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PRESENTACION

En el contexto dei desa"ollo economico-social de los paises de la subre
givn andina, cobra particular importancia la necesidad de incorporar en el debate el
roi y la perspectiva de la economia campesina y el desa"ollo rural en las ftlturas es
trategias de desarrollo nacional.

Esta tarea, para ser emprendida, requiere ademas de las decisiones inheren
tes a las politicas de desa"ollo, profundizar en el conocimiento de los procesos de
transfonnaciones por los que atraviesa el sistema agrario, asi coma conocer su diniJ
mica y real dimension, para de este modo afrontar aspectos tales como, la produc
cion de alimentos, el deterioro de los ténninos de intercambio internos, el bajo nivel
de eslabonamiento productivo y la acentuada concentracion de las poblaciones rura
les en las zonas urbanas de las grandes ciudades; entre otros.

Por 10 anotado precedentemente, y por la necesidad de ir buscando res
puestas a las interrogantes que plantea la crisis actual, la Junta dei Acuerdo de Car
tagena (JUNAC), conjuntamente con el Instituto Francés de Investigacion Cientifi
ca para el Desarrollo en Cooperacion (ORSTOM), decidieron co-auspiciar la realiza
cion dei Encuentro-Debate sobre "Investigaciones Agrarias en el Area Andina", que
tuvo lugar dei 9 al 14 de sep tiembre de 1985, en la ciudad de Quito, Republica dei
Ecuador.

Los aportes aqui recogidos constituyen las ponencias de un destacado gru
po de investigadores procedentes de la subregion andina, asi como de la JUNAC y el
ORSTOM, quienes analizan y rejlexionan acerca de los enfoques y métodos emplea
dos en las investigaciones agrarias y agropecuarias haciendo hincapié en los procesos
de transfonnaciones agrarias y la crisis.

A partir de la tematica inicialmente propuesta (los métodos y los alcanees
de los trabajos sobre las fonnacfo[les agrarias y la crisis dei Agro), las 18 ponencias y
los debates giran alrededor de los temas siguientes:

1. Interpretacion social de las transfonnaciones agrarias desde hace un
cuarto de siglo.
2. Comunidades y campesinado.
3. Tecnologia agropecuaria.
4. Métodos de investigacion biJsica operativa.
5. Métodos de inventario de recursos agmpecuarios e investigaciones apli-
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cadas.
En la presente publicaciôn las ponencias tematicas son completadas por

una reseiia dei debate.
El evento realizado constituye una actividad dentro dei Programa Andino

de Desa"ol/o Tecnolôgico para el Medio Rural (PADT-Rural), el cual es un progra
ma de la JUNA C orientado a la ejecuciôn de acciones de apoyo a las estrategias na
cionales de desarrol/o tecnolôgico y rural de los paises andinos. Este programa, co
mo sus acciones, cuenta con el respaldo financiero de la Comunidad Econômica Eu
ropea, quien de manera indirecta nuevamente colabora con el PADT-Rural en la or
ganizaciôn y auspicio de este tipo de encuentros que favorecen la busqueda de una
visiôn amplia dei desarrol/o.

La JUNA C y el ORSTOM esperan que los lectores de este documento se
vean estimulados por los articulos presentados y que 10 utilicen para fomentar el de
bate académico y técnico que favorezca, en un futuro, la formulaciôn de Ulla estra
tegia de desarrol/o rural y las medidas adecuadas de politica.

Junta deI Acuerdo de Cartagena



INTRODUCCION

La publicaci6n ae esta obra es el resultado deI Encuentro-Debate sobre las
investigaciones agrarias en el Area Andina que tuvo lugar deI 9 al14 de septiembre
de 1985 en Quito, con la participaci6n de 26 investigadores-docentes de los cinco
paises dei Acuerdo de Cartagena y dei Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica
para el Desarrollo en Cooperaci6n (ORSTOM).

Se trata de una reuni6n entre investigadores que presentan sus trabajos,
comentan los alcances de estos y cuestionan los métodos y enfoques de las investi
gaciones agrarias y agropecuarias, haciendo hincapié en el proceso de transforma
ciones agrarias y la crisis.

A partir de la tematica inicialmente proflUesta (los métodos y alcances de
los trabajos sobre las formaciones agrarias y las crisis dei Agro), las 18 ponencias y
los debates giran alrededor de los temas siguientes:

1. Interpretaci6n social de las transformaciones agrarias desde hace un
cuarto de siglo,

2. Comunidades y campesinado,
3. Tecnologia agropecuaria,
4. Métodos de investigaci6n basica operativa,
5. Métodos de Inventario de Recursos Agropecuarios e investigaciones

aplicadas.
En esta publicaci6n las ponencias tematicas son completadas por una rese

fia dei debate. A titulo de introducci6n se presenta un resumen dei Encuentro-De·
bate que comprende dos partes: Resumen general y Resumen metodol6gico.

Instituciones auspiciadoras:

- Junta dei Acuerdo de Cartagena (JUNAC), PADT-RURAL
- Programa Nacional de Regionalizaci6n Agraria (PRONAREG.MAG,

Ecuador)
Instituto de Estudios Ecuatorianos (I.E.E. - Quito)
Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica para el Desarrollo en Coo
peraci6n (ORSTOM, FRANCIA).
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Comité Organizador:

Dr. Lê Châu, ORSTOM, Presidente
Ing. Jaime Durango, JUNAC-PADT-Rural, Vice Presidente
Eco. Wilson Mmo, Secretario General

- Antrop. Diego P6lit, Relator.

Miembros

Dr. Luciano Martînez, Universidad Central dei Ecuador
Ing. Gustavo SotaIin, PRONAREG
Soc. Sim6n Pachano, I.E.E.
Demog. Jean Papail, ORSTOM
Eco. Bernard Castelli, ORSTOM.

Asistentes:

- Ing. Patricia Ramos,
- Ing. Patricio Morales,
- Sr. Ivan Romo.

El Comité organizador expresa su agradecimiento y gratitud a:
La Comunidad Econ6mica Europea por su apoyo financiero al PDT-Ru
rai cuyo auspicio forma parte de las actividades dei Proyecto Andino de
Tecnologia Rural.
Las instituciones auspiciadoras y a todos los participantes que han con·
tribuido a la realizaci6n dei evento lIevandolo a un nivel notable en los
medios de investigaci6n agraria.

Con el Illismo espiritu, el Comité formula el deseo de que el Encuentro-De·
bate pueda engendrar otros debates y nuevas inquietudes ya que la importancia pri
mordial de la tematica exige un seguimiento de esfuerzos e investigaciones.

El Comité Organizador

Quito, diciembre de 1985



RESUMEN DEL ENCUENTRO-DEBATE

A) RESUMEN GENERAL

1. El encuentro-debate sobre los métodos y alcances de los trabajos sobre
las formaciones agrarias y/o las crisis en los paises deI Acuerdo de Cartage

na, ha cubierto la mayor parte de temas y aspectos de la problematica agraria. Se ha
debatido sobre temas tales coma la economia campesina, el proceso de transferencia
tecnol6gica, la problematica indigena, la planificaci6n deI desarrollo rural, el proceso
de conformaci6n deI Estado, las crisis, entre otros, que han permitido tener un pa
norama global y que, creemos, puede contribuir a enriquecer el analisis sobre la pro
blematica agraria en nuestros paises. En el contexto de este debate, se pudo consta
tar la existencia de un contingente importante de estudios, que conforman un mar
co de refe.rencia necesaria para el conocimiento sobre el agro'en los paises andinos.
Se sefialaron los alcances y las limitaciones de estos estudios, anotando que el ma
yor mérito de los mismos es el haber identificado, en el campo de visibilidad de la
sociedad, la presencia de procesos y nuevos actores sociales que desvirtuan la validez
de las interpretaciones globales que han prevalecido en nuestros ambitos nacionales
y que, en la actualidad, exigen de las ciencias sociales propuestas interpretativas nue
vas. La ausencia de estas propuestas seria la mayor limitaci6n anotada en los estu
dios.

2. El encuentro permiti6 la vinculaci6n entre diversas disciplinas. no solo
por el dialogo que se estableci6 entre personas de diversa formaci6n, sinn

por la experiencia mostrada en este sentido. Creemos que unD de 'los ejemplos rele
vantes es el que nos presentaron los colegas de Venezuela, donde se ve 10 que es el
producto de un trabajo pluridisciplinario en un sentido cabal de la palabra. Esto tam
bién permiti6 ver que hay diversas formas de abordaI' la misma problematica, diver
sas perspectivas de analisis que lejos de sel' incompatibles son complementarias y
necesarias en la interpretaci6n dei agI'o latinoamericano,

3. Se discuti6 acerca de la utilidad inmediata y mediata de la investigaci6n
agraria desde sus diversas perspectivas. Se diferenciaron los niveles deI co

nocimiento como un fin en si mismo y en su vinculaci6n a procesos de planifica
ci6n, elaboraci6n e implementaci6n de politicas. En este contexto. sc insisti6 en la
necesidad de que la investigaci6n agraria buscara dar respuestas desde la sociedad y
para la sociedad y no simplemente. tener como su interlocutor al Estado. Se via la
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necesidad de crear un campo comun de reflexiôn entre los paises aqui representa
dos, tanto a nivel publico coma privado, para estab1ecer la relaciôn entre politicas
agrarias, programas de desarrollo en zonas rurales y conocimiento de la estructura
agraria. Es decir, crear una red de transmisiôn de conocimientos y un campo de de
bate que permita generar un proceso de reposiciôn social desde la investigaciôn ha
cia nuestras sociedades.

4. Se vio la necesidad de tomar conciencia dei marco institucional interna
cional que impulsa, y a veces impone, proyectos, paquetes tecnolôgicos,

pa4:Ietes metodolôgicos y de conocimiento, iImigenes y politicas agrarias sin consi
derar las condiciones especificas de cada pais. En este contexto se planteô la impe
riosa necesidad de que nuestras sociedades, a partir de su propia realidad, generen
metodologias, formas de conoçimiento, alternativas productivas que den vida a po
liticas soberanas que sepan dar respuesta a la crisis agraria y social que es la tônica
comun de nuestros paises andinos.

B) RESUMEN A NIVEL METODOLOGICO

1. Se ha podido constatar que sin perder la esencia y el aporte de cada dis
ciplina, los trabajos se orientan cada vez mas hacia la pluridisciplinariedad.

Esta modalidad dei trabajo cientifico se presenta, y es actualmente una necesidad
en el ambito de la investigaciôn agraria, para poder captar con la profundidad re
querida las multiples dimensiones que presenta la problematica de las formaciones
agrarias en los paises andinos.

La necesidad de incorporar el criterio social en la planificaciôn rural; la
necesidad de entender la tecnologia coma un producto de la sociedad y a su flujo
coma un hecho social; la necesidad de comprender los sistemas productivos para
una correcta interpretaciôn de la vida social en los paises andinos y de analizar las
formas de organizaciôn social de la producciôn para entender los aspectos técnicos
dei proceso productivo, son algunas de las dimensiones de esa problematica que exi
ge la pluridisciplinariedad de la investigaciôn.

En casi todas las ponencias presentadas en este seminario-debate esta pre
sente esta inquietud, y muchas de ellas son ya resultado de esta modalidad de la in
vestigaciôn. Esta pluridisciplinariedad obliga a profundizar en la reflexiôn metodo
16gica ya que en el contexto de la investigaciôn, el disponer de un método comiin
que oriente la labor de los distintos profesionales es condiciôn para la obtenciôn de
resultados.

2. De los trabajos presentados a este seminario y dei debate en torno a
ellos se puede conduir que hay un intento importante para hacer una inte

graciôn a la que se puede llamar vertical 0 macro-social y teôrica de los trabajos.
Esto no es unicamente una necesidad didactica; es sobre todo una exigen

cia objetiva, metodolôgica y politica que se sustenta en la permanente constataci6n
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que se ha hecho a 10 largo dei seminario dei caracter dependiente de nuestras socie
dades.

La cotidiana presencia de esos paquetes tecnologicos, de esos paquetes me
todologicos y de conocimiento que se seiialo en las conclusiones generales; la inci·
dencia de las politicas agrarias y los efectos de las politicas globales sobre los proce·
sos que se han estado analizando, exige tener coma marco de referencia para cl ana·
lisis de las formaciones agrarias al contexto general de la sociedad.

El analisis de las formas de organizacion social de la produccion y no sola
mente de los procesos productivos; la necesidad de entender la crisis rural y no so
lamente la crisis agraria; la permanente referencia a la sociedad rural; el analisis de
los procesos de formacion de nuestros Estados nacionales y el entendimiento de la
cuestion nacional para poder comprender los movimientos sociales agrarios y el pro
blema indigena, son algunas de las categorias utilizadas en este seminario que dan
cuenta de esta intencion de integracion macro-social.

En esta perspectiva las monografias y los estudios de casos cobran otra di·
mension, la de la estructura, y no se quedan a nivel de descripcion de situaciones 0

de problemas cuya interpretaci6n mas amplia, mediante el método deductivo 0 in
ductivo podria engendrar y ha engendrado errores lamentables. "Desenclavar" los
estudios basicos mediante su integracion vertical y una vision historica sobre las ex
periencias realizadas y los trabajos existentes en el mundo, es una necesidad objeti
va.

3. En estrecha relacion con la necesidad de integracion macro-social, pero
con énfasis especifico en el ambito rural, a 10 largo dei seminario sc ha he

cho hincapié en la necesidad de incorporar tanto a la investigacion c~mo a la plani
ficacion dei agro la dimension espacial.

El espacio, en este contexto, no puede ser entendido como ellugar de loca·
lizacion de las actividades, ni coma el lugar de circulacion de los flujos de mercan
cias sino coma el entramado social de reproduccion de los grupos humanos. En esta
medida, las variables para la delimitacion de los espacios deben ser fundamental
mente variables sociales y es necesario forjar nuevos instrumentos metodologicos
para trabajar esta dimension. Se entiende que el espacio esta ligado a los procesos y
a la estructura social, pero consideramos que no existe una propuesta acabada sobre
el mismo.

Tai vez el estudio mas atento de algunas de las ponencias que aqui sc han
presentado y dei debate que tuvo, sobre todo en toma a la comunidad y en gene
rai a la sociedad rural, podria aportar elementos importantes.

4. Creemos, finalmente, que la exigencia de respuestas que plantea la so
ciedad hacia las ciencias agrarias y sociales tiene importantes repercuciones

a nivel metodologico. La pluridisciplinariedad, la integracion macro-social y el co·
rrecto entendimiento de la dimension espacial que aqui se han plantcado deben ser
entendidas en este sentido. No son una exigencia deI conocimiento en abstracto si
no de una forma de conocer que busca dar respuestas a los problemas sociales que
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investiga.
Sin entrar en la discusi6n académica 0 ret6rica sobre la dicotomia entre

investigaci6n fundamenta1 e investigaci6n aplicada 0 entre la investigaci6n basica e
investigaci6n operacional, 10 que habda que seftalar es que, si bien es cierto no to-·
dos los procesos de investigaci6n son inmediatamente aplicables, estos deberian es
tar articulados a una planificaci6n, a una secuencia coherente de trabajos que debe
dan permitirnos llegar a un trabajo aplicado.

En todo ca.so, creemos que es importante rescatar la repetida insistencia de
todos los participantes en este seminario, en que la lectura de todos los problemas
se los haga desde la sociedad y para la sociedad.
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Alcides Gômez Jiménez

EL ESTADO DE AVANCE DE LOS
ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN COWMBIA

1970-1985

INTRODUCCION

El periodo comprendido entre 1970-1985 fue particularmente rico en la
produccion bibliografica sobre la cuestion agraria en Colombia. Quizas la marejada
social desencadenada par el movimiento campesino de usuarios de los servicios dei
Estado, a partir de 1971 - con tomas de tierras y reivindicacion de toda suerte de de
mandas insatisfechas por la "reforma agraria" - que nunca l1egaba desde diez anos
atras (tierra, crédito, tecnologia, comercializacion, etc.), fue 10 que principalmente
motivo a una generacion de jovenes profesionales e investigadores sociales en la corn·
prension de los cambios ocurridos en el sector agrario.

Algunas instituciones no fueron ajenas al interés de mejorar la calidad de la
inforrnacion y el conocimiento de los problemas deI agro, tal fue el casa deI DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) que realizara en 1970 el
Censo Agropecuario y en 1973 el XIV Censo Nacional de Poblacion y III de Vi
vienda. La paz social que se impuso en los campos luego deI Acuerdo Politico de Chi
coral en 1972, con el doblegamiento deI movimiento campesino y con la derogato
ria de sus principales reivindicaciones, muy acentuada a partir de la segunda mitad de
la década de los anos setenta, se revertiria drasticamente desde el inicio de los anos
ochenta por la alteracion deI orden publico en las areas de colonizacion. En 10 eco
nomico, la crisis de la produccion agricola y la acci6n politico-militar de la guerrilla
y los esfuerzos de los dos ultimos gobiernos para actuar mas en el terreno politico y
militar, son los aspectos dominantes en el campo colombiano en los ultimos anos.
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No ha de sorprender que un pais como Colombia donde la actividad agra
ria sc constituye en el punto de partida de la dinamica economica global haya pres
tado atenci6n a los estudios agrarios en el pasado inlllcdiato. Bejarano ha mostrado
en un estudio sobre la historiografia econ6mica reciente 1 que de 1.1 72 titulos revi
sados en el periodo 1950-1983, la tematica sobre la agricultura concentraba el ma
yor numero de publicaciones (197), seguida por los cstudios sobre conflictos y mo
vimientos sociales (139), relacionamiento externo (96), seguidos de analisisgenera
les, series estadisticas, politica econ6mica y otros. No obstante, sc observa un ma
ym numero de titulos publicados a partir de los afios sctenta, tres de cada cuatro es
tudios publicados entre 1950-1983 se hicieron entre 1971-1983 y mas de la mitad
deI total de titulos vieron la luz entre 1967-1983.

Los estudiosos deI problema agrario nos encontramos en deuda con el profe
sor Oscar Delgado por su enjundioso trabajo sobre el inventario bibliografico deI
sector agrario. 2 A partir de un millar de estudios referenciados se observa tanto el
énfasis como los silencios sobre algunas tematicas. Asi por ejemplo, ciertos temas
vienen ocupando menos y menos la atenci6n no solo de los investigadores, sinD aun
de las mismas instituciones que aun mantienen en pie su aparente existencia. TaI
ocurre con los informes generales deI Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA) que de nueve resenados, ocho corresponden al periodo 1971-1979 y so
lo uno es producido entre 1980 y 1984 (Informe de 1983). Las instituciones inter·
nacionales, evidentemente, también desoconocieron ultimamente al INCORA, du
rante la década deI setenta vieron la luz nueve proyectos, informes de progreso y au
toevaluaciones INCORA-BIRF, ninguno apareci6 en los ados ochenta.

No se trata de una correspondencia mecanica entre falta de presupuesto de
entes estatales y ausencia de estudios 0 material bibliografico producido. Asi por
ejemplo, pese a que los programas de investigaci6n a nivel nacional, adelantados por
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) salieron mal Iibrados presupuestaria
mente durante la pasada década, sin embargo se registra una gran cantidad de estu
dios sobre la investigaci6n agropecuaria y el desarrollo tecnol6gico desde 1978. 3

Por su numero y calidad es notable la producci6n biblingrafica desde mediados de
los anos setenta. Desde las instituciones publicas y fuera de ellas, los estudiosos deI

1 Jesus Antonio Bejarano, La Historiograffa Econ6mica sobre los siglos XIX y XX en Co·
Iombia, Bogotli, FINES,junio de 1984, Tomo I.

2 Oscar Delgado, "Bibliografia Analitica sobre la Poblacion Rural y la Economia Agrope-
cuaria en Colombia 1970-1983", Economia Colombiana, Revista de la Contraloria Ge

ncral de la Republica, Bogota, Scparata (Agosto-Septiembre de 1984), Scrie Documentos, 78
pags.

3 Cecilia Vargas V., Publicaciones de la divisi6n de estudios Socioecon6micos deI ICA
1966-1983, Bogoti, 1984. Division de Estudios Socio-Economicos.
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problema agrario muy proximos al medio académico, se ocuparon de algunas temati
cas ya clasicas, asi la "estructura agraria" fue objeto de nuevos tratamientos que en·
riquecieron su comprension en los contextos economico, normativo e institucional.
Areas nuevas fueron exploradas y no tanto por su numero coma por su calidad son
de mencionar los estudios monograficos sobre la fuerza de trabajo en ramas espe
cfficas de la produccion agraria, 4 la tecnologia y el proceso de incorporacion de
innovaciones, los mercados de trabajo, 5 la logica de funcionamiento de la econo
mia campesina y las migraciones. 6

Desborda el marco y limites de la presente aproximacion intentar la eva
luaci6n en pré'fundidad sobre el estado de avance 0 estado deI arte de la investiga
cian agraria eh los temas mencionados; su proposito es menos ambicioso y por ello
nos circunscribiremos a destacar los hallazgos que presentan algunos estudios sobre
la estructura agraria en el contexto economico de la misma, yale decir, referida a la
distribucion de los recursos fisicos, financieros y humanos, a la estructura de la pro
duccion propiamente dicha y a la distribuci6n deI producto social. Finalmente, a
prop6sito deI contexto normativo se plantea c6mo la forma dominante de acceso a la
tierra por parte deI campesinado ha sido la colonizaci6n con la violencia que suele
acompafiarle y a la cual asistimos hoy dia.

LA ESTRUCTURA AGRARIA

A partir de 1970 es notable la profusion de estudios en toma a la estructu
ra agraria colo,mbiana y esta coma objeto de renovado interés por la joven intelec·
tualidad conoce aproximaciones en tres campos 0 esferas de accion diferenciadas
pero complementarias y cada una de ellas designando un contexto economico, un
contexto politico y normativo y un contexto institucional.

1. El Contexto Econômico

Este fue el ambito mayormente beneficiado de los esfuerzos investigativos

4 Soledad Ruiz, La fuerza de trabajo en la produccion de a"02 yalgodon, Bogota, 1974.
DANE.

5 Fernando Urrea, Jaime Forero y Juan Carlos Ramirez, "Mercados de trabajo rural y rural
urbanos en Colombia". Algunos resultados deI proyecto plan pilota para la regulacion de

flujos migratorios, Doc. 17, Taller Latinoamericano sobre pollticas de Migraciones Laborales,
dico 1980.

6 Fernando Urrea, "La oferta de trabajadores campesinos en el contexto de produccion y
reproduccion de la fuerza de trabajo (el caso colombiano)", Seminario de la dinamica de

la economia campesina y el empleo en América Latina, PREALC/OlT, Santiago de Chile, enero
1980.
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de los cientfficos sociales y ello asociado a las discusiones de los afios sesenta sobre
la necesidad de caracterizar a la formaci6n social colombiana. Durante la segunda
mitad de los afios cincuenta y hasta 1967-1968~Ja economia colombiana tuvo una
enorme limitaci6n de divisas y ello fue visto en el media universitario coma un ras
go especffico dei subdesarrollo y caracterfstica destacada de la dependencia. Una
destacada influencia tuvo en el medio académico y estudiantil la obra de Mario
Arrubla. Sus Ensayos sobre el Subdesa"ollo Colombiano en la coyuntura econ6mica
anotada, apuntalaron cierto fatalismo en la juventud inconforme. Inclusive el pasa
do inmediato sobredeterminadci por la polftica reaccionaria en el periodo conocido
coma la "violencia" tendi6 a ser visto coma época poco propicia para el avance de la
acumulaci6n. A desentrafiar ese pasado inmediato se consagraron los principales es
tudios que abordaron la distribuci6n de los recursos en el sector agrario, las caracte
risticas de la produccion y los rasgos de la distribuci6n de la riqueza 0 la pobreza en
el agro colombiano.

1.1. La distribuci6n de los recursos: la tie"a y sus tonnas de acceso

Comparando la distribuci6n de la tierra por tramos de tamafio de las uni
dades de explotaci6n, Kalmanovitz (1982: 62) encontr6 que en el curso de 10 aiios
dei perfodo intercensal 1960-1970, si bien aumentaba en 3,6 millones de hectareas
la superficie total apta para uso agropecuario, al alcanzar los 31 millones de Has.lo
importante era observar cambios en la composici6n por tramos de tamafio. Las uni
dades mayores de 50 Has. incrementaban su superficie en 3,38 millones de Has. y
atm el trama de las explotaciones comprendidas entre las 20 y las 50 Has. tuvo un
incremento pr6ximo al medio mill6n de Has. entre los censos agropecuarios de 1960 y
1970. El tamaiio promedio de las explotaciones mayores de 50 Has. se mantuvo al
rededor de las 250 Has., consoIidândose la gran propiedad territorial en la actividad
agropecuaria. Correlativamente las unidades de explotaci6n menores de 10 Has. per
dieron en dicho perfodo 170 mil Has. y atm hubo una pequefia merma para las uni
dades comprendidas entre 10 Y20 Has.

Una lectura superficial dei estudio de Kalmanovitz sobre el Desarrollo de la
Agricultura en Colombia, pudo sugerir que el autor sobredimensionaba las caracte
rfsticas dei c!esarrollo incontenible dei capitalismo en el campo, a la vez que minimi·
zaba el peso que atm tenia la economia parcelaria y quizâs el autor por la misrna
forma de presentaci6n pudo haber contribuido a alimentar dicho equivoco. En re
laci6n al primer aspecto, fue tan abundante como meticuloso el trabajo de construc
ci6n de series hist6ricas de produccion, precios, empleo y salarios, crédito, inver
sion, que finalmente hubo el reconocimiento en el media académico por la impor
tancia de haber desentrafiado los rasgos especfficos de la via "Junker" dei desarro
110 dei capital en el campo. Justamente a partir dei régimen tremendamente reaccio
nario que se instaura en Colombia en la postguerra, en pleno inicic ne la "guerra
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fria", subsistieron las criticas, en torno al segundo aspecto, el papel marginal asig
nado a la economia campesina y su supuesta desaparicion acelerada; no obstante, la
discusion se situ6 mas en el terreno de las posiciones de "principio" que en el anali
sis de los hecho~. 7

La importancia de los cambios ocurridos en la agricultura parcelaria se per
ciben mejor cuando se examina la evolucion ocurrida con las formas de tenencia en
las pequefias unidades de explotaci6n. A partir de la informaci6n presentada por Kal
manovitz (1982: 310) puede apreciarse el cambio que experimentan en el curso de
10 afios las distintas formas de tenencia de la tierra y su peso relativo con relacion a
la pequefia propiedad para el conjunto de unidades de explotaci6n menores de 20
Ras. En el cuadro 1 se aprecia como las formas precarias de tenencia ocupaban una
superficie equivalente al 44,4 por ciento de la que ocupara la pequefia propiedad en
el Censo Agropecuario de 1960. Diez aiios mas tarde esa relaci6n disminuia al 36,3
por ciento, siendo notable la disminucion de formas precapitalistas como el pequefio
arriendo, el cual pasa dei 14 al 8.3 por ciento en relaci6n a la pequefia propiedad en
une y otro cense agropecuario. También disminuye tanto en términos absolutos
coma relativos la aparceda, respecta de esta ultima su participaci6n pasa deI 21,7
por ciento al 13,5. La menor superficie ocupada por el pequefio arriendo y la apar
ceda llega a las 370 mil Ras. El hecho realmente novedoso es el colonato como for
ma de acceso a la tierra que no recula y mas aun, formas recientes bajo el indeter
minado nombre de "otras formas", triplican en términos absolutos su superficie, si
tuandose en 1970 por encima deI colonato y deI pequefio arriendo. Estas dos ulti
mas formas de acceso a la tierra en e~pansi6n llega a las 168 mil Ras., de modo que
el resultado neto arroja una contracci6n de 200 mil Ras. aproximadamente en estas
formas precarias de tenencia de la tierra. Kalmanovitz no hizo el suficiente énfasis en
las tendencias de crecimiento de algunos segmentos constitutivos de la agricultura
parcelaria, abonando el terreno para que sus criticos fijasen la atenci6n en el resulta
do final, la desaparicion inexorablemente rapida deI acceso a la tierra por la econo
mia campesina.

En un trabajo actual (Machado 1985 a: 200) se da cuenta de un estudio
adelantado por la Corporaci6n de Estudios Ganaderos y Agdcolas (CEGA) sobre la
evoluci6n reciente (1970-1984) de la estructura de la propiedad con base en datos
catastrales y entre los principales hallazgos se menciona la reducci6n deI numero y
ârea de los predios comprendidos entre 500-1.000 Ras. y la rapida expansion de los
predios con tamafios inferiores a las 500 Ras. Es de destacar que la tasa anual de
cambios en cuanto a superficie se refiere, encuentra su mayor dinamismo en los p~e
dios de 50-100 Ras., con un 3,48 por ciento yen el tramo entre 0-1 Ra. con un

7 Ver por ejemplo, "Sobre la Estruetura de Clases en el Campo" de la Union Rcvoluciona
ria Sociaüsta, Revista Teoria y Practica en América Latina (Bogota). No. 8, Sept. 1976.
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Cuadro 1

FORMAS DE TENENCIA EN UNIDADES DE EXPLOTACION MENORES DE 20 HAS.

Formas de Tenencia 1960 (2) 1 (1) 1970 (2) 1 (1)
(miles Ras.) 010 (miles Has.) 010

1. Propiedad 2.752,7 55,6 2.811,8 63,7

2. No Propiedad 1.223,0 44,4 1.021,0 36,3
2.1 Arrendamiento 385,0 14,0 233,6 8,3
2.2 Colonato 159,9 5,8 161,3 5,7
2.3 Aparceria 596,9 21,7 378,4 13,5
2.4 Otras Formas 81,1 2,9 247,6 8,8

3. Total Unidades
Explotaci6n 3.795,8 100,0 3.832,8 100,0

Fuente: Con base en Cuadro 1.9, Apéndice 1 (Kalmanovitz 1982: 310).

2,83 0/0. Estariamos asistiendo a un acelerado proceso de expansion territorial de
predios aptos para adelantar procesos productivos intensivos en actividades agricolas
y pecuarias (50-200) y un rapido proceso de proletarizaciàn indicado por el mayor
crecimiento de los predios menores de una Ra. Advierte el estudio que en las areas
de colonizacion 0 de expansion de la frontera agricola los predios mayores de 500 .
Ras. aumentaron en numero y superficie a una tasa anual de cambio deI 3 por cien
to, siendo mayor estas tasas (5,4) para los tamafios de 20-100 Ras. (Meta, Caqueta,
Narifio, Cauca); los menores de una Ra. crecieron en numero y area al 6 % en los
dos ultimos departamentos. En las zonas estables de gran desarrollo coma el Valle
de Cauca solo hubo recomposicion de predios pequefios, indicativa de un proceso
de proletarizacion (salida de pequenos productores), coma es seiialado en el estudio
de CEGA.

Es de anotar que si bien los elementos aportados por Kalmanovitz y Ma
chado_en sus trabajos mencionados arriba, suministran tanto materia prima (series
estadisticas) coma producto elaborado (evolucion de la distribucion de la tierra y
formas de acceso a la misma desarrolladas por el primer autor), sin embargo se nota
la necesidad de complementar los analisis de tendencia historica ya elaborados con
analisis de procesos regionales y por tipo de productores.

La tenencia de la tierra en propiedad es la precondicion (garantia) para
acceder a otros recursos coma el crédito con importancia creciente en la produc
cion. Los recursos de créditos para la agricultura se multiplicaron ocho veces entre
1950-1972, con un ritmo impresionante, a una tasa media anual de crecimiento deI
9,5 % (Kalmanovitz, 1982: 261-262) para los principales 17 cultivos (excluido el
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café). El crédita beneficia en primer término a los agricultores de cultivos comercia
les quienes financian por esta via el 70 % de los costos de produccion. El crédito a
la agricultura se dispara durante los anor sesenta, asi: mientras en 1958 el crédito fi
naciaba el 10,5 dei valor de la produccion agricola, en 1972 liegaba a financiar el
28,4 % (Kalmanovitz, 1982: 364). Aigunos han seflalado la importancia que en el
pasado tuvo el crédito de fomento como politica para la capitalizaci6n dei campo,
asi: mientras en 1952 el agro'aportaba el 36 % dei PIB y recibia el 34 % dei cré
dito, en 1968 disminuia su aporte al PIB al 28 % Ysin embargo sc beneficiaba de
mayores recursos de crédito, el 36 % de la cartera bancaria de entonœs (Misas,
1984: 8). La adopci6n de un modela de desarrolio de corte neoliberal desde media
dos de la década de los setenta, modific6 los panimetros de politica que rigieron
entre 1950-1972. Durante los anos setenta el volumen de crédito destinado a la
agricultura comercial a través de Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) fue decre
ciente solamente a partir de 1982 el crédito otorgado para estos cultivos liego a
los niveles alcanzados en 1974 (Machado. 1985b: 101). La economia campesina fi
nanciada principalmente por el crédito de la Caja Agraria rcdujo también SllS opera
ciones y si entre 1975-1979 habia financiado coma promedio anual 1,24 millanes
de Has., entre 1980-1982 solo financio un promedio de 0,87 millones de Has. (Ma
chado. 1985b: 103). Machado en el ultimo estudio reseflado asocia la disminuci6n
dei financiamiento de cultivos con las crecientes importaciones agricolas que ponen
en peligro la seguridad alimentaria.·EI promedio anual de importaciones agricolas
e~tre 1970-1975 fue de 473 mil toneladas, aumento a 723 mil entre 1976-1980
para superar las 800 mil entre 1981-1983 (Machado, 1985b: 106); la poderosa So
ciedad de Agicultores de Colomqia (SAC) destaca que la importacion de alimentos
fue de 899 mil tons. en 1984, llegando a 1,1 millones de tons. en 1985 (SAC, 1986:
7B).

Cerramos èl cielo de los recursos 0 condiciones de la producci6n con una
somera revisi6n sobre la distribuci6n dei recurso humano, como expresi6n corporea
de la fuerza productiva deI trabajo. Esta no ha sido tan estudiada como los otros re-
cursos 0 la produccion. .

Quizâ una cierta deformacion y limitaci6n profesional ha dejado en manos
de los dem6grafos los estudios relacionados con la poblaci6n. Obsérvese coma reali
zamos dos tipos de censos, uno agropecuario que bâsicamente indaga por los aspe~

tos de la producci6n y otro de poblaci6n; pero el agropecuario aporta poca infor
maci6n sobre la poblaci6n que produce y el censo de poblaci6n es deficiente en
cuanto a la actividad productiva de los empadronados. La obra de Kalmanovitz si
bien profundiza en aspectos coma el empleo rural y la distribuci6n dei ingreso, no
escapa a la limitaci6n sobre la poblaci6n productiva 0 laboral. Nos parece exce!>ivo
el énfasis que se ha hecho sobre eillamado "despoblamiento relativo dei campo" ,
(Kalmanovitz, 1982: 42) 0 proceso de acelerada descomposicion campesina.

En la comparaci6n censal que hace Kalmanovitz (1982: 46) entre 1964 y
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1973 aparece una importante disminucion de la poblacion economicamente activa
(PEA) rural en términos absolutos, esta habria perdido mas' de medio Jl1iIlon de
efectivos en ese periodo intercensaI. Ciertas categorias ocupacionales habrian sido
particularmente afectadas, los trabajadores independientes 0 por cuenta propia
(campesinado parcelario) al ser subestimado su numero y los jornaleros y obreros
por el fen6meno contrario. Hay que tener en cuenta que Kalmanovitz para el censo
de 1973 se baso en una muestra que solo tabulo el '5 % de los hogares. Machado
(1985a: 204) justamente insiste en que se trata de una pérdida porcentual, relativa,
mas no abso1uta, pues en uno y otro censo la PEA rural alcanzo una cifra proxima a
los 2,5 millones de personas.

Delgado basado en la Encuesta Nacional de Hogares, Etapa 19 (Area Ru
ral) estima una PEA similar a la deI Censo de 1973, en términos absolutos y aUi es
notable la discrepancia con el calculo de Kalmanovitz para los trabajadores por
cuenta propia (independientes) coma expresion dei campesinado parcelario. Mien
tras para Kalmanovitz los trabajadores independientes son apenas el 16 % de
ia PEA rural (300 mil), para Delgado eran el 30,7 % (740 mil). La diferencia tam
bién es notable con los ayudantes famiIiares en términos absolutos y relativos y con
los obreros y jornaleros la diferencia es apreciable en términos relativos.

El asunto en discusion es de crucial importancia para el planteamiento de
politicas para la poblacion rural y en Colombia coma se vera mas adelante las politi
cas gubernamentales han presupuesto la inexistencia de un problema agrario,justa
mente por sustraccion de materia (vaciamiento deI campo). Dramaticamente no ~s
recordada la existencia de dicho problema euando la infIacion se dispara por insufi·
ciente oferta alimentaria y cuando la lucha armada que se desarrolla en vastas areas
rurales dei pais, incursiona en importantes areas urhanas.

En el pasado, para el periodo intercensal1964-1973 se adelantola hipote
sis de la "frontera hueca" asociada a la colonizacion, esta es, areas que tuvieron un
importante crecimiento demografico entre 1951-1964, experimentaron luego un
lento crecimiento (llanuras orientales, Meta y Casanare), 10 cual sugirio que la dismi
nuci6n en la tasa de crecimiento poblacional pudiera estar asociada a una penetra
cion colonizadora a zonas aun mas remotas (Williams·Griffin, 1980: 23).

1.2 La Production Agraria

El estudio de Kalmanovitz sobre El Desa"ollo de la Agricultura en Co
lombia. publicado inicialmente por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) en 1974, comprendio el periodo 1950-1972; en publicacion
posterior, extendi6 las series historicas y el analisis hasta 1976. Uno de los aportes
mas valiosos de este trabajo consisti6 en inscribir el desarrollo de la agricultura en
relacion con el desarrollo industrial y abandonar la perspectiva sectorial (agricultura
y ganaderia) tan comun hasta entonces. El modelo urbano-industrializador vigente a
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Cuadro 2

POBLACION ECONOMICAMENTE ACI'IVA RURAL 1973 y 1978
(miles de personas)

Categorfa 1973 (Kalmanovitz) 1978 (Delgado)
Numero 0/0 Numero 0/0

TOTAL 1.870,6 100,0 2.412,0 100,0

1. Empleadores 155,1 8,3 178,0 7,4
2. Empleados y Técnicos 73,0 3,9 46,0 1,9
3. Obreros y jornaleros 913,5 48,8 921,0 38,2
4. Trabajadores independientes

(pequenos productores) 299,4 16,0 740,0 30,7
5. Ayudantes familiares 191,2 10,2 527,0 21,8
6. No definida 238,3 12,7

, Fuente: Kalmanovitz, 1982, Cuadro l-C, pag. 46 y Machado, 1985, Cuadro 5, pag. 205.

partir de la tercera década deI siglo XX presionaba la transformacion deI régimen de

la hacienda y su progresiva transformacion para apuntalar el proceso de capitaliza
cion deI campo mediante la remocion de las barreras que impedian la conformacion
y desarrollo deI triple mercado de bienes, tierra y trabajo; con posterioridad el autor
desarrallaria esta compleja trama (Kalmanovitz, 1985: Cap. V y ss.). La nocion de
un pais con vocacion eminentemente agricola es cosa deI pasado, el autor muestra
camo, a comienzos de los ailos setenta, el PIB industrial directe e indirecto sobrepa
sa el 60 por ciento de participacion sectorial en el PIB. El crecinliento deI producto
industrial es muchisimo mayor que el crecirniento deI praducto agricola, la partici
pacion deI primera en el segundo que era deI 38 0/0 en 1950 Bego al 80,7 0/0 en
1976, aumento que muestra la disminucion relativa deI valor generado por la activi
dad agropecuaria en relacion al producto manufacturera.

Los 18 principales cultivos conformaron cinco grupàs diferenciados asi:
1. Cultivos comerciales (mecanizados): algodon (fibra y semilla), ajonjoli,

arroz, cebada, sorgo, soya y cana de azucar.
2. Cultivos tradicionales: cana (panela), frijol, plâtano, yuca.
3. Cultivos mixtos (semi-mecanizados): maiz, papa, trigo y tabaco.
4. Cultivos de plantacion: banane y cacao.
5. Café.
Esta c1asificacion abandonaba las tradicionales tipologias de cultivos segun

pisos térmicos 0 temporalidad y privilegiaba caracteristicas de desarrallo tecnologi
co (0 su ausencia), de mercado y vagamente de organizacion deI trabajo y se debio
en su origen a LJ. Atkinson (1969), quien por esa via busco determinar el peso re-
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lativo de la agricultura tipicamente capitalista, de la ecollomia campesina y de aque
lias formas transicionales que participaban de ambos rasgos. Cruzando las series de
produccion y area cultivada, se obtienen los rendimientos 0 productividad de la tie
rra expresada en kilogramos/Ha. Es de destacar que en el periodo considerado
(1950-1976), el valor de la produccion de los 17 cultivos (sin café) crecio a un tasa
media anual deI 3 0/0, donde la tasa de incorporacion de tierra nueva bajo cultivo
dio cuenta deI 2 0/0, correspondiendo a la productividad propiamente dicha tan so
lo el 1 % (Kalmanovitz, 1982: 74). Veamos algunos rasgos de interés en la evolu
dn:. de los distintos grupos.

Cultivas camerciales: la tasa de crecimiento de la produccion fue para todo
el periodo dei 7,6 % anual y la incorporacion de nueva tierra bajo cultivo crecio al
5,6 0/0, 1uego la productividad crecio al modesto 2 % anual, (Kalmanovitz. 1982;
316-320). El area cultivada paso de 273 mil Has. a 1,15 millones de Has. a un ritmo
intenso aunque decreciente durante los tres primeros quinquenios; es a partir de
1956 cuando la productividad referida al rendimiento por Ha. de los cultivos toma im
portancia debido al emp1eo creciente de insumos como los fertilizantes. 8 El creci
miento de la produccion de los cultivos comerciales fue estimulado por el dinamis
mo de la demanda efectiva, especialmente por la demanda industrial de insumos
agrîcolas como el algodon y la demanda externa, notable en el caso dei azucar. El
primero de los cultivos mencionados multiplico por 18 veces el volumen de la pro
duccion entre 1950-1972 y el segundo llego a exportar un tercio de la produccion
en 1966 como consecuencia de la reasignacion de la cuota azucarera cubana por el
gobierno norteamericano.

Cultivas tradicionales: el crecimiento de la productividad fue nula 0,1 0/0
en el periodo, con una relativa importancia de incorporacion de tierra bajo cultivo
por presion de la economia parce1aria sobre la frontera agricola (co10nizacion). La
ampliacion deI area sembrada fue notoria entre 1965-1970, con un crecimiento deI
2,8 % anual, mientras que para todo el periodo 1950-1976 fue dei 1,20/0. La su
peficie bajo cultivo en la economia de ladera y en las areas de colonizacion paso de
677 mil Has. en 1950 a 890 mil en 1976. La baja productividad es indicativa de la
ausencia de nueva tecnologia.

Cultivas mixtos: El crecimiento de la produccion en el periodo fue deI
• 2.7 % anual, correspondiendo a aumentos en la productividad el 2,1 % Ya la su

perficie nueva solo el 0,6 0/0, siendo el area bajo cultivo de 904 mil Has. en 1950.
Los aumentos en la productividad serian indicativos deI peso creciente que adquie
ren las unidades de producci6n capitalista frente a las unidades de la agricultura par
ce1aria con producci6n estacionaria. La pérdida de superficie cultivada en trigo (90

8 El promedio anual de consumo aparente de abonos y fertilizantes paso de 193 mil tons.
en el quinquenio 1960-1965 a 358 mil tons. entre 1966-1970 (Kalmanovitz, 1982: 359).
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mil Has) fue casi compensada pOl' la mayor ârea en papa y pOl' cl notable aumento
de sus rendimientos.

Cultivas de plantaciôn: la caracterîstica de estos cultivos es el mercado ex
terior, de exportacion en el casa dei bànano (50 0/0) Y de importacion en cl casa
dei cacao (1/3 dei consumo interno). Luego de un periodo de larga postraci6n
(1955-1970) el banano recupera y supera el crecimiento de comienzos de los aiios
cincuenta, con âreas nuevas en Urabâ (Apartado y Turbo) en sustituciôn dei ârea
tradicionalmente exportadora dei Depto. dei Magdalena. El cacao pOl' su parte sc re
cupera de~dc 1972. Ambos cultivos sembraron 142 mil lias. en 1976 contra la mi
tad al inicio dei periodo.

Café: tanto el crecimiento de area bajo cultiva como la produccion fueron
insignificantes entre 1950-1975, dei 1,1 % Ydei 1.7 % rcspectivamente. Sin cm·
bargo, detrâs de estos resultados se ocultan notables fenomenos. La recomposicion
de la unidad de produccion cafetera castigo a las unidades de explotacion menores
de 10 Has. con pérdidas en superficie a una tasa dei -0,5 0/0. obteniendo cl mayor
crecimicnto aquellas comprendidas entre 21-50 Bas., los resultados en productivi
dad se apreciaron en los aiios setenta cuando cl café goz6 de mejores condiciones de
mercado. Asi, aun antes de la bonanza cafetera de 1975, el programa de 'desarrollo y
diversificacion' emprendido pOl' el gremio cafetero habîa logrado plantar con la tec
nologia de la moderna caficultura el 10 % dei area total cafetera con participacion
dei 30 % de la cosecha nacional y con rendimientos que sc situaban 50 % pOl' en
cima (750 kg.jha.) contra el rendimiento estacionario apenas superior a los 500
kgs./ha. dei periodo comprendido entre 1950-1970. (Palacio 1979: 384 y Kalma- .
novitz, 1982: 55 y ss.)

La tipologia empleada pOl' Kalmanovitz intent6 tan solo dar una orden de
magnitudes acerca dei peso relativo de la agricultura moderna y tradicional y de sus
tendencias. Una caracterizacion en profundidad acerca de las formas productivas en
la agricultura exigiria estudios sobre caracteristicas de la acumulacion regional y pOl'
producfo 0 cultivo, el relacionamiento· con los mercados, el impacto de la innova
cion tecnologica en los procesos de trabajo y particulannente sobre cl empleo de
mana de obra y las caracterîsticas de su.utilizacion (siendo insuficiente la caracteris·
tica de trabajo asalariado).

Una apreciacion de conjunto puede verse en el cûadro 3. La agricultura ca
pitalista generada par las explotaciones comerciales manifiesta un ascenso vertigino
so en su participacion relativa en el volumen de la produccion expresada en térmi
nos fisicos (toneladas): de un 20,2 pOl' ciento en 1950 pasa a tener un 57,1 % en
1976, 10 cual se explica pOl' la mayor tasa de crecimiento que tuvo la produccion
entre 1960-1976, dei orden dei 3,3 % anual para los 5 grupos de cultivos, compa
rada con la tasa dei 1,8 % obtenida entre 1950-1960. Estos datos son consistentes
con las estimaciones de A. Berry para 1960 quien calculo que entre el 25-30 pOl'
ciento dei producto agricola total correspondîa al tipo de agricultura comercial t îpi-
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Cuadro 3

1950 1976

Volumen Valor Volumen Valor
Produccion Produccion Produccion Produccion

Tipo de Cultivos (miles de 0/0 (miles $ 0/0 (miles de 0/0 (miles de $ 0/0
toneladas) de 1958) toneladas) de 1958)

1. Produccién generada por
explotaciones comerciales 2.791,9 20,2 1.200,2 42,9 15.765,3 57,1 4.352,3 64,8

1.1 Cultivos comerciales 1.838,0 250,5 12.786,0 1.920,7
1.2 Cultivos tradicionales 201,4 14,5 1.135,3 146,1
1.3 Cultivas mixtos 231,6 154,6 890,8 365,3
1.4 Cultivos de planta"cién 267,4 81,2 545,2 155,7
1.5 Café 253,5 699,4 408,0 1.764,5

2. Produccion generada por
explotaciones parcelarias 10.995,1 79,8 1.599,2 57,1 11.837,7 42,9 2.356,3 35,2

3. Produccién total (1 + 2) 13.787,0 100,0 2.799,4 100,0 27.603,0 100,0 6.708,6 100,0

Fuente: Con base en los Cuadros 2.3 (pag. 313-315) y 2.7 (pags. 321-323) de Kalmanovitz, 1983, op. cit. Para el calcu-
la dei valor de la produccion y por extension para el calculo dei volumcn de la misma se tuvo en cuenta para el

ûltimo ano (1976) el estimado que hiciera Kalmanovitz de la produccion generada por explotaciones comerciales, asi:
tradicionales, 100/0; mixtos, 40 0/0; plantacion, 75 % Ycafé, 80 0/0. (Kalmanovitz, 1982: 75-76). Para el primer ano
se asumio la implantacion capitalista as!: tradicionales, 2 0/0; mixtos, 20 0/0; plantacion, 70 % Y café, 75 0/0.
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camente capitalista (Berry, 1970: 2). Las discrepancias expresadas por Moncayo y
Rojas con Kalmanovitz a proposito de la ineluctable y nipida desaparici6n deI cam·
pesinado parcelario en la argumentacion de este ultimo, y sobre todo el cuestiona
miento a la tipologia empleada por Kalmanovitz (quien a su vez la presto de At~in

son) al subestimar el peso de la agricultura parcelaria (Moncayo y Rojas, 1979: 147
Y ss.) no pareeen estar validadas con los hechos. Los autores mencionados encue!!
tran una participaci6n porcentual de la agricultura tradicional deI 46,1 % en 'la
producci6n total (en términos f isicos) de 25 cultivos en el afio de 1976 (Moncayo y

Rojas 1979: 157) y a partir de las series de Ka1manovitz sobre produccion en to
neladas se encuentra que la producci6n generada par la agriciJltura parcelaria, parti
cipo dentro deI total de los 18 cultivos con el 42,9 % en 1976, se trata de una in
significante diferencia de solo tres puntos porcentuales.

Vale la pena resaltar que durante el periodo de 26 afios objeto deI estudio
de Kalmanovitz, la variaci6n deI precio medio por toneladas para la canasta de pro
ductos de los cultivos comerciales tuvo una disminucion deI 35,70/0, beneficiando a
la franja de consumidores de insumos agricolas (firmas) y productos agroindustriales
(azucar, arroz, etc.). Por el contrario el aumento en la canasta de productos alimen
ticios tradicionales (plâtano, yuca, pancIa, etc.) fue deI 37,20/0. Ella se expresa en
el menor crecimiento deI valor de la producci6n (5 % anual) respecta de la misma
medida en términos fisicos (6,8 % anual). Al observar los ultimos afios de las series
elaboradas por Kalmanovitz resulta inocultable la decIinacion de la producci6n. Los
cultivos comerciales, tradicionales y mixtos experimentaron tasas de crecimicnto
anual deI4,1, -1,5 Y0 respectivamente para el ultimo trama deI periodo 1970-1976,
cuando en el quinquenio inmediatamente anterior habian obtenido tasas de creci
miento deI 9 % para los cultivos comerciales, deI 5J % para los cultivos tradicio
nales y deI 2,4 % para los cultivos mixtos. En los afios siguientes la degradaci6n en
los niveles obtenidos por la producci6n fue mayor y asi se tiene que si entre 1976
1980 la tasa media de crecimiento para el grupo de cereales (maiz, arroz, cebada,
trigo y sorgo) fue deI 2 % por afio, para el periodo 1980-1983 habia declinado al
1 0/0; para el grupo de oleaginosas (ajonjoli, soya, algod6n, palma africana) la tasa de
crecimiento pas6 dei 2.1 % al -15,2 % Y para el conjunto de leguminosas y tube
rosas (frijol, fiame, papa y yuca) bajaba deI 5,3 % al -1,70/0. 9 Este periodo de
declinamiento de la agricultura colombiana que se hizo manifiesto desde los afios
70, fue asociado a un virtual proceso de estrangulacion deI régimen de acumulacion
ligado a las caracteristicas deI modelo de innovacion tecnologica ofrecido ya las ba
rreras existentes para su adaptacion (consideraciones técnicas) y adopcion (consi
deraciones economicas). Una profundizacion sobre esta tematica fue desarrollada
por un grupo de investigadores de la fundacion FINES dirigidos por G. Misas (1983:
3 tomos).

9 Calculado con base en el Cuadro 5 de Machado, (I985b: 98).
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1.3. Los resultados a nivel de la distribucion dei producto
,- .

"~ .
Durante la década de los afios cincuenta y sesenta y en pleno auge dei mo-

delo de desarroJlo 'basado en la' industrializaci6n.'sustitutiva de importaciones el
excedente generado fue generoso tanto con la gananda de los capitalistas dei agro
coma con la renta de los dueiios de la tierra. En la década de los setenta y bajo el
nuevo modelo de corte neoliberal que decuplicô las importaciones agricolas 10 el
ew. jente agricola fue nuis generoso con la renta y los intereses que con la ganancia
propiamente dicha. El Excedente Bruto de Explotaci6n es una aproximaciôn tosca
de la ganancia coma ingreso bruto menos costos (incluidos los salarios y los impues
tos) y se ha encontrado que para el periodo comprendido entre 1970-1976 tuvo
una tasa de crecimiento anual deI 4.1 % para el sector agropecuario, dei 7,3 0/0

para el sector industrial y dei 3,5 % para el sector financiero. Para el periodo 1976·
1982 dichas tasas fueron dei -0,5 % para el sector agropecuario, dei 2 % para el
sector industrial y dei 5,4 % para el sector financiero (Machado, 1985b: 93).

Si bien Kalmanovitz asocia el comportamiento de los precios relativos agri
colas con los ciclos de la actividad econ6mica considera poco apropiado extrapolar
el significado de] intercambio desigual entre naciones, a las relaciones campo-ciudad
(Kalmanovitz, 1982: 191). Misas ha sido muy explfcito en sefia1ar que la relaci6n de
intercambio mayor a 100 desde 1954 para el precio de los productos provenientes
de los cultivos tradiciona1es en relaciôn a la evoluci6n de los precios de los bienes
manufacturados no dice nada en relaci6n a beneficios 0 bienestar logrados por los
agentes econ6micos, tan solo indican, condiciones de acceso al mercado. "En resu
men, el problema central de la agricultura en Colombia no es el de sus relaciones de
intercambio con el sector industriaI. sinD el de los bajos ingresos obtenidos por la in·
mensa mayoria de los agricultores tradiciona1es (economias campesinas) coma con
secuencia de las dificultades para acceder a la tierra, debido a las altas rentas, los al
tos costos de producci6n, consecuencia de los precios e1evados de los insumos y de
los bajos rendimientos obtenidos a causa de la poca incorporaci6n de innovaciones
tecno16gicas" (Misas et al. 1983: 1,81-82).

Sabido es que la brecha entre salarios rurales y urbanos disminuye en Co
lombia, a,f en 1970 el salario real agrico1a estaba un 55 % par debajo dei salario
real urbano. en 1977 la diferencia era tan solo dei 27 % (G6mez y Diaz, 1983: 71);
sin embargo el trabajo agricola no ha sido compensadù de su mayor productividad
que se expresa en el crecimiento deI Producto. la participaci6n dei trabajo en el PlB
agropecuario ha venido descendiendo paulatinamente desde un 37,7 % en 1950 a

10 El promedio de las importacioncs agricolas entre 1958-1955 fue de 99,2 mil toneladas
por ana; entre 1980-1985 fue de 948,8 mil tons. (Kalmanovitz, 1982: 325 y Machado,

1985b: 106). .
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un 25,4 % en 1975 (Kalmanovitz, 1982: 222). Para los pequefios productores la
situaci6n no es menos mala que para los asalariados. Para 1974 se hallo que el salario
minimo anual urbano era superior a los ingresos obtenidos de la venta deI grano en
los predios de la zona cafetera, inferiores a 6 Has. (salvo el viejo Caldas). que como
se sabe representan el 20 % deI area cafetera total (Misas, 1984: 39-40).

Cruzando las series de produccion e importa_CÎones. de alimentos con la po
blacion urbana proveniente por los censos de 1951, 1964 Y 1973, puede establecer
se la disponibilidad per-capita l11edida en kilogramos. Los resultados son asombro
sos, en productos tradicionales de la dieta como el phitano, la disponibilidad par ha
bitante pasa ,le 262,9 kgs. en 1951, a 130 kgs. en 1964 y a 114,4 kgs. en 1973. En
yuca se pasa de 177,9 a 61,8 Y a 81,2 kgs., mostrando un aumento en el ultimo pe
dodo, pero para una disponibilidad en 1973 que es apenas la mitad de la que se te
nia en 1951. En papa se paso de 166,7 kgs. en 1951 a91 yfinalmentea83,4kgs.
revelando que el enorme crecimiento de este cultivo no a1canzo a contrarrestar el
crecimiento de la poblacion urbana. En producto como el frijol, pese a las importa
ciones la disponibilidad tal11bién cay6 a la mitad entre el comienzo y el final deI
periodo, la disponibilidad por habitante paso de 9,8 kgs. a 5 ya 4,4 kgs. En maiz y
pese también a las crecientes importaciones la disponibilidad ha descendido prime
ramente de l11anera brusca, de 132,2 kgs. a 89,4 kgs. y luego a 60,8 kgs. En trigo,
donde las importaciones casi se multiplicaron por 7 veces, la disponibilidad fue en
cada uno de los afios censales de 39,6,31,3 Y30,4 kgs. y en renglones como las fru
tas la disponibilidad también cayo al 50 0/0.

Para 1970 se estableci6 el balance deI promedio de necesidades per capita
de alimentos y las disponibilidades y el déficit fue notable para leche, hortalizas y
frutas (entre 50 y 70 0/0), para grasas (20 0/0), carne y huevos (20 0/0) Yse regis
traron excesos en tubérculos y en harinas basadas en cl arroz (180 % !) Y sobre
consumo en azucar. Dieta con déficit en proteinas, minerales. vitamina B y grasas y
con exceso de carbohidratos y azucar que a la vez limitan la absorcion de las esca
sas proteinas disponibles (Kalmanovitz, 1980: 148). El mismo presidente de la po
derosa Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) declaro en su intervencion ante
el XI Congreso Nacional de Ingenieros Agronomos que para los grupos mas pobres
de pais, sus niveles nutricionales son inferiores a los deI colombiano medio de 1946.
Afirmo que "el 30 % de la poblacion consume un nivel de calorias y proteinas por
debajo deI 80 % de 10 recomendado; en vitaminas es el 40 % Ycuriosamente el
ca1cio es el mineraI mas deficientemente distribuido, ya que el 60 % de la poblaci6n
colombiana solo tiene acceso al 80 % de 10 recomendado" (Ossa E., 1985). Con
razon pudo decir Alfredo Vasquez Carrizosa, cxcanciller de la Republica que "10
que ha sucedido en Colombia es que se ha mantenido un modelo de desarrollo, que
es un modelo de la riqueza concentrada y la pobreza distribuida" (Vasquez C.,
1985: 25).
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2. El Contexto Nonnativo

En Colombia ha sido tradicional que cl dinamismo de las luchas sociales y
especialmente aquellas libradas en el campo, sea recuperado y transformado a la
16gica de los intereses sociales y econ6micos de los antagonistas. pOl' el hâbil manejo
de los profesionales de la polfticà que siempre han logrado desplazar el terreno de
la lucha pOl' la tierra en vivo, al campo deI dominio de la hermenéutica juridica co
ma c6digo de resoluci6n de los contlictos. '

En las discusiones recientes sobre la paz entre el gobierno deI Presidente
Betancur y los grupos alzados en armas sc concluy6 que se requeria dar un viraje ra
dical al modelo de desarrollo actualmente volcado sobre las ciudades... (perafân,
1985: 154). El tema de la reforma agraria sali6 de nuevo al tapete con motivo de los
acuerdos de tregua entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co
lombia (FARC). En los acuerdos conocidos como de La Uribe, de 1984, esta orga
nizaci6n reivindica la tierra en primer lugar, desde 1964 en su Programa Agrario
euando la lucha en Marquetalia (Arenas 1985: 84). En su intervenci6n ante el

XIX Congreso Ganadero (l unio de 1984) el expresidente L6pez ?estac6 la impor-
tancia que adquiria la discusi6n sobre la materia, pues "La sola presencia politica de
los protagonistas de la guerrilla rural, que vienen colmando el espacio informativo y
polftico, nos demuestra hasta qué .punto va a sel' la reforma agraria la clave de la
guerra 0 de la paz" (L6pez M., 1984: 47). ,

No obstante ese reconocimiento, el expresidente Lopez subraya enseguida
que "la lucha pOl' la tierra en Colombia no ha sida nunca un fenomeno generaliza
do", pOl' 10 cual se pregunta "si la panacea reside en concentraI' los l'ecul'SOS y la in
teligencia exclusivamente en la resurrecci6n deI 1NCORA con los heraldos de la in
vasi6n de fincas. que tanto contribuyeron a desalentar la producci6n en la década
de los sesenta..." (Lopez M., 1984: 50). Para L6pez, en suma, y pese a la mala dis
tribuci6n de la tierra y a la iniquidad en la tenencia - segun sus palabras - no pue~

de decirse que exista la necesidad de una reforma agraria, pues hoy 10 que se tiene
son conflictos aislados ora en tierras que pertenecieron a comunidades indigenas,
coma en cl Cauca, ora en tierras de colonizacion a zonas de ampliaci6n de la fronte·
ra agricola desde Arauca hasta cl Caquetâ y donde tienen asiento los grupos guerri
lIeros. Reitera en consecuencia que "todos estamos de acuerdo en que es necesario
agilizar los mecanismos de la reforma a~raria ...pero circunscribiendo su ejercicio a
situaciones localizadas y especificas en donde sc imponga un cambio en la tenencia
de la tierra. sin teller que poner en pr:ictica. a la brava, una reforma agraria en todo
cl territorio nacional". (Lopez 1\1 .. 1984: 53). La reflexion cs de una gran simpleza:
si sc plantea hacel' una reforma agraria donde no sc necesita, cs mejor entonces no
hacer reforma agraria.

POl' cl partido conservador un autorizado y calificado vocero como cs Her
nân Jaramillo Ocampo, exministro de agricultura gestor deI acuerdo de Chicoral
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(1972) plante6 que durante los ultimos diez anos rein6 un silencio absoluto sobre
el tema de la reforma agraria hasta el punta de que el asunto ni siquiera se mencio
n6 en las plataformas programaticas de los candidatos a la presidencia en los ulti
mos periodos y que si recientemente se vuelve a hablar de la reforma agraria se debe
de manera exclusiva al hecho de haber sido incluida camo "PUIlto primordial en el
acuerdo que dia origen a la tregua entre las FARC Y el gobierno y que ha creado es
peranzas de que pueda abrirse un camino que nos conduzca a la reconquista de la
paz" (Jaramillo O., 1984: 44). Anota Jaramillo O. que el tema de la reforma agraria
presenta la peculiaridad de ser quiza el unico asunto sobre el cual se ha legislado en
los ultimos 50 anos sin hacer uso de los mecanismos de excepci6n (art. 121 y Emer
gencia Econ6mica) y por ello mismo la legislaci6n agraria de base coma la Ley 200
de 1936, la Ley 100 de 1944, la Ley 135 de 1961 y la Ley 4a. de 1973. han sido to
das ellas producto de negociaciones que han implicado concesiones que "debilitan
la parte doctrinaria de las reformas y aun sus mecanismos administrativos. Ello ex
plica el por qué nuestra legislaci6n agraria no ofrece un tratamiento coherente y or·
ganico sobre la materia" (Jaramillo O., 1984: 44). Enumera el exministro los temas
que a su juicio han de ser abordados en el Congreso:

1. Necesidad de anteponer el interés social contra la pretensi6n de crear en
la ley las garantias suficientes que imposibiliten la expropiaci6n de predios

adecuadamente explotados.
2. Urge la revisi6n sobre la forma de pago en casa de expropiaci6n de pre
dios adecuadamente explotados, en cuanto a actualizaci6n de mecanismos

(intereses).
3. Rediscusi6n en 10 relativo a los criterios de calificaci6n de los predios
coma adecuada 0 inadecuadamente explotados, por cuanto los criterios

objetivos de calificaci6n introducidos por la Ley 4a. de 1973 contaron con multi
ples dificultades para la implementaci6n deI criterio de los "minimos de productivi
dad" (A. G6mez, 1976: 66 y ss.).

4. Necesidad de dotar al lnstituto de la Reforma agraria (INCORA) de re
cursos para el cumplimiento de su objetivo de redistribuci6n de tierras pues si bien
la Ley 4a. cre6 el Fondo de Adquisici6n de Tierras, alimentado con la sobretasa deI
10 % deI impuesto sobre el patrimonio, "desafortunadamente la administraci6n
L6pez Michelsen, en su Reforma Tributaria, suprimi6 los recursos deI Fondo de Ad
quisici6n, por 10 cual el INCORA qued6 sin ingresos para impulsar sus programas".
(Jaramillo D., 1984: 45).

