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Prefacia:
6C6ma estudiar la diversidad agraria en media

de la unidad hist6rica?

Jaime Breilh *

PhO. Direct.or Ejecutivo dei Sistema de Invesugaci6n sobre la Problemauca Agrana en el Ecuador. [sipae@andinanet.nec)





------------------ Prefacio: <Coma estudiar la diversidad agraria en media de la unldad histor/ca?

En un escenario hist6rico lleno de profundas contradicciones y desigualdades agrarias, el Sistema
de Investigaci6n sobre la Problematica Agraria en el Ecuador -SIPAE- pOl' media de su programa de
publicaciones presenta esta valiosa compilaci6n de estudios que ilustran la complejidad y notable dis
paridad de la realidad agraria ecuatoriana, cuyos autores la han intitulado "Mosaico Agrario:
Diversidad y antagonismos socio-econ6micos en el campo ecuatoriano".

Un conjunto de ensayos y estudios de casa agrarios editados pOl' Michel Vaillant, Dado Cepeda,
Alex Zapatta, Pierre Gondard y Alexis Meunier que expresan una gama importante de miradas acerca
de nuestra diversidad agraria y las contradicciones propias de cada espacio. La compilaci6n va hilva
nando analisis sobre el papel de la investigaci6n en la formaci6n; los retos metodol6gicos de la agri
cultura comparada; el escenario hist6rico general de derrota de la reforma agraria; luego un valioso
conjunto de estudios que enfocan, desde las estrategias de supervivencia y movilidad social en la cuen
ca dei Mira (Carchi); minifundio y pararnos en Santa Rosa (Tungurahua); intensificaci6n agrfcola y
conservaci6n dei bosque seco en Cazaderos (Loja); los dilemas de productores de banano (Cotopaxi) y
cacao (Guayas); intensificaci6n agrfcola, producci6n de arroz y horticultura en la cuenca dei Portoviejo
(Manabf); la ganaderfa en la cuenca amaz6nica dei rfo Upano (Morona Santiago); y finalmente los pro
blemas de la sustentabilidad ecol6gica y la agricultura insular (Galapagos).

Podrfa decirse que la aparici6n de este "mosaico", con los desaffos te6ricos y polfticos que plan
tea frente a una agenda agraria pOl' la equidad. es en cierta forma una nueva senal de consolidaci6n dei
proyecto cientffico dei SIPAE, pues implica no s610 un renacer de temas que fueron congelados en las
décadas de la contrarreforma neoliberal, sino un proceso de decantaci6n de hallazgos de la investiga
ci6n, de nuevas y movilizadoras ideas para impulsar un manejo renovado de los conceptos y la meto
dologfa. Son los nuevos frutos de un despertar de la conciencia agraria, ligado al pensamiento crftico y
a la construcci6n de una pnktica social emancipadora; toda 10 cual forma parte dei programa cientffi
co Integral que diseM el SIPAE desde el 2004.

Mas la apertura de un movimiento renovador en la investigaci6n de la agricultura, no puede darse
al margen de una retlexi6n acerca deI debate actual de las ciencias sociales. Es esencial aprovechar las
evidentes potencialidades dei amUisis comparado de los sistemas productivos, que renacen con publi
caciones como la presente, para activar una discusi6n cuidadosa sobre ese aflejo problema, pnktica-
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Jaime Breilh

mente tan viejo coma las propias ciencias sociales, de la relaci6n entre el orden micro y el orden macro,
entre 10 local y la totalidad social. Y en esa direcci6n, es inevitable repasar la crftica que desde varias
corrientes epistemol6gicas se ha planteado al determinismo y su falta de reconocimiento dei peso de la
diversidad y de los fen6menos individuales e imprevistos; un pecado que se endosa fundamentalmen
te al pensamiento modemo y a los paradigmas cientfficos formados en la Modemidad. Debate sin duda
importante, que afecta la direcci6n de amllisis como los de este trabajo y que ha suscitado efectos dis
tintos segun las posiciones de los sujetos y sus compromisos sociales.

Para el campo agrario, segun nuestra lectura, esas discusiones motivaron coma se ha dicho avan
ces interesantes, aunque también desencadenaron en el marco de la ideologfa neoliberal consecuen
cias conservadoras. Es necesario que miremos dicho debate para extraer algunas lecciones utiles para
la sistematizaci6n que aquf se presenta, asf como los futuros esfuerzos de agricultura comparada dei
SIPAE.

Empecemos por reafirmar que la corriente de crftica al pensamiento de la modernidad fue de
manera general saludable para el refrescamiento cientffico, porque amplific6 y enriqueci6 los cuestio
namientos a las interpretaciones unilaterales, uniculturales y verticales que caracterizaron los paradig
mas dominantes -especialmente el positivismo-, que se habian enquistado en interpretaciones moder
nas sobre la realidad social, tales como el iluminismo, 0 el determinismo y sus variantes (i.e. biol6gi
co, 0 economico 0 hist6rico). Desde fines dei siglo anterior y a principios dei actual, se multiplicaron
las crfticas a esos moldes disciplinares lineales y reduccionistas que habfan hegemonizado las ciencias
sociales, por que entre otras cosas, impedfan estudiar la complejidad y diversidad de la realidad social.
Pero, no es menos cierto que desde otras orillas dei pensamiento, algunas corrientes de esa critica
influidas por el relativismo cultural, incurrieron parad6jicamente en una nueva forma de unilateralidad,
al imponer un énfasis exagerado en 10 local, sustituyendo la tiranfa de 10 total y dei determinismo, por
la dictadura dei fragmento y de 10 micro [Best, 1989].

Ancladas en el neoconservadurismo europeo, al que Habermas [1981] calific6 acertadamente
como "uno de los movimientos intelectuales mas virulentos y peligrosos de nuestra época", corrientes
de las ciencias sociales que habfan fustigado a los métodos totalizantes y megarelatos sobre la realidad,
que estaban planteando la liquidacion dei sujeto colectivo humanista, empezaron a reemplazar esa
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------------------- Prefaeia: iCômo estudiar la diversidad agraria en media de la unidad histôriea'

vision pOl' la de un sujeto descentrado, libre de identidad, dispersa y multiple [Deleuze & Guattari,
1985]. Un tipo de enfoque que convirtio el rescate dei individuo y de la diversidad cultural en un arma
ideologica para asfixiar las visiones mas colectivas de una sociedad estructurada alrededor dei bien
comun. No hay duda que, con 0 sin intencion, la reivindicacion extrema de 10 individual y 10 local ter
minan condenando el propio desarrollo local, puesto que este depende en gran medida de condiciones
historicas mas generales.

Como 10 hemos explicado en otra parte, las ciencias sociales para liberarse de los moldes deter
ministas cayeron en un rechazo a la nocion de totalidad, que se puso en boga desde escritos como los
de Jean-François Lyotard en su lucha pertinaz contra los "métodos totalizantes y universalizantes" 0 los
de Gilles Deleuze y Felix Guattari quienes propusieron desmantelar las creencias modemas basadas en
los principios de "unidad", "jerarqufa", "identidad", "fundamentacion", "subjetividad" y "representa
cion" [Breilh, 1999].

De esa operacion intelectual que hizo parte de la contrarreforma cultural que acompafio al neoli
beralismo y que se ha denominada neoconservadurismo, es que se comenzo a colocar la diversidad y
la difercncia como principios absolutos para el analisis social. Y si ese deslumbrarniento pOl' la dife
rencia cumplio un papel movilizador y de ruptura de moldes sociologicos que habfan invisibilizado
diferencias claves como las etnoculturales, de género y otras, también ha cumplido un papel regresivo
en manos de quienes se han apoyado en esa vision conservadora, que absolutiza las diferencias para
invisibilizar las causas estructurales de la totalidad.

Pero a mas de la consecuencia economico-social que hemos descrito, bien podrfa sel' que la
domesticacion cultural y de las ciencias sociales agrarias particularmente, asf como el correspondiente
abandono de temas estructurales como la concentracion de la propiedad y la reforma agraria, se deban
en gran medida a la hegemonfa de esos modelos cientfficos que han privilegiado las interpretaciones a
escala micro, el relativismo cultural y los modelos de accion individual-locales.

Consideramos indispensable entonces, hacer referencia a este tipo de obstaculos de la investiga
ci6n para llamar la atencion sobre un reto basico de los analisis comparados de casos locales. Debemos
redoblar esfuerzos para desarrollar una metodologfa que nos permita enfrentar la tendencia que ha
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hegemonizado el pensamiento cientffico de las ciencias sociales en la ultima década, mediante dos pre
ceptos que se imponen de mil maneras: el deI individualismo-Iocalismo, como supuesto rescate de la
rigidez de las visiones totalizantes y generalizadoras; y el deI neofuncionalismo, enmarcado en las
explicaciones ahist6ricas deI analisis sistémico de Parsons. El estructural funcionalismo con su para
digma de las cuatro funciones que explican la estabilidad y equilibrio etemos de los sistemas como el
agrario -adaptaci6n, cumplimiento de metas, mantenimiento de las pautas e integraci6n social [Parsons,
1966]-, es el mejor obstaculo para una agenda de transformaci6n agraria, puesto que para visiones orga
nizadas desde esa perspectiva, los problemas agrarios son apenas desajustes funcionales que se produ
cen y corrigen en subsistemas locales, donde nada tienen que hacer las determinaciones hist6rico
estructurales y los temas profundos como la concentraci6n de la propiedad y las relaciones de poder
estructuralmente reproducidas.

De ahf la importancia que el SIPAE haya planteado la necesidad de un paradigma de investiga
ci6n distinto, que se proponga comprender las relaciones entre el orden local y la totalidad social, expli
citando con nitidez algunos preceptos metodol6gicos que aplican al estudio de la relaci6n entre 10
micro y 10 macro social. Por 10 tanto, es saludable que en el presente trabajo se profundice en la diver
sidad de la actividad agraria local, con su conjunto de elementos requeridos para la producci6n agrico
la como generaci6n de fertilidad, pero buscando concatenar los hallazgos micro con las relaciones de
reproducci6n social inmediatas, regionales y nacionales.

A nuestro entender son dos los principales problemas que puede ayudar a comprender la agricul
tura comparada: el de la relaci6n entre el orden agrario local y el orden agrario y social general; y el de
las formas de relaci6n con la naturaleza.

En cuanto a 10 primero, una pregunta clave, a cuya respuesta deben seguir aportando estudios
como el que aquf se presenta, es entonces: l,C6mo comprender la actividad agraria de las comunidades
en su producci6n de biomasa y cultivo, con sus sistemas e itinerarios técnicos, con sus formas y nive
les de productividad, con sus modalidades de acceso al mercado, pero sin desligarlas deI marco de cier
tas relaciones sociales de poder -unas veces de cooperaci6n y otras de explotaci6n y conflicto de inte
reses-, deI conjunto de condiciones polfticas, culturales y ecol6gicas de reproducci6n social. En otras
palabras nuestra investigaci6n debe reconocer las importantes variantes de la realidad, el "mosaico"
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.------------------ Prefacio: iComo estudiar fa diversidad agraria en media de la unidad histonca?

agrario, coma 10 describen los autores, pero a la vez deben contextualizar cada realidad y la propia
comparaci6n en el âmbito de la totalidad social deI pafs.

En cuanto a 10 segundo, la relaci6n sociedad naturaleza se anade coma un elemento de la com
plejidad de este tipo de objetos de investigaci6n. Definitivamente hay necesidad de superar las nocio
nes utilitarias sobre la naturaleza y los recursos naturales. La naturaleza con la que los agricultores de
distintas regiones interactuan para producir fertilidad, no debe ser asumida coma un simple continente
agrfcola, pasivo, en el que podemos imponer cambios productivos bajo un pragmatismo tecnologico,
ni peor aun bajo el interés de acumulaci6n; la naturaleza mâs bien debe asumirse coma una fuente de
humanizacion en dos formas: la humanizaci6n dei cuidado material de la madre tierra que nos ofrece
generosa la posibilidad de un sustento economico material; y la humanizacion espiritual que tan bien
conocida es para las colecti vidades indfgenas [Breilh, 2005].

Por 10 dicho debemos reconocer que, si bien el SIPAE recién inicia el camino para una sistemati
zaci6n de estudios agrarios, no cabe duda de que un trabajo de meta-anâlisis coma el presente, que con
trasta resultados entre estudios focalizados en realidades muy diferentes y busca extraer tendencias deI
conjunto, es un avance en firme, a pesar de que ponga inevitablemente en tension las distintas pers
pectivas y potencialidades de la agricultura comparada.

En esa medida, esta primera experiencia de anâlisis comparado, constituye un primer paso de un
esfuerzo de mayor aliento que se encuentra preparando el SIPAE con un numero mayor de estudios rea
lizados en el contexto deI programa de pasantfas binacionales. Por eso, no solo tiene un valor en sf
misma, si no ademâs constituye una experiencia preparatoria que nos permitirâ afinar los procesos y
anticipar las dificultades y necesarios debates sobre la teorla de la comparaci6n, el meta-anâlisis y el
descubrimiento de regularidades y tendencias que orienten la acciOn.

Estamos comprometidos con una vision que destaca y oxigena el estudio de la diversidad, pero
sin buscar que el énfasis en las diferencias se convierta en un instrumento ideologico de la inequidad.
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A manera de prologo, el presente artfculo presenta, en primer lugar, el surgimiento de la proposlclOn del
Sistema de lnvestigacion sobre la Problematica Agraria en el Ecuador (S/PAE) en un contexto marcado pOl' un
dramâtico retrnceso de la investigacion agraria y rural desde 25 anos en el Ecuador, pals que se considera suma
mente agropecuario.

En segundo lugar, se delalla el programa académico y de investigacion "Anâlisis socio-economico de sistemas
agrarios ", coordinado por el SlPAE en el ana 2005, que es base de la presente obra. Ésta se considera coma un
ladriUo en la edificacion de un proyecto mas amplio y ambicioso de sistematizaci6n de los estudios agrarios
disponibles a nivel nacional, con la perspectiva de consolidar un nuevo conocimiento agrario y formular propuestas
de po[(tica agraria mas adaptadas a la diversidad del agro ecuatoriano.

En fin y, a grandes rasgos, se revela el contenido de la obra "Mosaico agrario ", compuesta por (i) ocho arlfndos
sintetizando los trabajos de investigacion agraria realizados en las cualro regiones del Ecuador, y (fi) tres artfculos
quefacili/an la comprension y la interpretacion de la mega diversidad agraria nacional.



anera de pro/aga

Breve descripciôn dei estado de la investigaciôn agraria en el Ecuador

En el marco de los antecedentes para la conformacion deI Sistema de Investigacion sobre la
Problemâtica Agraria en el Ecuador (SIPAE), se realizo en el ario 2003 una revision bibliogrâfica, en
33 bibliotecas deI pals, sobre la produccion en la temâtica agraria, en el periodo 1982-2003 [Lasso &
Cadier, 2003]. La conclusion fue que la investigacion sobre los teillas rurales y agropecuarios en el
Ecuador, a partir de fines de los arios 80, ha conocido un retroceso importante. "Ello en parte ha sido
el resultado de factores como: reducci6n de recursos para investigaci6n y redefinici6n de los campos
de apoyo a la investigaci6n, modificaci6n en los temas de interés de las ciencias sociales, hacia cam
pos mas vinculados con los temas de ciencia poUtica, antropologia y temas urbanos; el debilitamien
to de los programas de formaci6n de postgrado en temas rurales; el debilitamiento de la investigaci6n
en las ONG y su orientaci6n, en parte promovida por las agencias de cooperaci6n, hacia programas
de acci6n y el predominio de investigaciones con una orientaci6n claramente asociadas a las reformas
neoliberales" [Chiriboga, 2004].

Esta situacion contrasta con 10 que ocurrio en el pals en los arios 70 y 80 donde el tema agrario se
constituyo en el eje a partir deI cual se desarrollaron las ciencias sociales en su conjunto; los grandes
ejes de ref1exion en este periodo fueron los siguientes: (i) [... ] "sobre los actores y dinamica de la
transformaci6n agraria en la Sierra ecuatoriana (iniciativa terrateniente 0 impacto de movilizaciones
campesinas); (ii) sobre la constituci6n y desarrollo de la agricultura de exportaci6n en la Costa ecua
toriana (desarrollo capitalista 0 terrateniente),. (hi) sobre el contenido y caracterfsticas de los movi
mientos sociales (movimiento campesino 0 indfgena); y, (iv) sobre el modelo de desarrollo, el papel de
la agricultura y el roi de las poUticas publicas (alimentos baratos y constituci6n desde el Estado de un
sector de pequeftos productores cuyo roi es su abastecimiento 0 papel subordinado de la agricultura
al desarrollo urbano)" [ibid].

A inicios deI siglo XXI, en el Ecuador, la investigacion agraria cuenta con la presencia de pocas
instituciones referidas al tema. Sigue destacando un instituto publico', cuyo trabajo, con pocos recur
sos financieros y humanos, se enfoca casi exclusivamente en una dimension agronomica de la proble-

Es ellnslitulo Nacional Aut6nomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).
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matica agraria. Las otras iniciativas de investigaci6n agraria son 0 reducidas, 0 localizadas 0 desco

nectadas entre si. El mundo académico, no reune en la actualidad todas las condiciones para liderar pro

cesos sostenidos de investigaci6n.

De manera general, los trabajos de investigaci6n aparecen asf dispersos, sin coordinaci6n y sobre
todo enfocados en aspectos técnicos, son muy débiles los sistemas de difllsi6n de los conocimientos
agrarios, igual acontece con los procesos de retroalimentaci6n de la informaci6n agraria, 0 espacios de
reflexi6n comun, entre varios ambitos que actuan para el mundo rural y agrario ecuatoriano [Zapatta,

2002J.

Como una entre otras, la proposici6n dei SIPAE, ha surgido en el 2002 sobre la base de un diag
n6stico del contexto nacional de la investigaci6n agraria. Su originalidad resulta de la articulaci6n
sinérgica entre actores de varios mundos profesionales (el deI desarrollo, el de la investigaci6n, el de
la formaci6n académica y el de la incidencia polftica) y horizontes geograficos (con la participaci6n de
varias entidades nacionales e internacionales).

Esta iniciativa colectiva y multidisciplinaria naci6 de la voluntad de fundamentar nuevas polfticas
y/a propuestas, superar la vulnerabilidad que conlleva el actual sistema socio-econ6mico rural y forta

lecer un nuevo proyecto de pafs. La misi6n dei SIPAE, plataforma interinstitucional y "cooperativa
inteJectual", encamina entonces a promover la investigaci6n agraria en el ECllador, y sobre esa base, la

elaboraci6n de propuestas que permitan impulsar un desarroJlo agropecuario altemativo, sostenible,
democrâtico e incluyente [Chiriboga, 2004].

Un programa académico y de investigaciôn para contribuir al conocimiento deI agro
ecuatoriano

Dentro de su programa de investigaci6n interinstitucional y gesti6n cientffico-tecnoI6gica, el
SIPAE defini6 cuatro principales ejes de acci6n en el campo dei conocimienro agrario: (i) investigaci6n
y monitoreo; (ii) formaci6n, capacitaci6n e intermediaci6n cientffico-tecnoI6gica; (iii) incidencia en
polfticas de investigaci6n y organizaci6n cientffica; y, (iv) fortalecimiento institucional.
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En funcion de los cuatro ejes principales dei programa, se han determinado areas prioritarias de
investigacion: (a) tratados de libre comercio y polfticas agrarias; (b) estructura agraria y ordenamiento
territorial; (c) recursos hfdricos; y, (d) comunidad agraria y organizacion social. Estas cuatro areas y su
conjunto de acciones, se enmarcan en los ejes anteriormente mencionados, con 10 cual se espera ir con
solidando un modelo altemativo de investigacion agraria, que recupere tanto una vision 2 integral de la
problematica agraria, como una construccion participativa de los sujetos sociales de la vida agraria en
el conocimiento y la formulacion de propuestas.

Dentro dei area de investigacion "estructura agraria y ordenamiento territorial" y en directa rela
cion con el eje "formacion, capacitacion e intermediacion cientffico-tecnologica", se constituyo el pro
grama académico y de investigacion "Analisis socio-economico de sistemas agrarios". Este programa
se inserta en un esfuerzo cooperativo de renovacion de los conocimientos en toma a la realidad rural
de1 pafs, mientras expresa una voluntad de incentivar la emergencia de nuevas competencias naciona
les en el ambito agrario.

El programa "Analisis socio-economico de sistemas agrarios" esta auspiciado por la Embajada de
Francia en el Ecuador, asf como varias entidades que decidieron participar desde sus intereses y capa

cidades. Entre los socios dei SIPAE, cooperaron Agronomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF, ex
CICDA, de Francia), el Instituto de Ecologfa y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), la
Fundacion para el Desarrollo y la Creatividad Productiva (FUNDES) y la Central Ecuatoriana de
Servicios Agrfcolas dei Ecuador (CESA). También participaron instituciones que, sin ser miembros,

mantuvieron un interés claro por esta lfnea de trabajo, como la Fundacion Heifer-Ecuador, y el Servicio

Holandés de Cooperacion (SNV). Este programa cuenta también con el respaldo institucional y el
seguimiento profesional dei IRD (Instituto de Investigacion para el Desarrollo, de Francia, socio dei
SIPAE), cuyo departamento de apoyo a la formacion contribuyo al financiamiento del programa.

Por otra parte, ]a voluntad de impulsar y facilitar la cooperacion académica en el marco de sus
acciones de investigacion se tradujo por la conformacion de binomios estudiantiles franco-ecuatoria-

2 Esta visi6n articularia los estudios de casa, con los anâlisis criticos de una perspectiva general, que den cuenta de las nuevas mo
dalidades de acumulaci6n que se implementan y sus repercusiones, tanto en la agro-industria coma en las agriculturas familiares
[Hidalgo, 20061.
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nos en la rnayorîa de los analisis-diagnosticos realizados. Los estudiantes seleccionados proceden de
(i) la Universidad Central dei Ecuador - Facultad de Ciencias Agrîcolas (UCE-Ecuador)3, (ii) Agro
Paris Tech' (cuyo miernbro fundador es el ex-Instituto Nacional Agronomico Parîs-Grignon, de
Francia), y (iii) el IRCS , ex-Centro Nacional de Estudios Agronomicos para las Regiones Calidas, de
Francia. En sus formaciones académicas respectivas, los estudiantes comparten el haber eLu-sado cate
dras sobre las bases conceptuales y metodologicas dei analisis-diagnostico de los sistemas agrarios.

Un programa insertado en la reconstruccion deI panorama agrario nacional

Este programa se inserta en una larga trayectoria de estudios agrarios, realizados en varias micro
regiones dei paîs, con un mismo marco teorico y una metodologîa de investigacion similar. A 10 largo
de los casi 30 ûltimos anos, se ejecutaron alrededor de 60 analisis-diagnosticos de sistemas agrarios
bajo este enfoque compartido, considerando solo los estudios realizados por estudiantes de las dos uni
versidades francesas mencionadas anteriormente6 (tabla 1).

A inicios dei ano 2006 se publicaron los resultados de un proyecto de diagnostico-investigacion enfo
cado a las dinamicas socio-economicas rurales en la cuenca dei rio Paute [CG Paute, 2006J. Por otra parte,
el SIPAE (i) coordino en el transcurso de este mismo ano, un nuevo programa académico y de investiga
cion en diez rnicro-regiones, con nuevas contrapartes, nacionales e internacionales, y (ii) realizo un estu
dia agrario en el archipiélago de Colon en el marco de un mega-proyecto financiado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional Galâpagos (INGALA).

3 Establecimiento publico ecuatoriano de ensenanza universitaria, especializado en el campo de ciencias agricolas e ingenieria agro
n6mica. [http.//wwwuce.edu.ec]

4 Agro Paris Tech es un establecimiento publico francés de ensenanza y de investigaci6n, especializado en el campo de las ciencias
y tecnologias dei vivo, con una especializaci6n y unidad de investigaci6n en agricultura comparada y desarrollo agricola. Fundado
el1 de enero dei 2007, Agro Pans Tech es el establecimiento de ensenanza mas grande de Europa en este campo. [hl/p.//wwwagro
paristech.fr]

5 Desde el1 de enero dei 2007, el Instituto de las Regiones Calidas (IRC) es parte de Montpellier SupAgro (gran establecimiento pu
blico francés, resultante de la fusion entre cuatro establecimientos de ensenanza superior agricola de la region Languedoc-Rous
sillon, inclusive el ex-CNEARC). EIIRC es especializado en el campo dei desarrollo rural y de la ingenieria pedagogica. [hl/p.//www.su
pagro.fr]; [hl/p.//www cnearc. {r]

6 Es de suma importancia precisar que existen mucho mas estudios realizados sobre el agro ecuatoriano, ya sea en el marco aca
démico de varias universidades ecuatorianas y extranjeras, ya sea en ONG, organismos internacionales, etc. Estos estudios se re
alizaron con el mismo enfoque de analisis-diagnostico de sistemas agrarios, pero también con otros enfoques.
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Estudios agrarios realizados por estudiantes de Agro Paris Tech e 1Re, entre
1978 y 2006, por regiôn dei pais y perfodo

1978-1989 1990-1999 2000-2004 2005 2006 Total
Amazonia 1 2 2 0 0 5
Costa 1 2 6 3 4 16
Sierra 5 10 13 2 6 36
Total 7 14 21 5 10 57

Fuente: Cepeda & Vaillant (2006)

As!, el programa "Analisis socio-econ6mico de sistemas agrarios" no representa mas que un ladri
110 en la edificaci6n de un proyecto mas amplio y ambicioso de sistematizaci6n de los estudios agra
rios disponibles a nivel nacional. Frente a la situaci6n actual de la investigaciôn agraria en el pafs, este
proyecto de sistematizaci6n tendra por objetivo reconstruir la visiôn cientffico-social sobre el panora
ma agrario y rural dei Ecuador en los inicios dei siglo XXI, sus evoluciones, tendencias y dinamicas
socio-econômicas, polîticas y agropecuarias, con la perspectiva de sustentar esfuerzos de acci6n, for
maciôn e incidencia polftica en el ambito agrario y rural [SIPAE, 2006].

El presente libro es un esfuerzo para apuntalar este proyecto de sistematizaciôn, sustentado en la
necesidad de:

Consolidar un nuevo conocimiento agrario, basado en la interpretaci6n de la nueva ruralidad
yen el multiple papel de las actividades agrarias en el desarrollo nacional [Chiriboga, 2004];

Proponer lîneas de polftica agraria mas adaptadas a la diversidad dei agro ecuatoriano y con
formes, tanto con los intereses de la mayorfa de los productores ecuatorianos coma de los de
la sociedad ecuatoriana en su conjunto [Cochet, 2006];
Activar un debate profundo y la generaciôn de conocimientos sobre el desarrollo rural y la
transformaciôn dei papel hist6rico de la agricultura [Breilh, 2004].
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La arquitectura de la presente obra

La estructura de este !ibro "Mosaico agrario: Diversidades y antagonismos socio-econ6micos en
el campo ecuatoriano" respeta el enfoque metodol6gico dei anâlisis-diagn6stico de los sistemas agra
rios que, en particular, (i) contempla la imbricaci6n entre varias escalas de observaci6n y anâlisis de
una realidad agraria e (ii) incluye un proceso de ir y venir entre escalas (de 10 general a 10 particular, y
de 10 particular a 10 general) para aprehender y reconstruir las transformaciones agrarias a una escala
dada (nacional en el presente caso), y contribuir a la formulaci6n de propuestas.

Asf,en el primer artfculo de esta publicaci6n, Dario Cepeda (Agro Paris TechlFUNDACYT), Pierre
Gondard (lRD) y Pierre Gasselin (INRA) presentan a grandes rasgos los conceptos y herramientas meto
dol6gicas dei anâlisis-diagn6stico de sistemas agrarios, ilustrando la pertinencia deI manejo de éstos para
aprehender una mega diversidad agraria como 10 es el Ecuador de hoy. Luego, Alex Zapatta (SIPAE)
bosqueja brevemente el paisaje hist6rico-polftico de 10 agrario ecuatoriano, dando el marco general en
el cual se insertan los ocho estudios que conforman el presente mosaico agrario.

De 10 general, se encaminarâ a continuaci6n a 10 particular, proponiendo una sfntesis de los resul
tados de ocho estudios agrarios, distribuidos en las cuatro regiones deI pafs y enfocados en la gran
mayorfa de los casos a las agriculturas familiares.

En la Sierra, y en primer lugar, Ophélie Héliès (IRC) y Sabine Iturburua (IRC) presentan las
dinâmicas agrarias en la cuenca alta dei rio Mira (provincia Carchi), con sus 16gicas de movilidad
entre campo y ciudad. Subrayan el papel preponderante de las redes de solidaridad y reciprocidad
social en la sobrevivencia de las familias campesinas. En segundo lugar, Marie Lacour (IRC) y
Michel Vaillant (IFENAgro Paris Tech) centran su contribuci6n en la paradoja de las dinâmicas
agrarias de seis comunas de la parroquia Santa Rosa (provincia Tungurahua). Ponen en evidencia la
tendencia en doble sentido de las estrategias familiares: los agricultores de la parte alta suben al pâra
mo, mientras que los de la parte baja descienden a la ciudad de Ambato, con el prop6sito de garan
tizar la reproducci6n socio-econ6mica familiar en su territorio. En cuanto al artfculo de Angèle Le
Gall (IRC), se inserta en el debate controversial entre un manejo ambiental absoluto y una intensifi
caci6n agropecuaria en el bosque seco de Cazaderos (provincia Loja), ecosistema especffico y frâ-
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gil. Su amilisis le conlleva a sobreponer el interés colectivo sobre 10 individual para mantener el
equilibrio dei sistema en su conjunto.

En la Costa, Christian Tamayo (UCE) y Dario Cepeda (Agro Paris TechJFUNDACYT) ponen a
discusion, el casa de la micro-region de La Mana (provincia Cotopaxi), la capacidad de las agricultu
ras familiares y patronales con productos de exportacion, de competir en los mercados internacionales
frente a explotaciones capitalistas que controlan y manejan los procesos de comercializacion y varias
etapas de la agro-cadena. Con este trabajo, abordan un tema complejo y de trascendental importancia
para esta micro-region: la asociatividad. Luego, Maxime Pigache (IRC) y Sébastien Bainville (IRC)
demuestran que los agricultores familiares de La Florida (provincia Guayas) orientan su sistema de pro
duccion hacia cultivos de agro-exportacion, principalmente el cacao. Ponen de manifiesto los antago
nismos existentes entre una estrategia a corto plazo con la implementacion dei cacao CCN51 (muy pro
ductivo, resistente, pero altamente exigente en insumos) y Lina vision a largo plazo con el manteni
miento y renovacion deI cacao tipo "Nacional" (identidad, aroma, pero poco productivo). Por otra
parte, Samuel Maignan (Agro Paris Tech) y Vinicio Nicolalde (UCE) dan cuenta de la intensificacion
de los sistemas de produccion de los agricultores deI valle deI rio Portoviejo (provincia ManabQ,
mediante el uso cada vez mas significativo de insumos agroqulmicos. En una micro-region caracteri
zada por altas densidades demograficas, desastres naturales e inestabilidad de los mercados, los auto
res ponen a discusion la viabilidad de esas pequenas agriculturas familiares en el contexto actual de
globalizacion y apertura comercial.

En el valle dei rio Upano (provincia de Morona Santiago), Alexis Meunier (Agro Paris Tech)
subraya el papel preponderante de la ganaderia bovina en el desarrolJo agrario de esta micro-region,
mientras se pregunta sobre los peligros, en términos de sostenibilidad agronomica y diferenciacion
social, que enfrentarfan a futuro los agro-ganaderos de esta region amazonica.

En fin, Samuel Maignan (Agro Paris Tech/SIPAE) contribuye al conocimiento de las dinami
cas agrarias en el archipiélago de Colon. El autor apunta a la elaboracion de una polftica que reco
nozca los roles dei sector agropecuario para el desarrollo socio-economico sostenible de las islas
Galapagos, aSl como en el control de la expansion de las especies invasoras para la conservacion
de un patrimonio natural unico.
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Es de suma importancia precisar que las opiniones expresadas en esta obra son de responsabili
dad exclusiva de sus autores y no constituyen el criterio de las entidades auspiciantes 0 co-editoras dei
presente libro.

A pesar dei numero reducido de estudios, esta pluralidad de fragmentos agrarios, yuxtapuestos y
discordantes, procura sin embargo una cierta idea de la mega diversidad agraria nacional, poniendo
en evidencia algunas imbricaciones, relaciones, contrastes y antagonismos socio-econômîcos del
campo ecuatoriano, entre y dentro de las micro-regiones de estudio. Es asf que, desde la particular
hacia 10 general, Hubert Cochet (Agro Paris Tech) y Pierre Gasselin (INRA) intentan una sfntesis a
nivel nacional, a partir de este mosaico agrario. Su interpretaciôn les lleva a una lectura innovadora y
refrescante deI agro ecuatoriano y al planteamiento de nuevos senderos investigativos, pasarelas hacia
un meta-proyecto de sistematizaciôn agraria.
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FE

El presente artlculo se compone de dos partes:

-

(i) La primera parte presenta, de manera sintética, el marco te6rico, el método de investigaci6n y los
pasos metodol6gicos empleados por los autores de los ocho aruilisis-diagn6sticos, cuyos resultados se
ofrecen en esta publicaci6n;

(ii) La segunda parte plantea, desde una perspectiva geografico-social, el concepto de mega diversidad
agraria, ilustrandole con el mosaico con/ormado por los ocho estudios de caso. Esta parte viene
sosteniendo la exigencia cientifica de dotarse de herramientas metodol6gicas adecuadas para
aprehender y comprender las transformaciones hist6ricas y contemporaneas de las agriculturas, en un
pais como el Ecuador, tan pr6digo ecol6gicamente como diverso socialmente.

As!, el presente artlculo tiene como objetivo dar allector las bases conceptuales y metodol6gicas parafacili
tarie la comprensi6n y el aruilisis crftico de los ocho estudios de casa que vienen a continuaci6n.



Mega diversidad agraria en el Ecuador

La agricultura comparada: Ulla disciplina cientifica para comprender las realidades
agrarias

Comprender y aprehender las transformaciones hist6ricas y contemponineas de las agriculturas
[Cochet, 2005], contrastar las disfmiles situaciones presentes en las diversas regiones dei Ecuador y
formular propuestas de desarrollo agrario adaptadas a cada realidad, es necesario no solo con metodo
logfas y herramientas apropiadas y especfficas, sino con un cuerpo téorico y conceptual adaptado.
Todos los estudios presentados en este libro tienen un mismo anclaje teorico y metodologico plasma
do en una naciente disciplina cientffica: la agricultura comparada l

. Esta esta definida coma la discipli
na "de las transjormaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca
10 que se relacione 0 se diferencie, 10 que es fundamental 0 secundario dentro de la organizaci6n de
las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas dei mundo,
en su diversidad geogrâfica e hist6rica, en el centro de su anâlisis" [ibid: 50].

El analisis agrario como método de investigacion

El enfoque sistémico

El analisis-diagn6stico agrario es principalmente un trabajo de campo. Su objetivo es reconocer
las realidades agropecuarias de una regi6n de estudio, analizarlas tanto en una dinamica hist6rica coma
en un contexto macroeconomico global y finalmente, plantear hip6tesis argumentadas sobre las pers
pectivas de evoluciOn. Siendo encarado el analisis-diagnostico desde 10 general a 10 mas particular, el
acceso a los diferentes niveles analfticos nos permite entender las interacciones entre los elementos gue
componen la realidad estudiada. De esta manera, el analisis-diagnostico busca ante todo comprender
las reales condiciones de los agricultores, 10 gue hacen, camo 10 hacen, y por gué 10 hacen. Buscando
una base comun de discusi6n entre los diferentes actores dei sector agropecuario para saber si hay moti
vos para intervenir, y de gué manera se podrfa hacerlo.

Esta disciplina se origina en la fundaci6n de la catedra de "Agricultura comparada y desarrollo agricola" dei INA P-G en 1878. Fue
desarrollada por Prof. R. Dumont desde los arios 40. En el ûltimo periodo, conlinuando esta tradici6n, la agricultura comparada ha
construido sus propios conceptos y desarrollos te6ricos [Mazoyer, 1984; Dufumier, 1996; Cochet, 2005].
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El analisis agrario se propone entender como los sistemas se organizan, se reproducen, evolucio
nan y/a se transforman. Esta metodologfa aborda de manera global y pluridisciplinaria la problematica
agraria de la regi6n de estudio.

La noci6n de sistema2
, aplicada a la agricultura, se emplea a diferentes escalas: (i) el sistema agra

rio a nivel de la micro-region, (ii) el sistema de produccion a nivel de la explotacion agropecuaria, y
(iii) los subsistemas de cultivo y crianza a nivel de la parcela y deI rebano respectivamente. Realizar
un analisis sistémico implica buscar las interacciones entre los diferentes niveles de imbricacion socio
economica, de organizacion deI espacio y percepcion de los actores.

Algunos conceptos

Para comprender el marco teorico en el cual se basa la metodologfa aplicada es necesario consi-
derar ciertos conceptos como:

El sistema agrario, es "la expresi6n te6rica de un tipo de agricultura hist6ricamente consti
tuida y geograficamente localizada, compuesta por un ecosistema cultivado y un sistema
social productivoJ definido, este mismo permitiendo explotar la fertilidad dei ecosistema
correspondiente de manera sostenible". Se vuelve as! "un modo de explotaci6n dei medio, his
t6ricamente constituido; duradero; sistema de fuerzas de producci6n adaptado a las condi
ciones bio-climâticas de un espacio dado y que responde a las condiciones y necesidades
sociales dei momento" [Mazoyer & Roudart, 1997: 41-46].
El sistema de produccion agropecuaria, se define como "la combinaci6n, en el tiempo yen el
espacio, de recursos disponibles y de producciones ellas mismas vegetales y animales. Puede
estar también concebido como una combinaci6n mâs 0 menos coherente de subsistemas pro
ductivos" [Dufumier, 1996: 79].

2 El término "sistema" tue conceptualizado par Ludwing von Bertalanffy en 1952, y es definido como "un Ioda unitario organizado, com
puesto por dos 0 mas partes, componentes 0 subsistemas interdependientes y delineados par limites idenlificables de su suprasislema
ambiente" [Bertalanffy, L. von, 1980J.

3 "Esta compuesto de los medios humanos (fuerza de trabajo, conocimientos, saber-hacer), medios inertes (instrumentos y equipa
mientos productivos) y de seres vivos (plantas cultivadas y animales domésticos) que dispone una poblaci6n agropecuaria para de
sarrol/ar sus actividades de renovaci6n y de explotaci6n de la fertilidad dei ecosistema cuitivado, con el fin de satisfacer directamente
(autoconsumo) 0 indirectamente (intercambios) sus propias necesidades" [Mazoyer & Roudart, 1997: 43].
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El subsistema de cultivo, es el "conjunto de itinerarios técnicos, es decir las sucesiones lôgi
cas y ordenadas de técnicas y practicas culturales aplicadas a las especies vegetales cultiva
das con el propôsito de obtener productos vendibles 0 cesibles" [Sebillotte, 1974].
El subsistema de crianza, se define coma un "conjunto de elementos en interacci6n dinamica
organizados por el hombre buscando valorizar recursos por el intermediario de animales
domésticos con la finalidad de obtener variadas producciones (leche, carne, cuero, pieles,
trabajo, abonos, etc.) 0 para responder a otros objetivos" [Landais, 1992: 5].

La region de estudio 0 micro-region

Hay todo un conjunto de razones para elegir a la micro-region coma escala privilegiada de com
prension e interpretacion de las problematicas agrarias.

La micro-region se entiende coma un espacio coherente desde el punto de vista tanto geografico
(agro-ecologico) coma socio-economico (una region con una problematica homogénea). Ahf es donde
se puede investigar concretamente 10 que ha pasado en estos ultimos 30 0 40 afios en el campo, y donde
se puede medir la diversidad de las situaciones, incluso aquella diversidad socio-economica que se da
en un ecosistema determinado.

Herramientas de analisis-diagnostico

Las herramientas utilizadas para realizar estos estudios dan una gran importancia a la observacion
y a las entrevis tas con los actores locales, en mayorfa con los agricultores mismos. Las observaciones
"en el campo" permiten tanto identificar las grandes heterogeneidades deI medio, los diferentes culti
vos y actividades agropecuarias, coma acceder a una vision global dei contexto socio-economico. Las
entrevistas se basan en preguntas abiertas y semiabiertas para evitar la introduccion dei sesgo y enten
der las logicas dei agricultor. Encuestas mas precisas (sin ser dirigidas) permiten caracterizar el fun
cionamiento técnico y socio-economico de las explotaciones agropecuarias.

- 33 -



Dario Cepeda • Pierre Gondard • Pierre Gasselin

Los pasos metodol6gicos

Una lectura de paisaje agrario

En el sistema agrario coma se 10 ha definido, un componente esencial es el ecosistema cultivado.
Para caracterizarlo, es necesario realizar, coma inicio dei amUisis-diagn6stico, una lectura de paisaje.
La misma tiene por objetivo comprender y explicar la manera coma los agricultores se apropian y

explotan el medio en que se encuentran.

El amilisis deI paisaje debe permitir delimitar la regi6n de estudio poniendo en evidencia un espa
cio geognifico homogéneo y contrastante dei punto de vista de la problem<itica agraria. Asf como, dis
tinguir zonas agro-ecol6gicas similares en términos de potencialidades 0 limitaciones y establecer una
zonificaci6n. Esta lectura nos debe conducir a la pregunta: "~C6mo se ha llegado a la situaci6n agraria
actual?"

La lectura de paisaje se realiza por medio de recorridos y observaciones de los elementos del
media ffsico (hidrologfa, suelos, vegetaci6n, etc.) y los usos actuales. Estas observaciones deben ser
confrontadas y complementadas por la bibliograffa, especialmente para la caracterizaci6n de los suelos
y la identificaci6n de la vegetaci6n.

Reconstruccion de la historia agraria

Las situaciones agrarias actuales tienen sus rafces en la historia. La reconstituci6n de la historia
agraria de la regi6n de estudio permite obtener una primera identificaci6n de los mecanismos de repro
ducci6n técnica y social, la sucesi6n y las crisis de los sistemas agrarios. De hecho, este amilisis cro
nol6gico perrnite reconocer los grandes perfodos de funcionamiento agrario homogéneo asf coma las
rupturas que sefialan el fin de un modo de explotaci6n dei medio y la recomposici6n de los paisajes y
de las sociedades. En cada uno de los momentos hist6ricos de la construcci6n agraria, se estudia la
organizaci6n, el funcionamiento y la transfonnaci6n de los ecosistemas cultivados, y el sistema social
productivo.
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La reconstrucci6n de la historia agraria de la regi6n de estudio se realiza con la finalidad de asi
milar coma se han configurado el paisaje actual, las dimimicas evolutivas y los cambios agro-ecoI6gi
cos, técnicos y socio-econ6micos que marcaron el medio y en las cuales se encuentran las explotacio
nes actuales. El estudio de la génesis de las relaciones de fuerza alrededor dei uso y de la apropiaci6n
de los recursos es indispensable a la comprensi6n de su reparto actual (conflictivo 0 no). Solo as! se
puede analizar las transformaciones contemponineas de las estructuras sociales, de los modos de valo
rizaci6n dei ecosistema y de las pnicticas de reposici6n de la fertilidad.

Por otro lado, esta reconstrucci6n hist6rica permite, ademas, entender los procesos de diferencia
ci6n que condujeron a la existencia de diferentes sistemas de producci6n y tipos de productores en la
micro-regi6n. Si bien, esta esta relacionado con las condiciones socio-econ6micas locales, es el resul
tado frecuente de un desigual acceso a los diversos recursos productivos (tierra, trabajo, capital técni
co y circulante, etc.) [Brun, 2005]. En fin, la perspectiva hist6rica permite la identificaci6n de regula
ridades 0 de singularidades de los procesos en toma a los cuales se construyen la sociedad, los paisa
jes y las estructuras de producci6n agropecuaria.

Esta reconstrucci6n hist6rica se basa sobre la recolecci6n de informaci6n con testimonios de acto
res de la regi6n de estudio. Una primera fase de entrevistas semiabiertas permite identificar los even
tos claves y las grandes etapas de la historia agraria. En un segundo tiempo, otra serie de entrevistas
tienen coma objetivo completar la caracterizaci6n de los sistemas de cultivo, de crianza y de produc
ci6n de cada fase hist6rica anteriormente identificada. Las entrevistas y conversatorios se realizan con
ancianos y viejos agricultores, as! como personas identificadas coma "recursos" en la micro-regi6n 0

fuera de ella (ex-hacendados, capitalistas, técnicos, etc.). El objetivo es diversificar al maximo las fuen
tes de informaci6n (personas de diferentes edades, comunidades y categorfas sociales) que tengan un
punto de vista diferente de los eventos.

Caracterizacion técnico-economica de los sistemas de produccion

En este paso metodol6gico, se trata de conocer el funcionamiento de los sistemas de producci6n
y su perspectiva de evoluci6n. Se caracterizan las 16gicas agron6micas y pecuarias de los diferentes
subsistemas de cultivo y de crianza. Se determinan las interacciones sean como complementariedades
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(espaciales, utilizacion de subproductos, etc.) 0 como competidoras4 (recursos, mana de obra, etc.)
entre ellos y su razon de ser en funcion dei contexto agro-ecologico y socio-econâmico de cada tipo de
agricultor.

El amilisis-diagnâstico de los sistemas de producci6n esta basado en un s61ido conocimiento téc
nico-econ6mico de las explotaciones agropecuarias. Esto se realiza por medio de entrevistas indivi
duales semiabiertas, completadas con visitas en las parcelas, hatos, zonas de pastoreo y en ocasiones
con participacion en algunos trabajos (ordefio, visita a los animales, etc.). Permite asf, comprobar los
datos recabados con la realidad y cuantificar algunos parametros (superficies, numero de plantas, dis
tancia de siembra, producciân de leche/animal, etc.). Los elementos analizados son (i) el funciona
miento técnico (labores realizadas, itinerarios técnicos, herramientas necesarias, lâgicas agron6micas y
pastoriles, rendimientos, etc.), y (ii) después, los resultados econ6micos (cuantificaci6n de los insumos
y productos. asf como de los precios de compra, venta, valor de los productos de autoconsumo).

La evaluaci6n de los resultados econâmicos de los sistemas de producci6n es necesaria para vis
lumbrar los determinantes y los retos econ6micos de las dinamicas contemporaneas. Este analisis se
fundamenta en dos nociones principales: la contribuci6n de las unidades de produccion a la creacion
de riqueza para la colectividad y la eficiencia economica de las unidades de produccion desde el punto
de vista de sus responsables des pués de la redistribuci6n de la riqueza generada. Entonces se evalua la
riqueza producida por cada uno de los subsistemas de cultivo y/a crianza, par medio dei valor agrega
do bruto y del sistema de produccion en su conjunto con el valor agregado neto.

Se presenta a continuacion los principales elementos de microeconomfa movilizados en los ana
lisis-diagnâsticos compilados en la presente obra.

4 Se lrata en particular de identificar los "medios de producci6n limitantes", ya sea las situaciones donde el empleo de un recurso en
cantidad limitada impide el crecimiento de la actividad, lIevàndose a cabo la operaci6n en condiciones de "saturaci6n" (por ejemplo
cuando la canlidad de mana de obra disponible para la cosecha impide cultivar màs tierra). Ademàs, se presta una alenci6n parti·
cular a las operaciones que no pueden ser postergadas a menos de provocar pérdidas de producci6n importantes (por ejemplo al
no respetar fechas de siembra al inicio de la temporada de Iluvias): estas operaciones aparecen estratégicas en la organizaci6n de
la gesti6n de la mano de obra.
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Calculo dei valor agregado bruto (VAB)

Valor agregado bruto (VAB) = Producto bruto (PB) - Consumos intermedios (CI), donde:

El valor anual dei producto bruto (PB) es el valor monetario de la producci6n final, cualquie
ra sea su aprovechamiento (venta, autoconsumo, remuneraci6n en mano de obra, etc.) por el
precio unitario.
PB =producci6n * precio de venta (0 de compra cuando es autoconsumo).
Los consumos intermedios (CI) corresponden al conjunto de bienes5 y servicios6 integralmen
te degradados en el transcurso de un ciclo agropecuario (referente a producciones vegetales 0

animales menores a un ano) 0 en el transcurso de un ano productivo (para el casa de produc
ciones animales 0 vegetales de mas de un ano).

Para poder comparar los VAB de los diferentes subsistemas de cultivo 0 de crianza, es necesario
traducir los resultados a una misma variable. Entonces, resulta pertinente el calculo por unidad de
superficie (VABlha), ya que presenta La riqueza bruta producida por el trabajo dei agricultor en Lina hec
tarea de uno 0 varios determinados subsistemas, es decir la productividad bruta de la tierra7 (expresa
da en USDlha).

Por otra parte, relacionar el VAB con la cantidad de trabajo total (Ttot) invertido en tal 0 cual sis
tema es plenamente complementario. La productividad bruta diaria dei trabajo (VABfftot) permite la
comparaci6n de la creaci6n bruta de riqueza obtenida por cada jornada de trabajo, que es consagrada a
un subsistema de cultivo 0 crianza determinado. Para ello, se utiliza la unidad dia-hombre (d-h). La pro
ductividad bruta diaria dei trabajo se expresa en USD/d-h.

5 Los bienes designan: semillas, pl<:mtulas, insumos, combustible, etc.
6 Los servicios correspond en a los trabajos que el agricultor no sabe/puede reaiizar el mismo sea por Ialta de conocimiento, de lec

nificaci6n 0 de material necesario: lumigaci6n aérea. cuidados veterinarios, cosecha con maquinaria, etc,
7 Para los casos en donde existen zonas de pastoreo libre 0 de animales en confinamienlo, el indicador pertinente es VAS/animal ma

dre 0 VAS/unidad bovina adulta (USA) conocida como productividad de los animales, debido a que no es posible determinar el nù
mero de ha que utiliza cada sistema.
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Calculo dei valor agregado neto (VAN)

Valor agregado neto (VAN) =r (VAB) - amortizaciones economicas (Am), donde:
Las amortizaciones econ6micas (Am) corresponden al consumo anual dei capital fijd y capi
tal biologic09 de duracion plurianual. Entonces se establece la depreciacion anual lineal dei
material, calculada en funcion de su vida titi\, As!, la amortizacion economica se calcula de la
siguiente manera:
Am = (valor de compra - valor de venta 0 de cesacion)1°/duracion real de posesion.

El VANII corresponde a la riqueza total promedia creada en una explotacion en un ano. Con el fin
de comparar los diferentes sistemas de producci6n, resulta interesante relacionar el VAN a la superfi
cie (VANlha), para cornprender el rnayor 0 menor grado de intensificacion dei sistema y su eficacia con
respecto a otros. As! mismo, si calcularnos el VANrrtot, podemos medir la riqueza creada por una per
sona que trabaja en la explotacion durante un ano, 10 que representa la productividad neta diaria dei tra
bajo en esta explotacion.

Calculo dei ingreso agropecuario neto (IAN)

lngreso agropecuario neto (IAN) = VAN - lmp - lnt - Sai - Rt + Sub; donde:
lmp: impuestos y tasas sobre la tierra 0 la actividad economica.
lnt: intereses sobre los eventuales capitales en préstamo por parte de bancos 0 usureros.
Sai: salarios pagados por el agricultor a los trabajadores externos permanentes 0 no.
Rt: renta de la tierra (arriendos, aparcerfa) pagada por el productor al propietario de la tierra.
Sub: subvenciones agropecuarias eventuales percibidas por el agricultor, incluyendo los apor
tes de los proyectos de desarrollo.

8 Se refiere a herramientas, material de tracci6n, vehiculos, maquinarias. infraestructura especifica, etc.
9 Se refiere a costos de implementaci6n de una plantaci6n perenne.
10 En precios constantes, es decir, medidos en moneda constante sin considerar la infiaci6n.
11 Se podria calcular un VAN por cada subsistema de cultivo 0 de crianza. Sin embargo, algunos capitales fijos (herramientas, mate

riales, infraestructuras, etc.) son utilizados para diferentes subsistemas; entonces resulta dificil y complejo calcular la afectaci6n dei
uso para tal 0 cual subsistema. Por 10 tanto es preferible de reservar el calculo dei VAN al analisis de los sistemas de producci6n.
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El IAN traduce la remuneracion promedia anual dei trabajo familiar, es decir 10 que percibe la
familia después de pagar las redistribuciones sociales al Estado (impuestos), a los bancos (intereses), a
los trabajadores externos (salarios), a los dueilos de la tierra (renta), y percibir las posibles subvencio
nes entregadas por el Estado, gobiernos locales, etc.

Calcula dei ingreso total (IT)

Ingreso total (lT) = IAN + L-p; donde:

I,-p: ingreso extra-predial. Designa la suma de los ingresos monetarios resultantes de activida

des "extra-prediales", es decir implementadas fuera de la unidad de producci6n agropecuaria.

Interpretacion de los resultados economicos

La evaluaci6n de los resultados economicos de cada sistema de producci6n esclarece el funcio
namiento de los mismos y ayuda a comprender como el agricultor selecciona la afectaci6n de los recur
sos disponibles.

El ingreso agropecuario neto permite apreciar la capacidad de la familia a responder a las necesi
dades esenciales, a la vez que debe permitir realizar las inversiones productivas necesarias para asegu
rar la renovaci6n y la modernizaci6n de la explotacion y ahorrar. Se 10 puede también comparar con
los ingresos promedios que suelen recibir los asalariados para un nivel de calificacion idéntico, en la
region dei estudio y en las regiones relacionadas a través de procesos migratorios. Nos indicad. las
posibles evoluciones de los diferentes sistemas de produccion. Para ello es necesario establecer los
siguientes conceptos:

El umbral de reposici6n econ6mica (R): corresponde al nivel de ingreso bajo el cual no es
posible, para un agricultor, asegurar a la vez la renovaci6n dei capital de la explotaci6n y la
subsistencia de la familia [Dufumier, 1996].
El umbral de sobrevivencia (S): corresponde al ingreso minimo que debe obtener un activo
para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. Se estima evaluando el costo global
anual de las necesidades basicas (productos alimenticios, salud, vestido y educaci6n) con los
costos vigentes en la region.
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El costo de oportunidad de un recurso corresponde a 10 que este obtendria en la utilizaci6n mas
remuneradora entre todas las altemativas realizables [Brémond & Géledan, in Ferraton et al., 2003].

El amilisis de la posici6n relativa dei ingreso agropecuario en relaci6n a estos dos umbrales per
müira precisar la rentabilidad de los sistemas y responder a los interrogantes hechos sobre la probable
evoluci6n de cada sistema de producci6n [Devienne & Wybrecht, 2003; Mazoyer & Roudart, 1997]:

Cuando el ingreso agropecuario es superior al umbral de reposici6n econ6mica, significa que
el productor cuenta entonces con un excedente (= LAN - R) que permite ampliar su capacidad
de producci6n y/a su productividad [Apollin & Eberhart, 1999].
Si al contrario, el ingreso agropecuario es inferior al umbral de reposici6n econ6mica, la
explotaci6n tenderia a la desaparici6n en un mediano plazo, debido a que el agricultor y/a los
miembros de su familia buscarfan actividades mas remuneradoras en el mercado de trabajo.
En este casa el ingreso agropecuario obtenido no permitiria a la vez remunerar la fuerza de
trabajo al precio dei mercado y renovar todos los medios de producci6n (sin mencionar nue
vas inversiones, aun menos probables). La explotaci6n se encuentra en crisis, pues su sobre
vivencia s610 sera posible al sacrificar la remuneraci6n de la fuerza de trabajo 0 la renovaci6n
dei material [Brun, 2005].
Por otra parte, si de la explotaci6n se obtiene un ingreso menor al umbral de sobrevivencia
(S), el agricultor y su familia no podran responder a sus necesidades esenciales y deberan
complementar los ingresos con actividades extra-prediales.
Si el ingreso total (IT) sigue siendo inferior al umbral de sobrevivencia, las necesidades de la
familia solo seran resueltas con la descapüalizaci6n de la explotaci6n, entonces esta esta con
denada a desaparecer en el corto plazo [ibid].

Muestreo de cada tipo en la poblacion y representatividad

El método adoptado para determinar qué explotaciones estudiar, debfa asegurar que la informa
ci6n obtenida sea representativa y significativa: representativa al garantizar haber estudiado los distin
tos sistemas de producci6n de la regi6n elegida y significativa al garantizar la obtenci6n de informa
ciones que a veces son caracteristicas de casos aislados 0 marginales (procesos de innovaci6n princi
piante, explotaciones en via de desaparici6n, etc.).
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Este tipo de investigaciones obliga a implementar un muestreo razonado, que es una metodologfa
de muestreo no probabilfstico en la cual el muestreo es constituido para representar a una caracterfsti
ca particular de unos individuos de la poblaci6n. En otros términos, no se lleva a cabo una muestra ale
atoria donde cada individuo tuviera la misma probabilidad de ser incluida en el muestreo. El muestreo
razonado asegura no olvidarse de estudiar explotaciones que representan una dimimica particular, aun
que estas explotaciones sean subrepresentadas en el universo estudiado. De hecho, puede ser muy per
tinente identificar las innovaciones técnicas u organizacionales que surgen en algunas explotaciones
pioneras (llamadas "senales débiles" dei desarrollo). También resulta imprescindible contemplar las
explotaciones minoritarias que, por su tamano 0 por las relaciones de producci6n que mantienen con el
exterior, son un elemento clave de la dinamica socio-econ6mica: asf sera el casa de las haciendas 0

grandes plantaciones que representan una fuente de trabajo 0 un bloqueo al uso de tierras baldfas.

Asf, no se trata de completar un sin numero de cuestionarios, si no mas bien de elegir un numero
reducido de explotaciones en cada micro-regi6n, para abarcar toda la diversidad de los sistemas de pro
ducci6n y disponer dei tiempo necesario para cada una de ellas. De allf se plantea el problema de la
muestra y de su representatividad: ~Cual muestra fue escogida en cada micro-regi6n? ~Cual muestra de
cada tipo de explotaciones?

La muestra razonada se fundamenta en una identificaci6n previa (0 pre-tipologfa), mediante lec
turas de paisajes, entrevistas a informantes y analisis historico de la diferenciacion de los sistemas de
producci6n. La muestra razonada escogida en cada micro-regi6n debe permitir caracterizar la diversi
dad de las situaciones agro-socio-econ6micas de los agricultores, de los mas acomodados a los mas
pobres, sean 0 no numerosos. Cabe recalcar que la tipologfa de los sistemas de produccion es uno de
los productos dei estudio y que se la construye mediante revisiones paulatinas de un boceto inicial que
se va precisando a medida que avanza el estudio y la recolecci6n de informaci6n.

Para estimar la representatividad de cada sistema en la regi6n de estudio, se cruza la informaci6n
obtenida, al final dei estudio, mediante dos técnicas: (i) las encuestas "en estrellas" consisten en pre
guntar a un agricultor sobre las caractensticas de las explotaciones vecinas y las de su conocimiento,
(ii) la devoluci6n deI estudio a los productores permite emprender una apreciaci6n colectiva de las cate
goffas de sistemas identificadas. Otro método, un poco mas largo pero mas preciso consiste en un breve
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censo, mediante encuestas cerradas con las familias que viven en la micro-regi6n, permitiendo deter
minar a qué categorfa de sistema de producci6n corresponde cada explotaci6n de la regi6n.

Diferenciacion socio-economica de las explotaciones agropecuarias

Los pasos metodol6gicos anteriores permiten diferenciar las explotaciones agropecuarias existen
tes en la regi6n de estudio. Si bien existen en cada una de las micro-regiones especificidades ligadas al
ecosistema y a los procesos hist6ricos, se puede muy a menudo agrupar esta diversidad de explotacio
nes en cuatro tipos muy distintos:

Las explotaciones familiares de subsistencia pluriactivas, corresponden a unidades en las que
la implementaci6n de un sistema de producci6n agropecuaria esta condicionado par (i) un pro
ceso productivo implementado par una mana de obra mayoritariamente familiar y, (ii) la pre
sencia de una(s) actividad(es) extra-predial(es), agropecuarias 0 no, que permiten comple
mentar el ingreso familiar. Esto se explica en particular par la necesidad de complementar los
ingresos agropecuarios con actividades extra-prediales para asegurar la reproducci6n familiar.
Las explotaciones familiares mercantilizadas, corresponden a unidades en las que la imple
mentaci6n de un sistema de producci6n agropecuaria exige el pleno empleo de la fuerza de
trabajo disponible en la familia, permitiendo asegurar un mfnimo vital para ella.
Las explotaciones patronales, corresponden a unidades de producci6n en las que se emplea
una mana de obra asalariada en cantidad superiar a la mana de obra familiar para llevar con
éxito la totalidad de las actividades agrfcolas; pero en donde los responsables (propietarios)
participan de manera activa y regular en la gesti6n y ejecuci6n de los trabajos agropecuarios.
Las explotaciones capitalistas, se definen coma unidades de producci6n en las que el empleo
de la mana de obra asalariada es generalizado pero, a diferencia de las explotaciones patrona
les, los productores capitalistas no emplean su propia fuerza de trabajo ni la de su familia en
el proceso de producci6n. Asf, la gesti6n y ejecuci6n de las actividades agropecuarias (inclu
yendo relaciones de intercambio) se realiza con personal asalariado permanente y/a temporal.

Cabe recalcar que para realizar esta tipologfa, se ha tomado coma criterio basico la asignaci6n de
la mana de obra en los procesos productivos de la explotaci6n.
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Restituciones a los actores de la micro-regi6n

En el ultimo paso metodologico, se plantea la restitucion de los resultados hacia los agricultores.
En el transcurso de esta restitucion, se valida 0 no la informacion con los agricultores, se la corrige
eventualmente y se puede precisar algunas cuestiones no resueltas. También se establece un debate
sobre la problemâtica agraria de la region de estudio y sus posibles propuestas. Asî como se vincula
estas reflexiones en funcion deI contexto nacional e internacional: polîticas publicas, evoluciones dei
mercado, etc.

Para este tipo de investigacion (que no se realiza en escritorios), es necesaria una nueva actitud de
diâlogo con los agricultores. En efecto, "se intenta acabar con la clasica relacion entre el "ingeniero"
o el "investigador" por un lado, y el agricultor por otro lado, porque esta relacion siempre ha conlle
vado con si misma una proporcion de dominacion y juicios de valores muchas veces despreciativos ...
Por 10 tanto, solo rompiendo este dialogo de "sordos" entre ingeniero/investigador y agricultor, se
podra construir una auténtica participacion y un verdadero dialogo de saberes" [Cochet, 2006]. Este
diâlogo se debe ampliar hacia varias modalidades segun la forma de patticipacion de los agricultores y
de los otros actores deI desarrollo rural para la formulacion de las preguntas, la reflexion sobre la meto
dologîa, la recoleccion de los datos y su analisis, la evaluaci6n deI proceso investigativo, la gestion de
los medios requeridos para llevar a cabo el estudio, etc. Mâs allâ, esta "nueva actitud" supone aplicar
algunos principios fundamentales tales como: organizar el diâlogo entre los saberes (cientîficos, empî
ricos, institucionales, etc.), anticipar los conflictos entre las partes mediante procesos e instancias pre
cisas y definidas antes de empezar el trabajo, clarificar los intereses y los papeles de los distintos par
ticipantes, etc. [Liu, 1997; Morin & Le Moigne, 1999; Christen-Gueissaz·et al., 2006]. En el casa de
los ocho estudios presentados a continuaci6n, se ha enfatizado en el reconocimiento de los saberes loca
les, el anâlisis distanciado de las prâcticas y el inicio de un proceso reflexivo de los actores mediante
la presentaci6n de los resultados a los actores y de su puesta en debate.
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La mega diversidad agraria dei Ecuador

;,Por qué hablamos de mega diversidad?

AI hablar de mega diversidad agraria, somos concientes de usurpar un concepto originado en otra
disciplina. Por "mega diversidad", los bi610gos expresan que la presencia en un territorio de un muy
gran numero de especies, sean vegetales 0 animales, crea situaciones de excepcional riqueza biol6gi
ca. Construimos esta nueva expresi6n para reflejar el muy gran numero de situaciones agrarias exis
tentes en el Ecuador. Son frutos dei cruce entre la mega diversidad ecol6gica y las diferencias socio
econ6micas de los agricultores.

Variedad de los ecosistemas

En este territorio de tamano modesto, la mega diversidad agraria se debe en primera instancia a la
extraordinaria variedad de ecosistemas, la cual esta ligada a su posici6n ecuatorial, muy compleja por
la presencia de la cadena de los Andes en el interior dei pafs y por la alternancia, estacional y de ÏITe
gular intensidad, de las corrientes marinas que banan su litoral.

El relieve andino inserta un vigoroso gradiente altitudinal que se manifiesta por un escalona
miento de pisos ecol6gicos comparable al que induce mas comunmente en el planeta el cambio de lati
tud. En efecto, la elevaci6n tante en altitud coma en latitud se traduce por una disminuci6n de las tem
peraturas. Ya hace dos siglos Humboldt y Bompland hab fan dibujado un cuadro comparativo de esas
situaciones a partir de su experiencia ecuatoriana l2

• En esa Ifnea podemos decir por ejemplo que los cas
quetes glaciares de las cumbres andinas remiten a los casquetes glaciares de los polos.

Las corrientes marinas caliente y frfa, respectivamente Hamadas "de El Nino" y "de Humboldt",
inciden en el ritmo y en la magnitud de las precipitaciones. Llaman la atenci6n los desordenes mayo-

12 Una Iraducci6n al castellano existe en los pasillos de la CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas) en Quito. Otro cuadro,
en aleman. "Geographie der pfianzen in den Tropen-Landen" publicado [2006] por Segundo E. Moreno Yanez y Cristiana Borchart
de Moreno, en "Alexander von Humboldt, Diarios de viaje en la Audiencia de Quito" es menos explicito desde este punto de vista.
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res de este cielo anual de lluvia y sequia, tanto en sus excesos (los anos de El Nino: 1983, 1997, para
los mas recientes) coma en sus déficit mayores (los MOS de La Nina: 1967-68 por ejemplo) pero el gra
diente normal de precipitaci6n entre el norte y sur deI pais no es menos espectacular. AI pasar de mas
de 7.000 rrun/ano a menos de 250 mm/ano entre las fronteras colombiana y peruana, 0 sea en menos
de 600 km, se desplaza de las zonas de mayores precipitaciones en el mundo al Sahel u "orilla" (dei
desierto), segun el significado original de este nombre arabe.

En este gradiente pluviométrico nacional, la presencia de la cordillera induce también perturba
ciones ligadas tanto a la altitud, mas 0 menos elevada, coma a la posici6n, en situaci6n de barlovento
o de sotavento tal coma OCUITe en las islas J3

• El resultado es una diversidad de regimenes pluviométri
cos que salen dei esquema simplificador que opone un perfodo humedo a un perfodo seco, tal coma se
10 presenta generalmente. En los Andes ecuatorianos, algunas estaciones meteorolôgicas tienen un per
fil ecuatorial caractenstico con cuatro estaciones elimaticas al ano, dos perfodos secos y dos penodos
humedos, pero con el maximo de precipitaciones en el primer trimestre 0 en el cuarto, segun su posi
ciôn. Otras estaciones meteorolôgicas tienen un perfil tropical evidente con solo dos estaciones y con
el maximo en marzo-abril (bajo influencia costena) 0 en junio-julio (bajo influencia amazônica)
[Gondard, 1983; Huttel et al., 1999].

La tabla 1 (a continuaciôn) es una esquematizaci6n de aquella diversidad ecol6gica. Los rangos
son amplios y cualquier conocedor dei campo se dara cuenta de inmediato que los pisos pudieran ser
mucho mas subdivididos, coma también los rangos de precipitaciones. Este cuadro, cuyo objetivo es la
comprensiôn de los paisajes agrarios y de la agricultura dei Ecuador, esta enfocado hacia "el parame
tra que mejor corresponde a la distribuci6n de la vegetaci6n natural y de los cultivos: el numero de
meses secos por ano, es decir aquellos durante los cuales las lluvias no bastan para una adecuada ali
mentaci6n hfdrica de las plantas" [Huttel et al., 1999: 6]. Es un muy buen indicador para obviar el pro
blema de la desigual eficiencia de un mismo promedio anual de precipitaciôn segun la altitud, puesto
que la evapotranspiraciôn es efectivamente muy relacionada con la temperatura. Para nuestro prop6si
to es entonces mejor hacer referencia al numero de meses secos que al numero de milfmetros de lluvia.
As! las 18 combinaciones de temperatura y precipitaciôn se reducen en seis situaciones de humedad.

13 Ver la cordillera de los Andes coma una isla que emerge de las lIanuras circundantes es muy heurfslico.
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Sin embargo este numero de meses secos no se puede desligar dei piso altitudinal en el cual ocurren,
es decir de la temperatura dellugar. Con un mismo numero de meses secos, con 0 sin riego, no se cul
tiva las mismas plantas a 2.5000 a 300 msnm.

El cruce por una parte de la disponibilidad de agua dada por las precipitaciones, normalizada
segun la evapotranspiraci6n dellugar y traducida en numero de meses secos y por otra parte de la tem
peratura traducida en pisos, calido, templado, frio y muy frfo, es un buen indicador a grandes rasgos de
los ecosistemas, para todo el territorio nacional (a pequefia escala). Tienen que ser precisados en cada
situaci6n local en funci6n de los datos disponibles 0 dei conocimiento que uno puede tener deI medio.

Tabla 1. Los pisos altitudinales y las zonas de humedad con sus precipitaciones anuales
promedias

Pisos altitudinales (Geografia fisica) Altitud baja Altitud intermedia Alta altitud Muy alta altitud Cumbres sin
vegetacion

Limites (msnm) 0-( 1.600) 1.800 (1.600) 1.800- (2.800)3.200- 3.600-4.800 > 4.800
(2.800)3200 3.600

Temperatura (Promedio anual) > 20/22°C 13-20moC 10-I3°C O-IO"C < O°C

Pisos altitudinales (Geografia agraria) ~ CALIDO~ TEMPLADO *"' FRiO >( MUY FRiO *"' MINERAL ?

Zonas de Numero de meses
humedad secos

Arida 12 < 300 ><><Muy seca 10-11 300-600 700-1.000 Zonas
Seca 8-10 500-2.000 400-1.000 < 600 de humedad

Humeda 4-8 600-2.500 800-1.500 600-1.200 600 no
Muy humeda 1-4 1.800-6.500 700-3.000 600-2.000 1.000 identificadas

Hiperhumeda 0 2.500-6500 2.000-4.000 1.000-3.000 1.000-2000

Fuente: Huttel et al. [1999: 4]
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La variedad deI materiaI genético

AqueJla variedad de los ecosistemas es el marco natural en el cual se inserta la actividad agrope
cuaria. En cada uno existe una comunidad de seres vivos, plantas y animales silvestres 0 domésticos,
adaptados a su habitat caracterizado por tal suelo, tales temperaturas y tales precipitaciones, con sus
promedios y variaciones inter e intra anuales. Fuera de estas condiciones edafologicas y climaticas
favorables, todos los vegetales 0 animales, silvestres 0 domésticos, periclitan y hasta mueren (salvo
acondicionamiento excepcional como sistemas de riego 0 invemaderos, que aumentan los costos de
produccion). El tomate hiela en +2°C. Tai variedad de maîz que necesita de un promedio total de 1.300
grados centîgrados de temperatura tarda ra mas en concluir su ciclo biologico en un ambiente mas frlo
que en un ambiente mas calido, dentro de un rango deI cual no puede salir. El cacao "necesita de un
minimo anual de 1.250 mm de precipitaciones, pero es preferible un promedio de 1.500 mm. La higro
metrfa tiene que ser constantemente elevada (ôptimo en 85%)" [Min.Coop, 1974: 788J.

En el tiempo de larga duracion de la domesticacion, la humanidad adopto y mejoro localmente
algunas especies animales 0 vegetales, otras fueron importadas con intercambios a menudo de larga
distancia. Asî, el maîz tan comun en los Andes proviene de la zona de domesticacion mezo-americana.
El movimiento de intercambio se acelero con las diversas globalizaciones (se considera las expansio
nes coloniales portuguesa y espanola de los siglos XV y XVI como la primera). Se acelero todavîa mas
en base al desarrollo de la investigacion cientffica y ahora con la creacion en laboratorio de OGM
(Organismos Genéticamente Modificados).

