total

Categoría	 cabezas
	 fJB
	

(iB

Vaca adulta

Vacóna (2-3 años)

Vacona (1-2 años)

Terneras (1 año)

Terneros (1 año)

Toretes (1-2 años)

Reproductor

TOTAL:

21.0

6.0

7.5

7.2

7.2

7.6

1.0

57.5

21.0

4.2

5.3

2.2

2.2

5.3

1

41.2

1

0.7

0.7

0.3

0.3

0.7

:1.

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION:	 Las Autoras

El hato propuesto se consolida en el séptimo año del
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estudio. Se requiere la adquisición de ganado Mejorado de

la raza Pardo suizo en proporciones que serán luego

consignadas.

-. En el siguiente .-cuadro se: presenta el.:desarrollo del

hato desde el primer año hasta el séptimo año (período de

estabilización) En dicho cuadro se señala la evolución de

las existencias, las compras y las ventas de animales.
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Cuad-ro Nro. 76

EVOlUCIÓn del Flato; Existencias, çonpras y Ventas; 4o(Ie1o.76. 58 i1ectáre;

A	 Ñ	 o	 .s.. ..Categoría 
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7;i0

A. EXISTENCIA
Vacas Adultas	 8	 8	 8	 14:	 17.29	 18.63 21.93	 21.0Vacona (2-3 años) 	 2	 2	 8	 6.79	 6.84	 33	 4.83	 6.0Vacona (1-2 años)	 2	 3	 1.79	 1.84	 3.3	 4,83	 6.0	 7.54Terneras (menor 1 año) 3	 1.79	 1.84.	 3.3	 4.84	 6.0	 7.54	 7.20Terneros (menor 1 año) 2	 1.7.9	 1.84	 3.3	 4.84	 6.Q.	 7.54	 7.22Torete (1-2 años)	 5	 -	 1.-9	 1.84	 3.3	 484	 6 0	 7Reproductor	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1Total Cabezas	 23	 17.58	 24.26	 32.07	 41.41	 44.60 54.3	 57.5Total UB	 16.8	 1.3.58	 18.2	 23.31	 30.4	 38.20 40.21	 41.1Carga animal (liB/ha)	 0.98	 0.81	 0.75	 0.77	 0.90	 1.16	 1.24	 1.35

1) • ' . JttK4i
Vaconas (2-3 años)	 -
Reproductor	 - -	 5	 5

-.	 1	 -	 -	 •.	 -	 -

C. VENTAS
Vaca adulta	 -	 2c' 1)	 2e	 2.e	 3..5c	 5.Se	 5.8mVacona 3 años	 -	 -	 -	 -	 -
Vacona 2 años	 -	 -	 -	 -	 -	 -.
Torete 2 años	 -	 7c	 -	 1.79c	 1.84c.	 3.3	 4..84raReproductor

¶IVTAL VENTAS	 g	 3	 3.79	 5.34	 8.8	 10.64

FUENTE: Investigación de campo, mayo/95 y Asesor del. ICCA. Dr. Tarcicio GranizoELABORACION: Las Autoras

1)	 e: animal criollo; : animal rneorado
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Desempeño Económico situación propuesta

Las ventas de carne y leche se analizan a

continuación. La producción de leche, se espera obtener 7

litros por vaca/día, un período de lactancia de 240 días

por año y una producción de 1.680 litros por año. Se trata

de una. evolución retratada en el cuadro anterior,

que. ofrece una estimación. de la producción por: año- según la

información que consta en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 77

Evolución de la Producción de Leche; Modelo de

76.58 Hectáreas

	

A	 Ñ O 6

Concepto	 U.	 0	 1	 2	 3	 4	 6	 6 7-10

Vacas do O'd. cabezas 3	 3	 3	 14	 17.3	 13.6 219 21.0

Diración L&ct. días 130 200 210 220 225	 230	 240 240

Pioducción lo-

che vaca/dia. litx'oa	 3	 3 3.5	 4	 4.5	 5.6	 6.5	 7

Pducclóti to-

tal de leche 11tx'08 4320 4800 5880 12320 17.616 23529 34164 35280

FUENTE:	 Investigación de campo, mayo/95

ELABORACION:	 Las Autoras

En producción de carne, se venden las siguientes

categorías:
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1. Vacas desecho: Vacas en total; dos el primer año,

dos el segundo año dos el tercer año; tres el cuarto año;

y seis por año en el período de estabilización. El peso

medio es de 20 arrobas a s/44.320 por arroba, y s/886.400

por animal. Sin embargo, en el período de estabilización

las vacas (mejoradas) se venden a s/l.100000.por animal.

2. 1 Reproductor: En el segundo año, con un peso medio

de 25 arrobas, a s/44.320 por arroba y i'lOB.00O por

animal.

3. Toretes: Siete el primer año, con un precio medio

de 603.000; uno el tercer año; uno el cuarto ano; dos el

quinto año; cinco el sexto año, y seis toretes por año a

partir de la estabilización.

Los ingresos se exponen en el cuadro No. 78. L o a

costos anuales incluyen: 1) las inversiones: 2) los costos

operativos. Ellos se describen en el siguiente cuadro.

En este informe, los costos e ingresos anuales de las

actividades agrícolas y ganadera pueden entonces ser

sintetizados a partir de las informaciones anteriores.



Cuadro Nro. 78

Ingresos de la Finca; Situación Propuesta, Producción Ganadera
(miles de sucres)

N	 .......Concepto Valor	 A	 O
Unitario	 0	 1	 2	 3	 4	 6	 7-10

Venta de
leche	 800	 3.456.0 3.840.0 4.704.0 9.856.0 14.012.8 18.823.6 27.331.2 	 28.224.0

VENTA	 .	 .	 .
ANIN ALE S

Vacas de-
secho	 . 886.400	 -	 1.772.8 1.772.8	 1.772.8	 3.102.4	 4.875.2 6.380.0(1) 6.600.0Vaconas
(2-3 años) 810.0.00	 -	 -	 -	 -	 -

Va con as	 .	 .
(1-2 años) . 603.000
Toretes

(1-2 años)	 603.000	 -	 4.221.0	 -	 1.079.4	 1.109.5	 1.98949 2.918.5	 3.618.3.
Repro- .
ductor	 1'100.000	 -

TOTAL:	 3.456.0 9.833.8 7.576.8 12.708.2 18.224.7	 2.5.688.3 36.629.7 38.442.0
FUENTE: Investigación de, campo, mayo/95
ELABORCION: Las Autoras



Cuadro Nro. 79

Costos Anuales para la Producción Ganadera; Establecimiento de 76.511 Lectáreas
(en sucres de mayo de '1995) 	 ..

A Ñ os.Concepto	 . 
0	 1	 3	 4	 5	 6	 7-10

Crca	 (30 ha)	 &'130.000	 is'000.ØoQ	 18'OOO.00O

tab1ca	 -	 360.000	 -	 -	 -	 -
Crra1 o galpón 180m
J 34.700 cm n 	 6'246.00o

Ccnndore5 40rn a
S1/12. 500 cm 
Bcruba de Fumigar	 -	 -	 625. 00Ü	 -	 -	 -
Hrramientaa	 -	 1'125.000	 -	 -	 -	 -	 -

Mjoramiento de
Pradera	 21 223.00(	 -	 -	 -	 -
rormación de
Pradera	 -	 S12".000	 4'92?.000	 -	 -	 -	 -
Vaconas (compra)	 -	 -	 10'000.000	 1o'ooc' . o00 10'000.000
Reproductor (compra)	 -	 -	 2'O0O.000
»iancenimiento	 .	 513.00(1	 -	 3 '00(1.000	 3, 800.000	 3'800.000	 3'800 .000'
Sup1errntacj6n 	 622.650	 58(1. 00(1	 soc.coo	 799.000	 926 .000	 í3 .000	 1' 09(. -1.0
la n d ad	 313.950	 445.000	 414 .000	 414.600	 570.000	 660.3(0	 72c.E0::	 ti3::.