L6pez M. ripost6 diciendo que tal coma él 10 habia manifestado en julio
de 1977 en su Mensaje al Congreso de la Republica, fue el Acuerdo de Chicoral,
plasmado en la Ley 4a., el que acab6 por invalidar la reforma agraria, en raz6n de
que los 'minimos de productividad' para determinar si un predio estaba adecuada
mente explotado 0 no, eran senalados por el Ministerio de Agricultura y dentro de la
ambigüedad legislativa podian proyectarse hacia atnis 0 hada el futuro, por todo 10
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Las recientes discusiones en torno a la paz (yjo la guerra) se dan en medio
de una gran crisis polftica que no permitc vislumbrar un terreno de soluciones. La
puesta en marcha de las polfticas de "ajuste" tendientes a eliminar el déficit fiscal, se
ha traducido en el inmediato pasado en el bajo perm que presenta el Estado ante las
necesidades dei agro y de la economia campesina. La busqueda de un equilibrio fis
cal no solo se ha traducido en la desactivacion dei ga~to publico en las areas de la
educacion, la salud, la vivienda. los alimentos subsidiados, sine que también ha con
llevado a las panilisis de los organismos de intervencion en el sector. Ellnstituto Co
lombiano 'Agropecuario, luego de un largo periodo de postracion (A. Gomez, 1984:
84) tuvo un;. reestructuracion que de nuevo 10 coloc6 en condiciones dfasumir su
papel, pero hubo de aplazar sus proyectos que ya contaban con financiainiento ex
terno, por falta de contrapartidas nacionales; el HIMAT por la misma razôn no pu
do desarrollar sus planes de ampliaciôn de los distritos de riego. El Instituto de Mer
cadeo Agropecuario (IDEMA) practicamente esta quebrado, con deudas acumuladas
que suman 230 millones de dôlares. La Caja Agraria acumula pérdidas por 30 mil
millones de pesos y el INCORA de repente se ha visto lanzado como apagafuegos en
la zonas de violencia y rehabilitaciôn, sin contar con los recursos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos (A. Machado, 1985: 223).

Resulta sorprendente que estando sobrcdiagnosticada la etiologia de la vio
lencia en una débil presencia deI Estado 11 sin embargo el pais esté huérfano de so
luciones que consulten los intereses de los afectados. En el pasado, se rehuy6 una
soluci6n para el campesinado con formas de tenencia precaria dentro de la frontera
agricola, al menos las politicas redistributivas estuvieron orientadas hacia la amplia
ci6n de la frontera agricola por la via de la colonizaciôn. Durante el decenio de
1965-1974 ingreso al INCORA por extinciôn de dominio, un promedio anual de
236 mil Has. (todas las otras formas de ingreso de tierras - compra, expropiaci6n.
cesiôn - no representaban ni una cuarta parte de las ingresadas por extincion). En
tre 1975-1982 el promedio anual de adquisiciones por via de extincion cay6 a 17
mil Has. coma promedio anual, (Machado 1984: 59). El auge colonizador reciente
ha sido un proceso violento donde el capital de ahora y de antes no ha estado ausen
te, coma anota Ramirez: "El primero ha llegado a la montafia a redimirse de la re
ciente desgracia, ha trabajado para reconstruir el antiguo dominio sobre sus condi
ciones de trabajo, pero coma otro Sisifo es desposeido de su esfuerzo y condenado
a iniciar desde la base de otra montafia la penosa domesticaciôn de una riqueza que

Il "En nuestro concepto, la violencia ha coincidido después de los aiios cincuenta con aque-
, llas zonas dei pais en Jas cuales la presencia institucional dei Estado ha sido minima en as

pectos tales como adecuacion de tierras, infraestructura vial, servicios de salud y èducacion,
crédito y asistencia técnica y comercializacion. Estas zonas, por 10 general de frantera y coloni·
zacion, comprenden explotaciones ganaderas, que, por su propia naturaleza, son de gran exten-
sion.. ." (C. Ossa, 1985: 445). .
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de nuevo le sera arrebatada". (W. Ramirez, 1981: 200). No se trata de una historia
reciente, 12 pues la famosa Ley 200 de 1936legislo b-asicamente sobre apropiacion
de baldios y formas precarias de tenencia y estuvo precedida por enormes moviliza
ciones campesinas en plena crisis de la hacienda (D. Fajardo, 1984: Cap. 11). La colo
nizacion ha sido la premisa eara la incorporacion deI campo en el capitalismo, solo
que la creacion de condiciones no significa de manera inmediata la introduccion deI
capialismo agrario. Desde los albores deI siglo XX y a partir de la Ley 35 de 1920
"El Estado terrateniente opto entonces por adelantar una politica de colonizacion
para incoporar tierras a la produccion sin afectar la estructura de la propiedad, ale
jando la presion por la tierra hacia zonas alejadas e incomunicadas". (A. Machado,
1981: 58).

Bogota, febrero de 1986

12 Ver a este respecto, (V.M. Moncayo: 1975. S. Kalmanovitz, 1985: 341 y ss.).
Las zonas cafeteras fueron también duramente eastigadas entre 1945-1965 (sanchez y

Meertens, 1983)
• El presente trabajo es parte de una investigacion mayor que se realiza en DESCO sobre

Evolucion de la Estructura Agraria.
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Wilson Miiio G.

LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS EN ECUADOR

INTRODUCCION

El presente ensayo constituye un conjunto de observaciones nacidas de un
proyecto de investigaci6n en marcha. Por 10 tanto, no son nuis que notas centradas
alrededor de una tematica todavia nueva dentro deI campo de la invesÙgaci6n, pero
de importancia estratégica para el deaarrollo econ6mico nacional. El alto dinamis
mo demostrado por las empresas agroindustriales de palma africana ha Hamado la
atencion a los investigadores deI agro ecuatoriano, por la naturaleza especifica dei
complejo agroindustrial establecido, que exige fuertes capitales, grandes concentra
ciones de tierras y amplios mercados.

De ahi que, la intenci6n de este trabajo es mostrar las caracterfsticas mas
sobresalientes deI proceso de establecimiento dei complejo agroindustrial basado en
el aceite de palma. Asi se vera: la coyuntura nacional e internacional que hacen po
sible la llegada deI capital extranjero para la formacion de las plantaciones: las carac
teristicas tecnologicas deI modelo que influyen en el tipo de desarrollo y expansion
de dicha producci6n; los diferentes actores sociales que obran en la dinalllica econo
mica zonal; y finallllentc, los elclllentos inéditos deI proccso, como la transnaciona
lizacion y agroindustrializacion de la economia agraria Illundial.
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1. Presentaciôn Tematica

1.1 La problematica estudiada

El trabajo trata sobre las transformaciones agrarias ocurridas en una zona
de la costa ecuatoriana, area de antigua colonizaci6n, en un inicio vinculada al mer
cado internacional y luego, asiento de importantes procesos agro-industriales. Este
es el casa deI area de Santo Domingo-Quinindé-Quevedo, en donde la penetraci6n
deI capital constituye une de los procesos mas dinamicos dentro deI conjunto deI
sector agrario nacionaI.

El tema es novedoso en la medida que la mayoria de los estudios realizados
se han centrado en el analisis de una estructura agraria tradicional formada a 10 lar
go de siglos de historia de la conquista espafiola y de sojuzgamiento de las comuni
dades indigenas. Asi, disponemos de un importante material analitico relacionado
con 10 que fue el sistema de hacienda de la sierra interandina. Lamentablemente, es
te tipo de estudios no se han realizado para la region costanera en la misma magni
tud que para la sierra. Esa es la justificaci6n para que se tome una area costanera;
sin embargo, se realizara un analisis de tipo comparativo que sirva para matizar los
ritmos de las transformaciones agrarias en las regiones costa-sierra y poder extraer
algunas conclusiones referentes a procesos de transformacion diferentes pero que
conducen a un solo objetivo: el fortalecimiento de las empresas capitalistas agro
industriales. En esa medida, se estudiara el proceso de transformacion agrario en
el extremo de la sierra-norte, en la provincia deI Carchi y en el area de Santo Do
mingo de los Colorados.

Otro aspecta que le presta interés a la zona costera es la presencia deI capi
tal agro-industrial, que por las caracteristicas de desarrollo de ese tipo de produc
cion y por la amplitud deI mercado interno y regional, se ha convertido en un avan·
ce productivo de vanguardia dentro de la agricultura ecuatoriana.

1.2. El estudio de una zona costanera

La finalidad deI estudio sobre la zona de Santo Domingo de los Colorados
fue el analisis deI proceso de formacion agraria de la zona y el grado de incidencia
de la crisis econ6mica de inicios de los afios ochenta. Para el analisis se tomaron varios
productos pero se priorizo el estudio de palma africana, en la medida en que refleja
la fase mas avanzada de penetraci6n deI capital agro-industriaI. En esa medida exa
minaremos primera el proceso de formaci6n agraria de la zona en donde posterior
mente se asento la producci6n de palma africana.

En el area de Santo Domingo de los Colorados, en la que se incluye el
sector de Qufnindé, el elemento central que explica la colonizaci6n es la produccion
bananera a través de un enclave empresariaI. En efecto, el auge bananero iniciado en
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1948 posibi1ita la colonizacian de esas tierras por medio de una empresa transnacio
nal, coma era la Fruit Trading Corporation, que opera a través de la compaiiia fru
tera Astral como un gran enclave. Monta un vasto complejo empresarial que in
cluia plantaciones, sistema de transporte interno y externo, una compaiHa de fumi
gacian y un astillero para la construccian de sus embarcaciones (Jacome, 1980). La
plantacian bananera estaba formada por un conjunto de haciendas cuya superficie
de banano superaba las siete mil hectareas y que, incluia ademas una amplia superfi
cie dedicada a la ganaderia.

Dicho enclave transnacional se constituya en el eje mas dinamico de la zo
na, subordirt:l.1do a atros sectores agricolas. Asi, los principales agentes productivos
estaban constîtuidos por un pequeiio grupo de terratenientes vinculados a la ganade
ria, el grupo capitalista farmado alrededor dei enclave y un vasto numero de campe
sinos inmersos en una economia de autoconsumo (Jacome, 1980).

El auge bananero impulsa un fuerte proceso de colonizacian y de integra
cian de la zona con el mercado nacional a través de la construccian de carreteras.
En 1948, se inicia la construccian de la carretera Santo Domingo-Quinindé y, en
1956, se termina la carretera Santo Domingo de los Colorados-Esmeraldas, asi como
la carretera Quito-Santo Domingo de los Colorados (Ja.come, 1980). Ademas, para
esa época ya se utilizaban los rios principales como medios de comunicacian, tal es
el casa dei Blanco y dei Esmeraldas.

En el sector geogrâfico cercano a la cordillera occidental, se asienta tarn
bién una produccian bananera pero tardiamente, luego de superar los problemas de
comercializacian de la fruta. Entonces existian dos sub-sectores de desarrollo di·
ferente y con agentes sociales diversos. En este segundo sub-sector, localizado en las
cercanias de Santo Domingo de los Colorados, el proceso de ocupacian dei espacio
fue mucho mas complejo. La colonizacian propiamente se inicia en los primeros
anos de la década de los sesenta. En este casa el Estado jug6 un papel central, en la
medida que trata de dirigir la colonizaci6n a través de una planificacian previa co
mo el Plan Piloto de Colonizaci6n (1957) y el plan Poligono BIO (1964) (palan_
1984).

Este sector afronta toda la problematica de la colonizaci6n nacida al com
pas de la construcci6n de las vias de comunicaci6n. La construcci6n de las carrete
ras Quito-Aloag-Santo Domingo de los Colorados, Santo Domingo-Quevedo-Guaya
quil y Santo Domingo-Portoviejo, son los medios mas poderosos de colonizaci6n.

Los sectores sociales que se destacan en la colonizaci6n son la clase media,
coma militares, ex-empleados, ingenieros, artesanos, agricultores y profesores; y, el
campesinado migrante de las zonas dei sur de la costa que suben como producto de la
descomposici6n de sus economias. De ahi que, las medianas propiedades de 20 a
100 hectareas, representan el 56,9 % de la superficie, predominando.en la totali
dad de la estructura de la tenencia de la tierra.

La produccian que se establece en la zona colonizada es sumamente diver
sificada, con gran preminencia dei banano y de los·pastos. La gran diferencia con el



48

sub-sector de Quinindé consiste en que Santo Domingo no disfruta dei auge bana
nero y por 10 tanto, su situaci6n inicial es mas precaria. Cuando esa zona ingresa a
la producci6n el auge bananero se encontraba ya en declinaci6n en esa localidad.

A pesar de la importancia de la explotaci6n bananera, sus beneficios fue
ron effmeros. La crisis de mercados que afect6 al conjunto de la zona despunt6
tempranamente, 10 que provoc6 la destrucci6n dei complejo bananero descrito. La
crisis comenz6 en 1954 y se acentu6 a partir de 1957 (Martfnez, 1976). El enclave
bananero se pudo mantener en precarias condicones hasta 1960 y se mantuvo coma
compafifa exportadora hasta marzo de 1965. La causa fundamental de la crisis en
Quinindé fue la fuerte competencia de la United Fruit y de la Standard Fruit en el
mercado internacional, que desplaz6 à la compafifa transnacional a la que pertene
cfa Astral (Mart fnez 1976).

Para fines de los afios sesenta, las unidades productivas nacidas dei proceso
de colonizaci6n trataron de rearticularse al mercado interno y al mercado interna
cional a través dei cultivo de pastos, abaca, palma africana, café, etc. El fin de los
afios sesenta y el comienzo de los afios setenta constituye un periodo de transici6n
de la zona en que coinciden la declinaci6n bananera con las primeras manifestacio·
nes de acciones dei capital agrario. La conformaci6n de la plantaci6n Palmera de los
Andes data justamente de este periodo, cuando inicia las cornpras de las primeras
haciendas bananeras.

En esta situaci6n de crisis y transici6n existe un elemento clave que desa·
rroUa un papel protag6nico en la orientaci6n productiva futura de la zona. Ese ele
mento es el Estado que por un lado termina par liquidar la producciôn de banano,
dado un mercado internacional desfavorable. Es asf como, desde marzo de 1970 se
sucede una serie de decretos que marginan de la producci6n de banano a zonas tra
dicionalmente bananeras coma Esmeraldas, Quevedo y Santo Domingo de los Colo·
rados (Cuvi, 1984). y por otro lado, el Estado impulsa la producci6n de bienes defi
citarios en el mercado interno, coma es el casa de aceite y oleaginosas. Igualmente,
la asistencia de los organismos internacionales se inclina en ese sentido.

En estas circunstancias se presenta el auge petrolero que constituye un po
lo dinamizador impresionante para el sector agrario. Con el auge petrolero coma
marco se inicia un fuerte proceso de penetraci6n dei capital en la zona, con dinami
cas inéditas en la agricultura nacional. Y, es a través deI cultivo de la palma africana .
coma se transforma la estructura agraria observandose un viraje radical de las uni
dades grandes hacia un producto de alta rentabilidad, dirigido hacia el mercado in
terno y de naturaleza agro-industrial. El ritmo de crecimiento de la producci6n de
palma es intenso: desde 1968, la tasa de crecimiento anual de volumen producido
de aceite de palma Ucga al 27,8 % (Rob Vos, 1983).

En sfntesis, el proceso de transformaci6n se encuentra marcado por un ca·
pital de grandes magnitudes, que aprovecha una coyuntura de crisis para articular
un complejo agroindustrial, desplazando al campesinado y a los propietarios media
nos. Gran parte de ese capital es transnacional, que ingresô a la zona atrafdo por un
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mercado interno en plena expansion.
En efecto, los profundos cambios que se vinieron operande al interior de la

economia ecuatoriana a partir de los afios cincuenta, expresados en el incremento
de la produccion, la expansion de las relaciones salariales, el crecimiento deI merca·
do interno, la diversificacion de la economia, el desarrollo urbano y la infraestruc
tura vial, profundizo el avance deI capitalismo en el Ecuador. Precisamente, uno de
los cambios es el referido al patron de consumo de la poblacion urbana, producien
do un incremento de la demanda de aceites vegetales.

Para 1961 el Ecuador importaba anualmente materias primas grasas para la
industria productora de manteca vegetal, aceites comestibles y jabones, por un valor
equivalente a 55 0 66 millones de sucres; dicho valor registraba una tendencia cre·
ciente deI consumo nacional en esa época. Con el advenimiento de la era petrolera
dicha demanda se fortalecio. El vertiginoso crecimiento deI Producto Interno Bruto
durante la década de los afios setenta, cuyo crecimiento es deI orden deI 9,1 por
ciento, refleja la intensidad deI proceso de modernizacion economica. La inversion
publica es uno de los mecanismos mas vigorosos de canalizacion de la renta petrole
ra; las inversiones en el sector petrolero y la mineria, en los servicios, en las obras de
infraestructura y transporte, dan la medida de la intensidad de los cambios ocurri·
dos.

Uno de los cambios mas notorios fue là consolidacion, a nivel social, de la
clase media, cuyos patrones de consumo se modificaron y se elevaron en menor me·
dida para el resto de la poblacion. Para 1965, el consumo aparente anual de mante
cas vegetales era de 2,42 kg. por habitante; para 1979 esa cifra subio a 6,29 kg., 0

sea, cerca de tres veces mas (Cuvi, 1984). En 1965 la produccion nacional apenas
cubria un tercio de la demanda de aceite y manteca, segun cifras de Navarrete y
Sanpedro (Cuvi, 1984). La situacion descrita da cuenta de las potencialidades de un
vigoroso mercado interno en plena expansion.

A nivel internacional también se operaron intensos cambios que repercu
tieron en la estructura productiva nacional. Por ejemplo el comercio internacional
.de aceites y grasas se duplico en el periodo que va desde 1948 hasta 1974 (Anuarios
FAO). De 3,5 millones de toneladas métricas, en 1948, pasa a 8,5 millones en
19}4. Sin embargo, el cambio de importancia fundamental se centra en la confor
macion de un sistema agroalïmentario internacional que se caracteriza por tres ele
mentos: a) la movilizacion a nivel mundial de grandes volumenes de alimentos; b) el
poder y el control de las transnacionales agroalimentarias y c) la subordinacion de la
produccion agropecuaria y alimentaria en general a la produccion y patton de consu
mo que impone el sistema agroalimentario internacionl (Bengoa, 1984). Otro de los
fenomenos importantes es la deslocalizacion de la produccion agropecuaria yagro
industrial a nivel mundial, en donde la agricultura latinoamericana se subordina yor·
ganiza sobre las necesidades deI consumo de los paises centrales, conformandose un
sistema productivo periférico complementario a las economlas de los paises desarro
llados (Bengoa, 1984). Dentro de este ultimo fenomeno es importante destacar uno
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de los caminos que siguen las transnacionales y que se vincula estrechamente con la
tematica abordada por el proyecto; se refiere a la captacion de mercados nacionales
latinoamericanos que se encuentran en expansion por parte de dichas empresas ex
tranjeras.

El establecimiento deI complejo agroindustrial de aceite de palma ha signi
ficado también, un rapido proceso de concentracion de la tierra y de formacion de
grandes unidades, en una zona donde la pequefia y mediana propiedad eran predo
minantes. Por ejemplo, en la via Quinindé-Santo Domingo de los Colorados, actual
men1.~ la zona mas grande de palma africana, el 33 % de las unidades que sobrepa
san las 100 hectareas controlan el 84 % de la superficie de palma. El ritmo de con
centracion ha sido sumamente intenso si tomamos en cuenta que para la década de
los afios sesenta el tamafio de las unidades mas numeroso era el menor a las 100 hec
tareas. Aparte de esa situacion hay que destacar la presencia de grandes plantaciones
que se encuentran sobre las 7.000 hectareas (Palan, 1984). Justamente, el capital
transnacional se encuentra vinculado a esas grandes unidades, que conforman la ba
se de los complejos agroindustriales y en donde el capital asume el mayor dinamis
mo y concentracion.

De acuerdo con las particularidades propias deI complejo agroindustrial
que reivindica la concentracion de la tierra, los sectores expropiados fueron los co
lonos que despejaron la selva virgen y los que fracasaron en la organizacion de la pro
duccion que implicaba la colonizacion de la selva tropical. Sin embargo, existen am
plios sectores campesinos que resistieron con éxito el agresivo empuje de las grandes
unidades palmicultoras. El éxito de' esos sectores se explica por la capacidad de las
economias campesinas de articularse a un tipo de produccion rentable, coma el ca
fé, y ademas, por disponer de una buena dotacion de tierra, que les brinda una am
plia autosuficiencia. A pesar de eHo, existen ya indicios de subordinacion de ciertos
sectores campesinos al capital agroindustrial a través de los Hamados contratos agri
colas. En todo casa se observa que en un primer momento el complejo agroindus
trial exige su propio cultivo y a gran escala, para luego, en un segundo momento, tra
tar de subordinar al mediano y pequeno productor. La zona de Quinindé es la que
mejor refleja esa situacion.

1.3. El aspecta agro-industnal

Sin embargo, a pesar de la importancia de los elementos anteriores ano
tados, el fenomeno que registra caracterfsticas inéditas en la zona es el agroindus
trial, acompafiado de la accion deI capital transnacional. Este fenomeno, por la mag
nitud adquirida revela matices comunes a los grandes procesos de internacionaliza
cion deI capital a nivel mundial, y los consiguientes fenomenos de industrializacion
de la agricultura. En esta perspectiva, la accion de los grandes monopolios agroin
dustriales es un dato fundamental de la situacion de la agricultura a escala mundial.
Dentro de este esquema el Ecuador presenta caracterfsticas particuhires que matizan
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la forma de incidencia deI capital agroindustrial. Este es el casa de la palma africana,
en donde observamos que el objetivo dei capital es el mercado interno y, en menor
medida, el mercado regional. Ademas, éste tipo de capital todavia no tiene fuerza
suficiente coma para articular e integrar totalmente el capital nacional, que se halla
bastante fragmentado, 10 que nos indica que no existe un nivel elevado de monopo
lizacion de la produccion agricola de palma africana. Sin embargo, nos encontramos
con que los grupos monopolicos se ubican fundamentalmente en la esfera estricta
mente industrial subordinando directa 0 indirectamente el capital agrario; esta es
una caracteristica particular de la estructura agro-industrial ecuatoriana.

Hay que destacar también el contexto historico dei circuito de acumula
cion agro-inùustrial en el Ecuador, segun 10 sefialan los ultimos estudios realizados
(Palan, 1984). El modela de sustitucion de importaciones determino el estableci
miento de las diferentes fases de circuito agro-industrial. En un comienzo, se insta
laron los èomplejos industriales procesadores de aceite que trabajan con materia pri
ma importada y, después por una coyuntura interna favorable, se vincularon con la
produccion agricola. Este puede ser el factor que explique la falta de integracion in
dustrial con la agricultura dei pais.

Finalmente, hay que destacar todavia mas el ambito geografico en el que
se desarrolla la investigacion. El area seleccionada es sumamente extensa y homo
génea, en términos de dotacion de recursos naturales; por su extension y riqueza de
la tierra esa zona se ha convertido en una de las areas vitales dei sector agrario nacio
nal. Esta calculado que esa zona puede contener hasta 150 mil hectareas de palma
africana (Palan, 1984). Esta zona en cuanto formada en torno a la colonizacion dei
area bananera de Quevedo, posee suelos muchos mas descansados que el resta de
areas agricolas dei pais. Igualmente se encuentra bastante cercana a los principales
mercados urbano. de Quito y Guayaquil. Ademas, la riqueza de sus recursos natura
les le permite disponer de un conjunto de alternativas productivas de alta rentabili
dad. De ahi que, là penetracion dei capital ha sido sumamente rapida y fuerte.
Aparte de que la zona se amplia permanentemente al compas dei vigor de la coloni
zacion emprendida por los sectores campesinos.

1.4 Realizaciân de la investigaciân

El trabajo se hizo bajo el patrocinio de la mision üRSTOM y tenia como
objetivo implicito elaborar un estudio de tipo exploratorio acerca de la situacion
agraria actual de dicha zona. De tal suerte que, el tiempo empleado en la consecu
cion de tal fin fue sumamente corto y abarco solamente dos meses, razon que la
investigaci6n no es profunda y aspira a resumir y a relievar los principales aspectos
sobre las caracteristicas productivas de palma africana en la zona, tomando en
cuenta también productos similares igualmente vinculados a procesos agroindustria
les coma es el casa de la soya.

La investigaci6n cumpli6 los objetivos propuestos: aportar, de aiguna ma-
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nera, a una investigaci6n mucho mas amplia y profunda sobre la tematica tratada.
El presente trabajo aspira a problematizar aun mas los ultimos estudios realizados
por diferentes instituciones y que han venido a llenar un vacfo en la caracteriza
ci6n de la agricultura ecuatoriana.

2. Contenido dei Trabajo

2.1 Hipotesis de investigacion y método de fonnulacion

La hip6tesis central deI proyecto es la siguiente: "La 16gica de funciona
miento dei sistema agroalimentario internacional, expresada con la presencia de las
transnacionales, provoc6 en el Ecuador un fuerte proceso de capitalizaci6n dei agro
cuyo objetivo fundamental es la captaci6n dei mercado nacional. La fo.rma de pe
netraci6n fue el establecimiento de complejos agroindustriales, hacia donde conflu
yeron distintas fracciones dei capital nacional, destacandose tempranamente ten
dencias monop6licas, dadas las caracterfsticas inmanentes dei modelo agroindus
trial. Dichas caracterfsticas deI modela han desatado un dinamico proceso de con
centracion de las mejores tierras, sea por despojo 0 colonizaci6n, llevo consigo un
agudo enfrentamiento con sectores campesinos e indfgenas. Asimismo, dentro de
este marco, el Estado jug6 un papel importante coma promotor de ese proyecto,
creando las condiciones favorables para la implantaci6n dei complejo agroindustrial
y para la venida de empresas transnacionales".

Los fen6menos arriba descritos se expresan coma manifestaciones de la vfa
de desarrollo dominante en la agricultllra eCllatorüina. 0 sea, coma la emergencia de
empresas agropecuarias orientadas cada vez mas hacia la conformacion de comple
jos agroindustriales. Estas tendencia se fortalece continuamente y actualmente es
una de las dominantes.

La hipotesis central tiene su eje en el proceso de expansi6n e integracion
dei capital agro-industrial en el sector agrario. Esto es, el proceso de expansion
integraci6n llevado a cabo por el capital depende de los mercados, asf como su pro
ceso de ampliacion y articulacion espacial. Actualmente, dicho proceso de integra
cion esta inacabado, en la medida que el proceso de articulacion de las unidades agrf
colas hacia la industria todavfa continua. Naturalmente que, el camino seguido por
el capital para expandirse ha sido el mas conocido y consiste en la expropiaci6n de
los sectores sociales colonizadores, en especial el campesinado. Sin embargo, ese no
ha sido el unico camino que tomé el capital agro-industrial. Una segunda alternativa
dei capital es aprovechar la existencia de espacios vacfos, bien ubicados desde el pun
to de vista dei mercado, para instalarse e integrarse agro-industrialmente. En el
Ecuador estas dos vfas han respondido a dos momentos de expansion diferentes:
porque el primera fue usado en los inicios de la produccion de palma, aprovechando
la crisis bananera, en tante que en el scgundo camino, tuvieron que implementar las
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plantaciones por la resistencia de los sectores campesinos a la expropiacion. Ello les
obligo a trasladarse a las tierras deI oriente, en donde dispusieron de grandes supe~

ficies con excelentes condiciones para el desarrollo de la produccion de palma.
Asi la expansion agro-industrial por parte de las grandes unidades capitalistas se lIe
va a cabo sin grandes conflictos sociales, gracias a las disponibilidades naturales deI
pa~. ,

Las hipotesis secundarias tienen que ver con los factores que caracterizan a
la hipotesis central, pasan por la presencia dei capital transnacional y por la actitud
deI capital frente a los sectores campesinos. En relacion al primer aspecto, hay que
anotar que la presencia deI capital transnacional viene acompafiada de una forma
agro-industrial. Dicha caracteristica es tipica de los proéesos de transnacionalizacion
que se estân llevando a cabo actualmente. El segundo aspecto consiste en los inten
tos de articulacion deI capital agro·industrial hacia los sectores campesinos a través
de formas de cuasi-integracion, con 10 que el campesinado es vinculado a este tipo
d_e procesos supuestamente realizados solamente por las grandes unidades.

El método de formulacion de las hipotesis es de tipo cualitativo por las ca
racteristicas mismas de la investigaci6n. Es decir, se priorizo un tipo de anâlisis que
dé cuenta de aspectos procesuales mâs que un anâlisis cuantitativo y descriptivo.
Dentro de este método general se ha dado un fuerte énfasis al elemento historico
que T.OS permitio la reconstruccion de los diversos tipos de cambios operados en la
zona; v;sualizando las caracteristicas propias de cada etapa hasta los hechos actua
les. Hay que destacar que aparte dei anâlisis particular de la zona se ha realizado un
anâlisis comparativo macro, que ubique la zona en sus relaciones con el conjunto na
cionai. De ahi que, se ha tratado de obtener una vision dinâmica de la acci6n de los
diferentes factores que actuan dentro de la tematica estudiada, como por ejemplo,
la accion deI Estado, la participacion de los diferentes actores sociales, la situacion
deI mercado, el estado de la industria nacional, etc., disponiendo entonces de una
vision de conjunto de la problemâtica. Desde esta perspectiva se toma el dato cuan
titativo coma complementario, es decir que nos ayuda a dimensionar la accion de
los elementos estudiados.

En esa perspectiva aparecen nitidamente divididas tres elapas diferentes en
el proceso de transformacion de la e~tructura agraria nacional y que, cl cstudio las
siguio como referente-metodoI6gico. En primer lugar, la década de los afios cin
cuenta, caracterizada como de modernizacion de la cconomia nacional y de amplia
cion deI mercado interno, entre otras grandes transformaciones. Epoca de vigencia y
auge dei modelo agroexportador, basado en las exportaciones de banano hacia el
mercado internacional. En segundo lugar, la década de los afios sesenta, crisis dei
modelo agro·exportador y reconversion productiva de la economia nacional centra
da en el modela de sustituci6n de importaciones. Periodo de intensas transforma
ciones agrarias con fuertes acentos en la modernizacion emprcsarial de las grandes
unidades y en la incorporacion de una capa de campesinos ricos; inicios de penetra-
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cion dei capital agro-industrial con grandes matices transnacionales. En tercer lugar,
funcionamiento de un nuevo modelo minero-exportador y expansion de la econo
mla nacional con altas tasas de crecimiento. As! mismo, fuerte expansion e integra
cion dei capital agro-industrial. Y, finalmente, para los anos ochenta el impacto de
la crisis sobre el aparato productivo nacional. Este es el marco general en donde se
situo especfficamente el analisis de la produccion agro-industrial de palma africana.

'2.2 Objetivos y problematica de la investigacion

El objetivo central de la investigacion era conocer las condiciones en las
que ingresaba el capital, especfficamente el transnacional, para la transformacion y
modernizacion de una estructura agraria tropical y anteriormente vinculada al mer
cado internacional. Teniendo en cuenta que el accionar de este tipo de capital era
inédito desde el punto de vista de las transformaciones agrarias, a pesar de que las
unidades agrfcolas predecesoras, sobre las que se habla asentado el augebananero,
eran de claro corte capitalista.

En esta medida se trataba de estudiar las direcciones que tomaba dicho ca
pital, tanto desde el punto de vista agrario, en donde se destacaba la expansion te
rritorial, coma desde el punta de vista de la integracion industrial. En términos so
ciales, habla que destacar la competencia por la tierra entre los diferentes actores
sociales, sobre todo la lucha entre los sectores campesinos y el gran capital. En rela
cion a los aspectos industriales era importante tomar en cuenta el tipo de vincula
cion entre ambos sectores y 10.5 niveles de monopolizacion existentes.

En forma particular se definio una serie de objetivos secundarios relaciona
dos con los objetivo~ centrales y que, trataban de estudiar el proceso de estructura
cion dei capital agro-industrial y el contexto en el que surgen; observar la significa
cion de este tipo de procesos a nivel macro-social; explicar las particularidades na
cionales en la conformacion dei modela de acumulacion agro-industrial; analizar la
vinculacion dei proceso agro-industrial con el capital transnacional; aportar al anali
sis dei modelo de acumulacion nacional en su conjunte, en relacion a la concentra
cion de capital y al papel que juega la agricultura en ese contexto.

En general, los objetivos iniciales de la investigacion eran sumamente am
plios en la medida en que en ese momento no existlan estudi9s so~re la produccion
agro-industrial de palma africana. En esa perspectiva se trataban decanocer todas las
etapas de la produccion priorizando dertos ejes de la problematica, en términos de
la formulacion de las principales hipotesis. En este sentido se privilegio el analisis
deI proceso de extension territorial y de concentracion de la tierra; se estudio el ca
racter agro-industrial de la produccion y la presencia deI capital transnacional en la
zona, aspectos que para nuestro criterio son centrales en el conocimiento de la te
matica abo·rdada. .
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3. Principios Metodolôgicos

3.1. El método de la investigaciôn

La presente investigaci6n esta basada en el método cientifico, esta es en·
focando el estudio desde una perspectiva hist6rica, buscando las leyes de los fen6
menos investigados, sus cambios y evoluci6n, y analizando los diversos procesos de
uJ:la manera 0bjetiva. Todo con cl fin de que los conceptos te6ricos sean capaces de
cxplicar la reaJidad y, a la vez, esta realidad transforme los conceptos te6ricos; en un
proceso en el que el estudio de la realidad no sea presionado para que calce en los es
quemas te6ricos.

Esta tarea se vuelve compleja en el casa deI Ecuador, tratandose de un pais'
de capitalismo periférico y sub-desarrollado. En esta perspectiva se trata de descu
brir las especificidades propias deI pais y analizarlas, con categorias adecuadas para
ese tipo de casos. Sin embargo, el fen6meno central dei estudio no es particular dei
pais, en la medida en que rebasa las fronteras nacionales y se vuelve internacional,
incluyento tanto a los paises centrales como a sus satélites. Sera pues necesario es
tudiarlo en ese contexto, pero coma un fen6meno propio de un pais concreto, el
Ecuador, con sus particularidades propias.

Asi, se combinan tres elementos que forman parte dei fen6meno agro-in
dustrial y transnacional: el sector transnacional, las formaciones sociales dominantes
y las formaciones sociales dependientes. Esta relaci6n se expresa en la agricultura
coma un conjunto de procesos determinados en forma compleja (Vigorito, 1980).
Dichos determinantes solo pueden ser diferenciados analizando un sistema agricola
concreto, inserto en una formaci6n social dada. De ahi que, el grado de penetraci6n
transnacional contemporaneo responde en parte a las caracteristicas de cada sector
y de cada formaci6n social (Vigorit0 , 1980). En rcsumen, tenemos que visualizar la
acci6n dei capital transnacional coma la presencia de un sistema altamente eficien
te, que representa un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en contextos
econ6micos subdesarrollados.

Hay que destacar que en generallos procesos transnacionales contienen en
si mismos los desarrollos mûs avanzados de los diferentes sectores econ'6micos y
que, incluyen fen6menos que superan a los sistemas productivos tradicionales; tal es
el casa de la agro-industria que para muchos autores pon~ fin a la divisi6n agro-ur
bana. Ademas, estos procesos advienen conjuntamente con un fen6meno de fuerte
internacionalizaci6n dei capital que trastoca la antigua divisi6n internacional dei tra
bajo, en la medida en que se ha fortalecido el comercio de productos agricolas entre
los mismos paises desarrollados. De ahi que el impacta dei capital transnacional en
paises subdesarrollados sea sumamente fuerte pues introduce técnicas avanzadas
que son factor deI crecimiento dependiente.
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Finalmente, hay que resaltar que los resultados dei analisis historico han si
do fundamentales para el estudio dei caracter de las transformaciones agrarias. Des
de el punto de vista metodologico el analisis historico constituye el canal que permi
tio visualizar la secuencia de los cambios, los actores principales y la explicacion de
la situacion presente. Ademas, tanto en el analisis historico__como en el analisis ac
tuai se adopto una vision integral de la tematica, tante desde el punto de vista eco
nomico, coma social y politico. En el campo social se presto atencion a la estructu
racion de las clases sociales y a su dinamica particular. Dentro de la esfera politica
se toma como referente importante la accion dei Estado y sus politicas agrarias.

De la comparacion entre los dos procesos de cambio salta a la vista la com
plejidad de la transformacion ocurrida en la Sierra, en la medida en que en esa region
existe una historia milenaria de grandes concentraciones humanas y en donde la
preeminencia de la hacienda data de algunos siglos. En cambio, la region de Santo Do
mingo de los Colorados nace economicamente, practicamente, al compas de la ac
cion deI capital. Ademas, geograficamente la sierra presenta una diversidad ecologi
ca impresionante y una relativa limitacion productiva que hace que las magnitudes
de comparacion entre la Costa y la Sierra no sean iguales. En ese sentido la Costa
presenta mejores condiciones naturales que la Sierra en términos de grandes escalas
de produccion.Aparte de que en los productos tropicales reside la ventaja compara
tivà deI pais al interior deI mercado internacional. Asi, la totalidad de la produccion
agricola exportable dei Ecuador se encuentra localizada en la costa. Este aspecta es
fundamental para el estudio deI conjunto de la estructura agraria nacional.

3.2. Estilo de investigacion

El estilo de investigacion ha sido coordinado, en la medida que los objeti
vos y caracteristicas de la investigacion han sido discutidos a nivel de equipo pero,
la realizacion ha sido llevada a cabo individualmente. Dentro de la organizacion deI
trabajo primero se realizo una revision de los ultimos trabajos elaborados sobre la
palma africana y, luego, se hizo trabajo de campo con el fin de comprobar los al
cances de los procesos estudiados y de elaboracion de hipotesis. Periodicamente se
han discutido las diferentes visiones de la problematica obtenidas a 10 largo de las
diferent'es etapas de la investigacion.

3.3. Técnicas de campq y anâlisis

Se utilizaron encuestas y entrevistas sobre diversos problemas de los sis
temas de produccion. La informacion obtenida ha sido usada en términos de dispo
ner de una vision de conjunto de la tematica estudiada en la zona, estableciendo los
diferentes tipos de relaciones y de procesos actualmente en marcha. Cabe recalcar
que no se trataba de emplear un método cuantitativo por 10 cual se privilegio un
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anâli~ de procesos. Asi mismo, se ubicaron las diferentes etapas hist6ricas de los
varios procesos, partiendo de los fen6menos de transformaci6n agraria ocurridos
a partir de la colonizacion de la selva de dicha zona. En resumen las técnicas de
campo tienen estrecha relaci6n con el analisis realizado, naturalmente porque las
técnicas son disefiadas de acuerdo a los requerimientos y necesidades dei analisis.
Esta parte es fundamental porque representa el vinculo concreto entre la teoria y la
realidad.

4. Comentarios y recomendaciones

4.1. Alcances y resultados de la investigaci6n

Luego de realizado el trabajo, una de las principales inquietudes resultan
tes, a nivel metodol6gico, fue la importancia de definir las dimensiones 0 los limites
de la relaci6n entre la agricultura y la industria. En otras palabras, definir coma se
estructura el control y la subordinaci6n dei capital industrial sobre el capital agrico
la. Esta parte es una de las mas obscuras a nivel de toda la investigacion realizada
hasta el momento. Otro aspecto relevante en relaci6n el circuito agro-industrial, es
el estudio metodol6gico de la vinculaci6n entre la acumulacion de capital dentro de
las fronteras nacionales y el circuito de acumulaci6n agro-industrial. 0 sea, como es
tudiar la inserci6n de esta fracci6n de capital en relacion al conjunto nacional. Ade
mas, es importante definir las particularidades dei casa ecuatoriano 0 c1asico de los
modelos agro-industriales.

A nivel agrario vamos a destacar a continuaci6n los principales resûltados
visualizados a través de la investigaci6n bibliografica y de campo: en primer lugar, a
nivel dei proceso de transformaci6n, en la zona de Santo Domingo de los Colorados,
el capital penetra en una zona de colonizaci6n dentro dei marco de auge bananero,
o sea, el auge bananero hace que se incorporen nuevas tierras a la producci6n. Pos
teriormente dichas tierras constituiran el asiento de un circuito agro-industrial,
siempre bajo la égida dei capital.

Las condiciones econ6micas internas estimulan la formaci6n de una indus
tria de aceites y mantecas vegetales sumamente vigorosa, que se caracteriza por
atender un mercado de aceites en acelerado crecimiento y por su dependencia de las
importaciones de aceite crudo e hidrogenado. Es una industria que se ampara den
tro dei modela de sustituci6n de importaciones pero que nace en la década de los
al'ios cuarenta. Industria que desde el comienzo se impone a la producci6n agricola
nacional gracias a que puede importar aceite crudo dei mercado exterior.

Como segundo, hay que destacar la importancia dei Estado en la promo
ci6n dei cultivo de la palma africana en la zona, en un momento en que este era gol
peada par la crisis dei banano. El Estado, tanto coma promotor dei crédita como
dei asesoramiento técnico y canalizador de la ayuda de los organismas internaciona
lel,:juega,un papel protag6nico en el surgimiento de la producci6n de palma.
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A partir de fines de los afios sesenta se inicia en la zona un fuerte proceso
de penetraci6n deI capital, que va acompafiado concomitantell1ente de una paulati
na concentraci6n de la tierra y que ocupa ellugar de la producci6n bananera. En es
ta coyuntura sc haee presente el capital transnacional de origen panamelïo. conoci
do domicilio de la mayoria de las empresas transnacionales, y colombiano. AI com
pas de la progresiva ampIiaci6n de la superficie de palma africana se va integrando el
complejo agro-industrial. Si estudiamos el proceso a nivel general ohservamos que la
transformaci6n agraria zonal pasa par la acci6n deI gran capital junto a extensos y
rico~ recursos naturales. La existencia de grandes extensiones territoriales en el
Oriente ha evitado enfrentamientos sociales agudos en la zona de Santo Domingo de
los Colorados; sin embargo, la presencia deI capital nacional y deI transnacional en
el Oriente puede destruir las condiciones de reproducci6n de las comunidades indi
genas de esa zona acostumbradas hist6ricamente a desarrollarse en grandes exten
siones de tierra.

En cuarto lugar, hay que sefialar que el auge de las exportaciones petrole
ras vienen a fortalecer atm mas el proceso anteriormente descrito. El ingreso de las
divisas petroleras viene a ensanchar el mercado de aceite fortaleciendo la demanda
de ese producto. A eso se suma la evoluci6n deI mercado internacional deI aceite,
favorable para la produccion nacional, dado el aumento de los precios internaciona
les deI aeeite; igualmente, la politica estatal tiende a favorecer la producci6n nacio
nal al regular las importaciones de aceite crudo. Todo esto viene a impulsar una ma
yor integracion de la industria nacional con el agro, dado que no pueden seguir su
bordinado a la agricultura nacional en los términos tradicionales en que 10 habfan
hecho. Con 10 que la subordinaci6n se opera en términos estructurales diferentes y
nuevos, en la medida que se efectiviza a través deI complejo agro-industrial. Sin em
bargo, el proceso de integraci6n es inacabado 0 sigue otro camino: el de la cuasi
integraci6n, una forma de integracion que pasa l'or los contratos agrfcolas con el
propietario, que bien pueden ser campesinos, y que tienen el mismo efecto que la
integraci6n directa. En este caso, la empresa agro-industrial minimiza sus riesgos y
controla el proceso tecnologico deI asociado. '

Al considerar las perspectivas futuras deI proc~so agro-industrial es impor
tante definir sus limites de expansion, anaIizando hasta qué punta el mercado na
cional.e internacional demandarâ esa creciente producci6n de aceite. Igualmente,
habrfa que precisar las formas de la integracion agro-industrial que tomara el pro
ceso en un mediano plazo, asi r,omo los limites de la expansion territorial que al
canzara la palma en la agricultura nacional. Asi mismo, sera importante matizar el
comportamiento deI Estado de acuerdo a los cambios coyunturales de la economfa
y politica nacional.

Sin embargo, el seguirniento deI estudio debera centrarse en el complejo
agro-industrial. Sobre todo en las caracterfsticas de la articulacion de la agricultura
con el capital industrial. Seria interesante estudiar como se estructura una piramide
en que su base esté compuesta l'or una base de capitales fragmentados, y su cuspide
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esté Cormada por el capital oligopolico. Ademas, habria que analizar los lazos que
unen a este capital con otras fracciones de capital, relacionada~ con otro tipo de ol~a

gînoiiS coma la soya por ejemplo. As} mismo, habria que axtender el aruilisis hacia
otras ramas de la produccion, que expliquen el comportamiento de las empresas
agro-industriales en un campo completamente diverso coma la ganaderia. Un aspec
to poco estudiado, dadas las dificultades de obtener informacion, es la acci6n dei
çapital transnacional en la fase industrial dei complejo agro-industrial y su capaci
dad de asociarse al capital nacional, coma 10 sei'lala el casa de Palmoriente, en que
incluso participara el Estado nacional.

S. Un caso comparativo: la sierra norte

Para ilustrar las grandes diferencias entre los procesos de la costa y la sie·
rra, vamos a presentar el casa de la provincia deI Carchi, ubicada en la sierra-norte,
en la frontera con la republica de Colombia. Las vias de transformacion de la estruc
tura agraria tradicional estan marcadas por diferentes actores sociales: mientras en
la zona costera despunta el capital tempranamente, en Carchi la presion campesina
sobre la hacienda tradicional juega un papel fundamental.

En la provincia deI Carchi la presion social sobre la tierra se expreso tem
pranamente, quince anos antes de la expedicion de la Ley de Reforma Agraria y Co
lonizacion (1964). Los poblados en donde residian losjornaleros asalariados y cierta
pequefia burguesia comercial y de servicios, fueron conformando un bloque social
que presiono sobre las haciendas, en un comienzo via mediacion estata~ para luego
establecerse negociaciones directas entre hacendados y cooperativas campesinas.

Sin embargo, en relacion a ese tipo de conflictos habria que preguntarse
cuales fueron las condiciones internas de funcionamiento de la hacienda que posibili
taron ese proceso de transformacion. La informacion recabada sobre el proceso pro
ductivo de una de las haciendas de la zona permite visualizar las relaciones de pro
ducci6n de la época. En la hacienda PS, en la zona de El Angel, la hacienda avanza
ba progresivamente en la utilizacion dei trabajo asalariado, en tanto que el trabajo
precario (huasipunguero), basado en formas precapitalistas, se mantenia en forma
estable y asumia el caracter de trabajo especializado dentro deI esquema productivo
de la hacienda.Asi, en 1939, la hacienda erogaba el 54,1 % deI total pagado a los
ganaderos de hacienda y a las cuadrillas. En relacion al numero de trabajadores uti
lizo el 56,1 % de este tipo de trabajadores. Esta situacion hizo que la tuerza de tra
bajo asalariada se distribuyera especialmente en los pueblos,casedos, "barrios" y
dentro de los caminos de las haciendas. Es de hacer notar que la reivindicacion por
la tierra no era exclusiva deI campesinado sinD que también era sentida por otros
sectores deI poblado coma los pequenos comerciantes.

Es asi coma durante los anos cuarenta se inician movimientos sociales den·
tro de la zpna que asedian a la hacienda tradicional y 1a obligan a ceder tierra. Esos
movirnientos se localizan en las zonas de San Gabriel, Mira y San Isidro, y tuvieron
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viabilidad gracias al apoyo dei Estado. Es interesante reflexionar sobre esos casos
porque significan una resistencia dei campesinado, de pequefios comerciantes y
otr6s servicios, a una proletarizacion y pauperizacion total. Tanto el esquema pro
ductivo de la hacienda. como la naturaleza de los cambios en la organizacion social
de la época, en que la construccion de las carreteras desplaza al antiguo sistema de
transporte basado en la arrieria, apuntan a cerrar toda altemativa de sobrevivencia

paralela a la hacienda.
Hay que puntualizar dos aspectos importantes que permiten comprender el

acceso de dichos sectores sociales hacia la tierra antes de la reforma agraria. En la
mayor parte de los casos la apertura dei Estado posibilita la parcelacion de parte 0
total de los latifundios. Ademas, la posicion de la clase terrateniente que opta por
el camino de la negociacion antes que por el enfrentamiento viabiliza el asedio social
sefialado.

Paralelamente a ese asedio campesino, la hacienda fue readecuandose a
través de su division en unidades mas pequefias. Eso le permitio enfrentar de mejor
manera la presion social y modernizar el proceso productivo. El mecanismo de divi
sion utilizado por la clase propietaria fue via herencia y mediante ventas de tierra.

Dentro de la situacion analizada, la discusion, elaboracion y aplicacion de
la Ley de Reforma Agraria y Colonizacion suscita en la zona un fenomeno de pro
fundizacion de la entrega de tierras al campesinado. En primer lugar, se produce una
fnerte entrega anticipada de huasipungos antes de la ejecucion de la ley, que ascen
dia al 41,4 % dei total de huasipungos existentes (Barsky, 1983). Es preciso re
calcar que esa amplia entrega de huasipungos esta vinculada al proceso de ventas de
tierras por presion social y expectativas creadas acerca de la expedicion de dicha
ley. En segundo lugar, se dinamiza el mercado de tierras operandose una verdadera
redistribucion de la superficie agricola en tomo a las unidades menores de 100 hec
tareas.

Con la ejecucion de la Ley de Reforma Agraria se define el mapa agrario de
la zona. En resumen se nota que la superficie sustraida a las haciendas asciende a
4.942 hectareas, 0 sea el 47 ,60/0. El mecanismo principal de reversion de tierras es
el de ventas a cooperativas y a individuos que constituyen el 39,1 % dei 47 ,60/0
total. A esto habria que afiadir que las ventas prosiguieron en el tiempo hasta fines
de los afios setenta con 10 que la cantidad de tierras vendidas es superior a la citada.
Por ejemplo, la hacienda PS, que para 1976 registra 1.822 hectareas, actualmente
dispone solalllente de ISO hectareas. Las otras formas de reversion son poco signifi
cativas, como las de abolicion dei precarismo e invasion, cuyas cifras ascienden al
4,7 y 4,8 por ciento. respectivallleme.

Dentro de la 16gica de la reforma agraria se desata un proceso de lucha por
la tierra que enfrenta a los miSIllOS sectores sociales interesados en la reforma. Asi,
por ejemplo, se enfrentan los ex-hllasipllngueros de la hacienda el Hato contra los
habitantes dei pueblo Juan Montalvo, los moradores de El Angel contra los trabaja
dores dei sector de Garcia Moreno, los ex-huasipungueros de la Teran Navarrete
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contra los comuneros de Chilcas, etc. (Dub1y, 1972). Naturalmente, en el centra
deI conflicto se encontraban el IERAC y los antiguos propietarios, como la Cu- •
ria y la cIase terrateniente tradicionaI. •

Para 1981 la hacienda empresaria1 avanz6 en el proceso de consolidaci6n y
de capitalizaci6n. Dicho proceso es relativamente reciente y se inicia para fines de
los afios setenta. En los afios anteriores la situaci6n de la hacienda se caracteriza por
mantener una posici6n de adaptaci6n a los cambios, sin profundizar las relaciones
capitalistas en el proceso productivo.

Los cambios que se suceden actualmente tienen que ver con los reemplaza
dos demogriificos generacionales en la direcci6n de las haciendas, mecanizaci6n de
las haciendas, reorganizaci6n administrativa, cambios de pastizales, mcjoramiento
genético y, finalmente, capacitaci6n deI personal de la hacienda. Ademas, la hacien
da y todo el conjunto de unidades, dada su cercania con la republica de Colombia,
disponen de ventajas comparativas que repercute en niveles de rentabilidad superio
res a las unidades deI sur deI pais.
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Orlando Plaza

INTERPRETACIONES SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO
PERU: 1960-1984 (*)

(Versiôn 'preliminar)

Organizaremos las interpretaciones sobre el problema agrario dividiéndolas
en dos grandes bloques: politicas y técnicas.

1. En las interpretaciones politicas

(Por su énfasis en el poder) distinguimos:

a) Aquellas interpretaciones denuncia de:
· La situacion de injusticia en el campo, desde la fundamentacion de la fun-
cion social de la propiedad. .
· El latifundio coma obstaculo al desarrollo socioeconômico de las zonas
rurales; coma freno para mejorar el nivel de empleo de las masas campesi-

nas, el desarrollo de fuerzas productivas y la inversiôn masiva de capitales.
Detras de estas interpretaciones subyace la convicciôn de que:
- La cIase terrateniente es una cIase ociosa, parasitaria y carente de fun
ciôn para la agricultura y el desarrollo de los paises atrasados.
- El énfasis deI analisis esta colocado en la estructura juridica de la propie
dad. Se cuestionaba no el poder, sine:
· El ordenamiento deI poder en términos tradicionale~y no en términos ra-

... Este trabajo es una primera version, forma parte de una investigacion mayor sobre Es
tructura Agraria Peruana 1960-1985; dirigida por Fernando Eguren, en Desco.
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cionales (dentro de la vision de Max Weber).
· La obsolescencia de los grupos terratenientes, ya sin funcion socioecono·
mica alguna, y coma claro y abierto obsüiculo para el desarrollo.
· La necesidad de evitar una respuesta masiva y violenta par parte de las
clases campesinas contra el orden opresor terrateniente; que de paso cues-

tione violentamente el naciente orden capitalista.
· La ecuacion que sugiere esta interpretacion puede ser expresada en los si-
guientes términos: .
Propiedad = Poder = Ineficiencia,
de la tierra Tradicional dèsempleo,

atraso,
malestar
social y politico.

Reforma de la = Dem9cracia = Eficie~cia,

estructura empleo,
juridica de desarrollo
propiedad. paz social.

Quiz3s detras de estas interpretaciones anide la conviccion de que en paises
coma los nuestros la via junker de desarrollo capitalista esta cerrada y que la unica
posibilidad de lograr el desarrollo capitalista es la opcion de la via Farmer.

(Analizar las experiencias deI casa inglés, francés, italiano y las de los casas
de Europa Oriental. Cristobal Kay ha intentado este analisis sobre todo para el casa
chileno, distinto al de los paises andinos).

Estas interpretaciones casi obvian par completa:
- La profundizacion de la division general deI trabajo en la sociedad.
- La redefinicion de las unidades productivas par este proceso.
- La realidad de las relaciones sociales existentes al interior de los latifun-
dios y de las diversas modalidades de posesion que estas encerraban.
La expresion mas clara de esta interpretacion es la contenida eri los siete

informes deI CIDA sobre la tenencia de la tierra, en el trabajo de Ernesto Feder
"Latifundia and agriculturallabour in Latin America" en Teodor Shanin Ed. Pea
sants and Peasant Societies. Penguin Modern Sociology Readings. 1973. Inglaterra.

Sostenemos coma hipotesis de trabàjo que estas interpretaciones, influen
ciaron grandemente el modela de desarrollo de Reforma Agraria deI gobierno mili
tar deI general Velasco, la cual se hizo:

- sobre la base de la propiedad juridica de las tierras afectadas,
- e ignorando las diversas modalidades de posesiém vigentes al momento
de la Reforfua Agraria: 1'100.000 unidades productivas agropecuarias

aproximadamente, modalidades, que, sobre todo en la zona andina, habian determi
nado que los latifundistas controlaran, en el mejar de los casas 1/3 de sus propieda
des (asedio interna y asedio externo ver Martinez Alier) y que la explotacion agro-
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pecuaria no estuviera organizada directamente por la estructura juridica de propie
<lad, sino por las modalidades de posesion;

- e ignorando. que estas 1t!odtIJid.odes de posesiôn estaba~ en plena redefi
nicion por:

* Debilidad de ios terratenientes en términos de inversion, en términos de
control efectivo sobre la tierra, en términos de capacidad politica para ha-

cer frente a las demandas de los campesinos.
* Proceso de mercantilizacion de la zona andina.
* Proceso de diferenciacion deI campesinado.
* Relacion hombre/tierra y relacion ciudad/campo.
Se puede plantear coma hip6tesis que al momento de producirse la Refor

ma Agraria en la zona andina, cuyo modelo de organizacion social para la produc
cion era un modelo colectivista, las tendencias reales deI campesinado marchaban a
hacer efectivo la posesibn familiar de la tie"a, de forma marcada y contundente.

Siguiendo con esta linea de argumentacion, se puede plantear coma otra
hipotesis que el modela de gran empresa agrfco/a, planteado por la reforma agraria
que suponia:

· Unidad de planificacion.
· Control efectivo sobre la totalidad de las tierras.
· Contabilidad monetaria para el manejo de los recursos, gastos e inversio

nes.,
no correpondia ni a la realidad de 10 que juridicamente podria sugerir ellatifundio,
ni a la realidad de las demandas y modalidades de posesion de los campesinos.

Los campesinos, envueltos en un proceso creciente de mercantilizacion y
monetarizacion; redefmïdos los mecanismos de dominio economico y politicos so
bre ellos, ahora bajo el comando de los poderes locales centrados en el comercio • y
ya no bajo el comando de los terratenientes latifundistas, estaban abocados a hacer
real su posesion sobre la tierra, a partir de la posesibn familiar y no colectiva, que
les perrnitiera un mejor manejo de las nuevas condiciones economicas en el campo.

La pugna campesina por la tierra, no es tanto un enfrentamiento a muerte
contra la opresion feudal, coma una forma de negociar mejores condiciones de vida
dentro deI creciente capitalismo, a partir de la posesion familiar de la tierra.

La reforma agraria al basarse en la ficcion juridica de la estructura de pro
piedad andina, produjo la ficcion juridica de las actuales sociedades agricolas de in
terés social en el campo, y no enfrento las causas reales de la pobreza, el atraso y el
autoritarismo campesino.

Creyendo combatir el feudalismo y a las clases opresoras agrarias, trato de
construir empresas colectivas con racionalidad capitalista, cuando ya el capitalismo
vigente en el pais, estaba lIevando a los campesinos, por la via de la fragmentacion y
de la posesion îamiliar, a la profundizacion de la pobreza y de la desorganizacion .
campesina.

Para poder comprobar estas hipotesis sera necesario comparar y hacer corn-
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parables mediante diversas aproximaciones los datos deI censo agropecuario, que
organizan la informacion a partir de las unidades agropecuarias, con los datos de
afectacion de tierras de la direccion de reforma agrada, que organiza la informacion
a partir de la propiedad jur(dica de los fLlndos y haciendas. Esta comprobacion ha
bni que realizarla cuando menos a nivel provincial.

Dentro de esta lectura debemos leer:
- las tendencias de la produccion
- los cambios en el paisaje agrario
- las orientaciones deI comercio
- el uso de la tierra.
b) AqueHas interpretaciones politicas que partiendo deI reconocimiento de
la situacion de injusticia de la propiedad, y también con un marcado carac-

ter de denuncia, plantean que la solucion al problema agrario, pero basicamente al
de los campesinos y agricultores reside en la organizacion de los l11isl11os. para hacer
frente al problema de la explotacion generada a través deI comercio.

2. Las interpretaciones técnicas

2.1 AqueHas que plantean soluciones al problema agrado, considerando'
bâsicamente los factores de produccion: tierra, trabajo y en ocasiones in·

sumos y crédito. y a partir de la variaèion de alguno de eHos trazan metas de pro·
duccion.

Aqui fundamentalmente se consideran los fàctores dados y se los hace va·
riar, pero sin considerar su logica de funcionamiento.

2.2 Aquellas que asumiendo una logica de produccion, sobre todo campesi·
na, pero sin ponerla en relacion con la reproduccion general de la sociedad,

postulan como base de la solucion deI problema agrario la necesidad de desarrollar
y/o recuperar una tecnologia apropiada. \

2.3 Aquellas que fundamentalmente, centran su situacion en los aspectos
de desarrollo de infraestructura: carreteras, comunicaciones y represas.
Estos dos grandes bloques de inteprctacion, ofrecen variadas combinacio-

nes entre sI.
Conviene estar advcrtidos que actualmente y en referencia al problema

campesino, se ha puesto en boga la idea que los campesinos son pobres pero eficien
tes, y si no se tienc cl dcbido cuidado, uno puede tender a enfatizar el aspecta de la
eficiencia per se. y a ideologizar el problema contdbuyendo a reforzar posiciones
campesinistas.

En general en los ùltil110S ai'ios en las discusiones politicas y académicas de
. izquierda y/Q., progrcsista se ha tendido a fomentar una vision campesinista deI pro
blema agrario, con descuido de su real situaci6n social y de una vision politica mas
amplia deI desarrollo y transforl11acion social.

Las interpretaciones técnicas y/o politicas se presentan con distintos mati-
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ces a 10 largo de los veinte (20) afios que cruzan nuestro estudio.
Estas interpretaciones pueden ser asumidas por distintas ideologias, seglin

los momentos polîticos dei pais, y seglin estôs estén marcados por la presencia.o au
sencia de movimientos campesinos 0 por presiones de los gremios de agricuitores, 0

por la orientacion que a la Folitica economica impriman los gobiernos.
Las interpretaciones polîticas y técnicas a su vez pueden responder a un

énfasis macro 0 micro social, olvidando la interrelacion entre ambos y, en ocasiones
ignorando el funcionamiento dei nivel descuidado. La orientacion ideologica de
quienes asuman estos énfasis no es garantia per se para superar los lîll1ites de las
aproximaciones. Aunque resuite esquematico decirlo, tanto las interpretaciones de
derecha, coma las de izquierda, adolecen, frente al problema agrario, de un coyun·
turalismo que imposibilita propuestas que 10 aborden dentro de una- estrategia
global de desarrollo.

Si quisiéramos resumir las interpretaciones sobre el problema agrario en
boga desde hace veinte afios, en un cuadro, obtendriamos 10 siguiente:

Enfasis

Interpretaciones
polîticas

Técnicas

Macro

3

Micro

2

4

A partir de este cuadro podrîamos complejizar el panorama, incluyendo
la orientacion ideologica de cada una de las cuatro posibilidades resultantes y a par·
tir de la especificacion de los elementos privilegiados en 10 politico (nuevo estado;
orientacion de polîticas agrarias; papel de los gremios; organizacion de los campesi
nos, etc.); 0 en 10 técnico-productivo (insumos, maquinarias, infraestructura, gené·
tica, etc.).

Es clara que el problema agrario aparece mas coma unjuego complejo de
variables sobre las cuales actuar desde la ingenieria social (permaneciendo implicita la
orientacion polîtica que es la que decidini finalmente qué elementos privilegiar); 0

coma una situacion de injusticia y de opresion, que coma resuitado, aunque se 10
enuncie asi, de los procesos socio-economicos que atraviesan al conjunto dei pais, y
de la organizacibn social vigente_que es la que posibilita que grupos determinados se
beneficien, en tanto otros sufran la explota;cion.

Partiendo de esas premisas, el conocimiento sobre 10 que acontece en el
agro, y sus tendencias, queda relegado alolvido.
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3. PeriodizaciOn de las intrepretaciones sobre el problema agrario

Las dos grandes Iîneas de interpretacion que hemos sei'ialado, deben ser en
tendidas tanto en su formulacion y contenido, coma en referencia a la situacion so
cial en la que surgen; sin embargo, por limitaciones de tiempo, casi que nos referi
mos al segundo aspecto en esta parte dei trabajo, dejando la cuestion pendiente para

. cuando entremos al analisis de la situacion y evolucion de la estructura productiva
agraria.

En términos gruesos, podemos distinguir tres grandes momentos con res-
pecto a la formulacion dei problema agrario en los ûltimos 20 ai'ios:

- Década dei 60.
- Déèada dei 70.
- Década dei 80.

DECADA DEL 60

En esta década predomina fundamentalmente la interpretaciôn polftica
con fuerte énfasis en Ips aspectos macro-sociales dei agro.

Las reflexiones no estan orientadas por un conocimiento empirico dei con
junto, ni se atisban los profundos cambios que ocurren en la sociedad rural y su co
nexion con la sociedad nacional.

El conocimiento organizado acerca de la logica de produccion y reproduc
cion de las unidades agropecuarias: minifundio campesino, minifundio de los agri
cultores, haciendas modernas y tradicionales y comunidades campesinas es casi nu
10.

La preocupacion de 10 que sucede en el campo proviene de una lectura de
problemas que se hacen mas agudos y pronunciados en las ciudades: migraciones,
hacinamiento habitacional, patentizaci6n deI desempleo, aparicion de los "cordones
de miseria". El problema agrario es leido desde una vision urbana, desde las come
cuencias visibles que este produce en las ciudades y no desde el funcionamiento y
contradicciones de la sociedad peruana que imprimen un nuevo sello al campo y la
ciudad y a sus vinculaciones. Es facil decir esto, hoy dia que los cambios son visi
bles, y que contamos con valioso material empirico e interpretativo, pero no es
nuestra intencion denigrar esas aproximaciones, sino mostrar sus caracterîsticas,
pues eHas han guiado las alternativas a la cuesti6n agraria, y a nuestro juicio, aunque
clesarticuladamente, siguen vigcntes en muchos de los planteamientos de los diver
sos sectores.