La gama de especies y variedades a disposicion de los agricultores se compone hoy en dîa de plan
tas y animales nativos y exoticos, importados de otros lugares de América, de otras continentes princi
pal mente por la colonizacion 0 en perîodos mas recientes puestos a disposicion por los institutos de
investigacion (INlAP) 0 las firmas transnacionales. Los agricultores de los paîses andinos enriquecie
ron su "cartera" de especies disponibles para un mas variado apravechamiento dei medio natura!.
América dio mucha al mundo (la papa, la quinoa, el maiz, el tomate, la yuca, el cacao, la vainilla, el
hevea y muchos otros) pero recibio también bastante, a veces como imposiciones (los demas cereales
que el mafz, los frutales templados menos el capulî y el tocte, el haba, el café, la cana de azucar, los
platanos y guineos, los eucaliptos, los bovinos, ovinos, caprinos y equinos, etc.). Todos estos constitu-
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yen la gama de posibilidades entre las cuales el agricultor puede escoger, segun la ecologla dellugar
en el cual radica.

Variedad de las situaciones historicas y socio-economicas de los agricultores

Esta libertad de escoger el cultivo 0 el animal que quiere aprovechar para su producci6n no esta
utilizada de manera indiscriminada. La selecci6n deI agricultor esta guiada no solo por las considera
ciones bio-climaticas 0 ecol6gicas sino también por objetivos y condicionantes de orden hist6rico y
econ6mico. No se necesita explicitar esta parte puesto que su contenido potencial fue tratado ya en
parrafos anteriores (referirse a Diferenciaci6n socio-econ6mica de las explotaciones agropecuarias y
a Reconstrucci6n de la historia agraria en los pasos metodoI6gicos). Enfocaremos aqui el tema de
manera ilustrativa con dos ejemplos en el valle dei rio Chota-Mira y en la provincia de Cotopaxi.

El valle deI rio Chota-Mira, el Coangue de los textos deI siglo XVI, beneficia de temperaturas mas
altas que los terrunos circundantes por su posici6n encajonada entre las cordilleras. Ha sido siempre una
zona codiciada por su potencial agrfcola peculiar en la zona andina a causa de su clirna excepcional
mente abrigado. En los siglos XV y XVI,llaman la atenci6n los cultivos de algod6n y de coca, este con
fines ceremoniales y rituales antes de su erradicaci6n colonial. Después de ensayos con olivo y vid en el
siglo XVI, los espanoles introducen la cana de azucar en el siglo XVJ], la que domina todavla. Sin
embargo, al observar el paisaje agrario uno se da cuenta que se cultiva preferentemente en parcelas de
gran tamano mientras que en las parcelas menores se siembra, fréjol, malz 0 tomate. El potencial agro
ecol6gico, esta pues, mediatizado por el pedido social, la herencia hist6rica y la estructura agraria
[Gondard, 1986]. Las sociedades precoloniales necesitaban de la coca para sus rituales; las sociedades
coloniales encontraron coma producir azucar en cantidad gracias a la cana importada, en vez de depen
der de la miel de abeja coma unica manera de endulzar la comida; los agricultores de hoy siguen pro
duciendo cana en haciendas y propiedades medianas 0 se dedican al fréjol en los minifundios.

En la llanura de Latacunga, los pastos y los invemaderos de las haciendas instaladas en las mejo
res tierras deI centro deI valle contrastan con los cultivos de malz de los campesinos ubicados a la peri
feria. Los invemaderos corresponden a la floricultura con destino para el mercado intemacional, los
pastos son el soporte de una de las ganaderias lecheras mas intensivas deI pais, que sigue una tradici6n
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de casi un siglo, heredera de los procesos de modemizaci6n de las haciendas, iniciados en la primera
mitad dei siglo XX [Fauroux, 1983]. En ambos el riego es necesario. El control dei agua ha sido y sigue
siendo en todas partes un objetivo prioritario a menudo con Jucha. No es raro ver las acequias, cons
truidas en otro tiempo con la mano de obra servil de los huasipungueros, atravesar las tierras de los
minifundistas que siguen sin derecho de regar.

El control dei agua no es solo consecuencia de la diferenciaci6n social, es también factor de dife
renciaci6n social por la ampliaci6n de la gama de cultivos que permite. En los minifundios esencial
mente maizlcolas de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, donde hay riego las plantas que se aso
cian en el subsistema de cultivo a mas dei fréjol omnipresente, son la alfalfa y los frutales, mientras
solo se puede sembrar chocho (Lupinus sp.), habilla y garbanzos en las tierras sin riego.

De la misma manera el crédito como factor de producci6n, evidencia categorfas socio-econ6mi
cas de productores entre los que pueden acceder a este servicio bancario porque tienen garantfas sufi
cientes y los que son sistematicamente rechazados, con incidencia directa en el sistema de producci6n.

Este marco conceptual que proponemos como referencial se puede resumir en pocas palabras al
decir que a menor escala (gran superficie) el clima es el mayor factor de diferenciaci6n, mientras a
mayor escala (pequefia superficie) son los factores sociales y técnicos los que enmarcan la elecci6n de
los sistemas de producci6n 14

• Es el cruce de estos factores que explica su multiplicidad y crea la mega
diversidad agraria ecuatoriana.

Ejemplos de la mega diversidad agraria ecuatoriana

Después de haber presentado el concepto de mega diversidad agraria y analizado rapidamente sus
fundamentos principales, veamos ahora como se Iee a través de los ocho estudios incluidos en la pre
sente publicaci6n. Este pequefio numero de ensayos distribuidos de modo aleatorio en el territorio
nacional, basta ampliamente para sustentar la tesis de la mega diversidad agraria dei Ecuador a través
de los sistemas agrarios analizados.

14 Para mayor detalle, ellector podra referirse a Gondard [1984; 1988] Y Hullel et al. [1999J.
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La diversidad dei medio biofisico

Enfocamos primero el medio bioffsico en el cual se insertan los ocho analisis-diagnosticos agra
rios. Segun los datos que reportan, las ocho zonas se enmarcan en ocho casilleros dei cuadro presenta
do anteriormente [Huttel et al., 1999]. Aigunas akanzan en uno, otros desbordan en dos y hasta tres
por los fuertes gradientes de temperatura y/a precipitacion. El predominio esta en el piso calido con
diez casos. Hay tres casos en el piso templado, ninguno en los pisos frfo 0 muy frio, asi que el mate
rial varietal que encontraremos sera principalmente de especies tropicales:

Region de estudio aguas abajo de Mira: andina encafionada, entre calida y templada, entre
muy seca, seca y humeda, con 10-11 y 4-8 meses secos, segun la posicion de la vertiente.

Region de estudio de Santa Rosa: callejon interandino en la falda oriental de la cordilJera occiden
tal, templada, entre seca y humeda, entre 8-10 y 4-8 meses secos, segun la posicion de la vertiente.

- Region de estudio de Cazaderos: baja costanera, calida, seca, entre muy seca a seca con 10
11 0 8-10 meses secos, segun la posicion de la vertiente.

Region de estudio de La Mana: baja costanera de piedemonte andino occidental, calida, muy
humeda , con 1-4 meses secos.

Region de estudio de La Florida: baja costanera de piede monte andino occidental, calida,
humeda, entre 4 y 8 meses secos.
Region de estudio de Rocafuerte: baja costanera, calida, muy seca, con 10-11 meses secos.

- Region de estudio de Morona Santiago: baja a intermedia dei piedemonte andino amazonico,
templada a calida segun la altitud, y en ambos casos hiperhumeda, sin mes seco.

Region de estudio de las islas Galapagos, baja costanera, calida, entre seca y humeda con 4-8
u 8-10 meses secos segun la posicion de la vertiente.

Se notara en este reporte sumario que la presencia de un relieve vigoroso introduce una fuerte
diversificacion, pasando rapidamente de un piso altitudinal a otro, incluso en micro-regiones coma son
las de los analisis-diagnosticos agrarios. Se notara también que este escalonamiento, muy valorado en
el discurso andino y con justa razon, no tiene gue ser objeto de atencion unicamente en las altas eleva
ciones andinas. Incide también a nivel micro coma se 10 aprecia en los analisis-diagnosticos agrarios
de las micro-regiones de Cazaderos (provincia de Loja) y de Rocafuerte (provincia de Manabf), entre
valle y colinas bajas.
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El relieve afecta también las técnicas de producci6n 0 itinerarios técnicos, por media de la erosi6n
y de la mecanizaci6n. Se inscribe entonces coma otro factor de diferenciaci6n de los sistemas de pro
ducci6n.

Se notara también cuan util 0 necesario es regar para asegurar la producci6n agrfcola. La ambi
güedad dei término "asegurar" conviene bien a nuestro prop6sito: hace posible (abre la posibilidad) y
da seguridad. En zonas aridas todo el ano, en zonas muy secas en verano, el riego es indispensable. En
muchas zonas secas la agricultura de temporal se vuelve muy arriesgada: (i) con éxito los anos regu
larmente lluviosos, 0 (ii) con un rotundo fracaso si el ano es poco lluvioso 0 si se presenta una sequia
prolongada durante el perfodo vegetativo en un ano estadisticamente "normal". Este fen6meno, bien
conocido por todos los agricultores, vale también para zonas humedas en las cuales el riego sera un
seguro en el sentido propio de la palabra.

La heterogeneidad socio-economica

Los autores de los analisis-diagn6sticos agrarios en las micro-regiones de Rocafuerte, Cazaderos,
Mira, Santa Rosa y La Mana insisten mucha en el componente hfdrico de la diversificaci6n agrope
cuaria. En el de las islas Galapagos, se subraya su escasez. Los que no 10 mencionan son los de Morona
Santiago (zona amaz6nica hiperhumeda) y el de La FJorida, pero este ultimo subraya la compensaci6n
hfdrica que trae la presencia de garua durante los meses secos, la que autoriza el cultivo deI cacao en
buenas condiciones, a pesar de recibir menos de 1.500 mm/ano de precipitaciones. En la micro-regi6n
de La Mana, c1asificada como muy humeda, también hay riego, ya que la garua, alli menos abundante
que en La Florida, no basta para compensar las necesidades deJ banano, mas exigente en agua.
Anotamos pues este otro factor de diferenciaci6n de los sistemas de producci6n, sin dejar pasar que el
agua de riego no es solo un recurso natural sino también un factor social de la producci6n, por los con
flictos que genera su apropiaci6n y la organizaci6n social que necesita su utilizacion [Ruf, 1997].

Otro factor social de diferenciaci6n de los sistemas de produccion agropecuaria reportado con
mucha cuidado por los analisis-diagn6sticos agrarios es el dei modo de utilizacion de la tierra, a menu
do ligado al tamafîo dei predio pero no necesariamente. Los ocho analisis-diagn6sticos diferencian de
manera rigurosa y con buenos resultados heurfsticos los cuatro tipos anteriormente definidos: (i) las
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explotaciones familiares de subsistencias pluriactivas: por ejemplo, las migraciones temporales son un
fuerte criterio de diferenciaci6n de los sistemas de producci6n, sean éstas ausentes, semanales u esta
cionales; vean principalmente las de Santa Rosa, Cazaderos, Morona Santiago, Galapagos; en todos los
estudios de casa se las mencionan subrayando a menudo la grau precariedad de esta categoria de explo
taciones, desde lejos la mas numerosa en el pais; (ii) las explotacionesfamiliares mercantilizadas: vean
en Morona Santiago, en Santa Rosa, en Mira; (iii) las explotaciones patronales: vean en La Mana, en
La Florida, en Rocafuerte; (iv) las explotaciones capitalistas: vean en La Florida y La Mana.

La clasificaci6n de las situaciones agrarias actuales se debe mucho a las herencias, herencias fami
liares gue transmiten el predio, a menudo con divisiones en porciones cada vez mas peguefias, y heren
cias nacionales de la historia agraria nacional de largo plazo en sus etapas principales desde las enco
miendas l5

, seguidas por la creaci6n de las haciendas y mas cerca, la Reforma Agraria y la Colonizaci6n,
gue pueden ser calificadas de contemporaneas si se considera gue muchos de sus actores viven toda
via. Pero LQué sabemos de la evoluci6n actual dei mercado de la tierra? Se merecerfa un seria segui
miento.

A la vez coma causa y consecuencia de la diferenciaci6n socio-econ6mica intervienen ademas el
destino de la producci6n para el autoconsumo preferencial, para el mercado (sea local, nacional 0 inter
nacional); el acceso al crédito a través de bancos, de chulgueros 0 de las remesas de familiares; el acce
so desigual al mundo de la ciudad, de la educaci6n, de la informaci6n, dei mercado, de los servicios;
la existencia de redes coma el compadrazgo 0 el ciientelismo polftico; la discriminaci6n racial insidio
sa y permanente, etc. Todos aspectos, tanto sociales coma econ6micos gue a menudo son bastante liga
dos con la categoria socio-econ6mica dei agricultor. Tienen su peso en el sistema de producci6n y par
ticipan a su diferenciaci6n dando un abanico de posibilidades muy abierto.

Sin embargo, no es este el punto mas caracterfstico de la mega diversidad agraria ecuatoriana, con
tribuye a ella y 10 guerfamos mostrar, pero no es peculiar de Ecuador. La diversidad socio-econ6mica
no es agui tan diferente de la gue se observa en muchos paises. Notemos a pesar de todo, la gran dis-

15 La relaci6n con el periodo prehispanico es mas diflcil de establecer aunque la confiscaci6n por parte de la Corona espanola de tie
rras dei Sol y dei Inca, segun las categorfas incaicas, puede ser la base de algunas haciendas.
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tancia existente entre los mas ricos y los mas pobres y la concentracion deI mayor numero de campe
sinos en los estratos mas bajos. No se puede olvidar que la mayor parte de la pobreza se concentra en
el campo.

La originalidad ecuatoriana esta en el cruce de esta diversidad socio-economica, mas abierta que
10 dejarfan pensar los solo cuatro tipos genéricos de explotaciones agropecuarias, con la mega diversi
dad ecologica que permite una grande variedad de elecciones por parte de los agricultores entre el mate
rial genético, tanto vegetal como animal, disponible en cada nicho (ecologico). En este cruce se fun
damenta la mega diversidad agraria ecuatoriana, basada en la gran diversidad ecologica nacional y
aprovechada por los agricultores en condiciones socio-economicas muy disfmiles. Es una gran rique
za ... potencial.
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El presente ar/fculo introduce allector a un recorrido, breve pero eselarecedor, de 50 aiios de historia de
las polfticas agrarias en el Ecuador, dando un marco general en el cual se insertan los ocho andlisis-diagn6sticos de
caso.

El periplo historico-polftico arranca con el eftmero triunfo dei movimiento popular (la "Gloriosa" dei 28 de
mayo de 1944), y se prolonga con la época dei boom bananero y dei desarrollo capitalista de la agricultura. Luego,
acompaiia los meandros de una reforma agraria mediatizada, antes de abordar la "resistencia latifundista" y elfin
de un cielo de la lucha agrarista. Finalmente, se coneluye con (i) el giro al roi dei Estado en el sector agrfcola, en
beneficio delfortalecimiento de la agricultura empresarial de exportaci6n, y (ii) la promulgaci6n de la Ley de Desa
rrollo Agrario en 1994, que "congel6" un régimen de tenencia de la tierra de los nuis desiguales de América Latina.



Del triunfo de la "Gloriosa" a la derrota deI proceso de reforma agraria: 50 anos de politicas agrarias en el Ecuador

l,Por qué 50 anos de recuento de las politicas agrarias?

El prop6sito de éste artfculo no es precisamente, hacer historia agraria; el prop6sito es, apenas,
aportar con algunos elementos de contexto hist6rico a los valiosos trabajos de amilisis-diagn6sticos
agrarios presentados a continuaci6n.

La historia agraria de éste pafs, al mismo tiempo apasionante y dolorosa, es tan antigua como anti
guo el desarrollo de las actividades agro-productivas en éste territorio, hoy llamado Ecuador. Sin
embargo, éste sintético recuento solo se centra en la segunda mitad dei siglo XX, especfficamente en
los 50 afios que transcurren entre uno de los mas sonados, aunque effmeros, triunfos dei movimiento
popular,la "Gloriosa", a una de sus mas lamentadas derrotas, aunque solo temporal, con la imposici6n
de las Leyes de Modemizaci6n (diciembre de 1993) y de Desarrollo Agrario Uulio de 1994).

El repaso de éstos 50 alios, es el repaso de las tensiones, entre los proyectos de las clases domi
nantes, tradicionalistas 0 modemizantes y, los proyectos gestados en el campo popular, sean éstos de
proyecci6n reformista 0 revolucionaria.

Hasta el momento, han prevalecido los proyectos modernizantes dei agro sostenidos por las cla
ses dominantes; el Ecuador no ha vivido aun un proceso de modificaci6n profunda de las reJaciones
sociales de producci6n en el agro.

La "Gloriosa" dei 28 de mayo de 1944, efimero triunfo del campo popular

La "Revoluci6n" popular que derroc6 al gobiemo de Carlos Alberto Arroyo dei Rfo. fue denomi
nada por quienes formaron parte de el1a, como la "Gloriosa", puesto que reivindicaba la dignidad
nacional, pisoteada por la arrogancia represiva dei gobierno de Arroyo, responsable. por otro lada. de
la mutilaci6n territorial consumada en enero de 1942, con eillamado Protocolo de Rfo de Janeiro.

Fruto de la "Gloriosa" fue la instalaci6n de la Asamblea Constituyente de 1944-1945. que se pro
puso plasmar en un texto constitucional la exigencia de cambios que demandaba los sectores popula
res de perspectiva mayor. Gracias a la presencia en ella de los partidos polfticos de izquierda. la cons-
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tituci6n de 1945 contempl6 un importante programa agrario que lieg6 a plantear la expropiaci6n de las
tierras incultas.

Aspecto relevante dei trabajo de la Asamblea seran las leyes relacionadas con el agua y el riego,
particularmente la creaci6n de la Caja Nacional de Riego. En beneficio de esa Asamblea, debe decirse
que fue mérito suyo, la soluci6n a algunos de los mas agudos conflictos por el acceso al agua para uso
agrîcola, entre otros el casa de la Acequia Grande 0 de Caciques en Jas parroquias Urcuqui y San BIas
en la provincia de Imbabura (Sierra Norte).

Pese a ello, los grandes y medianos propietarios de tierra, tranquilizados por los limites de la
"Revoluci6n", mediatizada por el gobiemo de Velasco Ibarra, se dedicaron a aprovechar el auge que
experimentaba el sector agropecuario. La segunda guerra mundial, habfa favorecido la demanda inter
nacional de arroz, balsa, caucho, cascarilia, cacao y café 10 cual permiti6 una triplicaci6n de las expor
taciones entre 1939 y 1945. Por otro lado, el incremento de los precios deI azucar, desde fines de los
afios 30, estimul6 el proceso de monopolizaci6n de la industria azucarera; a inicios de los afios 40, se
dio inicio un programa de expansi6n de los ingenios, adicionando 17 antiguas plantaciones cacaoteras
[Vega, 1987].

Pese a todo, las masas indfgenas se anotaron, por su cuenta y con el apoyo dei Parti do Comunista,
una victoria importante: lograron formalizar su primera organizaci6n de proyecci6n nacional: la
Federaci6n Ecuatoriana de Indios, FEI (agosto de 1944).

Velasco Ibarra, nombrado por los lfderes de "La Gloriosa" como Jefe Supremo de la Naci6n, se
convirti6 en poco tiempo en ellfder de la "contrarrevoluci6n". Tras su pronta ruptura con el ala izquier
da de "La Gloriosa", Velasco rompe el orden constitucional en marzo de 1946, apurandose en convo
car a una nueva Asamblea Constituyente, la que dictara una nueva Constituci6n en ese complejo 1946.

Boom bananero y desarrollo capitalista de la agricultura

En Guatemala, una revoluci6n de caracterîsticas parecidas a la "Gloriosa" que, ademas, coincide
en el tiempo, 1944, pero de mayor trascendencia y profundidad, impuls6 un importante proceso de
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reforma agraria, afectando los extensos latifundios que tenfa la United Fruit Company en ese pafs cen
troamericano.

Pero Centroamérica, no solo era el escenario de importantes cambios polfticos y sociales, era tam
bién el escenario deI aparecimiento de plagas que afectaban la producci6n bananera; en ese contexto,
favorecida por el gobierno de Galo Plaza Lasso, la United Fruit Company se traslada al Ecuador; con
ello, a partir de 1948 comienza el impetuoso crecimiento de la exportaci6n bananera que, en pocos
afios, le colocara al Ecuador como el principal exportador mundial de esa fruta.

Entre fines de los afios 40 e inicios de los afios 50, junto al banano, las exportaciones de café y
cacao volvieron a incrementarse. Este "boom" de las exportaciones agrfcolas ecuatorianas fue posible
gracias al nuevo ciclo de expansi6n deI capitalismo mundial que se inici6 con la segunda post guerra
mundial. A la par, el "boom" tuvo el efecto de dinamizar el mercado interno, creando las condiciones
para el posterior proceso de industrializaci6n.

El Banco Mundial, creado al finalizar la segunda guerra mundial,junto a entidades publicas 0 pri
vadas de los Estados Unidos, tuvo particular interés en fomentar en América Latina el desarrollo capi
talista de la agricultura. Este desarrollo, fue concebido coma un "modelo" y estuvo basado en tres ejes:

a) Expansi6n de la frontera agrfcola, para incorporar a la producci6n las tierras "incultas";
b) Incremento de la producci6n en base al mejoramiento de semillas, control qufmico de las pla

gas e incremento artificial de la fertilidad de los suelos, con el uso de componentes qufmicos;
paquete éste al que se ha dado en llamar "la tecnologfa de la revoluci6n verde";

c) Mecanismos de intervenci6n estatal para atenuar "condiciones de marginalidad" de las fami
lias campesinas. En el casa ecuatoriano, durante los afios 50 y 60, éste eje fue instrumentali
zado a través dei programa estatal denominado Misi6n Andina.

Este modela es el que, en general, se ha implementado en el Ecuador hasta fines dei siglo XX. Las
polfticas de "reforma agraria", "co!onizaci6n", de "desarrollo rural" y "desarrollo local", en todas sus
variantes, se han enmarcado en ese modelo, ampliandolo en aIgunos casos, 0 enfatizando en su imple
mentaci6n aIgu no de sus componentes.

- 59 .



Alex Zapatta ------------------------------------

Los limites de una reforma agraria mediatizada

El desarrollo dei capitalismo en el agro, las nuevas formas de inserci6n deI Ecuador en los mer
cados mundiales, las necesidades de ampliar la base de consumidores para sostener la polftica de indus
trializaci6n, el peso polftico de las revoluciones de Guatemala, Bolivia y Cuba y las consiguientes
reformas agrarias implementadas en esos pafses, el creciente "asedio campesino" a la propiedad terra
teniente, el avance de las fracciones modemizantes de las clases dominantes, la misma presi6n deI
gobierno de los Estados Unidos para que se implementen cambios controlados en la estructura agraria,
son elementos que se conjugan en la formaci6n social ecuatoriana, a inicios de los afios 60, para ubi
car en la agenda deI pafs el tema de la reforma agraria coma un tema de tratamiento inaplazable.

Mientras las fracciones dominantes tradicionalistas, no estaban dispuestas a realizar ninguna con
cesi6n "al comunismo ateo"; las fracciones dominantes modemizantes crefan que es urgente asegurar
el fin de las relaciones precaristas de producci6n en el agro (huasipungaje, yanapaerfa, arrimazgo, sitia
jerfa, etc.). Ambas fracciones, personificadas en dos ex-presidentes, Camilo Ponce Enrfquez (fracci6n
tradicionalista) y Galo Plaza Lasso (fracci6n modemizante), van a ser parte de la Junta Militar, una dic
tadura de corte anticomunista que se instaura en 1963.

En el Ecuador coma en el resta de América Latina, para responder a la creciente influencia de la
Revoluci6n Cubana (1959), el gobiemo de los Estados Unidos despliega el Programa de Alianza para
el Progreso que, junto al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, alientan la necesi
dad de cambios controlados en la estructura de tenencia de la tierra. La inminencia de una Ley de
Reforma Agraria, hace que los representantes dei "poncismo" (la fracci6n tradicionalista), se separen
deI gobierno militar. En ese contexto, en 1964 se promulga la primera Ley de Reforma Agraria, de
alcances sumamente limitados y, cuyos objetivos implfcitos fueron [Zapatta, 2000):

a) Liquidaci6n de las formas precarias de trabajo en la agricultura;
b) Fraccionamiento y reparto de las haciendas de propiedad deI Estado;
c) Institucionalizaci6n del proceso de colonizaci6n agropecuaria; y,
d) Reemplazo dei sindicalismo agrario por el modelo cooperativista.
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Esta ley, en vez de frenar las demandas campesinas, estimulo la lucha por la tierra y el agua. La
presion campesina tenia eco creciente en el movimiento popular, en su conjunto, y el poderoso movi
miento estudiantil de los anos 60 y 70.

Las tesis de la CEPAL (Comisi6n Economica para América Latina), fueron enf,hicas en senalar la
necesidad de una reforma agraria de mas alcance, no solo como respuesta a la presi6n social, sino como
un eje indispensable para sostener la polltica de industrializacion nacional, garantizando la ampliacion
de la masa de consumidores.

La polftica de industrializacion, la reforma agraria, la integracion sub-regional, la dinamizacion y
regulacion de la economia por parte de los estados, eran los ejes que sostenian el modelo cepalino de
desarrollo economico en América Latina. Este modelo, conocido coma "de sustitucion de importacio
nes", fue implementado por el Ecuador y buena parte de los paises de América Latina, entre fines de
los afios 60 y fines de los anos 70.

Es en este marco, que un gobiemo militar, presidido por el general Rodrfguez Lara (1972-1976),
impulsa un proyecto modemizador autodefinido como "nacionalista y revolucionario". En el ambito
agropecuario, las politicas implementadas por ese gobierno, representan el esfuerzo mas lucido de
desarrollo capitalista en el agro, basado en la al1iculacion de un conjunto de estrategias:

a) Establecimiento de canales estatales de almacenamiento y comercializacion de alimentos, por
intermedio de las empresas publicas ENAC (Empresa Nacional de Almacenamiento y
Comercializacion) y ENPROVIT (Empresa Nacional de Productos Vitales);

b) Control de precios de garantia para productores y consumidores;
c) Crédito agropecuario por intermedio dei Banco Nacional de Fomento;
d) Nacionalizacion de las aguas y asignacion estatal de derechos de agua para riego, al amparo

de la Ley de Aguas de 1972;
e) Construccion de una red de sistemas de riego, para el fomento y diversificacion de la produc

cion agropecuaria, para 10 cual se le dota de recursos al INERHI (lnstituto Ecuatoriano de
Recursos Hidraulicos); y.

f) Promulgaci6n de la segunda Ley de Reforma Agraria (1973). antecedidas por dos decretos de
abolicion dei precarismo en la Costa.
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La segunda Ley de Reforma Agraria, por la fonna en coma fue concebida, se volvi6 una palanca de
presi6n para que los grandes propietarios agricolas se modemicen, en el sentido capitalista desde luego.

La "resistencia latifundista" y el fin de un cielo de la lucha agrarista

La resistencia de la clase propietaria, nucleada en las camaras de agricultura y ganaderia, a los
conceptos de expropiaci6n y afectaci6n de tierras, a la existencia misma de una Ley de Reforma
Agraria, se va ha hacer ostensible durante los afios 60,70,80 e inicios de los 90.

Ésta "resistencia" fue sumando victorias importantes: en 1979, en los ultimos dfas dei triunvirato
militar (Poveda Burbano, Duran Arcentales y Leoro Franco: 1976-1979), se emiti6 el Decreto Supremo
que promulga la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario que, establece garantfas a la gran y media
na propiedad "eficientemente producida". Luego, el gobiemo de Oswaldo Hurtado (1981-1984), en
1982 "congeI6" definitivamente la afectaci6n de tierras, para convertir, desde entonces y hasta la actua
lidad, la polftica social de acceso a la tierra, en una polftica de titulaci6n de las posesiones indfgenas y
campesinas en general.

Desde fines de los anos 80, pero mas nftidamente, desde 1992, con la instauraci6n dei gobierno
de Duran Bailén y Alberto Dahik (1992-1996), coma parte de la ola neoliberal que golpe6 a la mayo
rfa de los pafses de América Latina, bajo el argumento de que es necesario aprovechar "las ventajas
comparativas", el Ecuador fue embarcado en un proceso que ha sido definido coma de reprimarizaci6n
de la economfa.

En el casa ecuatoriano, el transito de la l6gica de acumulaci6n basada en la industrializaci6n emer
gente -modelo cepalino- al de reprimarizaci6n de la economfa -modelo neoliberal- estuvo marcado por
un proceso denominado de "modemizaci6n de la agricultura", cuyos ejes fundamentales fueron:

a) Giro al roi dei Estado en el sector agrfcola, en beneficio de] fortalecimiento de la agricultura
empresarial de exportaci6n; y,

b) Garantfas jurfdicas al régimen de concentraci6n de la propiedad de la tierra, los recursos natu
raies y el agua.
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El primer eje no solo implic6 la declinaci6n dei roI dei Estado como ente regulador de la econo
mfa agrfcola en beneficio deI sector privado y el mercado, con toda la secuela dei desmantelamiento de
los programas estatales, modificaci6n institucional, etc.; implic6 también un giro a las inversiones
publicas en el sector agropecuario, priorizando aquellas que aseguraran la producci6n empresarial.

En cuanto al segundo eje, el hito fundamental fue la promulgaci6n de la Ley de Desarrollo Agrario

en 1994, cuyo prop6sito central fue brindar "seguridad jurfdica" al régimen de propiedad de la tierra.
Como se sabe, dicho régimen se caracteriza pOl' altos niveles de concentraci6n de la propiedad agraria,
apenas modificada en los ultimos 50 anos. En 1954, el coeficiente de Gini era de 0,86, en 1974 "baj6"

a 0,85, para ubicarse en el ano 2000 en 0,81. Ello a pesaI' de la expansi6n en el numero de predios:
145%; y, de la superficie agrfcola: 55,4% [Chiriboga, 2004].

Precisamente, sobre la base de esos dos ejes, se va afirmando la agricultura de exportaci6n. En esa
lînea el Ministerio de Agricultura y Ganaderia ha resaltado: "la importancia economica que han teni
do y win tienen para el Ecuador los dellominados productos tradicionales, coma el casa del banano,
platano, café, cacao, palma africana, camarones, pesca en generaL, principalmente. Sin embargo, en
las ûltimas décadas, se ha ampliado la oferta de productos no tradicionales como el casa de frutales,
hortalizas, especies,jlores, etc. Evidentemente muchos de los productos destinados principaLmente a
la exportacion, suplen tal1lbién las necesidades del mercado interno" [SICA, portal citado].

Este muy sintético recuento se queda en J 994, porque el resto, es parte de los descubrimientos,
anâlisis y reflexiones de los autores, tanto ecuatorianos como franceses, que estân recogidos en las

pâginas de éste instructivo libro.
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La CUellca alta dei rio Mira es un valle in/erandino con pendien/e:s fuer/es y un c/im{/ seco. El agua, procer/en/e
de su parle ma:s alta y fr[a hizo posible que se desarrollen los cul/ivos en las partes Ilanas y catidas.

En el siglo Xv, los jesui/as pusieron en marcha un sis/ema de hacienda basado en el cul/ivo y procesamien/o de
la cwïa de azûcar pOl' esc/avos negros. Con la aboticiôn de la esc/avi/ud en 1853 y la reforma agraria de 1964, la
mayodo de las haciendas se desman/etaron y parte de la poblacion negra accedio a la propiedad de la/es de /ierra.
La revolllciôn verde, jlln/o al desarrollo de las redes de conlllnicacion, permi/ieron aumentar la produccion y facilitar
la comercializacion de es/as Iluevas explo/aciones.

Estos ûl/imos aiio:s, las frecuen/es y continuas caidas dei precio dei fréjol (base det ingreso agropecuario), la
inj!aciôll, y la e:scasez de empleo al nivellocal, condujeron a muchas familias a emigrar a los ciudades de Ibarra y
Qui/o. Fren/e a una oferta de Irabajo reducida y a salarios bajos, los emigran/es conservaron :su propiedad en el
campo coma seguridad.

Enfunciôn de la composiciôn de sufamilia. de sus posibilidadesftnancieras y de su modo de /enencia de la /ierra,
los agricul/ores mocian los ingresos de varias ac/ividades agropecuarias y ex/ra-prediale:s.

A pesaI' dei de:sarrollo de mlil/iples ac/ividades, /an/o los agricullores camo los emigran/es no lIegan a
sobrepasar el umbral de sobrevivencia, asi que in/ercambian comida. ropa, dinero y servicios, enrre ciudad y campo.
Mâ:s alla de permi/ir que la familia ex/endida /enga un nivel de vida minima, estas relaciolles de solidaridad es/an
conlribuyendo por olra parre a evilar un verdadero éxodo rural.



Solidaridad ramiliar y movilidad espacial en la cuenca alta dei rio t1ira

Introduccion

La tasa anual de crecimiento de la poblaci6n dei Ecuador es de 3,4%. En el cant6n Mira, esta tasa
era de - 0,8% (periodo 1990-2001), con una tasa de poblaci6n econ6micamente activa disminuyendo
al Il,6%, prueba de una emigraci6n fuerte. Par otro lado, en julio dei 2005, la tasa nacional de desem
pleo en Ecuador era de 11 ,12% [BCE, 2005]. Sin embargo dia tras dia, salen dei campo nuevos j6ve
nes 0 familias para instalarse en la ciudad. (,Cu<lles son las razones que llevan los agricultores a la ciu
dad? (,Como sobreviven estos nuevos hogares en la ciudad?

El analisis-diagn6stico agrario en la cuenca alta dei rio Mira permiti6 subrayar que la inequidad
de acceso a los recursos natura1es (tierra y agua), junto con precios agrfcolas muy variables, obliga a
los agricultores dei Mira a buscar otras fuentes de empleo para complementar sus ingresos agropecua
rios. Asi, la migraci6n es una complementariedad necesaria a ingresos agropecuarios insuficientemen
te remuneradores para sostener la familia. Par otro lado, en la ciudad, se destac6 la importancia de los
productos agrfcolas para el mantenimiento de los emigrantes que enfrentan una fuerte tasa de desem
pleo y de subempleo.

Este articulo se desarrollara en tres partes. Primero sera expuesta la fuerte diferenciaci6n en el
acceso a los medios de producci6n, resultado dei proceso hist6rico. Después, se presentaran los siste
mas de producci6n de las familias afroecuatorianas originarias dei Mira. Por fin, se pondra énfasis en
la importancia de las relaciones sociales y de una economfa solidaria fuera dei mercado formai para
distribuir el riesgo entre campo y ciudad.

La cuenca alta dei do Mira: una cuenca dedicada a la agricultura familiar pero con
una inequitativa reparticion de la tierra y dei agua

El Chota-Mira es un valle interandino de la cordillera occidental al norte dei pais, cerca de la fron
tera con Colombia. La cuenca dei Mira se ubica a unos 30 km de Ibarra, capital provincial de Imbabura
y principal lugar de negocio de la regi6n. Las explotaciones agropecuarias se benefician as! de una
posici6n geoestratégica por la proximidad de los mercados internacionales (Colombia) y nacionales
(Ibarra) as! coma de grandes ciudades universitarias y fuentes de empleo (Ibarra, Quito). El territorio
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estudiado es conocido coma cuenca alta deI rio Mira e incluye a 13 comunidades de las parroquias Juan
Montalvo y Concepcian.

Potencialidades agricolas muy variadas segun la altitud

El paisaje es el de un valle en V muy marcado, con una terraza plana a unos 100 metros par enci
ma deI cauce deI rio. Resultado de la presencia de una roca sedimentaria muy disgregable, se constitu
y6 una red hidrognifica con quebradas muy abruptas y profundas que afIuyen en el rio Mira. Sin embar
go esta red no es provista de agua todo el ano y, generalmente, se seca durante la época de verano. Estas
quebradas delimitan el espacio de cada comunidad en islotes unidos par una carretera unica, de tierra,
que atraviesa cada quebrada.

Entre la comunidad mas baja hasta la comunidad mas alta, la micro-regian se extiende desde
1.200 hasta 3.200 msnm de altura. Como en todas las zonas andinas, las temperaturas disminuyen con
la altura [Huttel et al., 1999] creando diferentes pisos térrnicos -calido, templado y frio (tabla 1)- que
tienen caracteristicas biofisicas diferentes y por consecuencia, que fueron ocupados de manera dife
rente por las personas.

Las masas de aire provenientes deI exterior de la cordillera descargan parte de su humedad cuan
do se enfrfan al topar con las vertientes de los Andes (precipitaciones orograficas). Después de traspa
sar las crestas se secan aun mas cuando bajan en el interiar deI callejan interandino (calentamiento de
tipo foehn). Las precipitaciones que provocan en el valle no son uniformemente repartidas todo el ana:
asi julio y agosto son dos meses muy secos que corresponden a 10 que los habitantes llaman, el "vera
no puro". Un fuerte viento proviniendo deI sur, el "viento de verano", acentua el proceso de sequla al
fondo deI valle.

ASl, en la parte baja de la cuenca (1.200-2.200 msnm), cerca deI rio, el clima es calido y las pre
cipitaciones no alcanzan los 500 mm. La vegetaci6n natural se caracteriza por plantas bajas adaptadas
a condiciones de sequla: cabuya verde (Furcroya andina) , espino (Acacia sp.), mosquero (Croton sp.),
tuna (Tuna si/vestris), chamana (Dodonea viscosa). El nivel alto de evaporaci6n revela la importancia
deI riego para cubrir las necesidades de los cultivos, pero también para operar en una tierra muy com-
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pacta después de un barbecho. Este piso d.lido se divide en (i) una parte baja casi plana y regada con
sue los mas 0 menos fértiles y evolucionados en la superficie de antiguas terrazas aluviales, y (ii) una
parte media sin acceso al riego donde los terrenos son generalmente mas en ladera, con suelos menos
profundos y mas pedregosos. En verano, cuando las tierras no estan cultivadas, la erosi6n e6lica es muy
importante, con tormentas de arena.

Tabla 1. Pisos altitudinales y caracteristicas de temperaturas y precipitaciones'

Pisos Altitudes Temperatura Precipitaciones Evapo Déficit
altitudinales limites (promedio anual (mm) transpiraci6n hidrico

(msnm) en oC) (mm) (cualitativo)

Piso calido 1.200-2.200 > 18 500-580 1.300-1.400 Seco y Muy

seco

Piso templado 2.200-3.000 13-22 800-1.000 1.070 Seco a

Humedo

Piso frio 3.000-3.200 7-18 900-1.000 1.040 Muy humedo

Fuente: Observaci6n e INERHI, PRONAREG [1992]

En el piso templado (2.200-3.000 msnm), las precipitaciones son mas importantes (800-1.000
mm) con una estacionalidad marcada. Hay fuertes lluvias en inviemo y sequia en verano. La vegeta
ci6n natural es mas verde y densa.

El piso frio es la parte mas alta de la cuenca (3.000-3.200 msnm) y la mas humeda. Esta parte con
centra las principales bocatomas de los canales de riego vitales para la agricultura en el piso d.lido.

El piso Ilamado frio no corresponde en absoluto a un piso frio [Huttel el al.• 1999] pero esta denominaci6n esta relacionada con la
amplitud térmica de la zona.
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Un acceso limitado a los medios de produccion heredado de una historia de conquista
en el tiempo de las haciendas

La esclavitud de sociedades negras para el cultivo de cana de azucar hasta 1853

La Companfa de Jesus (0 jesuitas) se instal6 y ocup6 gran parte dei espacio conformado por las
cuencas Mira-Chota y Salinas. Manejaba unas seis haciendas en el Mira, con cultivos en las partes bajas
mas planas, gracias a una compleja red de canales de riego. Implant6 el cultivo de la cana en el valle
por el alto precio dei azucar en la época de la revo!uci6n azucarera de 1660.

La cuenca alta dei rio Mira contaba asf con 200 ha de cana de azucar, que representaban la unica
area regada y cultivada de la parte baja dei piso calido. En trapiches hidraulicos la cana era transfor
mada en panela, trago, y azucar; estos productos se vendfan principal mente en el mercado de Ibarra.
Para asegurar la fertilidad de la tierra en esta zona, la cana entraba en una rotaci6n con leguminosas
(haba y garbanzo) y un barbecho pastoreado por los animales. Otras producciones secundarias ocupa
ban poco espacio en las partes medias de la zona (sin agua de riego) como el maîz morocho y la crian
za de ganado. El resto de la zona era dominado por bosques.

La fuerza de trabajo necesaria para manejar esta extensi6n de cultivo de cana era enorme. Los
jesuitas la consiguieron invirtiendo su fuerte capital financiero en el comercio de los negros [Rodrfguez
Jaramillo, 1994]. Asf, ademâs de controlar el territorio, gobemaban también la fuerza de trabajo. Los
esclavos, comprados a 200 pesos en Cartagena de Colombia 0 Ibarra, trabajaban seis dfas por semana.
Entre 1776 y 1779 eran 655 esclavos [Coronel, 1991]: unos 310 manejaban la cana, mientras los otros
se encargaban dei mantenimiento de las acequias, dei cuidado de los animales y de la transformaci6n
de la cana. No tenfan terrenos propios sino un derecho de usufructo de una parcela (de menos de una
hectarea) para asegurar su alimentaci6n, y de los bosques para obtener madera. Ademas tenîan una casa
en las partes no cultivables de} valle de la cuenca alta dei rio Mira.

Para controlar la poblaci6n de esclavos y para organizar la "reproducci6n" de esta fuerza de tra
bajo, los jesuitas organizaron las haciendas dei Chota-Mira y Salinas en una red de intercambios en la
cual cada una era una unidad de producci6n especializada (crianza de ganado, obraje, cana de azucar).

- 70 -



- ... .. . - .... y movilidad es"

Este sistema en red tenfa una buena rentabilidad2 y perdur6 hasta 1767 cuando los jesuitas fueron expul
sados de Ecuador. La destrucci6n de esta red desorganiz6 la trata de los negros en la zona, conllevan
do a un aumento dei costo de la mano de obra esclava. Ademas, en esta época, concurri6 una cafda dei
precio de la cana en el mercado intemacional, ocasionando que las haciendas (que pasaron a mana de
varios duenos particulares) no consiguieran instalar un nuevo sistema de producci6n rentable.

1853-1964: Sustituci6n de la esclavitud por la servidumbre por deuda

En 1853, el presidente Urbina oficializ6 el fin de la esclavitud [Rodrfguez Jaramillo, 1994]. Pero
el monopolio de los medios de producci6n por grandes propietarios sigui6 siendo una dura realidad.

Estos duenos mejoraron el sistema de riego para aumentar la extensi6n canera y explotaron una
mana de obra bajo la relaci6n dei huasipunguero; asf pudo mantenerse la cana como el producto clave
de la zona. Hasta 1964, las seis haciendas de la zona cultivaron cana en las partes bajas (las mas pla
nas, fértiles y regadas). Por otra parte, aumentaron la superficie util en el territorio, utilizando la com
plementariedad agropecuaria de los pisos altitudinales para aumentar su beneficio.

La hacienda, monopolizadora de todos los recursos naturales (tierra y agua en particular) se divi
dfa en cuatro partes:

- La totalidad de la parte baja dei piso calido se beneficiaba dei agua de riego y por 10 tanto
segufa siendo cultivada en cana de azucar, en rotaci6n con leguminosas (haba, garbanzo, fré
jol y alfalfa), mafz morocho y potrero.

- La parte media dei piso calido no tenfa riego. El bosque fue parcialmente destruido para la
crianza de ganado caprino, ovino y para corrales de vacas lecheras. Nuevos caserfos se cons
truyeron alla para que los vaqueras y otras encargados de las crianzas, estuvieran cerca dei
ganado. En esta parte, se ubicaban tarnbién la mayorfa de las tierras en usufructo de los tra
bajadores de la hacienda por ser menos fértiles, pedregosas y con pendientes.

- El bosque dei piso templado fue talado parcialmente también,liberando espacio de pastos para
el ganado vacuno.

2 La rentabilidad anual calculada de los complejos caneras jesuitas era de 5,13%, 10 que era superior 0 al menas igual al interés dei
dinera a crédito en la Real Audiencia de Quito [Coranel, 1991 J.
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- En el piso frfo, criaban vacas lecheras con pastos. Una queserfa transformaba la leche. El
transporte era organizado con caballos y mulas hasta la cuenca 0 directamente hasta otros
caserfos coma Mira.

Este sistema agrario complejo era manejado por los hacendados: reemplazaron los esclavos por
obreros agrfcolas dependientes economicamente de ellos y empleados bajo diferentes contratos.

El primer tipo de contrato concemfa la mayorfa de los hombres 0 padres de familia quiénes eran
huasipungueros y trabajaban cinco dfas por semana en el cultivo de la cana de azucar y su transforma
cion. Para su mantenimiento los huasipungueros tenfan un derecho de usufructo de un pedazo de tierra
de una hectarea por 10 general: el huasipungo. Este estaba ubicado en el piso calido, en terrenos de bajo
potencial agrfcola; con acceso al agua de riego de la hacienda cuando no era utilizada, es decir por la
noche 0 los fines de semana. El huasipungo era dividido en lotes de mafz morocho, yuca, zanahoria
blanca, camote, fréjol, arveja, ajf y hierbas aromaticas y medicinales. Se le anadfa unas matas de café y
frutales en las quebradas y un poco de mafz morocho duro blanco en el piso templado (zonas no explo
tadas por el hacendado, debido a su ausencia de interés productivo). Los familiares deI huasipunguero
que no trabajaban en la hacienda: la esposa, los hijos no mayores y dependientes en general, ayudaban
en el cultivo deI huasipungo. Los huasipungueros tenfan también un derecho de usufructo en los bos
ques de la hacienda para la lena y para criar unos animales (chivos, vacas). La crianza de puercos y gaHi
nas cerca de las casas estaba también autorizada. En esta zona, el hacendado otorgaba un adicional
monetario diario que era de 0,5 a 1 sucre (aproximadamente a finales de la década de los anos 40).

En perfodos de trabajo intenso, como las siembras y las cosechas de cana, el hacendado contrata
ba temporalmente a obreros Hamados libres 0 gananciosos. Las esposas de los huasipungueros solfan
asf ser gananciosas y trabajaban, por ejemplo, en el empapelamiento de la panela. Ganaban unos 5
sucres diarios (aproximadamente a finales de la década de los anos 40). Representaban una mana de
obra disponible a cualquier momento y directamente en la zona.

La hacienda contaba también con algunos partidarios (de diversos orfgenes geognlficos, étnicos y
de género) quienes cultivaban parcelas de fréjol 0 mafz morocho de la hacienda a cambio de la mitad
de la cosecha. El fréjol y el mafz morocho solfan ser sembrados en medio de la cana en crecimiento.
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Entonces el trabajo de los partidarios era una manera ingeniosa de] hacendado de mantener las matas
de cana de azucar en crecimiento sin ningun costa para él.

Los huasipungueros no lograban vender los excedentes ocasionales de productos, aunque en gene
rai las parcelas en usufructo eran apenas suficientes para el autoconsumo. El fréjol se vendfa (antes de
1949) a 20 sucres el quintal (20 dfas de trabajo de un huasipunguero), el mafz morocho a 9 sucres el
quintal (9 dfas de trabajo como huasipunguero) y una vaca prenada costaba unos 20 sucres (20 dfas de
trabajo). En este contexto, las familias no podfan hacer frente a los gastos cotidianos (alimentos, ropa) y
también eran muy vulnerables a acontecimientos imprevisibles como enfermedades, malas cosechas,
pérdida de un animal, etc. Esta necesidad de financiamiento les condujo a pedir ayuda 0 "favores" al
hacendado (en alimentos 0 en dinero) pero estos pedidos les endeudaban mas. Asf se iba creando una
deuda en trabajo que se transmitfa de padres a hijos, transformando, poco a poco, la esclavitud en ser
vidumbre por deuda. Este estado de dependencia implicaba disponibilidad y bajo salario pero trafa tam
bién alguna seguridad: empleo (aunque sea explotaci6n) y protecci6n relativa gracias a los suplidosJ

.

Los productos agrfcolas de los partidarios que tenfan en excedente, alimentaban la zona urbana
cercana (Ibarra). Este enlace e intercambio entre la micro-regi6n y la ciudad se amplia en 1949 con la
Ilegada dei ferrocarril (estaci6n Carchi). Este contribuy6, primero a la disminuci6n de producci6n dei
camote y de la yuca reemplazados en la comida por el arroz proveniente de la Costa. Segundo, facili
ta la apertura dei mercado urbano para los productos agropecuarios. Otra consecuencia importante de
la llegada dei ferrocarril fue la creaci6n de nuevas oportunidades de trabajo: obreros para su construc
cian (28 sucres diarios) y después, en su funcionamiento, negociantes de animales y hortalizas, coci
neras cerca de la vfa férrea. Signific6 asf, el establecimiento de un nuevo mercado de empJeo no agrf
cola en la cuenca y en la ciudad, ahora cercana.

1964-1980: Inicio de una agriculturafamiliar propia y apertura de los mercados agricola y de
trabajo

En 1964, la Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n declara la abolician dei huasipungo. El

3 El suplido es un préstamo monetario 0 en especies que realiza el patron al huasipunguero, para que luego este 0 su lamilia 10 rem
boise en trabajo.
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IERAC4 (actual INDA) fue encargado de la aplicaciôn de esta ley y en primer lugar se realizô la entre
ga de los huasipungos a los huasipungueros. Con la desapariciôn de esta relaciôn de servidumbre entre
los trabajadores y el hacendado, se creô por primera vez en la micro-regiôn, un mercado de trabajo Uor
naleros en la hacienda) aunque este fue muy limitado (pocos puestos de trabajo).

Esta ley fue también el origen de cambios profundos en la estructura agraria dei Ecuador en gene
rai y de la regi6n de estudio en particular. Aigunas familias de la cuenca alta (huasipungueros) accedie
ron a menos de una hectârea y, otras recibieron mas de una hectarea. Es la primera disparidad en el acce
so a la propiedad en el piso dlido y corresponde a la diferenciaciôn entre las comunidades donde las
haciendas desaparecieron en totalidad (La Concepciôn, Santiaguillo, Chamanal, Santa Lucfa) y los case
rios donde las haciendas persistieron y donde la tierra era menos accesible (Cabuyal, La Loma, Santa
Ana). En estos ultimos caserios las haciendas siguieron totalizando unas 200 a 600 ha cada una.

En el piso dlido, cabe precisar que problemas familiares y conflictos en las herencias condujeron
a tres hacendados a la venta de su hacienda en su totalidad y, por consecuencia, a la apertura deI mer
cado de tierras.

Una primera y principal modalidad de venta de estas tres haciendas, fue bajo grandes lotes de
terreno (1.000 y 2.000 ha). Se vendi6 a cooperativas de mestizos procedentes de San Isidro, El Angel
y La Libertad, quiénes disponfan de un poder de compra y un nivel organizativo no alcanzado en esta
época por los huasipungueros negros dei Mira. Mas precisamente, se vendi6 la totalidad de la hacien
da Santa Lucfa (1.100 ha) a 42 socios por unos 1.500 USD cada uno (0 13 vacas l

). En La Concepciôn,
la cooperativa Rey dei Norte (62 socios) compr6 unas 2.000 ha correspondientes a las partes templada
y dlida sin riego de la hacienda por unos 1.200 USD por socio (11 vacas). El piso frfo (3.200 msnm)
fue vendido, un poco mas tarde, a una comunidad cercana Hamada Palo Blanco. Estos montos de dine
ro eran inalcanzables para los huasipungueros y gananciosos negros quienes nunca habfan podido aho
rrar parte de su pequefio salario, apenas suficiente para el mantenimiento de sus familias.

4 IERAC: Inslitulo Ecuatonano de Reforma Agraria y Colonizaci6n. INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario.
5 Considerando el precio de 2.000 sucres por una vaca en 1971 [Gasselin, 2000].
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Una segunda modalidad de venta fue instaurada. Unos pocos huasipungueros que tenian animales
los vendieron a bajo precio para comprar un poco mas de tierra a sus antiguos patrones. Los partida
rios y gananciosos de las haciendas que pudieron ahorrar una parte de su salario, compraron una hec
tarea en zonas regadas 0 un poco mas en zonas sin riego seglin su zona de vivienda. Por fin, ciertas
familias duenas de un capital un poco mayor y que tenian buenas relaciones con los hacendados se
organizaron en cooperativas en diferentes comunidades para comprar entre 3 y 8 ha cada uno en el piso
calido por entre 129 a 334 USD por socio.

La venta de las haciendas tuvo diferentes consecuencias. Se dividio la zona en dos partes: el piso
calido regado con tierras fértiles donde se concentraron los ex-huasipungueros negros en pequenas
superficies de terreno (generalmente menos de dos ha por familia), y los otros pisos ecologicos, menos
favorables para la agricultura, sin agua de riego y menos accesibles, pero repartidos entre pocos mes
tizos, recién Ilegados, y en lotes de grandes superficies (mas de 25 ha).

Con la parcelacion de la hacienda en varios pueblos, desaparecio también eJ mercado laboraJ agri
cola local y de hecho el salario para muchos agricu1tores. La tesoreria familiar se encontro dependiendo
solo de los subsistemas de cultivo familial' en una superficie limitada y que se iba dividiendo por las
herencias. Ademas desaparecio igualmente el acceso a varios pisos ecologicos complementarios. Por 10
tanto, se establecio una diferenciacion fuerte entre los que se Jocalizan en la parte baja, a quienes les
hacen falta pastos para el ganado, y la gente que se instalo en las partes altas y a quién hace falta cam
pos llanos para los cultivos. Esta época, con la pérdida de un salario fijo en la hacienda (aunque era bajo)
y de los suplidos, fue percibida por la mayoria de la poblacion como el principio dei empobrecimiento.

1980-2005: Fortalecimiento de la produccion horticola

Por la division parcelaria que empezo por las herencias y por la desaparicion de los "favores"
logrados por trabajar en una hacienda (suplidos, salario, acceso a varios pisos agro-ecologicos), los
agricultores tuvieron que aumentar la productividad de su tierra 0 buscar un trabajo complementario
para sobrevivir. Debido a esto, la revolucion verde se introdujo en la micro-region (al parecer, median
te Ja reproduccion de estas nuevas técnicas implementadas en primer lugar por Jos agricultores dei
Chota). Desde los anos 80, se empezaron a sembrar variedades mejoradas de fréjol (cali ma rojo, yun
guilla) para lograr dos a tres cosechas por ano (con un promedio de 400 kg de cosecha por ha en el piso
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c:ilido), para proveer el mercado colombiano y las ciudades de Ibarra y Quito. También fueron intro
ducidas variedades mejoradas de maîz (hîbrido).

En consecuencia y hasta la actualidad, la mayorfa de ellos obtienen de la venta de sus productos
agrîcolas el dinero necesario para la tesorerîa familiar: se dedican esencialmente a la producci6n de
plantas de cielo corto, basicamente hortalizas para la venta en los mercados cercanos (mayoritariamente
fréjol, seguido en las partes c:ilidas y regadas por tomate, ajî y pimiento). Cultivan también en peque
fias parcelas para el autoconsumo (fréjol, yuca y camote). Siguen la demanda dei mercado, cambiando
de cultivo cada afio 0 a veces cada 3-4 meses seglin los precios. Pero a nivel de la parcela, la especia
lizaci6n en monocultivo de fréjol, sembrado hasta tres veces al ano, y la explotaci6n de todo el espa
cio productivo ha conducido a una disminuci6n dei tiempo de barbecho, Ilegando a problemas de fer
tilidad y de plagas no solucionados hasta hoy.

A pesar de que el fréjol se mantiene coma la base dei ingreso familiar, los precios han sufrido caf
das consecutivas: principalmente por la dolarizaci6n de la economîa nacional. Estas causas han lleva
do a olas de emigraci6n de muchas familias hacia las ciudades de Ibarra y Quito. Estos nuevos emi
grantes no han vendido los terrenos que poseen en el campo por seguridad y guardan asî una propie
dad poniéndola al partir. Muchos agricultores de la regi6n de estudio siguen dependiendo en cierta
forma de sus familiares emigrados.

Las dos haciendas que sobrevivieron hasta hoy se conforman de 200 y 600 ha en el piso calido.
En estas Ultimos cinco anos se especializaron en sistemas intensivos en capital -floricultura para la
exportaci6n y producci6n lechera- y no emplean a mas de 35 permanentes. Las haciendas, como las
empresas, solo absorben una pequefia parte de la oferta en mano de obra de la cuenca alta.

2005: Diferenciacion muy marcada entre las situaciones de los agricultores seglin el piso eco
logico (figura 1)

Como resultante de la historia, cada comunidad tiene acceso a un piso unico, con excepci6n de la
comunidad de Santa Lucîa donde los habitantes pueden aprovechar de todas las altitudes, de la parte
mas baja a la mas alta.
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La parte baja es la zona mas facil de acceso y la mas poblada (570 familias) que concentra los
principales servicios, autoridades, dos haciendas y dos empresas (fuentes de empleo). Por razones his
t6ricas, el territorio de la parte baja esta ocupado en mayoria por negros quiénes se reparten superficies
muy pequeii.as: generalmente 0,25 a 2 ha. El acceso al agua de riego y su gesti6n es esencial para la
producci6n agrfcola. Por esta raz6n, los agricultores yen general todos los actores dei desarrollo en la
zona, ponen al agua en el centro de la problematica agraria de la cuenca alta deI rfo Mira. Los pocos
sitios que no tienen acceso al agua de riego son principal mente zonas que no pueden ser cultivadas por
la presencia de saI en los suelos 0 por pendientes fuertes. Por 10 tanto, estas areas de poca producci6n
herbacea sirven de complemento alimentario para bueyes 0 son aprovechadas para la construcci6n de
viviendas.

La parte media es exclusivamente aprovechada por agricultores familiares mestizos y negros. Esta
parte concentra 96 familias que se reparten unas 5 ha por familia cultivando unicamente en secano: mafz
duro, fréjol, yuca y camote. Se dedican también a la crianza de ganado bovino para la came. Las tierras
cultivadas son cerca de las comunidades y generalmente alambradas por la presencia de animales.

El espacio deI piso templado esta dividido entre una parte utilizada para la agricultura y un bos
que. Las explotaciones agropecuarias son exclusivamente familiares, de un tamaii.o promedio de 28 ha
por familia repartidos entre dos ha de cultivos y el resta de pastos, bosques y quebradas no cultivables.
Los cultivos se extienden hasta 2.400 msnm: son principalmente el mafz morocho duro y el fréjol. Los
agricultores dedican la mayorfa de su tiempo a la ganaderfa bovina y la transformaci6n de la leche en
queso. Es una parte dei territorio con diffcil acceso, 10 que condujo a la poblaci6n (exclusivamente mes
tiza) a cultivar papa, arveja, melloco y zambo en pequeii.as huertas, sobretodo para el autoconsumo. Los
desechos de la queseria y de los cultivos son utilizados para la alimentaci6n de puercos y gallinas.
Ademas deI uso agropecuario deI espacio existe un bosque no explotado, ubicado entre 2.400 y 2.800
msnm.

Los pastos permanentes dei piso frfo son utilizados para el ganado lechero y ocupan la mayorfa
deI espacio. Algunos cultivos regados (principal mente papa, haba y tri go) completan el paisaje. El acce
so a esta zona es muy diffcil: un acceso directo existe desde la parte baja de la cuenca alta pero se puede
utilizar solamente a pie (ocho horas de caminata) 0 a caballo.
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Con las ventas de las tierras de las haciendas, el reparlo y promedio de tierra aprovechable por los
agricultores es fijo y no pueden acceder a extensiones mâs importantes.

La historia condujo as! a una fuerte inequidad de repartici6n de la tierra y deI agua entre pisos pero
también dentro deI mismo piso. As!, se llega actualmente a una situaci6n de estancamiento deI merca
do de la tierra. Se busca un mayor acceso a la tierra por media de arriendo a familiares, por parte de
agricultores que poseen cada vez menos tierra por herencia. Esta diferenciaci6n en el acceso a tierras
en propiedad y a zonas agro-ecol6gicas diversas condujo a los agricultores a desarrollar estrategias pro
ducti vas diferentes.
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Las diferentes situaciones de los agricultores que no gozan de los mismos medios de producci6n,
no impiden que el cultivo principal en cualquiera de los diferentes pisos sea el fréjol, base de la alimen
taci6n y primer cultivo de renta. De acuerdo al acceso a los medios de producci6n, la ampliaci6n de la
familia y el cambio de sus necesidades son otros factores que orientan las estrategias de los agricultores.

Actividades segun el acceso a los medios de producci6n y el cielo de vida de la familia

El sistema de producci6n evoluciona a medida que la composici6n familiar cambia, es decir que
los hijos crecen: la trayectoria de vida y el acceso a los medios de producci6n son el origen de la estra
tegia familiar. Se eligi6 comentar unicamente las estrategias agropecuarias familiares dei piso câlido
regado, por la diversidad de situaci6n que se encuentra en ello y la gran inequidad en el reparto de los
medios de producci6n (presencia de dos haciendas y dos empresas que monopolizan las tierras mas fér
tiles, con acceso al riego y vias de comunicaci6n).

El fréjol, un cultivo de bajo riesgo como malla de seguridad

En términos de productividad bruta de la tierra, el subsistema de cultivo mas beneficioso es la
rotaci6n fréjoVfréjol/tomate (grafico 1). Sin embargo, por el alto riesgo debido a la fluctuaci6n de los
precios dei tomate (entre 1 y 35 USD por caja6

), pocos agricultores siguen sembrando tomate. El
pimiento tiene una alta productividad bruta de la tierra y una productividad bruta dei trabajo de 5 USD
por dia-hombre, 10 que es equivalente a la dei fréjol. Necesita mucha mano de obra para la cosecha y
sigue siendo mas riesgoso que el fréjol con una mayor probabilidad de fluctuaci6n de precios (entre 1
a 4,8 USD por balde7

) y de volumen de producci6n (entre 115 a 300 baldes cosechados). La cana de
azucar. con una venta en verde (en pie) tiene precios estables pero bajos, siendo la productividad bruta
de la tierra muy baja.

El fréjol es el cultivo que tiene la mejor seguridad en términos de precio y de producci6n; los anos
malos resultan menos probables que para el tomate 0 el pimiento. Ademas, la productividad bruta dia
ria dei trabajo es igual al costa de oportunidad de la mana de obra en el mercado laboral (5 USD dia-

6 La caja de tomate tiene un peso de 12 kg aproximadamente.
7 El balde es una medida local que corresponde aproximadamente a 5 kg.
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rios). El fréjol es, entonces, un cultivo seguro que, ademas de permitir un ingreso estable, contribuye
de manera importante a la base alimenticia familiar.

Los jovenes: sin tierra propia se dedican a la agricultura para la produccion de autoconsumo

Las familias javenes estan generalmente sin tierra puesto que todavfa no han heredado de sus
padres y éstos no tienen tanta tierra para dades una parte en usufructo. Son casados, generalmente tie
nen dos hijos (uno en primaria y el otro mas joven) y los dos activos son disponibles. El umbral de
sobrevivencia para este tipo de familia (dos adultos y dos ninos) fue caJculado a nivel de 1.495 USD8
por ano. Son unas 50 familias en este casa (es decir 9% de las familias).

Para acceder a la tierra y al agua, su (mica solucian es trabajar una parcela al partir. Trabajan asf
aquellas tierras no cultivadas por sus propios duefios, ausentes (emigrantes -la mayorfa-) 0 sin tiempo
(personas mayores -la minorfa-). Pocas tierras estan disponibles, las familias no encuentran mas de 0,25
a 0,5 ha en general. El uso de la tierra se cambia por la mana de obra utilizada para la produccian: los
convenidos ("sin tierra" y propietario de la tierra) se dividen la produccian en dos partes equivalentes
a cada cosecha. Los costos de produccian (bueyes, semillas, qufmicos, etc.) son repartidos entre el pro
pietario y el partidario mediante acuerdos verbales muy variables y dependientes de la relacian social
que mantienen9

•

Para satisfacer sus necesidades basicas, todos los javenes sin tierra basan su sistema de produc
cian en el cultivo dei fréjol, cultivo mas seguro y base alimenlicia. Ellos no tienen animales, ni yunta.
ni vacas, tampoco gallinas 0 puercos. El ingreso agropecuario neto es entre 340 y 470 USD/ha segun
las modalidades de cultivo: llegan a un ingreso agropecuario anual que representa menos deI cuarto de
la necesario para sus necesidades basicas. La débil superficie aprovechable por estos javenes « 1 ha)
no les permile sobrevivir unicamente con el ingreso agropecuario.

8 Comida =1.170 USD; Gastos de casa (gas, luz. agua, jab6n, etc.) =149 USD; Salud =30 USD;
Ropa = 135 USD; Educaci6n = 40 USD.

9 Acuerdos muy diversos: como un compromiso de cubrir los costos cada unD por la mitad, 0 compromiso en por el cual el "si" lie·
rra" paga lodo, incluso las semillas (siempre relenidas en la cosecha tolal).
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Grâfico 1.
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Salidaridad familiar y mavllidad espacial en la cuenca alta dei rio Mira
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10 El [rejol no se vende en el mercado ecualariano sine en Colombia. Los precios dei [rejol en Colombia encontrados en la lileralura
no corresponden a los precios obtenidos por los agricultores dei Mira. As!, los precios indicados son los precios citados por los agri
cultores:
-Un "ano bueno' corresponde a un precio de 65 USD por quintal (2005).
-Un "ano normal" corresponde a un precio de 35 USD par quintal (2004).
-Un "ano malo· corresponde a una mala cosecha vendida a un precio normal de 35 USD por quintal.
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Los "medio jovenes": cultivan productos riesgosos para aumentar el ingreso agropecuario
que es raramente suficiente

Las familias "media j6venes" pudieron acceder a la tierra par campra a las haciendas (antes de los
afios 90) y/a par herencia de los padres. Es la primera generaci6n después de la reforma agraria y repre
senta mas a menas 375 familias (66%). Son familias con cuatro hijos a cargo de los padres; general
mente tres activos estan disponibles todo el afio y seis en tiempo de verana (periodo de vacaciones
escolares de los hijos). El umbral de sobrevivencia calculado para estas familias es de 2.760 a 3.170
USDIJ, segun la edad de los hijos.

La superficie cultivada esta conformada par la parte en propiedad con titulos (campra), otra sin
tftulo (herencia) y otra encargada l2 a al partir. Muchas no tienen tltulos par no poder cancelar el precio
de la legalizacion de la herencia: asf no tienen ningun documenta jurfdico de su propiedad. En total la
mayorfa tiene entre 0,75 y 1,5 ha. Los diferentes y varios tipos de acuerdos complican la gestion de la
producci6n para cada agricultor.

Los "medio j6venes" basaron su sistema de produccion en el cultivo deI fréjol y de hortalizas
como el ajf, pimiento 0 tomate segun los precios deI mercado. Es un estrato muy dinamico donde los
agricultores adaptan su sistema de produccion a cada estacion de acuerdo a las nuevas demandas deI
mercado urbano. En los ultimos afios decidieron cultivar el tomate, pero la disminuci6n deI precio y las
malas cosechas ocasionaron el abandono de este subsistema de cultivo. Es por ello que los agriculto
res adaptaron el subsistema con una rotacion intermediaria (fréjolltomate/pimiento) pero podrfan cam
biar al subsistema de cultivo fréjollfréjollpimiento, dependiendo de los mejores precios deI pimiento y
deI fréjol.

Todos los agricultores cultivan una parte de sus tierras en fréjol, dos veces al afio con un tiempo

11 Comida = 2.341 USD; Gastos de casa (gas, luz, agua, jab6n. etc.) = 239 USD; Salud = 60 USD; Ropa = 270 USD; Educaci6n = 260
USD

12 En general los contratos t,kitos de tierras encargadas son el hecho de relaciones familiares. El agricultor produce en las tierras de
sus hermanos 0 primos emigrados con sus propios medios de producci6n y manda, en ocasiones particulares (al momenlo de las
cosechas, para fiestas familiares 0 en casa de necesidad), una parte de la cosecha al propietario para su mantenimiento.
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de barbecho en verano, y otra parte con una rotaci6n intra-anual fréjol/fréjol/pimiento. Se implementa
el pimiento en verano por el mercado que ofrece buenos precios en esta temporada. Se necesitan 2,5
activos par ha para cumplir con las exigencias deI cultivo en agosto (deshierbe, abono, fumigaci6n y
riego).

Grâfico 2. Ingreso agropecuario neto (IAN) por ha
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Elaboraci6n: Héliès, O. & Iturburua. S. (2005)

Este sistema pennite sobrepasar el umbral de sobrevivencia con un minimo de 2 ha cuando el ana
resulta bueno, es decir, una bue na cosecha de pimiento y bue nos precios para el fréjol (grafico 2). La
viabilidad econ6mica de este sistema de producci6n reside en el hecho de que los precios del fréjol

- 83-



Ophélie Héliès • Sabine Iturburua

sigan siendo buenos y que haya una mana de obra familiar disponible'3 para no tener que asumir gas
tas de la mana de obra asalariada.

En las comunidades donde todavia existe un terrateniente importante (hacienda a empresa), es
diffcil tener acceso a una superficie de 2 ha. Ademas, coma tampoco hay mucha ahorro familiar para
sobrevivir mas de un ana a los bajos precios en fréjol, esta situaci6n puede incentivar la emigraci6n.

Los mayores: seguridad maxima y trabajo minimo

Los mayores de la regi6n de estudio (unas 130 familias a 23%'4) son los ex-huasipungueros que
obtuvieron la propiedad de entre 0,5 Y 1 ha en la época de la reforma agraria a quiénes pudieron acce
der a extensiones de tierra mas importantes par campra. No todos los agricultores, en tiempo de la
reforma agraria, pudieron acceder a "grandes" superficies.

Hay en dfa tienen mas de 65 anos y par la general viven encargandose de uno a dos de sus nie
tas. El umbral de sobrevivencia calculado para este tipo de familia es de 1.423 USD anuales'5 si tienen
a cargo dos nietos 0970 USD anuales'6 si viven solos. A la largo de su vida, y par no tener muchas
dependientes a cargo (sus hijos, par la general, lograron comprar tierra), pudieron capitalizar en gana
do bovino.

La mayorfa de los mayores tiene una yunta y de una a dos vacas lecheras (algunos hasta ocho).
La crianza de ganado se destina a la venta en casa de dificultades 0 necesidades. En general las fami
lias de mayores recibfan un bono de tercera edad, par la menas para uno de los dos miembros de la
pareja, Sin embargo, debido a la polftica pûblica actual de reducci6n de los gastos publicos, muchas
perdieron esta ayuda muy recientemente. Generalmente cultivan para alimentarse (yuca, camote, fré
joJ), AI no ser suficiente esta producci6n, completan este sistema con el cultiva dei mafz morocho
(blanco a amarillo) en funci6n deI precio de los anos anteriores, Sobrepasan el umbral de sobreviven-

13 Un minimo de 2 ha, con una necesidad de minimo de cinco activos para trabajar la tierra.
14 Cabe anotar que los Ires tipos de sistemas de producci6n descrilos corresponden al 98% de las familias presentes en la regi6n de

estudio. El 2% restante son agricultores con mas superficie de tierra cultivando caria de azùcar.
15 Comida =1,170 USD; Gastos de casa (gas, luz, agua, jab6n, etc.) =119 USD; Salud =40 USD; Ropa =90 USD.
16 Comida =780 USD; Gastos de casa (gas, luz, agua, jab6n, etc.) = 80 USD; Salud =20 USD; Ropa =90 USD.
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cia cuando asocian el fréjol y el mafz morocho blanco en una hectarea por familia -10 que no es el casa
general-. La mayorfa cultiva entre 0,25 y 0,5 ha, 10 que no les pelmite sobrepasar este umbral, salvo
los anos de buen precio dei fréjol.

übreros agrlcolas y oportunidades de trabajo jornalero poco permanentes

Por su cercanfa con grandes ciudades y por la disponibilidad de fuerza de trabajo a bajos salarios,
empezeS una dinamica de nuevas instalaciones empresariales en la regiôn de estudio creando nuevas
oportunidades de empleo. Las fuentes de empleo son principalmente Jas dos haciendas y las dos empre
sas de pollos. Emplean asalariados permanentes y jornaleros. El salario es de 120 USD mensuales
(1.440 USD anuales). Se calculeS que unos 140 puestos permanentes estan disponibles en la cuenca alta
deI rfo Mira. Un trapiche emplea también a unos 15 joma1eros en tiempo de cosecha de la cana.
Adicionalmente, muchos jeSvenes emigran semanalmente al ingenio azucarero deI Chota para trabajar
como zafreros u obreros en la fabrica. La mayorfa trabaja coma zafrero para un salario de 20 a 30 USD
a la semana dependiendo de la capacidad ffsica de trabajo. Trabajando tres semanas al mes, su ingreso
anual es de no a 1.080 USD.

