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Bogotá, Diciembre 18 de 1987

Doctora

CAfiMEN CECILIA SILVA D.

Jefatura de Desarrol lo Económico

c.v.c.-PLADE 1CoP

Est imada Doctora:

Para SERATEC LTDA. es altanente satisfactorio entregar el lnforme Final so

brela real ización de la Evaluación Externa del Programa tfPequeños Proyectos
Product i yosrt.

Esperamos que los resultados de la presente investigaci6n apoyen los proce.

sos de consolidaci6n del Convenio 355, como alternativa de apoyo institucio
nal dirigida al mejoramiento de las condicloncs de vida de los sectores pro

ductivos más deprimidos que habitan en el Lltoral Pacffico Colombiano.

Queremos agradecer a usted y al conjunto de funclonarios de la División de

Desarro I lo Econ6ml co de C.V.C.-PLADE lC@, cspcc ia lmente los Doctores Mar i t
za Escobar, Alberto Balcazar y Adolfo Estevczr gor la permanente y desinte

resada colaboración que en todo momento prestaron a los lnvestigadores vin

culados a SERATEC LTDA.

Cordi almente,

ALFONS

EERE¡.¡TE
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INTRODUCCION

Para SERATEC LTDA. es altamente satlsfactorio presentar el lnformc Flnal dc

la Evaluaclón Ext¿rna del Programa ttPequeños Proyectos Productivostt (Convc

nlo 3553 C.V.C.-INCORA-SENA-UNICEF), cl que cstá adscrito al Programa de Ser

vicios Sociales Básicos, cn el marco del Plan de Des¡rrollo lntegral de l¡
Costa Pacff ica, PLADEICOP.

Los Términos de Referencia para cl adclanto de l¡ Evaluaci6n Externa fucron
presentados el 6 de Marzo del presentc año, para scr aprobados hacia finales
dc Junio. El Acta dc lnlclacidn de Labores se firnrd a los dlez dfrs del mes

de Jullo dc 1987.

La primera etapa de la lnvestlgacl6n se realiz6 en

man.s y se ccntrd en el seguimiento y anál isls del

rencial del Programa rrP.P.P.tt, ocupándose además,

vlstas en profundldad con lnformantes clayes.

aproximadamentc doce se

slstema de lnformaci6n ge

de la ejecuci6n de entr:

En relaclón con el anállsls del sistema de información gerencial, tres lnves

tlgadores, en forma permancntr, desarrol laron las siguientes act¡vidades:

Con base en:l conocimiento del Cddigo-gufa a nivel dc cada uno de los ar

chivos existentes en la 0ivislón de Desarrolto Económico de C.V.C.-P[ADEl

COP, principalmcntc, se logrd !a ldentificaci6n dc los diferentes documen

tos relacionados con el diseñ0, la programaci6n y la eJecución dtl Progra

ma llP.P.P.rl .

A continuaciún, se diseñaron matrices, fichas y formatos que permitieron

la captura de la información según dife:'eni.€s temáticas y contenidos (an
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tccedentes dcl Convanlo, diseño del Progr¡ma, recursos dlsponlblesr pro

gramaciones, ldcntlflcaclÚn de funclones y responsabllidades por entida
des, determinacldn de los nlveles de organlzación y admlnlstraci6n, cJe

cuciones ffslcas y financieras por entidad, por componcnte y por proycc

to zona I , et. ).

Posterlormente, se procedid al ordenamiento , anál isis e interpretación
dcl con junto del sistema de informaclún gerencial, y a travÉs de la dls
cusl6n lnterna entre los integrantes del equipo de investigacidn de SERA

TEC LTDA y de la realización de entrevistas con informantes clayes, se

lograron las primeras conclusiones a nive! de la evaluación y se ganaron

los elementos básicos de comprensión acerca de !a dlnámica de funciona
miento dcl Programa trP.p.P.tr, lo que permiti6 iniclar las activldades de

campo.

Los resultados de esta primera etapa de la investlgaclón se consignan en

los prlmeros cuatro capftulos de este lnforme Final.

El Capitulo I sc ocupa de reseñar los antecedentes del Convenlo 355. Se ln
'forma acerca de las formulaciones, del funcionamiento y de las princlpales
ejecutorlas cn relaci6n con¡ el Plan lntegral de Desarrollo de Buenaventu

ra, e! Plan de Acción Urbano y Regional para la Costa Pacfflca, el Convenio

C,V.C.-UNICEF-1.C.B.F., el Programa de Servicios Sociales Básicos, el Plan

de Oesarro I lo lntegral para la Gosta Pacf f ica Ji-ADEIC0P- y, cl Convenio

Marco 357: 0.N.P.-C.V.C.-UN ICEF.

En el Capftulo tl se descrlben las princlpales caracterfsticas geográf icas,
poblacionales y socioecondmicas de la Costa Pacff ica Colombiana, analizándo

se los siguientes aspectos: local izaci6n, hidrografla y cl ima; aspectos geo

gráficos; poOlacidn y asentamientosi yr las actividades productivas (secto

res agropecuario, pesquero, minero y forestal).

en

la
EI

CO

contenido del Capftulo lll se ocupa de lnformar

institucional, los ob jetivos, las eslrategias y

detal le sobre el mar

organización oe! Con
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ven¡o 355. Se brinda especial importancia a los siguientes elementoss marco

institrtcional y legal, responsabilidades y f unciones de tas entidades vincu
ladas al Convenio, objetivos generales y especfficos del Programat?.P.p.rr,
la organ lzaci ón .dé [ . Frograma, las estrat eg ias ut i I izadas, la metodo log f a

de intervención, el área de cobertura de los pequeños proyectos productiyos,
y t los resultados esperados.

La segunda etapa de !a investigaci 6n, real izada en aproximadamente cuatro
semanas, se relacionó con la actividad de campo que permiti6 el conocimien
to directo del entorno geográflco y socio-económico a nivál de cada Proyec

to Zonal, el contacto directo con los benef iclarios del Programa,rtP.P.P.tr y

con los f uncionarios locales de las entidades ejgcutorasr yr la realizaci6n
de Talleres de Evaluación con amplia y democrútica partlcipaci6n de benefi
ciarios y de funcionarios.

En relaci6n con dicha actividad de canpo, previa programacidn, se conforma

ron tres iqulpos de trabajo, con la participaci6n de cinco lnvestigadores
vinculados a SERATEC LTDA.

El Capftulo lV, que antecede a la evaluaclón de los Proyectos Zonales, se

preocupa por reseñar las realizaciones alcanzadas por el Programa rrP.P.P.tr

a lo largo de tres años de ejecutorias, y analiza la calidad y la cantidad
de los recursos financieros, ffsicos y humanos disponibles. TanbiÉn, descri
be, año por año, las principales caracterlsticas del desempeño del Convenio

355.

Los resultados de la segunda etapa de la investigación (actividad de campo),

se consignan en el Capftulo V de este lnforme Final y, constituyen, junto

con el contenido del Capftulo Vl, en nuestro concepto, el más importante

aporte generado por esta evaluación externa, en tanto se logra pasar del te
rreno de los indicadores cuantitativos a la percepción cualitativa sobre el

funcionamiento del Convenio 355. Además, conforme a postulados básicos del 
?

Programa ItP.P.P.tt, ólgunas veces o lvidados, se logra movi lizar a sectores

de las comun¡dades para que evalúen y conceptúen sobre el impacto del Pro

9rama.
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A nivel de cada uno de los Proyectos Zonales evaluados, se consigna infor
mación re lacionada con los s igui entes aspectos: caract erización geográfi ca

y socio-econdmica del área de influencia¡ caracterfsticas de la poblaci6n
y de los asentamientos; caracterlzación de las prácticas productivas y de

los sistemas de mercadeo; caract erización de la asesorfa institucionat;;
el cr€dlto, la asistencia tÉcnica y la capacitacidn; anútisls de la situa
ción organizativa y econdmlca de los Grupos Asociativos; y, conclusiones a

nivel de la evaluación.

En tanto en el Capftulo V se consignaron evaluaciones sobre el desempeño

de cada Proyecto Zonal en particular y se proponen algunas soluciones para

el me jor funclonamlento de la asesorf a institucional, el Capf tulo Vl, a ni
vel de conclusiones y recomendaclones, se ublca en el plano de lo cualita
tivo y centra sus análisis en la identificacldn de las realizaciones gene

rales del Programa ItP.P.P.rr, en el señalamiento de los prlncipales limitan
tes a nivet de funcionamiento y en la identlficación de recomendaciones
que contribuyan a la cualificación de los servicios de apoyo hacia las co

munidades del Litoral Pacffico por parte del Convenlo 355.
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I. A}ffECEDENTES DEL PROCRAMA ''PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS"

(coNvENto No. 355: c.v.c. - !NCoRA - sEttR - uNtcEF).

Con base en el documento rfPrograma de Asistencia TÉcnica a pequeños proyec

tos Productivos de la Costa Pacff ica'r (Septiembre de 1983), en ta versi6n
f inal del trPlan de Desarrotlo tntegral para ta Costa pacff ica, PLAOElg0P"

(Noviembre de 1983), en apartes de la ponencia presentada por Ana lsabel
Arenas ante e I Foro rrProgramas de Desarrollo de I Tercer Mundor ( lee+), y

en conten idos de la ItGuf a lnduct iva para el Asistente Tácn icotr (ltov iembre

de 198ó), nos es posible presentar una sfntesls de las experiencias de cor
te institucional y gubernamental que antecedieron al Convenio 355.

El L¡tora! Pacff ico Colombiano ha sido una de las regiones más deprimldas
y marginadas del proceso de desarrollo econ6mico y soclal del pafs y menos

integradas f f sicarnente al terrltorio nacional. No obstante, esta amptia re
gi6n alberga inmensos recursos forestales, pesqueros, fluvio<nineros y de

minerfa marina que el pafs requiere de inmediato y representa, al mismo

tiempo, un área de fundamental interés geopolftico naclonal.

l.l. Primeras Acciones lnstitucionales: El Plan lntegral de Desarrollo de

Buenaventura, el Plan de Acci6n Urbano y Regional para la Costa Pa

cffica , y, el Programa de Servicios Sociales Básicos.

Hacia 1968, por delegaci6n del Gobierno Nacionat, la C.V.C. inicia accio
nes en el área de Buenaventura. Ya para 1977, rompiéndose con el esquema

de intervenciones aisladas, la C.V.C. inicia la ejecuci6n del Plan lnte
gral de Desarrol lo de Buenaventura, proponiéndose como tarea fundarnental

el dotar a la ciudad de una infraestructura ffsica, social y de servicios,
para posteriormente emprender programas de vivienda, de mejoramiento insti
tucional y de promoción lndustrial. Lste Plan se proyecta hasta 1985, pro

qramándose una inversión tota I de US $ lO7.O mi I lones.

)
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A raiz del terremoto-maremoto que afect6 la regi6n litoral de los Departa

mentos de Cauca y Nariño, en Diciembre de 1979, como comptemento a !as ayu

das asistenciales gubernamentales, s€ delegd en la C.V.C.r por parte del
Gobierno Nacional, la responsabi lidad de ejecutar el Plan de Acci6n tJrbano

y Regional para la Costa Pacffica, destinándose US $ 3l.O mitlones de pre

sup uest o.

Para efectos de reconocimiento de las necesidades de la zona, en Eebrero

de 1980r la C.V.C. en Colaboración Con una misi6n especial del B.l.Do pdt'

ticip6 en el inventario de los daños a ser reparados y de las necesidades

a ser provefdas, aprovechándose el apoyo y la experiencia del tsanco para

la formulacl6n y ejecuci6n de los programas de emergencia.

El Plan se orient6 hacia la reconstrucci6n
los principales centros urbanos y costeros
cutándose obras de infraestructura ffsica,
se impuls6 un programa de mejoramiento inst
so de asesorfa y apoyo con productores, úni

rura les.

ffsica y la rehabi I itaclón de

de los dos Departamentos, eJe

social y de servic ios. Además,

itucional_ y se inici6 un proce

co programa real izado en zonas

Las actividades real izadas en el marco del Plan, se ejecutaron con recur
sos de la Naci6n (US $ t5.O millones) y con recursos provenientes de un

créd¡to externo del B.l.D. (US $ l6.o).

Se contempl6 el impulso de ocho Subprogramas en un área de 23.000 krns.2

aproximadamente y con una poblaci6n estimada en 2O0.OO0 habitantes, loca

lizados en pequeños poblados continentales e islotes de la zona costera

del Pacf f ico t principalmente en las poblaciones de: Tumaco, Salahonda, Bo

cas de Sat inga, l'losquera, E I Charco, I scuandé , San José, Magü f y Barba

coas en el Departamento de Nariño, y de Guapi, L6pez de l.'ilcay y Tlmbiquf

en el Departamento del Cauca.

El Plan contempl6 los siguientes Subprogramas:
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Subprograma de

Subprograma de

Subprograma de

Subprogr ¿ma de

Subprograma de

Subprograma de

Subprogrdna de

Subprograma de

servicios de saneamiento

servic¡os educac ionales

servic¡os de salud pública

servic ios púb I icos de e lectr ic idad

crÉ¿atos para vivienda y desarro I lo urbano

vfas y transporte
créditos y fomento a la producci6n

me jorami ento i nst i tucl ona l.

En tat marco, el Subprograna de Fomento a ta Producción, tenfa como objeti
vo principal et apoyar con créditos blandos a travÉs de la Caja Agrariat

los proyectos productivos, pequeños, medianos y grandesr para lograr un im

pacto benáfico en la zondt principalmente en los aspectos de generaci6n de

empteo e ingresos. Además, en el caso de los pequeños proyectos, se estlpu

l6 el servicio de asistencia técnica gratulta.

Para et otorgamiento de los créditos se formallzó con la Caja Agraria el

Contrato de Fideicomiso No. 2*8 y se elaboró conjuntamente entre C.V.C. y

Caja Agraria un reglanento de crédito que, teniendo en cuenta las dificul
tades de la zona y de los usuarios, propugnara por la rehabllitaci6n econó

mica de la regi6n.

El Subprograma busc6 estimular el fomento de las activi
concretándose 86 proyectos productiYos. Para el desarro

tos se financiaron 1.!a usuarios con una inversi6n de

I as act i vi dades product i vas agropecuar i as, artesana I es

la prestaci6n del asesoramiento técnico.

dades de la regi6n,
rl lo de estos proyec

$ 3+0.3 mi llones en

e industriales, con

para la ejecución de tas obras construfdas en el marco del Plan, se invir
tieron $ Z.aOO miltones de pesos. A continuaci6n, transcribimos en forma

textuat el tnforme de C.V.Co QU€ describe en detal le los logros en la eje

cuci6n de obras y en la prestaci6n de servic¡os de apoyo:
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SUEF.ROGRAT,IA DE

I IN,FANN Y REGIONAL DE LA

SANEA},IIENTO

l. ACUEDUCTO¡

TUHAtrO

Rehabilitación de la estruc.tura de captacién

OptimizaciÓn de la planta de tratamiento

Reparación de redes

Instalación redes nuevaE con cone):iones domiciliarias

- Rehabilitación de tanques elevados

- Cobertltra

GUAPI

Rehabilitación de la estrutctura de captacién

- Construrcci ón pl anta de'trata¡ni ento

- Construcción tanques de almacenamiento

Ampliación de distribución

Cobertura

ETARBACOAS

- Rehabilitación de la estructura de captacién

- ConEtrucción planta de tratamiento

- RehabilitaciÓn redes de distribución

- Cobertura

8

COSTA FACIFICA DE NAF'IñO Y CAUCA

15O LPS

Gl obal

14. C)O(¡ HL

1o. C,C,O t'lL

3UN

áoz

EC' LPS

El obal

SOCI H5

z.4(rcr HL

b3 'A

15 LPS

61 obal

1.5C¡O HL

60 7.

AtrUEDUCTOS RURALES

- construcción de obras de captación, redes de condutcción y
distribuciórr en salahonda, san josé, Lopez de I'licay y

Ti mbi qltl .

- Construccfon de sistemas de abastecimiento cofnPueEtos de

pozos de 6ucción, caseta de bombeo, tanque de .almacena-
namiento de 5g(l I,l5 c\u y redes en I'lagul , Iscuandét Hosquera
y Eocas de Satinga.

Gl obal
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2. ALCANTARILLADO:

EUAF.I Y BARBAtrOAS

Construcción redes matricet y secundarias y
conexiones domicil iarias

Eobertura

SISTEMAS SANITARIOS RURALES

Frograma de letrinas en el área rural de tutmaco y
Ti mbi quf

3. ASEO:

TUHACB

Vagonetas

Tractores

GUAFI

Tractor sobre orLtges '

Vagonetas

4. T.IATADEROS PUBLItrBS:

Eonstrutcción del rnatadero de Tumaco'

Area construida

Area total

5. PLAZAS DE IIERCADO¡

Reconstrucción Y amPliación del mercado de Turmaco

- Remodelación y ampliación del terminal Pesquero de

Turnaco

Eonstrucción del mercado de Guapi y muelle en concreto

B,600

4Ct

HL

7.

Gl obal

SUN

2UN

lUN

2UN

ggqt M2

S.EO(t M2

94o n2
124 puestos

7BO ¡'12

472 n2
22 Puestos
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Construtcci ón y ampl i aci ón redes pri mari as y
secundarias y alumbrado ptlblico en Tumaco

Instalación plantas generadoras de energfa:
San JosÉ
l'lagul
Ti mbi quÍ
López
Sal ahonda
La Flaya

Construcci ón mi crocentral es¡
Hidroeléctrica de tlongón en Nariño y redes de
distribución de Hongón Teraimbe - Las Hercedes

cohstrucción y ampliación redes primarias y secundarias
y alumbrado Prlblico en GutaPi

Reconstrucción redes en Bocas de Satinger El Charcot
Iscuandé y Hosquera

SUBF.ROGRA}4A DE URBANISME| .-

Construcción de lotes con servicios en:
Tutmaco
Magul

trréditos para rnejoramiento de la vivienda por valor de

1¡;r milloneg a uslrarios de bajos recurtos económicos en:
6utapi

- construcción del centro de Desarrollo vecinal de
Tumaco

SUEPROGFAI'IA DE VIAS Y TRANSPORTE

Hejoramiento y pavimentación de vlas urbanas de:
Tumaco
Eurapi

Construtcci ón de cami noE veci nal es¡
Burchel i -Descol gadero
Ll orente- I nda
Chi t vl -Fiobl'es
Chilvf-San Isidro
Cajapf-Peña Colorada
Cajapf-Dos Ourebradas

10 Kt'l

12O Kt¡,
9c' KUI

2C|0 Kt{
2OO K1^,

150 Htd
I5O KN

50 t<ul

4 Ktl

23 KH

I9O UN
1C,C, UN

2A

?.4CtO H2

5KH
1 Kt'l

B
10
1c'

B
6
7

K¡I
Ktt
F:tl
K],f
Kl.l
Ktl
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Rectificación y canalización de eEterot:
SaI ¿rhond¡. l'1ar i ano - Tr.rves f a 39r-t. OOr-r

28. OOO

H3

l.l3El Bagrero
l'le jorami ento de I oE atracaderoE flurviales de

,Bocas de Satingar SalahondaEl Charco,
e Iscuandé.

Remodel aci ón

Hosquera

dotación sala
de la pista del aeroPLrerto de Gr-tapi Y
de espera 1.300 HL

SUBPRBGRAMA DE CREDITOS Y FOMENTO A LA PRODUtrCION

Creaito, rehabi I itación
para Cl6 proyectos;
productores.

Acti vi dad p.oOu.ti va.

y {omento de la producción y asesorla tÉcnica
otorgados e pequeños, rnedi enos y grandes

No. de usLreri os. trrédi to (tli I I s. Pesos)

Indurstri a
Agropecuari o
Artesanal

22
1. 155

877

93. 5
rBcr. I

é6.7

TOTAL 2. O:.J, -=40. s

SUBF.ROGRA''IA DE IÍEJORAI.IIENTO INSTITUCIONAL

Como epoyo al Planr sE ejecutaron acciclnes tendientes a la prestaciÓn de
asesorla tÉcnica e 12 municipalidades del área;

Admini stración muni ci Pal .

- Organi=ación y administración de servicios ptlblicos
alcantarillado, recolección y disposición {inal de
electrificación, mercados y mataderos-

de agua Potablet
residuog sólidost

Copia No Controlada CVC



l2
SUEF.ROGRAMA DE EDUCACION

EBP. Reconstrucción y remOdelación escueles er¡ el
área del proyecto Pare Tumaco, Barbacoas, San Josét
Iscuandé, I'losquera, Bocas de Satingar La FlaYar El
Charco y tlagul en Nariño¡ Guapi Tirnbiqurr* y López de
l"licay en el Cauca.

EES. Eonstrucción de los colegioE en las siguientes
localidades: Tlrmaco, Barbacoasr San José, Iscuandét
llosqnera, Eocas de Satingar Salahondar- El Charco y
t'lagul en Nariño¡ Timbiquri y Guapi en el Cauca'

Dotación rnueblee, eqr-tipos de laboratorio para colegios'
bibtiotecag y material didáctico'

capacitación de r¡aestros en la modalidad de Escuela
Nueva.

34 UN

16 UN

Gl obal

BOO I'laest.

SUEPROGRAIIA DE SALUD

Ampliación y remodelación del hospital San Adrés de Tumaco Y dotación
de equtipo médico Y de transPorte'

Ampliación y remodelación del hospital San Francigco de Agls en Guapi t

dotación de equipo méditro y de transporte'

Reparación y re¡nodelación del hoepital de Barbacoas' dotación de

equipo médico Y de transPorte.

en
de

Reconstrucción y dotaciÚn del t¡sseital

Construcción de centros de galud en I'los

Equipo de vigilancia epidemiológitra y transporle
Malaria en toda la zona del Proyecto'

de El Charco.

,qLrera y Bocas de Satinga'

para control de 'la

Construcción de puestos de salud Y vivienda médica con s,u dotación
salahonda, l"lagul , l"losquera, san Josér Igcuandé, Timbiquf t López

Hicay y La PlaYa.
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- En el marco del Plan de Acción Urbano y Regional para la Costa Pacff ica, el.
l.C.B.F. y UNICEF suscribieron un Convenio en el propósito de desarrollar un

Programa de Servicios Sociales tsásicos para la Costa Pacffica, uno de cuyos

componentes estaba dirigido a fomentar activ¡dades de asistencia técnica ten
dientes a generar empleo e ingreso, mediante la promoci6n de Pequeños Proyec

tos Product i vos.

1.2.' El Convenio C.V.C. - UNICEF - l.C.B.F.

En Junio de 1982, se suscribi6 el Convenio C.V.C.-UNICEF-1.C.B,F., con €l
f in de conformar un grupo interdisciplinario que prestara asistencia tácnica
a Pequeños Proyectos Productivos de la Costa Pacffica en Nariño y Cauca,

agenc iados por grupos asoc iat ivos suscept ib les de recibir crédito. E I equipo

de f uncionarios inició act iv¡dades en Sept iembre de 1982, ade lantando tareas
de promoci6n orientadas a identif icar posibles proyectos econdmicos y a in

centlvar y cualificar a los grupos asociativos ejecutóres de los proyectos.

En tanto las aproximaciones metodológicas y las formas de intervenci6n desa

rrol ladas por este Convenio, se constituyeron en fundamento esencial para el

diseño e implementaci6n delConvenio 355, nos detendremos en la descripci6n
de sus pr inc i pa les rasgos y caracterfst icas de func ionami ento.

1.2.1. Los Criterior para la 0elimitación de los Proyectos Zonales.

Los proyectos iniciales se relacionaron con grupos en potencialidad de trans
formarse en asociaciones ejecutoras de proyectos y ubicados en comunidades

aisladas (El Naranjo, Chacdn, La Playa).

Pronto se hizo evidente que era necesario rebasar el estrecho marco local is
ta y concebir el conjunto de actividades financiables dentro del marco de

Proyectos Zonales que abarcasen y beneficiasen a una serie de grupos de la
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groducci6n ubicados dentro de comunidades con

aná I ogas.

Para determinar la ub icaci6n y el tamaño de

di6 a establecer criterios de ordenamiento
cho, condujo a determinar áreas a lo largo
yeran unidades funcionales de planificaci6n
los rfos conforman en la Costa de ! pacffico
gradoras de Ia economfa y de la cultura, a

mente las únicas vfas de comunicaci6n posib

or lentac iones product i vas

los Proyectos Zonales se proce

espacial del territorio. Tal he

de rfos y bocanas que constitu
y programaci6n. Esto, porque

arterias unificadoras e inte
I a par que const i tuyen pract i ca

tes.

Un segundo criterio que se tuvo en cuenta para ta selecci6n de las regio
nes fue el de homogeneidad. Por ésta se entendi6 la existencia de vocacio
nes productivas análogas en el conjunto de comunidades constitutivas de ca

da Proyecto Zona l.

Finalmente, se tomd como criterio para determinar la extensi6n geográtlca
de cada Proyecto Zonat la capaci dad de cubrimiento institucional, medida

por la capaci dad real de un asistente tácnlco para atender lo.

A partir de los criterios señalados, se dellmitaron los siguientes Proyec

tos Zonales:

Pesquero de la Ensenada de Tumaco

Agr fco I a bajo de I Rfo pat fa

Maderero del Rfo Guapi

Pesquero de las bocas de los
Mlnero del Rfo MagUf

lul inero de l Rf o T imb i quf

Ganadero bajo del Rfo Patfa
Agrfcola de los Rfos Satinga

Agrlco la de t Rf o Tapa je

Pesquero de las bocas del Rfo

Pesquero de las bocas del Rfo

Rfos Guapi e lscuandé

y Sanqu ianga

Saija
Sat i nga.
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,Hacla f inales de 1983, la asesorfa y la promoci6n, dados los escasos recur
sos disponibles, se habfan concentrado en los primeros seis Proyectos Zona-

les que se acaban de relacionar, atendiándose un total de 15 comunidades y

benefic iándose directamente 3 tB productores pertenec ientes a 60 grupos aso

ciativos.

Los proyectos ganaderos no se continuaron atendlendo ni expandiendo porque

la experiencia demostrd que ese tipo de proyectos, por sus exigencias de

recursos, deberfan ser agenciados por mdianos y grandes empresarios.

1.2.2. La Formulaci6n de Estrategias.

La formulaci6n de las estrategias intentd consultar la realidad de las co

munidades, su raigambre cultural, las f ormas tradicionales de la organiza

ci6n para la producci6n, y las caracterfsticas propias de las economfas na

t ura I es.

El equipo de Asistencia Técnica precisd modalidades especfficas de

crediticio al trabajo a partlr de la l69ica de la organlzacl6n fami

munitaria. Se adopt6 e! sistema de trpartestt comunmente utilizado en

ta Pacffica para distribufr el excedente, asimi lándolo a las formas

amortizacl6n de los crÉdltos. Se procuro ajustar la estructura de I

pos de producción asociatlva a las caracterfsticas y al sentldo de

I la extensa negra en el proceso productivo.

Las estrategias adoptadas buscaban incentivar la participación'comunitaria
en la discusi6n, formulación, implementación y evaluación de los proyectos
product ivos. Asf, se intentd estructurar los Proyectos Zonales en tal for
ma que incorporasen los siguientes e lementos:

Un conjunto de objetivos, en términos cuantitativos, por Proyecto Zo

nal.

apoyo

I iar co

la Cos

de la

os gru

la faml

do
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b. Prioridades y metas, acompañadas por una programaci6n que contemplara

la expansi6n progreslva de cobertura al inter¡or de cada Proyecto, de

acuerdo a los recursos di sponibles.

Un sistema de organlzaci6n asociativa basado en el robustecimlento de

los grupos de producc¡6n y su articutaciún vertical a complejos asocia

tlvos de segundo grado por !a vfa representatlva, sin disolver las or

ganlzaciones productivas de base. En el Proyecto Agrfcola del Delta

del Rfo Patfa, por ejemplo, se procuro que la piladora de arroz fuese

pertenencla de una sociedad de cuadri I tas (grupos de producci6n), den

tro de I esquema de una sociedad de asociaciones.

La transformaci6n del producto primario, en tanto diversos grupos aso

ciativos se vefan abocados a tener que conservar el producto'(p. €. €ll

pesca), en algunos casos a transformarlo y siempre a comercial izarlo.
Entoncesr un planteamiento bási co dentro de !os Proyectos Zona les, lo

constituyó la ligazón de la producci6n a r¡pequeñas agroindustriasrr,
responsables de !a transformaci6n, la conservación y et mercadeo de la
pro ducc i 6n.

La generaci6n de tecnologfas apropiadasr por cuanto el potencial econ6

mico de la Costa Pacffica está constitufdo por el trabajo subuti lizado,
por las destrezas sencl llas de la gente y por los recursos naturales,

El programa de Asistencia Técnica se plante6, como opcl6n metodol69icat

el estfmulo de pequeños proyectos productivos, ubicados dentro de Pro

yectos Zonales, que comprometiesen a la mayor cantidad posible de per

sonas a nivel local, para que movilizaran sus recursos a través de gru

pos asociativos capaces de absorver capital por la vfa de la incorpora

ci6n de tecnologfas senci I las, baratas, apropiadas a las condiciones

locales y de fáci I manejo.

La evaluación permanente y continua como parte integrante de las estra

tegias de intervenci6n. El enfoque metodológico de la Asistencia Técni-

d.

go

t.
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ca pr ivi legiaba la investigación participatlva y presuponfa ta incorpora
ci6n de formas evaluativas al interior det proceso mismo de promoci6n y de

asesorfa, toda vez que la ref lexi6n sobre la práctica exigfa irta cualif i

cando por la vfa de ttensayo y errorrr.

1.2.3. Los l-iecanismos de Apoyo lnstitucional.

áo El crÉdato.

En térmlnos generales, e

slones en que alcanz0 a

bás i cas:

I modelo de crédi

experimentarse ex

to asoc i at i vo , en I as pocas oca

itosamente, demostró dos ventajas

En primer lugar, se procur6 que

correspondiese con etapas relat
ci 6n asoc i at i va. Se i ntentd que

se planeara como elemento desl i

pal, sino como su complemento.

el momento del otorgamiento de! crédito se

ivamente avanzadas del proceso de consollda

e I crÉd ito, como i ncent i vo econ6mi co, no

gado de los procesos de afianzamiento gru

En segundo lugar, el reglamento de crádito contenfa elementos de cobertura
que permitfan el beneficio de una muy amplia gama de asociaciones, muchas

de las cuales no tenfan cabida dentro de los esquemas crediticios tradicio
nales. El programa de crédito lo916 apoyar formas asociativas que funciona

ban como orEanizaciones de hecho, facilitándose el acceso a recursos flnan
cieros por comunidades empobrecidas, con muy pocas oportunidades para acce

der a I crÉoito. Lsta Últ¡ma caracterf st ica la conservan los crádi.tos que

se irrigan en el marco del tionvenio 355, pero, lastimosamente, el otorga

miento de crédito en correspondencia con procesos de consolidaci6n organl

zativa de lcs productores asociados, es algo poco común en la actual¡dad,
dados los rfgidos esquemas institucionales del lNC0RA.

Otras formu laciones relacionadas con la participaci6n comunitaria en el d¡
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6eño de los proyectos crediticios y con la realizaci6n previa de estudios
de fact¡b¡l idad basados en informaci6n confiable sobre la producci6n y el
mercadeo, con muy contadas excepciones, ayer (Convenio C.V.C.-UNICEF-l.C.B.
F.) y hoy (convenio 355), no pasaron de ser simpres posturados o propósi

tos loables que no se concretaron en la práctica.

b. La Asistencia Técnica.

El Programa de Asistencia T€cnica se diseñ6
de que se establecieran formas efectivas de

inversión adecuada de los recursos cred¡t ¡c ¡

vos y como contribuci6n a la soluci6n de los
que pud i eran afectar I a producc i 6n.

como respuesta a la necesidad

supervisi6n que garantizaran la
os otorgados a grupos asoc¡at¡
problemas de carácter tÉcnico

En el diseño conceptual, la asistencia t€cnica se asumi6 como un proceso de

promoci6n de empresas autogest ionarias y de capacitacl6n para la producci6n
participativa. En el desarrol lo Oe algunas experiencias, se intent6 reflnar
una metodologfa de animaci6n quer por la vfa de! acompañamiento y que a par

tir de los diagnósticos realizados con alguna participación de la comunidad,
permitiera inducir la idea asociat iva y activar dinámicas sociales hacia la
conformaci6n de grupos de autogest i6n.

La base metodol69ica Oel diseño se sustentaba en la investigac i6n participa
tiva, como elemento contradictor con las acciones manipuladoras de agentes

externos que propugnaban porque las comunidades aceptaran ideas venidas de

afuera. Se procuró asumir prácticas vivenciales orientadas a descubrir con

los productores los caminos más adecuados para alcanzar el mejor estar.

C. La üapacitaci6n.

E I énfas

taci6n,
za ie.

is de

en la
la Asistencia Técnica se centraba principalmente en la capaci

pretensi6n de que se generaran procesos de enseñanza-aprendi

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C ITDR

-

l9

Se alcanz6 a impart ir capacitación informal, sin requerimientos che organiza
ci6n especial, buscándose que los grupos adquirieran conocimiento s y destre
zas dentro de las actividades productivas, en el contacto con los demás y
en el intercambio de experiencias. se tom6 como principio el rrapr ender ha

ciendorr. En algunos casos (El Naran jo), se log16 la vinculaci6n d.e aserrado,
res de madera de otras regiones, exp€rtos en el manejo de motosie,:-ras, para
que comunicaran sus habilidades a miembros de una asociaci6n de modereros,
en el proceso mismo del trabajo.

La capacitaci6n no formal se imparti6 a travÉs de actividades que se preten
dfa fuesen organizadas y sistemáticas. Dentro de esta modalidad se diseñó
un programa de capacitaci6n socio-empresarial y se alcanzaron a p:-oducir,
para finales de 1983, instructivos y materiales.

d. La Coordinaci6n lnterinstitucional.

Una act ivid-ad_q-u.g_ -sg ilte_nt6, sln mayores
-L-.--F

éxitos, fue la de estab lecer des

de e I terreno mecan ismos d-e -,co_l aborac i ón
::l-_:.1 suna s .inst i I u.i gl: s pjSg_e"l

tes en la Costa Pacffica. Se adelantaron reunlones en Guapi con l¡ prefectu
ra Apostdlica y se discutieron posibles propuestas con el Gerente Regionat
del lNCORA. A pesar de las buenas lntenclones, no se pudieron con=retar ini
ciativas.

Era practicamente imposible operacionalizar propuestas de colaboreci6n in
terinstitucionales sin que existieses definiciones de cooperactón desde lo
alto y sin que se estableciesen mecanismos de integración que permitieran
garantizar en la base la apl icaci6n conjunta de estrategias.

g. La Coordlnaci6n con el Programa de Servicios Sociales Básicos-

Ln general, y en relaci6n con las acciones adelantadas por los distintos
Componentes constitutivos del Programa de Servicios Sociales Básicos, inctu
so en aguellos casos en que las intervenciones de los distintos s..lbprogra

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C I.TDR

-

20

mas confluyeron en el mismo escenario, no se logrd conformar un conjunto de

acciones articuladas en un paquete coherente.

Desde ese tiempo ( 1983-1984), es evidente ta necesidad de que se rediseñe
el Prograrna de Servicios Sociales Básicos en tal forma que la articulaci6n
de sus componentes constitutivos y de las acciones gue les corresponden,
pueda operacionalizarse en la práctic¿. Des_de ese tiempo, se rectama la dg\
finicidn de metas para los Proyectos Zonales, no sotanente en términos eco

ndmicos, sino ta¡nbién en términos sociates, con et f in de que en tas áreas__

de intervención se configuren verdaderos Proyectos Subregionales de Desarro
I lo lntegral.

Hasta aquf la transcripción resumida de los principales rasgos y caracterfs
ticas de funcionamiento que tipificaron al Convenio C.y.g.-UNICEF-t.C.B.F.

Durante lg84, la asistencia técn ica se prestd a través de un nuevo Convenio

suscrito entre la C.V.C. y FIIITULLPA (Fundaci6n para el Desarrollo Econ6mico

del Litoral Pacffico).

Los resultados del Programa motivaron instltuclonalmente y s¡rvieron de ba

se para la celebraci6n del Convenlo 355, suscrlto entre C.V.C., SE}.IA, lNC0

RA y UNICEF.

1.3. El Plan de Desarrollo lntegral para la Costa Pacff ¡ca, PLADEIC0P.

A continuaci6n nos preocuparemos por describir los pr incipales rasgos que

caracterizan a PtADEICOP, seg0n las formulaciones bás¡cas de la versidn fi
nal del Plan. Es indudable que las ejecuciones del Plan lntegral de Desarro

llo para la Costa Pacf f ica, y aín su misma f ormulaci6n, permiten un amplio
y enriquecedor debate. S¡n embargo, en tanto esta investigaci6n no se plan

tea ta! discusión, nos limitaremos a señalar los principales aspectos a ni

vel de la formulaci6n del Plan.
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,Las intervenciones realizadas en la Costa Pacf f ica, el reconocimiento de qrre

el Litoral cuenta con inmensos recursos y pos¡b¡l¡dades, y, tinatmente, la

importancia que el 0ceano Pacffico ha údo adquiriendo a nivel mundial, ! levd

a gue finales de l98l el Gobierno Nacional se interesara por un planteamien

to de conjunto de la regi6n y surgiera la propuesta de formular un Plan de

Desarrollo lntegral. El Convenio suscrito en Diciembre de l98l entre D.N,P.,
C.V.C. y UNICEF, permiti6 !a formulaciún del P lan de Desarrot lo lntegra I pa

ra la Costa Pacffica, el cual fue adoptado formalmente por el Consejo Nacio

nal de Polftica Econ6mlca y Social -C0NPES- en Noviembre de lg%.

La estrategla global consiste, resumidamente, en impulsar el desarrol lo de

la regi6n a travás de la puesta en funcionamiento de los principales recur
sos en ella ubicados (r,radera, pesca t dgr icultura en zonas atuviales y cierto
potencial minero aún no explotado); la construcci6n de alguna infraestructu
ra básica (vfas, esteros, puertos, energfa, comunicaciones) servirfa de apo

yo y harfa viable la explotación de tales recursos. Se buscar pot otra parte,
crear las condiciones para atraer lnversiones y actlvidades productivas y pa

ra que el elemento humano goce de salud, se eduque y se capacite para partl
c i par act i vamente en su prop i o desarro I lo.

0b jet ivos genera les de PI¡DElCOP son los siguientes:

Elevar los niveles de bienestar de la poblaci6n, mediante el mejoramien

to de la producci6n y de! empleo, el acceso a los servicios básicos y la

adecuada dotación de infraestructura ffsica y social.

Propiciar la integración ffsica, económica y social del Litoral Pacffico
con el resto del pafs, facilitando a la vez el ejercicio de la soberanfa

nacional, la presencia estatal y la consolidaci6n de los valores naciona

les en !a regi6n.

Obtener condiciones que aseguren la protecci6n y uti lizaci6n 6ptima y ra
cional de los recursos hur¡anos y naturales del Litoral, respetando sus

a.

b.

C.
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patrones y valores étnlcos y culturales.

d. Fortalecer el proceso de participaci6n de ta comunidad en ta ldentifl
caci6n y soluci6n de sus necesidades básicas, evitando las posiciones
aslstencial istas o paterna ! istas.

e. Lograr una estrecha coordinaci6n lnstitucionat entre las entidades que

trabajan en el Litoral Pacffico, con el f in de garantizar la ejecuci6n,
mantenimiento y continuidad de los programas en et largo plazo.

Como puede observarse, aún falta mucho camino por recorrer para tograr
materializaci6n de tales objetivos generales.

Dentro de sus objetivos sociales, PLADEIC0P pretende elevar los nivetes de

bienestar de la poblaci6nr pos¡b¡l¡tar el acceso a tos servicios sociales
b6sicos y promover e I desarrollo por autogesti6n comunitaria. El 72.{i, de

las inversiones totales en proyectos sociales se destinaron a salud y a sa

neamiento báslco, con énfasis en la construcci6n de acueductos y alcantarl
llados y con intervenciones en educact6n y en mejoramiento de la vivienda.

El impulso a los sectores productivos se concentra dentro del plan, en or
den de importancia, en los sectores pesquero, agropecuario y forestal, sec

tores identificados como los de mayor potencialidad econdmica en el media

no plazo. La menor importancia relativa asignada a los sectores minerfa y

turismo, obedecfa a la necesidad de profundizar en estudios básicos que

permitieran conocer tanto sus potencial idades como !os mecanismos más ade

cuados para su aprovechamiento racional y 6ptimo.

Dos estrateEias globa les complementarlas se plantearon como ejes de I desa

rrollo productivo regional: (a) el apoyo y la f inanciación a ta gran indus

tria en ciertos proyectos de dimensión regionat, tales como la captura ma

rftima del atÚn, el establecimiento de un puerto pesquero ó la explotaci6n
de la madera en los bosques de colinas bajas; y, (b) el fomento y financia

)..
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ci6n a pequeñas y medianas empresas asociativas, a través del suministro
de cr€oi to, as i stenci a t€cni ca, capac i tación soc ioempresa r ial, incent i vos

a la organizaci6n comur¡itaria y apoyos en ta comerclalizaci6n; estas empre

sas deberfan concentrarse en actividades como la pesca artesanal, ta pro

ducci6n agrfcola, la pequeña y mediana minerfa y la manufactura artesanal.

Ln relaci6n con la infraestructura regional, dentro del Plan se consider6
gue no existirfa posibi l¡dad alguna de desarrollar el Litoral, de integrar
lo a! pafs, de impulsar su economfa y de mejorar et nlvel de vida de sus

habitantes, si no se construfan vfas, se habilitaban los esteros fluvlo<na
rinos y si no se lo provefa de energfa y comunicaciones. Se consider6 la

organizaci6n de una flota de cabotaje que brindara el servicio regutar de

transporte de pasajeros y productos a lo largo del Litoral, con sus corres
pondientes centros de acopio.

Frente a los problemas administrativos de los municipios en el ámbito lo

cal, PLeilElCOP señala la necesidad de propiciar un f ortalec imiento organi
zacional en la regi6n, frente a lo cual se plantearon dos estrategias bási
cas: (a) impulsar un programa de asesorfa y capacitaci6n presencial y a

distancia para los funcionarios municipales, que contemptara orientación
administrativa, financiera y técnica; y, (u) establecer mecanismos que ga

rantizaran la eficiencia operativa y administrativa, en el manejo de los
servicios públlcos, con anterioridad al diseño y construcci6n de las obras.

Con el fin de contar con criterios claros de localizaci6n, que orientaran
la ejecución de las acciones hacia un desarrotlo arm6nico y equilibrado de

los diferentes subsistemas espaciales, PI-ADEICOP identific6 ciertas unida

des 6 áreas de intervención con base en criterios fisiográficos, demográfi

cos, econ6micosr pol itico-administrat ivos, geopol ft icos t y de infraestruc
tura ffsica y de servicios.

5e identificaron dos conceptos y dos unidades geográficas y funcionales de

planificaci6n, asf: la Regi6n Econdmica¡ cuyo centro es el mercado y cuyo

Copia No Controlada CVC



,€RRT€C TTDR

-
eje geogr6fico está representado por los rfos y

Dinamizador, cuya dinámica econdmica rebasa las

gi6n econ6mica y amplfa su área de influencia a

se identif icaron 17 reglones económicas y 5 nÚc

24

sus cuencas; y, el N0cleo

fronteras de su propia re
otras reg iones. Eñ total,

leos di namizadores.

7

Los núcleos dinamizadores identificados a tos largo del Litoral Pacffico

son: Bahfa Solano e !stmina en el Choc6¡ Buenaventura en el Valle; Guapi

en Caucai yr Tumaco en Nariñ0.

El progr¿rna de inversiones está conformado por un paquete integrado de pro

yectos de preinversi6n, lnfraestructura, productivos y soc¡ales. Ll costo

totat del plan asciende a US $ 307.700.000.0o, de los cuales la mayor par

te (49.6fr,, se destinan a costear proyectos de infraestructura, por dos ra
zones fundamentales: la casi totat carencla de infraestructura básica re

gionat, yr los altos costos de este tipo de lnversi6n a causa de la inacce

sibilidad y las condiciones ecol69icas del Pacff ico.

El área de la producci6n absorve e

Los proyectos soc i a I es representan

Un 7.4 de la inversi6n se destinó

a 21.7/" de I tota I de las inversi ones.

et 21.51' 0e las inversiones tota les.
para est udi os de Pre inversi 6n.

Ln relaci6n con la
hacia proyectos que

ria de subsistencia,
escala se promoverfa

to perjuici6 causó a

proyectos adoptados

i nvers i 6n en

promovieran

a travÉs de

la pequeña t

la eco logfa

el área productiva, en un 39.Ú/" se orientd

fundanenta tmente la produccl ón agropecua

pequeños grupos asoc ¡at ivos; en reduci da

minerfa. La gran extracci6n minera que tan

de la región, no se incluyó dentro de los

t

por PIáDE IGOP.

La financiaci6n del Plan incluy6 dos fuentes de recursos: nacionales en un

54.u/, y externos par a el 46.Úto restante. Los recursos externos se conforma

ron principatmente con crÉditos blandos, créditos no reembolsables y recur

sos de cooperaci6n tácnica, previas negociaciones adelantadas con los Go

biernos de Jap6n, Canada, España, Francia, tnglaterra y. Corea, entre otros.
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1.4. E I Convenlo Marco No. 357: 0.N.P.-C.V.C.-UNICEF.

En Julio de 1984 se firm6 el Convenio Marco N0.357 entre el Departamento

cional de P laneaci6n -D.N.P.-r la C.V.C. y UNICEF, cuyo prop6sito básico

el de inclufr y ejecutar el Programa de Servicios Sociales Básicos dentro

del Plan de Desarrollo lntegral para la Costa Pacffica -PLADtlC0P-.

Convenio se realiza con el objetivo general de elevar el nivel de vida de

poblaci6n del Litoral Pacffico, mediante la puesta en marcha de un progra

multi sectorial lntegrado.

Los Subprogramas inclufdos dentro del plan de operaciones del Convenio 357

son los siguientes:
Proyecto de Atenc i 6n Pr lmar ia en Sa I ud

Proyecto de Escuela Nueva

Atención Integral al Nlño Menor de Siete Años

Pequeños Proyectos Producti vos

Coordinaci6n lnst ituc iona l.

Cada uno de los Proyectos del P.S.S.B. es operado por las instltuciones del

Gobierno crcdas para tal ffn, asf,

Na

€s

LI

la

ma

Salud y Saneamiento a

Educac ión Pr imar i a g

Atenclún al pre-escolar ?

Pequeños Proyectos Productlvos :

Mlnisterio dc Salud.

Hlnlsterlo de Educac lón.
t.G.B.F.
SENA e INCGA.

La C.V.C., en su papel de coordlnaci6n, deflne conjuntamente con las instltu
clones relacionadas y con ta UNICEF las metas y responsabilidadcs, y, ha aPo

yado a través de asesorfas y recursos la eJecuci6n de las primeras acc¡on?s,

las que más adelante deberán ser asumidas en su totalidad por cada una de

las lnst ituc iones compromet idas.
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I t. l-As CAkAL:TERISTICAS GEoGHAF|CAS, PUBLACtoNALES y S0C,l0EC0Nq{|CAS DE tA
COSTA PAC IF ICA COLO¡B IANA.

2.1. Localizaci6n, Hidrograffa y ulima.

La regi6n det Litorat Pacff ico constituye una misnn unidad eco169ica, geográ
f ica, econdmica, racial y soc ioculturat, claramente diferenc iable del resto
del pafs. La regi6n comprende el territorio de 23 municipios de los Departa
mentos de Chocó, Valle deI Cauca, Cauca y Nariño, que se extiende a lo largo
de la llanura costera de ta Cuenca Pacffica Colombiana, en una extensi6n de

aproxintadamente 49.700 xms2. El Litorat Pacff ico colombiano tiene una longi
t ud de I .3OO krns.

La regi6n está localizada en la parte más occidental de Colombia y tiene por
l-f+ites 

-!:J-qg-[int. 
de costa a lo largo de I océano Pac f f ico, ta f rontera con

Panamá en el norte, la frontera con et Ecuador en el sur, y la vertiente más

occidental de la cordillera de los Andes por el oriente.

El Litoral comprende dos sectores bien diferenciados, separados por e! Cabo
Corrientes. El sector que vá desde el Cabo Corrientes hasta el Cabo San Fer
nando en los lfmites con el Ecuador, es bajo y anegadizo, está cubierto de

manglares y es cruzado por brazos, caños y esteros, uti tizados como vfas de

comunicaci6n. El sector que desde el Cabo Corrientes llega hasta tierras pa

nameñas, es alto y escarpado por la proximidad de la Serranfa del Baudó.

Las principales cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacffico son las
de los rfos San Juan y Baudd en et Choc6, y Patfa y Mira en Nariño. Et rfo
San Juan es el más caudaloso de los tributarios del Océano Pacffico en Sura
mér icar con un curso de 376 kms. de largo i recibe e I tr ibuto de rnás de l3O
afluentes. Casi todos los cauces de los rfos grandes y pequeños de la regi6n
corren en direcci6n este-oeste, con excepci6n de los rfcs Eaud6, San Juan y

l''i icay.
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El clima del Litoral Pacffico colombiano

ticas de tr6picor QU€ se corresponde con

vas, con aire húmedo y bochornoso y con

ma la caracterfst ica más sobresal iente.

se ennrarca dentro

a ltas temperaturas

abundantes I luvias,

27

de las caracterfs
aunque no exces I

s i endo €sta ú lt i

El L¡toral Pacffico colombiano es probablemente la parte más húmeda del con

t inente amer icano, con I luv ias anua les entre 5.000 y I0.OOO ¡rm.

Las temperaturas del aire son tfpicas de las zonas ecuatoriales. Los prome-

dios nrensua les presentan var iac iones muy bajas, usualmente menores de loC;

sdlo se presenta una variaci6n considerable en el mes de Diciembre, en Buena

ventura. Los pror,redios mensua les rara vez exceden los 28oC; los promed¡os de

temperaturas máximas se presentan atrededor de los 3OoC, nnientras que los de

temperaturas mfnimas se encuentran sobre los 2loC. La nubosidad es un factor
importante que imp i de las temperat uras exces i vas.

La humedad del aire es uno de los parámetros climatológicos más importantes.

En el Litorat, la humedad relativa alta prevalece a0n en dfas claros y solea

dos. En Bahfa Sotano (Estaci6n Panamericana) el promedio es de 91.@; en Bue

naventura se registra un promedio de 87.úri y ¡ en Tumaco se dá un promedio

de ü.ü/, de humedad re lat iva.

La precipitación del Litoral Pacff ico colombiano, no solamente es la rnás a!

ta de América, sino que probablemente excede la de otras partes ecuatoriales
en el mundo. En Bahfa Solano se registra un promedio de 5.400 mm. anuales;

en Andagoya el promedio está sobre los 7.100 mm. anuales; y, en Buenaventura

sobre los 6.00O mm. por año. .

En las regiones extremas norte y sur del Litoral decrece la precipitaci6n:
en el norte, la inf luenci¿ de los Vientos del Norte reduce las lluvias de

Enero a Abri l; en el sur, Tumaco recibe los efectos de las corrientes frfas
que se encuentran mar adentro, se registra un pronredio de 2.OOO nm. anuales

y las lluvias se reducen de Julio a 0iciembre.
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2.2. Aspectos Geográf icos.

rrEl Andén Pacff ico está constitufdo, en términos

des un idades f is iográf icas: (a) f ormas nrar inas o

viales, (c) colinas y (d) serranfas.

genera !es,

de I itoral
por cuatro gran

, (b) formas alu

A lo largo de buena parte de la reqí6n Pacffica corre paralela !a Gordille
ra 0ccidental, la cual constituye una barrera geográfica que presenta gran

des obstáculos para la comunicaci6n con el interior del pafs.

Numerosas corrientes fluviales que descienden por las vertientes y llegan a

las llanuras, convierten el andén del I itoral sur en un laberinto de caños,

esteros, y lagunasr Que permiten la navegaci6n en porciones importantes, la
que representa el casi único medio de comunicaci6n existente.

La sub-zona de los esteros es una franja
los manglares (halófica); presenta altas
tos f I uv ia les que favorecen la presenc ia

moluscos y crustáceos.

cuya vegetac ión es dominada por

temperaturas y suelos con sedimen

de una fauna' anf i b ia de mar i scos,

Otra influencia importante está dada por las mareas; cuando están altas pe

netran por las bocas altas de los rfos y se esparcen por las corrientes flu
viales , tac i litando asf la navegac i6n.

2.2.l. Geomorf o loE f a

Las f ormas rirarinas o de litoral están conf ormadas por playas, las cuales

son extensas en bajamar y casi nulas en pleamar. Estas conformaciones cua

ternar ias están const itufdas por arenas cuarzosas, I ut itas, I imo I itas, chert

y otros dep6sitos deltáicos y marinos recientes. Las playas están limitadas

por sus crestas y por bancos marinos antiguos estabi I izados en forma de lo
r,'ras y surcos que f orman cordones a largados y para le los a la Costa. Las mar is

mas, zonas somet idas a una acci6n importante de colr¡atación, son otra f orma
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del I itoral colonizada por vegetación de t¡po manglar. Están atravesadas fre
cuentemente por numerosos cauces o canales de marea (rresterostt) que desaguan

en el rfo o en el mar, según la marea suba o baje. En esta área los materia
les son una mezcla de dep6sitos minerales (arenas, limos y arcillas), con ma

ter ia les orEán icos en diferentes Erados de descomposic ión.

Las formas al uvia les corresponden al cuaternar io más rec iente, cuyos mater ia
les han sido depositados en terrenos planos y¡ en muchos casos, depresiona
les, por los rfos que recorren el área. Las principales formas que se obser
van son los llamados complejos de islas y orlllas, diques naturales bajos o

basines, terrazas y valles de cauces y afluentes menores. En tos basines hay

dep6sitos importantes de mater ia I es orgán icos, mezc tados o no con materlal es

más finos. Las terrazas, casi siempre escasas y de poca extensi6n, están com

puestas de sedimentos más ant iguos (ple¡stoceno) que descansan sobre basamen

to de edad terciaria. Son generalmente disectadas por l¿ accidn de procesos
eros i vos.

lnmediatamente después de las f orrnas aluviates se encuentra e I paisa je de co

I inas, de re I ieve ondulado o fuertemente ondulador gu€ corresponde al Tercia
rio Superior y está compuesto por arci I las grises abigarradas y areniscas,
principalmente. Algunas colinas más altas y con relieve quebrado están f orma

das por materiales pertenecientes al Terciario lnferior.

Al norte, en el costacjo occidental, hace su aparici6n el cuarto gran paisaje
denonrinado Serranfa. Se trata de áreas quebradas con cimas y laderas encadena

das que corren hacia el norte, paralelas al 0céano Pacffico (Serranfa del Bau

dd); está cubierto de bosques y tiene pendientes escarpadas y sujetas a destl
zamientos activos. Estas son forrnaciones de edad Terciaria lnferlor y Cretá
ceo. La Serranfa del 8aud6 esta conrpuesta principalmente por rocas volcánicas
de basa lto, ag lomerados, ca I izas y I imo I itas.

2.2.2. Suelos del Andén Pacff ico.
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Las condic iones climát icas extremas de I Litoral Pacf f ico y las f ormas del re
lieve son los dos factores más importantes en la formaci6n de los suelos. La

humedad excesiva y la temperatura propias del bosque muy h6medo o super h6me

do tropical aceleran procesos de alteración de los minerales primarios y cau

san la pérdida, por lavado, de los elementos qufmicos, muchos de tos cuales
son indispensables para la nutrici6n de las plantas. El relieve, por otra par

te, cuando se presenta fuertemente disectaCo con formas quebradas y escarpa
das, impicle el desarrollo genético del suelo y lo expone a la acc¡ón de los
proc€sos erosivos. La topograffa plana depresional de las planicies aluvia
les de los rfos ha propiciado el depdsito de sedimentos minerales f inos y ma

teriales orEánicos cuyo grado de evoluci6n tambiÉs es restringido por la au

senc ia de condic iones oxidantes durante perfodos pro longados de inundaci6n.

Desde el punto de vista del contenido mineral6Eico, el cual está relacionado
con la fertilidad natural, los suelos del Pacffico presentan diferencias im

portantes. Los suelos aluviales (que ocupan áreas extensas ubicadas a lado y
lado de los grandes rfos y otros cauces menores) y los de las planicies mari

nas, contienen proporciones signif icativas de minerales fácilmente altera
bles, como los feldespatos y los ferromagnesianos en la fraccidn arena y mi

nerales de I t ipo 2zl, y mater ia les amorf os en la arc i lla. Por esta raz6n,
los suelos se caracterizan por presentar niveles relativamente altos de nu

trientes para las plantas, lo que se refleja en una mayor capacidad de inter
cambio de cationes, valores altos de saturaci6n de bases y contenidos bajos

de a lumin io de camb io, en comparac i6n con e I resto de los sue los de I área.
Estas af irmaciones son válidas aún para los suelos aluviales localizados en

los c I imas más húmedos.

No sucede lo mismo con los suelos que se han desarrollado en los paisa jes

más antiguos, denominados comúnmente lerrazas, colinas y serranfas. La mine

ralogfa de !a fracci6n de arena se caracteriza, en este casor por una predo

minancia de los minerales resistentes a los procesos de alteraci6n como el
cuarzo, y de mínera les como la caolinita y la g ibsita en la arc il la. Esta

composici6n es rndicativa de un alto grado de alteraci6n de los materiales
que forman los suelos e incide directamente en la baja ferti tidad potencial.
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de la parte alta del AndÉn Pacffico son pobres en nÚ

lavado a que están somet idos; son ác idos, t ienen al

intercamb iab le y presentan los va lores más bajos de

contenido de carb6n orgánico es alto en el primer ho

abruptamente en las capas profundas del perfil de

En general, los suelos del Pacffico son pobres qufmicarnente si se examina su

fase mineral. En ellos la nutrición vegetal depende, principalmente, de los

nutr ientes a lmacenados en la fase orgán ica de I ecos i stema.

La vegetaci6n se caracteriza por la presencia del trbosque

que cubre toda la región y asciende hasta los 5.000 pies

aparece el ttbosque pluvial tropicallr, asentado sobre una

tal. Se destacan especies de árboles como el chachajo, la
el cedro, el peinemono y el tangare.

húmedo tropicalrr,
de altura, en donde

delgada capa vege

ceiba, el sande,

2.3. Pob I ac i 6n y /lsentam i entos.

2.3.1. Antecedentes H ist6r icos y Caracterf st icas de I Pob lamiento.

Antes de la t legada de los españoles, las tierras bajas de la Costa del Pacf

fico estaban habitadas por grupos indfgenas dispersos a lo largo de las már

genes de las vfas fluviales; en su gran mayorfa eran agricultores, cazadores

y pescadores. Algunos de estos grupos desaparecieron en el proceso violento

de conquista y penetrac i6n a ta reg i6n. Contemporánearnente subs isten a trede

dor de unas 35 conrunidades indfgenas, ubicaCas a todo lo largo del Litoral y

concentradas nrayormente, en orden de importancia, en los I itorales del Chocó,

Nariño y uauca. Aunque estos pobladores pertenecen a distintos grupos indfge

nas (Lmberá, I/ananá o Noanamá, Uuna, Catfo, Cayapa, Chamf, Coaiquer), los es

tudios I ingufst icos y antropo l69 icos efectuados muestran que todos e I losr con

excepci6n de los Loaiquer, pertenecen a una misma cultura y f amilia lingüf sti
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ca (Choc6). lspectos como et parentesco, la mitologfa, la medicina tradicio
nat, los patrones de residencia y poblamiento y casi todos los objetos de

su cultura n¡ater ial son comunes a todos estos grupos; las variaciones y dife

rencias son atribufbles más a la separaci6n geográfica y temporal, en algu

nos casos de casi cinco siglosr QUp a una diferenciaci6n originaria.

Estas comunidades indfgenas, a lo largo de la historia han sido desplazadas

de su habitat original, en las vegas de los grandes rfos, hacia !as cabece

ras de los mismos o hacia los riachuelos y quebradas nás inaccesibles. No

obstante, los indfgenas juegan un papel importante en la escasa producci6n

agrfcota en el Litoral y constituyen uno de los grupos que guarda más adecua

damente e I equi I ibr io eco l69 ico de la reg i6n que hab itan.

Desde f inales del siglo XVI la regi6n del Pacff ico fue sujetada a la Goberna

ci6n de Popayánr Qu€ constitufa uno de los centros de poder más importantes

durante el perfodo colonial. Desde al lf se organizí la conquista y someti

miento de los indfgenas y la apropiac i6n de sus yac imientos aurf feros, a los

que posteriormente se incorporaron esclavos provenienles del Africa (De Roux,

t984).

De Roux plantea una tes¡s de importancia: el hecho de que el Litoral consti

tuya un reservorio de recursos naturales aprovechables y que su poblamiento

haya sido hecho por indfgenas y por negros sometidos ffsica e ideol69icamen

t€, impos¡b¡ l¡tados para asumir la defensa de su territorio y de los recur

sos que contiene, permiti6 el establecimiento en la regi6n de una economfa

de despo jo.

La ocupaci6n del Litoral por la poblaci6n negra, cornenz6 desde el momento

mismo en que se establecteron las primeras explotaciones de oro en las cabe

ceras cie los rfos de la reg i6n. Desde las minas, los neEros empezaron un

proceso de r¡igraci6n descendente, en pequeños grupos de cimarrones que burla

ban el control de los capetaces o que escapaban durante rebeliones abiertas

(Co lnienares, 1975).
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Asf, el poblamiento det Lltoral estuvo estrechamente ligado a su apropiacién

y adaptaci6n por parte de los negros, en búsqueda de libertad y autonomfa en

un espacio ffsico dentro del cual, por razones geográl¡cas, el Estado diff
ci lmente podfa ejercer soberanfa (De Roux, 1984).

Durante el perfodo coloniat, uno de los aspectos más signif icativos fue la
expansi6n lograda por ta poblaci6n negra en toda et área del L¡toral, desde

las zonas n',ineras. Empezaron a migrar a f inales del slJlo XVlll en pequeños

grupos de c imarrones (negros t ibres), formando pequeños asentamientos.

Desde l82l se increment6 la miEración, durante un perfcdo gradual de emanci

paci6n, hasta l85l. Fueron conformando poblados cerca de la Costa, en las

ptayas princ ipalmente, donde la pesca y ta agricultura se const itufan en las

actividades fundamentales para la subsistencia, implenrentándose tácnicas si

mi lares a las utilizadas por la poblaci6n indfgena. Los nexos fami liares eran

el elemento básico de vinculaci6n.

La poblaci6n de origen africanor QU€ oríginalmente presentaba una gran hetero

gene i dad étn ica y cu ltura l , se fue homogene izando pau l¡t inarnente, conformando

una poblaci6n sustancialmente diferente a la del rests del pafs. Se han con

servado diversos elementos de la cultura original, que se exPresan en manifes

taciones como la magia, ta música y las narraciones. Ln la música y en el bai

le es donde n¡ás han prevatecido !as manifestaciones africanas, siempre con el

acompañamiento de instrumentos musicales aut6ctonos. Sin embargo las tradicio

nes y ta cultura, poco a poco vienen siendo relegadas y olvidadas.

La poblaci6n blanca se introdujo al Pacffico durante lu Época de la Colonia;

sus exponentes se const ituf an en Administradores de t(rs minas, en Gobernado

res 0f ic ia les, en ocas i or¡a les comerc iantes y, por supuesto r en prop i etar ios

de las minas. En l85l, cuando se decretd la I iberaci6n de los esclavos, la ma

yorfa de los propietarios de las minas mig16 hacia el interior (Cali, Pasto,

Popayán, I'iedellfn).

Los descendienteS de los pr imeros hombres africanos cot¡St ituyen en la actua I i
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dad la mayorfa de la poblaci6n del Litoral Pacff ico (alrededor de un 94r). t¡
poblaci6n blanca penetrd desde el tiempo de la conquista en el territorio en

busca de oro y refrresenta hoy cerca de un SÍl ¿el total. El grupo indfgena

const ituye aproximadamente un 3/" Oe I tota I pob lac iona l.

Durante e I proceso del pob larniento, la caracterfst ica fundamenta I de I asenta

miento de la pob laci6n es su dispersi6n en f orma tineal a lo largo de las r i

beras de los rfos, conformando caserfos que no exceden en la mayorfa de los

casos de las 300 personas y que generalmente cuentan con una lglesia y ocasio

nalmente con una Escueta. A lo largo de la Costa, los asentamientos también

son pequeños y lineales, a lo !argo de las playas.

El sentido de identificacidn y pertenencia local se dá en función de este po

b lamiento caracterf st ico; ,t la gente que vive en un rfo se cons idera asf misma

como una comunidad, aparte de la que se ubica en los arroyos adyacentes sepa

rados por zonas despobladas diffci les de atravesar... La faci I idad relativa
de la comunicaci6n por agua, los problemas comunes que involucran la explota
cidn del sueto, la pesca, la caza y los recursos minerales a lo largo det rfo,
e I matr imon io entre f ami I ias de I mismo s i'stema de arroyos, son los f actores
ba jo los cuales subyace el interés comunal a lo largo de lfneas hidrográf icasrt.

Durante el proceso de poblamiento, que se efectu6 sobre las riberas de los

rfos, no se desarrollaron núcleos habitados de s¡gnif icaci6n. Hasta la dÉcada

de 1910, en la que comenz6 a cobrar importancia el puerto de Euenaventura por

la apertura del Canal de Panamá y por su conexi6n ferroviaria con la zona ca

fetera andina, la poblaci6n se hal laba dispersa en el territorio o agrupada

en muy pequeños poblados.

2.3.2. Aspectos Demográf icos.

El censo de pobtación y vivienda rea lizado en 1973 arroj6 un total de 410.772

habitantes para la regidn del Litoral Pacff ico color,rbiano. Para lgEZ la pobla

ci6n habfa alcanzado un total de 613.72O personas.
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Del total de la población del Litoral, para 1973 un 44.yrt residfa en las ca

beceras y un 55.5/o en el resto del área municipal, mientras que en 1982 esa

relaci6n parecerfa estar invirtiándose para toda la regi6n al registrarse
un 53.íi en las cabeceras y un 46.5/o en el resto del área municipal.

Al exclufr Buenaventura, que es et gran centro urbano de la Costa Pacffica,
el porcentaje oe residentes en tas cabeceras se reduce a un 29lo ( lggZ), ¡n

crementándose en consecuenc ia e I cle los resr dentes f uera de e ltas a un 7l/o.

Si a esta situacidn se añade la consideraci6n de que una mayorfa de las ca

beceras municipales son pequeños centros poblados que no alcanzan el calif i

cativo de núcleo urbano (Oe l.5OO habltantes según def inici6n censal), se

puede conclufr que la poblaci6n de la regi6n (exceptuando Buenaventura) es

mayor i tar iamente rura I .

Los municipios de mayor tamaño poblacional en todo el Litoral Pacff ico son,

en orden de iniportancia: Euenaventura, Tumaco, lstmina, Guapi, Barbacoas,

L6pez de t':¡cay, El Charco, Ba jo Baudó y Tad6, todos ellos por encima de los

l5.0OO hab itantes.

De acuerdo con los datos recolectados a través de la Lncuesta Socioecon6mi

ca de la Costa del Pacf f ico, la tasa de crecimiento vegetat ivo de la reg i6n

serfa de 2.37fi, resultante de una tasa de natal¡dad de 4.291, y de una tasa

de morta t i dad de l.94fo.

La estructura poblacional por sexo y grupos etáreos señala las caracterfsti
cas de una pob laci6n joven, con el 45.11, comprendida hasta la edad de 15

años; el 5O.+tfr oe la pob tac ión pertenece a I sexo masculino y el 49.6% al se

xo femen ino.

Respecto a la movil¡dad de la población es preciso destacar algunos hechos:

los hombres entre 15 y 30 años son los que tienden a migrar en rnayor medida.

Dicha migración se dirige especialmente a Buenaventura y de allf a las prin

cipales ciudades del interíor como también a otros pafses (Panamá y Venezue

la).
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En el litoral de Cauca y Nariño el patrón migratorio es de migraciún-retorno
para los hombres. Las mujeresr QU€ migran menos, tienden a no regresar. Con

la mayor sal lda de los hombres en edad productiva, se nota en las localida
des rurales un predominio levemente mayor de mujeres, niños y ancianos.

Se configura asf un tipo de trfamilia extensarr, en ta que la abuela desempeña

un rol central pues a menudo el la se encarga de cuidar, educar y ejercer
cierto control sobre los niños habidos en diferentes uniones de los hijos,
que a menudo se ausentan por temporadas más o r,lenos largas o def in it I vamente.

{p
Pr 2.3.3. sa r ud, Educaci6n y Vivienda.

En relaci6n con este tema, hemos optado por transcribir interesantes plantea

mien!os hechos por Gustavo de Roux ( l9&t) y apartes de I conten ido de la |tGufa

lnductiva para el Asistente Técnicor (1986).--

Señala PI-ADEIC0P que !a Costa det Pacff ico presenta iñOicadores sociales y

econdmicos que se comparan muy desfavorablemente con los del resto del pafs,

los que la convierten en una de sus regiones más deprimidas. La evidencia
ofrecida indica que los niveles de ingreso corresponden a los de una situa
c ión de extrema pobr e.za y que e I desemp leo es muy e I evado.

Las tasas de analfabetismo urbano y rural son cercanas al doble de las quese

presentan en el resto del pafs; la atenci6n al pre-escolar es prácticamente

inexistente; la mitad de los niños del Litoral no asisten a la escuela prima

ria; y, la gran mayorfa de los que frecuentan alguna de las mi I escuelas que

hay en la regi6n, no completan la educación básica primaria.

l'¡últ ip les f actores inf luyen para que se dé tal situac ión en el campo educat i

vo: las caracterfsticas ecológicas de la región propician una gran dispersión
pob lacional, lo que hace iiffci I la conrunicaci6n y el acceso a las escuelas;

la inversi6n estatal en corrstrucción y mantenir¡icnto de los establecir¡ientos
educat ivos es muy ba ja; ex iste un pobre equ ipar,'ento esco lar y una cjotac ión

\!-
\
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mfnima de material didáctico; la remuneraci6n de los docentes es baja y exis
ten poca supervisión y apoyo técnico; se dá un sistema de enseñanza que gene

ra poco interés y motivaci6n en el alumno, al no ser acorde con el medio eco

lóg ico y soc i ocu ltura l.

Los indicadores disponibles sobre mortalidad infantll ( l9l por mi!), de espe

ranza de vida y de desnutrición, colocan a la Costa del Pacff ico bien por de

bajo del promedio n¿cional. Entre las causas de consulta ambulatoria, los
primeros luEares los ocupan las enfermedades diarréicas, la desnutrici6n,
las enfermedades respiratorias, el parasitismo y la malaria. Los pocos hospi

talesr pu€stos y centros de salud existentes son insuficientes, por lo gene

ral están mal dotados, padecen serios problemas de suministros y se ubican

en algunas cabeceras municipales. El recurso médico y paranÉdico es insufi
ciente (1.4 nrédicos y tres promotoras por cada IO.OOO habitantes). La totali
dad de la poblaci6n dispersa carece de sistemas de suministro de agua pota

ble y oe letrinas.

Como factores que condicionan el deficiente estado de salud de las gentes

del Pacffico, sobresalen los siguientes: un desbalance de la dieta alimenta

ria, caracterizada por la poca ingest i6n de alimentos protéicos animales y

vegetales; la mala cal idad det agua; la inadecuada disposici6n de excretas y

basuras; la escasa higiene en las viviendas; la baja educaci6n de la pobla

ción en aspectos de salubridad; y, el arraigo cultural de un s¡stema de creen

cias y actitudes como soporte de la práctica de una medicina tradicional.

