
f' \ i r-

,'I {';

ORGANIZACIONES
E INSTITUCIONES

Este documento fue elaborado en el marco de la realizaci6n de los estu
dios de Diagn6stico Provincial(1986-1987) contratados por el H. Conse
jo Provincial de Pastaza durante (a Administraci6n del Sr. Rafael Sancho
Sancho-con recursos de un credito otorgado porFONAPRE-, con e( equl
po de consu/tores coordinado por e( Arq. Diego Carri6n M., investigador
del Centro de Investigaciones CIUDAD. £1 trabajo que aqul se presenta
fue preparado por Gerardo Fuentealba, investigador de C£PLA£S. La di
recci6n de los referidos estudios estuvo a cargo de (aUnidad £jecutora
del Plan Pastaza, dirigida por e( Lie. Severo Rivadeneira.
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ASPECTOS ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES

En el contexte de una planiticacion integral y que consldere con prioridad
a los sujetos sociales, es de absoluta necesidad evaluar el nivel del orga
nlzacion y de conciencia de la poblaclon que se encuentre involucrada
en los programas y proyectos de desarrollo. En este sentido, las organi
zaciones gremiales, c1asistas 0 etnicas tienden a representar -en mayor 0

menor medida- a los sujetos sociales y a expresar reivindicaciones y de
mandas. Por ello, es necesario explicitar el caracter y condiciones de fun
cionamiento de las principales organizaciones de la Provincia.

I.Formas y caracteristicas de las organizaciones existentes en la
Provincia

1.1 Orga nizaciones rurales

EI tipo de organicidad que se ha desarrollado en el sector rural de la Pro
vincia tiene directa correspondencia con la dlnarnlca colonizadora 0 de
expansion del mercado interno. Descansa sobre los procesos que se ge
neraron fundamental mente durante la decada de los setentas y que de
terminaron, por un lado, el despojo de sus territorios a los pueblos indfge
nas y, por otro, la paupertzacion de los colonos.

Distintos sectores sociales respond en de diferente modo a una situaci6n
dada. La trayectoria historica. cultura, econornlca y polftica diversa de co
lonos e indfgenas se plasma en la creaclon de organizaciones con iden
tidades y objetivos distintos: La Federaclon de Organizaciones Campesi
nas de Pastaza (FEOCAP) y la Organizaci6n de Pueblos lndlqenas de Pas
taza (OPIP).

La FEOCAP Yla OPIP son las principales organizaciones del sector rural.
Si bien existen indfgenas y colon os que participan en 0-

tras organizaciones como la Federaci6n de Campesinos de Pastaza y la
Asociaci6n de Indfgenas Evanqellcos de Pastaza, debido a la poca rep
resentatividad y capacidad de convocatoria, no se las incluye en este
ana/isis.
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a)La Federaci6n de Organizaciones Campesinas de Pastaza

La FEOCAP es una organizaci6n eminentemente campesina. Agrupa a los
colones que se ubican en la Asociaci6n de Agricultores de Santa Clara
(indfgenas y colones), San Francisco de Puni, EICarmen. EITriunfo y Nue
vos Horizontes. Por ello, la Federaci6n. mas que una organizaci6n de
caracter provincial, aparece como de caracter local.

Para entender la dinarnica actual de FEOCAP es necesaric recordar que
ella no surge como iniciativa de los colones, sino que es promovida por
FODERUMA, en 1981.'

La ausencia de actividades de promoci6n y organizaci6n, ast como de
programas productivos que haya despertado real interes entre los colo
nos, ha impedido el desarrollo de la organizaci6n restringiendo su capa
cidad de convocatoria y la ampliaci6n de su influencia. 10 que ha condu
cido a su relativo "estancamiento". La organicidad se manifiesta exclusi
vamente al momento de plantear demandas a las instituciones de desa
rrollo, de credito 0 a los organismos seccionales.

Estas caracterfsticas han anulado las iniciativas en cuanto a formulaci6n
de proyoctos, provocandose una gran dependencia hacia las instltucio
nes provinciales. De acuerdo a consultas con la dirigencia actual de la,Fe
deraci6n, se manifiesta c1aridad respecto a estos problemas. pero, al mis
mo tiempo una marcada dificultad de encontrar e impulsar soluciones 0

alternativas a la situaci6n actual.

De la constataci6n de la escasa dinarnlca de la FEOCAP, (mica or
ganizaci6n de importancia en la zona rural colona de la Provincia, se rna
nifiesta, de una parte, un difuso nivel de conciencia polltica, pero tam bien,
un grade de frustraci6n en cuanto a la capacidad de ejercer presi6n so
bre el aparato publico. Por cierto, que esta desesperanza no ayuda al exi
to de los futuros proyectos y permite diffcilmente evaluar el grado de re-

La consritucion de una organizacion era condicion indispensable para que los producto
res acceuieran al crcuito ,-/UC dicha institucion otorga.
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ceptividad real de la poblaci6n a las proposiciones que se realicen en el
futuro.

b)Organizaci6n de pueblos indfgenas de Pastaza (OPIP)

Los pueblos indfgenas de la Amazonia, yen particular los de Pastaza, al
constatar que la intensificaci6n del proceso de colonizaci6n amenazaba
con dejarles sin tierra, buscaron una forma de organizaci6n que, agluti
nando a las comunidades, les pdrmltlera enfrentar conjuntamente las nue
vas condiciones y defender su derecho a la sobrevivencia como pueblos
con cultura y sociedad especfficas. Es as! que inspirados y bajo el apoyo
paternalista de las misiones religiosas surge la organizaci6n de naciona
lidades en federaciones locales y provinciales, que aglutinan a las comu
nidades ya los grupos aun dispersos (Huaorani, Cotan, Siona-Secoya).
En este marco se inscribe la Federaci6n de la Provincia denominada Or
ganizaci6n de Pueblos Indrgenas de Pastaza (OPIP).

Esta organizaci6n, de segundo grado, eminentemente etnica. definida co
mo indfgena, logra consolidarse y fortalecerse en la regi6n precisamente
porque se sustenta sobre la identificaci6n de un pasado, una hlstoria, sis
tema social y cultural cornun. De mlnorlas etnlcas y aisladas (los quichuas,
shuaras, huaoranis y achuaras) se convierten en un movimiento organi
zado con fuerza y presencia en e1 escenario provincial. Fuerza que les
permite cuestionar el proceso colonizador que esta dejandoles sin terri
torio y, por 10 tanto, neqandose las posibilidades de recrear su particular
mundo.

Si bien el elemento etnico ha sldo factor determinante para su consolida
ci6n, su capacidad de convocatoria se ha fortalecido a travss de la com
binaci6n de programas de promoci6n-organizaci6n entre sus afiliados y
la articulaci6n de reivindicaciones que apuntan a dar respuestas a sus ne
cesidades inmediatas de reproducci6n. Esto se constata a traves de los
multiples proyectos que OPIP esta presentando a las distintas institucio
nes locales, tanto en el plano productivo como de la infraestructura, sa
Iud, educaci6n, etc. Sin embargo, eI elemento decisivo para la comuni
dad indfgena es la adjudicaci6n y delimitaci6n definitiva de los territorios
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que reivindican.