Emigrantes: desilusion deI sueno urbano, con oportunidades reducidas de trabajo y salarios
bajos

"La gente que sale se va con la ilusi6n de cambiar de estatus. Pero cuando llegan, es otra realidad.
Tienen para la buena ropa pero na para la buena educaci6n, buena comida. La gente que se resiste a
regresar es par vergüenza" (agricultar del Mira).

En las grandes ciudades como Quito e Ibarra (los dos destinos mayoritalios de emigracieSn de los
habitantes de la regieSn de estudio), los tipos de trabajo disponibles resultan muy reducidos: empleadas
domésticas para las mujeres, y guardias u obreros en el sector de la construccieSn para los hombres. El
salario para las mujeres alcanza raramente los 80 USD al mes, y esta mas cerca de los 40 USD gene
ralmente (480 USD anuales). Los hombres pueden tener un salario un poco mas importante: entre 100
y 120 USD al mes segun los empleadores (1.200 a 1.440 USD anuales). Pocos obtienen un trabajo esta
ble y generalmente es mucha mas diffcil para las mujeres conseguir un empleo.
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La pluriactividad de las familias y los intercambios campo-ciudad permiten mantener
la familia ampliada al limite de la sobrevivencia

Por una parte, los ingresos agropecuarios de las familias no permiten cubrir los gastos de educa
cion y de alojamiento en la ciudad y tampoco alcanzan para otras necesidades sociales coma la com
pra de ropa nueva para las fiestas de la comunidad.

Por otra parte, las oportunidades de trabajo en la ciudad son reducidas y a veces el salario es insu
ficiente para comprar la alimentacion basica de la familia.

l,Cuales son las estrategias familiares para subsistir? Para responder a esta pregunta, se estudi6 las
actividades de cada familia ampliada, definiendo el término de familia ampliada coma el conjunto de
todos los miembros de una misma familia viviendo en la misma casa, a los cuales, se incluyen los
dependientes y las personas que contribuyen con un aporte al ingreso.

Diversidad de las actividades para sostenerse

Debido a la escasez de recursos economicos, muchos jefes de hogar y sus hijos se van temporal
mente a trabajar coma obreros.

Por tener poca superficie, las familias jovenes sin tierra combinan trabajo agrfcola y actividad
extra-predial (tabla 2). En este caso, las esposas se encargan de la mayoria de los trabajos de la huerta
(pala 0 deshierbaJaporque, riego), salvo los trabajos de fumigacion (cuando existe) que estan a cargo
deI hombre. Los hombres aportan entre 720 y 1.440 USD al ingreso agropecuario anual (que es entre
340 a 470 USD). Aunque es un aporte consecuente, no hay muchos puestos (140) pagados a 1.440 USD
anuales y muchas familias siguen por debajo deI umbral de sobrevivencia con mas 0 menos 900 a 1.200
USD anual.es. Sigue la pregunta: l,Como van a asegurar las necesidades de las familias a medida dei
crecimiento de la familia y sus obligaciones (gastos de educacion en particular)? Si no acceden a una
parcela en propiedad, la emigracion parece ser la unica solucion.

A veces, dentro de las familias de "medio jovenes", uno de los hijos trabaja como obrero 0 jorna
lero y su salario esta disponible para la familia, contribuyendo generalmente no mas de 720 USD (tabla
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2). Asf mismo, durante sus estudios en la universidad, los javenes trabajan en la tarde 0 durante las
vacaciones para pagar una parte de los gastos de ed ucacion 17.

Por ultimo, los mayores ponen una parte de sus tierras al partir para aprovechar de una produc
cian agricola en las parcelas que no pueden trabajar por falta de tiempo y/a por edad. Siendo pagados
con una parte de la cosecha, ganan hasta 125 USD (tabla 2). Unos pocos -generalmente los que tienen
muy poca superficie que no pueden dar una parte al partir- hacen también carbon en verano para
aumentar el ingreso familiaL

Las mujeres pueden también participar en otra actividad de renta como la recoleccian de churos
(caracoles chicos) y su venta en la feria de Ibarra los viemes. Esta actividad contribuye al ingreso en
los perfodos diffciles deI ano. Generalmente, las mujeres se dedican a esta actividad acompanadas por
sus hijas. Se la realiza en verano por tener mas tiempo disponible y por un precio mas alto en el mer
cado. Se puede recoger hasta cuatro baldes semanales de churos, 10 que representa entre 40 y 48 USD
semanales,o sea un ingreso de 240 a 300 USD anuales.

lntercambios solidarios entre ciudad y campo fuera dei mercado formai: Indispensables
para sobrepasar los periodos dificiles

De manera general, las familias (deI campo 0 de la ciudad) no viven solo gracias a su ingreso pro
pio, pero sobreviven debido a intercambios solidarios dentro de la misma familia y también dentro de
una red mas extendida que es la comunidad.

Los flujos son diversos: dinero, alimentos, ropa y movilidad de personas. Los perfodos de inter
cambios mas importantes son las vacaciones escolares y las fiestas (figura 2).

Cada vez mas mujeres solteras de la ciudad no tienen los recursos suficientes, entre otros para
pagar la guarderfa, y env fan sus hijos con sus padres (quienes viven en el campo) para que les cuiden

17 Los gastos de matricula en la universidad no fueron tomados en cuenta en el calculo dei umbral de sobrevivencia de las familias
"medio j6venes". puesto que son muy variables en funci6n de la carrera y estas generalmente son pagados por los j6venes mis
mos, que trabajan en verano y/o par sus hermanos 0 hermanas que tienen trabajas extra-prediales.
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y les mantengan durante las vacaciones 0 durante todo el ano escolar. AI contrario, las familias dei
campo envfan sus hijos e hUas a familias de la ciudad para que les cuiden y ayuden durante sus estu
dios universitarios. Reparten asf los gastos para la educacian entre dos familias, una dei campo y otra
de la ciudad. Ademas, en otros procesos de solidaridad se movilizan también dentro de una familia
ampliada 0 con una red de afinidad. Por ejemplo, en el casa de la red de afinidad, la ayuda para el alo
jamiento de los javenes en la ciudad para sus estudios se instaura entre vecinos 0 amigos quiénes ayu
dan a encontrar y pagar el alojamiento.

A los flujos de personas se anaden flujos de dinero, de ropa 0 de alimentos. Las familias mayores
y "medio jovenes" dei campo envfan generalmente fréjol, camote, yuca, leche y queso a sus hijos que
estudian en las ciudades. Por ejemplo, los mayores guardan un quintal de fréjol (45 kg) para enviar a
cada hijo que vive en la ciudad al momento de la cosecha. De la misma manera, cuando empieza la
cosecha de yuca 0 de camote, guardan hasta la rnitad de la produccion para dar a sus farniliares. Por su
parte, cuando regresan al campo los hijos llegan con ropa 0 a veces alimentacion misma (pollos). Las
fiestas son los momentos privilegiados durante los cuales los emigrantes regresan al campo.

Los que trabajan en la ciudad prestan 0 facilitan también dinero para invertir en el sistema de pro
duccion (pagando la totalidad de los costos de abonos y pesticidas), para acceder a la tierra (pagando
el arriendo) 0 para pagar los gastos en educacion de sus hermanos. La ayuda financiera se establece en
tiempo de siembra (septiembre y febrero) y al principio dei ano escolar (septiembre-octubre).

Estos intercambios, fuera dei mercado formai y coma expresion de una economfa no monetaria,
permiten mantener toda la familia extendida allfmite de sobrevivencia. Es una manera de dispersar los
riesgos distribuyéndolos entre agricultura y actividad no agrfcola.

Estas estrechas relaciones de ayuda mutua y dependencia entre campo y ciudad emergieron en los
ultimos anos cuando los campesinos empezaron a migrar por falta de recursos economicos. Esta reci
procidad entre familiares de la ciudad y los dei campo, junto con una fuerte movilidad espacial, pare
cen ser elementos socio-economicos esenciales para el mantenimiento y reproduccion dei conjunto de
la familia ampliada. Esto explica también porque no hubo, hasta ahora, un verdadero éxodo rural desde
la region de estudio.
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Tabla 2.

Salidaridad ramifiar y mavifidad espacial en la cuenca alta dei rio Mira

Resumen de la situacion de los tipos de familias en la parte calida y regada de la
cuenca alta dei rio Mira

# Umbral de Ingreso total anual
Familias Historia Actividad familias sobrevivencia

Jovenes Division Sin tierra cultivando al 50 1.500 USD 900 a 1.200 USD

familiar
18

partir

sin reparto
Lo completan con

+ otra actividad recolecci6n de churos
de la tierra 9%

(240 a 300 USD)

Divisi6n Sin tierra, emigrantes i,? .? 480 a 1.440 USDL'

familiar sin

reparto de Actividad no agricola

la tierra

"Medio Huasipungo Propietarios 370 2.800- Mal ano de pimiento:
j6venes"

y/o herencia 3.200 USD 200 a 3.200 USD
0,5-2 ha (en general)

y/o compra
A veces + olra actividad

Pimiento normal y
66%

buen precio de fréjo!:

1.300 a 3.500 USD

Lo pueden comp letar con

recolecci6n de churos

(240-300 USD)

Mayores Huasipungo Propietarios 130 1.000- 450 a 1.500 USD

1.400 USD
0,25-1 ha 23% Lo pueden completar con

recoleccion de churos

(240-300 USD)

18 Par divisi6n familiar, se entiende el hecho de que los hijos fundaron sus propios hogares. No se hicieron encuestas sobre el nivel
de sobrevivencia de las familias citadinas que, por supuesto es superior al dei campo por el precio de la vivienda y de la comida. El
ingreso total corresponde al ingreso agropecuario completado por las actividades cumplidas por cada tipo de familia. El mlnimo in
greso de los j6venes se compone por el trabajo agropecuario de 0,5 ha y un puesto de jornalero. El minimo ingreso de los "medio
jovenes" y de los mayores proviene ûnicamente dei trabajo agropecuario. El maxima ingreso de los j6venes y "medio j6venes" pro
viene dei trabajo agropecuario (superficie maxima) con actividad exlra-predial. Por fin, el ingreso maxime de los mayores es el agro
pecuario (0,75 ha), mas 0,25 ha al partir. La tabla presenta cifras aproximadas.
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Figura 2. Calendario de flujos entre ciudad y campo
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Elaboraci6n: Héliès, O. & Iturburua, S. (2005)
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Conclusion

Los agricultores de la cuenca alta dei rfo Mira tienen una importante capacidad de adaptaci6n
frente a la inestabilidad e incertidumbre tanto deI mercado de productos agricolas, como dei empleo.
Desarrollan estrategias de pluriactividad y de solidaridad entre los diversos miembros de la familia
ampliada para lograr subsistir y dar a sus hijos una oportunidad de estudio. Como parte de estas estra
tegias, la agricultura familiar desempena un papel clave para todos los miembros de la familia amplia
da, que sean j6venes 0 viejos, dei campo 0 de la ciudad. Permite en prioridad la producci6n (para el
autoconsumo) de los alimentos bâsicos como el fréjol, la yuca y el camote, y por otra parte, permite a
los hijos de los agricultores, un acceso mfnimo a los estudios.

Sin embargo, las bases de la agricultura familiar estan amenazadas por varios aspectos. Las heren
cias sucesivas han conducido a una fuerte divisi6n de la tierra. Cada agricultor cuenta con la poca parte
que recibi6 de sus padres y busca alternativas para cultivar arrendando terrenos cuando su tesorerfa le
permite 0 cultivando terrenos al partir con gente mayor 0 familiares emigrados. El acceso al agua es
también problemâtico, siendo escasa y distribuida de manera inequitati va entre agricultores y hacien
das 0 nuevas empresas capitalistas de la regi6n de estudio. Al diffcil acceso a los recursos naturales, se
anade los riesgos ligados a la agricultura: precios fluctuantes y dificultad de acceso a las semillas, abo
nos y pesticidas, cuyos precios subieron desde la dolarizaci6n en el ano 2000.

Estas condiciones cada vez mâs diffciles conllevan al desprecio de la agricultura por parte de los
jôvenes. Suenan con estudiar y migrar a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Pero la
mayor parte de ellos no ha podido acceder a niveles de estudios suficientes para poder pretender a pues
tos valorizados en la ciudad. Un apoyo educativo 0 en formaciones no agricolas podrfa ser una posibi
lidad de ayuda a los jôvenes de la cuenca alta deI rfo Mira para facilitarles nuevas oportunidades de tra
bajo en la ciudad.

No obstante, defender el poblamiento rural gueda como un objetivo prioritario, ya que la agricul
tura familiar es capaz de mantener la poblaci6n en tiempo de fuerte desempleo en la ciudad, y de sal
vaguardar unas relaciones de intercambios de productos y servicios entre el fin de las reservas y la
nueva cosecha:
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Primera, un apoyo sobre buenas pnicticas agrfcolas, 0 en general una prafesionalizaci6n de los
agricultores, serfa pertinente para disminuir los costos de producci6n y reducir los riesgos de
mala cosecha y asî aumentar el ingreso.
Segundo, un mejor reparto de los recursos naturales a corto plazo es también imprescindible
y podrfa ser llevado a cabo par acciones de las ONG presentes y/a con la ayuda deI Estado
mediante decisiones polîticas.
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El presen/e aniculo abarca una micro-region que comprende seis comunas de la parroquia Sanla Rosa, zona
rural de la cordil/era occiden/al eCUaloriana, densamelUe poblada y /radicionalmel1/e inser/ada en elmercado.

El sis/ema agrario aC/lwl de la regi6n de es/udio se caraCleriza par un paisclje de minijilndio. reflejando la al/a
presiôn his/orica sobre los l'ecunos Iw/urales, y una organizaciôn social deI espacio fundamen/ada en la ges/ion de
los riesgos de IOda [ndole, medial1/e una fuerle diversificaciôn produc/iva. ÉSIa /iene lin doble proposilo: garan/izar
la seguridad alimen/aria de las familias campesinas con produc/os de aulOconsumo y aprovechar de la proximidad
deI mercado agropecuario mayoris/a de Ambalo para vender produc/os de allO valor agregado. Los sis/emas de
produccion agropecuaril1 de San/a Rosa resulian as[ muy il1/ensivos en /rabajo y/o capi/al, y se fundameman en una
rigorosa ges/ion de lafenilidad.

En un con/exlO economico nacional poco favorable a la agricltl/ura familiar, el crecimien/o demogrâfico y la
in/ensificacion en capilal y /rabajo de los sis/emas agropecuarios conllevan a una presiôl1 cada vez mâs agresiva
sobre los renl/'SOS na/urales, que genera una dinéimica paradojica: subir al péiramo para culiivar mâs /ien'a y bajar
a la ciudad para combinar ac/ividades agropecuarias con ocupaciones ex/ra-prediales.

Es/e aniculo explora las formas de resis/encia y capacidades de adaplacion de una agricltliura familiar de
mon/ana a un e/1/orno en perpelUa mutacion. También revela la relevancia de esta agricul/urafamiliar en el manten
imiento de lin /ejido rural con vilOlidad socio-culiural. Ademâs, aspira Cl subrayar los riesgos ambien/ales y I[mites
socio-economicos de un sistema agrario, cuya flexibilidad no puede ser indefinida.
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Santa Rosa: Una zona rural peri-urbana de montaiia, densamente poblada

La regi6n de estudio comprende seis comunas de la parroquia Santa Rosa: El Quinche, Misquilli,
Pucara, Angahuana Bajo, Angahuana Alto y Apatug (figura 1). Se extiende en una superficie de Il km2

Y agrupa alrededor de 1.200 familias, 10 que corresponde a una densidad alrededor de 550 hablkm2
.

Esta densidad es muy alta, comparada con el promedio nacional (alrededor de 49 hablkm2
) [INEC,

2001).

Figura 1. Diagrama en bloque de la regi6n de estudio
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La parroquia Santa Rosa se situa en una zona peri-urbana, a menos de 20 km de Ambato, capital
de la provincia de Tungurahua. Ésta se posiciona en el cruce de la red vial entre la Sierra y la Costa: es
uno de los mas importantes nudos de intercambios comerciales dei pais. Los cami nos asfaltados y
empedrados que surcan la region de estudio permiten llegar f<icilmente al centro poblado de Santa Rosa
desde Ambato (40 minutos en bus). Los habitantes de Santa Rosa tienen asf un acceso muy f<icil al mer
cado de productos agrfcolas y de trabajo.

La regi6n de estudio se ubica en la vertiente noreste dei voldn Carihllairazo (de mas de 5.000
msnm), en la cordillera occidental. Se encuentra entre 3.000 y 3.800 msnm, y su ecosistema esta deter
minado en gran parte por el gradiente altitudinal.

Este gradiente se expresa a nivel climatico: al interior dei callejon interandino, aumentan las pre
cipitaciones y bajan las temperaturas con la altura [Huttel et al., 1999]. Santa Rosa tiene un clima ecua
torial de montana, con dos estaciones humedas y dos secas. Los meses de lluvia se extienden de febre
ro a junio (estaci6n humeda larga), y en octubre (estacion humeda cofta). La pluviosidad total es baja,
con un promedio de 550 mm a los 2.900 msnm. Las temperaturas son casi constantes a 10 largo dei ano,
con promedios mensuales de 12-13°C a 2.900 msnm. En la regi6n de estudio, el gradiente se ilustra de
la siguiente manera: en la comuna mas baja de la zona (El Quinche, a 3.000 msnm), la temperatura pro
medio anual es de 13°C, con una pluviometrfa de 550 mm anuales, mientras en la comuna mas alta
(Angahuana Alto, 3.400 msnm), los valores son de 11 oC y 800 mm [INAHMI, 1955-1997].

En funci6n dei gradiente altitudina1, existe también una diferenciacion de suelos que se formaron
a partir de la misma roca madre de tipo volcanico. En las partes altas, los suelos tienen una estructura
ffsica fina (textura limosa a limosa-arcillosa) que retiene el agua y la materia organica. En las partes
bajas y mis secas, los suelos menos evolucionados se caracterizan por una estructura ffsica mas grue
sa (textura arenosa), una baja capacidad de retenci6n dei aglla y poca materia organica, pero una alta
composici6n en nutrientes.

Las condiciones climaticas y edafol6gicas, que varian en funcion dei gradiente altitlldinal, deter
minan asf diferentes pisos ecologicos que presentan las siguientes caracteristicas:

- La parte baja « 3 .100 msnm) recibe pocas precipitaciones y los suelos arenosos con baja
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capacidad de retenci6n agravan este déficit hfdrico. Sin embargo, el climaseco es poco favo
rable al desarrollo de plagas y enfermedades; ademas, las heladas son escasas.
La parte media (3.100-3.300 msnm) se beneficia de mas precipitaciones y los suelos mantie
nen mejor la humedad, 10 que favorece la producci6n. Sin embargo, la humedad relativa
aumenta el riesgo de plagas, las heladas son mas frecuentes y los ciclos de desarrollo de las
plantas son mas largos que en la parte baja, debido a temperaturas mas bajas.
La parte alta (> 3.300 msnm) aprovecha a la vez de precipitaciones mayores y suelos con alta
capacidad de retenci6n del agua. La neblina es frecuente en esta parte y la humedad relativa
favorece el desarrollo de plagas y enfermedades de origen fungico. Las heladas, las plagas y
enfermedades y la larga duraci6n de los ciclos de cultivo son factores limitantes para la pro
ducci6n.

La vegetaci6n natural de la regi6n de estudio se compone deI matorral, vegetaci6n arbustiva y arb6
rea (en la actualidad, casi desaparecida) y deI paramo l

, vegetaci6n caracterfstica de las zonas de altura
de los Andes septentrionales. A prop6sito de los paramos, Huttel et al. [1999] subrayan que los lfmites
inferiores de los paramos son extremadamente variables, y que pueden ascender bajo la presi6n de los
frentes pioneros. Mencionan un lfmite inferior habituai mente situado alrededor de los 3.600 msnm.

Cuatro siglos de historia agraria: De la lana a la mora y manzana

De la Corona espaiiola a la Republica

Un espacio regional organizado para la producci6n lextil

La historia agraria de la regi6n de estudio se insert6 en las dinamicas polfticas, sociales y econ6
micas de 10 que es, hoy en dfa, la Sierra central ecuatoriana.

"Los paramos son formaciones vegetales na/urales y originales, constiluidos por una pradera de gramineas perennes, dominadas
por algunos arbustos a hojas persisten/es, y mas cerca dei suelo, de numerosas briofilas y liquenes" [Zambrana, 1997J, "La princi
pal producciôn natural de los paramos es el agua: la conjunciôn de condiciones climaticas hûmedas y de una capa a menudo es
pesa de cenizas volcanicas hacen de el/os "el arca de agua" natural para las hondonadas inlerandinas" [Huttel et al., 1999: 221 J.
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A mediados dei siglo XVI, la colonizaci6n espanola desestructur6 el principio de microverticali
dad2 [Oberem, 1981], establecido por las sociedades precolombinas y recuperado por el Imperio Inca.
Gener6 profundos cambios en la organizaci6n dei espacio agrario de la Sierra central:

Se modific6 sustancialmente la tenencia de la tierra, con la apropiaci6n por la Corona de
Espana de todas las propiedades dei Imperio Inca, asf como una extensa cantidad de tierras
"baldfas" 0 usurpadas a las comunidades indfgenas. La mayorfa de estas propiedades fueron
encomendadas a miembros de la nobleza espanola por su participaci6n a la Conquista, mien
tras una minorfa fue distribuida a colonos para formar haciendas y abastecer a la Corona con
productos especializados. La abolici6n de la encomienda en 1718 conllev6 a la concentraci6n
nipida de la tierra en manos de pocos (pudientes familias espanolas y 6rdenes religiosas) y la
predominancia de la hacienda coma sistema agrario de la Colonia, que perdurani mas de tres
siglos [Gasselin, 2000].
En la época de la encomienda, se reposicion6 el sistema inca de control de las poblaciones
locales, mediante un mecanismo de dominaci6n de mitayos y yanacunas3

• A principios dei
siglo XVII surgi6 una nueva relaci6n de trabajo, el concertaje, que garantizaba a los terrate
nientes una mana de obra indfgena, servil y permanente. En efecto, frente a las obligaciones
legales dei pago dei tributo y a deudas herederas, la poca remuneraci6n dei trabajo obligaba
al concierto a renovar su contrato. A veces, éste estipulaba la entrega de un lote de tierra de la
hacienda, llamado huasipungo, con el prop6sito de asegurar la subsistencia dei huasipungue
ro (una forma de concierto) y su familia.

Sin embargo, algunas familias indfgenas, en la mayorfa de ex-jefes de comunidad, habian acu
mulado suficientemente (venta de tierras comunales a su favor) , de tal manera que lograron
resistir a la usurpaci6n de los recursos por las haciendas [ibid]. Conservaron asf sus tierras,
combinando actividades agrfcolas en su predio con la venta temporal de su fuerza de trabajo.

2 Segûn Oberem [1981: 51], "la microverticalidad quiere decir que los habitantes de un pueblo tenian campos situados en diferenles
pisos ecol6gicos alcanzabJes en un mismo dia con la posibilidad de regresar allugar de residencia por la noche".

3 Los mitayos designaban todos los hombres indigenas de 18 a 50 anos que, por turno, realizaban faenas a favor de los Incas; los
espanoles recuperaron este sistema, con el prop6sito de dotar en fuerza de trabajo sus unidades productivas. Los yanacunas eran
los servidores de los antiguos senorios, cuerpos burocrâticos, ejército y cultos andinos; en la época de la Colonia, se retom6 este
sistema de dominaci6n, para el servicio de los espanoles, y en particular en el sector agrario [Ram6n, 2001J.
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Por 10 tanto, cabe mencionar el papel preponderante de la explotaci6n de la mano de obra indi
gena coma base fundamental dei sistema econ6mico colonial.

Se introdujeron nuevos animales domesticados (caballo, vaca, puerco, borrego, aves, entre
otros), especies cultivadas (trigo, cebada, lenteja, manzana, etc.) y herramientas (hoz, azad6n,
arado simple) [Mazoyer & Roudart, 2002].
En la divisi6n regional de la producci6n de la América andina colonial, la Audiencia de Quito
fue designada como polo manufacturero" sacando [... ] "provecho de las formas incaicas de
encuadramiento del espacio y de las poblaciones,' y, por otra parte, la presencia de una mana
de obra rural a la vez abundante y tradicionalmente experta en artesania textil" [Deler, 1987:
143]. En la regi6n de Ambato, esta orientaci6n polftico-econ6mica se tradujo por la dedica
ci6n de las haciendas, en manos de la congregaci6n religiosa de los jesuitas, a la cria extensi
va de ovinos, y la implementaci6n de obrajes.

Las haciendas manejaban un sistema de producci6n extensivo, cuyo pastoreo ocupaba la mayor
parte dei espacio, produciendo en particular una pérdida agresiva dei matorral. En la parte alta de las
haciendas pastoreaban los ovinos, libres pero bajo vigilancia de cuidadores indfgenas, mientras en la
parte baja se cultivaban cereales (trigo 0 cebada) en rotaci6n con leguminosas (haba, arveja 0 lenteja),
con tiempos de barbecho entre ciclos de cultivo (figura 2). La producci6n ovina abastecfa los obrajes
en lana, mientras los productos agrfcolas se vendfan en el mercado. Como se mencion6 anteriormente,
los huasipungueros cultivaban un lote, cuya producci6n se destinaba al autoconsumo (cereales como
cebada 0 quinua, y tubérculos andinos).

Se garantizaba la reposici6n de la fertilidad de los suelos, mediante una transferencia vertical de
los excrementos de ovinos de la parte alta hacia la parte baja: de noche. se parqueaba los animales en
corrales, y/a se les colocaba en las parcelas en barbecho.

4 La funci6n econ6mica de producci6n textil de la Audiencia de Quilo (que abarcaba la Sierra central y norte dei Ecuador), creada en
1563, fue tanto una voluntad politica como una especializaci6n por las venlajas comparativas dei espacio regional [Gasselin, 2000],
en particular los bajos costos de producci6n por la mana de obra barata y numerosa, grandes extensiones de tierra favorables al
pastoreo ovino y la existencia de un circuilo estrecho entre producci6n textil, hacienda, comercio y poder. También fue posible par
la gran demanda de ropa por los centros mineros de la Colonia (Potosi en particular) y nacientes ciudades dei espacio andino [Ra
m6n, 2001: 25].
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Figura 2. Paisaje agrario de la region de estudio, en la época de la Colonia

Tierras de haciendas: Cultivos de trigo 0 cebada,
arveja, lenteja. Pasto de los ollinos en los pàramos

Tierras comunaJes indigenas: pasto para los
ollinos

Elaboraci6n: Lacour, M. (2005)

A finales dei siglo XVII, los requerimientos en agua de los citadinos de Ambato y de los obrajes
textiles conllevaron a la construcci6n de! canal Toallo que conducia las aguas desde las faldas dei vol
can Carihuairazo y atravesaba la regi6n de estudio (figura 1),
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Crisis deL sec/or tex/iL y diversificaci6n de La producci6n agropecuaria

A partir de la ultima década dei siglo XVII, la produccion textil entro en crisis. Se debio espe
cialmente a una drastica disminucion de la demanda externa (decrecimiento de la produccion de plata
en PotosO y a acontecimientos intemos de orden natura) (terremotos) y sanitario (epidemias) que pro
vocaron una declinacion en la disponibilidad de mana de obra.

Esta crisis conllevo, en la Sierra central, al cierre de obrajes, al despJazamiento de algunos gran
des complejos hacendatarios -sobre todo de las 6rdenes religiosas- hacia la Sierra norteS

, y a la cons
trenida reorientacion y diversificacion productiva de las haciendas, con el prop6sito de articuiarse a los
mercados que habîan subsistido 0 se :Jbrieron en la crisis [Ramon, 2001: 30-31].

En la segunda mitad deI siglo XVIII, las reformas borbonicas instauradas por la Corona para
aumentar sus ingresos provocaron (i) la expulsion de los jesuitas y la redistribuci6n de sus propieda
des, y (ii) en particular en la Sierra central, el desplazamiento deI capital economico de la Real
Audiencia de Quito hacia la Costa, debido especialmente a las reformas polîtico-admin:strativas de
libre comercio y al alto potencial agrario de la region costera.

En vîsperas de la Republica, los acontecimientos deI siglo XVIII condujeron asi a la emergencia
de una nueva estructura agraria en la regi6n de estudio, conformada por (i) pequenas propiedades que
algunos mestizos6 habian logrndo cnmprar en El Qllinche, (ii) haciendas en la mayor parte dei espaci07

,

y (iii) comunidades indîgenas (Angahuana y Apatllg) que cultivaban tierras de altura poco productivas
y difîciles de acceso, mientras se veian obligadas, para subsistir, a vender su fuerza de trabajo en las
haciendas (figura 3).

5 Este desplazamiento fue posible por el capilal financiero retenido por ios grandes cornplejos y la proxlrnidad dei mercado de Nue
va Granada.

6 Grupo social conformado por los hijos de los espaiioles (fundadores dei pueblo de Santa Rosa en 1658) e indigenas de la zona.
7 Las haciendas Villacrés y Albornoz manejaban un espacio compueslo dei conjunto de los pisos agro-ecoI6gicos, desde El Ouinche

hasta Apalug. Olras se ubicaban en un piso unico: es el caso de la hacienda Coloma que ocupaba un espacio que corresponderia,
hoy en dia. a parle de las tierras de Misquilli. Angahuana Bajo. Angahuana 1\110 y Apalug. as; como una parle de la parroquia de Ti·
saleo.
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El espacio agrario se caracterizaba por una economia eminentemente agrfcola, muy regionalizada
y casi autonoma.

Figura 3. Paisaje agrario de la region de estudio, en la época de la Republica

Pequeiïos propietarios: Culti'-'Js
de papalmaiz/arveja,
papalcebadalarveja, sin riego

Tierras de haciendas: Cultivas de
papa, Trigo a cebada en rolaci6n
con la a~a~a regada. Pasto para
los avinas en las partes allas

Tierras comunales indigenas: pasto
para los ovinos

- _iego para las haciendas

Elaboraci6n Lacour, M. (2005)

Riego y revolucion forrajera en las haciendas

El sistema de produccion hacendatario se definia por el manejo de varios cultivos, repartidos en
diferentes pisos ecologicos: el subsiste ma de cultiva cereales/leguminosas ocupaba la mayor parte de
la parte baja, mientras se manejaba arriba un subsistema combinando papa, haba y pasto para la cria
ovina y el ganado bovino.
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A partir de la segunda mitad de] siglo XIX, los hacendados se apropiaron deI agua, destinada al
inicio a los antiguos obrajes y a la ciudad de Ambato. Organizaron y desarrollaron la ampliaci6n de la
red de canales, con la mano de obra indlgena. El manejo deI agua de riego permiti6 la introducci6n deI
cultivo de alfalfa (Medicago saliva) en los sistemas de producci6n, aSI como la implementaci6n de pas
tos para las haciendas con acceso a un piso unico. Esta "revoluci6n forrajera" condujo al aumento de
las producciones animales y vegetales, manteniendo la transferencia vertical de la fertilidad.

Los terratenientes se declararon propietarios deI agua de riego, fortaleciendo una vez mas su poder
polftico y econ6mico a nivel 10caP.

Pequeiios propielarios mestizos, huasipungueros y comunidades indigenas

Los pequefios propietarios mestizos de El Quinche no pudieron reproducir el sistema implemen
tado por las haciendas, debido a la ausencia de derechos de agua y de acceso a la parte alta. En conse
cuencia, manejaban un subsistema de cultivo con papa y maiz, en rotaci6n con una cereal (trigo 0 ceba
da) y una leguminosa (arveja 0 lenteja). Se hacia un ciclo de cultivo anual. La producci6n estaba des
tinada esencialmente al autoconsumo, y los pocos excedentes se vendian en el mercado. Sin embargo,
la mayoria de los agricultores se velan obligados, para subsistir, a recurrir a la venta de su fuerza de tra
bajo en las haciendas, y a partir de la segunda mitad deI siglo XIX, en otros sectores de la economia.

En 10 que se refiere a los indigenas explotados en las haciendas, una reforma deI sistema deI con
certaje, en 1899, modific6 parcialmente las relaciones de trabajo: incremento deI jomal mlnimo y
remuneraci6n obligatoria deI trabajo deI concierto en efectivo, y desde enlonces no en especie [Ibarra,
1987]. Esto gener6 legalmente el inicio de una posible acumulaci6n por parte de los conciertos, sin
modificar de ninguna manera su situaci6n de siervo luchando par subsistir [Jaramillo, 1997].

8 A manera de ejemplo, cabe mencionar el caso de Pablo Albornoz. propietario de una hacienda en Misquilli y de una quincena de
otras dispersadas en Santa Rosa y los alrededores de Ambato. Se hizo construir un canal (Cunuyacu) para lIevar directamente a
su hacienda aguas provenientes dei Carihuairazo. Por otra parle, era representante dei Banco de Quito y tenia, en 1893, 14% de
los créditos otorgados en toda Ambato. Ejerci6 distintas lunciones en la municipalidad de Ambato, y lue elegido diputado en 1880
[Ibarra, 1987]. Su poder econ6mico se encajaba asi dentro de su poder politico local, y reciprocamente.
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Por otra parte, las comunidades indfgenas de la parte alta tuvieron que enfrentar la voluntad "pre
dadora" de las haciendas, en busqueda de mas tierras. Estos conflictos expresaban una tension creciente
sobre el recurso tierra.

Del sistema de hacienda a una agricultura familiar diversificada

Cambios profundos en la economia nacional y sociedad agraria regional

A finales dei siglo XIX, la revolucion industrial en marcha en Europa y Estados Unidos incentivo el
desarrollo economico dei Ecuador. El boom cacaotero en la Costa (para responder a la alta demanda inter
nacional), conjuntamente con la significativa mejora de las infraestructuras viales y medios de transporte
a nivel nacional, estimularon el desarrollo de la Sierra central, yen particular de la ciudad de Ambato.

La abolicion dei concertaje en 1918 condujo, en la region de estudio, al hundimiento dei sistema
de hacienda, historicamente sustentado en la explotaci6n de una mano de obra servit, que desde enton
ces faltaba irreversiblemente. Por otra parte, se volvfa mas rentable para el terrateniente invertir su
capital en el sector agro-exportador de la Costa que tratar de mantener su hacienda. Por consiguiente,
las tierras de los terratenientes, con derechos de agua, fueron vendidas a los ex-trabajadores de las
haciendas, comunidades indfgenas de los alrededores y compradores particulares. Sin embargo, unas
pocas haciendas se mantuvieron, mediante un proceso de mecanizaci6n de su agricultura, con el pro
p6sito de aumentar la productividad dei trabajo9.

Estos profundos cambios condujeron a la generalizaci6n de una agricultura famitiar en Santa Rosa
(figura 4), dotada en medios de produccion e insertada en una economfa local en pleno desarrollo.

Sin embargo, cabe subrayar que el proceso de acceso a los medios de producci6n no fue equitati
vo. En primer lugar, los agricultores de las partes media yalta, ex-huasipungueros 0 miembros de las

9 Buscaron compensar la Ialta de mano de obra por el USD de la mecanizaci6n. Bajaron los costos de producci6n, comercializando
los cultivos en pie (para limitar asi la mano de obra asalariada en tiempo de cosecha), 0 dejando una parle de las tierras al parlir
(arreglo entre un propietario de tierra y un parlidario con el prop6sito que el uso de la tierra se cambia por la mano de obra utiliza
da para la producci6n; los costos de producci6n son reparlidos entre los convenidos y la producci6n se divide de manera igualita
ria entre ellos).
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comunidades indfgenas nativas, no lucharon al inicio por beneficiarse de derechos de agua (comprados
a las haciendas por los pequenos propietarios de la parte baja), porque cultivaban productos que no
requerfan agua de riego. En segundo lugar, la tenencia de un capital financiero conllev6 a una diferen
ciaci6n entre agricultores mismos de las partes media yalta.

Para algunos, los recursos naturales que manejaban les permitfan subsistir solo con sus activida
des agropecuarias, mientras que los menos dotados en medios de producci6n diversificaron sus activi
dades para completar sus ingresos agricolas, mediante una migraci6n temporal.

Figura 4. Paisaje agrario de la regi6n de estudio, en la época dei desarrollo comercial y
econ6mico de la ciudad de Ambato

Pequenos propietarios indigenas:
Cultivos de papa / cebada /haba 0

papa/melloco u oca

Tierras de haciendas: Cultivos de
papa. trigo 0 cebada en rotaci6n con
la aHalfa. Pasto para los animales

Pequenos propietarios Cultivos de
papalcebadalarveja sin riego.
papa/cebadalalfalfa con riego

Tierras comunales indigenas: pasto
para los avinas

_ Riego para las haciendas y los
pequefios propietarios

Elaboraciân: Lacour, M. (2005)
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Crecimiento demogrtifico y minifundizaci6n

La proximidad dei mercado agrfcola mayorista de Ambato favoreci6 las relaciones campo-ciudad
y el desarrollo de 16gicas basadas en una migraci6n diaria, 10 que consolid6 un tejido rural dinamico
en Santa Rosa. Sin embargo, la "otra cara" de este proceso que permiti6 el mantenimiento de una pobla
ci6n en su lugar de origen, se manifest6 en un fuerte y continuo crecimiento demografico, 10 que con
dujo a una agresiva presi6n sobre los recursos naturales y un proceso de minifundizaci6n avanzada.

Los sistemas de producci6n, en base a la combinaci6n de un subsistema de cuitivo cereales/tubér
culos y un subsistema de crianza ovina (paramo) y bovina (pastos artificiales), resuitaron econ6mica
mente insuficientes para garantizar el mantenimiento de la familia.

Alternativas para enfrentar la problemtitica deI minifundio

La primera altemativa fue el avance progresivo de la frontera agrfcola hacia el paramo, por las
comunidades indfgenas de las partes media yalta. Cabe precisar que este avance ya habfa ocurrido en
la historia local: el paramo, antiguamente tierra de usufructo comunal, se via paulatinamente apropia
do por las dos comunas mas cercanas (Angahuana y Apatug), ya que las demas no aprovechaban de
este piso par el tiempo de desplazamiento hacia el paramo cada vez mas importante. La Ley de
Refonna Agraria y Colonizaci6n de 1973 favoreci6 el reconocimiento legal de estas tierras coma pro
piedad de Angahuana y Apatug (figura 1), asf coma su usufructo por asociaciones creadas al respecto.
Ûltimamente (1995), estas asociaciones decidieron la parcelaci6n de una parte de las tierras de para
mo, con entrega de escrituras individuales.

Como segunda altemativa, los agricultores de El Quinche primera aprovecharon (i) dei mercado
mayorista de Ambato, y (ii) dei agua de riego para cambiar su subsistema de cultivos anuales por huer
tas de manzana (Pirus malus L.) y claudia (Prunus domesticus L.). Luego, en la parte media, los agri
cultores introdujeron el cultivo de mora (Rubus sp.), mas adaptado a las condiciones climaticas 1o • Por
esto, lucharon con los de la parte baja para tener acceso al agua; fue un perfodo marcado por conflic
tos violentos.

10 Las frecuenles heladas en la regiôn de esludio Iimilan el desarrollo de los frulales. mas arriba de los 3.150 msnm.
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Sin embargo, los agricultores de las dos partes disminuyeron sus superficies forrajeras para imple
mentar estos monocultivos, 10 que se tradujo por una disminuci6n deI numero de cabezas y una reduc
ci6n de la transferencia vertical de fertilidad. Por otra parte, los monocultivos favorecieron el desarro
110 de las plagas y enfermedades. Asf la implementaci6n de estos nuevos cultivos perennes motiv6 el
uso de insumos qufmicos.

A finales de los anos 90, el sistema agrario de la regi6n de estudio se caracterizaba por el manejo
de cultivos comerciales exigentes en agua e insumos qufmicos tanto en la parte baja como en la parte
media, y una dimimica pionera en el paramo. Esto reflejaba la enorm~ presi6n en curso sobre los recur
sos naturales, 10 que condujo a un nuevo reparto dei agua entre los usuarios de la parte media yalta, y
los de la parte baja.

Liberalizacion de los intercambios y dolarizacion

Sometido a programas de ajuste estructural en los anos 90, el Ecuador implement6 el arsenal de
medidas polfticas y financieras conduciendo a la liberalizaci6n de su economfa. En el sector agrope
cuario, se tradujo por el aumento de] precio de los insumos importados y la alta inestabilidad de los
precios agrfcolas, con una tendencia marcada a la baja.

En la regi6n de estudio, los fruticultores de El Quinche fueron los mas afectados por la liberali
zaci6n de la economfa nacional, con la llegada de nuevas variedades de manzana de procedencia chi
lena (Grammy Smith, Royal Gala), a menor precio: los fruticultores chilenos manejan subsistemas de
cultivo intensificados en capital (mecanizaci6n, fertilizaci6n y tratamientos qufmicos) mientras que los
de El Quinche manejan cultivos con trabajo manual y menor intensificaci6n en capital.

Por otra parte, la crisis de 1999 11 y la dolarizaci6n de la economfa nacional en el ano 2000 afec
taron a los agricultores de Santa Rosa, de la misma manera que a los sectores medios y bajos de la

11 Acosla el al. [20061 explican la crisis por "varios (aclores coyuntura/es de diverso orden que se potenciaron mutuamenle": fen6me
no de El Nino de 1997 (orden natural), caida de los precios dei pelr61eo y desestabilizaci6n financiera inlernacional (orden econ6
mico), corrupci6n gubernamental (orden politico). Senalan lambién "algunos problemas eslruclurales que lienen responsabilidad en
la crisis: debilidad y (ragilidad dei mercada interna. presencia de sistemas de producci6n alrasadas y persislencia de un esquema
administrativa bicentratista", entre atras.
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sociedad ecuatoriana. En efecto, los ingresos de ellos fueron violentamente golpeados, "primero por el
congelamiento de depositos, segundo con el recorte de la inversion social y por tillimo con la macro
devaluacion" (entre 1999 y 2000, devaluaci6n dei sucre de mas de 100%) [Acosta et al., 2006].

El mosaico agrario de Santa Rosa: Espejo de una agricultura familiar intensificada en tra
bajo y/o capital

En la actualidad, el paisaje agrario de Santa Rosa representa un mosaico de parcelas reducidas, dise
minadas a 10 largo de la topo-seclJencia (figura 5). El habitat es muy denso, y la mayoria deI espacio
explotado. Refleja la alta presi6n sobre los recursos naturales y se manifiesta por un minifundio crîtico.

Figura 5. Paisaje agrario de la regi6n de estudio, en la actualidad

Pequeiios propietarios indigenas:
Cultivas de papa / cebada / haba a
papa/mellaca u aca

Pequeiios propietarios indigenas:
Mora

Pequeiios propietarios: CultiloQs de
papa/cebada/arveja. papa/cebada/alfalfa

Pequeiios propietarios: frutales

Tierras comunales indigenas: sin usa
agricala

Riego: manejo individual a camunitaria

ElaboraciéJn: Lacour, M. (2005)
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Frutales, animales menores y parcelas abandonadas en El Quinche

En la parte baja de la regi6n de estudio (3.000-3.150 msnm), el factor limitante es el agua, a pesar
de que son los agricultores de esta parte que se beneficiaron de los derechos de agua de las haciendas
hace varias décadas ... Esta situaci6n parad6jica se explica por (i) los altos requerimientos en agua de
los cultivos, (ii) las adversas condiciones climaticas y edafol6gicas de la parte baja, y (iii) la nueva
redistribuci6n de derechos de agua en la regi6n de estudio. Esta parte baja deja ver hoy en dia parcelas
no explotadas, reflejando cierto abandono de la agricultura.

Los sistemas de producci6n se caracterizan especialmente por el cultivo de frutales, conjunta
mente con una huerta diversificada en cultivos (hortalizas/papa/alfalfa) cuyo destino principal es el
autoconsumo y la alimentaci6n de los animales menores (cu yes -Cavia porcellus- y conejos). Aparecen
a veces algunas parcelas bajo riego, con cultivos de alfalfa 0 arveja.

Mora, alfalfa y animales menores en Misquilli y Pucara

En la parte media de la regi6n de estudio (3.150-3.300 msnm), un mejor acceso al riego permiti6
los cultivos de mora y alfalfa. Los agricultores cultivan en rotaci6n papa, cebada, arveja (productos de
autoconsumo) y alfalfa (alimentaci6n de los animales menores, mediante segada con hoz). La mora se
cultiva bajo riego todo el ano, y se destina a la venta.

El subsiste ma de crianza se sustenta en la cria de animales menores, ocupaci6n principal de las
familias de esta parte. Unos bovinos aprovechan también de la alfalfa, mientras los ovinos pastorean,
al sogueo, en los barbechos 0 a las orillas de caminos.

Producci6n diversificada y adaptada a condiciones climaticas adversas, en Angahuana y
Apatug

En la parte alta de la regi6n de estudio (3.300-3.600 msnm), los agricultores manejan sistemas de
producci6n muy diversificados y adaptados a las condiciones climaticas adversas. Los principales cul
tivos son anuales, resistentes al frio: papa en rotaci6n con otros tubérculos andinos 0 haba, hortalizas

- 109 -



Marie Lacour. Michel Vaillant

(rabano, zanahoria), pastos de alfalfa 0 mezclados (ray grass, festuca, etc.). El uso de la alfalfa es doble:
al imentaci6n para los animales 0 venta en el mercado de Ambato (plantas para pasto).

Por las condiciones climaticas (he1adas) y sanitarias (plagas) de este piso ecol6gico, la producci6n
de mora se limita a la época seca, y su manejo es mas extensivo en trabajo que en la parte media.

Superficies mas grandes y mayor disponibilidad de agua de riego que en la parte media autorizan
la implementaci6n de pastos y 1a crianza de animales grandes.

Produccion con riesgos, en El Tablon y Tsunanza

Los cerros de El Tabl6n y Tsunanza (3.600-3.800 msnm) son progresivamente cultivados desde
1975. Dejan ver un "damera" de cultivos, organizados en franjas. Los sistemas de producci6n son simi
lares a los de Angahuana y Apatug, sino que los ciclos de cultivo son mas largos y los riesgos climati
cos y sanitarios mayores.

Areas de paramo no cultivadas

La parte mas alta de la regi6n de estudio (> 3.800 msnm) corresponde a un espacio ocupado por
la vegetaci6n caracterîstica dei paramo. Es un espacio todavîa no cultivado, pero con una parte sem
brada con pinos (Pin us radia ta y Pinus pdtula).

Descodificar las practicas y 16gicas campesinas de Santa Rosa

Medios de producci6n y orientaciones productivas

En la parte haja: diferenciacion por la dotacion en Lierra y agua y el capitalfinanciero

La agricultura de El Quinche queda marcada por su especializaci6n en el monocultivo de frutales.
Hoy en dIa, la competencia de los productos chilenos obliga a una reorientaci6n de los sistemas de pro
duccion, en funcion de la dotaci6n en medios de produccion de los agricuJtores. ASI, los que tienen un
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acceso limitado a los recursos agua y tierra (0,2 ha con riego/activo) manejan sistemas de produccion
muy diversificados, destinados al autoconsumo, que se combinan con ocupaciones laborales no agrf
colas, en la ciudad de Ambato.

Otros, poco dotados en capital natural (0,3 ha regada/activo) pero con mayor capital financiero,
siguen cultivando frutales (con tratamientos qufmicos), mientras practican la crianza de animales
menores (con inversion en material: criaderos). Unos, con mas tierra y agua (0,5 ha regada/activo)
abandonan paulatinamente la fruticultura por la crianza de animales menores y el negocio de bovinos
(ver mas adelante).

Por fin, existen pocos agricultores patronales que logran intensificar su sistema, debido a una
buena dotaci6n en medios de produccion (tierra, agua y capital financiero). Crfan cuyes y puercos en
criaderos, vacas lecheras y toros de engorde en pastos; y siguen produciendo manzana, mediante una
intensificacion en capital financiero y trabajo asalariado.

En las partes media yalta: diferenciaci6n por la dotaci6n en tierra y agua y el acceso a pisos
agro·ecol6gicos

Los agricultores, con acceso a un solo piso agro-ecologico y poca tierra (0,3 ha/activo) combinan
sistemas de produccion muy diversificados (con destino al autoconsumo) y actividades extra-prediales
y no agrfcolas 12.

La crianza de animales menores y cultivo de mora caracterizan los sistemas de produccion de los
agricultores de la parte media con poca tierra, pero mejor dotados en capital financiero.

Algunos de la parte alta, con una dotacion en tierra de 1 ha/activo (incluido la superficie posefda en
el paramo), manejan un sistema de produccion extensivo en trabajo, debido a las condiciones adversas
dei medio (crianza de animales grandes y pequefias superficies de cultivos de papa y haba para la venta).

12 Ellis [2000J define tres tipos de actividades: (i) las agropecuarias, (ii) las extra-prediales (dentro dei sector agropecuario, pero rue
ra de su propia explotacién agricola: negociante productos agricolas en Ambato, jornalero agricola, etc.) y (iii) las no agricolas (rue
ra dei sector agropecuario: aibaiiil, proresor, lendero, etc.).
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Por fin, los que tienen acceso a dos pisos agro-ecol6gicos (0,6 ha/activo) implementan sistemas
de producci6n diversificados, combinando cultivos y crianzas adaptados a cada piso: en la parte media,
cultivos de mora y cebada (en rotaci6n con papa y haba) y, en la parte alta, cultivos de tubérculos y
cereales, y crianzas de vacas lecheras y ovinos.

Agricultura familiar, con alta productividad bruta de la tierra

Para la gran mayorfa de las familias de la regi6n de estudio, la tierra es un factor fuertemente limi
tante para la agricultura. Con una mana de obra familiar (salvo para los pocos agricultores patronales
de El Quinche), implementan sistemas de producci6n con alta productividad de la tierra, mediante una
intensificaci6n en capital y trabajo.

Subsistemas de cultivo: entre autoconsumo y venta

La intensificaci6n de los subsistemas de cultivo se inici6 con la reducci6n dnistica de los tiempos
de barbecho '3 . Se consolid6 con el desarrollo deI riego y el uso de insumos quîmicos, 10 que permite
hoy en dia cultivar todo el ano.

Los subsistemas de cultivo con productos destinados en prioridad al autoconsumo (con la papa en
inicio de rotaci6n) tienen una baja productividad bruta de la tierra. Sin embargo, el uso de la mecani
zaci6n para labores de labranza (arado y rastra), en parcelas abiertas con pendiente moderada y super
ficie apta, conllev6 al aumento de la productividad bruta deI trabajo de estos subsistemas de cultivol'
(grafico 1).

Los subsistemas de cultivo con productos de alto valor agregado (frutales y mora) presentan la
mayor productividad bruta de la tierra (con la fresa; grafico 2). Al contrario, la productividad bruta deI

13 En los subsistemas de cultivo manejados por las haciendas. se inclura un barbecho de un ano (rotaci6n de tres anos). Entre 1930
y 1970, las rotaciones c1asicas conta ban con dos tiempos de barbecho: (i) en las partes media yalta: papalbarbecho de tres me
ses/ocalbarbecho de un ano/cebada y; (ii) en la parte baja, papa/barbecho de cinco meseslarveja/barbecho de nueve meses/ce
bada. Hoy en dia, el tiempo de barbecho no sobrepasa los dos meses.

14 La preparaci6n manual dei suelo, con azad6n, requiere 440 horas de trabajo/ha. La mecanizaci6n permite realizar esta preparaci6n
en tres horas, mediante la movilizaci6n de un tractor (1 arado + 1 rastra). El uso deltractor conlleva a un "voltear" mas profundo dei
suelo, 10 que disminuye el desarrollo de las malezas y reduce el tiempo de trabajo de deshierba dei cultivo.
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trabajo de ellos es baja, debido a (i) las superficies limitadas y las elevadas densidades de siembra, que
no penniten un manejo mecanizado de las parcelas, y (ii) la inversion importante en capital (plantas e
insumos qufmicos) y manejo técnico muy exigente en labores (poda, cura, deshierba y cosecha).

Grâfico 1. Comparaci6n de la productividad bruta diaria dei trabajo de diferentes
subsistemas de cultivo

20 - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - ... - . - . - ....• - - ....•... - .. - . - .

16 - - _ • - - - ..•••• - - .•.••• - • - - - •• - - - - - ..••• - -

12

Alb,,'d (8 USD)

Jornalcro agrlcola (4 USD)

Subsistemas de cultivo

El cultivo de fresa es un casa particular en Santa Rosa. En efecto, a pesar de su atractiva produc
tividad bruta de la tierra y una produccion regular a 10 largo dei afio, sigue siendo un cultivo poco difun
dido por su alta exigencia en agua y una importante inversion inicial en capital. Solo algunos produc
tores de El Quinche manejan as! este sistema.

Las partes media yalta de la region de estudio manejan también subsistemas de cultivo combi
nando papa con, 0 la flor de ilusion (Hedychium coronarium Koenig), a hortalizas como zanahoria
(Daucus carota L. Paoletti) 0 rabana (Raphanus raphanistrum L.)15. Estos subsistemas de cultiva, exi-

15 En cierta época, los agricullores de la parte alta se habian especializado en la producci6n de ajo (Alium salivum L.) y cebolla (A/ium
cepa L.), pero se vieron obligados de abandonar estos cultivos por las plagas yenfermedades.
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gentes en agua y trabajo, tienen una productividad bruta de la tierra media (gnifico 2). Hoy en dia, la
comercializaci6n de la flor de ilusi6n y hortalizas resulta muy arriesgada, debido a la gran inestabili
dad de los precios y su caracter estacional, asi como a la competencia de las empresas agro-exporta
doras de flores (en el caso de la ilusi6n). Por 10 mismo, los agricultores ya no se dedican como antes a
la producci6n de estas mercancfas para abastecer Ambato, "capital nacional de las flores y frutas".

Grâfico 2: Comparaci6n de la productividad bruta de la tierra de diferentes subsistemas de
cultiva
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Subsistemas de crianza: cuy, chancho, borrego y vaca

En cuanto a los subsistemas de crianza, se intensificaron mediante el aumento de la producci6n
forrajera. Bovinos y ovinos se criaban antes con pastos naturales; en la actualidad se crian con pastos
introducidos bajo riego, a menudo con comp]ementaci6n alimenticia. La carga animal es alta: de 3 a 6
UBA '6/ha, y alrededor de 8 ovinos/ha. Sin embargo, los ovinos son poco exigentes, alimentândose tam
bién de los forrajes de los bordes de camino, residuos de cosecha y barbechos.

Grâfico 3. Comparaci6n de la productividad bruta diaria dei trabajo de diferentes
subsistemas de crianza

20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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16 UBA significa unidad bovina adulla.
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Grâfico 4. Comparaci6n de la productividad bruta de la tierra de diferentes subsistemas de
crianza
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Subistemas de crianza

Los boyinos se destinan sea a la producci6n camica (engorde), sea a la producci6n lechera; las
dinamicas de producci6n dependen de la dotaci6n en medios de producci6n de los agricultores. Por su
parte, los oYinos (producci6n tradicional de la regi6n) no se crfan en prioridad por su funci6n produc
tiya: son ahorro en pie y seguro en casa de impreYistos, pero también coma elemento importante dei
sistema de reposici6n de la fertilidad. Son dos subsistemas de crianza con una productiyidad bruta de
la tierra baja, por los requerimientos importantes en forraje (en particular en el casa de los boyinos).

Los subsiste mas de crianza de animales menores (cuyes, conejos y chanchos) responden adecua
damente a las caracterfsticas de los medios de producci6n de la mayorfa de los agricultores de la zona:
una mana de obra disponible y superficies reducidas, Son subsistemas con alta productiyidad bruta de
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la tierra l7 y dei trabajo (graficos 3 y 4). Cuyes y conejos representan un ingreso regular a 10 largo dei
ano, los chanchos de reproducci6n una buena inversi6n y los chanchos de engorde un ahorro en pie
(capital activo facilitando una descapitalizaci6n inmediata en casa de necesidad).

Gestion de la fertilidad y diversificacion productiva

La clave de b6veda de la mayorfa de los sistemas de producci6n existentes en la regi6n de estu
dia se fundamenta en la estrecha imbricaci6n entre subsistemas de cultivo y subsistemas de crianza,
con el prop6sito de garantizar una reposici6n de la fertilidad de los suelos. En la actualidad, se mane
ja con mucho rigor una transferencia vertical de la fertilidad, mediante excrementos de animales, tanto
grandes como menores. El uso de insumos qufmicos se limita hasta ahora a tratamientos fitosanitarios
y/a complementacion con abonos qufmicos para algunos cultivos: frutas y mora; y papa y zanahoria en
las partes media yalta.

Son sistemas de producci6n que se caracterizan por su alta diversificaci6n productiva. Esta prac
tica se basa en la gestion de los riesgos de toda fndole: climatico, sanitario, productivo y de mercado.
Los agricultores manejan los cultivos y crianzas mas apropiados a cada piso, dispersando asf las even
tuales pérdidas productivas en casa de eventos adversos. El control vertical de parcelas repartidas en
dos pisos agro-ecol6gicos permite una gesti6n de los riesgos todavfa mas segura. La diversificaci6n
permite también un mayor uso de la mana de obra familiar a 10 largo deI ano, debido a ciclos agrfco
las intercalados.

Sin comparaci6n posible con la organizaci6n dei espacio antes de la Colonia, los agricultores de
la regi6n de estudio tratan sin embargo de reproducir, a escala mucha mas reducida, el principio de
microverticalidad establecido por las sociedades precolombinas. Cabe precisar que la divisi6n de la tie
rra par herencia mantiene este principio, como 16gica tfpica de la agricultura de montana.

17 A manera de ejemplo, se menciona que el subsistema de crianza de cuyes (manejo intensivo en trabajo) presenta una productivi
dad bruta de la tierra 40 veces mayor que el de ovinos (manejo tradicional: animales libres).
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Agua y tierra: "las venas abiertas" de la agricultura

A 10 largo de la historia agraria de Santa Rosa, el agua siempre fue el elemento desencadenador
dei cambio técnico, poder local y lucha: abastecimiento de los obrajes y de la ciudad de Ambato en la
época de la Colonia, revolucion forrajera con el agua de riego en la época de las haciendas, desarrollo
de cultivos comerciales (frutales y mora) en la época de la agricultura familiar.

En los ultimos anos, el crecimiento demografico y la intensificacion de sistemas de produccion
con cultivos exigentes en agua l8 aumentaron todavia mas la pres ion sobre 10 que es el "oro azul de Santa
Rosa". Éste se utiliza sobre todo para garantizar la produccion destinada al mercado (frutas, mora y
alfalfa); no obstante, da también la oportunidad de sobrepasar, para el cultivo de papa en particular, los
cortos perfodos de eventual sequia.

La extrema complejidad de las formas de manejo dei riego (comunitario, individual y asociativo),
de los derechos de agua y de la red de infraestructuras requ iere de una administracion muy organizada
y localmente reconocida. En la region de estudio, agua rima as! con poder. La lucha por el agua en las
ultimas décadas conllev6 a una redistribucion dei recurso, asi coma dei juego geopolftico dentro dei
territorio, a favor de las partes media yalta: los que poseen hoy en dia el "poder dei agua" en Santa
Rosa son los hijos de los que eran los explotados en la época de las haciendas ...

Por otra parte, el avance de la frontera agrfcola hacia arriba podrfa desembocar, a futuro, en el
deterioro acelerado dei paramo, la erosion de su funcion de retencion y regulacion dei agua, y enton
ces, la disminuci6n de la disponibilidad de agua de riego. Sin embargo, cabe mencionar que las comu
nas involucradas en la gestion dei paramo tienen actualmente firmado un acta que establece un lfmite '9

(4.000 msnm), mas arriba de 10 cualla agricultura esta prohibida.

18 Los requerimientos anuales en agua de la manzana y de la mora son respectivamente, de 800 y 2.000 mm.
19 El debate actual sobre los paramos es muy inlenso, con visiones opueslas: (i) una visi6n campesina reivindicando el derecho a usar

este recurso, con legilimidad hist6rica por su vinculaci6n con la producci6n agricola y ganadera, (ii) una visi6n nacional definiendo
los paramos como un bien publico y (iii) una visi6n internacional reconociendo los paramos como un patrimonio mundial (conser
vaci6n de un ecosistema muy rico en biodiversidad) [Bourliaud, 2001]. La cuesti6n dei limite inferior dei paramo de la regi6n de es
tudio, y su conservaci6n, se inserta en este debate.
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En cuanto al recurso tierra, el minifundio de hoy podrfa ser el microfundio de manana, debido al
proceso tradicional de division de la tierra por herencia.

Sin embargo, la estructura agraria de la region de estudio es dinamica, y la multitud de formas que
podrfa adoptar al futuro depende de los proyectos de vida y capitales20 de la nueva generacion.
Educacion, capital financiero, proximidad de Ambato 0 migracion intemacional podrfan conducir varios
a salir dei sector agropecuario y/a de su zona de origen para desempefiar oficios no agrfcolas 0 extra
prediales, 10 que aliviarfa la presion sobre la tierra y generana una recomposicion dei mosaico agrario.

Por otra parte, no habrfa que descartar el eventual avance de la frontera urbana, que tendrîa con
secuencias directas en la parte baja (aumento de los precios de la tierra) e indirectas en la region de
estudio en su conjunto (reparto dei agua, acercamiento de potenciales consumidores, desarrollo de la
economfa local, etc.).

El mercado: Oportunidades y amenazas ...

Desde hace varias décadas, las agriculturas familiares de la region de estudio estan profundamen
te insertadas en el mercado. La gran mayorfa de los agricultores combinan una produccion destinada al
autoconsumo (seguridad alimentaria) con una produccion para la venta. Se benefician de condiciones
optimas para vender sus productos, con un acceso facil y rapido a la ciudad de Ambato, placa giratoria
de los intercambios agrfcolas dentro dei espacio nacional.

Son también economfas que tienen acceso a la informacion (otra vez por ser parte de las "afue
ras" de Ambato), con capacidades para responder a las senales dei mercado. Sin embargo, la compe
tencia con la manzana chilena subraya el desaffo de la agricultura familiar de Santa Rosa integrada, sin
proteccion, en el "remolino actual de la globalizacion".

20 Ellis [2000] define cinco tipos de capital que caracterizan los "activos disponibles" de cada uno. Los capitales determinan, con las
actividades realizadas y el acceso a éstas, las estrategias campesinas en un entorno socio-econ6mico dado: (i) el capital natural
(tierra, agua y paramo), (Ii) el capital fisico (infraestructuras de riego y de transporte, electrlcldad, criaderos, etc.), (Iii) el capital hu
mano (educaci6n y salud), (iv) el capital financiero (ahorro, crédito, ganado) y (v) el capital social (relaciones sociales, confianza,
reciprocidad, etc.).
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A pesar de la competencia internacional cada vez mas profunda, no hay duda que los innovado
res agricultores de la regi6n de estudio encontraran un producto de sustituci6n a la manzana. Ya se
anota en la periferia rural de Ambato los cultivos de alcachofa y fresa, productos agrfcolas que podrf
an eventualmente sufrir menos con la competencia intemacional, por ser altamente perecederos.

Por otro lado, la ciudad de Ambato no solo se diferencia por ser un mercado agrfcola mayorista
muy dinamico, sino también un mercado que ofrece oportunidades de trabajo: cargador, negociante,
obrero, etc. Representa asf para los agricultores de Santa Rosa un lugar privilegiado para diversificar
sus actividades y complementar sus ingresos agropecuarios.

A manera de conclusion: i,Ruptura 0 continuidad?21

Hay en dfa, el sistema agrario de Santa Rosa se caracteriza por (i) un paisaje cultivado en mosai
co, reflejando la alta presi6n hist6rica sobre los recursos naturales, y (ii) una organizaci6n social dei
espacio basada en la gesti6n de los riesgos mediante una fuerte diversificaci6n productiva, a doble pro
p6sito (autoconsumo/venta). Los sistemas de producci6n agropecuaria son muy intensivos en trabajo y
capital, y se fundamentan en una rigorosa gesti6n de la reposici6n de la fertilidad.

Las familias menos dotadas en medios de producci6n, tanto de la parte baja coma de las partes
media yalta, se ven obligadas, para subsistir, a complementar sus actividades agropecuarias con otras
ocupaciones laborales. Para las otras familias de la regi6n de estudio, sus ingresos agropecuarios les per
miten sobrepasar el umbral de sobrevivencia22

, cualquier sean los sistemas de producci6n manejados.

Sin embargo, las tendencias actuales ponen en evidencia los antagonismos de un territorio en per
petua transformacion: la parte baja de la region de estudio deja ver cierto abandono de la agricultura
(con salida a la ciudad para buscar empleo), debido principalmente a la falta de agua y a la competen-

21 Este titulo se extrae de un articula redactado par Cortes [2002]. que aborda la cuesti6n dei devenir de los territorios rurales en Amé·
rica latina. frente al proceso de globalizaci6n de las economias.

22 El umbral de sobrevivencia corresponde al ingreso minima que debe conseguir un activa para garantizar su sobrevivencia y la de
sus dependientes (Ej.: ninas de corta edad, mayores. invalidas, etc.). Se le determina calculando el costa global anual de las ne
cesidades basicas (comida, ropa y otros), con los costos vigentes en la regi6n. En el presente estudio, el umbral de sobrevivencia
se estima a 647 USD para un activa y das dependientes (Camida =520 USD; Rapa =67 USD; Salud =40 USD YEducaci6n =20 USD).
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cia de la manzana chilena; las partes media yalta se extienden cada vez mas hacia el paramo, debido
a la escasez de tierra dei minifundio, tal vez pronto microfundio. El crecimiento demografico y los
requerimientos en agua de los intensivos sistemas de produccion agudizan estos antagonismos ...
~Hasta la ruptura dei sistema, con conflictos muy violentos por los recursos naturales, éxodo rural 0

empeoramiento de la pobreza?

El presente estudio conlleva al tema de la sostenibilidad ambiental y socio-economica de un espa
cio agrario bajo tension, en un contexto nacional actual poco favorable a la agricultura familiar. La his
toria agraria de Santa Rosa demuestra la capacidad de innovacion y adaptacion de una agricultura fami
liar peri-urbana, que siempre ha sabido aprovechar de su proximidad con la ciudad de Ambato para
mantener un tejido rural dinamico y eminentemente agrfcola. Para dar continuidad al presente sistema
agrario (0 evitar su brusca ruptura), una de las altemativas a los actuales antagonismos podrfa encarni
nar a fortificar las relaciones historicas entre campo y ciudad, entre Santa Rosa y Ambato, mediante
aCClOnes como:

Un acompanamiento a la gestion social de los recursos naturales, en particular agua y tierra
de paramo, para anticipar los conflictos eventuales y garantizar la sostenibilidad ambiental dei
territorio.
Un respaldo técnico y financiero a los agricultores de la region de estudio, para fortalecer sus
capacidades en el "desciframiento de las senales deI mercado" e implementar cultivos inno
vadores con salida al mercado. En este sentido, la comercializacion de productos altamente
perecederos podrfa ser pertinente, por las ventajas de Santa Rosa anteriormente mencionadas.
Unas iniciativas para aumentar el capital humano de las poblaciones de Santa Rosa, median
te cursos de formaci6n1capacitacion, con el prop6sito de ampliar el abanico de oportunidades
de trabajo extra-predial y/a mejorar la remuneracion asalariada (a manera de ejemplo, una
capacitacion en albafiilerfa podrfa permitir a une pasar de oficial a ser albafiil, 10 que incre
mentarfa su sueldo).
Un apoyo organizacional a (i) los gobiemos seccionales, para crear un entomo favorable a la
consolidacion de las iniciativas econornicas locales [Martfnez Valle, 2006], y (ii) a los grupos y
movimientos sociales y productivos, para seguir reivindicando, reflexionando y elaborando, a
nivel local coma nacional, estrategias de desarrollo local y propuestas altemativas de polftica
agraria global a favor de un desarrollo sostenible de territorios rurales, vivos y con identidad.
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El sur occidel11e de la provincia de Loja, wna de Iransicion entre la cordillera de los Andes y ellitoral padfico,
al exlremo sur del Ecuador, se caracleriza por un eeosistema muy parlieular: el bosque seeo. Este Juibilal, eseaso y
espeeial, resguarda una jlora y jauna espedfica, cuyos rangos de dislribueion son restringidos.

A 10 largo de la. quebrada Cazaderos (Ihuile fronlerizo el11re Eeuador y Peni), varias comunidades siguen
desarrollando aetividades agropeeuarias en el bosque seco. Frel11e a. esta siluacion, algunas organizaeiones ambien
talistas se preocupan y proponen pro)'eClos de conservacion de este medio natural de interés eeologico. En eSle
contexlO conlradictorio, es de mucha ulilidad interrogarse sobre la reproduecion deI sislema agrario.

El presente artlculo presenta las dinamieas agrarias de esta miero-region. ConcLuye con la necesidad de manle
ner grandes espacios abierlOS, mediante un manejo eoleclivo. De esta eondieion dependen la sostenibilidad ambiental
del basque seco, aSI coma la soslenibilidad socio-economica de una. poblacion rural jronteriza.
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Un bosque seco antropizado

Entre la cordillera de los Andes y ellitoral pacffico: un ecosistema natural particular

La regi6n sur deI Ecuador se ubica en una zona de los Andes bajos, que es un area de transici6n
entre los Andes septentrionales, al norte, y los Andes centrales, al sur. Se distinguen de los Andes altos
que se encuentran al norte deI Ecuador y mas aun en el centro de Peru y Bolivia. En la provincia de
Loja, los Andes no superan los 3.000 msnm, y se organizan en una red compleja de valles y ramales
[Hocquenghem, 2004]. La regi6n de estudio se ubica al suroeste de la provincia de Loja, en una zona
de transici6n entre la cordillera occidental de los Andes y el litoral pacffico. Administrativamente se
asienta en el cant6n Zapotillo, parroquia Cazaderos.

Las rocas de la region de estudio son sedimentarias (lutita y areniscas) y metam6rficas. Los relie
ves se han formado por ellevantamiento de la cordillera de los Andes. Estas formaciones fueron luego
disecadas por la quebrada Cazaderos, especialmente en las rocas sedimentarias mas fragiles. Otro com
ponente de estas formaciones son los aportes coluvio-aluviales, provenientes tanto de las colinas (por
gravedad) coma de las quebradas [Toledo, 1978].

Las actividades agropecuarias de los habitantes deI valle Cazaderos se organizan alrededor de dos
quebradas: la quebrada Cazaderos (290 msnm) que circula deI sureste al noroeste, y la quebrada Don Juan
(700 msnm) , que circula de manera paralela en este sector. Se distinguen diferentes unidades topografi
cas (figura 1). Del oeste al este, se anota: el cauce de la quebrada Cazaderos -zona 1-, las terrazas aluvia
les -zona 2-, una zona de colinas -zona 3- (290-400 msnm, con pendientes de 25 a 50%), asf como el valle
Don Juan y las estribaciones de la cordillera Juan Mateo Vivas -zona 4- (hasta 1.070 msnm).

La regi6n de estudio, de convergencia intertropical, se caracteriza por un clima tipo tropical. La
temperatura es relativamente constante a 10 largo deI afio; la media mensual varia poco entre 22 y 26°C.
En cambio, la repartici6n de las lluvias es desigual a 10 largo deI afio: las precipitaciones se concentran
de enero a maya (inviemo), mientras que el resto deI afio (seis a ocho meses) es totalmente seco. Las
variaciones interanuales también son muy importantes. Con irregularidad plurianual, la micro-regi6n
ha estado expuesta a lluvias extraordinarias ("fen6meno de El Nifio"), con importantes consecuencias:
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Figura 1. Zonificaci6n dei ecosistema cultivado'
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Elabaraci6n: Le Gall, A. (2005)

En la representaci6n de los subsistemas de cultiva, el simbolo "r significa "en rotaci6n con". Los numeros en sublndice son los nu
meros de arias.
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inundaciones, precipitaciones prolongadas, parcelas dafiadas, etc. Por el contrario, en otros afios, las
lluvias son muy escasas (graficos 1 y 2).

Grâfico 1, Diagrama ombrotérmico (Cazaderos)
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Las variaciones de clima son tarnbién espaciales. En efecto, existe un gradiente climatol6gico a 10
largo de la topo-secuencia: aumentan las precipitaciones y disminuyen la temperatura con la altitud, El
déficit hfdrico resulta menos intenso y mas corto en las partes altas que en las partes bajas (figura 1).