Mano de Obra	 -	 2' 445.00(1	 2' 270. 5. 00	 2' 30.50C'	 3' 138.000	 3630. 000	 3' oo.::oü	 4 290. 5C'

TOTAL	 5'956.950	 36'893.65ç1	 41'025. .i(	 17'103.100	 18'307.000	 9'016.300	 9'400.0(	 9'.1.000

y, U. 	Invetigación de campos mayo/95
LLABORAC1O Las Autoras

Cuadro Nro. 80
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Cuadro Hio. 80

Ingresos Brutos y Ietos Provenientes de las AcL iv Ldad?s Pgrico1 a y Gana dkra y \hi 101.	 T0LL 1 C3
para el 4ode10 76.58 hectáreas

	

Injso Bruto InrEso Bruto Incjrasc . Bruto	 Cc:st.3	 Costo	 Costo	 In]rE:' UiAgrícola	 Ganadero	 Total	 ¡:jrÍco1a	 Ganadero	 Total	 ES tahio'irntsi	 s/	 si	 s/	 si

1	 20'894.400	 9 ,833.800	 301720.200	 4'536.310	 3€'93.65C'	 71'42.6C'
2	 34'294.400 1)	 7'576.800	 41'971.200	 4'E36.110	 4111i25.100	 76'361.410

3	 82'34.400 1) 12'708.200	 95'1 02.6o0	 22'443.:1lo	 17'103.iOo	 3;'46.i1C-

.3	 82'394.4O0	 184224.700	 100'619.100	 22'443.310	 1,807.000	 40'150.310

5	 824394.400	 25'688.300	 10810t12.700	 22'443.310	 'c16.30o	 31'4E.ic'

6	 821394.400	 36'629700	 119'024.100	 22'4.343.310	 91400.800	 3111844.110

7	 82' 34 .400	 28' 42. 000	 120' 86. 400	 22' .1 . l 3 10	 9 1 	 1.000	 32' 404. io	 tB4.2
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5.3.4	 Análisis Financiero

Dentro de este análisis es' importante

resaltar los beneficios principales del estudio

provenientes del 'aumento de la producción' agropecuaria,

.resultante de la transformación tecnológica y-productiva

de :lo establecimientos. agrpecuar.ios, de'.la. reorientación

de los suelos con pastizales o cultivos considerados

rentables y con aceptación en el mercado.

En el caso de las fincas modelo pequeñas (3.58 y 16.24

hectáreas) no hace falta realizar cálculos en vista de que

á partir del primer año registran márgenes positivos muy

significativos tal como nos señalan los cuadros 45, 48, 52

y 60. Además los costos en que incurren son bajos y la

rentabilidad que tienen los cultivos agrícolas son

importantes.

Para las fincas consideradas grandes (34.54 y 76.58

hectáreas) se procedió a realizar la evaluación financiera

con dos indicadores:

Valor Actualizado Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno

(TIR) con la ayuda del computador, y con el uso de los

cuadros 74, 78, 79, 80 y 81, en donde se registran en la

última columna los Flujos Netos de cada componente. En
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ambas fincas el VAN es positivo, con 5372.230 y

23047.4951 lo que quiere decir que la TIR será mayor que

la tasa de descuento utilizada. La TIR, para la finca de

34-54 hectáreas es del 56.5% y para a de 76.58 hectáreas es

del 64.4% (ver siguientes -cuadros). En este sentido se

recomienda la ejecución del. estudio.

Dentro de este análisis, es necesario resaltar que los

cultivos agrícolas son mas rentables que la ganadería, ya

que si se realiza el análisis considerando tan solo la

ganadería, la rentabilidad es baja, inferior a la tasa del

capital de oportunidad.

Cuadro No. 81

Evaluación Financiera del Modelo de Finca de 34.54

Hectáreas

ANOS	 Flujo Neto

	

1	 (27989.011)

	

2	 8554.689

	

3	 14609.690

	

4	 19107.890

	

5	 23786.190

	

6	 27528.590

	

7	 297i5.79O

	

8	 29715.790

	

9	 29715.790

	

10	 29715.790

	

VAN:	 5372.230	 TIR: 56.5%
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Cuadro No. 82

Evaluación Financiera del Modelo de Finca de 76.58
Hectáreas

•	 ANOS	 •:	 Flujo Neto

	

1	 (40701.760)

	

2	 .••	 (34390.210)

	

3	 55'556.79C)
•	 4	 59865.790

	

5	 76623.090

	

6	 87179.990

	

7	 88'432.090

	

8	 788432.O9O

	

9	 88'432090

	

10	 88432.090

	

VAN:	 23047.495	 TIR: 64.4%

Cálculo del Valor Agregado

Se define como valor agregado a la diferencia entre el

valor de ventas resultantes de la producción estimada por

el proyecto o propuesta, y las compras que deben realizarse

á las empresas abastecedoras para obtener la producción

esperada (materias primas, energía, repuestos, etc. ). El

proceso de producción bien orientado tiene la

característica de agregar valor a los insumos que

utiliza.

Valor Agregado = Ventas = (Materia prima + materiales
directos + materiales in-
directos + suministros
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El cálculo del Valor agregado en las alternativas

propuestas para el cantón se calculó para diez años, de

acuerdo a lo que nos señala el siguiente cuadro que a

partir del segundo año registra un valor agregado positivo

muy significativo.

Cuadro Nro. 83	 Valor Agregado

Año	 - Ventas	 IIPMD MI S	 = Valor,

	

1	 72'803.900	 79571.059	 (6767.159)

	

2	 104207.000	 68118.709	 36088.291

	

3	 157300100	 42829909	 114470.191

	

4	 165465600	 42184.609	 123280.991

	

5	 173'980.300	 29'266709	 144713.591

	

6	 189089..700	 30076009	 159013.691

	

7	 193219.600	 30767409	 162452.191

	

6	 193219.600	 30767409	 162'452-191

	

9	 193219.600	 30767.409	 162452.191

	

10	 193'219600	 30767..409	 162452.191

FUENTE:	 Cuadros No. 45, 47, 60, 69, 70, 78 y 79
ELABORACION:	 Las Autoras



CAPITULO VI

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1 Conclusiones

Como conclusiones abtenidas del presente trabajo

denominado 'Estudio Socioeconómico y Alternativas de

Desarrollo del cantón Chinchipe', realizado con información

Hdei mes dernayo--de 1995,se1alainos las siguientes:

- La. planificación constituye una herramienta

fundamental para el desarrollo de los cantones, ya que

gracias a ella, podemos cuantificar su funcionamiento

y a la vez darnos cuenta lo que se debe hacer para

lograr su desarrollo. Expresado de otra forma, El

diagnóstico del cantón nos sirvió corno fuente de

aná.lísis y en base a ello estructurar las propuestas

de desarrollo del cantón Chinchipe.

- Dentro del sistema productivo, los productores tienen

problemas de tenencia de la tierra, asistencia

técnica, control de enfermedades, escasez de mano de

obra, falta de vías de comunicación, mercados, luz

eléctrica y agua potable, lo cual constituye una

restricción muy seria dentro del desarrollo integrado

del cantón.