Las viviendas de la Costa Pecffica se tipifican por estar construfdas sobre

pi lotes, aún cuando no estén ubicadas en terrenos lacustres o anegadizos, con

el f in de evitar la alta humedad de la zona o prevenir las inundaciones. Para

su edificaci6n se emplean los recursos del medio: maderas, guaduas, palmas,

fibras. Su diseño es de forma rectanEular y en su distribución interior se

destacan tres áre¿s: la sala en la parte de lantera, los dormitor ios a lado y

¡ado de I área centrel y la zona rje I fondo para la coc ina, comedor y reco le

cción de agua. Para el haoitante de la región, la vivienda no es nrás que una

defensa frente a las condiciones del clima y del medio ambiente.
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2.4. Las Act i v i dades pro duct i vas.

La economfa de la tjosta Pacffica es básicamente de subsistencia, con excep
ci6n de las formas capital istas de explotación minera y forestat, gracias a

concesiones hechas a cor,rpañf as extran jeras o de I inter ior del pafs. Utt ima
mente vienen consol idáncose act ividades empresariales vinculadas a la pesca
en gran escala o a la captura y producci6n de camardn y langostino para la
exportac i6n.

Algunas de las consecuenc¡as de

procesos netamente extract i vos,
la s igu iente forma:

la penetrac ión cap ita I ista, agenc iadora de

son señaladas por Gustavo de Roux ( leg4) en

En relaci6n con el recurso marino, las reservas disponibles de algunas es
pecies de exportación como el camardn, son copadas por la pesca industrial
que extraen.volúmenes que igualan el nráximo permisible.

El dragado de los cauces fluviales real izado por compañfas extranjeras pa

ra extraer material aluvial rico en sedimentos aurfferos, ha provocado da

ños irreversibles en las bancadas de algunos rfos, sobre los cuales se de

sarrol la agricultura de subsistencia.

Del total de bosques comercia
tado, vale decir devastado, a

se agotado cas i por cornp leto

La tsahfa de Buenaventura recibe
orgánicos, productos resi dua les

canzando I fnrites insospechados.

les existentes en e I Pacff ico, se han explo
lrededor de un mi I l6n de hectáreas, hab iéndo

las reservas de mangle y de caoba.

anua lment e m i I es de. tone I adas de desechos

y con frecuencia escapes de petrdleo, al

A continuación presentaremos los rasgos básicos que tipifican a los sectores
productivos de mayor importancia en et Litoral pacffico.
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,.O.1. E t Sector Agropecuar io.

No obstante las condiciones ecológicas y las caracterfsticas de los suelos,
con problemas de ¡nundaci6n y drenaje, poca ferti I idad, acidez, escasa lumi

nosidad y un alto régimen de I luvias, ta agricultura es una actividad funda

mental para la subsistencia de los grupos humanos asentados en el Litoral
Pacffico. Lsta agricultura es practicada por cultivadores-recolectores que,
aprovechando los suelos aluviales, vegas y terrazas resultantes de los depd

sitos de los rfos, siembran arroz, plátano y maiz, como productos básicos
de la dieta alimenticia de la regi6n; además, cultivan papachina, cacaor yu

ca, coco, chontaduro y algunos frutales como caimito, zapote, banano, p¡ña,
papaya, almirajd y boroj6.(Gufa lnductiva para el Asistente Técnico, 1986).

Como sistema tradicional para cultivar se uti liza ta socota (corte de matas

y arbustos delgados), el derrumbe de árbotes medianos y de gran tamaño que

se real iza en tiempo seco, y la quema de la vegetación que se ha secado con

elpropósito de limpiar el terreno, destrufr malezas y producir cenizas que

abonen el suelo.

La explotación de los terrenos es intensiva, con cortos perfodos de descan

sor lo cual conduce al agotarniento de las tierras y a su posterior abandono;

esta modalidad conl leva la pr6ctica de una agricultura migratoria, caracte
rizada por los continuos desplazamientos y por la explotaci6n de varios lo

tes situados en diferentes lugares. El tamaño de las fincas comunrnente se

encuentra entre una y veinte hectáreas; su explotaci6n se ha realizado esen

c ia lmente con mano de obra f ami I iar o medi ante |tcamb io de manott ó itmiñsEr str.

Sin embargo, la penetraci6n de la economfa mercantil y el otorgamiento de

créditos institucionales vienen deteriorando esta formas sol ldarias de la
producc i 6n.

La Palma africana es tal vez el cultivo comercíal de mayor importancia, re
cibiendo atención por parte det ICA en la Lstación Lxperimental Ell''iira, la

que se ub ica en Turnaco. [.ltros productos que se destacan por sus excedentes

comercializables son el coco, el plátano, el banano, el arroz y el cacao.
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los principales centros del
g i ca y I as escasas f uer.t es

niveles de producci6n.

Las caracterfst icas

fnt ima re I ac i 6n con

infraestructura
consumo naciona

de crÉdito y asi

de transporte y

lr la poca invest

stencia tÉcnlca,

4l

comun i cac I 6n con

igaci6n tecnoló
imp i den mayores

fur damentales de la agricultura tradicional se hal lan en

las formas de tenencia de la tierra.

La primera caracterfstica se relaciona con la muy escasa vigencia del estatu
to jurfdico Oe la propiedad; solo mediante un contrato oral se transmiten,
se ceden, se heredan o se hace uso de las propiedades. Las tierras, una vez

utilizadas, van adquiriendo cierto vator de propiedad privada que acaban por
estabilizarse dentro de limitadas famil ias, sin ningún registro escrlto, con

dici6n que los demás miembros de la comunidad aceptan. Sin embargo, existen
zonas con atractivo turfstico (Bahfa Solano) 6 econ6mico (Tumaco)r QU€ han

generado cierta rapiña por la tierra entre nativos y cotonos, lo que ha he

cho optar por la vfa de la titulaci6n de los predios.

La segunda caracterfstica de la agricultura es que la explotaci6n es real iza
da directamente por sus dueños. Generalmente, et dueño organizatrmlngastt pa

ra ciertas labores como la siembra y la limpieza, en las cuales necesita del

concurso de vecinos y compadres; en algunas zonas se ha venido introduciendo
el salario como una forma de pago.

La tercera condici6n es que la posesi6n de la tierra no constituye un área

unificada; se trata de la disponibi lidad de una serie de predios ubicados en

partes diferentes como son las bocanas, las I lanuras o vertientes y las ve

gas de los rfos. Estos predios generalmente no comprenden grandes extensio
nes, sino que constitu¡'en retazos hábi les de suelor Que por ser férti les y

no inundables pueden ser aprovechados para la siembra. Esta dispersi6n de la
propiedad hace que su explotaci6n mantenga a las personas dentro de un perria

nente ir y venir, abriendo el Itclarott, cultivando el producto y recogiendo

la cosecha permanente o estacional. Se dá asf un continuo movimiento cfclico
agrfcola complementado con otras actividades como la pesca y/o la minerfa.
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La producci6n pecuaria no ha tenido incidencia notable en ta economla regio.
nal, pues la escasa existencla de tierras aptas, tos suelos muy húme&s, las
altas precipitaclones, ta carencia de vfas de comunicaci6n y ta falta de co
nocimiento en el manejo del ganado, han restringido su desarrollo. se excep
tÚa la zona de la Carretera Pasto-Tumaco, en ta cual la ganaderfa ha venido
evolucionando lentanente. La crfa de porcinos y aves de corral representan
Para el campesino actividades de importancia, no solo como comptemento ali
menticio, sino en la medida en que proporcionan prestlgio social ante la co
mun i dad.

2.4.2. E- I Sector pesquero.

Pese al inmenso potencial de pesce marftima con que cuenta la regi6n, los ni
veles de captura son relativamente bajos. La pesca fluviat es una actividad
que realiza la familia diariamente para satisfacer sus necesidades y viene
desapareciendo sobre todo en los lugares en donde ha existido ta explotaci6n
minera de draga. Dos formas de explotaci6n pesquera se distinguen: la artesa
nal y la industrial.

La pesca artesanal es practicada por innumerables fami I ias como medio de sub
sistencia: utilizan pequeñas canoas de madera rnovidas a canalete o con motor
fuera de borda y rudimentarios implementos de captura. Estos tipos de faenas
se real izan en esteros, Playas cercanas o bancos situados a pocos ki !6metros
de los asentanrientos comunitarios. La producci6n pesquera se destina al con
sumo familiar o a la venta en los mercados tocales, cuando se generan exce
dentes.

La técnica más com0n de captura es la del chinchorro. La manipulaci6n de ese
chinchorro (red de l0O a 300 pies) requiere como mfnimo de la actividad de

cinco personas. Le red se sumerge en un bajo, luego ta canoa se acerca a ta
playa y se empieza a recoger et chinchorro lentamente. fsta técnica se utili
za para la pesca blanca y para la captura del camardn. Se están introduciendo
nuevas tÉcn icas como e I trasma t lo, para pesca a mayor profundi dad.
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La producci6n, después de la captura, es seleccionada y repartida proporcio
na lmente entre los participantes, asignándose una mayor proporcidn el dueño

del motor, de la canoa y del chinchorro. Elpescado que no se consume ¡nme

diatamente es trsaladotr 6 conservado en cavas rudimentarias para su posterior
rior venta en los mercados locales. Cuando la pesca es escasa, la actividad
se complementa con la recolecci6n de mariscos como la alrneja, la jaiba y ta

piangua, lo que se hace principalmente por mujeres y niños.

Dentro de los principales centros de acoplo del Litoral, en orden de impor

tancia se destacan: Buenaventura, que capta el 64.6% de la producci6n comer

ciallzable, Guapl con el 20.51", Turnaco con el 13.3{, y Bahfa Solano con el
1.6/, (PlaDElC0P, 1983). De las especies marinas con que cuenta el 0ceano Pa

cffico, merecen mencionarse las siguientes: amabalú, atún, bonito, burique,
cherna, dorado, corvlna, gualajo, jurel, ñator pelada, tiburdn, toyo ¡ pez

vela y sierra, entre otros.

Dentro de los principales limitantes que enfrenta la pesca artesanal se en

cuentran los siguientes: carencia de embarcaciones más eficientes y de ma

yor tonelaje asf como de implementos adecuados; falta de conocimientos so

bre tecnologfas que ayuden a aumentar los niveles de captura; falta de in
fraestructura de frfo y de transporte que garanticen canales eficientes de

comercial izaci6n; insuficientes tácnicas de conservaci6n y procesarniento.

La pesca industrial en el uceano Pacffico gira en torno a la captura de ca

marones y langostinos, y en menor escala, en torno a la captura de atún y
de pesca blanca. SegÚn las estadfsticas de PLADEICOP, el 80.31'" de los bar

cos gue operan en la regi6n se dedican a la captura de carnarones y langostl
nos y el ll.3f" a la pesca blanca; el resto son barcos atuneros, barcos para

conservas y para harina de pescado.

2.4.3. El Sector l{¡nero.

Hist6ricamente, la explotaci6n del oro ha sido para los habitantes del Lito
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'ral Pacf f ico una act ividad econ6mica tradicional. A partir de los años 20 y
40 se otorgan las primeras concesiones a empresas extranjeras para que ex

ploten nlecánicamente, mediante el sistema de dragado, zonas aurffereas de

Choc6, Nariño y uauca. Lsta modalidad extractiva trajo como consecuenc¡a
una serie de efectos negativos tanto ecol69icos como econ6micos para el na

tivo y para la regi6n, pues no solo agotó ta productividad de oro de los
rfos, sino que además destruy6 tas riberas aptas para la agricultura, cam

bi6 el curso de los rfos y extinguió ta pesca ("Gufa lnductiva para el Asis
tente T€cnicor', l986).

Actualmente los principales yacimientos de oro y platino se encuentran en

el choc6, en los rfos san Juán, Atrato, tiuito y cértegui. El oro es comer

cializado en <uibd6, lstmina, Condoto, Sipf, Novita y Tad6.

En Narlño, los aluviones más importantes se local izan en los rfos Telembf,
Patfa, Gllelmarlbf y t'ragúf ; ta comercializaci6n se tleva a cabo principalmen
te en Barbaco3s, bien sea vendiendo el oro directamente al Banco de la Repú

blica o a los orfebres locales. El Departamento del.auca ha d¡smunufdo su

producción; no obstante, su extracci6n se realiza en los rfos Timbiquf, Na

pi y Guajuf; ta ver¡ta del metal conf luye a las agenclas det Banco de la Re

pública de 6uepf o Timbiquf.

Las técnicas tradicionales de explotación del oro rnás comunes se describen
a cont i nuac i 6n.

El mazamorreo 6 barequeo: utiliza la energfa humana y alEunas herramlen
tas rústicas para remover el suelo: barras de hierro y almocafre (combl

nación de hoja metálica y mango de madera). Ll resto de implementos son

de madera o calabazo: bateas redondas para separar finalmente el oro de

las areniscas y pondos de madera para transportar el cascote. Esta acti
vidad de €xtracci6n del oro de las quebradas o de la ori I la de los rfos
por medio del lavado de las arenas, es trabajo que en zonas como 3arba

coas lo practican solamente las mujeres anci¿nas y algunas niñas que

inician s,r proceso cie socializaci6n en la comunidad.

a.
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0tro sistema es el zambullido, consistente en sumergirse con la batea entre
las manos y con una piedra amarrada a ta espatda, a manera de lastre. Una

vez llena la batea se sale a la superficie y se lava el metal. Esta activi
dad es 0n i camente femen i na.

La mina de terraza: Se practlca en !a zona de tsarbacoas. La tácnica más

frecuente es aquella;por medio de la cual el oro se consigue después de

desbaratar la peña que contiene conglomeredos de piedra, barro y arcl
lla, y de lavar y movi lizar manualmente todo este material. El trabajo
es real izado con base en tuerza ffsica individual o por un grupo fami
I i ar denominado cuadri I la que uti I iza herramientas como barras, almoca

fres y palas. ultimamente se emplean motobombas y mangueras para impul

sar agua a los frentes de trabajo y lavar el material que contiene el
or o.

Las minas de pozo: tienen presencia significativa en zonas de Cauca y
Chocó. Son excavaciones de l0.O a l5.O metros ubicadas cerca de las pla
yas de los rfos. Ll trabajo consiste en abrir un pozo de forma rectangu
lar, cuyas paredes se van revistiendo de madera a medida que se vp pro

fundizando. Por uno de los lados se construye una especie de grada para

sacar el material.en bateas y lavarlo. La organizaci6n social para este
tipo de labores está dada por la mamuncia familiar (ocho 6 diez perso

nas que tienen un capitán, el cual distribuye el oro por igual entre
los hombres, pero en menor cantidad entre las mujeres y los niños), o

la mamuncia particular (et dueño de la mina contrata personat, pone el
bombero y la motobomba para extraer el agua del pozo; el dueño de la ml

Qa se queda con e I 5O.O'/, de la producci6n y el resto se distr ibuye en

tre los participantes del trabajo).

b.

C.

d. La mina de socavón o nivel:
una peña es que generalmente

la peña se inicia con picas
cuentra el oro. Lstas minas

tensi6n. Lna vez se I lega a

es notoria su presencia en Timbiquf . Sobre

se ubican las minas. f I derrumbamiento de

para buscar el canal o tranje donde se en

alcanzan túneles de 40 a 3OO metros de ex

la peña, se busca el venero (franje de tie
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rra diferente en su color) para continuar el socavón hacia el lado que vá la
franja. El número de personas que intervienen es más elevado que en los ante

riores casos; de igual manera, la uti lizaci6n de herramientas tlene un mayor

grado de desarrollo: se emplean carros de hierro para sacar el material, ca

rrileqas de madera, lámparas de carburo, bonques para transportar material y

zapJpicas o pigualas.

La mediana minerfa se caracteriza por hacer uso cie monitores, motobombas y

minidragas o draguetas de superficie (zonas de tsarbacoas y del rfo Telembf),

La dragueta es una máquina que reposa en la superficle del agua mientras sa

ca grava det fondo. Está compuesta de un sistema de flotaci6n, una caja-com

puerta de lavado, un motor, una bomba de succi6n y una manguera. La manguera

succiona la grava del fondo y la deposita en la caja-compuerta de lavado, se

leccionando los pedazos grandes de grava sobre la mal la, mientras el material
pequeño es lavado para una rnejor selecci6n y para la separaci6n del oro y de

las areniscas. Esta forma de explotaci6n ha sido introducida ultimamente por

personas provenientes de Zaragoza (Antioquia) r Que solo vinculan al nativo
por e I conocimiento que t iene sobre los sit ios aurfferos.

La gran minerfa está representada por Compañfas mineras que emplean maqu ina

ria pesada para ta explotaci6n de oro y de platino. ED el Choc6 (anOagoya),

en e! Cauca (Timbiquf) y en Nariño (tiongdn-Barbacoas y l'1aglJf*ayán) se obser

va la presencia de estas Compañfas, que utilizando el sistema de dragas, han

arrasado con los metales, han deteriorado la ecologfa y han propiciado pobre

za y descomposición social.

2.4.4. L I Sector For esta I .

Según estudios del INDLkEM, desde e I punto

Litoral Pacff ico alberga una de las mayores

solo superada por la Amazonfa.

de vista del recurso natural, el

reservas forestales de Colombia,

La explotaci6n forestal constituye otra parte vital en la existencia del hom
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bre de la Costa Pacffica; le proporciona materiales fundamentales para la vi
vienda y para la construcción de su medio de transporte; además, se constitu
ye en complemento para su subsistencia, por la venta de madera ¿ aserrfos.

La tácnica tradicional de aprovecham¡ento es un si stema manual consi stente
en la tumba del árbol mediante uso de hachas o motosierras; luego el mate
rial se corta en trozas y se transporta a manera de balsas flotantes por los
rfos, hasta los aserrfos. El sistema mecanizado utiliza los winches para el
arrastre de varias trozas.

El procesamiento de la nradera tiene igualmente dos categorfas, según el uso

de fuerza humana o mecánica. El primero, o sea et aserrfo manual, emplea una

sierra portátil operada por dos hombres; produce bloques y vigas que tienen
que ser reaserrados en los aserrfos mecanizados. La industria mecanlzada in
cluye los aserrfos mecanizados y las plantas de molduras, chapas y triplex.

Se calcula que en el Litoral Pacffico existen unas trescientas especies made

rables, dentro de las cuales rnerecen destacarse tas siguientes: sajo, cuánga

re, cedro, mangle, peinemono, otobo, tangare, tagua, chachajo y machare.
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3. l. Genera I ¡ dades.

Las siguientes caracterfst icas resumen algunas

del Convenio No. 355:

Area geográf i ca:

lnst ituc i ones E jecutoras:

lnst ituc i6n Coordinadora Reg ional :

lnstituci6n de Cooperación lnternacional :

Costo Tota I de ! Proyecto:
Apcrtes Presupuesto Nacional :

Aportes lt',JLiI(A:

Aportes t¡N ICEF:

Firma de I Conven io:

üBJLT IVUS , l-AS ESTRATEG IAS Y ¡-A otiGAt( IZA

de las genera I idades bás icas

Costa Pacffica

INCC¡I?A . SENA

c.v.c-_
UN II]EF

$ sza.7 17.5oo

$ t4B.7 14.5oo.

$ +ee.o5B.ooo

$ ¡¡.ooo.ooo
Julío ll de 1984

§

/\ 
|

Y
J
\i

rjt\

Las acciones preliminares de proErarnaciún se iniciaron con el SENA en Julio
de 1983. A finales del r,risr¡o año, y antes de la f irma del Convenio con el
INC0RA se realizaron acciones de apoyo a los Pequeños Proyectos Productivos
que venfa ejecutando la C.V.u. en las Costas de Nariño y Cauca, al lnstitu
to I'iatfa tiulumba y a la forrnulaci6n de los i,equeños Proyectos a nivel regio
na I -PIDER-.

El Convenio se f irr¡rd el ll de Julio de lg%.

Durante Agosto de 1984 se I levd a cabo la Comisión Evaluativa con asesores

de ta Contun idad Econdmica Luropea -C.L.E.- con e I f in de presentar e I estu

dio de f inanc iamiento de I Proyecto t,Pequeñas lnt ervenc iones de Desarro I lo

Rura 1", dentro de I cua I están enrnarcados los Pequeños Proyectos Product ivos.

-)
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3.2. El l"tarco tnstitucional y Legal.

E I Conven io No. 355, suscr ito entre C.V.C.,
ejecuci6n del Programa rrpequenos frroyectos
vigenc ia comprendida entre Jun io lo de l9g3

|NC0RA, SENA y Ulr

Pro¡Juct i vo srrr se p

y D¡ciembre 3O de

ICEF, para la

laneó con una

198.7.

A continuación se describen tas principales responsabilidades y f unciones
asignadas a cada una de las instituciones participantes del Convenio:

a) Func iones y Responsab i t idades de C.V.C.:

Coordinar las act ividades inst itucionales de I Pro-orama 'rP.P.p.tt y las de

los denrás proyectos que se ejecutan dentro det Programa de Servicios Socia
les Básicos (P.S.S.B.).
Participar en elComitá Coordinador del P.S.S.B., presidir el Con¡ité Técni
co I'iac iona I y part ic ipar en e I comité Reg ionat de I programa "p.p.p.rr.
Sol icitar anualmente ante el D.N.P. la asignación de las partidas presu
puestales previstas para cada uno de los años de ejecución del Convenio No.
355.

Admin istrar los recursos presupuesta les as ignados a I Programa nP.P.p.t, pro

vsnientes tanto del presupuesto nacional como de UNICEF y transterirlos a

I as ent ¡ dades e jecutoras.
Apoyar logfsticamente la ejecuci6n det Programa trP.P.P.r a través de recur
sos f fsicos y hurnanos

Participar en el seguimiento y evaluaci6n del proqrama "p.p.p.".

b) Func iones y Responsab i I i dades de I INU0RA:

coordinar y I iderar la e jecuci6n det programa ,p.p.pj, a nivel
coordinar y presentar ante e I comité coordinador de I p.s.s.B.
c ión operat iva y presupuestal, de las áreas de trabajo.
convocar y presidir las sesiones del comité Técnico Fiegional y

tás Zona les de I ProErama 'rP.P.P.tt.
Dirig ir y ejecutar las act ividades de asistenc ia técnica a los

reqional.
I a programa

de los Comi

Pequeños

I

I
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Proyectos Product i vos y co locar los recursos credlt ic ios, según las progra

maciones que se establecen en et Plan de 0peraciones delConvenio No.355.
Part icipar en las act ividades de seguimiento y evaluaci6n del Prograrna
rrP.P.P.tt a travÉs del Comitá Técnico presidido por la C.V.C.

Proveer los cargos de personal técnico y adrninistrat ivo, la infraestructu
rd, los gastos generales y los suministros necesarios para el funcionamien
to del ProErama ItP.P.P.ft, según los acuerdos establecidos en el rnarco del

Conven io No. 355.

- Adoptar las medidas que garanticen
ma ItP.P.P.lf , una vez se termine la

c) Funciones y ñesponsabitidades del

Generar a travás de la metodologfa CAPACA, adecuada a las condiciones del

Litoral Pacff ico, procesos de organizaci6n, movilizaci6n y participaci6n
comunitaria.
Capacitar a través de eventos te6rico-prácticos a los usuarios del Progra

ma ttP.P.P.rr en las áreas técn icas de pesca, madera, minerfa, artesanf as,
agropecuar ia e industr ia.
Promover la integración, generaci6n y consol idacidn de grupos asociativos
a través de I a capac itac i6n empresar ia I y organ izat i va.

Participar en el Comitá Coordinador del P.S.S.B., presentando los respecti
vos informes de avance de las acciones ejecutadas.
Participar en los Comités Zonales y Regionales de planif icaci6n y.evalua

c i6n de I Conven io.
Participar en el seguimiento y evaluaci6n del Programa rtP.P.P.tt a través
del.Comitá Técnico presidido por la t .V.C.

Proveer el personal técnico y adm¡nistrativo, la infraestructura, los gas

tos generales y los suministros necesarios para el funcionamiento del Pro

grama rrP.P.P.rr¡ de acuerdo al Plan de 0peraciones del Convenio No.355.

d) Func i ones y Responsab i I i dades de Uh ICEF:

la cont inu i dad y permanenc i a de I Progra

v igenc ia de I Conven io llo. 355.

SENA;

",/

-.Revisar y aprobar los informes de ejecución presupuestat del Programa
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llP.P.P.rt.

- Fiespaldar f inanc ieramente la e jecuci6n de I Programa ttp.P.P.rr.

- Part ic ipar en el Comité Coordinador de I P.S.S.B., presentando el informe
de avance de las e jecuc iones de I Convenio l.io. 355.

- Participar en el segu¡miento y evaluaci6n del Programa rrP.P.P.tr, a tra
vés del Comité Técnico presidido por la C.V.C.

3.3. Los 0b jet ivos del Programa rrP.P.P.tr.

3.3. l. Ob jet i vos Genera I es.

Pronlover el desarrollo equilibrado de! Litoral Pacf f ico, mediante la
integracíón ffsica, econdmica y social con el resto del pafs.

t'ie jorar las oportunidades econdmicas de la pob lac i6n de I Litoral , aU

mentando los n ive les de producc i6n, ingreso y emp leo.
Elevar las condiciones de vida de los habitante-s¡ posib¡l¡tando el
acceso a los servic¡os sociales básicos y a una adecuada dotación de

infraestructura f fs ica y soc ¡a I que logre frenar e I fen6meno migrato
rio.

d. Estimular las condiciones que aseguren la protección y utilizaci6n ra

cional y 6ptima de los recursos naturales de I Litoral.
e. Propiciar el f orta lecirniento inst itucional de los organismos encarga

dos de la prestacidn de los servicios de apoyo.

f. lmpulsar la activa participación de la comunidad en el diagn6stico
sus necesidades, en el planteamiento de alternat ivas de soluci6n y

la ejecuci6n de los proyectos.

3.3.2. 0bjetivos especff

Los ob jet i vos espec ff i cos de I

rrol lo integral del hombre de

Convenio ho. 355 se fundanrentan en eI desa

I a Costa pac ff i ca Co I omb i ana, me d i ante sU

fr

I
n

t
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formac i6n en I as áreas organ izat i vas, product i vas, enrpresar ia les y tÉcn icas,
para lograr:

l{ejorar la organizaci6n comunitaria, mediante la promoci6n de formas
asociativas de producci6n y comercializaciún de la producciún pesquera,
agropecuaria, maderera, industrial, minera y artesanal.
Aumentar la capacidad de gesti6n de las organizacíones econdmicas comu
nitarias, me jorar ta producción y la productividad del traba lo, y, gene

rar empleo.

Establecer un servicio institucional de asistencia
y de capacitaci6n permanente que opere a nivel del
c iado en e I Litora I Pacf f ico.

d. ldentificar, formular y ejecutar proyectos de inversión para lograr
avances tecno lóg icos apropiados que permitan ta autogest ión en la pro
ducc i6n, procesamiento, conservac ldn, mercadeo y comerc ia I izac i6n de

los productos.

0frecer adecuadas y permanentes lfneas de crédito para todas las activi
dades económ i cas de I a reg i 6n .

3.4. La 0rgan izac i6n de I programa frp.p.p.r,.

El esquema organizativo del Convenio N0.355 cuenta con cuatro niveles de

informaci6n, decisi6n y evaluacidn, tal como se i tustra en el 0rganigrama
que se anexa en la s iguiente pág ina.

técn ica, empresar ia I

pequeño usuar io aso-

Según el Plan de Operaciones de

da en la t,Gufa lnduct iva para e

las f unciones y la per íodic idad

son las siguientes:

I Convenio No. 355 y la información consigna
I As istente Técn ico'? ( l986) , la compos ic ión,
de convocator ra de los diferentes Comités

Cor¡it é Coord inador l.laclonal
cos.

3.4.1 . de I Programa de Servic ios Soc ia les Bás i
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COMIT E COORDINADOR

PROGRAMA DE SERVICIOS SOiIAUES BASICOS

DN P-MINSALUD-ICBF - MEN -INCORA. SENA

CVC.PLADEICOP- UNICEF

COMITE TECNICO I'¡AClONAL

PEOUEÑOS PROYECTOS PRODUCT¡VOS

INCORA * SENA*. CVC PLADEICOP UNICEF

COMITE TECNICO REGIOi\¡AL
INCORA SENA CVC

COMITE ZONAL

INCORA SENA CVC OTRAS INST¡TUCIOI'¡ES

JEFES DE PROYECTOS ZONALES

SU PERVISOR
SENA

JEFE AREA
INCORA

INSTRUCTORES.JEFE DE PROYECTOS

ZONALE S

TECN I COS
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a. Composici6n.

Un representante de D.N.p., quien preside el Comitá.
Un representante del Ministerio de Salud
Un representante del l.iinisterio de Educaciún
Un representante de C.V.C.-PLADL lC0p

Un representante de UIJ ICEF

Un representante de l.C.B.F.
Un representante de tNCORA

Un representante de SENA.

b. Func iones.

Trazar la polftica general de ejecuci6n del programa'fp.p.p."t en con

cordanc i a con la po I ft i ca nac i ona t.
Aprobar las programaciones presentadas por el üomité Tácnico ltacional
de I Programa ttP.P.P.,t.

Examinar y aprobar los informes presentados por el Comité Técn¡co t(ac¡o
nal del Programa rtp.p.p.n.

Determinar las medidas necesarias para asegurar el eficiente desarrol lo
de I Programa Jtp.p.p.rr.

co Per iodi ci dad de la üonvocator ia.

El üomité se reunirá en Bogotá, por lo menos una vez cada seis meses, pre

via convocatoria del organismo de coordinaci6n (C.V.C.).

3.4.2. Comité Técnico llacional del programa ttp.p.p.tt

a. Composici6n.

C.V.C.-PL¡rDilCr.¡P: Jef e de la [rivisión de Lesarrollo Econóniico.
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b.

INCURA: Jefe de la Di visión de Producci 6n Agroecon6mica

SLlllA: Coord inador Nac íona I de I Con ven io 355

UtrlCEF: 0f icial del programa.

Func i ones.

Estudiar y evaluar los informes y las programaciones de las diferentes
zonas de intervenci6n del Programa rrP.P.P.rt.

Presentar los informes de ejecucl6n y las programaciones para su aproba

ci6n por el Comité Coordinador del P.S.S.B.
Asesorar el desarrol lo del Convenio en las diferentes zonas de interven
ci6n.
Con base en la disponibilidad de recursos f inancleros, institucionales,
humanos y ffsicos, definir 6 ajustar peri6dicamente las metas de inter
venci6n y los compromisos institucionales.
Lvaluar peri6dicamente las e jecuciones y la marcha de I Programa ItP.P.P.rr

e introducir oportunamente los correctivos necesarios.

Per iodi ci dad de la Convocator ia.

Ll Comit€ se reunirá en Cali, trimestralmente y por convocatoria de C.V.C.

3.4¿3. Comité TÉcn ico Reg iona I de ¡ Programa ttP.P.P.t'.

d. Composici6n.

C.V.C.-PLA0EIC0P: Jef e de la Divisi6n de Desarro I lo Econdmico y/o Jete de

I a Secc i 6n de Promoc i 6n y Créd i to.
Jef e de la D i v is ión Soc ia I de PIJTDE ICOP.

INCü¡l¡r: Gerente Reg iona I

Jefe de Asentamientos Campesinos

Jefe de Area 6 de Zona.

C.

:
?

I
U

li

U
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SLNA: Gererrte Reg iona I

Supervisor de Zona

Coordi nador Nac i ona I de I

Utv ICEF: L I representante podrá

Convenio 355.

partic¡par cuando lo considere conveniente.

b. Func i ones.

Direcci6n, Supervisi6n y control del Programa rtP.P.P.rt.

Coordinar a nivel regional la ejecuci6n del Programa y de los subproyec

t os.

Recepci6n y evaluaci6n de los informes semestrales sobre el estado del

avance de cada subproyecto.

Llaboraci6n cje las programaciones anuales y de los ajustes periódicos

necesar i os.

Proponer y solicitar ante el Comité l'Jacional la asignaci

correspondiente a las progranraciones anuales.

Efectuar eval uac iones y ajustes a ni vel de I subproyecto

6n fi nanc i era

de créd i to.

c. Periodicidad de la Convocatoria.

Las reuniones de este Comité deberán efectuarse trimestralmente por c0nvo

catoria del lNü9RA, 6 cuando se determine que una activi dad importante de

ba ser evaluada por e I conjunto de las instituciones.

3.4.4. Comités Zona les de I Programa trP.P.P.rr.

a. Composici6n.

C.V.C.-PLAtEICP: Coordi nadores zonales.

SLNA: Jefes de Proyectos Zona les

Func i onar i os I oca les.

ll,CJRA: Jefes de Proyectos Zonales

Funcionarios locales.

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C ITDR

57

Otras lnstituciones: Un representante, cuando se desarrol len activi dades de

apoyo.

Comuni dades: Representantes de las comun idades, en algunas ocasioñ€s.

b. Func i ones.

Ljecutar las tareas propuestas por e I Comit€ negional.
Adecuar y perfeccionar la metodologfa de trabajo, a nivel de Proyecto Zo

na l.
Evaluar el avance logrado de acuerdo a las metas programadas, a nlvel de

Proyecto Zona l.
Discutir y acordar las programaciones zonales y establecer las responsa

b i I i dades a ser asumi das por cada inst i tuc i ón,

c. Per iod ic i dad de la Convocator i a.

Este Comité, en Ios sit
n¡fnimo cada dos meses,

trabajo a nive I zonal, deberá reunirse corno

taci6n del INUURA (Jefe de Proyecto Zonat).
ios de

por ci

3.5. Las Lstrateg ias Ut¡ I ¡zadas.

Tedricamente, la asesorfa a brindarse a las organizaciones comunitarias vin

cu ladas a pequeños proyectos product i vos, deber fa basarse en los fundamen

tos de laItobservaci6n e investigación participantesrr, lo que permitirfa
que, a partir de la realidad y cultura de las comunidades, de las formas

tradicionales de organizaci6n para la cooperaci6n y la producci6n, y de las

caracterfsticas propias de economfas en afto grado no rnercanti les, se formu

laran estrategias adecuadas de apoyo instituci onal.

Con base en dichos postulados, la formulación de estrateqias para adelantar

las actividades propias del Convenio 355, deberfa tener en cuenta los aspec

tos bás i cos que se menc i onan a cont i nuac i ón:
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Deberfa propiciarse la más anipl

la identi f icaci6n, def inición,
proyectos zonales econdmicos y

Deberfa retomarse el grupo fami

nada en torno al trabajo, dada

gra a los lazos fami I iares, de

hes i onan soc ¡ a lmente to dos I os

procesos pro duct i vos.

ia participaci6n de las comunidades

ejecuc i 6n, segu imi ento y eva I uac i ón

de desarrollo integral.

I i ar como un i dad soc i o-econ6mi ca ag ¡ ut ¡ -

la importancia que otorga la fami I ia ne

parentezco o compadrazgo, los cuales co

quehaceres coti dianos, en especial los

Dado que el hombre de la Costa Pacffica utiliza el sistema'rde partesrr

como elemento distributivo de los excedentes, esta modal idad deberfa

asimilarse como forma de pago del créd¡to, como forma de retribuci6n
al trabajo entre los socios y como forma de ahorro para la reparaci6n
y/o conpra de equipos productivos.

treberfan retomarse las formas organizativas tradicionales en el trabajo,
como las rlmanuncias familiaresrt (minerf a en el Cauca), las t'cuadrillas"
(pesca y minerfa en l.lariño), las 'rmingasil y e I ttcambio de manotr (acti
vldades agrfcolas). Lstas formas de trabajo, además de fomentar la so

lidaridad y la colaboración, evitarfan que en la planif icac i6n de los

cré¿,tos se incluyesen elevados montos de capital de trabajo para el

pago de jornales.

E l fomento a las formas asociat ivas de producci 6n, conservaci6n, agro

industr ial ización y mercadeo de los excedentes, deberfa garantizar la

cohesi6n soci.al en torno a los equipos de extracción ó explotaci6n de

los recursos, favoreciéndose la unidad econ6nrica productiva.

deberfa tipificarse por losf. La generac i ón de

si gu ientes rasgos

- Que beneficiasen

la utilizaci6n de

notobomba, etc).

tecno loE fas aprop i adas

esenciales:

aI nayor número posible de

un equ i po de pro ducc i 6n (

productores alrededor de

chinchorro, espinel, mol ino,
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'. Que los equipos y las tecnologlas fuesen de bajo costo, d€ fáci I rnente

nimiento, y lo sufícientemente senci I los para poder ser uti I izados efi
cientemente por personas con poca capacitación, sin necesi dad de entre
namiento especializado de la fuerza de trabajo.
Que fuesen tecnologfas en capacidad de adaptarse y combinarse con prác

ticas product ivas traciicionales, efircientes y funcionales.
Que los equipos y las tecnoloqfas cohesionaran la organizaci6n grupat,
proporcionasen empleo y permit ieran la generaci6n de excedentes econ6mi

c0 s.

g. tl accionar de las instituciones (Sgtla e llluJRA) y la generaci6n de ser
vicios (asistencia técnica, crédito y capacitaci6n), deberfan estar pre

cedidos por la planeación y la coordinaci6n interinstitucionales, con

el fin de que en forma permanente e integral las comunidades se benefl
clasen con paquetes de asesorfas y servicios de apoyo.

Como lo demostraremos más adelante, la falta de capacitaci6n a los funciona
rios en las estrategias y metodologfas de intervenci6n, el rfgido esquema

de las asesorfas institucionales y la no presencia oportuna y suficiente de

recursos financieros, tÉcnicos y ffsicos a nivel de diversos proyectos zona

les, impidiéron la implementación integral de tas estrategias reseñadas. Es

por esta raz6n por lo que ha sido escasa la participaci6n de las comunida

des en los procesos de desarrollo y por !o que diversos resultados espera

dos no han logrado plasmarse en la real idad.

3.6.. La ].,etodologfa de lntervenci6n.

La metodo logfa de intervención acordada por las entidades que suscribieron
el Convenio 355 para el logro de los objetivos propuestos, inclufa los si
guientes elenrer¡tos (etapas) básicos:

a. Lloncertaci6n de Lstrategias de lntervención.
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fn primer lugar, una vez cuantificados los recursos disponibles, identifica
dos los proyectos zonales y defini das las inst ituci ones ejecutoras de I Pro

grama rrP.P.P.tI, se proced ió a la concertac i6n de las estrateg ias de inter
venci6n con el fin de que existiesen claros y unificados criterios de aten

ci6n comunitaria. Además, se realizd la programaci6n inicial de actividades
y de metas ffsicas y financieras en el tiempo.

b. Adiestramiento Prel iminar de Funcionarios.

En los inicios del Convenio 355, a travás de Talleres y Seminarios de lnduc

c idn, e I persona I técn ico de SLtsA e lliCr-¡Re f ue inf ormado y ad iestra do sobre

las estrategias de intervenci6n y sobre las modalidades de la asesorfa para

la atenc i ón de I as con¡un i dades y de las formas organi zat i vas.

De otra parte, con la definici6n previa de las comunidades a ser beneflcia
das con el impulso a pequeños proyectos productivos, a trav€s de la ubica

ci6n de los tácnicos en las zonas de operaci6n del Convenio 355 y por medio

del reconocimiento de las áreas de intervenci6n del Programa rrP.P.P.rr, se

busc6 que los funclonarios se familiarizaran con el entorno geogr6fico, eco

ndmico y social del medio en el cual desarrol larfan sus funciones de aseso

rla.

Tambián, inicialmente, se entrend al personal técnico en la metodo logfa de

identificaci6n y formulaci6n de proyectos (ver documentoItEtapas para la
Elaboraci6n de Lstudios de Factibilidad a nivel de Pequeños Proyectos Pro

ductivosf', Henry Arboteda, l9B4), y en las formas y mátodos para la progra

maci6n del trabajo; además, se proporcion6 a nivel de proyecto zonal, una

dotac i6n básica de equipos y de apoyos logfst icos necesar ios.

c. Def inici6n de los Contenidos y t'iétooos de la Capacitación.

Se adoptd ta metodotogfa CaPHürr, desarrollada a r¡ivel nacional por el SLI'{At

corno estrategia bási ca para la capacitaci6n de las comunidades y como máto

do para promover ta participaci6n comunitaria. Sin ernbarg6, se estipul6 que

I
T

I
I
t
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di cha metodo logfa

cas y culturales
deberfa ser acondicionada a

prevalecientes en el Litoral
las condiciones

Pacf f ico.

6l

socio-econdmi

La metodo logf a CAPATJA , para la capacitac i6n orEanizat iva, tÉcnica y empresa

rial, puede caracterizarse, entre otrosr por los siguientes rasgos básicos;

La real idad de una comunidad se analiza como un todo, con el f¡n de que

puedan formularse planes integrales de desarrol lo que agrupen en una re
laci6n coherente los diversos proyectos que propendan por el mejor estar.
Se parte de una teorfa del desarrol lo que tiene que ver con los tÉcnico,
lo social, lo econdmico, lo cultural y lo polltico, para lograr el aná!i
sis de cada una de las partes de la realidad concreta.
tl conocimiento, el diagndstico y los planes de desarrollo son construc-
ciones colectivas en las que participa activamente la comunidad.

Ls con la comunidad con la que se elaboran los planes y proyectos; no se

les llega con ellos.

d. Elaboraci6n de los Diagn6sticos para la Formulaci6n de Proyectos Zona

les.

En esta etapa de la metodologfa de intervenci6n, previa definici6n de crite
rios y formas de recolecci6n de la informaci6n, deberfa de loErarse el cono

cimiento detal lado y coherente de las caracterfsticas que tipificasen las

comunidades a ser asesoradas y los aspectos principales de la actividad pro

duct i va.

Este diagndstico, al tiempo que aproximaba a los func.ionarios con las comu

nidades, permitfa estimular procesos de participación comunitaria, deberfa

constitufrse en soporte b6sico para la formulaci6n de los pequeños proyec

tos ptoductivos, y faci I itarfa la selecci6n de las comunidades a ser atendi

das. Tambián, la elaboraci6n de los diagndsticos era una forrna práctica de

promoc i6n de I Programa ttP.P.P.t' entre las contun i dades.

e. llotivac i6n y Farticipaci6n Lonunitarias.
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Los procesos de reconocimiento de las áreas de intervenci6n del programa y

de elaboraci6n de diagndsticos para la posterior formulaci6n de proyectos
zonales, suponfan una intensa actividad de comunicaci6n y compenetraci6n de

los funcionarios con las comun¡dades. A través de reuniones, visitas y char^

las, deberfan generarse los procesos de motivaci6n y participaci6n comunita
r i as que permi t i esen ¡

La selecci6n de lfderes para el posterior impulso de proyectos producti
vo s.

Los primeros eventos capacitadores, en lo organizacionat, en lo empresa

ri al y en lo t€cnico.
Ll conocimiento de las condiciones particutares de la organizaci6n y de

la producci6n en las comunidades locales,
La participación organizada de las formas asociativas en la identifica
ci6n de proyectos factibles de ser ejecutados.
La definici6n de las formas organizativas para la ejecuci6n de los pro

yectos product i vos.

f. Formulaci6n y Presentación de proyectos.

En esta etapa, los grupos de usuar ios del progr¿fna ttp.p.p.r a n ivel de cada

proyecto zona l, con I a deb i da asesor fa de los func ionarios, deberfan de ha

ber alcanzado la capacidad de identificar y fornrular por escrito el proyec

to productivo a ser ejecutado por el grupo asociativo en cuesti6n.

Las caracterfsticas técnicas, el perf il enrpresarial, los requerimientos de

asesorfa, el inventario de recursos disponibles y las necesidades de crédi
to, deberfan consignarse en formas previamente diseñadas por funcionarios
del Convenio 355.

Las instituciones de apoyo deberfan evaluar técnica y financieramente la

víabi lidad del proyecto y conceptuarfan sobre la moral idad bancaria de los
potenciales benef iciarios; e¡nitirfan recornen'dacíones t€cnicas sobre los as
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pectos de la producci6n y el mercadeo y ajustarfan los presupuestos de la,
i nvers i 6n.

g. Ejecuci6n de los Proyectos y Otorgamiento de Créditos. Supervisi6n y

Asistencia TÉcnica.

Se estipul6 que una vez aprobado un proyecto, el asistente t€cnico deberfa

asesorar a los usuarios en los trámites bancarios hasta que se obtuvieran
los desembolsos crediticios, cuyos flujos dependerfan de las caracterfsti
cas de cada proyecto. E.n el caso de ta compra de equipos, la planificaci6n
del cráO¡to estlpulaba que tos desernbolsos se h¡cieran directamente a los
proveedores o a las casas comerciales. Ll asistente t€cnico deberfa, tam

bién, ejercer el control para que no se desviaran hacia otras finalidades
los recursos credi ticios.

Ll asistente tÉcnico deberfa acompañar y asesorar a los grupos asociativos
en la compra de los equipos e insr¡mosr s€gún el plan de inversiones de I

proyec to.

La asesorfa a los grupos asociativos, una vez iniciado el proyecto, debe

rÍa efectuarse a nivel de los aspectos de la producci6n, del mercadeo, de

la organizactdn y de las áreas contable y financiera. Ll asistente técnico,
a más de su asesorfa, deberfa buscar el concurso de otras instituciones de

apoyo para lograr el fortalecimiento de la forma asociativa y del proyecto

en ejecución. Las primeras etapas de implementac i6n del proyecto deberfan

contar con una asesorfa intensiva y con la presenc¡a permanente del as¡s

tente tÉcnico en los sitios de la actividad productiva. Deberfa efectuarse

un control sobre las formas y modalidades del trabajo, para el logro de

una supervisi6n adecuada y para la aplicaci6n oportuna de correctivos si
fuese necesar io.

fste proceso de asesorfa, control y supervisi6n deberfa tener como objeti
vo la capacitaci6n para el logro paulatino de los mayores niveles de auto

gest i6n por los grupos de productores.
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h. La Evaluaci6n.

Peri6dicamente, el asistente t€cnico y los miembros de la forma asociatlva
deberfan de efectuar evaluaciones cuantita.tivas y cualitativas de todas

las acciones desarrol ladas en un espacio y tiempo determinados.

En la evaluación de tas metas ffsicas deberfan ntedirse las acciones concre

tas previstas en relaci6n con el trabajo product ivo, con la cobertura geo

gráfica y poblacional y con los servicios y eventos de asesorfa y capacita

ci6n, principalmente.

La evaluaci6n de impacto, caracterizada pov la reflexi6n conjunta entre el
asistente técnico y los socios del grupo productivo, deberfa referirse a

los logros en lo organizacional, en ¡s ssslr6mico, en lo técnico, en lo so

cio-empresarial y en !o cultural. Asf mismo, deberfa analtzar el desempeño

institucional.

3.7. El Area de Cobertura de los PequeñoS Proyectos Product i vos.

La ubicación y el tamaño de los Proyectos /onales deberfa obedecer a los

s i gu i entes cr i ter i os bás i cos:

Distribuci6n especial del terr itorio a ?art ir de cuencas hi drográficas

(ffos y bocanas) 6 marinas (golfos y en'.enades) como unidades funciona

les de planificación y programaci6n.
Homogeneidad de las vocaciones producti,ras en relaci6n con los aspectos

econdmicos y socio-culturales y según l,i ubicaci6n de las comunidades a

lo largo de los rfos.
Relaci6n entre la capacidad de trabajo ;nstitucional y el espacio terri
torial, en cuanto a los recursos humanol,, ffsicos y financieros, para

tener una garantfa de Cobertura, dada l¿; €SCES€Z de los reCursos.

¡.tenci6n a compromisos adquiridos.0 se¿¡, dar continuidad a las accio

nes previas adelantadas por las instifuciones participantes del üonve

n io.
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Articulación al P.S.S.B.; es decir, procurar que las
sen beneficiadas integralmente por el desarrol lo.
Como or ientación general, tener presente que deberfa
cleos definidos como dinamizadores para irradiar las
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zonas atendi das fue

partirse de los nú

acc i one s.

La interrelaci6n de los anteriores criterios, permiti6 identificar las zo

nas de intervención, las que se enmarcaron en los siguientes proyectos zona

les:

Chocó:

Pesquero de I

- Agropecuar io

Agr fco la de

Va I le:

- Pesquero de

lgrfcola de

Cauca:

Pesquero de

Agrfcola oel

Rgrfcola de

{ - agrfcola de

f '- Agrfcota de

N'".'' Aor f co la de\ ./ \=,-
l.iinero de la
i'i i nero de I a

...-o íl M inero de la
| "'',/'

Nar i ño:

Go I fo de Cup i ca.

de la I'iicrocuenca del Rfo Valle.
la l'licrocuenca del Rfo Cupica.

la Desembocarjura de I Rf o llaya.

I a t',¡ i crocuenca de I R fo liaya.

,r-nlí^.

las Bocanas de los Rfos T imb I quf, Guap I ,i'l r.rundé y Tapaje.

Rfo l,iiCay. \--...-.-._---

la Cuenca del Rfo Guapi.

la Ouenca del Rfo Tapaje.
la Cuenca de I tl f o La To la.
la üuenca del Rfo lscuandé.

Cuenca de I Rfo Guajuf.
Cuenca del Rfo Timbiquf.
Cuenca de I Rfo I scuandé.

Pesquero de la Frontera.
Pesquero de la Lnsenada de Tumaco.

Agropecuario de la Carretera Turnaco-Pasto (;.ir,i. l5 a Km. 30).
Agr f co la de I De lta de I f-tf o Pat f a.

t.iinero de la Zona de Larbacoas (ftfos GUelmambf , t,agüf y Patfa).
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3.8. Resu I tados Lsperados.

a. Proyectos Zonales; lO.

lnicialmente, luego de la identificaci6n de 24 zonas potenciales de desarro

llo (ver ItPlan de Operaciones det Convenio 355tt, t984) , se determind que po

drfan ser atendidos diez proyectos zonales, con servicios de capacitaci6n
(técnica, empresarial y organizativa), de asistencia t€cnica y de créd¡to.

Se iniciarfa la consolidaci6n de experiencias en las zonas donde ya existfa
una presencia de las entidades ejecutoras (Litoral Pacffico de Cauca y Nari
ño); paulatinamente se lograrfa prestar una asesorfa permanente y equi I ibra
da a todo lo largo del Litoral pacffico.

b. üomun i dades Se I ecc i onadas: 50.

Se estimó que a nivel de cada uno de los diez proyectos zonales podrfan ser

seleccionadas cinco comunidades para ser atendidas durante los cuatro años

de vigencia del Progran¡a 'tP.P.P.t'i su atención deberf a ser integra I y perma

nente a travÉs de todo el proceso productivo, es decir, en las etapas de ex

tracci6n o explotaci6n, acopi o y/o procesamiento, conservac i6n y mercadeo.

c. Atenc i6n a Grupos de Pro ciuctor esz 25O.

En cada una de las cincuenta comunidades seleccionadas deberfa atenderse un

pror,redio de cinco grupos de productores, a los que se brindarfa capacitación
para la participación, capacitación socio-empresarial y capacitaci6n técni
ca en las diferentes áreas. También se contemplaban apoyos a nivel de cur

sos de extensión familiar, alfabetizaci6n, postalfabetización y otros even

tos capacitadores básicos, según las circunstanc ias.

d. Benef iciarios Directos: 1.25O.

Lada grupo de productores incorporado al Progr¿r¡a rrP.P.P.rt y ubicado en una
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de las comunidades y/o proyectos zonales se lecci onados, deberfa estar com

puesto por un promedio de cinco personas, previéndose que dichos producto

res asociados servirfan de multÍplicadores del desarrollo para que asf se

lograsen las metas indirectas de cobertura que se propuso el Convenio.

que

c0n

el ProErama ttP.P.P.rr¡ durante sus cuatro años de vigen

capacitaci6n, asistencia tÉcnica y crédito a 1.250 usua

e. Beneficiarios 0irectos e lndirectos: 7.500.

Se asumi6 que las acciones de apoyo y asesorfa institucional beneficiarfan
tambiEn a las fami lias de cada uno de los 1.25O usuarios directos. Ln tanto

una familia tipo del Litoral está compuesta por un promedio de se¡s perso

nas, en total se beneficiarfan 7.500 usuarios (directos e indirectos).

Además, se esperaba que la revital ización o la generaci6n de fuentes de tra
bajo indirectas, por la puesta en niarcha de los pequeños proyectos producti

vos, permitirfa que se pudiese pensar en otros 3.750 beneficiarios indirec
tos adicionales.

f. Recursos de Crédito: $ lZS.oOO.0OO.oo.

Para la atenci6n integral de los 1.25O beneficiarios directos organizados

en los diferentes grupos de productoresr s€gún vocaci6n productiva, se esti
maron unos recursos crediticios del orden de los $ 3OO.OOO.oo por usuario.

Sin enrbargo, se estipul6 que los montos crediticios (por usuario y por pro

yecto) podrfan ser ajustados, previo concepto del ComitÉ T€cn¡co del Pro

grama ItP.P.P.l¡.

Asf pues, se esperaba que, una vez transcurridos los cuatro años de vigen

cia del Convenio 355, se hubiesen colocado unos recursos crediticios tota
les de $ :zs.ooo.ooo.oo.
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lV. LAS REALIZACIONES GLOBATES ALCAI,¡ZADAS

YECTOS PRODUCT IVOS''

POR EL PROGRAI,IA ''PEQUEÑOS PRO

4.1. Los Recursos F¡nanc¡eros Dlsponibles.

En momentos en que se suscrlbió el Convenlo 355, el Plan de 0peraciones

contempló inversiones para el perfodo ,984-1987, del orden Oe $ eZa.7l7.5oo

aprox i ma damen t e.

Los aportes para sufragar la totalidad de los costos de operación y de fun

cionamiento del Programa rrP.P.P.rr, según programaci6n contcnida en el Plan

de Operaciones, deberfan de haber sldo los siguientest

SENA

INC0RA (Asl stenc¡ a

lNC0RA (créo¡to)
GOBIERNO NACIONAL

UN ICEF

$ 258.8+5.ooo

$ r r3.o58.ooo

$ ¡zs.ooo.ooo

$ t4g.T t5,5oo

$ 33.ooo.ooo

t

T€cn I ca) :

Dicha información, en forma desagregada, puede apreciarse en los Cuadros

No.4.l.l. y No.4.1.2.t los que se anexan a contlnuación.

Sin embargo, los recursos presupuestados, con !a excepción de los aportes

de UNICEF, nunca se correspondieron con las expectativas iniciales, lo que

se ha constitufdo en gran limitante para e! logro de un mayor lmpacto en

la eJecuc ión del Program¿ 'tP.P.P.rr.

El Cuadro No.4.1.2. p€irnite demostrar que los recursos financleros ejecu

tados siempre fueron inferiores a los programados. Algunos indicadores que

pueden demostrar la anterior aseveración son los siguientes:

Aportes SENA durante 1985 '. 61.2% de lo programado

Aportes INCORA (asistencia técnica) durante 1985: l2.S% Oe lo progranado

Copia No Controlada CVC
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Aportes Gobierno Naclonal durante !995 z 54.flo de lo programado'
Aportes UNICEF durante 1985 f 125.7fi Oe lo programado

Aportes SENA durante 198ó z 31.6* de to programado

Aportes INCORA (asistencia t€cnica) durante 198ó : bl.ú de to programado

Aportes Gobierno Nacional durante 1986 z 52A% de lo programado

Aportes uNlcEF durante t986 z z53M de lo programado

Aportes Gobierno Nacional hasta Dic. de 1986 z 45.4 de to progranado
Aportes uNlcEF hasta Dic. de 1986 i ltg}# ae lo programador,l
Aportes totales hasta Dic. de 1986: ? 53.úo de lo progrmador.l

4.2. Los Recursos Humanos y Flsicos Dlsponib les.

Cuando se diseñ6 el Programa trP.P.P.rt existfa a nivel institucionat cierta
autonomfa y relatlva agi I idad para la contratacidn de personal, especffica
mente a nlvel de SENA y de INCBA. Sln embargor €l Decreto Naclonal No.

2620 de Octubre de 1984, congel6 la nómlna de personal de las instltuciones
oficiales, raz6n por la cual et ltsoRA no logró incorporar at equipo de

asistentes tácnicos que a nivel de cada Proyecto Zonal deberfan liderar la
ejccuci6n del ProgramattP.P.P.rt. Asl, o Diclembre de 1986, tan solo exis
tfan doce funcionarios del INCOFIA vinculados a los pequeños proyectos pro

ductivos, lo que correspondfa al 30.8É ae lo programado (Cuadro No. 4.2.1.1.

Ante el hecho de que el INCORA y el SENA se declararon en imposibilidad le
gal y financlera de cumplir con lo pactado en cl marco del Convenio 355,
se decldló supllr las deflciencias de personal mediante la contrataci6n de

asistentes técnlcos, con recursos de UNICEF y dc C.V.C.-P|áOElCOP.

0tro problema vigente a todo lo largo de la ejecución de! Programa se rela
ciona con la inestabilirlad del personal y con frecuentes cambios administra
tivos a nivel del INC0RA: durante el lapso de solo dos años ( 1985, 1986),

tres profesionales se encargaron de la coordinaci6n del Programa a nivel
operativo y se adoptaron diferentes criterios frente a los compromisos lns

titucionales pactados en el marco del Convenlo 355. Ello tenfa que conducir,

Copia No Controlada CVC
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PLAfl DE
PR0GRA¡.|A

PEQUEÑOS

DÚIAC ION

CUADRO No. 4.2.2.
OESARROLLO INTEGRAL PARA LA C6TA PACTFICA
0E SERVtCt0s srf,tAtEs BAstcos
PROÍ ECTOS PRODTJCT IVOS

Al.ruAL DE RECURSoS FtStCoS (EQUtpos).

ENT IDAD ZONA TIPO DE EQUIPO 
T

tJN IDADES

t985
tJN IOADES U.¡ IDAOES

t98ó t987

INCORA Bahfa Solano Canoa
Eotr flbra vidrlo
l,lotor .99 H.P.
l,lotor 25 H.P.
Motor 40 H.P.
Plant¡ ElÉctrlca

Motor 25 H.P.
ilotor 40 H.P.

Canot
Hotor 25 H.P.
Planta El€ctrlca

Canoa
Eotc flbra vldrlo
l,lotor t5 H.P.
tlotor 25 H.P.
l.lotor 40 H.P.

Bu:nayentur¡

Guap I

Tumaco

4
4
I

3
I
I
3
3

I
2

4
I

T0TAL INC0RA Canoas 8
Botes flbra vidrlo 2 2
Hotor:s a4 6 a2
Plant¡s Eltctrlcas 2

SENA Eahfa So lano Eote flbra vidrio
Motor 25 H.P.
l,lotor 40 H.P.
Planta Eléctrica

Bot: fibra vldrio
Motor 25 H.P.
Motor 40 H.P.
P ! anta E l¿ctr ica

Eote flbra vidrio
Motor ?5 H.P.
ttotor 40 H.P.
P l.anta E léctr ica

Bote f I bra vi dr io
Motor 40 H.P.
Planta Eláctrlca

I
I

2

I

I

2
I

I

I

2

Buenavcnt ura I

I

2
2

2
I

3
I

I
2

Guapl 2
I

3
I

I

2
I

Tu¡naco

TOTAL SENA Eotes flbra vldrio
Motor€s
Plantas Eléctrlc¿s

5
l2
3

5
l2
3

NO

I

se lnc I uy€n dotac iones

Dotación en comodato a

p€rsona les para funclonarios ni equipos menores.

SEN¡ r |NCORA.

NOTA:

I
2
!
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loglcanente, a que el ltsORA no estuvlera en capac¡dad de asumir el llderaz
go del Convenlo a nivel de la ejecución en los diferentes proyectos Zonales
del Programa lrP.P.p.rr.

En relaciÚn con el SEM, a más de que nunca se logró la vlnculaci6n del per
sonal progranado (26.9fi de lo programado durante 1986), la no permanencla
de los funcionarios, en forma estable, en las zonas de operación del Conve
nlo, y los procesos de capacitaci6n a través de eventos que se realizaban
esporádicamente, no h¡ permltldo que se respeten los criterios y postutados 

i

básicos de la metodologfa CAPACA.

Respecto a la dotaci6n de equipos y sumnistros, como apoyo logfstico de fun
damental importancia a nivel de los proyectos zonales, durante los dos prl
meros años de operaci6n del Convenio 355 se presentaron grandes inconvenien
tes para el sumlnistro oportuno y suficlente de recursos ffsicos. ya para
198ó y para 1987 se logró la entrega de dotaciones a SE}ü e INC0RA que facl
litaron las labores de asesorfa y de capacitación.

En el Cuadro No.4.2.2.¡ sln que se incluyan equlpos menores y dotaciones
personales Para funcionarios, puede apreciarse la relación de equlpos suml
nistrados en comodato a SENA e lt€0RA.

4.3. La E jecuc lún de Metas Ff s i cas.

En el Cuadro No.4.3. se logra¡ año por año, hasta Septiembre de 1987, con
signar el consolldado de las metas ffsicas alcanzadas por el Convenio 355,
a nivel de los indicadores cuantitatlyos mas representativos.

Teniendo en cuenta tal informaci6n y revisando los resultados esperados
por el Convenio 355 segÚn el Plan de 0peraciones del Progr¿$r6 ftP.P.P.tt, po

demos resumir en !a siguiente forma el porcentaje de cumplimiento de tas
metas ffsicas (ejecución vs. programaci6n):

Copia No Controlada CVC
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E jecución Cumpl lmientoConcepto

Proyectos Zonales

Comuni dades i ncorporadas

Grupos de Benef ic iarios
Usuar ios directos
Beneficlarios dlr. e indir.
Cr€dito otorga¿o ($ OOO)

Resu ltados esperados

t0

50

2fi
1.zfi
7.500

.ooo.o

t6

ó8

252

1.213

7.279
t63.93 1.3

,60.ú
136.ú

too.8É

97.ú
97.ú
43.7% 7

vi
L
I,

,(
t;\

\L
tt

E\
,at

,Pi\\ll\l''{ ¡ V I.: '. t,t I:'.-r, I!',v
\i \ ¡\

Sl se analizan las evaluaciones hechas a nlvel de tos diversos proyectos zo

nales (ver capftulo quinto de este documento), es fácll comprender que tos
datos cuantitativos sobre cobertura y cumptimlento de metas ffslcas que se

rePortan en el Cuadro No.4.3, si blen demuestran avances y logros concre
tos, no pueden ocultar los diversos vacfos y problemas que se han presenta
do a lo largo de las ejecutorias det progrdria rp.p.p.r.

Ciertas caracterfsticas regionales como el analfabetisno que afecta a gran
parte de la población, las grandes carenclas a nivel de la casi inexistente
prestación de servicios y de infraestructura a nivet de servicios sociales
básicos, el escaso desarrol lo tecnol69ico de la economfa predominante de

subsistencia y el precario grado de consolidaciún de las organizaciones de

base, ameritan que el Convenio 355 continúe, perfeccione sus metodologfas
de intervención y gane en eflciencia.

Las mayores dif icultades y trabas en la e jecución del Programa rrP.p.p.,, ra
di caron en:

i. Los insuf iclentes e inoportunos aporte's tinancieros por parte del Go

bierno Nacional y por parte de las instituciones éjecutoras.

l¡. Los problemas organizativos y tÉcnico-administrativos a nivel dc las
instituciones encargadas de la asistencia tÉcnica y la capacitación.

¡il. El no respeto a unas metodologfas de intervenci6n y a unas estrategias
que presuponfan la part icipádí6n comunitari a y el desarrol to integra l.

)
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El Desempeño del Convenio 355 durante cl Segundo Semestre de 1984.¡

Hacia finalcs de 1984 se reallzaron los dos prlmeros Comit€s T€cnicos Nr

cionales del Programa !tP.P.P.rr, €o Septlembre 7 y D iciembre 14, con ampl lr
participación de delegados de las entidades participantes del Convenlo 355

(c.v.c. , lNcoRA, SEJ,¡A y uN lcEF).

En general, durante el segundo semestre de 1984, no se desarrollaron actl
vldades a nivel de campo¡.todos los esfuerzos lnstituclonales se orienta
ron hacia el diseño de los mecanismos de administracl6n y coordinaci6n del

Convenio 355, con el fin de garantizar un eflcaz funcionamiento del Progra

ma rrP.P.P.rr. Además, sc h i ci eron esf uerzos import antes para lograr la me

Jor aslgnacién de los recursos humanos, ffsicos y financieros.

Hasta Dlciembre de 1984, merecen ser destacadas l¡s sigulentes act¡yldadcs

de la ejecuci6n:

Se dlctaron Talleres dc Unlflcacldn Metodológica en Palm¡ra y en Buena

ventura, con el fln de que el personal t€cnlco y operativo vinculado se

apropiara de los elementos báslcos de la metodologfa de intervención y

de las estrateglas del Programa rrP.P.P.rr.

Se determinaron los crlterios para lr selecclón de zonas y comunldades

en pos¡balidad de ser lncorporadas al área de cobertura y de atenci6n

de los proyectos del Programa rrP.P.P.tr; además, se ldentlf icaron las zo

nas de opcración a ser incorporadas a los proyecto§ zonales.

Se produjeron los primeros materlales para la capacltacl6n socloempresa

rla! (ttCapacitaciún Soclo-empresarlal para Grupos Asoslatlvos de Produc

ciónft, Gustavo de Roux)r y se señaló la necesldad de que la metodologfa

CAPACA y sus materiales fueran adecuados a las condiciones de los pobla

dores del Litoral Pacfflco (altos grados de analfabetismo, cultura ne

gra, formas parttiCulares de organización y de colaboraci6n, ctc).

t
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Se diseñaron y pusieron en marcha los mecanismos lnternos para la coor r

dinación y la información del Programa; se reglamentd el funcionamlento

dc los Comités a los diferentes nivelesi yr se definleron los contenl

dos y la periodicirtad de los lnformes de ejecucidn y supervlsión, a ni

vel del cumplimiento de las metas ffslcas y financ¡eras.

Se acordd la programaci6n de tas acciones que deberfan ser lmplementa

das a lo largo del año de 1985, a nivel de componentes y de entidades

ejecutoras, aJustándose algunos de los contenidos del Plan de Operaclo

ñ€So

Se decidi6 el estableclmlento de dos modalldades de crédito para lograr

se la atenci6n de los pequeños usuarios, asf:

l. Crédito supervisado del INC0RA atendido con los recursos comprome

tidos por esta ent¡dad ($ 375.ooo.oo0.oo) y sujeto a tas reglamn
taciones del lNC0RA.

¡i. Crédito C.V.C. - Caja Agraria a ser atendido con los recursos del

B. l.D. y del Gobierno Nacional vigentes para el Litoral Pacfflco

de los Oepartamentos de Cauca y Nariño; el monto de los recursos

de crádito sc ampliarfa mediante un nuevo Contrato de Fideicomlso

C.V.C. - Caja Agraria, con el fin de que se pudieran atender las

so I icitudes de todo el Lltoral Pacfflco.

4.5. El Desempeño del Convenlo 355 durante el año de 1985.

A to targo del año, se celebraron tres reuniones del Comlté Tácnico Naclo

nal del Programa trP.P.P.tr (Abril 15, Jul io 12, Noviembre 7) y dos reunlo

nes del Comité Coordinador Nacional del P.S.S.B. (Septiembre 3 y l7l. Al

gunas de las determinaciones y análisis más importantes que se dieronr se

pueden reseñar en la siguiente forma:

- Se acordó, por intermedio de! Contrato de Comodato 3567, la entrega al

a\

¡l l

\1.\ 1s
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INCORA de los pequeños proyectos productivos que se venfan adetantando,
en Guapi y Tumaco, en el marco del Convenio C.V.C.+UNDELPA; el INCORA

asumi6 las funciones de asesorfa y se hlzo cargo de los equipos de ope

raci6n, vatorados en $ 2.290.oOO.oo.

Se programaron desplazamientos de los Coordlnadores Operativos a nivel
de campo y se acordaron reunlones con el fln de qu€ por concenso de las
entldades, se deflnieran las veredas a ser incorporadas en cada Proyec

to Zonal y se estimara el número de Grupos, el número de usuarios y el
monto de los créditos requeridos, de acuerdo a las poslbil¡dades de la
atenc i6n i nst ituclonal.

Se aprobd la reallzación de reunlones de integraclón institucional a nl
vel regional, con el f in de que e! programa rrP.P.p.tt, a nlyel de cadr
Proyecto Zonal, llegara a las comunldades con paquetes integrales de

asesorfas y apoyos para el estfmulo de la producclón. Además, se recono

ció la importancla de que los dlferentes Componentes del Programa de

Servicios Soclales Básicos desarrol laran acclones en las mlsmas áreas
de cobertura de los Proyectos Zonales, con el fin de propiciar el desa

rrollo lntegral de las regiones y de sus pobladores.

Se acordó la crcacidn dc un Co¡nitá de Factibilidad integrado por los
tres Coordinadores 0peratlvos de !as instltuclones, con la funclón de

asesorar a los ComitÉs de Crédito del INCORA en el estudlo de las soli
citudes quc presentaran las dlfcrentes rcglonales.

Se dió a conocer el llstado de los doce funclonarios del INCORA designa

dos para trabajar con el Convenlo 355 y el listado de los slcte aslstcn
tes técnlcos contratados a trav€s de F.E.S. Anteriormcnte se habfa decl

dido, ante los dlspendiosos trámltes de importaci6n de equlpos con rc
€ursos de UNICEFT QU€ parte de tales recursos se utitlzaran cn la con

trataci6n de personal técnico adiciona! al del lNC0RA.

Ya hacla el mes de Septiembre, se empiezan a sol icitar garantf as al lN
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CORA¡ se le sol lclta a la entidad que garantice la establlidad del per

sonal vinculado al Convenlo 355, que proyea la adecuada y oportuna dis
ponlbllidad de recursos crediticlos y quc garantice los montos presu

puestales necesarios para los gastos de operaciún.

Se declde que a partir del mes de Octubre el personal del INCORA pase

en comisi6n a C.V.C.-PLADEICOP, hasta la terminaci6n del Convenlo 355¡

el ¡l$mA declde no asumlr ninguna clase de gastos ocaslonados en el

ejercicio de las funciones del personal comisionado, con excepci6n de

los sueldos y de las correspondlentes prestaclones socl¡!es.

Con base en las programaciones presentadas por los Coordinadores Opert

tlvos para las cuatro Zonas del Programa rrP.P.P.rr, se prlorlzan dlez
Proyectos Zonales para ser atendldos durante 1986.

Se acepta la propuesta de que se oficlallcen reunlones zonales dc coor

dlnaclún, evaluaclón y plani f icacl6n, cada dos meses, con la particlpa
clón de los funcionarlos locales de todas las entldades y de al menos

uno de los Coordlnadores 0peratiyos.

De otra parte, con el fin de que sc lograse la coordlnaci6n y la integre
ción de las acclones lnstltucionales a nivel de las zonas de operación en

los Proyectos Zonales, se reatizaron numerosas reuniones zonales, asfe cua

tro en Pasto, cuatro en Tumaco, trcs en Guapi, dos en Buenaventura, una en

Puerto j¡ierlzalde, dos en Cali, una cn Qu¡brló y tres en Bahla Solano.

A nivel general, seg0n informaci6n consignada en el lnforme de Progreso No.

3 (C.V,C.-PLADEIC0P), se realizaron los sigulentes eventos de capacltaci6n

organizatlya, atribufdos a la metodologfa CAPACA:

Zona de Bahfa Solano¡ I
Zona de Buenaventura¡ I
Zona de Guapi z 12

Zona de Tumaco: ó

Copia No Controlada CVC
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Tambi€n se informa en et mlsmo docunento que se realizaron algunos eventog

de capacitaclún técnlca, a nlvel agrfcola y a nivel de pescadores.