Las especies vegetales presentan adaptaciones a las condiciones especfficas dei medio, en parti
cular al caracter seco dei clima. Pueden ser adaptaciones fisiol6gicas como 6rganos de reserva de agua,
Es el casa deI ceibo (Ceiba trichistandra) , bombacacea que almacena agua en su tronco. Por otra parte,
para enfrentar las condiciones climéiticas de la temporada seca, casi todos los arboles y arbustos pier
den sus hojas durante varios meses (hasta ocho meses). Es un bosque deciduo a semi-deciduo, seglin
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el gradiente de humedad (Huttel et al., 1999]. As!, en la parte alta, menos arboles pierden sus hojas y
10 hacen para una temporada mas corta que en el piso bajo. Las plantas anuales deI sotobosque pasan
la temporada seca en forma de semillas. Existe también un grado de diversidad y densidad de vegeta
ci6n: en las partes altas, el bosque es mas denso y diverso.

Grafico 2. Evoluci6n de las precipitaciones anuales
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Fuente: INAMHI (varios alios)
Elaboraci6n: Le Gall, A. (2005)

Las condiciones edafol6gicas también varian en la topo-secuencia. Existen dos grandes tipos de
suelos:

Por un lado, los suelos aluviales 0 coluvio-aluviales resultantes de los dep6sitos de la quebra
da Cazaderos. Son profundos, originalmente ricos en nutrientes, con textura variable pero glo
balmente franca. La extensi6n de la franja aluvial es muy reducida, alrededor de 100 ha (dei
orden de 1% de la regi6n de estudio).
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Por otro lado, los suelos rojos, producto de la meteorizaciôn de rocas sedimentarias (lutita y
areniscas) y metamôrficas. Son suelos poco profundos.

Dada la sequedad dei clima, la disponibilidad de agua es fundamental para la alimentaciôn huma
na y las actividades agropecuarias. A pesar de una red importante, las quebradas proveen agua solo en
época de lluvia, con excepciôn de las quebradas Cazaderos y Don Juan. En la parte baja de la regiôn
de estudio, la capa freatica esta a una profundidad de cuatro a seis metros a 10 largo dei ano; es accesi
ble mediante pozos cavados por los agricultores. Estas dos fuentes de agua representan un recurso
potencialmente aprovechable para el riego de cultivos en época seca. En el bosque de la parte alta (entre
400 y 1.000 msnm), existen vertientes naturales que sirven para el abrevadero de los animales.

Diferentes formas de valorizaciôn deI media para las actividades agropecuarias

Las vegas

Las vegas (terrazas aluviales de la quebrada; figura 1), han sido particularmente artificializadas para
los cultivos (maiz, arboles frutales, fréjol, yuca, camote, etc.). La deforestaciôn en las vegas ha sido selec
tiva, con el mantenimiento de arboles de interés forrajero, principalmente el algarrobo (Prosopis juliflo
ra), que se encuentra de forma dispersa en el paisaje pero mas concentrado cerca de las habitaciones.

Las parcelas individuales cultivadas con una 0 varias especies vegetales, 0 chacras, estan enmar
cadas con cercos de madera. El paisaje se caracteriza también por las infraestructuras de riego: pozos
individuales, canales de tierra y parcelas en surcos 0 pozas.

Los orillados

El cauce de la quebrada (zona l, figuras 1 y 2) también esta cercado de manera temporal, con el
propôsito de aprovechar la humedad en verano para cultivar hortalizas, camote, fréjol, pasto, etc.

Campo abierto

La originalidad dei sistema agrario de la regiôn de estudio reside en el mantenimiento de grandes
extensiones de bosque seco sin cercos (zona 3), usadas de manera colectiva para el pastoreo de los ani
males: bovinos, caprinos, porcinos y aves de corral.
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El campo abierto se extiende en toda la vertiente occidental de la cordillera Juan Mateo Vivas y
las colinas, y representa una superficie de 7.000 ha. Es también una fuente de madera, una reserva de
caza y recolecci6n de diversas plantas, miel, etc.

En la parte baja dei campo abierto, el desarrollo dei bosque seco se enfrenta a condiciones parti
cularmente secas. Ademas, cerca de los asentamientos2

, que se ubican a 10 largo de la quebrada, los
habitantes se benefician de los recursos dei bosque para sus propias actividades. Por consiguiente resul
ta un bosque poco denso y con problemas de proliferaci6n de una planta heli6fila: "la borrachera"
(lpomea sp.) que provoca intoxicaci6n en los animales. Las partes mas altas, mas humedas y menos
sometidas a la presi6n de las actividades humanas, se caracterizan por la alta densidad y diversidad de
especies vegetales, aprovechadas especialmente por el ganado en época seca, cuando la disponibilidad
forrajera disminuye en las partes bajas.

Valle Don Juan

En el valle alto Don Juan, el bosque originario ha sido deforestado de manera importante para el
cultivo dei maîz, aprovechando dei clima mas favorable: precipitaciones mas abundantes y temperatu
ra menor, 10 que reduce el déficit hîdrico. Por consecuencia, la "montafia"3 tuvo una reducci6n drasti
ca. Se restringe en la actualidad a las orillas de las quebradas (sobre pendientes muy fuertes) y a algu
nas lomas altas. El valle se divide en diferentes lotes 0 potreros cercados. Éstos tienen entre 20 y 50 ha.
Estan conformados de diferentes unidades: maîz, barbechos' de diferentes edades (rastrojo, bajial, luza
ra), eventualmente praderas artificiales sembradas de pasto conocido coma "chileno" (Panicum maxi
mum). Cuando entran los animales después de la cosecha de maîz, pueden pastorear dentro dei lote.

2 Los asenlamientos se ubican en un espacio caracterizado par condiciones c1imaticas diffciles, poco favorables al desarrollo vege
tativo.

3 La "monlana" designa un basque nalural con muy poca a ninguna inlervenci6n dei hombre.
4 Segun la edad, los barbechos tienen distintos nombres: el raslrojo es una superficie agricola en la que se encuenlran restas de la

cosecha precedente y dominan las gramfneas; el bajial es una superficie agrfcola que no se ha cullivado duranle dos a cinco anos,
predominan las herbaceas incluyendo leguminosas; la luzara es una zona agrîcola pero que no ha sida cullivada durante cinco a
quince anos, predominan arbuslos y arboles.
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Una historia de intensificacion, migracion y de acceso diferenciado a la tierra

La tierra: de las haciendas a las explotaciones familiares

La época de las grandes haciendas: antes dei conflicto con el Peru

Antes dei conflicto limftrofe entre Ecuadar y Perd de 1941, la regi6n de estudio estaba dominada
por grandes haciendass que criaban bovinos para abastecer de carne a la ciudad, en particular Tumbes,
en la Costa peruana.

Estas haciendas se extendfan en todo el valle, de ambos lados de la quebrada Cazaderos6
• Los due

nos de estas grandes propiedades aceptaban la instalaci6n de otras familias en sus tierras: eran los arri
mados\ también llamados arrendatarios. Éstos tenfan el derecho de construir una vivienda en asenta
mientos ubicados a 10 largo de la quebrada, a cambio de ocho dfas de trabajo gratuito par ano para el
hacendado. También tenfan la posibilidad dei usufructo de una 0 varias chacras, en las vegas y/a en las
partes mas altas. Entre dos a cuatro ha, la superficie acordada a cada familia, se trabajaba manualmen
te (con material propio). Los arrimados pagaban con una parte de la cosecha (un quintal de mafz).
Tenfan también el derecho al pastareo de los animales en el "campo abierto" de la hacienda. El pago
se hacfa con un porcentaje de animales 8 (mas 0 menos 3%).

El espacio de cada hacienda estaba compuesto por diferentes pisos agro-ecoI6gicos: las vegas, uti
lizadas por los arrimados para sus cultivos, el campo abierto utilizado de manera colectiva entre arri
mados (con ganado caprino esencialmente) y propietario (con bovinos).

5 Las haciendas fueron Progreso, Cazaderos, Cruz Blanca y una hacienda indivisa de Magahurco, en manos de las familias Rami
rez y Celi.

6 Se encuenlra los mismos tipos de pisos agro-ecol6gicos dellado orienlal de la quebrada: vegas, colinas y estribaciones de cordi
liera.

7 Los arrimados constituyen una categoria peculiar de trabajadores de la provincia de Loja, que se diferencia de los huasipungueros
indigenas dei reste de la Sierra, tanto por su origen socio-étnico (colonos 0 mestizos) como por la naturaleza de las relaciones que
le ligan a la hacienda: no tienen seguridad de conservar la parcela de la cualtienen el usufructo 0 de transmitirla a sus hijos [Pietry
Levy, 1983].

8 Las retenciones y formas de pago parecen muy poco en relaci6n a 10 que se puede encontrar en la bibliografia. En olros estudios,
se habla de cuatro 0 cinco dias de trabajo gratuito por semana para las haciendas [Pietry Levy, 1983; Hocquenghem, 2004]. Esto
se explicaria por la poca cantidad de trabajo que requiere la cria de ganado bovino, en las condiciones dei bosque seco.
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En la parte alta de la hacienda, se cultivaba mafz, mediante un sistema de tala y quema: cada ano,
se talaba un nuevo terreno mientras las parcelas usadas se dejaban en barbecho durante unos 15 anos.
Estas parcelas no eran cercadas, 10 que implicaba un manejo especffico de los animales. Éstos se con
centraban en las partes bajas durante la temporada de lluvias, cuando estaba sembrado el mafz en la cor
dillera. !ban subiendo progresivamente conforme se presentaba el déficit forrajero de la temporada seca.
Después de la cosecha, durante la temporada seca, los animales aprovechaban de los residuos de mafz.

Como otro punto considerado, la dispersi6n de las chacras en los diferentes pisos agro-ecol6gicos
facilitaba la reparticion de los trabajos agrfcolas a 10 largo dei ano. A manera de ejemplo, los agricul
tores manejaban las tareas agrfcolas en su chacra de la cordillera, de tal manera que se intercalaren con
las de su chacra de las vegas: la siembra de mafz se podfa asf realizar antes, por lluvias tempranas, y la
cosecha después por el ciclo vegetativo prolongado dei cultivo y temperaturas menores. En época seca,
aprovechaban la humedad dei cauce de la quebrada Cazaderos para cultivar camote, fréjol, etc.

A partir de 1941 se sucedieron una serie de eventos que afectaron este sistema hacendatario:

- El primer evento fue de orden polftico, por la invasion peruana en 1941. Las poblaciones, por
su posici6n cercana a la frontera, tuvieron que abandonar sus viviendas, cultivos y animales.

- El segundo elemento fue de orden climatico, con los efectos desastrosos de la sequia de 1968,
que concluy6 un ciclo de varios anos secos.

Consecuencias dei conflicto fronterizo con Perû en la tenencia de la tierra

Por las consecuencias de la guerra, se desplaz6 el Hmite fronterizo entre los dos pafses hasta la
quebrada Cazaderos, dividiendo por dos el espacio que utilizaban anteriormente. Esto complic6 el
manejo pastoril porque los peruanos prohibieron el paso de los animales y confiscaron los que encon
traron en su territorio. As!, las explotaciones agropecuarias de la regi6n de estudio sufrieron descapita
lizaciones brutales.

Asf mismo, la guerra provoco la huida de los habitantes. Los arrimados regresaron paulatinamen
te mientras para los hacendados, resultaba mas rentable invertir en otros sectores de la economfa nacio
nal que reactivar el sistema de hacienda.
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Leyes de Reforma Agraria y Colonizaci6n

Por otra parte, las Leyes de Reforma Agraria y Colonizaci6n, vigen tes en el paîs desde 1964 hasta
1994, no provocaron conflictos mayores en la regi6n de estudio. Cabe precisar que, de manera general
en toda la provincia de Loja, la estructura de tenencia de la tierra no ha sido modificada de manera sus
tancial, pero las relaciones econ6micas y sociales han cambiado profundamente [Pietry Levy, 1983;

Gondard & Mazurek, 2001]. En efecto, se revoc6 el pago de arriendo a las haciendas a partir de 1970,
por la ley de abolici6n dei trabajo precario. En la misma época existi6 la posibilidad de obtener la lega
lizaci6n de las parcelas cercadas que los arrimados ya cultivaban. La mayorîa de los habitantes no rea
liz6 los tramites necesarios para la titularizaci6n de sus tierras, debido a la lejanîa de la cuidad de Loja9

En 10 que se refiere al campo abieno, una minorîa propuso la parcelaci6n y repartici6n entre los
usuarios. La mayorîa rechaz6 la propuesta, puesto que suponîa el cercamiento de cada lote, 10 que
hubiera alterado la forma colectiva de manejo de sus animales. En definitiva, el sistema de tenencia de
la tierra qued6 ambiguo. Los ex-arrimados fueron reconocidos como "posesionarios"'o de sus casas y
parcelas cercadas de cultivos. Hasta la actualidad, la forma generalizada de tenencia de la tierra son
"los derechos y acciones", actas de propiedad reconocidos localmente, pero sin ningûn valor legal para

la compra-venta. El campo abierto, manejado de forma comunitaria, qued6 legalmente coma propie
dad de los hacendados.

El valle Don Juan: una historia agraria diJerente

La historia deI valle Don Juan se distingue de la dei valle Cazaderos. En efecto, este primer espa
cio no era parte de las haciendas dei valle Cazaderos. Pertenecîa a otra hacienda indivisa, que tenîa su

centl"O alejado de la regi6n y no valorizaba estas tierras. Éstas, consideradas baldîas, [ueron apropiadas
por un nûmero reducido de familias en los anos 30.

Durante la guerra, las poblaciones dei valle Cazaderos se refugiaron en el valle Don Juan.
Después, algunas se instalaron. A partir de los anos 60, se inici6 un movimiento de cercamicl1lo de

9 Los liempos de lraslado desde Cazaderos hasta la ciudad de Loja eran de una semana.
10 Enlcndemos coma "posesionario" alguien que esla reconocido coma dueiio de un lerrena par haberlo Irabajada varios alios, pera

que no tiene la escritura legal de propiedad.
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potreros ll
. Hasta la actualidad, unos posesionarios arriendan a otras familias superficies cultivables

para la siembra de malz, pero fuera de las zonas de pastoreo de sus animales.

;, Una intensificacion de las chacras?

Una reduccion de la superficie de campo abierto

Coma consecuencia de todos estas eventos, se redujo la superficie de campo abierto par (i) el des
plazamiento de la frontera peruano-ecuatariana que la dividio par dos y (ii) la detencion de su exten
sion hacia el este, por el Ifmite impuesto con el cercamiento de los potreros dei valle Don Juan.

Una reduccion de tiempos de barbecho

La concerniente a la siembra de malz en el valle Don Juan, se denota un cambio de los tiempos
de barbecho, par las razones siguientes:

En primer lugar, se debe a una reduccion de la superficie disponible, cuyo inicio tuvo lugar con
la pérdida de los cerros en los cuales, antes de la guerra, se sembraba tradicionalmente malz.
En segundo lugar, se explica par el proceso de cercamiento de las chacras. Con el manejo indi
vidual de éstas, algunos propietarios no autorizaron a otras familias la siembra de malz en su
chacra. Otros reservaron una parte de su propiedad para la alimentacion dei ganado, antes de
la cosecha de maiz. Esta limito la siembra de malz dentro de ellas.
En tercer lugar, también la introduccion de pastos perennes (Panicum maximum) contribuyo
a una disminucion de la superficie, debido a su integraci6n en la rotacion con maiz.

Result6 que, en 50 arias, el subsistema de cultiva se transformo de un subsistema mafz/barbecho
(15 arias) a un subsistema malz (2 siembras consecutivas, 1 par ario)/barbecho (5 arias).

La intensificacion de las chacras tuvo coma otro factor importante la artificializacion de los sub
sistemas de cultiva, especialmente a partir de los arias 70. La junta militar, que habla tomado el poder

11 El potrero designa un espacio cercado, compueslo por una parte cultivable, barbechos, praderas de pasto y remanentes de bos
que seco.
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en 1972, imp1ement6la modernizaci6n deI aparato productivo agropecuario nacional, gracias a las ren
tas generadas par la coyuntura internacional dei sector petr6leo, juntamente a una nueva politica nacio
nalista. En este contexto, retom6 interés para el gobierno la provincia fronteriza de Loja, polfticamen
te abandonada durante decenas de anos. En 1972, se cre6 el PREDESUR (programa regional para el
desarrollo deI sur deI Ecuador) con el prop6sito de coordinar las acciones de desarrollo de las institu
ciones publicas y para-publicas en esta provincia deprimida deI pafs [Pietry Levy, 1983].

En la regi6n de estudio, este programa apoy6 la entrega de bombas de riego. Progresivamente, la
mayorfa de las familias han podido accederJ2

, de forma gratuita, a esta herramienta de trabajo. De forma
paralela, se difundieron los productos agroqufmicos (abonos, pesticidas, herbicidas) y variedades mejo
radas (especialmente el hibrido de mafz Brasilia). Estas variedades son de alto rendimiento, pero
requieren de condiciones ideales (fertilizaci6n, control de pl agas y malezas, y semillas certificadas)
para expresar su potencia\. Su uso refuerza la dependencia a los agroqufmicos, y es en parte responsa
ble deI abandono de las asociaciones tradicionales con leguminosas.

Por estas dos situaciones, se intensific6 el usa de las vegas. Se ha pasado de un ciclo de mafz par
ana a dos a tres. La disponibilidad permanente de agua también permiti6 asegurar los cultivos peren
nes y diversificar los productos.

Par otra parte, las superficies de los anteriores subsistemas de cultivo estaban particularmente limi
tadas pOl' el tiempo de deshierba. Con la deshierba qufmica, se pudo duplicar la superficie cultivada pOl'
activo (de 1,2 a 2,4 ha). Esto fortalece la tendencia actual a la reducci6n de los tiempos de barbecbo.

Un movimiento de migracion

La intensificaci6n de las chacras estuvo fuertemente ligada a los cambios demogrMicos. A partir
dei conflicto fronterizo con el Peru, se inici6 un movimiento migratorio hacia el exterior de la regi6n
de estudio. Los arrimados encontraron oportunidades de trabajo en los nuevos sectores de actividades
que se desarrollaban en esta época: jornalero en las bananeras, comerciante en el puente internacional

12 El acceso a las bombas de riego se realiz6 en diferenles etapas: aiios 1975, fines de los aiios 90 y recientemente en 2004.
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de Huaquillas, pe6n en las grandes obras, etc. En un primer tiempo, la migraci6n era temporal, espe

cialmente con el objetivo de enfrentar la diffcil situaci6n econ6mica y recapitalizar. En algunos siste
mas de producci6n, la migracion pendular era estructural, al complementar los ingresos agropecuarios
y los calendarios de trabajo. Pero con los ciclos de fuertes sequfas, se desarrollaron otras formas de
migraci6n, que podfan ir hasta la salida definitiva de la regi6n.

Estos movimientos migratorios han sido ultimamente acentuados por el deterioro de las condi-
ciones de vida:

Primero, se construy6 a inicios de los aiïos 80, un cami no transitable hacia la cuidad de
Alamor que permiti6 el desenc\ave de la regi6n, pero también la entrada de vendedores, espe

cialmente de la Costa. Esta entrada tuvo coma consecuencias (i) una disminuci6n de los pre
cios de los productos agrfcolas en el mercado local y (ii) una reducci6n de la actividad deI
mercado en sflJ.

El factor mas notable dei deterioro de las condiciones de vida fue la dolarizaci6n de la eco
nomfa nacional en el 2000. El poder adquisitivo de los ecuatorianos disminuy6 fuertemente,
debido a las nuevas tasas de cambios adoptadas [Acosta, 2004]. Conjuntamente, se deterior6
la competitividad deI aparato productivo nacional. Estos elementos provocaron consecuencias

inmediatas en esta zona de Frontera que, hist6ricamente, tenfa mucho mas relaciones comer

ciales con el Peru que con el interior deI Ecuador. El valor de los productos nacionales subi6
con relaci6n a los precios de los productos peruanos.

Una gestion de las actividades agropecuarias adaptadas a las condiciones dei media

Grandes superficies abiertas de bosque y crianza de animales

La crianza de animales: una actividad histôrica

Hist6ricamente, el campo abierto ha sido una zona de crianza extensiva de animales: bovinos de
carne, por parte de los hacendados, y animales menores por los arrimados (esencialmente caprinos, por-

13 Los vendedores ambulantes que lIegan en carros facililan las compras porque traen la mercancia hasta las casas y con precios mas
bajos. Los agricullores que solian vender sus excedenles 0 una parte de su producci6n en el mercado local reducen asi sus ingresos.
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cinos y aves de corral). En la actualidad, las razas criollas estan relativamente bien adaptadas a las con

diciones del medio, y en particular al caracter seco deI clima. Estas adaptaciones se expresan por carac
teristicas morfol6gicas particulares (pequena estatura, joroba en las vacas, etc.), comportamientos de
los hatos y prâcticas de los agricultores.

Los caprinos: especie bien adaptada a las condiciones deI bosque seco

Los caprinos se mantienen todo el ano con la alimentaci6n suministrada por el bosque, en el
campo abierto. Aprovechan de los frutos y hojarasca (en verde 0 en seco cuando se caen en verano) de
los àrboles. Se alimentan también deI estrato herbaceo, especialmente en invierno. Pastorean en estas
grandes superficies (no cercadas) deI campo abielto, sin cuidado de los duenos, y regresan diariamen

te al corral ubicado cerca de los asentamientos, para pasar la noche y facilitar el ordeno. En invierno,
pastorean cerca de las viviendas. En verano, cuando la vegetaci6n es escasa en la parte baja dei campo
abierto, suben a las partes mas altas deI bosque, donde la disponibilidad de forraje es mayor.

Adaptaciones de los subsistemas de crianza de bovinos

Los bovinos también aprovechan deI forraje producido por el bosque seco (hojas, hierbas, fruta),
durante la temporada lluviosa (diciembre-mayo). El déficit forrajero durante la temporada seca genera
diferentes formas de gesti6n de la alimentaci6n animal, segun la disponibilidad de las chacras de los
agricultores.

Una parte de las familias pueden lIevar sus animales a Jas parcelas que poseen en el valle Don
Juan. Estos potreros cercados se componen de los residuos de la cosecha de maiz, de la vegetaci6n de
la montana y de los barbechos, asi como de pequenas superficies de pastos sembrados. Cuando los
ganaderos tienen dos potreros distintos (situaci6n muy frecuente), autorizan la siembra de maiz solo en
uno de ellos. Asi, reserva el otro potrero para sus animales de mayo a junio. Después de la cosecha de
maiz (en agosto), los animales son transferidos al segundo potrero.

Otras familias complementan la alimentaci6n de sus animales con canas de maiz y las malas hier
bas de los cultivos de las vegas. Una hectarea de maiz aJcanza para alimentar 4,5 animales durante tres
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meses. Asf, las familias que practican este sistema tienen un numero reducido de cabezas (entre tres y
ocho). AI final dei verano (en los meses de noviembre 0 diciembre), se aprovecha de otro alimento pro
porcionado pOl' el bosque seco: las vainas de los algarrobos (Prosopis juliflor). Estos arboles se encuen
tran en la parte baja, en el campo abierto 0 dentro de las parcelas de las vegas. El valor nutriciona! de
este alimento (en nitr6geno particularmente) , asf como su producci6n en una época critica (fin de vera
no), explican el desmonte selectivo que garantiza el mantenimiento de estos ârboles en las chacras.

POl' otra parte, se anota adaptaciones en el funcionamiento de los hatos. As!, una reagrupaci6n
natural de los partos de los bovinos a la entrada deI invierno (meses de diciembre/enero) permite el cre
cimiento de los temeros durante la época forrajera favorable l

'. El agricultor interviene también sobre
el numero de animales en verano, con la venta de toros y vacas de descarte a la entrada dei verano
(junio). Venden en esta época porque (i) los animales tienen un mayor peso y (ii) se reduce el numero
de animales durante la época crftica de déficit forrajero.

Puercos y gallinas: complementacion de la alimentacioll con maiz

Los animales menores (aves y puercos), que se crfan libres, se benefician también al maximo de
los recursos naturales. Los puercos comen frutos de arboles como la uva deI overal (Cordia lutea), la
fruta dei almendro (Geoffreoea spinosa), etc. Por otro lado, la fruta dei arialque (Coccoloba ruiziana)
es uno de los alimentos para las aves.

Sin embargo, estos recursos naturales no abastecen los requerimientos de los animales en su con
junto; hay que complementar, sobre todo en verano cuando menos produce el bosque. POl' eHo, se uti
liza especialmente maiz.

La capacidad de producci6n de ma!z de cada familia determina entonces el numero de animales
que se puede criar, asi como la forma de manejo. Esto se aplica en particular para los puercos, cuyo
subsistema de crianza cambia en funci6n de la cantidad de maiz disponible. As!, en los arios de baja
produccion de maiz, solo la reproduccion de los animales esta asegurada, y las crias son consumidas 0

14 Corresponde a una agrupaci6n de las montas naturales en marzo/abril. Se puede explicar por el buen estado sanitario de las va
cas en estos meses de mayor disponibilidad alimenlicia, que favorece la geslaci6n.
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vendidas a la edad de la a 12 meses. En cambio, los agricultores realizan la reproducci6n y el engor
de de algunos animales para la carne y la grasa (manteca), cuando la producci6n de mafz 10 permite.

Un bosque Jundamental para la crianza de los animales

En definitiva, el bosque es el elemento fundamental deI funcionamiento de los subsistemas de
crianza. Representa una fuente de alimentaci6n accesible para todos. Los agricultores aprovechan al
mâximo de ·este recurso para reducir la carga monetaria en insumos. La complementaci6n con mafz de
los pastos y de los granos es el factor limitante de la producci6n animal (numero de cabezas, posibili
dad de engorde). En efecto, el precio dei mafz comprado (hasta 11 USD/qq) no perrnitirfa obtener
ganancias de los subsistemas de crianza. Por 10 tanto, los agricultores se limitan a la cantidad de mafz
que pueden producir ellos mismos.

Grâfico 3. Comparaci6n de la productividad bruta diaria dei trabajo de diferentes
subsistemas de crianza
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Tener acceso a grandes extensiones de bosque en campo abierto se vuelve indispensable para
satisfacer las necesidades de los animales (en alimentaci6n y agua) y dispersar la presi6n de ellos sobre
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el medio. Por otra parte, esta forma de manejo colectivo favorece cruces entre diferentes hatos para la
reproducci6n, 10 que es indispensable para las familias que no tienen machos reproductores.

La productividad bruta diaria del trabajo de estos subsistemas es alta, especialmente para los ani
males bovinos y caprinos (grâfico 3).

Cabe precisar que los resultados técnicos se relacionan con el tipo de manejo. Las dificiles con
diciones sanitarias y alimenticias, conjuntamente con las pnkticas de reproducci6n aleatoria, explican
los moderados parametros Züotécnicos de la reproducci6n de los animales, sobre todo en anos climati
cos poco favorables. El cuidado reducido implica una elevada tasa de mortalidad animal, por pérdida,
roba y depredaci6n (perros y pumas). El escaso manejo sanitario no permite la erradicaci6n de enfer
medades mortales, cuyo desarrollo se ve acentuado por las condiciones climaticas.

Riesgos ambientales ligados a los cultivos

Orillados y huertas: sistemas poco exigentes en insllmos

En época de decrecida (junio-diciembre), la implementaci6n de cultivos en el cauce de la quebra
da, llamados orillados (figura 2), constitufa un elemento fundamental de los sistemas de producci6n tra
dicionales de la regi6n. A pesar de la cantidad de trabajo necesario para su funcionamiento, este sub
sistema no ha sido total mente abandonado, debido a sus ventajas agron6micas:

- En primer lugar, la humedad ambiente permite ahonar (i) los costos en energfa ligados al riego
y (ii) el trabajo exigente de esta labor.
En segundo lugar, los aluviones aportados por la crecida de la quebrada generan una fertilidad
suficiente a cultivos como el camote y la sarandaja. Para otros cultivos como el malz, el zapa
110 0 hortalizas (cebolla, ajo, cilantro, rabano, lechuga, etc .), es necesario reconstituir un suelo
con estiércol de chivo y "puno de overal" (Cardia lutea).

En tercer lugar, la crecida de la quebrada reduce la presencia de un ciel10 numero de plagas y
enfermedades que podrfan afectar los cultivos.
En definitiva, los resultados técnico-econ6micos de este subsistema son muy interesantes, con
relaci6n a un bajo costo de producci6n (no se ocupa abono qufmico, herbicidas y plaguicidas).
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Figura 2.
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Como anteriormente se menciona, el principallimitante de este subsistema es la cantidad de tra
bajo que requiere (cercamiento, trabajo dei suelo, transporte deI abono, etc.). No obstante, pOl' el alto
valor agregado que genera, la productividad bluta dei trabajo se mantiene a un nivel superior a la dei
maîz de riego (grafico 4).

Gracias al acceso al riego en perfodo de déficit hfdrico, se ha podido reemplazar y/o complemen
tar la produccion de los orillados con la siembra de diferentes cultivos en las vegas.

La huerta, cultivada en las vegas, designa la superficie dedicada a diversos cultivos en asociacion,
aprovechando los diferentes estratos aéreos y subterraneos. Asf, en un espacio reducido (entre 300 a
1.000 m2), se encuentran una gran cantidad de especies vegetales: arboles y plantas frutales (mango,
naranja, limon, platano, papaya, etc.), cultivos de cielo corto (fréjol de palo, yuca, camote, etc.), y pas
tos (Panicum maximum, Bracharia sp.).
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Estos productos estan destinados principalmente al autoconsumo. Por ser una compleja asociaci6n
de cultivos en un espacio reducido, la productividad bruta de la tierra es muy alta en comparaci6n con
los otros subsistemas de cultivo bajo riego (grâfico 4). La labor principal de este subsistema es el riego
(cada 10 a 15 dfas). Al mismo tiempo que se riega, se deshierba con lampa y se mantienen los surcos 0

pozas. La arganizacion en diferentes estratos permite también limitar el desarrollo de las malezas.

A pesar de un exigente trabajo continuo, el alto valor agregado producido (especialmente de los
frutales) permite mantener una alta productividad bruta diaria deI trabajo (grâfico 4). Hasta la actuali
dad, la aplicaci6n de abonos qufmicos es reducida debido a una transferencia vertical de fertilidad por
la asociaci6n de cultivos. Par otra parte, las semillas de los cultivos de cielo corto provienen de la cose
cha anterior. Asf, este subsistema funciona casi independientemente deI mercado de insumos.

Grâfico 4. Comparaci6n de la productividad bruta diaria dei trabajo y de la tierra de
diferentes subsistemas de cultivo
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Diferentes niveles de intensificaciôn de la tierra para el maiz

El malz es el principal cultivo de la region de estudio. Su cielo esta adaptado a la duracion de la
época de lIuvia: ciclo vegetativo de 3,5 meses para las variedades hfbridas, y de cinco meses para las
tradicionales. La diversidad de usos explica su importancia:

- Primera, la mazorca se utiliza para la cria de animales menores (puercos y aves). También
entra en la composici6n de la alimentaci6n humana: mote, humitas, tamales, chicha, etc.

- Segundo, la importante materia producida por el aparato vegetativo (hojas, tallos, etc.) sirve
para la alimentaci6n de los rumiantes (bovinos y animales de carga).

- Tercera, los pocos excedentes de grano son vendidos a las fabricas de balanceado.

La siembra deI malz presenta varias modalidades en diversos subsistemas de cultivo. Los niveles de
intensificaci6n de la tierra estan basados esencialmente en las diferentes chacras. En el valle Don Juan,
entra en rotaci6n con un barbecho de tres a cinco afios por dos afios de siembra. En las vegas, la totalidad
de la chacra esta sembrada en época de lIuvias. No hay barbecho de larga duraci6n, y el abono quîmico
ha sustituido, en gran parte, la asociaci6n con la leguminosa tradicional, la sarandaja (Dolichos lablab).

La disponibilidad en riego permite realizar otras siembras en época seca, en una parte de la cha
cra (una hectarea por activo aproximadamente): una cosecha fuera de temporada para las variedades
tradicionales (Syria) 0 dos con las variedades de ciclo corto (hibrido Brasilia). La deshierba qUlmica
esta generalizada para todos los subsistemas de cultivo.

El cultivo de maiz de temporal (de invierno) maximiza la productividad bruta diaria dei trabajo
(grafico 6) y minimiza los costos de producci6n (con el ahorro de los costos de riego, en particular).
Esto sucede especialmente en el valle Don Juan, donde los rendimientos de maîz de temporal son
mayores por (i) las precipitaciones mas abundantes, y (ii) el ahorro dei costo de los abonos quîmicos
por el barbecho. En cambio, son importantes las superficies necesarias para el manejo de este subsis
tema, por 10 que la productividad bruta de la tierra es muy baja (grafico 5).

En las vegas, el riego aumenta la productividad bruta de la tierra, pero mediante un trabajo impor
tante (grMicos 5 y 6). Permite también producir maîz en una época de altos precios. En efecto, las varia-
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ciones deI precio estan determinadas especialmente por losproductores de la provincia de Loja, que
cultivan esencialmente en época de inviemo. En verano, la oferta de malz es mucho menor.

Grâtico 5. Comparaci6n de la productividad bruta de la tierra de diferentes subsistemas de
cultivo de maiz
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El tomate: un cultivo intensivo en insumos

El cultiva de tomate apareci6 en la década de los 90. Esta opci6n productiva fue favorecida par la
disponibilidad de agua de riego y la comercializaci6n de insumos qufmicos en la regi6n de estudio.
Efectivamente, es un cultiva muy sensible a plagas y enfermedades; tiene altos requerimientos en agua
y fertilizaci6n. Par la alta aplicaci6n de insumos qufmicos, y el manejo indiscriminado de los mismos,
este tipo de cultivo puede ser ambientalmente nocivo.

Basta ahora, varias factores li mitan el desarrollo deI cultivo de tomate:
El primera es la alta inversiôn en capital y en trabajo que requiere, limitando el numero de
familias que pueden realizarlo.
El segundo es la inseguridad y variabilidad deI mercado. Las ganancias esperadas son muy
altas, pero los precios oscilan irregularmente entre 1 y 12 USD para una caja de 20 kg, mien
tras que el costa de producciôn y de transporte es de 2,30 USD.
El transporte también es un limitante mayor, no solo por el costa que representa Cl USD/caja)
sino también porque durante seis meses dei ana, las carreteras no son transitables.

Sostenibilidad econômica de los sistemas de producciôn

Tradicionalmente, los sistemas de producciôn estaban basados en la complementariedad de los
diferentes pisos agro-ecolôgicos. Si algunos pisos siguen siendo de usa libre y colectivo (basque seco,
cauce de las quebradas), otros pisos han tenido una individualizaciôn de acceso (potreros deI valle Don
Juan) y una exclusi6n de usa para algunas familias (vegas). El acceso a los diferentes pisos agro-eco
16gicos condiciona asf una diferenciaciôn de los sistemas de producciôn (grâficos 7 y 8):

-los campesinos sin tierra propia (tipo A);
-las familias con acceso a un potrero en la cordiUera (tipo B);
-las familias con una parcela en las vegas (tipo C);
-las familias que tienen acceso a todos los pisos (tipo D).

Los calendarios de trabajo dejan ver una situaciôn dual. Un grupo de familias se encuentran en
situaciôn de excedente de mana de obra agrfcola, de manera temporal (tipo B) a constante (tipo A). En
cambio, otro grupo es deficitario en mana de obra (tipos C y D).
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GrMico 7. Resultados econémicos de los diferentes sistemas de produccién
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Al contrario de 10 que se piensa, estos sistemas de producci6n familiares marginales no son impro
ductivos. Los tipos, que tienen un acceso seguro a una vega (tipos C y D), implementan actividades que
les permite superar el umbral de sobrevivencia y el costa de oportunidad de la mano de obra (grafico 7).
La situaci6n de los otros tipos es mas precaria, pero pueden superar el umbral de sobrevivencia, median
te la realizaci6n de actividades extra-prediales en funci6n de su calendario de trabajo agrfcola.

En comparaci6n a otras regiones dei Ecuador, no existe una mayor diferenciaci6n social en
Cazaderos. Mas que una redistribuci6n de tierras, se podrfa, sin embargo, mejorar las condiciones de
vida de las familias de la regi6n de estudio, mediante la legalizaci6n de las posesiones. En efecto, esta
facilitarfa el sistema de arriendo de tierras l5 para la slembra de mafz bajo riego 0 en los potreros dei
valle Don Juan. En particular, el tipo A (el grupo social mas pobre) llegarfa a superar el umbral de
sobrevivencia solo con sus ingresos agropecuarios (tipo A2, grafico 7).

(, Un bosque en peligro?

Frontera agrfcola: <.mantenimiento 0 riesgos de avance?

Como primera consideraci6n, cabe situar la regi6n de estudio en su contexto demogrâfîco. AI contra
rio de otras regiones dei pafs, la densidad de poblaci6n es muy baja: 6 hablk.m2 al nivel parroquial, 2,4
hablkm2 segun el censo realizado por la autora durante el estudio. Mientras que la densidad nacional es de
49 hab/k.m2 [INEC, 2001], la densidad local se aproxima a las que se encuentran en la selva amaz6nica
[Huttel et al., 1999]. Ademâs, la densidad poblacionallocal tiende a disminuir, por la emigraci6n. Si se con
firmaria esta tendencia hacia el futuro, seria un factor de retenci6n de la presi6n sobre el recurso tierra.

Como segunda consideraci6n, se recalca que un cierto numero de actividades agropecuarias estân
limitadas por (i) las caracterfsticas deI media bioffsico y (ii) los medios de producci6n actuales dispo
nibles. As!, los cultivos de la parte baja se limitan a las vegas, porque éstas estan rodeadas por terrenos
con sue los poco fértiles (poco profundos, y sin agua). El medio bioffsico es por 10 tanto un factor natu
rallimitante para un eventual avance de la Frontera agrfcola.

15 Coma no tienen los titulos de propiedad. los posesionarios son, a veces, relicenles a esle sislema de arriendo 0 imponen acuerdos
muy precarios (una siembra generalmente). par temor de reivindicaci6n de los lerrenos par parte de los arrendalarios,
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El ultimo punto a considerar concieme la gesti6n colectiva dei campo abierto, factor de manteni
miento dei uso actual de la tierra. En efecto, se podria realizar una extensi6n de los cultivos individua
les de maiz en la parte alta dei campo abierto, por las condiciones naturales favorables. Sin embargo,
todas las familias de la region de estudio tienen el interés comun dei mantenimiento dei bosque para la
alimentacion de los animales. Hasta la actualidad, es entonces, la dimension colectiva dei manejo dei
bosque que asegura la sostenibilidad dei mismo y de la poblaci6n local. Es una razon mas para garan
tizar, mediante un proceso de legalizacion, el equilibrio ambiental y socio-econ6mico dei bosque seco
por parte de los usuarios. Sin embargo, cabe subrayar que el bosque sigue siendo la propiedad de los
herederos de los hacendados ...

Riesgos ligados a la intensificaci6n en el uso deI suelo

Las ultimas orientaciones técnicas han conducido a un abandono de los sistemas tradicionales de
reposicion de fertilidad:

- En el valle Don Juan, la reduccion de los tiempos de barbecho empiezan a generar problemas
de fertilidad.

La asociacion maiz/sarandaja se esta abandonando por (i) el uso de una nueva variedad de
maiz poco tolerante a la asociacion, el hibrido Brasilia, y (ii) una plaga de la sarandaja que
afecta drasticamente al cultivo.

- Para no danar los acondicionamientos de riego parcelario, los animales ya no pastorean den
tro de las vegas después de la cosecha. Sus desplazamientos garantizaban antes una transfe
rencia de fertilidad dei material producido por los algarrobos (Prosopis juliflora).

Hoy en dia, este déficit en nutrientes se compensa con aportes de urea. Pero hay que considerar
que la materia organica dei suelo se esta agotando, por la intensificaci6n de los requerimientos y la
mayor exportaci6n de materia vegetal. Por una parte, al futuro, el agricultor necesitara asî cantidades
crecientes de insumos. Por otra parte, existen altos riesgos de erosion hîdrica en las zonas de pendien
te, por un cambio de la estructura fîsica dei suelo.

En 10 que se refiere al nive! de explotaci6n dei campo abierto, se estim61a carga animal a 0,3 UCN6/ha

16 UCA designa unidad caprina adulta.
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en el marco de este estudio. Sin embargo, la variabilidad interanual deI numero de animales y la falta de
estudios sobre la carga animal que podrfa soportar el bosque, no permiten pronunciarse sobre el impac
to de las actividades pecuarias actuales.

No obstante, 10 que resulta mas importante, hoy en dfa, es conservar estas grandes extensiones
abiertas de bosque, 10 que Ci) sostiene el manejo adaptado de los subsistemas de crianza y (ii) dispersa
la presi6n sobre los recursos naturales.

Conclusion

La regi6n de estudio se caracteriza por su hist6rica marginalizaci6n polftica y socio-econ6mica, su
acceso diffcil, su baja densidad demografica y su vfnculo reducido con el mercado, dandole la forma de
un espacio periférico que subsiste gracias a sus propias dinamicas. Las poblaciones lograron implemen
tar y desarrol1ar, a 10 largo de los afios, un conjunto de actividades agropecuarias, cuyas combinaciones
responden, de manera adaptada, a las particularidades deI ecosistema local, l1amado el bosque seco.

La agricultura de esta regi6n es esencialmente de tipo familiar, con una producci6n diversificada
destinada al autoconsumo, y que permite mantener una poblaci6n rural en zonas fronterizas '7 . Cabe pre
cisar que algunas familias campesinas necesitan complementar sus ingresos con actividades extra-pre
diales para superar el umbral de sobrevivencia.

Desde una perspectiva ambiental, las dinamicas agrarias de la regi6n de estudio expresan una ten
dencia en doble sentido. Por un lado, los antecedentes hist6ricos'8 y la actual modemizaci6n de las téc
nicas agropecuarias tienden hacia una intensificaci6n deI uso deI suelo en las zonas de utilizaci6n indi
vidual, que podrfa desembocar en la sobre-explotaci6n de! medio. Por otro lado, el creciente movi
miento migratorio revela los Ifmites de reposici6n deI actual sistema de producci6n campesino, asf
coma modera los efectos de esta intensificaci6n y alivia la presi6n sobre los recursos naturales.

17 A pesar de la marginalizaci6n de la regi6n por el Estado ecuatoriano, el mantenimiento de poblaciones en zonas limitrofes resulta
estratégico para la soberania nacional.

18 Connicto fronterizo con el Peru (divisi6n de la superficie en dos), desastres naturales de orden climatico, cercamiento de las superficies
de las partes altas, etc.
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Entonces, pareceria que el sistema agrario de la micro-region se encuentra, hoy en dfa, en equili
brio. Es la forma de gestion colectiva deI campo abierto que garantiza la sostenibilidad ambiental y
socio-economica deI sistema. Por 10 tanto, cualquier cambio en esta gestion generarfa un desbalance,
cuyos efectos podrfan !levar hasta, sea la destruccion deI bosque seco (parcelacion deI campo abierto),
sea un éxodo rural masivo (polftica de conservacion absolu ta deI bosque).
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En're la cordillera cel1lro occidenlal de la provincia de Cotopaxi, y las lien-as bajas cosleras se encuenlra una
region de piedel11onle, que debido a sus condiciones geogrdficas. climalicas y sociales, ha podido implemel1lar y
desarrollar cullivos de agro-exporlaciOn. El banano ha sido uno de los principales. esle ha Iranscendido en la
hisloria y diferenciacion socio-econOl11ica de los productores dei canlon La Mana, lugar de esle andlisis
diagnoslico.

En esle contexlO, se Jorjan y eslablecen diversas relaciones asimélricas enlre produclores y empresas cOl11erciali
zadoras, las mismas que implemenlan diJerenles eslralegias para enjrenlar lemporadas de precios enlre una relaliva
calma y una eminenle protesta.

AsÎ es como, se L1ega a abordar un lema complejo y de Irascendenlal imporlancia para la region de esludio. La
"asociatividad" vista como: (i) un mecanismo de acceso a un mejor precio, (ii) el encuenlro enlre logicas individua
les y eslacionarias: 0 como (iii) un elemenlo para la busqueda de eslralegias para un acceso a mercados de manera
eslable y segura y (iv) apoyo organizalivo y servicios a socios compromelidos y unidos.
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La Mana, un piedemonte donde la ocupacion deI espacio esta condicionada por la agro
exportacion

Presentacion de la region de estudio

Una zona entre dos regiones "naturales"

El cant6n La Mana se ubica en las estribaciones de la cordillera occidental de la provincia de
Cotopaxi en transici6n entre Costa y Sierra (figura 1). Posee diversas dinamicas agrarias, debido a su
posici6n geografica y caracterfsticas agro-ecol6gicas. Es as\, coma Guasaganda y Pucayacu (parroquias
dei cant6n La Mana), se hallan ligadas a dinamicas productivas de cana de azucar y ganaderia bovina.
En contraposici6n, la regi6n de estudio gira en su mayorfa alrededor de dinamicas productivas agro
exportadoras basadas en los cultivos de banano yorito.

Figura 1. Ubicaci6n de la regi6n de estudio

Fuente: Universidad dei Azuay (2003)
Elabaraci6n: Tamaya, C. (2006)
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Un elevado crecimiento de poblacion inmigrante

Aunque pertenece a una provincia considerada coma serrana, la region de estudio gira en una
dimimica productiva de la Costa. La poblacion proviene de las dos regiones. En los anos 50, coma con
secuencia de la integracion nacional y construccion de carreteras, se inicia un masivo arribo de pobla
cion, alcanzando la cifra de 4.061 habitantes en 1968. El incremento continua ya que, en el ano 1975,
llega a 8.286 y 13.803 habitantes en 1981. Entre los anos de 1991 (20.733 habitantes) y el ano 2001
(32.115 habitantes), la tasa de crecimiento fue de 3.5% anual, una de las mas altas a nivel nacional
[INEC,2001].

El frio como una barrera de expansion bananera

Un gran cono de deyeccion en el piedemonte andino

La region de estudio corresponde a un gran cono de deyeccion producido por la sedimentacion dei
material eruptivo de los volcanes de la cordillera occidental, transportado por los principales sistemas
hidricos, coma son el rio San Pablo y el rio Manguila [Huttel et al., 1999]. Por esta razon en el pano
rama global, se observa una ligera pendiente general hacia el oeste con un relieve suavemente ondula
do a manera de pequenas colinas que fueron estructuradas gracias a la presencia de una sucesion de
esteros que disecaron el cono. Producto de ello, el dicho relieve tiene buen drenaje natural'.

En cuanto a los suelos, en la zona que presenta el relieve ondulado, se deposito una capa de limo
profundo, de textura franca con buen drenaje (por el subsuelo y las pendientes de los flancos de los
esteros). En tanto que en las zonas relativamente mas planas el drenaje es deficiente.

Un clima con dos épocas diferenciadas

Segun el régimen de pluviosidad, la region de estudio presenta dos épocas: (i) una época lluvio
sa, que inicia en mediados de diciembre y finaliza a mediados de junio, y (ii) una época seca, com-

Esta funci6n result3 importante para el manejo dei cultiva de banano u orito, ya que estos tipos de cultivos no son toleranle a inun
daciones.
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prendida entre finales de junio hasta inicios de diciembre, en la cual existe la incidencia de "garuas2
"

en horas de la manana.

La precipitaci6n promedio es de 2.670 mm/ano, pero con una fuerte variaci6n comprendida entre
550 mm/mes en la época lluviosa y tan solo 20 mm/mes en los meses secos. La temperatura varia entre
22 y 25°C, con un promedio de 23,5°C (grâfico 1). La humedad relativa es de 88,2% [Universidad dei
Azuay,2003].

Cabe recalcar que las "garuas" permiten mantener una humedad relativa que favorece los cultivos
y disminuye las necesidades de riego.

Grâfico 1. Diagrama ombrotérmico de la region de estudio
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Fuente: Universidad dei Azuay (2003)
Elaboracion: Tamayo, C, & Cepeda. D, (2006)

2 Las garuas son neblinas persistenles acomparïadas par lIuvias finas 0 muy finas,
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Paisaje con una clara especializacion de las actividades productivas

Al observar el paisaje de la regiôn de estudio, es notorio diferenciar las actividades econômicas
que se realizan. Los asentamientos se concentran (figura 3, parte A) a 10 largo de las principales vfas
de acceso. Es aquf, donde se desarrollan las principales transacciones econômicas, presentando una
diferenciaciôn muy clara con respecto a las zonas agropecuarias que 10 rodean (figura 3, parte B).

Dentro de las zonas agropecuarias y de acuerdo al predominio de las especies vegetales, se dife
rencian (figuras 2 y 3):

La zona bananera (zonas 1, 3 Y5);
La zona oriteraJ (zona 4);
La zona de pastizales (zona 2): zona con relieve mas piano, donde las pasturas son valoriza
das mediante la crianza de ganado bovino en su mayorfa, y pocas superficies con cultivos de
ciclo corto;
La zona tabacalera (zona 6), en la que el paisaje uniforme dei tabaco en época seca rota con
pastos en época de lluvias.

El predominio de una u otra especie dentro de las zonas agropecuarias se debe principalmente a
condiciones de tipo agro-ecolôgico. A primera vista, no se notan diferencias sustanciales. Sin embargo,
a medida que se sube en altitud, la disminuciôn de temperatura es un factor limitante de la expansiôn
bananera hacia la cordillera.

Ademas, dentro de la regiôn de estudio, es precisa diferenciar aquellas zonas que tienen una
mayor 0 menor posibilidad de acceder a una fuente de riego en época seca. Asf, encontramos zonas
donde la mayorfa no posee riego (zonas 1,2, 3 Y 4), pero existen posibilidades de acceso, sea por la
cercanfa al cauce deI rfo San Pablo (zonas 1 y 4), sea por presencia de aguas subterraneas (pozo). Sin
embargo, esta posibilidad es limitada, debido a la existencia de piedra en el subsuelo, 10 que dificulta

3 El orito (Musa acuminata) es una planta perteneciente a la familia de las musaceas. Se diferencia dei banano por presentar mayor
altura de la planta, oscila entre 2,5 y 3,7 m. Su pseudotallo es de color amarillo verdoso con muchas manchas castano oscuras. Sus
hojas son angostas y largas y la fruta es de tamano pequeno [Giracocha & Quiroz, 2004] y observaciones de campo.
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acceder al agua por este método. En la zona donde existe una mayor posibilidad de acceso al recurso
hfdrico (por estar ubicada en afluentes dei rfo Chipe), este esta determinado por el acceso al capital para
la inversiôn (zona 5) (Chipehamburgo). Caso especial es la zona tabacalera (zona 6), donde existen
pozos de abastecimiento de agua para riego.

Figura 2. Esquema de organizaci6n dei paisaje en la regi6n de estudio
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Elabaraci6n: Tamaya, C. (2006)
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Figura 3. Esquema de organizaci6n y zonificaci6n de la regi6n de estudio

Elaboraci6n: Tamaya, C. (2006)

Una historia bananera con desfase ligado a la readecuaciôn geografica de la producciôn
de banano nacional

Valorizacion dei ecosistema original y desarrollo de las grandes propiedades costeras cacao
teras

A finales dei siglo XIX, el sector de La Mana presentaba un ecosistema con abundante vegetaci6n
arb6rea. Entre las principales especies, se encontraba el caucho (Hevea braziLiensis), el cual fue valo
rizado por medio de la extracci6n dei latex (bajo la denominaci6n de "petrolear"), por parte de los pri
meros colonos. Era una actividad de recolecci6n, que se desarrollaba de manera informaI en las gran
des propiedades.

En esa época, la regi6n de estudio estaba principal mente en manos de tres familias: la familia
Arcos Rivadeneira (desde las zonas altas 0 "paramos" hasta la parte baja en las cercanfas de Valencia),
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la familia Canadas', desde Puembo hasta la Uni6n (10 que actualmente constituye el poblado) y la fami
lia Seminario, al otro lado dei r(o Chipe (figura 4). Estas propiedades comprendfan superficies entre
12.000 a 35.000 ha.

Figura 4. Esquema de organizacion de las grandes extensiones
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Elaboraci6n: Tamaya. C. (2006)

Desde finales dei siglo XIX e inicios dei siglo XX, el cultivo dei cacao se expandi6 muy rapida
mente en el Ecuador. Dentro de la regi6n de estudio, fue especialmente en la propiedad de la familia
Seminario donde comenz6 la implementaci6n de huertas de cacao, con la apertura dei media median
te un sistema de tala y quema [Chiriboga, 1980]. El sistema implementado consistfa en el desmonte de
un area entre 3 a 5 ha por un sembrador. Luego, éste sembraba plantulas de cacao entregadas por el pro
pietario de la hacienda, para el establecimiento de la huerta y su cuidado. Pero, a medida que las plan-

4 Posteriormente pasaria a pertenecer a la familia Lozada Quintana.
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tas de cacao crecfan, el sembrador valorizaba el espacio y el tiempo remanente intercalando cultivos
para su subsistencia como yuca, malz y platano verde. Después de transcurrir aproximadamente cuatro
anos, se realizaba la paga dei cultivo, en la que el sembrador entregaba la huerta solo con cacao en ini
cio de produccion al dueilo de las tierras. Se entablaba aSI una de las mas comunes e inequitativas rela
ciones de produccion (sembrador-propietario) [ibid].

Tras el declive de la fase cacaotera en los ailos 20, la region de estudio estuvo en letargo durante
una década. A partir de esta época, se iniciaron procesos de extraccion de recursos naturales presentes
en la region de estudio. Es asf coma la explotacion de oro en las minas de Macuchi5 fomento la cons
truccion de la principal carretera, y la progresiva llegada de nuevos colonos atrafdos por la actividad
minera. Posteriormente, se suprimio la explotacion minera en Macuchi y se desarrollo la explotacion
aurffera en Estero Hondo, ubicada en la parte sur de la region de estudio. Esta etapa fue importante,
debido a los procesos de capitalizacion de algunas familias, 10 que permitio la adquisicion de tierras en
la region, al inicio dei proceso de parcelacion de las grandes propiedades.

La fragmentacion de la tierra y la coexistencia de diferentes estructuras productivas ecua
torianas y extranjeras

A partir de los ailos 40, la tenencia de la tierra se fragmento. La propiedad de la familia Seminario
fue invadida. Los nuevos propietarios establecieron cultivos de yuca, platano y cacao. Mientras que, en
las propiedades de la familia Arcos, incursionaron colonos, algunos de ellos ligados a la explotacion
aurffera.

A mediados de los ailos 50, existio la irrupcion de capital extranjero en la micro-region, con la
finalidad de explotar las tierras6 para la implementaci6n de cultivos coma cacao Trinitario, café, y sobre
todo plantaciones de banane Gross Michell.

5 AI este de la regi6n de estudio se ubica un importante yacimiento aurlfero.
fi En ciertos casos, las tierras todavia permanecian con el ecosistema original.
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Es por ello que, en la regi6n de estudio, qued6 configurado un modelo en el cual coexistfan
haciendas capitalistas nacionales7

, haciendas con capital extranjero, medianas a grandes explotaciones
bananeras, y pequenas explotaciones familiares:

Las haciendas capitalistas nacionales: al momento dei auge bananero, una pequena élite de
productores ecuatorianos, con propiedades en varias localidades dei paIS, establecieron plan
taciones comerciales (> 200 ha) en la regi6n de estudio.
Las haciendas con capital extranjero: En la regi6n de estudio, también existi6 un grupo de
haciendas extranjeras (> 200 ha), entre las principales: Pate, San Juan, Tres Coronas y Marfa
Sol. Estas establecieron plantaciones de banano Gross Michell en monocultivo y ganaderfa.
Las medianas a grandes explotaciones bananeras (aproximadamente entre 25 y 100 ha):
Fueron explotaciones adquiridas por aglicultores que habfan logrado acumular dinero en las
minas de oro. Establecieron (i) en una parte de la propiedad, plantaciones de banano con cacao
y (ii) en otra parte, pastizales para ganaderfa. Algunas explotaciones obtenidas por litigio legal
Uuicios en contra de la familia Seminario), se dedicaron en un inicio a los cultivos de cacao
tipo "Nacional" y de yuca. Sin embargo, a partir de la década de los 50, se dedicaron también
al cultivo de banano.
Las pequeiias explolaciones familiares: Este tipo de propiedades (con menos de 20 ha) reali
z6 la apertura deI medio, mediante tala y quema, en zonas de montafia. La finalidad fue esta
blecer cultivos de cielo corto (mafz), mientras se perdfan las palizadas 8 para instalar poste
riormente huertos de banano Gross Michel! en asociaci6n con cacao de tipo "Nacional".

En la época deI auge bananero (década de los anos 60) fundado sobre la expansi6n dei banano
Gross Michel!, la tenencia de la tierra en la regi6n de estudio estaba concentrada en pocas manos: el
56% de la superficie total cultivada se encontraba en propiedades mayores a 100 ha. En contraposici6n,
las pequenas explotaciones (menores a 20 ha) comprendfan el 14,17% de la superficie cultivada (gn:'i
fico 2).

7 Pertenecian principalmente a las familias Penaherrera y Quiroga.
8 Término ulilizado para describir los monliculos en descomposici6n de reslos de la vegetaci6n arbOrea desmontada para el establecimiento

de los cultivos.
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Grâfico 2, Porcentaje de participaci6n de los productores en la superficie cultivada
(Zona La Mana y El Tingo, década de los arias 60)
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El vinculo entre la localizacion espacial de las propiedades y las relaciones inestables de
intercambio

La localizaci6n de los distintos tipos de propiedades en la regi6n de estudio fue altamente dife
renciada, Las haciendas capitalistas nacionales y las con capital extranjero se ubicaron en zonas con
mejor acceso a las vias de transporte. AI contrario, las peguenas, medianas y aJgunas grandes explota
ciones se situaron en zonas con poco acceso a vias de comunicaci6n (lado norte dei rlO San Pablo).

ASI se configur6 un modo de comercializaci6n dei banano diferenciado por la localizaci6n de los
tipos de productores. En la época, la fruta era transportada desde la propiedad hacia el puerto, en raci
mos envueltos en "chanta"9 El enchante era realizado en espacios conocidos como tambos 0 eras, los
cLlales estaban distribuidos cada ciel1a distancia dentro de la plantaci6n.

9 La chanta es el término que designa la corteza dei pseudotallo dei banano.
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Las propiedades localizadas al lado norte deI rio San Pablo, necesitaban utilizar tarabitas 'O para
comercializar su producci6n. Esto gener6 relaciones inestables de intercambio, puesto que las grandes
explotaciones construyeron tarabitas que alquilaban a los pequefios productores. Estos ultimos tenfan
ademas que trasladar su fruta, mediante mulares hasta las cercanfas deI rfo para utilizar las tarabitas.

Evolucion de los sistemas de produccion bananeros de acuerdo a las exigencias deI mercado
y su primera readecuacion geografica nacional

De la "chanta" a la caja

La manera de comercializar el banano Gross Michel! evolucion6 en el Ecuador a partir de inicios
de la década de los afios 60, debido a la influencia deI cambio de variedad -grupo Cavendish- en paf
ses centroamericanos. La introducci6n de esta variedad mas delicada, cuya fruta es menos resistente al
estropeo y mas sensible al manipuleo, ocasion6 que los racimos sean separados en manos y divididos
en "cluster"", para su embalaje en cajas l2 y su transporte [Cueva, 1964; Larrea, 1987].

Esto condujo a la construcci6n de infraestructuras para el empaque de la fruta en cajas, a pesaI' de
ser de la variedad Gross Michell. Cabe recalcar gue esta forma de comercializar apareci6 como res
puesta a la pérdida de mercados deI Ecuador en el mundo.

Este cambio afect6 principalmente a los pequefios productores debido a: (i) su baja producci6n de
racimos 13

, (ii) la alta inversion requerida para la construcci6n de una empacadora y (iii) el menor pago
por caja elaborada y calificada '4 por parte de productores que posefan empacadora.

Estos elementos condujeron a que los pequefios productores se dediquen mas a otras actividades
productivas como huertas de cacao y cultivos de cielo corto. Por el contrario, las haciendas capitalis-

10 Es un sislema de traslado utilizado para atravesar rios, par media de un cable tensionado entre dos postes y un transporte para su
deslizamiento

11 Clusler: palabra ingtesa empleada para referirse a manos de banano de entre Ires a sie te dedos.
12 En primera inslancia en cajas de madera, para posleriormenle utilizar cajas de cart6n.
13 Por 10 general menos de 100 racimos/semana.
14 AI ser sujetos los racimos a la calificaci6n, disminuia la cantidad de fruta comercializable y por 10 lanto la conversi6n de racimos a

cajas remuneraba en menor grado que vender directamenle en racimos, ademas que los criterios de calificaci6n eran subjetivos.
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tas y algunas grandes propiedades construyeron empacadoras 's con mayores inversiones de capital,
mientras las medianas propiedades debieron vender los racimos a los productores con empacadoras.

De esta manera, se configur6 una relaci6n asimétrica de intercambio en la que el productor pro
pietario de la empacadora compraba los racimos al que no la posefa. Aunque hubo algun intento de aso
ciarse entre productores para embalar en una sola empacadora (Cooperativa Cabip), esta iniciativa no
dur6 mucho.

El arribo deI mal de Pallamâ y cambio de la estructura agraria

A partir de mediados de los 60, y principalmente debido a la incidencia deI "mal de Panama"
(Fusarium oxisporum) , las plantaciones de banano Gross Michell sufrieron una devastaci6n de los cul
ti vos, aunque este factor por sf solo no explica las modificaciones de la estructura bananera en la regi6n
de estudio.

La pérdida de la prodllcci6n hizo que la mayorfa de las haciendas con capital extranjero quedaran
en el abandono 0 encargadas a los mayordomos para su vigilancia. En tanto, las medianas y grandes
propiedades realizaron producciones, como cultivos de cielo corto (mafz, soya) 0 cacao.

Otro efecto de la incidencia dei mal de Panama fue el cambio de variedad de banano dei Gross
Michell al grupo Cavendish. Esto provoc6 cambios en los sistemas de producci6n, ya que la mayorfa
de los productores de la regi6n de estudio no plldieron acceder a este cambio tecnol6gico.

A nivel nacional, se readecuaron las zonas bananeras con un sistema de permisos de producci6n,
debido a que, con la variedad grupo Cavendish, aumentaron los rendimientos, mientras los volumenes
vendidos en el mercado intemacional se mantu vieron estables. Por tanto esta redefinici6n geografica
de las zonas bananeras se realiz6 a favor de las zonas mas cercanas a los puertos de embarque
(Guayaquil y Machala) en detrimento de las zonas mas alejadas como el casa de La Mana [Larrea,
1987] .

15 Las principales estructuras que forma ban parte de las empacadoras eran el monorriel, las tinas y el carrusel.
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En la regi6n de estudio, estos eventos tuvieron un gran impacto sobre el conjunto de productores.
Muchos dejaron de ser bananeros para establecer negocios en el poblado, gracias a la venta de sus pro
piedades. Es asf coma los recién llegados co~praron superficies de entre 5 a 20 ha.

Cabe mencionar que en la misma época (mediados de los anos 60) en el pafs, estaba en vigencia
la primera Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n. Esta fue otra forma de acceder a la tierra median
te la formaci6n de las cooperativas l6

• Una vez presentada y aprobada la denuncia por el IERAC\ los
socios de las cooperativas accedfan a la posesi6n. Sin embargo, una parte de ellos vendieron sus pro
piedades a otros colonos 0 recién llegados.

El reemplazo deI banano por actividades productivas iigadas al mercado nacional

Con sus nuevas posesiones y sin posibilidad de acceso a la nueva variedad de banano, los peque
nos, medianos productores y los agricultores recién llegados desarrollaron otros subsistemas de cultivo
(yuca, huertas mixtas de cacao/p1<itano/café, yuca/maiz, etc.). En este periodo, los productores-interme
diarios de yuca lograron acumular capital y adquirir una mayor cantidad de tierras (de mejor calidad).

Posteriormente, el cultivo de yuca sufri6 una disminuci6n en el rendimiento debido a la inciden
cia de plagas coma la langosta (Spodoptera sp.) y el gusano deI cuello (Phyllophaga sp.), ademas de
una disminuci6n de precios, debido a condiciones de mercado poco favorables ls . Al mismo tiempo, el
plâtano verde sufri6 condiciones de mercado inestables, mientras el café fue afectado por la broca
(Hypothenemus hampei). Esto ocasion6 nuevos cambios en los sistemas de producci6n, eliminando en
las huertas los cultivos de platano y café e introduciendo el banano orito en su reemplazo. Aunque la
presencia deI orito en la huerta esta ligada a afios mas tempraneros, es a partir de inicios de los anos 80
donde toma auge su comercializaci6n (primera en racimos).

16 Caso de la cooperativa Tres Coronas.
17 El IERAC designa el Inslilulo Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n.
18 Es frecuente escuchar en la regi6n que los volùmenes de venta disminuyeron por el desarrollo dei cultivo de la yuca en Perù. Cabe

mencionar que en ese entonces se comercializaban hasta los tallos de la yuca (semilla).
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Una nueva etapa bananera y desarrollo de los sistemas de produccion actuales

Evolucion y procesos de diferenciacion de los tipos de productores

Tras una década de marginacion dei cultivo de banano en la micro-region, este reaparece a inicios
de los afios 80, mediante la gesti6n de permisos de siembra por parte de los productores con apoyo de
APROCICO'9. Gradualmente se desarrolla debido a coyunturas de mercado favorables, siendo nueva
mente a finales de los afios 90, el cultivo predominante.

Los principales productores que re-incursionaron en la década de los aiios 80 con el cultivo de
banano, fueron aquellos que anteriormente inclufan la produccion e intermediacion en la comercializa
ci6n de yuca. Esta intermediacion desemboc6 en una fuerte capitalizacion, que permitio el acceso a
nuevas propiedades 0 el aumento de tamaiio de las mismas. Asf aparecieron las explotaciones banane
ras comerciales (tipo C; figura 5).

Asf mismo, a finales de los aiios 80, los sistemas de producci6n basados en huertas de cacao y
explotaci6n ganadera se modificaron, debido al incremento dei precio dei banano y una disminucion
de los precios relativos dei cacao: se incorporo el cultivo de banano en reemplazo de las huertas de
cacao. Este tipo de sistema 10 constituyen hoy en dfa las medianas explotaciones bananeras patronales
(tipo B; figura 5).

Un tercer momento de desarrollo tuvo lugar a finales de los aiios 90. Aigunos productores susti
tuyeron su sistema de produccion de yuca/mafz 0 huertas mixtas (cacao/platano verde/orito) con siste
mas basados en el cultivo de banano. Este proceso se explica por el fenomeno de El Nifio de los afios
1997 y 1998, que provoco una disminuci6n de la producci6n nacional de banano, conllevando al incre
mento de los precios de la caja de banano en la region de estudio. Actualmente, este sistema de pro
ducci6n es manejado por pequeiios productores patronales (tipo A; figura 5). Cabe mencionar que otra
parte de estos productores mantuvieron su explotacion con huertas mixtas, en donde desarrollaron el
cultivo dei orito20

•

19 Asociaci6n de productores de cultivos de ciclo corto.
20 Corresponden a explotaciones oriteras familiares. El presente articulo no incluye la descripci6n y anaiisis de este tipo de explota

ciones.
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En ésta misma época, algunas empresas agro-exportadoras adquirieron propiedades dentro de la
micro-regi6n, con el afan de diversificar geograficamente su producci6n y disminuir los riesgos natu
raIes. Estos productores son de tipo capitalista agro-exportador (tipo D; figura 5).

Figura 5. Diferentes tipos de productores

TIPOA

TIPOC

Aetlytdad. Ind~.,dl"lNd. 1.
coNdl.

TIPOO

TlPOB

Elabaraci6n: Tamaya, C. (2006)

Descripcion de los diferentes tipos de productores

Las pequenas explotaciones patronales (tipo A)

En este tipo de explotaciones, el productor y/a los miembros de la familia participan en el proce
so productivo, tanto en la empacadora el dia de cosecha, como en el campo para el mantenimiento de
la plantaci6n (en los dias que no se realizan cosechas). Sin embargo, son dependientes deI equipo de
cuadrilla21 y de mana de obra itinerante.

21 Término ulilizado para designar al equipo de Irabajadores conlratados itinerantemente para realizar los trabajos de cosecha yem
paque.
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Las medianas explotaciones patronales (tipo B)

En este tipo de explotaciones, el productor y/a los miembros de la familia participan solo en el
proceso de cosecha dentro de la empacadora. Son dependientes dei equipo de cuadrilla y de mana de
obra itinerante, sobre todo para el trabajo de campo.

Las explotaciones comerciales (tipo C)

En este tipo de explotaciones, el productor no participa en el proceso productivo, ni en las activi
dades que se realizan en la empacadora. Sin embargo, esta presente en actividades de logfstica, adqui
siciones y supervision de su plantacion, tanto en dfas sin cosecha coma en dfas de empaque y embar
que. Son dependientes dei equipo de cuadrilla, de mana de obra itinerante, de personal administrativo
y de técnicos de campo.

Las explotaciones capitalistas agro-exportadoras (tipo D)

En este tipo de explotaciones, el duefio no participa en el proceso productivo ni realiza visitas fre
cuentes21

. Estas explotaciones estan configuradas coma "holdings" de producci6n, poseen innovacio
nes tecnol6gicas y el acceso para visitar es muy restringido. Son dependientes de una gran cantidad de
trabajadores asalariados permanentes y temporales [Martfnez, 2003].

La comercializacion de banano: una estrategia de control y de presion

Las temporadas de banano

En la comercializacion deI banano, se conocen basicamente dos temporadas: (i) una temporada
alta caracterizada por "buenos" precios (sobre los 3 USD23), entre noviembre a marzo, y (ii) una tem-

22 Se encuentran principalmente en la regi6n de esludio, propiedades dei grupo WONG/REYBANPAC (la segunda agro-exportadora
ecuatoriana. la cuarta a nivel nacional).

23 Cabe mencionar que. en el Ecuador, el Ministerio de Agricultura y GanaderIa regula el precio dei banano. Para el ano 2005, el pre
cio mlnimo de sustentaci6n fue de 3,20 USD por caja de banano dei tipo 22 XU con 18.14 kg. Sin embargo. este precio no es res
pelado en el mercado local, aunque sea facturado de manera formaI.
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porada baja caracterizada por precios bajos, de comienzos de abril a octubre. Si bien existen algunas
semanas en que se registran variaciones (grafico 3), la fluctuaci6n de los precios es estacional.

Por otra parte, en el sector bananero se maneja dos precios a 10 largo dei ana: (i) el precio factu
rado (precio oficial) que aparentemente recibirfa el productor y (ii) el que concretarnente recibe el pro
ductor (precio real) (grafico 3).

Gratico 3. Evoluci6n dei precio real versus precio oficial de la caja de banano, La Mana 2005
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Elabaraci6n: Tamaya, C. & Cepeda, D. (2006)

Semanas . --.- -. Precio Cacturado
--a-Precio recibido

La temporada alta en el Ecuador es causada por una escasez de fruta en el mercado internacional,
debido a: (i) el aumento de la demanda en los pafses importadores dei norte24 y (ii) la disminuci6n de

24 La estacionalidad de la demanda de banano se debe en gran parte a las cualidades organolépticas de la fruta: en invierno dei he
misferio norte, que es la época mas fria. se consume mas banano mientras su consumo disminuye en meses de verano por el ca
lar y la competencia de frulas templadas mas jugosas.
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la producci6n en los pafses centroamericanos. Por este motivo, en esta temporada, las explotaciones
agro-exportadoras y compafifas comercializadoras buscan al productor para abastecerse de fruta, esta
bleciendo una "guerra de precios al alza" entre ellas.

Por el contrario, durante la temporada baja, el consumo disminuye en los principales destinos de
exportaci6n dei banano nacional, y aumenta la producci6n centroamericana. Por consiguiente, las com
pafifas comercializadoras disminuyen la demanda interna y las agro-exportadoras se abastecen solo con
producci6n de sus propiedades.

Como consecuencia, los productores de tipo patronal y comercial buscan a estos agentes econo
micos, que provocan otra "guerra de precios pero con tendencia a la baja". Muy a menudo, estos pre
cios bajos generan protestas y paros bananeros con el prop6sito de exigir el respeto al precio oficial.
Incluso se retoman en estas ocasiones las iniciativas de asociatividad.

Una dependencia de los productores a los cupos y a los contratos de producci6n

En la regi6n de estudio, la compra de la fruta esta condicionada por la presencia de compafifas
comercializadoras. Estas compran la fruta semanalmente, mediante un sistema de asignaci6n de cupo~,l'

al productor. Esta modalidad ha permitido ejercer un control por parte de las compafifas comercializa
doras hacia el productor de dos maneras:

En temporada baja, los pequefios y medianos productores patronales estan mas dispuestos a
aceptar precios muy inferiores al precio oficial, con la condici6n de obtener un cupo para su
producci6n en esta misma temporada.
En temporada alta, los productores (cualquier tipo) se comprometen a vender la fruta a un pre
cio menor al de la competencia, para tener la posibilidad dei acceso a los cupos a precio ofi
cial en temporada baja.