En sintesis, tanto la OPIP como la FEOCAP son las organizaciones con
mayor presencia en el sector rural. A pesar de sus diferencias etnlcas y
de las condiciones hist6ricas que generan a una ya otra, se verifican una
serie de reivindicaciones que puedsn dar margen a una participaci6n con
junta. Entre estas demandas destacan: desarrollo ganadero, asistencia
tecnlca, mejores canales de comercializaci6n, credlto, transportaci6n, en
tre otras.

1.20rganizaciones urbanas

En cuanto a la situaci6n organizativa de la poblaclon en el area urbana
encontramos una multiplicidad de organizaciones correspondientes con
la heterogeneidad de intereses presentes en los sectores sociales que ha
bitan en ella. En este escenario destacan tres organizaciones: el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT), la Asociaclon de Comerciantes Minoris
tas "La Mariscal" y el Sindicato de Choferes Profesionales de Pastaza.

EI FUT es la organizaci6n con mayor presencia en la ciudad. Alii se aglu
tinan a los sindicatos de las instituciones y organismos seccionales. Su
surgimiento es producto de la lnlclatlva de la Central de trabajadores del
Ecuador (CTE). Esto ha incidido directamente en el tipo de reivindicacio
nes que plantea y que tienen mas bien un caracter clasista naclonal, tal
como 10 demuestra su plataforma de lucha.

La Asociaci6n de Comerciantes Minoristas es una orqanizacion que agru
pa a 70 personas, fundamental mente mujeres pobladoras. Fue constitui
da en 1984 por los comerciantes minoristas que no tuvieron acceso a un
"puesto" dentro del nuevo Mercado Municipal, con el objeto de buscar
una soluci6n a este problema que atectaba seriamente la reproducci6n
de la familia.

La unidad que desarrollaron, asl como la presion sobre el Municipio que,
en ese entonces, ofrecia un espacio de apertura al dlatoqo con los secto
res po pula res fueron factores determinantes en la consecusi6n del per-
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mlso para ocupar el "complejo de uso multiple" durante dfas y horas fijas.
Sin embargo de este triunfo, la ausencia de actividades de promoci6n y
organizaci6n y el mal manejo de los fondos han generado desmoviliza
ci6n y desconfianza, por 10 cool, a pesar de su representatividad,tividad
es una organizaci6n debil (estructural, polftlca e ideoI6gicamente). La diri
gencia, consciente de este asunto, ha recurrido ala Federaci6n de Comer
ciantes Minoristas la misma que recientemente ha respondido con cursos
de promoci6n, realidades, salud, etc..
Otra organizaci6n importante en termlnos de representatividad es el Sin
dicato de Choferes Profesionales; la Organizaci6n mas antigua de la Pro
vincia, constituida en 1950. En terrnlnos de promoci6n cuenta con una
Escuela de Capacitaci6n para choferes en Mera. Dentro de las reivindica
clones sectoriales que plantea, se encuentra el mejoramiento de carrete
ras y, de forma especial, la conclusi6n de la carretera Puyo-Macas.

De manera general, y con excepci6n de OPIP, podemos serialar que exis
te debilidad orqanlca, ideol6gica y poutlca dentro de la mayoria de orga
nizaciones de la Provincia. Por ello es necesario generar espacios que
permitan promover la consolidaci6n de las organizaciones asl como su
interrelaci6n a fin de lograr que los productos rebasen el nivel meramen
te productivo sectorial y aporten al mejoramiento integral de la calidad de
vida en la regi6n, objetivo que puede ser logrado a traves de la organiza
ci6n "institucional" de los sujetos sociales.

9



II.Formas y caracterlsticas de las instituciones existentes en la
Provincia

11.1 Introducci6n

EI mundo institucional tiene gran presencia y diversidad en la regi6n y
constituye un fen6meno poco corrlente para zonas de colonizaci6n. Un
porcentaje significativo de la PEA provincial, y de esta casi la generalidad
de poblaci6n inserta en relaclones de trabajo asalariadas esta empleada
por el Estado. Este peso institucional se explica dentro del contexto de
las iniciativas estatales por fortalecer la integraci6n de la Regi6n Amaz6ni
ca a la territorialidad y jurisdicci6n nacional, estableciendo una amplia co
bertura de servicios publicos que estimulen la ocupaci6n social yecon6
mica de este espacio, limftrofe con otros parses vecinos.

EI creciente proceso de urbanizaci6n de EI Puyo, y la concentraci6n de
servicios en esta cludad, pone de manifiesto que gran parte de las insti
tuciones han centrado su atenci6n en /0 urbano. Para los fines del Plan
se presta atenci6n a aquellas instituciones que se orientan especial men
te hacla el area y sectores rurales particularmente de aquellas que invo
lucradas en cuestiones de desarrollo y que persiguen estimular las activi
dades econ6micas, para la consohdaclon 0 ampliaci6n del espacio de
colonlzaclon.

EI anal isis de las instituciones prioriza aquellas que fomentan la produc
cion con pohticas crediticias, de asistencia tecnlca y ejecuci6n de proyec
tos, que contemplan tanto 10 financiero como tecnlco, Con fines de expo
slcion, se han clasificado en instituciones del sector publico e institucio
nes privadas.

1I.2lnstituciones estatales de apoyo tecnico a la producci6n
agropecuaria

11.2.1 Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG)
EI MAG cuenta en la region con una subdeteqacion localizada en la clu
dad de EI Puyo; corrospondlendole implementar las politlcas generales
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elaboradas par el Ministerio y, adapter estas a las coridiciones del medio.
En tsrmmos generales, su labor tiende a fomentar en ta regi6n. activlda
des produetivas en cuatro areas fundamentales: agrfcola. ganadera. fore
stal y piscfcola. Para el efecto, cuenta con nueve tscnlcos a tiempo com
pleto; y tres voluntarios del Cuerpo de Paz (estos (litimos ocupados en el
area piscfcola). En 10 metodol6gico, su acci6n tiende de modo funda
mental a la asistencia tscnlca directa en el terreno y a la implementaci6n
de parcelas demostrativas con tscnlcas de probada eficacia para apoyar
la extension. Adicionalmente, debe buscar formas de trabajo coordinado
con otras actividades estatales que actuan en la region y desarrollar acti
vidades de control, en '0 referente a la explotaci6n forestal.