La ejecucldn de metas ffslcas para 1985, en relación con el monto de los
cráditos otorgalg.l y con el número de beneflclarios, puede apreciarse en /
el Cuadro No.

(",\,J,.t
Cuatro acciones básicas fueron desarrol ladas por C.V.C.-PLADEIGOP:--

La coordinación tdmanlstratlva y técnlca de! Convenlo 355.

Se determlna que el Programa rrP.P.P.rt pase a depender de la División de

Desarro I lo Econ6mi co.

La organlzación y coordinación de los Comlt€s Técnlcos Nacionales del

Programa lrP.P.P.rt,

L¡ realiz¡ci6n de los trámites necesarios para quc se agilice la capta

ción de tos recursos provenientes del Gobierno Nacional y de UNICEF, y

el diligencl¡nlento de las cuentaE respectivas.

4.6. El Oesempeño de! Convenio 355 durante el año de 198ó.

Dc Enero a Junlo se realizaron tres Comlt€s Técnlcos Naclonales del Progra

ma trP.P.P.tt (Febrero 7, Mayo 16 y Junlo 7), los que a travás de sus del ibe

raciones, acordaron las slgulentes medidas y realizaron los anállsis que

se describen a continu¡ci6n:

En razón de los limitados presupuestos aprobados por el Gobierno Nacio

nal con destinación al |NCORA, las metas de colocación de créd¡tos anua

les para 1986, que seg6n programaci6n previa deberfan ser dcl orden de

tos $ l2o.ooo.ooo.oo¡ s€ reaJustan al nivel de los $ 60.000.000.00.

Se acuerda la no ampllación de los cráditos en la Zona Minera de Cauca

y del Norte de Nariño, hasta tanto no se cuente con las recomendaclones

t€cnicas de INGE(HINAS, entidad.con la cual se habfa firmado un Conve

l)
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nio desde Abril de 1985 para la reallzaclón de un estudio de prospeccl6h

m lnera.

Se acuerda que los rccursos aportados por UNICEF para la vlgencla dcl
año 1986 ($ 2o.ooo.ooo.oo), se desilnen a la adquisi6n de equlpos de opc

raci6n ($ g.ooo.o00.oo para la compra de 13 canoas y 15 motores) y a la
contratación de l3 funcionarios de as ¡stencia tácnlca adlc lonales a la
n6mlna del li.CORA ($ t2.OoO.OoO.oo).

Nuevamente se lnsiste en la necesidad de que G.V.C.-PLADEICOP diseñe los
mecanisrps que permltan la coordinaci6n de tas programaciones y de las
activldades entre el Programa de Servicios Sociales Básicos y los Pequc

ños Proyectos Productivos, con el fin de que se desarrollen acclones de

desarro t lo rural integrat en cada uno de los proyectos Zonales. |rk'
I

.,' - l*"rrgjtud -{eI Pepartam€ntq Nacio4 ,ae e;íne2sl6n,;/en,o".o(['r./ '|L'\ ' ;a;f;;, ilffi tacltca, en ra rrrisacrón de!
q

uf,'' cr€dlto y en la capacitacldn de los usuarlos, se realiza por parte de la

Y'/DlvislóndeDesarrolloEcon6mlcodec}ffiEruFunaEvaluaci6nlni) terna que permitló la confrontacl6n de las ejecuclones del Convenlo 355..,
\.L/ . hasta finales del prlm:r trimestre de 1986 con las programaciones consig
kli

\ L,)t t,' nadas en el Plan de Operaclones.

ü \/-----------_-
r' , /O

\ ¡,- .' A partlr de Jul io, y como consecucncla de una reestructuraclún administratl
§ i: va al lnterior det Convenlo 355, se determtna la programaclón y eJecuci6n

¡L

ñlL \' de Comltás Regionales del programa rrp.p.p.tt por Departamento y de Comitls
vt L Zonales por Proyecto Zon'al, con la función de efectuar el segulmlento, ta

\ eYaluación operativa y la programaci6n periódica de tas acclones institucio
nales. Durante el segundo semestre de 1986 se realizaron cerca de quince

reuniones de este tlpo; durante el primer semestre se desarrollaron ComltÉs

Zonales en todas las Zonas de intervencl6n del Programa rrP.P.P.rt.

I
I
I
I
t
T

t
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I
I

De otra parte, a lo largo de todo el añ0, los Comités TÉcnicos y Coordinado

i
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rres del Programa rrP.p.p.tt, a diferentes niveles, d trav€s de los lnformes r

rcclbidos y por el análisis de las eJecuclones en cada Proyecto Zonal, asu

mieron posturas crfticas (princlpalmente UNICEF y C.V.C.-PI¡DElCOP), lren
te a las deflciencias que ostentaban las entldades eJecutoras en cl desem

peño de sus actividades. Entre los aspectos más preocupantes a nivel del
desempeño institucional, merecen destacarse los siguientes:

a. El INCORA, hacia mediados del año, aún no habfa dotado adecuadamente

las instalaciones exlstentes en Bahfa Solano ni habfa asumldo los cos

tos de operacl6n báslcos (secretarla, arrendamiento, servicios, vigi
lancia, etc.).

b. El INCORA no habfa dlseñado las alternatlvas de solución para la reso

lución de los problcmas de comerclalizaclón de los pescadorcc de Cham

Oacú (disponib¡l¡dad de cu¡rtos frfos y acceso a meJores canales de

mercadeo) nl habfa logrado darle viabi lidad tácnico-económlca a la pro

duccl6n arrocera en la Cuenca del Rfo Naya, ante las deficlenclas en

los proyectos elaborados y los problemas en la asesorfa técnica. Adc

más, por parte de G.V.C.-PI-AOEICOP se cuest ionú la f ormulacl6n del pro

yecto encaninado a flnanclar a un comerciante para que lnstalase un mo

llno de arroz en el Conregimiento de Et Vallc (Bahfa Solano).

c. No se logra rlue cl INCORA designe nueyos funclonarlos para que brinden

asesorfa técnica a los usuarios del Proyecto Zonal del Rfo Naya, para

que se cubrleran las necesidades de capacitaci6n de la Cooperativa dc

Puerto Merizaldc (cooperativi sno y contab¡ I ¡dad) y par¿ que presenta

ran alternativas de solución a los problemas de transporte cn dicho

Proyecto Zonal.

d. No se logrd quc a nivel de los Proyectos Agrfcolas Zonales de las Cuen

cas de los Rfos La Tola y Tapaje, la asistencia tácnica encontrara so

luciones para los proble¡ras en la comercializaci6n de la plña y del

plátano, to que ocasionó la g,é,rdida de gran parte de la producción (el

(7O.ú Ae los excedentes comercial izabl es de plña).
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€. En cl Proyecto Zonal de la Carretera Pasto-Turnaco se presentan gravcst
problemas con la comercializaci6n y la agrolndustrlalizacilfn
sin que la asistencia técnica formule soluclones apropiadas. Ea el Pro

yecto Zonal det Delta del Rfo Patfa, el proyecto de instalación de un

mol ino arrocero no resuelve adecuadamente la agregaci6n de valor al
producto por deficiencias en la instalación y en la operacidn de los
equ I pos.

Diferentes acciones de coordinacifln y apoyo logfstico fueron adelantadas
por parte de c.v.c.-PlADt¡c@, en correspondencia con los compromlsos asu

midos en el marco del Convenio 355. Es lmportante señalar que a partir de

1986, ante !a incapacidad del INCORA para asumir el llderazgo regional en

la ejecuci6n del Programa rtP.P.P.ttr los funcionarlos adscrltos a la Divi
sión de Desarrollo Económico de C.V.C.-PI-ADE¡COP entran a asumlr una seric
de funclones de asesorfa de los equipos locales de funcionarios y de apo

yo a las comunidades atendldas. Algunas de las principales activldades ade

lantadas por los funcionarios de C.V.C.-PLADE.ICOF durante 1986, son las sl
gu i entes:

Elaboraclón de un documento que evalúa

de 198ó frente a las metas prevista en

situación del Convenlo a Abril

P I an de 0perac iones.

la
el

Se legalizan sub-convenlos con FUNDELPA para el manejo de los recursos

de las Cajas Menores a nivel de Proyecto Zonal y para la contrataciÚn
de personal técnico. Además, se legalizaron otros sub-convenlos con las

entidades coejecutoras del Programa tfP.P.P.tt para la entrega de equipos

de transporte y de dotaciones.

Se desarro I I an di versas acc i ones encami nadas a supl ir las def i ci enc las

del INCORA en la prestación de la asesorfa técnlca, asf: iIu-
i. A nivel del Proyecto l,linero de Barbacoas se efectrian tres visitas *

..-/- a la zona para apoyar la actividad de la asistencia técnica.
¡¡. se concreta la visita de dos funcionarios de c.v'c' para apoyar !aF)rtJ

s

(
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act¡Yidad capacitadora del SENA en mecánica de motobombas, a nivel
de proyectos miñ€t oso

l a l. A nivel de diyersos proyectos zonales se efectúan recornendaciones

sobre monto y manejo de las cajas Menores para gastos operativos,
presentación de informes peri6dicos de as¡stencia técnica y activl.
dades a ser desarrol ladas para solucionar problemas en ta recupera
ción de cartera crediticia.

Se desarrollan acciones, con

caminadas a la formulación de

f icie en la Zona de Tumaco a

Carretera Pasto-Tumacor y €n

Me j i cano.

el concurso de !a Embajada de Holanda, en

un proyecto zonal de desarrollo que bene

las comunidades agrfcolas asentadas en la
las ribcras de los rfos Chaguf, Rosario y

I

Dentro del Convenlo C.V.C. - Comunidad Económica Europea, se reallzan
los estudios socio-econÚmicos y los diagnósticos de base para la lmple
mentación de un proyecto zonal que beneficie a pescadores, mlneros y
agrlcultores localizados en el área de influencia de los rfos SalJa, Na

ya y Mlcay.

Es importante reseñar quera nivel del funclonamlento interno del Programa
rrP.P.P.rr se produjeron procesos de reestructuración como consecuencia de

la evaluaciÚn lnterna real I zadat se determinó lr reglonal ización departa
mental de las acciones, to que lmpticó que desapareciera la figura de los
Coordinadores Operativos a nivel de entldad eJecutora; las instituclones
asumleron la responsabi I idad de las eJecuclones a nivel departamental y

se delegó en el INC0RA la coordlnaci'ón operativa a nlvel departamental y

a nivel de Proyectos Zonales. La reestructuración del Convenio 355 tambiÉn

implic6 la desapariclón del Comité Técnlco Nacional del rrP.P.Ptt, i partir
del segundo semestre de 1986 y la instituclonalizaci6n del ComitE Coordina

dor del Convenlo 355.

anál isis del desempeño del Convenlo 355 durante 1986 quedarfa lncomple

sl no se reseñasen las prlnclpales conclusiones de la evaluación lnter

T

I
I
t
I
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t.,

(

EI
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na reallzada por funclonarios de C.V.C.-PIADElC0F. A continuacl6n nos per

mitl¡¡ps señalar tales conclusiones:

i . Logros gcnera I es atr ibu f b les a I Programa trP.P.P.rr.

- Se ha logrado despertar en algunas comunidades una mentalldad positiva
y de apoyo hacia las acciones lmplementadas a trav€s del Programa.

Se lograron diseñar crlterios válidos para la selecclún de áreas de ln
tervenci6n y para la identificaciún de los Proyectos Zonales de Desa

rrol lo.

A nivel de la formulaciún, pudo definirse una metodologfa de lnterven
ci6n basada en la autogcstión comunitaria y en la capacitaci6n.

Se han concretado procesos de coordinación interinstltucional con otras
entidades de apoyo para el logro de la consolldaclón de proyectos pro

duct i vos.

Los resultados del Programa han motivado a la C.E.E. y !l Gobierno de

llolanda para apoyar la financiaci6n de Proyectos Zonales a0n no atendl-
dos por limitaciones presupuestales.

Se han elaborado documentos

paia ¿p¡y¿¡ las actividadcs
c illn de I crédi to.

l¡. El desempeño del lNCORA.

y medios de comunicación y de capacltaci6n
prácticas de asistencia técnica y de irriga

La ejecuci6n presupuestat ha sldo del 4O.úo y el número de funcionarlos
adscrito al Convenlo 355 ha sido notablemente inferior a lo programado,

cumpl i€ndose solamente con el 29.úÁ de las metas.

Con recursos de UNI(EF se autorizd la contrataci6n de doce funclonarios
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de asistencla tácnica, y c.v.c.-PLADEIcoP aport6 et equivalente de cua

tro funcionarios más, para supllr el lncumpllmiento del INCORA.

La sltuacl6n deficitaria de personal y el dcsinteres de algunos funcio
narios impiden el cumplimiento de las metas, a nivel cuantitatlvo y

cual ltatlvo.

La mayorfa de las oficinas están mat dotadas y cuentan con muy pocos

recursos de operación¡ en la Zona de Buenaventura (puerto Merizalde)
no se cuenta con el más mfnimo recurso¡ ys et la Zona de Bahfa Solano

la situación es extremadamcnte crftica.

El principal problema detectado en !a participacidn del lhEORA se rela
ciona con la incapacldaq 9e la entidad para asu¡nirr el liderazgo regio
nal a nivel de los Proyectos Zonales. El INC0RA ha limitado su partici
páiiOn solo a la comlsi6n de personal, sin interesarse por solucionar
los problemas de funcionamlento de los equipos de funcionarios.

Los informes de ejecuci6n no se tramitan oportunanente; los Coordinado

res operativos, a diferentes niveles, deben asumlr otras funclones aje
nas al Gonvenio 355, lo que distrae la atencl6n que exige su papel eje

cutor y coordinador¡ el deslnterés, los confllctos de Jerarqufa y la

falta de comunicaci6n entre los funclonarios, afectan negativamente el

cumplimiento de !as metas propuestas.

¡ i ¡. El desempeño del SENA.

La ejecuclón presupuestal

adscrito al Convenio 355,

tación, ha sido inferlor a

el 42.ú ae las metas.

En diversas ocasiones, no

ha sido asimi lada por las

ha sido del 26.ú y el número de funcionarios
al hacer la equivalencia de horas de capaci

lo programado, cumpl iéndose solamente con

se ha evaluado si la

comuni dades; además,

capacitación impart ida

ha sldo frecuente el
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hecho de que !a capacltaci6n técnica no llegue en e! momento oportuno,

de acuerdo a lo programado.

La presencia y continuidad de los instructores, regida por una programa

ción máxima de tres meses en cada Zona, ha convertido para algunos fun

clonarlos la estadfa en la regiún en un |tcastigoit f trasllotr, en tal tor
ma gue no hay continuidad en el trabaJo y no se hacen los empalmes nece

sarios entre el funcionario sal iente y el entrante.

El SENA no le dá la importarcia que se merece a la presentación
ga oportuna de los informes de activldades, para las funciones

r as.

Aunque al SENA no le corresponden las actividades de apoyo creditlcio,
las metas cuantltativas en este aspecto se han visto reduc¡das al no

brlndarse oportunamente la capacitación; además, !os cré¿ltos ya aproba

dos ven afectado su desarrollo, al no generarse oportuna y suficlente
mente la capacltación organizatlva y tácnlca.

4.7. El Desempeño del Convcnlo durante el Prlmer Semestre de 1987.

De Enero a Junio se reallzaron dos ComltÉs Coordinadores Naclonales del

Programa trP.p.p.tr (segundo y tercero), habiÉndose realizado el primero de

ellos en 0ctubre de 1986.

Ante el Segundo Comité Coordinador, C,V.C.-PLADEICOP present6 el sonovlso
ItPequeños Proyectos Productivos en la Costa Pacff icatt, elaborado en el

marco de! Convenio 355. Este material didáctico y de capacitaciÚn, se stma

a otras produccioncs de elementos capacltadores que podrán consolldar las

actividades de prorpción del Prograrna y las labores de capacitación, asis

tencla técnica y cr€dlto.

Con €xito se adelantaron las acciones tendientes a la vinculaci6n del Go

f entre\
evaluadoJ,

L- Copia No Controlada CVC
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bierno de Holanda para el apoyo de pequeños proyectos productivos en la Zo

na de Tumaco. Para Enero se logra la presentaclún del Plan de Operaciones

y para finales del primr semestre el Convenlo C.V.C.-l'lolanda entrá a ejecu

tar las acciones prlrmrlas de desarrollo. Gracias a la raclonal ización de

las experiencias, se privilegian las acciones de capacitación y asesorfa en

postcosecha y mercadeo (plátano, coco, cacao). Además, se coloca en prlmr
plano el logro de la autogestión comunitarla y la organización de base de

las comunidades. Funcionarios, en su mayorla oriundos de la regl6n, son ca

pacitados y se instalan en campamentos ubicados en los rfos Chaguf, Mejica
no y Rosario.

También se logra la concresión del Convenlo C.V.C.-C.E.E., se formula un

Plan de Operaclones y se toman las medidas para,que en 1987 comiencen las
acciones de desarrollo en las áreas pr6ximas a los rfos Salja, Naya y Ml

cay (Zona de Buenaventura y Norte del Cauca). ll igual que en el caso ante

rior, la racionalizaciún de las experiencias permite privi legiar los apo

yos hacia la comcrcialización y hacia la dotación de una infraestructura
básica de serviclos en zonas en donde son domlnantes la agricu ltura, la pe

queña minerfa y la pesca artesanal.

Ante la Dirccci6n General del SENA se vuelve a sollcitar, como acción prlo
rltaria, la revisi6n de la ¡rntodologfa CAPACA, con el fin de que se lntro
duzcan afustes que permitan adecuar la metodologfa a las condiclones soc¡o

culturales de ta Costa Pacffica, en donde casl et 80.ú de los nativos son

iletrados. Con este propóslto se reproducen eJemplares del paquete de capa

citación elaborado en el marco del Convenio 355 (ttCapacltaci6n Soclo-empre

sarial para Grupos Asociatl vos de Produccl6ntt).

C.V.C.-PLADE ICOP togra f lna I izar la e t aborac idn del estud io de dl str i buc iónl
de combustibte en et Litoral Pacffico, como alternativa de soluci6n para 

I
apoyar todas las actay¡dades productivas y sociates del Litoral Paclfico. )

Et Segundo Comité Coordinador Naclonal aprueba la destinaci6n de algunos

recursos provenientes del Gobierno Nacional para la construcción de peque

Copia No Controlada CVC
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ñas obras de infracstructura en dos 6 tres pobtaciones por Departamento.
Dentro de estas obras se contempla la pos¡b¡lidad de apoyar el desarrolto
de la pesca artesanal, con la construcc¡ón de tres ptantas de hielo y de

caYas para la conservación del pescado, en los Proyectos Zonales de Bahfa
Solano (Cupica), de la Ensenada de Tumaco (lscuanOé) y Oe la Frontera con

Ec uador.

Los problemas debidos a la falta de

Convenlo 355, por parte de INC0RA y

esta situación, se acuerda congelar
del Prograna.

nombrarniento de personal adscrito al
de SEM, contin6an y se agudlzan. Ante

la anpllación del área de cobertura

No logran ser solucionados los problemas inherentes al funcionamiento de

las Cajas Menores de los Proyectos Zonales en el marco del Convenio C.V.C.-
FUNDELPA; tampoco se logra que los recursos transferidos at INCORA se aúni
nistren en forma oportuna y ágl l.

Cada vez más los Coordinadores Zonal es de C.V.C.-PI-ADElC0P, deben asumir

funclones de liderazgo, de apoyo logfstico a los Proyectos Zonates, de apo

yo a la asistencla t€cn¡ca y a la capacitación, ante los problemas vigen
tes a nivel de las entidades ejecutoras.

Corn acciones puntuales de C.V.C.-PLADEICOP, merecen destacarse la entrega
de equipos al INC0RA por valor de $ 8.2o3.oO0.oo (Febrero) y la elabora
ción de la cartll la trGufa para la Elaboraci6n de Pequeños Proyectos Produc

tivosrr, además de la producción del sonovlso ya reseñado. También, se con

trata con SERATEC LTDA. la realizaciún de la evaluaciún de impacto del Pro

grama ttP.P.P.ll.

Se tramitd Convenlo con el lnstituto trMatfa Mulumba'r para ta construcc¡ón
de una planta de hielo y de cavas de conservación en poblaciones ubicadas

en la desembocadura del rfo Naya, como apoyo a la pesca artesanal. En el
proyecto minero de Barbacoas se coordinó con INGEO4INAS la realizaci6n de

propuestas para efectuar un estudio de prespecci6n minera.
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V. SINTESIS EVALUeTIVA DE L05 PñOYc0TUS ZONALES DE DESARROLLO.

5.1. i,etodologfa Ap¡¡cada para la Selecci6n de los genef icíarios Partici
pantes en los Tal leres de Evaluaci6n a nivel de cada Proyecto Zonal.

a. Se celebraron reuniones en las que participaron investigadores de SEFG

TEC LTIe y los d i f erentes asesores de C.V.C.-PLirULlCüP encargados de

las labores de coordinaci6n entre la Direcci6n del Programa rrP.P.P.t'y

las ent i dades e jecutoras cje los pequeños proyectos product i vos a ni ve I

de ca da Proy ect o Zon a I .

In dichas reuniones se identificaront por concenso, los F'royectos 2ona

les existentes, el área C,e cobertu-ra de cada Proyecto Zonal, y, los Be

nefici(ios y los Grupo5 actuales a nivet de cada proyecto.

t'osteriorr¡ente, según los TÉrn,inos de l-:eferencia presentados por SEP.a

TEü LTt¡.r. y aprobados por C.V.L.-i'L^LL lC'iP y l-,rir ICEF, se proced ió a de

ternrinar a nivel de cada uno de los Proyectos ¿onales objeto de evalua

ci6n a travÉs de Talleres con Grupos cie .lenef iciarios, una r:iuestra de

usuarios que fuera representativa por lo nlenos al nivel del 30.01, de

los 6rupos de benef iciarios asesorarlos actualmente por el Prograrna rrP.

DÉ'III al a a

c. Ln el c¿so de la selección de los ¡eneficiarios con créd¡tos individua

les, se realiz6 un n¡uestreo al ¿zar para cieterminar quiánes deberfan

de participar en los Tal leres ie Lvaluaci6n.

En el caso de la selecci6n de los Crupos de ieneficiarios objeto de

créditos asociativos, se deterr,lind invitar a por lomenos un represen

tarrte por Grupo de Jenef ici¿rios.

d. Ln e I Departa;:rento de I -hocó, a rr ive I de I Froyecto i,gropecuar io Ce la
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por veredJ,

los dos Gru

l.i ¡crocuenca de I Rf o Va I le, se acordó invitar a

escogido al azar, y a cuatro representantes de

pos Asoc i at i vos ex i stentes.

Ln el t,epartamento del Chocdr y en

de I Go I fo de Cup i ca, se det ernr i n6

tante de cada uno de los Grupos de

rel aci6n con el Proyecto Pesquero

invitar a por lo menos un represen

Pescadores asesoredos.

e.

a
lo

§.

En el Departamento del Valle, y en relación con el proyecto l.grfcota
de la tiicrocuenca del ilfo Naya, se acord6 invitar a la totalidad de

los usuarios del irrograma trP.p.p.rr.

Ln el úepartamento del Valler y €n relaci6n con el proyecto iesquero
de la Desembocadura del rlfo N6|ts, se determind invitar a por lo menos

un representante de cada uno de los Grupos de Pescadores asesorados.

h. i-n el Lepartaniento del Lauca t y an relación con el Froyecto Pesquero

de las r,ocanas de los rifos Timbiquf , Guapi, lscuandé y Tapa ie, al azar,
fuercn escogidos representantes de los Grupos,.sociativos, asf: tres
de la vereoa Ll üantit, tres de la vereda Ll Cuerval, tres de la vere

d¿ üh ico ?érez, cuatro de la verecia ¡.¡azán y cuatro de la vereda La En

senada.

i. un el Uepartamento del Caucat y en

de las Luencas de los i:fos t ua juf ,
presenc i a de 30 Urupos Lsoc i at i vos.
y se invitd al Taller de Lvatuaci6n

I., inero.

re laci6n con los'irroyectos l.,ineros

Tir¡biquf e lscuandé, se detectd la

ror azar, se cscogieron l5 Grupos,

a un representante de cada Grupo

J. En e I t,eparta;':,ento

las de les ..1 uenc¿:;

la presencia.,je 12

fueron invitadcs al

..\§!-r:ro
del É¿tca¡ y eñ relaci6n
de los irfos Tapaje y La

Grupos ;rscc i at i vos, dos

Ta I ler Ce uva I uaci 6n.

con los

Tolar en

de I eqados

Proyectos

don de se

por ca Ca

r.gr f co

rjetect6

,irupo

Copia No Controlada CVC
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fn el [repartamento de liariño, y en relacidn con el proyecto Fesquero r

de la l-rontera, luego de que se cjetermin6 la existencia de diez (jru
p0s lr.sociativos, se deter¡nínd citar al Taller de Lvaluaci6n a dos re
presentantes de cacja Grupo, escogidos al ezar.

l. En el Lrepartar¡ento de lraríñ0, y en relaci6n con el Froyecto Zonal l.,i
nero de oarLacoas, se cit6 al Tal ler de Lvaluación a dos delegados de

cada una de las seis Asociaciones existentes, escogídos al azar de

las 57 cuadrillas de niineros vinculadas a tas r'.sociac¡ones citauas.

ñr. En el Departamento de t.iariñ0, ¡, en relaci6n con el proyecto l.grfcola
del Lelta del ilfo Patfa, se seleccionaron, al azar, dos representan
tes de la vereda Caimito y cuatro representantes de cada una de las
siguientes veredas: San Fedro del Vino, Salahonda y Ramos.

ño [n el Icpartamento de l.aríño, y en relaci6n con el i'royecto i.grfcola
de la Uarr etera Tunraco-F asto, f ucron se lecc i onacios:

i. Un representante de cada uno de los Crupos ,.soc¡at ivos existen
tes en la vereda Llorente.

i¡. Luatro usuarios de la vereda ühilvf y cuetro usuarios de la vere

da r-a )apÍ, procurándose la representatividad de los usuarios vin
culados tanto a las act¡vi dades agrfco las comc a las pecuarias.

For Lepartamento, a continuaci6n se anexan diferentes cuadros que propor

cionan ínforr'ración sobre los siguientes aspectos:

i.

¡¡.

ldentif icaci6n de los Proyectos Zonales y de los Talleres de Evalua

ci6n a real izarse con 6rupos de Deneficiarios.
Cronograma d€ ,.Ctivídades para la re¿lizaci6rt de los Tal leres de

Lvaluaci6n con Grupos de Deneficiarios y con los Funcionerios Loca

les a nivel cie c¿Ca I,'ro¡,ecto -onal.
Listado de Participantes en los Tal leres de lvaluaci6n real izados

con Grupos de i-,enef ic iar ios.
I I l.

Copia No Controlada CVC
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,€PRT€C TTDR

TALLER

Nombre

Gracil lano !.Íosquera

Pedro Nolasco Alvarado

Ramdn Moreno Martfnez

Jesús Emiro Nagles

tsernardlno Torres Muri I lo

Gregoria Bermúdez pérez

Nilda Pinllla

One i da Lemus

Basilio Nagle

Ado lfo Estevez

Martfn p¡n¡l ¡a

a Bahfa

Hi guerona I

El Valle

El Valle

Angfa

C.V.C.-PLADE ICOP

I NCORA

Profesi6n u 0ficio

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

-Agricultor

Agrlcultor

Agricultor

Porcicultora

Agr icultor

Coord i nador Zona I

Técn ico Agr f co la

C U A D R O No. 5. 1.3.

EVALUACION CON AGRIGULTORES REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE EL

PROYECTO DE LA ].IICROCUENCA DEL RIO VALLE

LISTADO DE PART ICIPANTES

Vereda o

Carre tera

El Val le

Carre t era

Ang fa

Ang fa

Ent i dad

Utr fa

Copia No Controlada CVC
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-

TALLER

.CUADR0 No.5.1.4.

DE EVALUACION REALIZATJO CON PTSCADORES

PROYECTOS DE CHAMBAGU Y DEL GOLFO DE

EN BAHIA SOI.ANO

CUP I CA

LISTADO DE

Ver e da

PARTICIPANTES

6 Ent i dad Profesi6n u 0f icioNombre

David Valois Rivera
(Grupo Toyero)

F laviano Ruiz Va I enc ia
(Grupo Tlbur6n)

Ranulfo t'lurillo
(Grupo Dorado No.3)
Menedesmo Valois C6rdoba
(Grupo Sardinata)

Miguel Mena Palacios
(Grupo Mer lyn)

Lul s Gonzá lez

Apolinar Gamboa
(Grupo De lf ln)
J'lar I ano E st up i ñán
(Grupo Estrel la Marú)

Asae I Rodrfguez
(Grupo Albacora)

Mauro Badi I lo
(Grupo Ca imán)

Nemesio Grueso

Hector Quezada

Ado I fo Estevez

Chambac6

Chamb ac ú

ChambacÚ

Chamb acÚ

Chambacú

Cup I ca

C har¡b acú

Cup i ca

C hamb ac ú

Chambacú

¡ NCORA

¡ NCORA

C.V.t].-PLADL ICOP

Pe scador

Pe scador

Pescador

Pescador

Pescador

Pescador

Pe scador

Pe scador

Pe scador

Pescador

Tecndlogo lng. lnd.

Tecnd logo Pesquero

Coord inador Zona I

Copia No Controlada CVC
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-
CUADR0 No. 5.1.7.

TALLER DE EVALUACITN CON A6RICULTffiES REALIZADO EN

PROYECTO ZOI.IAL DE DESARROLLO DE Iá }.tICRGUENCA

PUERTO MER ¡ZAu)E

DEL RIO NAYA

Nombre

Al fredo Cast I I lo

Rosal lno Angulo

R6mu lo Vi veros

Andrés Vi veros

Llsfmaco Angu lo

Marc ia Vl veros

Felisa Mina

Rosa Myriam Ramos

Franclsco V. Garcás

Marlo Santos GarcÉs

Barto la Garc€s

Obdulla Mondragón

Juán Panameño r

LISTADO DE PARf, ICIPANTES

Vereda

El Trueno

Betan I a

Betan I a

Betanla

Joaqulnclto

San Pedro

San Pedro

San Pedro

Joaquincito

Joaqulnclto

Joaqu inc ito

Betan i a

San Pedro

Grupo Asoclatlvo

La Unl6n Fanl liar

La Buena Suerta

La Esperanza

La Esperanza

Lq Esperanza No. 2

La Estrella

La Estre I la

La Estrella

La Fortuna

La Fortuna

La Fortuna

Por ven I r

Panameño

N6mero de Socios

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

Este usuario no estuvo presente en la Reunidn pero a través de una co

municaclón escrita justificd su ausencia y seña16 los problemas que en

frenta con la producción de arroz.

Copia No Controlada CVC



,€RRT€C ITDR

CUADRO No. 5. 1.8.

TAIIER DE EVALUACIO.I CO{ PESCADffiES REALIZADO EN

PROYECTO ZO{AL DE DESARROLLO DE LA MICRODI,ENCA

PUERTO MERIZALDE

DEL RIO I.¡AYA

Nombre

Apollnar Rodallega

Juán Demetrlo Ranos

Ceferino Angulo

Ranu lfo Gortés

Marcos Nuñez r

0slas Mondragón

Ermlnsón Hinestroza

Miguel A. H¡nestroza

Virgi I io Valencla

Juán Gul I lermo Mosquera

LISTADO DE PART ICIPA}.ITES

Vere da

Santa Cruz

San Pedro

Betan I a

Betan i a

Chamusca do

Concher i to

Santa Cruz

Santa Cruz

San Fernando

AJlsito

Grupo Asoclativo

La Aventura

La Fuerza Nuestra

Plña

El Aventurero

Tinto

Los Tres Amlgos

Los Tres Primos

El Jardfn

La Un ión

T i burón

Presidente del Comité de Pescadores del Rfo Naya

Copia No Controlada CVC
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,€RRT€C LTDR

C U A D R 0 No. 5.l.lt.

TALLER tE EVALUACtoN CoN M|NER6 REAL|ZAO0 EN GUApt (CAUCA)

Fk0YECTo Z0NAL DE DESARR0LLo DE LAS CUr.r§AS DE LOS RtoS TtMBtQUt, GUAJUT

ISCUANDE

L¡STADO DE PART ICI PANTES

Nombre

Eml I io Cuero

Marco Torres
Herm6genes Hurtado

Agust fn Montaño

Mario Venté

Marfa Valencia
José Domingo Conchimbo

Juán E. Va I enc i a

Clodomiro Arrechea

Luis Marfa Loango

Luis Eeltrán
Marce I ino Ocord

Bartolo Estupiñán

Berta Caraba I f
Dioni lda 0bando

Ver eda

Concepc I dn

Concepc i ón

Con cepc i 6n

Concepc i ón

Cheté

Cheté

Chetá

Cheté

Cot e je

Cot e je

Cote Je

Cote je

Playa Grande

Peña Lisa
Peñq Ll sa

Cuenca

Guajuf

Gua Juf

Guajuf

Guajuf

Timbiquf

Timbiquf
Timbiguf
Timbiquf

Timbiquf
Timbiquf

Timbiquf

Tlmbiquf

I scuan dé

I scuan dé

I scuandé

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C TTDR

CUADRO No. 51.1.12.

TALLER DE EVALUACI0N CoN PESCADoRES REALTZADO EN GUApt (CALCA)
PRoYECTo zoML DE DESARRoLLO OE LAS BoCANAS DE LoS R|OS T¡MB|QU|, cUAp¡

I SCUAI{DE

LISTADO DE PARTIC ¡PANTES

Nombre

Ricardo Sánchez

Lui s A lberto 0rob lo
Fabio Dájome

José Angel Renterfa
Franclsco Camacho

Alba Lucia Suárez

Jesús A. Val lecl lla
Policarpo Sinisterra
Pedro G6ngora

Sixto Hinestroza
Lorenzo Sánchez

Antonio Caraba I f
Fernando Castlllo
Marlo Hinestroza
AndrÉs Valencia
Marfa lsmenla Calcedo

Toribla Hinestroza
Ellas Torrés
Alfredo Qulñones

Vereda

El Canti I

E I Cuerval

E I Cuerva I

Bazán

Bazán

Bazán

Bazán

Perla del Pacfflco
La Unión

El Canti I

El Cantil
El Canti I

El Cant i I

El Cantil
El Canti I

El Cantl I

El Cantil
Chlco PQrez

El Cuerval

Grupo No.

ó

3

7

6

6

6

6

il
t0

I

I

3

3

5

6

7

I
I

7

Copia No Controlada CVC
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Nombre

Li sardo Cortés

Ben jamfn Or doñez

Hector A. Quiñones

Rosalba G. Hurtado

Augusto lturre
Evel Cort€s

Gerardo Bo laño

Erlcson Hurtado

José B. Qulñones

Hernando Flavio Cabezas

Miguel A. Escobar

Segundo Hurtado

Leonel Landazur i

Berta Anguto de Qulñones

Carmen de Valencia
Orfl I io Quiñones

Cel ia l'larfa Vivero
Alfredo Quiñones

Alfonso Angulo

Petronllo Angulo

Ant itery Angu lo

Si lvio Angulo

Juán B. Tenoyo

TALLER DE EVALUACION CON

PROYECTO ZONAL DE

CUADRO No. 5. l. ló.

L¡STADO DE

MINEROS REALIZADA EN BARBACOAS

DESARROLLO DE BARBACOAS

PART IC IPANTES

Vere da

La Aurora

La Aurora

La Aurora

La Aurora

El Chocho

Co scorr6n

La Aurora

La Aurora

Zapote

Zapote

La Humi ldad

E I Chocho

Coscorrdn

Zapote

La Hu¡ni ldad

Co scorr6n
El Chocho

Magu f-Payán

Maguf-Payán

Estero Seco

Estero Seco

Estero Seco

Guayemb f-Payán

Copia No Controlada CVC
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cuADtro No. 5.,.12

TALLER DE EVALUACION CON PEScADoRtS REALIZADO EI{ CABO MAT.IGLARES

PROYECTU ZCI.¡AL DE OI.SARROLLO DE Iá FRONTERA CON ECUADOR

LISTADO DL PARTTcIPANTES

Nombre

Abad palacios

Ranón Sierra
Domingo Araón

Te6fl lo Benavides
Adolfo Estupiñán
Adolfo Rincón
Teóf i to Ro jas
Franc lsco Al irio Casti I lo
Fálix Valencia
Armenlo Renterfa
Nelso¡ Orobio
José Grueso

Benjamfn ....
Guillermo Bustamante

oscar Tito Rodrfguez
Marci al S i ni sterra
Adrlano Arbo leda
Manue I Vicente Casti I lo
Agust fn Reguenez

Jul ián TorrÉs
Ermin io Guerrero
Cipri ano Cuero

Callxto Requejué

Vereda

Cong a I

M i I agros

M I I agros

Mi lagros
Chontal - La Barca

Chontal - La Barca

Candelillas
Cñontal - La Barca

Candelilla del Mar

Candel i I la del Mar

Chontal - La Barca

Chontal - La Barca

Chontal - La Barca

Chontal - La Barca

candelilla
Candel i I la
Chontal - La Barca

Conga I

Conga I

Candel i I la

Faro

Faro

Congal

Copia No Controlada CVC
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CUADRO No. 5.1.18.

TALI-ER DE EVALUACION REALIZADO CON AGRICULTORES EN SA¡.áHONDA

PROYECTO ZONAL DE DESARROLLO DEL DELTA DEL RIO PATIA

LISTADO OE PARTICIPANTES

Nombre

Segundo Valleci lla
Fe I I pe Gran Ja

Leonardo Mosquera

Sau lo Vásquez

Alejandrino Quiñones

Leoncio Larrdazurl

Luper io Cuero

Adislao Valencia

Bartolom€ Cuero

Hi larlo Ort iz
Jorge 0. Cuero

José D. Quiñones

Alberto Canpaz

Milton Montaño

Domingo Vásquez

Gustavo Ro jas

Segundo Vicente Sol

Alvaro Sol

Angel Estacio Alegrfa
Eloy Evello Riascos

Arcadio Estacio
RenÉ Pera lto

Vereda

Ramos

Raros

Ramos

Novil lal
Novl I lal
Novi I lal
San Pedro

San Pedro

San Pedro

San Pedro

Sa I ahonda

Sa lahonda

5a I ahonda

Sa I ahon da

Pa jona I

Pa jona I

Pa Jona I

Pa jona I

Ca imito
Caimito

Ca imi to
Ca imi to

del Vino

del Vino

del Vino

del Vlno

l
Copia No Controlada CVC
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CUADR0 No. 5.1.19

TALLER DE EVALUASION REALIZADO CON

PROYECTO ZOITAL DE DESARROLLO DE Iá
AGRICULTORES EN CAJAPI

CARRETERA PASTO-TU4ACO

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre

Segundo Estup iñán

D iomedes Landazur i

M i gue I Panto Ja

Rlcardo Gonzdlez

At i lano Orob io

I ng ino Ang u lo
Pedro Garcfa

Anse lmo Mo lano

Josá Qulñones

Juán Val lecllla
Josá Cabezas

Margar I to Cuero

Hubert Betancourt

Just lno Zanbu l6n

Vere da

L lorente
L I orent e

L lorente
Ca Jap f
Cajapf

Cajap f
Cajapf

Ca japf - Vl I la rlca
Ca Jap f
Ca Japf
lnguapf del Carmen

Chl lvf
Chllvf
Mascarero

Copia No Controlada CVC
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5.2. SINTESIS LVaLUATIVA DEL PROYT.UTO ZONAL DE DESARROLLO PESqUERO Y DESA

RROLLO AGRICOLA DE BAHIA SOI.ANO Y GOLFO DE CUPICA.

5.2.1. Caract er izac i6n (,eográf ica y Soc ioecondmica de I Area de lnf luenc ia.

El l'lunicipio de uahfa Solano se encuentra ubicado en la zona norte del Depar

tamento delChoc6, en el L¡toral Pacff ico colombiano. La cabecera municipal,
Ciudad Mutis, está asentada en la propia Bahfa, cerca a la desembocadura del

Rfo Jel la, entre el Cabo de Solano y Punta Nabugá.

Los linderos del Municipio, seg6n acta de creación, son los siguientes: al
norte La Quebrada del Cacique (t-íunicipio de Juradd), al sur San Pichf (Muni

cipio de Nuquf ), al este la cordillera del Baud6 (llunicipio de Bojayá) y al

oeste e I 0céano Pacff ico.

Dentro de esos lfmites se localizan los siguientes corregimientos:

Cup ica

Anta d6

Abegá

Nabugá

Mec ana

Huina

El Valle
Utr fa

P ica

Balslta
Chirichiri

Juan G i 16

Ch acora

Ca imane ra

Nimiqufa

Posa Mansa

Boca de Nimiqufa

H iguerona I

Arena I

Pijibasal
El Clavo

I

Geol6gicamente es una zona potencialmente sfgnica, cuyas fal las parecen pro

longarse por el Pacffico hasta tos Lstados Unidos y el Archipiélago del Pacf

fico. Dos fen6menos telÚricos importantes han ocurrido en el área: en 1906,

con maremotos e inundacionest y el 26 de Septiembre de 1970, con graves des

Copia No Controlada CVC
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I izamientos y emanaciones sulfurosas subterráneas.

Climatol69icamente el Golf o tiene una temperatura promedio superior a 24"C y

de acuerdo con la clasificación geol69ica de Holdridge se puede catalogar co

mo una zona de bosque muy hrfmedo tropical, que presenta un promedio anual de

lluvias entre 4.000 y 8.000 m.m.

Las cond¡c¡ones de la Bahfa, ensenada natural de gran profundidad, son las

más óptimas para lo que se ha denominado comercialnrente ttpesca blancatt, por:

sus superficies de aguas abrigadasr s€guridad para la profundidad o fondeade

ro ( 150 mts.), ancho de canal o canales de acceso (85 mts.), arrecifes defen

sivos (Los Vidales), anrplitud y prof undidad de las dársenas (parte interior
del puerto). La Bahfa tiene un área total de 95.0 Kms2.

El proyecto de desarrollo para pequeños productores se localiza en tres zonas

geográf icas delMunicipio de Bahfa Solano, a saber:

- Proyecto de pesca artesanal en el barrio Chambacú, cabecera de Bahfa Solano.

- Proyecto de desarrollo agropecuario, microcuenca del Rfo Val le (Bahfa Sola

no).

- Proyecto de pesca artesanal, corregimiento cte Cupica (Bahfa Solano).

Cada una de las zonas del proyecto presenta caracterfsticas geográficas que

las diferencian unas de otras, influyendo en parte al desarrollo de cada pro

yecto en part icular, como veremos a cont inuac ipn:

ItLa comunidad de Chambac6 está situada en el extremo nor-oriental de la zona

urbana de C iudad l4ut is, en la margen derecha de I Rf o Jel la,. Se caracter iza

el'asentamiento por su local ización en el manglar. Estos suelos son fangosos

y per i6d icamente inundados por la mareart ( l.a).

( l) a) lncora. Estudios de fact¡b¡ l¡dad para un proyecto de pesca artesanal
en la comun¡dad de ChambacO. Bahfa Solano, Septiembre de 1985.

lncora. Proyecto agro industr ia ! óe arroz. i,i icrocuenca de I Rf o Va I le.
Bahfa Solano. S. F.

b)

Copia No Controlada CVC
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Estas condiciones ffsicas de relativo aislamiento en €pocas de inundaci6n cm

respecto a la cabecera, imprimen una cierta depresión de la población asenta

da en Chambacú en relaci6n al acceso a los servicios con que cuenta el resto
de la comunidad, a pesar de la cercanfa. Cuando estos terrenos se inundan, a

los habitantes se les dificulta pasar a la parte no inundada, debido a que

el puente que los unfa se deterior6 y hasta el momento no ha s¡do posible re
parar I o.

En general, el Municipio de Bahfa Solano carece de vfas de comunicaci6n te
rrestre con el resto del pafs. El principal medio de comunicaci6n uti lizado
es el aéreo, el cual presta0 dos lfneas aéreas con viajes a las principales
c¡udades del pafs; l69icamente, no toda la poblaci6n tiene acceso a estos
servicios que resultan bastante costosos.

La mayor parte de la poblaci6n uti liza el transporte marftimo y f luvial para

desplazarse de una comunidad a otra. ItGeneralmente lo hacen por canoas movi

das a canalete (especialmente los pescadores) y algunos con motores fuera de

borda. El servicio de cabotaje es prestado por barcos que cubren rutas entre
los puertos de Buenaventura y Bahfa Solano. Por vfa terrestre sdlo existe un

rS
tramo de 16 kms. entre Eahfa Solano y el Corregimiento agrfcola y turfstico
de El Valle. lgualmente las trochas rúst icas conectan a los pobladores con

las playas cercanastt. (l). -i-,; -
,,, j,l,''t'

!.tu,i

En el Corregimiento de El Valle, situado en las orillas del rfo del mismo

nombre, se I leva a cabo'el Proyecto de üesarrol lo Agropecuario. Su población

se comunica con la cabec€rEt Ílut'ric ipal por la carretera menc ionada y por el

l.lar Pacf f ico, e I que a su vez pernrite la comun icac idn con Buenaventura y Pa

namá. El Rfo Valle y sus af luentes (Aoroboro, I'iimiqufa, AnEfa, Caimanera y

Tund6) se utilizan como canales de comunicaci6n interna con las veredas del

Correg imiento; a lgunas veredas t i enen cam¡nos de penetrac i6n.

Las lidades de comunrcaci6n terrestre y f tuvial a El Valle son aparentes

(t) I dem. I ncora. Proyecto Agro i ndustr de Arroz.

Copia No Controlada CVC
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debido a obstáculos tales como: tos costos del transporte a la cabecera, lo
poco frecuente del mismo, y las condiciones climáticas que inf luyen en la re
ducci6n del caudal del rlo y sus af luentes, dif icultando la comunicaci6n in
terna con las veredas en épocas de verano; en el caso contrario (épocas de

lluvia), los caminos o trochas se hacen intrans¡tab.le.s...._..,_--_)

-,-'..:.'' "'
El Proyecto de más reciente vinculaci6n a! Cor¡venio 355, en ta Costa Chocoa

na, es el de [¡esarrollo Pesquero en t upica, Corregimiento de Bahfa Solano
ubicado en la bahfa del mismo nombre, cuyo único medio de comunicaci6n con

la cabecera municipal es el marft imo itcubierto por embarcaciones rnenores
propulsadas por motores fuera de borda de bajo cabailaje (9.9 - 25 H.p.). El

servicio marftimo de mayor envergadura es cubierto por barcos de cabotaje,
regularmente cada l5 dfas, para transporte a Buenaventurarr.

ItAún asf , la zona cuenta
tud, desaprovechado al no

y carecer de ayudas para

con un aeropuerto asfaltado de l.lOO mts. de longi
estar inscrito en el servicio de Aeronáutica Civil

la navegaci6n aérea'r. (l).

En cuanto al servicio de electrificación es general en toda ta zona el uso

de plantas a nivel particular; lo más común es el alumbrado a base de petrd
leo en necheros y lámparas o a base de A.C.P.M. en frguarichaf, (tarro cerrado).
La falta de f luf do eléctrico se const ituye en factor limitante que eleva tos
costos cuando se trata de introducir elementos de transformaci6n agroindus
trial, en tanto lg producci6n asf lo requiera. ,,1, )
¡J.Cl'- '/,',^,- *' /.'*'* ¡L',-,,.t 

¿"
/ ¡ /t

.l \e!"-eftt

El agua potable como elemento de vital importancia, es conducida a través de

"tuberf a de P.V.c. de l/2 pu lgada de d¡ámetro" ( l) que I imita la cobertura
del servicio a la totalidad de las viviendas; t,la escasez del lf quido obede

ce tambiÉn a la falta de control, ya que hay viviendas en donde el tubo no

tiene llave para abrir y cerrar el paso del agua y por lo mismo se desperdi
y resta presi6n para que llegue a las viviendas en general'r. (Z).

(l) ldem. lncora.
(l) lncora. Estudio

en Cupica, Paja
(2) ldem. lncora.

Proyecto Agro industr
de Fact ¡b ¡ I iciad para
t, Castellanos y Piña

Proyecto Agro inCustr

ial de Arroz.
el fomento de

. Bahfa Solano,

ia! de Arroz.

la pesca artesanal
Agosto 1986.
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El servlcio de alcantariltado es nulo a excepci6n de la cabecera; en la mayo

rfa de los casos se hacen las necesidades fisiol69lcas a campo ablerto, en

la playa o en algún lugar cercano a la vivienda.

Sobre este aspecto es necesario destacar la tabor que han adelantado atgunas
instituciones como PRSiESA (Programa de Mejoramiento de Vivienda, Satud y Me

dio Ambiente), a través del CINDE (Centro tnternacional de Educaci6n y Desa

rrotlo Humano) oe UeOellfn, quines lograron organizar y concientizar a ta po

b lac i6n acerca de la importanc ia de estab I ecer programas comun itar ios, en

tre ellos la construcci6n de letrlnas. El programa enfrenta tropiezos ttdebi

do a las condiciones ffsicas de !a zona, como son el alto nivel freático, al
ta pluvios¡dad, suelo arenoso e inf tuencia de la mareat, ( l). ¡lo obstante los
obstáculos, las comun¡dades de El Valle y Cupica continúan organ¡zadas alre
dedor de la obtenci6n de obras de benef icio com6n, mectiante el aporte de tra
bajo comunitario.

En la cabecera municipal existen una of icina de Tetecom y algunos teléfonos
privados que permiten la comunicaciÚn con las diferentes ciudades del pafs.

i. Caracter fst i cas de I a Pob I ac i 6n .

ItLos indfgenas fueron los primeros pobladores de la zona, dispersos en las

riberas de los rfos, dedicados a la caza, a ta pesca y muy ruCimentariamente
a la agricultura; pertenecfan principalmente a la tribu de los Baudoes (Cari
bes del Oeste Chocoano). A este grupo pertenecen los Emberá, que tienen hoy

su asentamiento al sur del rfo Jella, en las cabeceras de tos rfos Valle y

Juradd y en la Serranf a de I Baud6rt .(2).

Las tribus indfgenas, como es b¡en sabido, han sido objeto de todo tipo de

abusos en los sitios donde aún subsisten; han sido despojados de sus rique

(l) ldem. lncora,

12) ldem. lncora,
Est ud i os Cor,run i

Cup ica, 1986.

dad ChambacÚ, 1985.
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zas, re.Presentadas en ob jetos de oro ut i lizados en las ceremonias relig iosas,
de las tierras heredadas de sus antepasados y más recientemente de sus tradi-
ciones, costumbres, e incluso de su lengua de origen.

Pese a que se ha tratado en algunos casos de lograr un cierto acercamiento
para la comprensi6n de los grupos indfgenas del pafs, se puede decir que la
tendencia general izada es gue estos grupos desaparezcan siendo absorbidos
por la rrc ivi I izaci6nrt.

rrEn los albores del siglo XVl, se produce la importaci6n masiva de negros
africanos por Cartagena en condiciones de sometimiento y esclavitud, para ser
vendidos allf o transportados a los asentamientos de negros en el interior.
Los descendientes de estos primeros hombres africanos constituyen hoy en dfa
la mayorfa de la poblaci6n det Litoral Pacff ico. Aunque la poblaci6n blanca
entrd al territorio con la Conquista misma en busca de oro, numéricamente hoy

es poco representat iyart.

ttNo obstante, Bahf a Solano, por las caracterf st icas de su conformaci6n, se

aleja étnica y culturalmente del patr6n tfpico de los asentamientos de la Cos

ta Pacffica Colombiana, pues desde 1890 ha sido objeto de corrientes migrato
rias venidas desde Punta Arenas (Costa Rica), QU€ luego de establecerse en

Jurad6 se desplazaron a Jet la (Cludad Mutis)".( l)

Según datos de informaci6n secundaria, el comercio con Panamá fue bastante
marcado, hasta tal punto que se di6 alg6n tipo de penetraci6n cuttural a tra
vés de la danza y el uso de algunos instrumentos musicales; la moneda que cir
culaba normalmente era el ddlar. AÚn hoy se conserva la costumbre de comple

mentar los ingresos mediante el comercio de ropa y loza trafda de Panamá.

En este punto es importante resaltar otro fenómeno de poblamiento especial

ocurrido en Bahfa Solano. Durante la presidencia del doctor Alfonso L6pez Pu

marejo, concretamente en el año de 1935, se impuls6 la creaci6n de una colo

(t) I dem. lncora. l-hambac6.
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n¡a agrfcola como parte de un ProErama lntegrat de Desarrollo en la Costa Pa

cffica que inclufa: colonizaci6n dirigida, infraestructura portuaria, infra
estructura vial para la comunicaci6n interna a los corregimientos vecinos
(Huina, Mecana, El valle), centros de acopio para la producción y un canat

i nt eroc eán i co a I r fo Atrat o.

El proceso de poblamiento se inici6, pero los obstácutos para la comunica

ciÚn con el exterior y la comercializaci6n de los productos, condujeron at
fracaso del amb icioso proyecto.

Es de anotar gue, por observaci6n directar pudimos constatar c6mo en buena

proporci6n los establecimientos de tipo comerc¡al y parte del transporte te
rrestre, lo desempeñan antioqueños radicados en la cabecera. También se pre

senta inmigraci6n de pescacjores de la parte sur de !a Costa Pacffica. En el
primer caso, el grupo social antioqueño se ha caracterizado por ser un grupo

emprendedor con bastante habilidad para el manejo de las actividades comer

ciales. En el caso de los pescadores, el Golfo potencialmente puede ofrecer
mejores perspectivas, en térnrinos de garant izar al mei¡os el nivel mfnimo de

subsistencia, por la riqueza ictiol69ica del mismo, debido a que se ha pre

servado un poco más (con relaci6n a la parte sur del Pacffico colombiano)

del saqueo de los grandes barcos. Sin embargo¡ pot conversaciones sostenidas

con a--lglnos f uncionarios vinculados a la zona, p_a!qq.q_s_er gue en las noches

continÚan entrando barcos de gran calado a pescar, a pesar de las prohibicio
nes.

De acuerdo con datos del censo de 1973, la distribuci6n de la poblaci6n to
tal del municipio se presentaba de la siguiente forma:

Pob lac i6n tota I : 4.487

Poblaci6n cabecera: 1.268

Poblaci6n resto: 3.218

"Para 1982, según el Sena, la cabecera contaba con

mos gue para 1985, la cifra se haya incrementado a

t.703 hab itantes. Est ,*u7 |
unos 2.000 habitantes'r.( l).

( I ) ldem. lncora Charnbacú.
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La explicaci6n que se dá para el ba jo fndice de crec imiento poblacional es

que a rafz del terremoto ocurrido en 1970, el cual destruyd casi las tres
cuartas partes del total de viviendas, se produjo el éxodo masivo de la po

blaci6n; otro factor importante a tener en cuenta es la poblaci6n flotante
de la cabecera , di f fc i I de cuant i f icar.

En t€rminos generales, más de la mitad de la poblaci6n tiene menos de 24

años; los jdvenes tienden a emigrar a otras ciudades, generalmente en busca

de servicios de educaci6n secundaria. Cabe anotar que ta educación es uno de

los servicios que más demanda la poblaci6n; incluso es uno de tos factores
que incide en la movilización de la poblaci6n del área rural hacia la cabece

ra, segÚn comentarios recogidos de los mismos campesinos en el Taller reali
zado en Bahfa Solano con motivo de esta Evaluaci6n.

El promedio de personas por viviendar s€gún encuesta del lncora realizada en

1985, es de seis personas por vivienda; esta informací6n fue corroborada por

nosotros en el Taller con agricultores. Las casas, en su gran mayorfa, con

excepci6n de algunas en la cabecerar'están construfdas con materiales de la
regi6n; paredes de madera o caña y techo de palma o zinc. Las caracterfsti
cas varfan un poco segÚn la cercanfa al mar, djb¡lo__u- qlg cada dos semanas

gq!-9.."!¿_!Ei:e-a g-. inunda parte del pueh-lo (este fen6meno se conoce como mareas

detrpujart); por esta raz6n, las casas afectadas se construyen sobre pilotes
\de madera. La distribuc i6n interior de la vivienda t ipo consta de un sal6n,

una divisi6n para dormitorio y un cuarto aparte para la cocina en donde se

cocina con leña; en muy pocos casos las viviendas cuentan son más divisiones
para dormitorio.

El lavado de ropas y la disposici6n final de basuras y excretas se hace en

las quebradas o esteros; en muy pocos casos se queman las basuras.

Como puede deducirse de lo anterior, el estado de salubridad de la poblaci6n

deja mucho que desear. Son causas comunes de morbilidad infanti l, segÚn la

encuesta del lncora, las siguientes: diarrea aguda, paludismo, sfndrome gri
pal, asma bronquial y bronconeumonfa. Entre los adultos el principal flagelo
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en el aspecto salud lo constituye el paludismo, seguido de enfermedades del-
aparato respirator io y de enfermedades dermato lóg icas.

"Para anal izar el problema salud en esta comunidad hay que tener en cuenta el
nivel socio-económico, ya que muchas de esas enfermedades obedecen a caren

cias nutricionales, al tipo de ocupaci6n, a deficientes condiciones de sanea

miento y a la falta de educaci6n de la población en aspectos de salud" ( l).

La dieta alinrenticia en la Costa Pacf f ica en general, se basa en el consumo

diario de arroz y pescado como principal componente, complementaoo en algunos

casos con productos de la zona tales como: plátano, banano, trfjol, mafz, yu

ca y coco. Como puede verse, la dieta contiene un alto contenido de carbohi
dratos con ausencia de otros elementos básicos que, especialmente en la niñez,
garanticen el adecuado desarrollo del niño en su etapa de crec¡miento, tales
como la leche y sus derivados y los alimentos de origen animal. ttlndudablemen

t€, tos niños menores de 7 años en esta comunidad constituyen uno de los gru
pos humanos expuestos con mayor riesgo a la desnutrici6nrr ( l).

El principal punto de abastecimiento de los bienes que no se producen en la
zona es Buenaventura, a costos bastante elevados.

Para la atenci6n a la salud de los habitantes se cuenta con los siguientes re

cursosr por zona de trabajo:

Bahfa So lano (Cabecera): Hospital con 20 camas

3 M€dicos

I 0dont6 I ogo

I Bacter i6 I oga

I Lnfermera Jete

l0 Ayudantes de Lnfermerfa

( | ) ldem.

( | ) ldem.

I ncora. Chambac6, 1985.

lncora. Chanrbacú, 1985.
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Correg imiento de E I Va lle:

- 4 Aux i I iares de Lnf ern¡er f a

- 3 Promotoras

I Vacunadora

I Higienista Dental

I Ayudante de 0dont o I og fa

I lnstrumentadora

I Puesto de Sa lud con l'lÉd ico permanente.

- 2 Entermeras

- Visitas quincena les para servicio odontol69ico.

Vale la pena destacar en el aspecto de salud y saneamiento básico, la labor a

delantada por PR[}4ESAr guien como ya se menciond introdujo el programa de

construcción de letrinas y otros que adelanta la comunidad organizada en el

Comité Local de Servicios Básicos (vacunaci6n, obtenci6n de muestras para de -
tectar pa I uo i smo, atenc i 6n a I menor).

EI S. S.

c i 6n para

ci6n oral

S. (Servicio Seccional de Salud) apoya a la comunidad en la capacita

desarrol lar aspectos de la medicina preventiva, tales como preven

La C.V.u., a través del Programa de Servicios Sociales Básicos, prestd-su apo

yo para la dotacl6n y ampliación del Puesto de Salud y adelanta otras accio

nes que conducir6n a mejorar la dotaci6n de agua potable en el Corregimiento

de ElValle.

Todo lo contarrio sucede en Cupica, donde para acceder a los servicios bási

cos de salud, los pobladores deben 'trasladarse hasta la cabecera municipal,

distante dos horas con motor de ?5 H.P., segtin las condic iones c limát icas.

Sin embargo, la comunidad se encuentra organizada para la construcción de le

trinas, para to cual requieren del apoyo institucional, que facilite ésta y

otras acciones complementarias que garanticen un mfnimo de condiciones nece

sarias para mejorar el nivel de salud de la poblaci6n.

En cuanto al aspecto educativo, se puede decir que es satisfactor en el
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formal; tanto en la cabecera

lec imientos que of recen la pr

!e existen, además, dos estab

pedag69 ico y otro agrfcola.
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como en tos corregimientos se cuenta con es

imar ia completa. En el Corregimiento de El

lecimientos de educaci6n media diversif icada;

Las deficiencias en este aspecto se local izan en las zonas rurales, constitu
yendo un factor de movi lidad poblacional, como lo mencionamos atrás. Los cam

pesinos y pescadores reclaman un mayor énfasis en educaci6n no formal, a tra
vés de la capacitaci6n en sitio sobre aspectos de la producci6n, que permita
el manejo adecuado del recurso disponibte (fuerza de trabajo y tierra).

Las formas naturales de asociaci6n como el cambio de mano, utilizado en épo

cas anteriores por tradición, y mediante e I cual los vecinos, amigos o pa

rientes cotaboraban en el lote de cultivo de un agricultor a cambio del ali
mento del dfa, sufrieron una transformaci6n radical con la introducci6n del
crédito para pago de jornales; según frase de los mismos agricultoresttcon
dinero de por medio no interesa et compadrazgon.

El principal factor de cohesi6n social que, aunque ocas¡onat, aún subsiste
en las con¡unidades de la üosta Pacffica Colombiana, es el de las fiestas re
ligiosas a las que se les dá mucha importancia, hasta tal punto que se aban

donan todas las labores productivas en €pocas de fiesta. Las celebraciones
se prolongan hasta por una semana completa. Las principales fiestas son: la
de La VirEen del Carmen el 16 de Julio, Semana Santa y Navidad.

Este factor cultural es importante de tener en cuenta cuando se lleven a cabo

programaciones institucionales para fomento de la producci6n y para la capac.i

tac i6n con la pob lac i6n de I Litora I Pacff ico.

\
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la y del Mercadeo en el Corre

¡. La Producci6n de Arroz

La comunidad asentada en la microcuenca confornlada por et rf o Valle y sus

afluentes, der iva su subsistencia de la producci6n de arroz, plátano, bana

no, yuca y matz, básicamente.

Con excepci6n del arroz y del ptátanor gu€ generan algunos excedentes comer

c ia I izab les, los demás cu lt ivos é6 lo a lcanzan para e I consumo fami I iar.

Son muy pocos tos lotes de cultivo establecidos y no se cuenta con legaliza
ción de predios. El campesino generalmente se remonta rfo arriba para selec
cionar el lote de acuerdo al producto que se vá a sembrar. para el arroz se

utilizan los suelos arci I losos, húmedos o fangosos; para otros cultivos se

uti lizan los suelos secos. No se I leva a cabo medici6n del terreno, y como

los cultivos son nómadas, cada que se siembra es necesario desmontar, tum

bar y quemar.

El desmonte o soco la se real iza con machete;
hacha y machete; dos o tres semanas después

que no a lcanzan a quemarse se rrchasqueanrr o

I leva a cabo especialmente cuando se siembra

pasada una semana se tumba con

de la tumba se quema; las ramas

repican; esta última labor se

arroz en terrenos secos.
'i' , 'r .'-rt

Se utilizán dos modalidades de siembra del arroz2 al voleo y con chuzo. Se

gún informes'tÉcnicoá, para la siembra al voleo se requieren tres latas de

semilla de arroz por hectáre a (y tlgs) y la labor es rea lizada por un s6lo
hombre. En la s ier¡bra con chuzo, la cant idad de semi! la es de una o dos la
tas por hect6rea y se requieren tres ttcobasrf o ahoyadores y nueve sembrado

res por hectárea y dfa. Para la prirreró modalidad (siembra al voleo) se re
cor¡ienda ut ilizar semilla de grano grueso (t,chino't), cuya pano ja no t iende

al volcamiento, ttl0 que de suceder conllevarfa a la pérdida de la cosecha
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ima del nivel

).

Para la siembra a chuzo

nos pesados que tienden
en

al
terrenos secos se recomiendan variedades de gra

vo lcami ento (ttFortuno rill'lar iángelat' y ItGarzatt).

Cuando se siembra al voleo se requiere llevar a cabo el rrmateort o raleo,
donde queda la semi I la concentrada, para sembrar la en los sitios claros.
Después de dos meses de sembrado el arroz se realiza laItdesyerba" con la
mano o con machete; en esta labor se utilizan en promedio siete jornales-
por hectárea; a partir de t987 el |NüORA faci lita bombas aspersoras-.ó los
campesinos para el uso de herbicidas (rttorddn-l0lr', rraniquil-4ttrttaniquila

m ina-4tr ) .

En la siembra con chuzo, la semi lla es atacada por los pájaros y los campe

sinos opinan que para combatirlos se debe envenenar la semilla con Ithexa

c lorofeno?t o con ttaldrfntt. Cuando e I verano es largo, las plant icas en cre

cimiento son atacadas por gusanos, trozadores o "cogoI lerost' que los campe

s inos contro lan con |trezosrr o matama lezas. Los tÉcn icos opinan que la pre

sencia de estas plagas rrno merece ir:rportancia de carácter econ6mico y no

just if ica especial cuidadorr.

En cuanto a enfermedades, se presentan casos de vaneamiento o seca de la

panoja, la que no desarrolla lfquido lechoso en el grano, debido al ataque

del H. Piricularia 0r)Zrt (causal del rrBruzonetr u ilhoja blancarr), o por

causas fisiol6Eicas. Se ha observado su presencia especialmente en suelos

fangosos con aguá aOundante por encima del nivet del suelo y en reposo;

tanrpoeo esta enfermedad reviste importancia económica, mot ivo de tratamien

to o contro l, según informes tÉcnicos ( l).

("

(t)

(t)

ll'¡C[1R4. F'royecto Agroindustrial de Arroz, l.licrocuenca del Rfo Valle.
Bahfa Solano, 1986.

ldenr. llrt t}.A. Proyecto Agroindustrial de Arroz, l98ó.
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los productores rec laman una rne jor aten

, en ta I forma que puedan conocer otras
plagas, para mejorar el rendimiento de

Los campes

en a I gunos

manua les para e I cu I t i vo de arroz, y

Cuando el grano está completamente maduro (120 a 150 dfas), se lleva a cabo

la recolecci6n manual de la siguiente forma:

Un hombre corta las matas con hoz o con machete, le pasa el manojo o ltmasorr

a dos personas, las que lo golpean en una trpansa" o caj6n de madera; gene

ralmente se golpea tres veces y el arroz que va quedando en el cajdn, se

limpia de las impurezas con el mismo manojo. De la Itpangat', €l arroz pasa a

ser empacado en costales de fique, labor que real izan dos personas uti I izan

do latas para empacar en las bolsas. Los bultos los r-ecogen una o dos perso

nas (carguero o bu ltero), quienes los tras ladan de I lote a I trchingort o ca

noa. Los productores calculan que, en promedio, se requieren 25 jornales por

hectárea para real izar I a I abor de reco lecc i 6n.

Para el secado, el arroz se rrasolearrsobre tendidos de fique y se vá voltean

do con la rtraquetaft que consiste en un palo de madera con un tab l6n en la
parte inferior. Esta labor de¡nora de dos a tres dfas si las condic iones at

mosféricas son favorables. En tanto se seca el arroz, las mujeres lo Itven

tean" para retirarle las impurezas l ivianas; las mujeres recogen el arroz

con totumas y lo sueltan Oe nuevo sobre el tendido desde una altura aproxima

da de un metro. Cuando la intens¡dad del sol no es suficiente y el secado se

demora, el arroz se negrea según la variedad de la semilla. No se lleva con

trol de semi I las; se siembran diferentes variedades, debido a que las semi

I las mejoradas que se pensaban introCuc¡r, no alcanzaron a I legar oportuna

mente por dif icultades institucioneles ( incumplimiento por lI¡C0RA).

Los costales de fique utilizados para el empaque tienen una capacidad de 75

inos realizan tres desyerbas

casos uti I izan herbicidas.
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kilos. En úpocas de buena cosecha, se recogen Oe 40 a 50 bultos en promedio.

y por hectárea (3.125 kltos), quedando 3O bultos después que el arroz se ha

secado. En una cosecha regular, se recogen 30 bultos, quedanoo 20 bultos
(1.500 kitos) Oespu€s que el arroz se ha secado. En mala cosecha, de !0 bul

tos recogidos, s6lo quedan 6 bultos (¿SO t<ilos), después del secado.

El trillado del arroz, después del secado, tradicionalmente se ha realizado

en ttpilones de madera con manillast', generalmente con capac¡dad para 2 k¡

los de arroz; se golpea durante 30 minutos. Este método de trilla es bastan

te dispendioso, pero et producto final tiene buena presentación para el mer

cadeo. Lo contrario sucede cuando et arroz se trilla en forma mecánica en

las máquinas existentes, las cuales no reunen las mejores condiciones tácni

cas ( fa lta de secadora, c las i f i cadora, empacadora, etc. ). Además, deb i do a

ta incipiente forma de secado del grano por los agricultores, después de la

trilla se produce un Erano partido, sin brillo y con residuos de cáscaras,

lo que no le permite al producto de la zona competir con el arroz que se im

porta por Buenaventura desde otras regiones del pafs.- Por este motivo el

consumidor prefiere pagar un precio más alto por el arroz de otras regiones

que consumir e I producto loca !, cons iderado como arroz Itmanchadorr o de rrse

g un datr .

El arroz local se vende a precios que osci lan entre

bra, en tanto que el arroz de tsuenaventura se vende

$

a

40roo y $ 5oroo la l¡
$ 6oroo la libra.

Los anteriores factores le permiten al procesador-intermediario, en este ca

so el dueño de la trilladora (f inanciado por ll'¡CORA), una serle de atribu

ciones qre vun en detrimento det agricuttor. El procesador-intermediario pa

ga at productor $ l.sQOroo por el bulto de arroz pady (sin triltar) y lo

vende ya trillador por libras y al detal, a los precios anotados, obtenien

do una ganancia cercana at 50.g/r. De otro lado, cuando el productor contra

ta el servicio de trilta, por el que paga $ 70o.oo por cada bulto, no t lene

derecho a los subproductos (salvado para alirnentaci6n animal), los cuales

vende el dueño de la tri I ladora, obtenienCo de esta forma una ganancia adi

cional.

\
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De 45 bultos de arroz pady, se obtienen 23 bultos de arroz trillado. En otras

ocasiones, el arroz se almacena por dos o tres meses, especialmente en Epo

cas de abundancia (Jut io-Septiembre), en las cuales no tiene demanda el arroz

pady. De 45 bultos almacenados, se pierden al menos 5 bultos; además, el ries
go por almacenamiento es alto debido a que el producto está expuesto al ata

que de las ratas y del gorgojo. Las ratas se controlan con gatos y en algunos

casos con cebo.

Otra forma de competencia para el arroz local la establece el IDEMA, el cual

para vender cualquier producto exige la compra de arroz importado, lo que pa

ra nosotros constituye una práctica irracional que debe el iminarse.

En resumen, los principales problemas que afronta el productor de arroz son

los siguientes, según informaci6n captada en el Tal ler de Evaluaei6n:

a. Las caracterfsticas de una agricultura n6mada o migranter QU€ hace necesa

rio el desmonte, la tumba y la quema, a más de signif icar ta inversi6n de

gran cantidad de trabajo humano, limita en extremo la adopción de prácti

t) gas, etc. ) .

(-r

Los agricultores que han recibido cráditos, no fueron debidamente capaci

tados en el manejo empresarial de este recurso de la producci6n, y, ade

más, dadas tas precarias condiciones de inEresos y de vida, parte de los

ingresos crediticios para la prociucci6n han tenido que ser desviados Para

sat isfacer otras neces i dades bás icas.