25 los cupos de asignaci6n corresponden a la cantidad de cajas que un produclor puede entregar para una determinada compaiiia
comercializadora. Son variables semanalmenle y dependientes de la temporada. Cada compania liene su propio sistema de asig
naci6n de cupos, aunque se desconoce los mecanismos de asignaci6n para cada produclor; puede ser por promedio de produc
ci6n anual, cumplimiento de normativas de las empresas, estandares favorables de calidad y aceptaci6n de condiciones y de pre
cios impuestos al productor.
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Esto ilustra, de manera general, las asimétricas relaciones de poder entre las compafifas comer
cializadoras y/a agro-exportadoras y los productores patronales bananeros.

El caso de los contratos

A mas de la asignacion de cupos, las compafifas comercializadoras y/a agro-exportadoras esta
blecen en ocasiones un sistema de contratos. Bajo esta modalidad, el productor firma un contrato para
recibir el precio oficial durante todo el ano, ademas la compafifa concede una bonificacion en la tem
porada alta. A primera vista, la propuesta parecerfa algo ideal, pero contradictoriamente esta modalidad
hace gue se profundicen las suspicacias 0 dudas sobre el cumplimiento dei contrato por parte dei pro
ductor hacia las compafiias.

En efecto, la firma de un contrato con precio establecido durante todo el ano ocasiona gue al ini
cio de la temporada alta, cuando el precio de la caja se incrementa alrededor de 6-8 USD, los produc
tores reciben un precio inferior26

. Esto debido a gue las bonificaciones ofrecidas por las companîas no
compensan la contrastada diferencia entre el precio establecido y el precio real de mercado. Cabe men
cionar, que las companias buscan estrategias para obtener la mayor cantidad de cajas al menor precio
(sin importar la temporada), y por este motivo, en los productores sobre todo pequenos y medianos
patronales existe una desconfianza hacia el mecanismo (contrato) y hacia los actores (comercializado
ras y agro-exportadoras).

Otro inconveniente para la aplicaci6n de Jos contratos es el respeto a los términos estipulados.
Puesto gue existe una disoJuci6n de los contratos por parte de (i) los productores para recibir precios
superiores en la temporada aJta y (ii) las companfas comercializadoras 0 agro-exportadoras para no
adguirir la produccion en temporada baja al precio fijado en el contrat027

•

En efecto, tanto las comercializadoras/agro-exportadoras y productores buscan, a lnJcics de la
temporada baja, firmar contratos, con el objetivo de tener un precio estable durante todo el ano. Sin
embargo, las compai'ifas comercializadoras/agro-exportadoras para evitar la ruptura unilateral de los

26 Entrevisla a produclor con conlralo (La Manâ, 2006).
27 Exislen casos en los cu ales los produclores nrmaron el conlrato con la compaiiia y recibieron precios menores en temporada alla.

Pero la compaiiia finaliz6 los conlratos cuando se inici6 la lemporada baja.
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contratos, implementan como mecanismo de presi6n la firma de pagarés pOl' el doble dei precio acor
dado pOl' caja (ej: 40.000 USD/500 cajas)28. As!, en ciel10s casos las comercializadoras29 aseguran que
los productores en la temporada alta vendan a la compafifa, con quién se firma el contrato, la totalidad
de la fruta, con un precio inferior al precio real de mercado Jo

•

Un entorno que incide en la produccion bananera

Evoluci6n de la estructura agraria bananera

En los afios 60, la mayor parte de la superficie cultivada era realizada pOl' grandes propiedades
mayores a 100 ha; existia una concentraci6n de la superficie en pocas manos. En la actualidad, la mayor
parte de la superficie cultivada se encuentra en unidades productivas de menos de 20 ha, con aumento
paulatino y significativo deI numero de productores de este rango. Éstos representan hoy en dia el
grupo mas numeroso, con 34,5% (grâfico 4) [MAG, 2005].

Gratico 4. Comparaci6n de la participaci6n de los productores en la superficie cultivada en
La Mana (década de los 60-2004).
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ID 1960 14,17% 10,67% 19,21 % 12,76% 43,19%

ID 2004 34,5% 22,7% 29,8% 5,2 % 7,8%

Fuente: Censa bananera (1960-2005)
Elabaracion: Tamaya, C. (2006)

28 Se enconlraron casos de produclores que firmaron pagarés en blanco.
29 No podemos generalizar estos actos con todas las compai'iias comercializadoras, pues los hechos acontecieron con ciertas com

pai'iias comercializadoras.
30 Mientras la caja en el mercado esta a 6 USD, se puede manifestar que los agricultores con contrato reciben 3,50 a 4 USD par caja.
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La dependencia a los insumos y poca sostenibilidad de los sistemas

El subsistema de cultivo bananero en la regi6n de estudio se caracteriza por su uniformidad y
canicter mono-especffico. La minima presencia de arboles 0 arbustos31

, asociaci6n de cultivos, subsis
temas de crianza, etc., dentro de la explotaci6n toma al sistema de producci6n en subordinado deI apor
te extemo de fertilidad.

La transferencia vertical u horizontal de fertilidad, asf coma la fijaci6n de nitr6geno por parte de
leguminosas se encuentran totalmente ausentes, esta ocasiona una dependencia a los fertilizantes quf
micos. Esta dependencia tiene consecuencias econ6micas cada vez mas profundas para los diferentes
tipos de productores, sobre todo medianos y pequefios, debido al incremento dei costo de los fertili
zantes en los ultimos afios32

•

La aplicaci6n de fungicidas para el control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijensis) es otro
inconveniente para este tipo de sistemas de producci6n. La dependencia a los plaguicidas es una situa
ci6n ineludible, debido a la severidad deI ataque de la enfermedad, en especial en época lluviosa33

•

Cabe recalcar que la utilizaci6n de los agroqufmicos (fertilizantes y plaguicidas) en los sistemas
de producci6n bananeros de la regi6n de estudio, representa alrededor deI 30% de los consumos inter
medios (CI). Por tanto, cualquier fluctuaci6n en su precio 0 en las condiciones de mercado influye, de
manera considerable, en los costos de producci6n.

Alianza en época de crisis

La inestabilidad de cupos y precios bajos ocasionados por la temporada baja genera intentos de
asociatividad 0 integraci6n entre diferentes tipos de productores (comercial y patronal). La asociaci6n
logra colectivamente varias asignaciones de cupo a precio oficial con diferentes compafifas comercia-

31 En efecto. la vegetacién arbérea y arbustiva obstaculiza el paso de las avionetas, al momento de realizar la fumigacién aérea.
32 Se explica por el aumento de los costos de transporte, asi como de la materia prima (hidrocarburos).
33 Durante la época lIuviosa, el intervalo entre ciclos disminuye de 20 a 13 dias, y el numero de aplicaciones aumenta alrededor de

25/ano.
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lizadoras 0 agro-exportadores. En la mayoria de las veces, estas asignaciones (menores a la capacidad
de producci6n), se reparten entre los sOCiOS34

• Asi, el objetivo principal de asociarse es obtener de algûn
modo un minimo de cupo a un precio oficial para evitar una dnistica disminuci6n de la productividad
bruta diaria deI trabajo (grafico 5). En efecto los precios en la temporada baja pueden f1uctuar hasta
alrededor de l USD/caja. En esos momentos existe la mayor preocupaci6n por acceder a cupos para
comercializar la frota, con el fin de no perder la producci6n.

En estas semanas, la riqueza producida por parte de los distintos tipos de productores comienza a
disminuir, sobre todo para el tipo comercial (grafico 5).

Grâfico 5. Comparaci6n de la productividad bruta diaria dei trabajo entre las dos
temporadas 35
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Fuenle: Encueslas de campo
Elaboraci6n: Tamayo. C. & Cepeda, D. (2006)

34 Los cupos son repartidos en funci6n de los rendimienlos y lamaiios de las superficies cultivadas.
35 Para la realizaci6n dei câlculo se consider6 en la lemporada alla. aproximadamente 20 semanas un precio promedio de 4 USD/caja

y para la temporada baja (32 semanas) un precio promedio de 2.19 USD/caja.
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El productor de tipo comercial, experimenta valores en contra que inducen a que tenga mayor
necesidad de asociarse 0 buscar otras altemativas, para tratar de obtener un mejor precio y obtener valo
res positivos. Por ello, al presentarse una oportunidad de venta hacia las compafifas comercializadoras,
a un precio un poco mejor que si entregara a la asociaci6n, el productor comercial decide devolver el
cupo a la asociaci6n (es decir no entregar el numero de cajas al que se habfa comprometido con la aso
ciaci6n), y vender su fruta a la compafifa. Esta practica crea molestias e incumplimientos de la asocia
ci6n a las compafifas comercializadoras y/a agro-exportadoras, induciendo a un debilitamiento y con
secuentemente desintegraci6n de la asociaci6n36

•

En el casa de los pequefios productores patronales, adicionalmente de la entrega de la fruta a la
asociaci6n, pueden tener la altemativa de no cosechar en una semana de precios crfticos y esperar a la
siguiente semana para ver si obtienen un mejor precio 0 un mayor cupo. Este hecho que no acontece
con los productores mas grandes (tipo comercial), que no pueden dejar de cosechar, debido a que al
tener mayor superficie también obtienen mayor cantidad de fruta.

Posteriormente, alllegar la temporada alta, la necesidad por asociarse es menor, por que no exis
ten los suficientes intentos para fortalecer a una asociaci6n fraccionada, débil y poco representada.

Este hecho pone de manifiesto los intereses y estrategias de lucha contradictorios y opuestos entre
productores. Resulta muy complejo fortalecer y mantener una asociacion entre productores de 16gicas
distintas. Esto explica los acontecimientos suscitados con la asociaci6n de bananeros de La Mana: en
época de crisis, unos productores comerciales realizaban embarques para comercializar la fruta y otros
(mayoritariamente patronales) estaban en las carreteras Ci) protestando para que se respeten los precios
oficiales y (ii) quemando cajas de los productores que realizaban su traslado hacia el puerto. Asf tam
bién, solo en época de crisis existen intentos de asociatividadJ7

•

Por otra parte, las compafifas aprovechan la necesidad de vender la fruta por parte de los produc
tores comerciales y medianos patronales para aportar a la desestructuraci6n de la asociatividad. Al no
tener un grupo 10 suficientemente consolidado, también se pierde fuerza de reclamo.

36 En la regi6n de esludio han exislido al menos Ires asociaciones en los ûllimos Ires anos.
37 Es importante precisar que en la regi6n existran dos asociaciones de bananeros: La Mana y Mipeldi. Estos hechos sucedieron con

la asociaci6n de bananeros La Mana.
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Orito versus bananoJ8

La regi6n de estudio se caracteriza también por el desarrollo deI cultivo deI orito, solo 0 asociado
con el cacao.

En la comercializaci6n deI orito, existe una diferenciaci6n de precios de acuerdo a la compafifa
que adquiere la frota. As!, una de las compafifas que ejerce gran influencia en la zona es la compafifa
NoboaJ9

• Ésta ofrece un precio estable durante todo el afio, pero no todos los productores tienen acce
so a la venta de su frota con esta compafifa. Se diferencian asf los productores que comercializan su
producci6n -bajo el sistema de cupos- a la compafifa Noboa, de los que comercializan -sin cupo- a otras
compafifas 0 intermediarios.

En temporada alta (con buenos precios deI banano), el subsistema de cultivo que genera mayor
riqueza en la regi6n de estudio es el banano. En temporada baja, es el orito (con cupo con la compafifa
Noboa) que genera mayor riqueza (grafico 6).

Gratico 6. Comparaci6n de la riqueza generada entre banane grupo Cavendish y orito
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38 El orito no es abordado a profundidad en este estudio, pero es pertinente considerarlo, para entender una de las dinamicas de la
micro-regi6n,

39 La cual pertenece al senor Alvaro Noboa, tres veces seguidas candidato a la presidencia de la Repùblica dei Ecuador, entre 1998
y 2006.
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Este analisis ilustra la estrategia de algunos productores de orito que toman la decision de imple
mentar el cultivo de banano, a la luz de los precios de la temporada alta40

• De la misma manera, algu
nos productores de banano deciden implementar el cultivo de orito, atraidos por (i) los precios deI orito
en temporada de precios bajos dei banano y (ii) la presencia de la compafifa Noboa que garantiza la
salida de la produccion oritera mediante un sistema de cupos, pero con los inconvenientes expresados
anteriormente sobre este sistema.

La coexistencia dei banano y dei orito en el paisaje de la region de estudio refleja otra vez mas la
alta capacidad de adaptacion de los productores a su entomo cambiante, con estrategias de produccion
articuladas a los mercados.

A manera de reflexi6n

Como se relato anteriormente, el sistema agrario de la region de estudio vivio dos etapas banane
ras bien marcadas. Estas dos etapas ocasionaron (i) la salida dei sistema bananero de las haciendas capi
talistas nacionales, las haciendas con capital extranjero y gran parte de las grandes explotaciones bana
neras 41 y (ii) la expresion de la capacidad de adaptacion de los pequefios productores que se reconvir
tieron hacia sistemas mixtos con cacao 0 sistemas diversificados con cielo corto.

Esta expresion de la capacidad de resistencia, se manifiesta en la diversificacion de cultivos y de
actividades productivas. Como sabemos, la actividad bananera presenta condiciones de mercado que la
toma vulnerable y fragi!. Si se presentara nuevamente una situacion coma la acontecida con el banano
Gross Michell (crisis fitosanitaria y comercial), l,Cuâles serian las repercusiones en la actualidad?

Los hechos acontecidos en La Mana ponen de manifiesto una logica individual y estacional entre
los productores. Ademas, hacen pensar en la necesidad de mirar a la asociatividad coma una estrategia
colectiva que agrupe a los productores con (i) mismas perspectivas socio-economicas, (ii) logicas pro-

40 El casa de finales dei 2005-comienzos dei 2006 en el que experiment6 precios muy altos es un ano atipico. Es decir que por con
diciones de mercado externo. los precios se incrementaron de forma màs acelerada que en anos normales.

41 Existen algunos casos de ex-grandes productores de Gross Michell que, después de esta reestructuraci6n, tuvieron que enfrentar
situaciones econ6micas muy dificiles y no pudieron conservar su "estatus" de gran bananero.
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ductivas y de comercializaci6n parecidas y (iii) necesidades compartidas de tipo organizativo y finan
ciero, a mediano y largo plazo, y no solo coma la busqueda estacionaria de un mejor precio.

As! se llega al dilema de asociatividad 0 individualismo, una problematica que incide en las estra
tegias tante de los productores patronales y comerciales coma de las compafifas comercializadoras y
agro-exportadoras.
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La region de estudio de La Florida, se asienta en el piedemonte andino, mientrets se ubica proxima a dos puerlOS
importantes deI Ecuador (Guayaquil y Puerto BoUvar). Esta caracterizada por un elima caliente y hûmedo y suelos
fértiles. Su ubicacion geogrdfica estratégica y sus condiciones agro-ecologicas favorables fueron aprovechadas
durame el "boom" economico de la Costa ecuatoriana a finales delsiglo XIX. En efeuo, se desarrollo un cultivo, hoy
en dIa predominante y artieulador de los diferentes sistemas de produccion existentes en la micro-region: el cacao.

Los auges y crisis deI mercado de exportaciôn ecualOriano de los principales productos tropicales han marcado
Iwsta la aC!ualidad las transformaciones y dinâmicas dei sistema agrario de esta micro-region, con una estmUura
agraria muy dilerenciada y una diversidad socio-economica de explotaciones agropecuarias.

En la actualidad. las explotaciones mejor dotadas en medio de produccion estan en un proceso de sustitucion deI
cacao tipo "Nacional" (cacao patrimonial del Ecuador. caracterizado por sufino aroma) por el cacao CCN51. nueva
variedad mâs productiva, m6s tolerante a enfermedades y con salida al mere'ado industrial internacional. pero mas
dependiente al usa de agroquÎmicos.

Este nuevo cielo genera repercusiones de mayor importancia en el ecosistema y el sistema social productivo de
la micro-region. asÎ como en la posible desaparicion del cacao tipo "Nacional". Por ello, la organizacion del seClOr
cacaotero y la intervencion dei ESlCldo son necesarias para tomar en euenta las implicaciones ambientales y socio
economicas de estos procesos y orienlClrlos hacia lin futuro sostenible de la produccion cacaotera nacional y de los
agricultores familiares.
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Una region cacaotera en el piedemonte andino

La regi6n de estudio se ubica al pie de la cordillera de los Andes, en las provincias dei Guayas y
deI Azuay, a media cami no entre la ciudad de Naranjal al norte y la de Machala al sur. La poblaci6n de
la micro-regi6n, con una densidad de 25 hab/km2 , se divide en cuatro comunidades: La Adelina, Rfo
Balao, La Florida y Pueblo Nuevo.

Con un clima caliente y humedo, suelos bas tante fértiles y pedregosos formados sobre un cono de
deyecci6n, asf como con la proximidad de dos puertos importantes (Guayaquil y Puerto Bolfvar), esta
micro-regi6n ofrece condiciones favorables para el cultivo deI cacao.

El clima, de tipo tropical humedo, se caracteriza pOl' dos temporadas: (i) el invierno lluvioso y
caliente, entre enero y finales de abril, y (ii) el verano menos lluvioso y mas frio, entre maya y finales
de diciembre. La cordillera que se levanta abruptamente sobre la Ilanura costanera representa un obs
taculo para las masas de aire marinas humedas que se condensan en neblinas lIamadas "garuas'''. Por
disminuir la evapotranspiraci6n, las garuas reducen mucha el efecto de sequfa en verano, facilitando el
cultivo deI cacao, a pesaI' de precipitaciones limitadas (menos de 1.500 mm/ano) y de una estacionali
dad marcada [Huttel el al., 1999].

Esta posici6n en el piedemonte andino incide también en un fuerte gradiente de humedad. Aunque
la regi6n de estudio se encuentre a altura modesta (entre 50 y 450 msnm) las precipitaciones varfan
rapidamente en funci6n de la altitud: cuando ésta va aumentando, se incrementan las precipitaciones y
la humedad, y disminuyen los meses secos. Cabe anadir que los fen6menos de El Nino causan una fuer
te variabilidad interanual de las precipitaciones, hasta provocar desastres naturales 2

Estos gradientes altitudinales tienen repercusiones importantes sobre los modos de explotaci6n
agropecuaria de la regi6n de estudio. Se destacan dos grandes espacios, la parte baja -zona 1- y la parte

1 Las garuas son neblinas persislentes acompaiiadas por Iluvias finas 0 muy finas.
2 Los ullimos casas en la zona fueron 1982-83, 1991-1992 Y 1997-1998. Los deslrozos fueron imporlantes: deslizamienlos de terre

no en las pendientes, orillas arraslradas, curso modificado de los rios e inundaciones de hondonadas.

- 183 -



MaxIme Pigache • Sébi

alta -zonas 2 y 3- (figura 1). En cada parte, se observa cultivos de cacao pero se denota diferencias entre
la superficie de las expJotaciones agropecuarias, asf como entre los niveles de intensificaci6n técnica
alcanzados.

Figura 1. Las diferentes zonas agro-ecolégicas de la regién de estudio
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Elaboraci6n: Pigache, M. (2005)
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La parte baja se encuentra entre 50 y ISO msnm. Es menos humeda, bastante plana y con suelos
pardos. de textura arcillosa a limonosa. y muy pedregosos. El clima disminuye la influencia de las
enfermedades. Los suelos de poca acidez son, desde el punto de vista de la fertilidad qufmica, ricos a
pesaI' de la escasa presencia de materia organica, son bien estructurados y de buen drenaje. Esta parte
de la regi6n corresponde a amplios espacios cercados, dentra de los cuales la explotaci6n agrapecua
ria se caracteriza pOl' grandes huertas de cacao tipo "Nacional" con plantas altas, y colindando con
potreras. También, se encuentran plantaciones recientes de cacao CCN5F con altos niveles de intensi
ficaci6n técnica. Esta parte esta enmarcada entre dos rios principales que garantizan la irrigaci6n de los
potreras y dei cacao.

La parte alta de la regi6n de estudio se situa entre 150 y 450 msnm. En comparaci6n con la parte
baja, es menos accesible, la circulaci6n mas complicada. y la mayorfa de los desplazamientos se reali
zan a pie. Los suelos pardos a pardos-rajos, son pedregosos y mas arcillosos. Tienen una alta presen
cia de materia organica, y un pH sensiblemente mas bajo. La garua, abundante y densa, induce una pre
si6n alta de las enfermedades y una reducci6n de la luminosidad. Las huertas son compuestas de plan
tas altas de cacao tipo "Nacional" asociadas con frutales (plâtano, banano, cftricos, etc.), pera se
encuentran algunas parcelas recién renovadas con la variedad CCN51. Ademas, de banano asociado
con cacao, en las zonas que se benefician de agua de riego y caminos (diferencia entre las zonas 2 y 3).
En las partes alejadas y altas, se localizan potreras.

Asi, la regi6n de estudio se caracteriza pOl' un agra-ecosistema articulado al cacao, pero bajo dis
tintas formas de explotaci6n deI medio.

Una historia marcada por las evoluciones dei mercado mundial

Del cielo cacaotero...

Al inicio de la conquista espanola, la agricultura colonial se centr6 en la cria de borregos y la pro
ducci6n de lana en la Sierra, mient ras la Costa qued6 poco poblada y con pocas actividades econ6micas.

3 Colecci6n Castro Naranjal 51 Cacao clonai resultando de un cruce F1 (IMC 57'ICS 95rCanelo hecho por M. Castro; IMC 57 es
una variedad «Criollo» lolerante al mal de machete y a la escoba de bruja pero poco productiva; ICS 95 es un «Trinitario», altamente
produclivo
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A partir dei siglo XVIII, la competencia dei algod6n gener6, para las haciendas de la Sierra, una
crisis en el mercado de la lana. No obstante, la Corona espanola, buscando la manera de mejorar sus
finanzas, formul6 Jeyes conocidas coma las reformas borb6nicas. Entre ellas, se habfa decidido la
venta de tierras y la libre circulaci6n de las mercancfas por media de la desaparici6n de los aranceles,
10 que fue muy favorable para los cultivos de exportaci6n. Eso permiti6 entonces que se inicie el des
plazamiento dei capital de la Sierra hacia la Costa. Las ventajas comparativas de la Costa (condicio
nes climâticas favorables y proximidad de los puertos) podfan empezar a expresarse gracias a estas
reformas.

El gobierno favoreci6 las élites criollas, facilitando la toma de posesi6n y la legalizaci6n de tie
rras consideradas coma "baldfas". Entonces, a 10 largo de los siglos xvrn y XIX, se produjo una apro
piaci6n de amplios espacios (miles de ha) por parte de un numero reducido de duenos.

La primera revoluci6n industrial tuvo repercusiones bastante fuertes para el Ecuador. Primero, el
desarrollo econ6mico que tenfa lugar en Europa y en los Estados Unidos provoc6 un aumento de la
demanda de cacao. Segundo, el desarrollo de los medios de transporte permiti6 al Ecuador exportar su
cacao hacia estos mercados. Fue el "boom" cacaotero, desde 1880 hasta los anos 1920.

Los latifundistas tenfan importantes superficies de tierras no utilizadas, formaciones de selva ori
ginal de tipo tropical semi-humeda a humeda, propicias al cultivo dei cacao. Ademas, los bancos pro
ponfan un crédito financiero. Para aumentar los volumenes de producci6n, los propietarios introduje
ron una nueva variedad: un cacao venezolano de tipo Trinitario. La nueva variedad permitfa extender
la frontera agricola hacia los interf1uvios y conseguir mejores rendimientos [Crawford de Roberts,
1980] .

Un numero importante de trabajadores de la Sierra, que experimentaban dificultades econ6micas,
bajaron hacia la Costa, con el prop6sito de mejorar sus condiciones de vida coma "sembradores". El
duefio les pagaba para sembrar el cacao mientras les permitfa también cultivar mafz, yuca y plâtano con
el prop6sito de (i) proporcionar sombra a las plantas de cacao y luchar contra el desarrollo rapido de
las malezas y (ii) alimentar al sembrador y su familia.
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La siembra4 se realizaba directamente después de la tala de la selva, aprovechando de la renta
forestal, y contribuyendo al desplazamiento de la frontera agrfcola hacia las zonas no antropizadas. As!,
se desarrollaron plantaciones de varias centenas de ha, alejandose de las arillas de los rios y orientan
dose desde las partes mas bajas hacfa las mas altas, es decir en el sentido de un gradiente creciente de
humedad y de una mayor presi6n de las enfermedades. En efecto, la atm6sfera humeda es altamente
propicia para el desarrollo de hongos que afectan al cacao, como la monilia (Monilia roreri), la esco
ba de bruja (Crinipellis perniciosa) , y plantas parasitas.

Las superlicies sembradas se incrementaron bastante durante 40 anos. Los beneficios econ6micos
fueron importantes para el Ecuador. Los grandes propietarios se enriquecieron mucho, y los bancos cre
ados por ellos mismos prosperaron. Éstos tomaron un tal poder que tuvieron un roi preponderante en
las orientaciones polfticas dei pals, ya que se convirtieron en los principales acreedores dei Estado
ecuatoriano [ibid].

Pero una "coincidencia preprogramada" [Ruf, 1995] se estaba preparando. El incremento de los
volumenes habla producido una saturaci6n dei mercado intemacional, intensificado por la entrada en
escena de palses como Brasil, Malasia y sobretodo Costa de Marfil e Indonesia. La baja de los precios
inducida por la competencia, las enfermedades y plagas, aSI como el fin de la renta forestal, afectaron
las plantaciones y su producci6n. Los rendimientos y los precios disminufan mientras la cantidad de
trabajo para manejar las plantaciones aumentaba. La crisis econ6mica de 1929 empeor6 el espiral de
recesi6n, aSI que los propietarios no tuvieron otra altemativa que abandonar las huertas devastadas par
la escoba de bruja y la monilia .

.. .Bacia el ciclo dei banano

La crisis dei cacao provoc6 el abandono de las tierras 0 la orientaci6n hacia una utilizaci6n exten
siva de huertas cacaoteras 0 de potreros.

La firma norteamericana United Fruit, presente en el Ecuador en los anos 50, propuso acuerdos
de compra-venta de banano en la regi6n de estudio, con el prop6sito de aumentar sus ventas a nivel

4 Aunque se trate propiamente dicho de una plantaci6n, seguimos la terminologla local que habla de slembra y sembrador.
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intemacional. Debido a la inactividad de las explotaciones agropecuarias de la regi6n, el mercado de la
tierra era propicio para la venta de las grandes propiedades. Se produjo entonces una redistribuci6n de
tierras: algunos propietarios se quedaron, otros vendieron, facilitando la forrnaci6n de propiedades
grandes 0 medianas. El banano se present6 coma una via de diversificaci6n en relaci6n a las oportuni
dades agro-econ6micas que se habian desarrol!ado anteriormente con el cacao y el ganado. Se imple
ment6 con el banano Gross Michel!, sembrado sobre viejas cacaoteras y remanentes de selva. Esta
implementaci6n fue posible movilizando otra vez a sembradores para instalar las bananeras, y a traba
jadores agrfcolas para mantener y cosechar el banano.

Sin embargo, estas grandes superficies de monocultivo de banano se vieron afectadas, a partir de
los aîios 60, por (i) la decisi6n de la compaiifa United Fruit de retomar sus compras en el mercado cen
tro-americano donde se implementaba la nueva variedad Cavendish5

, y (ii) la afectaci6n dei mal de
Panama a las plantaciones. Estos dos acontecimientos generaron asi una crisis de producci6n y comer
cializaci6n en las zonas bananeras ecuatorianas en general, y en la regi6n de estudio en particular.

Para enfrentar el problema y continuar con la producci6n de banano, los terratenientes de la regi6n
se vieron obligados a adoptar la variedad de banano Cavendish, mejor premiada por el mercado inter
nacional. Este cambio se realiz6 desde 1967 y hasta 1975. No obstante, la nueva variedad, mas delica
da en el manipuleo dei proceso de cosecha, requiri6 de infraestructuras adaptadas para el empaque de
la fruta en cajas. Por otro lado, era una variedad mas exigente en mano de obra para la cosecha y el
manejo de los racimos. En la regi6n de estudio, solo una minoria de dueîios con alta capacidad de inver
si6n propia, pudo aplicar esas nuevas condiciones de producci6n, puesto que la mayoria se encontraba
endeudada y no pudo acceder a nuevos créditos bancarios [Cepeda, 2004].

La crisis dei banano gener6 las mismas consecuencias que la dei cacao: reconcentraci6n 0 aban
dono de la tierra, y reorientaci6n de la producci6n hacia la cria extensiva de ganado en la parte plana
(0-150 msnm).

5 Los problemas fitosanitarios dei banano Gross Michell obligaron a las companias transnacionales a buscar variedades resistentes
sobretodo al mal de Panama y con mejores rendimientos potenciales. Es asi, que el departamento de investigaci6n de la United Fruit
desarroll6 la variedad Cavendish.
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Reformas agrarias y distribuci6n de tierras "baldias"

La United Fruit habfa abierto vfas de acceso para transportar el banano, 10 que favorecio el arribo
de pequerios agricultores incentivados por los procesos de reforma agraria al principio de los arios 70.
En la region de estudio, mas que una redistribucion de la tierra, la reforma fue un proceso de coloni
zacion [Gondard & Mazurek, 1997]. Los colonos se tomaron entonces las tierras alejadas (cerca de la
montaria) que representaban zonas periféricas y/a abandonadas de las haciendas. Es decir, allado de
las haciendas, se constituyo una nueva categorfa de explotaciones: los agricultares familiares 6

• Después
de un intenso proceso de lucha por la legalizacion de la tierra, a cada familia de colonos se le atribuyo
un lote de 10 a 12 ha.

Aunque algunos agricultores invirtieron en la produccion de banano, otros en la crianza de gana
do y unos en la crianza de animales menores, el cacao segufa siendo el producto agropecuario central
de estos nuevos sistemas de produccion. Mas alla de la produccion en sf, sembrar cacao (cultivo peren
ne) era una accion deliberada para afirmar y garantizar la posesi6n de su tierra [Ruf, 1995]. En esta
época, los agricultores se beneficiaron de un precio remunerador, de una renta forestal elevada aunque
la red de vfas de acceso era limitada.

Desde los arios 60, el precio dei cacao mejoraba. Con el proposito de aumentar los rendimientos
y la resistencia a las enfermedades, se introdujeron diversas variedades exogenas de tipo Forastero y
Trinitario; incrementaron asf el pool genético dei cacao tipo "Nacional" [Enrfquez, 2004]. La obtencion
de semillas se hizo por compra, pero también par intercambio entre agricultores, 10 que favorecio la
polinizacion cruzada, pero genero una alta diversidad genética de las huertas y una sensibilidad varia
ble a las enfermedades.

Al paso de los arios, la renta forestal disminuyo y los rendimientos bajaron7
• La localizacion de las

huertas y la incidencia creciente de las enfermedades y parasitos8 contribuyeron al deterioro de la situa-

6 En la hacienda capitalista, el duelio esta generalmente ausente e invierte solamente su capital, contratando trabajadores asalaria
dos. En contraposici6n, los agricultores familiares invierten su propio trabajo y su capital muy limitado.

7 En los alios 70, el rendimiento era de 15 a 20 qq/ha. En la actualidad, es de 2 a 6 qq/ha.
8 Enfermedades: monilia, escoba de bruja, mal de machete 0 Ceratocystis fimbriata, y phytophtora 0 Phytophthora.

Parasitos: hierbas dei pajaro 0 Poradendrum longiarticu/um, Poradendrum su/faratum, Phthirusa maritima.
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cion [ibid]. Mantener los rendimientos implicaba invertir mas trabajo y mas insumos en la huerta (poda,
abono, etc.) mientras el precio estaba declinando. Para los agricultores, el trabajo de invierno en las
bananeras se volvfa asf mas interesante. Por esto, los agricultores redujeron al mfnimo el tiempo de tra
bajo en el manejo dei cacao, aprovechando dei tiempo disponible para buscar otras fuentes de ingreso.

Hoy, una estructura agraria muy diferenciada

Hoy dfa, en la zona 1, algunas haciendas grandes (varias centenas de ha) siguen con huertas de
cacao tipo "Nacional" y potreros, con carga animal baja (sistemas de produccion tipo 1 y 2, figura 2).

Aigunos agricultores lograron capitalizar (tipos 4 y 6) gracias a un capital externo 0 a un tamafio
superior de su explotacion agropecuaria. El tipo 4 se caracteriza por sistemas de produccion intensivos
(cacao CCN51/banano, con certificacion organica, destinada a los mercados de comercio justo) mien
tras que el tipo 6 se encuentra mas en una dinamica de aumento de la produccion mediante incremen
to de la superficie cultivada.

Por otro lado, una parte de los agricultores familiares lograron desarrollar sucesivamente diferen
tes actividades remuneradoras coma la produccion dei cacao CCN51, la produccion dei banano orga
nico y el comercio justo (tipos 7 y 8). Con superficies reducidas, trataron de intensificar sus sistemas
de produccion.

Sin embargo, cabe subrayar que, para una parte importante de los agricultores familiares, el siste
ma de producci6n se reduce a la huerta de cacao tipo "Nacional". La situacion economica de ellos se
ha deteriorado bastante (tipos 9 y 10). Para estos tipos, el ciclo cacaotero permitio cubrir los gastos de
educacion de los hijos, pero dejo muy poco para acumular capital. Cada vez mas jovenes escogen emi
grar, sea para estudios 0 para empleos no agrfcolas.

En las haciendas de la parte baja, se han dividido las tierras por venta 0 por herencia. Eso gener6
explotaciones capitalistas (tipo 3) y patronales (tipo 5) que estan invirtiendo en el cacao CCN51 desde
hace diez afios.
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Cacao tipo "Nacional" vs. Cacao CCNS1: iQuién ganarâ el partido'
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Una intensificacion necesaria, pero costosa

Los productores de cacao de la region de estudio tienen que enfrentar, desde hace 30 anos, una
baja estructural de precios casi permanente (gnifico 1). La respuesta se tradujo, sea por una intensifi
cac ion mayor de los subsistemas de cultivo, sea por el casi abandono de los sistemas extensivos.

La forma de intensificacion mas aplicada es el replante con el cacao CCN5l. Este ultimo se siem
bra, en reemplazo de las viejas huertas de cacao tipo "Nacional", de potreros y de bananeras.

Grâfico 1. Evoluci6n dei precio internacional dei cacao
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Seglin el nivel de insumos aplicados, se encuentra una gran variedad de subsistemas de cultivo
centrados en el cacao CNN51: desde el mas extensivo (solo con poda, rosa y cosecha) hasta el mas
intensivo (bajo riego por aspersion, dos podas, abono quîmico, productos fitosanitarios e incluso hor-
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monas de crecimiento). Por consecuencia, los rendimientos alcanzados van desde 20 hasta 40 gg/ha en
la regi6n de estudio. Lo mismo sucede con las productividades brutas de la tierra, gue varian entre
1.160 hasta 2.550 USDlha, mientras las productividades brutas por dia de trabajo no varian mucho (gra.
ficos 2 y 3).

Grâfico 2.
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Los resultados economicos obtenidos subrayan la racionalidad dei productor al escoger una nueva
variedad CCN51 (tabla 1). Hasta la mayorfa de los agricultores familiares con poea tierra han logrado
mantener e incluso aumentar la productividad bruta diaria de su trabajo, a pesar de la inestabilidad de
los precios.

Las huertas de cacao tipo "Nacional" comprenden una gran diversidad de ârboles frutales (cftri
cos, pléitano, etc.) y ârboles maderables, mientras los subsistemas centrados en el cacao CCN51 se
caracterizan por su dimension mayoritariamente mono-especffica. Esto se debe al tamafio menor dei
CCN51 que no tolera la sombra tanto coma el cacao tipo "Nacional". Si bien, la exposicion al pleno
sol induce al aumento de los rendimientos en los primeros afios [Enrfquez, 2004], también aumenta los
niveles de exportacion de nutrientes. Asf el cultivo mono-especffico favorece la disminucion de la fer
tilidad y aumenta el riesgo fitosanitario.

En contraposici6n de un proceso de transferencia vertical que caracteriza la reproducci6n de la
fertilidad de las huertas de cacao tipo "Nacional", el sistema de cultivo dei cacao CCN51 tiene una
transferencia horizontal, es decir la introduccion de abonos qufmicos exteriores al sistema. El uso
imprescindible de abonos qufmicos y productos fitosanitarios genera el incremento de los costos de
producci6n. Por otra parte, la presion de las malezas es mas importante en sistemas sin sombra, requi
riendo también el uso de herbicidas para su control. Estos sistemas, mas especializados, son mas sen
sibles y dependientes a las variaciones dei precio deI cacao CCN51 y de los insumos qufmicos.

A pesar de que la variedad CCN51 sea cultivada en todos los tipos de explotaciones agropecua
rias (salvo los tipos 9 y 10), cabe precisar que el nivel de esta intensificacion y especializaci6n es muy
variable. Los sistemas mas intensivos se encuentran dentro de los tipos 3 y 5. Los otros tipos (4,6,7,
8), enfrentados a una falta de capital para la compra de las plantas (0,40 USD/planta, 0 sea cerca de 400
USD/ha) han sembrado la generaci6n F2 lü

•

10 Corresponde a la semilla proveniente dei cruce inicial (F1).
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Comparacion de las caracteristicas dei cacao CCN51 y dei cacao tipo "Nacional"

Cacao CCNS1 Cacao tipo "Nacional"
Tipo de polinizaci6n Auto polinizacion Polinizacion cruzada

Numero de pepas/mazorca Alto (> 50)
Variable en las plantaciones

existentes (desde 15 a 50)

Acceso al material vegetal de Facil. Presencia de viveros en la
Dificil. En Quevedo, para las

variedades seleccionadas par el
siembra zona. De 0,30 a 0,50 USD/planta

INIAP. Mas de 0,50 USD/planta

Baja. Facilidad de cosecha, solo
Alta en las plantaciones, cosecha

Arquitectura mas pesada con un podon. Solo las
con machete

variedades seleccionadas son baias
Heterogéneo para las plantaciones

Homogéneo. Alto nivel de grasa.
existentes. Diferentes tamafios y

Tipo de producto Pepas adaptadas a una demanda
calidad de pepa. Menos adaptado a

la demanda industrial. Las
industrial

variedades seleccionadas son mas
adaptadas pero no difundidas

Sensibilidad a las enfermedades Tolerancia a la escoba de bruia
Desde 2,5 hasta 8 qq/ha para las

Rendimiento
Desde 20 hasta 60 qq/ha plantaciones existentes, de 20 a

segun los sistemas 40 qq/ha para las variedades
seleccionadas

Edad de entrada en producci6n Primera cosecha a los 2 afios. Plena Primera cosecha a los 4-5 afios.
(figura 6) cosecha a los 5-6 afios Plena cosecha a los 8-10 afios

Precio
No hay diferencia significativa de No hay diferencia significativa de

precio para el productor precio para el productor
De 1.160 a 2.150 USD/ha.

Productividad bruta de la tierra En promedio, 5 veces superior al De 130 a 450 USD/ha
cacao tipo "Nacional"

Productividad bruta dia ria deI
Casi 30 USD/dia de trabajo

trabajo
En promedio 2 veces superior al De 12 a 20 USD/dia de trabajo

cacao tipo "Nacional"

Fuente: Encuestas de campo
Elaboraci6n: Pigache, M. (2005)
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Implementaci6n de sistemas extensivos para quien puede

Los duefios ausentes de las grandes haciendas practican sistemas de producci6n extensivos (tipos
1 y 2). Estos limitan el numero de trabajadores contratados. Entonces, las huertas cacaoteras son prin
cipalmente compuestas por tipo "Nacional", y los itinerarios técnicos se restringen a una deshierba y
la cosecha. La introducci6n de cacao CCN51 aparece interesante para ellos, sin embargo solo median
te el manejo de un itinerario técnico muy restringido. En efecto, una fuerte intensificaci6n en trabajo
de los sistemas aumentaria de 3 a 7 veces los costos de producci6n.

Estos sistemas, combinan con crianzas de ganado en grandes potreros naturales, con una carga
animal baja (0,8 UBN1/ha). ASI, mantienen una baja productividad bruta de la tierra (300 y 95 USDlha
respectivamente para los subsistemas de cultivo y de crianza) pero aseguran un ingreso bastante ele
vado gracias a las grandes superficies que poseen.

Produccion certificada y comercializacion asociada para algunos

La producci6n de banano con certificaci6n organica (con destino a mercados internacionales deI
comercio justo) representa una altemativa productiva para los agricultores familiares. En efecto, fren
te a la baja de los rendimientos de las huertas de cacao tipo "Nacional" (debido al envejecimiento y a
la falta de renovaci6n deI material vegetal), algunos agricultores buscaron la intensificaci6n de su sub
sistema de cultivo. Aprovecharon las plantas de banane presentes dentro de la huerta para comerciali
zarlas y paulatinamente incrementaron su poblaci6n al sembrar las plantas entre los espacios libres de
la huerta. Pero no todos los agricultores pueden realizarlo. Se necesitan dos requisitos fundamentales:
(i) la posibilidad de acceder al agua de riego y (ii) la proximidad de una vIa de acceso para trasladar la
producci6n sin estropeo. As!, solo los tipos 4 y 7 pueden cumplir con estas condiciones.

El subsistema de cultivo banano organico (comercio justo)/cacao tipo "Nacional" es muy atracti
vo para los productores porque:

11 UBA significa unidad bovina adulta.
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Les garantiza ingresos bananeros semanales y un mercado estable a largo plazo, par el canlc
ter justo de esta farma de comercio;
Cuenta con la integraci6n a la agro-cadena bananera, asf coma el acceso a la asistencia técni
ca, informaci6n y crédito, por la dimensi6n asociativa de esta forma de comercio.

Sin embargo, el aumento de densidad dei banano dentro dei subsistema, anteriormente mencio
nado, genera problemas de control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijensis) e implica una mayor
exigencia de abonos organicos [Cepeda, 2004].

Por otro lado, se inicia en la micro-regi6n una sustituci6n dei cacao tipo "Nacional" par el cacao
CCNSI, bajo manejo organico (debido a las reglas reglamentadas por el comercio justo), par el interés
de intensificar aun mas el subsistema de cultivo y entonces aumentar los ingresos. Esta tendencia gene
ra asf nuevos sistemas mixtos banano arganico/cacao CCNSI organico, que resultan poco sostenibles
con las normas de la agricultura organica. En efecto, la potencialidad productiva dei cacao CCNSI ,
actualmente "retenida" bajo manejo organico, podrfa en un futuro tentar a los agricultores a realizar un
manejo convencional dei cacao, 10 que desembocarfa en el fin dei sistema arganico.

Abandono parcial de las huertas y pluriactividad para la mayoria ...

Varios agricultores de las partes menos accesibles de la regi6n de estudio, no tienen suficientes
superficies para sobrevivir. Ademas de eso, la intensificaci6n y/a diversificaci6n necesitan inversiones
con los que ellos no cuentan. Su sistema de producci6n agropecuaria se reduce a una huerta de cacao
tipo "Nacional", y en ocasiones con unas vacas.

La huerta se cierra par una alta cobertura arb6rea, generando un entomo favorable para el desa
rrollo de hongos coma la monilia, la escoba de bruja, la phythophtara y la "hierba de pajaro"
(Loranthaceae). Este estado se encuentra sobre todo en los tipos 9 y 10, pero se presenta también en
huertas sin intensificaci6n de los tipos 1,4, 6, 7 Y 8.

Los rendimientos dei cacao tipo "Nacional" son ahora muy bajos, y las huertas no permiten obte
ner suficientes ingresos para el mantenimiento de la familia. Par 10 tanto, el objetivo es liberar el maxi-
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mo tiempo para otras actividades con un costo de oportunidad mayor: jomalero, cosechador de fruta
les, arrendador de huertas de cacao para la cosecha, acerrador de madera, transportista, tendero, etc.
(figura 3). Es por ello que la huerta se vuelve un complemento de ingresos que se va agotando a 10 largo
de los afios. Sin embargo, cabe mencionar que las otras oportunidades de trabajo son poco remunera
doras, por ser actividades de baja calificacion profesional.

La unica manera para seguir en la agricultura es conseguir capital con un chulquero (prestamista
usurero). Pero, como no mejora la situacion economica familiar, los agricultores caen en el circulo
vicioso dei endeudamiento, conllevandoles as! hacia una descapitalizacion. Ésta puede Ilevarles hasta
la entrega de su tierra al chulquero. Esta tendencia acentua el proceso de concentracion de la tenencia
de la tierra en la region de estudio. La ultima altemativa ail! es la migracion intemacional hacia Estados
Unidos 0 Espafia.

Figura 3. Relaciones laborales entre los diferentes tipos en la regi6n de estudio

MaderaTipo 1,2,3,5
6,5 USD/dia

Bananeras
12 USD/dia
En inviemo

Tipo 9 et 10
Cacao Nacional

Tipo JI
Jomaleros Tumba

Embarque

Albanil: 12-15 USD/dia

r--:~::-:;-I------+--'~Carro (flctes): >20 USD/dia

8-9 USD/dia:
Tumba 0 dia de
embarque dei
banano

Tumba y roza

L- ...L- ---L.._. Ticnda: ingrcso diario

ElaboraciéJn: Pigache, M. (2005)
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A manera de conclusion: un sistema agrario poco sostenible

Una evoluci6n muy selectiva

Las evoluciones de las dinamicas agrarias de la regi6n de estudio cuestionan la alta diversidad de
los tipos de agricultores y las técnicas implementadas.

Frente a la baja estructural de los precios dei cacao, el sistema extensivo fue la linica altemativa
para la mayorfa de las haciendas. Vastas porciones dei espacio se encuentran asf ocupadas por sistemas
que, debido a la edad de las plantaciones, producen cada vez menos riqueza por hectarea y generan muy
pocos empleos de plena dedicaci6n.

Para las explotaciones agropecuarias de tipo familiar, la intensificaci6n de las huertas de cacao,
con renovaci6n en base a la nueva variedad CCN51, result6 la opci6n mas adecuada para permitir la
reproducci6n social de la familia. No obstante, el costo de tales subsistemas de cultivo limita su in te
rés; seglin el grado de intensificaci6n, los costos de producci6n pueden ser efectivamente de dos a diez
veces superiores. Muchas familias no pueden acceder a esta intensificaci6n, por 10 que se ven obliga
das a abandonar poco a poco el sector agropecuario, aunque los otros sectores de la economfa nacional
tampoco ofrecen muchas oportunidades de empleo. Por ello, cabe subrayar las consecuencias de la cri
sis de la agricultura familiar en el desarrollo rapido de las olas migratorias internacionales desde unos
afios [Gasselin, 2005].

En este contexto, se vuelve cada vez mas urgente apoyar el proceso de intensificaci6n de las huer
tas de las familias mas pobres. Por el momento, el acceso al crédito de los pequefios agricultores se
limita al chulquero. Un sistema alternativo, con tasas de interés menores y garantfas adaptadas, sin duda
participarfa en el proceso de intensificaci6n, y en particular a la renovaci6n de las plantaciones.

En la regi6n de estudio, la expansion de nuevas huertas de cacao CCNS 1 es fuerte. Por conse
cuencia, el mercado de tierras se activa y los precios aumentan. Éstos alcanzan niveles muy altos: 2.000
USD/ha el potrero, 3.000 USD/ha la huerta de cacao tipo "Nacional", S.000 USD/ha la huerta de cacao
CCNS 1. Este proceso conlleva conflictos para los pocos j6venes que quieren seguir en la agricultura.
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Si bien el crédito es importante, disponer de superlicie suficiente para intensificar es indispensa
ble. Asf que, para los agricultores sin tierra 0 con superlicie reducida, se justificarfa una nueva reparti
cion de la tierra.

Debido a la volatilidad de los precios de los productos agrfcolas e insumos, los nuevos subsistemas
de cultivo (articulados al cacao CCNS!) incrementan la vulnerabilidad de las agriculturas familiares.

Otra consideracion es el fuerte consumo de insumos qufmicos que podrfa generar, a mediano plazo,
consecuencias irreversibles sobre el medio ambiente. Por ello, seria pertinente favorecer una intensifi
cacion de los sistemas, sin que esto (i) implique una especializacion absoluta y (ii) recurra a insumos de
manera excesiva, pero respondiendo al interés deI mayor numero de agricultores familiares.

Favorecer la diversificaci6n productiva para mas agricultores

Al mantener una cierta diversidad productiva en las explotaciones agropecuarias y un consumo
limitado de insumos, el sistema bananero con certificacion organica (comercio justo) constituye una
altemativa economicamente atrayente.

La productividad bruta de la tierra deI subsistema banano organico/cacao tipo "Nacional" es bas
tante superior a la deI subsistema cacao tipo "Nacional" (gréifico 2). Entonces este primer subsistema
podrfa interesar mas a los agricultores con superlicies muy reducidas, sabiendo que la productividad
bruta deI trabajo diario sigue siendo bastante inferior a la de los nuevos subsistemas con cacao CCNS!
(grafico 3).

El reducido aporte econ6mico deI cacao tipo "Nacional" dentro deI subsistema de cultivo banano
organico/cacao tipo "Nacional", y junto a la sensibilidad de este tipo de cacao a enfermedades y pla
gas, puede conllevar a una especializacion de este subsistema hacia el monocultivo de banano. Esto
generarfa, no solo una disminucion rapida de la materia organica, sino también un aumento de las enfer
medades deI banano (sigatoka negra, en particular). Entonces, se vuelve indispensable proponer pre
cios mas altos para el cacao tipo "Nacional", con el objetivo de incentivar este sistema. Este proceso
podrfa darse, primera por la mejora de la calidad final deI producto, y segundo la inclusion de este
cacao a mercados de comercio justo.
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Mejorar la calidad dei cacao

Los precios internacionales dei cacao aumentaron desde el 2000, pero en gran parte a consecuen
cia coyuntural de la crisis polftica en Costa de Marlil. Solo, el Ecuador no esta en condiciones de modi
ficar las condiciones dei mercado mundial a su favor. Sin embargo, la aplicaci6n de medidas de apoyo
técnico, tanto para la producci6n coma para el manejo post-cosecha podna conducir al mejoramiento
de la calidad de su producci6n. En efecto, cabe recalcar que el pais recibi6 en 1994, una sanci6n dei
ICCG que redujo el nivel de la calidad reconocida internacionalmente, y de hecho, su precio.

Desde este punto de vista, mantener la producci6n dei cacao tipo "Nacional" resultaria pertinen
te. En efecto, el cacao tipo "Nacional" tiene una calidad superior a la dei CCN5!. Pero la coexistencia
de los dos tipos de cacao en la mayoria de las explotaciones agropecuarias, conjuntamente con un pre
cio de compra uniforme, tienen coma consecuencia la mezcla en la post-cosecha de los dos tipos de
cacao, practica realizada tanto por los agricultores coma por algunos intermediarios.

En este contexto, intervenir en las cadenas de comercializaci6n, para separar los dos tipos de
cacao, facilitaria una diferenciaci6n de calidad y de precio, 10 que tendna efectos positivos en la ima
gen dei cacao ecuatoriano a nivel intemacional. No obstante, también se necesita mejorar la calidad
intrinseca de cada tipo de cacao: con cosechas al momento apropiado, asi coma con procesos de post
cosecha adaptados a cada tipo de cacao, con el prop6sito de que expresen todo su aroma.
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El valle dei rio Porroviejo presenta mimeras venrajas nalurales para la agricullura. Con la revolucion verde en
los afios 70, se desarrallaron sislemas de produccion horlfcolas y arroceros muy produclivos basados en el uso
inlensivo de insumos y el acceso al agua de riego. Eslo conllevo a un mejoramienlo sin precedenle de las condiciones
de vida de los producrores de la region de esludio.

Sin embargo, en los Lillimos 150/105 la degradacion dei sislema de riego )' eluso indiscriminado de agroqufmicos
desencadenaronuna crisisfilosanitaria muy grave, que obliga hoy en dfa a los produclores a usar una mayor canlidad
de insumos, encareciendo la produccion. Adenuls, los cambios en las condiciones de mercado y la inestabilidad
crecienle de los precios. afectaron en parlicular a los arroceros y pequefios horticlillores. La siluacion socio
econ6mica de lus primeras es la mâs preocupanle en la aClualidad debido a: (i) el caraclerminijundisla de la lenencia
de la lien-a, (ii) la conlinua disminucion de los rendimientos y lambién dei precio dei arroz y (iii) la evenlual despro
leccion dei sector en el caso de lin acuerdo de libre comercio con ESlados Unidos.

Las posibles opciones de salida a esla crisis se suslenlarlan en: (i) un cambio lécnico orienlado a la disminucion
de los costos de produccion (especialmenle eluso en agroqufmicos), (ii) elforlalecimiento organizalivo de los produc
lores y (iii) la aplicacion de medidas de orden polflico (crédito, proleccion de mercados, seguros agrfcolas) afavor de
los arroceros y pequefios horlicultores dei valle dei rfo Porloviejo.
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LImites de la intensificacion agropecuaria en un contexto de mercado inestable: El casa de la cuenca baja deI do Portoviejo

La explotacion intensiva de un medio seco dependiente de la disponibilidad de agua

La regi6n de estudio se ubica en la parte costera media de la provincia de ManabL Comprende la
parte baja de la cuenca deI rfo Portoviejo (figura 1), donde se concentran la mayorîa de los cultivos, asî
como partes de las lomas que 10 bordean, que no alcanzan los 250 msnm y donde se dan cultivos de
secano.

Abarca unos 150 km2 con una poblaci6n de mas de 60.000 habitantes (densidad promedio de 400
hab/km2), que se concentra en pueblos de 1.000 a 5.000 habitantes en el valle. La mayorîa se dedica a
actividades agropecuarias.

Figura 1. Ubicaci6n de la regi6n de estudio

o R.gl6n d. lltudlo

[JJ Limite. voll.·iom..
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Fuente: Instituto Geografico Militar y observaciones de campo
Elaboraci6n: Maignan, S. (2005)

El clima esta influenciado por las corrientes de El Nino y Humboldt que determinan dos estacio
nes: la estaci6n lluviosa de enero a mayo, y la estaciôn seca de junio a diciembre. La pluviosidad es de
515 mm por ano pero presenta grandes variaciones intra e interanuales:
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Intra-anuales, porque las lluvias pueden ser muy concentradas en un mismo ano y ocasionar
graves inundaciones en el valle;

E interanuales ya que, en época dei fenomeno de El Nino, puede caer mas de 1.800 mm en un
ano y 110 ver durante 18 meses en forma continCla [INAMHI, 1975-2002].

Por otro lado, existen épocas de extrema sequîa que pueden durar varios anos, durante los cuales
la pluviosidad no sobrepasa los 200 mm por ano. La asociaci6n de estos fenomenos provoca condicio
nes extremas para el establecimiento de cultivos.

La region de estudio presenta una diversidad de ecosistemas, tanto en el valle como en las lomas.
El valle se caracteriza por un fondo piano y una escasa pendiente hacia el maL Ademas, tiene una lige
ra inclinacion hacia el centro gue se revela crucial para el escurrimiento natural dei agua y especial
mente en casa de inundaciones. Esta inclinacion es mas fuerte en la parte aguas arriba de la region, 10
gue permite la implementaciôn de cultivos perennes (cacao, palma de coco, limon y platano). Hacia la
desembocadura, el valle pierde esta caracterîstica y se vue Ive mas piano.

En cuanto a los suelos, son de origen sedimentario ya que la region de estudio es la ultima recep
tora de aluviones y aguas de la cuenca [Zambrano, 2001]. Asî, en el valle, son suelos limo-arcillosos
profundos, considerados como fértiles y que retienen la humedad, pero presentan problemas de drena
je y en ciertos lugares salinidad [Durango & Pino, 2005]. Las caracterîsticas de este ecosistema (sue
los, topografîa descrita y red hîdrica que se des arroi la todavîa mas hacia el mar) explican la predomi
nancia dei cultivo dei anoz en casi la mitad de la parte baja de la regiôn. Hacia los lados dei valle, los
suelos son de origen aluvial y también coluvial, mas sueltos, menos profundos y un poco calcareos
[üRSTüM-IGM-CRM, 1979]. Aquî, el abastecimiento de agua es mâs aleatorio; la incidencia de las
inundaciones también es menor. Se desanollan cultivos hortîcolas que no resisten a una alta humedad.

La red hidrografica es crucial, tanto para los cultivos hortîcolas como para el arroz. Esta confor
mada por el sistema dei rîo Portoviejo que nace en la parte montanOSél de la provincia, donde las pre
cipitaciones son abundantes pero estacionales. Por esto, existe una represa (Poza Honda) que regula el
nivel dei rîo y permite abastecer de agua al valle durante la estacion seca.
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El sistema de riego esta compuesto por una red de canales que nacen a 10 largo dei rio Portoviejo.
A pesar de condicionar la producci6n en el valle, éste enfrenta una grave falta de mantenimiento (asol
vamiento de canales, destrucci6n de compuertas, etc.) y una poca organizaci6n para la gesti6n dei
agua.

En las lomas, el abastecimiento de agua depende directamente de las precipitaciones, 10 que expli
ca la presencia de cultivos de secano (mafz, legunùnosas y poca horticultura) y pastos invemales.
Durante la estaci6n seca, existen aIgunos cultivos (principalmente leguminosas) que se desarrollan gra
cias a la humedad remanente deI suelo (con profundidad suficiente), con complemento deI riego
manual. También, se construyen albarradas 1 para darle agua al ganado. Ademas de la falta de agua, se
suma un acceso diffcil, suelos finos y poco fértiles, asf coma un proceso de erosi6n bien marcado, que
limita la explotaci6n de estas zonas.

Las parcelas en el valle son muy pequefias con alta densidad de cultivos, e intensificaci6n en insu
mos y mana de obra. En cambio, en las lomas, la ocupaci6n deI suelo es mas extensiva y las parcelas
mas grandes. Pero cabe indicar que, en general, son los mismos duefios que tienen parcelas en el valle
yen las lomas.

Desde aguas arriba hacia aguas abajo, suceden cultivos perennes, hortfcolas y arroz, con un gra
diente creciente de los arrozales hacia aguas abajo. La horticultura, se practica también en los conos de
deyecci6n y aun hacia las lomas (en los valles secundarios que se encuentran a 10 largo deI valle). Estos
cultivos, que predominan en la regi6n, son producidos por pequefios agricultores familiares, mientras
que la ganaderia -considerada coma actividad principal-, es desarrollada por productores patronales 0

capitalistas que poseen muchas tierras en el valle coma en las lomas. Sin embargo, la explotaci6n de
estas ultimas en cultivos de secano se debe a los pequefios productores familiares, en pleno usufructo
o bajo varias otras modalidades.

Son reservorios construidos al tapar el curso de una quebrada con palos y tierra.
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Evolucion dei sistema agrario de la region de estudio

Un valle poco poblado, explotado con ganaderia trashumante

A inicios deI siglo XIX, la regi6n aun estaba poco poblada y explotada, debido a que se qued6 al
margen deI "boom" econ6mico de la Costa, que concemia principalmente la recolecci6n de productos que
no se encontraban en la regi6n (tagua, caucho 0 paja toquilla) y la explotaci6n agro-comercial de cultivos
coma café y algod6n que tampoco se daban en la regi6n [Fenin, 1986; Collin Delavaud, 1979]. El espa
cio era dominado por grandes propietarios (la mayoria descendientes de los colonizadores espafioles) que
practicaban una ganaderia trashwnante, entre las zonas mas altas durante la estaci6n lluviosa (portoviejo
Santa Ana) y las partes bajas en estaci6n seca Ga regi6n de estudio) [Hidrovo Quifionez, 2003].

En esa época, la regi6n se encontraba casi totalmente inundada en estaci6n de lluvia par la ausencia
de infraestructuras de riego y drenaje. Por este motivo, los limites de las explotaciones agropecuarias no
eran bien definidos: es por esto que hablamos de estancias ganaderas y no de haciendas [Fenin, 1986].

Ademas yale precisar que co-existfan, en la parte mas cerca de la desembocadura, pequefios produc
tores indfgenas, que practicaban una agricultura de subsistencia, basada en los cultivos de mafz de secano
y de leguminosas, aprovechando de la humedad remanente deI suelo. Sus relaciones con las estancias
ganaderas no eran claras, aunque parece ser que existfa una relaci6n entre indfgenas y ganaderos elabora
da en base a intercambios de trabajo indfgena no remunerado con derecho de explotaci6n de las tierras.

La division por herencia de las estancias ganaderas, trajo coma consecuencia la sedentarizaci6n de
los herederos en la regi6n de estudio [Hidrovo Quifionez, 2003]. Desarrollaron un sistema similar al ante
rior, pero con un movimiento deI ganado hacia las lomas en estacion lluviosa (cuando el valle estaba inun
dado y los pastos de lomas verdes) y un aprovechamiento de los pastos deI valle cuando éste se secaba.

Colonizacion agraria con desigualdad de acceso a la tierra y cambio profundo en las rela
ciones sociales

A finales deI siglo XIX, la repartici6n muy desigual de la tierra en la parte alta de la cuenca
(Portoviejo) desencaden61a migraci6n de una parte de los pequefios productores, los cuales se instala-
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ron en la regi6n de estudio, donde la disponibilidad de tierras era todavfa importante. También, migra
ron algunos campesinos huyendo de las haciendas de Portoviejo y Santa Ana, por las diffciles condi
ciones de trabajo.

A inicios deI siglo XX, la crisis que conoci6 la Costa influenci6 mucha las dinamicas socio-eco
n6micas de la regi6n de estudio, si bien ésta habia sido excluida deI "boom" econ6mico en el siglo ante
rior. En efecto, varios comerciantes que quebraron en la crisis, destinaron el resto de su capital hacia la
agricultura en la micro-regi6n. Pero, también inmigraron recolectores de tagua, caucho, etc., que habi
an perdido su trabajo.

Es asi como, segun el nivel de capital con el que arribaron, se diferenciaron:
- Los campesinos mas pobres, que vinieron con las olas de migraci6n, encontraron trabajo en

explotaciones agropecuarias de otros.
- Los que ten{an un poco de dinero 0 herramientas adecuadas pudieron apropiarse de tierras

(para los colonos que arribaron primero) 0 comprarlas a crédito a los duenos de las estancias
ganaderas (con un desembolso en dinero 0 en trabajo). La mayorfa implement6 un sistema de
producci6n basado en el cultivo de arroz en el valle (con un ciclo par ano en estaci6n lIuvio
sa), asociado con el cultivo de maiz y leguminosas en las lomas y, muy frecuentemente, con
venta de su fuerza de trabajo en las estancias.

- Los que ten{an una capacidad de inversi6n media, compraron tierras bien ubicadas, donde
cultivaron platano y yuca para la comercializaci6n aprovechando de la proximidad deI puerto
de Manta. La mayorfa movilizaba la mana de obra asalariada, abundante y barata. También,
unos invirtieron en la ganaderia.
En cuanto a los mas adinerados, compraron grandes extensiones de tierra a las estancias gana
deras e invirtieron en cultivos agro-industriales coma la cana de azucar, estableciendo hacien
das azucareras con trapiche integrado para su procesamiento.
En 10 que concierne a los pequefios productores ind{genas que se encontraban en la parte aguas
abajo de la regi6n, adoptaron desde la mitad deI siglo XIX el arroz coma cultivo de invierno.

Par su parte, las estancias ganaderas aprovecharon el f1ujo masivo de mana de obra indigente para
colonizar y explotar todo el ecosistema, aumentando superficies. La presi6n creciente de la demanda

- 209-



Samuel Maignan • Vinicio Nicolalde

de tierras y el dinero generado por la venta de terrenos, explica porqué y c6mo entraron en un proceso
de delimitaci6n de superficies (aparici6n deI uso deI alambre de pua). Mas bien, se podrfa decir que se
transformaron en haciendas, recurriendo todavfa mas a la mana de obra exterior con formas similares
de explotaci6n a las que se encontraban en partes de la Sierra en esta época.

Para la colonizaci6n de los nuevos espacios -hasta entonces cubiertos por un monte denso-, las
estancias ganaderas recurrieron a practicas coma el préstamo de terrenos en contra parte de desmonte
y de una siembra de pastos, 10 que les permitfa tener terrenos aptos para la ganaderfa sin ningun desem
bolso.

Asf, los movimientos migratorios hacia la regi6n de estudio dinamizaron la economfa local: se
multiplicaron las redes de comercio; y la expansi6n deI cultivo de arroz conllev6 a la implementaci6n
de piladoras controladas por los productores mas adinerados.

Redistribucion mas equitativa de la tierra, debido a la crisis de las haciendas

Las consecuencias de la crisis financiera mundial de 1929 golpearon las haciendas ganaderas y
azucareras. Muchas quebraron y se dividieron. A mediados de los afios 60, quedaban unicamente dos
haciendas.

Segurarnente, los perfodos de extrema segufa en los afios 50 y 60 aceleraron este fen6meno. En
efecto, fueron tan fuertes gue obligaron a la mayorfa de los propietarios a vender su ganado y en el casa
de muchos productores a migrar. Fue la primera gran ola de emigraci6n desde el valle, los destinos pri
vilegiados fueron las ciudades de Quevedo, Santo Domingo y La Concordia, asf coma la provincia deI
Guayas. En la mayoria de los casas, las migraciones fueron definitivas [Loor, 1969].

Por otra parte, cabe mencionar que la divisi6n de las haciendas fue importante para la migraci6n
de las élites, puesto que la nueva generaci6n (hijos e hijas de hacendados) vendi6 su herencia para dedi
carse a otras actividades extra-prediales. Los compradores de estas tierras fueron habitantes de la
micro-regi6n, 10 gue permiti6 a algunos productores medianos (mas vinculados con el mercado local)
aumentar el tarnafio de su explotaci6n agropecuaria.
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Sin embargo, no todas las tierras se vendieron y muchas de ellas fueron invadidas par pequefios
campesinos, peones 0 trabajadores ocasionales de las haciendas. A partir de 1964, estos campesinos
recibieron poco a poco tftulos de propiedad, gracias a la polftica de Reforma Agraria y Colonizaci6n
que permitia la denuncia de "tierras baldfas".

Asi la regi6n de estudio se caracterizaba por una mayona de pequefias unidades de producci6n fami
har con una relativa homogeneidad en las superficies, conjuntamente con pocas grandes propiedades.

Infraestructuras, revoluci6n verde y apertura comercial en el vaUe: motores de la
intensificacion

La tnigica sequia de los afios 60 condujo a la intervenci6n dei Estado a favor de la provincia de
Manabf y en particular dei valle dei no Portoviejo [Zambrano, 200 1]. Asi, se implement6 una represa
con el prop6sito de regular el nivel de agua y abastecer los campos durante la estaci6n seca.
Adicionalmente, una red de canales y compuertas fue construida a 10 largo dei rfo para la distribuci6n
dei agua.

La implementaci6n de las infraestructuras de riego y control de inundaciones se vio complemen
tada por la intraducci6n de las técnicas de la revoluci6n verde por parte dei Estado. En efecto, éste faci
lit6 la difusi6n de insumos qufmicos y nuevas variedades mediante la creaci6n de un centra de inves
tigaci6n (Instituto Nacional Aut6nomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP - Portoviejo) y el otor
gamiento de créditos a los productores (Banco Nacional de Fomento) en la regi6n de estudi02

• AI
mismo tiempo, el Gobierno financi6 la construcci6n de carreteras en el valle, 10 que permiti6 su aper
tura y conexi6n tanto con los mercados3 locales como los nacionales.

Este proceso de intensificaci6n en capital cambi6 la 16gica de los productores de autoconsumo a
la de mercado. Conllev6 a muchos cambios en los tipos de cultivo, practicas agrfcolas y sistemas de
producci6n.

2 C. AJcivar, comunicaci6n personal. junio dei 2005.
3 Los mercados locales (Portoviejo y Manta. provincia de Manabi) se encontraron a menos de una hora (en comparaci6n con un dia

anteriormente). A nivel nacional. cabe mencionar que el valle dei rio Portoviejo era la unica zona capaz de producir hortalizas rue
ra de temporada.
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Desde los afios 70, el uso de los agroqufmicos y el aumento de la demanda en hortalizas atrajeron
a muchos agricultores, pequefios coma grandes. Es asf coma los cultivos de pepino, tomate, pimiento,
mel6n y sandfa, entre otros, ocuparon una gran parte de los suelos durante la estacion seca.

Los productores mas adinerados se especializaron en cultivos de hortalizas con alta inversion y
valor agregado (como la cebolla perla). En cuanto al cultivo de arroz -hasta entonces manual y sin insu
mos-, las practicas cambiaron con el proceso de intensificacion (uso masivo de la urea, variedades mejo
radas, sistema de riego y a veces preparacion dei suelo con arado). Eso permiti6 pasar de uno a dos ciclos
de arroz por ano y aumentar los rendimientos a mas dei doble. En fin, en las partes menos sometidas a
inundaciones, se desarrollaron cultivos de palma de coco, cuyo mercado era muy dinamico.

La intensificacion en capital y trabajo, y el aumento de la productividad de la tierra permitieron
limitar los efectos de la division por herencia, que empezo a ser crftica para las explotaciones familia
res a mediados de los afios 70 [Uquillas et al., 1984]. Por otra parte, cabe recalcar que la represa per
miti6 limitar las inundaciones en el valle, 10 que contribuyo a explotar casi su totalidad de tierras. Asf
se increment6 el nivel de ingresos de los productores durante estos afios.

Amenazas dei porvenir de los pequeîios productores debido a minifundizacion e
inestabilidad dei mercado

Elementos que participan en la crisis agropecuaria actual

Entre los afios 80 y la actualidad, fueron varios los elementos que, conjuntamente 0 uno tras otro,
desembocaron en la crisis actual de la agricultura de la region de estudio. Se destaca a continuacion
cinco elementos de mayor relevancia:

El primer elemento de la crisis fue fitosanitario. En efecto, la asistencia técnica a productores
fue realizada por los vendedores de agroqufmicos, 10 que condujo a sobre-dosificar aplicacio
nes. Ademas, la fuerte densidad de cultivos en el valle conllevo al incremento de las plagas.
Estos factores se tradujeron por el aumento irunediato de los costos de produccion.
El segundo elemento fue de orden comercial, ya que el valle perdi6, a partir de mediados de
los afios 80, su monopolio en el mercado nacional de las hortalizas de fuera de temporada.
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Otras regiones costeras fueron dotadas de sistemas de riego, 10 que aument6 la competencia a
nivel nacional, con la consecuente disminuci6n e inestabilidad de precios. Por este motivo, los
productores tuvieron que concentrarse sobre el mercado local saturado. Entonces, con costos
de producci6n en aumento y precios mas bajos, la soluci6n preconizada a nivel individual fue
aumentar la producci6n, 10 que hizo bajar aun mas los precios ...
El tercer elemento fue de orden climatico. A fines de los anos 70, hicieron estragos cuatro anos
seguidos de sequîa (con menos de 300 mm por ano), que culminaron con un fen6meno de El
Nino (casi 2.000 mm de lluvias en 1983) que inund6 todo el valle y destruy6 cultivos y siste
ma de riego [INAMHI, 1975-2002]. Estos anos con rendimientos sumamente bajos desenca
denaron olas de migraciones sin precedentes. Los mas afectados fueron los productores de cul
tivos perennes, ya que el fen6meno de El Nino aniquil6 inversiones en plantaciones de varios
anos. En 1998, hubo otro fen6meno de El Nino con 18 meses de lluvias continuas, que agu
diz6 la crisis y provoc6 todavîa mas movimientos migratorios.
El cuarto elemento tiene que ver con el acceso a la tierra. El minifundismo, resultado princi
palmente dei proceso de divisi6n por herencia, aument6 hasta representar hoy en dfa el mayor
estatuto de tenencia de la tierra, sobre todo en los arroceros y horticultores. Esto se comprue
ba cuando se analiza los precios de la tierra: la poca disponibilidad en tierra y la fuerte deman
da -exacerbada por las remesas y la demanda urbana creciente desde Portoviejo- hicieron subir
el valor de los predios (sobre 10.000 USDlha), 10 que se vueIve inaccesible para la mayorfa
de los agricultores.
El ultimo elemento es de orden econ6mico. Con la dolarizaci6n en el ano 2000, las produccio
nes dei Ecuador se encarecieron, permitiendo a otros pafses productores competir con mas fuer
za sobre el mercado local e intemacional. Las exportaciones de cebolla perla a Colombia, por
ejemplo, disminuyeron instantaneamente. El otro efecto, estrechamente ligado, fue un empo
brecimiento general de la poblaci6n y de hecho una disminuci6n de la demanda solvente.