El grado de conocimiento real de nuestro pais, en los sesenta, es atm débil,
y las propuestas radicales estan marcadas por un anhelo de justicia y por el deseo de
ingresar almundo de la modemidad, coma forma de garantizar mejores condiciones



69

de vida y ciudadanas para los habitantes deI Peru.
Desde las ciencias sociales, resulta significativo y esc1arecedor el Hamado

que hace Quijano en J~e! y taretlS deI Soci6Iogo en el PerU a abocamos al
conocimiento empirico deI pais, a partir de hipotesis generales què debenin refor
mularse conforme se avance en el conocimiento de la realidad.

Las reflexiones deI mismo Quijano, uno de los sociologos peruanos mas
agudos y con vision globalizante, se centran en este periodo en problemas que tie
nen expresion citadina, aun cuando tengan que ver con problemas agrarios: sus es
critos acerca deI proceso de cholificacion en el Peru; urbanizacion en América Lati
na y la teoria de la marginalidad, muestran esta afirmacion. No es que Quijano no
se haya preocupado de problemas rurales, pero 10 ha hecho mas desde una optica de
movimientos campesinos, sin entrar a la relaci6n de estos con la sociedad global.

La lectura que se hace deI problema a&rario en la década de los 60, apoylin
dose en las interpretaciones de la década de los 50, donde primaba el optimismo por
la modernizacion, y donde se planteaba la incorporaci6n deI campesinado a la socie
dad global, 1 podria sintetizarse en los siguientes términos.

1. Es una lectura politica, con énfasis en la necesidad de reorganizar la es
tructura juridica de propiedad, a partir deI Estado.
2. Es una lectura que se plantea desde la optica de los requerimientos de la
ciudad.
3. Es una lectura basada en un patron de desarroHo centrado, (con un ex
ceso de optimismo) en la industrializacion yen la modernizacion.
4. Esta lectura desconoce el funcionamiento economico social deI agro en
tanto conjunto y con respecta a sus unidades productivas y formas diversas

de organizacion social para la produccion.

1 Sobre el significado dei concepto de incorporacian, resulta ilustrativa la siguiente cita
acerca dei pensamiento de Holmberg, principal gestor y ejecutor dei proyecto Vicos:

"With integration Holmberg assumed that the 60 per cent of the Peruvian population engaged
in subsistence agriculture (and residing for the most part in the Sierra), would became either
commercial farmer or industrial workers. This transformation could only take place if Sierra
duwellers could be taught sufficient Spanish to participate in the industrial sector and propcr
agricultural methods, so that commercial production became possible. He saw an intcrelation
between the inferior status of sierra indians and their inferiority complexes, hostility toward
innovation and outside influence, and their propensity to indulge in coca chewing and alcohol
use. This same inferior status was related to their lack of capital for agricultural improvements,
which in turn contributed to soil exhaustation malnutrition, and, again, fear, suspicion, coca
and alcohol use, and resistance to modern innovations (1951)". Holmberg, Allan: Estudios de
aculturacian en el Callejan de Hauylas. Peru Indigena 1: 91-95; en Barbara Lynch: The Vicos
experiment. A Study of the impacts of the cornell. Peru project in a highland community.
A.J.D. Evaluation special study No. 7 April 1982, pag. 23.

... Se han introducido modificaciones a este trabajo, con posterioridad al debate.
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5. La pobreza deI sector agrario y mas especificamente de los campesinos,
.se entiende coma resultado de su no integracion al sector moderno.
Este conjunto de rasgos caracterizan en términos generales la aproxima·

cion al problema agrario en esta década, y se puede encontrar con distintos matices,
en los postulados de los partidos, en planes gubernamentales, y en trabajos académi
cos.

En esta década se pueden distinguir dos énfasis:
El que postula la necesidad de redefinir la estructura de propiedad, y el

que sin dejar de reconocer 10 anterior, prioriza la difusion de tecnologîa y la alfabe
tizacion coma forma de lograr la incorporacion de los campesinos a la vida moder

na. Este ultimo énfasis esta centrado en la idea de desarrollo comunal por un lado,
sobre todo cuando se trata de la sierra; y en la experimentacion y extension agrîco
la tanto en la sierra coma en la costa. No necesariamente hay una correlacion inme
diata entre conocimiento de la realidad agraria, perspectivas de analisis para com
prender al problema agrario y acciones realizadas por el gobierno y agencias priva
das. La cuestion deI desarrollo rural coma conceptualizacion y realizacion de pro
yectos es un tema que debera ser trabajado por separado.

DECADA DEL 70

Esta década ha estado signada fundamentalmente por el impacto de la
reforma agraria, tânto en los medios polîticos y académicos, coma en la vida coti
diana de los agricultores y campesinos.

El hecho mismo de la reforma agraria, pone en vigencia las interpretaciones
de la década deI 60, fundamentalmente aquellas que centralizaban la causa deI atra
so en la forma tradicional de la estructura jurîdica de propiedad, provoca el estalli
do de las interpretadones de conjunto, y conduce a.la segmentacion de enfoques y
de alternativas: las relaciones estructurales deI agro con la sociedad, y la lectura de
procesos generales que den cuenta de las situaciones especificas deI agro, se pierden y
se diluyen.

De posiciones polîticas y de alternativas polîticas globales se pasa a la bus
queda de explicaciones académicas y sectoriales; al seguidismo polîtico y a una opo
sicion de corte coyunturalista: no hay alternativa global propia sino medidas de
oposicion a las medidas deI gobierno.

Paulatinamente se van obviando los objetivos estratégicos a nivel nacional,
y el problerria agrario se va tornando en un problema especifico, autonomo, ence·
rrado en sî mismo, y que atafie exclusivamente a los campesinos y agricultores y a
sus condiciones, y factores de produccion.

Asî, curiosamente, en una década de mayor interrelacion polîtica y eco
nomica, y con un proceso de reforma agraria que exige ser dinamizado y profundi
zado, la oposicion de izquierda desde una perspectiva reduccionista, ais!a el proble-'
ma agrario deI conjunto deI paîs, y lanza consignas, que en vez de generar una dina-
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mica socializante y universalizante, estimulan tendencias privatizantes y particularis
tas: "la tierra es para quien la trabaja", "toma de tierras"; "por un manejo y control
autônomo de la cooperativa por sus trabajadores"; "por mejores precios para los
campesinos"; son algunos ejemplos de consignas, que si bien recogen demandas de
sectores especificos dei .::gro, al no estar articuladas con objetivos estratégicos, no
permiten ni comprender la magllitud dei problema, ni generar direcciôn a un proce
so espontaneo por parte de los agricultores y cam"pesinos.

En esta década el prob1ema agrario de un lado .se despolitiza, al tratar de
comprenderlo acadérnica y sectorialmente; y de otro, se reduce 10 politico, al caer en
el seguidismo y en la oposiciôn directa y frontal con respecta al aparata estatal y sus
gobernantes. En sintesis, no existe un programa agrario alternativo.

Sin embargo, en esta década, se inaugura un conocimiento, aunque secto
rial, mas afincado en bases empiricas yen elaboraciôn conceptual y teôrica. Las di·
versas ciencias sociales intensifican un estilo de trabajo mas orientado al conoci
miento de la realidad dei pais, y mas centrado en.el trabajo empirico y en la genera·
ci6n de datos primarios.

No es nuestra intenciôn desarrollar un recuento pormenorizado de los
aportes, y temas trabajados por cada disciplina social, sinD mas bien plantear los ras
gos fundamentales de la discusi6n, y la resultante en términos de interpretacion en
boga.

La década deI 70, para las ciencias sociales peruanas, significa un tiempo de
maduraci6n y de desarrollo cuantitativo y cualitativo. Quizas las bases para el cre
cimiento propio de las ciencias sociales en el Peru se fueron sentando, coma fruto
de un cierto aislamiento de la comunidad cientifica peruana, y de las grandes modi
ficaciones politicas y econ6micas que experimentara el pais, asi como de la desarti
culaci6n que sufrieran las ciencias sociales chilenas y argentinas, principales ejes de
referencia para nuestra academia.

Esta década ademas significô la pérdida de nortes ideol6gicos inamovibles,
primero con la disputa chino-soviética, cuyos origenes se remontan a la década an
terior, y con el serio cuestionamiento desde dentro de la sociedad china, a la politica
de Mao Tse Tung. Aunado a esta situaci6n es necesario puntualizar el surgimiento
deI eurocomunisrno y la revitalizaciôn dei marxismo coma instrumenta transforma
do~ e intelectual, con una- exigencia intrinseca de conocimiento de cada situaci6n y
de ereatividad y audacia intelectual.

Dentro de este contexto las ciencias sociales empiezan a institucionalizarse
y a desarrollarse en el Peru.

Desde el punta de vista de la problematica agraria, podemos distinguir a
grosso modo dos grandes momentos:

1970-1975.
1976-1980.
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Subperiodo 1970-1975

En este sub-periodo el pensamiento agrario estuvo centrado en el amilisis y
en la aproximacion a los problemas derivados de la Reforma Agraria; los estudios es
tuvieron dirigidos a comprender situaciones especificas.

Los estudios buscan interpretar las nuevas formas de organizacion de la
produccion, privilegiando los aspe<;tos referidos a la constitucion de las cooperativas
agrarias y de las Sociedades Agricolas de Interés Social. ,

La dimimica deI proceso llevo a los cientificos sociales a interesarse funda
mentalmente por estos problemas, sin contar previamente con una base de informa
cion empirica general sobre la situacion de la agricultura en el pais, y sin contar con
una informaci6n sistematizada que permitiera comprender no solamente las carac-

O teristicas socio-economicas y de funcionamiento de la actividad agropecuaria, sino
también las caracteristicas de los recursos naturales, ecologia y c1ima. Los estudios
sociales siguen una linea paralela a los de las ciencias agron6micas.

Para el casa de la, Sierra se contaba con un bagaje empirico bastante am
plio aunque dispersa y centrado en la casuistica, generado desde los afios 50, por los
antropologos interesados en el proceso de modernizacion y de incorporacion de la
poblacion campesina, y por aquellos preocupados por desarrollar una comprension
cultural de los campesinos deI pais y de la comunidad campesina.

En este periodo para la comprension deI problema agrario se contaba con
apoximaciones sectoriales que provenian de las distintas disciplinas sociales y técni·
cas pero se carecia de puntos de interrelacion para intentar una sintesis que permi
tiera, no solamente evaluar al ~roceso de Reforma Agraria, sino también compren
der la situaci6n de la sociedad rural y sus tendencias.

La antropologia se habia caracterizado en nuestro pais en las anteriores dé·
cadas por su interés por el estudio de comunidades campesinas desde el punto de
vista de su organizacion cultural, de las relaciones interétnicas entre mestizos e in·
dios; y de alguna forma, a partir de la aproximaci6n de John Murra, por la relacion
entre la actividad cultural y las caracteristicas ecologicas deI pais. La sociologia y la
economia no habian iniciado atm el estudio sistematico de la sociedad rural y de los
campesinos, y casi contaban solo con aproximaciones generales a la agricultura, ca
reciendo de una comprension mas precisa y especifica de la logica de los producto
res y de las unidades productivas.

En esta década la economia comienza a interesarse por el agro coma un
sector especifico deI conjunto de las actividades deI pais, y se inician estudios pione
ros sobre la actividad economica agropecuaria deI Peru; la sociologfa comenzo a
preocuparse por las nuevas relaciones que surgfan con las formas empresariales aso
ciativas, y por la influencia deI Estado en la organizacion sindical y productiva de la
actividad agropecuaria, pero fundamentalment~por las cooperativas agrarias de pro-
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ducci6n de la Costa. El problema deI minifundio queda fuera de su ambito de preo
cupaci6n y la atenci6n se centra en los resultados y en las consecuencias directas de
la aplicaci6n de la Reforma Agraria.

Considerando los elementos resefiados se puede decir que los estudios y las
aproximaciones al probJ~!!1a agrario en este sub-periodo fundamentalmente se ubi
can alrededor de los siguientes temas:

1. Refonna Agraria y Estado

Se analiza la manera en que el Estado altera la organizaci6n juridica de la
propiedad, y a su vez c6mo retiene para si el control de la producci6n y de las orga
nizaciones campesinas; a pesar de que el Estado crea las Cooperativas Agrarias de
Producci6n y las Sociedades Agricolas de Interés Social, no permite que se gesten
formas aut6nomas de organizaci6n por parte de los beneficiarios de la Reforma
Agraria; los estudios enjuician esta concentraci6n de poder por parte deI Estado, y
la limitaci6n al funcionamiento aut6nomo de las organizaciones de los trabajadores.
Un conjunto de estudios versan sobre este tema, entre los cuales podemos destacar
los realizados por DESCO y por intelectuales afincados en San Marcos 0 rn la Uni
versidad Cat6lica que plantean que se esta propiciando a partir deI mismo Estado,
una forma de cooptaci6n de los trabajadores y de sus organizaciones. La expresi6n
politica de denuncia, frente a la manera en que cl Estado estaba conduciendo no so
lamente el proceso de Reforma Agraria, sinD otro tipo de medidas en otros sectores
econ6micos, se puede apreciar en la Revista "Sociedad y Politica" cuyos mentûres
centrales, Anibal Quijano y Julio CotIer, postulaban que se estaba desarrollando un
estado corporativista a través de la incorporaci6n segmentada de los trabajadores.

En la discusi6n polîtica desarrollada en este periodo se hicieron esfuerzos
por caracterizar al Estado surgiendo intrepretaciones coma la ya anteriormente se
nalada, que 10 designaba coma un estado corporativista; otras 10 caracterizaban
coma el nuevo patr6n terrateniente burgués en cl campo; y otras que 10 sefialaban
coma fascista; pocas fueron las voces en este periodo, que coincide con el gobierno
deI General Velasco, que apuntaran que el Estado podia ser entendido mejor desde
una caracterizaci6n que 10 ubicara coma nacional burgués, con un proyecto que in
tentaba encauzar las fuerzas provenientes de los distintos sectores econ6micos, so
ciales y étnicos ubicados en la Costa y en la Sierra. La interpretaci6n de que el de .
Velasco era el primer gobierno con un proyecto politico de corte nacional burgu~s,
solamente sera retomada 5 anos después, una vez hecho el balance y lueg0 de que
analizaran con mayor objetividad y distancia las diversas medidas que Velasco estu
vo empefiado en realizar.

Es pues dentro de la actividad politica donde se pugna por caracterizar el Es
tado, pero no se llega a acuerdos dentro de los distintos sectores de la izquierda; y
tampoco se analiza el caracter de la sociedad, dejandose de lado el c6mo estaba or
ganizada y cuales eran sus tendencias de desarrollo.
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2. Reforma Agraria, C/ase Te"ateniente y Estado

De otro lado podemos ubicar estudios que apuntaban a medir el impacta
de la Reforma Agraria sobre el conjunto de la clase dominante terrateniente. Estos
estudios sefialaban que la Reforma Agraria no signific6 por si misma una ruptura
con todo el pasado, sino que esta fue posible merced a las transformaciones econo
micas y politicas que desde décadas atnis, se venia desarrollando en la actividad
agropecuaria. Estos estudios sefialaron el fraccionamiento de la gran propiedad que
en distintos lugares dei pais se habia operado previamente y la consecuente debili
dad economica de los terratenientes. Un estudio pionero en esta direccion y que se
nala matices para comprender el papel de la Reforma Agraria y los procesos econo·
micos y sociales que se habian dado alrededor de la propiedad de la tierra, es el tra·
bajo de Mariano Valderrana, "7 anos de Reforma Agraria".

No deja de llamar la atencion, en este periodo, la ausencia de una discusion
mas sistematica acerca dei caracter que adquirian las relaciones de clases y las for
mas de dominio en nuestra' sociedad. El anâlisis de 10 politico estuvo referido al
campo de la relacion entre el Estado y determinados grupos, descuidândose otras
formas de relaciones polfticas fundamentales para dar cuenta dei poder en la socie
dad peruana y 'particularmente en el agro serrano. De ahi que, la preocupaci6n con
respecta al impacjo de la Reforma Agraria sobre las clases terratenientes, estuvo di
rigida en unos casos, a sei'ialar que no habia habido ruptura con ellas, mientras que
en otros, a seiialar que si bien era cierto que el Estado habia dejado sin base mate
rial a la clase terrateniente, este, a su vez, la habia sustituido, convirtiéndose en el
nuevo estado terrateniente burgués, opresor directo de los campesinos.

Para entender la discusion politica de la época resuita importante retomar
los matices sobre el problema dei poder y dei Estado con respecta a los campesinos.
Se aprecia como, a pesar de los esfuerzos de fineza teôrica y penetraci6n conceptual
en el analisis de las relaciones de poder, se dejo de lado la forma en que estaba orga
nizada la sociedad peruana y se olvido que una regla fundamental para el analisis dei
Estado es la comprension de la sociedad en la cual este surge; se genero asi una
interpretacionen la que primaba la idea de quien organizaba el conjunto de la socie-

. dad era el Estado, y que este era capaz de afectar una serie de aspectos de la vida
cultural, economica y politica casi de manera autonoma con respecta a la organici-
dad social de nuestro pais. ,

Quizâs 10 fragmentado de nuestra sociedad, la dificultad de percibir inme
diatamente cuales son los lazos que articulan a las distintas regiones, sectores sociales
y politicos explique que constantemente se tienda a buscar la unidad a partir dei

aparato estatal y no de la forma en que esta organizada la sociedad peruana:
En este periodo se la presto muy poca atencion a los poderes locales, a la

organizacion economica y politica deI campo andino, y a la organizacion dei poder
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cotidiano; no contamos con trabajos que analicen a los campesinos no solo como
productores vinculados al mercado, sine también en los distintos aspectos de su rc
producciôn social, y que echen luces sobre las diversas formas de dominio que consti
tuyen el discurso dei poder en nuestro pais.

Quizas la pluri·f,agmentaciôn de nuestra sociedad, los cambios que se han
producido en las ûltimas décadas en la organizaciôn general de nuestro pais, la pro
fundidad dei proceso reformista generado por el gobierno de Velasco, y la naciente
vocaciôn de las ciencias sociales por tratar de alcanzar una imagen de la realidad pe
ruana, expliquen la ausencia de un analisis centnido en la configuraciôn y articula
ciôn de las clases sociales en el Perû. No existe en esta época, ni anterior ni poste
riormente un analisis de clases de la sociedad peruana; 10 que se ha llevado a cabo
son ensayos sobre las distintas clases que constituyen la sociedad peruana, y estos
estan mas bien referidos a encontrar cuales serian las fuerzas motrices y/o directri
ces de la revoluciôn, mas que a comprender cuales son las clases actuantes, su base
material, su naturaleza y su caracter.

Uno de los pocos trabajos, aun en perspectiva de ensayo, sobre la estructu
ra de clases peruanas, es el trabajo de Saturnino Paredes, criticado ampliamente
por Diego Garcia Sayan en una publicaciôn realizada en DESCO y los distintos pe
quenos ensayos editados en la revista Critica Marxista-Leninista, que mas bien fue
ron intentos polémicos desde el punto de vista politico, mas que analisis centrado
en una base en1Pirica e histôrica de las clases sociales. Tamhién debemos resaltar el
trabajo de Rodrigo Montoya "a propôsito dei caracter predominantemente capita
lista dei Perû", que intentô presentar, desde un analisis de las cifras estadisticas y un
uso bastante rigido de la nociôn de modo de producciôn, a los distintos sectores
que configuraban a la sociedad peruana hacia los inicios de la década dei 70.

3. RefonnaAgrariay toma de tierras

El tema de la toma de tierras ha sido objeto central de debate politico y de
preocupaciôn de las organizaciones gremiales campesinas, y posibilitô la reactiva
ciôn de la confederaciôn de campesinos dei Perû durante este periodo.

Este tema, mas que objeto de analisis durante el periodo fue motivo de dis·
cusiôn y reflexiôn en los medios politicos y académicos; a partir de él se precisô en
algunos casos la necesidad de acelerar el proceso de Reforma Agraria en las zonas
andinas que estaban mayoritariamente pobladas por campesinos organizados en co
munidades campesinas, y en otros, se propugnô la necesidad de facilitar la organiza
ciôn autônoma de los campesinos para que pudieran ser beneficiarios de la Reforma
Agraria.

El tema de toma de tierras no origin6 una preocupaci6n por comprender el
real alcance y limitaciones de estas tomas para los campesinos y para el conjunto de
la sociedad y tampoco permitiô una discusiôn amplia sobre la cantidad de tierras
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agricolas y pecuarias que habian en el pais y la viabilidad 0 no de repartirlas entre
las unidades productivas agropecuarias campesinas. Las discusiones se desarrollaron
desde un punta de vista politico en referencia a si deberia 0 no darse la toma de
tierras; la mayoria de agrupaciones de izquierda sei'ialaban que era necesario que se
diera este proceso de democratizacion desde las bases campesinas, pero no debatio
accrca dei problema de la relacion hombre-tierra en nuestro pais.

. Las reflexiones de Rodrigo Montoya con respecto a las consecuencias de la
toma de tierras fueron casi reflexiones solitarias que, posteriormente se generaliza
rian y permitirian tomar conciencia deI problema derivado dei hecho de solo repar
tir la tierra; Rodrigo Montoya en una posicion que para su tiempo resulto audaz, en
un articulo titulado ('Y después de la toma de tie"as qué?, sei'ialaba la pobreza de
horizontes al pensar que solamente con la toma de tierras se resolvian los problemas
de los campesinos.

Posteriormente algunos estudiosos han tratado de analizar qué es 10 que su
cedio efectivamente con aquellas tierras que lie tornaron dumnte el proces<> de re
forma agraria, entre los cuales destaca Diego Garcia Sayan, con un trabajo realizado
en DESCO sobre el tema.

La toma de tierras quizas es la constatacion mas dramatica de la ausencia
de planteamientos y de un programa agrario, tanto en la izquierda coma en las otras
fuerzas politicas deI pais. Las fuerzas progresistas habian sostenido en los ai'ios 60
que el problema central en el Peru, era el problema dellatifundio y dei minifundio,
por 10 tanto existia la conciencia de que era necesario modificar la estructura juri
dica de propiedad, pero la atencion estaba centrada en la gran propiedad, sin haber
desarrollado planteamientos con respecto al problema deI minifundio, que reclama
ba una resolucion en sus propios términos. La toma de tierras evidencio nuevamente
la existencia deI minifundio, y li" necesidad de encontrar respuestas que no estuvie
ran basadas exclusivamente en el reparto de las tierras, pues esta llevaria al empo
brecimiento general de la economia agropecuaria y al empobrecimiento particular
de cada una de las familias campesinas. Es importante recordar que el reparto de tie~

rras en el pais no hubiera resuelto el problema, puesto que el conjunto de tierras
agricolas deI Peru llega alrededor de 2'700,000 hectareas, sumadas a estas las aptas
para pastos se alcanza la cifra de 18'000.000 de hectareas y las unidades productivas
agropecuarias en el. pais, en el momento de la Reforma Agraria eran alrededor de
1'.700.000 unidades.

La toma de tierras fue manjeada por el Estado desde un punta de vista de
negociacion politica, tratando, en algunos casas, de establecer acuerdos con los cam
pesinos qlie habian tomado las tierras, en otros, de acelerar el proceso de Reforma
Agraria, y en otros tratando de cooptar a las organizaciones campesinas para im
pedir tomas de tierras, pero no fue enfrentado en términos de la actividad agrope
cuaria, de la organizacion de los campesinos, dejandose intocada la complejidad deI
problema del minifundio.

f El tema deI minifundio, tampoco fue objeto de estudio durante el periodo
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que estamos senalando, ni se generaron propuestas politicas alternativas a las accio
nes dei Estado. Quizas la unica proposicion con respecto al minifundio serrano,
planteada de manera mas 0 menos clara, aunque no ha tenido mayor impacto en las
interpretaciones y acciones dirigidas a resolver problemas agropecuarios, es la pro
puesta de reconcentracion parcelaria al interior de las comunidades campesinas. Es
ta propuesta considerando la alta fragmentacion y dispersion de las tierras de las co
munidades campesinas, plantea una reubicacion poblacional de los comuneros, a
partir de la cual entregar parcelas unificadas a las familias campesinas, pero no toma
en cuenta la organizacion social de la produccion que supone la comunidad campe·
sina, ni tampcco la utilizacion de distintos pisos ecologicos. Esta proposicion debe
ra ser retomadJ para analizar las alternativas frente al problema dei minifundio.

El tema de la toma' de tierras sefialaba pues, no solamente un problema
politico y la necesidad de profundizar la Reforma Agraria, sinD que también expre
saba la necesidad de un planteamiento que teniendo una vision estratégica de con·
junto, encerrara propuestas técnicas con respecta a las formas campesinas de pro
duccion, de la situacion de la tierra, de su organizacion y de las tendencias produc
tivas desarrolladas en los ûltimos tiempos. En el periodo bajo comentario, se conta
ba con un conjunto de datos y de informacion empirica que sefialaban las distintas
caracteristicas naturales y de la produccion agropecuaria en nuestro pais, que no se
toma coma base para interpretarla ni para fundamentar la soluciones politicas da·
~as por el gobierno de Velasco.

La solucion al problema agrario se redujo fundamentalmente a la modifi·
cacion de la estructura juridica de la propiedad, a la creacion de nuevos mecanismos
de organizacion economico·administrativa de las unidades productivas, y a la orga·
nizacion gremial dei campesinado serrano y de los agricultores de la costa, pero sin
plantearse una alternativa que ofreciera no solamente los postulados politicos, sino
también los medios técnicos y sociales adecuados para implementar y desarrollar ac·
ciones tendientes a la superacion de la pobreza y la injusticia en el campo.

Ternas fundamentales para enfrentar las dificultades dei desarrollo agricola
en nuestro pais, sobre todo en la sierra, son: el referido al tipo de organizacion so
cial de la produccion que debe impulsarse; las medidas que deben tomarse para for·
talecer y lllivar a una situacion nueva.a las comunidades campesinas; y la considera
cion que en toda propuesta se encuentra la situacion ecologica, geogrâfica y fisiogra·
fica de nuestra realidad agropecuaria.

El tema de la relacion entre organizacion social de la produccion y condi·
ciones ecologicas exige un conjunto de esfuerzos dirigidos a atender simultanea·
mente los aspectos técnicos, sociales y politicos de cualquier programa que se em
prenda en el desarrollo agrario.

La necesidad de comprender a los campesino, no solamente coma produc
tores sinD en el conjunto de sus actividades economicas y sociales; la necesidad de
abordar la planificaci6n agraria no solo desde el punta de vista de las unidades pro·
ductivas aisladas, sino también considerando la -interrelacion que se establece entre
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escasamente abordados durante este periodo y que posiblemente su ausencia no ha
permitido evaluar adecuadamente el conjunto de acciones generados por la Reforma
Agraria, y comprender la dinamica social previa.

4. RefonnaAgrariay EmpresasAsociativas

Otro tema objeto de debate y de estudio durante el periodo que comenta
mos se refiere al analisis de las empresas asociativas creadas por la Reforma Agraria.
En este analisis se puso la atenci6n en las cooperativas agrarias de producci6n de la
costa, b:isïcamente las caleras, y en las sociedades agricolas de interés social de la
sierra, que habian sido configuradas a partir de la conjuncion de ex-haciendas y de
comunidades aledai'ias a las mismas.

La preocupacion fundamental se centr6 en tratar de demostrar la viabili
dad 0 no de estas empresas asociativas, sin alterar radicalmente el sistema de merca
do. Se plante6 que era posible, desde el lado de aquellos que apoyaban la Reforma
Agraria, llevar adelante las empresas asociativas a través de una serie de mecanismos
que posibilitarian el crecimiento de las mismas, y par ellado opuesto se trato de de
mostrar que estas empresas asociativas no tenian mayor posibilidad de competir con
las fuerzas capitalistas deI mercado, puesto que sus condiciones no podian superar
los mecanismos de explotaci6n intrinsecos en este sistema.

El debate sobre las empresas asociativas se realizo dentro de una discusi6n
mas amplia con respecta a las reglas de juego que el gobierno deberia establecer pa
ra que los distintos sistemas de propiedad que coexistian en el pais pudieran desa
rrollarse sin verse afectados en su propia especificidad. Asi, los industriales plantea
ron la urgencia de esclarecer las reglas de juego y la necesidad de contar con seguri
dades para realizar sus actividades, mientras que el gobierno aseguraba que las reglas
eran claras y que no deberian temer nada aquellos que trabajaban para el bienestar
general de la sociedad. Sin embargo, la posibilidad 0 viabilidad de que las empresas
asociativas pudieran funcionar en una economia de mercado no fue esclarecida ni
en términos técnicos ni en términos politicos.

Otro tema que se trabaj6 y discuti6 con respecto a las empresas asociativas,
se refiere a la autonomia de la gesti6n por parte de los trabajadores. Se desarro1l6
una discusi6n acerca de la posibilidad de que los trabajadores asumieran la gesti6n
sin tutela deI Estado, pero contando con el apoyo deI mismo para desarrollar sus
empresas. Este tema fundamentalmente se trabaj6 en relaci6n a las cooperativas ca
leras.

En relaci6n a la autonomia de la gesti6n se discuti6 la necesidad de que los
trabajadores de las empresas asociativas contaran no solamente con sus organismos
de administraci6n sinD también con sus organizaciones sindicales, cuestion que los
representantes deI Estado trataron de zanjar argumentando que era absurda la pro
puesta en la medida en que los trabajadores eran los propietarios. No solamente en-
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tonces se discuti6 sobre la necesidad de mantener las organizaciones sindicales sino
que el debate se ampli6 hacia la determinaci6n deI canicter juridico de los coopera
tivistas, sefialandose que estos no eran los reales propietarios, en la medida que el
Estado tenia el control de la gesti6n, el control y acceso a los organismos deI gobier
no de cada cooperativa, y un control deI conjunto de las empresas asociativas a tra
vés deI sistema agrario de fiscalizaci6n de las cooperativas, de los mecanismos de co
mercializaci6n, y de tributaci6n, teniendo ademas los cooperativistas que destinar
parte de sus ingresos al pago de la deuda agraria.

Los problemas de la autonomia de la gesti6n, de la procedencia 0 no de los
sindicatos, de si la propiedad era 0 no realmente de los cooperativistas, deI control
ejercido por el Estado, gener6 no solamente discusiones sino también conflictos en
tre el gobierno y los cooperativistas. Sin embargo, estos problemas no fueron ubica
dos dentro de 10 que significaba una reorganizaci6n econ6mica y politica de la so
ciedad.

Estos problemas expresan la dificultad en el proyecto de Reforma Agraria,
de ubicar, simultaneamente, los intereses especificos de los trabajadores y la fun
ci6n social que las actividades y las organizaciones particulares deben cumplir den
tro de una estrategia general de desarrollo. Ni los representantes deI gobierno su
pieron plantear con c1aridad este reto, ni la oposici6n de izquierda asumi6 el plan
teamiento de que toda revoluci6n 0 toda propuesta alternativa, no puede ser ence
rrada exclusivamente en la defensa de intereses particulares sino que deben ser ubi
cados en referencia a una visi6n de conjunto y a una posici6n estratégica que res
guarde la funci6n social de la propiedad y de las organizaciones econ6micas y politi
cas.

Esta dificultad de ubicar 10 particular dentro de los intereses universales de
una sociedad atravesara todo este periodo y se convertira en un reto central en los
ai'los posteriores; cobrando gran vigencia en la actualidad cuando no basta con plan
tear medidas técnicas y politicas para grupos especificos, sino que es necesario ubi
carlas dentro de una propuesta alternativa estratégica que permita construir no sola
mente organizaciones econ6micas y gremiales, sino que posibilite la COllstruccion de
sociedad en un pais fragmentado y disperso.

Con respecto a las sociedades agricolas de interés social, el debate se centr6
en las condiciones de participaci6n desigual en las decisiones de la empresa, pues los
trabajadores de las ex-haciendas eran socios individualmente y teniall voto personal,
en tanto que las comunidades eran socias como instituci6n, y tenian por ello un so
lo voto; por otro lado no se habian resuelto los rec1amos de tierra hechos por las
comunidades y en tercer lugar no se habia organizado la producci6n de tal manera
que pudiera revertir en algunos beneficios para los comuneros.

Se sefial6 por ello que esta situaci6n no solamente era de desventaja para
las comunidades, sino también significaba la perpetuaci6n de la pobreza y de la ex
tracci6n de excedente. El problema de las SAIS se vi6 entonces como un problema
de mayor 0 menor democratizaci6n para que las comunidades participen en pie de
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igualdad, y coma un problema de distribucion mas equitativa de la tierra, pero den
tro de las discusiones y de los trabajos de la época, se perciben las tensiones y difi
cultades para organizar a las SAIS coma empresas y para que estas pudieran efecti
vamente controlar y dirigir las actividades de sus socios.

A partir. de las constataciones empiricas de como estaba organizada la
SAIS, se plantearon estudios sobre la economia campesina y la logica de produccion
y reproduccion de los campesinos, colonos y huachilleros.

El modelo planteado por el gobierno era empresarial, sin embargo la rea
lidad sobre la cual actuaba este modelo era otro: familias de trabajadores y familias
campesinas que habian tomado posesion de los terrenos, de tal manera que era muy
dificil establecer una unidad empresarial y criterios comunes de direccion y de or
ganizacion.

Posiblemente en la propuesta de la SAIS se aprecia con mayor claridad la
insolvencia de ciertas interpretaciones que no guardaban relacion· con la realidad y
que hiciera que el modela planteado no funcionara adecuadamente. También mos
tro el desconocimiento no solamente deI campo andine sino de las transformaciones
en curso en nuestra sociedad. De hecho los campesinos con la Reforma Agraria ter
minan de acceder con mayor fluidez al mercado y a la politica deI pais, pero no so
bre la base de una economia colectiva sino de una economia familiar que tenia la
zos colectivos a nivel de la organizacion y control de los recursos naturales y socia-
les. '

Estos dos modelos empresariales asociativas, las cooperativas y las SAIS,
de alguna manera buscaban recoger los ritmos de desarrollo y las formas organizati
vas de la produccion mas relevantes, deI agro peruano. Sin embargo, a pesardel reco
nocimiento de las diferencias, el modelo que se trato de irnplementar para ambas
realidades, practicamente parHa de la misma idea: crear empresas con racionalidad
capitalista en las cuales hubiera unidad de direccion, unidad territorial, manejo or
ganizado de la tierra, contabilidad moderna y una actividad de gerencia que permi
tiera la reivindicaci6n y el manejo planificado de los recursos. La realidad se encargo
de d.:mostrar que las diferencias necesitaban ser tratadas con distintas propuestas, e
inclusive requerian establecer prioridades de politica que en algunos casas deberian
principalment~mejorar las condiciones de vida y en otros casos, desarrollar una in
fraestructura vial y social que permitiera una mejor produccion deI conjunta.

Con respecta a otra de las formas fundamentales de organizaci6n de la pro
duccion, las comunidades campesinas, fue poco la que se avanzo. Basicamente la ac
ci6n deI gobierno se centro en la elaboraci6n de un reglamento en busca de adecuar
las a la forma de organizacion cooperativa. Este reglamento fue adoptado por el
conjunto de las comunidades campesinas, pero bajo distintas modalidades y adapta
ciones propias.

No hubo mayores discusiones sobre las caracteristicas de las comunidades
campesinas, su naturaleza, sus potencialidades productivas y organizativas, ni sobre
la posibilidad que a partir de ellas pudiera generarse un modelo alternativo de desa-
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rrollo en el campo andino, centnindose las discusiones mas bien en las caracteristi
cas aisladas de las comunidades campesinas. e

El gobierno actuo basicamente como un ente regulador de los sistemas de
autondad de los campesinos, de la estructura de poder formaI, con la intencion de
adecuar a las comunidadl'~ campesinas al organigrama de las cooperativas. No se
comprendio la naturaleza de las comunidades campesinas, las cuales no son unida
des economicas similares a empresas 0 a cooperativas, sinD una especifica forma de
organizacion social de la produccion caracterizada por una compleja articulacion en
tre las familias y la organizacion comunaI.

La ignoranéia de esta situacion llevo a que las comunidades campesinas
fueran reguladas mediante un reglamento que no recogia su realidad y que tampoco
apuntaba a potenciar sus aspectos mas positivos para un desarrollo adecuado.

En referencia a las ciencias sociales es necesario sefialar que se habian reali
zado avances con respecta al conocimiento sobre algunos aspectos de la comunidad,
fundamentalmente los aspectos culturales y los referentes a la organizacion de las
autoridades formales, pero poco sobre el funcionamiento de las comunidades y la
relacion entre 10 familiar y la organizacion comunaI. El debate con respecto a las
comunidades no fue muy extenso, y las propuestas que podian provenir de sectores
no gubernamentales tampoco fueron explicitas ni mayormente desarrolladas, con 10
cuallo fundamental fueron las acciones desarrolladas por el gobierno.

Hacia fines de este periodo desde la economia y la antropologia se em
prenden estudios orientados por primera vez, a comprender la logica de produccion
campesina y a ubicarla dentro deI contexto de las transformaciones de la sociedad
peruana generadas no solamente por efecto de la Reforma Agraria sino por el grado
de desarrollo deI mercado interior y de la complejizacion deI campo politico nacio
naI. Entre los estudios pioneros de esta época podemos mencionar los realizados por
Efrain Franco en Cajamarca y las investigaciones que César Fonseca y Enrique Ma
yer realizan en las comunidades campesinas. Este énfasis en la comprension de la
economia campesina dentro de la organizacion comunal resuIta una novedad en
nuestro pais, después de 30 afios de experimentos con el desarrollo comunal a 10 lar
go dei territorio nacionaI.

Es importante senalar que el desarrollo agrario coma campo de preocupa
cion teorica y de creacion de instrumental técnico y de planificacion para enfrentar
10, no cuenta en el pais con una tradicion muy grande. Puesto que se partia deI su
puesto de que el atraso de la agricultura en el Peru se debia a la obsoleta estructura
juridica de propiedad, y a la faIta de incorporacion de los campesinos al mercado,
los planteamientos orientados a dar un sustento teorico a la planificacion y a la bus
queda de un modelo de desarrollo aIternativo no fueron objeto de mayor preocupa
cion durante este periodo. Al acercarse al problema agrario desde una vision que
privilegia los obstâculos politicos, se descuido la generacion de instrumental de pIani
ficacion y técnico para llevar adelante una transformacion en términos eficientes y
viables, que superaran las condiciones socioeconomicas.
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La falta de planteamiento con respecta al desarrollo agrari<;> no solamente
se manifest6 durante el gobierno de Velasco, sinD que es una larga tradici6n en la
~.

clase dominante deI pais, la cual propendi6 a extraer recursos deI agro y a generar
formas de dominio econ6micas y politicas en la sociedad rural, mas que a desarro
llar una agricultura y una actividad agropecuaria que posibilitara mejores condicio
nes de vida y de producci6n en el campo y para el conjunto de la sociedad peruana.

5. RefonnaAgrariay radicalidad de su implementaci6n

Dtro tema de discusi6n durante este periodo se refiere a la necesidad de
acelerar el proceso de Reforma Agraria y de llegar a zonas deprimidas que no ha
bian contado con apoyo de los gobiernos anteriores. Las discusiones aIrededor de la
radicalizaci6n de la Reforma Agraria. centraron su atenci6n en determinadas zonas
y regiones, y giraron alrededor de consideraciones legalcs y/o de necesidades politi
cas para avanzar 0 no en la profundizaci6n a !a Reforma Agraria. Estas discusiones
sefialaban la lentitud deI proceso en determinadas zonas deI pais, y en muchos casos
fueron justificadas por representaci6n deI gobierno, indicando que existia una buro
cracia que era reacia a los cambios y que se encargaba de trabar la marcha deI proce
so. Con respecto a la necesidad de profundizaci6n de Reforma Agraria mas que un
debate fue una forma de pedir su radicalizaci6n por parte de algunos sectores de la
izquierda, aunque no todos estaban de acuerdo en plantear este tipo de demanda.

- A manera de sfntesis

Con este recuento de temas hemos intentado sefialar los tipos de problemas
que se discutieron durante los primeros 5 afios de la Reforma Agraria, y su relaci6n
con los conocimientos de la realidad peruana y las propuestas alternativas.

No ha sido nuestra intenci6n explicar detalladamente cada unD de los te
mas ni de los distintos aportes, sinD a1canzar las lineas generales de preocupaci6n y
debate.

De este recuento surge que la discusi6n sobre el problema agrario estuvo
marcada por las acciones que emanaban deI gobierno en la aplicaci6n de la Reforma
Agraria, que la discusi6n propendia a responder puntos especificos de la aplicaci6n
de la Reforma Agraria, y que se carecia de una propuesta global alternativa para en

juiciar no solamente las medidas puntuales sino también la concepci6n de la Refor-
ma Agraria. ..

. Las ciencias sociales todavia no habian desarrollado estudios y adividades
de investigaci6n que posibilitaran un mejor conocimiento de la realidad agraria y una
s6lida base empirica para el enjuiciamiento de la misma. Las discusiones giran alre
dedor de las iniciativas deI gobierno, y las criticas parten de los partidos de izquier
da, fundamentalmente, y de los gremios; los intelectuales colaboran con los partidos
y los gremios a través de trabajos monograficos vo1cados en articulos de revistas, pe-
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ri6dicos y en pequenos ensayos. Hay una linea de debate que se genera al interior
de revistas para un publico especializado y politizado, a la cual no tuvo acceso el
grueso de la poblaci6n de las ciudades y dei campo.

En este periodo se hacen mas claros un conjunto de problemas, de vacios
de informaci6n, de difin'!tades de interpretaci6n, y de perspectivas y alternativas
para enfrentar la realidad agraria que al no ser totalmente resueltos ni te6rica ni po
liticamente, volvenin a presentarse una década después, es decir en pleno ano 1984.

La oposici6n de izquierda a las medidas deI gobierno, es fundamentalmen
te de corte politico, pero no existen planteamientos alternativos, que dentro de una
perspectiva estratégica permitieran enjuiciar la viabilidad 0 no de las acciones guber
namentales. Por otro lado, la oposici6n de derecha casi no se manifiesta, y en todo
casa 10 hace tratanda de plantear argumentos técnicos con respecta a la racionali
dad econ6mica de las reformas, 0 defendiendo la productividad agropecuaria, la
cual supuestamente estaba en peligro por la aplicaci6n de la reforma.

Este periodo es muy rico en experiencias, formulaciones y discusiones, que
sin embargo al no profundizarse en toda su dimensi6n no alcanzan a generar alterna
tivas con respecto al problema agrario. Ademas es pertinente indicar una vez mas,
que el diagn6stico de la problematica agraria, careci6 de una s6lida base de datos y
de informaci6n empirica. De esta aproximaci6n se delinea un problema central para
cualquier gobierno que quiera dar alternativa al problema agropecuario: la necesi
dad de contar con diagn6sticos deI agro, sus tendencias y transformaciones ubican
dolos dentro dei conjunto de la sociedad peruana.

Subperiodo 76-80

IntroducCÎôn

El subperiodo 76-80 se caracteriza centralmente porque las reformas ini
ciadas durante el gobierno de Velasco seran desmontadas paulatinamente por el go
bierno de Morales Bennudez. En el casa de la Reforma Agraria se tendeni hacia la
conclusi6n dei proceso y se reformularan algunas de las medidas tomadas por el go
bierno anterior. En este subperiodo se amplian y profundizan los estudios sobre la
problematica agraria y adquieren un perfil mas nitido los distintos temas que se
abordan.

Resulta de particular 'relevancia el hecho de que muchas de los intelectua
les que anteriormente habian abordado desde un angulo politico la problematica
agraria y la irnplementaciOn de la Reforma Agraria, en este periodo Isumirin UD roi
mas académico y empezaran a desarrollar estudios e investigaciones de campo.

Las ciencias sociales cuentan ya con algunos anos de funcionamiento, y su
institucionalizaci6n. no solo en la capital de la repûblica sinD en varias regiones, per
mite generar estudios con acento en realidades particulares, 10 que a su vez hace
constatar la importancia de una visi6n general que permita ubicar estas realidades es-



84

pecificas dentro de la realidad global. Las interpretaciones deI problema agrario bro
tanin no solo de Lima sino también de las provincias fundamentalmente de Puno,
Cuzco, Cajamarca, Arequipa y de la costa norte.

La realizacion de los Seminarios Nacionales Agrarios a iniciativa de cienti
ficos sociales de distintas instituciones, constituyo un aporte central para la discu
sion sobre la problematica agraria y sirvio como foro de encuentro que permitio rea
lizar primeros balances y diagnosticos con respecta al problema agrario y a las hipo
tesis y perspectivas desarrolladas a 10 largo deI territorio nacional. Se llevaron a cabo
cuatro seminarios nacionales entre el ano 77 y el 79. El primer seminario se realizo
en Chupaca, Huancayo; el segundo en la ciudad de Ayacucho, el tercera en Cuzco y
el cuarto y ultimo en Cajamarca.

Los seminarios permitieron el encuentro de distintas disciplinas, institu
ciones y personas provenientes de diversas tradiciones y regiones deI pais, constitu
yendo una experiencia fundamental para las ciencias sociales peruanas. Estos en
cuentros posibilitaron canales de comunicacion, de discusion y de confrontacion de
ideas e hipotesis con respecta al problema agrario. Constituyeron una de las pocas
ocasiones en que cientificos sociales que habian desarrollado, desde sus lugares de
origen 0 de trabajo, hipotesis que pretendian ser generalizadas al conjunto deI pais,
pudieron confrontarse ya no solo a través de sus escritos sino personalmente; las
hipotesis con respecta al caracter feudal 0 capitalista deI pais fueron debatidas tan
to desde la causistica a partir de la cual habian sido desarrolladas como desde las in
terpretaciones teoricas que pretendian servirles de base.

En estos seminarios se busco hacer un balance deI conocimiento a1canzado
con respecta al desarrollo deI agro. Asi, por ejemplo, se establecio que existia un
conocimiento mas elaborado acerca deI funcionamiento y la historia de las hacien
das que sobre las comunidades campesinas; que el conocimiento de los mercados lo
cales y de las ferias andinas era un conocimiento puntual al cualle faltaba una inter
pretacion de como se desarrollaban los procesos de mercantilizacion y monetariza
cion en là sociedad campesina. Con respecta al impacto de la reforma agraria y al
tema deI poder en la sociedad rural, se precioo que requerian una mayor profUDdiza
cion y trntamiento.

En las discusiones sostenidas en los seminarios surgio como tarea y pro
blema la necesidad de hacer una sintesis de los hallazgos empiricos y de ampliar la
lectura de la realidad agricola y rural deI pais.

En estos Encuentros se hizo evidente que se habia generado en los ultimos
anos un conjunto de informacion y de interpretaciones que, aunque dispersas, cues
tionaban las imagenes que se manejaban sobre el Peru rural y agrario en los medios
no especializados, en los circulos politicos y encargados de la planificacion. Se cons
tato entonces no solo la urgencia de estableéer parametros mas amplios de interpre
tacion y de analisis, sino la importancia de difundir y de comunicar los hallazgos
que estaban alcanzando las ciencias sociales a 10 largo deI pais y que superaban las
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imagenes habituales sobre nuestra sociedad.
En este subperiodo el trabajo de los cientificos sociales se orienta al cono·

cimiento y al diagnostico· de la realidad agraria y no tanto a la elaboracion de pro
puestas alternativas. Se privilegia el rigor conceptual, y sc orientan los estudios hacia
aspectos sectoriales.

Las ciencias socialès aun sin perder su orientacion mayoritaria por el cam
bio. asumen una funci6n fundall1entalmente académica, pero en esta busqueda de
precision profesional, no se recogen los retos ni los grandes problemas que supone
la elaboracion de una propuesta alternativa. Sin embargo este no cs un problema in
trinseco a las ciencias sociales, sino. posiulemente, una consecuencia de la comple
jidad deI problema agrario, acrecentado por la complejidad y la velocidad de los
cambios que atraviesa la sociedad peruana desde hace por 10 menos 30 a.fios, y que
sc han visto acelerados en la ultima década.

Temas y {(neas de preocupaciôn y estudio

Sin animo de exhaustividad, en este acapite presentaremos algunos de los
temas centrales que se desarrollaron en el sub-periodo 76-80.

Evaluaciôn de la Refomw Agraria

Dentro de los temas fundamentales dei subperiodo destaca el intento de
evaluacion global de la Reforma' Agraria, no solo desde la dimension politica, sinD
también economica. El lnstituto de Estudios Peruanos es el centro que emprende
con mayor sistematizacion la tarea de hacer un balance global de la Reforma Agraria;
destacan ahî los trabajos de José Marîa Caballero y su equipo que se fueron publican.
do a partir dei 80. En estos trabajos la evaluacion no solamente se refiere a los as·
pectos polfticos 0 a los de implementacion con respecto a grupos 0 sectores deter
minados sinD que también comprende una evaluacion desde el punto de vista econo·
mico.

Dentro de los aspectos puntuales que desarrollo el equipo destaca el inten
to de medir la eficiencia de las empresas asociativas, con acento en las cooperativas
agrarias de produccion, a partir dei analisis dei papel dei Estado, la conducta y la
participacion de los trabajadores socios, de sus organismos gremiales, y la capacidad
gerencial desarrollada durante la aplicacion de la Refonna Agraria.

Agroilldustria y Alimentaciôn

La problematica de la alimentacion y de la estructura productiva alimenta
ria en el Peru empieza a ser objeto de preocupacion por parte de instituciones diver
sas que propician el debate, convocando a reuniones como el seminario sobre Agri
cultura y Alimentacion organizado por la Universidad Cato1ica. Entre los investiga-
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dores que realizan estudios y propuestas sobre la materia, destacan Manuel Lajo,
Fernando Gonzâlez Vigil y equipo de DESCO y el conjunto de trabajos llevados a
cabo por el economista Carlos Amat y Leôn, basândose en la valiosisima Encuesta
Nacional de Consumo Alimentario ENCA que brindô informaciôn muy amplia so
bre la situaciôn de riesgo alimentario y nutricional deI pais.

El tratamiento del tema de la agricultura y la alimentaciôn generarâ no so
lo diagn6stico~ sino también propuestas de politica.

En el tema de la alimentaciôn se conjuga la preocupaciôn por" las condi
ciones de vida de las familias deI pais, el tipo de estructura productiva deI agro, la
estructura de consumo de los diversos estratos de la poblaciôn peruana, y la inser
ciôn de nuestra agricultura e industria alimcntaria en la divisiôn internacional deI
trabajo. Este tema es quizâs junto con eldè la economia campesina, un campo de
encuentro entre las distintas disciplinas de las ciencias sociales y las actividades de
diagnôstico y de formulaciôn de politicas en el pais.

Agro, Campesinado y desarrollo del Capitalismo

Otro tema que reaparece en este subperiodo, tratado de forma académica
y sin la carga ideolôgica que tifiô la discusiôn sobre el carâcter de la sociedad perua
na a principios de la década, es el tema deI desarrollo deI capitalismo en el Peru.

El tema es abordado desde una perspectiva que pretende demostrar no la
existencia de un Tt!0do de producci6n definido a partir de categorias axiomaticas, si
no desde el analisis de alguno de sus rasgos centrales. Desde este punta de vista. co
bra singular importancia el estudio de la monetarizaci6n y la mercantilizaci6n de la
agricultura peruana, sobre todo en la sierra. Trabajos tendientes a demostrar la liga
z6n deI campesinado con el conjunto de la sociedad a partir deI mercado, coma los
desarrollados por Adolfo Figueroa y Efrain Gonzâlez; a sefialar la modernizaciôn de
la agricultura, a partir deI uso de fertilizantes, pesticidas y maquinarias, como el tra
bajo desarrollado por Héctor Maletta y Foronda; 0 destinados a mostrar la disminu
ciôn de la poblaci6n campesina con respecto a la urbana. como el polémico articulo
de Maletta en la revista Anâlisis, respondido por Aramburu, expresan este tipo de
aproximaci6n al carâcter de la sociedad y economias peruana a partir de algunos in
dicadores bâsicos. También desde la 6ptica de aquellos que postulan la tesis de la re
lativa solidez deI campesinado para resistir al desarrollo capitalista, se van matizan
do las afirmaciones categôricas a partir de datos especificos y constataciones empi
ricas; los trabajos de Ricardo Claverias evidencian deI mejor modo esta nueva aproxi
maci6n.

Con estos trabajos es importante resaltar los estudios sobre regi6n y la
complejidad de la fuerza de trabajo y la movilidad de la misma a 10 largo de las ul
timas décadas, desarrollados por expertos en cuestiones de poblaci6n, entre los cua
les podriamos destacar los trabajos hechos por Mario Torres, Carlos Eduardo Aram
buru y otros centros dedicados a aspectos de esta naturaleza.
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La dîscusi6n pues, sobre el canicter de la sociedad peruana, cornienza a
sentarse sobre bases empiricas y a matizarse las hip6tesis que se habian manejado
casi coma fundamentoi explicativos basicos de la sociedad peruana.

EconomÙl Campesina

En este subperiodo se retoma el estudio de la economia campesina y de
las comunidades campesinas, realidades que anteriormente habian sido abordadas des
de una 6ptica culturalista, y que ahora seran objeto de analisis econ6mico y social.
La preocupaci6n se centra en la 16gica de producci6n y reproducci6n de los campe
sinos, en la organizaci6n de sus propios recursos, evidenciando su articulaci6n con la
sociedad global a partir de las relaciones de mercado.

La linea de estudios sobre la economia campesina muestra las transforma
ciones de la sociedad y economia agricolas, y establece en base a datos empiricos la
inserci6n de los campesinos en la sociedad global.

Estos estudios contribuyen a romper la imagen de un campesino aislado,
tradicional y autosuficiente y a cuestionar los supuestos basicos a partir de los cua
les se formulan politicas y se implementan proyectos de desarrollo en la zona andi
na.

Fundamentalmente se zanja con la idea de que el campesino es exclusiva
mente un agricultor y se muestra el conjunto de actividades que los miembros de la
familia campesina realizan dentro y fuera de sus prapios recursos para sobrevivir.
Se establece la relaci6n que guardan con el desarrollo deI ciclo agricola, y se seiiala
que atm las actividades extra-agropecuarias son organizadas y asumidas a partir deI
ritmo impuesto por el calendario agricola. ,

El conjunto de constataciones, brevemente resefiado brinda un soporte para
elaborar alternativas de desarrollo en la zona andina; cuya formulaci6n e implemen
taci6n queda atm coma tarea pendiente.

Comunidades Campesinas

Conjuntamente con los estudios de economia campesilla en este periodo
se da también un mayor éllfasis al estudio de las comunidades campesinas, cuya im
portancia es resaltada no solo desde el punta de vista cultural sine también econ6
mico. Los estudios de este periodo aportan un conjunto de aproximaciones empiri
cas y conceptuales para la comprensi6n de las comunidades campesinas y sus posibi
lidades de acci6n, dentro de planes alternativos de desarrollo en la zona andina.

De estos estudios resulta claro que las comunidades campesinas no pueden
ser convertidas en empresas 0 cooperativas coma se pretendi6 durante la Reforma
Agraria; que las comunidades campesinas no solamente son reductos culturales, sine
una forma de organizaci6n social de la producci6n, al interior de la cual producen las
familias campesinas.
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Esta manera de entender la comunidad campesina abre posibilidades parai
plantearse alternativas de desarrollo en las zonas andinas, a partir de la actual orga
nizacion de los campesinos y obliga a replantearse las unidades de planificacion con
sideradas por los proyectos de desarrollo en la zona andina. Es necesario asumir si·
multaneamente a las familias comuneras, a la organizacion comunal y su contexto
socioeconomico y natural, considerando la relacion entre comunidades y con cen
tros poblados; y las caracteristicas de la unidad ecologica natural.

El estudio de las comunidades campesinas y de la economia campesina
muestra el complejo proceso de mercantilizacion y monetarizaci6n que atraviesa el
conjunto de la sociedad peruana y sus formas productivas agricolas mas tradicio
nales.

Estos procesos, en la forma en que se presentan, no significan un desarrollo
de fuerzas productivas para el grueso de los campesinos, ni tampoco una posibilidad
de acceso a mejores condiciones de vida.

Las teorias que vinculan modernidad con mejores condiciones de vida, 0 el
atraso y la pobreza con la feudalidad, encuentran un mentis en la realidad campesina
dei pais.

El estudio de las comunidades, campesinas y de la economia campesina,
rcalizado en este subperiodo, constituye un esfuerzo inicial para superar el vacio de
conocimiento sobre el campesinado y el minifundio; coma tareas quedan pendientes
un diagnostico global de la situacion de los campesinos en el pais, y la elaboracion
colectiva de alternativas al problema campesino; el conjunto de hallazgos obtenidos
a través de diversas investigaciones en distintas partes dei pais, brinda una buena ba
se para emprender estas tareas.

A modo de sintesis

A pesar de los avances, y que se cuenta con mayor informacion empirica y
rigor conceptual, en este periodo el problema agrario es abordado desde angulos es
pecificos: campesinado, comunidades campesinas, cooperativas, problema de pre
cios, polfticas estatales, etc., pero sin una vision de conjunto.

Temas de fondo como son las relaciones inter-étnicas, el problema de iden
tidad nacional, las transformaciones de la estructura de clases sociales, la vigencia de
la ciudadania y el papel dei Estado frente a las poblaciones rurales, 0 las transforma
dones en el mercado interno dei pais, son tocados referencialmente, pero no se
constituyen en objetos de estudio.

Es interesante anotar que a fines de esta década el problema nacional, el de
identidad nacional y el de la democratizacion seran retomados paulatinamente por
los cient ificos sociales. y por los dirigentes politicos, a partir de la crisis general de
la sociedad y de la presencia de Sendero Luminoso. La presencia de Sendero Lumi
noso ha servido para recordar que el problema campesino no solamente es economi
co 0 polftico sinD que es una cuestion que ataii.e a la organizacion general de la so-
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ciedad.
Las visiones académicas que se fueron cimentando en el perfodo anterior,

a partir de los ai'ios 80, se venin precisadas a retomar una vision estratégica, polftica
y global para avanzar mas alla de los hal1azgos que segmentariamente se hab fan re-
cogido. .

En sfntesis este perfodo se caracteriza por una riqueza y profundizacion
de los estudios académicos con respecto al problema agrario; por la incorporaciôn

de estudios sobre la economfa y la comunidad campesina, sobre todo en sus aspec
tos de produccion y de reproduccion econ6mica y social; por la necesidad sentida
de retomar el an3lisis de los efect~s de b Reforma Agraria y sus vacios con respecto a
la poblaci6n campesina, sobre todo minifundaria independiente y de las comunida
des campesinas; por la explicitacion cada vez mayor de la necesidad de entender el
problema agrario dentro dei conjunto dei desarrollo nacional; por la exigencia de con
tar no solamente con estudios casufsticos, sine también con interi'retaciones teori
cas mas elaboradas y renovadas y con una informaci6n estadfstica que cubra el terri
torio nacional para dar cuenta de aspectos bâsicos de la economia y de la sociedad
rural; y por el convencimiento generalizado paulatinamente de la importancia de la
agricultura, no solamente para los campesinos sine para el conjunto de la sociedad
peruana.

Este perfodo se caracteriza pues, por ricos y variados analisis e informa
cion sobre aspectos especfficos dei agro, y por un mayor desarrollo dei perfil aca
démico y profesional de las ciencias sociales. Sin embargo, también se constata la
ausencia de una orientaci6n global bien sea teorica 0 polftica para comprender el
problema agrario, sus tendencias y su papel en un modela alternativo de desarrollo
nacional. Esta ausencia sin embargo no es imputable a los esfuerzos individuales de
los investigadores, los que, quizas por una necesidad de establecer un diagnosticC'
empfrico y verificable de ciertas hipotesis, evitan formular apreciaciones mas globa
les sobre la realidad peruana. Pero este perfodo abre. el camino para que en el si
guiente se inicien esfuerzos articulados y colectivos que tiendan no solamente al
diagnostico SinD también la interpretacion buscando reconstruir la nueva imagen de
la sociedad peruana, y elaborar alternativas para enfrentar el problema agrario.

FASE 80-84

Aportes Teôricos y de Polftica

En esta fase se continuan trabajando temas similares a los resefiados en el
subperfoclo anterior, pero la interpretBcion y elaboraci6n te6ricas se profundizan.

Para esta fase no desarrollaremos los temas tratados, sinD presentaremos
brevemente sus caracterfsticas centrales.

Los siguientes, entre otros, constituyen algunos rasgos basicos de este pe-
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dodo que se abre en el 80:
1. La necesidad sentida de reconstruir el campo observable a partir deI cual
las ciencias sociales se planteaban sus interrogantes y se fundamentaba los

. programas ypoliticas agrarias. El campo observable que habia servido de guia para
los estudios en las ciencias sociales escindia al pais en dos grandes regiones, la costa
y la sierra, en la primera se subniyaba la actividad industrial y en la segunda la agro
pecuaria. Las investigaciones partian de esta intrepretaci6n; de ella intentaba genera
lizar caracteristicas para el conjunto deI pais.

2. En esta fase, la sociedad mral andina emerge coma un punta central de
analisis y de preocupaci6n general para los que estudian el agro.
3. La cuesti6n agraria adquiere perfil no solo coma problema campesino 0

de productividad sinD también en su relaci6n y como parte fundamental
deI desarrollo alternativo de nuestra sociedad. Esto es posible a partir de un mayor
dominio de la 16gica de producci6n y reproducci6n campesina, de los trabajos de
sarrollados anteriormente, y por el fuerte impacta de Sendero, y la gran crisis social
y econ6mica que atraviesa al conjunto de la sociedad y que hace visibles fen6menos
antes soslayados, coma por ejemplo el peso deI sector informaI en el conjunto de
actividades urbanas deI pais, y la presencia de sectores campesinos que niclaman
mejores condiciones de vida y de seguridad éiudadana.

4. La crisis soflioecon6mica y la visibiidad social de problemas coma los
indicados ha llevado a una preocupaci6n explicita por los problemas deI

desarrollo nacional y por el destina de la sociedad peruana, impulsando analisis que
tiendan a mostrar, en forma de diagn6sticos, la pobreza campesina, la desigual dis
tribuci6n de los ingresos en la zona rural, y a una preocupaci6n cada vez nidS cre·
ciente por el tema de la seguridad alimentaria.

5. La lectura de la problematica agraria y deI conjunto de problemas deI
pais, empieza a ser hecha desde la sociedad, tràtando de comprender las

dimensiones econ6micas y politicas a partir de las caracteristicas y procesos propios
deI pais, evitando la aplicaci6n mecanica de conceptos y categorias generales. Den
tro de esta perspectiva se reaviva el debate sobre la cuesti6n deI desarrollo, los inves
tigadores retomaILcomo parte de sus preocupaciones centrales puntos politicos es
tratégicos y los partidos y los gremios se plantean en sus discusiones la orientaci6n
deI Estado y la viabilidad de la sociedad peruana. El debate sobre el problema deI
desarrollo se expresa no solo en formulaciones econ6micas sinD también contribu
ye a reasumir temas centrales, pero que habian sido descuidados 0 dejados de lado,
como por ejemplo: la democratizaci6n de la sociedad, el problema de los derechos
ciudadanos y de las garantias individuales, las formas de dominio que caracterizan a
la sociedad rural y el problema inter-étnico como aspecta central para comprender
ciertas articulaciones y contradicciones en la sociedad que cruzan las dimensiones
econ6micas 0 politicas. El debate sobre el problema agrario, dadas las circunstan
cias, vuelve a ser ubicado dentro deI debate sobre los destinos de la sociedad perua
na.
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6. En esta fase se presenta la posibilidad de relacionar los conocimientos
generados por la investigaci6n social en los ultimos 10 afios, con las orien

taciones de interpretaci6n global deI pais, y con politicas alternativas de la sociedad
peruana. Esta posibilidad se presenta dentro de un clima de urgencia que reclama
comprender la crisis y proponer alternativas fundadas empiricamente y con pers-.
pectiva hist6rica.

Agro y Desarrollo

Hoy resulta evidente que el problema agrario no es solo el problema de los
campesinos y de los agricultores y de c6mo mejorar sus condiciones de vida; siendo
importantes esas dos metas, estas tendnin que cumplirse dentro de un plan de de
sarrollo nacionaL El reto ademas de economico, es politico y supone la reorganiza
cion de la sociedad rural.

Las transformaciones y acontecimientos violentos que sacuden las ciudades
y poblados andinos muestran que la cuestion agraria no sc resolvera a partir de me·
joras técnicas aisladas, sino que supone una total reestructuracion de las formas de
dominio economicas y po\iticas en la sociedad andina, y una reformulaci6n de las
prioridades de politica econ6mica nacional y agraria. Por ejemplo es necesario con
siderar que el agro no se ha desarrollado homogéneamente; existen sectores de punta
vinculados a productos comer.ciales ubicados preferentemente en la costa, conjunta
mente con sectores que explotan la tierra en condiciones técnicas y sociales muy
precarias, ubicados en la sierra, y que conforman la mayor parte de unidades pro
ductivas agropecuarias.

Al ser el desarrollo de la agricultura heterogénea y desigual, existen distin
tas formas de propiedad, de organizaci6n social de la producci6n, diferentes grados
de desarrollo de fuerzas productivas y de infraestructura social y diversas posibilida
des en recursos naturales que demandan politicas apropiadas.