De acuerdo a las areas identificadas, la subdelegaci6n desarrolla las si
guientes actividades 0 programas.

a)Agrfcola

-Formaci6n de huertos familiares

Este programa se incribe dentro de un convenio general celebrado entre
el Ministerio y FAO, correspondlsndole a FAO el apoyo financiero y al Mi
nisterio la ejecuci6n. Tiene par objeto fundamental difundir entre los sec
tores campesinos unas 19 especies de semillas hortfcolas, a fin de diver
sificar la producclon agricola, mejorar la capacidad de autoconsumo fa
miliar y abastecer patenciales demandas urbanas no cubiertas regional
mente, para e1evar la calidad de la dieta campesina. Este programa
ademas permite abrir nuevas vfas de generaci6n de ingresos que, en ge
neral, e1evarfan la calidad de vida de estos sectores.

En la actualidad, la implementaci6n de este programa se ha Iimitado a la
formaci6n de parcelas demostrativas en algunas guarniciones militares
de la regi6n, las que han servido sabre todo para experirnentaci6n (ha
biendose demostrado que sOloatgunas semillas muestran dificultades de
adaptaci6n at medio regional). Sin embargo, en 10 que atane al sector pro
ductivo privado, la extensi6n parece reconocer dificultades, raz6n por la
que. hasta ahora, la difusl6n no alcanza sus objetivos fUndamentales, (in-
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corporar la horticultura en la regi6n y hacer de los campesinos sus bene
ficiarios fundamentales).

-Formaci6n de huertos escolares

Se trata del mismo programa anteriormente reseriado, constltuvendoss
en una vfa metodol6gica de apoyo 0 complementaria a Ja extensi6n en
base a la implementaci6n de parcelas demostrativas, en el sector campe
sino. Con el apoyo del sector docente, en particular, en el Colegio Tecni
co Agron6mico, se busca fortalecer los programas de formaci6n tecnlca
y, par otra parte, apoyandose indirectamente en los estudiantes, se bus
ca difundir la horticultura hacla sus fincas de origen; es decir, obrar so
bre los productores y alcanzar un ambito de influencia mas amplio. Sin
embargo, hasta ahora, parecena cumplirse s610 el objetivo de fortalecer
la formaci6n tecnlca del estudiantado, pero no asl su difusi6n entre los
productores directos.

-Difusi6n y asistencia tecnlca en granos y ptatanos

Dentro del mismo interes por diversificar la producci6n agricola regional,
abastecer demandas urbanas no cubiertas internamente y, en particular,
mejorar la capacidad de los suelos en base a la rotaci6n de cultlvos, se
estan impulsando la difusi6n y asistencia tecnlca del rnalz, frejol y plata
no. Para tal objeto se han implementado algunas parcelas demostrativas
y se presta capacitaci6n tecnica a sectores campesinos en el cultivo de
estos productos.

b)Ganaderfa

-Extensi6n de nuevas especies forrajeras

En coordinaci6n con la estaci6n experimental de la ESPOCH, que lIeva a
cabo experiencias de adaptaci6n de pastos, se desarrolla un programa
de difusi6n de tres especies de pastos de clclo corto (dalis, miel y kikuyo
amaz6nico) con mayor calidad protelca que los existentes (por ejemplo
gramalote). Para tal objeto tamblen se han desarrollado parcelas demos-
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trativas, pero sobre todo se intenta interesar a los productores en las ex
periencias de la estaci6n, cuyos sembrfos sirven de demostraci6n. En par
ticular, se presta asistencia tecnica a quienes los estan incorporando en
sus propiedades.

-Control fitosanitario en el ganado

En general, ha correspondido a esta unidad desarrollar un papel .funda
mental en las carnpanas de vacunaci6n contra la fiebre aftosa, que se ha
desarrollado de modo ssporadlco a nivel nacional. En la carnpana de 1985
se vacunaron en la regi6n 18.000 cabezas de ganado bovino. Sin embar
go, de modo general, presta asistencia tecnlca fitosanitaria a los produc
tores directos que as! 10 solicitan. En este ultimo perfodo, se esta desa
rrollando esta asistencia en coordinaci6n con la sucursal del Banco Na
cional de Fomento, cuando se trata de beneficiarios del credlto: asisten
cia que se extiende a otras actividades productivas, como el manejo de
pastizales y de ganado bovino. Dentro de este mismo orden, apoya asis
tencialmente a proyectos desarrollados por otras instituciones como el
INCRAE y FODERUMA, con las cuales se han establecido instancias de
coordinaci6n interinstitucional. En consecuencia, en estos casos, se asis
te a grupos organizados y se incorpora a la metodologfa de trabajo cur
sos de capacitaci6n grupales.

c)Forestales

-Control de bosques

Este control se encamina a la autorizaci6n de la explotaci6n de bosques
y a la aprobaci6n de solicitudes de transporte. Empero, no se realiza un
control en eIterre no de la explotaci6n establecida por el Ministerio y tam
poco un seguimiento de la necesaria reforestaci6n que deber!an empren
der qulenes explotan al bosque. Tal control y seguimlento, sequn expre
si6n directa de funcionarios del MAG, se queda en el papel y en buenas
intenciones, por cuanto la subdelegaci6n no dispone de suficiente perso
nal y de equipos de movilizaci6n.
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-Reforestaci6n via escolares

Sobre la base de un convenio MAG-Ministerio de Educaci6n se esta ex
perimentando en la regi6n un programa de reforestaci6n, con el concur
so de los directivos de los colegios y de los estudiantes de los (Jltimos
cursos de secunda ria quienes adquieren un compromiso (con seguimien
to del MAG) para sembrar trirnestralrnente 50 plantas a 10 largo de sus
seis anos de estudio secundario, como un requisito para obtener su ba
chill erato. Hasta el momento, se encuentran comprometidos en esta ex
periencia 56 alumnos de colegios en la region.

d)Piscicultura

Con el apoyo de tres voluntaries del Cuerpo de Paz, y cobertura de la Es
cuela Politecnica del Chimborazo-ESPOCH, se esta desarrollando un pro
grama de extensi6n y capacitaci6n piscfcola.

En general, se trata de fomentar la cna de dos especies toraneas a la re
gi6n: carpa y tilapia, con el objeto de abastecer las demandas del merca
do interno no cubierto regional mente, mejorar las dietas alimenticias de
la poblaci6n, y generar nuevas fuentes de ingresos para sus productores
directos. Hasta el presente, tales iniciativas se han centrado en la asisten
cia tecnica en algunas guarniciones militares de la regi6n, que han em
prendido este programa, y de algunos escasos productores individuales.

11.2.2 Banco Nacional de Fomento Sucursal Puyo

En el aspecto financiero, corresponde al Banco de Fomento apoyar las
pollticas de fomento a la producci6n agrfcola definidas por el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Agricultura. La labor del Banco se desarrolla
con cierta autonomia en concordancia con las particularidades de la re
gi6n y las caracterfsticas productlvas de esta. En consecuencia. el credl
to, se constituye en un mecanismo de fundamental importancia para es
timular el desarrollo de ciertas ramas productivas.