Repercusiones sobre los sistemas de produccion

Los arroceros lograron limitar los efectos de la minifundizaci6n con un aumento de (i) los rendi
mientos (mediante el uso de insumos, la preparaci6n dei suelo con motocultor y el transplante), (ii) el
numero de ciclos de cultivo (de dos a tres por ana) y (iii) una parte de la producci6n dedicada al auto-
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consumo. Sin embargo, sus condiciones de vida son las mas precarias de la regi6n de estudio, con
ingresos muy bajos, tamafio crftico de las explotaciones y sensibilidad especial a la variaci6n de los
mercados. Los ingresos agropecuarios se complementaron en los ultimos afios con ingresos de la
migraci6n estacional y dei trabajo extra-predial.

Los pequefios horticultores enfrentaron un aumento de los costos de producci6n. Muchos de ellos
son tan sensibles a las condiciones c!imaticas, que una inundaci6n les quiebra y obliga a la migraci6n
estacional (ej: trabajo en las camaroneras). Ademas, pueden ser muy afectados por la variaci6n de los
precios, ya que tienen que vender su producci6n (cualquier sea el precio) para subsistir y seguir fumi
gando sus cultivos, por el riesgo de perder el cultivo antes dei fin de la cosecha (10 que pasa con fre
cuencia). Abora muchos de ellos tratan de cultivar en las lomas, donde la incidencia de plagas es menor
y la tierra mas disponible. Recurren al riego por bombeo desde el valle, que es rentable ya que no pagan
la electricidad.

Los horticultores mas grandes enfrentan también riesgos de mercado y competencia, pero su capi
talles permite, en general, esperar un incremento de los precios, cuando los pequefios productores ya
han abandonado el mercado. En cuanto a los horticultores que se dedican al cultivo de la cebolla perla,
siguen generando muchos ingresos, a pesar que el mercado intemacional (Colombia, Venezuela) se
desestabiliz6 por la lIegada de nuevos actores. Ademas, los costos de producci6n se han incrementado,
10 que diferencian a los productores con mas capacidad de soportar pérdidas ocasionales.

Muchos productores de cultivos perennes perdieron sus cocoteros debido al fen6meno de El Nifio
y una mayor sensibilidad a plagas. Estos se re-orientaron hacia el cacao tipo "Nacional", cuyos precios
y rendimientos en la regi6n de estudio 10 hacen muy rentable. De hecho, son los menos afectados por
la crisis actual, ya que usan pocos insumos y los precios de sus productos son mas estables que los de
las hortalizas. Asf, con poca tierra, generan ingresos importantes.

En cuanto a los ganaderos, la diferencia en términos de precios relativos entre carne y leche, re
orient6 los sistemas hacia la producci6n lechera. En efecto, la demanda urbana sigue creciendo; esta
atrajo productores que compraron tierra para desarrollar un sistema intensivo con estabulaci6n y poco
pastoreo. La intensificaci6n en capital es la opci6n adoptada por la casi totalidad de los ganaderos.
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En fin, los terratenientes mas grandes decidieron diversificar sus actividades: cultivos perennes, cul
tivos de cielo corto (cebolla perla en particular), ganaderia, actividades comerciales coma el turismo, etc.

En conclusion, debido a los procesos economicos, comerciales y naturales, se incrementaron en
los 20 61timos afios las desigualdades entre tipos de productores. El capital financiero acentuo la dife
renciacion socio-economica en la region de estudio.

Amilisis economico de los sistemas de produccion

Sistemas arroceros: intensivos pero con bajas productividades

El cultivo de arroz ocupa mas de la mitad de los agricultores de la regi6n de estudio. Emplea
mucha mana de obra familiar, ya que las operaciones coma la deshierba, el transplante y la cosecha son
manuales. Sin embargo, el sistema con dos 0 tres ciclos de arroz al ano necesita la movilizaci6n de
mana de obra exterior, de maquinas y el uso de herbicidas.

Los rendimientos de un orden de 4,5 tm/ha se explican principalmente por (i) el uso masivo de
insumos (semillas comerciales, urea y pesticidas) que encarecen los costos de produccion, y (ii) la fer
tilidad dei suelo renovada por los sedimentos. El subsistema de cultivo puede encontrarse sea en mono
cultivo, sea en rotacion con hortalizas (mel6n 0 sandia) 0 choelo. Los resultados economicos traducen
logicas distintas (tabla 1): el choclo, de menor inversi6n en capital y mano de obra, permite liberar
tiempo para una migracion estacional, mientras que el mel6n y la sandia requieren mas inversion para
productividades mas altas de la tierra y dei trabajo, pero con riesgos de mercado.

Yale precisar que la ubicaci6n de las parcelas participa en la explicaci6n de estas diferencias, ya
que aumenta las dificultades para cultivar melon 0 sandia en un campo encerrado por arrozales que pro
ducen demasiada humedad deI suelo.

Comparado con los otros subsistemas de cultivo existentes en la region de estudio, los subsiste
mas basados en el cultivo de arroz presentan productividades brutas mas bajas deI trabajo y de la tie
rra (grafico 1).
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Tabla 1. Productividad bruta de la tierra y dei trabajo diario en diferentes subsistemas de
cultivo con base en arroz4

AJAJA AJAJCh AJAlMe AJAJSa

Productividad bruta de la tierra VAB/ha (en USD/ha) 3.878 3.196 6.855 6.160
Productividad bruta deI trabajo

VAB/d-h (en USD/d-h) 9,6 9,5 17,4 16,6diario

Grâfico 1. Productividades brutas de los subsistemas de cultivo y de crianza de la regi6n de
estudio
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Elaboraci6n: Maignan, S. & Nicolalde, V. (2005)

4 "A" significa cultiva de arroz, "Ch" significa cultiva de chacla, "Me" designa el culliva de melon y "Sa" corresponde al cultivo de san
dia. El simbola"r significa "en ratacion can".
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Ademas, los arroceros son los que poseen las explotaciones agropecuarias mas pequenas de la
micro-regi6n, revelando una situaci6n de extrema precariedad. Una nivelaci6n de los precios ecuato
rianos con los internacionales conllevarfa a que los arroceros caigan debajo deI umbral de sobreviven
cia5 (grafico 2).

Grâfico 2. Efecto de una disminuci6n6 dei precio dei arroz consecuente con la posible firma
dei tratado de libre comercio (TLC), sobre los ingresos de los varios tipos de
arroceros de la regi6n de estudio
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5 Se calcula para una familia de seis personas, considerando (i) los gastos en alimentaci6n (2.472 USD/ano), (ii) los gastos genera
les (electricidad, agua, gas, etc,: 468 USD/ano), (iii) los gastos de escolarizaci6n (230 USD/ano) y (iv) va rios gastos como vestido,
salud, higiene y transporte (385 USD/ano). Se considera dos activos en la explotaci6n agropecuaria, por 10 que se determina el um
brai a 1777 USD/activo/ano.

6 El precio dei arroz bajo la hip6tesis de la firma dei TLC se esta basando sobre el promedio dei precio FOS Tailandia constatado en
el periodo 2001-2005, 0 sea 228 USD/tonelada. Este precio, que proviene dei primer exportador mundial de arroz, es la referencB
para el comercio internacional en la sub.-regi6n. Traduce un contexto de liberalizaci6n total de los intercambios, como se podra ob
tener en caso de la firma dei TLC.
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Los efectos de la disminuci6n de los ingresos monetarios se podrfan traducir en el aumento deI

autoconsumo, asf coma en una reducci6n de los gastos monetarios (que, en el tema educativo, signifi
carfa desescolarizaci6n). La busqueda de alternativas desencadenarfa seguramente una migraci6n masi
va de los j6venes.

Horticultura familiar: una gran variedad de subsistemas de cultivo que permite al
productor elegir su estrategia

Se cultivan muchas variedades de leguminosas (fréjol, haba, habichuela, manf, etc.), hortalizas (pepi

no, pimiento, tomate, cilantro, cebolla, mel6n, sandfa, zapallo, etc.), tubérculos y rafces (yuca, camote).

La sucesi6n de cultivos depende principalmente deI mercado. Por esto, los productores cligen el

producto que tendrfa mayor precio en la época de cosecha. Otro factor es el capital disponible, ya gue
unos cultivos exigen mas inversi6n que otros. Por otra parte, la disponibilidad de mana de obra fami
liar influye para la implementaci6n de algunos cultivos muy exigentes en trabajo (fréjol Varero, haba
o habichuela).

En general, la 16gica de este tipo de productores se basa en la reducci6n de los riesgos de mercado,

debido a la alta fluctuaci6n de los precios de las hortalizas. Ademas, al ser la tierra un factor limitante.
los productores buscan aprovechar al maximo sus pequenas extensiones con la ocupaci6n de varias hor
talizas durante todo el ano. Sin embargo, recurren cada vez a mas insumos (bajo recomendaciones cie

vendedores), 10 que provoca una multiplicaci6n de los casos de resistencia a productos fitosanitarios.

De esto, se destacan varios tipos de horticultores:

~ Los con poco capital y tierra cultivan tomate, pimiento y pepino, cultivos bastante exigentes ell
insumos y mano de obra (contratada). Este sistema genera entre 4.000 y 5.000 USD por activo.

Los con todavÎa menos capital tratan de diversificar al maximo su producci6n, ya que no sopor
tan una cafda de los precios. Es muy frecuente que se asocien con comerciantes locales u otros
agricultores para compartir gastos, conformando un sistema localmente Ilamado "al partir".

Los con muy pocos recursos (capital y tierra < 0,5 ha) se orientan hacia cultivos de cilantro,
choclo 0 pepino, 10 gue les permüe una rotaci6n rapida deI capital. Se asocian siempre para
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compartir los gastos y frecuentemente se endeudan. Se encuentran también los productores que
se dedican al cultiva de choclo, complementado con migracion estacional. Sus ingresos giran
alrededor de 1.200 USD por activo, con un 20% que proviene de otros ingresos.

Horticultura patronal: "una inversion que paga"

Los mas adinerados se dedican al cultivo de hortalizas de alta inversion y valor agregado -como
la cebolla perla 0 el pimiento-. La mayor rentabilidad dei capital invertido es la esencia de este siste
ma patronal y a menudo capitalista. Cultivan hasta 15 ha con un uso limitado de maquinaria (tractor
para preparar el suelo y los drenajes), puesto que la mayor parte dei trabajo se 10 realiza a mana por
medio dei contrato de mingueras7

• Ademas utiliza una mayor cantidad de insumos, que encarecen los
costos de produccion y por 10 tante aumentan la inversion.

Si el proceso productivo transcurre "normalmente" y no ocurren cambios drasticos en los precios
de mercado, este sistema genera altos ingresos, de un orden de 50.000 a 100.000 USD total/ano, depen
diendo de la superficie. Cabe precisar la condicion imprescindible de una dotacion en capital financie
ro suficiente para invertir en este sistema y enfrentar la inestabilidad dei mercado.

Por otra parte, este sistema se ve limitado por la necesidad de sembrar sobre terrenos secos, 10 que
impide mas de dos ciclos de cebolla perla por ano. Por 10 general se realiza una rotacion de cebolla
perla con pimiento 0 sandia.

La ganaderia: "en la via de la intensificacion lechera"

Los ganaderos son propietarios de las explotaciones mas grandes deI valle, esta no significa que
generen los mayores ingresos. Las explotaciones mas antiguas, se constituyen por tierras en las lomas
yen el valle, con superficies de minimo diez ha. Estos productores8 practican exclusivamente una gana
deria "extensiva" mixta (para carne y leche) con pastos en el valle renovados cada siete anos. La carga

7 Son mujeres de los pueblos dei valle que trabajan en grupos, por salarios mas bajos que los recibidos por los hombres. En gene
rai, reciben 3 USD por dia de trabajo contra 4 a 5 USD mas dos comidas para los hombres.

8 Duerios que tienen mas de 70 arios y generalmente sin herederos para continuar la actividad.
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animal es de alrededor de 1,5 UBN/ha. La producci6n lechera es baja: 3 litros diarios en estaci6n seca
y hasta 6 litros en inviemo.

Por otra parte, el precio relativo de la came ha disminuido en los ultimos afios afectando mas par
ticularmente a estos ganaderos. Por 10 tanto se tradujo en una reorientacion hacia una produccion leche
ra mas intensiva en capital (tabla 2) 0 el abandono de la actividad con la venta de la propiedad.

Tabla 2. Comparaci6n de los subsistemas de crianza bovina

Subsistema Subsistema
« extensivo » intensivo

Carga animal 1,5 5

Superficie/vaca par ailo 1,4 0,4
Producci6n lechera diaria por vaca (promedio calculado sobre

5,3 14,4
el periodo de lactancia -litros/dia-)
Complementaci6n de la alimentaci6n Escasa Importante
Costo/vaca por ailo (USD) 145 585
Tiempo de trabajo/vaca por ano (dia-hombre) 22 39

VAB/vaca por ano (USD) 410 1.000
Productividad bruta de la tierra (VAB/ha) 1.115 2.710
Productividad bruta dei trabajo (VAB/dia-hombre) 18,7 26,0

Otros ganaderos han adoptado un sistema mas intensivo. Disponen de poca superficie (2 a 3 ha
por activo familiar), pero poseen capital. Estos buscan maximizar los medios de produccion (tierra y
capital); contratan asalariados permanentes. La racion alimenticia animal, se constituye por una pro
porcion muy importante de alimentos comprados, estrategia implementada gracias al capital financie
ro disponible. Las razas son mejoradas (cruees de Holstein, Brown Swiss y crioHas).

En los primeros afios de instalacion, cuando el productor esta en un proceso de inversion, los
resultados economicos son bajos (alrededor de 2.000 USD/activo). Conforme se desarroHa el hato, la
produccion aumenta y los ingresos suben significativamente.

9 USA designa unidad bovina adulta.

- 220-



Limites de la intensificaci6n agropecuaria en un contexto de mercado inestable: El caso de la cuenca baja dei rio Portoviejo

Los cultivos perennes: un movimiento general hacia la estabilidad

Los cultivos perennes responden a una logica de inversion de capital, con el proposito de mane
jar un cultivo poco exigente en mana de obra e insumos, y que pueda generar ingresos mas estables. El
desarrollo de plantaciones de cultivos perennes se impulso debido a la inestabilidad dei mercado de las
hortalizas.

El sistema de producci6n se basa sobre uno 0 dos subsistemas de cultivo, en lugares con buen dre
naje pero en superficies limitadas (entre 0,3 y 1 ha par activo). El calendario agrfcola es menos exi
gente en trabajo, 10 que concede al productor un tiempo disponible para diversificar sus actividades e
ingresos agropecuarios con trabajo extra-predial.

Los tres grupos de productores son:
Los productores de cacao tipo "Nacional" asociado con platano. Representan el grupo que mas
creci6 en los liltimos afios debido a los siguientes elementos: alto precio actual del cacao, rela
tiva precocidad de la variedad para entrar en producci6n, baja presencia de enfermedades
(monilia y escoba de bruja) y rendimientos elevados. Si bien la productividad bruta diaria dei
trabajo es importante, la productividad bruta de la tierra se mantiene baja. La implementaci6n
de este sistema de producci6n corresponde a estrategias de seguridad: (i) inversion para la
jubilacion 0 (ii) en casa de fracaso de la inversion en otras actividades, cuando se planifica
una salida deI sector agropecuario. Sin embargo, la competencia en el mercado internacional
dei cacao fragiliza la sostenibilidad econ6mica de este sistema de producci6n.
En el sistema de produccion Hamado "finca mixta", se encuentran entre cinco y ocho especies
de cultivos perennes. La mas importante es la palma de coco y luego el cacao. En este siste
ma, la asociaci6n de cultivos corresponde a una estrategia de dispersi6n de los riesgos sanita
rios, climéiticos y de mercado.
Los productores con sistema basado en el cultivo deI limon. Este requiere mas inversion que
los dos anteriores, ya que es muy exigente en mana de obra "especializada" (cosecha de arbo
les con espinas). Ademas necesita una mayor cantidad de insumos que los otros cultivos
perennes. Este grupo de productores adinerados, estan desplazando sus explotaciones hacia las
Jaderas para evitar la destrucci6n de sus fincas por las inundaciones.
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Los otros sistemas patronales

Se encuentran en esta categorfa, productores patronales de arroz, que poseen de 10 a 15 ha. El iti
nerario técnico es similar a los pequenos arroceros. Pero, se diferencian por el contrato de toda la mana
de obra, el uso de semillas mejoradas para cada cielo, la posesi6n de un sistema de riego eficiente y
asistencia técnica agrfcola a la explotaci6n.

El ultimo sistema concieme a los agro-ganaderos que tienen muchas tierras y capital y han diver
sificado sus actividades (ganaderfa, cultivos intensivos de granos, cultivo de cebolla perla, turismo,
comercio, etc.). Tienen hasta 200 ha en el valle y generan ingresos superiores a 50.000 USD por acti
vo y por ano. Siguen acumulando tierras.

Valorizaci6n de cultivos con actividades de crianza por parte de los pequenos productores

En 10 que se refiere al conjunto de los pequenos productores cabe precisar que su sistema de pro
ducci6n ineluye la crianza de animales menores (pollos y puercos). Esta actividad puede generar alre
dedor dei 30% de sus ingresos. También, la crfa de dos 0 tres cabezas de ganado vacuno -en las lomas
o al sogueo- esta relativamente difundida.

Cualquier sea el caso, el objetivo principal es valorizar los residuos de cultivo (panca dei arroz,
hortalizas no comercializadas, cana de mafz, etc.). La crfa de pollos es la mas rentable, ya que genera
hasta 750 USD par ana por unas 20 gallinas ponedoras.

El puerco de engorde, que permite generar hasta 70 USD/animal por ano, tiene mas un papel de
ahorro. En efecto, se compra al final de la estaci6n lluviosa con el dinero generado por la venta dei
arroz y se vende a fin de la estaci6n seca, para tener capital para la implementaci6n dei cielo invemal.
En cuanto a la crfa de puercos para la reproducci6n, se necesita mas inversi6n (compra de alimentos),
pero es mas remuneradora (155 USD/puerca-madre por ano).
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Conclusion

Hoy en dfa, la situaciôn econômica de los pequefios productores de la cuenca baja dei rfo Portoviejo
esta en constante degradaciôn. Si bien, existiô un mejoramiento de sus condiciones de vida debido a: (i)
la redistribuciôn de la tierra en los aiios 50 y 60, Y (ii) el acceso privilegiado a nuevos mercados, favo
recido por las condiciones de la revoluciôn verde. En la actualidad, las dinamicas agrarias basadas en
una progresiva intensificacion de insumos, muestran sus lfmites tanto economicos como ambientales:
crisis fitosanitaria, salinizacion de los suelos, degradacion del sistema de riego, incremento de desigual
dades, empobrecimiento dei campo, etc. Se aiiaden las recientes crisis financiera y polftica a nivel nacio
na], asf coma los desastres naturales, 10 que desestabiliza aûn mas la economfa agraria local.

La region de estudio presenta un proceso de minifundizaciôn que pone en peligro la reposicion
dei sistema (perspectivas para las siguientes generaciones). Por otra parte, estos productores minifun
distas perdieron la exclusividad de un mercado provincial (hortalizas, arroz) por la competencia de
otras regiones dei pafs. La situacion de estos agricultores podrfa agravarse aûn mas con la apertura
internacional dei mercado arrocero y la eventual firma deI TLC con Estados Unidos.

Los sistemas de produccion sean de horticultores familiares 0 pequenos arroceros, se caracterizan
por altos costos de produccion (alto uso de insumos) y una fuerte inseguridad al mercado. Frente a esta
situaciôn podrfa plantearse algunas posibilidades de accion: (i) polftica de crédito a corto plazo para
sobrellevar las épocas de precios bajos, (ii) seguro agrfcola para enfrentar las catastrofes naturales y
(iii) estudio de factibilidad de una produccion agro-ecologica con énfasis en reposicion de fertilidad,
reduccion de uso de agroqufmicos y analisis de mercado.

Para los agricultores de productos perennes (palma de coco, limon), se plantearfa procesos inves
tigativos para enfrentar la actual crisis fitosanitaria que afecta la produccion de estos cultivos. Los ries
gos ligados a la produccion de cultivos de largo plazo, deberfa estar contemplado en los mecanismos
de definiciôn de seguros agrfcolas adaptados a la especificidad de estos sistemas.

Las adversas condiciones climaticas y las consecuencias de las catastrofes naturales ocurridas en
la region de estudio ponen de manifiesto la relevancia y emergencia de la implementaciôn de una polf-
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tica integral de gesti6n dei agua a nivel de la cuenca deI rio Portoviejo. Esta politica contemplaria, entre
otras: (i) adecuaci6n deI sistema actual de riego y drenaje mediante la rehabiJitaci6n de infraestructu
ra e implementaci6n de mecanismos de gesti6n participativa dei agua, (ii) estudio de factibilidad de sis
temas de riego en las lomas.

Es pertinente recalcar, los efectos positivos que generarian polfticas pûblicas de desarrollo a favor
de los pequefios productores.
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La ganaderÎa bovina es la principal aetividad agropecuaria en la provincia de Morona Santiago, tanto por
superficie corno por ingreso monetario. Se generalizo con la colonizaciôn de la provincia por mestizos oriundos de
los Andes.

Elmanejo al sogueo. que obliga a un mayor trabajo y la lIlilizacion de pastos que soportan bajas cargas animales
perdurô hasta ahoro. Los fndices de agotamiento de Lafertilidad mineraL de los suelos y la amenaza siempre presente
de una disminucion deI precio de la carne podrfan provocar unafuerte crisis.

Desde hace algul10s Q/'ios. aparecen nuevos sistemas de crianza bovina, con produetividad de La tien-a y deI
trabajo diario mas elevadas. Sin embargo estas evoluciones no son exentas de peligros con respeto a La sostenibilidad
agronômica y diferenciaciôn social.

Por su importancia en la provincia enfocaremos este eSfudio en Las dinamicas vincuLadas a los sistemas de crian
za bovina.
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Un medio ambiente constantemente lluvioso con suelos pobres y fnigiles

El relieve de la provincia de Morona Santiago esta marcado por dos cordilleras paralelas a los
Andes. Las principales zonas pobladas son, deI sur al norte, el valle deI rio Zamora, (enclavado entre
la cordillera deI Condor y los Andes), el valle deI Upano (entre la cordillera dei Cutucu y los Andes),
y la planicie que se queda entre el norte deI rio Upano y el rfo Pastaza. Los dos valles tienen relieves
accidentados con pendientes fuertes y pocas zonas planas. Los suelos son poco profundos, acidos, con
toxicidad aluminica, ademas de ser poco estables [Sourdat & Winckell, 1997]. Entre Méndez y Macas
estos suelos son cubiertos por cenizas, 10 que resultô en la formaciôn de andosoles hidratados.
Presentan las mismas limitaciones que los suelos sin cenizas deI corredor Gualaquiza-Limôn. Los asen
tamientos se ubican entre 500 y 1.500 msnrn, menos frecuentemente hasta 2.000 msnrn. Las tempera
turas promedias anuales varfan entre 16 y 24°C, segun la altura [ibid].

La planicie Upano-Pastaza es un piedemonte, definido por Sourdat como zonas casi planas de
depôsitos detrfticos [ibid]. Esta planicie corresponde a los conos de deyecciôn de los rios Pastaza,
Palora y Upano. Estos depôsitos detrfticos son cubiertos por un mantel de cenizas provenientes de los
volcanes Tungurahua y Sangay. Los suelos asf formados son andosoles profundos [ibid]. Esta planicie
ligeramente inclinada hacfa el este, esta cortada par rios que forman canones de mas de 100 m de pro
fundidad. Se puede observar pequenas lomas y relieves de poca altitud.

Toda la zona es calida e hfperhumeda. Las precipitaciones varian entre mas de los 2.000 mm en
el valle deI rfo Zamora hasta casi 5.000 mm cerca deI rfo Pastaza. Si las precipitaciones fluctuan en el
transcurso dei ano, no hay meses secos. En algunas zonas de la planicie se empoza el agua una parte
deI ano. Pourrut, en 1983, califica este clima de uniforme mesotérmico muy humedo a hfperhumedo
[Huttel, 1997]. Las cordilleras son por 10 general baldfas debido a los relieves fuertes. La planicie ama
zônica que se extiende al este deI Cutucu (Transcutucu) se compone de dos partes:

Primero se encuentra un piedemonte reciente, con suelos arcillosos, acidos y con toxicidad
aluminica excesiva. Son suelos profundos y pobres l [Sourdat & Winckell, 1997].

Se encuentran este mismo lipo de suelos alrededor de Sucùa-EI Tesoro. Sin embargo, en este casa son menos profundos y mu
cho mas ricos. Guijarros alterados contribuyen al drenaje y enriquecen el penil (Sourdal & Winckell, 1997].
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Mas al este dei rfo Huasaga se encuentran suelos de un piedemonte mas antiguo, con dep6si
tos detrfticos de arena y limones. Poseen generalmente una capa humica bien desarrollada.
Son mas ricos y el drenaje es mejor [ibid].

El conjunto suavemente inclinado hacfa el este, con una altura maxima de 600 msnm. Las tem
peraturas promedias se ubican por los 22 a 25°C, y las precipitaciones entre los 2.000 y 4.000 mm. Es
una zona con una densidad de poblacion inferior a la de los valles y de la planicie Upano-Pastaza.

La vegetaci6n natural en toda la provincia es una selva siempre verde y densa, con varios estra
tos de arboles, arbustos, lianas y epifitas, y mayor diversidad f10rfstica [Huttel, 1997]. Esta bien con
servada en las zonas altas de la provincia y algunas partes en Transcutucû. Sin embargo, los pastos (cul
tivo mas presente en el paisaje) son casi siempre asociados con arboles (generalmente entre 50 y 120
par ha). En las zonas antropizadas, la proporcion de remanentes de bosque en las explotaciones agro
pecuarias esta relacionada con su tamano y su distancia a la via.

Historia de la provincia de Morona Santiago

Una provincia que se qued6 aislada hasta el fin dei siglo XIX

En 1540, los conquistadores emprendieron las primeras expediciones en los valles dei Upano y
dei Zamora. En 1563, empezaron a fundar ciudades en estos vaUes. En 1599 ocurri6 la famosa rebe
lion deI pueblo Shuar (Untsuri Shuar) que tuvo coma consecuencia la salida de la mayoria de los espa
fioles sobrevivientes. En realidad, este levantamiento no fue un evento excepcional ni una masacre de
gran escala, sino el ûltimo golpe a unos poblados moribundos [Taylor & Descola, 1981].

Al inicio deI siglo XVII, los centros poblados espafioles de los vaUes deI Upano y dei Zamora eran
destruidos 0 reducidos a un pufiado de habitantes. Las principales entradas a esta parte de la Amazonfa
(vaUes dei Paute, dei Zamora y dei Pastaza) eran controladas por pueblos indfgenas [ibid]. Macas1 fue
el solo asentamiento espanol de esta parte de la Amazonfa en sobrevivir y se qued6 el unico hasta 1870.

2 Ciudad fundada en este periodo varias veces en diferentes lugares antes de ubicarse en la parte alla dei valle dei Upano. cerca de
su ubicaci6n actual.
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Sin embargo, no se puede hablar de aislamiento total por dos razones. En primer lugar, los pue
blos amazanicos mantenfan un contacto comercial con los habitantes de los Andes desde hace mucha
tiempo. En secundo lugar, los macabeos (habitantes de Macas) comerciaban con la Sierra gracias a un
camino de mulasJ

• Después de un perfodo de hostilidad que dura aproximadamente hasta la mitad dei
siglo XIX, se establecieron relaciones de intercambio Con los Shuar asentados alrededor de Macas.
Entre otras cosa~, se cambiaban productos manufacturados (machetes, hachas, puntas de lanzas, esco
petas) con chanchos, sai y mas tarde artesanfa. Gracias a una red comercial, estas mercancfas alcanza
ban las regiones mas aisladas [Hamer, 1972].

El antiguo sistema agrario Shuar: un sistema sostenible basado en la caza, pesca y tala
y quema

No hace mucho tiempo, la poligamia era la regla, por 10 que la familia "nuclear" era mas grande
de 10 que es actualmente. Ademas, muchas veces los hijos vivfan un tiempo con los padres y a veces
con los abuelos. En total, la cohabitacian de una veintena de personas bajo el mismo techo era comun
(familia extendida).

Los Shuar no vivfan reunidos en una aldea, y la abundancia de tierras volvfa superflua la nocian
de limites territoriales precisos. Las viviendas estaban diseminadas en la selva en grupos. Estos grupos
estaban alejados los unos de los otros en funcian de las relaciones entre ellos. Habfa una especie de "no
man's land '14 entre dos conglomerados. Cada hogar era independiente, y solamente se creaban alianzas
en casa de conflictos con otros grupos, 10 que era en realidad bastante frecuente.

La parcela principal era la huerta 0 Aja Shuar. Era mas extensa que en la actualidad (alrededor de
1 a 3 ha), 10 que es 16gico, familias con mayor numero de miembros, especialmente mujeres quienes
por tradician deben realizar las tareas en la huerta. Cultivaban varias especies como yuca y otros tubér
culos, que, con el platano (cultivado alrededor de la parcela) asegura el mantenimiento dei grupo y sus
necesidades energéticas (65%) [ibid]. La ventaja de estas especies es que pueden ser cosechadas duran
te todo el ano. En esta parcela, la yuca y los otros tubérculos y rarces ya estaban asociados con ajf, cebo-

3 Se necesilaban ocho dias para lIegar a Riobamba, via Guamote [Harner, 1972].
4 Espacio sin habitantes.
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lia, papaya, calabazas, algod6n, y numerosas plantas medicinales y alucin6genas, etc. Se podfa cultivar
mediante a tala y quema 0 a tala y pudrimiento, segun la pluviosidad de la zona y la estaci6n. La baja
densidad de poblaci6n permitfa el uso de una parcela de selva primaria 0 con una biomasa mâs 0 menos
equivalente en cantidad a esta. Parece que los Shuar ya cultivaban una parcela de mafz aparte [ibid].
Como hoy en dia es el hombre quien estaba encargado de ésta. El malz servfa sobre todo para alimen
tar a las gallinas. Los Shuar no tenfan una plantaci6n de plâtano aparte de 10 existente en la parcela de
yuca asociada5

•

En ese entonces, la caza aseguraba sin problemas la mayor parte dei aporte protéico. A pesar de
que los fusiles ya existen desde hace mucho tiempo donde los Shuar, la cerbatana era todavfa utiliza
da. La pesca fue una fuente de protefnas adicional, un complemento a la caza. La técnica mâs utiliza
da era la diluci6n de ralces dei barbasco 0 dei sistema caulinar dei barbasquillo en un rfo 0 riachuelo.
Gallinas y cerdos estan presentes desde hace mucho tiempo en el sistema agrario Shuar. Sin embargo,
cabe destacar que estas carnes domésticas no eran muy apreciadas y que, salvo en casos excepciona
les, estaban reservadas a la venta 0 al trueque.

Esta alimentaci6n permitfa evitar los problemas de malnutrici6n en los ninos como a veces se obser
va en la actualidad. Cabe también senalar la casi autarqufa de los Shuar en esa época, ya que solamente
eran introducidas algunas herramientas. Sin embargo, estas herrarnientas habfan mejorado considerable
mente la productividad dei trabajo con respeto a la apertura de parcela, al mantenimiento de estos terre
nos y a la caza y pesca. Antiguamente, los Shuar no eran sedentarios, sino que cambiaban de lugar regu
larmente6

, 10 que era fundamental para la renovaci6n de la fertilidad dei suelo y el control de la maleza7
•

5 Eltérmino "huerta", utilizado localmente para designar esta parcela, tiene varios sentidos en castella no y la palabra Shuar "Aja" no
evoca una realidad por la mayoria de los leclores, por tante se ulilizara en el texlo ellérmino "parcela de yuca asociada".

6 Podemos distinguir dos tipos de desplazamienlos. Cada tres a seis aRos, la familia se desplazaba de aigunos metros a unos cien
tos de metros. Es decir que se quedaba globalmente en el mismo lugar. Estos desplazamientos podian tener tres razones: la ne
cesidad de cambiar de casa porque la antigua empezaba a dar seRales de debilidad, el agotamiento de la parcela de yuca asocia
da 0 la invasi6n de ésta por malezas, 0 el aumenlo de la distancia a recorrer para encontrar leRa adecuada. Probablemente se tra
taba en general de un conjunto de estas tres razones. Cada 10 a 15 aRos, el padre de familia optaba por una mudanza porque las
presas de caza y de pesca comenzaban a escasear. Por eso, el nuevo lugar escogido por 10 general era mucha mas lejos, entre un
par de horas y un dia de marcha.

7 Cuando se reconstituye el bosque, las malas hierbas no tienen acceso a los recursos y periclitan. Paulatinamente, las reservas de
semillas en el suelo disminuyen. Cuando se vuelva a cultivar la parcela después de varios aRos 0 decenios, las adventicias nece
si tan tiempo para invadirla de nuevo.

- 230 -



La ganaderia en el sur de la Amazonia ecuatoriana: motor de la colonizacion e inmutable base de la economia agraria

A pesar de los prejuicios con relacion a los sistemas agrarios basados en los cultivos de tala y
quema, se puede considerar que el antiguo sistema agrario Shuar era sostenible. En efecto, permitfa res
ponder a todas las necesidades de la poblacion y conservar los recursos para que las generaciones
siguientes tengan acceso a éstos. Estos sistemas soportan solamente una baja densidad de poblacion.
Efectivamente, a medida que la poblacion creee, los recursos naturales disminuyen. Primero las reser
vas cinegéticas se agotan, luego, las superficies cultivables ya no son suficientes para permitir una rota
cion de cultivos, con un barbecho de una duracion suficientemente larga para que la selva se reconsti
tuya y, por tanto el sistema de cultivo entra en crisis.

En el casa deI sistema agrario Shuar, el estado de guerra 0 vendetta casi permanente mantenfa la
densidad de poblacion en un nivel bastante bajo, 10 que impedfa alcanzar el umbral en el cu al el siste
ma entra en crisis. Por 10 tanto era "sostenible" si se considera que una tasa de mortalidad por asesina
to cercano al 50% entre la poblacion masculina era socialmente aeeptable.

Los inicios de la colonizacion en el valle deI Upano

La fundaci6n de M éndez y el papel capital de los salesianos

El vicariato de Méndez fue creado y atribuido a los salesianos en 1893 [Rudel & Horowitz, 1993].
El origen de Méndez data de 1914, cuando se asento la mision salesiana en este lugar [Descola, 1982].
En 1917, los padres salesianos abrieron su primer intemado para alumnos Shuar en Indanza, y acogie
ron las dos primeras familias de colonos de la Sierra en Méndez. Ademas, motivaron a los habitantes
de la Sierra para que vengan a vivir alrededor de las misiones [ibid], con un doble objetivo: i) desarro
llar un mercado local indispensable para la supervivencia de la mision y ii) proveer un modelo de vida
"civilizada" a los Shuar que vivfan adentro.

Asf, el orden salesiano jugo el papel de institucion Ifder en el proceso de colonizacion, proveyen
do a los colonos de una asistencia médica y educando a sus hijos [Rudel & Horowitz, 1993]. Ademas,
los alojaban a su llegada y les daban oportunidad de trabajar algunos dfas por semana a cambio de vfve
res [ibid]. A partir de este momento se establecio un tfmido flujo de colonizadores.
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En el mismo ano 1917 ,los salesianos empezaron la construccion deI camino Pan-Méndez, que se
termino en 19308

. Fue el primer camino de enlace con la Sierra utilizable para caballos y bovinos, y fue
la ûnica vfa par muchos anos. Permitio una fuerte mejora de las condiciones de acceso a la Amazonfa
y dia posibilidades de comercializacion. Como consecuencia, se amplio el flujo de colonizadores.

El oro, base de un desarrollo brusco y fugitivo

A pesar deI papel fundamental que tuvo el orden salesiano en la fundacion de la ciudad, la primera
fase de extension de Méndez se hizo por el oro. Alrededor deI ano 1930, el antiguo filon de oro explo
tado por los espanoles fue de nuevo descubierto. El "boom" deI oro iba a durar hasta el ano 1940.
Durante este perfodo un flujo substancial de gente se establecio entre la Sierra y la Amazonia (entre
8.000 Y 10.000 personas) [ibid]. La mayorfa de los buscadores de oro pasaban unos meses por ano en
el Oriente y regresaban donde su familia en la Sierra.

El periodo post oro: una colonizacion iniciallenta emprendida por campesinos sin 0 con
poco capital

Cuando se acabo el oro, la mayorfa de los buscadores volvieron a la Sierra, y la poblacion de
Méndez baJo considerablemente. Sin embargo, una parte de los patrones utilizaron sus ganancias para
asentarse, generalmente cerca de los pequenos pueblos que ya existfan. Estas explotaciones tenfan
extensiones entre 10 y 20 ha. Utilizaban unicamente mano de obra temporal oriunda de los Andes para
desarrollar un sistema de poli-cultivos/poli-crianzas, con producciones de achiote, café, cacao, panela
y trago, ganaderia bovina y crianza de pequenos animales, ademas de las parcelas alimenticias imple
mentadas después deI asentamiento (platano, yuca, papachina, arroz, maîz). Podian emplearse de siete
a diez trabajadores. Estos eran también utilizados para tumbar la selva e implantar pasto a un ritmo pro
media de dos ha por ano.

Después llegaron poco a poco colonos sin capital. Se iniciaron coma jornaleros en las explota
ciones agropecuarias antes citadas 0 encontraban trabajo con los salesianos, antes de comprar una pro
piedad agrfcola 0 de posesionarse de una porcion de tierra que quedaban en el llinite de la frontera de

8 De manera general, la misi6n financi6 la creaci6n de los primeras caminos en la sub-regi6n y el Estado le confi6 la adminislraci6n
de escuelas, colegios y hospitales (Salazar, 1981].
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colonizaci6n. El precio disminufa con la distancia hasta llegar a cero para un terreno "baldfo"9 Ahf se
podfa f:icilmente reclamar hasta 100 ha. Dependfa de 10 que uno consideraba coma suficiente y de 10
que crefa que podfa trabajar.

Después de haber acumulado un pequeno capital y a menudo por las condiciones muy diffciles de
la vida en un medio selvatico, una parte de los primeros colonos decidieron vivir en el centro poblado,
dejaban su explotaci6n en aparcerfa. Los arreglos varian ligeramente, pero la base era la entrega al cui
dador de la mitad de las crias deI hato bovino a cambio dei mantenimiento de este. El trabajador podfa
generalmente cultivar parcelas alimenticias y utilizar la casa. Después de algunos anos (entre cinco y
diez), el aparcero habfa acumulado un rebano suficientemente grande para comprar una finca 0 asen
tarse en un terreno "baldfo".

Por fin, otra categorfa de colonos, fue los que llegaron con capital después dei boom dei oro. Si
bien existi6 una gran diversidad de casos, la mayoria de ellos tenfan una decena de bovinos comprados
con la venta de posesiones en la Sierra.

Los colonos que se asentaron hacian un pequeno desmonte, generalmente menos de una hectarea,
al mismo tiempo constnlfan una casa 10 mas pronto posible y tumbaban mas hectareas para sembrar pasto
y emprender una crianza bovina. Las variedades de pastos implantados eran el gramalote (Axonopus sco
parius) y el elefante (Pennisetum purpureum). El manejo dei rebano siempre fue al sogueo, es decir que
cada animal era amarrado con una soga y desplazado una 0 dos veces por dfa (ver mas adelante). Podfan
existir también plantaciones de cacao 0 de café, pero la dificultad de acceso hacia mas factible la comer
cializaci6n de] ganado. Todas las semillas 0 pl<intulas eran provefdas pOl' los vecinos.

Los nuevos colonos preferfan asentarse generalmente en la frontera agricola, pero existfa también
un movimiento centrfpeto, es decir que muchos trataban de acercarse al puebla para aprovechar los ser
vicios (salud, educaci6n, comercios, etc.) y sobre todo facilitar la comercializaci6n de sus productos
(principalmente came).

9 El término "baldio", utilizado en esta época, era por supuesto falso ya que la zona estaba poblada por los Shuar. Su uso proviene
por una parte de un error de apreciaci6n inducido por las referencias que tenian en los Andes. AI ver estas grandes extensiones de
selva, no pudieron imaginar que si estaban integradas a un sistema agrario. También esta palabra permitia justincar la posesi6n de
la tierra sin preocuparse de su ocupaci6n previa.
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La venta de su propiedad cerca de la frontera agrfcola para comprar una mas proxima al pueblo
implicaba una reduccion dei tamafio de la finca, tomando en cuenta que el precio de la tierra aumenta
en relacion inversa a la distancia al centro poblado. Sin embargo se explica muy bien: por la distancia,
disminuye el precio de la came y aumentan los gastos. Ademas se limitan las posibilidades de altema
tivas a la ganaderia (por el transporte de los productos) y se multiplican los riesgos de problemas de
salud'. Asf se entiende que comprar una finca mas cerca de un pueblo es una inversion que tiene que ver
no solamente con la comodidad si no también con la rentabilidad economica y la inversion social.

En las provincias de Azuay y Cafiar (origen de la mayorfa de los colonizadores), muchos campe
sinos tenfan poca tierra y trabajaban una parte dei ano en la Costa, de donde provenfa una parte impor
tante dei ingreso. Aigunos escogieron emigrar definitivamente al Oriente por la posibilidad de obtener
tierras, los colonos llegaban paulatinamente. Asf la poblacion de Méndez y dei canton siguio incre
mentandose.

Avance dei frente de colonizacion y generalizacion de la ganaderia bovina

Antes de 1935, la agricultura se circunscribfa a los alrededores inmediatos de la mision y de los
pocos pueblos existentes. En 1940, las tierras planas alrededor de Méndez estaban ocupadas. Los colo
nos empezaban a reclamar tierras a 10 largo dei antiguo camino Shuar que iba a convertirse en la carre
tera principal. En 1945, las pendientes mas accesibles cerca de Méndez habfan encontrado duefios. En
la misma época, el frente de colonizacion se extendfa a 10 largo dei camino al norte par Chinimbimi y
al sur, hasta conectarse con los colonos llegados par Limon (mapa 1). Este frente se desplazo con alta
velocidad. En el curso de los anos 50, se ocuparon todas las tierras a menos de una hora dei camino,
par 10 menos hasta Logrono. AI mismo tiempo los colonos reclamaron las mejores tierras entre El
Tesoro y Macas aunque, en esta época, podfan diffcilmente salir sin avioneta. Es mucha mas tarde (a
veces 20 afios después), que se aduefiaron de tierras mas elevadas, eventualmente con fuertes pendien
tes, ubicadas a algunas horas deI camino.

El avance de la frontera pionera no fue solamente la llegada de nuevos colonos provenientes de
los Andes. En muchos casos, los hijos de los colonos trataron de obtener de igual forma su propia exten
sion de tierra. Se observa también que numerosos colonos que llegaron dentro de los primeros vendie-
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ran SU tierra ubicada cerca de Méndez para comprar una extension mas grande Cerca deI frente de colo
nizacion 0 reclamaron un terreno "baldfo". Mas alla de la ganancia, la principal razon era un aumento
de la superficie de la explotacion, ya que las hectareas (10 a 20) que eran aparentemente extensas, ya
no eran suficientes para desarrollar una mayor actividad ganadera 'o .

'-' Provincias
"""""""' Rio'i

• C'udadesypoebl.. '\.. Morona Santiago

Mapa 1. Ubicacion de la region de estudio
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Fuente: IGM.
Elaboraci6n: Meunier, A. (2007)

10 De hecho los pastos Axonopus scoparius y Pennisetum purpureum, soportan solamente cargas bovinas bajas y el precio de la car
ne se reducia debido a la necesidad de sacar los animales de la zona.
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Existi6 también una colonizaci6n semi-dirigida promocionada por el Centro de Reconversi6n
Econ6mica dei Azuay, Canar y Morona Santiago (CREA). Esta instituci6n asent6 unos 2.000 colonos
repartidos en siete cooperativas en la planicie Upano-Palora entre 1969 y 1975.

Entonces, a medida que se asentaban los colonos, se extendieron las superficies de tierra dedica
das a la ganaderfa. Si bien la elecci6n de la crianza bovina se explica en parte por el aislamiento de las
explotaciones, hay que tomar en cuenta también dos otros factores:

Primero, la ganaderfa era el unico modo de "trabajar" grandes extensiones de tielTa tanto por
un colono como por toda la familia, 10 que era una forma de aduenarse de la tielTa sin reclamo.
Segundo, los primeros colonos que manejaron sistemas de poli-cultivos/poli-crianzas prefi
rieron pasar a un sistema de ganaderfa bovina exclusiva a pesar de estar bien ubicados comer
cialmente yser propietarios !egaies de la tierra. En realidad, el valor agregado producido era
mayor por el relativo precio superior de la carne, en comparaci6n con el de los productos que
comercializaban anteriormente y por el costa de la mano de obra necesaria para producirlos.

En los anos 60, Ysobretodo en los anos 70, apareci6 la posibilidad de crédito subsidiado otorga
do por el Banco Nacional de Fomento (BNF). Las tasas eran mas bajas que la inflaci6n. Esto fue una
gran ayuda para el desarrollo de la ganaderia en la provincia. El nuevo ingreso petrolero, cuya explo
taci6n empez6 en el ano 1972, permiti6 también el surgimiento de LIna clase media y urbana, 10 que
implic6 un alza de la demanda en came. Asf en los decenios 70 y 80, el alto precio relativo de la carne
favoreci6 a los ganaderos. Por fin hay que destacar que en esta época, los problemas sanitarios deI
ganado eran inenores debido al aislamiento, beneficiando el crecimiento de los animales como su valo
rizaci6n.

Reaccion deI puebla Shuar: consolidaci6n deI territorio e implementaci6n de la ganaderia

Las tierras no eran baldfas cuando llegaron los colonos. Si las relaciones eran buenas, los colo
nos adquirfan su terreno a los Shuar a cambio de una escopeta, un machete, 0 un poco de ropa. En ese
entonces, los Shuar no entend fan el concepto de propiedad y no les molestaba mudarse por aIgu nos
anos a cambio de estas mercancfas. Sin embargo poco a poco se dieron cuenta de que no podfan regre
sar mas a sus tierras. Asf las relaciones se hicieron violentas. Una parte de los colonos se posesiona-
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ron de la tierra expulsando a los Shuar. Algunos Shuar tuvieron que huir bajo amenazas 0 violencias
ffsicas lJ

•

Asf los Shuar fueron poco a poco desplazados por el avance de los colonosa hacia otras zonas pro
tegidas por rfos, fuertes pendientes 0 la cordillera dei Cutucu. Los salesianos empezaron a darse cuen
ta del problema y la soluci6n fue organizar un reagrupamiento dei habitat en centros (0 comunidades)
y obtener tftulos globales de legalizaci6n a nivel dei centro, cada familia recibia una franja de tierra.
Esta explotaci6n podia ser heredada y dividida entre los hijos, también podia ser vendida, pero sola
mente a un Shuar de la comunidad (en la practica a cualquier Shuar). Los primeros centros se funda
ron en la regi6n de Sucua. Estos centros se organizaron y formaron la Asociaci6n de Sucua, que fue
reconocida por el Estado en 1962. Esta experiencia se repiti6 y se establecieron centros agrupados en
asociaciones en distintas partes de la provincia. El éxito de este movimiento llev6 a la creaci6n de una
instituci6n de coordinaci6n de las asociaciones. Asf, en 1964, con la participaci6n de los salesianos, los
Shuar formaron la "Federaci6n de Centras Shuar" (FCS) [FCS, 1976]. La Federaci6n tenra como obje
tivos principales la organizaci6n de los Shuar para defenderse contra la invasi6n de sus tierras, el mejo
ramiento de la salud y de la educaci6n y el rescate y la promoci6n de la cultura Shuar. Actualmente
agrupa, bajo el nombre de "Federaci6n lnterpravincial de Centras Shuar" (FICSH), la gran mayorfa
de los centros Shuar.

La Federaci6n hizo reconocer el territorio de cada comunidad apoyando las demandas de tftulos
globales. En 1975, ya habfa 139 centros. En 1985, eran 243. Los nuevos centros no solamente eran el
resultado de un cambio de modo de vida que les llev6 de un patr6n de asentamiento dispersa e itine
rante, a un patr6n de asentamiento agrupado sedentario, sino también dei fuerte crecimiento de la
poblaci6n [Rudel & Horowitz, 1993]. Sin embargo, el proceso de legalizaci6n de las tierras fue muy
lento y en 1976, el IERACI2 solamente habfa concedido 35 titulos globales [Salazar, 1981].

En 1973, la Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n fue una "especie" de reconocimiento legal de
la forma de apropiaci6n de la tierra por los colonos, es decir, talar la selva y "trabajar" esas parcelas, for
mando pastizales.

11 Sin embargo, nunca se Ilego al nivel de violencia de otros frentes pioneras como en Brasil 0 en México.
12 Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion.
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La Federaciôn y los salesianos sabfan que era necesario "utilizar" una parte mas grande de las tie
rras legalizadas si realmente querfan asegurarse la propiedad de éstas. Por eso lanzaron un programa de
desarrollo de la ganaderia. Era un medio eficaz para utilizar suficientes ha, puesto que una parcela de
selva no era considerada como "trabajada" por el LERAC (aunque sea un barbecho de larga duraciôn,
incluido en la sucesiôn de cultivos). La Federaciôn 13 logrô conceder préstamos a los agricultores Shuar
para que puedan emprender la crianza bovina, gracias a donaciones de instituciones religiosas europeas.
Esta posibilidad de acceso al crédito era muy importante porque el BNF no acordaba préstamos a los
Shuar que no posefan tftulos de propiedad individuales como garantfa. Para obtener un préstamo de la
Federaciôn, un centro tenfa que crear un grupo de desarrollo de crianza bovina de por 10 menos 12 miem
bros que pertenecfan a la comunidad, se encargaba dei ganado y dei reembolso deI préstamo. Cabe recor
dar que para los Shuar la cria bovina no solamente era una forma de proteger sus tienas, sino también
una fuente de ingresos monetarios para un puebla que se integraba cada vez mas a la economfa de mer
cado instalada por los colonos. Ésta es seguramente la razôn principal dei éxito de esta iniciativa. En
1974 habfa 40 cooperativas y en 1976 eran 72 [Salazar, 1981]. Asf, al inicio de los anos 80, la mayorfa
de los Shuar tenfan rebanos mas numerosos.

Finales de los allos 70 - Inicio de los 80: el fin deI frente pionero

Asf, al inicio dei decenio 80, los Shuar se habfan aduenado de las tierras que ocupaban, sea legal
mente 0 por el derecho de quien trabaja la tierra. Después de la colonizaciôn semi-dirigida organizada
por el CREA, la colonizaciôn se volviô escasa. Los Shuar habfan logrado detener el avance dei frente
pionero y conservar una parte importante de la provincia, casi toda la tierra accesible y con pendiente
moderada estaba en este entonces ocupada. La ganaderfa, promocionada por el BNF y la FCS y favo
recida por el contexto econômico en toda la zona era floreciente.

Esquematicamente, la ocupaciôn étnica de la provincia se presentaba asf (y hasta ahora perdura):
i) una zona alejada de los caminos de penetraciôn de los colonos, ii) los Shuar han tenido el tiempo de
organizarse y asf asegurar sus derechos sobre la tierra. En la zona de Limôn-Méndez (centros iniciales

13 La FCS también tuva un papel fundamental en término de educaci6n, con las escuelas radiof6nicas y sus publicaciones, y también
con respecto a la salud. Desarrol16 ademas programas de apoyo a la producci6n de café y de cacao. Sin embargo, no persistieron
mucha tiempo.
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de colonizaci6n), el porcentaje de tierra que pertenece a los Shuar es deI 8%. En la planicie Upano
Palora-Pastaza, es mas 0 menos deI 4% y en Transcutucu, es de mas dei 80% [Rudel & Horowitz,
1993]. El factor "distancia" fue potenciado por el relieve, en el norte de Méndez con fuertes pendien
tes existen todavia comunidades Shuar. Del mismo modo, un rio dificil de cruzar podia constituir un
obstaculo suficiente para detener a los colonos hasta que los Shuar consoliden su derecho sobre la tie
rra. Es el casa de toda la parte al este dei rio en el valle dei Upano. La cordillera dei Cutucu fue una
barrera que permiti6 a los Shuar quedarse con la casi totalidad dei territorio mas al este (sin hablar dei
territorio que pertenece a los Achuar).

Crisis y descapitalizacion

El primer problema que ocurri6 en la provincia fue la llegada de enfermedades, coma la fiebre
aftosa, a partir dei fin de los afios 70, consecuencia de la introducci6n de ganado traido de otras regio
nes. Ademas por las pérdidas de animales, a veces numerosas, se da la necesidad de gastar en produc
tos veterinarios.

Los Shuar empezaron a descapitalizarse desde el inicio de los afios 80. Se debe destacar que el
precio de venta que obtenian por sus animales era inferior al que recibian los colonos. De hecho, coma
se mencion6 anteriormente, los pueblos Shuar estan todos ubicados mas lejos de la carretera que los
colonos y frecuentemente con dificultades de acceso. A esta se suma la diferencia de precio resultante
de la comercializaci6n que esta a mana de algunos colonos. También los Shuar tenian gastos medici
nales mas altos que los colonos, por una parte, esperaban mucha mas antes de ir a ver a un médico, 10
que aumenta los costos ya que problemas de salud benignos pueden volverse muy graves, y por otra
parte no teniendo familia en la ciudad implicaba gastos para acompafiar a la persona hospitalizada. Asi,
al integrarse a la sociedad de mercado, todos los gastos familiares aumentaron para los Shuar.

Ademas, muchos Shuar tenfan una concepci6n de la ganaderia diferente a la de los colonos, para
quienes, el rebafio era su media de sobrevivencia que tenia que ser preservado y alcanzar un numero
de cabezas suficienle para cubrir los gastos y renovarse. Para los Shuar, la ganaderia fue una manera
de asegurar su derecho de propiedad y tener un ingreso. Asi que muchos Shuar utilizaron este ingreso
sin preocuparse mucho de vender mas de 10 que permite la tasa de renovaci6n de! rebafio. Pensaban
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que podrfan volver a acumular tan facilmente como cuando el contexto era favorable y que tenfan esca
sos gastos. Por fin, cuando llegaron los problemas que afectaron a todos los ganaderos, los rebafios de
Jos Shuar fueron mas golpeados, debido a un tamafio promedio inferior '4 .

En la primera parte de Ja década de los 90, las tasas de interés subieron drasticamente. La gran
mayorfa de los colonos tenfan entonces un préstamo en curso. Muchos se descapitalizaron yalgunos
fueron a la ruina. Los que ya no tenfan un numero de cabezas suficiente tuvieron que tomar ganado al
partir, segun un contrato de aparcerfa en "reverse tenancy"15, es decir que los animales dei duefio eran
criados en la explotaci6n deI cuidador, 10 que tenfa la ventaja de evitar perder los pastizales por falta
de mantenimiento.

Sistemas de crianza bovina mas comunes en la actualidad

La ganaderfa bovina es la principal actividad en Ja provincia de Morona Santiago en término de
superficie lo y de ingreso agropecuario. En su inmensa mayorfa, esta actividad se caracteriza por un
manejo al sogueo, en pastizales de Axonopus scoparius y por la venta de animales con destino al con
sumo de carne.

En la pnictica, casi todos los ganaderos tienen algunas parcelas alimenticias. Por 10 general comer
cializan poco los productos de estas parcelas, 10 que no significa que no sean de gran importancia en
el sistema agrario. Sin embargo, en primera aproximaci6n, se puede decir que los valores agregados
producidos y los tiempos de trabajo son equivalentes entre los diferentes sistemas.

A cambio, para los Shuar que no tienen ganado, estas parcelas son de mucha importancia ya que
ademas de proveer de alimentas, pueden ser la unica fuente de ingreso monetario. La caza y la pesca,
as! como la venta de madera, est.,in generalmente mas desarrolladas en ~stos sistemas de producci6n.

14 Se entiende muy bien que volver a acumular es mas dificil cuando se perdieron 10 cabezas de 20 que cuanda se perdieran 10 de
40.

15 En estas cantratos de aparceria particulares, el que pravee de su fuerza de trabajo lambién posee la lierra, que en estas casos na
es factor limitante.

16 INEC, III censo agropecuaria, excluyenda la selva sin explataci6n 0 unicamente para la caza. la pesca y la recalecci6n.
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Sin embargo, éstos no se analizaran en detalle en el presente articulo. Solo basta saber que es el casa
de la mayorfa de los Shuar, quienes tratan de desarrollar una actividad ganadera 0 cultivos de venta,
coma fuente de ingreso monetario.

El manejo al sogueo en praderas de Axonopus scoparius

Axonopus Scoparius, un pasto adaptado a la provincia, pero no soporta el pastoreo libre'7

En Morona Santiago, las praderas han sido asentadas después de talar un bosque denso.
Eventualmente hubo uno 0 dos ciclos de cultivos alimenticios, de mafz 0 naranjilla. El pasto mas uti
lizado es Axonopus scoparius. Con pocas excepciones, existe un piso arbolado, discontinuo, de densi
dad variable.

Axonopus scoparius es un pasto tropical originario de América dei Sur. Es una especie perenne
que produce estolones robustos. Cuando es adulto, puede medir mas de 1,5 m. Su alto contenido de
agua evita llevar a los animales a abrevaderos. La contraparte es 10 poco de materia seca (proteinas y
minerales) por unidad de peso fresco ingerida, 10 que limita el crecimiento de los animales [Zapata,
2001]. Por el contenido de agua que tiene, Axonopus scoparius es pastoreado solamente cuando esta en
flor. Actualmente, en Morona Santiago, el cielo vegetal es de nueve meses, 10 que corresponde al inter
valo entre dos pastoreos. Resiste una carga maxima de 0,7 UBNBlha, aunque es generalmente menor.
Es un pasto que cubre bien el suelo cuando esta bien asentado, hasta después de haber sido consumi
do. Esto permite limitar el trabajo de deshierbe y la erosi6n, 10 que es muy importante en un media
ambiente en que las adventicias son muy agresivas y donde las fuertes lluvias pueden facilmente ero
sionar los suelos descubiertos; sobretodo cuando las pendientes son fuertes.

El 6ptimo de crecimiento de Axonopus scoparius se ubica entre 1.500 y 2.000 mm de lluvia, repar
tidos en el ano y temperaturas de 14 a 26°C, 10 que corresponde muy bien a la provincia de Morona

17 El término "pasloreo libre" esta ulilizado aqui para definir un manejo donde los animales no son amarrados con una soga (pasloreo
al sogueo). Sin embargo. el ganado no es realmenle libre. Existe en este caso un cercamienlo con alambre de pùa alrededor de la
parcela. dentro de la cual liene liberlad de movimienlo.

18 Las UBA (unidad bovina adulla) son calculadas con un coe~cienle de 0.6 para los j6venes de menos de un ano y de 1 para los ani·
males de mas edad.
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Santiago [ibid]. Ademas es un pasto rlistico que soporta suelos acidos y con poca fertilidad quimica. Asi
puede resistir decenios sin aporte de fertilidad. Sil} embargo, por su alto porcentaje de agua, resiste mal
al pisoteo, 10 que tiene consecuencias fundamentales en el manejo dei rebafio.

El manejo al sogueo: una gestion meticulosa deI recurso forrajero

Para que Axonopus scoparius aguante el pisoteo, la casi totalidad de los ganaderos prefieren
manejar sus animales al sogueo. El ganado se amarra con una soga de aproximadamente seis metros.
Es desplazado una 0 dos veces por dia para que tengan acceso a otra porcion de forraje. Los animales
estan atados seglin una lfnea aproximativa. Asi se observa muy bien progresar el "frente de pastoreo"
en el pastizal. Los ganaderos que escogen desplazar su hato una vez por dia dan un pleno disco de forra
je (figura 1). A cambio, los que 10 desp1azan dos veces por dia dan un medio disco solamente.
Practicamente, el punto de fijaci6n depende de la presencia de arbolitos 0 arbustos, de la densidad deI
pasto, etc. Sin embargo, los ganaderos son expertos y adaptan perfectamente la cantidad de forraje al
tipo y tamafio de cada animal. Pueden también variar el tamafio de la soga l9

.

Es un manejo dei pasto extremadamente meticuloso, ya que el ganadero asigna diariamente, 0 dos
veces al dia, a cada animal la porci6n de pastizal que consumira. Esta practica permite optimizar el corte
al reducir al minimo los rechazos y el sobrepastoieo, es decir el exceso de consumo de la planta forra
jera (hasta los hijuelos) y el pisoteo, 10 que es particularmente importante en el casa de un forraje rico
en agua. Pero es también un manejo muy laborioso. Sin embargo, la deshierba, que no esta directamen
te vinculada al pastoreo al sogueo, puede representar una parte importante del trabajo. En el casa de un
forraje tan poco resistente al pisoteo como Axonopus scoparius, esta practica se vuelve una obligaci6n.

El ganadero hace el trayecto hasta el pastizal, una 0 generalmente dos veces por dia. Desata los
animales uno por uno y les vuelve a atar a unos metros de distancia. Al mismo tiempo limpia con un
machete la zona que han consumido los animales. En una pradera en que el forraje esta bien asentado
(después de dos a tres afios), las adventicias casi no pueden desarrollarse, especialmente por falta de
luz. El trabajo especffico de deshierbe es rapido. En cambio, si es una nueva parcela, si el pasto esta

19 Este factor no eslà vinculado con el nùmero de mudanzas par dia.
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vieja (mas 0 menos después de unos 30 anas) a si esta atacado por un problema fitosanitario (el mas
comun es el salivazo20

), las adventicias se multiplican y la cantidad de trabajo aumenta de manera rapi
da, si no se realiza, el pastizal puede perderse en uno 0 dos anos. El problema sera el mismo si la pra
dera no es pastoreada y por tanto no es mantenida.

Figura 1. Estrategias de desplazamiento de los animales

• FOrTaje consumido 0 Dlseo delimilado por la soga

• FOrTaje disponible

x PunlQ de anclaje• Potrero consumido

Potrcro disponible "- Desplazamiento

Elaboraciôn: Meunier, A. (2007)

20 En Morona Santiago, el mayor problema fitosanitario es el "salivazo". Esta enfermedad proviene dei ataque de un insecto de la fa
milia de los Cercopidae [Peck, 2001] que se alimenta con la savia dei epidermis foliar y penetra los tejidos parenquimatosos. Inyecta
enzimas para Ouidificar elliquido y acelerar la digestion, 10 que destruye los cloroplastos. Se observa entonces una obstruccion dei
fioema y una necrosis progresiva. La hoja parece quemarse, la fotosintesis ya no funciona [Saenz, 1999, Holmann & Peck. 2002].
Es la plaga de los forrajes mas importante en América tropical en términos de distribucion [Peck, 2001, Holmann & Peck. 2002].
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En un pastizal de Axonopus scoparius2i bien establecido y en buen estado, el tiempo de trabajo
inducido por el desplazamiento de los animales fue evaluado a 6,5 minutos22 por cabeza de ganado ama
nada. En el casa de un fonaje en mal estado 0 en curso de establecimiento, esta cifra aumenta hasta 13
minutos par animal amarad023

• As! que en una primera aproximaci6n se puede estimar que el tiempo
de trabajo en un pastizal en mal estado se divide entre un 50% para el desplazamiento/deshierbe de ruti
na y un 50% para el deshierbe adicional. Estas cifras son en realidad bastante variables, principalmen
te porque el cuidado del ganadero puede cambiar porque los animales son mas 0 menos tranquilos (lo
que seria un criterio de selecci6n). Ademas la clasificaci6n del pasto en "buen estado" y "mal estado"
es muy general. Sin embargo, se observa que esta variabilidad se manifiesta mucha mas cuando los
rebanos son pequenos (grafico 1). En casa de hato grande, el tiempo de trabajo tiende a bajar. Esto
explica porque algunos ganaderos tienen rebanos mas grandes que el maximo te6rico calculado a par
tir de estas cifras promedias.

Cuando el forraje esta bien implantado, es posible para una persona sola manejar un rebano de
aproximadamente 25 vacas24

• A cambio, cuando el fonaje esta en estado malo, este maximo se reduce
a 13 vacas25

• A pesar de la diversidad que se esconde tras de estos promedios, estos calculos permiten
darse cuenta de la importancia de tener una pradera en buen estado.

El manejo al sogueo conlleva tasas de mortalidad elevadas, alrededor del 7% por ano. Los ani
males se enredan frecuentemente en la soga y pueden caerse, sobretodo cuando los pendientes son fuer
tes 0 cuanda tadavfa quedan troncos en una parcela recién talada. Existen varias estrategias para redu-

21 El trabajo vinculado a la ganaderia con manejo al sogueo fue evaluado solamente con Axonopus scoparius, ya que no se ha en
contrado una fJnca con la sufJciente superficie de otra pasto para obtener datos signifJcativos.

22 Este tiempo puede parecer largo. Sin embargo, no hay que despreciar todas las variables que puedan ocurrir, la difJcultad de mo
verse dentro de un pasto casi tan alto como los campesinos y la necesidad de mantener los animales tranquilos. Esto también in
cluye un rapido deshierbe de rutina.

23 En este calculo, se supone que los bovin os j6venes no son atados antes de los siete meses y que no requieren mayor trabajo has
ta esta edad. En realidad, estan amarados antes cuando la vaca madre es ordeiiada. Sin embargo, el ordeiio no es muy comûn. El
poco trabajo suplementario realizado por los j6venes esta incluido en el tiempo de trabajo de los demas animales. Del mismo modo,
los cuidados sanitarios no estan analizados aparte, sino integrados. En cambio, los trayectos hasta la parcela fueron estudiados es
pecificamente, ya que representan un tiempo que puede ser bastante elevado.

24 Dos mudanzas por dia, 6,5 min par animal amarado, venta de los machos a los 1,5 aiio, 0,67 parto/aiio 0 sea 1,45 animal amara
do/vaca.

25 Los demas parametras siguen iguales.
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cir esta tasa. La mejor consiste en desplazar los animales dos veces por dia, 10 que multiplica las pro
babilidades de intervenir antes de que una caida se vuelva grave 0 martal.
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desplazamiento de los animales y al mantenimiento de las praderas

40

Grâfico 1.

Numero de animales amarrados

Fuente: Encuestas (cada punta representa una finca diferente)
Elabaraci6n: Meunier, A. (2007)

Algunas caracteristicas comunes a los sistemas de ganaderia al sogueo

Caracteristicas generales del rebaiio

De manera general, los animales son cruzados con diversidad de grados, por una parte deI patri
monio genético oriundo de la poblaci6n criolla presente en la primera mitad dei siglo, y por otra parte

proveniente de las razas potencialmente mas productivas introducidas en la segunda mitad deI siglo
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(Brahman, Holstein, Brown Swiss, Santa Gertrudis, Normandas, Charolais y mas recientemente,
Jersey). La reproducci6n es casi exclusivamente natural, con una tasa de natalidad promedia de 0,67
parto/vaca par ano. La tasa de mortalidad es deI 7% en promedio, en el casa de dos desplazamientos
por dfa, la que es el mas comun. Por supuesto estas cifras pueden variar.

Alimentaci6n

La alimentaci6n esta generalmente provefda por forraje verde. Ademas, todos los ganaderos dan
sai a sus animales. La frecuencia y cantidad varfa. Cuesta en promedio l,54 USD/animal por ano.
Pocos ganaderos complementan esta alimentaci6n con balanceado comprado 0 casero.

Herramienta y atenci6n sanitaria

Estos sistemas de crianza requieren poca herramienta. Se necesitan sagas para atar a los animales
(gasto principal), a la cual se suman destorcedores y machetes.

Casi todos utilizan regularmente desparasitante interno y/a extemo. El principal parasito es la
Iarva de la masca Dermatobia hominis (Hamada "tupe") que realiza una parte de su ciclo vital bajo la
piel de su huésped. La mayorfa de los ganaderos vacunan sus animales. Pueden existir aigunos costos
veterinarios puntuales.

Produccion principal

Estos ganaderos manejan sistemas de crianza bovina de tipo "cria - engorde". Es decir que casi
todos sus animales nacen en la propiedad, conservan hem bras para la renovaci6n deI rebano y engor
dan los machos antes de venderlos. Los productores en situaci6n econ6mica diffcil venden sus toretes
entre un ana y un ano y medio. Los que pueden escoger, venden sus machos entre 1,5 Y2 anas, 10 que
les permite valorizar mas sus animales. El descarte de las vacas viejas se hace entre los 6 y 7 anos (0
después de tres partos). Esta estrategia se explica por una mejor valorizaci6n de estas animales, pero
implica una tasa de renovaci6n eJevada. Como ademas la tasa de mortalidad es alta, Jas ventas de ter
Ileras son escasas.
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Comercializacion

El ganado se comercializa en pie. Tiene coma destino el mercado de came. Comerciantes que reco
rren la provincia cornpran directamente el ganado en las explotaciones y 10 venden en los camales 0 en
las ferias de Ambato 0 de Cuenca. La transacci6n se efectua siempre al oj0 26. El precio final resulta
entonces de la calidad genética dei animal, de su grado de engorde asf coma dei poder de negociaci6n
dei ganadero frente al comerciante. Un productor obligado a vender por necesidad monetaria urgente
tendra siempre un precio menor. Del mismo modo, mas aislado esta el pueblo, mas bajo esta el precio.

La leche

La producci6n de leche no es una actividad econ6mica muy desarrollada en Morona Santiago,
porque las posibilidades de comercializaci6n siguen siendo reducidas. Sin embargo, a pesar de una neta
orientaci6n de la ganaderfa hacfa la producci6n de came, una gran parte de los colonos ordenan algu
nas vacas para su consumo. De hecho, la leche y el queso tienen una importancia no despreciable en la
alimentaci6n. Aigunos productores venden leche localmente, que es poco comun. El valor agregado
producido con esta actividad es bastante elevado (entre 300 y 700 USD/ano, segun el tamano de la
familia), 10 que es coherente con la importancia que tiene en la alimentaci6n. No todas las vacas son
ordefiadas. Cuando se puede, se escoge unicamente las que producen mas leche. Por 10 general, el orde
fio se realiza a partir de uno a tres meses de lactaci6n y dura hasta el séptimo mes. Los Shuar casi nunca
ordefian sus vacas, principalmente por razones de costumbre alimenticia.

Primera tipologfa: diferentes niveles de intensificaci6n

Los ganaderos en sistemas crfa - engorde con manejo al sogueo en pastizales de Axonopus sco
parius y venta de animales en pie, constituyen la amplia mayorfa de los ganaderos de Morona Santiago
(entre el 90 y el 95%). Si el manejo y el forraje son corn unes (LCE, tabla en anexo), existen sin embar
go diferencias importantes, principal mente la carga animal y por ende el porcentaje de pradera con falta
de mantenimiento, la edad de venta de los toretes (que depende de la situaci6n econ6mica dei ganade-

26 Segun la evaluaci6n que se hace de la canlidad de carne (aproximadamente equivalente al peso al camai, pero siempre inferior).
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ro), la edad dei descarte de la vacas, el nivel de insumos y la calidad genética de los animales (LCE.l,
2, 3 6 4). Ademas, existen diferencias entre Shuar y colonos con respeto al consumo de lacteos y al
numero de activos (LCEX.c 0 s):

Los colonos17

Los ganaderos cria - engorde en sistema "genética mejorada + insumos" e "intermedios" son pro
ductores cuyos ingresos provenientes de la ganaderia les permiten vivir y mantener un numero de cabe
zas estable, hasta creciente. Pueden vender sus toretes entre 1,5 Y 2 anos. El descarte de las vacas se
hace entre los 6 y 7 anos de edad, 10 que les permite liberar espacio para las temeras con mas poten
cial y valorizar bien sus vacas. Estos ganaderos poseen entre 30 y 90 ha. Generalmente han convertido
la totalidad de sus tierras cultivables en pastizales (comunmente entre 70 y 90% de la superficie total)
y las utilizan en su totalidad con una carga de 0,5 a 0,7 UBNha.

El sistema de crianza colono al sogueo, cria - engorde "intermedios" (/.CE.3.c)

Tfpicamente, un ganadero colono "intermedio" tiene entre 5 y 20 vacas madres con un rebano
total de 15 a 45 cabezas. Los cruces mas comunes son: Criollo*Charolais, Criollo*Charolais*Brahman,
o Criollo*Brown Swiss. Su finca tiene generalmente una extension entre 30 y 60 ha, aunque puede ser
mas grande. La carga animal tiende hacîa las 0,5 UBNha.

Estos ganaderos no anaden mas que la sai a la alimentaci6n de su hato. Desparasitan regularmen
te a sus animales, 10 que les cuesta cerca de 3 USD/animal por ano. Los costos de vacunacion son de
1,2 USD/animal por ano. Con la saI y los costos veterinarios puntuales, los gastos son de aproximada
mente 13 USD/animal por ano. Obtienen resultados zootécnicos promedios (figura 2).