La poblaci6n mayoritaria deI agro peruano es campesina, con rasgos étni
cos propios, minifundistas y con una alta fragmentaci6n y dispersi6n de sus tierras,
a la vez que mantienen sus propios y escasos recursos, esta inserta en la economia
de mercado. Esta poblacion, cuyo mayor volumen se enCllentra en la sierra, deman
da ser atendida con politicas creativas y de largo aliento, si sc quiere un efectivo de-

I

sarrollo agrario.

Agro, Sociedad y necesidad de Sintesis Teôrica

Quizas debido a las caracteristicas dei agro la preocupaci6n de los investi
gadores en los ultimos 5 ailos se ha centrado en la sociedad rural andina y en sus as
pectos culturales. ecol6gicos y econ6micos.

En relaci6n a la pobreza de la zona andina sc dibujan dos hipôtesis centra-
les:
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. a) Aquella que pone cl énfasis en el problema dei mercado y el tipo de de-
sarrol1o capitalista dei pafs. Segun esta hip6tesis, las ventajas que ofrecfa la

organizaci6n de la actividqd agropecuaria en la sierra mientras no existfa el desarro
110 capitalista 0 mientras este no se habfa profundizado, se tornan actualmente en
desventajas para el campesinado haciendo mas profunda y evidente su pobreza. Esta
hip6tesis es sostenida, entre otros por José Maria Caballero y Héctor Maletta.

b) Aquella otra hip6tesis que sostiene que el problema de la pobreza cam
pesina esta en relaci6n a las caracterfsticas~s y • las dificilei condiciones na
tura1es de la zona, que imposibilitan un mejor manejo de los recursos, dadas las ac
tuaics condiciones.

Estas dos hip6tesis no son excluyentes sinD que constituyen matices deI
mismo problema: desde el punta de vista de la primera hip6tesis se puede decir que
10 que antes ecol6gica y productivamente ha sido una ventaja hoy dia se torna eco
n6micamente una desventaja por las mismas condiciones naturales; por otro lado se
puede sostener que las desventajas ecol6gicas que enfrentan los campesinos, hoy se
tornan mas violentas, por el desarrollo capitalista.

Estas dos hip6tesis prestan particular atenci6n al problema tecnol6gico y al
desarrollo de fuerzas productivas. Desde el punta de vista dei mercado se insiste
en la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas y de difundir las técnicas mo
dernas con el objeto de mejorar las condiciones de vida y el papel de la agricultura
en la sociedad. Desde aquellos que plantean el problema ecol6gico, se dice que la
agricultura moderna no cuenta con técnicas capaces de enfrentarlo y que es necesa
rio recuperar la tecnQlogfa tradicional para superar la situaci6n actual deI pais.
El problema tecnol6gico se ha convertido en un punto de encuentro y de discusi6n
que resume un conjunto de planteamientos sobre la sociedad rural y sus limitacio
nes y posibilidades econ6micas y politicas.

Sin embargo es necesario ser cuidadosos con las propuestas centradas en
los aspectos técnicos, pues existen planteamientos que a partir de una defensa de la
tecnologia tradicional, parecieran invocar una autosuficiencia y un encapsulamiento
dei campesinado, aproximandose a las posiciones que algunos antrop6logos cultura
listas sostenian hace 20 6 30 ai'ios en el pais, la difereIlcia es que ahora se invoca
una visinn de izquierda para defender la tecnologia tradicional, y los culturalistas de
2 6 3 décadas atras eran considerados de derecha.

En esta fase, para comprender el problema agrario en general, y con espe·
cial énfasis en la regi6n andina sera necesario realizar estudios y analisis que sc pro
pongan establecer las relaciones entre mercado, tecnologia, ecologia y la organiza
ci6n social de la producci6n, estas cuatro variables no deben ser analizadas aislada
mente pues su analisis individuailleva a errores.

La gran tarea que tenemos por delante es desarrollar una propuesta te6rica
y conceptual que permita hacer una sintesis dei conjunto de informaci6n empirica
sobre el agro peruano, con el objeto de dar una interpretaci6n mas acabada, actual y
que permita aproximarnos sistematicamente a la complejidad dei problema.
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La situaci6n actual. y los avances obtenidos, exigen la elaboraci6n de pro
puestas y alternativas que partan de la organizaci6n social; que recojan la heterogenei
dad dei agro; que estén fundadas empfrica y conceptualmente; y que se establezcan a
partir de lazos de comunicaci6ii. y trabajo con las ciencias técnicas. Es necesario ubi
car las demandas dei agro, no solamente desde su punto de vista particular sinn tam
bién en una perspectiva general que asuma el proceso de construcci6n de sociedad.

En esta fase, recogiendo el trabajo y las elaboraciones anteriores, se dcbeni
recoger e incorporar para la lectura dei problema agrario la dimension dei problema
nacional, las formas especificas que presenta el desarrollo dei mercado interno, y las
peculiaridades dei proceso de separacion dei poder publico y privado, como forma
de ir superando las aproximaciones sectoriales, y en busca de explicar las actuales
transformaciones dei pais, y sus posibles tendencias. •

A MODO DE CONCLUSION GENERAL

A 10 largo dei texto hemos tratado de presentar las caracteristicas basicas
de los planteamiento de las ciencias sociales, con respecto al problema agrario du
rante los anos que van dei 60 al 84. En la década dei 60 las alternativas propuestas
para el problema agrario estaban dirigidas a lograr la modernizaci6n y, sc hallaban
basadas en una aspiracion politica mas que en una fundamentaci6n empirica de la
realidad agraria. Sin embargo, esta orientaci6n politica apuntaba a un problema cen
tral: la reorganizaci6n juridica de la propiedad en pro de encontrar un orden mas
justo, y una mejor distribuci6n de la tierra.

En el subperiod 0 70-75 la aproximaclôn a la probJemâtica agraria esta
marcada por el proceso de la Reforma Agra'ria, y por el apoyo de las medidas, 0 por
la critica a las mismas, pero se pierde de vista una apreciaci6n global de la situaci6n
dei agro y dei mismo proceso. El éntilsis estuvo puesto en la discusi6n politica de as
pectes parciales dei proceJO. yse dell2lid6 la elabomci6n de planteos alternativos
globales.

En la fase 75-80 la aproximaci6n al problema agrario se caracteriza por una
orientaci6n académica, por un énfasis en la aproximaci6n empirica y sectorial a la
sociedad rural; pero a la vez por un descuido de formulaciones te6ricas mas globa
les, y por un dejar de lado la relaci6n con propuestas alternativas.

En el ana 80 a 84 se hace evidente, coma tarea, la necesidad de conjugar el
diagn6stico, el analisis y las alternativas politicas. Se patentiza la necesidad de pro
fundizar la comprensi6n socio-cultural y politica de la zona rural, y se muestra ca
mo vacio en los estudios sobre la problematica agraria, la ausencia de un analisis
mas preciso sobre la organizaci6n de las relaciones sociales y los grupos; y la vincula
ci6n entre las formas de dominio, poder politico y la organizaci6n de la produccion
en la zona andina. Este vacio debeni ser llenado puesto que cualquier propuesta de
desarrollo rural sea cual fuere su grado de radicalidad afectara la organizaci6n dei
poder econ6mico y politico de la zona rural.
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En esta fase también se patentiza la necesidad de vincular los aspectos so·
ciales y economicos con los técnico-pro<;luctivos. Las ciencias sociales asumen cada
vez mas una mayor preocupacion no solamente par analizar las condiciones socio·
economicas de produccion, 0 las formas culturales que se encierran en estas, sine
también se aproximan al conocimiento de los recursos naturales y de los condicio
nantes impuestos por la ecologia y la relacion de estas variables con los tipos de pro·
ductos y de cultivos.

Asimismo, aunque la discusion recién se inicia se aprecia la urgencia de vin
cular las visiones micro dei problema con la vision de conjunto. No basta con tener
una apreciacion global de la realidad agropecuaria, coma tampoco es suficiente bus·
car solucion a los problemas a partir de visiones micro;-las discusiones actuales to
davia separan ambos niveles: sera necesario prestar particular atencion a la creacion
de puentes teoricos y conceptuales para establecer adecuadamente las vinculaciones,
y a la formulacion de politicas que asuman las especificidades de cada nivel y sus in·
terrelaciones.

Por las razones expuestas resulta fundamental organizar informacion basi
ca sobre la situacion y tendencias deI agro. Como también es perentorio desarrollar
una vision que permita ubicar en el agro las distintas formas de desarrollo en térmi
nos de fuerzas productivas, de organizacion social de la produccion, de vigencia de
las libertades democraticas, de los patrones de poblamientos y migraciones y de las
diferencias regionales.

La revision hecha muestra que es necesario retomar la preocupacion por el
diagnostico global y por las alternativas para el problema agrario. Es necesario aten
der a un planteamiento que ubique el problema agrario dentro de alternativas de
conjunto para el pais, y que responda a tres ejes de preocupacion:

1) Estado y Politicas soberanas.
2) Economia Autocentrada.
3) Satisfaccion de las necesidades de las grandes mayorias.
En busca de sintetizar los distintos aspectos presentados a 10 largo de este

ensayo, planteamos que el problema agrario en el Peru debe ser abordada consi·
derando tres dimensiones que usualmente son tocadas de manera separada:

1) El agro coma sector economico.
Esta quizas es la dimension mas trabajada desde distintos angulos y niveles

de analisis. El diagnostico deI agro coma sector economico sin embargo requiere ser
afinado para comprender las tendencias de transformacion en los ultimos 20 aiios, y
para hacer un balance de las posibilidades de las regiones, las unidades productivas y
las formas de organizacion social de la produccion.

2) Los grupos y cIases sociales que se ubican en el agro con especial énfasis

en el campesinado minifundista y comunero. Existe un vacio de analisis
con respecto a los grupos y las c1ases, sobre todo desde el punta de vista de la orga
nizacion politica y dei tejido de relaciones sociales. Este analisis esta casi ausente 0

ha sido emprendido de manera parcelada, considerandose algunas veces los movi·
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mientos campesinos, otras las relaciones étnico-culturales entre mestizos e indios, 0

en otras algunas caracteristicas de los grupos de poder local. Es necesario que se re
tomen estos aspectos que han sido estudiados separadamente, en busca de una sin
tesis; y poner en relacion el problema de los grupos y de las clases con la dimension
deI agro, coma sector economico.

3) La sociedad rural: coma analisis de los mecanismos de reproduccion so
cial, de las formas de dominio y de la organizacion economica. El entra

mado social que organiza la vida cotidiana de los campesinos y de los productores
agricolas, no solamente como productores de bienes fisic0!tsino también coma ciu
dadanos y aciores sociales, no ha sido abordado de manera sistematica. Este tema
es crucial para entender que los problemas de necesidades basicas y condiciones de
produccion no solamente estan referidos a condiciones técnicas 0 ecologicas, sino
que estan directamente vinculados a las formas en que esta organizada social, eco
nomica y politicamente la zona rur~l y especialmente el campo andino.

El analisis de la reproduccion de la sociedad rural y de sus condiciones eco
n6micas, sociales y politicas, es un punta clave para realizar diagnosticos y propo-
ner alternativas. .

Los planes de desarrollo rural deben asumir la organizacion de la sociedad
rural y su forma de expresar las contradiccîones de la sociedad global.

Debemos impulsar una sintesis colectiva para lograr un diagnostico que to
me las tres dimensiones, y recuperar asi una inayor amplitud de criterio para enten
der el problema agrario en el Peru. Esto significa que debemos ampliar el campo ob
servable con el cual hemos venido operando para hacer diagnosticos y form ular alter
nativas, y que tenemos que realizar una' relectura de la sociedad peruana a partir no
solamente de 10 institucionalizado economica y politicamente, sino también de
aquellos aspectos centrales y fundamentales de nuestra sociedad que por estar en
pleno proceso de constitucion 0 de destruccion de las viejas formas, no han sido vi
sibles ni leidos adecuadamente por las ciencias técnicas ni por las ciencias sociales.
Esto también supone, con respecta a las alternativas, tener una vision de proceso,
y no aceptar coma estaticas ni definitivas las condiciones ecologicas, 0 tecnologicas
actuales.

Puesto que los problemas deI agro no son exclusivamente técnico-produc
tivos, ni se refieren exclusivamente a unidades de produccion aisladas, sino que
guardan estrecha relacion con la organizacion de la sociedad, es necesario un amilisis
que permita dar cuenta simultaneamente de la organizacion social y politica y de la
organizacion técnico-productiva; y de las condiciones especificas de las unidades pro
ductivas y su relacion con el funcionamiento de la economia y la sociedad global.

El reto es conjugar la orientacion politica, el diagn6stico sistematico de la
actividad agropecuaria, y la capacidad de gestion y eficiencia, no solo para adminis
trar 0 mejorar 10 que ya existe, sino para superar cualitativamente el estado actual
de cosas.

Lima, septiembre 1985





Enrique Palacios Lozada

CRISIS DEL AGRO PERUANO

ASPECTOSGENERALES

Es evidente que el desarrollo economlCO deI pais debe necesariamente
comprender el desarrollo agricola y es muy poco 10 que puede lograrse en esta ma
teria si es que no se logra dinamizar el sector agropecuario.

En el proceso de transformaciones que implica el desarrollo econ6mico, la
agricultura tiene que contribuir de muy diversas maneras, dadas las numerosas in
teracciones e interdependencias sectoriales.

En paises coma el nuestro ellograr un incremento de la oferta de alimen-
tos es de gran importancia debido a:

1. La tasa de crecimiento de la poblaci6n.
2. El coeficiente de la elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos es
mayor que l, es decir que toda variaci6n en el ingreso repercute fuerte-

mente en la demanda de alimentos.
El desenvolvimiento de la economia peruana ha ido acompanado de cam

bios sectoriales, en que algunos sectorcs (mineria, manufactura y servicios) han co
brada mayor importancia en la formaci6n de PBI deI pais. El sector agropecuario
ha mostrado una pérdida relativa en su participaci6n, debido a que su tasa de cre
cimiento ha sido menor a la de los otros sectores e inferior al promedio nacional.

,Asi disminuye deI 25 por ciento en 1950 a Il,4 par ciento en 1980.
Este lento crecimiento dei sector agropecuario ha producido:
1. Disminuci6n en la oferta de productos agricolas) con el consiguiente in-

\
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cremento de las importaciones.
2. Ausencia de cambios significativos en el nivel de ingresos deI habitante
rural.
3. Disminucion 0 estancamiento en la absorcion de la PEA agricola.
El lento crecimiento deI agro no constituye un hecho aislado de un deter

minado periodo de analisis sino que es un fenomeno que se ha venido presentando
constantemente a 10 -largo de un periodo de ai'ios. En efecto, en el periodo 1950
1979 su tasa de crecimiento fue de 2,1 yen el periodo 1968-1979 fue de 1,8, cifras
que estan debajo de las tasas presentadas por la economia en su conjunto y por la
p()olacion.

(-, ,

\...
CRISIS DEL AGRO PERUANO

No es posible analizar el problema agrario si primeramente no aceptamos
que este èsta intimamente relacionado con el conjunto de problemas SOci06conomi
cos y politicos de la sociedad peruana, y que por 10 tanto su solucion guarda una
estrecha vinculacion con los objetivos estratégicos que nos planteamos para el de
sarrollo deI pais.

El problema agrario, a pesar de tener sus particularidades, no puede ser en
tendido unicamente bajo una vision "AGRARISTA" pues el desarrollo deI capitalis
mo en el conjunto deI pais consolida la relacion entre todos los sectores economi
cos y politicos de la sociedad peruana.

El problema agrario es producto de un proceso historico que se inicia con
la conquista espafiola y que con el transcurso deI tiempo va configurando sus rasgos
actuales. .

Con la penetracion de las mercancias europeas, especialmente inglesas,
a fmes deI siglo XVIII se inicia una nueva articulacion entre los centros industria
les europeos y las colonias ibéricas. Inglaterra no requeria el tributo, 10 que exi
gia era mercado para realizar su produccion e insumos baratos para su industria.
Situacion que genera la desarticulacion de la economia tradicional peruana (liquida
cion de sus centros manufactureros antiguos) y la rapida especializacion de la mis
ma en la produccion de materias primas agricolas y mineras.

La forma especifica coma el Peru se inserta al mercado mundial capitalista
esta oondicionada a su herencia colonial, determinada por su forma de producciOn
y su organizacion social.

La expansion de las Haciendas se profundizo a partir de la Republica por la
apropiacion extra-mercantil de la tierra basada en la relacion de los terratenientes
con el poder politico. A 10 que se afiade la existencia de formas serviles de organiza
ciém dd trabajo, generadas en el curso de lOi siglos XVII y XVIII (Hacienda colo
nial).

En consecuencia su proceso productivo se realizo a través deI desarrollo si
multaneo y combinado, de un cielo monetario que vinculaba a la unidad productiva
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.
con la esfera de la circulaci6n mercantil, y de un ciclo de intercambios fîsicos que
....: en el interior de la explotaci6n - permitîa reproducir la fuerza de trabajo y
una gran parte de los insumos y medios de producci6n empleados.

La inversi6n capital-dinero (D) deI terrateniente era para la adquisici6n de
un numero reducido de Medios de producci6n (Mdp) que no podîan ser producidos
en la hacienda, en tanto que la mayorîa de los medios de producci6n y de insumos
incorporados al proceso productivo (Mfp), asî coma el trabajo (T) se generaban en
la unidad de producci6n. De tal forma que el Producto Fîsico (PF) obtenido se di·
vidîa en:

- l:na fracci6n destinada a satisfacer las necesidades internas de la :.midad
de producci6n (pFa).
- y la otra orientada al mercado externo y que adoptaba la forma de Mer·
cancîa (Mx) para su conversi6n en Dinero (Di).
De tal forma que el terrateniente para maximizar su ut~dad deberîa ma

ximizar la Diferencia entre (Mdp) y D, (Mx).
Para 10 cual deberîa reducir 0 minimizar el Dinero (D) que utilizaba en la

compra de Medios de Producci6n (Mdp) que no producîa la hacienda. Puesto que
el costa de producci6n quedaba definido por la diferencia entre D, (Mx) y D (Mdp)
Y su renta resultaba de la diferencia entre moneda gastada y moneda recibida. Por
10 que busc6 el autoabastecimiento por ellado de los insumos. Por otro lado debîa
aumentar D, (Dx) vîa el incremento de la producci6n fîsica exportada (PFb). Pero
hacerlo sin incorporar cambio técnico requerîa incremento de la Fuerza de trabajo.
La cual se lograba exigiendo mas faenas por la misma parcela 0 asentando mas fami
lias en la hacienda. Pero cualquiera de estas dos posibilidades implicaba una reduc
ci6n deI costa fîsico de Reproducci6n de las familias campesinas y el incremento de
las tensiones al interior de la hacienda.

El camino que busc6 fue incrementar la extensiOn de sus tierras. De este
modo el aumento deI excedente apropiado por el hacendado no se derivaba princi
palmente de una reducci6n deI costa de reproducci6n de la fuerza de trabajo em
pleada sino deI incremento deI area de la hacienda y de la masa de trabajo compro·
metida. Proceso que explica la avidez por el recurso tierra y la relaci6n conflictiva
entre hacienda y comunidades campesinas.

. De tal forma que laposibilidad de que se tornaaen rentables los procedimien-
tos técnicos mas intensivos en el uso deI capital (mayor productividad y empleo asa
lariado) qued6 subordinada a la rentabilidad mayor que se obtenîa con el patr6n
tecnol6gico tradicional.

A comienzo de las primeras décadas de este siglo se consolida un area de
modernizaci6n capitalista en la Costa y consecuentemente, una expansi6n de las
ciudades. La producci6n agrîcola para la exportaci6n y las actividades comerciales y
.da.selYfcl0 CQneXai se r1f:wrol1an p'rincipalmonto en la Costa, ademas que las tran
sacciones comerciales con el extenor se realizaban por via mantima. Estas transfor
maciones sumadas con el incremento de la demanda de los productos de exporta-
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ciôn (algodôn y azucar) justificaron la introducciôn de tecnologias mas avanzadas
y el incremento de la mana de obra asalariada, con el fin de incrementar la produc
ciôn y productividad.

En el periodo de los ai'ios 40-50 se configuran las caracteristicas que pre·
senta actualmente el agro peruano. Los factores principales son:

1. El desarrollo de las poblaciones urbanas, que determinan que un numero
creciente de la poblaciôn dependa deI mercado de alimentos para adquirir

los. El sector agrario se ve en el problema de abastecer con mayores volumenes de
producciôn de alimentos a .los centros poblados. Esto conlleva a un incremento de
la productividad, a la incorporaciôn de una ntimero creciente de productores de
mercancia y a la instalaciôn de plantas agro-industriales.

La reproducciôn de la fuerza de trabajo urbana (precio de los bienes - sa
lario y en particular precio de los bienes agropecuarios = salario) ha impedido hasta
hoy un desarrollo mas dinamico deI agro. Otro aspecto es el creciente peso social y
politico de la poblaciôn urbana. A diferencia y en contraste con décadas pasadas, la

. mayor capacidad de presiôn social organizada se encuentra en los centros urbanos,
por 10 que los gobiernos se preocupan de mantenerlos abastecidos de alimentos.

El resultado es que el agro no ha sido capaz de cubrir la demanda de ali
mentos,lo que ha generado una dependencia de las importaciones de los productos
alimenticios. Situaciôn que se agrava si se considera el enraizamiento de patrones de
consumo alimentario que no tienen correspondencia con la estructura productiva
deI agro peruano.

2. El surgimiento de sectores sociales (industria, pesca, mineria y gran co
mercio) que l.ogran desplazar deI poder politico y econômico a los terrate·

nientes, que se constituyen en los centros principales de acumulaciôn de capitales y
de presiôn social y politica, tanto por parte de los propietarios coma de los trabaja
dores.

Esta situaciôn explica el por qué las politicas econômicas promueven mas
estas actividades que el agro.

Lo que determina la pérdida relativa de la importancia deI agro en la eco
nomia y la subordinaciôn con respecto a la industria en dos aspectos: de un lado
la compresiôn de los precios agricolas favoreciendo de esta forma la acumulaciôn
extra-agraria, y deI otro por la organizaciôn de los productores alrededor de la
agroindustria.

En este segundo casa la subordinaciôn es directa en el casa de los agri
cultores proveedores de insumos para la agroindustria (maiz industrial, algodôn,
lanas, leches, cebada, etc.) 0 indirecta, al no poder afrontar los agricultores la corn·
petencia de la importanciôn de insumos, generalmente subsidiada por el Estado
(trigo, lacteos, etc.).

3. La penetraciôn de la economia mercantil expresada en una creciente im
portancia de los ingresos monetarios para la reproducciôn de los campesi-
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nos, estrechamente Iigado a la venta de su producci6n y a la venta - eventual 
de su fuerza de trabajo.

4. La descomposici6n de la hacienda tradicional serrana, producto de la
pérdida de poder polîtico deI terrateniente, a 10 que se afiaden las inva

siones campesinas y la carencia deI control de las redes de transporte y comercio.
5. La expansi6n deI Estado y el aumento de su capacidad administrativa
y fiscalizadora, que le permitieron disefiar y ejecutar politicas que modi

fican, acentuan, aceleran 0 inhiben procesos politicos, sociales y econ6micos.
En funci6n de la consoIidaci6n deI Estado fue posible la ejecuci6n de la

Reforma Agraria iniciada_P0r el réj!;imen militar en 1969. Pero también es respon
sable de medidas de politica que generan una pérdida real deI peso y la importan
cia deI sector agrario.

6. El proceso de Reforma Agraria, que permiti6 eIiminar a los grandes te
rratenientes de la sierra y a la burguesfa agraria costefia y redujo considera

blemente las relaciones de aparcerfa y yanaconaje, eliminando totalmente el poder
politico que posefa este sector social. Sin embargo su acci6n solo comprendi6 al
30 % de las familias campesinas y no logr6 resolver el problema deI minifundio.

7. No se introdujeron en el agro grandes innovaciones tecnol6gicas Iimi
tândose de esta forma un aumento de los niveles de producci6n y producti-

vidad.

La Tenencia y Propiedad de la Tierra

A inicios de la década deI 60, la propiedad de la tierra estaba concentrada
en extremo. El 0,4 % de propietarios controlaban la propiedad deI 75 % de las
tierrasaprovechables, mientras que el83 % controlaba solo el5 ,8 % de las tierras.

Esta estructura de tenencia y propiedad de la tierra generaba una alta acu
mulaci6n de capital en pocas manos y por ende en una desigual e injusta distribu
ci6n deI ingreso, pero por otra parte impIicaba la imposibilidad de gran parte deI
campesinado al acceso a la tierra.

La pérdida deI poder polftico de la oIigarqufa agraria, desplazada por otros
scctores mas diDlimicos, agudiz6 las cOlrtradicciones socioecon6rnicas que impera
ban en el campo.

Existfa una relaci6n de explotaci6n de los trabajadores agrfcolas asalaria
dos, y cargas de servidumbre impuestas a feudatorios, yanaconas. aparceros, etc ..
por parte deI latifundista. Si a esta situaci6n agregamos de una parte la extrema mi
seria en que vivfa el campesino minifundista y de otra que el 27 % de familias que
viven en el agro eran campesinos sin tierra, entenderemos el clima de inestabilidad
y el desarrollo de las luchas campesinas en sus diversas manifestaciones (invasi6n de
tierras, huelgas, etc.) que se sucedieron en el campo.

Frente a esta situaci6n, las diferentes organizaciones polfticas e incluso
ciertos grupos oIigârquicos empezaron a incorporar el teIlla de algunas reformas en
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el agro.

Dreve descripciôn de procesos de Refonna Agraria

Entre 1956-1962 durante el Gobierno deI Sr. Prado se nombra un Co·
mision para la Reforma Agraria y de Vivienda, que luego de 4 anos de debates emi·
te el Proyecto de Ley de la Reforma Agraria que no fue aprobado par el Congreso,
limihindose solo a algunos proyectos de colonizaci6n de loscuales el mas importante
fue el de San Lorenzo en Piura. .

En 1962 el Gobierno Militar presidido por el General Pérez Godoy promul·
ga tres Decretos Leyes:

1. D.L. No. 14197 promulgada en agt)sto de 1962: establece que el Estado
pasa a ser propietario de todos los terrenos eriazos incluidas las tierras

ociosas de los grandes latifundios.
2. D.L. No. 14238 0 Ley de Bases a la Reforma Agraria promulgado en
noviembre de 1962 que establecia la necesidad de una Reforma Agraria in

tegral que transforme la estructura agraria en su conjunto, pero al no tener un ca·
racter normativo y no imperativo no tuvo repercusiones reales significativas.

3. D.L. No. 14444 promulgado en marzo de 1963 en condiciones de una
significativa agitaci6n campesina especialmente en Cuzco (Valles de la Con

vencion y 1.ares): estableci6 mecanismos de reversi6n de tierru al Estado. Su acciOD
se limit6 a los valles en conflicto.

En 1964 siendo Presidente Belaunde Terry se promulg6 la Ley 15037 de
Reforma Agraria en la cual se excluian de la afectacion de este dispositivo a los
complejos agroindustriales de la Costa y los latifundios ganaderos de la Sierra. Ade·
mas, se creo un procedimiento largo y oneroso para su aplicacion, por 10 que no tu
vo trascendencia pues las hectareas adjudicadas solo representaron el 2,1 % de la
superficie agropecuaria total y las 14.605 familias beneficiarias representaban el
1,9 % deI total de familias campesinas.

AVANCE DE REFORMA AGRARIA (LEY No. 15037)
ACUMULADO 1964-68

Cooperativas
Comunidades
Grupos Campesinos
Individuales

Total

Fuente: Ministerio de Agricultura

No.

12
24

3

39

Has.

134.799
146.611

30.010
87.420

398.840

Beneficiarios

424
5.045

82
9.054

14.605
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En 1969 el gobierno dei General Juan Velasco promulg61a Ley de Refor
ma Agraria No. 17716, a la que posteriormente se hicieron algunas modificaciones,
especialmenteen 10 que se refiere a los limites inafectables (D.L. 20653 Y22175).

Tras diez afios de Reforma Agraria (1970-1980), siendo su periodo de ma
yor intensidad el de 1970-1975, se expropi6 y adjudic6 10'298.453 Has. que repre
senta el 55,3 % de la superficie agropecuaria total y benefici6 a 399.576 fami·
lias que representan el 39,2 % dei total de familias campesinas.

AVANCE DE LA REFORMA AGRARIA (69-80)
~ .

Cooperativa
SAIS
Grup. Campes.
Corn. Camp.
Corn. Nativas
Individuales
EPS
Otras

Total

No.

597
59

1.023
529
345

13

2.566

Has.

2'140.220
2'776.452
2'634.712

913.229
1'287.227

770.430
234.024
142.159

10'298.453

Fam. Benefic.

101.750
58,340
55.992

126.951
11.684
43.352

1.507

399.576

Fuente: Ministerio de Agricultura.

La aplicaci6n de la Reforma Agraria gener6 nuevas formas de organizaci6n
empresarial en el campo; aparecen organizaciones empresariales de canicter asocia·
tivo: Cooperativas Agrarias de Producci6n, Cooperativas Comunales, Sociedades
Agricolas de Interés Social, Empresas de Propiedad Social y Grupos Campesinos.
Siguen subsistiendo el pequefio (minifundista) y mediano propietario asi como las
comunidades.

Es evidente que este cambio en el régimen de propiedad produce transfor·
maciones sociales econ6micas y politicas en el agro, de hecho implican modifica
ciones en las relaciones sociales imperantes en las antiguas haciendas 0 latifundios,
yen la estructura y jerarquizaci6n en las instancias de poder.

Sin embargo este cambio socio-econ6mico y politico que signific6 la Re·
foma Agraria, no fue acompafiado de una adecuada gesti6n empresarial ni de un
cambio tecnol6gico que permitiera un incremento sustancial en los niveles de pro
ducci6n y productividad. Situaci6n que esta generando actualmente un proceso de
parcelaci6n de las Empresas Asociàtivas (Cooperativas). Por otro lado este proceso
deja latente el problema dei minifundio y el de los campesinos sin tierra.
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Participaciôn dei Agro en el producto bmto interno

El crecimiemto dei P.B.!. deI sector ha sido lento durante los ûltimos 30
allOS e inferior al crecimiento dei PBI nacional y a la tasa de crecimiento de la po
blaciôn, razôn por la cool su participaciôn ha decrecido en la formaciôn deI PIB na·
cionaI.

CRECIMIENTO DEL PBI NACIONAL y AGROPECUARIO

Anos PBI Nacional PBI Agropec. Poblaciôn

50-59 4,8 1,2 2,9
60-68 5,5 2,9 2,9
69-75 4,6 2,1 2,8
76-80 1,6 -0,9 2,8

Fuente: B.C.R.

De tal forma que en el periodo 1950-1980 el PBI creciô a una tasa anual
deI 4,7 0/0, mientras que el sectorial y la poblaciôn 10 hiciera a tasas deI 2,3 % Y
2,8 % respectivamente.

PARTICIPACION DEL PBI AGROPECUARIO
EN EL PBI NACIONAL (0/0)

Aria

PBI Agrp.

Fuente: B.C.R.

Exportaciones

68

14

70

15

75

12

78

12

80

10

83

12

Tradicionaimente el agro generô mas deI 50 % deI valor total de las ex
portaciones deI pais, pero a rnediados de la década de los 50 este porcentaje se ha
reducido por:

- Crecimiento mas acelerado de las exportaciones de otros sectores.
- Incremento de la demanda dei mercado interno.
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PARTICIPACION DEL AGRO EN EL VALOR TOTAL
DE LAS EXPORTACIONES (0/0)

Ano

Agrp.

50

55

54

45

62

35

66

22

70

16.

78

14

80

10

Fuente: B.C.R.

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS TRADICIONALES
1970 - 1981
(En T.M.)

Ano Azucar· Algod6n Lanas y pelo Café

1970 523.737 69.393 2.112 45.575
1971 532.202 51.887 1.565 42.299
1972 552.046 50.656 3.187 53.280
1973 548.757 47.815 4.056 60.797
1974 487.180 46.534 2.059 27.026
1975 445.552 36.571 3.666 42.170
1976 346.552 39.325 7.491 46.943
1977 485.991 21.482 3.148 43.752
1978 337.215 18.463 6.357 53.972
1979 243.066 21.325 7.182 60.057
1980 67.338 20.828 5.563 41.249
1981 250 27.225 4.762 40.409

Fuente: Anuarios y estadisticas inéditas dei sector Comercio.

Importaciones

La producci6n agraria, no llega a cubrir la demanda interna nacional, te
niendo que recurrirse a las importaciones de productos agrarios, siendo el trigo,
maÎz, lacteos y oleaginosas los que representan el 80 % dei valor de las importa
ciones agroalimentarias.

En general las importaciones agropecuarias constituyen el 12 % de las im
portaciones totales dei pais en 1980.

La informaci6n ofrecida sobre la superficie agropecuaria y la tenencia de la
tiem pone en evidencia los siguientes aspectas:

1. El bajo porcentaje de usa de la tierra para fines agropecuarios, tanto a
nivel nacionai camo par regiones naturales, generando de esta forma una

escasez de este recurso. Situaci6n que se agrava si se considera que en gran parte de
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estas tierras no se realizan los sistemas adecuados de mejaramienta y conservaci6n

de suelos .
2. La alta concentraci6n de la tenencia de la tierra, donde el 90 % de las
unidades agropecuarias tienen una extensi6n menor de 10 Has. y poseen so

lo el Il % dei total de la superficie agropecuaria.

IMPORTACIONES
MILLONES $ FOB

70 73 75 78 80

1) Import. .
Totales 700 1.033 2.390 1.600 3.096

2) Import.
Agrop. 71 167 340 174 381

2/1 (0/0) 10 16 14 11 12

Fuente: Ministerio Agricultura.

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA
1970-1983 (Miles Dolares FOB)

Ano Exportacion Importacion EXP-IMP

1970 165.929 77.982 87.947
1971 156.347 83.756 72.591
1972 193.068 141.412 51.656
1973 228.442 (J 179.170 49.272
1974 344.818 .' 284.860 59.958
1975 398.891 363.377 35.514
1976 298.678 250.138 48.540
1977 365.881 217.113 148.768
1978 295.376 192.190 103,186
1979 381.603 263.210 118.393
1980 274.331 390.725 - 116.394
1981 239.171 402.530 - 163.359
1982 217.786 405.450 - 187.664
1983 247.889 409.112 - 161.223
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El Agua

Es conocimiento basico la relaci6n estrecha que existe entre el recurso
agua y la producci6n agropecuaria. La disponibilidad de este recurso es muy irregu
lar a 10 largo dei territorio peruano, las precipitaciones se distribuyen muy desuni
formemente y como consecuencia la descarga de los rios se produce dentro de regî
menes muy variables.

En la costa, el cultiva se realiza ~n su totalidad bajo el sistema de riego,
predominando el cultivo de secano (en base a lluvias) en las regiones de la sierra y
selva.

SUPERFICIE AGRICOLA SEGUN EL SISTEMA DE
CULTIVO EN RIEGO 0 SECANO POR REGIONES

Superficie Riego Secano
(Has.) (Has.) (Has.)

Nacional 3'691.416 1'273.513 2'417.903

Costa 744.117 744.117
Sierra 2'342.604 491.616 1'850.988
Selva 604.695 37.780 566.915

Fuente: Ministerio de Agricultura.

La costa con las tierras de mayor fertilidad es la regi6n mas importante por
la densidad econ6mica de sus cultivos y los métodos y sistema de trabajo que se uti·
lizan. Siendo su principal restricci6n el recurso agua debido a que la descarga de los
rios se produce en regimenes muy irregulares y a la falta de obras que faciliten su
regulaci6n. El volumen anual de escurrimiento de los rios de la vertiente dei Pacifi
co es de 40 mil millones de metros cubicos, de los que solamente la mil millones de
metros cubicos son utilizados para fines agrîcolas, perdiéndose el resta en el mar.
Se estima que el almacenamiento de agua en las grandes irrigaciones alcanza los
1.800 millones de metros cubicos, 10 que permite irrigar 233 mil hectareas.

Las tierras de la sierra, donde el desenvolvimiento de la agricultura esta su
jeta principalmente a la presencia de lluvias, estan expuestas a una constante pérdi·
da de fertilidad por erosi6n y en esta regi6n el sistema de dejar la tierra en descanso
y barbecho se encuentra generalizado. Ademas, el deficiente drenaje y salinizaci6n,
estan afectando una extensi6n estimada de 250.000 hectareas en la costa y 100.000
hectareas en la sierra.
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La selva, que es la region que tiene mayor potencial de uso de tierra, pre
senta una reducida area cultivada.

Los grandes proyectos de irrigacion iniciados en la ultima década, destina
dos a incorporar nuevas ticrras y mejorar el riego, tienen un largo periodo de madu
racion, e incorpora_ aIrededor' de 100 mil hectareas de tierras IlUcvas dentro de
un plazo de 10 afios y mejoranin el riego en aproximadamente 275 mil hect<ircas de
tierras en actual produccion. Las pequefias y medianas irrigaciones estan incorporan
do 33 mil hectareas y mejorando 44 mil hectareas en un lapso menor.

Un estudio desarrollado por üNERN sobre la capacidad de uso mayor de
tierras en el pais ha dado coma resultado que el potencial de tierras con fines agri
colas es de 7 millones 600 mil hectareas, 10 que significa que la frontera agricola
puede ser ampIiada en aproximadamente 4 millones de hectareas.

Poblaciôn Rural y PEA Agricola

Los datos censales de 1972 nos muestran que la poblacion rural y la PEA
agricola tienen tasas de crecimiento menores que la poblaci6n y PEA total dei pais.
Situacion que puede ser explicada por el lento crecirniento dei sector agrario, el ca
racter estacional de la produccion y los factores clirnatologicos adversos, 10 que no
permite la retencion de la poblacion en el campo, ni la creacion de nuevos puestos
de trabajo, agravandose el problema dei empleo y subempleo y estimulando las mi·
graciones dei campo a la ciudad.

Sin embargo, la participacion de la poblacion rural y PEA agricola es muy
significativa porque presenta altos porcentajes con respecta a los totales dei pais, y
por 10 tanto es muy importante para el desenvolvimiento de la economia dei pais. A
este nivel la presion por la tenencia y propiedad de la tierra adquiere gran relevancia
y la poblacion rural presenta un crecimiento mayor que la ampliacion de la frontera
agricola, estimandose que concluido el proceso de adjudicacion de tierras, un 25 0/0
de familias rurales, estanin constituyendo los campesinos sin tierras.

Poblaciôn Nacional, Urbana y Rural

Nacional Censada Urbana Rural
Anos Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

1940 6'207.967 100,00 1'671.161 26,9 4'536.806 73,1

1961 9'906.746 100.00 4'698.178 47,4 5'208.568 52,6

1972 13'538.208 100,00 6'954.364 51,4 6'583.844 48,6

1981 17'005.210 100,00 11'091.923 64,0 5'913.287 36,0

Fuente: ONEC - Censos Nacionales de Poblaciôn y Vivienda.
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ESTIMACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE
ACfNA, URBANA y RURAL

(En miles)

Anos

1972
1974
1976
1978
1980

PEA Urbana

2.600,9
2.723,3
3.141,9
3.437,5
3.769,7

PEA Rural

1.797,9
1.805,9
1.829,6
1.846,6
1.863,7

PEA Rural: considera a personas de 15 a mas anos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadfsticas.

Empleo

La informaci6n disponible en cuanto a los niveles de empleo en el agro,
muestran un nivel de desocupaci6n deI 0,3 010, proporci6n baja en relaci6n a otros
ICctores y un alto porcentaje de subsmpleo que llega al 60,6 010. Sin embargo, es
tos datos deben tomarse como aproximativos dado que las categorfas de empleo y

desempleo utilizados no son aplicables al medio rural con el mismo rigor que otras
actividades.

ESTIMACIONES DEL SUBEMPLEO y DESEMPLEO AGRICOLA

Anos

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Subempleo

66,6
64,2
63,6
67,0
65,4
65,4
68,1
60,6

Desempleo

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Fuente: Ministerio de Trabajo (1977).
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Relaci6n Tierra-Poblaciôn Rural

La relaci6n de ârea agricola aprovechada con respecto a la poblaci6n nos
da un coeficiente tierra/hombre de 0,21 Has/Hab. que es un indice de 10 mâs bajo
no solamente a nivellatinoamericano sine mundial.

"

Costa
Sierra
Selva
Nacional

0,14 Has. por habitante
0,26 " "
0,29 "
0,21" "

La relacion de ârea agricola con respecto a la PEA agropecuaria presenta
un coeficiente de 1,42 y, haciendo la reduccion de los pastos naturales a su equiva- '
lente en tierras de cultivo, este coficiente es de 1,62 Has/hab. ocupado en la agri
cultura.

El reducido porcentaje de superficie dedicada a la agricultura asi como es
tos coeficientes bajos, nos demuestran que es imprescindible eliminar todo obstâcu
la que se oponga a la plena utilizacion de las areas dedicadas a la agricultura y la ne·
cesidad de incorporar nuevas tierras.

Ingreso Agricola

El sector agropecuario en general presenta uno de los niveles mas bajos de
ingresos de la economia peruana, el cual se ha deteriorado por efecto de la reducida
tasa de crecimiento de la produccion y productividad, asi coma por la politica de
control de precios de los productos agdcolas. Asi tenemos que la variacion porcen
tuai dei Ingreso Promedio Mensual de la Agricultura en el periodo 1961-1972 (a
precios de 1970) f~e de 2,4, mientras que el total nacional fue de 41,9.

Por otro lado, segun el Banco Central de Reserva, la evolucion de las remu
neraciones reales en la agricultura se ha dado en forma heterogénea segun sean estas
de empicados, obreros e independientes. En el periodo 1950-1972, los salarios rea
les de empleados y obreros presentaron un crecimiento mas 0 menos sostenido,
mientras que el de los trabajadores independientes fue irregular, bajando incluso en
determinados anos.

Se considera ademas, que estos datos no reflejan con exactitud la realidad
deI ingreso en el campo debido a la exHtencia de d~ereates modalidades de produc
cio'n, extension de las unidades agricolas y los tipos de cultivo. Por ejemplo, un tra
bajador independiente puede ser desde el minifundista empobrecido hasta el media
no propietario costeno con tierras altamente productivas y por 10 tanto con mayo
res ingresos. Sin embargo, las estimaciones hechas son significativas en cuanto nos
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permiten apreciar el deterioro de los ingresos en el agro.

Aspecto Tecnologico

El desarrollo de la tecnologia en el sector agrario estuvo muy ligado con la
agricultura de exportaci6n, siendo la costa la que por sus cUltivos: cana de azucar y
algod6n se moderniz6 nipidamente, situaci6n que contrasta con las otras regiones
donde el avance tecnol6gico es insignificante, exceptuandose algunas exportaciones
ganaderas, especialmente lanares en la Sierra.

En general, es muy poco 10 que se ha hecho para desarrollar la tecnologia
andina, y mu)' limitadas las investigaciones para crear y adecuar nuevas tecnologias
en el campo. Por 10 que el desarrollo y uso de la tecnologia en el agro es muy inci
piente , 10 cual no ha perrnitido elevar los niveles de producci6n y productividad.

Fertilizaci6n

En base a los resultados deI II Censo Agropecuario de 1972, se tiene que el
19 % de las unidades agrîcolas hace uso de fertilizantes, donde la costa concentra
el 83 % deI consumo de fertilizantes, la sierra el 15 % Y la selva el2 0/0. Tarn
bién es muy marcada la diferencia en 10 que se refiere al consumo de cada uno de
los nutrientes: Nitr6geno (N), F6sforo (P) y Potasio (K.), siendo la Costa la que ma
yor nitr6geno consume, debido a que los cultivos que se siembran son grandes con
sumidores de este nutriellte y ademas porque los suelos de la costa por 10 general es
tan mejor pr6vistos de f6sforo y potasio que en las otras regiones. El consumo de
fertilizantes en las regiones de la sierra y selva en general es muy bajo.

La producci6n nacional de fertilizantes se ha incrementado, aumentando
su participaci6n en el consumo nacional. Asi la producci6n de fertilizantes nitroge·
nados se incrementa debido a la mayor producci6n de Cachimayo y a la entrada en
operaci6n de la Planta de Urea de Talara. Por otra parte, la puesta en marcha deI
Complejo de Bay6var permitini abastecer la demanda de fertilizantes fosfatados.

A pesar de haber habido un aumento en el consumo de fertilizantes en es
tos ultimos aftos, se considera que ha sido poco en re1aci6n con el estimado de los.
requerimientos técnicamente deseables.

La limitaci6n en cl uso de fertilizantes puede ser explicado por el incre
mento de sus precios y por el bajo grado de tecnificaci6n, especialmente en la sierra.

En términos generales, el consumo de fertilizantes en la agricultura es defi
ciente, salvo en algunos cultivos cuyos niveles de uso son aceptables (cafta de azu
car, algod6n, etc.) presentando ademâs un alto grado de concentracî6n en su uso.
Situacîon que debe tratar de llIejorarse dada la relaci6n directa que existe entre el
uso de fertilizantes y el incremento de la producci6n y productividad.
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Mecanizaci6n

El II Censo Agropecuario de 1972 indicaba que solo el 33 % de la super
ficie cultivada era trabajada con tracci6n mecanica, el 59 % con tracci6n animal y
el8 % con herramientas manuales. Que existian 8.352 tractores, de los cuales el
760/0 se encuentran en la costa, el 18 % en la sierra y el6 % en la selva. Deter
mimindose en 1976 que solo el 49 % de los tractores existentes se encontraban en
uso, ademas que existia dificultad en la adquisicion de repuestos.

En el caso de la ganaderia, también la técnica es tradicional, solo en pocas
grandes unidades (SAIS) existe alguna mecanizacion y tecnologia mas sofisticadas.

La mecanizaci6n no solo es un problema de precios y de capacidad de acu
mulaci6n, sino que los factores de la naturaleza [{sica, la estructura de la propiedad y
la mezc1a de actividades agricolas y ganadera son factores muy importantes. Asi la
topografia y dimension de las unidades explican gran parte de la inexistente mecani
zacion en la Sierra.

En conclusion, a nivel nacional, la mecanizacion y cuasi-mecanizacion
(energia animal y mecanica) es incipiente. Teniendo mayor significacion en la costa
donde el 16 % de unidades estan mecanizadas y el 22 % cuasi-mecanizadas.

FUENTE DE ENERGIA EN LA AGRlCULTURA
a/a

Costa Sierra Selva

Humana 31 32 82
Animal 31 65 15
Animal y mecânica 22 2 1
Mecanica 16 1 2

Total 100 100 100

Fuente: II Censo Agropecuario 1972.

EXISTENCIA DE TRACTORES

Costa
Sierra
Selva

Total

Fuente: II Censo Agropecuario 1972.

No.

6.332
1.514

506

8.352

a/a

76
18

6

100
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Semillas Mejoradas

Este rubro constituye uno de los factores al que menor atenci6n se le ha
dado a pesar de ser muy importante para la elevaci6n de la producci6n y productivi
dad.

El II Censo Agropecum:io de 1972 nos senala que el 24 % de unidades dei
pais hacen uso de semillas mejoradas, concentnindose el Mayor consumo en la re
gi6n de la costa. Siendo los cultivos de cana de azucar, algod6n, arroz y maiz los
que mayor uso de semillas tienen.

UNIDADES AGROPECUARIAS QUE USAN SEMILLA
MEJORADA POR REGIONES

Costa
Sierra
Selva
Nacional

Fuente: II Censo Agropecuario 1972.

55,30/0
20,30/0
14,60/0
23,90/0

En 1977 existfan 26 plantas seleccionadoras de semillas con una produc
ci6n total por campana de 17.260 T.M. cifra que carece de significaci6n, pues la de
manda potencial de semillas fue de 960.621 TM.

PLANTAS SELECCIONADORAS DE SEMILLA

Planta selec.
TM x Campana

Arroz

7
9.700

Maiz

2
2.500

Sorgo

1
500

Trigo

14
4.200

Quinua

2
360

Total

26
17.260

Fuente: Ministerio de Agricultura.

Producci6n y Productividad

En términos generales, la producci6n y productividad en el sector agrope
cuario se ha mantenido en los mismos niveles que en los periodos anteriores, sin ob·
servarse variaciones MUY significativas en los rendimientos unitarios, excepta en la
producci6n avicola. Situaci6n que explica en gran parte el estancamiento productivo



114

deI sector, con el consecuente deterioro de la oferta alimentaria y la reducci6n en
los ingresos deI trabajo rural.

PROMEDIO DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUcrOS
AGRICOLAS POR PERIODOS: 70-79; 80-83; 84

(Miles de T.M.)

Producto 70 -79 80· 83 84

Arroz cascara 536,7 676,4 929,4
Maiz amiJaceo 218,2 188,5 202,7
Frijol grano seco 49,9 40,3 51,5
Trigo 119,3 93,1 94,3
Maiz amarillo duro 430,2 375,2 497,9
Algod6n rama 220,4 225,9 186,2
Soya '2,4 8,8 6,3
Sorgo grano 34,7 32,3 64,2
Cana de azucar 8.404,8 5.901,2 7.199,0
Café 75,1 91,5 95,1
Papa 1.735,9 1.521,0 1.404,9

PROMEDIOS DE PRODUCCION DE
LOS PRINCIPALES PRODUcrOS PECUARIOS

POR PERIODOS: 70 - 79; 80 - 83; 84
(Miles T,M.)

Producto

Carne de Ave
Vacuno
Porcino
Ovino

Leche vacllno
Huevos

70·79

103,8
86,5
53,0
22,1

825,5
45,2

80 - 83

184,3
94,0
57,6
20,3

781,8
64,1

84

185,0
90,0
58,0
18,0

780,0
·65,0



RENDIMIENTOS POR HECfAREA
TONELADAS METRICAS

Productos 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19110 ·1981 1982 1983

1. Algod6n rama 1,76 1,75 1,73 1,69 1,67 l,58 1,72 1,81 1,72 1,82 1,91 0.80
2. Arroz cascara 4,09 4,10 4,27 4,38 4,39 4,42 4,09 4,63 4,38 4,75 4,58 4,06
3. Café 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,60 0,62 0,68 0,67 0,66 0,55 0,55
4. Cana de azucar 176,23 171,87 168,48 162,05 159,86 158,74 148,24 130,51 113,93 132,75 140,48 144,43
5. Frijol 0,86 0,86 0,86 0,80 0,80 0,83 0,85 0,84 0,87 0,87 0,87 0,78
6. Maiz amilaceo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,03 0,98 1,00 1,00 1,13 1,15 1,03
7. Maiz dura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,02 2,78 2,60 2,48 2,74 2,75 2,48
8. Papa 6,32 6,40 6,43 6,54 6,60 6,54 6,86 7,00 7,10 8,45 8,29· . 7,66
9. Sorgo grano 3,18 3,37 3,70 3,00 3,13 3,28 3,49 3,45 2,93 3,23 3,22 2,87

10. Soya 1,09 1,26 1,33 1,40 1,42 1,50 1,47 1,65 1,69 1,85 1,84 1,45
11. Trigo 0,89 0,90 0,92 0,95 0,95 1,00 1,00 1,06 1,12 1,16 1,19 0,93

Fuente: Anuarios y boletines estadisticos dei Ministerio de Agricultura.

.

.
Vl
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Es necesario sefialar que los rendimientos de los productos agropecuarios
acusan niveles diferentes de una zona a otra dependiendo de las condiciones técni
cas y naturales bajo las que se desarrollan: disponibilidad de agua, calidad de suelos
tecnologia etc. Pero en general mantienen indices productivos bajos si se les compa
ra con los promedios mundiales, con excepciôn de aigunos cultivos (azucar, arroz) y

la crianza de aves. Existe pues una marcada diferencia regional en producci6n y pro
ductividad, asi tenemos que en la costa con el 23 % de la superficie cultivada pro
duce el 41 % de la producci6n nacional mientras que la sierra con una superficie
de 57 % produce la misma cantidad.

ESTRUCTURA DEL VBP AGRICOLA POR REGIONES

Region

Costa
Sierra
Selva

Total

0/0 Superficie cultivada

27
52
18

100

0/0 VBP

41
41
18

100

Fuente: Ministerio de Agricultura

Financiamiento

La participaci6n dei sector agrario en el total de recursos créditicos capta
do por los distintos sectores de la economia se ha venido reduciendo en los ultimos
30 afios, pasando dei 180/0 en 1965 al8 % en 1982.

Esta situaci6n se debe al dinamismo de otros sectores. pero también a una
reducci6n en soles constantes de los recursos dei Banco Agrario principal agente fi
nanciero.

Es alarmante observar cômo un sector vital para el desarrollo dei pais y
reconocido como prioritario por la constituci6n dei Estado, sea el que menor par
ticipaci6n tenga en la captaci6n dei crédito. Y c6mo la banca privada reduce su par-
ticipaci6n a solo el 8 0/0. .

Como consecuencia de esta situaci6n, menos de la cuarta parte de las hec
tareas cultivadas en el pais obtienen financiamiento, siendo la pequefi.a propiedad y
las parcelas comunales de la sierra las que no tienen acceso al crédito 0 simplemente
no son sujetos de crédito.

A su vez esto conduce a la concentraci6n de las colocaciones por tipo de
préstamos, por tipo de unidades agropecuarias, por cultivos y por regiones natura
les.
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El 80 % de los créditps deI Banco Agrario son de IOltenimicnto, solo un
80 % se destina a capitalizaci6n y un 12 % a comercializaci6n.

En el caso de los prestatarios las colocaciones se han concentrado en las
unidades asociativas. De otra parte, los préstamos para maquinarias e implementos
no ha representado ni el 3 % deI total de colocaciones deI Banco, y el 82 % de
crédito han sido repartidos en solo cinco cultivos: algod6n, arroz, papa, mafz y ca
fé. Finalmente la costa ha absorbido el 60 % de las colocaciones.

Debemos seiialar que con la polftica crediticia que ha tenido'el Banco
Agrario no ha permitido ninguna modificaci6n en la estructura productiva ni ha fo
mentado la desconcentraci6n ni la descentralizaci6n.

COBER:TURA DEL CREDITO AGRARIO CON RESPECTO A
LAS AREAS CULTIVADAS

Total
Cultivado Has.

Con Crédito

0/0 Has.

Sin Crédito

0/0

1975
1979

2'500.000
2'500.000

473.482
481.097

19
19

2'026.518 .
2'018,903

81
81

Fuente: Banco Agrario.





Hemân Zeballos H.

LA CRISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO y METODOLOGIAS
EN EL PROCESO DE PLANIFICACION DEL

DESARROLW RURAL BOLMANO*

1. HIPOTE818 Y METODOLOGIA DE TRABAJO

El presente ensayo parte de la hip6tesis de que la crisis agraria boliviana
es el resultado de un conjunto de medidas 0 variables de polltica que, en el marco
de una economia de mercado, generan condiciones adversas para el desarrollo agro
pecuario y rural boliviano.

A continuaci6n se discuten las distintas metodologias de planificaci6n
que el gobierno ha utilizado en los 25 aiios en el intenta de articular un sistema ins
titucional que le permita resolver los problemas deI desarrollo agropecuario y rural.

Los resultados que agui se presentan son el fruto de una investigaci6n do
cumentaI e institucional gue intenta evaluar, para el conjunto deI sistema institucio
nal boliviano, la forma de organizaci6n, el cumplimiento de objetivos y metas en re
laci6n a la inversi6n efectuada durante el periodo de investigaci6n comprendido.

Debido a la imposibilidad de abarcar cl universo institucional, partiendo
deI analisis de las entidades matrices: Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n y
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, se analizan coma casos, deter
minados programas Yproyectos especificos.

•
La Paz.

Se han introducido modificaciones a este trabajo, con posterioridad al debate. Estudio
conjunto Junta dei Acuerdo de Cartagena - Ministerio de Planeamiento y Coordinaciém,
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2. LAS MAN1FESTACIONES DE LA CRISIS AGROPECVARIA

Los ultimos veinticinco afios muestran, de un modo general, un rezago en
la produccion agricola tanto alimenticia como de materias primas frente al simple
crecimiento vegetativo de la poblacion. Si a ello se anade que durante el periodo la
economia general se incremento en los otros sectores,lo que representa mejoras en
el ingreso per capita y en el incremento de la demanda por aquellos sectores que re
quieren materias primas agricolas, se puede apreciar un rezago aun mayor.

Se nota en las cifras que se discuten a continuacion que la situacion se
tom'a particularmente critica en el ultimo quinquenio, debidQ principalmente a dos
razones: primero, la crisis agricola ocasionada por la sequia que afecto principal
mente a la zona altiplanica durante 1981 y 1983; Y paralelamente, las inundaciones
que afectaron las zonas agricalas deI oriente boliviano reduciendo dnisticamente la
produccion agricola y ganadera, obligando asi a la migracion de la poblacion campe
sina hacia los centros urbanos. La situacion fue tan grave que Bolivia se via obligada
a solicitar la asistencia y ayuda internacional para compensar las pérdidas de semi
lla y produccion para el mercado interno.

En segundo lugar, la crisis financiera deI pais redujo considerablemente la
inversion publica para los diferentes sectores economicos, incluida la agricultura.

Todo 10 anterior se refleja por un lado en el aumento de la dependencia
alimentaria y de mayores requerimientos de importaciones de productos agricolas;
par otro, en la considerable disminucion de las exportaciones agropecuarias no
tradicionales que habian alcanzado alguna importancia en la década de los setenta.
Todo ello a su vez se traduce en la creciente pauperizacion deI campesino boliviano,
que no logra superar los bajos niveles de vida a que esta sujeto, unid'o a un deterioro
graduaI de la base de recursos naturales renovables.

El comportamiento de la produccion tiene otra caracteristica importante,
los incrementos de esta provienen sustancialmente deI desarrolla de las zonas agro
pecuarias deI oriente boliviano y no de las zonas productivas tradicionales (altiplano
y valle) que permanecen estacionarias.

Para los anos comprendidos entre 1960 y 1965 la tasa de crecimiento
promedia deI sector agricola fue de 3,4 % mayor que la tasa de crecimiento de la
poblacioll (2,2 0/0).

Los productos agricolas que mayor crecimiento tuvieron fueron principal
mente el arroz (15,5 anual promedio), la cana de azucar (14,4 0/0), el café (10,4 0/0)
Y la alfalfa verde utilizada como forraje (11,6 0/0). Sin embargo, durante este pe
riodo Bolivia es aun importadora de productos bâsicos tales coma la carne ($ V.S. 2,4
millones para el periodo), azucar (SV.S. 6,2 millones), arroz y trigo.

El incremento en la produccion total para el periodo tiene como cornpo
nentes, entre otros, el aumento en la produccion de exportables favorecidos por la
situacion de precios internacionales.

Entre 1976 y 1980 se registran tasas negativas de crecimiento para varias
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productos. La tasa de crecimiento promedio deI sector disminuye a 1,1 % mien
tras que la tasa de crecimiento de la poblacion aumenta a 2,6 0/0.

Un producto que merece especial atencion por constituir un alimento ba
sica es el trigo que registra una. tasa de crecimiento promedio negativa de 2,5 0/0
para el perfodo. Esta disminucion es notable si se toma en cuenta que el crecimien
to promedio de la produccion para el perfodo anterior fue de 7,1 0/0. Las importa
ciones promedio de este alimento para el perfodo fueron de 147.649 T.M.

El perfodo 1980-83 es un perfodo diffcil para la economfa boliviana no
solo por registrar una tasa negativa de crecimiento en el sector agrfcola ( -6,50/0)
sino también lm el conjunto de la economfa.

El promedio de la tasa de crecimiento deI PIB total fue de 4,1 % para
el periodo. Igualmente la tasa promedio de crecimiento de la poblacion durante
1980-83 fue de 2,5 0/0; inferior a 1975·80.

3. LAS VARIABLES DE POLITICA

3.1 El comercio exterior de productos agropecuarios

En el ultimo cuarto de siglo la evolucion deI comercioexterior agrope
cuario se desarrollo dentro de dos fases: la primera que comprende desde 1960 has
ta mediados de la década de los letenta donde se ve UI1ll fuerta tet!delICia a la sustitu
cion de importaciones debido a la emergencia y expansion de la agricultura en el
oriente boliviano.

Este proceso perrnite la autosuficiencia alimentaria en algunos productos
agricolas tales como el arroz, el azucar y la came. Se deja de importar arroz a partir
deI ano 1970; en el ano 1967 la produccion nacional azucarera no solo satisface la
demanda nacional sino que se llegan a exportar 5.523 T.M. por un valor de $ U.S.
726.435,60. 1

En cuanto a la came se refiere, se deja de importar este producto en el
ano de 1972; sin embargo, en 1970 se inicia la exportacion de came por un valor de
S U.S. 100.000.

Ademas de esa tendencia a la sustitucion de importaciones, tanlbién se
origina en el sector agricola durante la década de los setenta una expansion de la
producci6n de exportables tales coma el cacao, el algodon y el café.

Este periodo de expansion en las exportaciones alcanza hasta el ano de
1980 que es cuando se llega al maximo nivel de exportaciones. El valor total de ex
portaciones para ese ano fue de $ U.S. 122,5 millones. El producto principal, fue el
azucar con un total de $ U.S. 47,5 millones.

El algodon, luego de alcanzar un valor maxima de U$ 42 millones en

..1 CNECA. "La Industria Azucarera Boliviana". Estadi~ticas a 1982.:. La Paz, 1983, p. IDS.
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1978 en el ano 1980 registra tan solo $ U.S. 900.000. Desaparecen totalmente en
1984.

La segunda fase en la evoluci6n deI comercio exterior agricola compren-
•de de 1981 hasta 1985; se caracteriza por una fuerte contracci6n en las exportacio
nes agricolas y un notable incremento en las 'importaciones de alimentos debido
principa,lmente a las sequias que perjudicaron la zona altiplânica y también las inun
daciones que afectaron severamente las regiones tropicales principalmente en el De
partamento de Santa Cruz.

A 10 anterior debe ai'iadirse el tremendo efecto distorsionador de la poli
tica monetaria y cambiaria, que procurando contener la inflaci6n interna establece
un tipo de cambio oficial que se revisa peri6dicamente, pero que permanece muy
rezagado frente al precio deI d6lar en el mercado paralelo.

Resulta asi, muy conveniente demandar d61ares baratos para semillas 0
alinientos, los cuales debido al tremendo diferencial incluso se exportan, y muy diff
cil 0 imposible exportar, cuando las liquidaciones sobre las exportaciones se realizan
al cambio oficial. \

Estas cifras permiten ver el grado de vulnerabilidad deI pais en cuanto a
materia alimentaria se refiere y la creciente dependencia externa para obtenerla. Un
componente importante de esa dependencia son las donaciones de alimentos que
llegan con regularidad al pais.

3.2 La politica de importaciones y de recepci6n de alimentos donados

La politica de importaciones y sobre todo de incentivos a las irnportacio
nes a través de precios internos bajos subsidiados causan severos dafios a la produc
ci6n nacional de alimentos.

Los principales productos de importaci6n para el pais son el trigo (trigo y
harina de trigo) y los productos Mcteos. Entre 1980-83 se importaron productos
Mcteos por un valor promedio anual de $ U.S. 13,7 millones. Se observan en la evo
luci6n de las importaciones de este producto cifras ascendentes. La irnportaci6n de
los productos hicteos afecta de una manera seria a la producci6n nacional, ya que
los posee dores de ganado lechero prefieren vender sus animales coma carne puesto
que el precio es mayor y les da mayores beneficios.

Las importaciones de trigo son una parte importante, quizas la mas im
portante deI total de importaciones de productos agricolas. En el periodo 1980-84
sumaron un total de $ U.S. 306'747.523 con un promedio anual de 264.000 T.M.
Estas importaciones perjudican la producci6n nacional de trigo y de cereales sustitu
tivos.

A 10 anterior se suma una tendencia indiscriminada a aceptar donaciones
de alimentos y materias primas que indudablemente afectan las posibilidades pro
ductivas internas. El casa es particularmente critico en 10 que hace a las ya mencio
nadas importaciones y donaciones crecientes de trigo, 10 que se refleja en un efecto
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pennanente y creciente al reducir las posibilidades de producciôn interna de este ce
real, asi como de posibles sustitutos corno el arroz y el maiz.

Las donaciones de trigo provienen principalmente.del Gobiemo de los
E.U.A., la Comunidad Econômica Europea y la Repûblica Argentina. El total de do·
naciones de trigo para el periodo comprendidoentre 1978 y 1982 fueron de 418.000
T.M. A esto se suma el compromiso contraido por el Gobiemo Norteamericano en
1986 de donar 145.000 T.M. de este cereal.

Un caso similar se presenta con la leche. En 1982 la Comunidad Econô·
mica Europea ofrecio una donaciôn de 423 T.M. de leche descremada y 12.000 T.M.
de leche descremada y aceite de mantequilla. De este ofrecimiento la donaciôn efec·
tiva recibida hasta el mes de junio fue de 757 T.M. de leche descremada y 280
T.M. de aceite de mantequi11a.