A diferencia de anos anterlores, la ampliaci6n del credlto del Banco de
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Fomento se ha visto estimulada por disposiciones que hacen posible su
perar las barreras de la propiedad, extendlendose legalmente hacia los
productores sin titulo (privado 0 comunal). Potencialmente, en conse
cuencia, todos los productores agrfcolas pueden ser sujetos de credlto;
sin embargo, existen Iineas de lnteres prioritarios que limitan cuantitativa
y cualitativamente el acceso y distribuci6n del credito, aspecto en donde
el Banco define su influencia como mecanismo de fomento. En termlnos
generales, (ver Cuadra No.1) desde la decada de los setentas en ade
lante, el credito se ha orientado hacia el fomento privilegiado de la gana
derla, rama que ha captado mas del 80% de los recursos. La agricultura,
por el contrario, se ha situado en un lugar muy secundario, excepto los
aries que van del 72 al 76, epoca en la que el Banco abrlo una linea de
credito especial para la poblaci6n del te, cultivo que estaba en proceso
de desarrollo en esos anos, Despues de 1976 se verific6 una disminuci6n
del credito destinado a cultivos agricolas. Esta situaci6n es mas critica si
se considera que en las estadfsticas las cifras estan en sucres corrientes.
En terrntnos globales, se visualiza una gran correlaci6n entre el abando
no relativo de la producci6n agricola y el monto del credito otorgado por
el BNF. Sin embargo, las polfticas del Banco no manifiestan restricciones
explfcitas a esta linea de credito: los propios colones evitan cornprornl
sos frente a la incertidumbre de la rentabilidad de los cultivos trpicos de
la regi6n.
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En 10 que respecta al credito ganadero, siguiendo su linea de evoluci6n,
se visualiza un tren sostenido de desarrollo en los ultimos anos. EI Ban
co esta dispuesto a seguir apoyando este rubro por cuanto hasta ahora,
no representa ni el 12% de cartera vencida, considerada como normal en
el ambito financiero. De acuerdo a la composici6n del credito ganadero
en la actualidad, se sefiala que aproximadamente un 30% se solicita pa
ra la adquisici6n de ganado de crla, un 40% para la adquisici6n de gana
do de engorde, y un 20% para implementar obras de infraestructura y pas
tos. Por otra parte, es de interes serialar que la sucursal de EI Puyo ex
tiende su acci6n mas alia de la Provincia, por cuanto asiste tarnblen al
cant6n Palara. Segun se manifiesta, en esta zona se ubica el sector ga
nadero mas dlnarnlco, tanto porque representa una cartera practlcarnen
te sin vencimientos. Por esta raz6n, se piensa instalar una sucursal inde
pendiente para atender esta zona.

Tamblen cabe puntualizar que, aunque fa sucursal esta lIamada a atender
a tooa la Provincia, su area de inftuencia real se circunscribe de un modo
particular a las UPAS situadas en los primeros respaldos a los ejes vlales
tundamentales de la regi6n; es decir, de aquellos que reconociendo al Pu
yo como eje central se extienden respectivamente hasta Napo, Arajuno,
Canelos, Macas y Cumanda, Las zonas interiores, son atendidas par otras
entidades de tomento, como acontece con FODERUMA.

Segun las autoridades del Banco, en estos ultlrnos aries, se manitiesta un
mayor interes y demanda por el sector comercial y, tarnblsn, aunque en
menor medida, por la pequeria industria y artesanfa, como se observa en
el cuadro. Situaci6n que coincide, por una parte, con el gran desarrollo
experimentado por el sector servicios y crecimiento poblacional del Pu
yo y, por otra parte, por la explotaci6n maderera en la pequena industria.

Actualmente, existen perspectivas para ampliar el creolto agrfcola, espe
cialmente para apoyar demandas surgidas en la explotaci6n naranjillera,
que parece recuperarse, y que exige inversiones significativas en la ad
quisicl6n de agroqufmicos. Empero, existen reservas en las autoridades
bancarias por la tragilidad de estos cultivos, raz6n por la que se esta ex
perimentando en unidades con superficies en explotaci6n no mayores a
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las dos heotareas.

11.2.3 Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA)

FODERUMA se cre6 para asistir crediticlamente y/o entregar aslg
naciones no reembolsables a sectores agrlcolas "marglnales", de las poUtl
cas bancarlas sea par limltaciones de orden legal (no propletarios y/o pro
pletarios coleetivos) 0 par no contar con recursos suflclentes para ass
gurar la devoluci6n del cn~(mO y, en otros casos, por desarrollar aetivlda
des no rentables 0 de poco interes desde el punto de vista econ6mlco.
Sin embargo. por ser una entldad credltlcla, su apoyo a estos sectores
marglnales. debi6 orientarse y se ha orlentado hacia actlvldades tambien
mercantlles, consmuvsnoose par esta raz6n en un vehrculo de fomento
econ6mico de la proouoclon, y de Integraci6n de estos seetores a la
dinamica mercantil. de la que estaban marglnados par la Intenslflcacl6n
del autoconsumo. Empero. a diferencia de otras entidades flnancleras,
debe destacarse que adquiere personalidad propla y desarrolla una con
cepci6n asistencial que va mas alia de 10 estrictamente produetivlsta y del
indivldualismo como agente del desarrollo. En efeeto. reconoce como su
jetos del credlto a organlzaciones de base, identificadas por residencia,
veclndad, actividad 0 cultura Y. por esto mlsmo, concibe eIdesarrollo co
mo actividad Integral y no solamente econ6mica. Desde este punta de
vista desarrola verdaderos micro-proyectos integrales.

Desde el punta de vista metodol6gico de trabajo, tambien se dlferencla
respeeto a otras entidades; opera con promotores en ef terreno, quienes
se encargan de ponderar las necesidades de los grupos, en base a reu
niones 0 asambleas generales. y de elaborar los contenidos baslcos de
los proyeetos. Para la ejecuci6n de estos, corresponde a los promotores
realizar el seguimiento y observar la utilizaci6n de los fondos de acuerdo
a 10 programado, correepondlendote a la organizacl6n 0 grupo de base 
no menor a quince personas en el oriente-, operar con dlchos fonclos y
recavar, cuando fuere necesaria la aslstencla tecnica Instltuclonal 0 prl
vada. En otros casos, se establecen acuerdos de apayo Inter-Instltuclo
nal, como ha acontecldo p.e. con eI MAG. En la Provincia de Pastaza FO
DERUMA ha flnanciado los slguientes proyectos:
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-Plan pecuario de las organizaciones campesinas del Cant6n y Provincia
de Pastaza (1981-1982).- Se trata de un proyecto encaminado a desarro
liar la ganaderfa en una organizaci6n campesina (FEOCAP), que abarca
grupos de base situados en las parroquias, de Santa Clara. 10 de Agos
to y Arajunino (en estas uftimas parroquias,los beneficiarlos son indfge
nas -alamas y shuaras- en las otras, el grueso de los beneficiarios son de
origen colono). En general, se proyect6 financiar la adquisicl6n de 997 to
retes, 248 vaconas y, la formaci6n 306 hectareas de pastizales con gra
malote. Complementariamente se financi6 la compra de 39 motosierras,
para apovar el desmonte e implantaci6n de los pastos. Esto en 10 que res
pecta al desarrollo de una producci6n mercantil, en tanto que para forta
lecer el autoconsumo y, en particular, mejorar las dietas protelcas, se
plante6 adquirir 93 cerdos y 2.840 aves. Para facilitar el manejo ganade
ro se previ6 tambien el financiamiento de un curso de capacitaci6n h~cni

ca. Los beneficiarios eran 164 familias (984 personas). EI costa total del
proyecto lIegaba a los 12'300.000 sucres, con una tasa de lnteres del 8%,
y algunos alios de plazo para la recuperaci6n del credlto. EI credlto era
asumido por la organizaci6n, sin embargo, la responsabilidad era com
partida de modo individual, en tanto cada uno de los beneficiarlos se hada
cargo del manejo de sus unidades productivas.