-	 El 100% de los encuestados afirmaron que ninguna
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Institución pública o particular da asistencia técnica

a -la zona. Esto - nosdemuestra que existe falta de

-, apoyo gubernamental, en concordancia con lo afirmado

•	 e-r la :primera hipótesis planteada en el estudio con

incidencia	 en. los ...índices	 de	 producción	 y

• -••-- product :ividad T dlsector productivo, -con- repercución

económica. Se sostiene que existe un mal manejo del

• suelo,-en primer lugar por la tala-indiscriminada del

bosque, por el afan de obtener ingresos por concepto

de venta de madera, sin importarles en absoluto lo que

puede ocurrir en el futuro; -y, además por que los

cultivos no se encuentran ordenados de acuerdo a las

exigencias técnicas. A esto debemos agregar señalando

que los suelos están formados por aluviones antiguos

hidromóficos, lo cual da como resultado suelos de

estructura arcillosa, arenosa, con 	 profundidad

variable, con un ph comprendido entre 4 a 5.

Es necesario estructurar un programa de extensión, la

misma que se justifica dado el atraso tecnológico y la

destrucción de los recursos naturales observados en la

región.

-	 Debe existir programas de capacitación de los

agricultores y ganaderos que se incorporen como
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beneficiarios del estudios sobre nuevas técnicas de

producción agrícolas y pecuarias, que se hayan

generado y probado en la zona-. -orientados a

incrementar la producción y productividad.

-	 Los modelos de fincas medianas y.. grandes al

--a-naLi-zar-las como productoras-exclusivas de ganadería,

registran tasas de rentabilidad muy. baja. En ese

• -- -sentido fue.necesario .• incorporar 1o.s cultivos con

productos de buenos índices de productividad y

aceptación en el mercado del cantón y fuera de él lo

cual mejoró significativamente la rentabilidad. Es

por eso que recomendamos que las fincas deben

manejarse en forma integral.

Respecto a la segunda hipótesis de que la falta de

recursos financieros, especialmente de los pequeños y

medianos productores sean explotados por los

intermediarios financieros, debemos aceptar que con la

investigación se rechazó esta hipótesis, ya que si

bien es cierto en el cantón hay crecimiento sin

cambios cualitativos, esto hace posible que las

familias dispongan de recursos para su subsistencia,

incluso con aceptables niveles de ingreso, lo cual

hace que la zona no registre índice de pobreza como
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suele darse en otras zonas del sector rural.

6.2-------: Recomendaciones

Cornorecomendacionessugerimos las-siguientes:

- La institución que tiene a cargo la legalización de la

tierra-INDA-,ayude.afin de que losproductores no

tengan problemas especialmente en la obtención de

créditos.

- El gobierno debe estructurar políticas de desarrollo

que comprometa en forma objetiva a las Instituciones

encargadas del desarrollo regional para que apoyen al

cantón	 Chinchipe	 con	 asistencia	 técnica	 e

infraestructura productiva.

- Las fincas en la zona deben funcionar de manera

integrada, o sea con cultivos y ganadería a fin de que

sean mas rentables y logren capitalizarse en forma

sostenida
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- Recomendamos que futuras investigaciones :b:C(eta

zona, profundicen sobre el crédito, abastecimiento de

agroinsuinos, comercialización y la agroindustria.
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ANEXO No.. 1

COMPROBACION DE HIPOTESIS

HIPOTESIS NO.. 1

'La falta - de apoyo gubernamental, poca-transferencia

de tecnología- y..-el niai-.maejo : del .recursósuelo, son los

causantes para que el sector productivo del área no

registre buenos-indices dé producción y productividad".

La razón que nos motivó a proponer esta hipótesis fue

básicamente el resultado de contactos con integrantes de la

comunidad Chinchípense, y con técnicas que laboran en el

mismo (MAG Y BNF); quienes consideran que existe poco apoyo

gubernamental en lo referente a asistencia técnica, la cual

no permite que el sector productivo se desarrolle..

Esta hipótesis se demostró en el desarrollo del

trabajo utilizando el camino empírico deductivo. Hasta

inicios del afio 1995, fecha que se terminó nuestro trabajo

de campo, no existían en la zona oficinas de PREDESUR y

MAG, instituciones supuestamente encargadas de dar

asesoramiento técnico en la región.



Esto se refuerza a través de las preguntas 3.6 y 3.7.3

(tecnología utilizada en la zona); el 100% de los

encuestados (140) respondieron que no reciben asistencia

técnica (pública ni privada). De esa formanos permitimos

:señalar que es una variable:que no se controla, dando poca

importancia -a este: campo que es .dec ¡sor i.o:dentro del

desarrollo,. por despreocupación del gobierno.	 Los

----productore s , sin— conocimientos ,-. previos sobre el. proceso

productivo, lógicamente que van a continuar con la tala

indiscriminada de los:bosques- para. implantar pastizales

inclusive en zonas con grandes pendientes.

El uso actual de los suelos del cantón guarda relación

con el uso que los habitantes dan al mismo.

Para lo antes indicado, podemos concluir señalando que

se cumplió en un ciento por ciento, lo aseverado en la

hipótesis No. 1.

HIPOTESIS No. 2

"La falta de recursos financieros, especialmente de

los pequeños y medianos productores ha permitido que sean

explotados por los intermediarios, trayendo como

consecuencia la descapitalízación del sector productivo

(crecimiento económico sin equidad)".



Para la comprobación de esta hipótesis se utilizó el

mismo método anterior, al darnos cuenta que no se cumple en

su totalidad, fue necesario plantear una hipótesis

alternativa.;. "Los productores del cantón Chinchipe acuden

al crédito institucional".

En . .:realidad a través de ias:.fincas:.:modelo,

seleccionadas .de.:acuerdo a la información--.. tomada. en el

cantón, nos señala que en el cantón hay crecimiento sin

cnbios.cuaiitativosefl - el sistema. económico: de.la región,

lo cual permite que las familias dispongan de recursos

necesarios para su subsistencia; en este sentido, en la

zona no registra índice de pobreza generalizada como los

existe en otras áreas rurales.

A lo antes señalado, se complementa con la pregunta

4.2 señalada en el formulario de encuesta, si ha hecho uso

o no del crédito; de los cuales el 17% contestaron haber

hecho uso del crédito. De los que hicieron uso del crédito

el 96% lo obtuvieron del Banco Nacional de Fomento (96%) y

del Banco Ecuatoriano de la Vivienda el 4%; y el resto

(83%) no hicieron uso del crédito argumentando que los

intereses que cobra el Banco (BNF)son muy altos y que

además no es costumbre; lo cual nos demuestra que no existe

necesidades agraviantes y quizá no tengan programas

ambiciosos de incrementar su producción.



De acuerdo a lo antes señalado, nos permite aseverar

que la hipótesis No2 planteada en nuestra investigación

real-mente no se cumplió, en este sentido se rechaza.



ANEXO No.. 2
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.

ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y
ALTERNÁTIVAS•DEDESARROLLO DEL

CANTON CHINCHIPE

BOLETA DE- ENCUESTA AGROSOCIO-ECONOMICA

LINFORMACION GENERAL

Li Encuesta No.
12.. Barrio o localidad .............................
1.3 -Fecha ........................
1.4 Nombre de la persona-en cuestada (productor)

1.5 Tipo de explotación: -agrícola- .=.. ganadera
mixta... Otra

1.6 Vive el propietario en la finca? Sí ... No ...;
Lugar............

2.	 ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

2.1 Composición familiar (de los miembros que residen
en la UPA)

Prit-	 d&d Niv€.1 d€	 Activia&d Etcio

C-0 1	 (H/M)	 A7ic,	 Intuc.ci6i	 3	 Clvii 4

1 Jefe (P), Cónyuge (M), Hijo-a (H), Abuelo-a (A),

Yerno-Nuera, nieto-a, otro parentesco (0), no pariente (T).
2 Ultimo ao aprobado
3 Agricultor (A), Comerciante (C), Quehaceres domésticos
(D),

Artesano (R), Jornalero (J), Estudiante (E), Otro (0).

1



4 Casado (C), soltero (S), viudo (V), divorciado (D),
unión	 libre (L), separado (P), otro (0).

2.2 Migración

- En • su • fa.milia, algún miembro ha salido a residir fuera
de- 1a: comunidad o sale. temporalmente?

Si ...... (1 llene el cuadro siguiente)
Por qué? .......................
No ...... (2 pase el -- numeral 2.3)

:	 E.dc	 tividd Lug: - d Niv1 c1itc	 (H/Mj	 civ-ii	 itii1 - :t}jt 1 1tfUC

1)	 Temporal....,	 Número de meses al año
Definitivo...

2.3 Fuerza de Trabajo

Utiliza mano de obra extrafamiliar? 	 Si	 No ......

En caso de ser afirmativo la respuesta
Valor del jornal S/
Forma de pago: Sólo dinero

Dinero mas comida ..........
Trabajo .........
Otras formas ..................

Número de jornales por año ..............................

2.4 Organización Social

Usted o alguien de su familia participa de alguna
organización? Si .......No
En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta
anterior,	 Tipo de organización?:	 Club
Asociación .........,	 Cooperativa
Comité .......,	 Comuna	 ..........,	 Organización
Religiosa ......., Operación Rescate Infantil ...........
Seguro Social Campesino .............., Otro (indique el
nombre) ..............

rn



Actividad:
	 Agricultura	 . ..,	 Ganadería

Infraestructura
	 Mejora para la comunidad

Actividad de
	 la escuela	 .......,	 Otro	 (indique)

3. ASPECTOS ECONÓMICOS

3.1 Extensión del predio (Has)

Superficie Total- ............
Número de parcelas- ..........

3:2 ..Formas de.tenencias.de ..la:.tierra:

Propietario: .......
—Arrendatario: .......
Partidario	 ........
Posesionario ........
Otras formas- ........

3.3 [isa actual del suelo

Cultivos: ciclo corto ....., permanentes .. . .. , total

Pastos: cultivados ....., naturales ....., total .........
Bosques: naturales . . . . . , plantados ......, total .........
Otras tierras........

3.4 Tipos de cultivo y destino de la producción (para
el	 ciclo agrícola 1994-1995)

Cultivo	 Su.k- P-odUc. cum v9rita Piiic Lugx

	

Tt1	 Varita
1	 2	 3	 4

Maíz t

Fj c,1

YUÇL

Pl.

QtroQ

1 Hectáreas
2 Quintales; plátano (racimos)
3 Sucres por quintal, por racimo en plátano
4 Finca 1, cabecera parroquial 2, cabecera cantonal 3, otro

1



A

3.5 La producción que comercializa a quiénes los

vende?

3.6 Tecnologia agricola

E 
itiVO- Si11	 F	 1

d1- aimb8.Y t1umoa(2i,k1O)l

- -	 varid au.1O-

rM1Z

fréjol

Yuc

F1áti

9

Procedencia: propia, compr.da 2.
Variedad: nombre
Preparación del suelo: tractor 1, yunta 2, fuerza humana 3.
Fecha de siembra y cosecha: mes en número

ik



3.7 Producción Pecuaria
3.7.1 Cantidad por especies

lE	 1
	 Cantidad	 z2t1íO da 1&

CIDn2umo Venta Prcic, Lug
Hmba	 Total

—1
2c-

viic

Equic

Ov1nc2

Cdc	 -

Ava	 -	 -

cxiy

* En caso de los bovinos, especificar por edades (menos de
un	 año, de un año a dos años y más de dos años)
CONSUMO Y VENTA: Número de animales por año
PRECIO: Sucres por animal, por arroba, en bovino
LUGAR DE VENTA: Finca 1, cabecera parroquial 2, cabecerá

cantonal 3, otro 4.

3.7.2 Especifique de que peso vende sus animales y
a quiénes los vende?

3.7.3 Tecnología de la producción pecuaria

Razaa Oin- Forma U ga gu- Rzødu.	 madida sanitaria
(nos- ti6a da p1n- - - -
b) da la paºto- toa Monta R.pr Vau- Antiparagitar.

Pz'odu. rao	 alían-	 lue-nka-
tL1	 mt. Kxtan

Bovina

Euinoa

avinoº

Caprino

Cardoa

Av a

Cuya a



ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: carne (1), leche (2), carne
y	 leche (3), trabajo (4), carne (5), manteca (6), carne
y	 manteca (7), lana (8), carne y lana (9)
FORMA DE PASTOREO: libre 1, sogueo 2, otro 3.
MONTA: libre 1, controlada 2.
REPRODUCTOR: criollo 1, mejorado 2.

3.74 Producción

-Dtik10 d-1. pCri.cfl

-- - [ umo y t---.Foi.o Lugx' cis

Hu.voa	 -

Ln

CANTIDAD:	 CONSUMO	 Y	 VENTA:	 Litros,	 libras	 o
unidades/semana.
PRECIO: Por litro, librao unidad
LUGAR DE VENTA: Finca 1, Cabecera parroquial 2, Cabecera
cantonal 3, otro 4.
Número de Vacas de ordeño ......
Número de hembras secas ........

3.8 Producción Agroindustrial y Artesanal

Tipo	 H.rr-	 P'oduc.	 D.tit.o da 1& pt'oducoic3fl
nit	 ión
Equipo	 CoiaU- vanta Ptoio Lug

]no	 vQ1-LtQ

pgu'1Q la.

rd

Tj idoi

4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

4.1 Asistencia Técnica

•	 Ha recibido usted asistencia técnica y/o capacitación?

-En caso.de ser afirmativa la respuesta,. de qué institución?

Qué tipo? Agrícola 	 . Pecuaria 	 Otro

4.2 Crédito

Ha recibído usted : crédito?, Sí	 . '-	 No
.En caso---de ser afirmativa la: respuesta
Fuente:	 -------------------------- ...............
Destino (para qué) ...........................
Monto,(en-sucres) ....................
Plazo-(en-días) ................................
Interés (% anual) .............................
En caso de ser No la respuesta, Por qué ..............

4.3 Vivienda

Superficie de la vivienda 0112 ) .........................
Número de cuartos (total) ..............................
Materiales:
Piso: Tierra 	 Ladrillo 	 Tabla _____ Cemento

Otros

Techo: Teja	 .,	 Zinc 	 Loza 	 Paja
Eternit ,	 Otros

Dispone de energía eléctrica? Sí 	 No

Cómo se abastece de agua para el consumo humano?
Red de agua potable 	 Agua entubada
Río/vertiente 	 Otras formas

Qué tipo de energía utilia para cocinar?
Lea 	 Gas .	 Lea y gas 	 Eléctrica
Otros

4.4 Salud	 .	 .

En caso de enfermedad, acude a:
Dispensario médico _______ , farmacia 	 , curandero -

ji



Otro

Que tipo de enfermedades son más frecuentes en la familia:
Respiratorias	 , parasitarias 	 otras

5. COSTOS DE PRODUCCIÓN

(valores en sucres)
Cultivo: ____________ Superficie: 	 Fecha:

1
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ANEXO Nro.. 3

La siguiente fórmula se utilizó para determinár el
tamaño de muestra

N 	 PQ

(Ñ-1)E2/K2 ^ PQ

Donde:

n	 Tamafio-muestral.