La presencia de plagas y enfermedaoes (p'¿iaros, trozador, hongos, princi
palr,rente) afecta en mayor o menor grado a un n6mero apreciable de culti
vos, pero la asistencia técnica institucional, antes quecapacitar para la

prevenci6n y control de las plaqas y enfermedades, se confornB 6s¡ 5qfralar

que dichos problemas rrno representan impcrtancia econ6micatry Itno requie

ren de espec ia les cu idados'r.

b.

C.

C
-ll

o
+r
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t3r

La mala cal¡dad de la semilla, las prácticas inadecuadas oe secado del
grano, las deplorables condiciones de almacenamiento del arroz y las de

ficiencias de la tri tladora financiada por el INC0RA a un procesador-in

termediario, son las principales causas para que el producto final se

caracterice por no tener bri llo y por poseer altas cantidades de grano

partido y de impurezas. Fuera de un intento fal lido por suministrar se

milla seleccionada, el INCffiA y el SENA no han ofrecido alternativas de

soluci6n para los problemas mencionados. No hay identif icaci6n de la
tecnologfa local de producci6n nl ctiseño de una tecnologfa recomendada,

ni planes de transferencia tecnot69ica.

El intermediario-comprador, alegando no contar con capital de trabajo,
no paga de contado a los agricultores, ofrece bajos precios al productor
y no contpra la totalidad de las cosechas, incumpliendo en esta forma con

acuerdos previos pactados. Dicho agente de la comercializacidn tampoco

ha pagado las obl igaciones crediticias y no se encuentran razones lo su

ficientemente claras para que se le haya refinanciado el crédito por par

te de I lNC0RA.

Dadas las pésimas cond¡c¡ones de presentaci6n y de calidad del arroz pro

ducido localmente, los arroces importados por los tenderos o por el IDEMA

del interior del pafs y a través de Buenaventura, son ampliamente prefert

dos por el consumidor !ocal.

g. Dados tos factores estructurales de tu prootu.ci6n ( precarios niveles tec

nol69icos, muy bajos rendimientos, obtenci6n de un producto final de baja

calidad) y del mercadeo (aislamiento geográfico de la región, altfsimos
costos del transporte, nuta capac¡dad negociadora del agricultor), no es

posible pensar en que el arroz producido localmente pueda exportarse ha

cia otras regíones.

g.

f.

o ci ucc
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- E I segundo producto que se

es el plátano, cultivo que

tecnol6gicos de la producc

dades, sobre las cuales no

la productividad.

Para la preparación del terreno,
total, conservando los troncos de

reproducen en forma casi natural.

A los cinco meses de sembrado el
mientras que la segunda se hace a

bra, ut i I izándose como semi I la a

vuelve a rozar si es necesario.
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cultiva con alguna signiflcancia después del arroz
genera excedentes comercial izables. Los niveles

i6n son rnuy bajos; el ataque de plagas y de enferme

se e jerce n ing6n contro I , merma cons i derab lemente

Se utilizan semillas nativas; cuando el campesino compra la semilla desconoce

la variedad que adquiri6. Por lo general al agricultor se le vende semilla de

mala calidad, segln comentarios de !os mismos productores. La semit ta no se

desinfecta y se siembra a una distancia de cinco metros entre plantas. No se

lleva a cabo ninguna fertil izaci6n, se utiliza abono natural que se obtiene
de la entresaca; cada planta t iene hasta diez hijos, de los cuales se el¡m¡
nan los más delgados, conservando cuatro hijos por planta. Esta práctica la
realizan los agricultores por iniciativa propia.

primero se roza y luego se real iza una tumba

madera fina y los árboles frutales que se

plátano, se lleva a cabo la primera rocerfa,
los seis meses, época en la cual se resiem

las plantas de hoja espigada. Solamente se

La proriucci6n se dá hacia los doce meses. El racimo no cuenta con ninguna pro

tecci6n y s6lo se apuntala cuando acusa cafda. Para recoger el racimo se tum

ba toda la planta.

Las enfernredades más comunes en el plátano y en el banano son la Sigatoka ne

gra y amarilla y los campesinos no tienen idea de cdmo controlarlas. Et técni
co agrfcola que asesora a los agricultores del Corregimiento de El Valle opi

na que los brotes de Sigatoka son tan aislados que no ameritan ning6n control
esPecial. Sin embargo, un campesino coment6 que perdi6 todo su cultivo de ba
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la pérdida
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deduce de la descrip

la producc i6n.

En la producci6n de plátano se invierte la siguiente cantidad de jornales,
por hectárea, en forma aproximada:

- Soco la: se is jorna I es.

- Tumba : catorce jornales.

- S i embra : cuat ro jorna I es.

- Primera rocerfa: dieciseis jornales.

- Segunda rocerfa: dieciseis jornales.

La venta del producto se realiza en forma individual, en cantidades que van

desde una rac¡6n (64 plátanos) hasta un cuarto de ración, a raz6n Oe $ eOO la

ración. No se conocen datos econdmicos que permitan ident if icar e I rendi
miento de la producción y los carnpesinos en este momento no saben que van a

hacer con el producto cuando se tenga que cosechar. Las ventas las hace di

rectamente cada agricultor en el Corregimiento de El Valle, al detal.

Las actividades pecuarias son poco signif icativas. Algunos campesinos de El

Valle recibieron créO¡tos por el INCORA para crfa de cerdos y levante de ga

nado, pero todavfa no han efectuado las compras de los animales, debido a la

escasez de los mismos en la zona.

En este campo tampoco se presta asesorfa, debido a que los tÉcnicos no la
consi deran necesaria porque no existe producci 6n pecuaria extensiva. Es tal
el desconocimiento, que los campesinos afirman que la asesorfa institucional
se presta enttservicios de vacunaci6n contra parásitostt. Por tradición se

utiliza I'¡LGASU|{ en caso de cortadas de los animales.

La producci6n lechera en ta zona es en promedao de tres a cinco botellas de

leche por vaca, destinándose dos cuartos para el ordeño con ternero.

Los costos de los concentrados y las demoras para su obtenci6n, ocasionadas
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- por dificultades en e! transporte,
tan en la producción pecuaria.
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son otros de los obstáculos que se presen

5.2.3. Caracterfst icas de la Producci6n Pesquera en el Barrio Chambacú (Bahfa

Solano) y en el Golfo de Cupica.

Casi la totalidad de los pobladores del barrio Chambacú (barrio marginal de

Bahfa Solano) y los de Cupica derivan su sustento de la pesca de tipo artesa
nal, actividad que tradicionalmente han realizado en pequeñas canoas de made

ra movidas a canalete o por motores pequeños, en forma individual o por pare

jas, según e I arte de pesca ut i I izado.

ttEn la actua lidad, e ! s istema tradic lonal ut ilizado es el de pescar en peque

ñas embarcaciones de madera (seis a siete metros de eslora por 0.8 a 1.0 me

tros de manga) movidas a canalete o por motores pequeños¡ por lo regular de

9.9 H.P. Como equipos de pesca utilizan la ttlfnea de manotr, constitufda por

un carretel de nylon en cuya parte inferior se adhieren los anzuelos (Oos o

tres segÚn la especie a capturar) y un pequeño pedazo de plomo que sirve pa

ra mantener la profundidad. El nylon está clasificado según la resistencia
de la especie a capturar. Entre las carnadas a utilizar se destacanla sardi
na para la pesca de pargo, el chame, la cherna, el bravo, etc. La carnada ge

neralmente debe estar viva, de allf la importancia delftviverotr en la embarca

ci6n.0tras carnadas pueden ser el oj6n, el calamar y ta jaiba mora. La pes

ca con este elemento (ttlfnea de manott) es estrictamente individual.

0tro arte de pesca individual con la rrlfnea de manorr es el rrtrolingrr o carre

teo, donoe el señuelo es una plumilla elaborada artesanalmente, provista de

un girador (quita-vueltas) para evitar enredar el nylon, ya que la pesca se

efectúa con el motor en marcha. Las especies capturadas son pelágicas, es de

cir de media agua, entre las cuales cabe mencionar el at0n, e I pez gallo,
la sardinata, la sierra, el marlin y la albacora. Esta pesca es pref erible
mente deportiva y s6lo es efectuada por los pescadcres artesanales en el
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transcurso del puerto a los caladeros.

La modalidad de pesca con trasmallo o red agalladera, se realiza diariamente
por pare jas, las que alquilan generalmente el motor f uera de bordo, la lan

cha e incluso los aparejos. Luego de la faena el producido se d¡stribuye a

raz6n del 5fi para el dueño de los equipos y det 5Ú, para lgs pescadores.

El trasmallo es un arte constitufdo por un paño mallado de pabilo o nylon,
pudiendo ser poli o monof ilamento, segrfn el caso. El ojo de malla es de.2.75

pulgadas generalmente, con una longitud de cien metros de largo por cinco me

tros de caf da o a ltura. La I're I ingatr (cabo) super ior de I paño I leva un f lota
dor por cada cuatro metros de extensión; en la rel inga inferior están los

plomos en número de uno por cada dos metros. En cada extremo del trasmal lo

se coloca una boya vistosa de mayor diámetro y una soga lo suficientenrente

larga para estabi lizar el paño respecto a las mareas y/o corr ientes.

espec ies que genera lmente se capturan son: burinque, sierra, bonito, to
sard inata y pat i seca.

La pesca con espinel o palangre también es ejecutada por dos personas y se

uti liza particularmente para capturar especies de fondo. El espinel está

constitufdo por una lfnea fl¡adre horizontat de la cual se derivan varias lf
neas secundarias, con su respect¡vo anzuelo y carnada. En los extremos posee

una soga suficientemente larga, en cuya parte superior se adhiere una boya

vistosa para su localizaci6n; en su parte inferior se encuentra un plomo

grande para su estabilizaci6n. El intervalo de cada lfnea secundaria con su

anzuelo (generalmente n0mero cinco a s¡ete) es de dos metros. Las espec¡es

capturedas son: Pargo rojo, cherna, ambulú y toyo. Una variante de este equi

po se denomina calabrote, utilizado para la pesca de tiburones, rdYas y espe

cies mayores; varfa en la calidad de las lfneas y en el tipo de anzuelos.

El chinchorro o red arrastradera de playa, tiene una dimensión de aproximada

mente ochenta metros o niás; está conf ornrado por cios paños latera les y un pa

Las

Yo,
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ño en forma de bolso que recibe el nombre de'rcopótt. Es operado haciendo cer

co a la ttman(hatr de peces y e6 cobrado de I mar hac ia la p laya. En la parte

superior tiene flotaciores y en la parte inferior plomor QU€ queda en contac

to con el p¡so de playa.

El ojo de la malla en los brazos o extensiones laterales es de dos pulgadas.

Este aparejo es manejado por un grupo de seis pescadores como mfnimo. Se cap

tura una gran var'iedad de especies, entre otras: lenEuado, chopa, r6balo,
gualajo, machetajo, lisa, bobo, espejuelo, burique, pez gallo y raya. Su uso

no es muy €omún, por su elevado precio.

La atarraya es una red en forma de cfrculo, uti lizada para capturar la carna

da de la pesca a fondo; se lanza por el aire desde la embarcacidn, de tal ma

nera que al caer al agua y al ser recobrada, todas las especies menores que

estén en su diámetro son capturadas. El ojo de la mal la es muy pequeño (una

pulgada). En la parte inferior posee plomosr ayudando asf a la cafda, el en

cierro y la cobrada de la red. Se captura lisa, salmdn, plumada, cardumen y

leira"( 1).

Los perfodos de buena captura son diferentes para cada proyecto. En Uupica

se realiza pesca de altura, siendo las mejores épocas los r¡eses de Noviembre

a t'larzo. En Chambacú (Bahfa Solano) se obt iene buena captura en Noviembre y

de Abr i I a Jun io, espec ia lmente en e I nres de l.iayo.

Los pescadores coinciden en afirmar que el año de 1987 ha s¡do el que les ha

reportado menores ingresos por la reducci6n en e! volúmen de pesca, debido,

según etlos, al aumento del número de pescadores con equlpos más sofistica
dos, frente a los cuales el pescador artesanal no puede competir.

En los Cuadros que continúan, elaborados con base en informac i6n proporcio

Proyectos de Pesca Artesanal. lliC0RA, Chambacú, 1985. lNCORA, Cupíca,
I 986.

( t)

)
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- nada por los pescadores

hla So lano y rat if icada

I os costos var iab les en

de Chambaco y de Cup¡ca.

reunidos en el Ta

por I os func i onar

que incurren ¡ por

t39

I ler de Eva I uac i 6n rea I ¡ zado en Ba

ios del lNC0RA, pueden apreciarse
faena, y por mes, los pescadores

De otra parte, con el fin de estimar e

de los pescadores, en €pocas de alta y

nuaci6n los ingresos que por concepto

de ingresos netos mensua les

captura, presentamos a cont i

de pescado se obtienen, se

cuest ionab le:

I nivel
de baja

de venta
gún informaci6n de los pescadores diffci lmente

- Chambac 0 ( Bah fa So I ano ) :

Pescado capturado por faena en ápoca de alta captura:
Precios por ki logramo de pescado:

lngresos brutos por faena en €poca de alta captura:
lngresos brutos por mes (4 faenas) en época de alta captura:
Pescado capturado por faena en época de baja captura:
Precios por kilogramo de pescado:

lngresos brutos por faena en época de baja captura:
lngresos brutos por mes (lO faenas) en época de baja captura:

- Go I fo de Cup ica:
Pescado capturado por faena en época de alta captura:
Prec i os por k i logramo de pesca do :

lngresos brutos por faena en ápoca de alta captura:
lnEresos brutos por mes (12 faenas) en época de alta captura:
Pescado capturado por faena en época de baja captura:
Prec ios por ki logramo de pescado;

lngresos brutos por faena en época de baja captura:
lngresos brutos por mes ( l0 faenas) en época de baja captura:

500 Kgs.

$ 120. oo

$ oo.ooo.oo

$ 24o.ooo. oo

60 kgs.

$ l4o.oo

$ 8.400. oo

$ 84.ooo.oo

2O0 kgs.

$ B5.oo

$ I7.ooo.oo

$2@.ooo.oo
8O kgs.

$ 95.0o

$ z.600.oo

$ 76.ooo.oo

Las siguientes conclusiones pueden obtenerse, si se comparan los costos

riables y los inEresos brutos, pot faena y por mes:

a. En Bahfa Solano, en ápoca de alta captura, dos pescadores obtienen un in

Copia No Controlada CVC
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greso neto por mes de $ 60.000.00, con los cuales tienen que sostener a sus

familias y hacer provisiones para cubrir los costos de reparacidn o depre

c iac i6n de los equipos de pesca.

b. En Bahfa Solano, en época de baja captura, dos pescadores obtienen, al

compararse los costos variables con los ingresos brutos, una pÉrdida mensual

de $ ll.oo0.oo y no se sabe con qué podrán sostener a sus familias o reparar

los equipos en caso de ser necesario, como es lo frecuente.

c. En el Golfo de Cupica, en €pocas de alta captura, dos pescadores obtie

nen un ingreso neto mensuat Ae $ 7?.O0O.oo, con los cuales tienen que soste

ner a sus familias y preveer los costos de reparaci6n y depreciaci6n de los

equipos de pesca.

d. En el Golfo de Cupica, en épocas de baja captura, dos pescadores obtie

nen pérdidas mensuales que ascienden a los $ 43.OOO.oo.

De lo anterior, es f ácil inferir que tos programas de asistencia técnica y de

créO¡to que se adelantanren ning6n momento, en las actuales condiciones, es

tán procurár,do te excedentes monetarios a los pescadores para el mejoramiento

de los nivetes de vida. Por el contrario, durante buena parte del año el pes

cador se enfrenta a un nuevo problema antes desconocido por élz el tener que

pagar una cuota crediticia cuando su actividad productiva no !e reporta sino

pérd i das.

A nivel del rnercadeo, un grave problema que enfrentan los pescadores de Cham

bacú es el relacionado con los precios que paga el interinediario. Eo los Úl

tinros meses, la administraci6n rnunicipat contraviniendo cualquier comporta

miento razonable, promulgd una disposición que prohibe pagar al pescador pre

cios superiores a los $ l20.oo por kilogramo de pescado. Esta medida, susten

tada con la peregrina tesis de frenar el costo de la vida en Bahfa Solano,

tan sdlo benef icia al intermediari0r guien siendo dueño de los cuartos frfos,

reaf iza el nrercadeo del producto en forma directa con los centros de consumo

externos a la reg i6n (Íruenaventura, Quibdó, l'redel lfn, Bogot6).

Copia No Controlada CVC
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La situaci6n de la comercial izaci6n del pescado presenta otras caracterfsti
cas a nivel del Golfo de Cupica, en tanto se dan dos factores particulares

importantes de ser resaltados: de una parte, se dá la presencia de una comer

c ía I izadora que garant iza prec ios de compra a I pescador re lat i vamente esta

bles, sin que existan grandes diferencias en el comportamiento en relaci6n
con las épocas de baja y alta captura; de otra parte, los precios relativa
mente bajos son medianamente compensados por la conrercial izadora a través

del subsidio parcial en los costos de la gasol ina y por medio de la presta

ci6n de algunos servicios (prástamos para salud, transporte subsidiado de

las personas hasta Ejahf a So lano).

0tro factor importante que incide en el relativo mejcr estar de los pescado

res radicados en elGolfo de Cupica se relaciona con su aislamiento de los

probtemas de descomposici6n social que se presentan en Bahfa Solano. Los pes

cadores de Cupica se encuentran organ¡zados en una Asociaci6n que recibe ase

sorfa de at'IPAC (esoc iac i6n Nac iona I de Pescadores Artesana les) ; dicha s itua

.-7_._ ci6n les ha permitido procesos de capacitación que hoy en dfa, por ejemplo,
=-lEE 

permite reservar parte de sus precarias uti lidades para la consecuci6n

deunas mejores artes de pesca, para lograr paulatinamente el mejoramiento de

los ingrescs. Ademásr pot'medio de la Asociaci6n, los pescadores vienen desa

rrol lando otras actividades de contenido sócial: est6n adelantando un progra

ma de instalaci6n de letrinas, vienen ejecutando acciones para mantener en

buen estado el acueducto local y para conseguir una planta eléctrica, y, es

tán adelantando gestiones encaminadas a que el IDEMA instale una despensa de

a limentos.

En resumen, tos principales problemas que afrontan los pescadores, segÚn in

formaci6n captada en el Taller de Evaluación, Son los siguientes:

l4t

grupos de pescadores como pre-requ i s ito para

en tanto las moda I idades y los topes credit i

inoividual, ha provocado que la casi total i

desconrpuesto en su compos ic i6n y func ionamien

)'t,i

ñ

a. La estrateE i a de conformar

la irrigaci6n del crEdito,
cios irnpidieron el créoito
Cad de los Erupos se haYan

to.

/
I

^,

tí, l. C

r ]r Lt.ld-l

( / i'l (, (n

/lt

k/'

r1

..

§

"/{{
\
I\

{,

{
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La financiación de equipos inadecuados (motores de bajo caballaje y artes
de pesca de deficiente calidad), se identifica por los pescadores como

ceusa fundamental para que no se logren capturas en volumen y en cantidad
que hagan de la pesca una act ivi dad rentab le.

c. A pesar de que se reconocen logros en aspectos de la capacitaci6n técnica
(reparaci6n de motores, grincipalmente), ha sido totalmente def iciente la
labor de la capac itac i6n en los aspectos soc io-empresariales y organ izat i

vos.

Los procesos de desconrposici6n social que afectan a la comunidad de Cham

bac0 y los bajos nivetes de la capacitaci6n, impiden el diseño de fdrmu

las y propuestas para la implementaci6n de otros tipos de captura (asocia
ci6n para que se asuman créditos o responsabi lidades que permitan la ope

raci6n de barcos-madre, con capac¡dad de captura de cinco toneladas y con

posibil idades de movi I izaci6n hasta Buenaventura para la venta de la pro

ducci6n).

Los precarios niveles de vida y los muy escasos ingresos existentes en la
comunidad de Chambacú, principalmente, impiden el pago de las cuotas cre
diticias y obligan a la desviaci6n de los recursos del crédito para sufra
gar otro tipo de necesidades básicas. En esto, l69icamente, influyen los
mfnimos niveles de capacitaci6n socio-empresarial y organizativa.

La Asociación de pescadores del Gclfo de Cupica, en gran parte caracteri
zada por su accionar autogestionario y por su proyección potencial como or
gan izac i6n soc io-empresar ial , no encuentra c laras perspect i vas de asesorfa
empresarial y org¿nizativa ni de apoyo para la f inanciación de la captura
y el mercadeo en forma asociativa, dadas las pretarias condiciones en que

se encuentran las instituciones de apoyo (lNCORA y SENA).

g. Los pescadores no encuentran respuestas c laras de fas inst ituc i ones para

ha I lar solución a los problemas que presenta una cartera crediticia abru

e.

f.
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rnadoraí,tente en mora y, en tanto los motores en buena cant ¡ dad requ i.rel
de ser reparados, no saben quien los podrá apoyar f inancierar¡er¡te para

que no se para I i ce I a act i vi dad product i va.

5.2.4. Caracter izac i6n de la r+sesorf a lnst ituc i ona 1...

La vinculaci6n al F'royecto f,onal, por parte de las entidades e jecutoras del

Programa trP.P.P.r¡, se ha dado en f orma descoordinada e independiente. Los

funcionarios se han I imitado a cumpl ir medianamente con tareas predetermlna
das por programaciones y por cada entidad a nivel central, sin preocuparse
por establecer una interrelaci6n con las comunidades desde el punto de vis
ta de la comprensi6n de su idiosincracia.

Además, el abandono a que están sometidos los funcionarios locales, que en

una zona inh6spita y aislada, no cuentan con una dotaci6n oportuna ni sufi
ciente de los recursos ffsicos y econ6micos necesarios, hace que la desmora

I izaci6n y la parál isis en las actividades poco a poco se consol iden.

Las primeras acciones institucionales, en el n,arco del -onvenio 355, comen

zaron hac¡a el año de 1985, ápoca en la cual se elabor6 un diagn6stico de

las comunidades agrfco las y pesqueras para el conocirniento de los aspectos
ffsicos, sociales y económicos cie la regi6n. Con el anterior prop6sito se

realiz6 un recorrido de los funcionarios del ltrüukir por algunas de las vere

das potenciales y se oieron charlas personales y aisladas con mienrbros de

las comunidaoes, consultas con instituciones, y, reuniones con jefes de gru

po y representantes veredales, todo esto para la recolecci6n de infornraci6n

soc i oecon6nr i ca bás i ca.

La motivaci6n de las comunidades para su participaci6n en el Prograina, se

di6 alrededor de la posible entrega de créditos, para lo cual se contaba

con una buena cantidad de sol icitudes presentaCas de tiempo atrás ante las

of icinas del ll..C;]r..
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rüomo requ¡sito para acceder al crédito, se le exigió a los usuarios poten I

ciales que se presentaran conro grupos cje trabajo al interior de los cuales

Sin que se diera ninEún tipo de concertaci6n con los usuarios, et ll,ü.iFr¿. se

__gRropió de la funci6n de deterrninar et monto y la destinación especff ica de

'/ tos crÉditos, contraviniándose los criterios de la participaci6n comunita
q/ ria.

\
PP

ff*

.f
ñ'\
-\c

.ro)!

.r,¡,,
"r t. (,

- ; , Como lo demostrarernos nlás adelante, la falta de capacitaci6n de los usua\
: ,.) : rios en los principios organizativos y en et correcto inanejo del recurso

S ¡' i r" crediticio, y, la conforntación forzosa de organizaciones que no respondfan
§: \'t:'.' ul interes de los usuarios, han ocasionado hoy en dfa la desinteqraci6n de\ -c\.' r\ N il :'i. la mayor parte de los grupos asociat ivos pesqueros, además de la existencia'\ 

de una cartera altamente morosa y de dif fcil recaudo.

Ütro factor que incidió en la desintegraci6n de los grupos y que produjo re
celos de los pescadores hacia los funcionarios Cel lligJRA, se relaciona con

et hechc de que alEunos de los elementos de pesca adquiridos a través del

créOito 6 I legaron incompletos ó no f leEaron. Los usuarios de I crSdito cul
pan de la negligencia cometída por el comerciante responsable de la transac
ci6n a los funcionarios; €stos, si bien pretendfan asesorar a

res en Ias compras, a nuestro modo de ver se extral imitaron en sus funcio

Es. Losa sinrilar ocurri6 con la ingerencia de los funcionarios en el momen

to de l¿ financiaci6n de un molino de arroz a un comerciante que, siendo re
comendaco por los t€cnícos, incunpl i6 parte de los pactos con los agriculto
res y nc ha cancelado el crédito.

La respuesta de los funcionarios del l¡'.ü0RA al frecaso obtenido en la conso

I idaciór de grupos asociativos en pesca y en agricultura, salvo pocas excep

ciones, ha sido la de olvidarse de los propdsitos de fomentar el crédito
esociati vo y la asesorfa grupal, optando por la aprobaci6n de créditos a be

nef ici¿r ios individu¿les.

La actir idad cotidiana de los asistentes técnicos, básicei,ente consi ste en
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rla supervisión de los créditos; a veces tienen charlas informales con los r

beneficiarios sobre las act¡vidades productivas; y, en algunos pocos casos,
han planteado recomenüaciones por escrito, en zonas donde e I analfabetismo
t i ene marcada i nf I uenc ia (productores de arroz).

El conrportar¡iento irregular e ineficiente de la asistencia tÉcnica, segrfn

los funcionarios locales, se relaciona con dos situaciones. En prinrer tugar,
no cuentan con el apoyo institucional para la dotaci6n oportuna de recursos
que les permitan desarrollar sus funciones en forma regular. En segundo tu
gar, no ha habido entrenamiento en los principios de la metodologfa de in
tervenci6n del Prograr,rartP.P.P.'t. /rtgunos técnicos expresaban lo siguiente
en el Taller de Lvaluación realizado en Bahfa Solano: rren el caso egropecua
rio no se puede hablar de que es lo primero: el crédito o la capacitación.
Todo debe darse de acuerdo a como se vayan presentando las circunstanciastt.

El SEI'.Á, entidad ejecutora del componente capacitaci6n, se ha hecho presen
te en el área de influencia del proyecto zonal dictando algunos cursos de

capacitaci6n en las áreas tÉcnica ¡, orEanizat ivd, y a nivel de los tres
tre d!s cie trabajo. Sin enrbareo, según criticas planteadas por pescadores
y por agricultores consultados, no se han consultado los horarios nás ade

cuados a las jornadas de los productores, ni se organizaron los cursos de

acuerdo a una progranraci6n concertada con los usuarios y con los funci ona

rios de asistencia tÉcnica.

t esaf ortunadamente e I SEire no respondi6 a la invitac ión f ormu lada con rnoti

vo de esta evaluaci6n, pero basáncionos en inforrnaci6n secundaria y en opi

niones de usuarios y funcionarios de ll{CulrA, podernos sei'íalar que la presen

cia capacitaCora de los instructores ha sido ocasional y nunca ha tenido un

sentido de permanencia. F'arece ser que la coorcjinaci6n interinstitucional y

la prestaci6n de ,".rlffo, de apoyo íntegra les, se han visto obstaculizados
por los celos inst itucionales. 3egún los f uncionarios del lIlL-,RA, "la poca

coordinación existente hasta el primer semestre de 1986, se abo I í6 cuando

se di6 la descentr¿lizacidn de los progranasr yd que se desb¿rataron las

acciones integrales a nivel localrr.
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acciones de ¿.V.C.-PLAUEIC0P en úahfa So lano, se limitan básicar¡ente a

izar el seguimient.o de los cráditos otorgados y a proveer algunos apo

lcgfsticos, debido al recargo de funciones a nivel del personal respon

e y a lirnitaciones de orden presupuestal.

Las

real

) os

sabl

-as dif fciles condiciones vigentes en la zona de trabajo y el escaso apoyo

i rst itucional desde los nive les centrales, provoca una alta rotación en el

. ersor¡al de campo, lo que efecta la estabi I idad y la continuidad de las

c-cc¡ones erilprendicias por los funcionarios del lÍ'JJORA. Ln la nledi da en que

r''J se han vuelto a dar acciones capacitadoras en estrateg ias y en nretodolo

! fas de intervenci6n, cada funcionario tiene sus propios criterios de tra
tajo / la actividad institucional se caracteriza por la ausencia de polfti
cas claras y por la inexistencia de la planeaci6n de la actividad en el me

c iano y en el largo plezo. ^denlás, la escasez de recursos ffsicos y econ6mi

ccs provoca el que desde hace casi tres nleses la presencia de los funciona
r i os en los I ugares de I a act i vi cjad product i va no se dé.

t I lliu-il¡, cuenta con los siguientes funcionarios, vinculados a l.s activi
i ades de I i'roEra¡:na 'tP.P.P.rr: un Jef e de Zona, tres asistentes t€cnicos y

r-na trabajadora social.

: olo hasta finales de l986.se logrd la dotaci6n de recursos ffsícos para

I as actividades de asesorfa a nivel local; algunos de los equipos que se

,: ntre!aron resultan inoperantes rJaCas las caracterf st icas de la zona (beta
r,,ax y televisión).\.,11 1(tr,, {¿,,,u.o pU*f" i \

,-as actuales instalaciones ffsicas, consistentes en una construcción de

r os plsos, se adecúan a las necesi dades de funciona:¡iento; no ocurre lo
;.. isn,o con la dotación de rnobiliario, el cual es insuf ic iente. La dotación
,:,e recursos ffsicos, a l{ovieribre de 1987, es la sigu¡ente: dos escrito
r- ios, ios lr,otores f uera de borda de 25 [i.P., un ntotor pata corta ie O.9 l'i.
l- o! dos l¡otores f uera cje borda de 40 li.P.¡ rlos plantes elÉctricas (1.0 kr.r

- Q.! l<vr) , un prcyector, urr te lev isor, un betamax s in cassettes y una cáq,a

r a fotogréfica.
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rL¡os de los r¡otores se encuentran dañados desde hace rnas de cuatro meses. y¡,

la caja menor se encuentra descapitalizada desde el mes de Junio. Estos he

chos hacen que el desp leza;,riento de los t€cnicos a las zonas de traba jo en

la práctica no se esté dando; odemás, los funcionarios no cuentan con asig
nac i ón cie v iát i co s.

5.2.5. L I ¿ré.Oi to, La ;s ¡stenc ia Técnica y la _apac itac ión.

oo f I Crédito.

Los siguientes indicadores nos perrniten apreciar las caracterfsticas bási
ces del cor,rportarrriento crediticio, en relación con los proyectos agrfcolas
y pecuarios del l,rea itural oe ,¡ahfa Sotano y de tas i.ricrocuencas de los
Rfos Valle y Cupica:

Fecha de lniciaci6n de los ¡-r€ditos: Julio de l986

l',onto de los cr€rjitos en 1986: $ 7.464.000.oo
Número de crÉditos en 1986: 30

I'ionto de los créditos en 19672 $:.eSo.ooo.oo
liÚr¡ero de crlditos en l9B7 z ?3

i',onto de I crédito hasta Sep.t. de l9g7: $ I l.¿ l4.ooo.oo
l,onto del crÉdito agrfcola: $ 4.474.Oo).oo
iionto del créd¡to pecuario: , 4.MO.OOO.oo

i'.onto del crédito para agroindustria: i Z.5OO.0O0.oo

lr6nero de créditos hasta 9ept. de l9B7: 53

iiúrnero cie créd itos agr f co las: 26

l,J6rnero de créditos pecuarios: 23

iiúr¡ero rie créd itos en a-oro industr ia: 4

Fecha de pago de las pr imeras cuotas: l'iarzo de l9B7

Valor cuotas pagadas hasta Sept. de 1987: ( t.OZS.OOO.oo

Valor cuotas vencides hasta Sept. cie lg7l¡ { ZSO.O0O.oo

Ln su gr an rrayor f a se l¡¿n otorgado cr É¡ii-tos incj iv i dua les, con ta excepc i 6n
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,de la financiaci6n que se le hizo a dos

productores de arroz de la vereda ;ingfa

148

gr upos asoc i at i vos conformados por'

en el ,lorreginriento El Valle.

El crédito otorgado para agricultura ha perrnitído la f inanciaci6n de 32

hectáreas de arroz, de 3l hectáreas de plátano y cacao, de 24 hectáreas de

p látano , !, de dos hectáreas de p látano y banano.

il créOito pecuario ha perr:nitido la f inanciación de aves de postura a nivel
de tres usuarios, de 30 cerdos, de 40 cabezas de ganado, y de lB hectáreas

senrbraCas en pastos.

Al actual rnon,ento es prentaturo conceptuar sobre la existencia de niveles
de cartera vencida 6 morosa, en tanto las prirneras obligaciones cred¡ta
cias estipulan pagos tan solo para l.,arzo del presente año. Sin enrbargo, es

necesario señalar que del total oe las cuotas a ser pagadas hasta Septient

bre cie t987, han sido reestructuradas obl igaciones por $ l.o3+.OOO.oo, so

bre un total a paEar hasta Septier¡bre de un poco n,ás de;2.000.000.o0.

En relaci6n con el crÉdito para pesca, los siguientes son los principales
indicadores:

Fecha de lniciaci6n de los créditos:
lionto de los créditos en 1985:

l'16mero de benef i c iar ios en l9B5z

l.ronto de los créditos en 1986:

lrúmero cie benef iciarios en 1986:

lroñto de los cr.éditos en l9B7:

I,lÚnrero de berref iciarios en 1987:

!.,onto Cel cráoito l¡asta Sept. de

Valor cuotas a pagar hasta Sept,

Valor cuotas venc idas hasta Sept.

Lartera nrorosa (1,):

l,lov ier,rbre de l985

$ 3.s35.2oo.oo

5

!,6.246,ooo.oo
I
I 3.o4l.B0O.oo

5

i lt.zzl.ooo.oo *

$ 3 . 895. 5OO..o o

í 1.320.7C0.oo

34.Oi

t9B7:

de 1987:

de 1987:

En total, l8 Erupos asoci¿tivos han siJo benef iciaCos con cr8.óitos destina
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ldos a la financiación de canoas, motores y equipos de pesca, principalmen ¡

te. Ln algunos casos se han otorgado algunos recursos crediticios para la
reparaci6n de los equipos.

Del total de l8 beneficiarios
desaparecido, en tanto a I no

ten i do que devo I ver I os equ i p

robo de la total i dad de los e

beneficiaríos de crÉdito tan

' t' {*i t 
)

(-)fi" { ' /
ieü créo i to, c í nco de I os grupos de pesca

poder pagar las obligaciones creCiticias,
os financiados.0tro grupo desapareci6 por

qu i pos (Grupo liercedes). Asf, actua lmente

so lo 12 de I os grupos asoc i at i vos.

han

han

el

son

en rea I i dad no deber fa hab I arse de grupos

benef ic íar ios, nueve son trgruposr¡ compues

que

los

UN

t
I
t
I
t
I
¡

t
I
t
t
t
T

t
T

Ahora bien, ha¡,

asoc iat i vos. De

tos tan solo por

seña I ar que

actuales 12

pe sca do r.

En relaci6n con la actual cartera morosa, hay que señalar que en su gran

mayorfa será irrecuperable, si no se diseñan polfticas especiales de refi
nanciaci6n ó de recuperaci6n de los equipos. ls que, la qran rnayorfa de

los usuarios rnorosos, lo son por dos causas básicast se han rjañado los mo

tores y no se cuenta con recursos para su reparaci6n, o se trata de pesca

dores que desde hace mas de un año no se interesan por asuntir el pago de

las cuotas que adeudan.

b. La Ásistencia Técnica.

e nível de la asistencia t€cnica que se ha brindado, los errores en la ase

sorfa se dieron desde un conlienzo. La vinculaci6n de las coniunidades y de

los futuros beneficiarios al ['ropgramatrP.P.P.rr, no se sustentd en la capa

citaci6n organizativa, tScnica'y socioempresarial, sino que se motivú con

base en promesas de otorgar,riento ce créditos.

Ll proceso siguiente, de formulaci6n de proyectos Ce desarrol lo econdrnico,

no cont6 con la participaci6n de la cor¡unidad y se enfoc6 hacia l¿ susten

taci6n que perrnítiese que los créditos se aprcbasen, sin que e I objetivo
principal de tales proyectos apuntara hacia el mejoranriento de las condi
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rc¡ones de vida de las cor¡unidades agrfcolas y pesqueras. /.cjer,¡ás, tecnica \

mente son cuestionables los elementos de sustentaci6n de los proyectos. En

Pesca, estiman rentabi I idades espectaculares e irreales del 397.01! (Cnamba

cú) y del l,55.ú (cupica), con base en la sobre-esti¡nación de los vol6me

nes de captura y de la duraci6n de las faenas a lo largo clel año, y, subes

tir¡ándose los costos, principalmente a nivel de provisiones para reposiclón
y reparaci6n de equipos t Y a nivel de la retrlbuci6n al esfuerzo producti
vo del pescador. En lo agrfcota, cuando ni siquiera se racionaliz6 el pro

ceso de identificaci6n de las tecncloqfas locales de la producci6n, no pue

de esperarse la generaci6n de paquetes y recomendaciones tecnológicas ade

cuadas a las condiciones de la zona. fn ningún caso, el problema de la co

mercial izaci6n de los excedentes mereci6 un tratamiento juicioso.

[iurante la etapa de promoci6n y conforrnaci6n de las organ izaciones de base,
a nivel pesquero y agrfcola, se dej6 en claro que los funcionarios descono

cfan la esencia de la estrateEia y de la netodoloqfa de intervenci6n del
Proprama rrP.P.P.tt z f orzosairiente ¡ paf a que se pudiera acceCer a I créOito
prometido, los usuarios debfan cie asociarse en grupos de beneficiarios, no

rescatando las tradiciones de solidaridacj a nivel del grupo far¡iliar, sino
procurando la consecuci6n de socios sin ningún lazo de parentezco. rdemás,

los nlontos oel crÉdito a ser asiEnado y el destino de las financiaciones,
f ueron t¡¡ás una disposici6r¡ caprichosa de los f unc ionarios para acon,odarse

a los rfgidos esquer.ras institucionales, que el ref lejo de un proceso de

análisis y oe concertaci6n con participaci6n de las comun¡dades.

Una vez que se fornlularon los proyectos y una vez que se otorgaron los cré

ditos, l¿ funci6n esencial de los func¡onarios del lI{CJRA fue ta de super

visar el crÉOito; antes la principal funci6n habfa sido la dertcolocar crÉ

dito; y hoy, en gran parte, es la de ttrecuperar la carterdtt. E I hecho men

cíonado, la simplif icaci6n de la asesorfa tÉcnica al nivel de la ¡¡coloca

ci6n del créOito't, €ñ corr¡uoicjades en las t¡ue no se produce con un sentido
de eculu lac i6n, ha produc i do en los usuar ios, en unos casos, sent i:';i entos

Ce angustía al no pocier respcnder ccn el pago Ce las obl igaciones creciti
cias, y en otras circunstencias, sentinrientos rie resentiri,iento, cuarr do el

)

/
I

I
I

;
{

i

I
I

I

I
i
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'productor vÉ que rjedica casi toda su capacidad productiva al pago del cré,
dito sin que pueda obtener r€r¡¡cneñtes para mejorar las condiciones de vida
fami I i ares.

Finalmente, a todo lo anterior se suma la parálisis casi total de las acti
vidacies ciel equipo de asistencia tÉcnica desde mediados cjel presente año,

debido a la inexistencia de los nlfnimos recursos ffsicos y f inancieros a

nivel local. L¿ caja menor se encuentra descapital izada; los funcionarios
no reciben viáticos; buena parte de los equipos de transporte se encuen

tran dañados. Álgunos dfas Ce campo sobre manejo de productos agroqufmicos
y la instalaci6n de unas pocas parcelas dernostrativas agrfcolas, no pudie

ron impler,rentarse por problenras instítucionales en provisi6n de semillas y

de i nsumos.

C. La Capacitación.

r-onro ya lo ntenc ionamos, en n ingún momento e I gLlra apoyó .a I proyecto zona I

con la presencia perrnanente y continua de instructores en la regi6n. Con

traviniendo todos los principios de la r'¡etodologfa i.¡.P'.üÁ pretendió que la
organizaci6n y la formaci6n de lfderes, se lograra a través de cursos espo

rád i cos.

Además, los horarios cje los cursos prograrnados no se adecuaban a las jorna

das de trabajo de los productores ni se sustentaban en prograr,raciones acor

dadas con los beneficiarios. Lstos hechos provocaron e I que en la práctica,
di ferentes eventos capac itadores se caracte rizaran por e I marcado ausen

tismo de quienes se deberfan de haber capacítado.

Á nivel de los agricultores se irnparti6 alguna capacitaci6n práctica en re
lación con el trazado de lotes cie cultivo; también se hicieron escasfsimos

intentos por capacitar en aspectos básicos contables. La capacitaci6n de

los pescadores se centró en las áreas de la reparación y mantenimiento de

motores y de ¿rtes de pesca. La I lamada capacitación C¡PHCA no fue asiniila
da por los beneficiarios.
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Ourante lo que vá transcurrido del año 1987, practicamente no ha habido

ningún tipo de capacitaci6n, y desde que se iniciaron las acciones del tlon

venio 355 en la regi6n, la capacitaci6n socíoempresarial por e I SEIiA ha si

do cas i que i nex i stente.

La siguiente información, proporcionada

paron en los dos Tal leres de fvaluací6n

Solano, deja en claro lo irregular y lo

hasta ahora proporc i on¿da:

por los benef i ci ar i os que Part ic i

rea I izados en E I va I le )' en bahf a

insuficiente de la capacitaci6n

Comun i da d Cur so
(cont en i do )

Fecha de
¡lealización

As i stentes lntensi daC ilorar io

El Valle x

xx

Cupica

ühambacÚ

x

ttt(l(

t{

CAPACA

Contabil¡d.
Li¿.PÁ(á

[iotores
l.,otores

uontabilid.

Rede s

i-^PrrCa

3ept. l986

l,,io v. I 986

i,lo v. I 986

Lnero l985

¡¡ov. 1985

l'r üt'20 I 986

0ct. l986

I lay o l986

agric.
agr i c.

?

pesca d.

p esca d.

L
22 pescad.

Cfas 6 a

dfas 6 a

dfas 6 a

dfas 6 a

dfas 6 a

dfas B a

la

5 dfas B a

la

3

3

5

5

5

lo

30

22

22

25

l0 p.m.

l0 p.m.

l0 p.m.

l0 p.m.

l0 p. rn.

I I Bofiio

5 p.fflr

ll d.rno

5 p.m.

x

xt(

xr{x

Deserc i ón por rjarse la época de la
tlo se captaron los contenidos Por

llo hubo re spuesta de I a comun i dad;

pro ducc i 6n.

analfabetismo.
part i c i paron est ud iantes.

Consignen¡os dos últirnas aclaraciones. Las comunidades pesqueras, mal que

bien, han recibido los mayores benef icios de la escasa capacitaci6n que se

ha dado a nivel zonal; la capacitaci6n con agricultores ha sido casi que

inexistente. Los pesc¿corps ni?r'rif iestan que la capacitación teórico-prácti

ca sobre repa(ación y nar,tenir;¡ ier,to de r,,otores les f ue de gran utilicad y

que es necesar i o que se vue I va a br i ndar.
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5.2.6. /rnálisis de la situaci6n Urganizativa y Lcon6nrica de los Grupos I

/rsoc iat ivos.

i\ lo largo de todo lo señalado, se ha dejado en claro que los ejecutores
cjel üonvenio 355, a travÉs de sus asesorias no han logrado la consolida
ci6n de organi:aciones autogestionarias de base, a nivel general. La Aso

ciaci6n de Pescadores del Golgo de Cupica ha togrado algún nível prir,iario
de consolidaci6n sin el concurso de las instituciones. Y las i.sociaciones
de agricultores (2) en el Corregimiento de i-l Valle, e;listen gracías al li
derazgo de dos jdvenes bachi I leres agrfcolas, pero atraviesan por una fase

de aperente crisis. Las orEanizaciones de los pescadores de Charnbac6 se

encuentran en pleno proceso de Cisoluci6n. Los rest¿nte beneficiarios que

existen a nivel agrfcola se han vinculado en forma individual a los proEra

mas de crád¡to.

n más de los errores de concepci6n y de procedinliento, Eran parte del tra
caso de lo orEanizativo encuentr¿ su explicación en una so'la rez6n: se con

formaron organizaciones de productores con el objátivo básico de paEar los
créditos. Una prueba contundente oe el !o la proporcionamos al citar textual
n¡ente un aparte del Acta de r.onstituci6n cie la Asociaci6n de Pescadores de

Lhambac0, organización que nunca funcion6'en la práctica.

ttl.a 
^sociaci6n tendrá conro principales objetivos los siguientes:

Flepresentar a los Grupos Asociativos de pescadores ante el ll'iC.lRA y CA

JA AGfúAiilA para solicitar el crédito y respalderlo.
Será la organizaci6n que, a travÉs de la Junta Directiva, vi!i lará y

controlará la buena marcha Ce los Grupos para que cufrrplan con su reEla

mento de trabajo.
\/elará para que cada Grupo distribuya entre sus soc¡os las ganancias

que I e iorre spon dan .

Frcponer a los socios'trabajos de ayuda e la comunidad, coÍ:ro por ejem

plo, construfr un puente, re?dr¿r una vivienda o dar aportes econ6rnicos

p¿ra que se.adelante alg'ún traba jo _ce inrer€s con,unitario.

-it¿r a reuniones cuando asf lo estinie co¡rver, iente."

l.

¿.

3.

4.

5.
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lra les propósítos, estrechanrerrte economicistas, y ale jados de los princi I

pios básicos del desarrollo integral del hornbre y de la conrunidad, no po

dfan ser la base para et desarrol lo de organizaciones de base autogestiona
rias y comprometidas con los objetivos del progreso inteErc.l de las comuni

da de s.

Á continuaci6n nos detendrernos en el anál isis de las organizaciones de ba

se que existen en el área de influencia del proyecto zonal.

á. La Organizacidn de los Pescadores del Golfo de Cupica.

lnicialmente se logrd la conformaci6n de ocho Erupos, cada uno de los cua

les asociaba a dos pesc¿dores, con el fin último de acceder a los topes
credit icios f ijados por e I lricJl?A ($ ooo.ooo.oo por Erupo y ! 3oo.o00.oo
por usuario).

Ll crÉcjito inriEado, por grupo financiado, no garantiz6 la aciquisición de

la total idad de los equipos de pesca que Earantizasen el desenrpeiio de la
actividad productiva a lo largo de todo el año (pesca de altura y pesca de

orilla).

L.ste problema trat6 rJe subsanarse con la posterior conforr¡aci6n de grupos

de tr€s frescedores que permitieran la ampliación de los cupos crediticios;
pero conio en ningÚn momento la comunidad fue consultada, los nuevos topes

de la financiaci6n tantpoco se ajustaron a las necesi'dades reales de los
pescedores.

Cu¿ndo los ruotores enrpezóron a fal lar, los grupos conformados al azar y

sin una capacitaci6n socioeripresarial previa, enrpezaron a desintegrarse;
hoy tan solo subsisten dos de los grupos.

Posteriorr¡ente, alcuncs de los integrantes cje la cor:lunidad cje Cupica reci
bieron asesorfa de ^i.i.¡rC y alCuna capacitación brinCada por el SLIil,; estas

ayudas )' el aisl¿r:¡iento.de los pescaCores respecto del r,iedio social no s¿
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no domínante en üahfa Solano, pernriti6 que se enpezaran a dar procesos de,

consolidaci6n iniciales de la actualAsociación existente en el Golfo de

Cup ica.

En el momento actual, d¡cha Asociación está cor;puesta por doce pescadores

no usuarios de los proEramas de crádito agerrc iados por el ll'{CüRA. La orga

nizaci6n se ha cohesionado en torno a la realización de acciones de bene

ficio comunitario como las siguíentes: adelanto de un programa de instata
ci6n de letrinas, nrantenimiento del acueducto local, acciones para la con

secusi6n de una planta elÉctrica y gestiones ante el l[.rL]'rA para la insta
lación de una ciespensa.

[¡esde el punto de vista productivo, los pescadores sol icitan el apoyo ins

titucional para la formulaci6n de un proyecto productivo que les per;,ita
contar con los recursos para la adquisici6n de un barco-madre y de los ar

tes cie pesca suficientes, para poder real izar so I idariamente la captura y

conrercial izar asociativamente el producto en i,uenaventura.

b. La úrgan i zac i ón de I os Pescadores en Charnbacú (Oanfa So I ano).

Contrariamente a lo que sucede en Cupica, la Ásociación de Fescadores en

Chambacú solo cxiste a nivel de nombre. La selecciún de los grupos por

los funcionarios se h¡zo al azar; previamente no se faci I itó capacitación
organizativa ni socioempresarial; el único factor aglutinante fue la espe

ranza de acceder a I crédito.

Los topes crediticios fueron f ijados por los funcionarios del lliCuria; di

chos funcionarios, en el propdsito de que se garantizara la provisi6n de

posibles repuestos, escogieron a un distribufdor radicado en 3uenaventura;

d¡cho cor,rerciante ver¡cjió los equipos a precios superiores a los vigentes

en el nrercado y, adenrás, parte de los equipos, cotizados dentro del presu

puesto, nunca fueron r ec i b i dos por I os usuar i os.

Estos entecedentes Eeneraron resentir,rientos de los pesc¿iores hacia la ins
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rtitución asesor¿; posteriorrnente la f rustración, el desa liento y el desenl

gaño hicieron carrera, cuando la ectividad productiva y los volÚmenes de

captura no permit fan e I pago de las cuotas credit ic ias. Lstos hechos y la

irresponsabilidad de algurros de los benef iciaríos explican la situación
actua I de cieter ioro de I proyecto zona I pesquero en Uhambacú.

Le los seis grupos que inicialnrente se conformaron, tan solo quedan tres
y los den,ás entregaron los equipos para ser sust itufdos por otros grupos;

hoy en dfa, los funcíonarios no están interesados en fon¡entar la polftica
del crÉciito asociat ivo.

C. La Urganizaci6n de los xgricultores de El Valle.

La instituci6n pronrovi6 inicialmente la consolidaci6n de grupos proCucti

vos con el fin de que se constituyeran en beneficiarios de crEditos asocia

tivos destinados a la financiaci6n de la producci6n arrocera.

Con el f in de que se pudiera lograr el benef lcio del- arroz, para que el
producto pudiera competir comercia lmente, se impulsd la confornraci6n de

la i\sociación de Froductores de t-l Valle, la que se constituyd en Asam

blea realizaCa en Llicienrbre de 1985.

[,¡esafortunadamente, los f uncionarios f ijaron los topes cred¡t¡cios basán

dose en cálculos econór,icos ideales que f inalmente no produjeron los re
sultados que se esperaoan a nivel de rendiniierrtos. La baja procjuctividad

fue consecuencia directa de las deficiencias que se dieron a nivel de la
asesorfa tecnol6gíca, y, de la entrega a destier:rpo del recurso crediticio.

Pero, en el nromento de la cosecha, se presentd un frecho que desr¡otiv6 ca

si que por cornpleto a los agricultores. El ll.LdRA f inanci6 ¿r un cornercian

te de iahf a 9o lano para que asur;iiera la secada, la tril lada y la cor¡ercia

lización cjel arrozl dictto coiierciarrte se cofilprometi6 a contprar toda la co

sccl¡a y a pectar los precios rje conrpra Cel producto con los agricultores.
Pero esas pror,esas nunca f ueron cuí,¡p I i das y e I cori)erc iante se cor,tport6 co
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rno un intermediario rrás, paCando ba jos prec ios, no cornprando a tiempo la I

c0secha y evitando el pago de contado, alegando carencia de capital de tra
bajo.

Consideranros que esta situaci6n debe ser ac laraCa. irl comerciante en men

ci6n, se le re structuró la obl igación crediticia, sin que exista una jus

tificaci6n convincente. Y, en un inforr,le de coordinaci6n (Junio de l986)

se señala que la financiaci6n de tal personaje no entraba en concordancia

con los pr inc íp ios de I '-onven io 355.

Solo la niotivaci6n y el liderazgo e jercido por dos jóvenes bachilleres téc
nicos, ha inrperiido que la organizaci6n se desintegre, aunque la riesr¡otiva

ci6n es creciente a nivel de la base social de la asociaci6n. - I crédito a

los productores fue reestructurado, pero si no se encuentran a lternativas
al benef icio ciel arroz y a la coinercializaci6n del procJucto f inal, el pro

yecto, en nuestro concepto, está condenado al frecaso. licjer¡ásr ltal proble

mas con el asistente t€cnico encar!ado 0e la asesorfa; dicha persona hace

gala cie escepticisr,¡o frente a las pos¡biliCades de impulsar procesos orga

nizativos, se limita a la supervisi6n del crédito y en acta de Coordina

ci6n Zonal (Uctubre de l986) fue declarado persona no grata por entorpecer

las acciones de coordinaci6n y por hacer inadecuado manejo rje los equipos

de apoyo loEfstico. Con base en tales afirmaciones el SElh no continu6 fa

ci I itando los equipos de apoyo logfstico.

d. La,.irganizaci6n de los.'rgricultores de Cupica.

Ln I a reg i 6n tanrpu co

empresaria¡. idemás,

comun i dades.

d¡6 la capacitación orEanizativa, t€cnica o socio

ent i dad asesora no contaba con diagnóst icos de las

lnicialmer¡te los esf uerzos se centraron en la implenrentación de una nroda I

dad ce crÉrjito inte3ral e inciívidual para la f inanciaci6n de cultivos de

cacao , arroz y p látano. t- lt irrarr',ente se otorEaron a lEunos créO¡tos pecua

rios. l.o han habido intentos por pror,iocionar Erupos esociativcs.
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I

A,

r€o La 0rgan izaci6n de Grupos de i.ujeres.

Gracias a actividades desarrol ladas en e

Sociales 0ásicos (C.V.C.-pLr'rDí:lCüp) , 5e

de grupos productivos de nlujeres. [,ichos
y han sido asesoracas para el deserrpeño

confección de co lchones).

I marco del Proqrama de Servicios
ha promocionado la conformaci6n

grupos han recibido capacitaci6n

de activioades ertesanales (p.e.,

El inrpulso a tales grupos de n,icroen:prcsarios reporta buenos resultados
econdmicos y ha generado entusiasmo en algunos segnrentos de la poblaci6n
femenina. Hoy en dfa se tiene proyectado arnpl iar el campo de acci6n de ta
les organizaciones tracia otras activicjades de beneficio conruniterio (p.e.,
niorrtaje y adrninistraci6n de una droguerfa).

i-stas acciones del ir.3.S.ljo¡ c0r11o se irreñciona, han arrojado resultados sa

tisfactorios, pero en ningún nronrento se observa que se coordinen con las
¿ctividades Cesarrollaoas en el i,,üt-co del proErama rtp.f,.p.'r.

5.2.7. Lva I uac i 6n Genera I : Conc I us i ones.

Lesde el punto de vista de la capacitaci6n, la presencia perr¿¡anente de un

equipo de instructores en contacto con las comuniciades y propiciando la
f ormac ión de lf deres y la organizac i6n de las cornuniciades, es a lgo que no

se ha dado a nivel de este proyecto zonal.

De otra parte, los f uncionarios del ll¡CúrlA desconocen en la pr6ctica los
postulados básicos de la estrategia y de la rnetodologfa de intervenci6n
del Convenio 355, al no preocuparse por brindar capacitación al ntenos en

el área técnica y al desconocer la inrportanc¡a de la participación conruni

taria en las etapas de la identificaci6n, formulación, ejecución y segui

n,iento de los proyectos ci e cjesarro I lo.

La precaria situactdn organizativa que se cá a nivel Ce los Erupos asocia
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La deficiente asesorfa que se le brinda a los usuarios del -onvenio 355
se torna en más esporádica e irregular, en tanto los funcionarios a nivel
local no cuentan con los apoyos logísticos necesarios en forma oportuna y

adecuada. además, la capacitación y la actualización perr,ranente de tos
func i onar i os es a lgo que no se dá.

La coordinación cje las acciones a nivel interinstitucional y a nivet de

la integralidad que suponen los servicios cie apoyo (capacitaci6n, asisten
cia tÉcnica, crédito) es alEo que tampoco se practica. La inestabi I idad
de los funcionarios es alEo preocupante y el enpeño de los asistentes tÉc
nicos por ejecutar símples funciones de co locaci6n, supervisión y recupe
raci6n de crÉditos, ño p€rrrtite que los usuarios encuentren en tales funcio
narios el elemento de apoyo que les perntita ser rnás ef icientes en su acti
vidad product iva.

ttivos es consecuerrcia directa
insuficiente y del impulso de

de los pro cjuctores r gu? no se

gral y que se confor¡',laron en

na les.

159

de una precaria capacitaci6n, esporádica e r

forr¡as organizativas ajenas a la tradici6n
plantean los objetivos del desarrol lo inte
función de los rfgidos esquernas institucio

LI

de

l,lo

tos
UN

Este proyecto zonal es uno de los que rnayores niveles de crisis presenta
y se requi eren correct ivos inmediatos pera que la situación Eeneral no se

cieteriore. Si se logra la racionalizaci6n de la experiencia y si el apoyo

institucional se centra en la consolidaci6n del trebajo con los pescado

res de cupica y con la ,isociaci6n de .,gricultores de Ll Valle, puecen ir
se rcscatando las perspect ivas de inipulsar prccesos cle oesarrollo en bene

f ic i o de sectores inportantes de l a pob lac i 6n.
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5.3. SINTESIS EVALUATIVA DE LOS PROYECTOS

Y PESQTJERO DE LA MICROCUENCA DEL RIO

ZOMLES DE DESARROTLO AGRICOLA

t'lAYA.

5.3. f. Caracterazaclón Geográfi ca y Socloeconómlca del Area de lnf luencla.

l. Ubicación Geográfica.

El Proyecto Zonal Agrfcola de la Microcucnca del Rfo Naya y el Proyecto Zo

nal Pesquero de la Desembocadura del Rfo Naya, se ublcan en parte sur del

Departamento del Valle del Cauca, en lfmltes con el Departamento del Cauca

y comprenden las slguientes veredas, tcnlÉndo como centro socioecondmlco a

Puerto Merizalde¡

Proyecto de Desarrol lo Agrfcola¡ San Fernando

Betan i a

San Martfn

Proyecto de Desarrollo Pesquerot Joaqufn

Joaqulncito

Santa Cruz

Chamuscado

San Migue I

San Martfn
Betan I a

San Fernando

Concher I to
San Pedro

Con base en lo expresado por los partlclpantes en los Talleres de Evalua

ción real izados en Puerto Merizalde y graclas a la consu lta del documnto
trEstudlo del Area de tos Rfos SaiJa, Mlcay y Nayatt (Convenlo C.V.C.-C.E.E.t

1987), es que proporcinamos la lnformaclón que a contlnuaci6n se drl€xoo

Et Rfo Naya nace en los Farallones de Call, en el cerro de su nombre, y

tiene una extenslón de ll7.O kms. En su desembocadura conforma tres boca

nas! Bocana del Norte 6 ¿el AJf, Bocana del Medio 6 Oel AJ¡citor y Bocana

del Sur ó Concherito.
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El Rfo Naya, adelante de Puerto Merlzalde, se dlvlde para sallr por tres
brazos al mar (Ghamuscado, lsla AJf y San Pedro del Naya). Se acceslblll
dad depende de la marea, pucs se presentan altos niveles de sedlmentacl6n
y se han formado varlas barreras de playa que no facllltan la navegacl6n

en embarcaclones de gran calado.

El área de lnfluencla del Rfo Naya, sl se vlaJa por los esteros, se encuen

tra a sels horas de distancia del puerto de Buenaventura, cuando se utlll
zan canoas con motor fuera de borda de 40 H.P.; si el viaje se rcallza por

mar abierto, cl trayecto se cubre en tres 6 cuatro hora3. Esta íltlma moda

lldad de desplazamiento está condlclonada por los cambios de mare. y por

la velocldad de los vicntosr gu€ en atgunas ápocas del año hacen de estc

viaje algo bastante riesgoso.

I l. Caracterfsticas medio-amblentales.

El área de influencla de los proyectos zonales, presenta dos zonas clara
mente diferencladas. La Zona Costera o de Andén Aluvial, se caracterlz¡
por la abundancla del mangte en casl toda su extensldn, con una penttrt
cllln quc varfa dc 5.0 a 25.0 kms. La segunda zona corresponde a la Llanur¡
selvátlcr, la cual comienza donde termlnan los manglarcs y cn las estrlba
clones que a lcanzan ¡ lturas de 500 a 2.0O0 m.s.nofll.

La vegctaclón es exuberante y se presenta una gran cantidad de rfos meno

res y de quebradas quc se forman a causa dc la alta preclpitaci6n pluvla!
existente en la regi6n¡ esto a nlve! dc la Llanura selvática. En lr regi6n

costera la vegetacldn está confor¡nada casl en su totalldad por bosques dc

mangles, los cuales son muy densos y d€flenden a la costa de la croslón.

La topograffa de la zona, en proximldaC de la costa y de los dlques d: los

rfos se presenta en forma plana¡ es ondulada y está conformada Por col¡nas

de escasa elevaclón en proximidades de tos nacimientos de los rfos.

Las aguas de los rfos Aguac lara, Cayan,ero y Clar ita contrlbuyen a aumentar
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rel caudal d¿l Rfo Nayar prlnclpal y casl 0nica vfa
de la reglón.

En la zona de los manglares se encuentra una rcd de

alta permitc una inlnterrumplda navegación lnterlor
convlerte en pantanos o secaderos.

Las caracterfsticas ct imátlcas de la regi6n pueden

l&

de comunicacldn internar

esteros quc en marea

y que en marea baJa se

resumi rse asf:

El r0gimen de tcmperaturas oscila entrc los 24oC y los 2BoC.

Existe una alta precipitación pluvlat, con un promedlo de 6.0oo rm. al
año.

La humedad relatlva es alta, con un promdlo anual det BB.ú.
Se presenta alta nubosldad.

Los medios de comunlcacldn mas comunes son el marftimo y el fluvlal, los
cuales permiten la utllización de canoas impulsadas por motores fuera dc

borda y dc chalupas o canaletes, respectlvamente. Ante la lnexlstencla dc

un servlclo de transporte quc opere en forma constantc y regular hacia Buc

naventur¡, los habltantes de la rcgl6n del Nayr deben contratar su despla

zamiento a nlvel partlcular, lo cual les resulta bastante costoso.

I I l. Garacterfstlcas Poblacionales.

Las viviendas se locallzan a lo largo del rfo, ya sea dlspcrsas o agrupa

das en pequeños caserfos, en un estllo que se corresponde con las condiclo
nes domlnantes del medlo natural, pues los rfos, quebradas y caños constl
tuycn el medlo obligado para el desplazamiento de las personas y de los

productos, slendo su vfnculo rús importante con el exterlor, además de re
presentar la princlpal fuente de subsistencla de gran parte de los poblado

l'€Sr

estima gue en el 6rea de influencia del Rfo Naya se congregan alrededor
7.OOO habitantes, de los cuales unos 1.5O0 se localizan en Puerto Merl

l
a
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'zalde. Las restantes veredas

te más de 4OO habltantes.

Las veredas gue conforman el

cuentran habltadas casl en su

tes a la raza ncgra.

En tÉrmlnos generales, y como es común en

cffico, la dotacl6n de lnfraestructura de

desde todo punto de vlsta, insuficlente e

con Bahfa Solano, la poblaci6n del Naya se

estos aspectos.

t65

o corregimientos no concentran indivldualmen

área de cobertura del proyecto zonal, se en

tota I ldad (80.@) por personas perteneclen

lnlcialmente, los asentanlentos se dieron en las partes alta y media del
Rfo Naya, sln embargo la poblacl6n se fue desptazando hacia ta desemboca

dura dcl rfo; esto, porque a los campeslnos tes resultaba mejor comblna

las labores agrfcol¡s con la actividad pesquera para asegurar en meJor

forma la subsistencla del grupo familiar; además, la cercanfa al mar facl
llta la comunicacl6n con el exterior y garantiza los desplazamlentos ha

cla las eiudades del lnterior del pafs.

La densidad poblaclonal as relativanente muy baJa en comparaci6n con la
gue se presenta en otras rcgiones del pafs. Las tendencias a la migracl6n
§e ven estimuladas por la precaria cobertura de los programas de servl
cios sociales báslcos.

toda la regl6n del Litoral Pa

servlclos sociales báslcos es,
lnef I c i ente; comparat I vamente

encuentra más desprotegl da en

A nlvel veredal, la ellmlnaci6n de basuras y de excretas generalmente se

reallza a campo abierto; son escasas las !etrlnas exlstentes en los pobla

dos rurales. Con exccpción de Puerto Merlzalde, en donde exlste acueducto
(que actualmente no funciona), en los demás sitlos de concentraci6n dc la
poblaclía, el agua para el consumo se toma directamente del rfo o de po

zos cavados en la tierra) sln que el lfquldo sea tratado en forma atguna.

Las comunidades no cuentan con energla elÉctrica, a excepci6n de Puerto
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llerlzalde, Betanla y Santa Gruz. Tan solo existe la prestacidn de servlcloB
educativos con alguna signlficancia en Puerto Merizalde, en donde exlste un

Colegio que capaclta a Jóvenes y nlños hasta el cuarto año de bachlllerato.
En cuanto a la prestaciÚn sc serylcios de salud, exite un Hospltal en Pucr

to Merizalde, con dos médicos y cuatro enfermeras, una de las cuales hace

las veces de dontólogo, según lnformaclón suministrada por las comunidades.

Como consecucncla de las caracterfsticas medlo amblentales y de !a escasa ó

nula cobertura de los serviclos de saneaniento básico, las enfermedades más

frecuentes que afectan a la poblaci6n se relaclonan con afecciones bronco-

pulmonaresr paludlsmo, enfermedades dermatol6gicas y problemas gastrolntes

t ina les.

De acuerdo con la vigencla de una produccldn de autosubsistencla, las faml

lias consumen buena parte de lo que producen en las parcela§: cono, plña,

banano, chontaduro, papa china y algunos frutales. La dieta alimenticla pre

senta deflciencias en el aporte de protefnas de orlgen animal (carne y le

che), aunque esporádicamente se consune carne de animales de monte (caza)

y productos de rfo 6 de mar (pescado y algunos marlscos). Son pocas las fa
milias que cuidan de especies menorcs (algunos cerdos y gallinas), y cuando

lo hacen en parte cs por contar con un factor de prestiglo al interlor dc

la comunidtd. El abastecimiento de granos y de pocos prorluctos procesados

se reallz¡ en pequeños graneros ubicados en Puerto Merlzalde o en Buenaven

tura, slempre a precios elevados.

Los Talleres de Evatuación nos permltieron capturar la slgulente lnfornn

ci6n sobre la infraestructura de sery¡clos sociales báslcos en las prlncipa

Ies veredas:

!r Vereda Concherito.

Agua potable: el lnstltuto'tlatfa l.lutumbattregaló materiales y se logró la

construcci6n de tanques de cemento a nivel de dlez vlviendas; sin embargo'

los tanqu€s son de muy baJa capacidad y en el verano se secan por la no cap

tación de aguas lluvids. El agua del rfo es salada. Se requiere la construc
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un pozo grande a nivel veredal para distrlbuir agua hasta las vl r

6 podrfa pensarse en la construcci6n de tanques con mayor capacldrd.I
T
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Educaclón; tan solo existe una guarderfa. No existe escuela para atender

las necesidades escolares de clncuenta nlños que existen en la vereda. Hay

analfabetlsmo a nlvel de adultos. Algunos de los nlños asisten a clases en

Puerto l'lerlzalde, y de lunes a viernes viven en casas de anlgos o de fanl
liares. Cuando no hay dinero, el niño no puede seguir viviendo en Puerto Me

rlzalde nl contlnuar asistlendo a la escuela.

Salud: exlste un Puesto de S.E.M. El lnstituto'rMatfa Mulumbatt está capacl

tando a un Promotor de Salud y lo dotará de un botiqufn veredal. Se recurre
al servlcio médlco del Hospital en Puerto Merlzalde, cuardo hay recursos y
cuando la enfermedad se compllca.

Vivienda: el bajo lngreso famlliar no permlte la inversidn en meJoramiento

de vivienda, aunque los nativos desean proteger las habitaciones contra el

zancudo. Con frecuencia, la yivienda no cuenta con letrlna.

Electrif lcación: no existe.

b. Vereda Betania.

Agua potablea del rfo se capta agua dulce para el consumo.

Educaci6n: exlste una escuela con cuatro aulas y cuatro maestras. Las pro

fesoras deJan de dicatr clases durante ólez dfas al mes con.el pretexto de

cobrar sueldos. Erlsten unos l2O nlños en la vereda, y casl todos aslsten a

la escue I a.

Salud: existe un Puesto de S.E.M. No se cuenta con Promotor de Salud. Exls

ten letrlnas construfdas con el concurso de !a comunidad y graclas a la do

nación de materlales de construcci6n.
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Electrif icaclón¡ exlste una planta de t8 kw donada por potftlcos. El servlr
clo dc energfa se presta a doce vlviendas y faltan tas redcs para extender

el servlclo a las otras vlvlendas. El combustlble es aportado por una faml

lla diferente cada dla. El mantenimiento de la planta es hecho por mlen¡bros

de la comunidad.

co Vereda AJisito.

Agua potable: el lnstituto rtMatfa Mulumbat'aportd materiales para la cons

trucción de tanques de captaci6n de aguas lluvias, tos que son insuflcien
tes y se secan en verano. Existe la pos¡b¡ladad de construfr pozos, dado que

los terrenos son altos.

Educación: hay una escuela en regular estador QU€ cuenta con un aula y una

maestra. Clncuenta nlños aslsten a la escuela, mientras que treinta no lo
hacen, en tanto se vinculan al trabajo productivo.

Salud¡ hay un Puesto de S.E.M. No existen letrlnas.

Electrl f i caci 6n: no exi ste.

d. Vereda Santa Cruz.

Agua potable: la vereda se abastece de un nacimlento de agua en una collna;
se ha canatizado el agua por medlo de una tuberfa, hasta un sitlo cercano a

las viviendas. Algunas fami lias hlerben el agua.

Educaci6n: Hay una escuela con un aula y una maestra. Tan solo la mitad de

los cincuenta niños de la vereda asisten a clases. La escuela se encuentra

en mal estado y existe nula dotaci6n de materlal didáctico, tal como ocurre

en las restantes escuelas veredales.

Salud: Se cuenta con un Puesto de S.E.M. y con dos Promotores de Salud, con

botiquines veredales. A nivel de viviendas existen unas catorce !etrinas.
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,Electrlf icaci6n: exlste una planta eláctrlca con treinta bombi llos que bent

flcia a 23 vlviendas. La comunldad se está organizando para el suministro
de combustible. El Convenio C.V.C.-G.T.Z. ayuda con el mantenlmiento de la
planta.

Vereda Chamuzcado.

Agua potable: el agua se capta de pequeños pozos hechos a nivel de la tie
rra; existe la posib¡l ¡dad dc hacer un pozo profundo.

Educación: existe una escuela con un salón de clases y con una maestra, la
cual dicta clases tan solo muy pocos dfas. Quince niños asisten a la escue

la, mientras unos doce no lo hacen.

Salud: existe un Puesto de S.E.M. Existe un botlqufn veredal pero no se

cuenta con el Promotor de Salud. Tan solo existe una letrina, en la escuela.