No existe disponible una evaluaci6n del cumplimiento de los objetivos y
metas planificados; por otra parte no se dispone de la informaci6n que
seriale que FODERUMA, en efecto otorg6 el total del credito estipulado
en el proyecto. Empero, existen antecedentes que hacen pensar que se
lIev6 a cabo y que, posiblemente, gran parte del credlto fue recuperado,
por cuanto, mas tarde, en esta misma area se financi6 un nuevo proyec
to 0 se ampli6 el anterior.

-Plan pecuario de las organizaciones campesinas del Cant6n y provincia
de Pastaza (1983-1984).- Como su nombre 10 indica, el proyecto tarnblen
estuvo encaminado a desarrollar vto fortalecer la producci6n ganadera.
Los beneficlarios se situaban en las parroquias de Santa Clara, 10 de
Agosto y, Arajuno. En general, se proyect6 financlar la adquisici6n de
1672 toretes, 344 vaconas, 79 motoslerras y, complementariamente, im
plantar 749 hectareas de pastizales con gramalote. A diferencla del pro-
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yecto anterior, se incorpor6, en este caso, un componente destinado a
sanidad animal y, par otra parte, se financi6 un equipo medlco-veterlnarlo:
por clerto, se previ6, igualmente, el financiamiento de un curso de capa
citaci6n ganadero. En consecuencia, se trat6 tambien de una iniciativa
lIamada solamente a apoyar una linea de producci6n mercantil, planifica
da para beneficiar a 246 familias (una poblaci6n aproximada a las 1.476
personas) con un valor total de credlto igual a los 39'000.000 de sucres,
y una asignaci6n no reembolsable cercana a los 7'000.000 de sucres pa
ra apoyar capacitaci6n, electrificaci6n y casas comunales.

Excepto la electrificaci6n, todo parece indicar que el proyecto se ha lIe
vado a cabo tal como fue planificado y, en la actualidad, los beneficiarios
se encuentran pagando el credito con una tasa de interes igual al 6%.

-Plan de explotaci6n individual de ganaderia bovina para las comunida
des de la Organizaci6n de Pueblos Indfgenas del Pastaza (OPIP) (1985
1986).- Este proyecto comenz6 a elaborarse en el afio de 1983; sin em
bargo, por multiples razones, reclen en el ario de 1984 qued6 concluido,
pero para su ejecuci6n fue necesario reformularlo, en el ano de 1985,pues
debido al tiempo transcurrido se produjeron cambios en sus costos orl

ginales. En general era un proyecto lIamado a financiar la producci6n
ganadera en unas 11 asociaciones indfgenas quichuas y shuaras, afiliadas
ala OPIP, distribuidas en las parroqulas de Puyo, Arajuno, Tnte. Ortiz, Ma
dre Tierra y Pomona. Contemplaba la adquisici6n de 1.735 toretes, 1.755
vaconas y 48 toros reproductores, 20 motosierras (para apoyar el des
monte y apertura de los pastos) adernas de la implantaci6n de 1923
hectareas de pasta gramalote. Por otra parte, se disponfa de un fonda no
reembolsable para la adquisici6n de 175 cerdos, 4.350 aves y la imple
mentaci6n de 41 hectareas de platano para la alimentaci6n de los cerdos
y aves, adernas de algunos cursos de capacitaci6n.

En consecuencia, se combinaba el apoyo a una producci6n de caracter
mercantil, lIamada a generar ingresos y otra de autoconsumo, para me
jorar dietas alimenticias.

Los beneficiarios ascend fan a 437 familias (una poblaci6n aproximada a
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las 2.622 personas). EI total del credito se calculaba en unos 117'000.000
de sucres, con un 6% de interes a 8 anos plazo, y una asignaci6n no reem
bolsable cercano a los 2'000.000 de sucres. Hasta el presente, se han
otorgado unos 16'000.000 de sucres, especialmente para la implantaci6n
de los pastos, restando los montos considerados para la adquisici6n del
ganado. En 10 que atane a las asignaciones no reembolsable, se habrian
otorgado un monto cercano a 1'500000 sucres.

-Proyecto de desarrollo comunitario Las Palmas (1985).- Este proyecto,
a diferencia de los anteriores, fue formulado por ellnstituto Interamerica
no de Cooperaci6n Agricola (IICA), en 1984, para los campesinos local i
zados en Las Palmas, Bobonaza y Taculln, en la parroquia de Veracruz.
En general, el proyecto posponfa acclones multiples en las que se com
binaban el apoyo financiero ala producci6n agricola de cicio corto, la for
rnacion de pastizales para ganado bovlno, la irnplantaci6n de servicios
cornunales. infraestructura vial y capacitaci6n. De modo especifico se
planteaba la forrnacion de 315 hectaraas cJe cultivo (chontaduro, cftricos

y frejol), 360 hectarea s de pastizales, v la adquisici6n de 450 cabezas de
ganado bovino, adernas de la construccion de 4 kms. de via interior, abas
to de agua entubada y casa comunal multiple. EI proyecto se proponfa
beneficiar a 90 tarnitias (630 personas), con un costo mayor a los
163'000000 de sucres, a distribuir con la oartictpaclon inter-institucional
de FOOERUMA y MAG, compromstlsndose FODERUMA a facilitar un
credito mayor a los 36'000.000 de sucres, y una asignaci6n no reernbolsa
ble proxima a los 9'000.000 de sucres,

En 10que respecta a FODERUMA, la mayor parte del credito y de las asig
naciones estipuladas han sido invertidos, encontrandose en marcha el
proyecto con el consecuente seguimiento, y apoyo tecnlco de la subde
legaci6n del MAG, en EI Puyo. Empero, se desconoce si se han cumpli
do, hasta ahora, las metas planlficadas, y mucho menos si se han alcan
zado parte de los objetivos.