3.3 Cornercio interno y politica de precios

La situaciôn deI comercio interno de los productos agropecuarios se ca·
racteriza por una cierta pendularidad en cuanto al control de los precios y meca·
nismos de distribuciÔn. En determinados periodos se adoptan politicas de control
excesivo en la fijaciôn de precios procurando al mismo tiempo~rear mecanismos de
abastecimiento y en otros periodos se deja actuar libremente a las fuerzas de mer·
cado, tanto en precios como en las fonnas de abastecimiento.

Se pueden observar- dos periodos particularmente diferenciados. Durante
los ailos 1971-1978, el gobiemo deja actuar libremente las fuerzas productivas 10
que crea estimulos a la produccion y pennite una fluidez en el abastecimiento inter
no. Entre 1982-1985 la situacion toma un cariz totalmente diferente; este periodo
se caracteriza por un fuerte control de precios por parte deI Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (MICT) y las Alcaldias Municipales. El MACAjuega un roI se·
cundario en esa tarea.

Los controles de precios se tornan extremadamente rigidos tante a nivel
dei productor como 1 nivel de consurnidor y de los fabricantes. Los principales
productos sometidos a controles de precios a nivel dei consumidor son aquel10s que
conforman la l1amada "canasta familiar" (aceite comestible, azûcar, pan, leche , car
nes, huevos, arroz y derivados deI trigo tales como los fideos). Eventualmente se tra·
ta de ejercer un control sobre hortalizas y frutas, con muy poco éxito frente a la
oferta atomizada a nivel detallista. .

En cuanto a la fijacion de precios a nivel deI productor intervienen varios
agentes institucionales. Por una parte el MICT y la~ Municipalidades. Por otro, las
agroindustrias estatales y privadas que para algunos productos determinan una situa·
ciôn oligopolica tal el caso de la cana de azûcar, las oleaginosas, la uva y la leche.

El MACA juega un papel meramente simbolico debido a que carece de
personal y medios para asumir esta labor. Las Municipalidades de acuerdo a la Cons
tituciôn Politica deI Estado, tienen facultades para ejercer controles sobre los pre·
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cios, sin embargo, en la practica es muy poco 0 casi nada 10 que hacen. Resulta cla
ro que casi siempre hay diferencias sustanciales entre los precios oficiales yaquellos
pagados por el consumidor.

En cuanto a la distribucion, los dos ûltimos se han caracterizado por la
adopcion de mecanismos rigidos. Estos consistieron principalmente en pulperias
empresariales, entregas a juntas de vecinos, cooperativas, etc.; como resultado de to
do esto se confronto una aguda escasez de productos basicos 0 sometidos a contro
les, un diferencial extraordinario de precios oficiales y de mercado, y la reexporta
cion Je determinados productos, en detrimento deI abastecimiento interno. Tal es
el caso deI trigo y la harina de trigo que se reexporta apaises vecinos, coma Chile,
Peru e inclusive a la propia Argentina.

De 10 anteriormente expuesto, se puede concluir que el Gobierno no ha
logrado estructurar adecuadamente un mecanismo eficiente para sustituir a las
fuerzas de mercado; y por consiguiente los efectos derivados de estas politicas sobre
la produccion han incidido en la carda de esta, 10 que contribuye a incrementar la
-:risis alimentaria deI pais.

3.4 Tenencia de la tierra

Este es un tema que tiene profundas connotaciones politicas y sociales,
en torno al problema agrario y agropecuario. La Reforma Agraria, liquida ellatifun
dio improductivo y da fin con las relaciones de produccion que ataban al campesino
al patron, y a la tierra. También posibilita el libre acceso de los campesinos librados
de las tierras altas e inhospitas deI altiplano hacia las nuevas tierras deI subtropico
boliviano.

Sin embargo, se generan nuevos problemas. Uno de ellos es el minifundio,
el otro la depredacion de recursos naturales en el avance incontenible de la expan
sion de la frontera agrfcola.

Lo positivo de todo eUo, es el tremendo estabilizador social que se ori
gina con la dotacion de tierras al campesino, aun bajo un régimen de propiedad pri
vada individual de la tierra, que deviene en un mejoramiento graduaI de la situacion
de este.

A grandes rasgos, la situacion al presente es la de un tremendo fracciona·
miento de la propiedad agrfcola en la zona de valles interandinos y altipIano - par
ticularmente las zonas de mejores condiciones agricolas -, con predominio de agri
cultura campesina y la coexistencia de agriculture campesina, orientada al mercado
y de agricultura comercial 0 empresarial en el oriente boliviano, particularmente la
denominada region integrada deI Departamento de Santa Cruz.

En el casa de altiplano y vaUes, el 91,2 % de las propiedades tenian un
tamai'io menor a las 20 Ras., 10 que es peor 45,4 % de las propiedades tenian un
tamai'io menor a 3,0 Ras. Para las zonas bajas deI pais, en el rango menor a 20 Ras.
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se situa el 39,5 % de las propiedades. 2

Sin embargo, las posibilidades de expansion de uso de la tierra son toda
via impresionantes. Bolivia posee 8'773.000 Has. aptas para el cultivo en todo su
territorio, 10 que constituye el 7,9 % de su superficie total. Para 1980, solo se en
contraban aprovechadas 1'193 .000 Has. 0 sea el1 % deI territorio nacional.

Frente a esa realidad la posibilidad deI desarrollo agricola boliviano es
muy grande dado que no existe un aprovechamiento eficaz de sus suelos, asi como
tampoco existe una ocupacion plena de toda la superficie cultivable deI pais. De
una extension total de 1'098.581 Km2 solo son utilizados 28.794 Km2. El altip1ano
cuenta con una superficie total de 305.791 Km2 de las cuales 1.030 Km2 estan des·
tinados a la produccion agricola. El altipIano cuenta con un potencial de desarrollo
importante dado que no existe un aprovechamiento total de sus areas aptas para cul
tivo]!. Sin embargo, a pesar de ofrecer buenas posibilidades para el desarrollo, esta
r'egion se enfrenta con un problema de deterioro de la base natural de suelos debido
a tres factores: a) concentraciones demogrâficas en las mejores zonas. La densidad de
mograficà deI altiplano es de 9,41 hab/Km2. b) Una excesiva densidad de ganado
particularmente ovino. Se calcula que para 1977 existian 5'495.000 cabezas en los
Departamentos de La Paz, Oruro y Potosi, y c) La amenaza de las heladas durante
todo el ano que hace que se limiten los cultivos. La temperatura en la zona altiplani
ca mas favorable se da durante los meses de julio y agosto (entre 100 y 200 aproxi·
madamente).

El desarrollo de la zona altiplânica esta condicionado por una parte a la
transferencia masiva de un cierto conocimiento técnico a su amplia poblacion nati
va. La poblacion estimada para la zona altiplânica en 1980 era de 2'876.633 hab. 10
que constituye el 51,4 % de la poblacion total nacional. Pero esta transferencia se
enfrenta con el bajo nivel educacional de su poblacion.

Por otra parte, se hace necesario tomar medidas para la implantacion ri
gurosa de programas de disminucion de la masa ganadera que debe ir acompafiada de
un mejoramiento en la pr.oductividad de stock basico que queda en la zona. Se hace
necesaria la introduccion de sistemas de riego en una escala mas 0 menos amplia. El
âltfplanoregIstra una prëcipitaci6n media anual de 220 mm. que contribuyen a la
cuenca cerrada 0 deI altiplano. 3

El sistema de riegos puede ser ampliado poniendo en marcha los numero
sos proyectos de riego con que se cuenta para la region.

En la region de los valles el problema de la tenencia de la tierra es suma
mente agudo, sin embargo, en los casos de Cochabamba y Tarija se ha venido dando
en los ultimos allOS la creacion de empresas agricolas activas en rubros tales como la

2 Fuente: Servicio Nacional de Reforma Agraria, 1975.

3 Montes de Oca, p. 226.
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leche, polIos, huevos, floricultura y viiledos que esta imponiendo nuevas modalida
des de desarrollo para la region. El desarrollo de un mayor potencial esta condicio
nado al reagrupamiento de las unidades minifundistas. La densidad demografica de
la region de los valles es la mas alta deI pais. {l0,5 H/kms2). En cuanto a extension
geografica, la region de los vaIIes cuenta con la menor superficie respecto de las
demas zonas. (144.778 Km2).

El total de zonas cultivo de esta regi6n es de 5.384 Km2. Este desarrollo
esta condicionado ademas a la ejecuci6n que se pueda dar de un mayor numero de
proyectos de riego, tal es el casa de Misicuni-Kehuifia-Cocha, San Jacinto y otros.

El apoyo que se dé no solo a nivel agricola, sino también a nivel de servi
cios hara que se dé una mayor. expansion en la produccion de rubros no tradiciona·
les que den lugar a la creaci6n de nuevas exportaciones (flores, vinos, ajos, etc.).

En la zona deI oriente se distinguen cuatro grandes regiones con caracte·
risticas particulares en su desarroIIo y potencial agricolas:

a) Zona Chaquefia
b) Area integrada (Norte de Santa Cruz)
c) Zona ganadera de Santa Cruz y Beni
d) Parte amaz6nica en el Beni y Pando .
La zona deI Chaco se caracteriza por un extraordinario potencial agrico

la. Esta zona se halla comprendida entre los meridianos 640 y 580 de longitud oeste
y los paralelos 220 y 180 latitud sur.

Topognlflcamente incluye las ultimas estribaciones de la cordillera orien
tal de los Andes y la parte sud de los llanos orientales. Su superficie aproximada es
160.000 Km2 y comprende principaImente las provincias Cordillera de Santa Cruz,
Gran Chaco de Tarija y Luis Calvo de Chuquisaca.

r Es una regi6n de relieve pIano y pendiente uniforme. Se caracteriza por
su irregular régimen de lluvias, ausencia de vegetaci6n densa, suelos con fertilidad
moderada. El clima es calido y humedo en verano y seco en invierno.

Un factor importante para el desarroIIo de esta zona es el concemiente al
riego; la zona cuenta con recursos hidricos subterraneos y superficiales, 10 que le da
un caracter de potencialidad extraordinario.

Es muy importante para alcanzar el desarrollo de esta zona seguir estrate·
gias orientadas hacia asentamientos humanos ya que la explotaci6n de sus recursos
por media de una Corporaci6n de Desarrollo Regional es extremadamente lenta. Un
proyecto importante para el desarrollo de la zona es eillevado a'cabo por CORGE
PAl para Abap6-lzozog. El proyecto en cuesti6n contempla el desarrollo de 15.000
Has. bajo riego con uso de aguas subterraneas y el asentamiento de 450 familias.

En el norte de Santa Cruz, que se ha dado en llamar zona integrada, el
desarrollo deI sector agricola ha alcanzado un ritrno importante aunque una mayor
expansi6n parece estar condicionada a un cambio de estrategia en cuanto a la poli
tica de precios, créditos e inversiones en caminos vecinaies que pennitan un mejor
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aprovechamiento de la infraestructura principal existente.
Una tercera zona importante en la regi6n deI oriente constituye la zona

ganadera de Santa Cruz V el Beni. El potencial de esta zona condicionado a la intro
ducci6n de mejoras tecno16gicas que hagan un mejor uso de la base natural de tecur
sos y a la modificaci6n en las politicas de precios de la carne que tienden a desin
centivar cualquier mejora en la producci6n.

La problematica de las mejoras tecno16gicas tendria que resolverse con
modificaciones en la magnitud y tipo de asistcncia técnica; en "Cuanto al segundo
problema a través de decisiones de politica interna.

La cuarta zona dentro deI oriente boliviano es la zona amaz6nica deI Beni
y Pando que tiene earacteristicas peculiares.

Su potencial esta condicionado en primer término a una mayor vincula
ci6n terrestre con el resto deI pais ya que cualquier esfuerzo actual se enfrenta con
la gran dificultad de un transporte caro tanto para la extracci6n coma para el abaste
cimiento de productos.

4. METODOLOGIAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACION PARA EL
DESARROLLO RURAL BOLIVIANO*

A partir de 1960, se. ponen en marcha, 0 cuando menos se trata de perfec
cionar varios mecanismos institucionales, a nivel nacional, regional y local para 10
grar un desarrollo econ6mico global y sectorial mas acelerado.

Mediante el Ministerio de Planearniento y Coordinaci6n (MPC) entre 1960
1985 se elaboran trece planes nacionales. En cuanto a programas y proyectos para
el desarrollo rural (se estiman en mas de 150) se destaca 10 siguiente:

- El diseffo de un Plan Nacional de Desarrollo rural correspondiente al pe- .
riodo·1962-71 ;
- La elaboraci6n de capitulos especiales dedicados al tratamiento deI desa
rrollo rural en los Planes Nacionales de Desarrollo a partir de 1962.
- La elàboraci6n de un Programa Nacional de Desarrollo rural Integrado
que complet6 su fase inicial de planificaci6n entre 1979-80 y entra en eje-

cuci6n en escala experimental entre 1980-81.
- La elaboraci6n de programas de desarrollo rural integrado a partir de
1974 para Chuquisaca, Tarija que luego se extendieron a Potosi y Oruro;
- La elaboraci6n y ejecuci6n de programas de desarrollo rural integrado en
La Paz, a partir de 1973;

• Basado en los avances dei proyecto: "Evaluacion de metodologfas y técnicas de Piani
ficacion y Gestion dei Desarrollo Rural", MPC - JUNAC, 1985.
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- El disei'io y puesta en marcha de Proyectos de DesarroIIo Agricola fnte
grade en Cochabamba, Chuquisaca, Potosi y Beni.
De una manera complementaria a estos programas que buscaban resolver

los problemas de la agricultura campesina en la parte andina deI pais, el Plan Dece
nal 62-71, planteo las Iineas maestras de un programa nacional de colonizacion. Es
te plan se marco coma objetivos contribuir a resolver los problemas de alta densi
dad poblacional en la parte andina y de ocupacion de tierras en las zonas vacîas deI
oriente boliviano, mediante la migracion interna rural, trazandose coma meta el des
plaz,imiento de 90.000 familias campesinas en un periodo de 10 afios.

A partir de 1978, los denominados Comités Departamentales de Obras PU
blicas se convierten en las Corporaciones Regionales de DesarroIIo, què son propia
mente entes encargados deI desarroIIo departamental. Las Corporaciones empiezan
a dar un roI mas preponderante al desarrollo agropecuario y rural, conviertiéndose
en la mayoria de los casos, en las instituciones Iideres de algunos de los programas
mencionados.

En este marco global, el MPC delega la funcion sectorial de la planificacion
a los organos respectivos que en ciertos periodos se concreta a la confeccion de es
trategias 0 planes, para las cuales los organismos sectoriales asumen el roI de provee
dores de proyectos de inversion, los cuales teoricamente son tamizados por el me·
canismo central de planificacion pero en los hechos sirnplemente hace el papel de
agregacion de los mismos.

En cuanto a la relacion deI MPC con las CRD's ella se orienta principal
mente al establecirniento de Iineas de presupuesto para ser transmitidas al Ministe
rio de Finanzas para su tratamiento respectivo. El MPC otorga apoyo en la obten
cion de recursos fmancieros de otras fuentes, particular~lente mediante agencias in
ternacionales. Recientemente se ha iniciado un trabajo de "supervision" con ciertos
criterios basicos de control, seguirniento y evaluaci6n. Con relacion a la revision y
compatibiIizaci6n de las estrategias elaboradas por estas instituciones, esta es mini
ma, y no se conoce de un casa en que el MPC a través de su direcci6n respectiva ha·
ya definido concertadamente la estrategia departamental con aIguna corporacion.

En base al analisis de los planes nacionales se observa que se ha privilegiado
el tratamiento sectorial frente a 10 rural y regionaI. El enfoque rural ha sido apoyado
principalrnente. por diferentes agencias internacionales de desarroIIo, en la forma de
programas de desarroIlo rural integrado y desarrollo agricola integrado. Frente a eIlo,
el MPC no ha podido homogeneizar criterios metodo16gicos sobre la planificacion,
ni mecanismos sobre la forma de administrar los programas y proyectos.

El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA)
y su roI en la planificaciôn deI desarrollo agropecuario

El MACA como cabeza de sector ha ensayado en los ultirnos 25 afios, di
versas metodologias de planificaci6n.



129

Cabe destacar que con anterioridad al periodo seiialado entre 1948-60, la
planificaci6n y acciones sectoriales estuvieron marcadas por la actividad deI deno
minado Servicio Agricola Interamericano (SAI), modalidad introducida por la coo
peraci6n norteamericana mediante el establecimiento de un mecanismo paralelo al
Ministerio, para conducir las acciones de investigaci6n, extensi6n, apoyo a la inver
si6n en el sector y crédita supervisado.

El perfodo 1961-66 estuvo influenciado por la cooperaci6n técnica de Na
ciones Unidas, mediante el grupo CEPAL-Il.PES, cuya influencia dio lugar a la crea·
ci6n de la Secretarfa Nacional de Planeamiento. Bajo esta influencia, el Plan Decenal
de Desarrollo Rural elaborado por el Ministerio de Asuntos Campesinos, se caracte
riza por un inventario detallado de la situaciôn de la agricultura y de sus condicio
nes de demanda y oferta de productos agropecuarios. Otra caracteristica es su carac
ter interdisciplinario que obliga a la participaci6n de Asuntos Campesinos, Agricul
tura, Mini~t?ri:l de Salud y otros, creando la Junta Interministerial coma instrumen
to de coordinaci6n para la planificaci6n y la gesti6n deI plan.

La debilidad deI Plan radic6 en su énfasis cualitativo, faltando profundidad
y precisi6n en cuanto a objetivos, metas y medios de ejecuci6n. Puede considerarse
sf positivo el énfasis interinstitucional mencionado que busc6 una fuerte coordina
ci6n de los programas y proyectos sociales, econ6micos y técnicos.

Los planes bienales agropecuarios 1963-64 y 1965-66 continuaron utilizan
do la metodologfa anterior sin lograr profundizar el analisis de los problemas estruc
turales relativos de tenencia de la tierra, la movilizaci6n deI campesinado de los va
Iles y el altipIano hacia los llanos tropicales, asf coma su incorporaciôn a la econo
mfa deI mcrcado.

El perfodo 1967-70 se caracteriza por la elaboraci6n de planes operativos
anuales, en los cuales se incorpora un nuevo concepto, el de los denominados pro
yectos verticales. Estos buscan la coordinaci6n de los distintos programas y acciones
deI MAG en toma a un producto especffico. Asf se plantearon 17 proyectos vertica
les correspondientes a tres campos de acci6n: agricultura, ganaderia y recursos na
turales renovables.

El perfodo 1971-84 ofrece innovaciones mediante la concepci6n de una es
trategia sectorial y regional agropecuarias, con canicter previo a la elaboraci6n de un
plan de largo plazo y mediante planes operativos anuales.

El esfuerzo de mayor perspectiva se plantea mediante la Estrategia Socio
econ6mica deI Desarrollo Nacional 1971-1991. La estrategia plantea la intervenci6n
deI Estado en la vida econ6mica deI pafs a través deI control de los recursos natura
les y de los llamados sectores estratégicos de la economfa nacional. Para lograr ese
prop6sito precis6 que las comisiones y subcomisiones de trabajo estuvieran dirigidas
por autoridades jerarquicas deI ministerio y organismos descentralizados.

La estrategia no fue complementada con un plan de desarrollo de largo pla
zoo En su ausencia, el MPC y el MACA actuaron sobre la base de los planes operati
vos anuales. Este documento se concibe coma un proceso administrativo de analisis,
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prevision, decisi6n y concertaci6n destinado a controlar cada ana el grado de ejecu
cion de los planes de mediano plazo y proseguir la realizacion de este en el ana si
guiente.

Por definicion, se puede establecer que el primer requisito de un Plan
Operativo Anual es la pre-existencia de un plan a mediano plazo (PMP). En segundo
término, es imprescindible realizar previsiones sobre los hechos economico que se
produciran el ano proximo para tener una idea concreta deI comportamiento de los
objetivos que plantea el PMP. La prevision se organiza en forma de un presupuesto
economico no siendo otra cosa que el conjunto de previsiones cuantitativas de la
evolucion de las principales variables macroecon6micas y de sus interrelaciones en el
futuro inmediato con el objeto de facilitar las decisiones de politica economica. La
esencia deI PAO descansa en la preparacion deI presupuesto econ6mico, cuyo proce
samiento esta dividido en las etapas de orientaci6n, sfntesis parcial y sfntesis final. .

Los programas especfficos

En primer término, el programa de desa"ollo de la comunidad. A 10 largo
de su vida este programa ha mantenido un proceso de planificaci6n que, en grandes
lineas, esencialmente conserva las mismas caracterfsticas.

En este caso, el método de planificaci6n ha buscado vincular el nivel nacio
na! con el local, de arriba haçja abajo, generando lai Hneas maestraii sobre las cuales
se desenvolvi6 el programa: acciones para contribuir a resolver la infraestructura
economica y de orden social en las ramas de educacion y salud principalmente. De
abajo hacia arriba se manifiesta esencialmente en el marco institucional al incorpo
rar paulatinamente los requerimientos deI nivellocal para concretarse en el nivel su
perior en la programacion de inversiones.

Esto parecerfa mostrar que el proceso de planificacion ha ligado casi simul
taneamente el objetivo nacional de desarrollo y los que ataiien al propio desarrollo
rural. En este sentido, ha pretendido responder en la precisi6n de acciones a pro
puestas deI nivel nacional versus las solicitudes de las comunidades 0 de sus organi
zaciones.

El programa ha logrado la participacion comunal en la busqueda de solu
ciones a su multiple problematica, sin embargo, son los niveles superiores los que en
ultima instancia, constituyen el mtro hacia el cual se orientara la planificacion.

El método de planificaci6n deI SNDC se puede caracterizar en la siguiente
manera:

a) Es unmétodo de planificacion por etapas. Va deI conocimiento de necesi
dades de las comunidades u organizaciones campesinas a la elaboraci6n de

documentos planes agregados.
b) La ejecucion de obras de infraestructura enfatizo el uso de modelos ti
po.
c) Espacialmente las areas de influencia, concretada en la localizacion de
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inversiones 0 actividades se ha expandido en funcion deI umbral institucio-
naI.

d) El proceso de planificacion conta con informacion generada interna
mente realizada en areas seleccionadas.
e) El proceso de analisis y de toma de decisiones ha estado influido nota
blemente por el ambiente exterior ya sea de instituciones de rango supe-

rior, deI mismo nivel y de los beneficiarios deI programa.
f) El proceso de planificacion definio una participacion pasiva de sus bene
ficiarios en el mismo y activa en su concrecion 0 ejecuci6n.
g) El proceso de planificacion, en ultima instancia, se concreta en una pro
gramacion de inversiones.
En segundo lugar, se vera la forma en que se ha concebido la planificacion

para la migraci6n interna 0 colonizacion.
En la perspectiva de los ultimos 30 anos, pueden distinguirse nitidamente

cuatro fases. Una, de los finales deI 50, que arranca con un proyecto piloto en la re
gi6n de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, las experiencias iniciales de la
Corporacion Boliviana de Fomento, en la regi6n de Yapacani, con la cooperacion
de las Fuerzas Armadas, a través de los Hamados destacamentos de colonizacion.

La segunda fase, se inicia con la preparaci6n y puesta en marcha deI pro
yecto de desarrollo Alto Beni por parte de la CBF en 1960 y se complementa con
un ambicioso programa nacional, cubriendo las regiones de Alto Beni, Chapare-Chi
moré y Yapacani.

El proceso de planificacion en esta segunda fase, puede resumirse en cuatro
aspectos principales: el institucional, de los componentes, las formas de asentamien
to y en relaci6n al tratamiento de los recursos naturales renovables.

Desde el punta de vista institucional, los mencionados proyectos arrancaron
con un estudio inicial por parte de las instituciones nacionales, los cuales son luego
presentados como solicitud de crédito a las agencias internacionales.

La agencia internacional, desde su propia 6ptica y metodologia, adecua es
tos proyectos a ciertas normas de planificaci6n y de requerimientos de control ad
ministrativo e illG:orpora sus métodos de evaluacion técnica y economica. Los do
cumentos son aprobados posteriormente de manera conjunta por la agencia y el go
bierno.

En otras palabras, los documentos y la planificacion se han ajustado en el
pasado a las normas y requerimientos de agencias tales coma USAID y el BID.

En cuanto a los componentes, la planificacion, ha tenido en cuenta las va
riables siguientes: planificaci6n territorial, infraestructura de caminos y servicios,
parcelaci6n y asentamientos humanos, desarrollo agricola y uso de los recursos na
turales.

Merece destacarse que la planificaci6n inicial contenida en los documentos
proyecto, sufrio las variantes necesarias en la practica, a través de los mecanismos de
gestion establecidos para la ejecuci6n de los proyectos.
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Esta segunda fase, que cubrio el periodo 1960-70, tuvo éxito tal coma se
puede apreciar en el cumplimiento de sus objetivos y metas; se asentaron ordenada
mente algo mas de 15.000 familias y se hicieron las obras de infraestructura basica
para asegurar el desarrollo de las propias zonas y otras aledai'ias. Estos programas
dieron asùnismo lugar a la creacion deI Instituto Nacional de Colonizacion, como
organismo rector de politica en esta materia.

Después de un periodo de poca actividad, en 1974 se inicia una tercera,
con la planificacion y puesta en marcha de los proyectos Chané-Piray y San Julian,
en el departamento de Santa Cruz. El sistema seguido para la planificacion, fue igual
al deI casa anterior. Se introdujeron algunas variantes. Chané-Piray, fue un proyecto
destinado a proporcionar la infraestructura necesaria a una zona con colonizadores
espontaneos asentados; y San Julian pretcndia ser una zona con desarrollo mixto,
con unidades individuales, pequei'ias, medianas y empresas ganaderas. Al suscribirse
el convenio entre el gobierno boliviano y USAIDjinanciadora deI proyecto, este se
concentraba en los pequei'ios campesinos.

Chané Piray se realizo de manera incompleta y el énfasis en la ejecucion
fue puesto en San Julian.

Ambos proyectos se ejecutaron entre 1974·80, a un término acaba 'esta
tercera fase dinamica de colonizacion.

A partir de 1981, el INC deviene en una institucion crecientemente buro·
cratizada, cuyo sistema de planificacion es meramente formaI, los proyectos para el
desarrollo de nuevas zonas planteados en los ultimos ai'ios, no han pasado de ideas
de proyectos 0 perfiles. Uno solo alcanza la etapa de prefactibilidad, el proyecto de
consolidacion de Alto Beni. Esto es, 14 afios mas tarde de la conclusion deI citado
proyecto, el INC sigue programando acciones en una zona que requiere la accion de
otros organismos.

Se pasara a continuacion revista al programa nacional de investigacion y
extension, coma parte esencial de la politica orientada al desarrollo sectorial.

De manera concordante con los cambios generales de politica deI Ministe
rio, la programa'cion de actividades ha sido inf1uenciada en ciertas direcciones.

El periodo 1948-66, esta inf1uenciado por la escuela deI Servicio Agricola
Interamericano, organizacion central fuerte, creacion de estaciones experimentales
y servicios de extension independientes. La programacion de la investigacion se cen
tra en el mejoramiento agricola, en logros para aumentar la productividad, ubicando
estaciones en las diferentes regiones ecologicas deI pais.

Entre 1966 y 1976, la inf1uencia de los "proyectos verticales" determina
una mayor concentracion en ciertos' cultivas. Sin embargo, a pesar de integrar
las acciones en el Plan, los presupuestos de funcionamiento e inversion conti
nuan dispersos institucionalmente. Las actividades de investigacion y extension se
programan en funcion de productos y sus acciones principales y secundarias son de
nominadas proyectos y subproyectos.

En el periodo 1976-85, se descentralizan las actividades de investigacion y
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extensiôn, dando lugar a la creaciôn deI Instituto Boliviano de Tecnologia Agrope
cuaria (IBTA) de carâcter nacional y deI Centro de Investigaciôn de Agricultura Tro
pical (ClAT) cuyo ambito de acciôn es Santa Cruz.

La planificaciôn de la· investigaciôn parte deI concepto de la existencia de
una fuerte correlaciôn entre investigaciôn y productividad biolôgica que implica, ne
cesariamente, la experimentaciôn con sentido aplicado y no acadérnicO. Bajo este
concepto, la planificaciôn de la investigaciôn ha tomado en cuenta los siguientes cri
terios:

_ - Problemas de investigaci6n, cuya importancia es perfectamente clara ba
jo las circunstancias que prevalecen en el momento de hacer la decisiôn,

pero cuya ejecuciôn se espera ha de ser en el largo plazo.
- Investigaciôn que debe iniciarse en la actualidad coma previsiôn para
ciertas eventualidades;
- La investigaciôn que debe responder a cambios tecnolôgicos proyecta
dos, acontecimientos econômicos, tendencias de mercado, etc.
Debe reconocerse sin embargo que en un pais coma Bolivia, similar al de

otros paises subdesarrollados, la investigaciôn sobre cultivos y ganado ha tenido y
tendra una orientaciôn eminentemente adaptadora de los logros obtenidos en los
paises desarrollados 0 en los centros internacionales de investigaci6n (ClAT,
CIMMYT, IRRI, etc.), por 10 cualla programaciôn de actividades pone cada vez un
mayor énfasis en los ensayos de adaptaciôn tanto a nivel de estaciôn experimental
como en las propias fincas de los agricultores y de las formas subsecuentes de trans
ferencia de esos conocimientos, mediante su brazo de extensiôn.

Otro programa de importancia es el de desarrol1o rural integrado DR!y de
sarrol1o agricola integrado (PDAI). El primero, surge de iniciativas deI Banco Mun
dial (BM), Naciones Unidas, a través deI financiamiento y la acciôn deI PNU y de
UNICEF. Los PDAI son una forma de programaciôn y acciôn deI Instituto Intera
mericano de Cooperaciôn para la Agricultura (IICA). Con algunas variantes en la
metodologia de planificaci6n también se han tenido experiencias DRI con la asis
tencia deI Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA).

La evoluciôn de acciones en proyectos DR!, puede situarse en los periodos
siguientes:

Entre 1953 a 1961, con la cooperaciôn de Naciones Unidas y como parte
deI Plan Decenal de Desarrollo, se programan y ponen en acci6n las denominadas Ba
ses de Acci6n de Otavi, Playa Verde y Cotoca, que pueden considerarse las primeras
experiencias en este tipo de proyectos. .

Entre 1973 a 1976 con el apoyo técnico y financiero deI B.M. se programa
y pone en ejecuciôn el proyecto Ingavi, ubicado en las proximidades de la ciudad de
La Paz, un proyecto con seis componentes: i) inversiones en granja mas lineas de
energia, ü) incremento de capital de trabajo, ili) servicios técnicos, iv) carninos, v)
facilidades de salubridad y vi) facilidades de agua y desechos. Sobre la base de esta
experiencia posteriormente se programan los proyectos Omasuyos - Los Andes y
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Ulla localizados también 'en el departamento de La Paz.
A partir de una solicitud deI MPC a UNICEF en 1970, en septiembre de

1977 se firma un convenio con dicha agencia internacional que contiene un subpro
grama de nucleos integrados de desarrollo rural en Chuquisaca Tarija y Potosi; tal
convenio se amplia con otros dos, uno 1980 y qtro el 1984, que prolonga la exis
tencia deI programa hasta 1988.

La experiencia con FIDA se concreta a partir de 1982, en el proyecto de
desarrollo agdcola deI norte de Chuquisaca, el cual pese a su denominaciôn no solo
incorpora elementos para el desarrollo sectorial sino también medidas de mejora
miento par la provisiôn de agua potable y facilidades sanitarias.

En cuanto a la experiencia de los PDAI hay tres de ellos en operaciôn. Uno
en Cochabamba, otro en el Beni y un tercera en PotOS!. El primera de ellos opera a
partir de 1982: Tiene dos caractedsticas principales, el concepto de una evoluciôn
graduaI deI proyecto, partiendo de un area de acciôn muy restringida, y el hecho de
que procura incorporar el mayor numero posible de instituciones locales en el pro
grama especffico de desarrollo.

Teniendo en consideraciôn este conjunto de experiencias, el MPC con la
asistencia de Naciones Unidas se plante6 la conveniencia de formular un Programa
Nacional (PNDRI), uno de cuyos objetivos principales seria la creaci6n de un meca
nismo institucional especifico. El programa tuvo una corta vida entre 1981-82. Los
planteamientos sobre planificaci6n que formu16 este programa resumen adecuada
mente los principios que casi de un modo general se siguen en los proyectos referi
dos anteriormente, siendo los siguientes:

1. Las zonas prioritarias conformaran espacios socioecon6micos' que corn·
prenden partes de la altiplanicie, valles interandinos, (valles) y de los llanos

orientales y que correspondan a diferentes regiones eco16gicas. Esquemâticamente,
los ejes de desarrollo tenddan una orientaci6n este-oeste y representarân sobre todo
leyes tendenciales.

2. Las areas de acci6n concertada de una zona prioritaria estaran localizadas
en regiones ecol6gicas diferentes pero complementarias, debido tanto a las

. ventajas econ6micas comparativas coma a la diversidad eco16gica.
3. Esta discontinuidad y complementariedad econ6mica-eco16gica de las
areas de acci6n concertada intensificaran los flujos humanos, econ6micos y

de animales que dan lugar al desarrollo de economias autosostenidas, que significan
alta rentabilidad social y financiera de los proyectos.

4. Las acciones tangenciales se refieren a las actividades de los proyectos.
Estas deberan lograr su sincronizaci6n con el ritmo propio de las comuni

dades de tai manera que estas no se cierren ante la "invasi6n" externa y el desarrollo
de formas y mecanismos de intermediaci6n de dominaci6n politica y extracci6n de
excedente social de las comunidades.

5. La anterior sincronizaci6n de las acciones de los proyectos con el ritmo
propio de desarrollo de las comunidades, se establece a través de pequenos
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proyectos que inician el ciclo de las acciones sucesivas que deberân terminar en pro
yectos "rentables" en las âreas de acciôn concertada.

6. La participaci6n de las poblaciones rurales se define coma el desarrollo
de las potencialidades de las comunidades, que significa un proceso de teo

ria y prâctica en un método de realizaciones sucesivas, que es la prâctica de las
"aproximaciones por errores sucesivos" de las matemâticas. 4

Por ultimo, por su importancia se tratarâ la metodologia deI

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGOS

La actual Direcci6n de Cuencas Hidrogrâficas deI MACA, que en el pasado
fue un Departamento de Ingenieria Agricola, no logrô concebir un verdadero Plan
Nacional de Riegos, pues desde 1966 ha trabajado mâs coyunturalmente coma un
organismo de apoyo a las actividades agropecuarias, de colonizaci6n, desarrollo ru
ral proporcionando informaci6n bâsica sobre riegos a los organismos nacionales co
mo a los internacionales.

En este campo de acci6n adopt6 tres metodologias: una relativa a los Es·
tudios Bâsicos Preliminares, la otra para Pequei'ios Riegos y Micro-riegos y finalmen·
te aquella para grandes obras de riegos. '

La primera metodologia tiene relaci6n con las siguientes técnicas de traba-
jo:

- Estudios de reconocimiento
- Estudios detallados y semi·detallados
- Estudios complementarios en laboratorio
- Elaboraciôn de mapas y deI informe
El estudio de reconocimiento tiene el alcance de una macro visi6n, general

mente se la efectûa a través de servicios aereofotogrâficos. Posteriormente, de acuer·
do con la profundidad deI proyecto se determina si se elaboran estudios detallados
o semi-detallados al nivel de campo en tôpicos de suelos, disponibilidad de aguas y
topografia. Para dichas tareas se organizan brigadas de trabajo interdisciplinario. El
tercer paso a seguir son los estudios de laboratorio de las muestras de agua y tierra,
que faciliten la coherencia necesaria deI procesamiento de datos al nivel de campo.

Con los elementos anteriores, las brigadas de trabajo elaboran los mapas de
suelos, topogrâficos y de ubicaci6n de los cultivos coma partes deI estudio bâsico.

La metolodgia para la elaboraciôn de los estudios de pequefio riego y mi
cro-riego se desarrolla en tres fases y funciona de la manera siguiente:

Se inicia con la revisi6n de la solicitud y la consiguiente entrevista con la
Comunidad Agraria solicitante a objeto de compatibilizar las bases de la solicitud

4 PNDRI, "La Dimension Rural", Documento No. l, La Paz.
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con la disponibilidad de técnicos deI Departamento de Riegos. En esta primera fase
la solicitud es rechazada 0 la misma continua con las siguientes fases.

Lograda la viabilidad de esta primera fase, se pasa de inmediato a la segUl.
da y tercera fases relativas a estudios bâsicos, los mismos se completan con aquellos
estudios complementarios que exige la metodologia de preparaci6n y evaluaci6n de
proyectos, es decir estudios socioecon6micol, levantamïentos topognificos, estu
dios para determinar la disponibilidad de agua, estudios agrol6gicos y agron6micos,
anâlisis econ6micos y financieros y su consiguiente evaluaci6n.

Finalmente, la metodologia para grandes proyectos de riego es coma sigue:
a) La Direcci6n de Cuencas Hidrogrâficas bajo convenio 0 contrato con los
organismos nacionales e internacionales inica su trabajo elaborando previa-

mente los estudios bâsicos, con la metodologia descrita anteriormente. Generalmente
con una participacion interinstitucional nacional, regional y local.

b) En base al estudio basico, se elaboran los alcances de trabajo para la li
citaci6n deI estudio, sean estos de factibilidad 0 disei'io final. Generalmen

te, en este tipo de proyectos, se solicita la evaluaci6n social de proyecto y la presen
taci6n bajo el formato y exigencias deI posible ente financiador.

Por todas las consideraciones anteriores, se ve claramente que el Departa
mento de Riegos deI MACA estuvo y estâ dedicado mas a la elaboraci6n de estudios
para 10 cual utiliza las metodologias descritas anterionnente.

Como fruto de ese trabajo, que en realidad abarca un periodo de aproxi-
. rnadamente 40 afios, se hallan identificados un total de 162 posibles proyectos, los
cuales sefialan un total de 1'889.000 Has.posibles de regar, tanto en la parte andina
como en el subtr6pico boliviano. Actualmente, operan tan solo 46 proyectos con
una superficie regada de 100.000 Has. Naturalmente es mucha 10 que queda por ha
cer.

5. INVERSION Y LOGROS*

Entre 1970 Y 1985, las erogaciones combinadas en favor deI MACA, IBTA,
ClAT, programa de semillas y el proyecto vertical trigo insumieron el equivalente a
$US 176 millones.

Entre 1959, inicio deI proyecto Alto Beni, y 1984, las erogaciones efectua
das en el programa nacional de colonizaci6n y la primera etapa de inversi6n deI pro
yecto Abap6 Izozog, significaron el equivalente de aproximadamente $US 53 millo
nes. El numero total de beneficiarios directos fue de algo mâs de 26.000 f!1milias.

Las erogaciones efectuadas entre 1964-83, en favor deI SNDC alcanzan a
$US 80 millones, y la sumatoria de los gastos en favor deI PDRI, DRI-Ingavi, PDRI

* Hernân Zeballos H., y otros. "Evaluaciôn de metodologias y técnicas de Planificaciôn y
Gestiôn deI Desarrollo Rural" MPC-JUNAC, volumen 4, octubre 1985.
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de Potosi, Chuquisaca, Tarija y Oruro, y deI PDAI Cochabamba es deI orden de los
$US 62 millones, totalizando este conjunto el equivalente a $US 142 millones, para
un total de aproximadamente 90.000 beneficiarios.

La mayoria de los proyectos individ~ales muestran en sus evaluaciones un
cumplirniento satisfactorio de objetivos y metas.

Los resultados a nivel nacional, sin embargo, muestran ser magros en térmi-
no de:

i. incapacidad para lograr la autosuficiencia alimentaria nacional;
ii. el reducido progreso en términos de indices de productividad para los
diferl~ntes cultivos;
iii. los bajos niveles de ingreso y de standard de vida que sigue confrontan·
do el campesinado.

6. CONCLUSIONES

La vision general ofrecida en este ensayo en cuanto a la crisis deI sector y
las multiples formas de planificacion y gestion que ha adoptado el gobierno bolivia
no para encararla conducen a algunas conclusiones que pueden considerarse provi
sionales.

i) El gobierno boliviano ha adoptado diversidad de modalidades de plani
ficacion y de modelos institucionales para encarar el desarrollo rural bo

liviano a objeto de superar la crisis deI sector;
ii) A esos modelos se afiade la aplicacion de variables de politica, tales coma
manejo deI comercio exterior, comercio interno y precios, tenencia de la

tierra.
iii) Ese conjunto de modelos y pollticas parecen haber contribuido poco a
la solucion real y de largo plazo deI problema agrario boliviano.
En consecuencia, pareceria necesario revisar a fonda tanto las variables de

politica asi coma los modelos de desarrollo rural utilizados hasta el presente, a ob
jeto de lograr modificaciones estructurales que permitan ir resolviendo de una ma
nera mas integral el problema agrario yagropecuario.





DEJATE SOBRE LA INTERPIŒTACION SOCIAL DE LAS
TRANSfORMACIONES AGRARIAS

1. En el estado actual de desarro11o deI capitalismo en los paises andinos es
importante la presencia deI campesinado, no solamente por su papel en la

economia coma tal, sino en cuanto sujeto politico.
El casa peruano es muy ilustrativo. Después de todas las transformaciones

socioecon6micas que se dan en el Peril; después de una reforma agraria de las mas
avanzadas en América Latina, la acci6n politica deI campesinado en la década de los
80 llama la atenci6n sobre el hecho de que el problema agrario no esta resuelto. Un~
de las razones que explica la permanencia deI problema agrario y la presencia politi
ca deI campesinado es la misma aéci6n deI Estado. Se ha insistido ilnicamente en la
dimensi6n técnico-productiva deI campesinado, olvidando sus otras dimensiones. Es
ta caracteristica se repite en el casa ecuatoriano en donde los Programas de Desarro
110 Rural Integral (DRI), acci6n privilegiada deI Estado hacia el campesinado pobre,
se queda en los niveles productivistas. Y hasta en estos niveles el Estado ecuatoriano
parece no tener memoria hist6rica y repite errares cometidos ya en la década de los
50. En efecto, pensando que el campesinado esta dispuesto simplemente a obtener
mayores niveles de productividad, vuelve a difundir, por ejemplo, una variedad de
maiz (la INIAP 101) que no sirve para la preparaci6n de ninguno de los alimentas
tradicionales (chicha, empanadas, mote, tostado). Pero el campesinado, con su
maiz tradicional, 10 que le interesa en primer lugar es satisfacer sus necesidades de
subsistencia.

2. Fue muy significativo en Colombia, que cuando el movimiento campe
sine es desarticulado en la primera mitad de la década de los 70, para el
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ano 73, habia ya 18 0 20 proyectos piloto de desarrollo rural integral, financiados
por el BIO a través deI Instituto Colombiano Agropecuario. La tesis que se plantea
ba era que la tierra no era 10 fundamental, sino que 10 importante eran otros ele
mentos: crédito, tecnologia, comercializaci6n, etc.

Lo importante es que el surgimiento deI DRI esta asociado a una nueva es·
trategia, alternativa de la llamada Reforma Agraria, que plantea el énfasis en la tec·
nologia. Es derivar los beneficios de la revoluci6n verde hacia la economia campesi
na.

3. Cuando se implementa la modernizaci6n de la agricultura en parte de los
andes venezolanos, en el transcurso de unos 15 0 20 aiios se constata un

deterioro creciente de la parte ecologica (contaminaci6n y agotamiento de recursos
naturales) y deI modo de vida de un contingente importante de productores. Se
constata también, - y esta supuestamente es muy positivo -, una afluencia de
productos al mercado yel enriquecimiento de un sector de la poblaci6n a través deI
comercio. Y a esta zona, Bailadores, se la presenta coma un modelo de avance en el
proceso de modernizacion de la agricultura. Y aqui cabe preguntarse: l,No seran es·
tos modelos de modernizacion contraproducentes, chocantes con el modo de vida
anterior a la modernizacion? l,Seria posible plantearnos un nuevo modelo de vida ru·
raI, un poco mas ajustado a las condiciones de nuestros propios paises? Porque has
ta cl presente crea que hemos estado siendo avasallados por un modelo, muy atrac·
tivo en sus comienzos, que es el modela de la vida moderna de la ciudad, que plan
tea la relaci6n ciudad-campo desde el punta de vista de las necesidades de la ciudad.

4. Para todos esta claro, y un colega 10 observa muy bien en su ponencia,
que el proceso de monetarizaci6n, mercantilizacion y modernizaci6n no ha

significado, ni significa un desarrollo de las fuerzas productivas para el grueso de las
clases campesinas, ni tampoco una posibilidad de acceso a mejores condiciones de
vida. Seiialar esto es muy importante, sobre todo dentro de la vision tecnocratica
deI desarrollo rural en la cual todo desarrollo pasa por un cambio en las condiciones
tecnologicas de los agricultores. Y esto obliga a replantear una serie de problemas.

En este sentido es importante la observacion relativa al papel que se otorga
al Estado en muchos de los analisis agrarios de nuestros paises. Esa capacidad de
afectar, casi de una manera aut6noma, y desde fuera, una serie de aspectos de la vi·
dà cultural, economica y politica de la sociedad.

atro punto importante es la necesidad de plantear un desarrollo rural mas
que un desarrollo agrico1a. Es fundamentalla destrucci6n de esa falsa imagen de un
campesino aislado, tradicional y autosuficiente. Este cambio de vision hacia un in
dividuo de todos modos inserto, atm los mas aislados, dentro de la dinamica econ6
mica de los paises, reivindica la necesidad de un desarrollo rural que sea diferente de
un desarrollo agricola coma tal. Es decir, un desarrollo que tenga su fundamento en
las condiciones locales, en las condiciones de la problematica que se da a nivel de las
comunidades rurales; con una vision que no sea ullicamente agricola, sino que tenga
un contenido global de las otras posibilidades de transformaci6n deI medio rural.
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En este mismo contexto de replanteamiento de algunos problemas, se ubi
caria la necesidad de considerar la problematica agraria dcntro deI sistema agroali
mentario. Desde el punto de vista metodol6gico esto constituye un aporte y mejora
miento de las posibilidades de analisis deI sector rural. Sin embargo, puede conver
tirse en un arma de doble filo, en el sentido de postergar 0 minusvalidar el papel deI
sector agrario 0 deI problema agrario dentro de la vision globalizante. Ahora, si bien
es cierto que 10 que se plantea en la ponencia sobre la necesidad de la creaci6n de
una alternativa rural y global, reivindicamos la posibilidad, e incluso la necesidad de
la buqueda de un espacio politico para lograr cambios, aunque sean pequeiios, den
tro de las sociedades rurales. No creemos que sean solo las propuestas de tipo global
las que puedan convertirse en alternativas para la irnplantaci6n deI desarrollo rural.
Insistimos en la necesidad de lograr un desarrollo rural que se anc1e en los objetivos
de las mismas comunidades rurales, que no tenga su origen en un objetivo deI mun
do urbano.

5. Por algunos comentarios que se han hecho parece que se trata de ver el
problema agrario per sé. Y sin embargo, en todos nuestros paîses parecerîa

muy importante tener en cuenta el ambito global; es decir, los factores de politica
econ6mica y su incidencia sobre el agro. La definici6n de los modelos politicos que
adoptan nuestros paîses tienen una gran incidencia en el tratamiento deI problema
agrario. El modela politico que escogi6 Bolivar para su Reforma Agraria, con apro
piaci6n privada de la propiedad de la tierra, es un tanto aistinto deI modelo adopta
do en el Peru por el gobierno de Velasco, cuando transfiere las propiedades de las
ex-haciendas y de las agro-industrias a cooperativas que tratan de manejarse coma
empresas. Estas definiciones de polîtica econ6mica tienen también relaci6n con el
tratamiento que se hace de la relaci6n campo-ciudad y con las posibilidades de in
corporaci6n de cambios tecnol6gicos en el sector agrario.

Por esto, el modela politico general y su incidencia en el sector deberîa ser
una variable a tomarse en cuenta.

6. Concebir la cuesti6n rural solo desde el punta de vista deI sector campe
sino 0 pequeiio productor, y perder de vista la perspectiva de la polîtica

econ6mica global,- puede llevarnos a errores como el de plantear una crisis generali
zada deI agro, 0 el de atribuir la crisis a errores cometidos por el Estado.

La crisis deI agro es una realidad desde el punta de vista deI pequeiio pro
ductor y deI campesino_ Hay, sin embargo, sectores productores de punta que han
"sabido aprovechar adecudamente" los mecanismos deI Estado.

El fracaso que aquî se ha anotado en la utilizaci6n de ciertas variedades de
maîz por parte de los campesinos, no se debe a un errar en la planificaci6n por par
te deI Estado. La creaci6n de institutos nacionales de investigaci6n coma el INIAP
responde a un modelo de modernizaci6n en el que la tecnologîa juega un papel pre
Jlonderante, y esta orientado a favorecer a un tipo de productores muy concretos.
No hay errores ni fracasos en la utilizaci6n de la variedad deI maîz porque nunca hu
bo la intenci6n de que sirviera a los campesinos. Las investigaciones deI INIAP han
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ido atnis de los sectores de punta, tratando de adaptar una tecnologia internacional
a cierto tipo de productores.

Hay pues una politica economica global, que yo crea que es importante
tomar en consideracion para tener un cuadro completo en los analisis que se hacen
de la situacion agraria.

7. El desarrollo de las relaciones capitalistas en el campo es sin duda un as
pecto central en los procesos de transformacion de la sociedad y debe ser

analizado en el contexto de las politicas globales coma aqui se ha planteado. Sin
embargo_una vision de conjunto, una vision globalizante como la propuesta, estaria
incumpleta si no contempla el problema de la construccion dei Estado-Nacion.

En el casa ecuatoriano, los estudios sobre coma se ha ido construyendo es
te pais Uamado Ecuador; sobre como, en estas iiltimas décadas se empieza a conso
lidar un proyecto de integracion nacional, da luces respecta a 10 que esta ocurriendo
en las diferentes regiones dei pais.

Este proyecto nacional esta empujado por una burguesfa que es, en este
momento, depositaria y beneficiaria dei proceso de modernizacion dc la estructura
agraria ecuatoriana. Pero a este proyecto de la burguesia se contrapone otro proyec
to politico impulsado por una serie de sectores populares.

Por esto es necesario entender la cuestion nacional. Sobre todo porque, Ua
mémoslo asi, el elemento indigena, el elemento cultural, los sectores que escapan a
los parametros dcl capital clasico estan siendo protagonistas en una coyuntura que
requiere dei apoyo de la interpretacion y de la recreaci6n intelectual de quienes ha
cemos las ciencias sociales.

8. El debate que suscita la situacion de crisis que vive el agro, no solo exige
de las ciencias sociales el ubicar el problema en un contexto mas amplio y

global. Exige también cambiar de interlocutor. Hasta este momento, a través de la
planificacion, el Estado ha integrado el problema agrario con la preocupacion fun
damental de abastecer de alimento y materias primas a una sociedad en proceso de
crecimiento urbano-industrial. Y en este contexto, el interlocutor de las ciencias so
ciales, tanto de sus criticas coma de sus propuestas, ha sido el Estado. Pcro este mo
mento, la. tendencia en las ciencias sociales es generar una respuesta no ya para el
Estado SinD hacia la sociedad. En el contexto de la discusion dei sistema alimenta
rio, no sC'Jamente el Estado SinD otros personajes van convirtiéndose en interlocuto
res dei debate.

9. En este contcxto de replanteamiento de losanalisis agrarios y de exigen
cia por proponer alternativas al modela de desarroUo que ha sumido en la

crisis al agro Iatinoamericano, es fundamental una evaluaci6n dei Estado de los estu
dios agrarios en nuestros paises. Y los trabajos aqui presentados son una invitacion
a eso.

En este scntido valdrfa senaIar tres puntos importantes. Primero, hubo un
debate en América Latina a finales de los afios 60 y comienzos de los 70, en donde el
Ienguaje era comiin y los probIemas que se pIanteaban eran similares: la dependen.
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cia, el subdesarrollo, etc. Este debate marco mucho toda la evoluci6n posterior de
los estudios agrarios. El segundo tiene que ver con los estudios e investigaciones que
se hicieron después deI periodo sefialado. En ellos fue importante el hincapié que se
hizo en los elementos internos de los paises dentro de ese contexto global de depen
dencia y subdesarrollo. El tercera se refiere al debate que se da con respecta a la po
sicion que se asume en la investigacion dando privilegio, en el casa de los estudios
sistémicos al escenario, y en los otros casos al actor.

10. La trayectoria de las ciencias sociales en nuestro media ha sido unjue
go permanente entre el conocimiento y la interpretacion. La sociedad de

los afios 60 a la que se hacia referencia, lanz6 la gran interpretacion sobre la reali
dad de nuestH)S paises y en particular sobre la reaIidad agraria. A partir de ese mo
mento se suceden una serie de estudios particulares que 10 que han hecho es confIT
mar esas tesis. Por esto, en el desarrollo de las ciencias sociales tanto en las universi
dades como en los centros de investigacion, no se ha creado un verdadero espacio de
debate.

Los debates que ha habido han sido debates que, circunscritos al âmbito
académico, no han tenido trascendencia politica ni han superado aquellas tesis am·
biguas que planteo la interpretacion macro de los afios 60. Por ejemplo las tesis so
bre el canicter feudal de la sociedad ecuatoriana, 0 el papel que cumple el agro en el
desarrollo de nuestros paises. Por esto la trayectoria de las ciencias sociales hasta es
te momento ha sido una trayectoria de conocimiento mas que de interpretacion y
de proposici6n.

y sin embargo, el agro latinoamericano no ha seguido el curso que le mar
co la interpretacion social. No tenemos en nuestros paises la gran realidad urbano
industrial y el agro supeditado a ese modela de desarrollo. El agro ha tenido una ca
pacidad de respuesta muy distinta a la que se le adjudico, y por eso nuestra realidad
es diferente. Y es esta diferencia la que exige ser pensada.

Desde este punto de vista es interesante la convocatoria que se hace en las
. ponencias en el sentido de volcarse hacia la interpretacion; replantearse la discusi6n
metodologica y teorica que es 10 que sin duda hace falta para entender la trayecto
ria final deI debate agrario.

Il. En una ponencia de Ecuador se establece una diferencia importante en·
tre 10 que serian los estudios sistematicos y los estudios de caso, los estu

dios micro como él los llama. Los primeros tratan de caracterizar la formacion so
cial ecuatoriana, las transformaciones agrarias. Los segundos, partiendo de los sujetos
sociales, caracterizarian no solamente sus formas econ6micas sino también sus for
mas de organizaci6n y accion.

y con respecto a los estudios sistematicos se anota un problema que es real
dentro de las ciencias sociales en el Ecuador, al menos en una etapa de las mismas.
Es el caracter deductivista de estos estudios. Es decir, se parte de ciertos conceptos,
de ciertas categorias, de ciertos paradigmas, y a partir de estos instrumentos basicos
se trata de deducir la reaIidad ecuatoriana. En estos.estudios el hecho, el fen6meno



144

social, al que se llega generalmente a través de fuentes secundarias, no es mas que un
pretexto para ilustrar las concepciones que se tienen.

Sin embargo cabria preguntarse, ~tienen todas las aproximaciones sistémi
cas este caracter deductivista? Yo crea que habria que senalar las diferencias entre
aquellos estudios que intentan arribar a una caracterizacion global a través de una
real confrontacion entre teoria y realidad y aquellos que son simplemente deducti
vistas.

12. Aqui se ha planteado el problema de si 10 producido por las ciencias
sociales, en el contexto de nuestros paises, es solamente conocimiento en

si 0 si ademas es propositivo. Porlo general las ciencias sociales se han mantenido, di
gamoslo asi, en este campo deI conocimiento per se. Sin embargo no nos'atreveria
mos a juzgar sobre si esta situacion implica un mayor 0 menor desarrollo de esta
ciencia. El posibilitar el conocimiento es valioso de por si. Y esta tiene relacion con
elotro problema de las diferencias entre estudios sistémicos y estudios de caso. No
necesariamente todos los estudios sistémicos son deductivos, aunque, en el casa
ecuatoriano, se presenta una alta correlacion entre estos dos hechos. Y justamente
frente a esta situacion se puede ver la validez de esos otros estudios que aportan co
nocimiento.

Partiendo de concepciones pre-establecidas, de paradigmàs, se planteaba
que el campesinado, con la modernizacion y el desarrollo deI capitalismo, debia Ile
gar a una determinada situacion. Pero los otros estudios permiten constatar que no,
que no necesariamente es asi. Cuando los estudios de caso profundizan en el proble
ma empezamos a encontrar otro tipo de procesos. Y entonces ya no decimos que
los campesinos se proletarizan. TaI vez no podamos explicar a cabalidad esos otros
procesos, pero su sola constatacion es valiosa.

13. Una aclaracion a proposito de los estudios sistémicos que son diferen
tes de los estudios sobre los sistemas socioeconomicos basicos de produc

cion. En efecto, los estudios sistémicos mas conocidos son destinados a la prograrna
cion libera!. El enfoque sistémico busca expresar cuantitativaente una estructura de
comportamiento determinado por los agentes economicos (empresas, gobierno, ho
gares, exterior). Se consideran dos categorias de variables: variables obligatorias que
no cambian a corto plazo, y variables de control 0 sea los dominios de interven
cion en las estructuras productivas, sociales, administrativas, etc.

La evolucion deI enfoque Ilega ahora a tomar en cuenta los sisternas de re
lacion: ecosistema, sistema social (clases, fuerza de trabajo ..), sistema economico
(capital-trabajo, intervencion deI Estado).... El problema que nos interesa aqui no
es la atribucion de valor al enfoque sistémico 0 al estudio de caso, sino su integra
cion vertical 0 su caracter monogrâfico.

14. Un aspecta que metodologicamente parece importante, si queremos te
ner una vision de conjunto sobre los resultados de las investigaciones en

ciencias sociales, es tomar en cuenta el hecho de que las mismas transformaciones
que sufre la sociedad impactan en la conciencia de los investigadores. De esta mane-
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ra, los planteamientos que se hagan sobre el problema agrario van a estar en relaci6n
a la posici6n estructural de su autor dentro de la sociedad.

La discusi6n que se abre a partir de los afios 60 tiene coma eje el caracter
de la sociedad que se esta transformando y la forma de incidir en ella. Las posicio
nes que con respecta a esta toman los diferentes estudios sociales constituyen im
plicita 0 explicitamente una opci6n politica frente a 10 que vendrian a ser las opcio
nes hist6ricas de los sujetos sociales que estan siendo estudiados. Por esta, al hacer
un balance de los estudios agrarios debemos tener en cuenta este aspecto.

15. Para evaluar la eficiencia y operatividad de las teorias con respecta a la
modernidad, al dualismo y al modelo de desarrollo occidental se necesita

una visi6n retrospectiva. En América Latina podemos observar que con la moderni
zaci6n de la agricultura se ha profundizado el dualismo y la dicotomia.

En ese sentido, algunas tesis surgidas hace unos 5 afios, plantean que el mo
delo occidental no puede ser adoptado en los paises en desarrollo. Esta adopci6n
llevaria al agotamiento de los recursos naturales, a niveles de contaminacion de la
bi6sfera que amenazaria la existencia deI hombre sobre la tierra. Por eso plantean la
necesidad de buscar modelas de desarrollo que correspondan mejor con los criterios
culturales y con las posibilidades de estos paises.

Pero para esto las ciencias sociales necesitan hacer propuestas operativas. A
partir de los afios 70 han aparecido muchas teoriasy temas de investigaci6n: articula
ci6n de modos de producci6n, luego el Estado, después epistemologia social, los es
tudios sistémicos y ahora los sistemas de producci6n. Pero todo esta sin que se haya
podido dar un contenido operativo en el campo mismo.

16. Esta operatividad que se exige de las ciencias sociales tiene relacion con
otro problema. Es dificil encontrar un equipo multidisciplinario que quiera

integrarse al trabajo rural. Y por esto, las propuestas sobre alternativas de desarrollo
se las hace desde las universidades, desde los centros de investigaci6n, desde la ciu
dad. Al campo se va para hacer algunos diagn6sticos. Y por una u otra razon el equi
po no se integra a la vida de la comunidad a la que supuestamente esta estudiando.

Por eso, cuando se pretende elaborar una metodologia de diagn6stico y de
sarrollo rural, uno- de los problemas que hay que resolver es ~quiénes son, c6mo es
posible preparar un personal comprometido con un nuevo tipo de desarrollo rural?

Porque queremos insistir en la posibilidad deI desarrollo rural por el desa
rrollo rural. Si hacemos uso de eso que aqui se ha llamado memoria hist6rica, no
podemos mas que sei'lalar que todos los programas de desarrollo, elaborados con
una clara visi6n urbana y en los que la definici6n de los objetivos rurales estan in
cluidos en las necesidades deI sector urbanojIan sido un fracaso.

Son"muy pocos los casos en los que se ha logrado un cierto éxito. Y son los
casos, coma el deI Plan Puebla, en los que los propios campesinos y agricultores han
tenido participaci6n en la toma de decisiones, defmiendo sus objetivos de acuerdo
con sus necesidades. Por eso, en la planificaci6n hay que partir de la satisfacci6n de
las necesidades de esas comunidades rurales en abstracto, casi sin conocer cual es su
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cionales para que ellas busquen articular estas necesidades en una propucsta alterna
tiva de desarrollo rural.

17. Hemos estado discutiendo sobre los resultados de la investigaci6n so
cial con respecto al agro. Pero parece que una de las cosas fundamentales

que se desprende deI trabajo de un colega es la necesidad de pensar, no solamente
en el problema de la investigaci6n agraria, sinD en el problema deI pensamiento
agrario. En 10 que son las imâgenes deI problema agrario. Y estas imâgenes no se
circunscriben al campo de las ciencias sociales SinD que abarcan también el cam
po de las politicas estatales y de las propuestas que sobre el agro tienen otros secto
res sociales.

y desde esta perspectiva es interesante replantearnos el problema de la
operatividad y aplicaci6n de las ciencias sociales. Porque podria ser que las propues
tas de las ciencias sociales tengan 0 no una utilidad; pero en la medida en la que
crean imâgenes sobre el agro, su influencia puede ser real.

18. Quisiéramos proponer algunos elementos mâs para ac1arar la propuesta
de anâlisis sobre el pensamiento agrario. La ponencia no es un intento de

establecer las politicas econ6micas 0 el modela politico deI Estado; no es un inten
to tampoco de hacer un recuento de la cuesti6n deI desarrollo rural; es una propues
ta con respecto a la posibilidad de hacer una reflexi6n sobre nuestros pensamientos,
sobre las acciones que puedan derivarse de ellos y sobre la relaci6n que guardan con
la estructura social. Y cuando hablamos de estructura social nos referimos también
al problema deI poder y al problema econ6mico. La ponencia es eso, y cmana de la
convicci6n, un poco parad6jica, de que insistir exc1usivamente en la prâctica, sin sa
ber los fundamentos de por qué la prâctica, puede llevar a conc1usiones un poco
miopes. Lo que se busca es plantear un campo de discusi6n que nos permita analizar
quiénes generan imâgenes e impulsan acciones con respecto al desarrollo r.ural; qué
validez tienen estas imâgenes; para qué sirven, y, efectivamente, qué consecuencias
han tenido.

Veamos qué circuitos podriamos identificar en donde se generan imâgenes
y acciones. y no importa si esas imâgenes corresponden Co no a la realidad. Un pri-

. mer circuito serian los organismos dependientes de la ONU coma la FAO 0 la
UNESCO; un segundo circuito seria el de los que podriamos llamar organismos de
cooperaci6n técnica (AIO, COTECSU); el tercer circuito estaria constituido por el
propio Estado, a partir de politicas y de actividades de planificaci6n; en otro circui
to se agruparian todos los gremios, los campesinos entre ellos; otro seria el de los
organismos no gubernamentales (ONG) y, por ultimo, el de las universidades y aca
demias cientificas. Por 10 menos 7 circuitos que estân generando y réproduciendo
imâgenes y acciones. Y aun cuando estas no correspondan a un anâlisis de la socie
dad, estân impactando sobre ella. Por eso nuestra insistencia por llamar la atenci6n
sobre el anâlisis de las consecuencias que la reproducci6n de estas imâgenes tiene so
bre la sociedad, aunque los organismos que las generan no las asuman.
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Ahora bien, esta es una tarea vasta. Por eso también insistimos en la me
moria hist6rica para que, - utilizando términos sencillos -, no volvamos a descu
brir la p61vora.

y en este contexto hay m4chas cuestiones que hay que trabajar. i,Cual es la
relaci6n que hay entre pensamiento agrario y desarrollo rural? i,CuaI es la relaci6n
entre politicas, pensamiento agrario y estructura social? i,Cual es la relaci6n entre
diagn6stico, interpretaci6n y alternativas? Por eso en la ponencia no hay respuestas;
hay una propuesta de trabajo sobre un aspecta al que hay que prestarle atenci6n.

y cuando se planteaba la necesidad de una interpretaci6n global nos refe
riamos a que la cuesti6n no es un problema académico, es una cuesti6n politica. Es
tamos hablando de poder, y de poder en distintas dimensiones. No es solamente el
poder institucional deI Estado. A veces olvidamos que en nuestras sociedades el po
der no es exc1usivo deI Estado; el poder esta representado por grupos particulares.
Lo que da forma particular a la reproducci6n de la sociedad es la combinaci6n de
distintas formas de dominio. Una de estas formas es el poder institucional. Pero
otro es, 10 que podriamos llamar, el poder cotidiano; 0 sea, la capacidad de ciertos
grupos de ampararse en el Estado para sacar beneficio propio. Y en las zonas rura
les es central ver la interrelaci6n entre ambos tipos de poder. Por eso es un proble
ma politico, es un problema de poder; es el problema de la visi6n de grupos espe
cificos para apropiarse de 10 que existe en una sociedad.