N = Total, de unidades de producción dedicadas a la
actividad agropecuaria..

E = Error estadístico del 8%

K = Constante de corrección del error 2

PQ= Distribución científica = 0.25 de N

•	 Desarrollo:

1234 x (0.5)(0..5)
n= ____________________________

(1234 - 1) 0.082 + (0.5)(0.5)

r2

n = 138.8 = 139

Para una mejor distribución se trabajó con 140

muestras, distribuidas de la siguiente manera.

0



Distribución de la Encuesta en el Cantón

0
Parroquias	 Porcentaje	 Muestra
Seleccionadas	 Pobiacional

Chito	 6.4	 9

El Chorro	 2.3	 3

El- Porvenir deiCarmen	 -	 9.5	 13

La Chonta	 3.7	 5

Palanda	 - 19.2	 27

HPucaparnba	 1	 2

San Francisco del Vergel	 5.8	 8

Valladolid	 9.2	 13

Zumba	 42.9	 60

TOTAL	 lOO	 140

FUENTE:	 ItIEC, Censo de Población y Vivienda, 1990

ELABORACION:	 Las Autoras

e



ANEXO Nro.. 4
POELACION ECX)NOMICAt1ENTE ACTIVA POR CXDNDICION DE
ALFAETI&MO Y SEXO, SEGUN AREA Y GRUPOS DE EDAD

AR.EA Y GRUPO TOTAL ALFABETA 	 ANALFABETA
DE EDAD

AN2OB A02 AMP0S - HOMZRE ' MUJER
SEXOS SEXOS SEXOS

-- CANTON
CHINCHIPE

	

TOTAL ...:;::: 4353: 4126 	 227	 200	 27

	

8 a:11 A0S-	 65	 Be	 7	 6	 1
12 a 14	 2551	 248	 7'	 6	 1
15 a'lS	 -:	 709:	 698	 11	 10	 1

	

Y 20 a 24	 '-.	 609H	 598	 11 :	 9	 2
25a29	 -.	 590	 577	 13.	 12	 1
30 a. 34	 454	 438	 16	 15	 1
35 a 39	 •-. --	 376	 359	 17	 16	 1

	

----40 a 44	 286	 265	 21'	 20	 1
4549	 :	 268	 244	 24	 19	 5
50 a 54	 237	 214	 23	 17	 6
56 a 59	 177	 159	 13	 15	 3
60 a. 64	 134	 113	 21	 21
65 AÑOS Y MAS	 193	 155	 38	 34	 4

APEA URBANA	 725	 712	 13	 10	 3

	

8a11AÑOS	 5	 4	 1	 t
12a14	 14	 13	 1	 1
iSa 19	 109	 107	 2	 2
20a24	 97	 97
25 a 29	 143	 143
30a34	 100	 99	 1	 1

35a39	 67	 65	 2	 2
40a44	 42	 41	 1	 1

•	 45a49	 43	 43
50a.54	 45	 43	 2	 1	 1
56a59	 29	 23	 1	 1
60a84	 11	 10	 1	 1
65 AÑOS Y MAS	 20	 19	 1	 1

APEA RURAL	 3626 3414	 214	 190
	 24

	

8a.11AÑOG	 60	 54	 6	 5	 1
12 a. 14	 241	 235	 6	 6
15 a 19	 600	 691	 9	 3	 1
20 a 24	 512	 501	 11	 9	 2
25 a 29	 447	 434	 13	 12	 1
30 a 34	 364	 339	 15	 15
35 a 39	 300	 294	 15	 14	 1
40 a 44.	 244	 244	 20	 19	 1
45 a 49	 225	 201	 24	 19	 5
50a54	 192	 171	 21	 16	 5
55 a 59	 143	 131	 17	 14	 3
60 a 64	 123	 103	 20	 20
65 AÑOS Y MAS	 173	 136	 37	 33	 4

FUENTES INEC. y Cno da Población y IV da Viviand&. 1990
ELABORACION: Las Autoras

1
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ANEXO Nro.

JARDINES, ESCUELASY COLEGIOS DEL cAt4TOr_Ç1ItCllIP ,ENARROQpIAS Y SECTORES D

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTOS 	 SITIO

ESCUELA

Francisco de Orellana	 Centro

Ciudad de Loja	 -	 Pueblo Viejo

Gc. n:alo Pizarro	 San Gabriel

Ciudad de Loyola	 Tapala

Gustavo Tello	 Palmeras

América	 La Libertad

Yauarcocha	 Quebrada Honda

Lxzardo García	 La Esmeralda

Leonardo Carrión	 Las Orquideas

JPRDIN

Harqoth Arévalo	 Centro

COLEGIO

Ciudad de Loyola (Diurno)	 Centro
Ciudad de Loyola (Nocturno) Centro

PARNOQU]A VALLADOLID

	

Nro.	 Nro.	 3J:T..Lc IC. t-

ESTUDIANTE	 PROFESORES	 TENENCIA	 CONSTRUCCIo	 FI I. (2 A

	

137	 7	 rc,pii
	

Rçjul nr

	

10	 1 -	 Proria	 Kdra	 a 

	

25	 1	 Propia

	

43	 2	 Proia	 Madero

	

10	 1	 Propia	 Midera	 Re ju 1 ii
	11 	 1	 Prcj.ia	 Madera	 Buen ¿ji

	9 	 1	 Propia	 Hadra

	

6	 .1	 Propia	 Mad-ra	 I1n

	12 	 1	 Propia	 Madera	 Rejul nr

	

12	 1	 Propia	 HCrui cjdn	 Ruena

	

46	 15	 Propia	 Hc:rn-ij.n
10



1	 Propia

Propia

1	 Própia

1	 Propia

1	 Propia

1	 Propia

1	 Propiá

1	 Propia

1	 Propia

1	 Propia

1	 Propia

1	 Propia

){ad.:-ra

Est. Hat1.	 Plajena

Hara

Hadra

Hadera

Hudcra

Hor ir, i jón	 una

H o r mi q • ri	 n

ad r ra	 Hila

2.0 ti

Madera

C'trcs	 •4i],

1	 Propia	 Hi:ta

•1

0

PAR ROQUIÁ PALAU OP.