11.2.4 Colegio Tecnlco Agron6mico de Mera

Se trata de un centro docente de formaci6n de cuadros intermedios en
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agronomia (el unico existente en la provincia de Pastaza). Resulta de in
teres situarlo como una instituci6n de apoyo tecnico a la producci6n, por
cuanto a traves del proceso de formaci6n obra de modo indirecto sobre
esta y, porque existen iniciativas en sus directivos por vlncularto de mo
do mas directo ala extensi6n tecnol6gica regional. En la actualldad, cuen
ta con unos 100 estudiantes provenientes de los cantones de Mera, Pas
taza y Palora, este ultimo situado en la provincia de Morona Santiago.
Desde su fundaci6n han egresado aproximadamente unos 30 estudian
tes (un promedio de 8 egresados por promoci6n). Adernas del plantel
acadernlco en humanidades, cuenta con unos 7 profesionales en agrono
mia, zootecnia y veterinaria, todos ellos asentados en la regi6n.

En el aspecto acadernico-torrnatlvo el Colegio se plantea como objetivo
fundamental extender a los futures egresados, conocimientos y tecnicas
rnodernas en el manejo agricola y ganadero, combinando, en 10 meto
dol6gico, la experimentaci6n practlca y la formaci6n te6rica. Para tal ob
jeto cuenta con un laboratorio, cedido en cornodato por el MAG, una su
perficie de tierra apta para la formaci6n de parcelas demostrativas, cabe
zas de ganado seleccionado en la estaci6n experimental de la ESPOCH,
viveros piscicolas apoyados en su construcci6n por el Consejo Provincial
de Pastaza, y edificaciones menores para la crla de ganado dornestlco,
como cuyes y conejos. Recientemente, para fortalecer su practlca for
mativa, se encuentra en proceso de implementaci6n de un convenio con
ellNCRAE para la formaci6n de una granja rnodelo, y se han dado inlcia
tivas para la construccion de un complejo avlcola.

Lo interesante de destacar es que el Colegio, en estos ultlrnos anos, se
ha inscrito tarnbien en una linea de experimentaci6n y, en otra medida,
de extensi6n hacia los productores directos. En el primer caso, se esta
experimentando con nuevas especies forrajeras, a semejanza de 10 aeon
tecido con la estaci6n de la ESPOCH. para el ganado bovino, especial
mente con pastos, miel, kikuyo amaz6nico, elefante, dali, entre otros.
Tarnblen se experimenta en relaci6n ala alimentaci6n de otras especies,
en especial, para los conejos, elaborandose balanceados con productos
de la zona entre los que destaca la cana de azucar, insuficientemente
aprovechada en la regi6n. Esas experiencias se han entendido para el ga-
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nado bovino; los resultados obtenidos animan a sus directivos a intentar
implementar una planta de balanceados con productos existentes en el
medio. Igualmente se esta experimentando en la generaci6n de un gana
do con prop6sitos de carne, en base a la adqulslcion, por parte de la ES
POCH, de un reproductor Santa Gertrudis. En otro caso, con el objetivo
de abrirse hacia los productores dlrectos, se ha firmado un convenio con
la empresa particular de inseminaci6n ENDES a fin de mejorar el ganado
local. Sin embargo, esta primera experiencia se ha visto Iimitada por pro
blemas de costos, ya que el traslado del ganado hasta el centro implica
contratar transporte, que sumado al valor de las pajillas de inseminaci6n,
elevan los gastos a mas de 1.200 sucres por cabeza de ganado. En con
secuencia se ha detenido este programa y se buscan mecanismos para
que esto se realice en las propias unidades de los productores.

En general, pareciera ser que la incidencia directa 0 indirecta del Colegio
Aqronomico. es aun bastante limitada en la region. En etecto, todo pare
ce indicar que la demanda de formaci6n tecnica es mucho menor ala ca
pacidad ofertada, puesto que apenas sufre un 33% de esta y, los pocos
cuadros tecnlcos egresados no se han quedado en sus unidades de ori
gen a excepclon de uno solo, inclusive ni slquiera dentro de la regi6n, y
cuando ast ha ocurrido se encuentran laborando en las guarniciones mi
litares. En consecuencia, cabe concluir que, por una parte, existe un ba
jo interes por abrazar la formaci6n tecnica agron6mica y. por otra, que
los efectos directos 0 indirectos de la formaci6n y experlrnentaclon, .so
bre la poblaclon cam pesina de la regi6n, son practlcarnente in
significantes.

11.2.3 Instituciones Privadas de apoyo tecnlco a la producci6n

11.2.3.1 Estaci6n experimental de la ESPOCH

Esta unidad comenz6 a funcionar hace unos nueve aries, como una ex
tensi6n de la Escuela Politecnica del Chimborazo, destinada a reconocer
el medio tropical humedo, fortalecer el proceso acaderntco-tormatlvo en
agronomla y zootecnia y ampliar la cobertura universitaria de apoyo a las
actividades productivas en la regi6n. Han contribuido en su implementa-
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ci6n, adernas de la propia Polltecnica. el Banco Mundial y el Consejo Pro
vincial de Pastaza. En principio, se diseno y avanz6 en la construcci6n de
un complejo demostrativo e investigativo en nutrici6n animal, que fue de
jado de lado por los altos costos de su equiparnlento. En la actualidad, se
han optado por dos grandes Ifneasde investigaci6n-experimentaci6n: qa
naderfa y piscicultura, con entasls en 10 nutricional. Para tal objeto, cuen
ta con una adecuada provision de tierra, instalaciones menores para ga
naderia y plscicultura, lnstalaciones para desarrollar la capacitaci6n -que
contempla infraestructura de alojamiento-. y una planta de cinco tecnlcos
especializados en zootecnla, agronomia y veterinaria, adernas de otro
personal de apoyo para el terreno. Para la extension ha desarrollado una
metodologia que contempla la capacitaci6n en la misma planta experi
mental, seguimiento directo en las unidades de los productores, partici
paci6n en las ferias de exposici6n de ganado. y, finalmente, el estableci
miento de convenios con entidades de la regi6n como con el Colegio
Tecnlco Agron6mico, Ministerio de Agricultura y, ultirnarnente, con el Con
sejo Provincial de Pastaza.