Veamos el ejemplo de 10 que esta ocurriendo en el Peru. Nos encontramos
en una situaci6n en la que se ha constituido un campo nacional de enfrentamiento.
Porque el Estado-Naci6n no es otra cosa sino la constituci6n de un espacio politico
nacional. Y un espacio politico nacional no es otra cosa SinD un campo de enfrenta
miento. Y sin embargo esta se hace con un Estado débil y con una institucionaliza
ci6n politica débil.

Este es un primer aspecto.
En segundo lugar, en el Peru también se ha constituido un campo econ6

mico nacional, que es otra forma de enfrentamiento. Y sin embargo este campo
econ6mico nacional, que interrelaciona a los distintos sectores, regiones, organiza
ciones sociales, etc., se hace sobre la base de un aparato productivo débil, sobre la
base de una transformaci6n muy escasa en el nivel de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas.

y en tercer lugar, en el casa deI Peru, se han reformulado las c1ases, se han
reformulado las reglas de lucha y los contenidos de la lucha. Todo esta hace que la
situaci6n en el Peru sea muy fluida y muy compleja. Esto no se puede desconocer.
y dentro de esta situaci6n nos planteamos la necesidad de preguntar c6mo son
nuestras imagenes; qué capacidad tenemos para asimilar este tipo de situaciones.

Entonces, cuando se plantea la necesidad de una perspectiva global, no
nos referiamos a que la propuesta de acci6n fuera de esa naturaleza; eso se puede
discutir. A 10 que nos referiamos era a la necesidad de tomar en consideraci6n esta
perspectiva global que nos capacite para poder crear.espacios, 0 asumir espacios; y
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convertir condiciones que hoy dia son de explotaci6n, en bases para romper esa ex
plotaci6n. Por ejemplo, las microrregiones coma ahora se las Barna, son ambitos
econ6micos y de poder a las cuales podemos acercarnos desde distintas perspecti
vas: el mercado, las condiciones de producci6n, etc. Y siemprè las estamos viendo
coma explotaci6n. Pero si eso mismo se convirtiera en organizaci6n de las comuni
dades, de los minifundistas, de otros sectores de los centros poblados; si estos fue
ran la unidad para la planificaci6n, 10 que hoy es condici6n de explotaci6n podria
ser la base para buscar una alternativa distinta. .

Ahora bien, esto tiene sus riesgos. Por eso, en un programa de desarrollo,
ustedes no van a escuchar normalmente cuestiones talés coma las contradicciones
deI poder, de las relaciones sociales, etc., etc. Por eso hay que saber leer también
entre lineas. Cuando aqui se dice: "se identifican con los campesinos", no es que se
diga "qué buenos son los campesinos" y "acâ estâ toda la alcancia de la moralidad y
la ética de nuestra sociedad". Quiere decir, que dentro de una vision de acci6n mâs
que de reflexi6n, se estâ optando por un modelo alternativo. Por eso, la perspectiva
con la que se analizan las cosas y desde donde se analizan, en términos sociales, pue
de contribuir a un mayor entendimiento incluso de las cosas prâcticas. Y aqui yo
quisiera referirme a las criticas que se han hecho a la modernizaciôn y a los plantea
mientos de un desarrollo rural centrado en las comunidades rurales. Yo no crea en
actos mâgicos, ni crea en variables unicas. y la modernizaci6n sostiene que con la
tecnologia se solucionan todos los problemas. Hemos visto muchos ejemplos de que
no es asi.

La tecnologia es un problema muy complejo, detrâs de una semilla que se,
importa hay una organizaci6n econ6mica y politica de la sociedad; hay una organi
zaci6n dei Estado que privilegia a los grupos productores agricolas; hay universida
des, hay transnacionales, hay investigaci6n, etc. Por esto hay que prestarle atenci6n
no solo al paquete, sino al flujo tecnologico, y el flujo tecno16gico es social y es po
litico. Sin embargo también hay que considerar que tampoco nos enfrentamos a
una sociedad intocada en la cual los valores centrales estân intactos. Estamos en
una situaci6n muy fluida que exige un ~sfuerzo muy grande, y desde la sociedad, se
estâ generando una serie de propuestas que deben ser sistematizadas. Esta es otra
tarea de las ciencias sociales, y no solamente el campo dei anâlisis en si mismo. Este
es un reto, que al igual que la tecnologia en términos fisicos, requiere también cons
truir flujos, flujos intelectuales.

Para poder relacionar aspectos diversos que son muy dificiles de captar
desde un solo ângulo, es fundamental entendernos en los distintos niveles desde
donde podemos abordar un problema. No creemos ni en el manejo empirico inmedia
to ni en la pura abstracci6n. Es fundamental insistir en los anâlisis multidisciplina
rios. Es imprescindible recuperar la funcion politica deI pensar. En nuestras sode
dades el pensar se ve coma un lujo, se ve coma un ocio, se ve como un entreteni
miento de cretinos. Y sin embargo, 10 que da sentido a una sociedad es la capacidad
de imaginar y de, a la vez, poder tener memoria y olvido. Y en este sentido la fun-
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ci6n deI pensar es una funci6n politica.
Se ha insistido mucha también en la necesidad de analizar las politicas, es

cierto. Pero nuestra propuesta es que ademas hay que ver 10 que estas politicas tie
nen por detras en cuanto imagenes de la sociedad. No es que se les niegue impor
tancia a las politicas, todo 10 contrario. Porque son tan importantes en acciones, de
bemos ver, ademas, 10 que aqui se ha planteado. De esta forma sera mas claro 10 que
aqui se ha dicho sobre el modela politico, la cuesti6n de politica econ6mica y la ne
cesidad deI contexto global.

Ahora bien, se ha tratado de insinuar, quizas no con suficiente pasi6n, que
la lectura de todos estos problemas planteados debe ser hecha desde la sociedad.
Hay que recuperar nuestra sociedad. Hay que leer desde la sociedad a las politicas,
a los fen6menos econ6micos.

Desde esta perspectiva el sistema agroalimentario aparece coma un punta de
encuentro, coma una posibilidad. Cuando hablamos de sistema agroalimentario, es
te lleva implfcito un analisis técnico, una propuesta metodo16gica de c6mo aproxi
marse al agro y una propuesta politica de c6mo trabajarlo. No optamos por el siste
ma agroalimentario; porque en el Peru hay un problema. El sistema agroalimentario
se esta centrando en la Sierra en el sistema agroindustrial, y 10 agroindustrial se esta
centrando en la relaci6n entre la industria y la importaci6n de insumos de fuera. A
partir de eso se puede plantear una serie de politicas de sustituci6n, de incentiva
ci6n de determinados grupos, p~ro se deja intocado el problema mayor de las unida
des productivas minifundistas en la zona andina.

Estos son algunos de los aspectos que nos muestran por donde van las in
quietudes actuales con respecto a los analisis agrarios y que nos invitan a continuar
en su profundizaci6n.

19. El tema que se presenta en la ponencia sobre transformaciones agrarias
en el casa ecuatoriano, es un tema fascinante por las implicaciones que tie

ne y por las diversas modalidades que se dan en nuestros paises en cuanto a la pene
traci6n y desarrollo de nuevas tierras. Porque, en realidad, de 10 que se trata en el
casa de Bolivia, Peru, Ecuador y también en Colombia, es de la apertura de la fron
tera agricola que se da hacia el oriente de nuestros paises.

En este sentido es interesante ver c6mo los tres grandes ejes de penetra
ci6n que podemos sefialar en Bolivia, estan sufriendo transformaciones distintas. En
el primero, que parte de Cochabamba hacia el Departamento de Santa Cruz, sobre
la base de un esfuerzo inicial deI pequefio campesino, se da una reconversi6n de esas
tierras de pequefios agricultores a una agricultura comercia1. Hay una mercantiliza
ci6n de la tierra y se da una apropiaci6n de pequefias y grandes empresas que ha
cen una agricultura comercial, mecanizada, 0 se la transforma en grandes estableci
mientos ganaderos.

El segundo eje, desde el interior de Cochabamba hacia el pie de monte an
dino, sufre una transformaci6n distinta por la presencia de los cultivos de coca; es
un proceso agro-industrial con el que dificilmente se puede competir.
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El tercer eje que parte de La Paz hacia el noreste, se encuentra en una fase
incipiente de desarrollo de agricultura campesina que es la punta de lanza para el de
sarrollo de nuevas tierras, y se combina con una agricultura de plantacion por parte
de unas pocas empresas, ya que en Bolivia no hay el interés de grandes capitales.

La penetracion y el desarrollo de nuevas tierras tiene pues variados aspec
tos que merecen estudiarse: la reconversion de una agricultura campesina hacia una
agricultura comercial; el proceso de agroindustrializacion vinculado a la sustitucion
de importaciones y a la exportacion, y, vinculado con este ultimo, el problema deI
mane.io de los recursos naturales, sobre 10 que existen severas criticas, sobre todo
par., la zona subtropical y subamazonica que tiene Bolivia.

20. Con respecta a las diversas modalidades que pueden adquirir los proce
sos que se vinculan a la penetracion y desarrollo de nuevas tierras, la palma

africana y su desarrollo agroindustrial, presenta en Ecuador dos modelos de expan
sion que seria interesante comparar.

El primera, que se da en la zona de colonizacion de la costa, implica un
previo proceso de valorizacion de un espacio productivo por esa misma coloniza
cion. Los' campesinos colonos son los que hacen el trabajo sucio, por asi decirlo, y
después vienen las empresas agroindustriales y se apropian de ese espacio.

En el oriente en cambio, se parte deI supuesto, aunque sea falso, de que el
espacio que van a ocupar las empresas agroindustriales esta libre.

Esta diferencia entre los dos procesos llamaria nuestra atencion sobre cua
les fueron las coyunturas sociales en las que se dieron estos procesos. Qué condicio
nes de rentabilidad de capital existian en la primera oleada de expansion de la pal
ma africana hacia la costa, cuando, por ejemplo, el mercado interior no se encontra
ba tan desarrollado. Y en comparacion a esta, qué seguridad habia para la inversion
agroindustrial a partir de la segunda mitad de la década de los 70 que facilit6 el de
sarrollo de la palma en el oriente. Qué posibilidades de acumulacion y para qué sec
tores tiene la agroindustria de la palma en cada uno de esos procesos?

21. La relacion entre la agroindustria y las economias campesinas ha sido
planteada fundamentalmente refiriéndose a la reconversion de una agricul

tura campesina hacia una agricultura comercial; al trabtjo sucio que realizan los
campesinos en la apertura de nuevas tierras antes de la llegada deI capital.

Sin embargo, es importante analizar esta relacion en refcrencia también al
foco principal de contradiccion en el mundo capitalista, es decir al trabajo. Si aten
demos a la composicion de la fuerza de trabajo en estas empresas agroindustriales
podremos constatar que esta conformada, en 10 fundamental, por inmigrantes tem
porales deI sector campesino serrano. Se habia ya anotado, que coma consecuencia
de la crisis que vive el campesinado serrano, una valvula de escape tradicional ha si
do justamente el que estos sectores vayan a ocuparse temporalmente en actividades
de tipo capitalista en estas areas agroindustriales de tropico y semitropico. Y la pre
sencia de este tipo de fuerza de trabajo permite a la empresa abaratar sus costos de
produccion, ya que la reproduccion deI individuo recae justamente sobre la econo-
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mia campesina de la cual proviene.
De aHi que la alta rentabilidad que arroja la agroindustria, y en particular la

de palma africana, no se deba solamente a su ventajosa inserci6n en el mercado in
terno e internacional sino, precisamente, a que su actividad se asienta sobre este ti
po de fuerza de trabajo. En efecto, la falta de organizaci6n de estos trabajadores y,
por 10 mismo, su incapacidad para presionar sobre el salario y las condiciones de tra
bajo en general, los convierte en los polos de explotaci6n mas agudos.

22. En alguna medida, el no haber abordado aspectos como el que ha sido
sefialado, deI papel que juega el campesinado en cuanto fuerza de trabajo

al interior de las empresas de palma africana, es el resultado de la forma de analisis
seguido en el tiabajo que cstamos comentando.

Me parece que hay un problema metodo16gico euando uno hace una en
trada por producto y pone el énfasis en los mecanismos internos deI proceso de acu
mulaci6n que se da alrcdedor deI mismo, ya que puede perder de vista ciertos aspec
tos deI contexto, deI escenario general. Si nos preguntamos, por ejemplo, sobre el ti
po de personajes que existen en la zona, vamos a encontrar una serie de personajes
muy diversos, entre los cuales, claro, uno de los importantes es el de la palma afri
cana. Pero otros son los ganaderos y otros los colono:u'ropiamente dichos, los fin
queros como se les Hama en la zona. Estas son formas de campesinado, que diversifi
can su producci6n y que, si bien algunos de eHos estan vinculados a la producci6n
de palma africana, otros no 10 estan. Son productores de café, de cacao, de platano,
etc. Es decir, hay una situaci6n bastante mas compleja que si la vemos solamente
desde el punta de vista de un producto..

Otro punta importante que valdria la pena preguntarse es con respecto a la
acci6n social de estos personajes. En este caso concreto, quienes estan en la activi
dad de la palma africana, l.realmente son actores agrarios 0 son otra cosa? l.Son par
te de una burguesia deI pais, - para no hablar de una burguesia nacional que ten
dria otras connotaciones -, que como una de sus actividades invierte en la palma,
pero puede tener también otras inversiones en la banca, la industria, 0 aun en el ex
ferior?

Estos sectores que se constituyen alrededor de la agroindustria son parte
de una burguesia agraria, es decir, parte de una burguesia deI pais que invierte tam
bién en el agro. Pero hay otros sectores que son propios deI agro, y exclusivamente
deI agro, que son la burguesia rural y que actuan como tales. Los otros no actuan
necesariamente como sectores agrarios.

En este sentido es importante integrar el producto dentro de este mosaico,
y analizar el contexto también a través de este tipo de entradas.

23. Quisiera discrepar, metodo16gicamente, y destacar la importancia
de tomar un cultiva como objeto de anâlisis. El tipo de monografia que se puede
hacer por cultiva contribuiria también a aclarar aspectos que la investigaci6n hist6
rica no puede aportar, 0 por 10 menos tiene muchas dificultades para hacerlo. Si
uno toma un cultivo, y a partir de él se remonta .indagando sobre su proceso de
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constituci6n, es muy rico 10 que se aportaria. El casa de la palma africana es el de
un producto que aparece no mas alla de 15 afios y atm asi tiene ingredientes muy
atractivos. Se podrfa discernir, por ejemplo, las condiciones mediatas e inmediatas
de su producci6n.

En el primer caso, a través deI estudio deI proceso de sustituciones que
condujeron al cultîvo de palma africana, se podrfa aportar elementos importantes al
proceso de modernizaci6n de la agricultura, 0 se podria responder a las preguntas
con respecta a cuâJ. era el modelo de desarrollo, cual el peso de las fuerzas sociales y
politicas que hace 15 afios permitieron iniciar el cultivo de la palma en la regi6n.

En 10 que a las condiciones inmediatas se refiere, se podrfa indagar sobre
las condiciones de la mana de obra a las que se ha hecho referencia aqui; realizar
comparaciones entre las condiciones de la fuerza de trabajo en diferentes regiones,
costa y oriente por ejemplo; entre las caracterfsticas de esta mana de obra en las pe
quefias y en las grandes plantaciones.

Pero no solo el trabajo es importante sinD también el capital. Y cuando se
analiza por productos el capital tiene nombre propio: Quiénes son los accionistas;
ademas de sus inversiones en palma, d6nde mas ubican su capital, en qué esferas.

Por esto creemos que en el analisis por producto se pued.e muy bien ligar
estos dos polos, capital y trabajo, y discernir aspectos regionales e hist6ricos muy im
portantes.

24. El escenario de la palma africana en la costa es una heterogénea estruc
tura en la que es factible encontrar algunos agentes sociales. Esta se explica por el
proceso mismo de colonizaci6n que se da en la zona.

Asi, es factible encontrar un tipo de campesinado que produce café y ca
cao, justamente coma una forma de enfrentarse a la ofensiva de la gran empresa de
palma; porque si ellos sembraran palma seria mas facil para la empresa absorber esa
tierra de colonos. Sin embargo, también se encuentran pequefios campesinos que de
una manera paulatina van incorporando sus tierras al cultivo de palma, promociona-

. dos por productores capitalistas propietarios de pequefias haciendas de palma.
También podemos encontrar otras formas productivas que se vinculan al

mercado con un nivel de rentabilidad bastante alto, aunque no comparable al que
obtienen las grandes empresas de palma. Es el casa por ejemplo de las haciendas ga
naderas. Pero también algunas tierras ganaderas se estan incorporando paulatina
mente al cultivo de la palma.

Sin embargo, en el marco general, las que tienen mayor peso son las empre
sas transnacionales que disponen de un capital 10 suficientemente fuerte coma pa
ra, aparte de expandirse en la zona, trasladarse a otras zonas.

Dentro de los productores que se dedican al cultiva de palma, podemos en
contrar empresas de grandes capitales que tienen mas de 7.000 Ras. de tierra, me
dianos propietarios con un minimo de 200 Ras. y pequefios productores cuyas pro
piedades oscilan entre 80 y 100 Ras. Ahora bien, el nuc1eo que permite a las empre
sas subordinar a los pequefios y aun medianos productores, es la necesidad de trans-
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formaci6n deI fruto de la palma. Con referencia a este proceso de transformaci6n el
capital tiene un carâcter monop6lico, gracias al control que ejerce sobre el patr6n
tecnol6gico necesario, por 10 que, los medianos y pequeiios productores no integra
dos verticalmente, se encuentran subordinados a la gran empresa, como simples pro
porcionadores de materia prima y con posibilidades de acumulaci6n mucho mâs re·
ducidas con respecto a los que controlan el proceso de transformaci6n.

Con respecto a la cuesti6n campesina la gran empresa ticne dos formas de
comportamiento. Por un lado trata de expropiar la tierra al campesinado, y si no 10
consigue, los subordina a través de contratos agricolas. Hay que seiialar que el pro
ceso de expropiaciones ocurrido en la zona ha sido acompaiiado de agudos conflic
tos con el campesinado.

Esta es la situaci6n con respecto a la costa. En la regi6n amazonica es mu
cho mâs notorio el control que cjerce sobre el proceso agroindustrial de la palma, la
gran empresa que cuenta con capital trans-nacional en alianza con ciertas fracciones
deI capital nacional.

25. Se ha sciialado ya que el sector de la palma africana es un sector hete
rogéneo que presenta conflictos entre grandes empresas y pèquenos pro

ductores subordinados a el10s a través deI proceso de transformaci6n.
Pero no hay solamente esta disputa interna. Hay una disputa en el pais so

bre el problema alimentario. Hay una disputa sobre qué es 10 mejor desde el punto
de vista de la economia y la sociedad en su conjunto: 0 impulsar el cultivo de la pal
ma africana, 0 impulsar el cultivo de otros productos alternativos de oleaginosas.
Quienes impulsan el cultivo de la palma africana, se ha dicho ya, 10 hacen ampara·
dos en un paquete tecnol6gico, que margina a los sectores de economia campesina,
y frente al cual, 10 unico que hace el capital nacional es aportar con fondos y de esa
manera dar la cobertura legal a todo este proceso de inversion extranjera. Pero esas
no son las contradicciones mâs importantes que se dan en torno a la agroindustria
de la palma africana en el caso ecuatoriano, el conflicto mâs importante es el de la
tierra. Pues en menos de 10 0 15 aiios la amazonia ecuatoriana fue totalmente po
blada. Y este proceso de poblamiento tuvo como actores principales, no solamente
a los pequenos y medianos propietarios colonos, sino también, y fundamentalmente
a las poblaciones indigenas. Estos se vieron obligados a pasar por el trâmite de colo·
nizaci6n para copar tierras que les habian sido negadas y, bajo el estatuto de colo·
nos, restituir las tierras de la amazonia a los pueblos indigenas que los reivindicaban
como territorios de ocupaci6n tradicional, ancestral e hist6rica..

y en este proceso intensisimo de colonizaci6n, extraiiamente no hay un
derrotamiento de las comunidades. Hay por el contrario una respuesta, una reaccion
impresionante. Federaciones y organizaciones que en 10 anos se consolidan y co
mienzan a dibujar un proyecto de respuesta a esta ofensiva agroindustrial, hasta el
extremo de que hoy en la amazonia, la disputa por la tierra no es solamentc entre
colonos y empresas. Es bâsicamente entre pueblos indigenas con sus organizaciones
y este modelo empresarial.
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Una contestacion sorpresiva de los pueblos indigenas, porque el proyecto
de inversion en la amazonia no contaba con este elemento. Sorpresiva, porque las tie
rras en las que se puede invertir en palma africana y en las que el Estado pensaba
que podia hacer adjudicaciones para este cultivo, porque las consideraba baldias,
son tierras disputadas por estos sectores. De tal forma que 10 que se ha generado en

.esta disputa es violencia.
La contestacion de las organizaciones indigenas no es la oposicion a un

proyecto moderno desde una perspectiva de sueiios y de retorno al pasado. Es la
propl~l.sta de un proyecto alternativo para la region que demuestra una voluntad po
litica sobre la misma, y que, indudablemente, esta seiialando los limites en los cua
les se va a dar el proceso de inversion de capital extranjero.

26. Esta respuesta nos remite a un problema que se plantea en la ponencia
sobre las transformaciones cn el casa boliviano. En los ultimos afios no so·

lamente asistimos a una tranformaci6n de la estructura agraria, sino que esa trans
formaci6n esta vinculada a un cambio de los patrones culturales de consumo. Y lla·
ma la atencion la ausencia de reflexi6n sobre este problema. vinculado estrechamen
te a la estructuraci6n de un mercado interno; estructuraci6n que se da sobre las ba
ses culturales e hist6ricas de una sociedad.

Desde este punto de vista es interesante establecer como han ido cambian
do las estrategias campesinas de subsistencia; hay una comprension acabada de como
se van ciclando distintas estrategias de diversificad6n nutricional, vinculadas direc
tamente al hecho de la feria, - ya olvidado en la reflexi6n de las ciencias socia
les -, al fenomeno de la convergencia de los campesinos en los centros urbanos, al
encuentro de diversas culturas que van conformando un horizonte cultural distinto.
Horizonte en donde todos los habitos de consumo local, los habitos de consumo re
gional, comienzan a establecer un horizonte nacional distinto y que provoca fractu
ras y conflictos con la imposici6n de habitos alimenticios vinculados a esas polfticas
estatales de las que se habla en la ponencia.

En este sentido, a 10 maximo que ha llegado la politica estàtal en el casa
ecuatoriano, es a establecer una politica de precios de mercado interno que regule la
comercializacion de los productos de una canasta familial determinada por el pro
pio Estadl). Pero determinada con el criterio unico de la oferta mas barata en el mer·
cado interno, sin considerar ni factores nutricionales ni factores culturales relaciona
dos a este consumo.

Esto nos conduce necesariamente a una reflexion sobre el tema de la tec
nologia que es un punta en donde se concentran muchas de las politicas estatales.

El supuesto es que la tecnologia debe ser utilizada para mejorar, para op
timizar las condiciones de abastecimiento de consumo interno de un pais. Sin em
bargo, la tecnologia a 10 que esta apuntando, bajo el pretexto deI cambio de habi
tos alimenticios, es justamente a todo 10 contrario; a un empobrecimiento de las al
ternativas de consumo diversificado dentro de un mercado interno.

y aqui es donde yolvemos a empatar con el problema de la agroindustria
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de palma africana y con el proyecto alternativo que sustentan los pueblos indigenas.
En una discusiôn con otros funcionarios de la Junta deI Acuerdo de Cartagena, se
justificaba el apoyo que la Junta esta dando al problema de las oleaginosas, en el
sentido de que permite enriquecer con alimentos grasos una dieta en la que estos ali
mentos estaban ausentes. Es cierto, estaban ausentes, pero culturalmente ausentes.
Entonces, al tratar de llenar esta supuesta deficiencia, 10 que se esta haciendo es im
pulsando un cultivo comercial en economias en las que, el desplazamiento de los
productos de autoconsumo, puede significar, justamente, el deterioro de sus condi
ciones alimenticias. Esta es, entre otras, una de las razones por la cuallos pueblos
indigenas se oponen al proyecto agroindustrial de la palma.

27. En este contexto de politicas estatales y patrones de consumo, quisié
ramos, a titulo de informaciôn, contar algo de 10 que sucede en Venezuela,

para tener un cuadro mas global de los cinco paises deI Acuerdo de Cartagena.
Realmente el cuadro es muy similar al que se esboza en la ponencia sobre

Bolivia, tal vez con matices mas graves al interior de Venezuela. Porque deI total de
productos agricolas de consuma masivo, en el pais se produce el 45 % Y el otro
55 % es importado.

Esta situaciôn, que no corresponde a la capacidad de producciôn que tiene
Venezuela de acuerdo con sus condiciones ecolôgicas y con los sistemas de produc
ci6n existentes, se esta agravando cada dia mas. Para este ano, una politica irracio
nal de precios en la que se aumenta el precio de los productos de origen interno en
tre el 60 % Y el 110 % hara, indudablemente, que el patr6n de consumo global
favorezca atm mas a los productos de importaci6n.

En Venezuela se da una situaci6n parad6jica. Los estratos de ingreso bajo
tienen un patr6n de consumo basado fundamentalmente en productos importados, .
mientras que los estratos de ingreso alto consumen mas productos de origen nacional.
El 25 % deI consumo de proteinas de los estratos de ingreso bajo provienen de un
solo producto, el trigo. De esta confrontaci6n de 10 que ocurre en los 5 paises, uno
se da cuenta que hay una masificaciôn y homogenizaci6n de la estructura de consu
mo de alimentos a nivellatinoamericano. Esto traduce, evidentemente, una situa
ci6n de dependencia deI mercado exterior y por 10 tanto de las trans-nacionales y de
los paises desarrollados.

28. En la ponencia sobre Bolivia, al mismo tiempo que se plantea el proble
ma de las importaciones de alimentos y sus efectos sobre la estructura in

terna de la producci6n, se habla también de la existencia para 1984, de 4.000 pro
yectos de asistencia técnica.

Ahora bien, a través de estos 4.000 proyectos se manifiesta una poHtica
que impulsa la tecnologia; pero simultaneamente con la importaciôn de alimentas
- impulsada por las transnacionales de cereales - se frena su utilizaci6n. En efecta,
las importaciones se convierten en un mecanismo para manipular precios. Estàs im
portaciones llegan "coincidencialmente" cuando aparece la cosecha, 0 el solo anun
cio de estas importaciones tiene un efecto semejant6. Como se puede comprender,



156

en estas condiciones no pueden haber programas técnicos. ~C6mo se explica, a nivel
de la regi6n esa contradicci6n?

29. Cuando se hacen estudios sobre las politicas estatales, desde la perspec
tiva dei proceso general en el que se hallan inmersas, se corre el riesgo de

ver a estas politicas y estos grandes procesos sin su anc1aje en la sociedad.
Cuando hablamos, por ejemplo, de las politicas alimentarias y planteamos

que ha habido un cambio en las pautas de consumo, en las practicas alimentarias,
generalmente achacamos esos cambios a estos procesos manejados muy maquiavéli
camente desde algun lado. Pero es importante analizar también las respuestas de los
sujetos sociales a este tipo de politicas y el por qué de estas respuestas. No es sola·
mente una imposici6n maquiavelica dei capitalismo 0 de determinados sectores in·
dustriales que quieren introducir un producto, sinD que hay una serie de componen-

. tes, propios de esos sectores, que los lleva a este tipo de cambios.
Hay, por ejemplo, un estudio para el casa ecuatoriano, en donde se analiza

el por qué dei consumo dei arroz y de los fideos en la zona de Loja. Alli se ve que
nn es solamente un problema de imposici6n de nuevas pautas de consumo, sinD que
la devastaci6n ecol6gica dei sector estudiado, la dificu1tad de conseguir leiia para la
cocci6n de los alimentos y la disponibilidad de tiempo para esa cocci6n, impulsa a
la poblaci6n, a preferir estos alimentos de rapida cocci6n.

Entonces, cuando vinculamos el estudio de las politicas de nivel de gesti6n
con las respuestas de las sujetos sociales y las causas mas inmediatas de las mismas,
el problema se vuelve mas complejo. '

30. De las discusiones que hemos tenido sobre el problema alimentario, so
bre la tecnologia, sobre el proceso de la modernizaci6n, etc., surge una pre

gunta ~Qué es 10 que impide formular politicas coherentes?
Porque hemos estado dando vue1tas alrededor de distintas variables, ele

mentos y dimensiones buscando una explicaci6n. Y, por un lado, pareceria como
que el imperialismo, que es una realidad, fuera la causa unica de estos problemas.
También se seiiala que la formulaci6n de politicas y de métodos nos vienen en pa
quetes y que nuestros paises 10 unico que hacen es bautizar con nombres propios.
y entonces unD se pregunta ~a qué se debe esto?

y da la impresi6n de que en nuestros anâlisis nos hace fa1ta ser, no mas
complicados, sinD mas ordenados, para asumir una posici6n desde la sociedad. A ve
ces nosotros trabajamos en términos de variables explicativas unicas. y diera la im·
presi6n de que es exclusivamente por ignorancia 0 que es por falta de método. Yen·
tonces la coherencia pareceria ser una coherencia exclusivamente 16gica. Y aqui in·
sistimos en que mas que el analisis de la realidad y las propuestas frente a esa reali·
dad, 10 que signa las politicas son las preconcepciones, las imagenes que se tienen de
la realidad.... 0 son estos paquetes.

Aqui se han seiialado tres caracteristicas que deberia cumplir una politica
que apuntara a lograr una autosuficiencia alimentaria. La primera, que tiene que ver
con un contexto internacional mas claro y coherente, es la necesidad de que la po-
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litica sea soberana. La segunda es que la politica se enmarque dentro de una econo
mia autocentrada; pero i,qué es, coma se formula una economia autocentrada? Y la
tercera es que atienda a la satisfaccion de las grandes mayorias. Y entonces uno se
pregunta. i,Es que la gente es tonta? i,Es que quienes trabajan en la administracion
publica, 0 los investigadores de las universidades, 0 la gente que trabaja en los orga
rusmos no gubernamentales estan cegados y lirnitados intelectUàlmente y por eso
la cosa no funciona?

Por eso, repetimos la pregunta. i,Qué es 10 que impide formular politicas
coherentes? i,Falta de capacidad institucional; falta de organizaci6n para implemen
tar las acciones; limitantes ecologicos y de mercado; las relaciones internacionales,
el imperialismo; los intereses concretos y reales y las formas en que funcionan nues
tras economias?

.y ligado con esto, otra pregunta que surge es por qué entre nuestros paises
no hay una mayor discusi6n sobre este tipo' de problemas para poder, no solamente
dar nombres a los paquetes que se nos trae, sino ir generando f6rmulas alternativas.

31. Se seiialaba una contradicci6n entre el manejo exterior de las politicas
estatales de nuestros paises, sobre todo en 10 que se refiere a la importa

ci6n de alimentos, y los pequeiios proyectos de asistencia técnica ligados a una in-
finidad de localidades. Esa contradicci6n existe. Por eso, a través de esos pequeftos
proyectos no se logran impactos serios ni cambiùs estructurales importantes. Por
que los grandes elementos de la politica econ6mica general y de la politica especi
fica de los sectores son contradictorios a estos proyectos.

Sumen ustedes las estadisticas de consumo de cereales en sus paises. La
disponibilidad Per~apita de Bolivia,-Peru y Ecuador en los Ultimos 10 aiios es del
orden de 120 Kgs. De Colombia y Venezuela es 180 Kgs., estan mejor alimentados.
Lo que varia es c6mo va cambiando la composici6n. A medida que aumentan las
importaciones se reduce la producci6n interna. Bolivia, Peru y Ecuador son artifi
cialmente trigodictos. Bolivia con 6 millones de habitantes consume de 300 a
350.00 toneladas de trigo importado. Colombia con 30 millones consume apenas
500 mil toneladas de trigo importado. i,Por qué? Porque Colombia produce cerca de
2 millones de toncladas de arroz que se las consume, y produce maiz. En cambio
Bolivia, Ecuador y Pcru aunque podrian producir 3 0 4 veces mâs arroz deI que pro
ducen, tiene un consumo de trigo excesivo en relaci6n a su producci6n.

Evidentemente hay factores internos, como el que se anotaba deI tiempo
de cocci6n, etc., que favorecen ciertos consumos, pero el problema de los habitos
alimenticios es muy serio. En la ciudad de La Paz esta desapareciendo de la dieta deI
consumo popular las habas secas, las arvejas y el chufio que son alimentos mas ricos
en proteinas. i,Por qué? Por la politica de precios. Son muy caros para el consumo
popular, y al disminuir la demanda van desapareciendo.

En este contexto es muy importante la pregunta sobre qué impide formu
lar politicas coherentes.

No creemos en el maquiavelismo de los paises capitalistas que tratan de im-
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ponernos ciertos patrones de consumo. Mas bien crea en la buena voluntad de esos
paises que tratan de traerncs mecanismos de ayuda, de asistencia técnica, de dona
ciones de alimentos, que se desvirtuan en su proposito original. Creo también que
en nuestros paises hay profesionales tremendamente capaces, con vision global, con
vision parcial, con vision especifica. ,

j,Por qué no podemos formular politicas coherentes? Porque la politica
global nos viene dada en paquetes temporales. Recordemos que hay periodos en
que nuestros paises se ven coincidentalmente con gobiernos militares. Luego nos
vienc otro paquete de politicas globales y coincidencialmente nos vienen las demo
cracias. Hemos vivido un periodo de democracias populistas que adoptan ciertas
medidas que desvirtuan a veces nuestras necesidades inherentes, blisicas. Ahora nos
vienen unos gobiernos democraticos mas duros que algunos gobiernos militares. En
tonces, primera, nos vienen paquetes politicos cerrados, con ciertas lineas maestras
que adoptamos. j,Por qué? No sabemos si por estupidez, por falta de coherencia in
terna, 0 por algUn otro motivo. Pero esa es la realidad primera.

Debajo de esa realidad nos vienen paquetes sectoriados. Un paquete de in
vestigaciones que 10 dicta un gran centro internacional, que se reune y dictamina 10
que deben hacer 16 centros nacionales, y a partir de ahi se difunden formularios
que debemos llenar. Igual nos vienen paquetes de investigaci6n econ6mica y social a
través de los DRI 0 a través de los programas de desarrollo de las comunidades, que
se aplican con metodologias similares en nuestros paises. Entonces la pregunta basica
seria: j,Debemos aceptar esos paquetes politicos? 0 nuestra primera preocupaci6n
debe ser formar nuestro propio paquete politico con ciertas coincidencias latinoa
mericanas, que nos permitan 10 que hemos estado planteando. Mayores aproxima
cioftts y encontrar IOluciones entre nosotrol, a IJ1UCSJOll PJoblernas.
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CAMPESINADO y COMUNIDADES INDIGENAS
Tendencias recientes de investigaci6n

. ,

1. PRESENTACION

. 1.1 Antecedentes sobre la tematica

La investigaci6n social sobre el campesinado y mas especificamente sobre
las comunidades' indigenas es sin duda la mas numerosa y la que ha experimentado
los cambios metodo16gicos mas importantes. En este trabajo se trata de la produc
ci6n de los Ultimos 10 mos, circunscrita al ambito geografico de la sierra.

La concentraci6n de la investigaci6n en esta regi6n geografica, es el reflejo
de la ubicaci6n espacia! deI problema agrario en el pais. Tempranamente, en los
afios 30, tanto los analisis indigenistas coma la producci6n literaria, sentaron las ba
ses de una tradici6n interpretativa deI problema agrario que ejerci6 una notable in·
"fluencia sobre las ciencias sociales. Se consideraba que el problema campesino era
mas agudo en las zonas semi-feudales de la sierra que en areas "capitalistas" de la
costa. Dcntro de esta p€rspectivil dua.lista de "atraso VI. modernidad" 0 de ''feudalis
mo vs. capitalismo", se realizan los primeros estudios importantes sobre el campo
ecuatoriano.

Excepto por el importante estudio realizado por el CIDA en los affos 60,
donde se demuestra la inmovilidad de la estructura agraria, la concentraci6n de la
tierra y los recursos y la situaci6n de extrema pobreza campesina, recién a inicios de
la década deI 70 se generan las bases reales para el desarrollo de los estudios sobre
campesinado. Por un lado, se podia ya visualizar las limitaciones de la aplicaci6n de
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la Ley de Reforma Agraria, y por otro, las universidades arrojaban las primeras pro
mociones de estudiantes graduados especialmente en Ciencias Sociales. Sei'ialemos
brevemente que la carencia de estudios especializados sobre la situaci6n campesina
antes de la reforma agraria, fue un factor negativo que incidi6 en el canicter que
asumi6 la mencionada ley. Esta se concentr6 unicamente en la eliminaci6n deI hua
sipungo, dejando de lado los problemas que afectaban a otros grupos campesinos
vinculados directa 0 indirectamente con el sistema de hacienda.

La investigaci6n social durante la década pasada, se caracterizaba por un
hecho positivo: la ruptura te6rico-metodol6gica con las corrientes etno-eulturalistas
y juridico-sociologizantes que predominaban hasta entonces en reducidos medios
académicos y universitarios. Lamentablemente se asimi16 acriticamente la interpre
taci6n marxista deI problema agrario, con 10 cual, la teoria en lugar de enriquecer
la practica investigativa, se convirti6 en un esquema rigido y esterilizante de la rea
lidad. 1

A pesar de las limitaciones sei'ialadas, los resultados de estos primeros es
fuerzos de investigaci6n (basados en trabajos de campo), constituyen un primer
aporte para el conocimiento de los problemas centrales deI campesinado.

La mayoria de investigaciones efectuadas en esta fase, carecen también de
un enfoque multidisciplinario y adquieren mas bien un sesgo sociologizante. Resul
tado 16gico, si se considera el notable vacio de la investigaci6n multidisciplinaria so
bre el sector agrario. De esta forma, muchos trabajos sobre campesinado, no pasan
de ser interesantes monografias 0 "diagn6sticos" de situaciones concretas, sin llegar
a profundizar los problemas estructurales ni las interrelaciones entre ellos en un am
bita regional 0 nacional.

El sujeto de investigaci6n es el "campesinado" en su conceptualizaci6n
mas amplia, descuidando el amilisis de c1ase que permita diferenciar los grupos so
ciales presentes en el campo: campesinos en proceso de acumulaci6n, asalariados ru
rales, comuneros indigenas, campesinos sin tierra, etc. Si bien, posteriormente se ha
avanzado en el estudio de temas econ6micos, se ha descuidado aquellos referentes a
la vida cultural, la ideologia y la estructura de poder, con 10 cual se ha generado un
notable vacio en la explicaci6n de la visi6n de mundo campesino.

Etapa altamente productiva aunque "ca6tica", podria llamarse a la de los
ai'ios setenta. A pesar de la escasa dîscusi6n te6rica de los trabajos y de la "parceli
zaci6n" de la producci6n investigativa, los problemas econ6mico-sociales deI cam
pesinado empezaron a ser conocidos. Creemos que es el Estado y las agencias priva
das de desarrollo los que mas provecho han sacado de ello; en cambio, los campesi
nos muy poco se han beneficiado en el conocimiento de sus problemas. El divorcio
entre "teoria y practica" sigue presente en las ciencias sociales deI pais.

1 Guerrero, Andrés, "Introducci6n", en Comunidad Andina: alternativas politicas de desa
rrollo, CAAP, Quito, 1981.
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ActuaImente, ha empezado a tomar importancia el estudio sobre las cornu
nidades indigenas en la macro-perspectiva deI "mundo andino". Guerrero tiene ra
ron en sei'ialar que el reconocimiento deI mundo indigena no vino precisamente de
las ciencias sociales; al contrario, la porft.ada presencia de las comunidades indigenas
con sus formas sociales especificas, constituian un inc6modo elemento que no cal
zaba en las explicaciones sobre el problema agrario. 2 Del reduccionismo campesi
nista al reduccionismo indigenista, en tanto versiones extremas de las comunidades
indigenas, no se habia avanzado en la explicaci6n de sus problemas centrales. Por
otto lido, el avance de las teorias etno-culturllistas en lospaises dd centro y la di·
nâmica politica comunera que se consolida en el pais a partir de los ai'ios 80. abren
un nuevo espacio para el quehacer investigativo. Igualmente, una serie de trabajos
reaIizados en Peru y Bolivia sobre la "especificidad andina" y su racionalidad, en
contraron eco en el pais. Esta rica veta de investigaci6n fue recogida con diversos
matices por instituciones privadas de desarrollo y por investigadores individuales. Se
trata de una tematica con un doble aspecta: 10 étnico·cultural y 10 economico-so
cial. En esta dimension se mueven varias investigaciones en curso; algunas de ellas
polarizadas entre esta dualidad, otras con un tratamiento mas integrado.

1.2 Las condiciones socioecon6rnicas y la evoluci6n de la investigacion

Sin pretender establ<:cer una relaci6n mecanica, es indudable que no se
puede comprender el desarrollo de la investigacion sin un anâlisis de los factores
socio-econ6micos que la viabilizan.

Durante la década deI 70, el pais logra salir de una crisis coyuntural econ6
mico-financiera generada por la baja de las exportaciones de banano. El modelo ex
portador se conserva intacto, solo que ahora se dispone deun producto vital para la
economia capitalista coma es el petr6leo. Las divisas provenientes deI petr6leo, per
mitiran impulsar una agresiva politica de modernizaci6n capitalista en los principa
les sectores productivos de la economia. El sector agrario no escapa a esta tendencia
y los cambios que se venian gestando lentamente desde comienzos de la década deI
60, logran cristalizarse gracias al impulso estatal para remozar la estructura agraria.

El capitalismo, sin embargo avanza sobre un desigual espacio rural, concen
trandose en aquellas areas mas propicias para una integracion agro-industrial, mien
tras en otras se producen singulares procesos de subordinaci6n de relaciones preca
rias con el capital. El fen6meno mas importante es el proce50 de subordinaci6n de la
economia campesina frente al capital. En una primera etapa que dura hasta princi
pios de los ai'ios 80 se investiga este problema desde la optica deI "desarrollo deI ca
pitalismo" sobre un espacio atrasado y no capitalista. Se privilegia asi, el anâlisis deI

. desarrollo de las fuerzas productivas que acarrea el capitalismo y en menor medida

2 Ibid, p. 7.
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los cambios en las relaciones de producci6n. El marco te6rico utilizado es el de las
"vias de desarrollo" buscando ante todo un parang6n entre el caso ecuatoriano y el
caso "junker" europeo. 3

La otra veta te6rica sobre el problema campesino es la concepci6n leninista
que privilegia el amilisis de la diferenciaci6n campesina como producto deI avance
deI capitalismo en el campo. Dentro de estas dos vertientes se multiplican los estu
dios durante la década deI 70. No solo se aborda el problerna campesino en la sierra
sino que también se empieza a estudiarlo en la costa. 4

Merecen citarse dos trabajos que influencianin de una u otra forma las in
vestigaciones sobre campesinado. El primera es el de Andrés Guerrero sobre la ha
cienda precapitalista donde por primera vez se analiza el funcionamiento de la eco
nomia campesina bajo la modalidad "huasipunguera" y sus vinculaciones con la ha
cienda tradicional. 5 Este estudio enriqueci6 notablemente la investigaci6n, espe
cialmente de aquella franja de productores vinculados a la hacienda. El segundo es
el de Fernando Velasco sobre la "descomposici6n campesina" que plantea un con
junto de hip6tesis basicas que serviran de guia para la realizaci6n de trabajo poste
riores sobre el mismo tema. 6

En resumen, durante los allos 70 existen condiciones materiales e intelec
tuales que posibilitan estudiar al campesinado con un instrumental te6rico mas ela
borado, pero sin provocar atm estudios globales. Florecieron mas bien una gran can
tidad de estudios de caso que esperan todavia un esfuerzo sistematizador.

A comienzos de la década deI 80 se empieza a agotar el modelo de creci
miento de la economia ecuatoriana basado principalmente en las exportaciones de
crudo, resultado de la agudizaci6n de la crisis capitalista que impacta también a los
paises exportadores de petr61eo que hasta entonces habian logrado evadirla tempo
ralmente. En estos mismos afios, se da inicio a 10 que se ha denominado el periodo
democratico, con la elecci6n deI binomio populista-dem6crata cristiano que demos-

3 Cf. Murmis, Miguel, "El agro serrano y la via prusiana de desarrollo capitalista", en Vir
rios, Ecuador: Cambios en el agro se"ano, Quito, FLACSo-CEPLAES, 1980.

4 En realidad los estudios sistematicos dei campesinado en la costa, recién empiezan a de-
sarrollarse en los aiios 80. Algunos estudios importantes son los siguientes: Valverde,

Abelardo, El sistema de aparceria en el subsector arrocero ecuatoriano hasta antes de la apliclr
cion de "Ia Ley de Reforma Agraria, III Encuentro de Historia y Realidad Economica y Social,
Cuenca, lLDIS, 1980. Delgado, Ana, Estudio Socio-economico de las economias campesinas deI
Valle dei Rio Portoviejo, Tesis, Facultad de Economia U.C. Quito, 1982.

ALOP et al., La situacion de los campesinos en ocho zonas dei Ecuador, Tomo 1, zona
Sucre-Pajan, zona Vinces-Baba, zona Machala, Quito, 1984.

5 Guerrero, Andrés, La Hacienda Precapitalista y la Clase Terrateniente en América Lati
na: el caso ecuatoriano. Quito, Editorial Escuela de Sociologia de la u.c. 1975.

6 Velasco, Fernando, Hip6tesis sobre el proceso de descomposicion deI campesinado, s.e.,
s.f.
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traba en el pIano politico, 10 poco que se habîa "modernizado" el paîs: la fuerza
electoral mas importante seguîa ubicada en los sectores urbanos marginales de la
costa, capitalizados politicamente por el populismo tradicional.

La crisis afecta a todos los grupos sociales deI campo, pero golpea con ma
yor fuerza a los sectores de campesinos pobres y a las comunidades indîgenas. Sin
embargo, aprovechando el "espacio democratico" formai, por primera vez (tal vez
desde los ai'ios setenta) las comunidades indîgenas empiezan a demandar al Estado
el reconocimiento de su especificidad coma cultura y coma etnia. El mismo Estado,
a través de su poHtica de Desarrollo Rural Integral en el campo, convierte a las co
munidades y otras formas de organizaciôn campesina en la contraparte privilegiada
de sus acciones desarrollistas. De esta forma, el problema indîgena incluido en el
analisis tradicional dentro deI problema campesino, logra adquirir un estatuto pro-
pio en la investigaciôn social. /

1.3 Tendencias actuales de la investigaciôn sobre comunidades indfgenas

A pesar dei importante avance de la investigaciôn social en el campo, las
comunidades indîgenas permanecen actualmente como los sujetos menos conocidos
dentro de la estructura social rural.

El tratamiento no diferenciado dei problema campesino, el aruilisis cultura
lista y folkl6rico y mas recientemente el economicista constituyen serios obstaculos
para su mejor comprensi6n. Sin embargo, recientes estudios sobre comunidades de
la sierra, abren nuevos horizontes metodol6gicos 0 al menos presentan una riqueza
de analisis integrado de aspectos ecooomicos, culturales y étnicos que sefia1an _.
portantes pautas para el futuro.

En esta perspectiva sobresalen los estudios dei CAAP, coma resultado de
sus experiencias de trabajo de campo en varias comunidades indîgenas de la sierra,
sobre todo en las provincias de Imbabura, Pi~hincha y Cotopaxi. La discusi6n te6ri
ca se centra en descubrir en estas Comunidades la "racionalidad andina" y en buscar
los elementos de un desarrollo alternativo. 7 Resalta una fuerte influencia de los
"andin610gos" peruanos y bolivianos, en la utilizaci6n de variables coma pisos eco
16gicos, cuadripartici6n, relaciones de patentesco, &imbologia andina, etc.

En algunas ocasiones, la aplicaci6n de estas variables al casa ecuatoriano
resulta un poco forzada, sobre todo en aspectos relacionados con el uso dei espacio,
la geografîa y la distribuci6n de la poblaci6n. Sin embargo, el mérito radica en la
recuperaci6n de la dimensi6n étnica al formular el problema campesino. El plantea
miento central dei CAAP, entonces, es recuperar la autonomîa productiva, social y
cultural de las economîas indîgenas como base para la elaboraci6n de proyectos al
ternativos de desarrollo.

7 Campesinado Andino y Estrategias de Desarrollo, Quito, CAAP, 1982-- .
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Una segunda perspectiva de estudio sobre Comunidades Indigenas es el
proceso de vinculacion con la economia mercantil. Las comunidades son considera
das como un conjunto diruimico de productores que controlan un espacio econo·
mico bajo pautas que no coinciden totalmente con la economia mercantil regional,
pero que no se encuentran aisladas en un "hinterland de autosubsistencia". Tanto
la vinculacion mercantil coma el acelerado proceso de cambios en todos los aspec
tos de la vida comunitaria, son considerados los rasgos mas sobresalientes.

Si bien en este examen se utiliza también casi todas las variables citadas
mas arriba, estas son integradas en una dimension espacial que rebasa los estrechos
limites de la comunidad.

Este tipo de investigacion es reciente en la sierra ecuatoriana, aunque ya
existen resultados ùnportantes en el Peril. 8 Sin descuidar la dimensi6n étnica y la
especificidad de la "organizacion social andina", se busca poner énfasis en los cam
bios producidos por el proceso de vinculaciôn mercantil, deI cual escapan muy po
cas comunidades deI pais. Desde el punta de vista economico, los cambios ocurridos
en las ultimas décadas son explicados por la diruimica capitalista nacional e interna
cionaI. Asi, se busca avanzar mas alhi de los limites deI problema étnico en su vision
culturalista, para explicarlo bajo una ôptica de corte c1asista. Esta perspectiva ha
privilegiado el estudio de fenomenos coma la migracion, empleo rural, diferencia
cion campesina, que afectarian en diverso grado a las comunidades indigenas.

Una tercera vertiente de investigaciôn se empieza a desarrollar a través de
estudios etno-histôricos de las comunidades indigenas, no ûnicamente para redescu
brir las raices deI pasado, sus origenes y sus practicas sociales, SinD ante todo para
descubrir el sentido de los cambios actuales, de la vision moderna, coma resultado
de una practica cotidiana en la vida capitalista. 9 La feliz integraciôn entre el pasado
y el presente, permite tener un conocùniento mas profundo deI significado real de
los cambios, superando las explicaciones economicistas y también las utopias indi
genistas.

2. LAS COMUNIDADES INDIGENAS y SU ESPECIFICIDAD

En esta secciOo, disei'iarno~ un moddode anaüsis de las comunidades indige
nas y su vinculaciôn con el espacio mercantil.

8 Figueroa, Adolfo, La economîa Campesina de la siena deI Peru. Pontificia Universidad
Catolica deI Peru, 1983. .
Gonzmez de Olarte, Efraîn, ..LProblema deI empleo 0 de reproduccion de la fuerza de

trabajo?: las comunidades campesinas deI Cuzco", en Revista Andina, Aiio 1, Tl, Sep. 83, Cuz
co, Pero.

9 Ver el estudio de Carmen Bemand, La Solitude des Renaissants, Paris, Presses de la
Renaissanse, 1985.
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A partir de los afios 60, especialmente debido a la desestructuraciôn deI sis
tema comunidad-hacienda, coma efecto principal de la reforma agraria, las comuni
dades indigenas debieron reprocesar sus estrategias de sobrevivencia en relaci6n con
el mercado. Las actuales formas de vinculaci6n mercantil, conforman una variada
gama de situaciones-proceso ubicadas en la esfera de la producci6n coma en la de
circulaciôn. Muchas de ellas, tienen antecedentes histôricos, otras son completa
mente inéditas. 10 cual indica la heterogeneidad de las comunidades y el desigual de·
sarrollo deI capitalismo. Desde el ya casi olvidado "chaquihuasca" 10 de las hacien
das de Pesillo, pasando por los jornaleros agricolas de Cotachachi, los migrantes es
tacionales de Chimborazo, los vendedores de "ajo" de Chibuleo, hasta los vendedores
de "abono de ovejas" de Pilahuin, son muestras de la diversidad de situaciones mer·
cantiles de las comunidades serranas.

Toda esta prâctica econ6mica debe tener algun impacto al interior de las
comunidades. Eso dependerâ en primer lugar, deI nivel de internacionalizaciôn en la
cuqtidianidad de los productores y, en segundo lugar, de la racionalidad asignada en
el sistema de valores dei conjunto comunal. Ni uno ni otro de estos problerna,.ha si
do invcstigado haUa el presente y BUeStra proposiciOn no pretende ir mis alla de
sei'ialar algunas pistas para su analisis.

2.1 Los niveles de anaIisis y las 16gicas productivas

Analizar el impacta de la vinculaciôn mercantil sobre las unidades domés
ticas y las comunidades indigenas exige disponer no solo de un marco teôrico ade
cuado, sino ante todo resolver el problema de las areas donde se ubican estas comu
nidades. Algunas caracteristicas generales podrian ayudar en esta tarea: zonas de al·
ta conflictividad social, avanzado proceso de minifundizaci6n, acceso permanente al
mercado de productos y de trabajo, alto indice migratorio, bajo grado de desarrollo
tecnol6gico y ante todo bajo nivel de "desagregaci6n" social. Creemos que estas ca·
racteristicas se aplican para la mayoria de comunidades de la sierra.

Un primer nivel de analisis a considerarse es, la "16gica comunal", entendi
da coma la interrelaciôn entre la actividad econômica global de la comunidad y la
''visiôn de mundo" predominante. Al interior de aquella es precisa considerar dos
niveles de anâlisis: el familiar y el comunal. El primero, compuesto por las unidades
domésticas, sean estas nucleares 0 ampliadas y el segundo por el conjunto de fami
lias la mayoria de las veces aglutinadas en base a espesas redes parentales. Entre es
tos dos niveles, existen importantes contradicciones econômico-sociales y culturales
que tienden a agudizarse con el avance mercantil. Este, abre sin duda un mayor es
pacio de gesti6n para las familias 0 unidades domésticas en la esfera productiva, pe-

10 Chaquihuasca: palabra quichua para designar una forma de aparceda surgida en los Anos
30.
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ro sobre todo a nivel de la circulacion. Mientras tanto, el ambito de la gestion cornu
nal queda reducido unicamente a las funciones ideologicas y culturales.

Un s~undo nivel de anâlisis, tiene que ver con el proceso de interaccion
intercomunal. Las comunidades no son conjuntos de productores aislados en terri
torios diseminados, al contrario, su misma ubicacion geografica nos indica que per
tenecen a un conjunto mas vasto de comunidades con un pasado historicocomun y
con procesos similares de vinculaci6n mercantil. Con frecuencia, existe una comple
mentariedad y una coparticipaci6nen el uso deI espacio fisico, se establecen redes
matrimoniales y alianzas politicas subterraneas y ocultas a los ojos deI investigador.

Pero eXIsten Lamblén novedosas situaciones conflictivas y contradictorias,
producto de los cambios demograficos y de la presi6n sobre la tierra que desequili
bran las modalidades de interacci6n social anterior.

Un tercer nivel es el proveniente de la 16gica mercantil, producto deI avan
ce de las relaciones capitalistas en el campo. Como se conoce, este proceso nunca
fue hnTl'i1géneo y adquiri6 diversas modalidades, segun el grado de modernizacion re
gional, las formas de acumulaci6n agrarias, y 10 que es mas importante, las formas de
resistencia campesinas. Una caracteristica basica de este tercer componente, es que
se mueve fundamentalmente en un espacio "regional", mucha mas amplio que el ra
dio de acci6n de laacomunidades. Al entrar en contacta con estas, se encuentran dos
6rdenes de contradicciones, provenientes tanto deI espacio comunal como deI inter
comunal. Estas contradicciones son el resultado de un enfrentamiento entre la 16gi
ca no-mercantil con la logica mercantil, proceso que no solo genera transformacio
nes al interior de las c:omunidad~ sino también crea "nuevos espacios" en donde se
viabilizan tales cambios. 11 De este modo, no se puede separar sinD formalmente la
esfera mercantil de la no-mercantil, y de hecho conforman Ulla unidad altarnente con·
tradictoria.

Resumiendo, en un determinado espacio regional, encontrariamos la pre
sencia de un espacio comunal, unD intercomunal y el mercantil. Diversos grados de
contradicciones socio-econ6micas y culturales se generan a medida que se interrela
cionan unos con otros. En el fondo, esta supone el enfrentamiento constante y de
largo plazo entre dos logicas productivas diversas.

2.2 Algunas hipôtesis bâsicas

La literatura tobre comuniL1aàes iI!d~enas provenioote de investigaciones
realizadas en Peru y Bolivia, permite realizar comparaciones importantes entre las
hip6tesis manejadas en los Andes deI sur con respecta a la especificidad de los An
des nortefios. Asi por ejemplo, algunos elementos de analisis manejados en la prime
ra regi6n, deben ser reconsiderados:

11 Cf. Golte, J., y De la Cadena, Mariso!, "La codetenninaci6n de la organizaci6n social an
dina~~en Allpanchis, no. 22, Ano XIII, Vol. IXI, Cuzco,]983.
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a) El paisaje geognifico y los elementos que 10 componen. No existe "pu
na" en el Ecuador, se trata mas bien de. Andes de "paramo", con caracte

rîsticas climatlcas, de vegetaci6n y de humedad muy diferentes. 12 Por otro lado,
no existe una gran divisi6n espacial entre los pisos ecologicos altos y bajos, pues las
distancias se acortan notablemente en relacion con aquellas que predominan en los
andes surenos. La figura que mejor se aplica al caso ecuatoriano es la de "archipiéta
go", es decir "un mismo piso cco16gico desmenuzado en areas distintas". 13

b) Salvo pequefias excepciones, la poblaci6n no se encuentra aislada de los
centros mercantiles ni de la infraestructura vial, 10 que facilita enorme

mente su acceso al mercado. Algunas formas de circulaci6n de productos tienen su
especificidad proveniente de patrones pre-incasicos. 14

c) La presencia de pequenas ciudades y pueblos cercanos a las comunidades
tornan mas frecuentes y cotidianos los intercambios mercantiles a través de

las principales ferias semanales de la sierra.
d) La estructura de poder rural, mas que cambiar se ha metamorfoseado.
Existen nuevos personajes en escena y su objetivo es la modemizacion

"tout-court". En muy limitadas areas, el vacîo dcjado por los terratenientes ha per
mitido la importante irrupcion politica de las comunidades.

2.2.1. Una primera hipOtesis de tmbajo tiene relacion con el proceso de
cambios socio-economicos ocurridos en las ultimas décadas. Consideramos

que las Comunidades indigenas han experimentado notables cambios en sus tradi
cionales estrategias de sobrevivencia, 10 que implica una modificaci6n substancial en
su forma de produccion, en las relaciones sociales de tipo tradicional, en el manejo
deI espacio y uso de los recursos y en la organizacion social de los productores. A
pesar de eHo, no existe un proceso de "desestructuracion" social.

La comunidad sin disponer de solidas bases de gestion productiva, mantie
ne su funcion de conservaci6n y reproduccion de la unidad cultural y étnica de los
campesinos.

i,Como logra reproducir esta unidad, sobre una base estructural heterogé
nea, vinculada cacia vez con mas intensidad al mundo mercantil capitalista?

1
2.2.2 Una segunda gran hip6tesis de trabajo tiene que ver con ms contradic-
ciones surgidas al interior de las comunidades indigenas, entre el nivel fa

miliar (el de unidad doméstica) y el nivel comunal. Estas contradicciones que siem
pre existieron, se han agudizado como resultado de un mayor desarrollo relativo de
las fuerzas productivas a nivel de las unidades domésticas.

12 Cf. Dollfus, Olivier, El Teto dei espacio andino, Urna, lEP, 198I.

13 Gondard, Pierre, "Agricultura de altura", en: Ecuador Debate, No. 6, Quito, CAAP,
agosto de 1984, p. 3I.

14 Cf. Salomon, F., Los seiiores étnicos de Quito en la época de los incas. Otavalo, IOA,
Colecciôn Pendoneros No. 10,1980.
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Actualmente la vinculacion mercantil se procesa a nivel de la unidad do
méstica, (mica responsable de las nuevas estrategias productivas, y de la readecuacion
de la logica familiar segun este nuevo panimetro. La comuna no tiene mayor inge
lcmaia. en 10 que tiene que ver con las estrategias productivas familiares, M ertlbô8JJo
conserva sus atribuciones en las esferas culturales, normativas y religiosas.

La pregunta central aqui es: ~existe 0 no conflicto entre una dinamica fa
miliar moderna, caracterizada por una vinculacion activa con el mundo mercantil y
una dinamica tradicional de conservacion de los valores, normas y en algunos casas
de las relaciones sociales tradicionales, sostenidas por la instancia comunal?

2.2.3 Una tercera gran hipotesis de trabajo, se refiere al impacta deI proce
50 de vinculacion mercantil sobre las comunidades. Impacto que repercute

a todos los niveles al interior de las comunidades, pero también en la red de articula
cion intercomunal. Esto nos lleva a analizar este problema en una dimension regio
nal; esta es, considerar que los procesos de cambio ocurridos en las comunidades se
enmarcan en una dinâmica que supera el ambito estrictamente comunal para abar
car una serie de fenomenos economicos, sociales, religiosos, culturales que provie
nen no solo deI sector capitalîsta articulador, sino también deI sector no-mercantil
subordinado.

Se busca estudiar el espacio en el que se produce la interaccion entre la es
fera mercantil y la no mercantil, proceso que implica seguir las rutas subterrâneas de
intercambios entre comunidades y las rutas mas visibles de intercambio mercantil.

Especificamente, planteamos la desarticulacion progresiva de los espacios
de interaociOn-intercarnbio no mercantil y su lapida substituei6n pol los mercan
tiles. A nivel regionalla articulacion intercomunal, en base al eje no mercantil, ten
deria también a desaparecer.

"En qué grlldo ~ intemcci6n no mercantil es hi rose para el desarrollo do 10
mercantil?

~Puede desarrollarse una dinamica mercantil regional conservando en su
interior el espacio de interaccion no mercantil?

3. METODOS y ENFOQUES

Normalmente el proceso de investigacion parte de un buen andarniaje tOO·
rico para posteriormente tomar el atajo de la investigacion empirica. Con frecuencia
este método ha conducido a escoger un modela teorico que necesita ser probado en
la realidad. Al analizar el problema campesino y mas especificamente las comunida
des indigenas, a falta de una s6lida base teorica, se ha partido con bastante frecuen
cia de los "diagnosticos", utiles instrumentos si se quiere realizar una investigacion
que conduzca simplemente a un "conocimiento tipo espectador". 15

15 Huizer, ~t. "Investigacion activa y resistencia campesina. Algunas experiencias en el

,
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Creemos que la unica alternativa para abordar el problema campesino e in
digena desde las ciencias sociales es la investigaci6n participativa que permita un
"conocimiento experiencial" que poco a poco nos lleve a detectar el punto de vista
"desde abajo". En ese momento, las dificultades que presenta la investigaci6n social
en un medio tan tradicional coma las comunidades indigenas tendnin posibilidad de
ser superadas.

Esto 10 senalamos, porque no basta con realizar técnicamente un sofistica
do instrumental (mas bien "arsenal") para abordar el trabajo de campo, verdadero
"tal6n de aquiles" de los investigadores. Es necesario ante todo, obtener la acepta
ci6n y la participaci6n de los sujetos-objetos de la investigaci6n.

Las comunidades indigenas han sido tradicionalmente objeto de un "sa
queo estadistico" por parte de los investigadores. Ventajosamente, éste ha sido
"bloqueado" por los mismos campesinos al proporcionar datos y pistas falsas sobre
la realidad. En estas condiciones, los cuestionarios para recoger datos, por muy so
fllticados que Belln no &irven de mucho.