Electrif lcaclón: no existe¡

5.3.2. Caracterf st lcas de la Producción Agrf co !a y del Mercadeo.

Anteriormente a la irrlgación del cr€olto (año de 1984 hacla atrás), se de

sarrol laba una economfa agrfcola báslcamente de subslstencia, con escasa ó

nula vinculac¡6n al mercado, y sc cuidaban cultlvos yarlos (papa china, fru
tales, banano, chontaduro, caña), en parcelas pequeñas y cercanas a las ca

sas de habitaclón, sln necesidad de que se empleára gran número de Jornales
en el estableclmiento y mantenimiento de los cultlvos.

EI

en

Programa Pequeños Proyectos Productlvos ha fomentado el

las siguientes veredas: El Trueno, Betania, Joaqulncito

cultivo de arroz
y San Pedro.

en e I Tal ler deLa amplia y enriquecedor.a participación de los agricultores

Copia No Controlada CVC



,€RRT€C ITDR

t70

EvaluaclÚn reallzado en Puerto Merizalde, para un lote de arroz con extenl
sldn aproximada de una hectárea, nos permite reconstrufr en la siguiente
forma la tecnologfa local de producctón:

Perfodos anuales de siembra: Mayo y Octubre.

Perfodos anuates de cosecha: Septiembre y Febrero.

Adecuaclón de un lote enmatezado: en la primera llmpieza se emptean cer
ca de veinte jornales y se eliminan las malezas más desarrolladas. En

el desmonte ó tumba de algunos árboles se emplean unos treinta jornales.
En el desyerbe, con la utlllzación de machete y garabato, se emplean
otros trelnta Jornales.

AdecuaclÚn del terrenot conslste báslcamente en el zanjeo; se emptean
alrededor de dicz jornales.

Germlnación de la seml lla; las seml I las se sumergen durante 24 horas en

agua; para el 6ltlmo cultivo se compró semllla en Buenaventura sumlnls
trada por Fedear?oz. La semllla utilizada es 0rlzlca l, sembrándose dos
bultos de 62.5 kgs. cada uno en una hectárea. Cada bulto se semllla cos
tÚ cerca oe $ 5.loo.oo. A las 24 horas las semillas se sacan del agua y
se colocan a la sombra durante 33 horas, para un secado parclal.

Hechura de puentes: se hacen puentes con madera 6 guadua, a lo largo y
ancho del lote, Para gue las personas transiten y espanten con sonaJeros
a los pájaros. Se lnvierten cerca de 25 Jornales.

Siembra de la semi I la: uti lizándose un Jornal, la semi I la se siembra al
Yo I eo.

Abonamiento; se hace al voleo y se emplea un jornal.

Pajareo¡ durantc l5 dfas, cuatro, personas ahuyentan a los pájaros; em

Copia No Controlada CVC
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pleándose un total de sesenta Jornales.

Control de gusanos algunos agrlcultores lo practican a los trelnta dfas
de sembrada la semllla¡ se aplica Dimecrón. Por !o generat, al caer las
primeras I luvlas, el gusano abandona los cultivos.

Desyerbc: se practica a los treinta dfas de sembrada la semilla y se em

p I ean vel nte jorna I es.

Segundo abonamiento: se efectúa a los 45 dfas
se emplean 60 kgs. de úrea, 8O kgs. de cloruro
En e I primer abona¡niento no se emp tea la 6rea,
ca I fos.

de sembrada la semi I la y

y l2.5 kgs. de ca I fos.
pero sf el cloruro y c,

Hechura de tfranchosrrS se construyen unos cuatro ranchos para almacena
miento temporal del grano cosechado; se emplean en tota! doce jornales.

Limpleza de malezas¡ se efectúa cuando la ptanta de arroz ya se encuen

tra a la altura de la rodllla de un adulto y se lnvierten dos Jornales.

PaJareos se efectÚa un mes antes de ta cosecha y la tabor la hacen ocho

personas durante treinta dfas, empleándose 24O Jornales. Esas ocho per

sonasr durante este tlempo, tambiÉn confeccionan canastos para la reco
lecclón del grano.

Recolecclón del grano: se efect0a a los cinco meses y una sernana después

de la siembra; se emplean. cerca de I lO jornales.

Rendlmlentos: en la cosecha de una hectárea se obtienen 50 bultos de 50

kgs. cada uno (2.5OO kgs. de arroz sin beneficlar).

Secamlento: en primer lugar, el arcoz es trasladado hasta los ranchos
construfdos en el lote. Luego el arroz se tteva hasta canoas y se n€ce

sitan cerca de cinco viajes para sacar el grano del lote de cultlvo;
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dos persona¡ trabajan durante dos dfas (cuatro jornalesl. Cerca a las 
t

casas de habltaclón, con guadua o con madera y costales, se hace una
Itazote.tt para el secador empleándose dos jornales. En verano, el secado

dura dos dfas y en lnvier o dura clnco dfas, pero cada dfa hay que reco
ger el arroz en la tarde. Durante el dla, y durante el secado, una per

sona se encarga del volteo del grano. La capacidad de secado de la rrazo

teart es de dos bultos de arroz; con este slstema de secado, tos 5O bul
tos obtenldos en la cosecha se secan en unos 50 ó 60 dfas. Los últlmos
bultos que entran a secado ya muestran la presencla de una rrpavitarr u

hongo, lo que hace que el grano se ltenyesett y se trpeguett; además los
roedores están causando mermas. Al final del secador s€ pierden diez

bultos y tan solo unos 4O bultos (2.O00 kgs.) son !levados a ttpilarrr al
molino en Puerto Merlzalde. Eo el transporte del arroz hasta Puerto Me

rizalde se invlerten 20 jornales en 20 vlajes.

ttPl ladat' del arroz¡ los agricultores le pagan al mol ¡no $ 8.oo por cada

kllo de arroz trillado. Debldo a los problemas en el secado y en el

transporte del arroz, el producto beneficiado es de segunda 6 tercera
calldad y presenta bastante grano partldo ó quebrado.

Rendlmientos del arroz trlllado: de los 2.OOO kgs. de orroz que entran

al nulino, resultan 1.25O kgs. de arroz benef lciador €gulvalentes a 25

bultos de 5O kgs. cada uno.

t4ercadeo: en este romento se presentan grandes problcmas. Muchas veccs

el productor demora hasta tres meses para vender la totalldad det arroz)
teniendo que venderlo en buena parte por libras, al detal. Los prcc¡os
que se obtienen son los siguientes: de $ SO.oo a $ 4O.oo por libra; de

$ l.ooo.oo a $ l.loo.oo por arroba; y de $ 4.ooo.oo a $ 4.5oo.oo por

bulto. Durante estos lapsos de tiempo tan largos para vender el produc

to, se presentan mermas por ataque de plagas y roedores, se le dá arroz
a las pocas gallinas y se consumen algunas libras por las famllias. En

general, de los 1.25O kgs. de arroz beneficiado, tan solo llegan a Yen

derse unos !.O50 kgs. Cómo el dinero que se obtiene de las ventas se rc

it
t
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coge al detal (ventas por llbras 6 arrobas!, este dlnero se ¡nylerte en

gastos famillares urgentes y nunca se logra acumular un excedente mone

tarlo que permlta ahorros ó pago de las obligaciones credlticlas.

Las slguientes son las alternativas de solución a l¡ actual situacidn,
planteadas por los agrlcultores:

Que los créditos sean refinanciados, pero que la actividad productiva
cuente con capacitacl6n, asistencia tácnica y flnanciamlento, para quc

en los lotes se cultiven diversos productos (papa chlna, chontaduro,
caña, frutales, p!átano, coco) que permltan que a lo largo del año los
agrlcultores tengan dlferentes fuentes de lngreso.

Que no se amp I fe e I área sembrada en arroz.

Que toda financiaclón de cultivos se planlfique en tal forma que des

de un comienzo se capacite y organlce a los agricultores sobre l¡ for
ma en que se comerclalizarán los excedentes para el mercadeo.

d. Que el Programa rr .P.P.tr colabore con los agrlcultores para que el mo

lino lnstalado en Puerto Merlzalde, propiedad de una Cooperatlva con

formada por habltantes del pueblo, cuente con implementos para un buen

secado, una correcta clasiflcaclún y un adecuado empaque del producto,
Asf se lograrfa ofrecer un grano de buena calidad que podrfa competlr
con el arroz trafdo desde Buenaventura, soluclonándose los problemas

de mercadeo.

€o Que se ayude a los agricultores para que hagan contactos con los ase

rrios y con las tlendas en Puerto Merizalde con el fin de que se efec
túe un mercadeo organizado y en yo!úmenes apropiados, ofrecl€ndose dl
yersos productos a ser cultivados en las parcelas,

t. Que los asistentes tácnicos no sean cambiados con frecuencia y que tal
corn hoy ocurre con el agrónomo contratado, permanezcan en la zona y

vislten con frecuencia los lotes de cultivo.

b.

C.
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5.3.3. Caracterizaclón de la Act¡y¡dad Pesguera.

En la siguiente forma puede reseñarse el área de cobertura del proyecto zo

nal:

Vereda

Concher i to

Famillas

3t

Grupos de
Nombre

Tiro Fi jo

Pe scadores

Betania -
San Fernando

AJ i slto 25

Santa Cruz 35

Dlstancla a Puerto
Mer lza I de¡ rotor 9.9

Una hora

Tre i nta ml nutos

Una hora

Una hora y qulnce

mi nutos

Noventa minutos

Los Tres Amigos

E I Consue !o

La Uni6n

Fuerza Nuestra

Piña

E I Aventurero

Tiburón

El Eoblto

Jardfn No. 2
Los Tres Prlmos

La Aventura

El Tinto
Escorp I o

Soclos

3

3

3

2

3

2

3

4

2

3

3

I

2

3

Nuev¡

Los Ce

50

Chamuzcado 17

En la vereda Ajislto desaparecieron los Grupos La Buena Suerte, La

Fortuna y La Flecha; en la vereda Chamuzcado ya no exlste el Grupo

lodios.

De otra parte las veredas cuentan con los slguientes motores fuera de

borda¡

Concherlto; un motor 9.9, dos motores t5 y un motor 9.9 dañado. Betania¡

un motor 3O ytres motores 9.9. Ajisito; dos motores 9.9 y dos motores 30

en mal estado. Santa Cruzs tres motores 9.9, un motor 15 y un motor 40.

Chamuzcado3 un motor 9.9 y un motor 4O.
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Todas las famlllas de pescadores cultivar¡ parcetas menores a una hectárea;r
se tratr, Pol lo general, de terrenos sin tenencia legallzada por el lNCO

RA. Un parcela tfplca cuenta con cultivos de coco, piña, banano, chontadu
ro y Papa chlna. En la parcela no se generan excedentes comercializables y

solo en contadas ocasiones se vende algo de coco¡ los pescadores tienen po

co tlcmpo para cuidar de sus parcelas.

La valiosa informaciún sumlnistrada por los pescadores en el Taller de Eva

luaciÚn realizado en Puerto Merizalde, nos permlte reconstrufr las caracte
rfsticas de la activldad productiva en la sigulente forma:

a. Las mejores épocas para la pesca, según especie capturada, son las sl
gu i entes:
Pargo: Mayo, Junio y Julio
Tlburón: Agosto, Septiembre y

Cherna: Enero, Febrero, Marzo

captura de pargo, tlburdn y cherna exige Oe pesca de altura y requie
del uso de espinel.

De 2sOO a.m. a 3¡0O Eomo ¡ los pescadores, con atarrayas, buscan la car

nada (sardlna). Una vez obtenlda la carnada, grupos de tres a cuatro
pescadores, utlllzando canoas se desplazan a los sltlos de pesca en el
mar, haciendo recorrldos promedlo de dos ¿ tres horas con motores de

9.9 H.P. Como equipo común llevan espineles que pueden contar hasta con

l.5OO anzuclos. A los sitlos de pesca se llega hacla las 9:OO ó 10¡00

o.ltl. r y la echada a las aguas del esplnel puede dermrar de dos a tres
horas. De 4:0O a 5:OO pom. s€ termina de recoger el espinel. De 7300 a

8:oo p.m., los pescadores están regresando a sus veredas.

El producto de la captura es deviscerado y se enhlela en cayas con las

siguientes caracterfsticas! son cajones de madera forrados en icoport y

zinc, de siete metros de largo por un metro de ancho; están divididas
en cuatro cajones, con una capacldad lndividual de acopio de unos 30O

0ctubre
y Abri l.

La

re

b.

T

C.
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kgs. La cava,

1.5O0 kgs. de

en sus cuatro divisiones, almacena en total dc 1.200 a

pescado, el que se puede conscrvar hasta por 15 dfas.

d. El hielo se compra en Buenaventura por parte de cada grupo de pescado

res; una maqueta (75 a lO0 librasl ilene un costo de $ 5OO.oo.

e. El pescador lleva el pescado hasta Buenaventura en su tancha y to vende

de contado, a precios que actualmente oscllan entre $ z:o.oo y $ 2BO.oo

por kilo. En [pocas de alta captura bajan los precios; atgunas veces se

vende pescado en Puerto Merizalde, recurriÉndose al salado o al ahumado.

El gran limitante en el mercadeo del producto se relaciona con unos al
tfsimos costos de transporte del pescado hasta Buenaventura y de trans
porte de hielo y vfveres hasta las veredas, en tanto persisten el trans
porte y el mercadeo en forma no colectiva y movl !izando bajos volúmenes.

f. E! tiburón es la especie de menor valor. La carne de tiburón grande se

vende entre $ t3O.oo y $ l4o.oo por kilo, mientras que la del pequeño

se vende entre $ l4o.oo y $ 160.oo por ki lo. La captura se hace con es

pinel, y muchas yeces la jornada se ertlende desde las ó:O0 a.m. del

priner dfa hasta las 6¡0O p.m. del otro dfa.

g. La captura de la cherna se logra de28 brazas hacla afuera¡ se obtienen
preclos de $ 3OO.oo por kllo, en Buenaventura.

h. En Enero y en Febrcro se obtlenen baJos volúmenes de captura de pesca

blancar por cuanto las aguas son muy claras. Hacia Mayo, cuando hay sar

dlna, los vol6menes de captura aum€ntan.

l. Las artes de pesca se adquieren en Buenaventura y los pescadores seña

lan que no tlenen problemas de calldad. El hecho de que algunos Grupos

solo cuenten con espinel o con trasmayo, se debe a que unilateralmente
el INC0RA negd la flnanciaci6n de uno u otro equipo. Los Grupos de pes

cadores requieren tanto del espinel como del trasmayo, dado que se pes

ca con uno u otro equipo según el comportamiento de las aguas.
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'j. En cada bocana los pescadores cuentan con una cava, la que se admlnistra
por acuerdos entre los Grupos de pescadores; dichas cavas fueron finan'
ciadas con los présta¡ros otorgados por e I lNCORA.

5.3.4. Caracterización de la Asesorfa lnstltuclonal.

i. Lr Asesorfa ¡ nivel de los Agricultores.

El agrónomo contratado por EXTRAS y dependiente administrativamente del lN

CORA, no contd con ninguna inducción prevla y se encuentra en ta reglós des

de Marzo de 198ó, Se encontr6 con algunos agrlcultores que para ese mes y

ese año tenfan unos rendimientos de unos 7OO kgs. de arroz sin beneficlar
por hectárea, lo cual está por debajo de los mfnimos niveles de rendimlen
tos permisibles para que !a activldad sea rentable.

INCORA le habfa impuesto a los agrlcultores la conformacidn de grupos aso

ciatlyos no como alternativa de desarrollo, sino para que los productores

se acomodaran a la modalidad de crÉdito. Además se le exigió a los agrlcul
tores el asistlr a una capacitación tÉcnico-administrativa, mas como pre-re
quisito para el otorgamiento del cr€dito que como soluciún para los proble

mas de la comunidad.

Hacla 1985, el INCORA consideró que tan solo se debfa financiar el cultivo
de arroz, pues consideró que otros productos como la papa china y el banano

no tendrfan mercado; tambián se analizd que los cultlvos de caña no eran

rentab les.

Ensayos realizados por el INC0RA le permitfan plantear que en el rfo Naya

podrfan obtenerse de tres a cuatro toneladas de arroz por hectáre,a. Con ba

se en estos presupuestos se lmplementd el proyecto de flnanciaci6n de lotes
de cuttivo de arroz de una hectárea, con semil la Orizica l. Ade¡nás, se estl
rn6 que si una familia de la regi6n consumf a una I ibra de arroz diarlamente,

toda la producción podrfa venderse en Puerto Merlzalde. Como es plenanente

I
t
I
t
I
t
T

I
!
I
T

T
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demostrab le, nunca se lograron los

puestos sobre la demanda potenclal

ducci6n de un arroz beneflclado en

de Buenaventura.
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rendimlentos diagnost¡cados, los pr€su 
1

fueron equlvocados y no se logr6 la pro

capacidad de competlr con el importado

El asistente técnico que estuvo en la región durante 1985 pretendl6 lntro
ducir la siembra por transplante, despreciando la tradici6n de la zona y

la experiencia de los agrlcultores; los resultados fueron desastrosos. En

la vereda San Pedro, un grupo llegó a uti lizar sesenta Jornales en la siem

bra, cuando lo normal es la inversiún de solo siete jornales. En los momen

tos más crfticos de la slembra, et mencionado funclonarlo sa¡iO Oe la re
giÚn y los campeslnos se quedaron sin nlnguna asesorfa durante tres meseso

Se debfa de haber sembrado a los 17 dfas (Enero de 1986) y para Marzo del

año pasado, a los 9O dfas de adecuados los lotes y de sembradas las plantl
cas, aún no se habfan hecho transplantes, en algunos cdsoso

A partir de tal experiencia negatiya, el actual agrdnomo contratado rees

tructurd la asesorfa, retomó la siembra tradiciona! al voteo y se empezaron

a establecer algunos lotes de cultivo semicomerciales, con los ocho grupos

de agr i cu I tore s.

El proyecto sobre lnstalacl6n de un molino de arroz en Puerto Merizalde, a

ser aúninistrado por una Cooperatlva local, se sustentó en Agosto de 1986

y se financló en Febrero de 1987. La lnversl6n fue de aproxlmadamente unos

$ l.5OO.OOO.oo. El arroz trlllado en el molino ha resultado ser de segunda

6 tercera catidad y de mala presentaciún (arroz partldo y suclo).

En general, un cultivo de arroz flnanclado que no genera utllidades y gue

implica un trabajo agotador para los agricultores, no puede salir adelante
y solo puede produclr desrotivación. Además, al demorarse un productor ca

si tres meses para vender su producción, en gran parte al detal, no puede

esperarse que los ingresos se ahorren o se destinen para el pago de las

deudas crediticlas.

,)
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Seg0n el agrónorp radicado en la zona, asesor técnlco en el cultlvo del

arroz, solo con las siguientes medidas pueden lograrse los rendimientos es

perados de unas tres toneladas por hectárea:

ao Crádito oportuno y suficiente, para lo cual es necesario establecer

los costos reales de la tecnologfa recomendada y ellminar los trámites
burocráticos que impiden que cl cr€dito sea oportuno.

b. Dotar a la regi6n de la infraestructura necesaria para un correcto be

neflclo de I arroz (secadora, clasl ficadora y empacadora).

c. Suministrar a los agricultores los equipos y herrarrrientas que optlmi

cen el trabajo y eleven la productividad (por ejemplo, motosierras pa

ra la tumba de los árboles).

d. Que se efect0cn las práctlcas de control de malezas y de fertilizacidn
por los agricultores.

En la sigulente hoja se anexa cuadro elaborado en el Taller con Funciona

rios, en et cual se intenta la ldentlf icaciún de las tecnologfas local y

recomendada.

Flnalmente, otros etementos de anál lsls aportados por los funcionarios lo
cales, son los slguientes:

Es necesario adetantar seminarios e lnvestigaclones sobre ldentifica
ci6n de tecnologfas locales de arroz en la Costa Pacf.fica, con el fin
de que el Programa ItP.P.P.tr diseñe una tecno logfa recomendada y adap

t ada.

Es necesario adelantar parcelas demostrativas para comparar los distin
tos sisternas de siembrai la siembra en surcos con semllla seca podrfa

evitar e! ataque de pájaros y evitar la uti tizacl6n de un buen n0mero

de jorna I es.
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l. Aó.cu.claa .t lot.¡ ú.
cultlYa.

l.l. 5.l.cclóñ ór lot l.t.¡

1.2. Dt.ñ.r.

l.t. Construccrl¡a ú. Purat.¡

l.¡4. Llrpl.ra

l. S I a¡Dra.

1. 1. Sul l l¡.
1.2. 0.n¡la..t úa ¡lrlra

2.3. Sl¡t.¡. a. rl..Dr.

C.rG. da l¡ vlvlrnú. r a la orlll..lal rfa.
Lotrt p.quallo¡ óa ¡stacoassm q{a turaan cul
d.rla con l¡cl llrt¡rl.
Nc ¡a rrqulart la nttüt¡ aa &Dcla¡.
Sa csltlvao olrot prcrluclor ór autacoñtr¡o.

nz.n¡acñ a crl¡crlo dal agrlcultr, p¡ra alua

ac ra art¡nquan (ncallant.ni) ].r rgurr.

sa h.can pu.nta¡ p.r. qúa ¡os gro¡luctora¡
'tr.ñrlt.n , ¡¡urt.n a lo¡ paJ.ror.

Sa hacl prclrl¡.ntr y ra lcru onu¡|.

Sr¡l I lr Sl¡. ¿¡ , ..trlal a.tlro.

l5o ¡ 26 tg¡. d. ¡..lll. Dcr llctar...

Al r.lao, coa ¡.rlll. gr.g.roln.da m p.trl
I l.s.

Lct.¡ .n tarr.ñc¡ rltor no lñtlúñcl.60r Pcr
at rfa , .t.r¡óot ?al.tlt.!.ota 0a l.¡ rlYlan
r¡3¡ lr .rtar¡rlan prordla .ll lo¡ l.ta¡ .¡ .L
una hact¡rr¡.
Slrlo ra Guttlr. .??aa | ¡. r.qul.ra ll itu!¡n
a. ¡rDcl.a.

Dr.n.¡a s.elh r.coaocl¡l.nto óa lot lol.¡.
l¡o ¡a racool.n¡l. la tol.l ll.pl.l. da lo3 dta
arlrt.
S. @nsló.ra uar prlctlcr .ntl.coñóilc..
Sa raccnlanrla rl trnatlrlo da cuardl¡ con ¡oaa

J.ro¡.

Sa r.coElañata aLstrufr la ¡uror caatld.., da

rrf¡rt tn foro¡ n¡nu¡l¡ no ra racooleñda la
apl l(.clóñ .lr h.rblcló.3.

S..lll.0rl¡ll¡ ¿1 .r¡aptadr a l. ¡olia.

lO tg¡. lr scl¡ta por ñ.cl¡rt¡.

Al rolaa, coa 3..llla Pragrr.la.Ca aur.nta
!á hora¡ aa la¡ acpaqua¡.
Sa planta rreo.cñóar rle.orl an ¡ú30 coñ ¡t
¡l I l. s.c..

tao r. ?.qul.rr 6.1 Goatrol por l.¡ ccndlclo
n.¡ .col69lc.r , l. art.ñ¡lóñ ú lor lct.¡.
,'c ta iacc¡lrnoa ¡pllt.r ¡n¡a<llclt¡r.
St raconlrnalan rl¡lta¡ pa?nanantr¡ óa aon

30.0

,0.0

9.O

t¡.0

,o.0

100.0

l@.0

!. L.Dcr.¡ cultúrrl.t.
l.l. Coatrol ú. pl.g.s ,

e n la?ra úaaa¡.

1.2. Control a. r.lrr.¡.

t.3. fertlll¡¡crúa

¡4. Pararra

5. Cc¡.ctia

. larlco¡acña

ó. l. T7l I l.

¡.2. Sec¡cr

r.¡. xc I la.ao

r. ltar caoa o

No ra haca Gcntrol.

tlo ¡a p7.ctlca.

Lc st pr.ctlGt.

sa pr¡cllc.n úorr al prli.ro (hrda la ¡lGr
br. h.¡t. 15 df.¡ da3puary rl t.guadc 20
ótas ¡ntr¡ oa la co¡actu.

S. tr.c. r.au.lr.ñ1. (cschl I ¡. t dchrlt).

Sa h.Ca r.nu.lr¡.ñta, gclpa.ñóo la¡ a¡plga¡
robra lcryotrIIlo¡.
E3 ua¡ gractlca contrapreducañta porqua ¡a
parta Br<hc artño.

Solra pctrlllo! ó t.¿otr¡rtr construfóar aa
m óara.

S¡ ¡frctd¡ añ pl lon.¡ d. a.ó.r..

Sa vandr pof ar?o!¡t , por llDrar con ou
:ha¡ úl t tcu ll.ú.s.

tro l.
oaDa raalltar¡a añ tor¡a ¡¡nl¡.l.

3a raccilrñdan a lartlllt¡cloñ.¡r . l. ¡lat
or.¡ a lc¡ 25 ó ,o rrl.¡t . ler a¡¿ ól.t¡ ,, .
lo. t3 lt.¡.

Sa rrrpat. l. tacnologfa lo(.1.
Sa glrn¡a racc¡Eñ¡lar al u¡c óa a¡earo¡ o óa
laaararo la¡.

Sa rrcc.laañor al uro da la hol.

Sr rrcorl.aó¡ tacnolegfa lntarnaatlar coloÉ.r
t.ndldo¡ ce so¡t.1.¡ sc¡ra lca Dotrlllor p.
rr rrltr al p.rllrb.!.1 gr.nc.

Sa ña progursto qua, provlrlonalmntl, ¡a ña
ga al racroo an uñ D¡ilo óa ca¡.nto an lutrto
lt.rlraIda.
ll.y qua aoqulrlr uaa ¡.cr6oÍa.

Utrlr¡.clóa órl rollño ln¡t¡l.do rn F!.?tc
X.rlt.lóa.

t{o 3a han godt¡ro ólrañ.? ¡olccloñaa 9or ¡a
C.lld.ó rral 9f.no c¡lrnlóc.

1@.0

to.0

aTEs Tatlar ?ralr¡a60 con ,uCron¡rro3 loc¡lat an Puarlo Hrr¡zalda.
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L Debe evitarse la aplicaclón de insecti§ldas y de agroqufmicos en la re.
gldn, en tanto las condiclones ecol69lcas no facllltan la incidencia no

toria de plagas y de enfermedades; fue un error orientar que los agri
cultores adquirieran bombas aspersoras con parte del crÉdito. Los ata
ques de gusanos son controlados por la aparición de un hongo (control
biot69lco).

Oebe consol idarse un plan de capacitaci6n técnlca con j6venes hijos
agricultores, los qu€ son más propensos a la adopción de tecnologfa
jo r adas.

Se han elaborado proyectos de fonento de los cultivos de ma¡z y de boro

j6, pero el INCORA nunca se ha pronunciado al respecto.

Lt asesorfa tÉcnica considera que es túglca la propuesta de los agricul
tores, en el sentldo de gue se apoye la diversificaci6n de cultlvos en

los lotes.

¡1. La Asesorfa a nivel de los Pescadores.

El actual tecnólogo pesquero tan solo lleva cuatro meses de haberse radica
do en la región. Desde un comienzo, dicho técnlco captó altos nlveles de

::'::::::;::::.* 
ros srupos de pescadores' además de un desánimo;,,1r1t,

La conformaciún de los grupos, la capacitacidn organizativa y el monto de

los cr0ditos, al igua! que con los agricultores, no tuvleron en cuenta la
opinidn de los usuarios. El beneflciario opt6 por formar grupos y por asis

tlr a la capacitaci6n, porque era la 6nlca opción que le quedaba para po

der acceder al crÉ¿ito. Solo hasta después de 18 meses de haberse efectua

do la promoción de los cr€ditos, estos fueron aprobados¡ la compra de los

equlpos se hizo en Diciembre de 1985.

Solo hasta Mayo de 1986, cinco mes_qs despuás de aprobados los cr€ditos, se

Copia No Controlada CVC
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hizo presente en la reglón un asistente técnico en pesca; anterlormente so1

lo exlstfa la capacltacldn empresariat del SEt.lA. y lo que es más preocupan

te, la planeacl6n del proyecto de pesca artesanal fue hecha por un experto
agrfcola, con buenas lntenciones, pero sin la formaclón profeslonal regue
rida, raz6n por la cual hubo grandes errores en la estimación de !os cos
tos de captura, en la identificaci6n de tos equipos de pesca a financiar y

en los est imat i vos sobre rentabi I i dad de t proyecto.

En el otorgamiento de los cr€ditos se desfigur6 ta concepci6n del crÉdito
asociativo; lo que se hizo fue una sumatoria de cupos indivlduates de en

deudamiento hasta por $ 3OO.OOO.oo.

La orientaciÚn básica que recibi6 el anterior asesor pesquero del |NCORA,

estaba diriglda más a la recuperacl6n de cartera que al fortatecimlento de

los grupos. Solo hasta la llegada del actual tecnólogo pesquero, se han lm
pulsado localmente procesos de coordinaclún interinstltucional con cl SENA,

dado que el anterior funcionarlo se negaba a apoyar la actlvidad de organl
zacl6n y de capacitacl6n empresarial de los pescadores.

El actual tecnólogo pesquero, al lgual que el agrónomo, no cuenta con nln
g0n apoyo logfstico para desarrollar su labor de asesorfa¡ no se le ha do

tado de equipos que le permltan partlclpar en las faenas de captura con

los pescadores, y apenas sl tlene algo de su dotacl6n personalS además, es

te funcionario tampoco partlclpó en nlng0n proceso de induccro". 
Ur:*

Según requerimientos de los pescadores, el SENA ha reallzado eventos capa

citadores esporádicos sobre artes de pesca, faenas de captura y reparaci6n
de motores fuera de borda.

la glguiente forma pueden relacionarse diferentes aspectos relaclonados
los problemas de mercadeo y con las posibles soluclones que han trata

de di señarse i nst i tuc i ona lmente:

Hasta el momento se han realizado tres tipos de studios: sobre la dls
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trlbucl6n de combustible (barco), sobre el funcionamlento de una flota
de cabotale, y, sobre la lnstalacl6n de una planta de hielo en Puerto

Merlzalde.

El estudio sobre distribuci6n de combustlble de caracter no solo local

slno regional, se encuentra en análisis en el Banco de ta Rep6blica, y

exlsten dudas sobre las posibilldades de materialización del Proyecto.
En opinidn de funclonarios y de pescadores, con una baja financlaci6n
de capital de trabajo y de instalaclonesr podrfa resolverse el proble

ma a nivel local, lográndose en esta forma meJorar ostensiblemente la
situacidn de los pescadores. El Comlt€ de Pescadores podrfa aúninistrar
la dlstrlbución del combustible, dejando de ser una organización solo

de nombre; asf, los pescadores de la región obtendrfan una rebaja enor

me en sus costos de movilizaci6n y de mercadeo y se darfa continuidad
a las faenas de captura, al contarse con suministro de combustible en

f orma pernranente y a más ba jos costos.

c. Las mlsmas dudas sobre proyectos macro que nunca se implementan por

los complicados trámites burocrátlcos, se presentan frente al estudio

de la Flota de Cabotaje. Las necesldades reales y p€rmanentes de movl

llzaci6n entre Puerto Merlzalde y Buenaventura, permlten pensar en la
posibllldad de lmplementar un proyecto local con partlclpaci6n de !a
comunidad organlzada y del Proyecto rrP.P.P.tt, en la segurldad que, de

exlstlr una eficiente administracl6n, se obtendrfan utl I idades. Puede

pensarse en la adquislclón de una barcaza de clnco toneladas, con mo

tor de centro y administrada por una empresa de carácter mixto (Coml

té de Pescadores - C0RFAS).

d. La instalaclón de una planta de hlelo en Puerto Herizalde es un pro

yecto sobre el cual no se sabe en que grado de implementación se en,

cuentra. C.V.C.-PLADEICOP, con el fin de uti I izar una reserva presu

puestat por $ 7.OOo.oOo.oo, celebr6 un contrato con el lnstituto rrMa

tfa Mulumbatr. Previamente el SE}.IA habfa diseñado el proyecto de la
planta de hieto a nivel de ingenierfa. Los funcionarios locales opl

nan que no se debi6 haber escogldo a tal lnstltuto como ejecutorr en

tanto es una lnstitucl6n que se preocupa de actlvidades religiosas
mas que de procesos de desarrollo econdmico; además, se condidera un
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nan que no se debió haber escogido a tat lnstituto como ejecutor, en

tanto es una entidad que se preocupa de actlvldades religiosas mas que

de procesos de desarrollo económico; además, se considera un error el
haber marginado a los pescadores de este proceso de selecciÚn del eje
cutor y de implementación del proyecto, Parece ser que ya se están com

prando materiales para la planta de hielo, pero et cltado lnstltuto no

ha permltido que el instructor del SE}{A que diseñó la planta los aseso

re en la compra de los materlales rnás id6neos.

€o S¡ se lograse que el proyecto de Ftota de Cabotaje fuese admlnistrado
por una entidad del Programa ilp.p.p.r €o asocio con el Comité de pesca

dores, podrfan lograrse soluclones de fondo a nlvel de mercadeo. Se

venderfa la producci6n de pescado en el rfo Naya (cavas en las bocanas)

6los sltios de captura, sln lncurrlrse en costos de transporte hasta
Buenaventura. Las famlllas del rfo Naya tendrfan un medlo de transpor
te seguro y a bajo costo hasta Buenaventuro. !¡ embarcación madre rea
lizarfa viajes de compensaci6n desde Buenaventura abasteclendo a las
fami lias de la regldn de lnsuros y de al imentos a menores preclos y en

forma oPortuna. El transporte de vol6menes signlficatlvos de pescado

desde Puerto Merizalde hasta Buenaventura, permitirfa pensar en la op

ciÚn de alquilar un cuarto frfo o de abastecer a empresas mayoristas,
lo que permitlrfa mejores precios a los pescadores.

Una última recomendaclón a nivel de ta actividad de apoyo a los pescadores,
es la necesidad de emprender un proceso de nueva selección de ususarlos,
desechando a algunos que han demostrado irresponsabllidad, y retlnanclando
y perdonando los intereses de moraa diversos grupos de pescadores que quie

ren progresar con el apoyo del Prograna.

En el cuadro que se anexa en la siguiente hoja, pueden apreciarse algunas

tle las caracterfstlcas en la forma de captura del pescado y varlas de las
recomendaclones t€cnicas que se han generado a nlvel local.

n
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l¡1. El Apoyo Logfstico a los Funcionarios del proyecto Zonal.

Con base en lnformaci6n proporclonada por los funclonarios locates parlcl
pantes del Taller de Evaluación reatizado en Puerto Merizalde, en la hoJa

siguiente se relaciona el lnventario de los recursos ffsicos y humanos dls
ponible en el Proyecto Zonal.

5.3.5. El crédito, ta Asistencia T0cn¡ca y ta capacitaci6n.

l. El Proyecto Zonal Agrfcola.

Los agricultores no han observado un acclonar gue pretenda et mejoramiento
lntegral de la catidad de vida, a nlvel de obras y servicios comunitarlos
fomentados por el Programa de servicios soclales Báslcos.

En cuanto a la capac ltac lón brl ndada por el SEt.lA, los agr icu ltores af irman
haber reclbldo varios cursos de capacltaclón desde l9g4; además, señalan
que fue de utllidad una gira de tres dfas hecha con once agricuttores en

Septlembre de 1986, para conocer t€cnicas de cultlyo en Palmira y Buga.

La capacltación sobre formaci6n de lfderes y organizacl6n, hecha prevlamen

te al otorgamiento de los cr€dltos en 1985, en tanto fue mas un pre-requi
sito para reciblr el crédlto que una necesidad senttda de la comunidad, pa

rece ser que no rindió los mejores frutos. Segrfn los agricuttores, desdc

el segundo semestre de 1986 disminuy6 la intensidad en la capacitación por

e I SEM.

A nivel de asistencia técnlca, los agricuttores manlfiestan que desde la
llegada del actual agr6nomo, en Marzo de 1986, la asesorfa mejor6 signlfi
cativamente, en tanto el profesional se desplaza hasta los lotes de cultl
Yo y aporta en forma práctica conocimientos sobre el cultivo de arroz.

A pesar de que los grupos no se han dlsuelto y de que los agricultores

Copia No Controlada CVC
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E I INC0RAr Brb itrar iamente , para
,)res a formar grupos de cuatro o

ci6n de $ l32.0Oo.oo por grupo.

t88

producci6n de arroz, no se han podido pagar los
han dejado utl lidadcs y el nlvel de vlda no ha

entregar créditos, obl igd a los agriculto
cinco personas y fii6 topes de flnancia
Los grupos se formaron para recibir cr€dl

cont lnrf an v i ncu lados a
crÉditos, los cultlvos
me Jorado.

la
no

La decislón de que los agrlcultores se vincularan al cultivo de arroz, en

parcelas mayores, en lotes aleJados de las vivlendas y con utllizaclón de

insumos y pago de gran número de jornales, fue determinación unitateral de

lNc0RA. Un funcionario elaboró el proyecto de crédito sin consultar tos in
tereses de la comunidad, asegurando que las lnstituciones ayudarfan a re
solver los posibles problemas tácnlcos a nivel de cultivos, de beneficio
del grano y de mercadeo. Dicho aslstente t€cnico nunca reconoci6 los aspec

tos válidos de la tecnotogfa local, ni elaboró una tecnologfa adaptada a

las condiclones locales de la producci6n de arroz.

Los agrlcultoresr por exigencia del crédito entregado por lNC0RA, compra

ron bombas aspersoras que nunca han sldo utilizadas y que dadas las condi

ciones'ecológicas de la regián y las poslbilldades de expansión del área

sembrada en arroz, no serán util¡zadas en el redlano-plazo. Esto hace que

los agricultores desconffen de las recomendaciones de !os técnicos.

El |NC0RA, contra toda lóglca, se ha negado a flnanclar cultivos dlferen
tes al arrozr y €s evidente que por las condiclones geográflcas y econ6ml

cas de la región, no será posible convertlr a los agrlcultores en e$porta
dores de arroz hacia otras reglones. Las poslbll¡dades de expansi6n del

cultlvo son mfnlmas y solo se puede aspirar a la sustltución en el consumo

de arroces lmportados desde Buenaventura. Pero, la inexlstente infraestruc
tura tácnica a nivel de secadot ! al deflciente proceso de beneficiq del
grano, no permiten actualmente la generacidn de granos de buena calldad y
aceptable presentaci6n que desplacen a los arroces blancos que los tende

ros adquieren en Euenaventura y dlstribuyen en Puerto Merizalde.
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to y para sembrar arroz, pero no surgieron de! deseo de la comunidad. Con

este criterlo se conformaron ocho grupos, todos los cuales han fracasado

económlcamente; los agricultores se convirtieron en deudores rnorosos, no

se generaron excedentes ronetarlos, la jornada de trabajo se convirtió en

agobiadora y no se mejor6 la calldad de vida.

¡i. El Proyecto Zonal Pesquero.

El SENA se encuentra en la región desde 1983, antes de que funcionara et

Programa rrP.P.P.tt; se han hecho eventos de CAPACA para formación de lfde
res y se dictó una jornada de capacitación con reuniones a nlvel veredal
como pre-requislto para el otorgamiento de los cráditos. Se capacitd so

bre manejo de créditos, trabajo en grupos, organizaci6n, y formas de re'
parto de las utllidades.

Posteriormente se organlzí el Comité de Pescadores, el cual exlste solo (

de nombre, en tanto por falta de recursos y de orientaciún, no ha desarro

llado actividades que benef icien y aglutinen a las comunidades. Tarbi€n
se dictaron cursos prácticos sobre manejo de artes de pesca y sobre mante

nimiento y reparación de motores fuera de borda, tos cuales le han servi
do a los pescadores. Los cursos se han dictado en las veredas y en Puerto

Herizalde. Se reconoce quc los cursos sobre organización han tenido bue

nos contenidos, pero que no hay logros concretos por el lndlvldualismo de

los pescadores. 

-

El actual asistente técnico, contratado por EXTRAS y dependiente adminis

trativamente del lNC0RA, lleva poco tlempo en la regi6n (unos cuatro me

ses), y al iguat que el anterior asistente técnico visita las veredas y

brlnda lnstrucciones técnicas sobre cayas, arreglo de artes de pesca y

formas de resolver problemas a nivel de grupos. En general, los pescado

res afirman haber recibido una aceptable asistencia tÉcn ica.

El cré,dito es el problema mayor para los pescadores; los montos son muy

reducidos y los intereses muy altos. Hay imprevistos que afectan la acti
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vidad econdmica y que no se han tenido en cuenta: si se

distancias, los costos de captura son muy altos y no se

si se pierde el equipo por mal tiempor o si los rptores
dor no puede volver a trabajar.

t90

recorren grandes

logran utilldades;
se dañan, el pesca

Los grupos se conformaron por exigencia del INCORA, pero no por voluntad
de los pescadores. No se financlaron equlpos diverslficados ni de buena ca

pacidad por la poca financiaci6n disponlble. No se diseñaron f6rmulas para

la distribución de los equipos entre los socios cuando se acabaran de pa

9ar los cráditos. Si se hubiese permitido la conformaci6n de grupos fami

liares, se podrfan haber generado ahorros para pagar tos créditos.

En tanto que por capricho de un funcionario, en diferentes casos soto se

financld espinel o trasmayo, en algunas épocas del año los pescadores no

cuentan con el equipo apropiado, no pueden trabaiar y quedan mal con los
crá¿itos. Además, cuando los pescadores se sometieron al crédito, el lNCO

RA prometiÚ que se proporcionarfan soluciones para el mercadeo, pero ello
nunca fue una realadad. El crédito no ha permltido que se nejore el nivel
de vida de las fami llas y en cambio de ser una solución se ha onvertido
en un problema rnás.

Todos los grupos coinciden en señalar que no se debe volver a financiar a

gruPos heterogéneos de pescadores, pues las expericncias son muy negativas
(desacuerdos sobre jornadas y sitlos de pesca; desacuerdos sobre la necesi

dad de destlnar dineros para pagar los créditos; irresponsabilidad en a!gu

nos socios; etc.).

Según tos usuarios, debe haber reflnanciacl6n para la reparaci6n de motores

con el fln de que los pescadores puedan seguir teniendo lngresos. El equl

po ideal a ser financiado, según los pescadores, deberfa ser el siguiente¡
motor fuera de borda de 40 H.P.; espinel de 2.0OO anzuelos; lancha de dos

toneladas de capacidad; trasmayo de dos calldades, monofilamento y de ocho

pu I ga das.
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¡il. El Cr€dito.

Los sigulentes lndicadores nos permiten apreclar las caracterfstlcas búsl

cas del comportamiento crediticio, en retaci6n con e! Proyecto Zonal Agrf
cola de la Micr¡icuenca del Rfo Naya:

Fecha de lnlciaci6n de los cr€ditos ( arrozl : Novierüre de 1985 
-t'lonto de los crÉdltos en 1985 a $ 3eO.OOo.oo

Número de créditos en 1985 : 3

Monto de los cr€ditos en 1986 : $ eZ8.8OO.oo

Número de crédltos en 1986 t 5

Monto de los crÉditos en 1987 : O

Número de créditos en 1987 : O

Monto del cr€dito hasta Sept. de 1987 : $ t.375.4oo.oo *
N6r¡ero de beneficiarlos hasta Sept. de 1987 : 8 Grupos asociativos
Fecha de pago de las prirpras cuotas : Mayo de 198ó

Valor de cuotas a pagar hasta Sept. de 1987 : $ e66.ZOO.oo

Valor de cuotas pagadas hasta Sept. de 1987 : $ 5.6OO.o0

Valor de cuotas vencidas hasta Sept. de 1987: $ 9ó0.600.oo

Cartera rccuperada : O,q% del total otorgado en crédito
Cartera recuperada : o.@ ¡el total a pagar hasta Sept. de 1987

Cartera venclda ¡ 69.Úo del total otorgado en crédlto
Gartera venclda t 99.4$ del total a pagar hasta Sept. de ¡987

Tal como puede apreciarse, la cartera rrorosa es casi del IOO.O É; sin em

bargo, estamos conyencidos como egulpo evaluador que este problema credl

ticio ha sldo en gran parte generado por los grandes errores y vacios lnl
ciales en la asesorfa técnica y por la exlstencia de condiclones de merca

deo totalmente adversas, ante los problemas en el beneficlo del arroz.

El Doctor Ovidio Saavedra, Jete del INCffiA en Buenaventura, en entrevista
concedida nos manifestó que se ha programado otorgar un nuevo crédito por

$ 2.5oo.O00.oo para que los agricultores se recuperen de las pérdidas.

Copia No Controlada CVC
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Apoyamos esta medida, pero sugerirps otras complementarias: deben condonar
se los intereses de mora, debe intenslficarse ta capacltacidn socio-empre
sariat, se deben resolver los problemas en el beneflclo del arroz, ta asls
tencla tÉcnica debe continuar en forma contlnua, y, dcbe fomentarse la di
versif lcación de cultiyos, propendiándose porque no se arnplfe el área sem

brada en arroz.

Los siguientes indlcadores nos permiten apreciar !as caracterfsticas basl
cas del comportamiento creditlcio, en relación con el Proyecto Zonal Pes

quero de la Desembocadura del Rfo Naya:

Fecha de iniciación de los crÉditos : Noviembre de l9B5

Monto de los créditos en l9B5 : $ t3.ó7o.000.oo
Número de crÉditos en 1985 : 19

Monto de los crÉditos en 1986 : O

Número de créditos en 198ó : O

Monto de los cr€dltos en l9B7 : $ 3e5.AOO.oo

Número de cr€di tos en 1987 : t

Monto del crédito hasta Sept. de 1987 : $ 14.065.800.oo
N6mero de beneficlarios hasta Sept. de l9B7 : 18 Grupos asociativos
Fecha de pago ¡le las priruras cuotas : Julio de 1986

Valor de cuotas a pagar hasta Sept. de l9B7 : $ e.6a3.2o0.oo
Valor de cuotas pagadas hasta Sept. de 1987 z $ l.2O2.3O0.oo
Valor de cuotas venc¡das hasta Sept. de 1987 ¡ $ 5.3BO.9OO.oo

Cartera recuperada , 31.4o del total otorgado en cr0dito
Cartera recuperada ¡ 4.2fi del total a pagar hasta Sept. de 1987

Cartera venclda s 39.4í del total otorgado en crédlto
Cartera venclda ¡,55.Ú" Ael total a pagar hasta Sept. de 1987

A cuatro de los l8 grupos flnanciados, fue necesario retirarle los equipos
por mala moralldad crediticia. Dos nuevos grupos fueron financiados, entre
gfndoles equipos, y en total existen 16 grupos en activldad: 14 antiguos y

dos nueyos.
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De los l6 grupos actualmente asesorados, nueye presentan cartera morosa,
por irresponsabilidad en unos pocos casost y por dificultades con los equl
pos en la mayorfa de los casos.

5.3.ó. Evaluación General¡ Concluslones.

Al conjunto de funcionarios de SLNA y de Asistencia T€cnica, se les ha con

dicionado para que desarrol len actividades econ6mlcas en torno al culilvo
del arroz y a la pesca artesanalr privlteglándose el otorgamiento de cr€dl
tos para la produccldn. Se consldera que este enfoque no es et más adecua
do y que asumir el desarrotlo rural de esta manera ha conducldo a los re
sultados poco alentadores que hoy se observan sobre cumplimiento de metas
ffslcas. Debe enfatizárse mucho más en actlvldades de desarrotlo comunita
rio como la prestación de servlcios sociales, el impulso a los procesos de

organizacl6n de base de las comunidades, la capacitación empresartat y la
capacitación técnica.

Seg6n los funcionarios locales, el proceso de desarrolto implementado por

el Prograna ttP.P.P.r'debl6 de haberse dado a la inversa. Es decir, nunca

debi6 haberse iniciado et accionar institucionál con el otorgamiento de

cr€ditos, pues se trabajaba con comunidades no relacionadas con la econo

mfa de mercado, con bajos nlveles de organlzación y con mfnlmas condicio
nes de capacitación. Primero debi6 de haberse dado un gran esfuerzo lnstl
tuclonal por fortalccer la organizacl6n comunitaria que slmultáneanente
permitlese procesos de capacitacidn técnlca y empresarial, para posterior
mente analizar con la comunldad con qu€ lnstrumentos lmpulsar el desarro
I lo de los pequeños proyectos productlvos (asistencia técnlca, crédlto,
cult ivos, pesca, artesanfas, mercadeo de insumos o al lmentos, etc,).

El otorgamlento de cl'edltos, sin que se preparara a las comunidades para

la utilización de este recurso, sin que se generaran tecnologfas adecuadas,

sin que se adelantaran estudlos y asesorfas en comerciatlzacidn y sin que

se capacitara a las comunidades para pasar de una economfa de autosubsis

I
t
I
t
I
I
T

¡

t
I
I
T

t
T

I

\T
.f
f,b"r Hl,J/
$t/
sl

c

p
J

.ü

,lo ¡i
\ü
\9J
)/

\:

ü

"Í

\d
J

Copia No Controlada CVC



Jgr )'r'
\ \ §i Otro prob lema inherente a PLADEIc@, según el sentir de los funcionarlos

$ S§1 tocales' en especial de aqueltos vincutados al SENA, tiene gue yer con el

§ §ll lmpulso de progrdnas macro (Muelle pesquero de Buenaventura, Flota de Cabo

§ §§ I taJe, etc.), dejando de lado la soluci6n a tos probtonas "pequeños'rr Qu€

lil*..i ü t son los que más afectan a las comunidades locales (tecnologfas adecuadas
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tencia a una economfa de mercado, to que generú fue un proceso de frustra

S ? cl6n en buena parte de los usuarios: tttrabajo más, ahora le debo dinero al\\\
t (1\ lNc0RA, pero no tengo utilldades para pagar ta deuda y para vivir mejor'r.
§J

¡^
. ' e Sl el eje central del Programa ttP.P.P.rr hubiese sldo me lorar las condic io
,t{
Y U nes de vlda de pescadores y agricultores, con seguridad no se hublese con
\ \ slderado el crÉolto como el princlpat lnstrumento de camblo, sino que se

{tt S 
habrfan implementado programas e inversiones inscritas en el componente so* 1$ \ clat. v{l lfnrm_sq.ñrhf qse-9JL.eL,F

rt\
-l \, -l-+^ l-- -^.alr--- -- .

ld § pleto lasJolftl.s-::-*y tas intervenciones det programa de Servicios Socia

§ § tes Básicos. ------*

,Yh 

-
'{{ (o"d"rfa haberse iniciado, en el ptano producttyo, con un proceso de mejora§\l

\ miento dc las prácticas productivas, para despu€s, sl era necesario, prepa

L.u. a las comun¡dades en el maneJo del crédito.

Por iniciativa de los funcionarios locales se ha logrado un proceso de ln
tegración entre los instructores del SElü y los tácnicos contratados por
tXfRAS, gara adelantar dlversas acclones con contentdo soclal y comunita
rlo. Los funclonarios señalan que estas acclones uttimamente han reclbido
e I apoyo de la D irecc l6n de I Programa trp.p.p.rr.

/ ',r¡\
/$k
\\-

A continuaclón se señalan dichas actividades emprendldas por iniciativa lo
cal de los funcionarios:

E. Se apoyd y orientó !a conformación de una Tienda Comunitarla en Puerto
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Merlzalde; inicialmente se movi I izaron sesenta personas, y hoy en dfa
el rpoyecto es dlrigido por un grupo de trece muJeres. Se otorgó una fl
nanclación blanda por ASDEC(H por un monto de $ 2OO.OO0.oo, sin lntere
ses y sin estiPulación de pago de cuotas fijas. El Grupo asoclativo tie
ne en claro que está impulsando un proyecto de beneficlo social que de

be reportar utilidades econdmicas. En menos de tres meses han habido

ventas por mas de $ 3OO.O00.oo; la perspectiva es que esta tienda comu

nitaria se convierta wn un centro de d¡strlbución mayorista de artfcu
los de prlmera necesldad, para apoyar la consolldaci6n de tlendas comu

nitarias en Puerto Merizalde y en las veredas del rfo Naya.

b. Se lnlció el proyecto de explotaclón caprlna en tas veredas San Francis
co y San Antonio, con el fln de que las comunldades locales en el futu
ro prÚxirm se autoabastezcan de leche y de carne. Se adelantron labo

res de motivaci6n y de organización a nlvel vereda! y ha habido una res
puesta positlva por parte de las comun¡dades.

c¡ Con sels J6venes capacitados por el SEI'IA se logrd conformar un Grupo

asociatlvo de carpinterfa, al cual ASDECOI entregó un crédito blando

por $ 2OO.OOo,oo. El Grupo inició actiyidades en forma exitosa y está
construyendo muebles para la dotaclón requerida por los funcionarios a

ser contratados por el Convenlo C.V.C.-C.E.E.

d. En la vereda Santa Cruz se inici6 el montaje de una Tlenda comunitarla
con el apoyo de la eristente en Puerto Merizalder y se está promoviendo

la conformaclón de otra tlenda comunitarla en la vereda Concherito.

€o Hace menos de un año se togró la organizaci6n de una Junta Coordinadora

de 0rganizaciones de Base, con lo cual se promovió un Encuentro de di

chas organizaciones. En dicho evento se obtuvo un diagn6stlco sobre la
organización de las comunidades y se esbozaron los primeros elementos

de un Plan de Desarrollo det Rfo Naya; los resultados del trabajo con

la comunidad organizada fueron entregados a !as autoridades departamen

tales y a diversas instituciones de apoyo.
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iniciativas que los funcionarios locales están en capacldad de sugerlr
e implementar.

El Convenio 355, desde 1986, no ha implementado procesos de capacita

ción de los tÉcnicos ni de racional ización de las experienclas en la
Costa Pacffica, a pesar de las sugerencias formuladas. Más aún, en algu

nos casos, el SEM ha lnvitado a jornadas de capacitaci6n a los funcio
narios contratados a trayés de EXTRAS, pero estos no han podido asistir
por no contar con viáticos. 

h _rrtr
En la siguiente forma, los funcionarlos locales identifican alternatlvas de

solución a la problemática detectada, las cuales compartimos:

En pesca y en agricultura, debe analizarse por usuarlo la sltuación vl
gente a nivel crediticlo. La no rentabilldad en el cultlvo de arroz y

la cartera morosa, se deben en gran parte a problemas de lneflciencla
en ta asesorfa tÉcnlca; deben condonarse los intereses de mora y formu

larse propuestas de refinanciación. Algunos usuarios en pesca han de

mostrado lrresponsabilidad en el manejo del cr€d¡to y deben ser desvln

culados del Prograna; de otra parte, otros grupos con créditos vencl

dos deben ser refinanciados, en tanto el incumplimiento en e! Pago de

las cuotas se debe a hechos fortultos o a la pÉrdlda y daño de los equi

pos de pesca.

Es necesario que la nueva fase de eJecuciÚn del Programo trP.P.P.tt, d€

una parte, destine recursos t€cnicos, ffsicos y humanos orientados a

la experimentaci6n para Ia generación y transferencia de tecnologfas

mejoradas y adaptadas a las condiciones locales de !a zona, y, de otro

lado, tenga en cuenta e! sentir y las aspiraciones de las comunidades

para la formulaci6n de tos diversos proyectos productivos a nlvel pes

queror agrfcola y minero.

iii. Ls necesarlo destinar recursos significativos para el estudio de merca

dos y ta asesorfa en comercialización. Debe contemplarse la pos¡b¡l¡
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f. Con diversas Juntas de Acci6n Comunal existentes en las veredas se estlt
desarrol lando un proc€so de recomposici6n para que dichas organizaclo
nes se liberen en parte de la dependencia del personaje polftico, y pa

ra que las Juntas empiecen a identificar elementos de diagndstico y a!
ternativas de soluciún a nlvel de las veredas.

En relación con el desempeño de las instituciones a nivel local, tas siguien
tes son las principales apreciaciones de los funclonarios locales:

Exlste en la práctica un Comit€ Local de Coordinación: cada ocho dfas se

planlfican !as actividades de capacitación y de asistencla tÉcnlca, los
funcionarios coordinan el trabaJo de cdnpo y facllitan ta utl lizaci6n de

medlos comunes de transporte para los rtesplazamientos. lgualmente, procu

ran desplazarse hasta las veredas o sltios de trabaJo para ofrecer inte
gralmente servlc¡os de capacitación y de asesorfa técnica.

fr

El Comit0 Zonal está integrado
C.V.C.-PLADE lC0P. Este Comi t€
namiento, s¡n lograr hasta el
te 1987 se ha re6nido en tres
que no se reúne.

por los Coordinadores de SE},IA, INCORA y

trata de resolver lós problemas de funclo
momento generar soluclones de fondo. Duran

ocaslonesr p€ro ya hace casl seis meses

El INCffiA como lnstituci6n tiene grandes I imitaciones de funclonamlento.
No cuenta con recursos dlsponibles ni para funclonam¡ento nl para otorga
miento de crádltos. Los funclonarios contratados por EXTRAS y dependlen

tes administratlvamente del ¡NCORA han sido receptivos a las propuestas

de desarrol lo sugerl das por los lnstructores del SE}{Ar Quienes en f orma

práctica han asumido el liderazgo de las acciones.

Cuando se han formulado proyectos para apoyar la activldad productiva de

los usuarios (insurps para parcelas demostrativas, recursos para experl
mentación, solicitudes de reestructuración o reflnanciaciún de cr€dltos),
el INCORA no ha tomado determinación alguna ni presentado soluciones
práct icas. En general , los trámi-tes burocrát I cos entorpecen las pocas
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dad de conformaci6n de empresas mixtas, con participaciún de las enti
dades y de las organizaciones comunitarias, para resolver los proble

mas del mercadeo en una doble vfa; venta de los excedentes comerciall
zab les y abastecimiento de insumos y de artf culos de primra necesldad.

iv. No pueden seguirse conformando grupos para resolver criterios o exlgen

cias de las entidades que facilitan el recurso credlticio. Los grupos

deben reformularse atendiendo al deseo de organización de los usuarios,
brlndando capacitación tácnica y empresarla!, y fortal eciendo organiza
ciones con objetivos de servicio social y económico.

vo Deben meJorarse signlficativamente las condiciones de trabajo de los
funcionarios locales. Hay que proporclonar completa dotación personal;
deben pagarse salarios oportunos y suficientes. Los funclonarios deben

tener faci lidades para realizar las rtividades de campo (viát lcos,
transporte, combustible, insumos para parcelas demostratlvas, etc.).
Partlcularmente no se considera justo que los funcionarios contratados
a través de EXTRAS estén en peores condiciorps econdmicas que los fun

cionarios del SENA y que tengan una rclaci6n laboral y administratlva
conf usa (Oependencia de tXTRAS, INCORA y C.V.C.-P¡..ADElC0P). Por lo me

nos cada quince dfas los funclonarios debcn poder contar con tres 6

cuatro dfas de descanso, permltlÉndoseles salir de la zona de trabajo.
Solo facilitando condiclones más a¡nables de trabajo, podrá ganarse rE

yor eficiencla y deseo de trabajo en los funclonarios.
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5.4. SINTESIS EVALUATIVA

LAS CUENCAS DE LOS R

DE LOS PROYT,CTOS ZONALES

l0S T ll.iB lqU I , lSüUlürtlE Y

DE DESARROLI."O M INERO DE

GIJAJU I .

5.4.l.l. Caract er ¡zac ¡ 6n

de la Cuenca del

Geográfi ca y

R fo T inrb iqu

Socioecon6mica

Í.
del Area de lnfluencia

La zona minera en la cual se desarrolla el proyecto de desarrol lo está loca
lizada en la parte alta y sobre la margen izquierda del rlfo Timbiqu[, en el
municipio de Santa Barbara, Departanrento del Cauca.

Los caserios en los que'se concentran las viviendas de los mineros son Cote
je y Cheté. Desde Guapi, en lancha con motor de 25 H.P., se llega en dos ho

ras hasta Santa §arbara. Desde Santa Barbara, con buenas aguas y con el mis

mo tipo de ernbarcacidn, se llega en hora y media hasta Cheté y en dos horas

y media hasta Cote je.

Ln estas veredas la raza negra es la predominante; tánto Cheté como üoteje
se caracterizan por ser pequeñas comunidades en donde !a minerfa se consti
tuye en la actividad productiva casi que única. Coteje cuenta con 461 habi

tantes y con 84 viviendas; En Chetá encontramos 70 viviendas, las que alber
gan a sus 349 habitantes. Las viviendas, como es caracterfstico en el Lito
ral Pacffico, son construfdas con maderas y materiales de la regi6n.

Las veredas carecen de todo tipo de infraestructura sanitaria ó de comunlca

clones; no existen los mfnimos servicios soc¡ales básicos. De otra parte,
empieza a escasear el oro y la actividad extractiva demanda de grandes es

fuerzos. Por las anteriores razones es que se presenta una notoria migra

ción de nativos hacia otr¿s comunidades en donde el recurso minero no sea

tan escaso 6 hacia el interior del pafs.

Los accidentes y las enfermedades más frecuentes en la zona son: diarreas,
paludismo, infecc¡ones de la piel, reumatismo, mordeduras de culebra y ata

ques de murciálagos. A lo anterior se suma la práctica de una mala al irnenta
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,ci6n, en tanto no se tiene acceso a fuentes protefcas aninrales ó vegetales y

por cuanto los cultivos de plátano, papachina y maiz son transitorios, esca

seando los productos en diversas ápocas del año.

En relaci6n con el aspecto educativo, se presentan altos fndices de analfabe

tismo a nivel de adultos¡ muy contados jdvenes cuentan con algunas posibili
dades econdmicas para terminar sus estudios de bachi I lerato en Santa Barbara.

En Coteje existe una Lscuela con una capacidad de atenci6n de ochenta niños,
los que pueden estudi ar hasta e I qui nto grado de pr imar ia.

En la regi6n, la prestaci6n de algún tipo de servicios sociales básicos por

parte del Estado 6 de las instituciones, practicamente se reduce a la presen

cia de un programa de atenci6n al menor pre-escolar en Coteje, programa que

se implement6 desde l9B3 en el marco del Convenio l.C.B.F.-UNICEF; tambián

en la vereda Coteje se dá la presencia de una Promotora de Salud desde Dici
embre de 1982, gracias al apoyo de la Prefectura Apost6lica de Guapi.

Dentro de tas organ izaciones forma les de la comunidad, rT¡erece ser destacada

la Asociaci6n de Pequeños I'iineros de la Costa Pacff ica Cauca¡¿ -ADEPEIi-, la
que se constituyd en Febrero de 1975 con 30 socios. Su objetivo principal
consiste en apoyar y orientar al minero en la explotaci6n y en la comerciali
zac i 6n de I oro.

Lxiste una Junta de Acci6n Comunal, cuyo trabajo básico consiste en !a coor

dinaci6n y organizaci6n de las actividades de la comunidad orientadas hacia

la celebraci6n de las f lestas religiosas y tradicionales.

5.4.l.2.Caracterización Geográfica y Socioecon6mica del Area de lnf luencia

de la Cuenca del Rfo lscuandé.

tl proyecto de desarrollo incide sobre Ias comunidades de Playa Grande y Pe

ñalisa, tas que están situadas en el municipio de Santa Earbara de lscuandá,

Departamento de I'iariño, sobre tas-+iberas de la parte media del rto lscuandé.
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tresde Santa Barbara de

en tres 6 en tres horas

I scuandé, en I ancha

y media hasta esta

con motor de 25 H.P., se llega

zona eminentemente miñ€rEo

tl Rfo lscuandé constituye la principal vfa de comunicaci6n entre las comu

nidades mineras y la cabecera municipal y facilita una continua relaci6n y

la identificaci6n a nivel cultural entre los habitantes de la regi6n. Se dá

alguna comunicac i6n con los rfos Guapl y Patfa.

La situaci6n prevaleciente en las veredas de Playa Grande y Peñalisa, rati
fica que en el Litoral Pacffico, en las zonas rurales, existe una carencia

generalizada de servicios públicos y de una infraestructura de servicios so

ciales básicos.

Los pobladores de Playa Grande y Peñal ¡sa, al igual que los de las riberas
del Rfo Guajuf, descienden de esclavos negros africanos introducidos por

los españoles en la época de la Colonia, para trabajar en las minas de oro

de Barbacoas.

La poblaci6n total de estos caserfos se aproxima a los l68 habitantes, los

cuates se distribuyen en 26 viviendas, cuyas paredes están construfdas con

madera y cuyos techos son de zinc. Se estima que el 55.6,' de la poblaci6n

es adulta. El hombre vinculado a la nlinerfa generalrnente permanece en la zo

na y tan solo cambia de sitio de trabajo en el caso de que el mineral se

agote. Por su parte, las mujeres j6venes tienden a migrar hacia üali y ha

cia Buenaventura para trabajar como asalariadas en oficlos domÉsticos, prin

cipalmente.

Tal como ocurre en casi todas las áreas rurales de! Litoral Pacffico, las

comunidades del rfo lscuandé no tienen acceso a los mfnimos servicios de

atenci6n en salud; ni siquiera a nivel de la cabecera municipat se presta

atenci6n rnÉdica u hospitalaria. Los médicos de el Hospital de f I Charco se

desplazan semanalrnente hasta el Puesto de galud localizado en Santa Sarbara

de lscuandé, para atender a la poblaci6n.
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La desnutrición y las enfernredades gastrointestinales cobran vfctimas con I

frecuencia entre la poblaci6n infanti l; a nivel de hombras aduttos, los pro
blemas respiratorios y los asociados con la artritis son consecuencia direc
ta de las condiciones en que se real izan las faenas productivas diarias.

fn el aspecto eciucativo et panorama es desolador. Tan solo existe una Escue

la en Peñalisa. Con bastante frecuencia tos niños participan desde temprana

edad en las actividades mineras con los adultos, siendo sustrafdos de la po

sibi lidad de reclbir enseñanza primaria. Los niveles de anatfabetismo son

e levados en adu ltos y en n i ños.

La principalfsima fuente de ingresos consiste en la actividad minera; de at
guna manerartodos los miembros de la familia y todas las familias de Playa
Grande y Peñalisa, se han vinculado a la extracci6n del oro.9e cuttivan,
sin embargor olgunas pequeñas parcelas, obtenféndose plátano, chontaduro,
maiz y papachina para el autoabastecimiento local.

Las formas naturales de organización econ6mica y soclal de la poblaci6n son

muy simi lares a las prevalecientes en la zona de Barbacoas (ver ttsfntesis

E-va luat iva de I Proyecto de Desarro I lo t,iinero de ta Zona de 3ar bacoasrt) .

5.4.f.3. Caracterizaci6n Geográfica y Socioecondmica del Area de lnfluencia
de la Cuenca del Rfo Guajuf.

El proyecto de desarrollo se viene lmplementando en la parte alta del rfo
Guajuf, en los corregimientos de Concepci6n, Santa Rosa y Las Piedras. El

rf o Gua,juf se loca I iza el norte de Guapi, en e I Departamento del Caucar €ñ

tre los rfos Tirnbiquf y t.lapi; nace en el cerro Ll Sobei y es uno de los

rfos más cortos de la vertiente del Pacff ico en esta zona; cjesernboca al mar

por I a bocana de I r fo Timb i qu f.

El rfo Guajuf es la única vfa de comunicac i6n posib le entre Guapi, cabecera

municipal, y la zona del pro¡,ecto ninero. is posib le la comunicac i6n de Con
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Cepc¡6n con San Agustfn y Calle larga, veredas ubicadas al norte sobre el .

rfo Guapi, desplazándose a pie por una trocha que los nrineros recorren en

tres horas aproximadamente. El potrillo es el medio de transporte más utili
zado por la poblaci6n; el desplazamiento hasta Guapi en este tipo de embar

caci6n toma un dfa de viaje; si el recorrido se efect6a en una canoa con mo

tor fuera de borda de 25 H.P., el tlempo de viaje puede ser de unas cuatro
6 cinco horas.

Asf como ocurre en la gran mayorfa de comunidades de la Costa Pacffica, tos
corregimientos mineros del rfo Guajuf carecen de los servicios de acueducto,
alcantari llado, energfa eléctrica y telef onfa rural.

De acuerdo con un censo realizado por los funcionarios locales vinculados
al Proyecto Zonal t-linero, para el año de lg8r-. la poblaci6n total era de 590

habitantes, de los cuales el 53.Of, eran menores de quince años, el  O.O1, es

taba representado por mayores de cuarenta años, y, tan soto el 7.of" pobla

cional tenfa entre 17 y 40 años.

El principal asentaflr¡ento poblacional se localiza en el Corregimiento de

Concepción, con 82 viviendas que se distribuyen linealmente a lado y lado

de la calle principal. En Santa Rosa existen 42 viviendas; en Las Piedras

tan solo encontramos 12 viviendas dispersas sobre la e a del rfo.

La poblaci6n con edades entre los 17 y los 40 años tiende a migrar temporal

6 Oetinitivamente hasta Call ó uuenaventura¡ principalmente. Et sector de

mayor estabi lidad desde el punto de vista de su asentamiento en la zona, es

el de las personas de 50 6 más añog, que por lo general ya han cumplido pe

rfodos migratorios más o menos largos, trabajando en el Val le del Cauca co

mo corteros de caña (hombres) 6 como empleadas domésticas (mujeres).

fn Concepci6n existe un Puesto de Salud atendido por una Promotora, la cua!

remite a los enf ermos graves hasta e I Hospita I loca I izado en Guapi. !-a sinu

sitis, la artritis y los problemas respiratorios, se presentan con frecuen

cia entre la poblaci6n adulta y so¡ enferrnedades intinar¡ente relacionadas
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con el tipo de actividad que se realiza en ta minerta practicada en el techo
del rfo 6 en Pozos inundabtes, que obliga a los trabajadores a permanecer du
rante la mayor parte del dfa sumergidos en el dsuEro

Con relaci6n al aspecto educativo, la poblaci6n lnfanti I escolar es atendida
portres Escuelas: dos ubicadas en Concepcl6n y otra en Santa Rosa. Dos de las
escuelas pertenecen al Departamento y en ellas se dictan las clases correspon
dientes al prinrero y al segundo de primaria. La otra escuela atiende a niños
en edad pre-escolar y es patrocinada por la Prefectura Apost6lica. Soto et
29.Ú, ¿e !a población menor de quince años asiste a las escuelas; un alto pr
centa je de !a poblaci6n infantil no asiste a ta escuela, bien por ta f alta
de aulas y de pupitres, o bien por ta vinculaci6n de la fuerza de trabajo de

los menores a las actividades productivas en las nrinas.

5.4.2. Principales caracterfsticas de la Actividad productiva.

La mina se considera como una unidad, no solo desde el punto de vista de su

ubicaci6n territorial, sino principatmente desde el punto de vista de la or
ganizaci6n social para el trabajo. El trabajo en las minas se realiza desde

tiempos de la Colonia, practicándose formas de explotaci6n comunales y desa

rrollándose formas de colaboraci6n como el rtcambio de manon. En otras oca

siones es a través del salario como se retribuye el esfuerzo productivo del
trabajador. El papel de la ¡nu ier es fundamental en todas las actividades mi

neras y su actividad se relaciona con la organtzaci6n y la distribuci6n del
traba jo y con la producci6n mis¡na.

En cierta forma, la mujer es el pi lar del grupo fami liar, en un contexto de

f a¡nilia extensa. Acompaña al hombre en la mina y traba ja como rrapañadoratt,

Itachicadorarr, trzambullidorart 6 rrlavadorarr del material en tos canatones; de

otra parte, cuida de los hijos, prepara los al imentos y en muchas ocasiones
responde por todas las obligaciones fami liares, ante el abandono transito
rio 6 permanente del compañero que, generalmente, viaja hasta zonas de tos
Departamentos de cauca y valle para-trabajar en el corte de la caña.
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,la roca, se continúa el tunel hasta llegar al ttvq¡s¡str. El personal emplea

do en la nrina puede ser hasta de quince personas; cuando la mlna está muy

adelantada, se incorporan otra personal al Grupo (fami liares o particula

res), a los que se les paga por prociucci6n o con un salario. Los jornales

reciben pagos que en promedio son de $ 3OO.oo para los hombres y de aprox¡

madamente $ Z5O.oo para las mujeres. Ll "piquerott, o sea la persona que di

rige el trabajo en las minas de nivel, recibe un salario de $ 5oo.oo.