EI Programa de Investigaci6n ganadero y piscicola que desarrolla, ha em
prendido los siguientes subprogramas:

a)Creaci6n de nuevas especies ganaderas

En terrnlnos generales, se esta experimentando en la busqueda de un ga
nado que reuna caracterlstlcas superiores a las del existente en la regi6n.
contorrnado principalmente por una especie criolla proveniente general
mente de la sierra, que no favorece la producci6n adecuada de carne ni
de leche. Para tal objeto se han adquirido especies puras Santa Gertru
dis, Holstein, Brahman y Brown Swiss, desarrollandose un proceso de
cruzamiento entre estas especies puras y otras criollas. AI parecer, exis
ten resultados positlvos, especialmente en la generaci6n de un ganado
con objetivos de carne y otros de doble prop6sito. Todos ellos con ren
dimientos muy superiores a los existentes en la regi6n, y con una capa
cidad interesante de adaptaci6n al medio troplcal-hurnedo.

b)lncorporaci6n de nuevas especies de pastizales
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Paralelamente a la experimentaci6n qenetlca ganadera, se han venido de
sarrollando ensayos con nuevas especies forrajeras, que substituyan de
modo alternativo al gramalote, desfavorable para la nutrici6n y desarrollo
ganadero por su escaso valor proteico y altos componentes de humedad.
Por otra parte, se busca encontrar especies que se adecuen en mayor
medida a las caracterlsticas y calidad de los suelos, fraqlles y pobres, y
que favorezcan una mayor productividad por hectares. aprovechamiento
de la superficie sembrada y esfuerzos del productor directo. Agotadas es
tas experiencias se han seleccionado tres especies de pastos: miel, kiku
yo amaz6nico y elefante gigante. Todos ellos por su calidad protelca fa
vorecerian la nutrici6n animal y el mayor desarrollo del ganado, con re
sultados superiores para la producci6n de leche y carne. Por otra parte,
dada su precocidad, favorecerian un mejor aprovechamiento de la super
ficie sembrada y, en general, la productividad, permitiendo a los produc
tores concentrar sus esfuerzos en una superficie mucho menor.

c)lnvestigaci6n Piscfcola

Dentro del programa de investigaci6n piscfcola, se han incorporado dos
especies toraneas: carpa y tuapla, para un proceso de cria en cautiverio.
En particular, se persigue experimentar en la elaboraci6n de dietas nutri
cionales, a fin de favorecer los procesos de crla desarrollados por algu
nos productores de la regi6n. AI parecer, existen resultados positivos pa
ra el rapido engorde de estas especies, a traves de dietas balanceadas
que incorporan productos del medio, como yuca, guayaba, gramalote y
estlercol de animales.

d)Programa Forestal

Entre otras experiencias -dejadas de lado actualmente por la estaci6n-,
cabe senalarse un programa de reforestaci6n, via la implementaci6n de
un vivero forestal. Entre las especies desarrolladas se mencionan el lau
rel negro y, entre las nativas, la caoba y el canelo. Se manifiesta que se
concluy6 con este programa par el poco interes manifestado por los pro
ductores directos, quienes en un momento se resist/an a la adquisici6n
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de estas plantas y en otro, ni siquiera regalando se interesaban par su ex
tension.

Respecto a los resultados de la extension en los programas serialados,
se indica que s610 unos catorce productores mantienen relaciones estre
chas con la estaci6n, especial mente en 10 referente a la incorporaci6n de
nuevos pastizales con especies experimentafes y, en pocos casos, se ha
incidido experiencias en la innovaci6n de las especies ganaderas mejo
radas. AI parecer, un nurnero significativo de estos casos se sltuan en el
cant6n Palara (Provincia de Marona Santiago), en donde existe un mejor
desarrollo de la ganaderfa y de pastizales. En general, se trata de perso
nas con profesiones tecnlcas y/o burocratlcas, sensibles al carnblo, en
tanto que otros sectores de colonos y campesinos no manifiestan mayor
interes a estas innovaciones.

11.4 Sfntesis

Los diferentes sectares productivos de la Provincia de Pastaza, a diferen
cia de 10 que acontece en otras regiones del pals, disponen de afguna co
bertura institucional, tanto crediticia como de asistencia tecnlca y de de
sarrollo. De igual modo se observa una precaria pero interesante gesti6n
investigativa-experimental, especialmente en ganaderfa, sin embargo. sus
resultados u arientaciones ponen de manifiesto serias limitaciones.

-EI credito, dimensiona fa ganaderfa y subardina a la agricultura, ponien
do de manifiesto su profunda crisis actual; par otro lado, tiende a tavore
cer de modo especial a las unidades situadas en torno a las vlas, en de
trimento de las mas alejadas.

-En investigaci6n-experimentaci6n de nuevas tecnologfas, tanto en gana
derfa como en piscicultura, se observa una duplicidad de esfuerzos que
implica gastos de innecesarios recursos y descoordinaci6n inter-institu
donal.

-En la busqueda y estensi6n de las nuevas tecnologfas no existe un inten-

27



to por explicar el porque de aquellas que se usan tradicionalmente, a fin
de orientar en mejor forma los procesos de investigaci6n-experimenta
ci6n. Se opera s610 con criterios tecnlcos y no sociales.

-En las metodologias de apoyo a los procesos de transferencia tecnol6gi
ca y de asistencia tecnlca, se observan practicas c1ientelistas 0 extrema
damente espontaneistas, en tanto se subordinan estes a las demandas
individuales de los productores. Con ello no se aprovechan adecuada
mente los escasos planteles tecnicos y se desperdician recursos; excep
to en algunas experiencias de coordinaci6n inter-institucional y de orga
nizaci6n de grupos.

En los programas institucionales, especialrnente de asistencia tecnica y
de transferencia tecnol6gica, no se observa un interes real por el proble
ma forestal 0 de reforestaci6n. Sin embargo. de que este recurso es qra
vitanta para la preservaci6n y equilibrio del media ecol6gico regional.

-Por parte de los productores directos se observa una gran indiferencia
respecto a las instituciones de asistencia tecnlca y tecnol6gica y, en ge
neral, frente a las innovaciones que estas proponen. Solo en aquellos ca
sos de productores con alto grado de educaci6n 0 instrucci6n, y com pro
metidos en manejos econ6micos empresariales existe sensibilidad at
cambio y frente a las instituciones. En consecuencla, los resultados posl
tivos de la extensi6n tienden a ser indlvldualizados ye!itistas.
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111.3 EI Consejo Provincial de Pastaza

1.Antecedentes

En abril de 1967 se crea el Consejo Provincial de Pastaza. Anteriormente
tenia el caracter de Consejo Cantonal, pero con un radio de acci6n tam
bien provincial, puesto que por la ley, en 1959, al erigirse la Provincia, se
Ie asigna a esta un solo cant6n. y.:n 1967 se crea un nuevo canton: Mera.
y Pastaza se eleva fa cateqorta de Consejo Provincial.

-Jurisd icci6n

Es de jurisdicci6n polftico-administrativa del Consejo Provincial de Pas
taza todo el territorio provincial constituido por el Cant6n Mera con sus
parroquias Mera, Shell y Madre Tierra y por el Cant6n Pastaza con las pa
rroquias: Arajuno, Canelos, Curaray, lOde Agosto. Fatima, Montalvo, Po
mona. Puyo. Rro Corrientes, RIo Tigre. Santa Clara. Sarayacu, Tarqul,
Tnte. Hugo Ortiz y Veracruz; cada cual con su territorio y poblaci6n con
centradas en las cabeceras parroquiales y de poblaci6n dispersas en ca
serfos menores y areas rurales.

-Caractsr del Consejo Provincial

EI Consejo Provincial es una instituci6n de derecho publico. goza de au
tonomfa y representa a la Provincia.

Tiene personerfa jundlca, con capacidad para realizar los actos que fue
ren necesarios para el cumplimiento de sus fines en fa forma y condicio
nes que determinaren la constituci6n y las leyes.