El auge actual de las computadoras y de los sistemas de analisis cuantitati
vos, han inducido a muchos investigadores a confiar demasiado en el manejo esta
distico de datos obtenidos a través de un laborioso trabajo de campo. Las tentacio
nes deI empirismo son actua1mente muy grandes debido al avance de las técnicas
cuantitativas en ciencias sociales, pero los avances en el conocimiento de los proble
mas basicos de las comunidades, muy pobres.

El analisis socio-econ6mico de las comunidades indigenas, requiere no solo
un s6lido marco te6rico, un sofisticado instrumental estadistico y procesamiento
mecanico, sino ante todo de una flexibilidad muy grande para seguir el tiempo, el
ritmo de vida, la "antil6gica" deI mundo campesino. Se necesita reconstruir ex-post
el marco te6rico, y evaluar las limitaciones de la computaci6n frente a los procesos
econ6micos, sociales y culturales no-mercantiles, que subyacen en la vida de los
campesinos.

C6mo captar p'lr ejemplo el funcionamiento real de las relaciones de pa
rentesco al interior de las comunidades indigenas, nûcleo basico, alrededor deI cual
se organiza la vida econ6mica y las relaciones sociales de producci6n si no se dispo
ne de suficiente "tiempo" en el sentido que tiene este término para los campesinos.
Igualmente sin este requisito resulta una tarea sin sentido, entender el significado
que tiene tanto el "cielo vital" coma el"ciclo agricola" para la economia campesina.
La intrincada red parental, sus cambios frente a la inserci6n mercantil, su flexibili·
dad para adaptarse a las nuevas condiciones de funcionamiento deI conjunto comu
nal, los nuevos roles que asume, etc_, solo pueden ser captados "desde dentro", es
to es, a través de la vivencia y la experiencia en las comunidades.

Tercer Mundo", en Crftica y Polftica en Ciencias Sociales, Bogota, T. II, Ed. Punta de
Lanza, 1978.



172

Este procedimiento de analisis de su "logica interna", debe ser complemen
tado con la dimension historica de las comunidades. Rccoger la "experiencia hUma
na" acumulada por los productores indigenas, con determinadas relaciones sociales,
con sus necesidades, sus contradicciones y su cultura, no solo es tarea deI historia
dor, sino de cualquier investigador que se acerque a la realidad para enriquecer la
teoria, dado su caracter "provisional y exploratorio". 16

Consideramos ademas que este es un camino alternativo para no caer en el
reduccionismo economicista y asignar objetivamente el roI importante que desem
penan en las comunidades, los valores, las creencias, la religion, las costumbres, etc.,
fenomenos presentes actualmente y trasmitidos de generacion en generacion como
resultado deI proceso de adaptacion humana al medio ambiente especifico de los
andes ecuatorianos.

Por ultimo, en cuanto a la dimension étnica, consideramos que se trata de
un paradigma no estatico y también sujeto a transformaciones. Las diversas prâcti
cas culturales, rituales, la vision deI mundo, la racionalidad economica, los sistemas
de parentesco, no se conservan en una espede de "refrigeradora historica" ubicada
arriba de los 3.000 metros de altitud. En las actualés condiciones en que se desen·
vuelven las comunidades, los elementos étnicos se han reestructurado, modificado 0

simplemente han desaparecido. Pero no hay duda que muchos de eHos estan presen
tes bajo nuevas condiciones en la vida de las comunidades.

16 Thompson, E.P., Miseria de la Teor(a, Barcelona, Ed. Critica, 1981.
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ESTADO DE LA INVESTIGACION SOBRE
MOVIMIENTOS SOCIALES AGRARIOS EN LA SIERRA

ECUATORIANA

INTRODUCCION

La seleccion deI titulo deI presente trabajo implico mas de una discusion
sobre la pertinencia deI calificativo sociales conferido a los movimientos agrarios. La
otra alternativa consistia en designar a estas movilizaciones por los sujetos sociales
que las sustentan: los campesinos 0 los indigenas. Pero el problema subsistia no solo
por la imbricacion de los sujetos sociales mencionados en ciertos periodos de la his
toria deI pais, sino ademas porque la primera parte deI documento cubre efectiva
mente tante las luchas indigenas coma las campesinas hasta el siglo XIX, mientras
que la segunda parte se circunscribe a los movimientos campesinos deI siglo XX. Por
este motivo y a pesar de las ambigüedades, hemos preferido conservar el concepto
genérico de movimientos sociales.

A diferencia de los estudios acerca de las transformaciones de las estructu
ras agrarias, las fonnas de produccién y la tecnologia, las investigaciones sobre mo
vimientos sociales agrarios, tanto a nivel historico coma actual, son incipientes.
;,Cuales son las caracteristicas de los estudios emprendidos en este campo? ;,Cuales
son las lîneas de investigacion, los métodos, las fuentes y las técnicas empleadas?
;,Cuales son las detenninaciones deI menor grado de desarrollo relativo?

Con el fm de aportar con elementos de juicio que permitan responder a es
tas interrogantes, este trabajo aborda, en la primera parte el analisis de los estudios
historicos sobre las movilizaciones indigenas y campesinas; ~n la segunda parte se
proponeuna reflexion sobre las investigaciones acerca de los movimientos campe-
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sinos deI siglo XX y, en la tercera parte, se exponen algunas consideraciones respec
to de los problemas y perspectivas de la investigaci6n de los movimientos sociales
agrarios en los Andes ecuatorianos. Finalmente, en la cuarta parte, se incluye una
bibliografia comentada con el fin de facilitar los estudios ulteriores.

I. ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE LAS MOVILIZACIONES INDIGENAS y
CAMPFSINAS

Los historiadorés clasicos poco nos hablan sobre los innumerables momen
tos de cuestionamiento y protesta protagonizados por los indigenas. Para Pedro Fer
min Cevallos y Gonzalez Suarez merecen atenci6n tan solo unas pocas sublevacio
nes que, en su momento, a1teraron el orden establecido, recibiendo un tratamiento
generalizado coma otros de los tantos datos y hechos que se incluyen en sus histo
rias generales. 1

En 1974 Aquiles Pérez nos ofrece una resefia de las sublevaciones que tu
vieron lugar en la Colonia estableciendo, sin embargo, una relaci6n causa·efecto en
tre la "mita" coma el factor de mayor explotaci6n dei indigena y la sublevaci6n co
mo consecuencia negativa de este sistema. Como consecuencias de la mita sefiala
también otras formas de resistencia desplegadas por el indigena, tales coma las hui·
das forzosas, el forasterismo, los matrimonios forzados y el mestizaje "bastardo".
Todo esto dia lugar a la a1teraci6n dei mundo y de la personalidad dei indigena. Pa·
ra este autor, los levantamientos, justificados coma la expresi6n de venganza de una
raza dominada y humillada, fueron de tal magnitud hasta el punta de constituir el
antecedente directo de la independencia de Espafia. 2

Sin embargo, en la década de los 60 surge una mayor preocupaci6n por rei
vindicar al indigena coma actor en los procesos sociales. Sus luchas despiertan el in
terés de los estudiosos dei pasado. El mérito por ser el primero en tratar este tema
coma un objeto de estudio independiente debe ser atribuido a Alfredo Costales. 3
En efecto, este autor estudia la rebeli6ri de Chimborazo de 1871 liderada por Fer
nado Daquilema. El deseo de rescatar los valores indigenas a modo de reivindicaci6n
por siglos de opresi6n pero, al mismo tiempo, la mirada al pasado desde un presente
que arrastra un profundo mestizaje, hacen que Daquilema sea vista por el autor co·

1 Cevallos, Pedro Fermln. Resumen de la Historia dei Ecuador, Quito Biblioteca Ecuato
riana Minima, 1960.
Gonzalez Suarez, Federico. Historia General de 10 Republica dei Ecuador, Vol. I-III,

Quito, Casa de la Cultura, 1970.

2 Pérez, Aquiles. Las mitas en la Real Audiencia de Quito, Quito, Imprenta dei Ministerio
dei Tesoro, 1947.

3 Costales S., Alfredo. Fernando Daquilema el ultimo Guaminga, Quito IEAG, Liacta
(16), 1963.
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mo un verCladero rey y al mismo tiempo juzgado con criterios y valores de una cul·
tura blanco·mestiza. Por otra parte, este estudio se inserta dentro de la narracion
historica en la que ademas intervienen elementos literarios que oscurecen en gran
medida la realidad historica.

A pesar de la validez atribuida por Lawrence Stone a la narracion historica,
en el casa deI estudio de Costales podemos apreciar que el subrayar 10 unico,lo in·
dividual no es suficiente para la comprension de un aspecto tan complejo de la reali·
dad pasada. La fait a de preguntas impide al autor ir mas alla de la descripcion dei
problema. Sin embargo, una posicion honesta por parte deI critico de la historia se
impone: el estudio de Costales tiene que scr situado en su época. En los 60 la tarea
historica era mas bien obra de aficionados y no de historiadores profesionales; ade·
mas la misma historia estaba en cuestion coma ciencia y los métodos de analisis his
torico no ocupaban todavia un lugar importante en el medio historico ecuatoriano.

En la década de los 70 surgen algunos estudios sobre las sublevaciones in·
digenas en diferentes periodos. En primer lugar, mencionaremos ellibro de las lu·
chas indigenas en el Ecuador de Oswaldo Aibornoz, 1971. 4

Si el estudio de Costales menciona las causas de la rebelion, su duraci6n y
extension espacia!, asi coma también su caracter mesianico, el estudio de Albornoz
va mas alla con el planteamiento de preguntas y el manejo de ciertas hip6tesis rela·
cionadas con la participacion de los indigenas en las luchas por la independencia de
Espafia y en la Revolucion Liberal de 1895. Para Albornoz, la no participaci6n indi·
gena en el proceso independentista en el cual "el denominador comun fue la pasivi
dad" y por el contrario, su mayoritaria participaci6n en 1989 estaban en estrecha
relacion con el proyecto politico planteado por los gestores de los dos movimientos
y con las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, plantea el
autor que la no participacion indigena en la independencia se debia a los malos tra
tos recibidos de parte de los principales personajes politicos quienes eran ademas
duefios de grandes latifundios. Albornoz afirma que en donde si hubo una participa
ci6n mayor fue en el Azuay pues la direccion dei movimiento no estaba en manos de
los terratenientes.

En 10 que se refiere a las luchas indigenas en la republica deI XIX y de ini·
cios deI sigle XX, Albornoz presenta unicamente una descripcion cronologica de las
mismas.

Es importante anotar, por ultimo, que el anaHsis de la participaci6n indi
gena realizado por Albornoz se encuentra enmarcado dentro de una visi6n liberal
de la sociedad. De un lado, los indigenas se nos presentan coma los gestores de su
propio destino, independientemente de las circunstancias que los rodean pero, aun·

4 Albornoz, Oswaldo. Las luchas indigenas en el Ecuador, Guayaquil, Editorial Claridad,
1971.
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que nos parezca contradictorio, Albornoz sugiere, de otro lado, una relacion entre
la situacion de los ind igenas y la actuacion opresiva, cruel de los terratenientes con·
servadores en un primer momento y las bondades de los liberales de fines deI siglo
XIX, en un segundo momento. -

En 1972, Enrique Garcés publica un libro sobre la rebelion de Daquilema
basado en Costales. Sin embargo, la falta de relacion a las Fuentes utilizadas no per
mite tomarlo coma un estudio seria para el amilisis historico. 5

En 1976 se publica el estudio de Segundo Moreno Yanez, el mismo que
representa un avance significativo respecto dei planteamiento de la problematica y
el enfoque metodologico. 6 Este autor analiza los levantamientos indigenas insertos
dentro de una situacion colonial, cuyas instituciones estan organizadas para satisfa
cer los requerimientos metropolitanos de captacion dei excedente indigena. Esta si
tuaci6n es la que 10 lleva a rebelarse. Diez son las sublevaciones que Moreno Yanez
analiza, las mismas que se sitûan en las actuales provincias de Tungurahua, Chimbo
razo e Imbabura (sierra centro y norte), cubriendo un periodo que va desde 1730
hasta 1803.

La aplicacion dei cnfoque etnohistorico permite al autor plantear dos hi
potesis fundamentales, en las que se interrelacionan el factor étnico con la situacion
economica de la Audiencia de Quito y de Espana. Durante el siglo XVII la Audien
cia habia gozado de una relativa bonanza economica en razon de una mayor pro
duccion agricola lograda gracias a la abundante mana de obra proporcionada a las
haciendas a través de la mita de gafiania. En el siglo XVIII, por el contrario, las me
didas economicas emanadas desde la Corona para saear a Espafia de su postracion
economica, dieron lugar a una coyuntura de crisis en el espacio colonial, producién
dose la ruina en el sistema obrajero con la introduccion de textiles extranjeros. Esta
decadencia en la produccion impedfa a su vez una cireulacion mercanti! prospera
por 10 que el circulante monetario se volvio casi inexistente. Esta situaeion decaden·
te golpeo con fuerza al indigena quien se via convertido en el objeto de una mayor
explotaeion por parte de los espafioles y criollos.

En relacion con esta situacion de mayar opresion, las sublevaciones atrave
saron tres momentos. Un periodo de "irritabilidad latente" elmismo que desembo
caba en un eonflieto abierto con la intervencion de un factor decadente (el censo, la
numeracion, etc.). Este mOlllento mas 0 menos largo, terminaba con un estado ge
neralizado de apatia que es 10 que permit fa la aceion represiva par parte de las auto
ridades.

5 Garcés, Enrique. Daqui/ellla Rex. Biografia de UII d%r indio, Quito, Casa de la Cultu
ra, 1972.

6 Moreno Y~ne7., Segundo. Suhievaciolles illdigCllas ell /a Audiellcia de Quito. Desde co-

lIliellZOS dei Sig/a XVIII hasta jïlla/es de /a Co/allia, Quito, Edkiones de la Univcrsidad
Catolka, 1977 (2a. Edicion).
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Por otra parte, Moreno plantea que en las sublevaciones intervenian tanto
indigenas como mestizos, pero que para cada uno de estos grupos la lucha tenia un
significado diferente. Gracias a un cierto grado de conciencia nativa, los indigenas se
planteaban abolir las relaciones que servian de base al sistema colonial para defen
der de este modo su identidad cultural. Los mestizos, en cambio, protestaban ùnica
mente contra la mala administracion sin cuestionar la estructura colonial.

Por ultimo haremos referencia a los estudios historicos realizados sobre las
luchas campesino-indigenas en el siglo XIX, en el espacio de la sierra sur (Azuay y
Canar). Se trata de los trabajos de Ivan Gonzalez y Paciente Vasquez;de Maria Au
gusta Vintimilla y de Martha Moscoso. 7

El planteamiento de GonzaIez y Vasquez destaca la relacion existente en
tre tenencia de la tierra y movilizacion campesina; la mayor parte de protestas pro
venian de las zonas de minifundio. En relaci6n con este hecho concluyen que "son
los campesinos que tienen algo que perder los que se rebelaron" (p. 84). Esto nos
Hevaria a pensar que ese "algo" es la tierra. Sin embargo, en el esquema propuesto
por los autores y en las luchas estudiadas no registran ninguna que hubiese tenido
como m6villa defensa de la tierra. Por otra parte, los conciertos (indigenas sujetos a
las haciendas) también tenian "algo que perder" con cl pago compulsivo dei tributo:
su libertad y estos no sc rebelaron. Otro aspecto planteado por los autores sc refiere
al hecho de la determinacion dei enemigo principal de los campesinos, concluyendo
que fue el Estado, y no los te~ratenientes, quien jugaba este roI. Esta afirmaci6n re
sulta un poco precipitada si sc examinan los litigios de tierras entre hacendados y
campesinos que reposan en los archivos.

En 10 que sc refiere a la tipologia presentada por los autores tomando co
mo base las causas que estuvieron al origen de las movilizaciones, existe una confu
sion entre causa y caracter de la lucha. Senalan seis tipos de luchas: 1) legales, 2)
bandolerismos, 3) luchas religiosas 4) contra cl servicio militar y las obras pûblicas,

·5) contra los impuestos y 6) luchas politicas. Unicamente 4 y 5 tienen un origen en
la causa, las demas hacen referencia mas bien a su caracter.

Por otra parte, el esfuerzo por enmarcar las luchas dentro de un esquema
(basado en Anibal Quijano) y por asignar a cada una de cHas un adjetivo que corres
ponda a un gradodiferente de conciencia, da lugar a la presencia de anacronismos.
A manera de ejemplo, las luchas politicas de fines de siglo, en apoyo 0 en contra de

7 Gonzalez, Ivan y Paciente Vasquez. 'Movilizaciones campesinas en Azuay y Canar duran-
te el siglo XIX". Revista deI Archivo Naciollal de /listoria, Seccion deI Azuay, Cuenca

Casa de la Cultura, (3),1981, pp. 38-94.
Vintimilla, Ma. Augusta ....Las formas de resistencia campcsina en la Sierra Sur dei Ecua

dor (Gran Colombia-primeros aiios de la RepubIica)". Revista deI 1D1S Cuenca, (9) !DIS, Nov.
de 1981, pp. 121-160.

Moscoso, Martha. Les mobilisatio/ls paysannes ell Equateur. Les cas Je la l'rol'ince deI
AZIIay (1840-1912), Memoria de DEA prescntada al IEDES, Paris, ol'tubre de 1980.
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Alfaro, no son luchas tipicamente campesinas pues no estuvieron lideradas por
miembros de este sector , sino mas bien por los mestizos y blancos deI puebla quie
nes involucraron a los campesinos.

Este estudio nos permite, por ultimo, reflexionar sobre los riesgos que con
lleva la interpretaci6n hist6rica, no solo mirada desde el presente, sino realizada con
la utilizaci6n de categorias validas para el amilisis de la realidad agraria y campesina
de otros paises y que no son facilmente aplicables a la realidad hist6rica de nuestro
pais.

El estudio de Maria Augusta Vintimilla plantea la posibilidad de relacionar
la movilizaci6n campesina con tres aspectos: las motivaciones, el caracter y las for
mas organizativas deI campesinado. En una primera etapa (1822-1850) los campesi
nos luchan por la tierra, por la preservaci6n de la propiedad comunitaria y contra el
tributo indigena. Los levantamientos son aislados y esporadicos. En la segunda eta
pa (1850-1960), las reivindicaciones planteadas por los campesinos llegan a cues
tionar la legitimidad de las bases de dominaci6n, consiguiendo en algunos casos la re
forma y aun la extinci6n de ciertas instituciones vigentes, coma las protecturias de
indios, el tributo, etc. En 10 que se refiere a la organizaci6n, los campesinos logran
articular varias parroquias y cantones; y, en la tercera etapa, las luchas campesinas
se tornan politicas, en oposici6n y resistencia al régimen garciano, asi coma tam
bién en defensa de las conquistas alcanzadas en las administraciones anteriores de
Urbina y Robles (supresi6n de las protect~rias indigenas, supresi6n de la contribu
ci6n personal entre otras).

En este sentido, es cuestionable la conciencia politica que la autora atribu
ye a los campesinos en la tercera etapa, pues el m6vil principal de las movilizaciones
era la protesta contra la obligatoriedad impuesta para el trabajo en los caminos y no
la lucha contra el gobierno central.

Como 10 plantea Vintimilla, el estudio es descriptivo, sin embargo es inte
resante el enfoque espacial de las luchas, tratando de integrarlas en un espacio con
creto y constatando su articulaci6n con las movilizaciones de otras zonas.

El estudio de Martha Moscoso constituye un avance de investigaci6n pre
sentado coma Memoria para la obtenci6n deI D.E.A. en ellEDES, Paris. En este es
tudio se analizan las caracteristicas de 28 movilizaciones que tuvieron lugar entre
1840 y 1912. Estas caracteristicas tienen que ver con la localizaci6n, las causas, las
formas que adoptan las movilizaciones, la respuesta de las autoridades y las formas
de conciencia. Se plantea coma hip6tesis fundamental que es el sector deI campesi
no parcelario el que mas se rebela en raz6n de su independencia respecta de la ha
cienda y de la organizaci6n comunitaria. Sin embargo, esta autonomia relativa {rn
pide que las movilizaciones adquieran una mayor coherencia y relaci6n de unas con
otras, 10 que hace que estas se den de manera mas 0 menos esporadida y aislada. Es
ta caracteristica es 10 que permitiria su facil y rapido sofocamiento en la mayoria
de los casos. Pero por otra pàrte, el hecho de ser campesinos con cierta autonomia
impide que los hacendados y en cierta medida las autoridades tengan un control to-
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tal de las acciones de este sector , de aUi su capacidad de presionar y en algunos ca
sos conseguir sus objetivos (como la supresion temporal deI cobro de los tributos en
Azogues, en 1849).

II. INVESTlGACIONES SOBRE LOS MOVlMIENTOS CAMPESINOS
DEL SIGLO XX.

La reflexion sobre la literatura respecto de los movimientos campesinos de
sarroUados en los Andes ecuatorianos en cl curso deI siglo XX, pone en evidencia
que se trata de un tema poco estudiado. Atm si se incluye el tratado de Albornoz, al

, cual nos referirnos en la primera parte, el total de textos Uega apenas a diecinueve,
de los cuales unicamente once han sido publicados.

Al considerar este tipo de produccion desde la perspectiva de las fechas en
que fueron redactados los respectivos informes, se puede visualizar que fueron escri
tos en la liltima década; salvo en 1982, en que aparentemente no se produjo ninglin
ensayo sobre el tema que nos ocupa, en los otros.afios se dio a luz al menos un tex
to; seglin la informacion disponible, 1983 fue un afio excepcional pues diferentes
autores se hicieron presentes con sus informes de investigaci6n.

Por 10 general cada autor ha escrito un texto sobre movirnientos campesi
nos, a excepci6n de Mercedes Prieto, Roberto Santana y Fernando Rosero que han
insistido en el tratamiento deI tema.

A pesar de que el objeto de estudio estâ en proceso de constituci6n, la pro
duccion sobre movimientos campesinos ha inc1uido algunos elementos teoricos,
técnicos y metodo16gicos. Asi por ejemplo, catorce estudios utilizan fuentes prima
rias y solo cinco se basan en fuentes secundarias; si bien la mayoria propone una vi
sion global, es interesante sefialar la existencia de cuatro estudios de caso ytres es
tudios comparativos. A diferencia de la tradicion descriptiva en el tratamiento de es
te tema, los textos analizados se caracterizan por buscar la explicacion de los feno
menos y tratar de moverse a nivel de la interpretacion (ocho ensayos) y de la com
prehension (nueve escritos). De todas formas, se puede constatar una fa1encia de la
investigacion fundamental pues unicamente tres textos tienen pretensiones te6ricas.

El anâlisis de las principales caracteristicas de cada uno de los textos desde
las perspectivas deI método, el enfoque, la técnica, los t6picos y las problemâticas,
permitirâ captar las grandes lineas de fuerza deI proceso de investigacion de los mo
virnientos campesinos en el Ecuador.

El trabajo de Bertha Garcia, 8 presentado coma tesis de maestria, tiene el
mérito de romper con una vieja tradicion empirista en el tratamiento de la organiza
ci6n y praxis campesinas. Para la autora los estudios de casa y su comparacion no se

8 . Garcia, Bertha Formas actuales de organizaci6n y acci6n de los campesinos ecuatorianos,
Tesis de maestria CLACSO-CPES, 1975, 181 p.



184

justifican per se 000 que responden a una problemâtica teôrica que implica el cono
cimiento de las estructuras sociales y su articulaci6n con los sujetos. Si bien esta in
vestigaci6n abriô nuevos horizontes para el quehacer cientifico-social, sus conclusio
nes sobre la organizaci6n y acciôn campesinas se quedaron cortas en la medida en
que se habia puesto la monta en el instrumental teôrico y no se habian superado los
desfases, muy comunes en los trabajos académicos, entre la investigaci6n empirica y
el marco teôrico.

Con el trabajo publicado por el CEDETIM 9 se retorna a una cierta tradi
ci6n marxista en la que toda aproximaci6n a la realidad es hecha mediante el rasera
de la lucha de clases y en la que la lectura de los movimientos sociales se inscribe en
un proceso de politizaci6n que implica el paso de 10 simple a 10 complejo, deI aisla
miento a la integraci6n, de 10 inferior a 10 superior.

El ensayo de Fernando Velasco 10 introdujo, por primera vez en el Ecua
dos, la discusiôn de los aportes te6ricos elaborados a partir de las experiencias de
movimientos campesinos en otros paises (Quijano, Feder, Wolf, Moore, Huizer,
Alavi).

Retomando una tesis clâsica, Velasco considera que los movimientos cam
pesinos son el producto de la contradicci6n entre las fuerzas productivas en desa
rro110 y las relaciones de producciôn precapitalistas. Pero, a diferencia deI Partido
Comunista deI Ecuador, considera que el enemigo principal no es el terrateniente de
viejo cufto sino el bloque de clases dominantes en el poder, dentro de las cuales hay
que contar a la fracci6n modernizante de los terratenientes. Por esta raz6n, la lucha
por la reforma agraria no puede, so pena de caer en la subordinaci6n, incluir una
alianza con la burguesia, sino que debe estar inscrita en un nuevo proyecto politico:
la construcci6n de la sociedad socialista. Esta critica tiene contenidos profundamen
te politicos y refleja la necesidad de consolidar la orientaci6n socialista al interior
de la Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOe) que acababa de
saldar cuentas con la tendencia dem6crata-cristiana y que se planteaba la necesidad
de evaluar la experiencia de las organizaciones campesinas a nivel nacional, princi
palmente de la Federaci6n Ecuatoriana de Indios (FEI).

Pero, puesto que para la época los indigenas ya se habian hecho presentes
en la lucha por la tierra y con susreivindicaciones propias, la critica proletaria de los
movimientos campesinos no podia dejar de lado los aspectos étnico-culturales. Lue
go de plantear que 10 indio se defme a partir de "un determinado tipo de relaciones
sociales" y de seftalar que estas, en el casa ecuatoriano, estân signadas por el desa·

9 CEDETIM. "Les luttes paysannes en Equateur". Equateur. Nouvelle stratégie de l'impe.
riolisme: réformisme bourgeois et lutte de classes, Paris, COPEDITH, 1976, pp. 38-41.

10 Velasco, Fernando, Reforma agrario y movimiento campesino-indigena de la Sierra, Qui-
to, Ed. El Conejo, 2a. edicion, 1983. Este trabajo fue escrito en 1977 y publicado por

primera vez en 1979.
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rrollo deI modo de producci6n capitalista, afrrma que 10 étnico tiende a reducirse a
elementos puramente superestructurales:

...el indio se identifica cada vez mas en funci6n de una serie de rasgos cul
turales - indumentaria e idioma, fundamentalmente - antes que por su
insercion en una particular estructura productiva (p. 124).
Ahora bien, estas formas étnico·culturales oponen resistencia a la proletari

zacion pero, desde el punta de vista de las luchas campesinas por la tierra, habrian
jugado un "roi mas bien limitante" (p. 131).

Todas las personas que hacen ciencias sociales consideran que el II Postgra
do de Sociologia Rural, realizado en Quito mediante un convenio entre el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Pontificia Universidad Cat6
lica deI Ecuador (PUCE), crea las condiciones para el desarrollo de las investigacio
nes sobre las transformaciones de las estructuras agrarias. A esta apreciaci6n conven·
dria aliadir que también impuls6 el estudio de los movimientos sociales en el agro
ecuatoriano, como 10 muestran los trabajos de tesis de Vallejo 11 yRon. 12

El trabajo de Vallejo parte de una problematica tributaria de las propues
tas teoricas de Wolf y Quijano y, luego de un documentado estudio dei casa de Toc
tezinin (provincia de Chimborazo), concluye que la modernizaci6n dei agro implica
cambios en el sistema hacendatario, produciendo una crisis de la autoridad terrate·
niente y generando un conflicto latente que eclosionara graèias a la participaci6n de
agentes externos. Segun el autor esta lucha por la tierra fue desencadenada por una
fracci6n dei campesinado pobre, constituida por ex-arrimados transformados en
aparceros y peones de la hacienda. Pero, con el fin de enfrentar los embates dei te·
rrateniente, el campesinado pobre busca, en el curso de la lucha, el apoyo de los
campesinos medios, parcelarios 0 independientes. Sin embargo, la movilizacion ha
briase visto lirnitada por la forma legal y local de la acci6n campesina.

A pesar dei estilo pareo, la tesis de Ron Proalio se lee con avidez pues el
tema propuesto tiene plena vigencia a los siete alios de haber sido escrito. Y esta se
debe a que las discrepancias entre las lineas clasistas y las tendencias indigenistas en
lugar de resolverse se han profundizado. El hecho de que las orientaciones êtnicas
hayan trascendido el marco de las organizaciones campesinas y los indigenas plan
teen sus reivindicaciones especificas a diversos sectores y niveles, ha convertido a es
te trabajo en una referencia necesaria.

A nuestro juicio, hay dos elementos mas que convalidan el texto de Ron:
en primer lugar, no se trata de un trabajo puramente académico sinD que responde a
las exigencias de la lucha politica e ideol6gica existente en ese momento al interior

11 Vallejo, Alonso Rodrigo. La lucha campesina de Toctezinîn, Tesis de maestria CLACSO
PUCE, Quito, 1978..

12 Ron Proaiio, Francisco. Las movilizaciones campesinas en Ecuador: 1968-1977. El caso
deI movimiento "Ecuarunari", Tesls de maestria CLACSO-PUCE, Quito, 1978.



deI movimiento campesino y, en segundo término, el autor no asume una posici6n
neutral sino que toma partido por la linea que prioriza las relaciones de clase. Pero
esta circunstancia en lugar de encubrir la realidad la revela pues el documento hace
referencia a los aspectos y las situaciones mas algidas de la polémica.

Para 1979 ya se habia escrito un conjunto abigarrado de textos sobre las

transformaciones agrarias en el pais, particularmente respecto de los cambios en el
agro serrano. La interpretaci6n formulada por Barsky, segun la cualla metamorfosis
de las estructuras agrarias estaban impulsadas por el motor de la iniciativa terrate
niente, tenia cada vez mayor audiencia. Esta situaci6n llev6 a plantear la necesidad
de estudiar los movimientos sociales en el agro y especialmente la incidencia de los
movimientos campesinos en el desencadenamiento y orientaci6n deI proceso de re
forma agraria. Hernan Ibarra es uno de los primeros que responden a este reto al
estudiar las movilizaciones campesinas en el periodo inmediatamente anterior a
la promulgaci6n de la ley de Reforma Agraria de 1964. 13

Si bien las referencias iniciales a los autores clasicos en el estudio de los
movimientos campesinos no tienen mayor trascendencia, la recolecci6n y presenta
ciôn sistematica de informaciôn sobre las movilizaciones de los hausipungueros y los
litigios comunales habidos en el periodo es novedosa. Sin embargo, la interpretaciôn
de los datos es insuficiente, a pesar de las referencias reiteradas a la coyuntura poli·
tica nacional y a los avatares de las organizaciones campesinas regionales y naciona
les.

Con el fin de superar los problemas planteados por la periodizaciôn de los
movimientos campesinos en el Ecuador deI siglo XX, Hernan Ibarra propone tomar
coma referente las etapas por las que "atraviesan otros movimientos populares y po
liticos" (p. Il). Si bien este puede ser un criterio operativo, recordemos que el co
nocimiento de un hecho social supone la aprehensi6n de su movimiento interno y,
por tanto, el manejo de criterios endôgenos. Pero si la periodizaci6n de las moviliza
ciones campesinas aun no es posible, esta se debe precisamente a que el tema ha si
do estudiado insuficientemente por el conjunto de investigadores sociales.

Un problema diferente plantea la periodizaci6n propuesta por Fernando
Rosero en "Reforma Agraria y movimientos campesinos en el Ecuador", 14 pues si
bien se intenta establecer criterios end6genos, los propuestos son insuficientes para
un estudio adecuado del tema. Efectivamente, la c1asificaciôn de los movimientos
sociales en tres periodos, que corresponderian a la etapa de las luchas indigenas
(1535-1871), a las movilizaciones campesinas no estructuradas (1872-1934) ya la
organizaci6n deI campesinado (1935 ...), es poco operativa y no da cuenta de las es
pecificidades de los movimient'os sociales agrarios en el siglo XX.

13 Ibarra, Hernan. Movilizaci6n campesina 1958-1963, Mecanog.,. Quito, CIESE, 1979.

14 Rosero, Fernando. Réforme agraire et mouvements paysans en Equateur, Tesis de docto-
rado IHEAL-Universidad de Paris III, 1980, 2 vol. .
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El estudio de las luchas indigenas y de los movimientos c1asistas no estruc
~urados se realiza sobre la base de 65 y 39 casos respectivamente. Para el efecto se
parte de informaci6n proveniente de fuentes secundarias y se anaIiza cada uno de
los casos a la luz de la distribuci6n en el espacio, las. motivaciones y las formas de lu
cha. De manera similar se procede en el anâlisis de los 17 casos correspondientes al
tercer perfodo.

Probablemente la parte mas novedosa deI trabajo de Rosero es la que se re
fiere a los movimientos campesinos deI perfodo 1973-1976 pues parte de informa
ci6n primaria, se discrimina entre las movilizaciones de la sierra y aquellas de la
Costa, y se estudia la localizaci6n, la motivaci6n, las relaciones de producci6n que
sustentan a los actores sociales, las formas de organizaci6n, las formas de lucha y las
formas de represi6n. La visi6n hist6rica de los movimientos campesinos pretende ser
profundizada con un corte sincr6nico en el que se analiza la toma de tierras en
Chimborazo deI 15 de noviembre de 1976, la participaci6n deI campesinado en la
lucha anti-imperialista, los problemas de la construcci6n de la alianza obrero-cam-
pesina y las nuevas formas de conciencia. .

A pesar de la extensi6n deI tema tratado, caracterizado por una amplia co
bertura en el tiempo y en el espacio, el desarrollo de la investigaci6n y sus conclu
siones estan limitados por una visi6n partidista y por una lectura clasica de las for
mas de organizaci6n y conciencia en cuanto deben transitar por etapas progresi
vas.

El articulo de Mercedes Prieto 15 es, en realidad, una sintesis de un trabajo
de investigaci6n mas amplio que sirvi6 de base para la presentaci6n en 1978 de su
tesis para la obt~nci6n de la licenciatura en antropologia en la Universidad Cat6lica
deI Ecuador.

El estudio deI casa elegido por Prieto es ilustrativo no solo en la medida en
que se trata de haciendas que pertenecian a la Asistencia Publica, sino ademas por la
significativa presencia deI Partido Comunista deI Ecuador y de la FEI, a través de la
organizaci6n sindical. Mas aun, la aplicaci6n de la reforma agraria en la zona produ
jo coma resultado la formaci6n de cooperativas de producci6n agro-pecuaria con la
participaci6n de los ex-huasipungueros, pero dejando de lado a los antiguos arrima
dos.

A nuestro juicio, el trabajo de Mercedes Prieto aporta nuevos elementos
cuando trata de la descomposici6n deI sistema de autoridad tradicional y de los ava
tares de la organizaci6n sindical en la zona.

Las investigaciones de Roberto Santana habian pasado desapercibidas en el
pais hasta la publicaci6n deI articulo sobre el movimiento ECUARUNARI y la reac
ci6n consiguiente por parte de un sector de la izquierda marxista. 16 Y la reacci6n

15 Prieto, Mercedes "Haciendas estatales: un caso de ofensiva campesina 1926-1948". Ecua
dor: cambios en el agro serrano, Quito, FLACSO-CEPLAES, 1980, pp. 101-130.

16 Santana, Roberto. "El caso Ecuarunari", Nariz dei Diablo Quito, (7), 1981, pp. 30-38.



188

se produjo precisamente porque el autor plante6 que, por falta de un tratamiento
adecuado de los aspectos étnico-culturales, las organizaciones sindicales y po!iticas
de izquierda se habrian convertido en el obstliculo principal para que la po!itica ét
nica se imponga en el escenario po!itico nacional.

El estudio comparativo de casos realizado conjuntamente por Teodoro
Bustamente y Mercedes Prieto 17 se inscribe en la perspectiva abierta por Bertha
Garcia y aborda exp!icitamente las relaciones entre nuevos sujetos sociales - for
mas de organizaci6n - reivindicaciones. La reflexi6n sobre los casos ulvestigados
permite mostrar la funcionalidad deI campesinado al desarrollo deI modo de pro
duccion capitalista, la instrumentaci6n de la organizaci6n para la consecuci6n de
reivindicaciones inmediatas 0 con el fin de definir la identidad de los nuevos sujetos
sociales, la sustituci6n de los terratenientes y misiones religiosas por parte dei Esta
do y la capacidad de negociaci6n deI campesinado. La experiencia Shuar Heva a los
autores a afirmar que las organiz~ciones indigenas se han dado una !inea de acci6n
que supera el âmbito reivindicativo.

La preocupaci6n central de Andrés Guerrero, en su libro sobre la coyuntu
ra 1960-64,18 es mostrar la incidencia de la dimension politica en las transforma
ciones agrarias, y particularmente el papel de los movimientos campesinos en el pro
ceso de reforma agraria.

Luego de criticar las tendencias "economicistas" de la tesis de la iniciativa t..
rrateniente, Guerrero muestra la trascendencia de 10 po!itico en el desencadena
miento deI proceso de redistribucion de la tierra y pasa a analizar las formas que re·
vistieron las luehas campesinas de aquella época. Pero, respecto de esta ultimo es
conveniente sei'ialar que se trata de una aproximaci6n cualitativa que echa mana de
la referencia a ciertos casos, pero no excluye la necesidad de "una investigaci6n que
siga y ubique los movimientos campesinos serranos (de hacienda y comunidad) den
tro de los diversos momentos de la coyuntura" (p. 117).

La investigaci6n de dos casos diierentes, el uno en la provincia de Manabi
.y el otro en Tungurahua, con una metodologia comun, permiti6 a Mercedes Prieto y
Lucia Salamea 19 elaborar un modela para la comparaci6n y analisis de las formas
asociativas campesinas. En nuestra opini6n los resultados obtenidos constituyen un
aporte para el conocimiento de las formas de organizaci6n y acci6n campesinas. De
entre estos conviene destacar al menos dos: 1. " .. .las F,ormas Asociativas son via
bles en aquellos contextos mas deprimidos debido a que en tales situaciones las or-

17 Bustamante, Teodoro y Mercedes Prieto. Formas de organizaciém y accion campesinas e
indfgenas: experiencios en tres regiones dei Eeuador, Quito, CEPLAES, 1983.

18 Guerrero, Andrés. Haciendas, capital y lucha de clases andina, Quito, Ed. El conejo,
1983.

19 Prieto, Mercedes y Lucîa Salamea. Formas asociotivas campesinas para el desarrollo ru
ral, Mecanog., Quito, CEPLAES, 1983.
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ganizaciones campesinas se ven forzadas a enfrentar la crisis" (p. 89); 2. "La inter
vencion estatal no garantiza la viabilidad de las formas asociativas campesinas...El
Estado es solo un referente para las organizaciones y no se constituye en un organi
zador de las relaciones sociales de las regiones" (p. 102).

El articulo de Galo Ramon 20 retoma el elemento étnico-cultural y 10
plantea con fuerza en el estudio de la movilizacion de comunidades que "se inicia
de manera abierta con la década deI 70 y que a partir de 1979 va cobrando un auge
inusitado" (p. 2). Seglin el autor, la etnicidad trasciende la reivindicacion por la
tierra y se evidencia en la lucha contra la dominacion local y nacional, asi coma en
la brega por la integraci6n nacional. Mas aûn, coincidiendo con el trabajo de Santana
sobre el Ecuarunari, la accion de los indigenas cuestiona la direccion poHtica de las
izquierdas y sus manifestaciones organicas (gremios, partidos). La crîtica deI trabajo
de V~lasco, comentado mas arriba, se inscribe precisamente en esta perspectiva.

Como se ha senalado anteriormente, la referencia de los autores clasicos en
el estudio de las movilizaciones campesinas en el continente y fuera de él se ha con
vertido en un lugar comûn. Sin embargo no se ha reflexionado sobre los métodos
utilizados por los autores ecuatorianos y los investigadores extranjeros que se han
ocupado de los movirnientos sociales agrarios. Para llenar este vacio, Fernando Ro
sero 21 introduce la discusion de los métodos y propone un modela para la recolec
cion de datos sobre movilizaciones campesinas en el Ecuador.

La liltima publicacion de Santana 22 incluye una parte sobre los problemas
de la organizacion y accion indigena. En ella, el autor profundiza la crîtica a la poH
tica de clase iniciada en el artîculo sobre Ecuarunari y desarrolla algunas caracteris
ticas de la politica étnica desde la perspectiva de la organizacion, la religion, la edu
cacion y la negociacion con el Estado.

Retomando los planteamientos que Miguel Bartolomé hiciera para el casa
de las nacionalidades ind igenas presentes en México, José Almeida propone la lec

'tura de las organizaciones indigenas deI pais y sus acciones a la luz de los conceptos
de etnia "en si" y etnia "para si". 23 Si bien esta aproximacion permite dibujar y
apreciar la tendencia a la politizacion de la praxis de los pueblos indigenas y sus ex
presiones organicas, no da mayores luces sobre las especificidades que esta ha reves
tido y puede adoptar en coyunturas concretas. Ademas, a pesar de la advertencia de

20 Ramon, Galo. El movimiento campesino en los Andes ecuatorianos: aiios 1950-1982,
Mecang., Quito, ILDIS, mayo de 1983.

21 Rosero, Fernando. "Los movimientos campesinos en el Ecuador. Notas acerca dei méto
do". Economia y desarrollo (7), Quito, IlE-PUCE, 1983, pp. 39-60.

22 Santana, Roberto. Campesinado ind(gena y el desaf(o de la modernidad, Quito, CAAP,
1983.

23 Almeida, José. "Vigencia de 10 indigena en el Ecuador". Etnia en el Ecuador: situaciones
y perspectivas, Quito, CAPP-MBS, 1984, pp. 13-28.
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Bartolomé, en el sentido de que no se trata de una vision evolucionista, subsiste la
inquietud respecto deI desarrollo progresivo de los fenomenos sociales, especialmen
te en sociedades pluriculturales como la nuestra en la que no existe una sola racio
nalidad.

El trabajo de Burgos y Montero, 24 vinculado al quehacer de la FENOC,
sintetiza la informacion basica sobre el periodo 1950-83 y propone una interpreta
cion de los movimientos campesinos cercana a la actual dirigencia de la FENOC. Si
bien se puede apreciar apertura hacia la cuestion indigena, el tratamiento de la di
mension étnico-cultural es mas bien somero.

La ultima publicacion de Oswaldo Barsky inc1uye un capitulo sobre el te
ma que nos ocupa. 25 A diferencia de la amplia y significativa produccion de este
autor sobre transformaciones de las estructuras agrarias, la incursion en el tema de
los movimientos campesinos no aporta elementos nuevos. Efectivamente, luego de
referirse a la literatura actual sobre organizacion y accion campesinas, el autor busca
convalidar la tesis de la iniciativa terrateniente senalando que las movilizaciones
campesinas desempenaron un papel subordinado en el proceso de reforma agraria
dirigido por la fraccion modernizante de la c1ase terrateniente.

III. PROBLEMAS y PERSPECTlVAS

La ref1exion sobre los estudios historicos acerca de las movilizaciones in·
dfgenas y campesinas muestra que la narracion tradicional va cediendo espacio a los
trabajos de corte interpretativo. Pero dentro de estos hay una importante diversidad
pues mientras una lfnea dè investigacion parte de un modela causal bipolar, algunos'
investigadores sc proponen el estudio de casa a la luz de la coyuntura respectiva.
Mûs aün. hay au tores que se dejan llevar por las tentaciones dei formalismo y utili
zan una metodologia deductivista en la que la realidad es distorsionada en beneficio
de la teorfa.

Respecto de las fuentes, ya no se plantea en los estudios historicos la nece
sidad de recurrir a informacion primaria pues todos los investigadores 10 hacen. El
problema se plantea respecto dei rigor en el manejo de l;;s fuentes y, sobre todo, de
la consistencia de la informacion de base para la elaboracion de tal 0 cual interpre
tacior..

Aun la ojeada nuis breve a los estudios historicos permite constatar la au
sencia de ref1exion sobre los métodos, categorfas y conceptos utilizados en la inves
tigacion empfrica. Esto plantea la necesidad de promover la reflexion teorica, pero

24 Burgos, D. y N. Montero. Las lllchas campesinas 1950-1983. MOl'ilizacion campesina e
historia de la FENDe. Quito, CEDEP, Serie Movimiento Social (4), 1984.

25 Barsky, Oswaldo. "Relle:l.iones sobre las movilizaL'iones eampcsinas". Barsky. La reforma
agraria c('uatoriana. Quito, CEN, 1985, pp. 319·334.
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dado que la historia deI Ecuador no es homogénea en el tiempo y en el espacio, es
indispensable acotarla a regiones y periodos especificos.

El recurso a la caracterizaci6n de la época en la que se producen las subleva
ciones indigenas 0 los movimientos campesinos, se ha vuleto un lugar comun. Pero,
por 10 general, se trata de un escenario demasido amplio en el que no se visualizan
las cornpIejas vinculaciones con los casos estudiados.

Hasta hace pocos afios, el estudio de los movimientos sociales a nivel rus
torico era sin6nimo de investigaci6n de las grandes sublevaciones indigenas. VIti
mamente se comienza a valorar la accion de los sujetos sociales en la vida cotidiana
y a explorar las formas de resistencia de la poblaci6n indigena y campesina.

Si bien la institucionalizaci6n de la recoleccion de documentos de valor
rustorico ha abierto nuevos horizontes a los investigadores, la deficiente organizacion
de algunos de los archivos plantea mas de un problema para la realizacion de estu
dios especializados.

La produccion sobre los movimientos campesinos deI siglo XX en la Sierra
ecuatoriana refleja cinco grandes lineas de investigaci6n. Los primeros estudios tra
taban de caracterizar el papel de las movilizaciones campesinas en el desencadena
miento y direcci6n de las transformaciones agrarias y/o analizaban la accion campe
sina con el rasera deI desarrollo progresivo de las formas de organizaci6n, conciencia
y lucha. La necesidad de investigar los sujetos sociales que sustentan las luchas, sus
formas de organizacion y acci6n ha ido ganando terreno gradualmente al mostrar
que se trata de una perspectiva fecunda tanto para los campesinos organizados, co
mo para las agencias de desarrollo y la investigaci6n cientifica. En los uItimos afios se
ha introducido el estudio de la dimension étnico-cultural a partir de diversas perspec
tivas, pero particularmente en 10 que se refiere a sus implicaciones en la esfera de la
ideologia y de la politica. El estudio de los métodos y técnicas empleados en la in
vestigacion de los movimientos sociales agrarios no ha corrido la misma suerte, a pe
sar de la imperiosa necesidad de reflexionar sobre ellos con el fin de superar las limi
taciones actuales.

Pero, ademas de los problemas especificos de cada lineà de investigacion,
se pueden visualizar obstaculos y limitaciones comunes a todos los estudios de los
movimientos sociales agrarios en los Andes ecuatorianos.

En primer lugar, es indispensable sefialar que, a titulo de reconstruccion de
la totalidad concreta, se ha recurrido a visiones generales que por estereotipadas y
repetitivas se han vueIto parte de un" ritual inutil en el que se rinde homenaje a cier
tos autores y/o principios. A nuestro juicio, la unica via para superar el agotamiento
de las visiones generales es recorrer el dificil camino de los estudios de caso, de las
investigaci~nes de los movimientos regionales coma parte y cristalizaci6n de una co
yuntura especifica.

En segundo término, no podemos dejar de sefialar la permanencia de los
desfases tradicionales entre el instrumental te6rico y la investigaci6n empirica. En
buena parte, esto obedece al hecho de que el quehacer cientifico-social en el Ecua-
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dor ha oscilado entre el empirismo y el formalismo, entre el principio de realidad y
el de representaci6n, sin lograr una articulaci6n dialécticà entre la teoria y la reali·
dad. Pero en nuestra opini6n este fen6meno responde ademas al colonialismo cultu·
rai vehiculizado precisamente por los intelectuales que condenan todas las formas
de dependencia. Para muestra basta un bot6n: véase el cuidado con que se cita a los
estudiosos extranjeros de los movimientos campesinos de otros paises deI continen·
te y deI mundo, pero se concede muy poca importancia a 10 que se ha avanzado al
respecta en nuestro propio pais. No se trata de rechazar el libre flujo de ideas, pero
ya no se puede continuar tratando de aplicar, sin beneficio de inventario, las ideas 0

conceptos formulados para otras realidades.
Esto nos lleva de la mana a sefialar una tercera limitaci6n: el desarrollo de·

sigual de la investigaci6n basica 0 fundamental respecta de la investigaci6n aplicada.
Recuérdese que de los 19 estudios analizados, unicamente tres persiguen laborar en
el campo de la teoria. De aqui se desprende no solo la necesidad de trabajar sobre
los métodos y técnicas empleados en el analisis de los movimientos sociales agrarios,
sino también el imperativo de formular conceptos a partir de nuestras experiencias
propias.

Ahora bien, el hiato entre realidad y teoria esta intimamente relacionado
con la ruptura entre la teoria y la praxis, entre la investigaci6n cientifica y los movi
mientos sociales. Seglin esta limitaci6n, la cuarta en el presente texto, mientras el
intelectual persiga a sus propios fantasmas, cual Quijote a los molinos de viento, po
dra describir y analizar epopeyas fantasticas que, a 10 mejor, ayudan a interpretar la
realidad, pero no podran transformarla. La cuesti6n de las vinculaciones entre los
movimientos populares y el quehacer cientifico es un desafio que debe ser encarado
por la actual generaci6n de investigadores sociales.

Como quinta y liltirna lirnitaci6n queremos sefialar los defectos deI proceso
de acumulaci6n de conocirnientos en el area que nos ocupa. Esto se debe a la caren
cia de archivos que ofrezcan la informaci6n de base, pero también a la falta de difu
si6n de los informes de las investigaciones. No es posible que mas deI 40 % de los
textos sobre los movimientos campesinos deI siglo XX solo circulen al interior de un
pequefio grupo de iniciados.



IV. BIBLIOGRAFIA COMENTADA

1. Estudios hist6ricos sobre las movilizaciones indigenas y campesinas

ALBORNOZ, O., Las luchas indigenas en el Ecuador, Guayaquil, Ed. Claridad
1971.
Albornoz nos ofrece una narraci6n de las luchas indigenas y campesinas de
la Costa,Sierra y Oriente desde la conquista espafiola hasta 1962. En la se
gunda parte de su libro analiza la participacion indigena en las guerras de la
independencia yen la Revoluci6n liberal de 1895. Este analisis comparativo
trata de establecer las causas que permiten una mayor participacion de este
sector en el segundo hecho politico que la que se habia dado en la inde
pendencia.
Analiza, por ultimo, la formaci6n y acci6n de los sindicatos en el sector ru
ral y las reivindicaciones planteadas en favor dei campesinado indigena.
Este estudio se basa fundamentalmente en fuentes secundarias y en peri6
dicos de la época.

CEVALLOS, P.F. Resumen de la Historia deI Ecuador, Quito, Biblioteca Ecuatoria
na Minima, 1960.
Anterior a Gonzalez Suarez, la historia escrita por Cevallos incluye una vi
si6n general de las diferentes épocas, desde los Quitus hasta la Republica
de 1845.
Enmarcados los dos dentro de una concepci6n fiIos6fico-moral de la histo
ria, constituyen sin embargo obras de consulta obligada para todo historia
dor contemporaneo.

COSTALES, A. Fernando Daquilema el ultimo Guaminga, Quito, IEAG, Uacta
(16),1963.
El trabajo de Costales esta dedicado fundamentalmente allevantamiento
dei indigena Fernando Daquilema en la poblacion de Cacha (provincia de
Chimborazo) en 1871. Este levantamiento tuvo coma origen el rechazo a
la contribucion para la composici6n y construccion de carreteras y los abu
sos en el cobra de los diezmos. Daquilema es elegido rey de Cacha y se
desconoce al gobierno de Garcia Moreno.
La primera parte dellibro la dedica a resefiar los levantamientos ocurridos
en la Colonia y siglo XIX y a describir las relaciones de producci6n vigen-
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tes en el sector rural en la época. Inc1uye una referencia somera sobre las
fuentes consultadas.

GARCES, E. Daquilema Rex. Biografia de un dolor indio, Quito, Ediciones de la
Casa de la Cultura, 1972.
La aparicion posterior de este libro sobre Daquilema a aquel publicado por
Costales, con un tratamiento y texto bastante similares hacen que sea con
siderada coma una obra polémica y de poco interés para la historia.
No precisa las fuentes consultadas.

GONZALEZ SUAREZ, F. Historia General de la Repûblica dei Ecuador, Quito, Ca
sa de la Cultura, 1970.
Escrita a fines deI siglo XIX la obra de Gonzalez Suarez incluye los diferen
tes periodos por los que ha atravesado la historia ecuatoriana. Nos ofrece
una vision global de las épocas pre-inca, el Incario, la conquista y la Colo
nia.

GONZALEZ, 1 y P. VASQUEZ. "Movilizaciones campesinas en Azuay y Canar du
rante el siglo XIX". Revista dei Archivo de Historia, Secciôn dei Azuay
(3), Cuenca, Casa de la Cultura, 1981, pp. 38-94.
El estudio de las luchas campesinas se situa en el periodo comprendido en·
tre la formacion de la republica (1830) y la revolucion liberal de 1895.
La primera parte la dedican al amilisis de la economia de la region inc1u·
yendo aspectos coma la actividad minera, la extraccion de la cascarilla, la
artesania y la agricultura. La segunda parte esta dedicada al anâlisis de las
movilizaciones campesinas. Existe una buena precision de las fuentes y do

cumentos de archivo consultados.
MORENO y ANEZ, S. Sublevaciones indigenas en la Audiencia de Quito. Desde co

mienzos dei siglo XVIII hasta fines de la Colol)ia, Quito, Ediciones de la
Universidad Catolica, 1977, 2a. edicion. .
Diez son las sublevaciones que Moreno estudia. Si bien dispersas temporal
mente a 10 largo deI siglo XVIII e inicios deI XIX, tienen como elemento
unificador la situaci6n colonial de opresion en contra de la cual se rebelan
los indigenas. El amilisis de los levantamientos esta complementado con
las precisiones que realiza el autor sobre las diferentes formas de extrac·
ci6n deI excedente indigena (el tributo, el trabajo en los obrajes, el diez·
mo etc.). El material documentaI en el que se basa su estudio es riquisimo
en datos y hechos sobre las sublevaciones, 10 que permite a Moreno realizar
un seguimiento detallado de cada unD de los pasos, desde su origen hasta
su liquidaci6n.

MOSCOSO, M. Les mobilisatios paysannes en Equateur. Le cas de la Province de
l'Azuay (1840-1912)., Memoria deI DEA presentada en el IEDES, Univer
sidad de Paris l, Octubre de 1980.
Luego de disei'iar los instrumentos basicos para el analisis de las moviliza-
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ciones campesinas en el siglo XIX, la autora analiza una muestra de 28 su
blevaciones estableciendo las caracteristicas de cada una de ellas (localiza
ci6n espacial, causas de la sublevaci6n formas que adopta, logros y repre
siôn por parte de las autoridades y formas de conciencia). El objetivo cen
tral de este trabajo es el de determinar el caracter y la dinamica de la resis
tencia y los elernentos determinante8.
El estudio se basa en fuentes primarias deI Archivo Nacional qe Historia
deI Azuay.

PEREZ, A. Las mitas en la Real Audiencia de Quito, Quito, Imprenta deI Ministerio
deI Tesoro, 1947.
Ellibro de Pérez esta dedicado a un estudio bastante amplio y acabado de
las difereRtes formas de mita que estuvieron vigentes en la Colonia (en total
18). Por otra parte analiza las consecuencias de esta forma de trabajo. Es
tas fueron de'tipo demogrâfico, psicol6gico, econômico, social y polltico.
Pérez considera que los levantamientos indigenas son una de las consecuen
cias de tipo polltico.
Existe un buen detalle de las fuentes utilizadas.

VINTIMILLA, Ma. A. "Las formas de resistencia campesina en la Sierra Sur deI
Ecuador (Gran Colombia-primeros anos de la Republica)". Rf~vista dei
!DIS (9), Cuenca, IDIS, noviembre de 1981, pp. 121-160.

El trabajo de Ma. A. Vintimilla tiene por objeto la exposici6n de los levan
tamientos que tuvieron lugar en el sigle XIX en la-8ierra.sur (Azuay y Ca
nar). Sefiala tres etapas (l822-1850; 1850-1860 y 1860-1875) las mismas
que tienen coma elemento unificador el nivel de conciencia deI campesino.

El estudio empieza con una caracterizaci6n de la economia regional y de la
legislaci6n vigente y su significado social.
Existe una buena descripci6n y utilizaci6n de las fuentes primarias.

2. Investigaciones sobre los movimientos campesinos deI siglo XX

ALMEIDA, J. "Vigencia de 10 indigena en el Ecuador". Etnia en el Ecuador: sitUa
ciones y perspectivas, Quito, CAAP-MBS, 1984, pp. 13-28. A la luz deI
concepto etnia "en si" y etnia "para si", el autor analiza la acciôn de los
pueblos indigenas y sus organizaciones.

BARSKY, O. "Reflexiones sobre las movilizaciones campesinas". BARSKY. La re-
forma agraria ecuatoriana, Quito, CEN, 1985, pp. 319-334. '
Ademas do resumir y comentar algunos de los estudios sobre movilizacio
nes campesinas, Barsky persigue mostrar que estas ultimas, durante el pro
ceso de reforma agraria, se subordinaron al proyecto de la fracci6n terrate
niente modernizante.

BURGOS, D. Y N. MONTERa. Las luchas campesinas 195()'1983. Movilizadon
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campesina e historia de la FENOC, Quito, CEDEP, Serie Movimiento So
cial (4), J984.
Después de proponer una buena caracterizacion deI problema agrario, se
exponen los principales pasos dados por las organizaciones campesinas a
nivel regional y nacional. Luego se describen e interpretan las diferentes
movilizaciones campesinas para proseguir con una aproximacion a las orga
nizaciones zonales y provinciales.
Posteriormente se hace alusion a los problemas presentados por la articula
cion entre campesinos e indigenas, y se concluye con una referencia al pa
pel desempenado por la FENOC al interior deI movimiento campesino.

BUSTAMENTE, T. yM. PRIETO. Formas de organizaci6n y acciôn campesinas e
indigenas: experiencias en tres regiones dei Ecuador, Mecanog., Quito, CE
PLAES, 1983.
El articulo muestra la heterogeneidad de las transformaciones en el agro
ecuatoriano y analiza el papel de las organizaciones campesinas e indigenas
en tres zonas diferentes: San Isidro y La Libertad, Cayambe y Zamora. El
estudio comparativo de estos tres casos permite a los autores llegar a inte
resantes conclusiones sobre la relacion entre nuevos sujetos sociales, for
mas de organizacion y reivindicaciones.

CEDETIM. "Les luttes paysannes". Equateur. Nouvelle stratégie de l'impérialisme:
réformisme bourgeois et lutte de classes, Paris, COPEDITH, 1976, pp. 38
41.
Con el tin de ofrecer una idea general de los movimientos campesinos, se
propone una aproximacion historica en la que se distinguen tres etapas: la
mesiânica, la de resistencia a la confiscacion de las tierras y la caracterizada
por la organizacion de los campesinos. Dentro de esta ultima se propone la
transformacion de las luchas reivindicativas en m'ovimientos politicos.

GARCIA, B. Formas actuales de organizaciôn y acci6n de los campesinos eeuatoria
nos, Tesis de maestria CLACSO-CPES, 1975.
Con el fin de caracterizar las formas de organizacion y las prâcticas econo
micas y politicas de los campesinos, la autora comienza por la considera
cion de la estructura de clases de la sociedad ecuatoriana y propone un
marco teorico para el estudio de la accion de clases, particularmente deI
campesinado.
La investigacion empirica de los casos de Guaytacama y Cusubamba (pro
vincia de Cotopaxi) y Vinces y Baba (provincia de los Rios) arranca con la
aproximacion al fenomeno de las transformaciones agrarias desde la pers
pectiva deI proceso de redistribucion de la tierra, la tecnologia y el com
portamiento deI Estado, para luego detenerse en el anâlisis de la accion
economica y politica de la organizacion campesina.
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GUERRERO, A. Haciendas, capital y lucha de clases andina, Quito, Ed. El Conejo,
1983.
Con el fin de caracterizar la transformaci6n agraria iniciada a principios de
los afios setenta y de mostrar el papel desempenado por las movilizaciones
campesinas en el desencadenamiento deI proceso de reforma agraria An
drés Guerrero estudia la coyuntura 1960-64.
Ademas de relativizar y criticar la tesis segûn la cual el proceso reformista
se habda iniciado por iniciativa terratcniente, el autor introduce el analisis
de las formas de lucha que precedieron a la expedici6n de la ley de Refor
ma Agraria de 1964.

IBARRA, H. Movilizacibn campesina 1958-1963, Mecanog., Quito, CIESE, 1979.
El estudio esta orientado a caracterizar el papel de las movilizaciones cam·
pesinas en la Sierra y en la Cùsta, en la coyuntura que marc6 la expedici6n
de la ley de Reforma Agraria de 1964.
Respecto de los movimientos sociales en el agro serrano plantea una perio
dizaci6n, describe y analiza las movilizaciones de huasipungueros y los liti·
gios comunales.

PRIETO, M. "Haciendas estatales: un casa de ofensiva campesina 1926·1948".
Ecuador: cambios en el agro serrano, Quito, FLACSO-CEPLAES, 1980,
pp. 101-130.
Se trata de un resumen de los resultados de la investigaci6n realizada por la
autora en las haciendas de la parroquia Olmedo y que fueron presentados
como tesis para la obtenciôn de la Licenciatura en Antropologîa en 1978.
Luego de caracterizar la descomposici6n deI sistema de autoridad tradicio·
nal de las haciendas de la zona, estudia la ofensiva campesina desde la pers
pectiva de la organizaci6n sindical y las formas de lucha. Finalmente se ocu
pa de las politicas estatales frente a la iniciativa campesina.

PRIETO, M. Y L. SALAMEA. Formas asociativas campesinas para çl desarrollo lU

rai, Mecanog., Quito, CEPLAES, diciembre de 1983.
El informe de la investigaci6n contiene abundante informaci6n sobre las
formas de organizaci6n existentes en una zona deprimida (Manab i) y en un
area en la que los campesinos tienen posibilidades de acumulaci6n (Quero,
provincia de Tungurahua).
El modela que las autoras proponen para el estudio comparativo de las for·
mas asociativas campesinas les permite aportar nuevos elementos sobre el
comportamiento productivo, organizativo y politico de los campesinos de
dos regiones diferentes.

RAMON V., G. El movimiento campesino en los Andes ecuatorianos: afios 1950
1982, Mecanog., Quito, ILOIS, mayo de 1983.
Para interpretar el movimiento campesino en la sierra ecuatoriana, el autor
propone la distinci6n entre dos fases 0 etapas: la primera se caracterizarîa
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por la lucha de los huasipungueros, yanaperos y arrimados que se prolon
garia hasta 1976; la segunda estaria signada por la movilizaci6n de las co
munidades por la consecuci6n de recursos, contra la dominaci6n local y
nacional y por la integraci6n nacional. Las formas de lucha inherentes a es
tas movilizaciones tienen un fuerte componente étnico que cuestiona la or
ganizaci6n gremial y la direcci6n politica.

RON PROA]\)O, F. Las movilizaciones campesinas en Ecuadar: 1968-1977, El casa
dei movimiento "Ecuanmari", Quito, Tesis CLACSO-PUCE, 1978.
Luego de ofrecer un marco de réferencia sobre el periodo analizado y una
buena aproximaci6n a las organizaciones campesinas, particularmente la
FEI y la FENOC, el autor entrega una copiosa informaci6n y una inter
pretaci6n de la relaci6n conflictiva entre las orientaciones c1asistas y las ten
dencias indigenistas existentes en el seno de Ecuarunari.

ROSERO G., F. Réforme agraire et mouvements paysans en Equaternr. Tesis de
Doctorado de 3er. Cic1o, IHEAL-Universidad de Paris III, 1980,2 vol.
El objeto central deI trabajo es la caractertizaci6n de las transformaciones
agrarias durante el periodo 1960-1976. Para ello se parte deI estudio de la
estructura agraria a comienzos de los affos cincuenta y se prosigue con la
investigaci6n de las coyunturas en las que se produjeron las leyes de refor
ma agraria de 1964 y 1973. Luego deI analisis de las transformaciones de
las estructuras agrarias se aborda el estudio de los movimientos campesinos
desde la perspectiva hist6rica, deteniéndose en el periodo 1973-76 para
conc1uir con una aproximaci6n al problema planteado por las nuevas formas
de conciencia 0 transformaciones en la ideologia.
Si bien la aproximaci6n hist6rica a las luchas campesinas es realizada me
diante el manejo de informaci6n proveniente de fuentes secundarias, el es
tudio deI periodo 1973-76 se fundamenta en informaci6n primaria.