	

Nro.	 Nro.	 C]STT.JhC1Q

NOMBRE DE ESTABLE--- I)4IENTC.S	 SITIO
	

ESTUDI ¡LUT.E	 PROFESORES	 TENENCIA	 CCSTRUCCIQN	 1]: SI CA

E SC U EL A

niente Hugo OrtIz, 	 Centro	 126	 6	 Propia	 Et.	 R]11].ar
La Dolorosa	 La Dolorotsa	 59	 2	 Propia	 Hormijn	 ua
Flor de Medralda	 Tolosos	 13	 1	 Propia	 C'tro
Ernesto Albán	 Palanda Bajo

Abdón Calderón	 Agua Dulce	 25

Alberto Saetama	 Pucarón	 32

Provincia de Pastaza	 Cahuina].	 14

Río Hanchinaza	 Boleros	 20

8 de Marzo	 Lo& Entierros	 20

Asaed Bucaram	 Santa Ana

Ciudad de Zamora	 Valle Hermoso	 25

Ciudad de Riobamba	 Fátima	 37

Pedro Bougert	 Río Blanco	 io

Manuel J. Calle	 Sequinuma	 21

RepCiblica de Francia	 Irachi	 19

Luís Godín	 Las Juntas	 10

JARDIN

Libia Montoya E.	 Centro

COLEGIO

Oriente Ecuatoriano	 Centro
Hcri.i i n	 fl;J

1 

55 14	 Propia



P/%RROQLJIA EL PORVF,1 1 ,11 DEL CARMLH

	

ti ro •	 Nro •	 S]T'JAC £CN

NOMBRE DE EST.ABLEcIMILFJ1cS
	

SITIO
	

ES'[IIL E AL' TE	 PROFESORES	 TEN ENCI A	 CO 11 T R I ,cc:t G 1	 FI

E CI) EL A

Jhon F. Knnedy	 Centro	 60	 3	 P.-op1 a	 Madera	 ;:
Ciscar Efrén Reyes	 Lcyol a	 ; 1	 1	 Propi ¿	 Madera	 Ño:piJ. aJ:
Angel P. Chave:	 Ucmhal a	 21	 1	 Propi i	 Madera	 !uenn
Edgar Jijón	 La Cruz	 3	 1	 Proçii a	 Ma.:lera	 ivafla
Mcnetor Leonidas Proaio	 Panecillo	 13	 1	 Prop ja	 Madera	 Íle.pii ¿n:
Hernán Iñigue:	 Cumanda	 36	 1	 Pro: .i a	 Madera	 Mal a
Jc-aé Mejía Lequerica	 Santa Clara	 31	 1	 Frop 1 a	 Madera

COLICCIO

El Prvnjr	 Centro	 1	 6	 A2:rendado

P ARHOQL1 IA SAN FRAMCIco DEL JRGl

E C'J E LA

Luis Rlvadenjra

Marcc)5 Chantba F.

Fernando Daquilema

Ikrrnafldo de Velavente

COLEGIO

Valle del Chinchipe

Centro

El Mirador	 17

San Juan de Punki s 16

La Canela	 39

Ce nt ro	 íl

4
	

Pro:i a	 a

1
	

PrOp la	 LI (1 t a

1
	

Propi a	 M : i

Pr op 1. a	 Mi e a	 ji

.;r re nd aJo



NOMBRE DE ESTABLECIMIENTOS

E SC ) E A

Secjundo Pabn Rcmerc.

Luis Pasteur

Juan de Salinas

Mario Paltín Labanda

León Febres Cordero

Antonio Granda Centeno

Vicente Piedrahita

Brasil

Segundo Zaquinaula

Y aJuar:c.ngo

Ciudad de Zumba

•Jcd Ricardo Chiribocja

4 de Enero

1 de Mayo

de Marzo

Maria Yolanda Japón

Edmundo Chiriboga

10 da Agosto

María Elida Troya

Río Marañón

Pichincha

PARROQUIA ZUM.RA

N ro •	 Nro •	 1. '1' •1 A';:! CH

SITIO
	

ET l.JLiANTL	 PROFESORES	 TENENCIA	 COHSTRlJCC.[C:	 riI:1 CA

Canadá	 17
	

1
	

Propi a	 Htál.	 1-1 a

Be].lavista	 25
	

1
	

Propia	 Ma d e r	 .1. a

La Variante	 23
	

Propia	 Mi :c a	 'e u a

Progreso	 39
	

Propia
	

Ho rm.L 'jó ti	 fl u i a
Solaguari	 22
	

1
	

Propia	 Madera	 Rajl]Jar

San Miguel de
las Lagunas	 io
	

1
	

Propia	 Mi:ta	 Re :i '. 1 a r

Guarimisal	 13
	

1
	

Propia
	

Et •He ál
	

TI3c II a

Centro	 122
	

7
	

P rop 1 a
	

H  rini góti

Padilla	 26
	

1
	

Propia
	

M ¿3 de r a

Centro	 116
	

Propia
	

Ho rmi n	 u a

Los LLanos	 133
	

Propia
	

Ho rut! q5 u	 a

Pueblo Viejo	 10
	

1
	

Propia	 Madera	 Hl a

Los Rubíes	 20
	

1
	

Pro ril a
	

M ¿3d e r a	 Bit ít

La Diversión	 42
	

Propia
	

Madera

La 3ncra	 14
	

1
	

Propi
	

MIxta	 11 a] a

Nueva Esperan	 19
	

1
	

Propia	 M  de r a e u a

El Pite	 22
	

1
	

Propia
	

Madera

La Cordillera	 25
	

1
	

Propia
	

Ho r i lón	 Bu e u a

Las Sidras	 30
	

1
	

Propia
	

HorríI gou	 a

Las Quebradas	 12
	

1
	

Propia
	

Mixta
	

I3;ta u a

El Tablón	 19
	

1
	

Propia	 111x t a



w

	

Nro.	 Nro.	 SITUACION

TOHBFLE DE ESTABLECIMIENTOS 	 SITIO	 ESTUDIANTE	 PROFESORES TENENCIA	 CONSTRUCCION	 FISICA

Benjamín Carrión	 San Andrés	 22	 1	 Propia	 Madera	 Buena

Chimborazo	 Isimanchi	 70	 3	 Propia	 Mixta	 Regular

José Vicente Carrión	 Las Palmas	 14	 1	 Propia	 Madera	 Regular

República de Uruguay	 El.,Sural	 20	 1	 Propia	 Madera	 Regular

Morayma Carvajal	 Los Romerillos	 21	 1	 Propia	 Madera	 Regular

Ciudad de Cuenca	 Zapánga	 B	 1	 Propia	 Madera	 Regular

José de Villamil	 Llanguachis	 17	 1	 Propia	 Madera	 Buena

Ynguachi	 La Guayusa	 20	 1	 Propia	 Madera	 Regular

Manuel Rodríguez	 Guanchimarigui	 10	 1	 Arrendada

Arnulfo Rctnán	 Las Sungas	 10	 1	 Propia	 Madera	 Regular

14 de Abril	 Graraalotal	 15	 1	 Propia	 Madera	 Regular

J ARO 1 F

Qrjdio Decroli
	

Centro	 41
	

2	 Propia	 Hormigón	 Buena

COLEGIO

Manuela Sáenz	 Centro	 51
	

id	 Propia	 Otros	 Mala

Industrial Zumba (Diurno)
	

Centro	 146
	

30	 Propia	 Hormigón	 Buena

Industrial Zumba (Nocturno) 	 so

Luis Tufirjo	 San Andrés	 20
	

6
	

Arrendado



'4	
4	 al

PARROQUIA EL CHORRO

ESCUELA

Alejandro Encalada	 Centro	 66

JARD 111

Princesa Tocoya	 Centro	 10

FUENTE: V Censo de Población y IV Vivienda, 1990
ELA&)PACIOU: Las Autoras

2
	

Propia	 Madera	 Buena

1
	

Prestado

Ab



ANEXO No. 6

Viviendas Particulares Ocupadas, por servicios que disponen, según Parroquias

-	 Servicio Higónico	 Eliminación de Baaura

Parroquia	 Excuaado	 ' Excu8edo	 Letrina	 Ninguno	 carro	 Terre	 Incineración	 Otra	 Total