Cuando ya hay producci 6n, se insta lan los cana lones donde

teria les extrafdos, para obtener por decantac i6n el mater

Las rf lavadorasrr, con sus bateas, ejecutan la última fase

obten i endo la producc i ón f i na l.

SE

ial
de

lavan Ios ma

seleccionado.

la operaci6n,

I
En Coteje y San José,

rios, lo que fue inst
A pesar de el lo, aÚn

En esta zona, el oro

y se deposita en los

ser arrastrado hasta

una forma muy definida de pago de sala

Compañfa Francesa que estuvo en la zona.

Fami I iares que trabajan por producci6n.

principalmente en yacimientos de aluvión

los lechos de las corrientes, despuÉs de

se conf igura

itufdo por la
que dan Grupos

se encuentra

canales o en

a I lf .

Los trabajos de minerfa adelantados en la zona, se pueden clasificar como

de Barequeo 6 t'lazamorreo y como de pequeña miner la, asf :

a. El Barequeo 6 hiazamorreo.

lncluye la minerfa más rudimentarla 6 artesanal; no dispone de equipos o

de herrarnientas suf icientes ni apropiadas para la explotaci6n. Generalmen

te se uti lizan los siguientes implementos: la batea, la barra, el almoca

tre (instrumento con mango de madera, cuya parte metálica. es curva en el

extremo) y los cachos (Uateas alargadasr €ffipleadas para transportar e! ma

terial fuera del pozo).

La batee es un utensi I io de rladera, -.de f orma c ircu lar, donde se lava e I
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se vá el iminando el material de dq

Generalmente es la mujer la encar

rfos, quebradas y playas.

La producci6n que se obtiene es muy poca y eventual; deben explorarse mu

chos sitiosr pu€s no se cuenta con los medios apropiados para poder saber

con certeza en donde puede ser hallado et material. Es una labor muy diff
cil y agotadora, con jornadas prolongadas y con la incertidumbre de un tra
bajo que no efrece seguridad en ning6n aspecto de la producci6n.

En esta misma categorfa de explotaci6n minera, encontramos una t€cnica em

pleada desde los tiempos de la Colonia y que se conserva en el rfo Timbl

quf sin modif icaci6n alguna. Hacemos referencia a las rrzambul lidorasrt; son

mujeres las que realizan esta actividad, buscando el oro en aguas serenas

y profundas. Para zarnbullirse, utilizan piedras de varias libras que se

atan a la espalda; esto les permite permanecer varios minutos en el fondo

del rfo 6 de la quebrada y extraer et material (arena, barro 6 arcilta) pa

ra luego acumularlo en la playa y lavarlo posteriormente. Ln esta labor se

utilizan la batea y el almocafre.

otra tÉcnica uti lizada, pero que se emplea muy poco en la zona del rfo Tim

biquf, es la detttajo abiertott: se abren grandes brechas o canales en los

sitios en donde se ha explorado con anticipaci6n. En estos canalones se vá

lavando la tierra en la medida en que se vá extrayendo el materlal que se

considera apto de acuerdo a la profundidad alcanzada. En esta actividad se

emptean la batea, la barra, el barretdn y el azad6n. Es una técnica muy an

tigua y rudimentaria, que se practica cuando el minero no tiene la expe

riencia suficiente para trabajar con minas que requieren apuntalamiento

por medio de estacas y vigas para impedir el derrumbamiento.

b. La Pequeña i',inerfa.

Lsta práctica se uti I iza en la regi6n en diversas ntodal idades, de acuerdo

al sistema de explotación empleado. -Los 
dos tipos de mina mas conocidos en
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,la zona son las I'iinas de |livel 6 de Socavón y las conocidas como t'linas de,
Pozo.

Cuando existe asesoramiento técnico, se trazan las lfneas de direcci6n del

tunel y se levanta el plano de la mina, lo que permite una orientaci6n más

segura en el trabajo del socav6n para seguir la dirección correcta, planear

con anticipaci6n la venti laci6n de acuerdo a la longitud del tunel y llegar
al canal sin contrat iempos, teniEndose la pos¡b¡ I ¡dad de hal lar un venero

rico en r¡etal. Cuando no se dá esta ayuda, se procede a trabajar con base

en la intuición del mineror QU€ tiene en cuenta ante todo su conocimiento
de la regi6n y de las explotaciones anteriores, además de la experiencia
adquirida y acurnulada a travÉs de varias generaciones.

Cinco 6 seis personas comienzan a trabajar en el tunel, bajo la direcci6n
de I t¡piquerorr o persona nrás experta en el of icio, que hace las veces de ca

pataz. Avanzan medio metro por dfa, cuando la roca por su constituci6n y

estructura lo permite; a veces se presentan rocas de gran consistencia, in

franqueables a las herramientas usuales, lo que implíca el uso de la dina

mita, para eliminar los llamados rrhuevosrr (especie de material incrustado).

A medida que avanza el socavón, se requiere de mas personal para el trans
porte del materia! hasta afuera, y, para el apuntalamiento y empalancado

del tunel que evite !os derrumbes. Además, se deben ir instalando los rie
les o carrileras por donde se desplaza el carro que extrae el mater¡al del

socavdn. Estos rieles pueden ser de hierro, pero en la zona de Timbiquf se

construyen con madera de la regi6n para abaratar costos. Los carros son de

metal y de madera.

El personal empleado a lo largo de la actividad permanece constante hasta

el momento en que se obtiene producci6n; dicha circunstancia ocasiona una

migración permanente hacia la mina productiva, con el consecuente abandono

de las labores en otras minas por la falta de personal.

Cuando se avanza en la construcci6n-de un tunel de mas de lO0 r,tetros, es

Copia No Controlada CVC



,€RRT€C TTDA

-
necesar¡o dar le vent i laci6n
r¿rece demas iado e imposi b i

ta labor de construcci6n de

un i ngen i ero de m i nas, pues

f i cac iones tÉcnicas necesar

OEo

2n

, pues a partir de los lO0 metros el aire se erl

lita el trabajo con las lámparas de carburo. Es

vent i laderos deberfa impl i car la asesorfa de

su construcci6n, si no se respetan las especi

ias, puede ocasionar el derrumbamiento de la mi

Las dimensiones de los tuneles son de aproximadamente dos rnetros de alto
por 1.50 a 2.00 metros de ancho; a medida que avanza el tunel se trazan tu
neles laterales en relaci6n con el principal, especialmente cuando se lle
ga a la peña y se encuentra el venero extendiéndose en varias direcciones,
pues es necesario encontrar la cinta más rica.

Ln la zona de T¡mbiquf se conocen t'iinas de Nivel que tienen hasta 1.800 me

tros de longitud, con varios sistemas de venti laci6n y con numerosfsimos

tuneles secundarios. Lsta clase de minas se hacen generalmente con un pe

queño desnivel que permite la salida del agua, sin necesidad de que se uti
lice la motobomba.

ütra c lase de mina r,ruy conocida en la regi6n, en la que se traba ja activa
mente y qu¡zas con rnayor intensidad, es la llar,rada Mina de Pozo. Se comien

za con una excavaci6n de aproximadamente 2.5O metros de ancho por c¡nco,

se¡s ó siete metros de largo, y se vá descendiendo en escalas de 1.60 me

tros cada vez, llamadas [achicasrt (en prornedio se toma como referencia la
estatura de una persona).

Cadatlachicatt.se debe apuntalar con madera resistente (vigas transversales)
que vaya cubriendo cada uno de los lados de la excavaci6n, afirmando y sos

teniendo la t i erra a ledaña, f ste procedimiento se repite en cada trachicart

hasta encontrar la peña. Ln cada l'íina de Pozo el nÚmero de tfachicastt varfa

dependiendo del hal lazgo de la peña; por lo general las minas tienen de

síete "achicastt en adelante.

La excavaci6n se vá estrechando a r¡edida que esta avanza. Las'rachicastr son
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escalones en donde se coloca un minero (generalmente una mujer), para recir
bir el material y transportarlo fuera del socavón. Todo el trabajo es ma

nual; se le dá preterencia al trabajo femenino; el nGmero total de trabaja
dores depende del nÚmero de t'achicastr. Se debe contar con el concurso de

una 6 dos personas para el arranque de la tierra del fondo del socavón y

se necesita de otra persona que corte la madera para apuntalar la mina.

Generalmente, las actividades iniciales de la mina demandan et empteo de

unas siete personas como mfnimo; e I personal aumenta en la nBdida en que

se avanza en el trabajo.

t'l trabajo en la 14ina de Pozo ha conservado su forma tradicional a travÉs
de muchas generaciones, sin ninguna innovaci6n tecnológica. A veces se uti
liza la trgarrucharr, gue es un maderp g¡ratorio provisto de una manita o la
z0 y que permite la extracci6n del material del pozo (arena, tierra, rocas
y p¡edras), con la utilización cie baldes u otros utensilios similares, los
que se atan al extremo del lazo. Podrfa implementarse la uti tizaci6n de al
gunos otros equipos, como podrfa ser un pequeño winch accionado por un mo

tor de 2 H.P., lo que permitirfa una extracci6n mecánica y ráp da del mate

rial.

Al llegar a la peña se continúa el tunel hasta que se encuentre el venero.
No hay una constante en lo que respecta a la longitud o a la duraci6n del

trabajo en una I'lina de Pozo; estos factores varfan de acuerdo a la locati
zaci6n de la mina, a la estructura del terreno y a las experiencias ante
r i ores.

La propiedad de las minas está determinada por herencia de los mayores;

las nlinas son ced¡das por amigos o por familiares. Se explora en sitios co

nocidos anteriormente como de buena producci6n, con el consentimiento de

los printeros dueños. Rara vez se tiene licencia de funcionamiento; el nati
vo no lo cree importante pues siempre ha trabajado la minerfa sin preocu

parse de las normas legales vigentes para este tipo de explotaci6n. Por mu

chos años, la posesi6n de los terrenos heredacios ó cedidos por fami I iares
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o am¡gos, a n¡ve I comunitario 6 individual, se ha const ituf do en la única ,

norma vigente.

Los equipos más utilizados para este tipo de explotaci6n son las motobom

bas. A veces se emplean los nronitores (motobombas de alta presi6n), cuandoI I,:':Ti:,;:":'::'l:',:":'::';;i,l::;'::':::',::; ::,::;::::'::1,:':,::
pos por la naturaleza misnra de las minas de aluvión, que requieren tuneles.
En ocasiones se ernplean generadores eléctricos de dos a tres kilowatios,
pero esto no es usual en todas las I'linas de iiivel.

El carro se emplea con frecuencia en las i'i¡nas de l,livel, además del almoca

fre, la barra, el oarretón, las carretas y la parihuela (caja de rnadera

con agarraderas en ambos extremos para la extracci6n del material de la mi

na, que se manipula por dos personas).0tras herranrientas empleadas con

frecuencia en este tipo de minerfa son palas, bateas, cachos, garruchas,

macetas o prras, forjas, martillos, cuñas, taladros, picas, hachas y mache
I t.r.

Los canalones son canoas de madera en donde se deposita el material extraf
do de la mina para el lavado y separaci6n de los materiales de desecho,

, ,o. intermedio de una serie de pequeñas compuertas que tienen los canalo

nes; finalmente, el material seleccionado se lava de nuevo en las bateas,

en cuyo fondo vá quedando el oroo

Ln la zona de Timbiquf es posible encontrar una minerfa un poco más avanza

da en cuanto a la tecnologfa empleada, caracter¡zada por la utilizaci6n de

equipos y maquinaria especial izadosr Qu€ perrniten una explotaci6n de gran

cobertura, con pos¡b¡ I idades de obtenci6n de altas producciones. Se encuen

tran trabajando dos minidragas en larrQuebrada de Cotejert; hace poco inicia
ron la explctaci6n y se considera prematuro estirnar las posibil¡dades de

producci6n y los daiíos eco l6gicos que se puedan producir.

I

En Playa Grande y en toda la zcna minera det rfc lscuandé, la explotaci6n
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'se corresponde con el t ipo de Iiina de Ta jo l,bierto, sistema que implica un

suministro continuo de agua para que se pueda tavar el material extrafdo
con el fin de obtener e I oro.

La miner f a de oro pract icada en I'iinas de Pozo y en l.l inas de Ta jo eb ierto,
ha sido la principal actividad ocupacionat de la pobtaci6n asentada en ta
zona del Alto Guajuf. La orEanizaci6n productiva, los medios de producción
utilizados y las formas cie propiedad de las minas, son similares a lo exis
tente en las zonas mineras de Barbacoas y de Tinrbiquf.

Tradicionalmente, los mineros venden el oro en la agencia del Banco de la
RepÚblica en Guapi, en la agencia de üaja Agraria de tscuandé 6 en ta agen

cia del Banco de la FiepÚblica adnrinistrada por Caja agraria en Santa tsarba

ra. En dichas agencias, los mlneros venden el oro cuando tienen una canti
dad superior a los dos o tres castel lanos; cuando las porciones son meno

res, se venden a los intermediarios, los que se local izan en los diferen
tes caserfos y los que generalmente son dueños de tiendas; algunas veces
e I oro se cambia por vfveres (trueque).

Los precios de compra establecidos por los intermediarios son menores que

los ofrecidos por las agencias del ganco de la Repúbl¡ca; además, dada la
forma tradicional de comercialización que se caracteriza por el er,rpleo de

sistemas de pesaje rudlmentarios, el ingreso det minero se vÉ cada dfa más

reducido. Por ejemplo, cuando el oro es pesado con el empleo de granos de

maiz (un grano de maiz equivale a O.2O grs. de oro), el intermediario em

plea granos de buen tamaño humedecidos desde la noche anterior, para asf
obtener una cantidad mayor de oro por grano de maiz.

Las agencias del banco de la f-república, especialmente en las épocas pre

vias a las fiestas tradicionales, cuando hay mayor afluencia de oro, no al

canzan a con)prar todo el metal, al agotárseles las reservas monetarias. Di

cha situaci6n oblíga al minero a vender el oro al interrnecjiario a menores

precios; el interrnediario, aciemás, obtiene la prima que paga el .anco, la

cua I deber f a ser para e I m in ero aut-Ént ico.

__)
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5.4.3. Caracterizdción de la Asesorfa lnstitucionat.

A raiz del terremoto-maremoto que afect6 a la regi6n del

en los Departamentos de Cauca y tiariño, en Diciembre de

presencia institucional en la zona, a travÉs del plan de

Reg i ona I para la Costa Pac ff i ca.

2t5

I

Litoral Pacfflco
1979, se inici6 la

Acc i 6n Urbano y

A partir de 1982, con la configuraci6n del Convenio C.V.C.-Ul'llLEF-1.C.8.F.,
se identif icaron a l¿,s comunidades consideradas como susceptibles de reci
blr crédito asociativo¡ y s€ levantaron los prirneros estudios de base a ni
ve I de diagndstico. Durante lg8!-', las comunidades de los rf os Timbiquf , ls
cuand€ y Guajuf recibieron asesorfa a travás de un funcionario contratado
gracias a un Convenio suscrito entre C.V.C. y FUITDELPA (Fundaci6n para e I

Desarrol lo Econ6mlco del Litoral Pacffico). Esta asesorfa consistfa basica
mente en brindar capacitaci6n a las comunidades sobre el futuro manejo ade

cuado del recurso crediticio y sobre la organizaci6n comunitaria para la
actividad product iva, sin que se br indara asesorfa técnica especial izada

en minerf a.

[¡urante los tres primeros trimestres de 1985, existi6 un vacio muy grande

en todos los apoyos institucionales diriqidos hacia los mineros (capacita

ci6n, asistencia técnica y asesorfa en el manejo de los créditos), por el
hecho de que se entregaron los proyectos a I lNCffie, sin que la ent idad,
por diversas razones, lograra el nombramiento de los funcionarios requeri
dos segÚn las programaciones previas acordadas; solo hasta finales del ter
cer trimestre de 1985, se logra el nombramiento de un funcionario para la

asesorfa de los pequeños proyectos productivos mineros. Co.mo lo menciona

mos más adelante esto incidi6 directamente en el deterioro de los equipos

financiados, en la parálisis de gran parte de la actividad productiva y en

la aparici6n de una cartera crediticia morosa.

Lntonces, la celebraci6n del Convenio 355, tan solo permite generar y prac

ticar procesos de asesorfa institucional a partir de finales de 1985 y a

lo largo de los años rje 1986 y 1987.
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El Programa frp.p.p.r, especializ6 en la asesorfa minera y le di6 continul
dad al funcionario que a travÉs de la contrataci6n por FUI.IDELPA se habfa
vinculado a la regi6n. Además, faci litó asesorfas técnicas muy puntuales
a través de la presencia en la regi6n de la Zona l.iinera de pasto ( lNGE04¡

I.¡AS).

De todas maneras hay que afirmar que las instituciones ejecutoras det Con

venio 355, en las ocasiones y en los lapsos de tiempo en que se han hecho

presentes en la regi6n, no han implementado procesos de coordinaci6n inter
institucional para la prestaci6n de un paquete integral de asesorfas y de

servicios de apoyo a las comunidades mineras. La presencia del INC0RA ha

sido ocasional y deficiente; la presencia del SEtu\ nc se ha dado en el ca

so de las comunidades rnineras asentadas en las riberas de los rf os T¡mb i

quf e lscuandé y en el caso de las comunldades influenciadas por et rfo
Guajuf, tan solo se dict6 un evento capacitador de corta duraci6n para lf
deres, el que en ningÚn momento se corresponde con !a concepci6n de ¡a me

todologfa CnPACA. En la comunidad de Coteje, ta Zona tiinera de Pasto ha

asesorado en la identificación de posibles frentes de trabajo; hoy en dfa,
la presencia de esta entidad en las zonas mineras aledañas a los rfos, se

ha reduci do a una visita semanal a I añ0.

La C.V.C. ha sido la entidad que mayor presencia ha tenido en la regi6n:
funcionarios vinculados a I Programa de Servicios Sociales Básicos desarro
llan actividades en forma permanente en la cabecera municipal de Guapi; y,
con base en la flexibilidad que permite el Convenio 355 se ha procurado

la contrataci6n de funcionarios para que brinden capacitaci6n a los mine

ros y para que apoyen con algunas asesorfas tÉcnicas. También, la C.V.C.

tuvo que asumir las funciones relacionadas con el I iderazgo del Proqrama
rrP.P.P.rra nivel local. Ante los ojos oe las comunidades, la C.V.C. es la
única instituci6n que les ha brindado algunos apoyos.

El apoyo logf st ico hacia los f uncionarios locales está cJado por ta exis
tencia de una lancha y de un motor, por el suininistro de combustible y

por el funcionarniento de una caja nenor que presenta bastar¡te demora en

Copia No Controlada CVC



,€RRT€C TTDA

2t7

,los reembolsos y que desde Junio de 1987 se encuentra descapitalizada. Ade
más, el funcionario local ha sido apoyado para que resuetva sus problemas
de alojamiento, y ta ü.V.C. faci lita instalaciones (oficina y salas de reu
niones) que permiten que se brinden algunos apoyos para la capacitací6n y
para trámites y di I igencias en Guapi.

5.4.4. E I crédito, la Asistencia TÉcnica y la capacitaci6n.

a- El crÉdito en ta Zona de lnf luencia del Rfo Timbiquf.

En la zona de influencia se adelantan dos programas de crédito asociativo,
a ni vel de las veredas de Chete y Coteje.

Ln Agosto de 1983 se aprobaron créoitos para ocho grupos mineros de Chete
y para uno de Coteje, por un total de $ 1.57l.874.oo y beneficiándose di
rectamente a 6l mineros. Estos créditos fueron entregados en el primer se

rnestre de 1984; también se le hizo una refinanciaci6n por $ l5o.ooo.oo al
grupo minero de El Chorro.

El segundo programa crediticio se lleva a cabo en la vereda de Coteje,
irrigándose recursos de I orden de los $ l.34l.oOO.oo y beneficiándose a

4 nineros asociados en seis grupos productivos. Tres de tos créditos fue
ron otorgados en el segundo semestre de lg%, mientras que los restantes
se entregaron en Febrero de 1985.

Las condiciones de los crÉO¡tos establecen diez cuotas trimestrales y

seis meses de gracia para la explotaci6n realizada en l,iinas de ti¡vel 6

de Socav6n; en el caso, de la explotaci6n auritera en t'iinas de pozo, se

pactaron doce cuotas trimestrales y tres meses de grac¡a. El interás de

los créditos, en ambas moda I idades, es de I 116.ú, anua l.

De los quince grupos beneficíados con los recursos crediticios, tan soto
un grupo (La Uníón cje Cheté) ha cancelado el crédito en su totalidad. t,lue
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've de los grupos no han respondído con ninguna de las obligaciones creditl,
cias. Los cinco grupos restantes tan solo han cumplido, en promedio, con

el 3O.Oi3 de sus obliEaciones credit icias.

En forma agregada, la respuesta de los grupos mineros al programa crediti
cio, a lo largo del tiempor pu€de resumirse en la siguiente forma:

Semestre

l, 198p"

f l, l98É"

I, 1985

ll, 1985

I, t986

ll, 1986

l, 1987

ll, l9B7

Tota I (rrom. )

Valor a Pagar
(t ooo)

I 30.95

369.92
l*fr.43

555.69

555.69

555.69

370.90

I 63.60

3.15?.87

Valor Pagado
(l ooo)

75.73

l04.4l
I 03.04

93.25

88.54

27.87

0.00

o.oo

4g2.fy

Cumplimiento
('/")

58.0

28.O

23.O

15.0

16.0

5.0
0.0
0.0

15.0

b. Et CrÉdito en la Zona de I nf I uenc i a del Rfo lscuandé.

Ll proyecto de desarrollo minero de la zona de influencia del rfo lscuandé

beneficia a las comunidades asentadas en Playa Grande y Peñalisa, en donde

exi sten dos y tres gruoos asoc i at i vos, respect i vamente. L I cr6d ito otorga

do asciende a la suma oe $ e+8.610.o0 y ha benef iciado a 3l mineros en for
ma d irecta.

Los cinco cráditos asociativos, otorgados en I'iayo de 1984, se destinaron a

la adquisici6n de los equipos neces¿rios para la explotaci6n aurifera me

diante la rnodalidad de 'rta jo aOiertorr; se f inanciaron monitores. El siste
ma de pago se pactd en once cuotas trimestrales, concediÉndose tres rneses

de grac¡a y f ijándose intereses anuales de I 16.ú,.

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C TTDR

2t9

rHn Mayo de 1987 se reestruturaron las obligaciones crediticias de los gru
pos |,lo. l, No. 2 y tro. 4, acordándose el pago total de la deuda en ocho

cuotas trimestrales a partir de Septiembre de l,987, fecha a la cual los
grupos de mineros tan solo han cumplido con el 2O.ú,, de sus obligaciones
crediticias.

G loba lmente, la
por seme stres,

Seme stre

| | , t984-

I, 1985

I t, 1985

I , 19.86

I | , 1.986

I , 1987

Tota I (Prom. )

Valor a Pagar
($ ooo)

86.26

)7?.47

172.47

172.47

172.47

172.47

948.61

Va lor Pagado(i ooo)

93.31

65.52

43.48

o.o0

0.00

0.00

202.31

Cump I iml ento
(r.)

108.0

39.0

25.O

0.o
0.0

0.0

2l.o

respuesta de los grupos mineros al programa creditici o,
pue de resumi rse asf:

c. El Crédito en la Zona de lnfluencia del Rfo Guajuf.

En las comunidades de Santa Rosa y Concepción, localizadas en la n'arEen iz
quierda y aguas arriba del Rfo Guajuf, se viene adelantando el proyecto de

desarrollo minero que I leva el nombre de la cuenca de este rfo. El proyec

to está constitufdo por diez grupos de producci6n fami liares, de los cua

les ocho pertenecen a Concepci6n y dos a Santa liosa.

Ll monto de los créditos que fueron otorgados en lioviembre de lg8r", alcan

za la suma de f 1.737.760.o0; se benefician directemente 64 mineros dedica

cjos a la extracción de oro mediante la modal¡dad de tiina a Tajo Ábierto.

Las condiciones en que se pactaron los créditos son las sigui entes: l6 cuo
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inter€s anual t

Los grupos No. 5 (Santo i.ronrinEo) y llo. 8 (La Lsper¿nza) fueron benef icia
dos en Septien,bre de !987 con la reestructuraci6n de los créditos, pactán

dose una prírroga para que la última cuota fuese cancelada en t,lov¡embre de

este año.

De los lO grupos beneficiados con el programa de crÉOito asociat ivo, un to

tal de c¡nco grupos cancelaron totalmente la deuda contrafda; además, dos

de ellos cancelaron la totalidad de la deuda con seis meses de anticipa
ci6n. [¡e los cinco grupos restantes, cuatro de el los han cumpl ido con el

72.fi" Oe las obligaciones bancarias, mientras que al grupo restante se le
reestructur6 la deuda, pactándose que la cancelaci6n se real ice en doce

cuotas bimensuales a lo largo de 25 meses que incluyen un mes de gracia.
,

I

Las principales razones para que los mineros de la Cuenca del Rfo Guajuf

hayan tenido un comportamiento aceptable en relaci6n con la cancelaci6n de

los créditos, están dadas por procesos de organizacldn más s6lidos gracias

a la no influencia del pago de jornales en la regi6n, a la no presencia en

épocas anteriores de fornras de producción agenciadas por Compañfas extran
jeras que conl levaban elernentos de descomposici6n y a la preservaci6n de

los valores culturales al interior de las conrunidades.

Ln forma agregada, la respuesta de los grupos mineros frente al crédito,
por semestresr pu€de resunrirse asf:

Seme stre Valor a Pagar
($ ooo)

217.22

325.83

325.83

325.83

325.83

Valor Pagado
($ ooo)

217.22

302.93

259.7 2

268.34

267.20

Cump I imi ento
(Í")

I 00.0

93.0

90.0

E2.O

g2.o

t,
il,
I,
il,
t,

I 985

I 985

I 986

I 986

I 987
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Iil, l9B7

Tota I (from. )

217.22

1.732.76

86.78

| .402.19

4o.o

Bl.o

d. La /rsistencia Técnica en la Zona de lnf luencia de tos Rfos Timbiquf, ls
cuandé y Guajuf.

Durante 1982, a travÉs del Grupo de esistencia Técnica del Convenio suscri
to entre C.V.C.¡ l.ü.E).F. y UNtCEF, se realizaron estudios básicos y diaqn6s
ticos preliminares que perrnitieron la identificaci6n de las comunidades a

ser inclufdas como beneficiarias de proyectos de desarrolto. Ln el mismo pe

rfodo de tiernpo se real izaron eventos capacitadores con el fin de est¡mular
la organizaci6n comunitaria y con et propósito de impartir instrucciones so

bre el manejo adecuado de los recursos crediticios.

En el año de lg84_-, un f uncionar io contratado a trav6s del Convenio C.V.C.-
FUI'¡DELPA imparti6 asesorfa socioempresarial en la mayor parte de tas comuni

dades veredales; el INCORA tan solo participó con accíones capacitadoras y

de asesorfa en la vereda de coteje. La capacitaci6n del ll,tccRA se enfocaba
básicamente h¿c ia e I manejo del recurso credit ici o.

En el mismo año de lg:t4., la C.V.C. lo916 el concurso de la Zona l.linera de

Pasto con el fin de que a travÉs de asesorfas tÉcnicas especial izadas y pun

tuales se lograran seleccionar aque I las minas en capaci dad de garantizar
una producci6n de oro que permltíese el pago de las obl igaciones crediti
cias y la generaci6n de excedentes económicos. Estas asesorfas se dieron bá

sicamente a nivel de la comuni dad de üoteje.

En las restantes comunidades no se brind6 apoyo tÉcnico especializado para

la selecci6n de los frentes de trabajo; cada grupo asociativo etegfa los
frentes con base en los conocir¡ientos enrpfricos transrnitidos de generaci6n

en generac i ón.
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En la época en la que entra a operar elConvenio 355, hacia f inales de 1984

y durante el primer semestre de 1985, los proqramas mineros son rrentregadosrt

al lNgtlRA por parte de FUN¡/ELPA, peror pot. rliversas razones, no se logra el
nombramiento de funcionarios para la asesorfa. Se presenta entonces un va

cio total en la prestaci6n de los servicios de apoyo institucionales, no ha

ciÉndose seguimiento de los crÉditos ni ofreci€ndose asesorfas. Como ya se

seña16, esta situaci6n fue particutarmente nociva en las áreas de influen
cia de los rfos Tinrbiquf e lscuandé, en donde los equipos de extracci6n se

deterioraron, la cartera crediticia empez6 a caracterizarse por la morosi

dad y los grupos de mineros no encontraron respuestas institucionales de

apoy0.

Durante el primer senlestre de 1986, los grupos mineros beneficiados con cré

dito asociativo eran visitados con una frecuencia mensual por el asistente
técnico contratado gracias al Convenio 355; para el segundo semestre de d¡

cho año, las visitas se tornaron en irregulares y fueron menos frecuentes a

causa de las fallas que empez6 a presentar el motor fuera de borda suminis

trado por e I ProErama rrP.P.P.tt.

En las visitas de asistencia tEcnica se real izaban charlas y reuniones cuyo

contenido giraba en torno al manejo de los recursos crediticios y a través

de de las cuales se insistfa en la necesidad de fortalecimiento de los gru

pos familiares y de las asociaciones. Ádemás, se contemplaba la fact¡b¡1¡
dad de gue se adelantaran otras acciones asociativas para la adquisici6n de

vfveres y de combustible a precios nrás favorables y para una mejor comerc¡a

I izac i 6n de I oro.

Ante la escasez marcada de recurso minero en las zonas de Coteje y uheté,

en el área cje inf luencia del rfo Timbiquf , INGEC¡":ll'lnS, C.V.C. y CORPONARIÑ0

firmaron un Convenio en los primeros meses de 1986 tendiente a desarrol lar
un programa de explotaci6n aurffera y con el fin de encontrar soluciones a

la escasez del metal. A la fecha de esta evaluaci6n no se conocen los resul

tados de los estudios ni por los asistentes tÉcnicos ni por las cornunidades

i nt er esa das. \w
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El proyecto zonal minero del área de inf luencia del rÍo Timbiquf ha sido r

abandonado totalmente durante l987; no se volvieron a brindar servicios de

capacitaci6n ni de asesorfa socioernpresarial. üurante este año, tanto el lN

C0Rn como el SEM no han hecho mas que ratificar su actitud de no presencia
al interior de las comun¡dades, actitud que han r¡antenido desde los inicios
del Convenio 355. La asesorfa en las comunidades ubicadas en las r,rárgenes

de los rfos lscuandÉ y Guajuf , se continrla brindando en la misma forma en

que se imparti6 durante el año de 1986.

Durante la primera semana de l';arzo de 1987, gracias al interÉs de funciona
rios vinculados directamente e C.V.L.-PLADrlC0p, con la co laboraci6n de la
firma Yni'iAltA, se imparti6 capacitación en nrantenimiento y reparaci6n de mo

tobombas. Uurante tres dfas, en la comunidad de Chetá (rfo Timbiquf), se lo
9r6 la evaluaci6n del estado de funcionanriento de los equipos y se brindd
capacitación práctica en reparaci6n y nantenimiento de niotobombas. Los equi
pos pertenecientes a los Grupos No. l, tio.2 y lio. 4 del área de inf luencia
del rfo lscuandé fueron reparados; aden¡ás se evaluaron las necesidades de

reparaci6n de los equipos de los grupos restantes. Las diez motobombas de

las comunidades de uoncepci6n y ganta Rosa (rfo Guajuf) fueron revisadas;
dos de las motobombas no pudieron ser reparadas, dados los altos costos de

los repuestos que se requerfan.

5.4.5. Anál¡sis de la Situaci6n 0rganízativa y Lconómica de tos Grupos Aso

ciativos.

Los logros alcanzados a nivel de cada uno de los proyectos zonales de desa

rrollo minero y por parte de cada una de tas comunidades, han sido muy hete

rdgeneos ta I como se demostrará a cont inuac Í 6n.

La respuesta a I i'rograma trP.P.P.'t por parte de las comun idades de ühete y
Coteje ha sido muy deficier¡te en casi todos los aspectos. El porcentaje de

recuperaci6n de la certera crediticia por parte de los quínce grupos mine

ros tan solo ha sido del l5.O7r; actualn¡ente la gran n)ayorfa cie los grupos
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productivos se encuentra atravesando procesos de diso luci6n. El Grupo Uni6n,
de uheté, es el 6nico que respondi6 en forma totat y exitosa con las obl iga
ciones crediticias gracias at empeño y a la decisión det Jefe de Grupo, €l
que a pesar de la desn¡enbraci6n del grupo continud con la actividad minera.

La situaci6n actual por la que atraviesan las comunidades mineras del área
de inf luencia del rf o Timbiquf (chete y cote je), se debe, entre otras, a tas
si guientes pr incipa les razones:

La integraci6n ó constituci6n de tos grupos productivos no respetd las
formas tradicionales oroanizativas existentes en la zona, sino que obede

ci6 a las rf gidas exigencias rje la entidad encargada de facilitar el re
curso crediticio.

Desde finales de lg8tr-, la prestaci6n se servicios de apoyo en asistencia
técnica, en capacitaci6n para la reparaci6n y el mantenimiento de croto

res y en capacitaci6n para el correcto manejo del recurso crediticio, ha

si do muy defici ente y no permanente. Además, la capac¡ taci6n soci oempre

sarial ha bri I lado por su ausencia.

En el momento en que se eligieron tos frentes de trabajo hubo grandes de

sac iertos en tanto no se garant iz6 por e I prograrna rrp.p.p.rr la presta
cidn de una asesorfa tÉcnica especiatizada en minerfa. A lo largo det de

sarrollo de los proyectos este factor no ha merecido la importancia que

se supone deberfa tener.

tl apoyo logfstico a los funcionarios locales ha si do en extremo defi
ciente y ha dificultado la asesorfa pernranente hacia los grupos producti
vos. Además, los recursos de persona I t€cn ico se han caracter i zado por

ser muy escasos; tan solo se dispone de un funcionario para la atenci6n
de tres proyectos zona I es caracter izados por la d i spersi 6n de I as comun i

da des.

La existencia de forrnas de extracci6n del rnetal que en épocas anteriores
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introdujeron el trabajo asalariado y factores de descomposici6n, atent6 r

contra las formas naturales de colaboraci6n y de solidaridad en el proce

so productivo y aceler6 el proceso de desintegrac¡6n de los Grupos aso

ciativos que se venfa presentando por la escasez det recurso aurlfero.

En la selección de las comunidades y en la proqramaci6n de los servicios
de apoyo, no se tuvo en cuenta que estas comunidades estaban afectadas
por procesos de desorganizaci6n, de irresponsabi I idad y de descomposición

(alcoholismo).

Los cinco grupos mineros financiados gracias a la implementaci6n del Proyec

to Zonat Minero cje la Cuenca del Rfo lscuandé, tan solo en un 2O.ú, han cum

plido con sus obligaciones crediticias. La causa f uncianrental que ocasiona

una cartera crediticia altamente morosa se relaciona con la adquisici6n de

equipos inadecuados y de mala calidad.

A lo anterior se le suma la deficiente y discontinua asesorfa institucional
cuyas caracterfsticas rie funcionamiento son las ya nrencionadas en el caso

del Proyecto Zonal llinero de la t-uenca del Rfo Tinibiquf .

Sin embargo, las comunidades asentadas sobre las riberas del rÍo lscuandé

(p¡aya Grande y Peñal isa) r presentan mayores niveles de organizaci6n, conser

van cierta cohesi6n a nivel de los grupos productivos, y, adelantan algunas

acciones de caracter comunitario, tales como la construcci6n de la Escuela

de Playa Grande, la compra asociativa de vfveres y de combustible, y, la ac

tividad sol idaria en la reparación de los equipos productivos. No puede afir
.marse que estas acciones se deben al funcionamiento de la Asociaci6n l,iinera;

más bien son procesos que adelantan individualmente los grupos de mineros.

En comparación con lo que ocurre en el área de inf luencia del rfo Tirlbiquf ,

las comunidades de Playa Grande y Peñal isa han mostrado mayores Erados de ho

nestidad y de responsabi I idad. Ll lo ha permitido la refinanciación de los

Grupos l.o. l, I'lo. 2 y llo. 4. Contrariamente, el grupo l,l o. 3 no ha respondido

en forma responsable; a pesar de que no--ha paral izado su actividad producti
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Md, dado que en 1985 los equipos fueron reparados, y a pesar de que el grupo

ha obtenido buenas producciones, !os miembros de la organizaci6n de base no

han cumplido con las obl igaciones crediticias, por to que se ha recomendado

por el asistente t€cnico el cobro judicial de la obl igaci6n.

En las comun¡dades de Concepci6n y Santa Rosa (Rfo Guajuf), la situación ac

tual de los grupos nlineros en cuanto at cumplimiento en el pago de los crédi
tos y en relación con los niveles cje organizaci6n, es totalmente diferente a

lo que se dá en las comunidades asentadas en las riberas de los rfos Timbi
quf e lscuandé., a pesar de que la asesorfa y el apoyo institucionales no han

si do los mejores.

a Septiembre de 1987, estas comunidades del Rfo Guajuf presentan un balance
positivo desde el punto de vista de su responsabi I idad frente al crédito: el
porcentaje de recuperaci6n de la cartera asciende al 81.0!6. De los diez gru

pos f inanciacios, cinco han cancelado totalmente sus obligaciones bancarias,
a pesar de que uno de los grupos (t.lo. +) tuvo prob lemas con su Llotobomba e

incurrió en costos elevados por la reparaci6n de los equipos.

El grupo lJo.5 fue refinanciado en Septiembre de 1987, debido a que su moto

bomba present6 graves daños durante el año de 1986, lo que obl ig6 a que la
extracci6n del oro se realizara sin equipos, recurriéndose al empleo tan so

lo de bateas. El grupo La Esperanza yan solo debe la última cuota crediticia
y e I grupo I'lo. I ha superado a lgunos prob !emas organ izat ivos y ha logrado la
reparaci6n de los equipos. L I grupo Ll llaran jo, a pesar de que no ha curnpli

do con el pago de las dos últinnas cuotas crediticias (12.O* del crédito), ha

adquirido tres motobombasr dmpliando sus frentes de trabajo, por lo que pue

de esperarse que se ponga al dfa con sus obl igaciones financieras.

Las gentes del Rfo Guajul se caracterizan por su alto Erado de organizaci6n
y por su laborios¡ddd. La producción se divide de acuerdo al n6nrero de parti
cipantes en el trabajo, luego de que se han hecho las reservas necesarias pa

ra el pago del crédito y para la adquisici6n de combustible y de repuestos.
Ader¡ás del trabajo minero que constituye la actividad productiva básica, al
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gunos de los rniembros de las f amilias cuf dan de parcelas en las que cultivarl
arroz y crfan gal linas. Las activ¡dades relacionadas con la adquisici6n de

vfveres y de conrbustibte y con la comercialización del oro se realizan en

forma asociativa. Actualmente se encuentran empeñados en la reactivaci6n de

una Cooperativa de Distribución y Consumo de Vfveres, ta cual fue cerrada
por falta de capital de trabajo; se están elaborando nuevos reglamentos de
funcionamiento y ya se consiguieron las instalaciones ffsicas.

Finalmente, en este análisis sobre la situaci6n organizativa y econdmica de

los grupos asociativos, es conveniente mencionar algunos otros factores que

influyen negativamente sobre el desarrol lo de loq proyectos zonales y sobre
los mismos grupos asociativos:

tos costos del combustibte merman en forma signii¡cativa los ingre
I os grupos.

Las necesidades frecuentes de reparaci6n de tas motobombas y los elevados
costos de los repuestos tambiÉn son factores que atentan contra la estabi
I i dad econ6rni ca grupa l.

El def iciente comportamiento de las agencias del Banco de la República,
las que no cuentan con recursos monetarios suficientes para la compra del
oro y las que no compran el metal en pequeñas cantidades, hace que los pe

queños mineros se conviertan en presa fác i I de intermediarios inescrupulo
sos en capacidad de tijar las condiciones de las transacciones.

54.6 fva I uac i 6n Genera I : Conc I us i ones.

La forma de pensailiento y de conrportar¡iento de las comunidades, asf como el
nivel de la organizaci6n social, varfa de acuerdo a la local izaci6n de los
asenta;-nientos hunranos a lo largo de los rfos; el rfo al cual pertenece una

comunidad, que faci I ita o I imita la presencia de factores ajnnos a' la orEani
zaci6n tradicional y a los valores cult-urales, define el comportaniento comu
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n¡tario y caracteriza los patrones culturales. Por el lo es que en estos tres
proyectos zonales encontramos diferentes respuestas de las comunidades ante
similares estfmulos.

Los pobladores del fifo Chaguf conservan niveles de cohesi6n y de organiza
ción s6lidos y estables, los que les ha permitido aprovechar correctamente
los recursos crediticios y ser receptivos ante la escasa capacitaci6n propor
cioneda; econdmicamente los grupos no han fracesado, a esar de que han teni
do algunos problemas con la cal idad de los equipos y a pesar de enfrentar ad

versas condiciones a nivel de la comercialización del oro.

Situaci6n totalmente contraria se presenta con las comunidades mineras de

los rfos Timbiquf e lscuandé. Las gentes de Chete y Coteje (rfo Tinnbiquf)
n0 conservan los tradicionales lazos de colaboraci6n y de solidaridad, ha

cen gala de significativos niveles de desorganizaci6n y de individualismo,
y, expresan en su comportamiento social y productivo vicios que introduje
ron'en la zona Compañfas I,lineras extranjeras que agotaron los recursos aurf
feros e implantaron las formas asalariadas como retribuci6n al trabajo. Ade

nrás, al inter¡or de estas comunidades se observan altos fndices de consumo

de bebidas alcohólicas, lo que conlleva a un comportamiento irresponsable
del minero y a la desorganizaci6n y desaparici6n de los grupos de la produc

ci6n.

H nivel de los grupos de mineros

gran parte del fracaso econónrico

en la adquisici6n de los equipos

les implementos de trabajo.

del rfo lscuandá (elaya Grande y Peñalisa),
puede atribufrsele a la falta de asesorfa

y a la mala fé de los distribufdores de ta

las funciones de coordina

355 en la entidad; su l¡
ha asurnido parcialmente

a sus múltiples obligacio

El lliC0RA nunca se apropió en la debida forma de

ci6n interinstitucional delegadas por el Convenio

derazgo no se ha dado y el Jefe de Area tan solo
funciones de coordinación administrativa, debi do

nes con otro s programas de I I llC0r<i.
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El funcionario de asistencia técnica contratado en el marco del convenio 355
para asesorar los tres proyectos zonates no se ha beneficiado con procesos
capacitadores, tan solo ha recibido atgunos apoyos provenientes de funciona
rios vinculados a la División de uesarrollo Económico de c.v.L.-PLADEtc0p y
el apoyo logfstico con que cuenta es totalnrente def iciente, lo que te impide
brindar una asesorfa r¡ás ef¡caz. Ádenr,ás, dada la dispersi6n de las cor¡unida
des, un so lo f unc ionar io no puede hacer un se-ou im i ento cont inuo y perrranente
en relaci6n con la actividad de los oiferentes grupos de nrineros.

El Sft'iAr ent¡dad encargada de brindar la capacitaci6n tÉcnica, organizativa
y socioempresarial, en ningún momento ha estado a ta altura de sus responsa
bi I idadesr PudiÉndose afirmar que no se encuentra presente en el área de in
f luencia de los proyectos zonales. Funcionarios de ü.V.ü.-pl-hLlll-Op, en algu
na forma han tr¿tado de asumir las funciones de la capacitaci6n y han presta
do algunos apoyos en la reparaci6n y en et manteninriento de las motobombas a

trav€s de cursos te6rico-prácticos de nruy corta duraci6n.

fn general, se puede conclufr que el único apoyo que han tenido tos grupos
de mineros de los tres proyectos zonales ha sido el crediticio, y QUe los lo
gros alcanzados se deben Únicamente a la gest i6n de algunas de las comunida
des y al trabajo desarrol tado por el asistente técnico con el apoyo de la Di
visión de Desarrollo Econ6mico de u.V.g.-pLÁúE lCop.

podemos dejar de señalar que en el área de influencia del proyecto zonal,
requiere de la reestructuraci6n y del mejorarniento det apoyo institucional.

Pera que se logren los objetivos'de desarrol lo ptantearjos por el programa
ItP.P.P.rtr Para lograr la consolicjación socioecondmica de los grupos rnineros
del Flfo Guaiuf, Y para que se recornponga la actividad productiva de algunos
de los grupos de la prociucci6n de los ttfos Timbiquf e lscuandé, es necesario
QU€r de inmediato, se adelanten diversas actividades de esistencia técnica,
crédito y capacitación técnica, organizativa y socioemprcsarial.

Ln priiner lugar, la act ividacl que reviste la ri,ayor ir,rportancia es la de ta

l'l o

se
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tapacitaci6n en las áreas socioempresarial y organizativa. La actividad quel
desarrol la el asistente técn¡co debe ser complementada con la presencia de
un funcionario especia I izado en la capacitaci6n de adultos, dotado de los
apoyos logfsticos necesarios y entrenado en n¡etodologfas capacitadoras que
tengan en cuenta las tradiciones y el comportanriento del nativo del Litoral
Pacf f ico y que puerJan ser asimiladas por una pobtación en alto qrado anatfa
beta.
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5.5. SI}.ITtS 1S EVALUATIVA t]EL PRUYTCTO ZONAL DE DLSÁRROLLO PESQULRO DE I-AS,

BUCANAS t,E LOS Rt0S Til,¡EteUl, GUAPt, TSCUANDE y TAPAJE.

5,5.1. Caracterización Geográf¡ca y Socioeconómica det Area de lnfluencia.

El Proyecto Zonal Pesquero se encuentra conformado por siete asociaciones
de pescadores artesanales, ubicaclas en el norte del Departamento de hariño
(l'tunicipio de lscuandé) y en el sur del Departamento del Cauca (¡lunicipios
de Guapi y Timbiquf).

En la Bocana del Rfo lscuand€ se localizan las comunidades de 0hico Pérez,
r.lantil y tiacharal, en elMunicipio de lscuandé, cerca de los lfmites con el
l'iunicipio de Guapi (Cauca). Mas hacia e I sur, entre las desenrbocaduras de

los rfos lscuandé y Tapaje, se localiza la comunidad de La Ensenada; hacia

el occidente de esta última comunidad, e igualmente en el Departamento de

Nariño, se encuentra Baz6n. En el Departamento de Cauca, más concretamente

en el I'iunicipio de Timbiquf , se halla asentada la comunidad de El Cuerval,
en una de las bocanas del Rfo Timbiquf. La vereda Juanico se local iza sobre

el brazo limones del rfo Guapi en el Departamento del Cauca.

Las comunidades de esta zona geográfica dependen socioecon6micamente de la

actividad que se desarrolla en las cabeceras municipales de Ll Charco y Gua

pi, en el Departamento de Cauca.

Los habitantes de los asentamientos mencionados I legan hasta Guapi de dos

maneras: rrpor fueratt (navegaci6n marftima) cuando la marea ba ia, 6 Itpor den

trott(navegaci6n por canales y esteros) cuando la rnarea está alta. En gene

ral, desde Guapi hasta las diferentes comunidades de pescadores, se tarda
una hora en canoa con motor fuera de borda de 25 H.P., viajando trpor dentrotr,

y noventa minutos con el mismo tipo de motor, cuando el recorrido se reali
za ttpor f L¡eratr.

La topogr¿ffa de la zona es plana en proxir¡idades de la costa y de los di
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ques de los rfos; a medida que se produce la aproximaci6n hacia tos naci ,

mientos de los rfos, la topograffa se torna ondulada, presentándose colinas
de escasa elevaci6n.

En la regi6n costera 6 andén aluviat, la vegetación está conformada casi en

su total idad por bosques de mangles, los cuates son muy densos. Hacia el in

terior, inmediatamente después de la zona de mangles, puede apreciarse la
I lanura selvática, con una vegetación exuberante y caracterizada por la pre

sencia de gran cantidad de rfos y de quebradas, a causa de la atta precipi
taci6n pluvial dominante en la zona.

Las caracterf stícas climatológicas de la regi6n pueden resumirse asf :

El r€gimen de temperaturas oscila entre los 24"C y I

Existe una alta precipitaci6n pluvial, con promedios

La humedad relativa es muy alta, con promedios anual

Se aprecia permanentemente una nubosidad alta.

OS

de

ES

?80c.

6.000 mm/año.

de I 88.OÍo.

5.5.2. Pr i nc i pa I es Caracter fst i cas Pob I ac i ona I es.

La poblaci6n de las comunidades pesqueras es de raza negra y está dedicada

en su gran mayorfa a la pesca artesanal. En toda la zona se estima que vi
ven 1.652 personas, las cuales habitan 299 viviendas, las que se distribu
yen asf:

Vere da

Vere da

Ver e da

Vere da

Vere da

Ver e da

En la

El Cantil:
La Ensenada:

Lhico PSrezl

baz6nz

El Cuerval;

Juanico:

54 hab

450 hab

l2l hab

525 hab

I l5 hab

387 hab

itantes
itante s

i tantes
i tante s

i tantes

itantes

y 7 vi
y 95 vl
y 23 vi
y 96 vi

y ?3 vi
y 55 vt

v iendas.

viendas.
viendas.

v i endas.

v i endas.

v i enda s.

zona se I oca I i zan dos Hosp i ta I es, uno en Guapi y otro en El uharco.
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En dichos Hospitales se prestan servicios de cirugfa, consulta externa y de

I aborator i o, aunque se presentan ser i os prob I emas en dotac i 6n de mater ia les

y suministros. Cada centro hospitalario cuenta con tres médicos, un odontd

logo, un laboratorista y varias enfermedades. Los pocos Promotores de Salud

disponibles se ubican en las veredas y practican el control de la rrgota grue

sart con el fin de detectar la presencia de malaria.

En El Cuerval existe una Escuela que educa a los niños hasta el tercer gra

do de prímaria y que en forma permanente cuenta con una maestra; la dota

ci6n de muebles y de material didáctico es muy deficiente. En Chico Pérez,

El Cantil y Juanico no existe Escuela; los niños que estudian, al igual que

los enfermos, deben ser trasladados hasta Guapi para que se beneficien de

los precarios serv¡cios de educaci6n o salud. E-n estas tres Últimas veredas

mencionadas tampoco existen Puestos de 5alud.

Todas las comunidades de pescadores carecen de acueducto o de sistemas de

captación y suministro de agua potable; el agua para el consumo humano se

toma directamente de los rfos y no se hierve, lo que logicamente genera di

versos problemas de salud, en especial de tipo gastrointestinal. Tanto en

Bazán como en La Ensenada existen pozos profundos de agua salubre.

En ninguna de las comunidades existe servicio de energfa eléctrica; tan so

lo escasos habitantes poseen plantas eléctricas. Ll servic¡o telef6nico, al

iqual que todos los servicios sociales básicos, es deficiente y solo se

presta en Guapi y en Ll Charco. Ln estos municipios funciona latrbanda clu

dadanatl, lo que permite la comunicaci6n por radio-teléfono entre Guapi y

las veredas de Bazán y La Lnsenada.

5.5.3. Caracterfst icas de la Act ivi dad Product iva.

La actividad productiva y la organizaci6n socio-econ6mica de los nativos gi

ran en torno de un chinchorro, de una canoa y de un motor. fsta dependencia

se ha agud i zado por dos factores pr i nc i pa I es:
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A raiz del terremoto-maremoto de f inales de 1979, el 'rf ¡rmet? cultivador.
o sea el terreno mas alto que el nível del mar apto para la agricultura,
se destruy6; entonces algunas comunidades como Chico Pé.rez, El Cantil y

El Cuerval, que alternaban la agricultura con la pesca de ori lla, se vie

ron obligados a dedicarse exclusivamente a la última actividad menciona

da.

Las comunidades de La t'-nsenada y Ll Cuerval, que en determínado rnomento

fueron beneficiadas con cráditos para la agricultura, cuidaban de planta

ciones de coco, hasta que los cultivos fueron atacados por el rrAnillo ro
jort; esta enfermedad arrasó con las plantaciones y los productores se

vieron obl igados a regresar a la actividad pesquera para derivar de el la

la casi total idad de sus ingresos.

La actividad de los pescadores depende de las épocas del año y del movimien

to de las aguas rie I mar, a lo que I laman ttpu jatt. Un mes, desde el punto de

vista productivo, se vive asf: unaitpuja granderrconsistente en s¡ete dfas

en los que el agua progresivanente vá subiendo hasta el sáptimo dfa, tlama

dotrcabeza de aguatt6 traguajett; luego, siete dfas de Itquiebrart en los que

el agua comienza a bajar gradualmente; posteriormente, ocho dfas dettpuja

chiquitatt, en los que las aguas no suben tanto; y, finalmente, otros ocho

d f as de Itqu i ebrart.

La actividad de los pescadores que como se d¡jo depende de las trpujastt y

ttquiebrastr, se desarrolla asf : desde el primer df a de ttpu ia grande'r y hasta

eI cuarto 6 quinto dfa se sale a pescar; el sexto y séptimo dfa de "pujat'y
del primero hasta el tercer ó cuarto dfa de trquiebratt, no se sale a pescar

en tanto las aguas han subido y el marrrestá bravo", poF lo que estos dfas

se aprovechan en la reparaci6n de las artes de pesca. Los pescadores vuel

ven a entbarcarse el cuarto dfa de quiebra y pescan durante toja la trpuja

chiquitarr con sus ocho dfas de rrquiebrar'. Ln resumen, pÍr ufi t'r€S, s0n apro

vechables para la pesca tan solo de 20 a 24 dfas.

irdemás de la influencia que presenta el movinriento de las aguzs del rlar, a
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,lo largo del año, pueden distinguirse las siguientes Épocas de alta 6 ba ja,

captura:

Enero, Febrero, t'rdrZo y Abril: son meses de alta captura.

|'iayo, Junio y Julio: son meses en los que disminuyen los volúmenes de

captura.

Agosto y Septienrbre: vuelve a aurnentar la producci6n.

Octubre y Noviembre: merma la producci6n, en tanto, según los pescadores,

los árboles cambian de hojas y las aguas se I lenan de basuras.

D i ci embre: com ienza a aumentar la producc i 6n.

Lstas comunidades practican diversas formas tradic¡onales de pesca, asf:

o¡ Pesca con Trasmallo.

La captura se realizarrmar afuerarr; se necesita de una canoa, de una red de

aproximadamente de 350 brazas de larga y de tres a cuatro brazas de alta, y

de un motor fuera de borda, generalmente de 25 H.P. Con este equipo se em

barcan tres personas: el capitán y dos marineros.

uuando se llega al sitio escogido para la captura, los marineros cogen un

extreno del chinchorro (por el lado de las boyas y por el lado de los plo

mos) y al mismo tiempo van echando la red al mar mientras la canoa comienza

a avanzar lentamente; un extremo del chinchorro se deja amarrado a la canoa.

Los pescadores permanecen en el sitio de captura de tres a cuatro horas. En

el momento en que empieza a subir el agua buscan el extremo del chinchorro

que tlene adheridas las boyas, navegan Con la Canoa y van rtbarriendorr la

red para encerrar tos peces en el rrbuchett del ch¡nchorro. Asf tiran de la

red y la embarcan.

Al llegar la embarcaci6n a la orilla se procede a la f orma tradicional de

distribuci6n de la producciún. [-l total de la producci6n se divide en siete

partes iguales para ser distribufdas asf: una parte para cada marinero; una

parte para el capitán; y cuatro partes para los gastos del motor, del tras

ma I lo, de la canoa y de la gaso I ina, en igual proporc ión.
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b. Pesca con Piola ó Lfnea.

Ln potrillo y a canalete, se ernbarcan dos personas; el piloto es el respon

sable de mantener el potri I lo en una buana posici6n; el otro pescador hace

los lances con la piola, arte de pesca tradicional consistente en un trozo
de palo de balso en el cual se amarra y envuelve el nylon de pesca, en uno

de cuyos extremos está amarrado el anzuelo con la carnada.

c. La Act i v i dad de ftP ianguartr.

Se I lama asf el trabajo real ízado por las mujeres que consiste en sal ¡r a

coger conchas de piangua. En un potri I lo se embarcan varias mujeres y se

dirigen a los esteros, en los cuales, al bajar el agua, quedan al descu

bierto las cuevas en el barro bajo las rafces del manglar. Allf, las muje

res, hundiendo las manos en el barro, buscan y sacan las conchas de pian
gua, asf como cangrejos y jaibas. Cuando el agua comienza a subir y cuando

el agua está a media marea, la embarcaci6n se regresa.

Los pescados capturados, una vez han sido limpiados y repartidos, se salan
y se secan al sol. Luego, el pescado seco se ernbarca para su posterior ven

ta a los mayoristas; siempre el pescador deja para sf cierta pequeña parte

de la producci6n con el fin de intercambiarla por frutos, plátano y papa

ch i na que ofrecen a I gunos pob I adores r i bereños.

En algunas ocasiones el pescado no se sala y se vende en fresco a cuartos

frfos pertenecientes a comerci¿intes radicados en Guapi, Bazán y Chico Pé

rezi tambiÉn se le vende a embarcaciones que se desplazan desde uuenaventu

fdc

Los bajos ingresos obtenidos por la venta del pescado, se ven conslderable

mente mermados por los altos costos del combustible requerido para la movi

lizaci6n de las er¡barcaciones de los pescadores; además los bajos precios

establecidos por los interr¡ediarios y la dudosa exactitud de sus balanzas

son factores adicionales que golpean econ6micamente al pescador.

l
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De otra parte, la invasión de las bocanas por barcos pesqueros, sin que se

dé control alguno por parte de las autoridades, viene reduciendo los recur
sos pesqueros de la zona y deteriorando aún más la precaria situación en

que se encuentran los pescadores artesana I es.

5.5.4. Caracterizaci6n de la Ásesorfa lnstitucional.

La asesorfa institucional a los pescadores de las Bocanas de los Rfos Timbi

quf , Guapi, lscuandé y Tapa je, se inici6 con el Plan de Acción l..irbano y Re

gional & la uosta Pacffica a través del Subprograma de Fomento a la Produc

ci6n; los proyectos productivos con impacto benéfico en las zonas, princi
palntente en los aspectos de la generaci6n de ingresos y cte empleo, eran apo

yados con cr€ditos blandos por medio de la Caja Agraria; además, en el caso

de los pequeños proyectos se ofrecfa asistencia técnica gratuita.

En Octubre de 1982, en la vereda Chico Pérez, previa capacitaci6n sobre coo

perativismo, y con el apoyo de Religiosas asentadas en la regi6n, se const¡

tuy6 una Cooperativa. Por el mismo tiempo, la colaboraci6n y la asesorfa ha

cia la comunidad por parte del Grupo de Asistencla T€cnica del Cauca (un

asistente t6cnico y un tÉcnico pesquero), permiti6 la elaboraci6n de los Re

Qlamentos Genereles de la Asociaci6n de Pescadores Artesanales de Chico Pa

rez {.35 socios). La principal actividad adelantada en ese año por la Asocia

ci6n consisti6 en el manejo y administraci6n de una tienda comunal, y, en

el impulso a rrmingastt para la construcci6n de !a Escuela veredal.

En el primer semestre cie 1983 las comunidades de Chico Párez y El Cantil,
formularon una solicitud crediticia, ante lo cual el Grupo de Asistencia
Tácnica se dió a la tarea de elaborar un proyecto de factibi I idad de finan

ciamiento de la actividad pesquera, permitiendo una amplia participaci6n de

la comun i dad en la fornru I ac i 6n de I proyecto.

La Asociaci6n t'La Uni6ntt de Ll Cantil se conf orm6 en Julio rJe 1983, cont6

con la asesorfa y la capacitaci6n ir,rpartidas por el Grupo cie Asistencia Téc
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nica e, inicialmente, estableci6 una tienda comunitaria con 2l socios. Lue

go, cuatro grupos de la Asociaci6n se beneficiaron con ta forrnulaci6n de

proyectos credit icios.

Durante todo el año de 1983 y durante el primer semestre de lg%, el Grupo

de Asistencia Técnica vinculado al Plan de Acci6n Urbano y Regional para la
Costa Pacffica realiz6 diagnósticos socio-econ6micos en cada una de tas co

munidades y prest6 capacitaci6n y apoyo socio-ernpresariat a los grupos orga
nizados. Lste esti lo de trabajo permiti6 que se conformara un esquema orga
nizativo con ampl ia participaci6n comunitaria.

La capacitaci6n socio-empresarial, durante los primeros meses de 1984, bene

fici6 a dos nuevas comunidades, diferentes a las de uhico Pérez y El Uantil;
fueron capacitados los pescadores de tas veredas ijazán y El Cuervat y se di
I igenciaron las respectivas sol icitudes de apoyo crediticio.

Resultado directo de la capacitaci6n fue la conforr,lac¡6n de la Explotacl6n
Comun i tar ia de Pescador es Artesana I es de tlazán, en Abr i I de 19t4; hac f an

parte de el la l2 grupos que aglutinaban a 42 socios, tos que presentaron un

proyecto crediticio para su aprobaci6n en Junio de 1984, En la comunidad de

El Cuerval se conformaron 9 grupos de pescadores integrados por 33 socios,
los que presentaron un plan de apoyo crediticio en Agosto de 1984. Lre otra
parte, en el segundo semestre de lg8F-, se conformaron otros 4 grupos de pes

cadores en la vereda El Cantil, siendo apoyados con capacitaci6n socio-em
presarial y con un crÉdito aprobado en Octubre de 1984.

En estas condiciones se encontraba el Proyecto Zonal de Desarrollo Pesquero

en los momentos en que entraba a desarrol lar acciones el Programa rrP.P.P.tr¡

agenciado por el Convenio 355.

La inexperiencia en la administraci6n y en la coordinaci6n interinstitucio
nal a nivel de programas de desarrol lo rural, hizo que no se lograra una

coordinaci6n eficiente entre i.V.U. e lNUui(A para la entrega y recibo del

Proyecto Zona I Pesquero. - -
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rLa anterior circunstancia hizo que de Enero a Julio de 1985, el Convenio

355 no contara en la zona de influencia del proyecto zonal de desarrotto
pesquero, con func ionarios que capacitaran y asesoraran a las comunidades

de pescadores. So lo hasta Julio de 1985, se logra que el l¡ICORA contrate a

un tÉcnico pesquero, con el fin de que reforzara la actividad de asesorfa
gue venfa desempeñando el tÉcnico contratado desde l9g?.

A partir del segundo semestre de 1985, las entidades ejecutoras del Progra
ma ItP.P.P.rr, logran coordinar algunas de las actividades de asesorfa y de

capacitación, lo que permiti6 que a nivet de la comunidad de la Ensenada

se elaborara el primer proyecto pesquero por parte det üonvenio 355.

tl SENe ent16 a impartir capacitación técnica en reparaci6n y ¡iantenimien
to de motores fuera de borda durante un lapso de tres meses; tambiÉn, con

la colaboraci6n del lNCdRA, se gener6 alguna capac¡taci6n referida al área

soc i oempresar i a l. irdemás, un nuevo tecnó I ogo pesquero contratado por e I lN

CJRA entrd a asesorar a tas comunidades en técnicas_de captura y en el man

tenimiento y la reparación de las artes de pesca. En Diciembre de 1985, el

SEM desarrol lo eventos capacitadores, en el marco de la nretodologfa CAPÁ

CA, encaminados a la formaci6n de lfderes.

Sin embargo, durante ese segundo semestre de 1985, e I SEl.lA no desarrol l6

su labor capacitadora al interior de las comunidades de Chico Pérez, Can

t¡ I, El Cuerval y Eazán. Ll apoyo institucional, a través del asistente
técnico, tan solo se limitd a apoyar procesos de reagrupar,iiento de las aso

ciaciones de pescadores, en tanto el anterior perfodo caracterizado por la
no presencia institucional habfa permitido el deterioro de las organizacio'
Il€S o

En agosto de 1986 se logra contratar a otro tecn6logo pesquero y asf se

conforma un grupo de tres asistentes tÉcnicos radicados en la zona de in
fluencia del proyecto zonal, dos de los cuales pertenecfan a la ndrr,ina del

ll..üJRA.
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Desde ese tíempo, con algunos altibajos, se continúan apoyando los proce

sos de reagrupamiento de las comunidades que venfan siendo asesoradas des

de 1983, en el marco del Plan Cauca-l.lariño. Las comunidades ya financiadas
y las comunidades de Juanico y Carmelo recibieron asistencia técnica y ca

pacltaci6n en diferentes áreas (organizaci 6n, reparación y mantenimiento
de motores, manejo y administraci6n de los recursos crediticios); en la ca

pac itac i6n hubo part ic i pac i6n de f unc ionar ios de I SEI{A y de I ll.icORA. La

¡\sociaci6n de Pescadores de El Canti I no fue apoyada por los funcionarios
del SLI\A, raz6n por la cual el proceso de capacitaci6n tuvo que ser asumi

do por el lI\CORA con el apoyo directo de la D¡visi6n de Desarrollo Econfmi

co de C.V.C.-PLAUEICOP; e I SEI'¡. se retiró de esta zona desde comienzos de I

presente añ0. Las comun¡dades de Amarales y de uhanzará han recibido algu
na asesorfa brindada por funcionarios del Donvenio 355¡ principalmente a

nivel de la capacitaci6n socioempresarial y organizativa.

Hasta finales de 1986, el apoyo logfstico con que contaban los funciona

rios locales era suministrado por el lliC0PA, y consistfa en algunos equi

pos para la movi lización en precarias condiciones que le ocasionaban gran

des riesgos a los funcionarios. Solo hasta comienzos de l9B7 se proporcio
na un mejor apoyo logfstico, consistente en l¿ dotac¡6n personal para los

funcionarios y en el suministro de dos motores fuera de borda de 25 H.P.

Desde Jul ío del presente añ0, la t-aja t,enor se encuentra en total estado

de i liquidez, no pueden supl irse los gastos de operaci6n que demanda el
desplazamiento de los funcionarios y por lo tanto, las labores de segui

miento, control y asesorfa se están cumpliendo en forma irregular.

5.5.5. El Crédito, la Asistencia Técnica y la Capacitación.

El primer crédito asociativo, otorgado en el marco del Plan Cauca-l.Jariño,

benefici6 a 35 pescadores artesanales pertenecientes a la conunidad de

Chico Pé.rez. [.richo crédito fue otorgado en el año de 1983 por el monto de

I 1.938.464.oo. Se pactaron doce cuotas bimensuales y dos rneses de gracia,
ademf,s de un inter€s anua I de I l6.Oi.
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Durante el segundo semestre de l9U fueron refinanciados seis grupos de r

pescadores de la comunidad de Chico Pérez, en un rnonto Oe $ 2ZO.OOO.oo; e I

sistema de refinanciaci6n consistfa en el pago de ocho cuotas bimensuales,
concedi6ndose dos meses como perfodo de gracia. A6qfll!5, se concedi6 un nue

vo crédito a un grupo conformado por cinco pescadores; la f¡nanciaci6n fue

Oe $ Seo.ooo.oo, estableciéndose las mismas condiciones pactadas con los
p esca dor es ya f i nanc i a dos.

En los nreses de l.,ayo y Junio de l9B4 se otorgaron crSditos a las comunida

des de El Cantil y de Lazán. Eñ Lt Cantil se entregaron recursos creditl
cios del orden de los $ 933.333.o0, beneficiánoose a cuatro grupos que reu

nfan a doce pescadores; el prÉstamo deberfa ser cancelado en un plazo de

30 ¡:reses (14 cuotas b imensua les y dos meses como perf odo de grac ia). En Ba

zán se entregaron recursos credit ic ios por $ 43O.BO0.oo, si endo benef ici a

dos doce grupos que asociaban a 3ó pescadores; se establecieron !as mismas

condiciones pactadas con los pescadores f inanciados en Chico Pé.rez.

En Octubre de lg8r-, se ampli6 la cobertura crediticia en la comunidad de

El Canti l. Cuatro nuevos grupos que asociaban a doce pescadores fueron fi
nanaciados con $ 9B8.OOO.oo de crÉdito. De otra parte, se le ampl ió el cré

dito a tres grupos ya financiados en una cuantfa de:l 375.000.oo. En la
misma fecha se le emplió el crádito al Grupo No.8 de la comunidad de Ch¡

co Pérez en una cuantfa de $ lO7.oOO.oo. Además, nueve grupos de la comunl

dad de El Cuerval, que agrupaban a 27 pescadores, tarnbién fueron beneficia
dos con cráO¡tos asoc ¡at ivos.

A finales de 1985, ya en el marco de las acciones desarrollada§ por el Pro

grama rrP.P.P.rr, la comunidad de La Ensenada fue beneficiada con un cr€dito
por $ 5.6lt.OOo.oo; se favorecieron doce grupos conformados por 36 pescado

res dedicados a la captura de camar6n. El sistema de financiaci6n estable

cido consistfa en el pago de once cuotas bimensuales y una mensual; se con

cedieron dos s¡eses como perfodo de graci ay y ¡ se pactaron intereses del

16.O:i', anua l.
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Durante l986 no se irrigaron nuevos crÉditos, pero si se concedieron refi r

nanciaciones. En el prímer semestre del año dos grupos de ta comunidad de

Bazán fueron refinanciados por un valor de $ 143.710.oo. En el segundo se

mestre del mismo año dos grupos de la cornunidad de Chico Pérez también fue

ron refinanciados por un valor oe $ ::e.500.oo.

En I'iarzo de 1987 se ampliaron los créditos concedidos a once grupos, asf :
un grupo de La Lnsenada se benefici6 con una ampliaci6n por § l2O.O00.oo;

un grupo de Bazán obtuvo una ampl iaci6n crediticia por $ t.l50.OOO.ooi yr
nueve qrupos de El Cuerval se beneficiaron con una ampliaci6n del crédito
por $ 5.724.2oo.oo.

Los Últi¡nos 17 crÉditos fueron otorgados en el segundo semestre de l9B7 y

permitieron la incorporaci6n de las veredas de Juanico y l.iacharal al pro

yecto zonal, asf como la ampliación de la cobertura en Chico Pérez. Dos

grupos de t,acharal recibieron crÉditos asociativos por $ Z.tSO.9OO.oo, al
tiempo que l5 pescadores de Juanico agrupados en cinco organizaciones se

beneficiaron con $ 3.806.080.0o de créoito. Los diez nuevos grupos de Chl

co P6.rez, conforrnados por 27 pescadores, se f inanciaron en $ 8J47.2OO,oo.

También en el segundo semestre de 1987, seis grupos de pescadores de Chico

Pérez obtuvieron una ampliación de los cr6Oitos por un nronto de aproximada

mente l, +.Zel.2OO.oo, beneficiándose lB pescadores artesanales.

De otra parte, la asistencia técnica hacia los pescadores, inicialrnente
fue brindada por los funcionarios del Plan Cauca-l',lariño; giraba en torno a

tres aspectos principales: la formulaci6n de proyectos prociuctivos, el fo

mento de la organizaci6n socioenrpresariaI y la asesorfa para eI rnanejo de

los recursos creciit icios.