27 En esta presentaci6n, la entrada dicot6mica Shuar - colono no significa que haya una diferencia grande entre estos dos grupos. AI
contrario, casi podrian ser consideradas como variantes de un mismo sistema.
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Esquema zootécnico dei rebaiïo - tipo I.CE.3.c ("lntermedio - colono")

Venta: 6·7 aiios,
1,9 descartes
190 $/cab.
!1!",365 $/ano

Renuevo:
2,75'l'/ano

Venta: a los 2 anos,
3,4d'/ano,
200 kgx 1,32 $lkg,
= 265 $/animal
PB", 901 $/ano

Venta: a 1,5 anos,
0,75'l'/ano,
135 kg x 1 $lkg,
= 135 $/anîmal
PB", 100 $/aiio

El sistema de criallza colollo al sogueo, cria - ellgorde "genética mejorada + insumos"
(f.CE.4.c)

Ciertos ganaderos (menos numerosos) completan la alimentaci6n de sus animales con sales mine
raies y/a vitaminas, 10 que les cuesta 4,2 USD/animal por ano en promedio. Otras (aun mas escasos)
elaboran un complemento alimenticio energético, generalmente a base de panela y residuos de cultivos
(afrecho, tallos y hojas de cana de azucar 0 de mafz). Los ingredientes cuestan alrededor de 1,7
USD/animal por ano.

Poseen un rebano potencialmente mas productivo, a menudo Charolais. El complemento alimen
ticio permite al potencial genético expresarse. Se vuelve entonces interesante proveer a los animales de
una atenci6n sanitaria de calidad con el afan de evitar una disminuci6n dei rendimiento. El total de los
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costos se ubica entre 16 y 18 USD/animal por ano, seglin la utilizaci6n dei complemento alimenticio
ademas de las vitaminas. Los resultados zootécnicos son buenos (figura 328

).

Figura 3. Esquema zootécnico dei rebafio - tipo /.CE.4.c ("Genética mejorada+insumos 
colono")

Venta: 6-7 afios,
3,2 descartes
200 $/cab.
f!!'" 640 $/ano

Renuevo:
4,6 «/ano

Venta: a los 2 afios,
5,7 d/afio,
290 kg x 1,36 $/kg,
= 395 $/animal
PB", 2.250 $/ai'io

Venta: a 1,5 anos,
1,3 «/ano,
150 kgx 1 $/kg,
= 150 $/animal
PB", 200 $/afio

Estos ganaderos poseen entre 15 y 25 vacas madres 10 que corresponde a un rebano de 30 a 55
cabezas. Tienen una finca de 60 a 90 ha, aunque puede ser de tamafio inferior, y la carga animal se acer
ca a los 0,7 UBA/ha.

28 Notas para las figuras 4, 5, 6 Y 7:
(a) Se recuerda que los pesos presenlados aqui son pesos al camai evaluados al ojo por los campesinos y los comerciantes al mo
mento de la venta en pie en la explotaciôn,
(b) PB =Producto Bruto
(c) Elaboraci6n: El autor
(d) Fuente: Encuestas
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El sistema de crianza colono al sogueo, cria - engorde con vacas cnollas, pocos
insumos, poder de negociaci6n débil y con carga baja (/.CE2.c)

Estos ganaderos poseen entre 25 y 60 ha de pastizales con una carga entre 0,2 y 0,4 UBAJha.
Tienen entre 5 y 15 vacas madres con un hato total de 8 a 25 cabezas. AI contrario de las dos catego
rias precedentes, la ganaderia no es suficiente para cubrir los gastos de estas productores. Par necesi
dad de efectivo, tienen que vender sus toretes entre 1 y 1,5 anos. Utilizan pocos insumos, es decir que
no dan vitaminas y no vacunan regularmente (aproximadarnente 10 USD /animaJ par ana en total). Sus
animales, con dominante genética crioUa, tienen un potencial mediano a bajo (figura 4).

Figura 4. Esquema zootécnico dei rebano - tipo I.CE.2.c (UCriollas, pocos insumos - colono")

Venta: 6-7 anos,
1,6 descartes
180 $/cab.
PB ... 290 $/ano

Renuevo:
2,3 '( laiio

Venta: a 1,25 anos,
3 dlafio,
110 kg x 1,19 $/kg,
= 130 $/animal
PB", 390 $/aiio

Venta: a 1,5 anos,
0,6 '(Iano,
115 kg x 1 $/kg,
= 115 $/anima1
PB ... 70 $/aiio

Ademas, la obligaci6n de vender rapido implica una situaci6n de debilidad en la negociaci6n deI
precio con los comerciantes. En realidad, el numero de terneras que venden los ganaderos en sistema
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"Criollas, pOCOS insumos" es a menudo superior a 10 permitido por las necesidades de renovaci6n dei
rebano. Es una situaci6n de descapitalizaci6n. Asî, una parte de estos campesinos tiene otra ingreso
monetario, como por ejemplo el cultivo de cana de azucar 0 una tienda.

Figura 5. Esquema zootécnico dei rebafio - tipo I.CE.1.s ("Pocas cabezas - Shuar")

Venta: 6-7 afios,
1,6 descartes
180 $/cab.
PB", 290 $/afio

Renueva:
2,3 Ç'/ano

Venta: a 1,25 afios,
3 d'/ana,
110 kg xl, 19 $/kg,
= 130 $/animal
PB", 390 $/afio

Venta: a 1,5 allas,
0,6 Ç'/afio,
115 kg x 1 $/kg,
= 115 $/anirnal
PB", 70 $/afio

En resumen, tres sistemas de crianza bovina crîa - engorde al sogueo en praderas de Axonopus
scoparius han sido distinguidos. Los ganaderos en sistema "genética mejorada" e "intermedio" pueden
en su mayorfa vivir de esta actividad, 10 que no es el casa de los que estan en sistema "criol1as, pocos
insumos". Si bien, los productores de los dos primeros grupos pueden pasar por fases de acumulaci6n
y descapitalizaci6n, solamente los dei tercer grupo estan estructuralmente bajo el umbral de sobrevÎ
vencia29

. Unicamente con un aporte exterior pueden salir de este circulo vicioso (figura 6).

29 El umbral de sobrevivencia esta aquÎ defÎnido como el ingreso limite bajo el cual no se podra enfrentar los gastos familiares sin to
car al capital productivo. Es par ejemplo el caso de un ganadero que compromete la renovaci6n de su halo vendiendo demasiadas
hembras.



Figura 6.

La ganaderia en el sur de la Amazonia ecuatoriana: motor de la colonizacion e inmutable base de la economia agraria

El circulo vicioso de la descapitalizaci6n

El hato se reduce Las ventas se hacen en
/ ~ situaci6n de debilidad

El numero de hay que vender mas hembras \
nacimientos baja para mantener el ingreso ~ El precio obtenido es mas bajo

Lare~n dei cap~uctiVo no se hace ~ Hay que (ender ~as animales
El numero de vacas madres se reduce para mantener elmgreso

Elaboraci6n: Meunier, A, (2007)

Los Shuar

Los sistemas de crianza bovina cria - engorde Shuar (I.CE.s) son muy parecidos a los de los colo-
nos (I.CE.c) con algunas diferencias fundamentales:

El numero de activos familiares Shuar es netamente mas elevado (en promedio 3,4 contra 2,6
para los colonos). Si efectivamente las familias son mas grandes, esta diferencia se explica
sobretodo por una escolarizacion mas corta y menos posibilidades de empleo en la ciudad.
Los Shuar no ordenan sus vacas, 10 que se traduce por un valor agregado netamente inferior,
sin repercusi6n en el ingieso monetario, pero con consecuencias en la alimentacion familiar.

El sistema de crianza Shuar cria - engorde "genética mejorada + insumos" (I.CE.4.s)

Aigunos Shuar poseen una ganaderia bien desarrollada, estable, de la cual pueden vivir. Tienen
por 10 general menos cabezas que los colonos. A pesar dei numero reducido de casos estudiados, pare
ce que utiJizan menos insumos que los colonos. Sin embargo los pesos a1canzados por los animales son
equivalentes, hasta superiores, a los dei ganado de los colonos. Aunque se lrate solamente de hipotesis,
se podrîa explicar este fen6meno por la ausencia de ordeno que perrnite una mejor alimentaci6n de las
crias y/a por el aislamiento mayor que disminuye los problemas sanitarios.
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Los sistemas de crianza Shuar cria - engorde "intermedio" y "criollas, pocos insumos"
(I.CE3.s e I.CE2.s)

Aunque esta categorfa de ganadero Shuar deberfa existir al igual que con los colonos. casi no se
ha encontrado tales casos. Por eso no nos atreveremos a presentar un anaLisis. Sin embargo, el hecho
de que estas categorlas sean muy poco representadas es significativo en SI mismo. De hecho, los Shuar
han atravesado problemas mas graves que los colonos con respeto a su actividad de crianza bovina. Asf,
se puede pensar que los unicos Shuar que han logrado mantener su ganaderfa como actividad princi
pal, suficiente para vivir de esta, son los que habfan Jogrado desarrollar una ganaderia mas eficiente.

El sistema de crianza Shuar cria - engorde "con algunas cabezas" (I.CE.l.s)

Estos productores tienen un hato pequerio (una a cuatro vacas madres), con animales con fuerre
dominante genética criolla e insumos mfnimos. Venden sus animales entre 1 y 1,S arios de edad, poco
engordados, a un precio bajo (grafico 2). El descarte de las vacas ocurre tarde, entre ocho y diez arios
y a veces estas vacas no se venden hasta su muerte. Esta practica permite reducir la tasa de renovaci6n
y aSI vender mas temeras (0 aceJerar un hipotético proceso de acumulaci6n), pero reduce el valor y la
frecuencia de las ventas de vacas de descarte. Estos rebarios son los restos de hatos mas grandes que
existieron antes de un episodio de descapitalizaci6n 0 el inicio de un intento para arrancar un diffcil
proceso de acumulaci6n. En este caso, la ganaderIa no es la actividad principal, pero puede ser la unica
fuente de dinero. Puede ser complementada por el arriendo de pastizales (restos de una ganaderIa mas
floreciente), la venta de su fuerza de trabajo, la venta de alimentos producidos en la parcela de yuca
asociada, y eventualmente por cultivos de renta 0 la venta de pequerios animales (pescados, cuyes,
pollos, etc.).

Resultados economicos de los sistemas de cria - engorde al sogueo

En el grafico 2 se puede observar el valor agregadoJO producido por los diferentes sistemas de
crianza estudiados. La productividad de la tierra es muy baja en comparaci6n con otras zonas deI

30 El valor agregado presentado no incluye la leche, asi que es muy cercano al ingreso monetario obtenido. Incluye todos los costos,
incluso el costo de implantaci6n y de renovaci6n dei paslo. Las diferentes aclividades no lienen casi ningun gasto en comun, a par
le dei machete. as! que este valor agregado puede considerarse como neto, con respeto a la ganaderia. Un tiempo de lrayecto pro
medio (-18 min, Ida, 0 sea 54 dias por ana) ha sido incluido en eltiempo de trabajo.
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Ecuadofl', principalmente por las cargas bajas y la valorizaciôn deI ganado amputada por el costo de
los trayectos y las ganancias de los comerciantes. Sin embargo hay que recordar que las superficies de
estas fincas familiares son entre 30 y 90 ha.

Gréifico 2. Resultados econ6micos de los principales sistemas de crianza bovina
cria - engorde al sogueo
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La productividad diaria dei trabajo también es baja. El valor deI jornal en la zona es de aproxi
madamente 8 a 10 USD, con comidas incluidas. Pero trabajar de jomalero significa pasar una gran parte

31 Par ejemplo, se describe sistemas de crianza bovina mixta con un valor agregado brulo de 100 a 350 USD/ha por ana en los can
tones Gir6n y San Fernando [Deslandes & Micoulaud, 2006J. Mienlras, se habla de cerca de 300 USD/ha por ano en sislema de
crianza bovina mixta en el cant6n Santo Domingo de los Colorados [Galindo, 2004J.
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dei ano esperando encontrar trabajo, 10 que no es el casa de los ganaderos. Un ganadero en sistema
"genética mejorada + insumos" tiene un ingreso monetario de 600 a 1.100 USD/ano/activo fami1iar (0
1.600 a 2.700 USD/ano). Puede parecer bajo, no obstante, hay que recordar que producen también casi
la totalidad de su alimentaci6n, 10 que puede representar un valor agregado importante, aunque no de
manera monetaria (l:icteos: entre 300 y 700 USD/ano, productos de la parcela de yuca asociada: entre
500 y 2.000 USD/ano, animales menores: unos 400 USD/ano, maiz: entre 50 y 200 USD/ano?2.

Esto significa que tienen gastos alimeoticios muy reducidos, 10 que no es el casa de un jomalero
que no tiene tierras. Un ganadero en sistema "interrnedio" puede esperar un ingreso monetario de entre
200 y 600 USD/ano/activo familiar (0 350 a 1.550 USD/ano), gracias a su actividad ganadera. Se
entiende que una parte de los campesinos que pertenecen a esta categorfa, y con mayor razon a las
menos productivas, tendran que completar su ingreso con otra fuente de dinero, 0 descapitalizar.

Es importante destacar que los resultados de los calculos obtenidos para los Shuar en sistema
"genética mejorada + insumos" son equivalentes a los de los colonos, 10 que contradice el pensamien
to racista y bastante comun en la provincia de la incapacidad de los Shuar a mantener un rebano.

Evoluciones recientes de los sistemas de crianza bovina

Si bien, nuevas experiencias se multiplican actualmente en Morona Santiago, son todavia poco
numerosas y diversas. Nos limitaremos aqui a algunos estudios de caso.

Sistemas de crianza bovina en pastoreo Hbre con pastos mâs productivos

Recientemente se desarrollan altemativas a la ganaderia al sogueo en praderas de Axonopus sco
parius. Se encuentran por ejemplo pastizales de setaria (Setaria splendida) 0 de braquiaria (Brachiaria
brizantha). Estos pastos tienen ciclos de dos a tres meses que permiten sostener cargas de 1,5 hasta 2,5
UBAJha. Son muy agresivos, 10 que reduce radicalmente el trabajo de deshierbe. Por fin, resisten el

32 Cifras indicalivas que pueden variar bastante de una finca a la otra. Son cifras totales par familia, es decir sin ser divididas por el
nùmero de activos.
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pisoteo, y por eso permiten dejar el ganado suelto dentro de una parcela cercada. As! disminuye la can
tidad de trabajo.

GrMico 3. Resultados econ6micos de algunos nuevos sistemas de crianza bovina
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El grafico 3 presenta los resultados econ6micos de algunos estudios de casa con sistemas nuevos
en la provincia. Al pasar a un sistema basado en un manejo de ganado suelto con pastizales de
Brachiaria brizantha (II.CEA.c en el grafico 3), la productividad de la tierra se multiplica par 2,5 (10
que corresponde al aumento de carga y a la disminuci6n de la tasa de mortalidad debido a la ausencia
de soga) mientras la productividad del trabajo se multiplica por 5,5, los otros parametros siguen sien-
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do los de un sistema clasico I.CEA.c. Practicamente este aumento substancial de la productividad deI
trabajo proviene deI ahono de tiempo gue inducen el cambio de pasto y el pastoreo libre (deshierbe y
desplazamiento de los animales). Un segundo casa estudiado concierne un campesino gue se dedica al
engorde de ganadoJJ (II.EA.c en el grâfico 3). Los animales, todos machos, son comprados a los nueve
meses y se engordan hasta 1,5 anos en la explotaci6n, en condiciones parecidas al sistema I.CEA.c, con
excepci6n deI pasto y dei manejo dei pastoreo. Con este sistema, llega a una productividad de la tierra
superior a 180 USD/ha por ano y una productividad diaria deI trabajo superior a 50 USD/jornal (050
USD/dia-hombre).

Sistemas de crianza bovina leche y/o queso

La segunda transformaci6n agropecuaria de importancia es el paso a la ganaderia de leche, es
decir que el producto principal es la venta de leche 0 de queso. En el ejemplo estudiado, el ganadero
tiene una pequena explotaci6n34 de 15 ha. La totalidad esta convertida en praderas de Brachiaria bri
zantha. Esto permite el mantenimiento de 11 vacas lecheras Jersey manejadas en pastoreo libre. La
leche se vende localmente en 0,20 USD/litro y las vacas producen en promedio 9 litros/dfa/vaca. La
tasa de natalidad es deI 0,9 nacimiento/ano/vaca, ya gue se utiliza inseminaci6n artificial.

En un primer tiempo, se considera el paso a un sistema de crianza bovina leche, en las condicio
nes deI casa estudiado, pero con Lina pradera de Axonopus scoparius y un manejo al sogueo. La venta
de leche permite mejorar el valor producido por hectarea en un factor 2,4 y el valor producido por jor
nal en un factor 2,6 (I.LQA.c en el grâfico 3). En un segundo tiempo, tomamos ademas en cuenta la
implantaci6n de Brachiaria brizantha y de un manejo en pastoreo libre (II.LQ A.c en el grâfico 3). Las
productividades de la tierra y dei trabajo se multiplican respectivamente por 5,9 y 6,4, en comparaci6n
con el sistema c1asico r.CE.4.c.

33 Compra y vende su ganado en la zona de Cuenca. Contrata un camion para el transporte.
34 Relativamente, considerando los promedios de la provincia.
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Reflexiones y conclusiones

Sostenibilidad agronomica de los sistemas de crianza bovina en Morona Santiago

Hace unos decenios, el cielo de Axonopus scoparius era de seis meses. Ahora esta en promedio de
nueve meses y puede alcanzar el afio. Ademas, todos los ganaderos concuerdan en decir que creee mas
delgado yeso se siente en el crecimiento dei ganado. Por fin, se multiplican las zonas en que los pro
blemas fitosanitarios, y particularmente el salivazo, obligan a los ganaderos a reemplazar, pedazos por
pedazos, Axonopus scoparius por otro pasto. Todos estos elementos podrfan ser el signo de una dismi
nuciôn de la fertilidad minerai en muchas partes de la provincia, variando el grado seglin el tipo de
suelo, las condiciones dei medio y la utilizaciôn anterior dei terreno. Si bien, los pastizales resistieron
tanto tiempo (de 30 a mas de 50 afios) sin ninguna reposiciôn de la fertilidad, es que A'wnopus scopa
rius es poco exigente y que las exportaciones de minerales son mfnimas (por la carga baja, 10 que limi
ta el nLimero de animales vendidos y porque Axonopus scoparius siempre cubre bien el suelo).

Si esta hipôtesis se verifica con complementos de investigacion, dos conclusiones se imponen:
La primera es que los rendimientos de los sistemas c!asicos, basados en praderas de Axonopus
scoparius, van a bajar paulatinamente con el agotamiento de la fertilidad quimica de los sue
los.
La segunda es que cambiar Axonopus scoparius por un pasto mas productivo incrementa el
ries go de agotar los suelos aLin mas rapidamente, al aumentar las exportaciones de minerales.
Asf que el cambio de forraje se debe implementar con mucho cuidado.

La solucion que han desarrollado los campesinos, que ya han emprendido esta transformacion, es
la de asociar el nuevo pasto con un estrato arb6reo. No se trata aqui de dejar arboles al tumbar la mon
tafia 0 de seleccionar los que remontan (como ya se hace en la provincia), sino de sembrar adecuada
mente las leguminosas mas adaptadas para que enriquezcan el suelo y no compitan con el pasto.

Asf se debe evitar los arboles con hojas pequefias y densas, que no permiten que llegue la luz al
pasto, 0 los arboles con crecimiento lento para que no sean destruidos por el ganado. Seglin las expe
riencias de los ganaderos, leucaena (Leucaena leucocephala, ~ lOO/ha) y el prieto (Terminalia amazo-
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nia, ~50/ha) son arboles muy bien adaptados a esta asociaci6n. El porotillo (Erythrina poeppigiana)
sirve eficientemente para las cercas vivas. Estas asociaciones con arboles que enriquecen el suelo
podrîan evitar en parte 0 totalmente el agotamiento de los nutrientes, ademas de dar sombra al ganado
y limitar la erosi6n. Por fin, algunos arboles, como leucaena, pueden ser podados para mejorar la ali
mentaci6n dei ganado.

Sostenibilidad economica de los sistemas de crianza de Morona Santiago

Coma se ha analizado anteriormente, los ingresos monetarios obtenidos con los sistemas de crian
za clasicos son muy bajos. En los sistemas mas productivos, este ingreso es suficiente gracias a la pro
ducci6n alimenticia en la expJotaci6n. Para los ganaderos de los sistemas menos productivos, otro
ingreso es necesario para evitar la descapitalizaci6n. Los nuevos sistemas de ganaderia basados en el
pastoreo libre con pastos mas productivos, y eventualmente con producci6n de leche, generan ingresos
netamente superiores en las mismas extensiones de tierra y con mucha menos trabajo. Ademas de ser
una mejora fundamental para los ganaderos de Morona Santiago, podrfan convertirse en cambios nece
sarios en el futuro. De hecho, la tendencia actual de abrir los mercados nacionales a la competencia
extranjeraJ5 conlleva casi siempre a una disminuci6n de los preciosJ6 En este caso, los ganaderos capa
ces de evitar la descapitalizaci6n seran los mas competitivos.

Las grandes empresas lecheras estan cada vez mas interesadas en encontrar otros productores de
leche, sobretodo en zonas donde los precios son mas bajos, 10 que es el casa de la Amazonia (entre 0,18
Y 0,20 USD/litro contra 0,25 a 0,35 USD/litro en algunas partes de la Sierra, zona tradicional de pro
ducci6n lechera). Con respeto a la leche, la apertura dei mercado y la reducci6n dei precio que resulta
ria, tendrfa entonces coma consecuencia una prospecci6n mas grande de estas empresas en el Oriente
y asi la apertura de un mercado. Al contrario de muchas otras provincias en el Ecuador, esta podria ser
una oportunidad para los ganaderos de Morona Santiago.

35 El Tratado de Libre Comercio (TLC) que Ecuador estaba negociando con los Estados Unidos ya no es de actualidad a la fecha en
que se redacta este articulo. Sin embargo esta podria cambiar en los pr6ximos anos.

36 Por ejemplo. en el casa dei TLC, se preveia una fuerte disminuci6n dei precio dei maiz, 10 que hubiera implicado el decremento dei
precio dei pollo y por efecto subslituci6n, dei de la carne. Este es uno de los innumerables argumentos en que una apertura dei mer
cado agropecuario implica una reducci6n dei precio de la carne.
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l Una mejora de la productividad, si, pero para quien?

El deshierbe qufmico previo es el modo mas comun para cambiar de pasto ya que es mas fClpido
y mas eficiente que la roza. Se necesitan cuatro dfas de trabajo y 35 USD/ha para fumigar y sembrar,
o unos 70 USD/ha si se contrata mana de obra. En el casa de un pastizal de 30 ha (300 m x 1.000 m)
con parcelas rectangulares de 2 ha (100 m x 200 m)37, se necesitarfan 17.400 m de alambre de pua 0

sea 1.218 USD, 2.320 arbolesJ8 0 sea II.600 USD Y unas 150 a 200 jornadas de trabajo para establecer
las cercas. A esta se debe afiadir los arboles asociados con el pasto.

Para cambiar el proposito de su rebano, un ganadero va a tener que vender sus animales poco a
poco para comprar otros y/a cambiar la genética deI hato con inseminacion 0 con la compra de un
nuevo toro. En todo casa es un proceso que necesita tiempo y que puede ser costoso, segun la calidad
que se pretende.

Si bien, estos costos se amortizan en mucho tiempo, en la realidad hay una concentracion de la
inversion en los primeros anos. durante el cambio de sistema. Se entiende que la gran mayorfa de los
ganaderos de Morona Santiago no podran implementarlos, sino poco a poco. Asf, hay un riesgo que los
mas dotados de capital, que son a la vez los que tienen acceso mas facil al crédito, transformen rapi
damente su sistema de crianza, mientras que una parte de los demas ganaderos 10 hagan paulatinamente
y a veces sin éxito. Esto aumentarfa las diferencias sociales que existen por el momento en Morona
Santiago y que aun son pocas. Para evitar esto, el gobierno tendrfa que desarrollar una polftica de ayuda
a los pequenos productores que incluya un faci! acceso a créditos subsidiados y la entrega gratuita 0

subsidiada de plantulas de arboles adecuadosJ9
.

37 Se necesita precisar la forma de las parcelas para poder calcular perimetros. Par eso no existe formulas generales. En realidad,
las parcelas son irregulares en su extensi6n.

38 Se puede también utilizar postes. Son mas baratos (1 USD a cambio de 5 USD par àrbol), sin embargo su duraci6n es netamente
inferior, sobretodo en un media ambienle hûmedo. La utilizaci6n de arboles tiene un costa menor ademas dei beneficio agron6mi
co que aportan.

39 Unos municipios ya entregan arboles a los que 10 desean. Sin embargo, si el cambio de sistema es masivo, posiblemente no po
dran enfrentar la demanda. Este punto es fundamental, ya que los arboles representan el costa mayor de la transformaci6n de sis
tema y no seran una ventaja (sino una necesidad absolula) después de varias anos.
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Por el momento, los linicos que tienen acceso a la posibilidad de vender leche son los que viven
cerca de un mercado, es decir cerca de las vîas a la Sierra y en menor escala cerca de las ciudades de
la provincia. Si las empresas privadas no se involucran mas, dando oportunidad a los campesinos para
pasar a un sistema lechero significaria para el gobierno y los municipios que deberîan mejorar las vias
de comunicacion de la provincia y eventualmente organizar 0 ayudar a la comercializacion. En todo
caso, la intervencion pliblica tiene la probabilidad de ser mas equitativa.

(,Que opciones para los Shuar, y especialmente los que no tienen ganado?

La casi totalidad de los colonos son ganaderos. Dentro de estos, los tres sistemas clasicos son los
mas representados (entre 90 y 95%), mas 0 menos en igual proporci6n. En cambio, seglin las zonas,
entre el 50 y 80% de los Shuar no tienen ganado, entre el 15 y 30% tienen algunas cabezas y dei 5 al
20% manejan un rebafio en sistema "genética mejorada + insumos"40.

La mayorîa de los pueblos Shuar estan aislados y el precio de la carne que obtienen siempre es
mas bajo que el de los colonos. Ademas no tienen acceso al crédito porque no tienen tftulo de propie
dad individual. Asf, se puede decir que si la creacion de la Federacion y los programas de defensa dei
territorio y de desarrollo de la ganaderia fueron exitosos para los Shuar, también entraron en un juego
dei cual desconocfan las reglas, 10 que les perjudica actualmente.

AI momento, todos los ganaderos que tenîan empleados asalariados prefieren tomar cuidadores al
partir. Puede ser una oportunidad de acumulaci6n para los que no tienen ganado pero que poseen tie
rras y a menudo praderas, como los Shuar. Sin embargo, los resultados dependen mucha de los térmi
nos dei contrato, de camo son aplicados y dei tipo de animales que tiene el duefio. En aigunos casos
permite un real proceso de capitalizacion, con animales potencialmente muy productivos, pero en otros
casos resulta un desastre sin ganancia de ninguna vaca por varios afios de trabajo.

Para ayudar a los campesinos Shuar, habrîa que emprender una verdadera polftica para contraba
lancear el desarrollo rural orientado casi exclusivamente hacia los pueblos colonos, construyendo

40 Cifras aproximadas, basadas en las encuestas de campo.
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carreteras y puentes para romper el aislamiento de numerosos pueblos. Habrfa también que darles la
oportunidad de tener acceso al crédito. Se podria igualmente desarrollar los cultivos de venta, coma 10
han hecho algunas ONG. Sin embargo, la comercializaci6n sigue siendo el mayor problema. Otra alter
nativa podrfa ser aprovechar de las extensiones de selva que han conservado los Shuar con el prop6si
to de emprender actividades turisticas (todavia poco desarrolladas en la provincia).

Conclusion

La ganaderia bovina fue la base de la colonizaci6n de Morona Santiago. Asi se extendi6 al ritmo
deI frente pionero. Los Shuar, como repuesta a esta colonizaci6n, desarroJ]aron también una actividad
ganadera. Las condiciones favorables dei mercado y dei crédito que existieron en los afios 70 y 80,
favorecieron su generalizaci6n y el crecimiento de los hatos.

Desde el inicio, los sistemas de crianza bovina estuvieron basados en el manejo al sogueo, en pas
tizales de Axonopus scoparius, con la venta de animales en pie. Estos sistemas perduran hasta ahora.

Su sostenibilidad agron6mica parece comprometida y su sostenibilidad econ6mica muy depen
diente de las variaciones deI mercado. Los sistemas basados en pastos mas productivos, el pastoreo
libre, y eventualmente la producci6n de leche podrfan ser las repuestas que eliminarian parte de los ries
gos.

Sin embargo, el cambio hacia estos sistemas requiere un cierto cuidado agron6mico para no pre
cipitar el agotamiento de los suelos. Incluso se corre el peligro de que toda una franja de campesinos
se quede atras. Para prevenir estos graves problemas, una intervenci6n publica es necesaria.

Por fin, hay que destacar la existencia de altemativas a la ganaderfa, especialmente los cultivos
comerciales y el turismo, que pueden ser muy interesantes, sobretodo para los Shuar, que en su mayo
ria no poseen ganado y tienen poca oportunidad de constituci6n de un hato. Encontrar un mercado esta
ble y suficiente para sus productos es la mayor dificultad existente.
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Anexo

Base de la tipologia de los sistemas de crianza bovina en Morona Santiago

Etnia
Tipo de manejo, aClividad y declinaci6n

Shuar Co16n

I.Con a Iguna s
LCE.! ./

cabezas

Cria - 2.Cr iolJas. poco
LCE.2 ./ ./

Engorde insumo

(CE) 3.ln termedio LCE.3 ./ ./

Al Sogueo
4.Genética

LCEA ./ ./
(1)

mejora da + lns.

Engorde (E) I.E ./

Comerci an te de gan ad 0 (CG) LCG ./

Piédecrfa (PC) I.PC ./

Leche y/a queso (LQ) LLQ ./

Pasloreo Libre 0 Suelto (lI) TI ./

Notas:
(a) Aigunas eategorfas estàn eitadas aqui a titulo de informaei6n. sin embargo no se les ha analizado en este texto por ser poeo

presentes en la provincia.
(b) Se puede eneonlrar eualquiera de estas eategorias al sogueo (1) bajo la modalidad de pastoreo libre (II).
(e) Realizaei6n: el autor. fuente: encuestas.
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La aparenle riqueza de la provincia de Galdpagos se basa en la explo/acion /urfs/ica de la na/uraleza, pOl' lo que
la conservacion del ecosiSlema es una condici6n al desarrollo econômico insu/al'.

Ahora bien, duran/e los tillimos 40 afios, las amenazas sobre este ecosislema muy frâgil se han mul/iplicado,
debido especialmenle a la inlmduccion y la expansiôn de nuevas especies animales y vegetales y al crecimienlo
urbano descon/rolado. Reducir eslas inlroducciones gracias a una produccion local mâs fi.lerle y conlrolar la expan
siôn de las especies invasoras gracias a prâclicas produclivas suslentables, son dos Junciones claves del sector
agropecuario de Galapagos.

POl' ello se requiere una poUlica que reconozca los l'oIes deI sector agropecuario a nivel publico como privado y
que asegure las condiciones necesarias para su desarrol/o, tales como mercado remunerador, acceso al crédilo e
investigacion par/icipativa. Sin esa poUtica, los produClores no podrân vivil' en condiciones decelltes y seguiran su
éxodo hacia las ciudades del archipiélago. Ell eJecto, variosJaclores encarecen la producci6n en Galâpagos pero este
costa no es compensado pOl' precios de venta nuis altos en el mercado local no regulado. Esle Jenomeno concierne
especialmenle al mercado turfs/ico que potencialmente es muy remunerador, pero que debido a las prâc/icas de los
operadores de este mercado excluyen al sector rural local, porque favorecen un turismo de barco e importan la mayo
rra de los alimentos que utilizan.

Esa poUtica tan necesaria no se podra implementar sin la reforma del sistema de gestiôn institucional de Galapa
gos, que enfrenta graves problemas: inestabilidad poUtica, atomizaciôn, Jalla de presupues/os y ausencia de un enle
de coordinaci6n suficientemente Juerte. Solamente con esas condiciones, se podra lograr un desarrollo armonioso
enlre naturaleza y sodedad humana.



En el archipiélago de Colôn: Sostener el sector agropecuario para garantizar la conservaciôn de un patrimonio natural unico

Preambulo

Las informaciones utilizadas por la redacci6n dei presente artfculo provienen dei analisis agrario
realizado en las islas Galapagos entre enero y junio de 2006 por cuatro consultores: Roberto Chiriboga,
Byron Fonseca, Samuel Maignan y Dominique Cabemard.

El analisis se hizo en el marco de la componente 6 dei macroproyecto ECU/00/G3l: "Desarrollo
de poUtieas y estrategias de manejo de! seetor agropeeuario y su relaei6n eon las especies introduei
das en Galcipagos" y sirvi6 de base para la elaboraci6n de propuestas de polfticas agrarias en el archi
piélago. El estudio fue financiado pOl' el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y el Instituto Nacional Galapagos (INGALA); fue ejecutado por el SIPAE.

Sin embargo, este articulo refleja unicamente el punto de vista dei autor y no dei conjunto de con
sultores, tampoco de las entidades financieras dei macroproyecto.

Introducci6n

A primera vista la situaci6n parece favorable y con fuerte potencial. ..

La primera impresi6n dejada al turista cuando visita Galapagos, es que la situaci6n es mucho
mejor que en el resta dei Ecuador. Las condiciones de vida parecen favorables tanto para el habitante
urbano coma para el agricultor. Éste ultimo se beneficia en muchos terrenos de tierras suficientemen
te profundas, de un clima calido y precipitaciones que permiten cultivar].

El mercado agropecuario local parece remunerador e importante y los precios de venta son mas ele
vados (hasta seis veces mas que en el continente para algunos productos). Las fuentes de financiamien
to nacionales coma intemacionales son abundantes y existen centenas de ONG's para captarlas, mas de

En promedio, en el periodo 2001-2005 (sin embargo reconocido como "no muy hùmedo" par los agricultares). la estaci6n cientifica
Charles Darwin revela Iluvias de 1.231 mm/ana a 440 msnm en San Crist6bal, 981 mm/ana a 194 msnm en Santa Cruz y 812 mm
a 300 msnm en Isabela. Cabe senalar que estas mediciones no consideran la neblina (garùa) mientras que esta trae una humedad
fuerle durante la mitad dei ano. que corresponde al periodo de mayar cultivo.
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16 organizaciones de praductores y un sinnumero de gremios. Las propiedades en general son mas gran
des que el promedio nacional y la desigualdad respecto a la distribuci6n de la tierra menos acentuada.

Un jomalero suele ganar tres veces mas que en el continente (y aun mas), porque casi no hay
desempleo en el archipiélago y existen diversas fuentes de trabajo en los sectores comercial, pesquero
y sobre todo turfstico. En efecto, "hot spot" de biodiversidad y lugar unico en el mundo, el Parque
Nacional Galapagos atrajo mas de 120.000 turistas en 2005 [PNG, 2006J que permanecieron (y de
hecho consumieron) 4-5 dias en promedio en las islas. Ese aparente éxito provincial atrae cada vez mûs
nuevos inmigrantes desde el Ecuador continental; que encuentran casi siempre trabajo y participan de
esa forma, al desarrollo de la provincia .

... Pero la realidad revela graves problemas econâmicos y ambientales que podrfan
desembocar en una crisis generaJ dei archipiélago

A las antfpodas de esa primera ojeada de turista apresurado, este artfculo muestra una realidad muy
dis tinta: una realidad oculta durante muchos afios por falta de analisis socio-econ6micos y a pesar de un
sinnumera de estudios en el territorio galapaguefio con enfoque principalmente ecol6gico. A partir de los
resultados de un analisis agrario realizado en 2006, se puede decir que existe una verdadera crisis social,
economica y ambiental en Galapagos, en la cual el roI deI sector agropecuario parece ser central.

Se trata de "crisis ambiental" porque el fragil ecosistema de Galapagos se enfrenta a graves pro
blemas de invasion por especies introducidas2

• En su inicio, fueron especies trafdas por los primeras
pobladores para sembrar y asegurar su sobrevivencia, pero algunas se expandieron por condiciones
naturales favorables y falta de control, en detrimento de las especies nativas y endémicas. Numerosas
especies llegaron también con la importacion de alimentos desde el continente. Las especies invasorasJ

2 El problema concierne principalmente las cuatra islas pobladas, en las cuales especies vegetales (tales como guayabo, mora, pas
tos, cilricos) ya cubren superficies importantes. También la divagaci6n y/a mulliplicaci6n de animales en àreas de PNG (laies como
cabras, asnos, puercos, ralas) plantea problemas.

3 En el esludio mencionado, se puso énfasis en la incomprensi6n mutua entre ec610gos y productores sobre 10 que era una "especie
invasora": para el Parque Nacional Galapagos (PNG) es una especie daiiina a zonas dei parque, mienlras que para un agricultor
son especies que daiian a sus subsistemas de cultivo y crianza. Par ejemplo, seleccionar un pasto por su competencia contra ma
lezas es 16gico para el ganadero, pero para el PNG, es introducir una nueva especie potencialmente invasora.
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son, hoy en dfa, una de las principales amenazas para la conservaci6n de Galapagos. Lo son también
para la agricultura, ya que una parte de estas especies (malezas 0 parasitos), dafian a los cultivos. Estas
especies incluyen vegetales (por ej. guayaba, maracuya), animales (cabras, ratas, etc.), hongos, virus y
bacterias.

Se trata también de "crisis socio-economica", porque el modelo de desarrollo actual no permite a
los productores vivir decentemente de su actividad. De ello resulta un fuerte éxodo rural, que aumenta la
concentracion humana en las ciudades y provoca la migracion de nuevos trabajadores de otras provincias
al campo galapaguefio para reemplazar a los campesinos que se fueron. Cuando estos nuevos inmigran
tes acumulen suficiente capital, muchos emigraran a su vez hacia las ciudades, etc. El incremento demo
grafico resultante representa también una presion fuerte sobre el ecosistema galapaguefio.

A 10 largo dei artlculo', el lector se dara cuenta que las supuestas ventajas presentadas en la parte
inicial se han vuelto desventajas, que los problemas dei sector agropecuario no se deben tanto a Iimi
taciones técnicas 0 naturales, coma muchos técnicos piensan, sino que resultan de factores sociales,
economicos y polfticos.

Se subrayara la posicion central dei sector en todas las tematicas insulares, coma por ejemplo
medio ambiente, ecologfa y conservaci6n, patrimonio cultural, economfa, planificacion territorial y en
especial equilibrio urbano-rural, migracion y desarrollo sustentable. Se insistira también en las rela
ciones que mantiene la agricultura con los otros sectores productivos y en la integracion dei archipié
lago en la economfa nacional e internacional.

Se pondra de manifiesto que la competencia interna para la mana de obra entre diferentes secto
res y la competencia externa entre productos agropecuarios dei archipiélago e importados, bloquean el
desarrollo agropecuario insular. Ademas se explicara porque estos limitantes no son superables sin la
implementaci6n de una polftica regional de regulacion.

4 En el presente articula, el analisis técnico de los sistemas de producci6n es reducido, con el objetivo de priorizar la explicaci6n glo
bal de la problematica. Asi, se enfocara en aspectas sociales y econ6micos, tratando de mostrar camo la evoluci6n de los produc
tores y dei entomo (el sistema agrario) ha desembocado en la situaci6n actual calificada de "crisis social yambiental".
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Por fin, se insistira en la necesidad de reorganizar el sistema institucional de manejo de Galapagos,
actualmente atomizado, desorganizado y poco productivo.

Breve presentacion dei entorno galapagueno

El Archipiélago de Colon (mas conocido bajo el nombre de islas Galapagos) se ubica en el océa
no Pacffico, a 1.000 km al oeste de la costa ecuatoriana. Reserva mundial de biodiversidad, mas de 96%
dei territorio pertenece al Parque Nacional Galapagos (PNG), creado en 1959 por el gobierno ecuato
riano, con supervision y cierta "intervencion" internacional. Famoso por su naturaleza preservada y su
alta tasa de endemismo, se olvida a menudo que también 30.000 habitantes viven en el archipiélago,
distribuidos entre las cuatro islas pobladas: Santa Cruz (60% de la poblacion), San Cristobal (30%),
Isabela (9%) y Floreana (1%) [INEC, 2001]. Aunque la tasa de crecimiento natural sea mas baja que
en el Ecuador continental, la tasa de crecimiento neto fue mis dei doble durante la ûltima década
(6,04% anual), 10 que se debe principalmente a la inmigracion desde las otras provincias dei pais.

En efecto, desde el desarrollo masivo dei turismo a partir de los anos 70, el nivel de vida de los
insulares de Galapagos se incremento y sobrepaso el de la poblacion continental. Esta ultima empez6
a emigrar a Galapagos en busca de una alternativa a la "pobreza", que causaba estragos en el conti
nente. Frente a esta inmigracion creciente y para proteger el ecosistema insular, el gobiemo instauro un
control a la entrada dei archipiélago, control que se reesforzo en 1998 por el vota de la Ley Organica
de Régimen Especial de Galapagos (LOREG)5. A pesar de todo, desde la dolarizaci6n de la economfa
nacional dei ano 2000 y la cri sis economica ecuatoriana, el flujo de inmigrantes se increment6, la
mayorfa de ellos siendo ilegales en su propio pafs.

La inmigracion descontrolada plantea el problema de la "capacidad de carga humana" dei archi
piélago a fin de conservar el ecosistema, sosteniendo la tesis comun que sus caracterfsticas naturales 10
Iimitan. En efecto, las instituciones nacionales como internacionales piensan que se deberfa Iimitar el
numero de habitantes, asumiendo que no se dispone de agua dulce en cantidad (al menos con las ins-

5 Hoy en dia, existe un sistema de autorizaciones para quien quiere vivir en Galapagos, que. en si, son verdaderos pasaportes. Sin
embargo, cualquier ecuatoriano puede ingresar una vez al ano a Galapagos para un periodo de tres meses, pero si sobrepasa el
tiempo se vuelve "ilegaJ".
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talaciones de captaci6n y almacenamiento actuales), tampoco de sistema de tratamiento de basuras y
aguas servidas. Incluso se pretende que la producci6n agrîcola no es suficiente,

Figura 1. Presentaci6n general de las islas Galapagos
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En cuanto al empleo, la poblaci6n trabaja mayormente en el sector de servicios, directamente rela
cionados con el turismo. La administraci6n publica y la polftica local proporcionan gran cantidad de
empleo: casi cada galapaguefio tiene un pariente que trabaja para un municipio 0 una instituci6n pro
vincial, 10 que complica el manejo polîtico dei archipiélag06

• La pesca es otro sector muy importante y
sensible, debido a los conflictos acerca de la explotaci6n de los recursos marinos. En cuanto a la acti
vidad agropecuaria, su peso esta en regresi6n desde los afios 50. Hoy en dfa, no representa mas dei
0,5% dei empleo total.

En resumen, la estructura dei empleo y, de m~nera general, de la economfa en Galapagos es mas
parecida a un pafs industrializado que al Ecuador continental. Lo mismo OCUITe para la mayorfa de las
problematicas en el archipiélago, tales coma éxodo rural, abandono agrfcola, costos de producci6n ele
vados, competencia con productos importados mas baratos, problemas ambientales al centro dei desa
ITolio rural, etc.

En cuanto a aspectos geogrMicos, en la zona poblada, la unidad comun de paisaje consiste en (i)
una ciudad, ubicada en la costa que concentra mas de 85% de la poblaci6n, y (ii) una parte agropecua
ria, ubicada en las laderas de los volcanes entre 200 y 800 msnm. La parte asignada en 1974 por el
Instituto de Refomia Agraria y Colonizaci6n dei Ecuador (IERAC) para las actividades agropecuarias
alcanza mas de 24.000 ha, repartidas entre las cuatro islas pobladas: Santa Cruz (48%), Sar1 Cristobal
(33%), Isabela (20%) YFloreana (l %). Representa mas dei 90% de la ZOr1a poblada pero r10 CUér1ta mâs
de 15% de los habitantes. El resta dei espacio es propiedad dei PNG, y no registra poblaci6n (figura 1).

Condiciones naturales dificiles, pero superables

El clima de Galapagos es seco, semi-arido en las partes mas bajas, con un gradiente creciente de
humedad hatia las partes altas en las laderas de los volcanes7

• El clima presenta dos estaciones distin-

6 Esta representaci6n se debe a la LOREG que da prioridad a los galapaguerios en el mercado local dei empleo, y especialmente en
las instituciones publicas. Esta ley particip6 al establecimiento de una "administraci6n de proximidad", en la cual el servicio publico
esta muy condicionado por las relaciones que une mantiene con los trabajadores de las instituciones publicas.

7 Por ejemp'io en Santa Cruz, la estaci6n cientifica Charles Darwin (ECCD) revela precipitaciones anuales sobre un periodo de ocho
arios de: 440 mm anuales al nivellitoral, 1.100 mm anuales a 200 msnm, y 1.540 mm anuales a 620 msnm [Grenier, 2000].
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tas: Ci) una estacion humeda caracterizada por la presencia de garuas8 y temperaturas mas bajas; esta
estacion dura desde fines de mayo hasta noviembre; y Cii) una estacion calida, con lluvias breves e irre
gulares, durante el resto dei ano. La estacion humeda es propicia a los cultivos debido a la mayor dis
ponibilidad de agua, mientras que el fin de la estacion calida se caracteriza a menudo por un periodo
de sequfa de uno a tres meses.

A pesar de todo, muchos cientfficos piensan que los recursos hfdricos son suficientes para asegu
rar un ana entero de produccion 0 de agua para ganado, a condicion que sean utilizados plenamente con
redes de captaci6n, sistemas de almacenamiento y de distribucion adecuados9

• El factor agua esta con
siderado por agricultores e instituciones coma principallimitante para la produccion agropecuaria, por
10 que muchos proyectos de captacion de agua y de riego fueron disenados (con pocas realizaciones).
Consecuentemente, la "escasez" de agua explicarfa el abandono de explotaciones agropecuarias en los
ultimos anos. En cambio, las encuestas realizadas en 2006 [Chiriboga et al., 2006] han mostrado que
el abandono se debe mucha mas a condiciones socio-economicas que técnicas. Asf, se puede dudar de
la pertinencia de invertir mucha en semejantes proyectos si no se puede asegurar un mercado estable
para los productos agropecuarios.

Otros factores son la profundidad y la pedregosidad de los suelos, evocadas también coma fuer
tes limitantes y en especial para la mecanizaci6n. Estas caracterfsticas se deben a los suelos que se for
maron por degradacion de la roca madre de origen volcanico, por accion de lluvias y aitas temperatu
ras [INGALA-ORSTOM-PRONAREG, 1989]. Esto explica la presencia de suelos muy finos en las
partes bajas, con numerosas piedras distribuidas segun un gradiente altitudinal de profundidad.
Entonces, los suelos son muy variables en términos de textura, profundidad, contenido de nutrientes y
pedregosidad. No existe una relaci6n ~irecta entre el tipo de produccion y las caracteristicas edafol6
gicas.

Si bien es cielto que los factores naturales dei medio (como agua y suelo) pueden constituirse en
fuertes limitantes, sin embargo no determinan par SI solos las dinamicas agropecuarias galapaguenas.

8 Las garùas son neblinas persislentes acompaiiadas por lIuvias finas 0 muy finas.
9 Para mas informaci6n, ver d'Ozouville [2005] y Chiriboga el al. [2006].
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Tampoco son los limitantes técnicos (mecanizaci6n y riego en particular) que explican el estancamien
to de la producci6n agropecuaria insular. En efecto, el uso actual dei suelo depende mucho mâs de fac
tores de orden social: (i) las dinâmicas migratorias, (ii) el acceso al capital y a la tierra, y (iii) la exis
tencia de otras oportunidades laborales mâs rentables. Depende también de factores de orden econ6mi
co: (i) la inestabilidad de los precios de los productos agrfcolas y (ii) el acceso diffcil al mercado. Los
factores de orden hist6rico incluso pa.I1icipan en la orientaci6n productiva deI usa actual dei suelo: (i) las
dinâmicas de poblaci6n, y (ii) las relaciones sociales de producci6n conformadas a 10 largo dei siglo XX.

La zona de mayor producci6n agrfcola de Galâpagos ilustra con mucha fuerza 10 anteriormente
mencionado. En efecto, es una zona conformada por los agricultores mâs pequenos y pobres, que cul
tivan sobre suelos muy finos y pedregosos. A pesar de todo, se dedican con dinamismo a la actividad
agropecuaria, porque son inmigrantes recién llegados sin otra altemativa laboral en Galâpagos (tabla 1).

La posicion central dei sector agropecuario en Galapagos

El sector agropecuario estâ en el centro dei desarrollo global de Galâpagos, en primer lugar por la
superficie considerable que ocupa en la zona poblada: mâs dei 90%. Por eso, tiene un roi clave en el
ordenamiento territorial y se 10 debe considerar como zona de asentamiento humano sustentable y de
turismo de base local.

En segundo lugar, el suministro de agua dulce depende directamente de la parte agropecuaria, ya
que esta ubicado en una franja altitudinal que recibe mâs precipitaciones que las ciudades. Por eso, la
polftica regional deberfa tomar en cuenta el roi dei sector agropecuario en la protecci6n de los recursos
hîdricos. También, es necesario investigar el cielo dei agua y la relevancia dei sector agropecuario para
incrementar la captaci6n de agua, con iniciativas de naturaleza varia: (i) instalaci6n de mallas para cap
tar neblina, (ii) forestaci6n para conservar humedad, (iii) captaci6n de afloramientos de agua, etc.

En tercer lugar, las actividades agropecuarias tienen un roI clave en la conservaci6n deI capital
natural dei archipiélago con dos objetivos ecol6gicos principales:

La prevenci6n de introducci6n de nuevas especies potencialmente invasoras mediante la limi
taci6n de las importaciones desde el continente, a través de un mayor nivel de autoabasteci-
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miento en algunos productos agropecuarios;

El control de las especies invasoras en el campo, mediante practicas productivas que limitan
los riesgos de diseminaci6n de especies dentro de la zona agropecuaria y hacia areas deI PNG.

Tabla 1. Matriz de las principales unidades de paisaje en Galâpagos segun las actividades
agrarias dominantes

~~IOADES

fAcrORES _____

5uporfîcfc %
Allitud mlnm
Sumo.:

DE GANADERIAEXTENSIVA

70%
35).800

DEMATORRAL

10-15%
200-800

vanables

<;,\fETALERA

10%
300-400

5%
200-250

~ao1J!lIJ1c .. lllrvra y r.rlbllna en general abundanles 1 en genefalllmîlados

FACTORES NATURAlEs

Poblacl6n

l:q~ fe,CIJ,rsa~ a.gua y suelo, 51 son Ifmitanles, no de!erminan el usa del suelo

;Tamina Ilolat p,.llIat

,P.raœ...

Predl<l$ groridê$ ual dOS pot la mayoria medianle allERAC en 105 afl05 1970.
Mud'los sobofl:lpasatllcJ:!I 100 ha

, Proœso 9 nerah:$dO tl'Q d.scep talizacion (venta de reces) para invertir en olms
. seetores mas re'llatJes Exlensjficaci6n de los sislemas de prooucci6n y
abaooooo. la plalillt:i6n e RfbOles made/ables responda Il misma log:ca de
extenslficaCitln

La mayofia de los cafetsres es descUidada debKlo Segun la Isla, estss zonas son en contracci6n a en
al pre CIO poco atlac~vo dei café. Interés reclén expansIOn. Se enfrenlan de cualquler modo un
con el aumenlo de los precios locales dei café. conlex1o de prados desfevorables.

FACTORES SOCIO
ECONOMICOS

les tamê1n.os grandes de los (mcas dle.ron las condîclooes para el casarco!lo
gana:Clero. Con al capilal oclJmulado, los productores S8 han-Cinentada hacia
,a'C!.ividades no agrfcola~ mfts rentab!es~ la que 13sf.!lllcompaJ1ado dlt.U" abaf1dono
Pellallno de Jas. flncas. de su reccnversi6n·(h.lDtimO, !01lzlld6n) y de la plantatién

: d~-arb6~~.

El c;;afé es_una heJenCÎa dei pesado, que nunca
pidi6 mucha trabafo. p'or eso se han manlenldo
hasla shora. aunque\o-s propielarlos sa dedican
noy aolras actlvidades.

, Las eandiC\ol)lls dollOgada d. Jao lnmlgranl••
.'pican quo no lovteran Olta aIlomolJv. quo
dedic8,H. a la agricûltura. Sobre'IIVen a oosl,a de la
oxelolacl6n d. su prupla mano do ab,.

Colltldad ",lotlva de ese'
Invasofas botanlcos. .