	

uso	 uao	 Recolector	 Saldio	 o
- Exclusivo	 Común	 Quebrada Entierro	 Forma Vivienda

El Porvenir
ae-7 Carmen	 -.
Cabecera Pa.	 1	 0	 1	 31	 0	 30	 0	 3	 33
Reato de la Pa.	 1	 4	 7	 157	 0	 157	 1	 11	 169
Total	 2	 4	 8	 188	 187	 1	 14	 202

Pelando
Cabecera Pa.	 47	 23	 15	 63	 0	 99	 11	 38	 148
Reato de la Pa.	 i.	 1	 4	 274	 0	 162	 7	 111	 280
Total	 48	 24	 19	 337	 261	 18	 149	 420

San Francisco	 -
del Vergel
Cabecera Pa.	 0	 '4	 3	 48	 0	 0	 1	 54	 55
Reato de la Pa.	 1	 1	 1	 76	 0	 48	 0	 31	 79
Total	 -	 1	 5	 4	 124	 48	 1	 85	 134

Valladolid
Cabecera Pa.	 25	 30	 38	 15	 33	 53	 2	 20	 108
Reato de la Pa.	 O	 1	 5	 107	 0	 100	 10	 3	 113
Total	 25	 31	 43	 122	 33	 153	 12	 23	 221

Zumbo
iSEera-pa.	 142	 132	 46	 69	 304	 75	 7	 3	 389

Reato de la Pa.	 6	 0	 33	 583	 3	 367	 124	 128	 622
Total	 '	 148	 12	 79	 652	 307	 442	 331	 131	 1013

El Chorro	 -
Cabecera Pa. , 1	 0	 1	 47	 0	 11	 1	 37	 49
Reato de la Pa.	 O	 0	 0	 14	 0	 34	 0	 0	 14
Total	 - 1	 1	 61	 25	 1	 37	 63

Le Chonta
Cabecera Pa.	 1	 1	 2	 30	 1	 24	 1	 8	 34
Resto d la Pa.	 0	 1	 1	 59	 0	 61	 -	 0	 0	 61
Total	 -	 2	 3	 89	 1	 85	 1	 8	 95

gamba
Cabecera Pa.	 0	 0	 0	 15	 0	 15	 0	 0	 15
Reato de la Pa.	 O	 Ó	 3	 10	 0	 13	 0	 0	 13
Total	 3	 25	 28	 28

Chito
iiera Pa.	 1	 4	 16	 11	 0	 27	 0	 5	 32

Reatoo de la Pa.	 2	 0	 3	 127	 1	 103	 3	 25	 132
Total	 3	 4	 19	 138	 1	 130	 3	 30	 164

Total¡	 229	 202	 179	 1736
1	 -	 9.8	 8.6	 7.6	 .74.6

flENTEi y Censo de Poblnolórry IV de Vivienda, 1990
ELABORACI0Ks ¡a3 autores

2546
100



ANEXO No- 7

CuadroNo. 1	 Incremento de la Producción en ela	 Sector Agrícola (Por cultivo)

Rendimiento	 Rendimiento	 Incremento
Cultivo	 Actual	 Proyectado

Maíz	 20 qq/ha	 40 qq/ha	 100
Yuca	 132 qq/ha	 160 qq/ha	 21
Cafia(panela)10.000 pane/ha	 15.000 pane/ha	 50
Cítricos	 260 qq/ha	 .	 300 qq/ha	 15
Banano (r)	 400 rácím/ha.	 600 rácim/ha	 50
Plátano (r)	 450 rácim/ha	 625 rácim/ha	 39
Café	 10 qq/ha	 15 .q/ha	 50
Arroz	 - .	 35 qq/ha	 100

Cuadro No. 2	 Costo de Producción del Maíz (Ha)

Costo U	 Valor	 Valor
Actividades	 No.	 S/	 Actual	 Propuesto

-Px'epx'&cjón del
aue10(Oz& y tumbe)	 20 j oin.	 10.000	 200.000

-Semilla
(local 8/25000/q)	 40 lb.	 250	 10.000

- Siembra	 4 jox'zi.	 10.000	 40.000
- Deehierbaa 1)	 25 jox'n.	 10.000	 250.000
- Fer'tización 2) . 	 60 Kg. N	 700

-U'ea 46%	 4 j o-n.	 .10.000...
18-46-00	 60 Kg-p	 750

1 Jorr.	 10.000

- Cnt01•de-p1a.	 1 Kg	 .18600........
Dipterex•95% ..	 2 ior'r.

- Co chs.y...deegre ---
yute	 .	 20 oacos	 500	 10.000

T0TL .	 510.000

20

E.' 2E.00O/	 -.	 520.000

1) Iweetig.cjón directa/95

2) PREDEGUR-GDA, publicación Ago/94

200.000

10.000

40.000

250.000

42.000
40.000
45.000
10.000

18. 600
20.000-

- 20.000

585 - 600

40 Qq 1)

1-040-000



Cuadro No. 3
Costos Valor Actual y Propuesta de la Yuca

Costc,	 Valor	 Valor

Actividadss	 No.	 Actual	 Propuesto

-Preparación del suelo 20 jorn. 	 10.000

-Semilla(Embayecana) 1/ 10.000 	 25

eotac&e

-Preparación de semilla 2 jorn. 10.000

-Siembra y huequiada	 14 iorn. 10.000

-Deshierba (3)	 45 jor'n. 10.000

-Fertilizantes

	

200.000	 200.000

	

250.000	 250.000

	

20.000	 20.000

	

140.000	 140.000

	

450.000	 450.000

.10-30-10	 200 Kg.	 780	 156.000

	

2jorn.	 10.000	 20.000

Urea 46%	 100 Kg.	 780	 78.000

	

21orn.	 10.000	 20.000
-Control fitoaanitarjo

Malathión 25%	 1 litro	 19.000	 19.000

	

1 Jorn1 10.000	 10.000

Ridomil completo 	 600 gr'(froo)24.000	 24.000

	

1 iorn. 10.000	 10.000

Agra]. 90	 1 litro 12.000	 12.000

-Coaeche.	 20 jor'n.	 10.000	 200.000	 200.000

Pilada-ensacada	 10 jorn.	 10.000	 100.000	 100.000

Gecoa yute	 14 sacos	 1.000	 14.000	 20.000

Transporte vis.	 2 iorri.	 10.000	 20.000	 20.000

	

5 acéniil.•10.000	 50.000	 50.000

TOTAL:	 1444.000 1789.000

RENDIMIENTO	 132 qq	 160. qq

P'c'o	 25.000/qq	 3-300-000- 4-000-000

1/ PREDESUR, publicación ago/94, distancia de siembra
lxi m

0



Cuadro No. 4

Costos de Producción de la Caña de Azúcar

Activa	 Nc.	 Coitc, Unit	 V1c'	 Ve.1o'
6/	 Actual	 Propuesto

	

- Repique	 14 io-n.	 10-000.	 140.000	 140.000

	

-. 6uoe.ia	 ynte.	 25.000	 25.000	 25.000

	

- Gemille.	 11.000 1.	 40	 440.000	 440.000

	

- Siembre.	 15 jorn.	 10.000	 150.000	 150.000

240.000

- deahibe.s

- Ma.nue.1 (2)	 24 jorn.

- Cha.nia.co

_Jesaprin	 2 K.

2 jox'n.

10.000

30.000

10.000

240-000

60.000

20.000
- Fertilización

- 10-30-10

- Urea. 46

2 sacos	 39.000	 -

3 jorn.	 10.000	 -

1.5 sacos	 28.000	 -

3 ior.	 10.000	 -

78.000

30.000

42.000

30.000
- Inaecjjcjda

Nema.tioida.