A partir de la firma del;onvenio 355, las anteriores actividades continua

ron desarrollánciose, pero, ader.ás, a nivel de las veredas de r.lhico Pé,rez,

Ll Cant¡1, Ll Cuerval y cazán, y en f orma pernranente, a travÉs de visitas
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duraban en promedio unos diez dfas, se im'

y en reparac i6n y manten ir,liento de las ar

económica que presentaban los gru

reoliz6 la presente evaluación,

en fornra resutirida de la siguiente

Ya para el año de I985, la comunidad de La [nsenada fue la única que se be

nef ició en forma integral con los servicios de apoyo del ProgramarrP.P.P.tr

(capacitaci6n, asistencia tÉcnica y cré0ito). ader¡ás, los pescadores de es

ta comunidad contaron con e I apoyo de un tÉcnico vinculado a la Firma Y^t'i/r

M, Quien, a travÉs de visitas bimensuales, capacit6 en forma práctica so

bre mantenimiento y reparaci6n de los rnotores fuera de borda.

Tan solo hasta el segundo semestre de 1986, las comunidades beneficiadas

con crÉO¡tos asociativos, con la excepci6n de los pescadores de El Canti l,
quienes no recibi eron capacitaci6n, fueron favorecidas con eventos capaci

tadores por parte del SENA en las áreas organizativa, socioempresarlal y

técnica (manejo y reparaci6n de artes de pesca).

Desde inicios de 1987 el SENA interrumpi6 sus laOores de capacitaci6n. Es

ta actividad ha sido asumida por el grupo de asistentes tÉcnicos con el

apoyo de la Divisl6n de Desarrotto tconómico de C.V.C.-PLAD:lCCPr La capa

citaci6n durante el año de l9B7 ha sido eminentemente tÉcnica (métodos de

captura¡ nrantenimiento de los equipos de pesca; manipuleo, conservación y

comercial izaci6n de los productos).

5.5.ó. Análisis de la Situaci6n,-lrganizat
Asociativos.

y Lcon6mica de los Grupos

T

t
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¡Comunidad

Ch ico P€.rez

Bazán

E I Cuerva I

El Cantll
La Ensenada

Tota les (Prom. )

Valor a Pagar
((, ooo)

3.241.96

4.451 .7 I

4.535.05

2.296.33

4.502.93

19.o27.98

va lor Pagado
($ ooo)

| .781 . l5

1.434.99

].872.59

608.52

5.|.73.O4

l0.B70.lg

Cump I imiento
(ri)

55.0

32.O

4l.o
26.O

115.0

57.O

Tal como puede apreciarse, la r espuesta colectiva de las cinco veredas en

relaci6n con el pago de sus obligaciones crediticias ha sido del 57.O/" del
valor que se ha debído cancelar a Septiembre de 1987. Ue la cartera morosa,

el 25/o puede consi derarse como cje dudosa recuperaci6n, ya que dichas cuo

tas deberfan haber sido pagadas por las Asociaciones de Bazán y El üantil;
pero estas Asociaciones han entrado en un proceso de disoluci6n total y

desde 1985 no cancelan las cuotas del crédito.

De las cinco comunidades de pescadores, tan solo la de La Ensenada ha res
pondido en forma excelente con sus obligaciones creCiticias. Los pescado

res han cumpl ido con la total idad de las obl igaciones contrafdas hasta Sep

tiembre del presente año; seis de los grupos cancelaron los cráditos con

ocho meses de anticipaci6n; otros cinco grupos se encuentran al dfa en el
pago de sus cuotas; tan solo un grupo figura como moroso, pero reinteErd
los equipos f inanciados desde Septienrbre de lg%.

Las comunidades f inanciadas por el Grupo de asistencia Técnica cjel Plan

Cauca-ltariño (uazán, Ch¡co Férez, Ll Cantil y Ll uuerval), presentan bajos

niveles de cumpl imiento en el pago de los crÉOitos, lo que se generd en

gran parte por el olvido institucional a que fueron son¡etidas durante el

pr imer semestre ce 1985. Ls que, esas corirun idades, hasta Jun io cje 1985, ha

bfen respondido acepteblenrente a las obliEaciones crediticias; a partir de

esa fecha, algunas de las organizacion_es de base se disolvieron cor¡o conse
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de la pérdida de gran parte de las arte§

para I ograr I a reestructurac i 6n de las
partir del segundo ser¡estre de 1985, tan
pescadores organizados de las veredas de

En la Ásociaci6n de Ll Cuerval, el proceso de reagrupamiento ha arrojado
buenos resultados desde el punto de vista creditício¡ el ó8.O2, Oe las cuo
tas que han sido canceladas desde l9B4 se pagaron entre i,arzo y Septiembre
de l9B7; adenrás, siete grupos se encuentran al dfa en el pago de sus obl i

gaciones crediticias y tan solo dos de los grupos se encuentran en morao

En relaci6n con los pescadores de Chico Plrez, al actual momento no es po

sible estimar el grado de recuperaci6n en relaci6n con el pago de los cré
ditosr P0r cuanto solo hasta Agosto del presente año se loEró la refinan
ciacl6n de seis grupos de pescadores, los cuales no pagaban sus cuotas des

de el año de 1985.

De otra parte, y en relación con la consol idaci6n organizat iva de los gru
pos de pescadoresr puede af irn',arse que la Ásociación de La Ensenada es la
Única organizaci6n que viene adelantando acciones sociales y económicas en

forma asociativa; ejecutan acciones de aprovisionamiento y distribuci6n de

viveres y de cor;lbustible; ader;ás, en forma conjunta, contercializan el cama

rdn capturado. Adicionalrnente, ld Ásociaci6n se preocupa por prestarle ayu

das a los grüpos de pescadores que la conforman.

Ln Ll Cantil y en t,azán no existe ningún tipo de colaboración entre los

grup0s de pescadores; las -ooperativas y las Ásociaciones que se habfan

conf orn'rado han desaparec ido. La comun idad de r I Cant i l, ante la párdida de

los equipos, vive f undar,¡ental oe la capture de p iangua. Los pesceCores de

¿azán se han especial izado en la pesca de altura; esta ccrnunidad se carac
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,teriza por contar con excelentes pescadores que hacen gala de irresponsa r

bi I idad, pues a pesar de las buenas capturas no han querido responder por
las obl igaciones creditlcias desde hace dos años.

Las comunidades de El Cuerval y de ühic6 Pé.rez manifiestan respaldar inte
gralmente a las entidades en los propdsitos de reestructuración de las or
ganizaciones de base; exigen que el proceso continúe y so l icitan nayores

serviclos de asistencia tÉcnica, como condición que debe preceder a la con

cesi6n de nuevos cráditos. Ln ühico i'érez seis grupos cor¡tinrJan en la ta

bor procuctiva, nrientras que en Ll cuerval, los nueve grupos que se con

forrnaron pretenden conso lidarse social y econ6micamente.

5.5.7. Lva I uac i 6n Genera I : Conc I us i ones.

Ll proyecto pesquero que se adelanta en la comunidad de La Lnsenada debe

permitir una conclusión básica: cuando las comunidades son asesoradas en

forma integrat, eficiente y permanente, los propósitos del desarrol lo se

pueden tornar en real idades.

Los €xitos obtenidos con los pescadores de La Lnsenada demuestran clara
mente que los elementos básicos de la nnetodologfa de intervenci6n del Pro

grama "P.P.P.trr si se respetan y si se l levan a la prácticar pu€den condu

cir a un mejor estar de las comunidades. Se reivindica la importancia de

que la capacitaci6n, antes que el cr€Oito, sea el eler¡ento que cohesione

las organ izaci ones y las prepare para el adecuado mane jo de los recursos
financieros. Se ratifica que la formulación de proyectos productivos y

de diagndsticos en forrna correcta, es la me jor garantfa para que los pes

cadores puedan enfrentar en forma adecuada I as ob I igac i ones credi t ic i as.

Se deja en claro que las labores institucionales de asistencia técnica y

de seEuir,liento y control, precedidas por la capacitaci6n organizativa y

socioeri.presarial pueden facilitar enorrne,,,ente la consolidación sccial y

económica de las organizaciones de base.
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El relativo fracaso de los proyectos que han sido intplementados por los

restantes grupos de pescadores, en gran parte puede atribufrse a la inte
rrupci6n de las asesorf as en los rnor¡entos en que e I lt.lCORA, en el marco

del Convenio 355, se encargó del apoyo tÉcnico institucional (primer se

mestre de 1985). Ader,rás, para ese tiernpo ya se evídenciaban def iciencias
en la prestaci6n de servicios a nivel de la capac itaci6n t€cn ica (métodos

de captura y reparación de n¡otores) y Ce la capacitación organizativa y

soc ioempresar ia l.

Los anteriores e lernentos nos permiten af irmar que sin la part icipaci6n
permanente y coordinada de las instituciones ejecutoras del I-roEramarrP.

P.P.r¡, será r,ruy dif fcil el que se alcancen los objetivos que se mencionan

en el documentorrPlan de Cperaciones del Programa Pequeños Proyectos Pro

duct i vostr.

-ttro factor que ha tenido gran influencia en la desintegraci6n de algunas

de las xsociaciones de Pescadores, se relaciona con el hecho de que la
conformaci6n de los grupos de pesca, antes que corresponderse con las for
mas naturales de organizaci6n de las comunídades (grupos fami I iares), obe

deci6 a los esquemas y a las exigencias rfgidas impuestos por la entidad

encargada de faci I itar los recursos del crédito.

Desde el punto de vista de la formulación de los proyectos crediticios,
no se dlferenciaron ni se dimensionaron correctamente las €pocas de alta
y de baja captura, ni se programaron correctamente los montos n i I os pe

rfodos de las cuotas crediticias. Los montos de la financiaci6n no fueron

suficientes y no permitieron que los pescadores adquirieran artes de pes

ca diversificados para que pudieran ejecutar labores productivas a todo

lo largo del año ( la captura de altura y la de ori I la exigen equipos di

ferenciados y se pract ican en diferentes épocas del año)

Ln esta zona pesquera, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones

oel Litoral i'acffico, la co¡xercializaci6n de los procyctos y su conserva

ci6n se vén favoreciCas por la existencia de cavas 6 cuartos frfos a ni
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'vel cje las veredas.3in er,rbargo, los altos costos del combustible y su es,

casez en diversas épocas del año, atentan contra los ingresos de los pes

ca dor es.

La asistencia técnica que han recibido las comunidades no ha sido tan in
tensiva y permanente como se presuporrfa. Han existido los suficientes re
cursos humanos para la asesorfa, pero los recursos ffsicos y los apoyos

logfsticos requeridos por los funcionarios no se han suministrado ni en

la cantidad requerida ni con ta oportunidad exigida. La asistencia tÉcni
ca ha sido impartida por personal especializado y ello ha pern'ritido que

las comunidades hallan adquirido nuevos conocir,,ientos y que por lo tanto
sean más eficientes desde el punto de vista de la actividad productiva.

Las r.rayores necesidades de capacitaci6n en el área tÉcnica, según los
pescadores, se ubican en el área del mantenimiento y reparaci6n de los
motores fuera de borda; no se cuenta con un instructor radicado en la zo

na de inf luencia del proyecto zonal y las intervenciones del sElrA en es

te campo han sido muy escasas.
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SINTESIS EVALUATIVA DE LOS PROYECTOS ZONALES DE DESARROLLO AGRICOI,á

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS TAPAJE Y I.A TOIá.

5.6.f. Caracterización Geográfica y Socioeconómica del Area de lnfluencia.

El Proyecto Zonat del Rfo TapaJe se encuentra ublcado en la zona costera
del municipio de El Charco, el cua t pertenece administrailvamente al Depar
tamento de Nariño. El Charco se ubica sobre el rfo Tapaje t y d este munlcl
pio se llega por agua desde Guapl (Departamento del Cauca), en un trayecto
que dura noventa minutos, usando un nntor de 25 H.p.

Las comunidades de Hilario Ldpez y de Canpo Alegre, ubicadas dentro de la
cobertura del proyecto zonat, se encuentran sobre el rfo TapaJe y d¡stan
25 y 5 minutos, respectlvancnte, aguas arriba, de la poblaci6n de El Char
co, con motor uti I izado de 25 H.p,

El centro de operaciones del proyecto zonal agrfco la 
-det rfo La Tota, se

encuentra ublcado en la cabecera munlcipal de El Charco. Desde allf se pro
grama la atención a las comunidades de PolJa, Nerete, San Pablo y La Tola,
asentadas a lo largo del rfo La Tola, et cuat se ubica entre los rfos Tapa

Je y Satlnga.

DPsde El Charco se llega hasta La Tola viajando por esteros y utilizando
canoa en un trayecto que se demora noventa minutos, sl se emplea un srotor
de 25 H.P. Las comunidades de Poija y Nerete se cncuentran aguas abajo del
rfo La Tola, a clncuenta minutos de distancia con motor de 25 ll.p. i aguas
arriba encontramos a San Pablo, a una distancla que se recorre en veinte
minutos cuando se dispone de un motor de 25 H.p.

En general, las comunidades de esta región son representat¡vas de la raza
negra y se han dedicado fundamentalmente a la explotación de la madera, a

la agricultura y a la pesca. Este rf lt imo recurso es €xptotado por las comu

nidades de la parte baja del rfor por estar más cerca de las bocanas (a dos

Copia No Controlada CVC



T

T

t
t
I
I
t
I
T

T

I
I
I
I
t
t
T

I

'€RRT€C 
(TDR

-

zfr

horas en potrlllo). Las cantidades de pesca son baJas pero permiten garan
tlzar la alimentaci6n de las famillas. De otra parte, la agrlcuttura se ca
racterlza por las precarlas condiciones de tecnificación; al cuidado de

los lotes de cultlvo no se le dedica mucho tiempo, pues necesario et desa
rrollo de otras actividades como la pesca.

En la parte media del rlo, las comunidades se dcdican a la agricultura y al
I'tuqueorr de la madera; esta últ ima explotaclán es la que revi ste la mayor

importancla, pues los nativos la consideran un buen negoclo; ta inversión
de trabajo en la extracción de ta madera es muy alto, y qu¡en mayormente

se beneficia de la explotacl6n maderera es el procesador det recursoo La

agricultura cobra menos importancia que la actividad maderera, en tanto no

exlsten en las proximidades ntJcleos de poblaci6n que se constituyan en una

demanda con alguna signlficancia.

La poblaci6n urbana y rural pr6xima al rfo TapaJe está constitufda por unas

8.O0O personas, siendo adultos el 33.@ de los habitantes, mientras que el
o6.@ de la población está representada por los menores de cdad, En el rfo
La Tola, en sus riberas, viVen aproximadamente unas 2.500 personas, entre
las cuales predomina la poblaci6n infantll, en una relación de 2z I con res
pecto a los adultos. En la zona no se observan fndices signlflcatlvos de

migracl6n.

En El Charco se encuentra el Hospltal Local Reglonal ttsagrado Corazón de

Jesús'r, el cual presta servlcios a los habitantcs de las pob taciones de El
Charco, Satlnga, Mosquera e lscuandé. El centro hospitalarlo cuenta con

aceptable dotación: dispone de cuatro m€dicos, seis enfermeras, una enfer
mcra iete, una bacterióloga, un odontdlogo, sala de ciruglar €Quipo gineco

lÚgico, consulta externa y anbulatoria. Recientemente fue reinstaurado por

la Corporación Cauca-Nariño, ampliándose su capacidad ffsica para la aten
ción interna de quince personas. El Hospital además cuenta con buenos ser
viclos de agua y de luz.

Existe el servicio de Telecom, el cual posee tres lfneas. La comunicación
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con Guapi se reallza a trav€s de la bocana del rfo Guapl y de canalcs como

El Bagrero. Entre Guapi e lscuandé existe una trocha. Desde Guapl parten
otros dos caminoss uno hasta Buchanzara y otro hasta Bonanza, sltio en el
cual se encuentran las instalqciones del INCORA y del INDLREM.

La poblacl6n de El Charco carece de acueducto y alcantari I lado, en un go.úoi

casl todas las viviendas tienen su propio canal desde la casa de habitaclón
hasta el rfo. El servicio eléctrico es muy deficiente, a nivel de redes y
de planta elÉctrlca. Los aserrfos cuentan con radio_teléfonos.

Hllarlo Ldpez y Campo Alegre carecen casi por completo de una infraestruc
tura de servicios sociales báslcos; exlste una partera qulen resuelve media
namente los problemas de salud de la comunidad que no reyisten gravedad.
Existe un plan de cncrgfa eláctrica que se origina en Santa Catallna por ml

crocentrales, sobre estudios hidrom€tricos para ta producción de energia
que beneficie a El Charco, Satinga e !scuandé.

Los pobladores habitan en rústicas viviendas, localizadas a lado y lado del
rfo. Para el consumo se logra la captación de aguas ltuvias; existe un tan
que de almacenamiento construfdo a un costo oe $ 5.ooo.oo0.oo, cl cual nun

ca fue puesto en serviclo por la alta contaninaciúnde las aguas del rfo. La

hechura de pozos profundos podrfa resolyer el problema de sumlnistro de

agua potable.

Las excretas se eliminan a cdnpo ablerto o en hoyos a nivel de la tletrdo
Las pÉsimas condiciones de salubridad son comunes para Hilario López y para
Campo Alegre.

En Hilarlo López existe una escuela que requiere de! no¡nbramiento de un pro
fesor. Atgunos de los nlños asisten a la Escue ta de El Hormiguero, distante
unos diez minutos del pueblo¡ en esta escuela se educan cerca de cien niños.

5.6.2. Caracterfsticas de la Actividad productlva.
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encuentran ubicados en cercanfas

unos treinta munotos¡ se locall
son cont inuos.

Desde un punto de vlsta general, los habitantes asentados sobre ta parte
media y alta del rfo se dedican a la extraccl6n maderera y a ta agricultu
ra; en las partes más altas se observan atgunas activ¡dades mineras y se

observan unas pocas cabezas de ganado; en las partes baJas det rfo, cobra
importancla la pesca.

En el rfo Tapaje, al lgual que en el rfo La Tota, se practicaba una agri
cultura de subsistcncia, sin generacidn de excedentes, lo cual varió con

la implantaciÚn del proyecto zona! que fomenta la producciún de plátano y

piña. En la zona tambiÉn se presentan cultivos de cacao y de frutales, en

precarlo cstado y con alta incidencia de enfermedades.

Desde el punto de vista de la organización de las comunidades para efec
tuar las labores productivas, se preservan formas de colaboraciún como la
rrming¿tt o las Itjuntas de trabajort, formas que permiten et intercambio de

mano de obra. El jornaleo no es dominante en la región.

5.ó.3. Caracterizaclón de la Asesorfa lnstltucionat.

La presencla lnstituclonal se dá en la
desarrollaron acciones en el marco del

rlño. Los serviclos inlclales de apoyo

cré di to.

región desde el momento en que se

Plan de Emergencia para Cauca y Na

fueron los de aslstencia técnica y

El Proyecto Zonal Agrfcola del Rfo TapaJe fue aprob-ado en Julio de 1984

para benef icio inicial de la comunidad de Hl lario Ldpez; en Noviembre del
mismo año el 6rea de cobertura se anplió hasta alcanzar a la comunidad de

Campo Al egre.
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La ldentificacidn del Proyecto Zona! se debió a tas caracterfsticas locates
dominantes a nivel de la producción; se afirma que el rfo Tapaje es la trdes

penaa de ta zona limftrofe entre Cauca y Nariño, a nivel del Litoral Pacffi
cor puesto que abastece los requerimientos de productos agrfcolas de aproxi
mada¡nente sei s muni ci pi os.

En Hilarlo López se fomentó el cultlvo del plátano, mientras quc en Canpo

Alegre se estimut6 la producción de piña, reconociéndose la traducci6n pro

ductiva de las zonas.

A prlncipios de 1985, el proyecto zonal que vcnfa siendo atendido en el mar

co del Programa de Fomento a la Producci6n, pasa a ser integrado al Conve

nlo 355.

Desde Agosto de 1984 se habfa iniclado el proceso de rontaJe del proyecto
en Hilario López, con una duración de 18 meses. Este proyecto fue retomado
por el SE}rtA como modelo para su intervención en la Costa Pacffica, lo que

permiti6 la presencia de instructores para capacitar a través de la metodo

logfa CAPACA en programas de comercialización y de asistencia técnica indi
vidualizada, como apoyo a la labor de la asistencia tácnica. Luego se imple
mentó el proyecto en Campo Alegre, tambiÉn con e! apoyo del SENA.

Dicha activ¡dad de capacitaclón se desarrol ló a lo largo de 1985; además,

se contó con la participación del lt'lC0RA a travás de un Coordinador 0perati
vo de campo y con la participaci6n de dos inspectores agrfcolas en la parte

se segu lmiento a los proyectos.

Durante 1985, el Convenio 355 volvid a ampliar el área de cobertura de sus

asesorfas, beneflciándose cuatro veredas ubicadas a lo largo del rfo La To

la; la presencia de las entidades se di6 en forma coordinada, aprovechándo

se li experiencia ganada en las asesorfas en Hi larlo L6pez.

A lo largo ctel primer semestre de 1986, las actlvidades de asesorfa se si
guieron ejecutando en forma planificada y coordinada. La asesorfa se centró
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principalmente en orientar las labores de mantenimiento de los cultivos y
en buscar alternativas de solución para los problemas de la comercializa
cidn, con partlcipaci6n de funcionarios de SENA, de dos asistcntes tácnicos
contratados a travás de F.E.S. y de un funclonario de c.v.c.-PIADLlcop.

Durante el segundo semestre de 1986 y hasta el momento en que sc rea¡zó es
ta evaluación, la presencia del SE}{A se ha tornado en esporádica, tas visi
tas de la coordinación del lt€ORA son cada vez menos frecuentes y todas las
responsab¡ I ldades se han venido descargando en tos funcionarios locales de
asistencia t€cnica.

En realldad, los procesos de coordinaci6n interinstitucional se vlenen dan
do mas por lazos de anistad entre funcionarlos que por una ptanificaci6n ge
nerada desde los niveles centrales de las entidades.

En la zona de inftuencia del proyecto zonat, tamblén se cuenta con la pre
sencia de CAJA AGRARIA a trav€s de un prormtor de crédlto y de coRpoNARlño,
que garantiza la presencla de inspectores de bosques.

En cuanto a apoyos logfsticos, durante los años de l9g5 y 19g6, el grupo de
asistencia técnica contd con una canoa en regular estado, con un rotor y
con el suministro de fondos a travÉs de caJa menor. Para t987 se mejoró la
dotacldn en equipos: se entregaron tres motores de 25 H.p., dos canoas y
una lancha, además del campunento. pero la lliquidez de ta caJa menor, en
los tres Últimos meses ha limitado las posibi I idades de desplazamiento de
los funcionarios, dificultándose e I proceso de asesorfa y seguimiento a

las comunidades por parte de los dos asistentes técnicos.

5.6.4. El cr€dito, la Asistencia Tácnica y la capacitacl6n.

Durante el segundo semcstre de 1984, se le concedió cr€dito a 37 agriculto
res del rfo Tapaje, asociados en siete grupos de producción; cuatro de los
gruPos aglutinaban a 22 usuarios dedicados at cultivo del plátano en Hila
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rio L6pez; tres de los grupos asociaban a t5 usuarios que cultivaban piña
en Campo Alegre. Tres cuadrillas de Hilario Ldpez están conformadas cada

una por seis agricultores, mientras que otra está conformada por cuatro
productores; las cuadrl I las de Campo Alegre cuentan con cinco agrlculto
res cada una.

En la vereda de Hi lario López ¡ pol agricultor, se f inanció la sie¡nbra de

I.OOO colinos de plátano en áreas de aproximadanente 1.25 hectáreas; en to
tal se financiaron 27.5 hectáreas y 22.000 cotlnos, con un crédito por la
suma de $ 1.718.596.00, correspondiéndole a cada usuario una financlación
oe $ 78. ilg.oo.

El plan de cancelacidn del crédito estipulaba el pago de tres cuotas cada

cinco rneses a partir de Junlo de 198ó, considerándose que en dos años se

obtendrfan cinco cosechas de plátano, a partir de los 18 meses de instala
cl6n de los cultivos.

En la vereda de Carnpo Alegrer por agrlcu ltor, se f inanci6 la siembra de

5.OOO plñas en áreas de aproximadamente 3.200 mts2; en total se financia
ron 5.O hectáreas y 75,0OO plñas, con un crádlto por el monto de aproxima

damente $ aSS.eoo.oo, correspondiándole a cada usuario una financlaciún de

$ 57.0ó6.0o.

El plan de cancelaci6n del cr€dlto estipulaba e! pago de tres cuotas men

suales a partir de Junio de 1986, considerándose que a partir de los 15 me

ses de instalado el cultivo se presentarfa una cosecha con tres mses de

durac i 6n.

En Agosto de 1985 fueron refinanclados sels agricultores de la comunidad

Hilario L6pez por un valor total oe $ 2eo.716.oo ($ 46.78ó.00 por usuarioL
En Noviembre del mismo año se otorgó crédito a 49 agricultores del rfo La

Tola por un valor total de $ 5.229.672.00 ($ 106.728.o0 por usuarios), be

neficiándose las comunldades de Sofonias Yacop, San Pablo, Nerete y Pija,
con la financiación de un área de unas 6l.O hectáreas y de 49.00O collnos.
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En el primer sd¡estre de 1987 fueron ref inanciados 3 agrlcultores de la zo
na del rfo La Tola, cada uno en $ 5o.5oo.oo, con el fin de que se se¡nbrara
plátano.0tro agricultor que habfa cancelado su cráoito y que se ubicaba en
Hilario Ldpez fue beneficiado con un nuveo cr€dito por $ 229.360.oo para el
cultivo de plátano.

En la comunidad de Hi lario Ldpez, de 22 agricultores financiados, 15 (61.ofil
no han abonado a ninguna de sus obl igacione§, seis (27.úl han cumpl ido con
el 28.$ del monto de sus cuotas credlticias, y tan solo un agricuttor ha

cumplido cancelando la totalidad del cr€d¡to.
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Del lOO.ú de !a cartera que

sea $ 1.999.312.oo , tan so lo

deb fa de haber recuperado a Mayo de lgBT , 6

ha recuperado el lo.ú ( $ 209.550.oo).

En la comunidad de Campo Alegre del IOO.OÉ de la cartera que se debfa de ha

ber recuperado a Septlembre de 1987 ($ 855.99o.oo), tan solo se ha recupera
do el 24.ú ($ zog.¿oo.oo). Tres de los quince agricultores f inanciados a

nivel de cuttivos de plña no han cumptldo con nlnguni de sus obligaciones y

doce han respondldo en promedio con el pago del 3o.oS de las cuotas.

En las comunidades del rfo La Tola, ta respuesta al prograna crediilcio no

es tan deflciente. De los 49 agrlcultores financiados, l3 (27.ú) se encuen

tran al dfa dn el pago de sus obl lgaclones y cinco de eilos han cancelado
algunas de sus futuras obligaciones. De otra parter 23 usuarlos (46.Of") no

han abonado a su primera cuota, mientras que los 13 agricultores restantes
(27.úl han pagado e135.ú de sus cuotas.

Del loo.ú de la cartera que se debfa haber recuperado en el rfo La Tola a

Agosto de 1987 ($ 896.862.oo), se ha recuperado el 57.ú ($ 499.543.oo).

Desde que se inició la asesorfa tQcnica en cultivos, las recomendaciones se

orientaron hacia el manejo de espaclos definidos de trabajo en tos lotes
(áreas de sie¡nbra, distancla entre plantas, catte jones de circulación), fra

cia la selección de semil las y el mane jo de prodrctos para ta desinfecci6n
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de las mismas, hacla labores de mantenimiento de los cultiyos y hacia el ma

neJo del producto cosechado.

Este tipo de asistencia tácnica se adelantó durante los años de 1984 y 1985

con las comunidades de Hilario Ldpez y Canpo Alegre, con el apoyo del SEM

a travÉs de charlas acompañadas de audiovlsuales y con el montaje de parce

las demostrativas de experimentación.

En el últlmo trimestre de 1985 se diseñ6 un plan de comercializacldn para

la explotación comunitarla de H¡lario L6gez y se visualizd otro para el mer

cadeo de la piña.

En los proyectos de Hilario L6pez y de Campo Alegre, hacia 198ó, los esfuer
zos institutionales se centraron en tratar de garantizar la comerclal lzaclón
dc la producción. En los primeros mses de ese año, mediante I a participa
ción de un instructor del SE}'IA en el área contable, se adelantó en lo con

cerniente con la formulación y la expllcacl6n del proyecto de comercializa
ciún denominado I!APR0CHARC0'|, el cual se encargarfa úe r.nder toda ta pro

ducciún de los proyectos agrfcolas en eJecuci6n. Paralelamente a esta actl
vidad, el instructor del SENA capacitó en contabilidad a los dos t€cnicos
agrfcolas al servicio del Convenio en la zona.

A partir de este proceso inciplente de capacitación en comercialización,
la Junta Directiva de la Asociaci6n de Productores de El Charco presentó

ante los funclonarios de C.V.C.-PLADLIC@ y de SLNAr un plan de mercadeo

de la producci6n agrfcola (piña y plátano) a ejecutarse en el segundo se

mestre de !98ó. Sln embargo, las acclones de.mercadeo para la venta de los

productos en Guapi y Buenaventura gencraron altas pérdidas a causa de de

ficientes slstemas de transporte que no preservaban la calldad y el suml

nistro oportuno de los productos a los centros de dlstribución y consumo.

En dichas acciones de comercializaciún, apoyadas por el equipo de aslsten
cia t€cnica, tan solo se logr6 ta venta del 20.ú de lb producido por la
comunidad de Campo Alegre; más de 65.O00 piñas se perdieron.
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Conno resultado de esta experiencla, agrayada por el hecho de que cada agri
cultor querfa vender su producto independientemente, se determln6 no conce
der crádito a la Asociación, hasta tanto no se superaran los problemas en

mercadeo y a nivel de lo organizatlvo.

En el rfo La Tola, el año de 1986 se correspondid con la fase de montaJe
del proyecto: selección de lotes, planif icación de siernbrasr aplicacl6n de

insecticidas y de fungicldas para el control de enfermedadest y ejecución
de las prácticas culturales relacionadas con el mantenimiento de los culti
YOS.

Las comunidades de esta zona contaron con la presencia de dos t€cnlcos en

agrlcultura y de un agrónomo, en la realizacidn de las actividades ante
riormente menclonadas. Los cultivos de Hi lario Ldpez sirvleron como ltbancorr

de semi llas. Adicionalmente, los instructores del SEM capacitaron a los
agricultores en la formulaci6n del proyecto cooperativo del rfo La Tola y

en organización, apoyando la formación de lfderes a travÉs de la metodolo
gfa GAPACA.

El grupo de asistencla técnica, hacla el segundo semestre de 1986, además

del apoyo suministrado al programa de comrcializaclón, continuó realizan
do el seguimiento a las f incas, tanto en Hi lario L6pez como en Canpo Ale
grc, encontrándose en el caso del plátano una reducción del 5O.ú, en la
producci6n esperada para la segunda cosecha (finales de 1986), debido a la
falta de ejecución por los agrlcultores de las labores culturales necesa

rias para el mantenimiento de los cultivos, preyiamente definidas y progra
madas por la asistencia técnica.

Durante el año de 1987, los proyectos del rfo TapaJe y del rfo La Tola han

venido siendo asesorados por dos funclonarios contratados por el Convenio

355 con tal fin¡ sus as€sorfas se han encaminado principalmente hacia el
control del gusano tornillo en los cultivos de Hilario L6pez y del rfo La

Tola. Tambi€n se ha tratado de reorganizar a las Juntas de Trabajo en la
zona de Hilario Ldpez. Se vlenen realizando los trabaJos necesarios para
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adclantar la comerciatizaclún del plátano producldo en las veredas del rio
La Tola.

5.6.5. Anállsis de la Situaci6n 0rganizatlva y Econdmica de los Grupos

Asociatiyos.

La sltuacl6n actual de los agrlcuttores de ta comunidad de Hilario Ldpez,

desde el punto de vlsta organlzatlvo, es preocupante; han venldo desapare

slendo las formas naturales de asoclaci6n, sobre las cuales se bas6 la eJe

cuci6n del Programa de apoyo. At mlgno tlenpor por parte de los agrlculto
res se ha perdldo el interés por cl proyecto, dlficultándose hasta el reu

nirlos. Ultimamente !a comunldad se ha dedlcado primordlalmente a la explo

taci6n maderera.

De los 22 usuarlos f inanciados iniclalmente en Hl lario L6gez, soto slete
agricultores continúan cultivando plátano. El único agricultor que canceló

sus obl igaciones crediticias en forma exitosa, combind su actlvidad agrfco

la con ta explotacidn maderera, to cual le suministró los medios necesarios

para el transporte de tos productos agrfcolas (compra de potrillo y motor).

En Campo Ategre, de las qulnce flncas cultivadas y asesoradas, tan solo se

encuentran tres en buen estado; estas explotactones han ampllado su área

de cultivo; ocho fincas se encuentran abandonadas o en mal estadoi y las

cuatro restantes son factlbles de recuperar, pues su estado no es tan crf
tlco. En esta yereda, tres agrlcultores se han retirado del Programa en

forma totat. El estado de los cultlvos obedece princlpal¡nente a dos facto

res3 la desmotivactón de los agricultores por los fracasos en el mercadeo

y la avanzada edad de los productores asesorados.

Al contrario de lo sucedldo en Hl lario López, en tas comunidades del rfo
La Tola el trabaJo en grupos continúa, uti lizándose elttcambio de manorr; la

participación famlliar en las tabores agrfcotas es casi totalr asf como en

las charlas de orden tácnico y en los dfas de campo programados por los

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C (TDR

-

260

as¡stentes tácnlcos. En general, el estado de los cultlvos es bueno; tan
solo dos agricultores tienen problemas con sus totes, habiendo perdido el
50.ú del cultivo por falta de utillzacidn de nematictdas, lo que ha oca

sionado la infestación por gusano tornlt lo.

Un aspecto que permlte mlrar con optimlsrn
la se relaciona con el hecho de que estas
distante de las cabeceras munlcipales, no

manoseo de los pol ftlcos de la reglón, lo
cultores de Hi larlo L6gez, los cuales han

plan con sus obl igaclones crediticias.

el Proyecto Zonal del rfo La To

comunldades, por su localizacl6n
han sufrido la lnfluencia nl el
que sl ha sucedido con los agrl

sido aconseJados para que no cum

5.ó.6. Evaluaci6n General: Concluslones.

El comportamlento de las comunidades del rfo Tapaje a lo largo de! Progra
mar tanto en los aspectos t€cnicos como organlzativos, se puede dlvidir en

dos etapas: una, anterior a la época de producción de los cultivos y previa
a los fracasos en el mercadeo, y otra posterlor a lo anterlor.

En la primera etapa, tos agricultores mostraron un gran lnterés por el Pro

grama, demostrando un gran sent ido de organizaci6n y rte co laboraci6n, lo
que permitló la instalaciún de los cultivos en forma rápida y económica. A

la vez, se observ6 una amplla aceptaci6n de !as recomendaciones impartldas
por el grupo de asistencia técnlca.

Ourante esta primera fasq, la capacitaclón y la asesorfa técnica se reali
zaron en forma integral y planificada, gracias a la presencla del SENA y al

apoyo suministrado por el INC0RA en la parte de la coordinación.

Como resultado de las asesorfas se lograron altos volúmenes de producci6n

en 1986, los que., de acuerdo con el ltProyecto para la Comercializaci6n de

Productos Agrfcolas en el Munlclpio de El Charcorr, fueron los siguientes:
IOO.OOO piñas y 29.4OO raciones rte plátano.

Copia No Controlada CVC



'€PNT€C 
TTDR

-

261

A partir del último trimestre de 1986, el comportamiento de las comunida

des del rlo Tapaje frente al Programa comenzó a presentar cambios sustan
ciales, despu€s de que se fracasó en el mcrcadeo.

En Hilario López, el trabaJo grupal vá desapareciendo gradualmente y ta ac

tlvldad agrfcola viene siendo reemplazada por la explotaclón maderera; en

Campo Alegre se eyidencia.- slntomas de apatfa hacla el Programa, y aungue

se contlnúa con cierto trabajo asoclativo, las fincas en un 60.úo están
descu i dadas.

La particlpaci6n institucional durante esta etapa ha tenido un comportamien
to simi lar al de los agricultores; el INCORA desaparece de !a región y el
SENA reduce notorlamente su presencia; la asesorfa y la capacltación que

dan en manos de los dos aslstentes técnicos contratados por el Convenlo.

El cambio en la actltud de los agrlcultores fue motivado por las pérdldas
tan altas generadas por los fal I idos lntentos de comercial izaci6n exitosa
de tos productos. Et análisis de la informacl6n, tanto primarit como secun

daria, nos permite las siguientes conclusiones:

El fracaso de la Asociación APR0CHARCO, se debi6 a la falta de estudios
y de asesorfas en mercadeo, a la escasa capacitaci6n recibida por los
agricultores y a la falta de experiencla de los productores.

No se contó con un mercado seguro en Buenaventura ni se tuvo posiblli
dad de acceso a sitios que aseguren la compra de los excedentes; hoy en

dfa estas'condiciones siguen vigentes¡ y e! mercado local tan solo está
en capacidad de absorber un lO.ú de la oferta de los agrtcultores.

No se cont6 con transporte oportuno y adecuado en los perfodos de mayor

producción, para la movilizaci6n de los productos sin que se deteriora
sen hasta otras zonas para su venta.

Los fletes por concepto de transporte son muy elevados, ante la gran de
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manda por este serv¡cao y ante los buenos precios pagados por los made

r eroso

La variedad de piña cultivada en la reglón es muy acuosa y el producto
durante el transporte sufre numerosas magulladuras; a esto se le suna

el hecho de que los agricultores por tradiclón cosechan piña madura, la
cual en dos dfas se descompone.

La carencia de registros reales tte producci6n no permiti6 planlf icar en

forma correcta los volúmenes y los sitlos de vcnta de los productos.

El problema de los agricultores no es tanto el producir sino el poder

vender. En Canpo Alegre, a pesar del desculdo en que han estado los cul
tivos, se espera para el año de 1987 una producci6n cercana a, lIO.OOO

plñas, de acuerdo al proyecto de reestructuraci6n y condonaci6n de inte
rescs, presentado por la asistencia técnica en Agosto último. Nos asal
tan varlas preguntas: Quián vá a consunir esas lIO.OOO piñas ? Se ha

capacitado a los funcionarios locales y a los agricultores en la formu

laci6n y ejecuci6n de proyectos de mercadeo ? Cómo se garantlzará un

transporte oportuno, seguro y no oneroso hasta los centros de distribu
clón y consumo de los excedentes ? Durante el manipuleo, la moyiliza
ción y el transporte de la piña, como se lograran reduclr las cuantio
sas pÉrdidas y mermas en un producto tan perecible ?

Queremos advertir que si el Convenio 355, a nivel de sus organis¡nos de dl

rección y rle coord¡nación, no sc apropia de los problemas de la comerciall
zaclín¡ no brinda asesorfas especlalizadas¡ y¡ to capacita a los funciona

rios locales y a los usuarlos, todos los proyectos agrfcolas continuarán
estando condenados al fracaso en el Litoral Pacffico.

Más aún, concretamente a nive! del proyecto zon¿l en estudio, el fracaso

del rfo Tapaje puede transmitirse a las comunidades del rfo La Tola, a pe

sar de la capacidad de organizaci6n y de la laboriosldad que caracterlza a

los agricultores, si se fracasa en la comercial ización.

I
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5.7. S INTES ¡S EVALUAT IVA DEL

COAS.

PRJYEUTO ZONAL DE DESARRoLL0 F,'ilNERo Dl_ gtR,lr

5.7.1. Caracterizaci6n Geográf ica y Socioecondmica de I Area de tnf luencia.

Las comunidades atendidas por e I

cuentran local izadas a I suroeste
en !os mun ic i p ios cie barbacoa s y

nada Llanura del Pacffico.

proyecto zonal minero de Barbacoas se en

de Colombia, en el Departar,rento de l.ariño,
l.,aguf , los que se localizan en la rlenomi

La regi6n se encuentra hañada por los rfos Patfa, t.laguf , Telernbf y (;uelmam

bf, principalmente, en cuyas riberas se establecen los focos minerol obje
to de estudio, asf:

I'iunicipio

l.iaguf

Ver e da

Aurora

Estero Seco

L I Chocho

La Humi ldad

Coscorrdn

Zapote

Rfo

t;agu f

l'ra§uf

Pat fa

Te lemb f

Telembf

Gue lmamb f

Sector

Parte a lta
üanal en la partr baja
Parte ].iedia

Parte l.,iedia

Parte lviedia

Parte Llaja

Lsta regi6n geográfica, conocida con el nombre de Tierras Bajas del pacffi
co, tiene una altura inferior a los l0O m.s.r'r.Í1. y presenta leves or¡dula

ciones sobre el terreno. La temperatura media es de 28"C; la humedarj osci
la entre el 80.Q1" y el 95.ú"; se encuentra una alta precipitaci6n, propia
de la llanura del Pacf f ico, cuyo prornedio anual llega a los 8OO m.m.

tsarb aco as

Desde úarbacoasr principal centro
parte una carretera que conduce a

carreteable destapado y estrecho,
la carretera t iene una I ong i tud de

rren en cuatro horas.

socioeconór,¡ico y cor,rercial de la regi6n,
Junfn, sobre la vfa Pastojfumaco. Ls un

en pÉsimas condiciones de mantenir,iento;

56.0 kras., los que norrna l¡ner¡te sr, reco
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Las vfas f luviales continúan siendo las prirrcipales redes de comunicación

natural, utilizadas por la inmensa rnayorf a rle la poblaci6n rural del Lito
ral Pacff ico. A través de los rfos Patfa, t'laguf, Telembf y Guetmambf se

efectúa la movi I izaci6n de los nativos haci,r Uarbacoas.

Las distancias y los tiempos aproxir¡ados de recorrido por la carretera,
son los siguientes:

tsarbacoas - Junfn:
Junfn - Pasto:

Junfn - Tumaco:

Los t iempos aprox imacjos de

56.0 kms. y cuatro horas de recorrido
179.0 kms. y se¡s horas de recorrido
¡20.0 P.ms. y cinco horas de recorrido.

recorrido por rfo, son los siguientes:

Barbacoas - Payán: 3.0 horas en canoa con r¡otor de 25 H.P.

8.0 horas en can¿lete

Barbacoas - Lstero Seco: 2.5 horas en canoa con motor de 25 H.p.

12.0 horas en can¿lete

barbacoas - Ll Chocho: 2.5 horas en canoa con motor de 25 H.P.

Barbacoas - Zapotez 20.0 minutos en c¿noa con motor de 25 H.P.

1.5 horas en can¿lete

ljarbacoas - Coscorr6n: 15.0 minutos en conoa con motor de 25 H.P.

2.0 horas en can¡lete
Barbacoas - La f-iumildad z 25.O minutos en c¿noa con motor de 25 H.P.

3.0 horas en can¿!ete

Barbacoas - La Auroraz 4.O horas en cania con motor de 25 l-l.P.

Payán - Estero Seco: 45.0 minutos en ccnoa con motor de 25.H.P.
3.5 horas en can¿ I ete

Payán - El uhocho: l.O horas en can'.a con motor de 25 H.P.

el municipio Roberto Payán existe un aer'.puerto privado con una pista
500.0 r¡ts.; el servicio es prestado por --.TLtü1 los dfas Lunes y Viernes

vuelos procedentes de Tumaco.

En

de

en
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Respecto al origen de la poblaci6n nat iva, reseñemos algunas caracterfsti
cas básicas del poblamiento. A f inales de I siglo )iVl, f ueron introduci dos

en forma masiva hombres de raza negra y de origen africano, en condiciones
de sometirniento y de esclavitud, para traba jar en la exp lotaci6n de !as ml

nas de oro en el área de Barbacoas. Los descendientes de estos hombres son

en la actual idad los pobladores de la regi6n.

La poblaci6n ubicada en las cabeceras municipales representa entre el 2O.O

y el 25.O/" de la poblaci6n total. A su vez, la poblaci6n infantil, tanto a

nivel urbano como rural, representa el 47.ff, Oe la poblaci6n total, ta que

se estima es de aproxirnadamente 2ó.000 hab itantes.

En la üosta Pacff ica, el rfo, además de ser para la poblaci6n la vfa prin
cipal de comunicaci6n, define e identlflca a las cornunldades con un senti
do de pertenencia. El ecosistema propio de cada uno de los rfos caracterl
za a los habitantes de sus riberas, ya que globaliza una serie de elemen

tos econdmicos y socioculturales muy particu lares. Asf, tas comunidades

asentadas en las riberas de los rfos Telembf, Patfa, P,aguf y Guelmambf,

hist6ricamente se han caracterizado por depender de la actividad minera,
hecho que ha originado numerosos asentamientos sobre las zonas pr6ximas al

curso de los rfosr poF la necesidad de explotar minas aledañas a los cauda

les de agua.

Los asentamientos poblacionales se levantan sobre las riberas de los rfos,
en forma lineal y dispersa.Las viviendas se encuentran erguidas sobre pilo
tes; en su construcci6n se emplean los materiales propios de la zona (made

ras, palmas, f ibras) y, €n algunos casos, láminas de zinc para los techos.

La disposici6n del espacio es muy funcional y se corresponde con la reali
dad sociocultural de la regi6n: un gran cuarto sirve de sitio de reuni6n,'
comedor y cocina; otra área sirve como habitaci6n para dormir. La falta de

instalaciones sanitarias, de suministro de agua potable, de energfa el€c

trica y de un sistema adecuado para la disposici6n y eliminaci6n de basu

ras, es eI con¡0n denonrinador en la cesi totaI idad de los poblados ribere
ños del Litoral Pacff ico.
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La mujer desempeña un papel importante en cuanto a las funciones socioeco
ndmicas y como educadora del niñ0. Al hombre se le considera como elemento
trabajador. La pol igamia, aunque se rechace i deo l69icamente, en ta real i

dad se practíca; la comunidad la acepta en el senti do de que se le permite
a un hombre tener otra mu jer además cje ta ttpropiEt,, siempre y cuando la
sostenga econ6rnicamente junto con los hijos que existan de tal uni6n.

La movi lidad de la poblaci6n masculina de esta regi6n es más acentuada en

el grupo poblacional de los lB a los 25 años de edad; está dada por la ma

yor o menor demanda Ce nano de obra en zonas agroindustriales del Valle
del Cauca, para el trabajo en el corte de ta caña a nivel de lngenios azu

carer o s.

Con relaci6n a las mujeres, el éxodo se produce hacla Cali principalmente,
para el desempeño de of icios dor¡Ésticos. Al igual que los hombres, las mu

jeres generalmente retornan a su lugar de origen, ciespuÉs de haber trabaja
do unos dos años.

Los principales factores que impulsan a

hac ia los po los de atracción económica,

serv ic i os de sa I ud y de educac i 6n.

En ijarbacoas, la energfa'el€ctr
ca con capacidad de 7OO kw.; el

tible (se consumen ll0 galones

nanriento de la planta eléctrica
capacidad de 50 kw., pero no se

poblaci6n rural a movilizarse
re lac i onan con I a carenc ia de

ica es suministrada por una planta eléctrl
servicio es irregular por falta de combus

de A.C.p.l'r. por cada cinco horas de funcio

). Ln iroberto f-'ayán ex iste una p lanta con

enc uentra f unc í onando.

la

se

Tanto en tarbacoas como en Roberto Payán, los pobladores cuentan con los
servicios del !trt-l'lA (provisi6n de alimentos) y del ICA (asistencia t€cnica
agropecuaria). Las of icinas del ljanco de la FiepúOl¡ca, de TELEC$4, de Ca ja
Ágraria, de 1.C.3.F. y del S.E.l'i. (Servicio de Lrradicaci6n de la l.,alaria)
solo tienen sede en tsarbacoas; además, en este municipio funciona la Emiso

ra Radio Gultural Telembf.

,,)
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A travÉs del Convenio C.V.C.-CEDEIIAR y del Plan de Acci6n Urbano y Regional
para la Costa Pacffica de llariño y Cauca, se adelantaron obras de recons
trucción y de ampliación de las redes, y de instalaci6n de transfornudores,
en la localidad de Payán. Dentro de este rnismo plan, la C.V.C., mediante un

Convenio suscr ito con El.iPOI'¡AR, construyó hac ia lgBZ, en Barbacoas, una p lan
ta de tratamiento del agua para el consumo, la cual presenta deterioro en

algunas de sus obras como producto de una inadecuada operaci6n y de un defi
c i ente manten ir¡i ento.

En Barbacoas, durante l98tr , fue construfdo el sistema de acueducto. Existe
un tanque de almacenamiento, desdeel cual se bombea et agua hasta las vivien
das sin ningÚn tipo de tratamiento; el suministro de agua se real iza dos ve

ces al dfa en forma regular, satvo en tas Épocas de verano.

servic¡o de alcantarillado municipal no existe sino en Barbacoas, con

cobertura cercana at 30.úf, y en las zonas pavimentadas; la gran mayorfa
las casas de habitaci6n no cuentan con este servicio.

El Hospltal local San Antonio de Barbacoas presta los servicios de consulta
externa, consulta especial izada, internado, cirugfa, laboratorio, urgencias
y odontologfa. En forma permanente se cuenta con el siguiente personal: un

odontólogo, tres mÉdicos, una bacteri6loga, dos enfermeras, dos trabajado
ras sociales y un promotor de saneamiento, además de auxitiares de enferme
rfa y de bacteriologfa. De este tlospitat dependen los Puestos de Salud de

San José y de San Ántonio de Telembf en et municipio Roberto payán y et de

Payán, en el municipio de l.iaguf. En dichos Puestos de Salud se atienden ca

sos de primeros auxilios, de partos y de inyectologfa, adenrás del suminis
tro de drogas que no requieren de fórmula mÉdica.

ft
una

de

Las causas más frecuentes
des intest inales y de las

es la enfermedad de mayor

parteras empfricas y con

, de mortal idad entre los niños son las enfermeda

rvfas respiratorias. Lntre los adultos, la nialaria
incidencia. Las comunidades rurales cuentan con

curanderos 6 ttpract icantestr.
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A nivel educativo, los servicios son muy irregulares y deficientes. El matc

rial de enseñanza y el mobiliario en las escuelas son muy precarios. De la
misma n¡anera, las plantas flsicas esco lares presentan bastante deterioro,
ya que son contrucciones de madera. Un nivel significativo de la población

se encuentra en condiciones de analfabetismo; solo un bajo porcentaje de

los habitantes sabe leer, escribir 6 dominar la aritmÉtica básica.

A continuaci6n se especifican t pdra la zona en estudio, el n0mero de aulas

escolares, de profesores y de alumnos, asf como la cobertura de la educa

c i6n pr imar ia.

Vere da s

Zapot e

Co sc orrón

La l-lumildad

Estero Seco

La Aurora

E I Chocho

l,lo. de Aulas No. de No. de Alumnos I'io. Profesores

5.7.2. Principales Caracterfsticas de la Actividad Productiva.

La propiedad de la ti erra y el derecho a trabajar en las minas, están cond¡

cionados a la pertenencia por descendencia; es decir, el parentesco respal

da una estructura formal de prcpiedad, de herencia y de derecho al trabaJo,
propios del grupo, y diferente al rágimen institucional de propiedad que se

dá en el interior del pafs.

Lscoger un frente de traba jo signif ica limpiar y de I imitar un área de tie
rra dentro de la propiedad del tronco geneal6gico paterno o trraterno y comu

nicar el hecho al grupo familiar. [-sto puede hacerse siempre y cuando el

área no haya sido desmontada y no tenEa seña les de hai.¡er sido sembrada, 6

en tanto et dueño anterior no desee usar más el terreno y conceda el rjomi

ni o al nuevo asp irante.

I

I

I

2

I

C ur sos

4

3

3

5t

42

60

30

I

I

3
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Ln fstero Seco y en casi todas las restantes veredas, la herencia de la tie
rra y de los derechos a trabajar en las minas en lo que concierne a las fa

mi lias, se estructuran en la rnedida en que los hijos crecen y están en capa

cidad de trabajar y de contribufr a la econornfa far¡iliar. Un padre o una ma

dre, por ejemplo, entreEan a un hijo un pedazo de tierra para que lo limpie
y lo sienrbre, pero parte del producto debe contribufr a la dieta f amiliar.
Sin embargor cuando el jóven se casa, el terreno queda de su propiedad y ce

sa la obligaci6n de participar en el mantenimlento cie la casa de sus padres.

La minerfa es la actividad más importante de

ci6n como por los ingresos que genera. In la

tanto hombres como mujeres, durante la rnayor

combina con otras act¡vi dades product ivas.

la regi6n, tanto por la tradi
extracci6n del oro partic¡pan
parte del año. La rninerfa se

La extracci6n maderera se dá por temporadas y proporciona algunos ingresos.

Aproxímadamente et lO.O,l' de la población de ta zona se dedica a las labores

forestales; algunas veces la alternan con la minerfa. En épocas de verano

cortan las trozas y en invierno las tiran al rfo pera rnovilizarlas hasta

los aserrfos, los que se local izan en las cabeceras municipales (barbacoas,

principalmente). La explotac¡6n es individual; el producto se comercial iza

directamente con el dueño del aserrfo, el que paga de contado y en efectivo.

La agricultura tan solo satisface las necesidades de consumo de la familia
y se explota en forma alterna con la minerfa; es una actividad productiva

de subsistencia y de recolecci6n. Las labores son ejecutao'as por los miem

bros de Ia f amilia y en algunos casos se dá el ttcambio de manott. Las técni

cas uti I izadas son muy senci I las y se desconoce el uso de insurnos agroqufrni

cos. uada farni I ia cultiva varias parcelas, en extensiones de una ó dos hec

táreas; los productos que se cosechan para el consumo son el plátano, el ba

nano, el chontaduro y el maiz, principalmente. .

La pesca ha venido desapareciendo poco a poco como consecuencia del dragado

de los rfos y por la uti I izaci6n de prácticas nocivas como el uso de la di

nanlita. Lscasamente se capturan sábalos en corrales que se co locan a la ori
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personas recurran

miembros de la fami lia cuiden de pocos cerdos o gallinas,
consumidos.

Aproximadamente el 8O.Ol de la poblaci6n participa de la extracc¡ón aurffe
ra. Los sistemas de explotación varfan dependiendo de la ápoca del año y
de las herramientas utilizadas. Para la explotación semi-industrial, que

utiliza draguetas, se prefieren los meses secos (verano), cuando los nive
les de los rfos son bajos. En la extracci6n artesanal, en la cual la dispo
nibilidad de agua es elemento fundamental, se prefieren las épocas de in
vierno.

En las labores de extraccl6n se uti lizan motobombas para subir el agua has

ta los frentes de trabajo, ó se practica el mazamorreo a la oril ta de los
rfos. Pare la repartici6n del oro se uti liza el s¡steme de distribución
Itpor partestr. En la minerfa semi-industr ial, dos partes le corresponden at

dueño de la motobomba, una parte le pertenece al propietario de la mina,
y, otra parte se distribuye entre los r¡iembros participantes del trabajo.

La Cuenca Alta del Rfo llaguf fue explotada por una Compañfa extranjera, la

cua I desalo j6 a la pob lación allf asentada. A partir de lg%, la Compañfa

l.i¡nera Texas-Colombia se retira sin liquidar a los trabajadores y sin pa

gar deucias por concepto de alimentos, combustible y otros elementos. lnme

d iatamente sus ínsta lac iones f ueron ocupadas por la Conrpañf a I,iinas Sur Co

lombiana.-|4lSCO-, la cual continu6 con la explotaci6n del oro. Se presenta

ron protesta por parte de la comunidad local, ya que la licencia inicial
mente concedida a esta Compañfa era de exploraci6n y no de explotaci6n.

En la actual idad, buena parte de los grupos mineros de la regi6n continúan

trabajando con las niismas tÉcnicas utilizadas en Épocas cie la Colonia y

con la I'cuadrillarr como unidad econór¡ica de base y sistema distributivo de

I a fuerza de traba jo.
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Cada cuadrilla está compuesta por los nriembros de la familia nuclear y ex

tensa. Dentro de la estructura de la cuadri lla se establece una jerarqufa
basada en la delegaci6n de responsabilidades. La fuerza de la autoridad la
ejerce el jefe o capitán de cuadri I la, quien es el encargado de la disci
pl ina, de r ecolectar el oro que durante la semana ha extrafdo la cuadri I la,
de organizar a la Eente sobre los Cistintos sitios del canal6n, de anotar

los dfas que cada individuo trabaja y, al final de cada semana, de repar
tir entre los mienrbros de la cuadrilla una sur¡a cie dinero o una cantidad
del metal proporclonal con los dfas trabajados. El mismo jefe es quien se

desplaza hasta uarbacoas para vender el oro en la agencia del Banco de la
República. De igual manera, es quien inicia et rompiniento de la peña mine

ra con la barra de hierro.

Para la exptotaci6n rninera de esta regi6n, el elemento fundamental es el
agua I luvia que se acumula en pi las o reservorios construfdos con maderas

de los bosqües en las partes altas de las terrazas. Una vez que se dispone

de agua se inician las labores con la tÉcnica más frecuente de la minerfa,
la cual consiste en desbaratar la peña que contiene tongloiilerados de pie

dra, barro y arcilla, para luego lavar y movi lizar manualmente todo ese ma

terial. De esta rtmazamorrart se obt iene f ina lmente el po tvo de oro, e I que

se extrae con la batea o plato de madera, trabajo que generalmente es he

cho por las r¡ujeres, separando la ttjagua,t (nrezcla de oro y de partfculas
de hierro) del oro, el que se deposita sobre el borde de la batea.

La niujer desempeña una funci6n socioecon6mica importante dentro del grupo.

A¡ igual que el hombre, desde temprana edad (clnco o seis años) asiste a

losrrcortesrtmineros para conocer las tÉcnicas asignadas a su sexo. 1.,ás

tarde, hacia los once años, el proceso de socializaci6n establece que la

niña entre ya a trabajar en la cuadrilla. Ella se ocupa esencialmente de

las ¡¡guascastr o cadenas hunianas que van retirando las piedras derribadas

por los hombres. También pro'Íundiza los canalones haciendo rias fino el ba

rro dentro del cual se encuentra el oro, y "playarr con las bateas para se

perar f inalnrer¡tc el i.ietal de la "jagua'r.
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Al hombre se le han asignado ciertas fases del laboreo en tas minas. Romper

la peña 6 rtcovarrr es un oficio hecho tan solo por los varones. Tambián los
hombres rr jalantr 6 trchocantt (golpean los guijarros para que sue lten la arci
I la rica en materiales aurfferos) en el canat6n, junto con tas mujeres¡ ade

lnás, transportan piedras o cascote en t,pondostt de madera (bateas alargadas
que terminan en dos asas).

Las herramientas que se uti lizan en el trabajo minero son la barra de hie
rro, la pala, la pica, el almocafre (combinaci6n de hoja metálica y mango

de madera), los pondos, las bateas y los cachos, que son cucharas de totumo.
Los niveles de producción obtenidos a través de este sistema de exptotaci6n
y con esas herramientas son demasiado bajos.

El oro que se extrae se pesa en batanzas de madera que cada grupo posee. Et
pesaje obedece al siguiente sistema: un Erano es et peso que resulta de ba

lancear el oro con un grano de maiz; diez Eranos son iguales a un adarme;

l6 adarmes son equivalentes a una oñZE¡

Uno de los grandes problemas que enfrenta el minero se presenta en el momen

to de la venta del oro al lianco de la fiepública. ge una parte, según los mi

neros, el ki late no corresponde a la verciadera ley. De otra parte, en los
recibos que expide e I bjanco no aparece inforn¡aci6n sobre la calidad del oro

negociado, hecho que pernrite abusos en el mornento de la liquidaci6n.

Jtros problemas que golpean adversamente al rninero se relacionan con los
elevados costos del transporte hasta Barbacoas y con la falta de lfneas de

crédito para la cotnpra de herranrientas y equipos. En la actualidad se v¡e
nen otorgando crÉditos de no muy amplia cobertura con recursos provenientes

de I Convenio C.V.C. - Ca ja Agraria, en el marco del pLADrlc[]p.

5.7.3. Caracterizaci6n de la i.sesorfa lnstitucional.

Las prir¡eras acciones institucionales en la zona se dieron en el sequndo se
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mestre de 1982, a través del Plan Cauca-Nariño, el cual fue formulado por

la C.V.C. y por delegaci6n del Departamento liacional de Planeaci6n; dicho
Plan contd con la vinculaci6n y e I apoyo de Ul'¡ICEF.

Las principales actividades de los funcionarios vinculados al Ftan Cauca-

t'iariño se correspondfan con la elaboración de diagnóst icos y con la formu

laci6n de proyectos crediticios que apoyaran las actividaoes productivas.
En 1983 se formulan los primeros proyectos que deberfan ser financiados
con recursos credit icios provenientes del Convenio C.V.Co - Cd ja irgraria:
el proyecto minero de La Aurora (Rf o l.laguf ) permite la irrigaci6n de un

crEdito para la adquisici6n de equipos por los grupos mineros.

Durante el año de lg8/-, se celebra un Convenio entre C.V.C. y FUI{DELPA, to

que permite la contratación de funclonarios encargados de prestar asesorfa
técn i ca.

Una vez que inicia operaciones el ProgramattP.P.P.tr, hacia f inales de lg84-,

se comíenzan a benef iciar los grupos asociat ivos de-mineros con la irriga
ci6n de créditos, gracias a la existencia de un Convenio de Fideicomiso en

tre la C.V.G. y la Caja Agraria, en el marco del Convenio 355.

Hasta Dicientbre de 1985 pueden contabilizarse conro benef iciarios de esta

modalidad de crédito a Ios siguientes grupos de mineros:38 usuarios de

La Aurorar 3T de E.stero Seco, 3l de Ll ühochor 47 de Zapoter T5 de Cosco

rr6n y 42 de La Humi ldad.

Ta! como ocurrl6 en otros proyectos zonales, durante buena parte del año

1985 no se brindaron asesorfas en forma permanente a los minerosr por los

lnconvenientes que se presentaron en el nombramiento y la asignaci6n de

personal técnico al iniciar acciones el Convenio 355.

Hacia finales de 1985, el proyecto zonal minero

culaci6n de un asi stente técnico, contratado en

A part ir del segundo semestre de 1986, se logra

Barbacoas logra la vin
marco del Convenio 355.

incorporación de un ase
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sor minero y de un motorista, como apoyo al componente de asistencia tÉcni

ca. Dichos funcionarios, asesor y motorista, son personas oriundas de la
regi6n y conocedoras de la actividad minera; tal como se demostrará más

adelante, su concurso permiti6 que los grupos mineros realizaran en forma

más eficiente sus labores y que entraran a ponerse al dfa con sus obliga

ciones crediticias. El asesor minero presta apoyo directo a las comunida

des mineras durante diez dfas al mes, mientras que el motorista asesora en

forma práctica durante l5 dfas almes, de acuerdo con el contrato de aseso

r fa pactado.

El SENA, por su parte, no ha rad¡cado instructores en la zona, y !a capaci

taci6n impartida se ha hecho a travás de cursos esporádicos en las áreas

t€cnica, organizativa y socioempresarial, por lo cual se puede afirmar que

no se han respetado los principios básicos de la metodologfa CAPACA.

Por su parte, los funcionarios adscritos a la Divisi6n de Desarrollo Econ6

mico de L.V.C.-PLADEIC0P h¿n ¿poyado la coordinaci6n del trabajo institu
cional, han supervisado el cumplimiento de tas rnetas-pactadas a través de

las programaciones y han procurado diversos apoyos logfsticos al equipo de

asi stencia tÉcn ica.

Ll grupo de asistencia tÉcnica, a nivel de los apoyos logfsticos, cuenta

con una caja menor descapit¿lizada desde mediados del presente año, con

dos canoas, con doS lnotores (uno de 25 H.P. y otro de 40 H.P'), con tres

chalecos salvavidas, con tres juegos de botas y con un catre en regular es

tado. Además, gracias al interés de la C.V.C., el asistente tÉcnico contra

tado a travÉs de tXTRÁS, dispone de una oficina y de una habitaci6n ubica

das en el Hospital de ¡arbecoas.

5.7.4. El Crédito, la l.sistencia TÉcnica y la Capacitaci6n.

El proyecto zonal se inici6 operando en los alrededores del Rfo i,aguf, apo

yando a la Asociación,.:inera de La i.urora, compuesta por diez cu¿drillas.
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A esta esociaci6n, en el segundo semestre de t9&3, se le otorqd un crédito
por $ t.356.380.oo.

Durante lg% tueron financiadas 46 cuadrillas pertenecientes a las veredas

de El Chocho, Zapote, Loscorrdn, La Hun¡i ldad y Estero Seco; los cráditos
otorgados alcanzaron ta suma de $ t0.463.620.oo. Posteriormente las cuadri
llas de la Asociaci6n La Humildad y una cuadrilla de La Humildad f ueron re
f inanciadas; el valor de la ref inanciaci6n fue de ! 53t.543.oo.

Asf, hasta finales de 1984, se financiaron 56 cuadrillas y 27O usuarios mi

neros se vieron favorecidos por cr€ditos asociativos que alcanzaron un mon

to total de $ t2.360.33.oo. Durante t9B5 no se concedieron nuevos crEditos.

fn el segundo semestre de 1986 se aprobó la sustituci6n del créOito a cua

tro cuadri I las de la Asociación [stero Seco y a una de Coscorrdn, confor
mándose la nueva Asociaci6n Ce Bombón y ampl iándose la cobertura de la Aso

ciación de El Chocho, en la siguiente forma:

Ias

de

v

t
t
T

t
I
I
T

I
t

El crédito de la cuadrilla No. I de fstero Seco pasó a la cuadrilla llo. I

de Bombdn. Ll crédito de la cuadri lla lio. 3 de Lstero Seco pas6 a ta cua

drilla lJo. 2 de tsombdn. Ll créOito de la cuadrilla lro. 4 de Estero Seco pa

sd a la cuadrilla No. 7 de Ll Chocho. Lt crádito de la cuadrilla t,io. 5 de

Lstero Secd pasd a la cuadri I la lio. B de El Chocho. L I créUito de la cua

dri I la l,Jo. lO de f stero Seco pasd a la cuadr i I la lro. 3 de :jombón.

En genera I ,

cfan el pago

do de grac i a

condiciones pactadas para el pago de los créditos estable
cuatro cuotas senlestrales, concedfan tres mes.es corno perfo

est lpu laban inter eses anua les de I l6.Oo,?,.

El estado de la cartera crediticia a Septienibre 30 de 1987, en forma muy

resumida, puede apreciarse a travÉs de los siguientes indicacjores:

Va lor de I os üréditos otorgados: $ 12.360.333.oo

Valor Ce las anortizaciones: $ O.?j3.DA.oo
Porcentaje de recuperaci6n de la cartera: 5C.O',1r.
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[-;urante e I segundo semestre de l9B5 los grupos de maneros no recibieron
asistencia tÉcnica de parte del uonvenio 355, en tanto no se habfa logrado

el nombramiento de un funcionario. Durante 1986, gracias a la contrataclón
del asistente tÉcnico a travÉs de EXTR¡rS, se efect0an labores de seguimien

to en cada uno de los frentes de trabajo y se real izan reuniones de evalua

ci6n con cada una de las Juntas Directivas de las Asociaciones de ¡.¡ineros.

Lurante el presente año ha continuado la labor de asesorfa desarrol lada

por el asistente tÉcnico en forma eficiente y entusiasta.

A partir del segundo semestre, el equipo de asistencia tácnica se vi6 re
forzado, gracias a la contrataci6n de un asesor experto en minerfa, cuya

labor, inicialmente se orient6 hacia el análisis del estado en que se en

contraban los grupos de producci6n y hacia la generación de recomendacio

nes tÉcnicas para el logro de mayor eficiencia en el trabajo de los grupos.

Hemos optado por inclufr el Juadro 1jo.5.7.{rel que se incluye en la siguien

te página; en él se incluyen las apreciaciones sobre el estado general de

varios de los grupos mineros en relación con la actividad productiva que

se desarrol laba a Diciembre de 1986. La informaci6n consignada demuestra

la importancia de la asesorfa t€cnica especializada, como elemento que per

nrite orientar los apoyos institucionales hacia la consolidaci6n de los pro

yectos productivos ejecutados por las comunidacies mineras.

Ll SUiÁ brind6 capacitací6n orEanizativa, en forma no muy intensiva, a las

Asociaciones i.,ineras durante e I primer semestre de 1986. Posteriormente se

dictaron cursos para la capacitaci6n de lfderes, pero la participaci6n de

las comunidades y de sus representantes fue escasa, debido a camblos de Al

tima hora en la proEramaci6n de los cursos. [rlcha capacitaci6n benef ici6

a algunos rnienlbros de las corrrunidades de Coscorr6n, La Hun',ildad y Zapote.

Los cursos sobre r¡antenir¡iento y reparaci6n cie ntotbonrbas, a cargo de un

instructor de I SEI{A (kegional del Va lle), prograrnados para 0ctubre de I año

l9C6 y para i,bril cie 19e7, no se dictaron en la vereda El uhocho. Ln las

veredas de Coscorrón, La humílcad, La Áurora y Zapote, tan solo se realiza
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ron los eventos capacitadores correspondientes a la programaci6n del año

1986. El SE¡ta no ha desarrollado ningún tipo de capacítaci6n en lo que vá

transcurr i do de I present e año.

Uurante 1987, la capacitaci6n socioempresarial se ha impartido por parte
del funcionario de asistencia técnica y ha beneficiado a las ¡rsociaciones

de La Aurora y La Humi ldad.

5.7.5. Análisis de la Situaci6n ürganizativa y Econ6mica de los Grupos

asoc i at i vo s.

Desde el punto de vista crediticio, la respuesta de las Asociaciones l.1ine

ras no ha sido la me jor: de las 56 cuadrillas f inanciadas inlcíalmente,
tan solo et 38.01', (21 cuadrillas) han cancelado totalmente sus obligacio
nes crecj.iticias; tres cuadrillas (5.O,,i) se encuentran al df a en el pago de

sus cuotas i ! t el 57.O.(' Oe las cuadri llas (32) se encuentran en mora con

sus ob I igaciones bancarias.

En forma agregada, la respuesta de los grupos mineros al progrema crediti
cio, a lo largo del tiempo, puede resumirse de la siguiente forma:

I
I
¡

t
T

t
I
I
t

Semestre

l, l9B4

I l, l9u
l, 1985

!1, l9B5

I, 1986

ll, 1986

l, 1987

ll, l987

Totales (Prorn.)

Valor a Pagar(l ooo)

339. l0

339. I 0

823. I 5

2.924.35
?.5$5.25

2.585.25

2.1o1.20

165.75

11.863.15

Va I or Pagado
($ ooo)

317.y
327.27

359.85

992.42

l.oy.47
950.94

1.272.M

958.30

6.?33.?3

üump limiento
g,)

94.O

97.O

4.O
34.0
4l.o
37.O

6l .o
578.O

5?.5
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Ll anál ¡sis de los anteriores indicadores permite conclusiones interesan

tes. De una parte, a partir de comienzos de 1985, época en la cual los gru

pos rnineros carecieron de asesorfar €mpieza a presentarse una cartera moro

sa. Y, de otro lado, desde comienZos de 1987, Época en la que se refuerza

el equipo de asistencia técnica conrenzándose a brindar asesorfa tÉcnica es

pecializada, los grupos de mineros vuelven a interesarse por ponerse al

dfa con sus obligaciones bancarias, a tat punto que en el segundo semestre

oe 1987, no solo cumplen con sus obligaciones, sino que el 83.01 de lo pa

gado ($ 729.55O.oo) es destinado al pago de cuotas atrasadas. Además, es

necesario aclarar que el 5O.q, de la cartera que se encuentra morosa se de

be no at incumplimiento voluntario en el pago de !as cuotas sino a la ad

quisici.6n de equipos inapropiados e inservibles principalmente por parte

de la Asociaci6n de La Humi ldad. Otro aspecto que ha contribufdo en el éxi

to parcial del proyecto zonal, desde el punto de vista crediticio, se rela

ciona con ta reestructuraci6n de 14 cuadrillas en Abril de 1987, previa ca

pacitaci6n organizativa y técnica de los grupos de mineros; del valor to
ta! reestructurado, en los últimos cuatro meses de ha logrado una recupera

ci6n de I 34.O1t" de la cartera.