PRoaLEMÂnCA EN
RELACION CON ESPECJE
INVASORAS '>

numerosas

',ZpJia mâs exlansa y en via de abandonci

~~~~6~~~:l:~~enn~; ~~: ::SJ~~
produc(\va es neœsario par.a.qtle esta

zona no se cen,viarta en un semljlero da
plagas.

vanab'es
(con œdro lmporunle l

AcHvidad sn 3111111mlo que recurre a
411pacie.s alta8nre invasorlls camo el

cadro. Si no se acompana esle
d~rrtllk'J, pcdrla C{:l1varur an un
nWivo lcco da diseminaci6n de

espedes fnvasoras.

muy hmitadas

Aclividad que permite conlro\ar la EtlYlansi6n de
especias invaSQf8s. aun en casa de fincaa

des'cùidadas.la articulacl6n con el ms/cado de,
calldad existents es dave paru fomentar~
produccl6n y favoracer el control de ~.speeies.

itJ'Iasorss.

limltadas

Si no w logœ la estabUîzad6n dei mercado, se
pOdrfa perder ta ·producd6MubstiludOn- de estas

zonas hasla Uegar"slat>andono de Jas tlerras, al
è'xodo rufal y & IR expansî6n de la• .species
" InvaSOl'SS.

Fuente: Chiriboga et al. [2006J

Conforme estos dos objetivos, se deberfa incentivar el fomento de la producci6n local para
abastecer los mercados conformados por la poblaci6n local por una parte y por la actividad turfstica por
otra, bajo itinerarios técnicos que no pongan en peligro el fragil equilibrio dei ecosistema insular.
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Las pnlcticas campesinas de control de especies invasoras, es decir el conocimiento local de estas
especies, deben ser aprovechadas tanto coma las extemalidades positivas de los sistemas de produc
ci6n 1o en términos de conservaci6n (control de plagas mediante uso intensivo deI suelo 0 mediante cul
tivos especfficos). S610 el conjunto de estos factores podrfan asegurar un control sustentable de las
especies invasoras, en armonfa con la poblaci6n local.

Es menester indicar que el sector rural participa en el futuro deI turismo en las islas, un turismo
con base local deI que se benefician directamente los insulares. Sin la captaci6n de esta riqueza por la
poblaci6n local, Galapagos enfrentarfan una crisis social grave, que podrfa causar estragos colaterales
a la conservaci6n, coma fue el casa en 2001 con la contestaci6n social de los pescadores.

Breve anàlisis agrario en Galapagos

Numerosos intentos infructuosos

El primer asentamiento humano en las islas data de la mitad deI siglo XIX y conllev6 a la prime
ra introducci6n, a gran escala, de especies animales y vegetales ex6genas.

En general, las tentativas de colonizaci6n fueron todas orientadas hacia la exportaci6n de produc
tos: saI, orchilla, aceite de ballena, bacalao, ganado y café. Pero todas fracasaron dentro de poco tiem
po, por la mala coyuntura econ6mica en el mercado mundial y porque las condiciones de vida en el
archipiélago eran demasiado diffciles ll

.

Por eso no hubo evoluci6n continua deI sistema agrario hasta los anos 50 y la poblaci6n se incre
ment6 de manera muy pau1atina. En 1950, no habfa mas que 1.350 habitantes en todo el archipiélago.
Dado que la mayorfa eran agricultores, vivfan en las laderas de los volcanes y la extensi6n de sus explo
taciones agropecuarias estaba limitada mas por su capacidad de trabajo que por la falta de terrenos. Se

10 Las externalidades positivas de los sistemas de producciôn designan los efectos positivos en lérminos de conservaciôn generados
indirectamente par ciertas praclicas productivas.

11 Por ejemplo, en la isla Santa Cruz, de los pioneros alemanes y noruegos lIegados hacia 1920, ni uno se qued6 en la isla. Las fa
milias lIegadas con el programa estatal de asentamiento humano en los anos 50: a manera de ejemplo, se senala que de las 24 fa
milias de la cooperativa "Camilo Ponce Enriquez", solo una se quedô.
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podfa ex tender sin lfmites ya que en esta época, no existia el Parque Nacional Galapagos. Los tftulos
de propiedad aun no eran registrados.

Se implementaron sistemas de produccion diversificados y orientados al autoconsumo. Sin embar
go, como el cultivo de cereales no daba éxito, siempre se importaba arroz. El trueque era la principal
relacion comercial entre pobladores, debido a la ausencia de mercado local.

Ganaderia: aprovechamiento de grandes terrenos con un minimo de mano de obra

El mayor cambio intervino entre 1959 y 1974, con (i) la delimitacion de la zona agropecuaria, (ii)
la dei PNG, Y(iii) la reparticion de las tierras por el IERAC. Al inicio, la polftica agraria traducfa local
mente la estrategia de los gobiemos militares de "poblamiento de las fronteras", estimulado con la fina
lidad de afirmacion nacional sobre el territorio. No se debe olvidar que la legitimidad de la apropiacion
de las "islas encantadas" por el Ecuador fue contestada una que otra vez l2

. En este contexto y al
momento de delimitar el Parque N acional, el IERAC declaro la mayorfa de los terrenos baldios e incen
tivo a los campesinos a "tomar el terreno que querfan" y aun mas 13

. Como la tierra no era limitante, la
unica condicion a la legalizacion de tierra, era de "utilizar" los terrenos con fines agropecuarios en los
anos siguientes a la reparticion. La distribucion resulto mas 0 menos homogénea, con explotaciones de
tamano muy grande (promedios de 80 a 100 ha/familia)14.

Como los productores no tenfan suficiente mana de obra para cultivar esta superficie de tierra, se
orientaron hacia la ganaderfa de tipo extensivo, utilizando especies de pastos de poco mantenimiento,
resistentes y competitivos (es decir invasores). Al mismo tiempo, se desarrollo la actividad turfstica en
la cual muchos productores participaron invirtiendo su capital, al detrimento de las explotaciones. Con
una segunda actividad, tuvieron menos tiempo para dedicarse a la produccion agrfcola y extensifica
ron l5 aun mas sus sistemas de produccion.

12 P Gondard, comunicacicin personal, diciembre dei 2006.
13 Entrevistas sobre las dinamicas agrarias de Galapagos, realizadas en el marco dei diagn6stico agrario de Chiriboga el al. [2006].
14 Numerosos productores "con palancas" recibieron terrenos muy grandes, hasta 400 ha. En la isla San Cristcibal, el heredero de la

hacienda Cobos obtuvo mas de 1.000 ha.
15 La extensificacicin se refiere a la disminucicin dei trabajo y capital invertidos en la actividad productiva.
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Estos inmigrantes anteriores a 1974 constituyen el primer grupo de productores. A menudo son
propietarios con poco tiempo dedicado en la explotaci6n agropecuaria, porque tienen otra actividad
mucho mas remuneradora y no viven en la explotaci6n.

El sistema de producci6n patronal se basa en la ganaderia extensiva para came, con una carga ani
mal de 0,1 a 0,5 cabezalha. El costo alto de la mana de obra local y los precios bajos de la carne (como
resultados de la dolarizaci6n de la economia nacional en 2000 16

), contribuyeron en una tercera fase de
extensificaci6n de los sistemas ganaderos. La mayoria de los hijos dejaron la agricultura para dedicar
se, hoy en dia, al turismo 0 para trabajar en el continente.

En general, ya no se hace inversiones grandes en la explotaci6n y tampoco en sistemas de riego. Por
10 que estas explotaciones enfrentan graves problemas de falta de agua. Hoy en dia, son sistemas poco
productivos (productividad por animal de 200-250 USD/vaca y productividad bruta de la tierra de 20-25
USD/ha por ana) pero bien adaptados a la escasez de mano de obra17

• Muchas de estas explotaciones se
encuentran en via de abandono (0 preparan una reconversi6n hacia el "turismo de base local", en plena
expansi6n) y representan en la actualidad los principales focos de diseminaci6n de especies invasoras.

Sin embargo, en este grupo de grandes propietarios antiguos, existe también un sistema de pro
ducci6n ganadero mas intensivo y de orientaci6n lechera (carga animal de 0,8 a 1,4 cabeza/ha). Estos
productores realizan inversiones importantes en selecci6n de raza, mantenimiento de pastos, instala
ciones modemas, infraestructuras de riego, etc. El capital invertido viene de otras actividades como el
turismo 0 el comercio. Estan bien representados dentro de los gremios y tienen articulaci6n fuerte con
la politica, la industria de transformaci6n y el mercado local, 10 que les asegura buenos precios para sus
productos. Ademas, se nota un aumento de la demanda para productos lacteos en las ciudades. En resu
men, son sistemas rentables (productividad por animal de no USD/vaca por ano y productividad bruta

16 La provincia de Galapagos es exportadora neta de carne al Ecuador continental, la base para la fijaci6n deI precio dei ganado si
gue siendo el mercado de Guayaquil. Con la dolarizaci6n de la economia en 2000, se encareci6 la producci6n ecualoriana en el
mercado intemacional, las exportaciones decayeron y las importaciones aumentaron (EE.UU., Canada y Perù), 10 que tuvo como
consecuencia el incremento de la oferta de carne en el pais y de hecho una disminuci6n de los precios.

17 Estos sistemas presentan la productividad bruta diaria dei trabajo mas alta dei conjunto de los sistemas ganaderos, con una crea
ci6n de riqueza neta de 12 a 30 USD.
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de la tierra de 265 USD/ha por ana) que generan empleo y controlan de manera satisfactoria las espe
cies invasoras sobre superficies grandes (explotaciones hasta 400 ha).

El abandono de los cultivos en los sistemas agro-ganaderos

El segundo grupo de productores esta conformado por inmigrantes que llegaron entre 1975 y los
anos 90. Esta nueva ola de inmigrantes no obtuvo tierras deI IERAC pero lograron comprar terrenos a
precios relativamente bajos'8

En general, tienen predios con superficie entre 20 y 60 ha. Implementan un subsistema de cultivo
con hortalizas y frutales, conjuntamente con un subsistema extensivo de ganaderia principal mente para
came (cargas de 0,3 a 0,8 cabeza/ha). Son sistemas familiares que no recurren a asalariados; el pro
ductor no tiene otra actividad. La mayorla de los hijos ya se han ido de la explotacion y los producto
res son de edad avanzada.

Si bien muchos cultivaban hortalizas hace diez anos, la tendencia actual es la conversion hacia
producciones menos intensivas en trabajo (café, madera 0 crianza de gallinas y puercos) con el fin de
conformar una renta para el futuro. Son sistemas de subsistencia que no generan mucha riqueza.

Horticultura: la ultima opcion por los inmigrantes sin otra alternativa laboral

El tercer grupo de productores esta conformado por los inmigrantes recién llegados que tuvieron
un acceso muy limitado a la tierra. En la actualidad, cultivan hortalizas para el autoconsumo y la venta
sobre predios que en general no sobrepasan 2 0 5 ha (seglin la isla). Tienen que vender su fuerza de tra
bajo como peones para sobrevivir.

Cuando llegaron, empezaron coma obreros agrfcolas en las explotaciones patronales de ganade
rIa. Producfan la mayorla de su alimentacion y recibian sueldos tres veces mas altos que en el Ecuador
continental; pudieron aSI acumular en pocos anos y adquirir un pequefio terreno propio.

18 La presi6n sobre la lierra no era fuerte en esta épaca, porque los propielarios tenian mas lierra de la necesaria. Muchas necesila
ban liquidez para invertir en proyectos turislicos a comerciales, par 10 que vendian.
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El origen comun de estos inmigrantes (provincia de Loja) y la imposibilidad de integrarse en la eco
nomia turfstica (por falta de contactos, experiencia y capital) favorecieron la solidaridad y organizaciôn
de los productores. En la isla Santa Cruz por ejemplo, crearon un sistema de planificaciôn de produc
ciôn y comercializaciôn para prevenir las variaciones deI mercado. Con esta iniciativa, lograron captar
financiamiento nacional e internacional para J'lejorar sus sistemas de producciôn (invemaderos, riego).

En los ultimos afios, compraron nuevos terrenos y di','ersificaron sus producciones (café). La arti
culaciôn con el mercado local y la organizaciôn de productores son claves para asegurar la reposiciôn
de estos sistemas, que funcionan gracias a la utilizaciôn intensiva de mana de obra familiar. La inten
sificaciôn en el trabajo horticola permite controlar bien las especies invasoras. En cambio, en los pocos
sistemas de producci6n que integran la ganaderia, el sistema ganadero es muy extensivo por falta de
tiempo para cuidar los pastos y animales.

El rebrote deI cultivo de café en Galapagos

El café se sembrô inicialmente en las haciendas antiguas ubicadas en las islas de San Crist6bal e
Isabela. AI momento de la divisi6n de estas haciendas (finales de los afios 40), las plantaciones fueron
repartidas entre los ex-trabajadores y los inmigrantes llegados durante esta época.

Luego, a partir de los afios 60, los cafetales pasaron a manos de los herederos que los conservaron,
mientras padian aprovechar nuevas altemativas laborales, porque el café no requeria mucha trabajo 0 solo
de manera temporal '9 . Por las mismas razones y durante la misma época, muchos productores con doble
actividad sembraron café. En la isla Santa Cruz, las plantaciones cafetaleras son generalmente mas j6ve
nes, debido al avance de un nuevo frente de siembra realizado por los inrnigrantes recién llegados.

El café se export6 desde su introducci6n, representando los unicos ingresos monetarios de los pro
ductores hasta finales de los afios 50. La caida de los precios deI café en los afios 80 provoc6 un des
cuido y abandono de las plantaciones.

19 El pico de trabajo principal en el cultivo dei café es la cosecha. Esta labor se concentra entre dos a Ires meses en el ano, 10 que
permite dedicarse a otras actividades el resta dei tiempo. Ademas, la posibilidad de vender su cosecha "en pie" (es decir antes de
la cosecha), reduce una vez mas la inversi6n en mana de obra dei propietario de la plantaci6n, incluyéndose el hecho que el co
mercianle paga también la mana de obra.
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En muchas explotaciones, los itinerarios incluîan "el arranque" dei café para la implantaci6n de
pastos. Para los propietarios con doble acti vidad, pagar mano de obra para mantener y cosechar el café
no tenîa mucha interés, asî que empezaron a vender el café "en pie" a precios muy bajos. S610 los pro
ductores familiares siguieron manteniendo los cafetales, utilizando para eso la importante mana de obra
dei hogar.

Tabla 2. Productividades de unos de los principales sistemas de producciôn de Galâpagos

Sistemas de producci6n Tamarïo Productividades

Orientaci6n Especificaci6n (ha) Tierra* Trabajo**

~ ; en via de aQandono (ê;arga < O,~, pastos nqtura/es) 50 - 900 22 33
a:::

patronal ext.ensiva (carga 0, 3 ~"O, 5, pastospaco mantenidos)1:
UJ 50 - 300 57,5 11,5
0« agroganaderiafamiliar (carga 0,3" 0,8; pastos poco mantenidos) 20 - 60 88 9Z

1
«
t9 'patronallechèra (carga "Q,B" 1,4, pastos bien manten/des) 100 - 400 265 7,2

- .'patrQ!191 con\iafetal no mantenido (café no certiflcado) 2 - 15 131 12
It

'W patrEln3~Lcon cafetal mantenido (café no cerfificado) 2 - 15 300 12
LL«

famlliar con cafetal b'Îen mantenido (café no certificado) 6 - 15 1400 64U

;
patronal con'cafetal bien mantenidp y café or9"8nlco > 400 1700 130

Cedrela,de extraccion (renta) asociada 533 -
MADERA,

Ç~drelacon articula~ion con mercado asociada 1592 -

• Productividad de la tierra (VAN lextensiôn de tierra) expresado en USD fha fana
.. Productividad dei trabajo (VAN Idia de trabajo) expresado en USD Idia de trabajo total (familiar y asalariado)
Fuente: Chiriboga et al. [2006].

A partir dei 2004, los precios dei café de Galapagos subieron considerablemente20
, 10 que provo

c6 un rebrote dei cultivo deI café. Éste se caracteriz6 por un proceso de siembra de café al detrimento

20 La subida de los precios se debe a la polilica de calidad lIevada a cabo por la ûnica empresa agro-exportadora de café dei archi
piélago: la hacienda "El Cafetal", que cultiva mas de 400 ha de café organico. Este café organico cre6 la reputaciôn dei café de Ga
lapagos y ahora muchos son los compradores inleresados en este café.
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de los pastos puesto que la riqueza relativa generada por ha de cafetal es mayor que la de la ganade
rfa 21

• Cabe sefialar que el café permite controlar de manera muy eficiente las especies invasoras, debi
do a la sombra que impide el crecimiento de otras especies de bajo de las matas.

Sistemas intensivos de avicultura y porcicultura: el capital vuelve al campo

Es relevante mencionar el grupo de los avicultores y porcicultores con sistema industrial (pro
duccion intensiva en jaulas), que se desarro1l6 mas en los ultimos afios.

Este sistema es producto de la reconversion de personas con capital pero sin tierra, que previa
mente trabajaban en otros sectores de la economfa provincial (administracion, pesca 0 comercio). Este
proceso de nuevas instalaciones se debe a la demanda urbana importante para productos tales como
huevos y carnes blancas, que esta en mayor crecimiento.

Tabla 3. Productividades de los sistemas porcicultores

Sistema de crianza de puercos Raza Alimentaci6n principal Num. de
cerdas*

intensÎvo - patronal fina balanceado 4-12

semi-Intensivo - patronal crioUa + cruees desperdlcios***, mafz, 2-20balenceaëlo

extenslvo - famillar (animales sueltes en crioUa frufas, café, despetdicios 3-10potreros. ej. cafefales)

extenslvo - f~millar (animal alimentado solo cr/olla desperdicios (cultlvos. 1-5
par desperdicios de fin~) (pocos cruces) consumo)

* Numero de cerdas reproductoras constatado en encuestas por cada sistema de producci6n
** VAN (USD/cerda/ano) calculado sobre la vida ulil de una cerda reproductora, considerando venta de cria y cerda
*** Desperdicios de consumo humano, producido por la familia y/o colectado en restaurantes
Fuente: Chiriboga et al. [2006].

21 La creaci6n de riqueza nela (valar agregada neto) dei cultiva de café se ubica entre 300 y 1.500 USD/ha par ano. Puede Ilegar has
ta 3.500 USD en sistemas familiares asociando el cultiva de café con frutales y crianza de puercos.
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El sistema de produccion se asemeja a una "pequena industria de transformacion de productos
importados": alimento balanceado, pollitos de un dfa, puercas reproductoras, jaulas, vacunas, etc. La
inversion inicial es alta, pero la rentabilidad muy elevada y rapida, sobre todo para la produccion de
polios de carne y huevos (de menor intensidad para la porcicultura). Tener salida al mercado es crucial
para evitar retrasos en la venta que podrfan conducir a la quiebra22

•

Crisis social y ambicntal: Propucstas

Costo de oportunidad elevado y extensificacion

Como se ha mencionado anteriormente, las relaciones entre sectores productivos estan de rafz en
la crisis dei sector agropecuario. La extensificaci6n se entiende como una respuesta a la penuria relati
va de ma no de obra y resulta de la competencia pOl' el "factor trabajo" con los otros sectores, en gene
rai menos riesgosos y mas rentables. Ademas, no se puede sustituir al trabajador con maquinas agrfco
las, 10 que conducirfa al rompimiento/desgaste de los suelos, en sue los mayonnente finos y pedrego
sos. También las inversiones en maquinaria son demasiado altas e inseguras en las condiciones actua
les de mercado y de disponibilidad de crédito.

Ahora bien, la extensificaci6n conlleva a menudo al abandono de la tien·a. Un estudio de 2000
evoca que a penas 75% de las cxplotaciones estan en producci6n [Carpio, 2000]. En 2006, seglin las
observaciones de explotacioncs abandonadas e invadidas por especies invasorns, es mas probable que
el abandono 0 la sub-utilizaci6n extrema concierna entre 40 y 50% de la superficie agrfcola total
(Chiriboga et al., 2006].

Los sistemas intensivos en trabajo sobreviven LlllÎcamente gracias a la movilizaci6n de la mano de
obra familiar. A pesar dei control de la expansion de las especies invasoras, pocos productores se dedi
can asf a la agricultura (10%), con un peso marginal de los horticultores, que representan 1% de los terre
nos ocupados (SICA-INEC-MAG, 2001],con menos de una decem 0 quincena de rroductorcs por isla2J

•

22 En eslos sislemas, la alimentaci6n representa el mayor costo diario. Es porque cada dia de permanencia de un animal ruera de 10
planificado cuesta mucho.

23 Datos de entrevistas, salvo en Santa Cruz, zona de El Cascajo, que cuenla con màs de 30 productores.
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Si bien es justificada la idea de expropiar a los propietarios los terrenos gue no estan utilizados de
manera adecuada (descuido 0 abandono), porgue son focos de diseminaci6n de especies invasoras, el
destino de estos terre nos plantea interrogaciones24

• La redistribuci6n de la tierra a productores, 0 refor
ma agraria, plantea un gran problema: ~a guien entregar la tierra? Para darla a peguefios productores y
producir por ejemplo hOlializas, se reguiere una mana de obra numerosa y lista para dedicarse a la pro
ducci6n. Ahora bien, el archipiélago no la tiene y, en las condiciones actuales de precios, estos siste
mas de producci6n tienen productividades tan bajas que no son atractivos. En este contexto, se debera
traer agricultores desde el continente, es decir favorecer la inmigraci6n, 10 que va total mente al con
trario de la polftica actual y presenta un riesgo enorme para la conservaci6n. Ademas, considerando las
dinamicas agrarias locales, se puede prever gue estos nuevos productores y sobre todo su descenden
cia, no se guedaran en el campo y buscaran otras actividades mas lucrativas. Sin embargo, la redistri
buci6n se justifica en casos especfficos, tal como el de los peguefios agricultores locales, para guien la
falta de tierra es el origen de practicas no sustentables: ausencia 0 falta de rotaciones adecuadas, inten
sificaci6n para aumentar la productividad de la tierra, etc. También se puede redistribuir la tierra con
la finalidad de cultivar el café, gue permite limitar el desarrollo de especies invasoras con Lina poca uti
lizaci6n de mana de obra. También se podrfa conv""tir estos terrenos en espacios de pastoreo para perf
odos de sequfa, a fin de evitar el sobre pastoreo gue hace estragos en esas épocas.

Se piensa también utilizar estos terrenos como reservas naturales dentro de la zona agropecuaria,
pero plantea el problema deI mantenimiento de estos terrenos para que no sean invadidos por especies
"invasoras", ya que estan rodeados por tierras agrfcolas. Otras alternativas son: (i) la construcciôn de
viviendas ecol6gicas para desconcentrar los centros urbanos y desarrollar el sector rural, (ii) el desa
rrollo de actividades de turismo ecolôgico, y (iii) la creaci6n de zonas de captaciôn de agua de garua y
de almacenamiento o/y de zonas de protecci6n de las reservas hidraulicas existentes.

Primero: organizacion y regulacion deI mercado ...

El costo de vida en las isla es aproximadamente 35% mas alto que en el continente [Fundaciôn
Natura, 2001]. Los insumos agrfcolas son mas caros porgue son importados; la mana de obra se paga

24 Cuando se entreg6 los terre nos durante la reforma agraria. cada terreno tuvo un destino dennido. pero numerosos dueiios cambiaron
el destino de su terreno sin autorizaci6n.
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hasta tres veces el precio promedio continental (15-20 USD). La produccion insular esta también con
dicionada por normas ambientales estrictas en relacion con la conservacion de Galapagos. Eso explica
porque los productos agrfcolas cuestan mas producir y, de hecho, se venden a un precio mas alto.

Sin embargo, estos precios no parecen suficientemente altos para compensar los esfuerzos concedi
dos por los productores, que tienen la posibilidad de encontrar otros trabajos menos penosos, mejor paga
dos y menos riesgosos. En efecto, cuando el mercado se encuentra saturado y los precios disminuyen, las
pérdidas son graves, debido a la inversion mas alta (en comparacion con el continente). Dicha saturacion
(0 abundancia, que en todo casa hace bajar los precios) puede ocurrir por sobreoferta local, pero también
por las importaciones baratas de hortalizas, frutas y pollos desde el continente. Estas importaciones resul
tan en parte de la conformacion dei sector turfstico, cuyo centro de decision y logfstico se encuentra en
Quito 0 Guayaquil, y donde se realizan las compras para satisfacer las necesidades y gustos alirnenrarios
de los turistas. Es asf que, las empresas prefieren proveerse en el Ecuador continental, donde existe una
mayor oferta de productos y tiene precios inferiores a los existentes en las Galâpagos.

Esto significa que la produccion insular (que permite lirnitar los riesgos de introduccion de nuevas
enfermedades, plagas y especies) no sobrevivirîa sin una regulacion deI mercado y especialmente la ade
cuacion entre oferta y demanda. Por un lado, los productores tienen que organizarse con el fin de regular
la produccion. Por otro lado, se deberfa imponer que todos los actores individuales y gremiales que se
benefician comercialmente de los recursos naturales de Galapagos, utilicen productos locales cuando son
disponibles. Se podrfa imaginar por ejemplo una proporcion de 30% de productos locales en el total uti
lizado, seleccionando los productos por su estacionalidad y su riesgo de diseminacion en el archipiélago.

Una polftica de regulacion de los precios es indispensable para llegar a un precio razonable que
satisfaga tanto a los productores como al sector comercial y a los habitantes. Esta polftica permitira evi
tar precios especulativos y favorecera practicas productivas respetando el ecosistema de Galapagos,
porque estos precios compensarfan los costos adicionales de dichas practicas.

Incluso se propondrfa incorporar el costo ambiental correspondiente a la introduccion potencial de
especies invasoras, en la conformacion deI precio de cada producto importado segûn su riesgo (crea
cion de un impuesto sobre importaciones 0 subsidio indirecto a productos locales).
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...Infraestructuras de riego y apoyo técnico en segundo lugar

Una vez asegurada la venta de los productos, se sugiere mejorar el sistema de captacion, almace
namiento y distribucion de agua, siendo el principallimitante "natural". Propuestas ya existen y muchas
permiten cubrir las necesidades a costo reducido [D'Ozouville, 200S; Chiriboga et al., 2006]. Se podrfa
imaginar un sistema de financiamiento publico-privado, con participacion deI sector turîstico.

La busqueda de alternativas para cambiar las practicas que representan un riesgo para el ecosiste
ma es una prioridad, integrando no solo factores ambientales (como es el casa en la actualidad), sino
también factores productivos y socio-economicos. En esta perspectiva, la investigacion y el apoyo téc
nico deberfan concertarse, de manera directa, con las organizaciones de productores, asf como con las
instituciones publicas y privadas que operan en el archipiélago. Se podrîa fomentar también una con
traparte financiera, bajo forma de pagos por servicios ambientales25

, para productores que ayudan direc
tamente a la conservacion y hay que penalizar a los que afectan el medio.

Reforma institucional: condici6n para la realizaci6n de las propuestas

A pesar de la gran cantidad de diagnosticos, propuestas y proyectos que se realizaron a 10 largo de los
20 ultimos afios, la situacion deI sector agropecuario no se mejora. Dos factores principales 10 explican:

La inestabilidad polîtica a nivellocal, nacional e intemacional;

La atomizacion de la responsabilidad de las instituciones que manejan Galapagos y la aplica
cion de un enfoque sectorial (en vez de un enfoque regional) para analizar y tratar las proble
maticas relacionadas con el futuro de Galapagos.

A nivel institucional, la inestabilidad polîtica local se caracteriza por la sucesion de 12 gerentes a
la cabeza deI INGALA y 14 directores para el PNG en los diez ultimos afios26

. Cada mandato define una
polîtica, discontinuada de la anterior y no aplicada debido a una falta de recursos financieros y tiempo.

25 El pago por servicios ambientales designa una forma de pago a los productores por el beneficio que ellos traen a la conservaci6n
dei archipiélago mediante ciertas actividades (mantenimiento dei paisaje. remoci6n de especies invasoras. etc.).

26 Cabe indicar que INGALA y PNG son las dos instiluciones mas importantes de Galâpagos y son encargadas especialmente de la
planificaci6n y coordinaci6n, dos actividades que requieren seguimiento.
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En el sector privado (organizaciones gremiales, instituciones de cooperacion, etc.), trabaja cada
uno por su lado en su tema, de acuerdo a los financiamientos internacionales que logra captar.
Financiamientos en general puntuales y que se enfocan sobre todo al estudio de especies endémicas 0

nativas. Cuando un proyecto concieme al sector agropecuario, la volatilidad de los financiamientos
hace que muy raramente transcurra mis de cinco ai'ios seguidos.

La atomizacion es el segundo problema, porque el espacio reducido de Galapagos concentra
demasiadas instituciones para que cada una tenga funciones especfficas y territorio donde aplicarlas.
Por eso, se chocan tanto en sus planes como en sus realizaciones. La ausencia de un ente de coordina
cion suficientemente fuerte y estable para asegurar la armonÎa de las estrategias de los diferentes acto
res empeora las cosas.

Por otro lado, los productores agropecuarios que pesan muy poco en la economfa insular y en la
poblacion, no logran atraer la atencion de los polfticos, que buscan los votos de la masa. Este desinte
rés se caracteriza por la escasez de recursos asignados a las instituciones encargadas dei desarrollo dei
sector agropecuario que son el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa y el SESA-SICGAL27.

En conclusion, la reestructuracion institucional y polftica de Galapagos es ineluctable para fomen
tar un verdadero desarrollo integral de la provincia, yen particular dei sector agropecuario. La coordi
nacion es central para el desarrollo de Galapagos y pasa por el control de la institucion encargada de la
coordinacion por ley: el INGALA. Sin embargo, el INGALA deberfa apoyar e incluir los esfuerzos de
las otras organizaciones a la implementacion y aplicacion de su polftica.

La sensibilizacion de la poblacion y de los actores de los diferentes sectores respecto al roi clave
de la agricultura en la conservacion dei archipiélago es otra prioridad a nivel provincial. La valoriza
cion de este roi se debe traducir en acciones concretas coma el incremento de los presupuestos de las
instituciones de apoyo al sector agropecuario, y la creacion de lfneas de investigacion hacia este sector
desde las instituciones conservacionistas (el PNG y la estacion cientÎfica Charles Darwin),

27 El SESA-SICGAL designa dos inslituciones: el Servicio Ecualoriano de Sanidad Agropecuaria y el Sislema de Inspecci6n y Cu a
rentena de Galàpagos, que son encargadas por ley de controlar las importaciones a Galàpagos y de sostener el seclor agropecuario.
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Conclusion

El sector agropecuario de Galapagos se enfrenta a un sinnûmero de problemas de 6rden organi
zacional, institucional, econ6mico, social y técnico que tienen efectos negativos tanto para los produc
tores como para el media ambiente (figura 2). Las problematicas agrarias son mucha mas parecidas a
las de pafses occidentales que a las dei Ecuador continental: costos de producci6n elevados (mano de
obra en particular), multifuncionalidad de la agricultura, abandono de terrenos, inmigraci6n, compe
tencia con importaciones mas baratas, etc.

Desde ese punto de vista, el roi dei sector agropecuario es central en el desarroJlo general de la
provincia, especialmente para conservar el patrimonio natural, base de la riqueza -cultura, social y eco
n6mica- deI archipiélago.

Se deberfa reconocer plenamente este papel, con el prop6sito de reorientar los esfuerzos en esa
direcci6n, con la elaboraci6n y sobre todo la implementaci6n de una polftica pûblica que asegure un
desarrollo sustentable para el sector agropecuario: regulaci6n dei mercado, organizaci6n de las cade
nas de comercializaci6n, integraci6n de los costos ambientales a las importaciones, pagos por servicios
ambientales, coordinaci6n efectiva de los apoyos a través de una reforma institucional, reorientaci6n
de la investigaci6n cientffica, inversiones pûblicas en proyectos de riego, etc.

Cabe sefialar que, como se menciona en la introducci6n, las Gal<ipagos presentan factores muy pro
metedores para su desarrollo: mercado potencial para productos de calidad y clientes con alto poder de
compra, atenci6n intemacional especial dirigida hacia el archipiélago, centenas de ONG e instituciones
de apoyo con numerosas fuentes de financiamiento potenciales, recursos naturales explotables si se quie
re invertir, fincas de tamafio promedio mas grande que en el continente, legislaci6n especial y de prefe
rencia para las islas que limitan las importaciones y el riesgo que implican. Si se limitan serfa una opor
tunidad para los productos insulares. Existen ya buenas propuestas.

Faltan solamente (i) la organizaci6n de los productores para sostenerlas y (ii) la voluntad polîtica
para implementarlas.
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Figura 2. Esquema de los principales problemas dei sector agropecuario en Galâpagos
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El aruilisis de estos ocho estudios de caso, ilustra las desigualdades abismales dei desarrollo agrario, entre
regiones y entre grupos sociales, as( como la remanencia de una dualidad social secular.

El presente artlculo senala, a partir dei ejemplo dei minifundismo, como un estudio comparativo faculta la
interpretacion dei movimiento general de una sociedad y alienta a caracterizar las similitudes y las diferencias entre
los grupos sociales. La alta diversidad de las sitllaciones agrarias dei Ecuador debe ser destacada y estudiada, tanto
para reconocerla e implementar poUlicas eficaces al ser diferenciadas, como para detectar los actores y los procesos
emergentes, que sean indicadores de una crisis naciente 0 de una innovacion principiante.

La lectura de los ocho estudios pone en relieve varias problem6.ticas de importancia capital para la agricul
tUTa ecuatoriana y para la nacion, pero que a menudo quedan huérfanas de investigaciones. Frente a u/w dualidad
persistente, los procesos de acumulacion deben ser estudiados, en las dislintas dimensiones economicas, ambientales
y sociales dei capital. De hecho, los estudios revelan agricllituras campesinas a menudo dindmicas, productivas y
capaces de generar excedentes y empleos, pero que carecen de las condiciones m(nimas para desarrollarse a medida
de su potencial.

Si bien cabe insislir sobre la necesidad de estudiar todas las formas de agricultura, sllbrayamos la urgencia
de recurrir a métodos adecuados para evaluar la eficiencia de los distintos tipos de sislemas de prodllccion. La
competitividad deber(a ser redefinida para poner en evidencia la rentabilidad de la inversion 0 de una cadena para
la colectividad, y ya no solamente para el que invierte. Las relaciones entre las varias formas de agriculturas y los
temibles daiios ambientales vienen a euestionar las logicas de rentabilidadfinanciera a corto plazo, y obligan a consi
derar la propuesta de los servicios ambientales con mucha cautela. Finalmente, la problem6.tica es la de un desarrollo
no-sostenible, en sus dimensiones economicas, sociales y ambientales, 10 que obliga a preguntarse no solo qué
conocimientos generar sino también como y con quién producirles.



A manera de conclusion: Del interés de estudiar la mega diversidad agraria deI Ecuador

Introduccion

Pafs de la "mega diversidad" en cuanto a los ecosistemas: el territorio ecuatoriano aparece tam
bién coma un auténtico mosaico de sistemas agrarios muy contrastantes. Los ocho estudios de casa
desarrollados en los capftulos anteriores nos dan una idea, aunque parcial, de esta diversidad de situa
ciones. Ilustran las desigualdades "abismales" que caracterizan el "desarrollo" de la agricultura ecua
toriana. Por una parte, (i) desigualdades regionales profundas de desarrollo entre zonas donde se insta
la una agricultura capitalista, a menudo de exportaci6n (hist6ricamente en la Costa con cultivos coma
el cacao, el banano, la palma, y después con el camar6n y ahora en la Sierra con las flores) y zonas que
conforman un amplio reservorio de mano de obra pauperizada, donde el peso de las actividades agro
pecuarias en la configuraci6n dei ingreso se encuentra en constante regresi6n; y por otra parte, (ii) ine
quidad flagrante entre agricultores de una misma regi6n.

Si bien los ocho estudios presentados en este libro proponen un analisis de la agricultura de peque
fios territorios que se reparten en las cuatro grandes regiones dei Ecuador (Oriente, Sierra, Costa e Islas
Galapagos), no son suficientes para asentar un analisis de las dinamicas agropecuarias al nivel nacio
nal. Sin embargo, dejan entrever algunas tendencias y sobre todo invitan a formular hip6tesis para un
estudio de mayor escala. Es nuestro prop6sito, en este artfculo, explicitar el interés que tendrfa un estu
dia de ambito nacional y deslindar algunas grandes preguntas a las cuales deberfa contestar l

•

Del interés de una perspectiva comparativa

Estudiar la agricultura de varias regiones contrastadas supone haber defjnido de antemano el con
cepto de agricultura adoptado y las preguntas a las cuales se intenta contestar. La Agricultura
Comparada establece el marco conceptual y metodol6gico movilizado en los ocho estudios presenta
dos en este libro [Cochet, 2005a2

] donde se concibe la agricultura como "unaforma compleja de explo

faciôn del medio, hisfôricamenfe consfifuida y duradera, adoptada por una sociedad rural, adaptada

Los aulores agradecen a Dario Cepeda (Agro Paris Tech/FUNDACYT), Alexis Meunier (Agro Paris Tech/IRD) y Michel Vaillant (IFEAIAgro
Paris Tech) por sus valiosos comentarios y aportes al presente articulo.

2 Véase también el articulo Ilamado "Mega diversidad agraria en el Eeuador: Oiseiplina, eoneeptos y herramientas metodo/6gieas para
el anâlisis-diagn6slieo de miero-regiones", en la presente publicaci6n
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a las condiciones bioclimâticas de un espacio dado y respondiendo a las condiciones y a las necesi
dades sociales dei momento" [Mazoyer & Roudard, 1997J. Asf, la agricultura aparece coma un objeto
economico y ecologico complicado, compuesto por un medio cultivado y un conjunto de unidades de
produccion agropecuarias vecinas que mantienen y explotan la fertilidad de este medio, y que podemos
concebir y analizar en términos de sistemas: sistemas agrarios, sistemas de produccion, subsistemas de
cultivo, subsistemas de crianza entre otros.

Los estudios aquf presentados han sido realizados con el proposito inicial de proveer de un conoci
miento util para concebir u orientar proyectos de desarrollo agropecuario y/a rural. Se trata, por 10 tanto,
de una interpretaci6n de la situacion en un momento dado, construida con la ambicion de acompafiar las
transformaciones de una sociedad y de los ecosistemas vinculados. Estos amilisis-diagnosticos de situa
ciones agrarias concretas, permiten reconocer y comprender los principales elementos (de varias natura
lezas: socio-economicos, agro-ecologicos, polfticos, etc.) que inciden en la evolucion de la sociedad local.
Mas alla deI caracter "accionable" de un conocirniento producido para una "ingenierfa deI desarrollo", se
vuelve posible comparar las situaciones y apuntar a un cambio de escala mediante la produccion de cono
cimientos mas genéricos, mas conceptualizados 0 establecidos para una escala geografica, temporal y
social mayor. Las ensefianzas de la comparacion son multiples. Destacamos tres dimensiones:

a) Interpretar el movimiento general de una sociedad

La comparacion incita a descifrar los rasgos regulares que se observan en todas las regiones estu
diadas. A manera de ejemplo y a través de la perspectiva que nos dan los ocho estudios, subrayamos la
dualidad que no deja, en la historia deI Ecuador, de caracterizar todas las regiones investigadas: duali
dad de las formas de ocupacion dei espacio y deI suelo, dualidad en la apropiacion desigual de los
recursos naturales renovables, dualidad en los ingresos inequitativos. Por cierto, esta dualidad no se
establece historicamente de la misma forma, ni tampoco se traduce siempre por los mismos caracteres.
Pero mas alla de estas diferencias, siempre se vislumbra, por un lado, un campesinado mayoritario, a
menudo originario y anclado en el territorio donde vive, empobrecido a nivel economico y marginali
zado en su expresi6n polîtica, y deI otro lado, una minorfa de empresarios que concentra los recursos
coma tierra, riego, capital financiero coma también capacidades de acceso a mercado, crédito, tecno
logia y control polftico. En algunas regiones deI Ecuador, esta dualidad sigue oponiendo y vinculando
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grupos dominados y dominantes desde la colonizaci6n espanola, atraviesa los siglos a pesar de los cam
bios de regfmenes polfticos y econ6micos, de las rupturas técnicas y de las transformaciones de los eco
sistemas y de las relaciones sociales [Gasselin, 2005].

El minifundismo, genuino emblema de la dualidad agraria, tiene coma origen una historia de pro
funda desigualdad de acceso a la tierra y un fuerte crecimiento demogrMico. El Ecuador sigue siendo
uno de los pafses de América Latina con los mas altos fndices de desigualdad de distribuci6n de la tie
rra y deI agua. En el ano 2000, menos de 3% de las unidades de producci6n agropecuaria (UPA) con
centraban mas deI 46% de las superficies, mientras 75% de las DPA solo disponfan deI 12% de la tie
rra [Censo agropecuario, 2000J. Esta estructura de la distribuci6n de la tierra no se ha mejorado mucha
durante el medio siglo pasado (el coeficiente de Gini era de 0,86 en 1954 y de 0,80 en el 2000) [Otanez,
2000]. Asf mismo, las UPA de mas de 100 ha concentraban 41 % dei agua de riego en el 2000. Cabe
mencionar, seglin el Censo agropecuario dei 2000, que entre los 842.900 responsables de UPA, 23% de
ellos no habfan recibido ninguna instrucci6n y solo 65% habfan acabado la escuela primaria, en su gran
mayorfa dentro de las UPA de menos de 5 ha. Los estudios presentados en este libro ilustran c6mo se
traducen estas cifras nacionales al nivel local. En el valle deI rio Mira, las haciendas guardaron el con
trol de la tierra hasta 1964. En ese entonces, los trabajadores no tenfan el capital para acceder a mas de
2 ha en la parte baja. Después de una 0 dos divisiones por herencia, las parcelas estan hoy en dfa alin
mas pequenas. Numerosos j6venes no tienen tierra propia. Ophélie Héliès y Sabine Iturburua demues
tran que se necesitan en la actualidad por 10 menos 2 ha para poder sobrevivir solo de la agricultura con
los sistemas de producci6n basados en el fréjol frecuentemente implementados en la micro-regi6n. En
el valle de Portoviejo, Samuel Maignan y Vinicio Nicolalde insisten en que el minifundio es generali
zado, por la densidad de poblaci6n que ya habfa en el momento de la venta de las haciendas y por las
numerosas divisiones por herencia que sucedieron después. La parroquia Santa Rosa es la micro-regi6n
estudiada donde el proceso es el mas avanzado: Marie Lacour y Michel Vaillant mencionan un prome
dio de superficie por activo muy por debajo de 1 ha.

b) Caracterizar las similitudes y las diferencias entre los grupos sociales

La comparaci6n lleva a determinar las semejanzas y analogfas asf coma las disimilitudes y anta
gonismos entre los grupos sociales identificados, seglin sus estrategias, sus resultados econ6micos, sus
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posicionamientos en las organizaciones 0 en las redes sociales, etc. A manera de ejemplo, prolongan
do la perspectiva que nos dan los ocho estudios, se revelan tres estrategias de los campesinos para
enfrentar el minifundismo (una de las expresiones de la dualidad anteriormente mencionada):

La intensificacion, observada en las micro-regiones de Portoviejo, Santa Rosa y el valle deI
Mira, donde se alcanzan productividades de la tierra muy elevadas mediante el aumento del
numero de ciclos de producci6n por ano, la reducci6n de los tiempos de barbecho, la imple
mentaci6n deI riego y/a deI drenaje, la generalizaci6n de las variedades "mejoradas", el incre
mente fuerte de las cantidades de insumos utilizados, y también de la cantidad de trabajo
invertida por unidad de superficie.
La colonizacion de nuevas tierras es otra opci6n que tienen algunos campesinos al iniciar el
cultivo de tierras aun no explotadas, tal coma ocurre en la parroquia Santa Rosa, coma en otras
partes dei Ecuador.
La diversificacion de actividades: a pesar dei aumento de productividad y eventualmente, de
superficie muchos campesinos tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso al combinar varias
actividades, sean éstas en la prolongaci6n de la producci6n agropecuaria (transformaci6n,
comercializaci6n), en su periferia (actividades de servicio tal coma el alquiler de tractor 0 de
yunta) 0 que se hagan fuera de la unidad de producci6n agropecuaria, con 0 sin migraci6n aso
ciada (venta de mano de obra, artesanfa, comercio, etc.).

La cuenca baja dei rio Portoviejo, con lupa

Vinicio Nicolalde y Samuel Maignan
demuestran claramente que el proceso de inten
sificacion que se ha dado a 10 largo de los anos
60, 70 Y 80 no se hubiera dado de la misma
manera si la propiedad de la tierra hubiese sido
repartida antes, aunque en forma incompleta,
entre los campesinos migrantes recién llegados
a la region y algunos de los herederos de la
mediana y gran propiedad que prevalecfa antes.
Mientras que el tamano de las explotaciones
agropecuarias iba reduciéndose a 10 largo de las

generaciones, los sistemas de produccion se vol
vian cada vez mâs intensivos tanto en fuerza de
trabajo como en insumos qulmicos. En las zonas
mâs bajas de la cuenca, aguas abajo, los peque
nos productores de arroz pasaban de un cielo
anual a dos ciclos de arroz por ano mientras los
que tenlan acceso a las tierras con ligera pen
diente y por eso poco amenazadas por inunda
ciones, se dedicaban a la horticultura intensiva
para abastecer el mercado nacional en hortali
zas de fuera de temporada. El apoyo de! Estado
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ha sido sumamente importante en este proceso
de intensificaci6n gracias a las infraestructuras
de riego y comunicaciones que se construyeron
en los afios 60. Fue un verdadero proceso de
u revoluci6n verde", realizado sobre la base de
una pequefia agricultura Jamiliar, apoyada por
el Estado y que pudo aprovecharse de un merca
do nacional en extensi6n.

Hoy en dia, a pesar dei tamafio muy redu
cido de la mayoria de las explotaciones agrope
cuarias (se habla de una densidad de poblaci6n
de 400 hab/km2 para el valle bajo de! rio
Portoviejo), muchas de ellas logran producir un
ingreso agricola por si mismo bajo pero sufi
ciente para escaparse de la pobreza absoluta.

Los pequefios horticultores que se dedican al
cultivo de tomate, pimiento y pepino sobre
menos que una ha de tierra generan un ingreso
anual agropecuario entre 4.000 y 5.000
USD/activo. cuando los pequefios productores (1
ha) de arroz alcanzan un ingreso anual de 2.000
o 3.000 USD siempre y cuando logran llevar a
cabo un cielo de sandia 0 mel6n después de los
dos cielos de arroz. Las pequefias explotaciones
agropecuarias ubicadas en terrenos con buen
drenaje y ocupadas por cultivos perennes pue
den generar ingresos min mas elevados aunque
sobre una superficie muy reducida: de 5.000
USD en el casa de las explotaciones de cacao
con platano, 10.000 USD en explotaciones aso
ciadas y hasta 15.000 en parcela de lim6n.

El minifundio induce a la tensi6n en un mercado de tierra mal regulado, agravada por las remesas
y la presi6n urbana en los espacios cercanos a las urbes. La demanda alta se conjuga a una oferta de
tierra baja por varias razones convergentes, entre otras: las pocas oportunidades de trabajo no agrope
cuario, los salarios bajos que se obtienen fuera deI ::tgro, el peso simb6lico que representa la propiedad
privada después de siglos de semi-servidumbre y dominaci6n por una oligarqufa terrateniente, los pro
cesos especulativos cerca de los ejes de comunicaci6n y de los centros poblados, la debilidad de las
prestaciones sociales publicas (seguro de salud, de desempleo y jubilaci6n asumidos por la economfa
solidaria persistente en las comunidades rurales), etc. Como resultado, el precio de la tierra es muy alto.
En el valle de Portoviejo, estâ alrededor de 10.000 USD/ha pero puede alcanzar valores superiores en
algunas partes de la Sierra. En la parroquia Santa Rosa, ni siquiera se puede hablar dei precio de la tie
rra, por la casi inexistencia de transacciones. En La Florida, Maxime Pigache y Sébastien Bainville
explican que el precio de la tierra es alto (2.000 a 5.000 USD/ha), no en comparaci6n con otras zonas,
pero con respeto a las capacidades monetarias de los campesinos y a las superficies necesarias para
vivir de los sistemas de producci6n implementados en la zona.
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c) Reconocer la diversidad de situaciones agrarias

La comparacion permite categorizar varias entidades 0 conceptos movilizados para describir y
entender las diversas realidades agrarias. Asî se puede reconocer la diversidad bajo varios aspectos:
diversidad de los ecosistemas artificializados, diversidad de las producciones, de las explotaciones
agropecuarias, de las organizaciones y de las relaciones sociales, diversidad de los actores y de sus acti
vidades, de sus representaciones, de sus saberes-haceres, de sus estatus, de sus practicas técnicas y de
sus resultados técnico-economicos, etc. Surge entonces la dificultad de organizar el analisis y recons
truir las relaciones que se establecen entre estos registros de la diversidad. Es en particular gracias al
examen de la diferenciacion historica de los sistemas agrarios y de los sistemas de produccion que se
puede caracterizar la diversidad de las agriculturas estudiadas. De hecho, el analisis de la historia téc
nica, social, economica, polîtica, cultural y natural "revela" (en el sentido fotografico dei término) los
elementos esenciales que han incidido de manera decisiva para desembocar en la situacion actual y
plasmar la tendencia de la dinamica contemporanea. De esta manera, reconocer la diversidad median
te la comparacion exige reducir la complejidad de la "realidad", para volverla aprehensible por la
mente, y as! discemir 10 regular dei singular.

Mas alla dei interés metodologico dei enfoque comparativo para organizar el pensamiento y pro
ducir conocimientos, la comparacion aparece imprescindible, al sacar la diversidad de las situaciones
a plena luz, para [Gasselin, 2006]:

Identificar las "sefiales débiles", ya sea los procesos emergentes, las innovaciones técnicas y/a
organizacionales, los gérmenes de las crisis sectoriales 0 territoriales, para conocerlas mejor,
entender su génesis, su desarrollo.
Transformar esta diversidad mediante instrumentos de regulacion y de acompafiamiento acep
tados y eficaces (polîticas, normas, instituciones, etc.) segun las acciones y las oportunidades
de las diversas agriculturas. Esto obliga a reconocer una cierta diferenciacion técnica y espa
cial para estar en la misma onda que las logicas, estrategias y practicas de los actores.
Resistir a una cierta vision normativa 0 simplificadora de la realidad, a veces sostenida por
motivos ideologicos que hacen de las representaciones homogéneas un instrumento de poder
y de exclusion.
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La caracterizaci6n de la diversidad agraria aparece necesaria, tanto en su perspectiva diacr6nica
de diferenciaci6n de los sistemas agrarios y de los sistemas de producci6n, como en su dimensi6n dina
mica que nos obliga a un trabajo de vigilia y de actualizaci6n constante de nuestros conocimientos
sobre las realidades cambiantes. Discutir la manera de hacerlo es otro tema, objeto de trabajos anterio
res [Cochet, 2003 y 200Sa; Cochet & Devienne, 2004] y actuales que no presentaremos aqui. Sin
embargo, cabe subrayar la necesidad de entender esta mega diversidad agraria reconociendo que las
elecciones de los agricultores son principalmente determinadas por la herencia que reciben (recursos,
capitales de distintos indoles, entomo social y ecol6gico, etc.) y el abanico de los "posibles" deI
momento, a menudo limitado, incluso por la poca variedad de "valores" axiol6gicos vigentes que con
tribuyen a asentar la racionalidad de un grupo, de una organizaci6n 0 de una poblaci6n. As!, pensamos
que el estudio de la diversidad agraria rebasa y transciende el analisis de la micro-diversidad de los
comportamientos y de las elecciones individuales. Se 10 debe \levar a unas escalas temporales, socia
les y espaciales mayores, a un nivel donde el débil margen de maniobra dei individuo "sujeto", ya no
tiene incidencia sobre las dinamicas de fonda observadas [Cochet, 2006].

De la necesidad de un estudio al nivel nacional

Como se presenta de manera detallada en el pr610go de este libro, el Sistema de Investigaci6n
sobre la Problematica Agraria en el Ecuador (SIPAE) naci6 en reacci6n a un proceso iniciado en el
transcurso de los afios 80, proceso de desaparici6n de la mayorfa de los organismos publicos de inves
tigaci6n en ciencias sociales, y que se traduce por (i) un desconocimiento deI impacto de las polfticas
agropecuarias y ambientales implementadas desde hace casi 30 afios, (ii) una carencia de intelectuales
consagrados a estas cuestiones y (iii) un cierto vacfo institucional de la ensefianza universitaria. Se ha
transcurrido un largo camino desde inicios dei 2002 donde se hacfa el diagn6stico compartido por
varias instituciones que: "lnvestigaci6n orientada al mejoramiento de la producci6n ya existe en el
Ecuador, alU estan el INIAP, algunas universidades, etc. Lo que no tenemos en nuestro palS es un espa
cio de investigaci6n que permita generar nuevos conocimientos, que permita comprender lo central de
la problematica agraria, el problema de estructura de tenencia de la tierra, los problemas de la pro
ducci6n y produClividad agropecuaria, de las condiciones de vida de la poblaci6n rural, de los fen6
menos migratorios, de la problematica de los recursos naturales, etc." [CICDA, 2002].
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Existen ejemplos en los que la investigaci6n ha jugado un papel y ha influido en la definici6n de
polfticas en el Ecuador. El casa mas conocido es el deI estudio realizado por Whitacker [1990], quien
fue contratado por la Fundaci6n IDEN. Esta Fundaci6n, que responde a intereses de las camaras
empresariales de agricultura y ganaderfa, hizo un trabajo de lobby muy importante para que, en 1994,
sobre la base de ese estudio, se elabore y promulgue la Ley de Desarrollo Agrario que sustituy6 a la
Ley de Reforma Agraria. Reconociendo que los investigadores y los intelectuales no tienen suficien
te presencia polftica, el SIPAE establece estrategias colectivas que permiten incidir polfticamente en
las definiciones estataJes dirigidas al sector agrario.

Ahora bien, nos parece necesario entrar a un proceso de investigaci6n de envergadura nacional,
con el afan de producir un conocimiento sobre la cuesti6n agraria en el Ecuador para alimentar una
reflexi6n capaz de llegar a proponer una polftica alternativa y generar ideas de las que se apropien las
organizaciones campesinas [Cochet, 200Sc).

TaI investigaci6n apuntaria a:
Contribuir a reconstruir el panorama agrario y rural deI Ecuador a los inicios deI siglo XXI,
asf coma sus evoluciones, tendencias, y dinamicas socio-econ6micas, polfticas y agropecua
rias, con el afan de sustentar los futuros esfuerzos de investigaci6n, de acci6n, de formaci6n
y de incidencia polftica en el ambito de 10 agrario y de 10 rural ecuatoriano.
Poner a disposici6n de los profesionales ecuatorianos, actuando en el ambito de 10 agrario, los
elementos base de analisis de la realidad agraria para construir sistemas de monitoreo agrario
a nivellocal, provincial y/a nacional, que permita, en particular, analizar los impactos yefec
tos de grandes fen6menos sobre los sistemas agrarios: dolarizaci6n, acuerdos de libre comer
cio, llÙgraci6n, polfticas, etc.
Poner a disposici6n deI gran publico, y en particular de los profesionales y espacios -nacio
nales e intemacionales- actuando en el mundo deI desarrollo rural en el Ecuador, una "obra de
referencia" en cuanto a las dinamicas agrarias deI pafs.
Ya que el sector agropecuario deI pafs esta dOllÙnado por la agro-industria, especialmente deI
sector agro-exportador, tanto al nivel de las investigaciones cientfficas coma al deI apoyo publi
co, queda pendiente lograr un mejor conocimiento de los sectores campesinos y de sus dinami-

3 Instituto para el Desarrollo de Estrategias Agropecuarias.
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cas, tanto en los Andes como en las regiones costera y amazonica. Este conocimiento renovado
abriria espacios para fortalecer las agendas nacionales de los pequenos agricultores deI pais.

Nuevos contextos, nuevas preguntas

Las Leyes de Reforma Agraria y Colonizacion (1964, 1973, 1979), Modemizacion (1993) y
Desarrollo Agrario (1994) resultan de un proceso definido sin concertacion con las organizaciones
campesinas y pone a los grandes duenos de la tierra en el corazon deI proyecto de recomposicion de
las estructuras agrarias (Barsky, 1988; Chiriboga, 1988; Gondard, 1997). Los objetivos de justicia
social se ven arruinados por los de modernizacion mediante un modelo de crecimiento agropecuario y
economico que consolida las unidades de produccion agro-exportadoras capitalistas (referirse al arti
culo de Alex Zapatta). Los programas de ajustes estructurales implementados desde los anos 80, se
caracterizan por el retiro paulatino dei Estado, que pierde su capacidad a definir sus estrategias y sus
prioridades. Después de abandonar su roI de redistribucion de las riquezas, ya no ejerce mas que fun
ciones meramente normati vas [Cochet et al., 2005b]. La apertura de las fronteras, la desreglamentacion
y el abandono de las ayudas publicas a la agricultura prolongan el desmantelamiento de las instancias
de regulacion (en particular la comercializacion de los productos de consumo interno, los aranceles
para el comercio exterior, la construccion y la administracion de sistemas de riego, el financiamiento
de los pequenos agricultores). Para la agricultura exportadora dominante, los recursos de primera plana
ya no son el trabajo, la tierra 0 el riego sino el capital financiero, necesario para implementar nuevas
tecnologfas, y la informacion economica, comercial, técnica y polftica, para mejor posicionarse en
redes y grupos de poderes [Gasselin, 2000]. En este contexto, surgen nuevas preguntas que justifican
plenamente la necesidad de renovar los conocimientos que tenemos sobre la ruralidad ecuatoriana. Sin
pretension de exhaustividad, queremos subrayar aqui algunos de las preguntas centrales que se han
podido formular alleer los estudios de este libro y al intercambiar con agricu1tores, investigadores, téc
nicos y politicos.

Desarrollo desigual, nuevos territorios, ruralidad y gobernabilidad renovadas

La falta de equidad, es decir las desigualdades abismales de desarrollo (y su profundizacion),
caracteriza mayoritariamente el "desarrollo" de la agricultura ecuatoriana. Esta ausencia de equidad
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puede ser medida, gracias a los estudios ya realizados en varias regiones deI pafs y gracias a los datos
deI ultimo censo nacional agropecuario [Otafiez, 2000], es posible elaborar un panorama de las desi
gualdades de desarrollo dei Ecuador, particularmente estudiadas a partir de los indicadores de acceso a
los recursos (tierra, agua, crédito), y de productividad dei trabajo y dei ingreso; panorama diferencia
do a varias escalas (nacional, regional y micro-regional). Tales estudios podrfan ser utilmente comple
tados, entre otros aspectos, por Ci) el analisis de los derechos formales otorgados por las instituciones
a los distintos grupos de productores, (ii) el examen de las relaciones de poder en las cadenas y en el
aparato polftico entre organizaciones campesinas y organizaciones gremiales, (iii) la caracterizacion dei
acceso inequitativo a la instruccion y a la salud entre los agricultores familiares y los empresarios patro
nales 0 capitalistas. Tales lecturas de las inequidades permitirfan dar consistencia al debate sobre la per
tinencia de una reforma agraria.

Las polfticas publicas de Iiberalizacion y de descentralizacion deI desarrollo rural implementadas
desde los afios 80-90 no han acabado con la pobreza, ni el crecimiento de las desigualdades, ni la ace
leracion de los procesos migratorios y la degradacion de los recursos naturales. Los grupos dominan
tes se reforman de manera dinamica, sabiendo acomodar los cirnientos de sus poderes a los nuevos
entomos. AI frente, el campesinado marginalizado no desaparece en la dualidad y logra conquistar
espacios publicos donde reinvidicar mas equidad, derechos respetados y a veces control deI territorio.
"tQué sera entonces de la dualidad, siempre remanente 0 auténticamente amenazada?" [Jobbé-Duval,
2007]. "t Como caracterizar las dindmicas institucionales de las organizaciones campesinas y su
impacto sobre la renovacion de las po[{ticas publicas de desarrollo rural 0 territorial? "t Como se
recomponen los territorios y sus interacciones?" [ibid]. Si bien el Ecuador parece seguir el reciente y
parcial movimiento de América Latina hacia gobiemos progresistas, LQué polfticas publicas altemati
vas seran disefiadas y qué impactos tendran sobre la dualidad? LQué son las capacidades de organiza
cion y de innovacion de los agricultores familiares y campesinos, con el afan de tener un papel decisi
vo en la e1aboracion, la implementacion y el seguimiento de las polfticas publicas?

En varias regiones deI Ecuador, la dinamica de la agricultura se ve estrechamente vinculada a la
de otros sectores de actividades, en particular en las zonas periurbanas yen los territorios antiguamen
te enganchados en procesos de migracion, nacional 0 intemacional. En estas regiones, surgen fuertes
interrogaciones sobre la capacidad de las actividades agropecuarias a seguir contribuyendo al desarro-
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110 rural a mediano plazo. Al contrario de una estrategia de crecimiento continuo de las ganancias de
productividad permitida por la especializaci6n, muchas familias de estas regiones buscan asegurar sus
ingresos con la diversificaci6n de las actividades y de los recursos movilizados y generados, adqui
riendo asf una fuerte capacidad de resistencia a las crisis sectoriales. La centralidad de la actividad
agropecuaria no aparece por 10 tanto sistematica, obligando a reubicar la unidad de producci6n agro
pecuaria en un sistema de actividades y de ingresos mas amplio. Se reconocen asf varias formas de
movilidades espaciales y laborales alrededor de la actividad agropecuaria y de sus espacios [Vaillant,
2007]. Los impactos econ6micos y sociales de las amplias migraciones internacionales sobre la agri
cultura quedan insuficientemente estudiados. Queda entonces la pregunta de saber c6mo razonar la
perennidad de la agricultura en estos contextos, rebasando perspectivas sectoriales.

Procesos y bloqueos de la acumulaci6n campesina

Cualquiera sea la forma dei capital al cual tienen acceso las familias rurales (capital econ6mico 0

capital social), se deberfa poner en evidencia los mecanismos de acumulaci6n diferencial de estas for
mas de capital y deI incremento de las desigualdades que generan. A nive! de los productores agrope
cuarios es, en particular, el enfoque de la productividad deI trabajo y dei ingreso que permite conside
rar las perspectivas de futuro de las familias rurales, con respecto al mejoramiento de la herramienta de
producci6n, de diversificaci6n de las actividades, de seguridad de los ingresos, etc". Los estudios pre
sentados en este libro atestiguan de una agricultura campesina a menudo dinamica, productiva y capaz
de generar excedentes y empleos. Sin embargo, varias de ellas se encuentran hoy en dfa amenazadas
por diversos factores.

En primer lugar, el tamafio de por si muy reducido de muchas explotaciones agropecuarias y las
dificultades encontradas por sus duefios para conseguir capital, no permite que el proceso de intensifi
caci6n de! cual hemos venido hablando, genere ingresos suficientes para vivir. Asf por ejemplo, los
minifundistas de Santa Rosa que disponen de menos de 0,2-0,3 ha, aun con riego no pueden esperar de
su explotaci6n agropecuaria un ingreso anual que alcance los 1.000 USD Ytienen que buscar otra fuen
te de ingresos afuera, sea vendiendo su fuerza de trabajo en las explotaciones agropecuarias mas aco-

4 Cabe deslacar vinculos organicos entre estructura agraria y su evoluci6n par un lado y los sistemas de producci6n y su dinamica,
par olro lado, lai y cuando que se considera poco produclivo el estudio separado de estos dos aspectos fundamentales.
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modadas, a migrando a ciudades coma Ambato. De la misma manera, los pequenos productores de
arroz de la cuenca baja deI rfo Portoviejo que no tienen acceso a mas que 0,5 ha, no pueden contar con
un ingreso agrfcola de mas que 500 USD anuales (gran parte de esta cantidad siendo el mismo arroz
consumido par la familia), aunque realicen ahora tres ciclos de arroz con transplante en el transcurso de
un ana. La mismo sucede con los horticultores desprovistos de capital y par si mismo obligados a aso
ciarse con atm para cultivar la pequena parcela que poseen, compartiendo también el ingreso generado.

En segundo lugar, el caracter inestable dei mercado y la competencia impuesta, tanto par otras
regiones del Ecuador, coma par otros paises, ponen en peligro no solo a las familias mas pobres de las
cuales hemos hablado, sino a la mayorfa de los campesinos de estas dos regiones. De un lado, los hor
ticultores deI valle deI rfo Portoviejo, confrontados al alza de los costos de produccion (a raîz de la mul
tiplicacion de las plagas) estan amenazados por la competencia impuesta por otras regiones deI paîs en
las cuales la produccion de hortaliza de fuera de temporada se ha desarrollado ultimamente. Del otro
lado, los pequefios productores de manzanas de la region de Ambato se ven amenazados par los acuer
dos de libre comercio firmados con Chile, y que plantean la libre importacion en Ecuador de manza
nas chilenas (producidas en condiciones de alta productividad), en contra de cuota de exportaciones de
petroleo y de bananas hacia Chile.

En tercer lugar, graves problemas ecologicos (sin hablar deI fenomeno de El Nino), consecuen
cias directas de las dinamicas anteriores de intensificacion agrîcola, ponen en peligro el porvenir mismo
de la agricultura de ambas regiones. Escasez de agua en los sistemas de riego de la parroquia Santa
Rosa, parte coma resultado deI proceso de colonizacion agrfcola dei paramo, y conflictos entre gente
de arriba y gente de abajo; y multiplicacion de las plagas (y alza de los costos de produccion) en el valle
bajo deI rio Portoviejo camo consecuencia deI usa indiscriminado de quîmicos y sobredosis con fre
cuencia aconsejada por los vendedores de agroquîmicos.

La micro-region de la cuenca alta dei rio
Mira, estudiada en este libro por Ophélie Héliès
y Sabine Iturburua, nos muestra una cara dife
rente del "desarrollo" rural ecuatoriano. Ahf

tenemos un ejemplo de una gran inequidad en el
acceso a los recursos productivos doblada de
una dependencia total en cuanto a la inestabili
dad de los precios.
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Haciendas y huasipungos se mantuvieron
hasta 1964 sin que hubiera antes ningun proceso
de divisiôn de la gran propiedad. Es mas, el pro
ceso de reforma agraria no ha logrado alU mas
que la formaciôn de pequenos lotes de 1 ô 2 ha,
compradas en el valle calido por los ex-huasi
pungueros negros, mientras que otras haciendas
fueron vendidas por lotes de 1.000 a 2.000 ha a
cooperativas de mestizos mas acomodados.
Aunque las pequenas unidades de producciôn asf
formadas en el piso calido pudieron desarrollar
una producciôn intensiva de mafz y fréjol mejo
rado bajo riego con dos 0 tres ciclos al ano sobre
pequenas superficies, la baja de los precios rela
tivos de estas producciones a partir de los anos
90 ha producido un empobrecimiento de la gente
y desembocado en un proceso de gran migraciôn
hacia las ciudades de Ibarra y Quito.

Hoy, quedan en el piso calido del valle dos
haciendas respectivamente de 200 y 600 ha bajo
riego, mientras que las familias herederas de los

antiguos "beneficiarios" de la reforma agraria
no disponen mas que 0,25 a 1 ô 2 ha de tierra.
Las parejas mas jôvenes no tienen tierra y siem
bran 0,25 0 0,5 ha al partir, logrando un ingre
so agropecuario anual de apenas 300 a 500
USD. Por ende, tienen que vender su fuerza de
trabajo en las haciendas vecinas, sin que por eso
logren alcanzar el umbral de sobrevivencia, cal
culado por Ophélie Héliès y Sabine Iturburua,
en 1.500 USD por familia y por ano. Las fami
lias mas numerosas (con tres 0 cuatro hijos) dis
ponen de un poco mas de tierra (0,75-1,5 ha) y
siguen produciendo fréjol y hortalizas para la
venta. Cuando los precios de venta se mantienen
en un nivel aceptable, logran un ingreso agrope
cuario de 2.500 a 3.000 USD por familia y por
ano, lo que apenas abastece las necesidades
mfnimas de estas familias grandes. Ya que por lo
menos tres personas de la familia trabajan en el
proceso productivo, resulta que la remuneraciôn
promedia del trabajo queda debajo de los 1.000
USD por activo y por ano.

Economia campesina versus agricultura empresarial: de la dualidad como modelo politico
hacia la integracion de 10 social a 10 economico

~Tendra todavfa un futuro esta agricultura campesina frente a la presi6n de la agro-industria'7 El
conjunto de los estudios agrarios deI presente volumen trata de agriculturas familiares y/a patronales.
Nos permite as! subrayar la necesidad de estudiar todas las formas de agricultura con la misma aten

ci6n, incluso las formas capitalistas. De hecho, se requiere establecer la demostraci6n de la pertinencia
econ6mica, social y ambiental de la agricultura familiar en una perspectiva comparativa. Por otro Jado,

- 307-



Hubert Cochet. Pierre Gasselin

estas distintas agriculturas se vinculan estrechamente, tanto en los territorios que comparten, como en
las cadenas donde compiten 0 colaboran (referirse al articulo de Christian Tamaya y Daria Cepeda).

En la micro-regi6n de La Mana (piede
monte de la provincia de Cotopaxi), se cuestiona
el modelo agro-exportador, en el casa deI bana
no de exportacion, expuesto por Christian
Tamayo y Dario Cepeda. TaI y como se puede
observar en varias regiones de la Costa ecuato
riana, la crisis cacaotera de los afios 20 y el
abandono consecutivo de varias haciendas de un
lado, el primer auge bananero y el movimiento de
colonizacion favorecido por las Leyes de
Reforma Agraria y Colonizacion deI otro lado, en
una estructura agraria mas compleja en la cual
colindaban, durante los afios 60. haciendas
bananeras, explotaciones agropecuarias de
tamafio mas reducido con huertas de banano y
cacao y pequefias explotaeiones familiares de
menos de 20 ha con huertas de banano Gross
Michel! y cacao.

Cuando se generaliza el cambio a la varie
dad Cavendish, fruta que debe ser vendida en
"cluster" y con embalaje en cajas en lugar de
racimos. la inversion necesaria en la plantacion
y en la empacadora se vueIve inaccesible para
buena parte de los pequefios productores. De alU
surge una primera etapa de eliminacion de los
pequefios productores de este sector agro-expor
tador de alta rentabilidad financiera para las
explofaciones agropecuarias mas acomodadas.

A pesar de estos obstaculos, el banano de expor
tac ion reaparece a 10 largo de las décadas de los
80 y de los 90 en las explotaciones agropecuarias
pequefias y medianas a ra{z de la disminucion de
los precios relativos deI cacao y deI reemplazo de
este illtimo. Es por eso que la estructura agraria
deI sector bananero sigue siendo hoy mas diver
sa de 10 que se dice, especialmente en las zonas
"periféricas" mas alejadas de los puertos de
exportacion como es el casa deI cantOn La Mana
estudiado por Christian Tamayo y Dario Cepeda.
Es mas, parece obvio que las grandes compafi{as
exportadoras de banano necesitan que se man
tengan gran mimera de explotaciones de tamafio
mas modesto. Durante la estacion de precios
altos en el mercado exportador (entre noviembre
y marzo, periodo de alto consumo en los palses
deI norte), las agra-exportadoras buscan a todos
los productares para abastecerse de fruta, inclui
dos los mas modestos. Todo 10 contrario ocurre
durante el periodo de precios bajos (el verano de
los pa{ses deI norte, cuando el consumo disminu
ye) cuando las exportadoras se abastecen en sus
propias explotaciones. Los pequefios y medianos
agricultores aparecen aSI como la variable de
ajuste de las compafi{as exportadoras, sufriendo
mas que todos de la inestabilidad deI mercado
internacional . ..
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El casa de la Sierra de Ambato (parroquia de Santa Rosa) descrito por Marie Lacour y Michel
Vaillant, y el de la cuenca baja deI rio Portoviejo estudiado por Samuel Maignan y Vinicio Nicolalde,
por tan distintos que son, ilustran claramente la eficiencia de la pequena agricultura familiar siempre y
cuando se cumplan con las siguientes condiciones: acceso compartido a los recursos, especialmente la
tierra y el agua, acceso al mercado con precios relativos no muy desfavorables y posibilidad de desa
rrollar sistemas de produccion diversificados. Si tales condiciones se encuentran reunidas, estos siste
mas de produccion se muestran bastante eficientes en términos tanto productivos camo sociales.

Asf, en las laderas de Santa Rosa, Marie
Lacour y Michel Vaillant calculan que a pesar
de un nivel altfsimo de densidad de poblacion
(mas de 500 hab/km2

) y de un proceso consecuti
vo de minifundizacion acelerado, las actividades
agropecuarias han logrado generar empleos e
ingresos a un sinnumero defamilias campesinas,
a raiz de un largo proceso histôrico de intensifi
caciôn de los subsistemas de cultivo y de crian
zao Sobre terrenos que no rebasan 0,3 a 0,5 ha
regada por activo, "los de abajo" logran ingre
sos de 1.000 a 2.000 USD/activo por ano dedi
cândose mayormente a la produccion de manza
nas combinada a la cria intensiva, aunque a
pequena escala, de chanchos y de cuyes. Mas
arriba, las familias indigenas que han logrado
desarrollar una producciôn de mora asociada a
la crfa intensiva, también a pequena escala, de
ganado menor alcanzan también ingresos agro
pecuarios de 1.500 a 2.000 USD anuales por
activo. Esos ingresos no dejan de ser muy bajos,
aun si se incluye el autoconsumo en el calculo,
pero han permitido a estas familias permanecer

en su comunidad rebasando el umbral de sobre
vivencia con muy poca tierra. Es mas, estos sis
temas de produccion diversificados y bastante
intensivos, tanto en mano de obra como en cier
tos insumos quimicos, son capaces de producir
alto valor agregado por unidad de superficie.
Dado que la tierra se vueIve un factor limitante
en estas situaciones de minifundismo, cabe
poner hincapié sobre el hecho de que la produc
tividad de este factor, en estos sistemas de pro
duccion puede ser bastante elevada, logrando
un nivel de 5.000 a 10.000 USD/ha por ano.

Pero estas resultados en términos de crea
cion de riqueza y de generacion de empleos e
ingresos han sido posibles gracias a un acceso
relativamente compartido a los medios de pro
duccion que son la tierra y el agua a 10 largo de
la historia agraria de la micro-regiôn. La divi
sion precoz de las haciendas (antes de las refor
mas agrarias) asi como las luchas campesinas
en torno al acceso al agua por parte de las
comunidades de arriba, hicieron posible la
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generalizacion de una pequeiia agricultura
familiar en toda la zona. Ademâs, el desarrollo
dei mercado de Ambato (y de los mercados urba
nos en todo el pals) aSl como el de la red vial

fueron condiciones imprescindibles para que
esas familias campesinas pudieran integrarse al
mercado nacional en condiciones favorables.

Asi mismo, varios estudios de caso, realizados estos ultimos anos, por tan distintos que son, ilus
tran claramente la eficiencia de la pequena agricultura familiar cuando las condiciones se encuentran
reunidas. Estos sistemas de producci6n se muestran bastante eficientes en términos tanto productivos
(valor agregado por unidad de superficie) c6mo sociales (creaci6n de empleos y de ingresos agrope
cuarios). Se deberfa ampliar la demostraci6n, entre otros aspectos, que la dimensi6n "social" dei desa
rrollo sostenible no se puede interpretar como un "contrapeso" 0 una "compensaci6n", pero que en rea
Iidad los desarrollos econ6mico y social no se pueden disociar. Por 10 tanto, se vuelve necesario com
parar la eficiencia de los diferentes sistemas de producci6n, para varios tipos de unidades de producci6n,
en térrninos de creaci6n de riqueza segun (i) los precios dei mercado desde el punto de vista dei mismo
productor y (ii) los precios de referencia desde el punto de vista de la colectividad en su conjunt05

Redefinir la "competitividad"

La competitividad de las cadenas agro-exportadoras ecuatorianas (banano, camar6n, flores, café,
cacao) siempre se ha medido en términos financieros, la buena salud financiera deI agrobusiness siem
pre es presentada como garante deI desarrollo econ6mico deI pais, mientras que la producci6n campe
sina, dada de antemano c6mo "no-rentable", concerniria a una polftica social. Los métodos de evalua
ci6n econ6mica de proyectos y politicas permiten abordar la cuesti6n de la competitividad de las cade
nas agro-exportadoras de manera diferente. AI tomar en cuenta en el calculo (i) el conjunto de los efec
tos directos e indirectos de la inversi6n dada, particularmente para la producci6n y desde la producci6n
hasta el consumo, (ii) el valor de los bienes y de los servicios consumidos 0 producidos, a los precios
de referencia, y (iii) el costa de oportunidad deI conjunto de los recursos nacionales consumidos en el
transcurso dei proceso de producci6n, este método permite poner en evidencia la rentabilidad de la

5 Este tipa de calcula se padria Ilevar en algunas casas especificas particularmente i1ustrativos dei modelo agro-exportador ecualo
riano (banano, flores, por ejemplo), laies como algunas investigaciones 10 han empezado [Gasselin, 2000) 0 la estan realizanda (Ce
peda, en cursaJ.
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inversion 0 de una cadena para la colectividad, y ya no solamente para el que invierte. Eso es un cam
bio radical de perspectiva que permite demostrar que el desarrollo "sostenible" de un pafs no resulta de
la simple su ma de cadenas presentadas, con razon, como financieramente rentables.

Asf, el desarrollo espectacular de la t10ricultura muestra que la riqueza creada por unidad de
superficie, por muy impresionante que sea, se traduce por una baja rentabilidad economica para la
colectividad nacional. De la misma manera, las investigaciones que se estan llevando a cabo en la
region costera sobre los sistemas agrarios expartadores de banano llevan a formular un diagnostico
parecido [Cepeda, 2005J. Un razonamiento economico desde el punto de vista de la colectividad per
mitirfa abordar la diffcil cuestion de la viabilidad economica de estas cadenas. Al contralio, los diag
nosticos realizados en la Costa, estos Liltimos anos, mostraron que la agricultura familiar, en contraste
con los desarrollos de tipo capitalista de los sectores de la t10ricultura y deI banano, también puede ser
"competitiva" a costos menares para la sociedad ecuatonana. Par otra parte, redefinir la competitivi
dad, lleva también a tener que examinar la disparidad de condiciones de produccion y niveles de pro
ductividad entre los pafses llevados a negociar un acuerdo de libre comercio.

En la region costera ubicada entre
Na ranja1 y Machala, Maxime Pigache y
Sébastien Bainville estudian la problem6.tica de
la produccion cacaotera ecuatoriana y el debate
entre partisanos del desarrollo a base de clones
CCN5] versus cacao tipo "Nacional". En la
parte baja de la Costa, mas comunicada y con
condiciones natura/es favorables incluido un
acceso iLimitado al riego, dominan grandes
huertas de cacao tipo "Nacional", colindando
con potreros y plantaciones de cacao CeN5] , a
mano de los herederos de las haciendas consti
tuidas en la época del auge cacaotero y luego
del banano de exportacion. En el piedemonte
ubicado entre ]50 y 450 msnm y menos accesi-

ble, encontramos mas unidades de produccion
de tipo famiLiar, herederas de los lotes que
pudieron conseguir los colonos llegados en la
época de la reforma agraria y que se habfan
apoderado de las zonas periféricas 0 abandona
das de las haciendas. Dominan allf las huertas
asociadas de cacao tipo "Nacional" confrutales
(banano, platano, eftricos) , las huertas mixtas
banano-cacao, asf coma las pequeiias plantacio
nes de cacao CCN5].

Todos estos productores han sido confron
tados a la crisis del sector cacaotero ecuatoria
no: baja del precio en el mercado internacional,
presion parasitaria, baja de rendimiento. Pero
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las reacciones frente a las crisis han sido dife
rentes. Par tener grandes extensiones de tierra,
algunas haciendas han podido rebajar los costos
de produccion hasta llegar a un manejo bastan
te extensivo -y muy poco productivo- de la huer
ta, sin que por eso su ingreso disminuya dema
siado. Al contrario, muchos productores tenien
do superficies limitadas se lanzaron en una
intensificacion deI sistema de produccion sem
brando cacao CCN51 en reemplazo de las viejas
huertas de cacao tipo "Nacional", asi coma de
los potreros y bananeras. Y el trabajo de
Maxime Pigache y Sébastien Bainville, asi coma
otros trabajos de investigacion realizados en
dis tintas regiones de la Costa ecuatoriana,
demuestran que esa via de intensificacion resul
to la opcion mâs adecuada para numerosos
pequefios productores de cacao. A pesar de las
ventajas conocidas deI cacao tipo "Nacional"
(calidad), el valor agregado de las huertas de
cacao CCN51 alcanza facilmente 1.000 a 2.000
USD/ha cuando apenas llega a 150 a 450 USD
en el casa deI cacao tipo "Nacional", una dife
rencia de rentabilidad bastante significativa
para los que tienen poca tierra. Ademas, la
remuneracion deI trabajo sigue siendo mas ven
tajosa en el casa deI cacao CCN51 (alrededor de
30 USD por dia de trabajo) que para el cacao
tipo "Nacional" (10 a 20 USD por dia). Aigunos
productores familiares, mejor ubicados en cuan
to a las vias de comunicacion y al acceso al
riego han podido integrarse a un proceso de cer-

tificaci6n organica (con destino a mercados deI
comercio justo) para su banano y su cacao tipo
"Nacional". Pero su situacionfavorecida no les
impide reemplazar este cacao por el CCN51 mas
productivo.

Este casa de la region costera de Naranjal
a Machala saca a la luz algunas caracteristicas
deI nuevo auge cacaotero que parece estar en
gestacion en varias regiones deI pais. A pesar de
los riesgos de este tipo de desarrollo basado en
un material vegetal homogéneo, fragil y exigen
te en cuanto a lafertilizacion quimica, esta dina
mica de reconversion de las huertas de cacao
parece en via de generalizarse, tanto en las par
tes costeras tradicionalmente productoras de
cacao, como en ciertas regiones de la parte ama
zonica deI pais. Queda pendiente el problema
deI mantenimiento y deI desarrollo de la produc
cion de cacao tipo "Nacional" de mejor calidad.
Sin embargo, el mantenimiento de estas huertas
parece de suma importancia ya que muchas
veces son asociadas con sistemas agro-foresta
les complejos y de mucha interés en cuanto a la
conservacion de agro-sistemas y paisajes diver
sificados, mas resistentes a la presi6n de las pla
gas y por ende mas aut6nomas en cuanto a los
insumos quimicos. Pero se necesitara un alto
diferencial de precios para que la remuneracion
de un dia de trabajo, en tales huertas asociadas,
pueda competir con la de las huertas mono
especificas de cacao CCN51.
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Agricultura y medio ambiente

En términos de media ambiente, las dinamicas recientes dei agro ecuatoriano plantean también
gravisimas cuestiones. Las externalidades negativas sugeridas por los trabajos hechos sobre la flori
cultura intensiva [Gasselin, 2000; Breilh, 2007], asi como la masiva destruccion de los manglares para
construir las piscinas de camarones, la mono-produccion intensiva dei banano, ampliamente "quimifi
cada", sobre grandes espacios de la planicie costefia (referirse al artlculo de Christian Tamayo y Dario
Cepeda), 0 el desarrollo también espectacular de la ganaderia en el Oriente (motor de la deforestacion),
o la gestion sin cautela deI equilibrio entre agricultura, turismo y ambiente en el archipiélago de Colon
(referirse al estudio de Samuel Maignan) ilustran muy bien la rentabilidad financiera (a corto plazo
entonces) de este tipo de desarrollo y el caracter ampliamente irreversible de los dafios producidos
sobre los ecosistemas.

En las lejan{as de la provincia de Loja, la
micro-regi6n de Cazaderos, estudiada por
Angèle Le Gall revela una cara radicalmente
distinta del desarrollo rural ecuatoriano. Con 3
hab/km2

, esta zona tropical-seca del extremo-sur
del pars se encuentra en niveles similares a los
caracterfsticos de la regi6n amazonica. Esta
densidad de poblacion muy baja no impidio que
subsistemas de cultivo intensivos sean puestos
en marcha por los agricultores de la regi6n,
especialmente en los oriflados y terrazas aluvia
les del rfo Cazaderos. Estos subsistemas (huerta
asociada, horticultura de estacion seca en el rfo,
mi/pas en las terrazas aluviales) muy poco con
sumidores de agro-qu{micos hasta un pasado
reciente (excepto el tomate) fueron sobretodo
dedicados al autoabastecimiento de la fami/ia
as{ como al engorde de puercos y gal/inas, ellos

mismos con destino final al consumo familiar.
Actualmente generan ingresos agrfcolas reduci
dos, de 1.000 a 2.000 USD anuales por activo,
siendo el acceso al mercado bastante dif{cil y no
son sufïcientes para que las familias sobrevivan
si unD 0 varios miembros no van a buscar recur
sos adicionales fuera de la micro-region.

Junto a estos subsistemas de cultivo, la
mayor parte del espacio rural esta ocupado por
el bosque seco del cual unas 7.000 ha se han
mantenido de uso comun entre los campesinos
de la micro-regi6n, siendo esta superficie explo
tada con subsistemas de crianza extensiva de
bovinos y caprinos. Mientras que numerosas
ONG se revelan preocupadas por el manteni
miento de este bosque seco y acusan a la gctna
der{a extensiva de destruir el monte, el trabajo
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de Angèle Le Gall nos invita, al contrario, a
apreciar cômo las prâcticas campesinas, lejos

de destruir el basque seco, par/lClpan activa
mente en su mantenimiento y desarrollo.

El discurso dominante sobre la degradacion deI medio ambiente, ampliamente relevado tanto por
varias ONG coma por los poderes publicos (cada uno con su propia vision, pero a veces convergentes
para denunciar al campesinado como principal responsable), tiene sin embargo, algunos matices. Si es
verdad que la degradacion mencionada anteriormente seguramente existe, por su amplitud y carâcter
irreversible, las atribuidas a la "sobre-carga demogrâfica" y a la "sobre-explotacion" de los ecosiste
mas de montafia por la produccion campesina no siempre alcanzan el grado de gravedad que se escu
cha hablar. Los recientes trabajos realizados en algunas regiones de los Andes demuestran que la ero
sion no es tan generalizada coma se dice y que la agricultura campesina (aun minifundista) sigue man
teniendo estos ecosistemas y limitando su degradacion. De la misma manera, la investigacion en curso
realizada sobre el piedemonte amazonico de los Andes (provincia de Morona Santiago; referirse al artî
culo de Alexis Meunier) por supuesto confirma el carâcter ampliamente "apolillado" de la cobertura
forestal por los cultivos y los pastos, pero la vegetacion arborescente sigue siendo omnipresente, bajo
la forma de poblaciones difusas y heterogéneas de especies nativas y espontâneas.

Un estudio de âmbito nacional permitirîa una verdadera evaluacion de las prâcticas campesinas,
tanta en sus aspectos positivos de gestion sostenible de los agro-ecosistemas camo en los riesgos a
veces tomados por ellas. Asî mismo, permitirîa establecer conocimientos sobre los riesgos y oportuni
dades que implicarfa la implementacion de los pagos por servicios ambientales, presentados camo el
mecanismo que, supuestamente, podrfa contribuir a una gestion eficiente de los recursos naturales.

Caminos y trampas hacia un desarrollo sostenible en el Ecuador

Hablando de "desarrollo sostenible", se considera los tres aspectos constitutivos e imprescindibles
de este concepto: viabilidad economica, sostenibilidad ecol6gica y equidad social. Se tendrâ entendi
do, los diagn6sticos ya realizados en varias regiones dei pafs demuestran ampliamente que el Ecuador
es un "terreno" privilegiado para estudiar el desarrollo "no-sostenible", ya que todas las dimimicas en
marcha en este paîs se traducen en un crecimiento muy râpido de las desigualdades de desarrollo y la
marginalizaci6n de ampli as franjas de la poblaci6n, un desarrollo econ6mico basado en un modelo
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agro-exportador mucha menos rentable en términos econômicos que en términos financieros y de ame
nazas ambientales de las mas graves. Por eso, un verdadero enfoque de la cuestiôn dei desarrollo sos
tenible pasa en primer lugar por la comprensiôn fina y rigurosa dei "mal-desarrollo" ecuatoriano, es
decir dei cambio hacia situaciones cada vez mas opuestas a la equidad social, la viabilidad econômica
y la sostenibilidad ecolôgica. Para abordar la cuestiôn dei desarrollo sostenible de manera global, se
debe primero reflexionar sobre las condiciones y medios a reunir para frenar la crisis de este desarro
110 "no-sostenible", ~Cuales son las condiciones para que fructifiquen y amplien su campo de acciôn
las iniciativas implementadas en materia de desarrollo sostenible? ~Cuales son los elementos de esta
herencia agraria que pueden ser salvaguardados, revalorizados y, a su vez, considerados como dinami
cas innovadoras? Mientras que los movimientos de resistencia y de reacciôn de los campesinos ocupan
cada vez mas el espacio de la reivindicaciôn territorial e identitaria, ~Cômo y con qué condiciones pue
den surgir nuevas formas de regulaciôn colectivas y publicas , sustituyéndose a las antiguas formas de
acciôn de los poderes publicos?

En base a los estudios de sistemas agrarios ya realizados en las distintas regiones dei pais, serîa
posible iniciar una reflexiôn sobre la sostenibilidad comparada (en su triple dimensi6n) de las practi
cas agropecuarias. Se deberfa entonces buscar las practicas realmente portadoras de un desarrollo sos
tenible, practicas antiguas y amenazadas de desapariciôn en el marco de Jas evoluciones en curso 0, al
contrario, practicas emergentes.

Conclusion

El Ecuador, perdiendo soberanfa nacional (base militar extranjera, ausencia de moneda nacional,
dependencia alimentarfa), promueve un modelo que no alienta el desarrol1o agropecuario ni estimula
el desarrol1o econ6mico, coma 10 atestiguan los indicadores macroeconômicos. Existe entonces una
urgencia de explicar la "mega diversidad" de los sistemas agrarios ecuatorianos y sus dinamicas, de
sacar a la luz sus interconexiones y de abrir mas espacios en materia de polfticas agropecuarias y
ambientales, tanto al nivel nacional c6mo al nivel regional. El arma que constituye la soberanfa ali
mentarfa as! coma los objetivos de un desalTol1o econ6micamente viable, socialmente aceptable y
ambientalmente sostenible, obligan a considerar la elaboraciôn de una polftica agropecuaria de mane
ra muy seria en un pars eminentemente agropecuario: la agricultura es la actividad econômica que mas
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aporta al PIE total, la segunda actividad generadora de divisas y empleo para el 23% de la poblaci6n
econ6micamente activa total [Censo agropecuario, 2000; SICA, 2007]. Tales estudios cientîficos y
reflexiones polîticas son mas necesarias aun cuando el Ecuador se enfrenta a:

Dificultades en su posicionamiento intemacional: el Ecuador aparece coma un pequeiïo paIs,
miembro de la ÜMC, con un modelo hist6ricamente volcado a la agro-exportacion y someti
do a una relacion asimétrica con otros paîses tales coma Estados Unidos, y también con sus
vecinos por causa de la dolarizaci6n.
Factores estructurales internos: dualidad social hist6rica, inestabilidad polîtica, persistencia de
discrepancias entre el legislativo y el ejecutivo, mosaico de medios con caracterfsticas agro
ecol6gicas contrastadas que dificultan una 16gica de economîas de escala, una agricultura
familiar desprotegida y sin ayuda, un Estado con pocos medios y endeudado, etc.

Formulando la hip6tesis que las agriculturas campesinas juegan un papel decisivo en el equilibrio
de los territorios y de la sociedad ecuatoriana, iQué conocimientos se deben producir para asentar
polfticas alternativas afavor de el/as? [Jobbé-Duval, 2007]. Y la pregunta ya no es solo saber a qué
cuestiones contestar sino también camo responder. A manera de ejemplo, podemos mencionar recien
tes estudios deI CEAS (Centro de Estudios y Asesorîa en Salud) que atestiguan altos porcentajes de tra
bajadores de plantaciones de flores, a menudo pequefios agricultores pluriactivos de las comunidades
vecinas, con trastornos de salud de varios îndoles (cuadros clînicos moderados y severos para 58,8% y
73,4% de los trabajadores en las dos explotaciones estudiadas) [Breilh, 2007]. Este conocimiento, cien
tfficamente establecido, solo adquirira validez social al ser apropiado por los interesados, al facilitar un
proceso organizativo, al inducir una concientizaci6n propicia a desencadenar sobre un cambio de la
situaci6n. Por 10 tanto, la pregunta valedera es: ~C6mo llevar a cabo una investigaci6n-acci6n a nivel
nacional?
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