2.0bjetivos

Impulsar dentro de la jurisdicci6n, las iniciativas necesarias para la crea
ci6n de condiciones que favorezcan tanto el desarrollo cultural como ma
terial de la Provincia, y de coadyuvar con las instituciones del Estado pa
ra alcanzar objetivos de interes nacional. Es decir, esta lIamado a consti-
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tuirse en un agente de desarrollo para la Provincia en general.
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3.Funciones

De conformidad con la Ley de Regimen Provincial, que regula su funcio
namiento. eI Consejo Provincial de Pastaza tiene por funci6n los sigulen
tes aspectos fundamentales:

-Prestar cobertura de servicios de lnteres publico y provincial, para mejo
rar las condiciones de vida social de la poblaci6n.

-Orientar y recoger las aspiraciones sociales que coadyuven al desarro
llo econ6mico de la Provincia, promoviendo la explotaci6n de sus recur
sos dentro de un Plan de Desarrollo.

-Coordinar acciones con otros organismos seccionales y estatales para
el logro de sus objetivos y funciones.
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4.Actividades competentes

EI Consejo Provincial, para cumplir sus funciones, implementa activida
des de m~nera aut6noma 0 en coparticipaci6n con otras instituciones,
sequn 10 establece la lev. Estas actividades son fundamentalmente:

-La construcci6n de obras materiales de utilidad publica: caminos veeina
les, senderos Vempalizadas, puentes V tarabitas, proyectos hidroelectrl
cos.

-La implementaci6n de servicios publlcos: subcentros de salud, escuelas,
casas comunales, servicios multiples.

-Asistencia tecnlca y product iva
Se inscribe dentro del plan de desarrollo provincial en el que constan las
siguientes actividades: aqrlcolas, forestales, pecuarias, industriales, entre
otras.

S.Organizaci6n institucional

EI orqano rector del Consejo esta cornpuesto por el Prefecto provincial V
cinco consejeros, elegidos por elecci6n popular cada cuatro anos. Para
la definici6n de sus polfticas se organiza el Consejo en comisiones es
pecfficas permanentes: adquisiciones, obras publtcas, asuntos sociales,
desarrollo, educaci6n V cultura V legislaci6n; las sesiones plenarias del
Consejo constituye la instancia general de programaci6n V decisi6n.

En 10 operativo, para implementar el accionar institucional, existen tres
grandes direcciones 0 departamentos: (ver Grafico No.1).

-Direcci6n financiera:
Se encarga fundamental mente del manejo del presupuesto institucional
(tesorerfa Vcontabilidad), Vde aspectos logfsticos (provedurfa Vbodega).

-Direccton de desarrollo V promoci6n social:
Es responsable de apoyar e implementar las polfticas del 6r-gano rector
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prestando servicios especializados en investigaci6n social, capacitaci6n,
promoci6n, difusi6n e informaci6n.

-Direcci6n de obras publlcas:
Se encarga de modo especializado de la programaci6n, planificaci6n, eje
cuci6n y supervisi6n de obras viales y civiles.

-Unidad Ejecutora Plan Pastaza:
Esta unidad, de caracter temporal, tiene por objeto realizar los estudios y
diseriar los proyectos para un Plan de Desarrollo de la Provincia. Ha side
creada como resultado de la concesi6n de un credlto del FONAPRE pa
ra el efecto.

6.Fuentes de Financiamiento y Operaci6n

Las principales fuentes son las que asigna el Gobierno Central a los Con
sejos, entre las que cabe destacar FONAPRE. En menor escala fuentes
propias, como el arrendamiento de locales propios, alcabalas y registros,
ventas de actlvos, entre otros. Para operar, en otros casos, contrata 0
coord ina con organismos estatales como MAG, Ministerio de Educaci6n,
CEPE, Ministerio de Salud FONAPRE y BEDE, que otorgan prestamos.

7.Presupuesto

En 1984, el Consejo manej6 un presupuesto de 83'530.000 sucres; el 65%
fue destinado al pago de gastos corrientes, y el restante 35% a gastos de
capital. En 1985 sus fondos se elevaron a 181'937.938 sucres con un in
cremento del 146% respecto al ano anterior. En este ejercicio, s610 un
15% fue destinado a gastos de operaci6n y el resto 85% a gastos de ca
pital. En la actualidad (1986), el presupuesto entre 1985 y 1986 se ha in
crementado en un 138%, yes de 476'814.437 sucres; de este monto se
destina el 22,5% para cubrir gastos de operaci6n y el 77.5% para gastos
de capital.

De acuerdo a estos datos, es evidente que en estos ultirnos arios la capa
cidad de acci6n del Consejo Provincial se ha incrementado notablemen-
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te, con un balance satlstactorlo para los gastos de capital, cosa que no
acontecfa para 1984, en donde estos apenas representan el 35%. Dichos
gastos, comprenden fundamental mente la construcci6n y mantenimien
to de obras viales y civiles, obras que hasta el presente, han sido priori
zadas. Siendo ast cabe concluir que el Consejo ha iniciado un importan
te trabajo en las areas de viabilidad y equipamiento que, en general, coo
peran a mejorar las condiciones materiales de la regi6n. No acontece as!
con otras actividades de su competencia. como son el desarrollo y la pro
moci6n, que implican inversiones en producci6n y asistencia tecnica en
las actividades de su competencia, como son el desarrollo y la promo
clon, que implican inversiones en producci6n y asistencia tecnlea en las
actividades agrlcolas 0 rurales, en general; reclen en los ultimos meses
se han iniciado acciones orientadas hacia la identificaci6n de dlserio de
proyectos en estos arnnaos, pero encuentran dificultades para su imple
mentaci6n debido a que la instituci6n no esta preparada para este tipo de
nuevas actividades. Todo el personal de p1anta se orienta a cubrir nece
sidades administrativas y de p1anificaci6n, ejecuci6n y mantenimiento de
obras civiles y viales en tanto que su direcci6n de desarrollo y promoci6n
apenas cuenta con un Director y cuatro promotores sociales.

Es precisamente como derivaci6n de estos ultimos comentarios que sur
ge una preocupaci6n en vistas a la implementaci6n del Plan de Desarro
llo Provincial. Se hace indispensable adecuar el actual aparato instltuclo
nal de modo que se de cabida a una instancia estable de planificaci6n y
desarrollo que, al tiempo que realice estudios (0 haga su seguimiento y
coordinaci6n). sea capaz de motivar, implementar y evaluar los respecti
vos programas y proyectos de desarrollo. La actual UEPP, por su propio
origen y naturaleza, tiene tareas delimitadas y un tiempo limite de exis
tencia que depende del credito otorgado por FONAPRE. En esas clr
cunstancias es imprescindible -si se quiere dar continuidad a este esfuer
zo de planificaci6n que se ha iniciado- avanzar en una adecuaci6n del
aparato institucional coil estos prop6sitos.
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