De otra parte, de las 32 Asociaciones que se encuentran morosas desde el

punto de vista crediticio, el 50.O:l de ellas ha respondido en forma par

cial con sus deberes, mientras que las restantes adeudan la total idad del

cr Éd i to.

El fracaso obtenido por el proyecto zonat en Estero Seco se debi6 a !a no

existencia de recursos aurfferos en la zona, principalrnente; cuatro de las

cinco cuadrillas desaparecieron y la restante traslad6 su frente de traba

jo a la vereda ZaPote.

En El chocho también escasea el r¡etat, y adernás, tan solo una de las cua

drillas posee real vocaci6n rninera, siendo dominante la poca experiencia

en la actividad prociuctiva. Ln los frentes cie traba jo se presentan fallas

de orden t€cnico, principalr¡ente e nivel del trazado del corte y con la

instalación de los equipos. T¿n solo una cuadri I la ha pagado el crédito.
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Les Ásociaciones de La Aurora y Zapote son las que han logrado un mayor gra
do de consolidación econ6nrica. La Asociaci6n de La Aurora en l.iayo de lg8z
cancel6 la totalidad de su obligaci6n crediticia. En La Aurora el recurso
minero no ha escaseado, salvo en el f rente de trabajo de la cuadrilla l'¡o. 4r
lo que hizo necesario la reestructuraci6n del cr€dito; posterior¡nente, cuan
do ¡a producci6n aument6, esta cuadri I la cancel6 su obl igaci6n crediticia.

En la vereda Zapote se financiaron nueve cuadrillas; seis de ellas ya paga

ron totalmente los créíitos, nrientras que las tres restantes por inexperien
cia en la actividad y por calamidades donlésticas, solicitaron ta reestructu
raci6n de la deuda. Hoy en dfa, esas cuadrillas han ganado en experiencia y

muestran niveles aceptables de organizaci6n y gesti6n.

En la vereda Coscorrón tambfen ha escaseado et recurso aurffero. Adenrás, el
normal f uncionamiento de las cuadrillas No. t, llo.' l2 y No. 14, se ha visto
obstaculizado en raz6n de las deficiencias de fabricaci6n de las motobombas

adquiridas; dichas cuadri I las en este rnomento se encuentran parat izadas. En

los frentes de trabajo de üoscorrón se han presentaOo proOtemas de orden or
gan izat ivo y técnico.

De las 56 motobombas que se adquirieron con la financiaci6n del programa,

l3 presentaron fal las de fabricaci6n, lO de las motobornbas defectuosas fue
ron asiEnadas a la Asociaci6n de La Humildad. El fabricante se niega a res
ponsabi lizarse del problema; no se logrd la reparaci6n de las motobombas; y,
las cuadrillas solicitan una nueva financiaci6n para cumplir con la obliga
ci6n crediticia en mora y para poder producir. Esta situaci6n debe resolver
se buscando e I benef ic io de I os r¡ineros.

La Asociaci6n de Bomb6n, la más reciente, se conformd gracias a la sustitu
ci6n de crá¿¡tos aprobados inicialmente para cuadrillas de Lstero Seco y de

Coscorrdn. Dos cuadri I las han pagado sus créOitos y una se encuentra morosa.

fn esta vereda la producci6n ha sido baja y se han presentado daños en algu
nas motobolnbas.
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Ln resumen, de las 56 cuadrillas financiadas inicialmente, todas se encuen
tran recibiendo asistencia tÉcnica, aunque algunas de et las han cambiado
de frentes de trabajo. En la conrunidad de La Aurora, la asistencia técnica
ha ampliado signif icativarnente et radio de cobertura: irriciatmente se ase
soraba a diez cuadrillas, ntientras que actualmente son 28 cuadrillas las
que están siendo asesoradas. Aunque el proyecto se ha extendido en cuanto
al nÚmero de cuadri I las atendídas, et núr¡ero de beneficiarios se ha reduci
do de 27O a 224 nineros.

A nivel generat, hay que señalar y destacar que los procesos de cohesi6n
organizativa de las cuadrillas y de las asociaciones se han venido fortale
ciendo con el tienrpo. La Junta de cuadrillas se encuentra en funcionar¡ien
to; le dá participaci6n at Jefe de cada una de las cuadriltas y opera bajo
la direcci6n de la Junta Ilirectiva de la irsociaci6n; sin enrbargo, ta Junta
de Cuadri llas, al ser un organismo nlás representat vo, concentra mayor po

der de decisión. L0s asistentes t€cnicos vinculados al programa frp.p.p.tt,
asesoran a las formas organizativas de los mineros y participan de sus reu
niones por decisi6n de los integrantes de las A.sociaciones.

5.7.6. Eva I uac i 6n Genera I : Conc I us i ones.

Desde el punto de vista organizativo, ta situación actuat de tos grupos mi

neros es relativamente aceptable; a más de la actividad productíva, en las
di ferentes comunidades se vienen ade lantando tareas y acciones que propen
den por el progreso veredal y por el nrejor estar de sus habitantes. Los si
guientes hechos demuestran la veracidad de tal afirmaci6n:

Ln Coscorrdn, con la ayuda de I asistente tÉcnico vinculado al i.onvenio
355, se logrd la reactivaci6n de la Junta de Acci6n Lomunal y se han ob

tenido auxi lios del municipio para la reparací6n y ampliaci6n de la es

cuela veredat.

Ln La Aurora y en La Humildad, con participaci6n cje l¿s conunidades, se
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han logrado construfr sendos Centros de

gest iones ante el hospi ta I de Barbacoas

gre la presenc i a permanente de persona I

2U

Salud; actualmentc se adelantan

para que a nivel veredal se lo

mÉdico.

Ln las comun idades de La Aurora y El Chocho a lgunos de los mineros iran

logrado conseguir motores fuera de borda; con este recurso la movi liza
ci6n hasta Barbacoas se logra en forma solidaria. Han disminufdo los
costos del transporte y los recorridos se hacen más agilmente. /rdemás,

la venta del oro y la adquisici6n de vfveres y de los bienes de primera

necesi dad se ef ectúa en forma asoc i at i va.

E-n La Aurora es manif iesta la colaboraci6n entre las cuadrillas de mine

ros. En caso de que un grupo se encuentre en n¡alas condiciones por esca

sez del recurso aurffero o por cualquier calamidad, la Asociación impul

sa acciones solidarias, tales como el facilitar mano de obra 6 combusti

bler 6 ayudar en la localizaci6n de un nuevo frente de trabajo. Estas

acciones soIidarias tambiÉn se dan a niveI de otras cornunidadesr p€Fo

con menor i ntensi dad. En Coscorrón la co I aborac i6h entre cuadr i I las es

mfnima, pero si existe sol idaridad al interlor de las cuadri I las.

Ln el Taller de Lvaluaci6n realizado en Barbacoas, con la asistenc
los representantes de cuadri I las y Asociaciones, pudimos observar
to grado de organizaci6n y de compañerismo entre los mineros.

Es opini6n generalizada, a nivel de los miembros de las cuadrillas, que

solo con la capacitaci6n intensiva y general izada se logrará mayor efi
ciencia en la explotaci6n de las minas y se podrá dar un manejo correc
to al recurso crediticio.

De otra parte, toCos los lfderes comunitarios con los que tuvimos la opor

tunidad de comunicarnos, nos manifestaron que las asesorfas y los apoyos

brindados por el Convenio 355, han contribufdo para que se nrejoren los ni

veles de vida de las coi-,uniciades r¡rineras. Los Erupos que adquirieron nroto

bombas ya no depender¡ del trabajo estacional. Ln general, los mayores in

ia de

un al
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gresos captados por los integrantes de las cuadrillas se han destinadc en

buena parte para me iorar las condiciones de vida de ta f amilia en relación
con el vestuario, la alimentaci6n, la vivienda y la educaci6n de los hijos.
Algunos de los mineros, hoy en dfa, pueden contar con pequeños ahorros.

En la vereda La iturora se ha progresado en forma notoria. Se han adquirido
cuatro plantas eléctricas, cinco equipos de sonido, var ios motores fuera
de borda y alqunas niáquinas de coser. Lsto motivó a la comunidad hacia la
organizaci6n y permiti6 que últimamente se conformaran l8 nuevos grupos
asoc¡ativos a los que se les viene brindando capacitaci6n socioempresarial.

Es necesario señalar que los factores que en Ínayor grado afectan negativa
mente los in§resos de los nrineros están dados por la inexistente asisten
c ia ntÉdica a n ivel rural r por los a ltos costos de I transporte hasta i.Jarba

coas y por los altos costos del combustible requerido para la operaci6n de

los equipos de producci6n y de transporte.

En el Taller de Evaluaci6n, los lfderes de los minerós manifestaron su to
tal desacuerdo con la forma en que los funcionarios del Banco de la tlepú

blica determinan la cal idad del oro. Se sienten engañados pues consideran
imposible que el material extrafdo del mismo frente y en el mismo dfa, se

pague a precios diferenciales, siempre buscando el benef icio del minero in

dustrial y castigando con el precio al minero artesanal. Adeniás, tas demo

ras en las compras por parte del Sancor Qu€ prefiere negociar con el m¡ne

ro industrial y otorga poca importancia al minero artesanal, hacen que es

te último pierda un dfa de trabajo o se vea obl igado a vender su producci6n
a interr,rediarios, a bajos precios.

Los siguientes son los problemas de orden tÉcnico que, según los r¡ineros,
más los afectan en la explotación de las minas:

Trazado incorrecto de los cortes
r,o locac i 6n i ncorrecta cie I o s cana I on es

Suministro de aguc oef iciente
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Agotami ento de I as c i ntas aur fferas o carenc i a

0años en la fabricaci6n de las motobombas

Falta de conocimientos en la operaci6n, manten

I os equ i pos

Problemas y diferencias entre los integrantes

del recurso minero

imiento y reparaci6n

de las cuadrillas.

de

0tras conclusiones que a nivel de esta evaluaci6n no pueden omitirse, son

las siguientes:

Se requiere ampl iar e intensificar la asesorfa tÉcnica especial izada en

minerfa, especialmente en relaci6n con la local izaci6n de los frentes
de trabajo y con las técnicas de explotaci6n de las minas.

Ha sido eficiente el desempeño de la asistencia tÉcnica en todo lo rela
cionado con las asesorfas en las áreas de la formaci6n socioernpresarial
y del seguimiento y manejo de los créOito .
La falta de personal especializado en la reparaci6n y en el mantenimien

to de los equipos en la zona, exigen la presencia permanente de instruc
tores que br inden capac i tac i 6n tácn i ca en estos aspectos.

La adquisici6n rje los equipos (motobombas) debe ser supervisada por per

sona! idóneo; a los fabricantes o a los distribufdores de

se les debe exigir que garanticen y respondan por la cal i

mentos que suministran.
Los estudios de prospección minera deben ser supervisados

técnico especializado, para la identiflcaci6n correcta de

trabajo potenc i almente product i vos.

I os equ ipos

dad de los ele

por un equipo

frentes de
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5.9. SINTESIS EVALUATIVA DEL PROYECTO ZONAL DE OESARROLLO PESQIJERO DE IA

FRONTERA CON ECUAOOR.

5.8. f. Caracterización Geográfica y Socioecon6mica del Area de lnfluencla.

El Proyecto Zonal se encuentra ubicado en la zona costera del Munlclpio de

Tumaco (Narlño) y de él hacen parte las veredas de Terán, 14¡lagros (Cabo

Manglares), Chontal y Candelilla de la Mar, asentadas entre ta desembocadu

ra del rfo Mira (Terán y Lilagros) y la desembocadura del rfo Mataje (Cande

lilla de la Mar), que demarca la frontera con Ecuador.

Este conjunto es conocldo co¡ro Bahfa Ancón de Sardlnas, con una costa baJa

de playas largas y anchas cuando baJa la marea, y con esteros y zonas man

gláricas.

El rfo t'tlra, el rfo MataJe y los diferentes esteros, son el medio obligado
para e! transporte de productos y para la comunlcaclón entre los diferentes
asentamientos de la regi6n. Desde Chontal, slguiendo por el sur la ruta de

los esteros, se llega a Candelitla de la M¿r, 6ltima vereda de la Costa Sur

del Pacffico Colombiano, al rfo Matajer y s€ pasa at Ecuador. Hacia et nor
t€, la ruta de los esteros conduce al rfo Mira; continuando aguas arrlba se

llega a Bocatoma, donde se encuentra la carretera que conduce hasta Tumaco.

Por el rfo 14ira también se llega a lmbill y a otras poblaciones ribereñas.

La vfa marftima es el medio más utilizado por los habitantes de la región
para llegar hasta Tumacor por ser más económico en tiempo y en conbustlble,
aunque es más riesgoso. Generalmente, el transporte del pescado se realiza
en horas de la mañana, tapado con hojas o empacado en bultos cuando se tra
ta de producto seco-salado.

A cont inuaci6n se resumen los t iempos de recorr i do, uti I izando diyersos
dios de comunicación, entre Tumaco y las veredas vinculadas al proyecto

nal¡

me

zo

Copia No Controlada CVC



,€RNT€C I.TDR

-
Trayecto

Vfa Fluvlal
Tiempos de recorrido

Vfa Marftima Vfa

4 horas

4 a 5 horag

2 a 2.5 horas 2 a

2 a 2.5 horas 2 a

288

fluvio-terrestreDe sde

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Hasta

Gandel I I la

Chonta I

Mi lagros
Terán

7 horas

I horas

5 horas

5 horas

6

7

4

4

a

a

a

a

3 horas

3 horas

La población jdven representa aproximadamente et 6O.OÉ de la poblaci6n to
taf, la que es cercana a los l.2OO habitantes, casi todos de raza negra.
Ex.isten aproximadamente 2O3 fami lias para igual n6mero de viviendas, pre

sentándose un promedlo de sels personas por fanilla. Las casas están cons

trufdas con materiales de la regi6n: techos de hojas de cartÚn encerado y

paraedes de esteri I la o tablas de madera.

Los habitantes de la regi6n se encuentran en completo abandono a nivel eco

nómico y soc¡al, lo que se ref leJa en los bajos niveles de salubridad e hi

g¡ene prevalecientes. Las veredas no cuentan con Puestos de Salud ni con

atención médica peri6dlca. Los enfermos deben ser trásladados hasta Ecua

dor, en el caso de Candelllla y Chontal, o hasta Tumaco en los otros casos.

Las enfermedades más comunes de la regiÚn son el paludlst¡o y las diarreast
espccialmente en nlños. El agua es to¡roda directamente de un estero y se

transporta en baldes para su consumo sln nlngún tipo de tratamiento.

No exlstcn sistemas de ellminacidn de excretas y las necesidades flslol6gl
cas son reallzadas en la playa 6 a cdnpo abierto, En Terán, el Plan Padri

nos ha instalado una letrina comunal, pero esta es insuficiente para aten

der !as necesidades de la comunidad.

En todas las veredas existe una cscuela en mal estado, con pésima dotacldn

de pupitres y de material didáctico y sin servicios sanitarios; los maes

tros son pagados por el municipio de Tumaco e imparten educacidn a nivel

de la rpimaria. Los muy pocos estudiantes de nivet superior reclben instruc

ci6n en Ecuador (Esmeraldas). Et Plan Padrinos construyó una escuela en la

vereda de Terán que atiende la población pre-escolar, 50 niños, con una

maestra pagada por esta institución de apoyo.
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La falta de servicios públicos (energfa, acueducto, alcantarl I lado, educa

ci6n) y la poca atención prestada por et Gobierno Naclonal para atender

las necesidades básicas de la comunidad, hacen que el €xodo de campesinos

hacia los centros urbanos (Tumaco, Esmeraldas o Guayaqui !) sea alto.

5.8.2. Caracterización de la Activldad Productlva.

Al no poder comprar sus equlpos para dedicarse a la pesca y mejorar sus

condiciones de vlda, una buena proporcl6n de los jdvenes tlenen que aban

donar la regidn en busca de empleo. Es asf como un significativo número de

pescadores es contratado por empresarios ecuatorianos, pescan en aguas co

lomblanas y viven en poblaciones costeras del veclno pafs.

La princlpal y únlca actividad de los nativos se basa en el aprovechamiento

de los recursos naturales pesqueros. La mayorfa de la gente posee una gran

experlencia en la elaboración de las artes de pesca y en la captura, lo que

facilita la implementaci6n de programas de desarrolio pesquero en la zona.

Las canoas 6 potrillos de madera, con tres, cuatro 6 cinco brazas de eslora
por treinta ó cuarenta brazas de manga, y movidos por canalete, constltuyen
con los pequeños tragnayos u tilizados para la captura, los equipos prlmor

diales de pesca, Generalmente estos elementos son propios. Existen t¿rnbl€n

algunos motores fuera de borda, tres ó cuatro por vereda, dedicados al co

mercio de vfveres con Palma Real, en la frontera con Ecuador.

El recurso pesquero ha sido la únlca fuente de alimento protefco.Las espe

cies de fondos arenoso-fangosos constltuyen el principal recurso en la zona¡

dada la abundancla de materla orgánlca existente sobre la plataforma contl

nental, el lugar es apropiado para la alimentacidn de especles tales como

lenguados, canchimalas, bagres, pargos y coryinas.

En la zona no existe ningrfn tipo de organlzación productlva, ya sea formal

ó informal. Solo en la vereda Terár existen un chinchorro, dos lanchas y
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dos motore§, obtenidos por la comunidad mediante un crédito que otorgd el
Plan Padrinos¡ el cr€oito lo pagan sin un lfmite de tiempo. Et chinchorro
lo aÚninistra un piloto de pesca que es nativo de !a regidn, el cuat mani
fiesta que no existe responsabi lidad entre sus compañeros de trabajo.

Los prlnclpales problemas, tanto sociales como econdmicos, se relacionan
con la falta de una lnfraestructura de comunicaci6n y de transporte que

permlta comerclalizar la producci6n. En la pasada dÉcada, además de la ac

tividad pesquera, se explotaba la corteza det mangle en Candelilla, la que

se comerclalizaba con Buenaventura; en Terán se cultivaba arroz cuya sem¡

lla era trafda desde Tumaco. Estas actividades se vleron suspendidas por
la lnexistencla de formas rentables de mercadeo.

5,8.3. Caracterizaclón de la Asesorfa lnst itucional.

La asistencia t€cnica instltucional en la región no se di6 hasta antes de

la presencla del Convenio 355. E I INCORA rea I ¡zd un reconocimiento de la zo

na, formulando un proyecto para apoyar ta pesca artesanal. En Mayo del año

pasado se contratd con recursos de UNICEF a un t€cntco en pesca, et cual
real izd un dlagnóstlco socloeconómlco,.con el que se reformul6 el proyecto
que habfa realizado el INC0RA; con base en ese diagnóstico se elaboraron
diez proyectos de asesorfa y t inanciamiento.

Ll proceso de capacitacl6n se desarrol16 hacia finales de 1985 y comienzos
de 1986, en las veredas de Terán, Chontal, Milagros y Candelilta de la Mar.
Una vez conformados los grupos y .elaborados los proyectos, se presentaron
estos ante el Comité de Crád¡to Regional, el cual recomendd su aprobacl6n
en Jullo de 19g6.

Durante el segundo semestre de 1986, se impartiú capacltación a la comunl

dad de pescadores en reparaci6n de motores y en cooperativismo. Dicha capa

cltaclón tuvo bastante acogida por los beneficlarios del Programa, no obs

tante el alto fndice de analfabetisrno reinante en ta zona. Al evento capa

Copia No Controlada CVC



,€RAT€C ITDR

-

291

c¡ dor, que tuYo una duración cercana a los dos meses, asistid un repre
sentante de cada grupo.

La partici pación de I lNC0tlA como

seguimlento de los proyectog, se

de los recursos creditlclos facl
ZOñOo

eJecutor de la asesorfa tÉcnica, crédito y

consldera como inexistente con excepcl6n

I itados y de I reconocimlento inicia I de la

La asesorla tÉcnlca ha sido impartida por dos funcionarios contratados por

el Convenio 355, uno durante 1986 y el otro en 1987, tos cualcs en ningún

momento han recibldo una adecuada capacltaci6n, tal como se habfa acordado

en la metodologfa de intervenci6n Oe las ent¡dades ejecutoras de los peque

ños proyectos productivos.

El aPoyo logfstico con que ha contado la asistencla técnica ha sldo muy ll
mitado; se cuenta con una lancha y con un motor, los cuates presentan fa
llas de funclonamlento; ante la carencla de una caJa menor con fondos sufl
cientes, la reparaciún de los equlpos se ha dlflcultado, y por lo tanto el
seguimiento y la asesorfa a las comunidades ha sido irregular.

En la actual¡dad, el equipo de asistencia tácnlca no cuenta con instalacio
nes adecuadas para el normal desarrollo de sus actlvidades; el SE}{A les cxl
gió abandonar la planta ffsica del Centro de Capacitaci6n construfdo en Ca

bo Manglares. Este Centro se encuentra practicamente abandonado ante el re
tiro del SL}.IA de la Costa Pacffica Narlñense en lo que vá corrido del pre

sente año.

5.8.4. El CrÉd¡to, la Asistencla Técnica y la Capacltaci6n.

En la Zona de Frontera, en el marco del Convenio 355, fueron otorgados diez

crédltos para pequeños proyectos productlvos en el sector pesquero, por un

valor Oe $ e.236.25o.oo, los cuales beneflclan a 36 familias en forma dlrec
ta.
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cuatro de los crÉditos fueron por $ 8B.74o.oo, dos por $ 1.131.365.oo, y
los restantes por $ goa.O¿o.oo cada uno. Tres de tos crÉditos se reflnancla
ron en Junio de 1987 (Los Vencedores, Con Dios al Mar y La Fortaleza) por
un valor de $ l.Oló.5o0.oo. Asf, el crédito total irrigado alcanza la suna
de $ 1o.252.Tfi.oo.

El sistema de pago se pactó en 24 cuotas mensuales, pagaderas en 25 meses

incluyendo un mes como perfodo d€ gracia, a partir de Septiembre de 198ó,

con un lnterás del 16.ú anuat. Cada uno de los grupos invirtió el crádlto
en la adquisición de una lancha de madera, un trasmayo y un motor fuera de

bor da.

En Septierúre de 1986, el SENA lmpartió capacitación en cooperativisno y en

reparaci6n de motorcs. Tanbién se dictaron chartas sobre captura, cal ldad
de las aguas, lnfluenclas del viento y de las corrtentcs en la pesca, asf
como sobre conseryaciún de pescado.

Durante el primer semestre de 1987 se !e ha hecho seéuimiento a doce nuevos
gruposr en las veredas de Mllagros, Congal, Chontal y Candelilla de la Mar.
En las visltas a estas comunidades se ha expllcado el caracter rotatorio del

f ndo de crédlto, destacándose la importancia que tiene para el Programa

contar con usuarios responsables frente a la flnanciación. En Jullo de 1997,
los nuevos grupos so I ic ltaron cr0dltos por $ l3.ul.60o.oo, los que benef i

ciarán a un total de 38 pescadores.

La capacitaci6n brindada por la asistencia t€cnica, a grupos antiguos y nue

vos, y durante el presente año, ha conslderado los siguientes temas: conser
vaclÚn de los productos, comercial izaciún pesquera, capacltaciún socio-str
presarlal fundamentalmente en aspectos contables, y, elaboración de proyec

tos.

5.8.5. Anál ¡sis de la Situación Organizativa y Econdmica de los Grupos

Asociatlvos.
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De los diez grupos con los que se in,lcl6 et proyecto zonal, han renunclado

a continuar los grupos de La Unlún (Abrl I de 1987) y Miramar (Jul io de 1987),

pertenecientes a las veredas de Terán y Mi !agros, respectivamente.

Las veredas que han presentado mayor responsabilidad en el pago del cr€dlto,
a Septlembre de 1987, son Chontal y Cabo Manglares, con un 23.ú y un 21.$
de cuotas pagadas, respectivamente. Etr Cabo Manglares se presentaron proble

mas con dos de las cuadrillas: Miramar entregú sus equipos y Corsarios fue

reestructurada debldo a la desvinculación de uno de los pescadores. El gru

po Conquistadores presenta un bajo nivel de respuesta frente al crÉOito: tu
vo problemas con el equipo adqulrido, se 'dañ6 el motor, la canoa se part16
y se presentaron pérdidas en las mallas, problema este último gen€ralizado
en todos los grupos, a causa del mal tiempo imperante en los meses de Octu

bre de 1986 y Enero de 1987. El grupo La Uni6n entregó sus equlpos en el
mes de Abril de 1987, mostrando desde un princlpio irresponsabilidad al no

cancelar la primera cuota credit icla.

En general, la respuesta de los pescadores at programa de cr€Olto no ha sl

do la mejor; de l2O cuotas a ser canceladas en Septiembre de 1987, tan solo

se han cancelado 42 cuotas que equivalen aproximadamente al 35.ú 6e la to
talidad de las obligaciones. La recuperaci6n de la cartera a esta fecha de

bfa ser del orden de los $ 4.656.940ooo, y tan solo alcanzó a ser de unos

$ 1.735.630.00. Todos los grupos presentan mora en sus obligaclones (seis
cuotas en promedlo), debido principalmente a las condiciones c! imáticas lm

perantes, ya gue la presencla de peces en la zona se ha visto mrmada y los

equlpos como las mallas, los rotores y !as canoas, se perdleron o dañaron.

TanbiÉn ha inf lufdo la falta de supervisi6n en la adquisición de las mallas,
pues a pesar de las recomendaciones del INoERE}{A sobre la abertura mfnima

de tales equipos, algunos grupos las compraron sln tener en cuenta las espe

cificaciones t€cnicas, por lo cual posteriormente se hizo necesario refinan
ciarlos para que adquiriesen nuevos elementos, con la pérdida de dinero, de

esfuerzos y de tiempo.
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Realizadas las primeras faenas, se han observado grupos conformados por

pescadores experimentados, pero carentes de conocimientos en reParaci6n de

motores y de redes y en carpinterfa naval, con un bajo nivel organlzativo.
Por esto se solicitaron al SE}.IA nuevos cursos de capacitación t€cnica, apo

yo que se di6 en forma muy irregular hacla finales de 1986 y que no se ha

dado en e I año de 1987.

El aslstente t€cnico tambi€n ha tenido problemas en el cumplimiento de su

deber, debido a fallas que se han presentado en su equipo de dotación, es

pecialmente a nivel de la canoa y del motor, lo que ocasiona un seguimien

to muy irregular de las comunidades pesqueras.

5.8.6, Evaluaciún General : Conclusiones.

A pesar del inter€s mostrado por la comunidad hacia el programa y hacla la
aceptaci6n de las indicaciones impartidas por los tÉcnicos, en las veredas

no se ha conformado una organizaciún de amplia cobertura, cuyos intereses

se correspondan con los de toda la comunidad. Se tienen objetivos comunes,

pero se buscan soluciones en forma individual (grupos de tres d cuatro pes

cadores), sin hacerse un frente común para la solucl6n de los problemas.

La morosidad crediticia generallzada en todos los grupos se debe principal

mente a la escasez del recurso pesquero, ante las desfavorables condiclo

nes atmosf€ricas imperantes en tos meses de Diciembre de 1986 y Enero y Fe

brero de 1987. Recientemente, a partir del segundo trimestre de 1987, la

act¡vidad de los pescadores se ha visto mermada por los daños sufridos en

los equlpos, sin haberse podido dar soluclón a estos inconvenientes en for

ma,rápida y eflciente, por la carencla de personal especializado en la zo

na y por la inexistencia de una capacitaci6n adecuada y oportuna de los

pe sca dor es.

A través det anál isis de la inf ormación secundaria y primaria (Tal leres de

Evaluaci6n con funcionarlos y pescadores), se pudo establecer que el bajo
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rendlm¡ento y los pocos logros obtenidos, se deben en gran parte a ta no
participaclón permanente e integrat de las entidades ejecutoras a nlvel de
los componentes de capacltación, organizacidn, asesorfa y cr€dito.

La situación organizativa que se vlve en las comunidades pesqueras es pro
ducto de una capacitaclón insuficiente y mal orientada, la cual en nlng6n
momnto se evalu6, por lo que nunca se pudo saber, antes de la irrlgaciún
de los crÉditos, si sus contenidos habfas sido asiml lados por los benef icia
rlos. Los grupos se conformaron como pre-requislto para poder acceder al
cr€dito, sln que tuvieran plena conciencia los pescadores sobre las venta
jas de la asoclación.

En la elaboracl6n de tos proyectos pesqueros, la aslstencia t€cnica no con
siderÚ los clclos de la naturalezaz no se tuvo en cuenta la lnfluencia de
estos en la presencia del recurso pesquero, encontrándose meses en los cua
les es imposlble que el pescador pueda cumptir con sus obllgaciones credlil
cias, cuando soto cuenta con un equipo limitado y exclusivo para la pesca
de orilla. Esta modalidad de pesca se puede realizar en Épocas de cuaresna
y cuando el mar está en calma; a f inales y princ iplos de año, ta pesca de

orllla presenta muy bajos rendimientos, en contraposicl6n a lo que sucede
con la pesca de altura.

E-n general, la capacitacidn en todos sus componentes básicos, aunque tuvo
bastante acogida por parte de las comunadades, no fue asimllada. Veamos co

mo eJemplo lo que dlcen los pescadores sobre el curso impartido por el SEM

sobre reParaci6n y mantenimiento de motoress trlos que aslstieron casl no sa

ben nada¡ qot !o que toca llevarlos a Tumaco 6 a San Lorenzo en Ecuadortt.

Desde el punto de vista credltlclo, no se tuvleron en cuenta las €pocas de

baJa y de alta producclón en la planificación y en el diseño de los crédl
tos; las financiaciones fueron lnsuflcientes ya que no le permitieron al
pescador dotarse de equipos suficientes y dlversificados (trasmayo y espl
nel), de buena calldad.
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Otro aspecto de gran importancia que fue muy poco conslderado en ta formu

lación del proyecto zonal y de las financiaciones, es el relaclonado con

la comercializaci6n del recurso pesquero, En épocas de alta producción, an

te la falta de equipos para la conservaci6n del pescado y de medlos para

su transporte, se hace necesario salar el pescado, para su posterior venta
por arrobas. Esta transformaci6n ocasiona pérdidas, ya que el pescado tier
ne un 75.O% de agua¡ y dl ser salado se deshidrata perdlendo la mitad de

su peso; a el lo se le suma el costo adicional de la sal.

En los casos en que se puede vender et pescado sin salar, el intermediario
lo compra en la zona a mltad de precio con relación al comportamiento del

mercado en Tumaco. De otra parte, e I transporte de pescado hasta Tumaco so

lo es rentable en cantidades superiores a los 4OO kgs,, lo que está fuera
de la capacldad del pescador artesanal.

Algo que causa gran preocupaci6n a este equlpo evaluador, se relaciona con

informaciones suministradas por los pescadores. En Cabo Manglares¡ C.V.C.-
PLAOEICOP financid un cuarto trlo, pero éste no garantiza ta compra de la
totalidad del producto, como se habfa convenido, a la vez que ofrece pre

cios inferiores a los normales, atentándose asf contra los ingresos de los

pescadores.
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5.9. SINTESIS LVALUATIVA DEL PROYECTO ZO}.AL DE OESARROLLO AGROPLCUARIO

DE LA CARRETERA PASTO-TI.I,IACO

5.9. l. Caracterización Geográfica y Socioeconómica del Area de lnfluencia.

El Proyecto Zonal se encuentra ubicado en et Departamento de Nariño, Muntcl
pio de Tumaco. Comprende los correglmientos de Ltorente, Cajapl y Chilvf .
Las siguientes veredas han sido lncorporadas al proyecto:

Llorente: Saba letas
-Jrldá A lto
G uac aray

Para je Vi I la Rica

E I Encanto

Santa An ita
lnguapf ¿el Carmen

Bajas mareas

G ascarey

Cajapf':

Chi lvf :

El corregimiento de Llorente se encuentra ubicado en et km.66 de la carre
tera Tumaco-Pasto; Cajapf se localiza hacia el Km.32 de la carretera; y

Chl lvf se ubica en el Rm. 22..

Los corregimientos se comunican con Tumaco y Pasto por la carretera de ca

racter nacional, con 320 kms. de longitud; esta es la única vfa de comunica

cién terrestre con el resto del pafs. Seg0n .datos de 1983, la carretera se

encuentra en tan mal estado que en tramos más o menos largos, la velocidad
media debe reducirse a menos de 20 kms. por hora.

Desde los corregimientos hacia algunas de las veredas parten ramates o vfas
de acceso construfdas por el Gobierno Nacional y por el Fondo de Caminos Ve

cinales.
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Las caracterfsticas de la población., en cuanto a los aspectos de servicios
sociales básicos (satud, educación, vivienda), resultan similares á las de
la totalictad de los municipios y corregimientos det Litoral pacffico3 esca
sos servicios de salud, altos fndices de analfabetismo, educación primaria
incompleta, escuelas sin dotaci6n y viviendas en regular estado, construf
das en madera, con techos de zinc, sin servicios de agua interna y sin sis
temas de disposicidn de excretas.

El corregimiento de Chilvf recibe energfa eléctrica de Tumacor y en Cajapf
cuentan con una planta elÉctrica que presta el serviclo de ó:30 p.m. hasta
las lO:00 p.m.

El transporte de personas y carga de productos entre los corregimientos y
Tumaco, se realiza con una frecuencia diaria en buses tlpo escatera.

La Zona de la Carretera está considerada como

potencial agrfcola y ganadero para abstecer el
do con los informes presentados por el equipo
yecto.

una de las regiones de mayor

mercado de Tumaco, de acuer

de asistencia técnica del pro

No existen organizaciónes de productores consol idadas; eventualmente, los
agricultores realizan labores colectivas recurrlendo al sistema de rcambio

de manort

5.9.2. Caracterizaci6n de la Actividad productiva.

La producción agrfcola y ganadera de la zona

cia, generándose tamb ién algunos excedentes

es en parte de autosubsisten
comercial izables.

Los cultivos de mayor importancia son los de cacao y p!átano, en mediana es

cala y asoc¡ados con coco, banano, caña, maiz, chontaduro, yuca y con algu
nos frutales como guayaba, guama, caimito y unos pocos cftricos.
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Los cultivos de cacao son Yiejos y presentan problemas fitosanitarios, por
lo que se obtienen rendimientos muy bajos. No se llevan a cabo labores cul
turales en forma tecnificada; segrfn sea la época, se realiza una recolec
ci6n semanal 6 quincenal.

El plátano es la base de la alimentaci6n y se cultiva como fuente de ingre
SO So

La ganaderfa ha ido cobrando alguna importancia; se explota ganado crlollo
y CebÚ cruzado con Pardo Suizo. El sostenimiento del ganado se logra con
pasto Pará y con gramas naturales, prlncipalmente.

Los fndices de productividad a nivel de la ganaderla, pueden ser tos que

se mencionan a continuaci6n:

Nata I i dad

Mortal idad en crfas
Mortal idad en adultos
Producci6n de leche

Lac tanc I a

60.O%

lO.ú"
3.O%

4 botel las por vaca y por dfa
180 dfas.

En el corregimiento de Llorente, ta actividad productiva se basa en el cul
tivo de la yuca, con variedades de diferente perfodo vegetativo: corto, me

Oiano y largo (7, g y ll meses). El destino de los excedentes comercializa
bles es la ciudad de Pasto.

La yuca, empacada en bultos, se transporta rtel lote de cuttivo a la carre
tera en Itcabeza-espaldarr, forma de transporte bastante costosa según el es

tado del camino; de la carretera al sitio de compra, el producto se trans
porta en automotor. Otra forma de sacar el producto hasta la carretera con

siste en el alquiler de caballos. Estas modalidades de transporte elevan
los costos de la producción, lo que se constituye en uno de los obstácutos
importantes a ser resueltos con el fin de que se alcance uno de los resul
tados más important es de I Programa rrP.P.P.rr: me jorar los ingresos de I pro

ductor.
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5.9.3. Caracterización de la Asesorfa lnstitucionat.

La particlpación de las instituciones en ta zona del Proyecto se ha realiza
do en forma puntual y esporáoica por parte del Fondo Ganadero de Nariñ0, Fe
deración de Cacaoteros, lCA, !NC0RA y Caja Agraria. El plan padrinos es una

institu ión de apoyo que ha tenido una.presencia más constante.

A partir del año de 1985 se,n.orpor. ta Zona de la Carret€rd pasto-Tumaco

como Proyecto de Desarrollo dentro del Convenio 355t gdto ser atendida con

créd¡to de la lfnea C.V.C. - Caja Agraria, con asistencia tácnica por parte
del |¡E0RA y con capacitación brindada por el SENA en las áreas socio-empre
sarial, técnica y cie organizaclón comunitaria. Tal como" sucedió con el pro
yecto Zonal del Delta del Rfo patfa, esta lnstitución (SENA) susoendi6 actl
vidades en 1987.

Por medio del Proyecto, se pretende reactivar la producción agrrfcola y pe

cuariar con la prestaclón de los servicios de crÉdito y de asistencia tácni
ca, asi como de capacitaci6n.

En la zona de Llorente, el proyecto se centra en el cultivo de la yuca de

las variedades Caucana, Palmira y nativas; se estiman rendimientos de 2.O

kgs. de yuca por planta, planificándose 55 cuadras.

Con el fin de fortalecer la comunidad en los aspectos organizativos para la
gestión, se conforma la Asociaci6n de Productores Agrfcolas de Llorente du

rante ,9U, compuesta por cinco cuadri I las de cinco miembros cada una, otor
gándose créditos en el segundo semestre de ese año.

El INCORA inicia au participación en el Proyecto de la Carretera, prestando
su asesorfa en el seguimiento de los cultivos de yuca y en la supervisión
del crédito hacia el año de 1985; durante ese año se le financió vivienda a

siete agr¡cultores de Llorente, con el apoyo de C.V.C. e lNC0RA, a través
del programa rrcasa-parce larr.
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Oebido a los probl€mas que se presentaron en la comercialización de la yuca
a finales de 1985 y a comienzos de 198ó, se in,lci6 la conformaci6n de una
Cooperativa para industrializar el producto a través de una rallanderfa, pa
ra !o cual se financió por C.V.C. a un particular por intermedio del progra
ma de med ianos empresarios, en Nov lembre de 1995.

Por su parte, en las comunidades de CalagÍ y Chilvl se formutaron y etabora
ron proyectos agropecuarios en Marzo y Junio de 1985, respectivamente, para
ser aprobados durante ese mismo año. Los créditos fueron individualizados y
se otorgaron a trav de la lfnea C.V.C. - gaja Agraria; hubo financiacidn
para ganaderfa de crfa y levante, bovinos de dobte ffn (carne y leche) y pa

ra agricultura (plátano y sostenimiento del cultivo de cacao). En Llorente,
los cráditos se individualizaron en Diclembre de t9g6.

El SENA, a lo largo de toda !a duracidn del Proyecto ha tenido una particl
pacidn casi nula. En 1986 prestó su colaboración a las comunidades de la ca
rreterar.en programas de capacitaci6n de mujeres en manejo de huertas, y a

partir de 1987 abandond en forma total la zona.

Una vez atendldas las comunidades de Chilvf y Cajapf, el Programa extendi6
su cobertura en promoci6n y diagndstico a las comunidades de pe¡ito, La
Guayacana y Tanga real del Mira, etaborándose un proyecto ganadero en esta
última vereda, el cual fue aprobado por llEoRA y rechazado por c.v.c.-ptá
DEICOP en Junio de 1987.

5.9.4. El crédito, la Asistencia Técnica y ra capacitaci6n.

La comunidad de Llorente fue beneficiada con un crédito asociativo para et
cultivo de la yuca (varledades p-ll y p-lz), en septiembre de 1994, cuyo
monto ascendió a $ l.g29.95o.oo y se distribuyó entre 25 agricultores aso

ciados en cinco grupos. En Julio del siguiente año se le amplió el cr€dito
a cada grupo en $ t25.000.oo, para un tota,l de $ 625.ooo.oo, con el fin de
que se adqui¡'iesen animales Ce carga.
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Durante 198ó' se le otorgó crÉdito a las comun¡dades de Cajapl y Chilvf.
En el primer caso se concedieron nueve créditos individualizados en Abril:
cinco para ganaderÍa por $ 288.000,oo cada uno, y cuatro para agricultura
(siembra de plátano y sostenimiento de coco), por un monto de $ 528.oo0.o0.

En Chilvf se otorgaron 17 créditos agropecuarios en octubre de 19e6, de

los cuales doce se destinaron a ganaderfa de crla y levante orientada al
doble beneficio (carne y leche), tres se utilizaron para el sostenimlento
de cultivos de cacao y dos para la siembra de plátano. El monto de los
créditos lndivi dual izados para ganaderfa ascend¡ó a $ 3.45ó.0oo.oo (cada
uno Oe $ Zae.O0o.oo), mientras que el del sector agrfcola fue de aproxima
damente $ 555.zoo.oo.

En Diciembre de 1986, los créditos asociativos otorgados en Llorente duran
te 1984 y 1985, presentaban una cartera crediticia por cobrar del TO.ú an
te la pérdida de la producciún, lo que ocasionó la disolución de los gru
pos y obligd a la inctividualizacién de los créditos. A los grupos No. l,
No. 4 y No.5 se les indivisualiz6 el crédito, previa cancelaci6n de los in
tereses moratorios, pactándose el pago de tres cuotas: la primera al mes

de firmado el nuevo pagaré, la segunda a los siete meses, y la tercera a

los doce mcseso

En general, e! Proyecto Agrfcola de la Carretera, se inició con una menta
lidad asociativa en la comun¡dad de Llorenter por. lo cual durante 1984, C.

V.C.-PLADEICOP impartió capacitación soci o-empresarial por intermedio de

un asistente técnico y de un supervisor zonal, función que se adelant6 has

ta comienzos de 1985. Seguidamente esta labor fue apoyada por un supervi
sor de crédito del lNC0RA. Ante las necesidades de comercialización de la
producción de yuca que se avecinaba, hacia 1985 las asesorfas se orienta
ron hacia la organización empresarial y hacia el estab tecimiento de cana

les para el mercadeo en Tumaco.

Paralelamente, el INCORA inició la promoci6n del programa en la comun¡dad

de Ca jap f.
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Durante 1985, en la Zona de Carretera, el proyecto era atendido por un fun
cionario de cada una de las instituciones participantes en el Convenio 355,
y se contaba con el apoyo de una Promotora Social dependiente del tCA, a ni
vel de Cajapl. En Chilvf otras instituciones de apoyo impartfan asistencia
técnlca: Fedecacao y 

rel 
plan padrinos (plátano).

Hacia 198ó, el INC0RA continuó con sus apoyoa técnicos a las comunidades de

Chi lvl y Tanga real del Mira, participando en la elaboracl6n de los proyec
tos de desarrol lo agropecuario en Cajapf y Chi lvf.

A partir del segundo semestre de 198ó, la partlcipacldn o ta contrlbucl6n
del INCORA se limita a la supervisión del crédito a travÉs de sus tres fun
cionarios, con esporádicas intervenciones a nivel de asistencia técnica, en

f as comunidades de Chi lvf y Cajapl, pr incipalmente.

De otra parte ¡ Y d n ive I de Llorente, ante las dif icutttades que se presenta
ron en la comercializacidn de la yuca¡ C.V.C.-PIáDElCOP participa en la zo

na, a travás del proyecto de agroindustrializacl6n de la yuca, financiándo
se a un particular Para que instale una rallanderfa. En Diciembre de 1986,
se recibe yuca de los agricultores por parte de ta rallanderfa; inicialmen
te el producto se paga a bajos precios, pero ante los bajos rendimientos
del producto en la conversión a almid6n, et dueño de la rallanderfa opta
por marcharse de la regi6n, sin entrar a cancelar el producto que le habfa
sido entregado por los agricultores. Et cierre de ta rallanderfa ocasiona
pérd i das en la producc ión cercanas. al 7O.O1l r p'or pudr iclón de la yuca.

Durante 11987, tas comunidades no recib ieron capac¡tación ni asistencia t€c
nica especializadas en agricultura o en ganaderfa; et INCORA continúa con

su función de supervisión del créd¡to, y el SENA se retira en forma total
de I proyecto.

El apoyo logfstico prestado por el Convenio 355 a los funcionarios encarga

dos de brindar la asesorfa tácnica y !a capacitación a las comunidades, ha

sido deficiente a nivel de la dotaci6n de equipos y cie suministros.
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5.9.5. Anál is¡ s de la Situaci6n 0rganizativa y Económica de los Grupos
Asociativos.

La situación actual de la comunidad de Llorente frente al cré¿¡to es lamen
table; se encuentra con una cartera morosa y de dif fcil recaudo del 66.ú/o;
aquellos agricultores bencf iciados con el programa ttcasa-parcelarr tambián
se encuentran en situaci6n similar, agravándose a¡in más su situación econó
mi ca.

Entre las causas exp I i cat i vas de

sigu ientes:
esta situación, se pueden mencionar tas

El proceso de desmoronamiento de los grupos asociativos, se retacion6
con tres aspectos principalesl las pérdidas económicas por tas pérdidas
en la comercializaci6n de la yuca, la falta de solidaridad de algunos
de los socios, y los deflcientes servlcios de apoyo a nivel de la capa

citación y de la asistencia tÉcnica.

No se pueden pro¡InYer procesos significatlvos de la producción f inancia
da a través de crÉditos, sin que se tenga certeza sobre la factibilidad
de comercial ización de los excedeates en forma rentable.

No

mi

b¡

se puede implementar la agro

dón), sin que se efectúen tos

I ¡ dad técni ca y econdmi ca de I

industria (transformaci6n de yuca en al
estudios básicos que determinen la via
proce so o

No puede esperarse que las organizaciones de los productores se consoti
den ni que los usuarios paguen cumplidanente los cr€ditos, cuando las
actividades de capacitación de las comunidades no se efectúan y cuando

se considera que la asistencia tÉcnica se f undamenta en la rrco locación
de créditostt 6 en la ttrecuperac ión de carteran.

En ca japf y en chi lvf , rtesde el punto de vista creoiticio, es muy poco lo
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puede decir de los usuarios, ya que cerca del 9o.ffo de tas obligacio
septiembre de 1987 no se han vencido en su primera cuota.

De las cuatro obligaciones, dos en ganaderfa y dos en plátano y cacao, yen

cidas en Cajapf por un valor de $ 9O.OoO.oo, correspondlente a las dos prl
meras cuotas, se ha cance lado por los usuarios e, 62.ú del valor de las
obligaciones. De los cuatro crÉditos concedidos para agricuttura en esta ve
reda, uno f ue cancelado en su totalidad antes del vencimiento de la primra
cuota en Octubre de 1987, mientras que los restantes usuarios han soticita
do prórrogas para el pago de las cuotas.

Desde el punto de vista de la organización grupal, en este proyecto de Caja
pf y Chilvf no se puede hablar de ello, en tanto los créditos se entregaron
individualmente sin que se propusiese la conformación de formas asociativas
a nivel de la producción.

A pesar de que no existe la organizacidn, los agricultores indlvidualmente
reclaman servicios de asistencia tÉcnica y de capacitaci6n en lo agrfcola y

en lo pecuario, ante el incumplimiento de sus funclones, en forma casi gene

ral izadar por las entidades ejecutoras det Convenio 355.

T

T

I
I
t
t
t
I
I
I
I
T

5.9.ó. Evaluación General: Conclusiones.

Del análisis de la informacidn relacionada
de la Carretera Tumaco-Pasto y con base en

zados con agricultores y con funcionarios,
rlas tesis, a manera de conclusiones:

con el Proyecto Zonal Agrfcola
los Tal leres de Evaluación real i

es posible el señalamiento de va

La capacitación socio-empresarial impartida en Llorente, la cual inicial
mente propendfa por la conformación de grupos asociativos a nivel de ta
producción, no fue lo suficientemente profunda ni duraderar pot lo que

los intentos de organizacidn no perduraron y se vinieron abajo cuando se

presentaron las primeras di ficultades.
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Corno en los demás proyectos agrfcolas, la comercialización de tos exce
dentes comercializables casi que no fue considerada en el momento de es

timularse la producción a travÉs del cr€dito, lo que condujo al fracaso
económico de la actividad productlva y al escepticismo en los agriculto
res frente a las asesorfas y propuestas de cambio.

En tanto el Convenio 355 no ha considerado la prestacidn de serviclos y

de asesorfas en el campo de la conservacidn, transformación y comerciali
zación de los productos, al intentarse casi que empfricamente el montaje
de una pequeña agroindustria en Llorente, no se logr6 la viabilidad téc
nica y. econdmica del proyecto consistente en producir almidún de la yuca

como materia prima. La persona financiada fracas6, no le pudo pagar al
agricultor y los productores asumleron las párdidas de la tmprovlsaci6n
institucional.

La participación del SElllA, como institución encargada de ofrecer capaci
taciÚn tácnica, socio-empresarial y organizativa a los productores, se

dló en forma epis6d¡ca y no planificada, contrariando todos los princi
pios de !a metodologfa CAPAGA y de los procesos de investigación-acción-

' part i c ipaci 6n con las comuni dades.

Los funcionarios del lI.G0RA, reducen el significado de la asistencia tÉc
nlca a la funci6n dettcolocar crÉdltostt, para posteriormente asumir la
supervisi6n de la financiaci6n y finalmente encargarse de recuperar una

cartera morosa. Los procesos de investigación, generación y transferen
cia de tecnologfas adaptadas a las condiciones locales de la producción

no son la preocupación primordial de los asistentes tÉcnicos.

De no mejorarse inmediatamente los servicios de capacitación y de aseso

rta, a nivel de las comunidades de Cajapf y de Chilvf, solo podrán espe

rarse resultados tan precarios como los obtenidos en Llorente y en otros
proyectos agrfcolas zonales (Cuenca del rfo Tapaje, Cuenca del Rfo Naya,

Producción arrocera en el corregimiento de ElValle, Bahfa Solano).
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Laa ReallzacÍonee deI programa trp.p.p.rl

Eu geoeralr'laa Detas que se propuso eJecutar e1 conveafo se haa cum-

pl1do, a alvel de área geográflcas de cobertura, couuufdades y grupos

de usuarloa a aer Íncorporados, yr colocacl6a de recursos credftl-
cloe. lfás aú4, se logr6 rebasar las uetas prograuadas eu relacl§a con

zouaa geográficas atendldas y grupos de usuarlos lucorporados.

Algunoa proyectos zonaJ.es ateudldoe (MÍnero de Barbacoas, Agrfcola

del Rfo Naya, Pesquero'de la zona de Guapi, Agrfcola der Rfo la To-

la), permltea obeervar proceeos de uotlvaclón de las comunfdadee y de

aPoyo hacla las acclones del coavenlo 355. Uuas pocas organlzacÍones

de baser sl se redoblau los apoyos y se::rrlcios de las iustftucfones

pueden coneolldarse y ganar eE autogeetión (pescadores de cúpica,

Mlneros de Barbacoae, Agricultores del Rfo la Tola).

Eu dlversos Prryectoe mlneros la ffnaucfacldu de equlpoe (notoboabas)

t_
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ha meJorado las coadicloaes de trabaJo y ha Íncreueatado loe nivelee

de extracclda de oro; eu pocog proyectos pesqueroa alguaos usuarLos

pagarou eus cráditos, adqulrÍeroa equÍpo y meJoraron su ingreeos.

se haa ganado couocÍmfeato8, a través de la erperfencfa dlrecta, que

pe:mitea que el programa 'IP.P.P." pueda al actual rnomento: (a) d,efi-

uir cou clarfdad el perfll deI tfpo de asletente técaÍco que requie-

reu los productores del Lftoral Pacffico; (b) reaJuetar 1oe uétodos y

1os coutenidos de la capacltacl6a para lograr e1 uayor fmpacto poai-

b1e en las comualdades del Pacffico; (c) redeffnir condlcfones y Eo-

dalfdades de1 crád1to, para uiufmizar loe rfegos y naxlmizar 1os be-

aeffclos eoclalee; (d) ldentfflcar los equlpoe que en pegca y ea mf-

uerfa ofrezcaa los ueJores readf-EÍentog y presenten Ios costos mág

favorables para 1og usuarlos.

Fiaalnent€¡ €8 uecesarÍo eeñaIar que a travée de aclertoa y errorea,

se está conffguraado ua nodelo de admiaÍstracÍ6n de1 Programa

ttP.P.P.tt, que coa algunos aJustea podrá garaatÍzar hacia el futuro

uayores procesos de coordfnacl6a luterÍnstltuclonal que evlten el pa-

ralellsuo fnstltucloaal y el despllfarro de recursoar I que permltan

tuayores y meJoree servlclos de apoyo y asesorfa hacla 1ae couunida-

des.
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6,2 l,6s Llnl¡aclones de1 Progre-e ItP.P.P.rr

A pesar de las lnversloues y de los esfuerzoe de PI¿DEICOP, a n1vel

de todo el Lltoral Pacfflco, y couo cousecuencÍa del abaudouo a que

ha sido eometfda Ia reg16n por perte del Eetado y de las lnstltuclo-

ueg de todo orden, pereistea loe grandee obstáculos aL desarrollo re-

glonal. Los princlpalee obetáculos para el deearrollo puedeu resuuÍr-

ee asf: el aislamlento geográflco y Ia carencia casÍ abeoluta de una

fnfraeetructura de comuuÍcaclones; Ia lnpleueatacfón de uaa ecououfa

extractÍva de loe varloe recursoa uaturales, en detrlmento de Las

ecouomfas naturales de la reglóa; loe baJfsfmos niveles de generacl6u

y traasfereacfa de tecnologfae que Be adecúea a lae coudfcfoaes de la

produccl6a de lae couunÍdades rurales; el predonfnlo de una ecoaoufa

de subelsteacÍa, alslada del mercado nacloaal de blenes y eerviclos;

loa aLtos fadfces de analfabetfsmo eo u1ños, Jóveuea y adultos habf-

taatee del uedÍo rural; y, las precarlas coadlcfones de salubridad

que afectaa a los habitautes de1 Litoral.

En re1acl6n coo l-os factores llmitaute de1 Prograoa ttP.P.P.rt, eD for-

Ea geaeral podemos hacer referencla a los aspectoa que se relaclonan

a continuaclóa:
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a. Es lndudable que un gran condÍcloaante a alvel de eJecuclones de1

Couvenlo 355, ha tealdo que ver con el fncuoplfulento de1 Goblerao

Nacloaal en la colocacl6n oportuna de loe recursoa fiaancieroe

programadoa3 a dlclenbre de 1986, de § 891541.600.oo, tau solo se

habfau colocado § 40'520.900.oo (45.22).

La no lrrlgaef6n oportuua de los recursos fruancieros ha geuerado

probleuas tales como los que a contÍauaci6u se relacfouan:

ruposibllldad de contratactda del persoaal. operativo fndispea

eab,Ie.

No eatrega oportuaa nl euffcieate de Ios apoyos logfstico" I"-
querÍdos por 1oe funclonarloe a nfvel de Proyectos Zoaales.

- No dlsponibllfdad de recurso" n.=. ser aplicados en la capacita-

c16n de funclonarloe y en luvestlgacl6a,báslca aplfcada a nlvel de

pequeños proyectos productlvos.

Recursos lnexfsteates para la lnversldn en pequeñae obras de fu-

fraestructura gue apoyeu 1a produeclóa y la couercfallzaclón a nf-

vel de proyectos (cavas, centros de acoplo¡ despensas, ete).

Eo mayor o Deoor grado, las divereas accfones de apoyo a J.a produc-

c1ón eu los dlferentea proyectos zoaales, han sido afectadas por la
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ao colocacl6a oportuaa de recuraoe flnancÍeroa y hrrmanos a nlvel de

lae entidades, y por lae demorae ea la dotacfón de equipos a loe fun-

clonarloa y a lae oflcÍnas localee de aseeorfa. Baete cou eeñalar que

para flaalee de 1986' el GobÍerao Nacfoaal tau solo habfa entregado

DeEos del 50.02 de los recursos presupuestales orlglnalnente progra-

uados.

b. Por dÍferentes razouea, ra fncorporaci6u de personal a nfvel de

las entfdades eJecutoras, tro se ha correepoudido con 1o lnlcfal-
Eente programado, tealándoee qye recurrfr a la coutrataclda de

persoaal adlclonal; adeuás, en alguaas ocaslonea se r1eg6 a coa,-

tratar pereonal que no conocfa er eatoruo cultural del Lltoral

Pacffico o gue vefa en su vluculacidn a la regióa uua especie de

rrcastÍgort. Otro probleua que ha afectado 1a coatfnuidad y eflcacia

de las asesorfae y de loe servfcios de apoyo, está dado por Ia ln-
establlfdad del personal vlaculado al proyecto por parte de las

entidades eJecutoras, tanto a uivel operatlvo couo a nivel ad-

mlnlstrativo.

A aivel de la aduintstracl6n y de la dfreccidn del conveuio, Ia par-

ticlpaclón de los delegados de las eutldades eJecutoras se ha carac-

terlzado por la lncapacldad para asr¡a1r coupromisos y para tomar de-
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cisloaee a nivel de las lnetancÍae de coordLaacfoa (conft6s); ade'nás,

los ceablos peruaBentes a aivel de Ios delegadoa haa obstacullzado e1

proceso coordfaador.

A uivel de caopo, la preseacfa ocaelonal de Ioe loetructores del SE-

NA, coa 1a excepcl6n de loe Proyectoe Zoualee deI Rfo Naya, y la casi

ÍnexÍsteate preaencla del INCORA a nlvel de la mayor parte de los

Proyectog Zonalee, ha obstacullzado la coordinaclóu luterÍastftucfo-

nal y uo ha perultido que Ios eenricloe de apoyo de1 Prograua

ttP.P.P." lleguen en fo¡ma planlflcada e fategral a las couuuldades.

c. A pesar de las bueaas luteacÍonea ea lae áreas y coounLdades

seleccfonadas, no ae han fomulado dfagaósticos Ínlcfales nf pro-

ceaoa de evaluacl6n perfddicos que pe:mftaD ldentlficar y Jerar-

qulzar eu cada ¡nomento el coaJuato de problenas que afeetan tanto

las condlcfones de la producclóu cono las de la calldad de vida y

organÍzac16n couunltaria, para de esta fo:ma coordinar y prlorfzar

los serviclos y asesorfas de1 programa de Serviclos Soclales Básl-

cos y de1 Programa ttP.P.P.tt, segúa 1o reclaueu las partlcularÍda-

des de cada realldad soclo-económica especfffca.

d. La deficÍente selecclón de alguaos grupos de usuarloa pala ser

l
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apoyados con aaesorfae técalcas o cou recureos credltfcfoer la

oferta de servÍclos que eu ocasfonea ao hau movlltzado eI luteráe

de las co¡iuaLdad€s¡ Ir 1a no fupleneutaclóu de'prograoas vitalee

para el desarrolLo rural, son factores muy llgados a la lnexisten-

cla de una estrategia de promocldu de orgauÍzaclooes de baee cou-

uaftarias en eapacidad de asocfarse coa el Prograua rrP.P.P." y eus

eatldades eJecutoraa, para fomular diagu6stlcos locales y reglo-

uales, proponer alteraatÍvas de eo1ucl6o segúa la problenátÍca que

se detecte e lupulsar proceeos de desarrollo que estl.pulen claros

co,nproulsos a set asr¡mfdos por couunidadee e fostltucfoaes de apo-

Yo.

e. La uetodologfa de capacltaclóu (CAPACA), dlseñada eu urr ea,torno

cultural nuy dlfereote aI que caracterlza al Lltoral Pacffico, ao

ha eldo aJuetada ea sua cootenfdos y nétodoe a las condÍclones

soclo-culturalea de Ias comunidades ruralee de la reg16n.

f. No se han logrado raclonallzat y divulgar ampllaaeate rrPaquetes

Tecuol6gÍcoorr que rescateo las práetlcas locales eflclentes de

produccldu y que las artfculeu con técalcas modernaa y rentables,

ea factlbllfdad de adaptarse al medlo. Exi8teu couoclmieatos y

aeesorfas a nivel de cada Iocalldad que deben ser evaluadas y ra-
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clouallzadaa, para lograr 1a divulgacfda de recouendaclones tec-

ao16gÍcas ualvereal-ueote aplfcablee ea las coadlclones de la Costa

Pacfflca y a nfvel de Ioe difereutes tfpos de produccl6a (peeca,

mlnerfa, cultlvos),

g. Sfn una capacltacl6n suflclente y calÍflcada diriglda bacia los

usuarÍos poteaciales de1 Proyecto, eu divereas ocasfouea Be fntro-

duJo el crédlto err economfae ea doode autea que Ia circulacida de

diaero, predonluaba el trueque o el lntercaublo de especie, por 1o

que culturalmeate los grupos de productorea ao euteudfaa a caball-

dad la'responsabllfdad de reintegrar loa dlneroe eu loe Dontos y

plazos pactados por laa eatfdadee. De otra parte, frecuentenente,

eL asistente téculco ha coufundido sua fuucÍonge coo las de rtcolo-

cadortr 6 trcobradortt de crédÍtoe, tro euteadleado que áete es tatr

solo un,o de Ios recuraoa que puede apoyat la produccldn y ao eI

únlco lndlspeueable. Adenás, en alguaas ocaslones, Ioa plazos de

,ro"a1r""16n y 1as nodalldades de1 crádÍto no se han aJustado

pleuameate al rltuo de geaeracl6n de lngresos de cada actÍvidad

productiva.

h. No ee ha dfseñado uu prograna especfffco y especlallzado de apoyo

a 1a couerclallzacl6a de los excedeoües de la producclón que tenga

t-
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eD cueata las dfferentes asesorfas y los dÍversos tfpos de apoyo

requerÍdos por los grupos de productores; fouento de orgaaizacto-

oee eolldarfae y de tfpo eupresarial que controlen volúueaes uf-

uÍmoe rentables de excedentea conerclallzablee¡ capacitaclóa téc-

uica en 1oe diveraos procesoe de la comerctaltzactín (eupaque, al-

uaceaauleato, traneporte, etc) ¡ slstemas de fuforuacl6u de precÍoe

y mercados; apoyo a Ia coaetruccldo de una lufraeetructura báslca

para la comercfallzacldo en las áreae ruraLea y eu los uercadoe

locales; dfseño de eÍstemas y uodalldadee de crédito asoclatlvo

paraser utfllzado eu mercadeo.

6.3 RecouendacÍones

Del anáIlsls prelfmfaar que se acaba de lac1uir, pueden despreaderse

alguaas recouendacfones generales que en uD, Eouento dado pueden con-

tribulr a que e1 Programa rrP.P.P.tt se consolÍde couo alternativa de

desarrollo regfonal en el Litoral Pacfffco.

a. Creemos que e1 grado de aceptact6u y de nadurez aleaazado por el

Programa rrP.P.P.rr obl1ga a 1a coafo¡maclón de Coult6s Zoualee de

Productores, los cuales pueden facflltar 1a cooso1ldac16n de los

Proyectos, asumÍendo lulclalmeote loe slgulentea compromlsos bá-
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Blcos:

Elaboracl6a de dfaga6stleoe zouales que orlentea e1 programa de

ServicÍos Soclales Báslcoe y el Prograna ttP.P.P.tt ea Ia elabora-

c16u de prograoaclonee anualee de servicloe y aeeeorfas que Be co-

rrespoadan coa las uecesidadee que en el tieupo y eu el espacio

deuaudea las dlversaa comuafdadee a nivel de Ia produccl6a, de 1a

calldad de vlda y de la orgaofzacfóa socfo-ecoa6ufca.

Apoyar las entfdades eJecutorasr pata que coa baee en ciertos cri-
terlos de ee1eccl6a, se lncorporen nuevas áreae geográffcas y aue-

vos grupos de productorea en capacidad de responder al esfuerzo de

las entldades y fuuclonarlos adscrftos a1 Programa t'P.P.P.tt.

Facl1ltar Ia conforuacl6n de orgauÍzacloues comunitarÍas de base

gue se responsabfllcen de aglutinar a los grupos de beneflclarlos

para que grupalueute Be traneffera tecnologfa, Be proporclone ca-

pacltacÍón y se otorgueu los dÍversoe gervÍclos de apoyo, todo 1o

cual hará que los funclooartoe y las eatidades eJecutoras gauen en

eficlencia y anplfeu la cobertura de eus serviclos y asesorfas.

b. En e1 plaao fnstltuclonal, ea Deceaarfo crear los mecaaismos de
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coD,certacl6n para que las eatfdade8 ejecutoraa a8uDaa 1oe sfgulea-

tee coupromJ.eoe báelcos:

Coacreclda de GereacÍas Reglonales para la Costa PacffÍca, eu las

cuales Be ceotrallceo los recursoe y deede donde ae getrere el ma-

aeJo admrnletrativo de les accloaee que se eJecuten eu e1 ,r""o

deI Proyecto rrP.P.P.rt.

Lae entldades¡ coa baae eu los Proyectos Zooalee ateqdidos y 1os

grupoe de beaeffclarfos aseeorados y a locorporar, deben vÍacular

oportuuameate e1 persoaal táculco operativo y adulufstratÍvo fE-

dlspeasable. Dtcho pereonal debe eer eatrenado previamente y debe

eer seleccfonado de técoLcos capacftados en e1 Litoral Pacffico o

que cuenteo cou amplla experleacla laboral eu las zoDaa de traba-

Jo, J-o que facllftará la establlldad de funclonarlos y 1a coupene-

tracf6n y el respeto Eutuo eutre couuuidades y fuuclonarÍoe.

Las entldadee eJecutoraa y/o coflnanciadoras de1 Proyecto rrP.P.P.t'

debeu prestar especial atencl6a a la dotaclda oportuna y suflclen-

te de equipoe y recursos en oflclnas locales de asesorfa y a nÍveI

de fuaclonarlos. Esto, a uáa de uaa buena selecclóa de pereonal,

permltfrá Ia establlldad de los funclonarloer 1a contlnuldad de

a

Copia No Controlada CVC



¡

I
I
t
T

I
I
I
T

T

I
t
T

I
t
I
t
t
t

'€RRT€C 
TTDR

-
v3

polfticas y asesorfas y la calfficacl6u de Ioa servlcioe de apoyo

del Proyecto.

Refviudlcamoe Ia aecesidad de restablecer la figura del coordiaa-

dor Operatlvo por eEtldad, pero cotr Los atrÍbutoa aeceaarloe para

que sus dete:mfuaclones Bea respetadae por lae lngtaacÍas direc-

-otivas reglooales de las entfdadee eJecutolaa, y con una dispoufbl-

lldad total de tienpo a1 eervfclo del Couveafo 355.

A nivel de eaopo ea Éeceaarlo fortalecer a los couit6s zoaales co-

Do ente encargado de la planiflcacfdo, de la eJecucl6n y de la

evaluacl6a de la actfvidad ltrterfnstftucÍoaal a uivel de Proyecto

Zo¡aL. Pars que ésto sea posible ee aecesarfo que eD forma perna-

Deute y no esporádica, los lnstructores del SENA y loa asisteuteg

táculcos ee Ínetalen etr campamentos localfzadoa eu el Centro de

Operacloaes de cada Proyecto Zonal.

c. En relacf6n coa la capacitacl6n técalca y soclo-enpresarÍal, sin

que se deJeo de lado experlenclas y netodologlas valloaas con que

cuentan las entidades, ea necesarlo generar cooteuidoe y netodo-

logfas que respeten e lncorporen tradlcfores y las formas de cohe-

slóo soclaI de Ias coounldades Eegras e ludfgenas que constltuyan
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¡nás de1 90,02 de la poblaclóa de Ia Costa Paclflca. Adeoáe, debe

lacorporarae a la capacÍtacfóu e1 enfoque de la fnveetigacldn-ac-

c16n-partlclpacf6a, para lograr evetrtos capacitadoree que coustan-

tetrente movlllcea y organÍceu las fuerzas socfales eu la tarea de

transfo:mar las actuales condfclones de vida por otras meJores.

d. A1 actual Domento, el Programa ttP.P.P.rt¡ Eills entidades y eus fun-

clonarlos, hau l-ogrado ua graa conocfmierito acerca de las condl-

cloues que caracterizan a los diferentes tfpos de 1a produccl6n,

eu ta1 fo¡ma que ea poeible raclooallzar dfchos conociuientos¡ Be-

uerallzarlos y divulgarlos baJo La foma de planes de couunÍcac16n

o de recomendaclones tecnoldglcas con valfdez universal para el

Lltoral Pacfflco, a ulvel de:

Métodos y equlpos óptfnos para Ia pesca artesanal.

Método y equlpoe óptfmos para la extraccfón de oro.

Práctfcas de establecimlento¡ sostenlmlento y beneficfo posücose-

cha de cultLvos.

c. Debe reeducarse al funclonarlo adscrito a las entidades eJecutoras

de1 programa ttP.P.P.tt en relaclón coa la oferta del recurso de

crédÍtor prestando especlal atenclón a Los sÍgulentes elementos:
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Antes que convertÍrse en rrcolocadortt 6 ltcobradort' de créd1tos, 1a

funcldn del Aslstente Tácnico es relaclonarae con traueferir, dl-

vulgar y easeñar práctlcas productÍvas que pe:mitau el náxino de

productividad y el nfnlmo de costos o de Ínversl6n de recursog.

E1 crédito es tan solo uno de los recuraoa que puede apoyar el

proceso productlvo y en muchas ocasfones no es el recursos tráe lD-

portante, al slqufera es un recurao Lndlspensable.

Ea dlvereas economfas agrfcolas, eu donde no Be practfca eI uso de

agroqufulcos, las oecesldades áe la produccf6a, antes que con el

crédfto, se relaclonan más con procesos tales como la seleccfdn de

semÍllas, 1a generacldn de recomendacÍones que hagan más eficÍente

el recursos huaano, e1 beneficlo postcosecha de la produccÍ6n, y,

el meJoramlento de las condfcloues de almacenamlento, transporte y

comerclaltzaclí¡ de los excedentes.

Los plazos de amortfzacldn y las nodalldades de los crédltos deben

ajustarse a 1os rltmos y clc1os de captacl6n de lagresos por los

productores y a la vfda útll de los equlpos que se ffnanclan.

Con excepclón del capltal de trabajo requerÍdo por los grupos de
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productoreg para escapar de la acclóu de los lnter:tredlarlos loca-

les, el crédito debe lrrfgarse baJo J-a forma de lneumos y equlpos,

segúu recomeadacfones tecnol6gicas.

f. Ffualmente, y a uivel de coucepcl6u prograuática, considerauos im-

postergable que er Proyecto rrP.P.P.rt, a más de los tres compofierr-

tes áe capacÍtacf6n, asesorfa tecnol6glca y cr6dito, consfdere la

poaibllldad de lncorporar dos nuevos conponeates, asf:

Alfabetfzacfda: si se qulere lograr la conformacldu de Organiza-

cfones de Productores en capacÍdad de asinÍlar nuevas y rentables

tecnologfas adaptables al medÍo y/o de eJecutar las acciones de

comercfallzacl6a que meJoren la poslcfdn negocfadora del pequeño

productor asociado en el mercado, la experÍencfa demuestra que una

campaña masiva de alfabetizacf6n de Jóvenes y adultos vinculados a

1a producclóu es uu prerequlsito para los procesos capacítadores y

para el éxito de los proyectos.

ComercfalLzaclít: es necesarlo que al Proyecto rrP.P.P." se vin-

culen una etrtldad y unos funclonarlos con el comproulso único de

brlndar las asesorfas y los servlclos de apoyo que 1os grupos de

productores demauden para vlncularse eficientemente al mercado,

¡'
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