Miral 10%G. 10 Kg.	 7.500	 -	 76.000

	

3 ior'n.	 10.000	 -	 30.000
- Cosecha	 125	 --	 10.000 ........ 1250.000	 1250.000

TOTAL	 2245.000	 .2610.000

REDIMIENDO	 50.000 kg.	 75.000kg

PRECIO	 S/400	 10.000	 15000

	

( panelas)	 (p&ne1a)



Cuadro No. 5

Costos de Producción de una Hectárea de Plátano

Actividades	 No.	 Costo Unit. Valor
8/.	 Actual

- Rpique	 14 jorn.	 10.000	 140.000

- Smi1la(coljnsa)* 450	 500	 225.000

- Trasplanta	 8 jorn.	 10.000	 80.000

- Deaherhae(3)	 45 .jorn.	 10.000	 450.000
Malexono	 1 ita.	 13.700	 -

2 jorn.	 10.000	 -

- Fertilización
10-30-10	 180 kg.	 780

4 jorn.	 10.000

Valor,
Propuesto

140.000

312.500

80.000

300.000
13.700
20.000

140-400
40.000

- Control Fitoj-
tar io

Dithone -L1-45	 2 fundas(450g) 5.750
2 jorn.	 10.000

Malathjón 25% 7 fundas(450g) 4.830
2 jorn.	 10.000

Agrol 90	 1 1.	 12.100

- Cosecha y
Transporte 	 14 .jorn.	 10.000

4 acmjlag 10.000

TOTAL:

RENDIMIENTO.

PRECIO 8/ 4.000

11.500
20.000
32.410
20.000
12.100

140.000	 190.000
40.000

1035.000	 1372.610

450	 825

racimoa	 racimoe.• -

1300.000	 2500.000

* Djtcja de -siembre. 4x4 m.

Actual SxS

Cosecha: 35 racimospor honibre/die.

llí



Cuadro No. 6

Costos de Producción de una Hectárea de Café

Renovación - establecimiento

Coto U.	 Coeto	 C.oto
Actividadea	 No.	 G/.	 Actual	 Propueeto

- Repique	 14	 10.000

- Trazado	 10 jorn. 10.000

- Semillas(plantas) 4.500 	 150

- Hoia.do y planta-

ción 1)	 30 jorn. 10.000

- Arbolas de sombra	 100 arb.	 250

- Deehierbaa (2) 	 12 Jorn. 10.000

- Fertilización

	

140.000	 140.000

	

100-000	 100.000

	

675.000	 675.000

	

300.000	 300.000

	

25.000	 25.000

	

120-000	 120.000

70.000

20.000

156.000

20.000

35.000

20.000

40.000

20.000

12-100

Urea 46%	 100 Kg	 700	 -

	

2 jorn. 10.000	 -

10-30-10	 200 Kg	 780	 -

	

2 jorn. 10.000	 -

- Control Finotosanitax'io..

Cupx'ovitr-	 4 Kg	 -(8.750)

	

2 jorn. 10..000	 -

Baaudin60Q:-	 2 it	 (20.000):.,.	 -

	

2 jorn. 10.000	 -

•	 .. Fiiador-Agral 90	 1 it	 12.100	 -

TOTAL	 1360.000 1753100



Cuadro Nro. 7

Costos de Mantenimiento de una Hectárea de Café

Ativtd.d	 Nro.	 Coto Unit Valor Attu1 V1'

D-aalilai-baa12 jo y -
(2)	 nalQkg	 10.000	 120.000	 120000

- F.rtt1iz.

	

46%	 100 Kg	 700	 -	 70.000
2 jor-

	

10.000	 -	 20_000

- control
F ito	 i-
t lo

	

u1»vit 7 Kg	 B..600	 61600	 61.600
3 jo-

	

10000	 30.000	 30000

- EUdik

	

(600)y/o 3 1t	 20000	 -	 60.000

Nuboi-i 2 jo'-

	

10000	 -	 20000

FIj do]
	Ag1 0 1 1itto	 12.200	 12200	 12.200

- FOci.G
6

	

10.000	 60.000	 60000

	

- Coh.	 6 jor-	 10000	 60.000	 0.000
iia1a

	

343.800	 43800



1

Cuadro No. 8

Costo de Producción de una Hectárea de Arroz

CtO U	 Valor	 V1or,

	

Actividades	 No.	 6/.	 Actual	 Propuesto

- Preparación del

	

suelo	 20 jorn	 10.000	 200.000	 200.000

	

- 6emilia(INIAP-7)1) 72 Kg	 1.980	 142.560	 142.560
6/ 90.000/1

- Giembre.(espeg.ie) 	 20 jorn	 10.000	 200.000	 200.000

- Fertilización

	

- Urea 46%	 150 Kg	 700	 105.000

	

1 jorn	 10.000	 10.000

	

• 10-30-10	 100 Kg	 780	 78.000

	

18-46-00	 1 iorn	 10.000	 10.000

	

- Deshierhas(axual) 20 jorn	 10.000	 200.000
- Herbicidas

- Saturno 50%	 3 it	 18.750	 56.250

	

2 iorn	 10000	 20.000

	

1 it/Ha	 9.250	 9.250
- 2-4-D	 1 jorn	 10.000	 10.000
• Insecticidas

- Malathión	 1 it	 19.500	 19.500

	

1 jor'n	 10.000	 10.000
• Furadan 5%	 15 fundas

	

(900 g)	 8.000	 120.000

	

2 jorn	 10.000	 20.000
- Fungicidas

Tri-MILTOX forte 2 fun.clae

	

(450g)	 8.000	 16.000

	

2 jorn	 10.000	 -	 20.000

	

- Figador'Agral 90 1 it 	 12.125	 -	 12.125

- cosecha	 10 jorn.: .10.000	 100.000	 100.000

	

- Pilada	 S/28/Kg...,,.: . 42.000 	 -	 70.000

	

TOTAL	 8425E0.--122B.6E5.

RENDIMIENTO. Kg	-	 1.364Kg	 1.581

	

PRECIO	 -.	 1.100,/Kg	 .i5O0.400.. 1750100

1) FUENTE: PREDEStJR, Boletín Ago/93, distancia de siembra 4040m



ANEXO No. 8

TECNOLOGIA AGRICOLA (Principales Productos)

Tecnología ¡Formas de pre-I Utilización de

(paración suelo(	 Insumos

1 
Cultivos	 (Maquin.(F.Hum.( Si 	 No	 (Sem.Meiorl

Maíz	 1/	
1
111 1 3	 108	 No

Fréjol	 2/	
1

77
1

3 	 108	 No

Yuca	 3/	 ( 107 1	
107	 No

Plátano	 4/	
1 

103	 103	 No

Caña de azúcar	
1

37	 37	 No	
1

Café	
1	

112	 8	
1 
104 fCaturro. 

1

1	 1	 1	 1	 1	
(Catimoro 

1

1	 1

	

ly Arábigo

1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 -

FUETE)±irVest:igaciónd¡recta decampo,mayo/95 - -

ELABORACION: :Las Autoras

1/ 29 agricultores no ct1ttv&n..

2/ 63 ri1tor'E no oulttvan

• 3/ 33 ricu1tors no cultivan

4/ 37 ag ic.iltor€e no cultivan

5/ 103 agriou1tor&3 no cultivan

6/ 213 gri ltor€.3 no cultivan

0
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