ROSERO G., F. "Los movimientos campesinos en el Ecuador. Notas acerca deI mé
todo". "Economiay desa"ollo (7), Quito, 1983, pp. 39-60.
Este articu10 parte de una evaluaci6n de los métodos utilizados en el estu
dio de los movimientos sociales en el agro ecuatoriano para luego proponer
algunos elementos encaminados a recabar la informaci6n necesaria para la
caracterizaci6n de las movilizaciones campesinas (localizaci6n, formas de
producci6n, organizaci6n, formas de conciencia social y caracteristicas ét
nico-culturales).

SANTANA, R. "El caso de Ecuarunari". Nariz dei diablo (7), Quito, CIESE, 1981,
pp. 30-38.
Corto pero contundente ensayo en el que se analiza criticamente las posi
ciones politicas de las formaciones politicas de izquierda vinculadas a la
acci6n de campesinos y de indigenas.
La referencia al caso de Ecuarrunari permite al autor ilustrar las limitacio
nes de la producci6n sociol6gica en dos vertientes: la expropiaci6n y la
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desvalorizaci6n de la identidad indigena. Estas orientaciones habrian mar
cado las pnicticas de la FEI, de la FENOC y las divergencias al interior de
Ecuarunari limitando la opci6n politica étnica.

SANTANA, R. Campesinado indigenay el desafio de la modemidad, Quito, CAAP,
1983. ~.

Para estudiar el problema planteado por la relaci6n conflictiva entre la in
tegraci6n y el autodesarrollo, el autor trata de los sistemas de producci6n
indigenas y sus vinculaciones con el mercado y la ecologia; las estrategias
de autoconsumo de los campesinos y sus respuestas frente a las politicas
estatales; el anâlisis detenido deI caso de los Saraguros permite a Santana
precisar y desarrollar ideas planteadas anteriormente; finalmente introduce
la discusi6n de la acci6n politica de campesinos e indigenas teniendo coma
hilo conductor el componente étnico y sus diversas manifestaciones. .
En esta ultima parte se introducen algunos elementos para el tratamiento
de las movilizaciones indigenas y campesinas desde la perspectiva de la or
ganizaci6n, la critica de las posiciones c1asistas deI movimiento campesino,
la dimensi6n religiosa y las formas de indigenismo.

VALLEJO, A.R. La lucha campesina de Toctezinin, Tesis de maestria CLACSO-PU·
CE, Quito, 1978.
Luego de exponer algunas referencias te6ricas dirigidas a interpretar las lu
chas campesinas, se inicia la exposici6n de los resultados de la investigaci6n
con la caracterizaci6n deI area en la que se desarroll6 el conflicto. Antes de
describir y analizar la dinâmica deI movimiento, el autor se detiene en el
estudio deI proceso organizativo de la comunidad de Toctezinin. Posterior
mente introduce reflexiones sobre la influencia de los agentes externos y el
liderazgo campesino. Finalmente Vallejo conc1uye con un intenta de inter
pretaci6n de la lucha de Toctezinin a la luz de los factores condicionantes,
de las formas de desarrollo deI conflicto y de la participaci6n diferenciada
de las diversas capas deI campesinado.

VELASCO, F. Reforma agraria y movimiento campesino indigena de la Sierra, Qui
to, Ed. El Conejo, 2a. edici6n, 1983.
La preocupaci6n central deI autor es caracterizar el papel especifico jugado
por el campesinado en el curso de las transformaciones agrarias iniciadas a
comienzos de los affos sesenta. Para ello propane de partida algunos ele
mentos te6ricos formulados a partir de las experiencias en otros paises y
continentes; en segundo lugar, el autor propane algunas hip6tesis de traba
jo sobre las movilizaciones campesinas en la Sierra, a partir de 1960. Con el
fin de precisar estas hip6tesis se exponen algunas reflexiones sobre el pro
blema indigena y se termina planteando la cuesti6n de la existencia de un
movimiento 0 de movilizaciones campesinas.





Jorge Trujillo Leôn

LOS PUEBLOS INDIGENAS y LA COLONIZACION
EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

1. LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA

La regi6n amaz6nica ecuatoriana presenta ciertas caracteristicas hist6ricas
y socioecon6micas que han motivado su identificaci6n frente a las otras regiones
continentales que conforman el territorio ecuatoriano; esta es, la sierra y la costa.
Desde el punto de vista hist6rico es posible reseiiar procesos similares para la regi6n
amaz6nica que necesariamente, han gestado transformaciones a nivel socioecon6mi·
co.

Algunas de ellas han marcado profundas huellas en la configuraci6n de la
regi6n; son los procesos ocurridos desde el siglo XIX hasta la actualidad; quizâs me·
nos de 150 aiios en los que la incorporaci6n de la regi6n a la economia moderna na·
cional e internacional ha generado efectos, visibles âun ahora.

Estos procesos pueden diferenciarse entre si, de manera que bien podria
mos establecer tres momentos importantes en el desarrollo hist6rico de la regi6n
amaz6nica ecuatoriana, en 10 que va de la vida republicana.

En un primera momento la regi6n amaz6nica ecuatoriana fue ocupada por
avanzadas de peones, organizados por las compafiias caucheras para extraer ellâtex,
materia prima altamente cotizada en el mercado internacional. Los caucheros 0 em·
presarios de la comercializaci6n de la "balata" enfrentaron a los pueblos indigenas,
asentados tradicionalmente en la regi6n, de tres maneras distintas: una, organizando
ofensivas de exterminio contra aquellos pueblos que resistieron activamente a la pe·
netraci6n cauchera; otra, generando relaciones de esèlavitud 0 servidumbre con
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aquellos pueblos que fueron dominados por medio de la violencia 0 la distribuci6n de
bienes con prop6sitos de ahondar 0 generalizar el endeudamiento.

El tercer mecanismo fue la intensificaci6n de los conflictos y guerras entre
los pueblos indigenas con el prop6sito de acceder facilmente a ciertas areas de planta
ciones naturales deI caucho 0 bien reclutar cuadrillas de peones armados, utiles para
la organizaci6n de la violencia coma método de penetraci6n y dominaci6n.

Los sistemas hidrognificos de los rios Napo, Putumayo, Tigre y Pastaza
fueron controlados, casi en su totalidad, por parte de las diferentes organizaciones
comerciales de los empresarios caucheros. La magnitud de las operaciones en el Pu
tumayo implic6 a los pueblos Cofan, Siona y Secoya. l

Los primeros, asentados originalmente hacia las cabeceras deI do Aguarico,
tributario deI Napo; los dos restantes en el territorio comprendido entre los rios Na
po, San Miguel, Putumayo y Aguarico. Pues, las haciendas caucheras se distribuye
ron plincipalmente en las riberas de los dos Putumayo y Napo en torno a la produc
ci6n de arroz y ganado. Esta producci6n permiti6 sostener un amplio ejército de
trabajadores deI caucho coma sostén basico de la extracci6n de la "balata". Paulatina
mente, la poblacion quichua fue incorporada a la extracci6n deI caucho, 10 mismo
que pueblos coma los Zaparos, los Shuar y los Huaorani. A pesar de la crisis que so-

. brevino a la extracci6n cauchera en la cuenca amaz6nica por efecto deI desarrollo
de las plantaciones de abaca en el sudeste asüitico, las haciendas se mantuvieron bas
ta aproximadamente los afios 40 de este siglo cuando el conflicto bélico con el Peru
llev6 a un cierre de trafico cornercial fronterizo.

La finali~aci6n de este perfodo dej6 una situacion muy distinta de aquélla
que prevaleci6 anos atras, al inicio de la extracci6n deI caucho. Algunos pueblos in
digenas practicamente desaparecieron, coma en el casa de los Zaparos, otros, bas
tante aâectados por la violencia de los caucheros y las epidemias, abandonaron sus
territorios tradicionales y se ubicaron en nuevas areas. Por ultimo, algunas poblacio
nes comenzaron a sentir los efectos de la penetraci6n de las compafiias petroleras y
la colonziaci6n que, en esa época alcanz6 dimensiones apreciables en las zonas de
Pastaza, Tena y Archidona.

Durante algunos afios, los esfuerzos de colonizaci6n se concentraron en la
zona suroriental y la region costanera. La apertura de estos frentes de colonizaci6n
fue una alternativa para la crisis de la agricultura y la artesania en la regi6n sierra y
fueron también parte deI repunte de las agroexportaciones. El campesino colono, el
"finquero", fue sin duda alguna el personaje clave de la economia agroexportadora
en estos anos. El éxito de la gestion productiva bananera, explotada bajo la moda
lidad de fincas familiares, fue la base para la elaboraciôn deI modela de ocupaci6n
productiva de las areas de colonizacion.

1 Su territorio tradicionai cubre las estribaciones montanosas y el area de influencia de 105

pantanos.
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Este modelo de fincas familiares se generalizo en la region occidental y
amazonica en los afios subsiguientes. En el proceso de aplicacion de Reforma Agra·
ria, desde 1964 a 1971 es visible la ocupacion de areas de apertura de frontera agri·
cola en el occidente y noroccidente de la provincia de Pichincba, norte de Esmeral
das y toda la provincia dl.' Morona. El IERAC adjudico hasta 1971, 314.000 bas. en
las tres provincias.

Aproximadamente el 70 % en Pichincha, el 20 % en Morona y el 10 0/0

en Napo. 2

Las tendencias deI avance colonizador cambiaron radicalmente a partir de
1971, cuando fueron completamente habilitadas las carreteras Quito-Lago Agrio y
las redes que conectan las estaciones y pozos petroleros, en el area nororiental de la
provincia de Napo.

Las migraciones de campesinos se orientaron hacia estas nuevas areas re·
cientemente habilidades. La ocupacion de tierras adquirio dimensiones inusitadas,
puesto que el campesinado de Manabi y Loja emigro masivamente a causa de la se·
quia que afecto a estas provincias. De esta manera, la composicion dei migrante co·
lonG en Napo fue basicamente de estos sectores.

Si bien el poblamiento de las zonas de colonizacion tuvo una clara orienta·
cion agrîcola y campesina, la magnitud de la inversion petrolera ha impuesto una di·
namica distinta: pues el eje en tomo al cual se organiza la economia y la sociedad
en la region es la actividad de explotacion de hidrocarburos.

Los campesinos asentados en las zonas de colonizacion no solo han migra·
do por la busqueda de tierras sinD también por la alta demanda de fuerza de trabajo,
servicios y comercio, que son altemativas permanentes para la economîa de las fa·
milias migrantes.

La intensificacion de la actividad petrolera abrio nuevos frentes de coloni
zacion hacia las zonas de Shushufindi, Sachas, Coca y otras. Las cifras de las adjudi·
caciones para el periodo 1971-1984 revelan la magnitud deI proceso: se adjudica
477.642 has. a 8.088 familias 3 10 que significa el copamiento total de las areas de
influencia de las carreteras y las vias fluviales.

Para el perîodo 1964-1984 la colonizacion Hamada espontanea segun las ci·
fras oficiales, ha significado el asentamiento de 9.143 familias a las que se ha adjudi·
cado 515.096 hectareas. 4 En los hechos sin embargo, la cifra es baja, puesto que no
considera el fenomeno de los asentamientos de simples posesionarios que aun no tie
nen legalizada su situacion.

\

2 IERAC, Estadisticas de las adjudicaciones legalizadas en refonna agraria y colonizaci6n.
Septiembre 1964 - Diciembre 1984. Quito, 1985.

3 IERAC,Id.

4 Id.
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Es importante considerar que en la regi6n amaz6nica, los pueblos indige
nas han puesto en practica la politica de defensa de sus tierras ancestrales, exigiendo
deI estado la legalizaci6n de las tierras de asentamientos locales que asume la forma
de centros y comunidades.

Muchas de estas organizaciones no han logrado la legalizaci6n de su tierra.
Otras, en cambio, han logrado la adjudicaci6n de tierras de reserva. En conjunto, pa
ra la Regi6n el IERAC ha legalizado la extensi6n de 760.088 has. a comunidades,
integradas par 7.337 familias. 5 Cabe mencionar que el hecho de que aunque no se
cuente con un censo de la poblaci6n indigena de la regiôn, hay un porcentaje eleva
do de familias que no han logrado la legalizaci6n de sus tierras 0 no tienen filiaci6n
comunitaria 0 simplemente cuentan con pocas tierras en areas de intensa coloniza·
ci6n. 6

En este sentido, las cifras oficiales deben comprender a partir de un di
mensionamiento adecuado de este hecho, en la provincia de Napo, los pueblos Sio
na, Secoya y Cofan, asentados en San Pablo, Sim6n Bolivar y Dureno, Duvino y
Sinangüe, respectivamente, disponen de una extensi6n de 20.478 has. 7 para una
poblaci6n estimada en 600. 8 Sin embargo sus tierras no solo que ya son insuficien
tes frente a los requerimientos productivos de su poblaci6n en aumento, sinD que
ademas, han sido y son objeto de inversiones de colonos y compafiias, la cual con
figura una situaci6n dificil para estos pueblos.

Algo similar ocurre con el pueblo Huaorani al cual se ha adjudicado apenas
66.570 has. 9 A ocho tomunidades en la provincia de Pastaza; el resta de la pobla
ci6n, localizada hacia los rios Tiputini y Cononaco no tiene legalizadas sus tierras de
posesi6n ancestral y las avanzadas de colonizaci6n amenazaron ya con reducirlas a
corto plazo. Campesinos, colonos e indigenas no son los unicos actores sociales pre
sentes en la regi6n amaz6nica. La inversi6n empresarial, orientada a la ex plotaci6n
de los recursos naturales y, actualmente, a la agroindustria, comienza a asumir un
papel cada vez mas importante en la economia y sociedad regional, tanta por la in
tensidad de sus inversiones coma par su diversificaci6n.

En el campo de la explotaci6n petrolera, al auge inicial de las inversiones
que dur6 aproximad<jmente hasta el ano 1980, sigui6 un periodo de estancamiento,
cuando CEPE asumi6 la conducci6n de la exploraci6n y explotaci6n de hidrocarbu·
riferos. La situaci6n ha cambiado radicalmente en este ultimo ano por la apertura
de las Iicitaciones de las concesiones petroleras.

5 Id.

6 Id. Es el casa de las areas de influencia de Macas, Suclia, Puyo, Tena y Lago Agrio.

7 IERAC. Expediente de legalizaciôn de tierras.

8 Infonnaciôn de campo.

9 IERAC. informaciôn recabada personalmente. Cartografia de las direcciones zonales de
Coca y Aguarico.
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Al momento, la reactivaci6n deI sector petrolero, vinculado a la inversi6n
transriacional ha generado una intensificaci6n de las migraciones hacia la regi6n, vi
sible en la dinamica alcanzada por centros coma Lago Agrio, Coca y Shushufindi.

La actividad minera, de extraccion de otras recursos se entiende que se
constituira en otro campo' donde la inversi6n empresarial es notoria. Se ha estable
cido la existencia de una concesion para la explotaci6n de minas de yeso en Misa·
hualli, en el alto curso deI rio Napo y la ampliaci6n de los lavaderos artesanales de
oro, de aluvi6n en las cuencas de los rios San Miguel, Aguarico y Napo.

En la planificaci6n deI praceso colonizador, el IERAC contempl6 la reser·
va de ciertas areas para el desarrollo de agraindustrias. Hace aproximadamente cinco
ailos se han establecido plantaciones de palma africana, basicamente en la provincia
de Napo. Las cuatro empresas ya establecidas tienen una adjudicaci6n global de
24.000 has. 10 y el IERAC resolvi6 recientemente sobre la adjudicaci6n de 60.000
has. adicionales. El apoyo estatal a esta inversion permite entender que estos prime
ras avances son parte deI proyecto estatal mas amplio de establecer concesiones en
un area de 400.000 a 600.000 has. 11

19ualmente' notorio ha sido el apoyo estatal a las actividades de las cm·
presas madereras. Las concesiones de explotacion de madera se ha convertido en
une de los aspectos menos sujeto a control par parte deI estado. De esta manera, las
empresas obtienen sus mayores réditos de las compras que efectuan a colonos y de
las inversiones a las tierras de reservas de las comunidades indigenas. Una estimaci6n
de los volumenes de explotaci6n "legal" de la madera establece, para las zonas de
Lago Agrio y Coca, la cifra de 41.268 metros cubicos anuales. 12 Esta cifra es nece·
sariamente una referencia puesto que no se contabiliza la madera explotada en otras
zonas, ni sobre todo, aquella que sale ilegalmente.

La politica estatal, en los ultimos 15 ailos se ha orientado a la creaci6n de
areas de reserva y parques. Su aplicaci6n en la amazonia ha dado coma resultado la
afectacion de 1'748.361 has. de las cuales 933.760 se encuentran en el territorio de
la provincia de Napo y 436.496 comprenden parte deI mismo.

La convergencia de distintos sectores sociales coma campesinos colonos e
indigenas, as! coma de los intereses empresariales extranjeros y la presencia de las
polfticas estatales configura en la regi6n amaz6nica una etapa de agudo conflicto
que opone intereses y proyectos radicalmente distintos.

10 IERAC. Informacion recabada personalmente. Cartografia de las Direcciones zonales de
Coca y Aguarico.

Il Memorandum reservado. Banco Central.

12 Maria Eugenia Tamariz. Diagnostico de la Provincia de Napo, Quito 1985. Mecanografa.
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2. LAS FRONTERAS DE LA SOCIEDAD TRADICIONAL y EL
SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD MODERNA

En los aii.os cincuenta, e inciuso hasta la actualidad es muy comun pensar
en el espacio dei estado nacional coma dividido en tres regiones "naturales". A estas
tres regiones (la regiôn costanera, la regiôn sierra y la regiôn oriental 0 amaz6nica),
se las entendia como establccidas por los accidentes geognificos y las caracteristicas
a·mbientales. Se entendia que en estas tres regiones se estableciô una division econô
mica y social, segun la cual a la regiôn costanera le correspondia ser el eje agroex
portador y comercial; a la Sierra, la regiôn dominada por el sistema hacendatario y
con una amplia poblaciôn indigena, el centro de abastecimiento de fuerza de traba
jo, y por ultimo, a la regiôn amazônica el de la regi6n iIimitada en la cual no se ha
bia constituido la "civilizaciôn" y por 10 tanto era el limite ultimo a 10 que podia
postularse coma el desarrollo posible dei conjunto de la sociedad.

La regiôn amazônica se constituyô, pues, coma una regiôn permanente
mente excluida dei proceso econômico y social que tuvo lugar en la sociedad an·
terior a los aiios cincuenta. En la regiôn adyacente, la Sierra, la dominaciôn de la
hacienda tradicional y la implantaciôn de una economia con caracteristicas feudales
generô una visi6n dei mundo que excIuyô de raiz cualquier posible ofensiva por
conquistar los nuevos espacios e integrarios al conjunto de la dimimica econômica.

Los latifundios presentaban la imagen de verdaderos territorios sin limites.
aunque en los hechos, su verdadero limite radicaba en la imposibilidad dei desarro·
lIo de una economia agricola fuera de las areas de cultivo tradicional de los valles
interandinos. Fue asi que se desarrolIô la aiternativa de acceder a los territorios tro·
picales en base de sistemas de recolecciôn de productos de abastecimiento de mer
cado interno 0 de exportaciôn. Esto ultimo fue 10 que ocurriô durante el periodo
comprendido entre fines deI siglo XVIII y dei siglo XIX con la economia vinculada
a la recolecciôn de las cascariIIa. Y mas tarde a finales dei siglo XIX y comienzos dei
presente siglo, con la explotaciôn dei caucho. La organizaciôn de las economias de
extracciôn de materias primas, especialmente dei caucho, provocô transformaciones
substanciales en las sociedades indigenas de la amazonia, que hasta entonces habian
enfrentado a las misiones religiosas, coma episôdicas, y a las colonias penales esta
blecidas en la época garciana.

En este siglo, la crisis de los aii.os treinta generô también una ofensiva de
caracteristicas similares. En este caso, las oleadas migratorias fueron de "Iavadores
de oro" impulsados a la busqueda de este metal precioso de alta demanda y altos
precios de mercado por la crisis dei agro en la Sierra. Quienes protagonizaron esta
ofensiva la hicieron sin otra forma de organizaciôn que las partidas de aventureros
y sin otro proyecto que el de vincularse a los centros misioneros existentes.

La transformaciôn de esta sociedad tradicional ocurriô en los aii.os cincuen
ta, con el proceso de implantaci6n dei desarrollo industrial sustitutivo de las impor-
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taciones. Esta transformaci6n no se redujo solamente a la constituci6n de unaparato
productivo industrial, sino que ademas implicaba la gestaci6n de un proyecto de in
tegraci6n nacional de sentido econ6mico. El supuesto de esta transformaci6n era
necesariamente la reestructuraci6n dei aparato productivo agrario tradicional y la
constituci6n de las nuev:;~ bases de una agricultura moderna que suponia la incor
poraci6n de las nuevas areas, no integradas atm al espacio nacional.

La liquidaci6n de la sociedad agraria tradicional implic6 pues, la destruc
ci6n deI sistema de hacienda. La fuerza de trabajo vinculada a este sistema, bajo la
forma de trabajadores agricolas, 0 vinculada al conjunto de servicios que articulaban
la dinamica de los pueblos de la Sierra, fue configurado en perm demografico exce
dentario en relaci6n a las demandas de un sistema agricola en crisis. Estos efectivos
demograficos se volcarian entonces, a las ciudades, constituyendo el espacio urbano
industrial y también a las areas de apertura de frontera agricola, conformando los
nuevos espacios econ6micos de la agricultura "moderna".

La apertura de fronteras tenia este sentido: el de convertirse en zonas abas
tecedoras de bienes agricolas, materias primas e insumos para la naciente industria
ubicada en los centras urbanos. De alguna manera estuvo también presente la expec
tativa de un proyecto futuro de explotaci6n de los recursos naturales.

La modernizaci6n se expres6 en la nueva conformaci6n deI espacio econ6
mico y social, con la consolidaci6n de tres ejes, correspondientes a las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca, coma los definidores de la nueva dinamica. Estos ejes
determinaron muy pronto las interrelaciones regionales sobre dos sentidos funda
mentales: uno, el flujo de la fuerza de trabajo, y el segundo, la consolidaci6n deI
mercado interno sobre la base de un espacio integrado.

En esta perspectiva desde el estado, se plante6 la definici6n deI programa
agrario que consistia fundamentalmente, en dejar el acceso a sectores campesinos a
ciertas zonas marginales para la agricultura, y mantener 10 fundamental de las tierras
de los valles interandinos para el desarrollo de las alternativas empresariales moder
nizantes. Lo primera permitia constituir un amplio sector de campesinado, produc
tores directos, orientados a abastecer la demanda de producci6n agricola para las
ciudades. Lo segundo buscaba establecer ejes de desarrollo dinamico capitalista que
pudiera abastecer no solamente los requerimientos deI mercado interno, sino orien
tarse ademas hacia las exportaciones, dentro de las !ineas fundamentales dei plan de
modernizaci6n.

El programa agrario deI Estado moderno contemplaba, por otra parte, el
desarrollo de la ofensiva colonizadora hacia las areas antes marginadas. No tanto por
el problema de la redistribuci6n de los excedentes poblacionales, producto de la de
sestructuraci6n de la sociedad tradicional, sino por la necesidad de introducir ele
mentos de manejo racional de la 'agricultura, en el contexto de un supuesto despe
gue urbano industrial que estableceria los términos de reestructuraci6n dei conjunto
dei agro ecuatoriano. Mas que la Reforma Agraria fue la colonizaci6n el verdadero
reto dei Estado moderno. Pues, no se trataba, desde el punto de vista de la estructu-
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racion de la agricultura capitalista, de redefinir las condiciones de la produccion
agricola sobre la base de las areas explotadas por la agricultura tradicional; se trata
ba fundamentalmente de constituir la produccion capitalista a través de la incorpo
racion de nuevas tierras, imponiendo las lineas racionales deI manejo de la explota
cion agricola, esta situacion tiende a volverse mas compleja desde la perspectiva de
la gestion estatal, si se considera que la diversidad de modalidades de ocupacion de
las tierras de frontera de la RAE, responden a las distintas condiciones en las cuales,
cada una de las regiones adyacentes fue organizando su dominio, y por 10 tanto, su
proyc':to de integracion regional antes que nacional.

En este sentido la integracion de las tierras dei suroriente obedece a la logi
ca dei desarrollo de uno de los polos industriales, la ciudad de Cuenca, desde el que
se restablecieron los términos en los cuales se subordinaria la region amazonica in
mediata 0 aledaiia. Cuenca se convirtio en el eje abastecedor de bienes comerciales
manufacturados, apoyo fundamental dei proceso colonizador de la region, que re
virtio los flujos de la produccion ganadera.

La region centrooriental tendria un destino distinto desde el punta de vis
ta productivo, el area se convirtio en abastecedora de bienes que sostiene la dinami
ca de uno de los viejos ejes de comercializaci6n dei mercado interno nacional, la ciu
dad de Ambato. El nororiente tiene otras caracteristicas, no solo parque estan au
sentes los proyectos regionales de subordinacion de los espacios, como en los casos
anteriores, sinD ademas porque los procesos de inversion empresarial, por su intensi
dad y orientacion foranea han fijado los ejes dei desarrollo regional en tales condi·
ciones que rebasan los intereses nacionales y regionales.

La region oriental, amazonica, presenta, pues, una di~ersidad en cuanto a
la configuracion de subregiones y a sus modalidades de integracion economica. Sin
embargo, desde el punta de vista dei debate instaurado a nivel dei Estado, la region
amazonica se presenta coma una unidad sobre la cUal se ha formulado un proyecto
no solamente economico sino ademas social y politico.

Desde otro punto de vista, la situacion de la amazonia en el proceso de in
tegracion al espacio nacional, dominado por el modela de la sociedad moderna in
dustrial, bien podria definirse coma la deI espacio produc'tivo de apertura de fronte
ras, en el cual se desarrollan dos modelos productivos fundamentales: por una parte
el modela de inversion empresarial que articula no solamente la inversion transna
cional de explotacion de los recursos naturales sinD ademas la inversion agroindus
trial; y por otra parte, el proyecto de desarrollo de las economias campesinas e in
digenas bajo el modelo de productores directos, involucrados en el proceso de abas
tecimiento de materias primas deI mercado interno, y por supuesto vinculados de
manera indirecta a todo el proceso de incorporacion de fuerza de trabajo que deter
mina el movimiento de la inversion empresarial antes mencionada.

En una vision de conjunto, el proceso de modernizacion parece tener un
sentido univoco. La restructuracion postulada par la sociedad moderna industrial
propone, para las areas de frontera, un proyecto "civiIizador" que tiende necesaria-
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mente a homogeneizar las condiciones de integraci6n deI espacio nacional. El Esta
do coma organizador de los nuevos espacios productivos se convierte en el nuevo y
unico portador de las condiciones de modernizaci6n, en este sentido, la ampliaci6n
de la frontera agricola aparece coma un proceso uniIineal y univoco a partir deI
cual se constituyeron formas productivas sobre territorios "inhabitados" 0 baldios
o sobre poblaciones cuya existencia fue negada por el Estado. Por supuesto, esta vi
sion contrasta con el hecho de que las fronteras de la sociedad moderna se encuen
tran permanentemente en contacto con las fronteras de los pueblos indigenas, 10
que ha generado dos respuestas estatales distintas: la autonomizacion y la integra
cion.

En cuanto a 10 primero, uno de los casos mas interesantes para el debate
constituye la existencia de las asi llamadas "Gobernaciones Indigenas", creacion deI
gobierno populista de Velasco Ibarra. Dichas "Gobernaciones" fueron concedidas a
los pueblos Chachi y Tsachila, ubicados en la vertiente occidental de los Andes, y
constituyen verdaderas formas de gestion para estos pueblos, respecta de la gestion
politico-administrativa deI Estado. Son, sin duda, las expresiones mâs avanzadas de
su época (y quizâ en la actualidad) de 10 que se puede considerar el tratamiento deI
Estado respecta a los pueblos ubicados mas allâ de sus fronteras sociales y politicas.
En cambio en otras âreas, previa a la expansion de la frontera agricola, la presencia
de haciendas, y los contactos deI comercio generaron un modela de dominacion
que subordina al indigena en incorporacion a la sociedad nacional.

De la misma manera, en aquellos sectores donde las haciendas estuvieron
ausentes las misiones religiosas establecieron su propio proyecto de dominacion so
bre los pueblos indigenas. El papel de las misiones religiosas estuvo vinculado mu
cho mâs a una labor civiIizadora y evangelizadora. En todo caso, es importante sena
lar en los dos casos, los alcances deI proyecto civiIizador que surge en el proceso de
las transformaciones hacia la sociedad moderna; de hecho, este proyecto civilizador
se convierte en uno de los elementos claves que explican y sustentan la ofensiva que
se destaca sobre los pueblos indigenas. Este proyecto civiIizador impuso la agricultura
intensiva y comercial coma elemento de superioridad, reconstituyo las prâcticas deI
comercio, coma referentes deI mundo civilizado y la fiIiacion religiosa y politica co-
mo simbolizacion deI estatuto ciudadano. .

Asi, todos los pueblos indigenas I:lbicados en las fronteras de la civiIizacion
eran portadores, en sus culturas y en sus manifestaciones cotidianas, deI signo mas
contrastante respecta de la civiIizacion, de la cual se sentian parte las oleadas migra
torias provenientes de otras regiones deI pais.

En términos generales, como resultado deI proceso de transforrnaciones al
que estamos aludiendo y en el cual se ubica el proceso de apertura de fronteras para
la agricultura capitalista, se conformaron las fronteras interétnicas, expresadas en los
contactos y conflictos entre los colonizadores y los pueblos indigenas.
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3. LA COLONlZAClON: RAClA LA ESTRUCTURACION DE LOS
ESPACrOS PRODUCTlVOS

Si se analizan las condiciones en las cuales se ha producido la integraciôn
de las nuevas areas 'productivas al mercado interno, se puede plantear la ausencia de
cualquier principio de A1.anejo racional de los recursos disponibles. Esto se deduce
de la manera como la incorporaciôn de las nuevas areas productivas se ha hecho sin
considerar las condiciones ecol6gicas en las cuales debe desenvolverse la nueva agri
cultura. Esto se expresa en la realidad cultural que la colonizaci6n ha implantado en
la amazonia: se trata deI desplazamiento de los modelos tradicionales, adaptados al
uso ecolôgico, por una agricultura intensiva que, poco a poco, erosiona las tierras

, . .
amaZOnIcas.

Esto es muy importante euando se trata de conducir un analisis de la lôgica
subyacente deI proceso de colonizaciôn en relaciôn a los sujetos deI proceso produc
tivo. En el modelo originario de la colonizaciôn se buscaba establecer unidades carn
pesinas, "unidades familiares", cuyos miembros efectivos estén dedicados a produ
cir una parcela, que se supone adecuada a las capacidades productivas de esta uni
dad. Entonces, el objetivo real deI proyecto de Estado es el de recrear, en la regiôn
amaz6nica, la idea de una base campesina de productores directos que, en el casa de
las zonas tradicionales, veian limitadas sus capacidades productivas por la limitaciôn
deI recurso tierra. Los productores posibles fueron entonces campesinos organiza
dos basicamente en nucleos de trabajo familiar, entendiéndose que, a la vez, éste era
el nuc1eo de reproducciôn y el de abastecimiento de fuerza de trabajo, para un siste
ma empresarial que poco a poco iria estableciendo sus bases en la regi6n.

La propuesta de este modela general de colonizaciôn de producci6n cam
pesina, sobre la base de la "finca" familiar, podia convertirse en el "ideal" atenién
dose a la necesidad de adecuar la producci6n a la capacidad de trabajo de la unidad
y a las necesidades deI mercado interno. Excepto por dos problemas fundamentales:
el de la limitaci6n ecol6gica y el de la comercializaciôn. Este Ultimo, aunque poco
importante se presenta coma un obstaculo insalvable frente a las posibilidades de
intervenciôn estatal. Pues aun en el supuesto de la viabilidad deI modela de peque·
fios productores dedicados basicamente a las ramas agricolas de abastecimiento co
mercial interno, la organizaci6n de una sociedad de productores exigiria la construc
ci6n de una infraestructura relativamente amplia de redes viales que posibilitarian
su vinculaci6n con los circuitos de abastecimiento. Cosa que no ocurre en la amazo·
nia, donde son las necesidades de explotaciôn de los recursos hidrocarburiferos las
que han ordenado el espacio econ6mico regional.

Por otra parte, el modelo campesino, limitado en sus posibilidades agrico
las, termina subordinado totalmente a los ejes de la dinamica regional, implantado
sobre un proyecto absolutamente distinto, de organizaciôn deI espacio productivo.
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Tampoco se previ6 que el modelo de la explotaci6n campesina no tenia capacidad
de proyectarse al futuro, reproduciendo indefinidamente los objetivos de la planifi
caci6n estatal.

Las tendencias deI comportamiento de los mercados locales de tierras con
firman esta afirmaci6n. Es interesante notar a este respecto que el amilisis deI movi
miento deI mercado de tierras en areas'de colonizaci6n, arroja resultados totalmente
contradictorios en cuanto se refiere a la planificaci6n originaria deI Estado. Pues, la
propiedad campesina, adjudicada originariamente por el Estado, termina liquidan
dose frente a un proceso de reconcentraci6n de tierras, que abre, por supuesto, la
posibilidad de constituir nuevas unidades de explotaci6n, esta vez basadas en la in
versi6n empresarial en la agricultura.

De esta manera, tanto la producci6npara el mercado interno como la cons
tituci6n de los productores, demuestran su inviabilidad frente a las condiciones eco
16gicas, a las redes de la comercializaci6n, a la no disponibilidad de infraestructura
vial y a la inestabilidad deI modelo de productores directos. Los planteamientos deI
Estado, entonces, resultan finalmente ficticios frente a un proceso de otras dimensio
nes y sentidos que va configurado, en las areas de colonizaci6n, una estructura to
talmente alejada de aquel ideal que habia propugnado el Estado en los comienzos
mismos deI proceso colonizador.

Mas atm, en 10 que respecta al abastecimiento de bienes agricolas de consu
mo inmediato, el analisis de lo~ elementos antes senalados, demuestra de manera de
cisiva las debilidades deI sistema implementado. Mas que un asunto eminentemente
técnico y mas que el problema tecnol6gico, se trata de un problema social, cultural
y politico. En cierto sentido, la gran masa de colonos que migr6 hacia la regi6n
amaz6nica estuvo vinculada con anterioridad a un tipo de agricultura intensiva, bien
en las partes andinas, bien en las areas de poblamiento tradicional de la Costa. Su
conocimiento de la agricultura se veia, sin embargo limitado en el momento de apli
carse a las condiciones ecol6gicas nuevas. La acci6n institucional deI Estado, incen
tiva el desarrollo de una agricultura intensiva, puesto que condiciona la adjudicaci6n
de la tierra, a la extensi6n de esta practica. Asi, se va configurando un proceso re
gresivo de adaptaci6n de los colonos al conocimiento deI medio ecol6gico amaz6ni
co; paulatinamente, la agricultura de producci6n de bienes agrfcolas encuentra serias
lirnitaciones para desarrollarse, atm en los términos de una pura practica extensiva.

Esto ultimo puede apreciarse en la dimensi6n de sus efectos de conjunto,
cuando se evalua la capacidad de autoabastecimiento regional, basado en la activi
dad de los productores en la misma regi6n. Los hechos muestran que la amazonia
termina convertida en una regi6n abastecida por el conjunto de la producci6n agri
cola de las otras regiones deI pais, antes que 10 contrario; esto es, que la amazonia
sea la regi6n que pueda abastecer las ya abultadas demandas deI mercado interno de
consumo de bienes agricolas. Aun en el casa de productos que bien podrian cultivarse
en ciertas areas de la regi6n amaz6nica, las condiciones de comercializaci6n y de
transporte impiden que esta producci6n pueda abastecer inclusive la demanda local.
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Este es el caso' dei arroz que es llevado desde las regiones arroceras de la Costa hacia
la amazonia, con elevados costos dei producto de consumo cotidiano popular.

En estas condiciones, la regi6n amaz6nica se convierte en un elemento cu
ya incorporaci6n al mercado interno representa altos costos, desde el punto de vista
econ6mico y social. Pues, aquellos productos que pueden obtenerse para abastecer
el mercado interno no representan ni siquiera un minimo volumen requerido por las
necesidades locales. Antes bien, por el contrario, la dem~nda de estos bienes en la
amazonia agudiza el problema dei abastecimiento para el conjunto dei pais.

El casa de las. materias primas representa par supuesto un casa algo distin
to. Nù tanto debido a 10 exitoso dei moùelo de la explotaci6n de los productos co
merciales, que abastecen las necesidades de la industria, cuanto porque, finalmente,
los ûnicos resultados posibles de la colonizaci6n se expresan en una apreciable pro
ducci6n de los rubros de materias primas para la industria. Es el caso de productos
como el café, el cacao y èl maiz, su cultivo configura un proceso a través dei cual
los pequefios productores no tienen otras alternativas que puedan tener salida co
mercial salvo por estos rubros de producci6n. El desarrollo de las industrias, sobre la
base de la producci6n de estas materias primas, resulta visible en el conjunto de la
sociedad ecuatoriana. Mâs aûn, resulta un modelo exitoso si se tiene en cuenta que,
en las mismas zonas productoras de estos rubros, se ha abierto un apreciable merca
do interno de consumo de los productos ya manufacturados, creândose entonces
una verdadera cadena en la cual el campesino pasa a una situaci6n de permanente
subordinaci6n.

Los mecanismos de comercializaci6n agudizan esta situaci6n ya que en al
gûn momento la caida de los precios dei café profundiz6 notoriamente la situaci6n
de pobreza dei campesino productor. La abundante oferta de estas materias primas
impide ver las profundas fallas que existen a nivel de la técnica productiva; de hecho
el cicio agricola de estos productos se muestra coma prâcticamente "natural", an
tes que como un proceso racional y organizado, en el cual se pudieran optimizar los
resultados. Ni siquiera el colono se dedic6 a estos rubros productivos, a no ser, ûni
camente coma una producci6n marginal que le permite obtener ingresosmonetarios
para sostener a la unidad familiar. Una situaci6n similar a la dei café bien podrfa es
tarse produciendo en la producci6n dei maiz que abastece a las industrias de alimen
tos balanct:ndos, y retorna a las zonas productoras bajo formas ya elaboradas.

Las posibilidades de mejorar el paquete tecnol6gico son muy limitadas; de
hecho la preocupaci6n dei Estado no ha incidido precisamente sobre el mejoramien
to de las condiciones productivas de estos rubros. Por otra parte, la dinâmica de la
industria que proces6 estas materias primas no se ha orientado tampoco a buscar la
optimizaci6n de la producci6n. Por el contrario, la existencia relativamente amplia
de productores campesinos le permite abatir los costos de producci6n, sin que los
productores puedan intervenir de ninguna manera en el proceso. La situaci6n se pre
senta particularmente ca6tica a nivel de los mecanismos de comercializazi6n que
presentan ya estructuras monop6licas, estas imponen precios, obteniendo dei cam-
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pesinado excedentes importantes.
Dentro de las alternativas que sc ofreGen para la produccion de los colonos

esta el rubro de la ganaderia, el mismo que se encuentra en condiciones similares a
las que se dieron en otras regiones deI pais, cuando se inicio en eHas esta produc
cion. Al ser las inversiones en ganaderia costosas y estar fuera deI alcance deI cam
pesinado, este ha sido practicamente el unico rubro a través deI cual el Estado ha
podido manifestarse dentro de las iniciativas de produccion agropecuaria. Sin haber
obtenido resultados optimos, la ganaderia es una produccion que también se adapta
a las necesidades de la familia, antes que a las de una economia de comercializacion

. de la produGcion ganadera. De hecho el mercado interno requiere abastecerse en vo
lumen, sin torr.~r en cuenta la calidad, por 10 cual no arroja, desde el punto de vista
productor, resultados optimos dada la estrechez deI mercado interno y su falta de
calificacion. En la produccion ganadera se da un fenomeno que ya se sefialo ante
riormente con respecta al abastecimiento de bienes agricolas: se trata de que tam
bién eHa esta volcada casi totalmente al abastecimiento de otras regiones, sintiéndo
se en la amazonia un desabastecimiento permanente y cronico de derivados cami
cos. Se presenta nuevamente el problema de la comercializacion, pues se trata justa
mente de un calcula de ganancias: estas son mayores en la comercializacion de la
carne fuera de la region; en esta, la demanda es irregular, y cuando no irregular, se
presenta en condiciones que no satisfacen las exigencias de ingresos de los comer
ciantes.-

Como una de las alternativas de produccion en la region se encuentra la in
version empresarial; muy poco se puede evaluar, hasta el momento, de los resulta
dos logrados por la inversion en la rama agropecuaria. El Estado, en los ultimos afios
ha volcado su politica a favorecer a este tipo de inversiones. Hasta el momento, so
lamente es visible este tipo de inversion en la ganaderia, y en los ultimos afios en el
rubro de la palma africana.

El viejo debate por saber si la pequeiia 0 la gran inversion son adecuadas
para la agroindustria, y en este casa especialmente, para la produccion de palma
africana, surge nuevamente en la amazonia, ahora en los nuevos términos que impo
ne la inversion empresarial. Pues, par un lado se trata de evitar los riesgos de la agri
cultura y dejarla en manos de pequei'ios y medianos productores, quienes terminan
vinculados irremisiblemente al monopolio deI comercio deI producto establecido
por el control empresarial de la fase industrial. Por otro larlo, desde el punto de vis
ta tecnologico, la posible inversion empresarial representa sin duda amplias ventajas
frente a la imposibilidad deI colono de innovar tecnologicamente su explotacion.
Pero desde el punto de vista deI proyecto deI Estado, desde el punta de vista de los
objetivos que la region puede plantearse para su desarroHo, la produccion empresa
rial representa justamente el proceso de liquidaci6n violenta de la alternativa cam
pesina, junto con los recursos naturales, al provocar la erosion de la tierra y por 10
tanto la irreversible sabanizaci6n de las areas cuyo mal manejo puede acarrear el
desastre ecologico, que 10 anuncian ya distintos sec~ores. Pero aun en este ultimo

•
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caso de la rentable inversion empresarial en la agroindustria, el mercado interna si
gue representando un problema: no solamente par 10 limitado de la demanda, sino,
basicamente por el consuma cultural que necesariamente debera ampliarse 0 cam
biarse frente a la oferta de aceite de palma africana que empieza a inundar el mer
cado. En todo caso, las alternativas de exportacion estan planteadas para la produc
ci6n de palma africana y no deja de representar un seria peligro para el modelo, qùe
el propio Estado ha montado para las regiones de la frontera agricola.

Mas importante que la inversion en la agroindustria es la inversion trans
nacional en la explotacion de los recursos naturales, particularmente los hidrocarbu
ros y la madera. Se puede plantear que es basicamente este modelo de inversion em- .
presarial el que ha impuesto la dinamica dei desarrollo de la amazonia, tanto en 10'
que se refiere a la ocupacion de nuevas areas coma en la organizacion de la econo
mia mercantil.

La explotaci6n maderera ha sido una de las metas mas apreciadas en el de
sarrollo de la industria interna. En la explotacion maderera es donde mas se han ma
nifestado las practicas productivas depredadoras, y seguramente, es la practica ma~
generalizada entre algunos colonos quienes se limitan a una economia de subsisten
cia basada en la compra venta de los recursos disponibles en las "fincas". La explo
taci6n de la madera ha generado los conflictos mas importantes en las fronteras ét
nicas pues, se trata deI modelo antag6nico a aquel que postulan los pueblos y las or
ganizaciones indigenas. Pero, en todo caso:no es el rubro de la explotacion de la
madera el mas importante sine el de la inversion transnacional en la explotacion hi
drocarburifera practicada en el pais desde hace aproximadamente veinte ailos.

La presencia de estas inversiones ha modificado sustancialmente el modelo
.estatal e incluso el proyecto de los pueblos indigenas. La region amazonica se ha
convertido en algo totalmentl.' distinto de aquel modelo postulado par el Estado
moderne que se centraba fundamentalmente en el desarrollo de la agricultura. Los
requerimientos de fuerza de trabajo en la inversion hidrocarburifera, que multiplica
no solamente los trabajos efectivos, sine el conjunto de servicios que este requiere,
ha convertido al campesinado y a la poblacion indigena en efectivos de fuerza de
trabajo disponibles para el desarrollo de esta actividad. Facil es notar en la regi6n
amaz6nica que el auge 0 la crisis de la regi6n responden efectivamente a las tenden
cias al incremento 0 a la caida de la inversi6n en el sector de los hidrocarburos, sien
do este cl que imprime las caracteristicas fundamentales al desarrollo de la region.
Aigo similar ocurre con la explotaci6n de mineralcs; de hecho la explotaci6n deI
oro, cl yeso y la piedra podrian configurar una ofensiva adicional en la regi6n ama
z6nica, muy similar en su estructura a aquella que genera la explotaci6n hidrocarbu
rifera.

De esta manera, si se tratara de establecer un balance de la economia re

gional, bien se podrfa postular que esta se encuentra dcfinida por los ejes de la in
versi6n empresarial, siendo el principal la inversion transnacional en el sector hidro
carburffero que ha organizado y organiza la dinamica de la sociedad regional. Por
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otra parte, se ubica la agroindustria coma el eje de la disputa de tierras, y tiende a
generalizarse basada también en la inversion transnacional. Por ultimo, el modela de
produccion de las pequefias economfas campesinas y de las comunidades indfgenas
aparece subsumido a un solo eje fundamental que la vincula con el capital comercial
coma productoras y con la inversion empresarial coma fuerza de trabajo.

De esta manera, el proceso colonizador se define en toma al encuentro de
las fronteras indigenas y de las fronteras de campesinos colonos, subsumidas a las
determinaciones de la inversion empresarial. Entre el capital cornercial y el trabajo
asalariado, al colono y al indigena le quedan muy pocas altemativas para desarrollar
un modela alternativo de agricultura; los dos resultan los unicos perjudicados de un
proceso que distorsiona profundamente los intereses regionales e inclusive, los inte
reses deI pais.

4. LOS PUEBLOS INDIGENAS: HACIA LA FORMULACION DE UN
PROYECTO POLITICO

Un balance general de los logros dei proyecto estatal de integracion de las
areas de frontera permite establecer que ellogro de las metas sefialadas por esta po
litica es un hecho ambiguo. En efecto, los objetivos planteados inicialmente para es
te proyecto no se han conseguido en su totalidad; mas bien tienden a generar un
modelo absolutamente distinto en cuanto se refiere a la estructuracion de estos nue
vos espacios. Es mas, la combii'lacion dei modelo de la agricultura con el modelo de
extraccion de recursos arroja como resultado altas inversiones por parte de la eco
nomia y la sociedad en su conjunto, dejando un saldo desfavorable para aquellos 10
gros que pueden atribuirse a la integracion de los nuevos espacios productivos.

De hecho, tampoco el proyecto civilizador dei Estado ha tenido logros im
portantes en la region amazonica; pues, la migracion de colonos no se realizo sobre
la base de la convocatoria de una cultura homogénea a la cual el Estado pudiera ads
cribirse coma un avance de la "civilizacion". Los distintos origenes de gran parte
de la poblacion de los colonos arroja coma resuJtado final la estructuracion de una
vision de un horiz~nte cultural distinto a aquél que podrfa postular el Estado, sobre
la tesis ideologica de la civilizacion de las nuevas areas de frantera. Es contrastante
en estas areas el encuentro de aquellas culturas de la Costa y de la Sierra, en una sin
tesis que, lejos de postular una ofensiva definitiva hacia las poblaciones indigenas
han gestado una especie de delimitacion de fronteras étnicas. De esta forma, la es
tructuracion de clases en la region, cede el paso a una estratificacion en referencia al
eje de la sociedad anterior, basada en sectores sociales definidos por las identidades
étnicas. AI no tener la civilizacion el estatuto dominante y ante el fracaso deI pro
yecto fundamental impulsado por el Estado, los pueblos indigenas han logrado es
tablecer una recuperacion sistematica de sus posibilidades organizativas, y pOT 10
tanto deI espacio politico local y posteriormente regional y nacional.

El mantenimiento y la recu peracion de estos espacios (es interesante ano-
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tarlo), proviene precisamente dei inicial proceso civiIizador illstaurado conjunta
mente por el Estado y las misiones religiosa~. De esta manera, el proyecto de los
pueblos indigenas resulta formulado finill.mente en ellenguaje civilizado de los "pri
mitivos" y proyectado sobre el conjunto de una sociedad, desarticulada, tanto des·
de el punto de vista social, coma desde el punta de vista cultural.

Las presiones deI mercado interno, particularmente en ciertas zonas, no han
alcanzado a integrar de manera definitiva al conjunto de la poblaci6n irîdigena. Y
aunque esta se haya convertido finalmente en una fuente de abastecimiento de fuer·
za dp trabajo, los estilos culturales distintos y las tradiciones de producci6n radical
mf.l1te diferentes, han impedido una total fusiôn de la poblaci6n indigena a la es
tructura irremediable deI mercado interno: esta es, a una configuraci6n de c1ases, en
las areas de frontera agricola.

Paulatinamente el proyecto de los pueblos indigenas ha comenzado a es
tructurarse sobre bases sôlidamente establecidas. Par una parte, la ofensiva de la
tierra, lanzada por el Estado a través de la colonizaci6n, aunque estratégica en ctlan
to a al destrucci6n sistematica de las bases productivas de la sociedad y la cultura in
digena, no ha logrado el despojo total de estos pueblos. No es la ausencia de violen
cia en el proceso; es mas bien la solicfez de las sociedades indigenas, que hist6rica
mente no fueron liquidadas por los procesos previos de explotaci6n. cauchera, e in
cluso por la presencia de las haciendas productoras de arroz, y de ganado y las mi
siones religiosas.

La ausencia de una infraestructura generada para el poblamiento de las
nuevas areas, desat6 un proceso de colonizaci6n puntual, organizado como respuesta
a las necesidades de la explotaci6n de recursos, antes que a los requerimientos de
una agricultura planificada; esta es 10 que ha permitido la exclusi6n deI proceso co
lonizador de amplios territorios que, paulatinamente, fueron en cambio copados
por la poblaci6n indigena. De esta manera, la inconsistencia deI proceso de coloni
zaciôn y la inconsistencia de la integraci6n de los colonos a las redes deI mercado in
terno establecieron la disputa fundamental por la tierra entre el Estado y los pue
blos indigenas.

Esta situaci6n controvertida se expresa de distintas maneras, no solamente
en los enfrentamientos entre colonos e indigenas, sino ademas, en la posibilidad in
mediata d·~ que en las tierras de la amazonia coexistan finalmente dos sociedades
antag6nicas cuyas relaciones se estableceran siguiendo los trazos de la frontera étni
ca, anteriormente sei'ialada. Y esta aunque el Estado haya impuesto a los pueblos
indigenas el estatuto de las tierras comunales; pues paulatinamente la recuperaci6n
de los territorios ancestrales va configurando nuevas condiciones favorables a la per
manencia de los pueblos indigenas.

En esta configuraci6n de los territorios étnicos, la poblaci6n indigena pa
rad6jicamente ha asumido el estatuto de colono frente al Estado. Pues este, no es
ta dispuesto a dar un reconocirniento pleno a la presencia de los pueblos indigenas
si no es a condici6n de su sometirniento al proyecto de constituci6n de pequei'ios y
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medianos productores, y por 10 tanto, de potencia1es abastecedores de fuerza de
trabajo, en la configuraci6n econ6mica dominante en las areàs de frontera.

A pesar de este estatuto forzado, en la l6gica de constituci6n de las organi
zaciones de los pueblos indigenas,. s~ ha formulado la tesis de la recuperaci6n de tie
rras ancestrales. No tanto ya por su valor legal, tampoco por su valor de legitimidad
cultural frente al colono, cuanto por el valor de convocatoria frente al. conjunto de
la poblaci6n indigena. De esta manera, este argumento de la recuperaci6n de tierras
ancestrales se ha convertido en el principal eje de la respuesta al proyecto estatal.

Aunque incialmente las comunidades comenzaron por recuperar tierras
proporcionales al numero de sus miembros, poco a poco la r~spuesta local a la ofen
siva colonizadora ha provocado el aparecimiento de las denominadas "tierras de re
selva" 1 que ya no solamente responden a la rel~ci6n inmediata entre el productor
y la tierra, sino que establecen una relaci6n a futuro, entre las posibilidades de re
producci6n de .los efectivos de la comunidad (y por 10 tanto de los pueblos indige
nas) y los recursos disponibles; surge entonces la posibilidad de sustentar no sola
mente una economia de autosubsistencia, sino la de proyectar una respuesta general
al reto dei desarrollo a futuro.

Paulatinamente, la integraci6n de esas tierras comunales y las tierras de re
serva crean espacios controlados por los pueblos indigenas, en los cuales se va sus
tentando la estructuraci6n de la sociedad indigena junto a las fronteras de la colo
nizaci6n.

El avance de 10 local hacia 10 regional esta mediado por la formulaci6n de
un "programa agrario". Este se ha convertido en el motivo principal de la controver
sia frente al Estado. Pues dicho programa, incorporando las consideraciones eco16
gicas, asumiendo la tesis deI uso limitado de los recursos, integrando una visi6n a fu
turo de conservaci6n de la cuenca amaz6nica ha logrado cierta legitimidad, no sola
mente entre la poblaci6n indigena, sino también a nivel de la acci6n institucional
deI Estado. El programa agrario, a diferencia de la Sierra, no contempla unareforma,
postula un proyecto de organizaci6n deI espacio regional frente a un proceso de co
10nizaci6n inconsistente, y frente a un Estado que se debate en sus propias contra
dicciones en la tarea de conducir la constituci6n de una sociedad alternativa en la
regi6n.

Los términos deI programa no solamente tienen que ver con la restituci6n
de las tierras comunales sobre la base de la posesi6n ancestral. Apunta fundamental
mente a la posibilidad de generar un modelo productivo alternativo que se expresa
basicamente en la recuperaci6n 6ptima de sus sistemas de producci6n tradicionales,
bajo la consideraci6n de su adecuaciôn y de su elevado nivel tecno16gico en relaci6n
con las condiciones eco16gicas.

13 La que ha implicado un interrogante al planteo oficial sobre el problema de la Amazo
nia.
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La preservaci6n deI autoabastecimiento a las comunidades se ha convertido
en un principio fundamental deI modelo agrario, no unicamente coma una forma de
respuesta a la crisis, que cada vez tiende a agudizarse en el conjunto deI pais, y de
manera particular en la regi6n, sino ademas, coma una respuesta de convocatoria al
conjunto de la poblaci6n indigena. La tesis deI autoabastecimiento tiene ademas un
sentido adicional frente al Estado; se trata de generar un modelo de desarrollo al
ternativo, sustentado por los pueblos indigenas, aunque no precisamente sobre la
base que exige el Estado; esto es, la destrucci6n de los bosques y la implantaci6n de
una agricultura intensiva.

Aunque la tesis se muestra coherente en relaci6n con los objetivos desea
bles para la sociedad indigena, tiene que enfrentar necesariamente el dilema de 10
tradicional y 10 moderno. Pues, su dinamica de desarrollo junto al proceso civiliza
torio, revela la vinculaci6n a una economia monetaria, a una economia de merca
do, a la cual no han podido sustraerse. De ahi que este dilema no encuentre resolu
ci6n sino en cuanto postulado simple de generalizar una recuperaci6n de los siste
mas de vida y de los sistemas productivos tradicionales y adecuarlos a los requeri
micntos deI mercado interno, en el cual necesariamente tiene que afianzarse un pro
grama agrario, de dimensiones regionales. La doble opci6n hace que las alternativas
de la agricultura en las comunidades no se haya formulado claramente. A mas de los
problemas sefialados con anterioridad de la comercializaci6n, se trata en este casa
de los aspectos culturales; pues ciertamente los pueblos indigenas no tienen una tra
dici6n de abastecimiento comercial al mercado; y cuando este se establece surgen
inmediatamente dificultades en cuanto a la inevitable adaptaci6n cultural, y la or
ganizaci6n deI trabajo que esto requiere.

-Es mas, en gran medida la ofensiva colonizadora logr6 golpear al pûnto
neuralgico de la subsistencia de las sociedades indigenas; esta es, a la disponibilidad
de territorios y recursos. En la actualidad necesariamente tiene que enfrentarse el
redimensionamiento ~e las actividades producÙvas, de cara a las limitadas posibili
dades que tienen las comunidades de acceder a la tierra; esta es, a sus fronteras pro
ductivas.

En estas fronteras, las alternativas deben reconsiderarse dimensionando las
caracteristicas de la producci6n de los colonos y las deformaciones que provoca la
presencia de la inversi6n agroindustriaI. En este sentido, la reciente ofensiva empre
sarial desatada para el conjunto de la amazonia, tiende a reproducir el modelo exis~

tente en otras areas, especialmente el noroccidente costanero. 13 En este caso, la re·
constituci6n de grandes propiedades sobre la base deI despojo a colonos y la conver·
si6n deI productor directo en asalariado agricola, cambiaron radicalmente los térmi
nos de la dinamica agraria.

14 Se refiere al cultivo de palma africana, bajo el sistema de plantacion.
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Las organizaciones han generado distintas respuestas. Inclusive, gran parte
de las politicas estatales volcaron sus esfuerzos y sus recursos a establecer los tér
minos de la conversi6n de las economias tradicionales hacia las economias de pro
ducci6n comercial, logrando un éxito relativo en cuanto se refiere a la generaliza
ci6n de estas practicas; no asi desde el punto de vista de la utilizaci6n de los paque
tes de tecnologia moderna de producci6n y peor atm en la aplicaci6n de condiciones
aceptables de comercializaci6n.

De todas maneras, esta constituye un modelo a través deI cuallos pueblos
indigenas han encontrado una via de integraci6n deI mercado interno, sin que sea
posi1;lle evaluar sus resultados y sus efectos multiples sobre el conjunto de la po
blaci6n, no solo desde el punta de vista econ6rnico, sino desde el punta de vista de
consistencia de una propuesta politica para la sociedad indigena.

La incertidumbre sobre el modela de la agricultura de abastecimiento 0 so
bre la alternativa de la producci6n comercial de materias primas no se explica ex
clusivamente por los elementos antes anotados. De hecho, la configuraci6n de un
modela regional por la inversi6n de las empresas explotadoras de recursos hidrocar
buriferos ha implantado una dinamica que incide en las lineas basicas deI plantea
miento de las organizaciones indigenas. La disputa de las tierras que se establecia
con la colonizaci6n 0 con la agroindustria, es agravada por la disputa de los efecti
vos de trabajadores, efectivos comunales, en el juego de la oferta y demanda que ex
presa los términos de la dominaci6n de una 16gica mercantil en la regi6n.

En este punto, las aiternativas productivas, econ6micas y sociales de los
pueblos indigenas muestran una relativa inconsistencia en relaci6n con la respuesta
unificada a la dinamica deI mercado interno postulado por el proyecto estata1. Pero
converge también la inconsistencia de este proyecto, creando una situaci6n de ver
dadera controversia social y politica, esta vez sobre el caracter deI asalariado. En to
do caso, no hay coherencia en la afrrrnaci6n de la presencia de un "proletariado" 0

de la "proletarizaci6n indigena".
En términos ~enerales, un balance global de la situaci6n permite .concluir

que en la regi6n amaz6nica no esta consolidado el avance capitalista; por esta raz6n se
presenta como una regi6n dual con la presencia antag6nica de dos proyectos abso
lutamente distintos: el uno surgido de un estado en proceso de modernizaci6n; el
otro, surgido de los pueblos indigenas. El primera perdiendo legitimidad y coheren
cia frente a la manifiesta voluntad politica deI segundo, de propiciar un orden social
distinto.
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DEBATE SOBRE COMUNIDADES y CAMPESINAOO

1. En la ponencia que plantea la perspectiva de los estudios deI campesina
do se destaca la ruptura que existe en el campo de las ciencias sociales en el

momento en que nuevas categorias inciden en los analisis. Y pareceria que son tér
minos coma comunidad, etnicidad y tal vez nacionalidad los que marcan esta ruptu
ra.

Quisiéramos centrarnos en el término comunidad. Es un término que tiene

un larga trayectoria dentro de los estudios de las ciencias sociales ecuatorianas. Los
primeros estudios se lo~ realiza en el contexto indigenista, a comienzos de siglo, bus
cando consolidar un proyecto de naci6n a partir de la revoluci6n liberal en Ecuador.
Posteriormente la comunidad es tema central en los estudios que buscan definir la
trayectoria hist6rica deI Ecuador 0 delimitar su personalidad cultural 0 determinar
perspectivas de integraci6n para la poblaci6n indigena. Actualmente vuelve a aflorar
con un contenido nuevo y empujada por nuevas posiciones te6ricas, politicas e
ideol6gicas dentro de una nueva perspectiva para los pueblos indigenas deI Ecuador.

De 10 que se dice en la ponencia es pertinente destacar que la comunidad
indigena no es una categoria ahist6rica sino que sufre constantes transformaciones
y que tiene su especial concreci6n dependiendo deI momento hist6rico en que nos
situemos, de la regi6n en que nos localicemos y deI proceso que estemos analizando.
La comunidad indigena no se reduce a la comunidad andina, sino que se entiende al
conjunto de pueblos indig~nasque en su mayoria se expresan coma formas orgniza-
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tivas comunitarias. Esta ubicacion tanto historica coma espacial de las comunidades
es 10 que nos evitani el realizar eventuales idealizaciones que nos pueden conducir a
errores mayores.

La que distinguiria a las comunidades es la combinacion de economia do·
méstica, de economia de subsistencia, respaldada por espacios y recursos comunita
rios que cristalizan en formas organizativas concretas. Estas formas organizativas
han sufrido diversosimpactos provocando en unos casos la adecuacion yen otros la
desintegracion de las misrnas.

Por esto, es importante identificar coma han sido impactadas estas comuni·
dades y cwiles son las formas contemporaneas que, partiendo de sus elementos tradi
cionales, empiezan a ser esbozadas en la actualidad. En este sentido, en las comuni
dades andinas, se estan dando respuestas organizativas que van mas alla deI marco
comunitario tradicional. En este momento vemos que hay cooperativas, asociacio
nes, barrios, etc., que asumen formas organizativas, algunas de ellas legitimadas par
el Estado, que estan recreando elementos tradicionales con ropajes nuevos y empu
jando proyectos politicos también nuevos.

2. Creemos que es fundamental este llamar la atencion sobre el analisis de
cuales son en concreto y en la realidad las respuestas de los grupos campe

sinos a estos procesos de transformacion. Y esto, no solo para el ambito de las for
mas de organizacion sino en todos los ambitos de la vida social. En realidad, el pro
blema de los estudios agrarios en general y en particular este de las respuestas de los
grupos campesinos, de los movimientos campesinos ha sido muy marginal desde el
punta de vista deI tratamiento teorico y metodologico.

Tanto en el analisis de las asi llamadas revoluciones liberales de comienzos
de siglo cuanto en los estudios sobre la reforma agraria se adjudico al campesinado
el papel de destruir el viejo régimen, feudal 0 hacendario seglin el caso, y desde ese
momento el movimiento campesino dejo qe tener estatuto propio y paso a ser sub
sidiario de 10 que ha sido el analisis fundamental en nuestras sociedades, el centro
motor de los movimientos sociales, el movimiento obrero.

Pero coma bien se sefiala en la ponencia sobre movimientos sociales, los mo
vimientos campesinos rebasaron esa realidad y se presentan ahora bajo nuevas carac
teristicas, bajo nuevos aspectos, coma el que aqui se plantea de las luchas étnicas, y
desde ese punto de vista exige de las ciencias sociales nuevas respuestas. La profecia;
de las ciencias sociales de que con la penetracion deI capitalismo, en el campo, solo1
encontrariamos 0 bien proletarios, 0 bien campesinos modernizados produciendo
en buenas condiciones para el mercado, no se ha cumplido.

En esta liltima etapa, al menos en paises coma el Ecuador, 10 que se confi
gura en el campo es un campesino indigena, una masa indigena que desarrolla estra
tegias de compra-venta de tierras, estrategias de copamiento de verdaderas areas,
rompiendo las viejas fronteras de las zonas de refugio. Se producen también otros
movimientos, coma el copamiento deI espacio legal, que nos muestran, coma se
propone en la ponencia, que no hay que confundir movimiento social agrario con
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sublevaciones, con subversion 0 con violencia; que hay otras fonnas de respuèsta
que demandan una verdadera interpretacion. Y yo creo que este es el reto actual de
las ciencas sociales.

Entendemos con estatuto propio 10 que es el movimiento obrero, entende
mos 0 creemos hacerlo. el proceso de sindicalizacion; sin embargo sobre los movi
mientos sociales agrarios no existe una teoria acabada. Aqui parece que esta la fuen
te deI conflicto que se sei'iala en la ponencia sobre movimientos sociales, entre la
linea de clase y la cuestion étnica.

Efectivamente, la linea de clase es una lectura de nuestra sociedad coma
sociedad industrial, coma sociedad moderna, coma sociedad capitalista y el agro su
peditado a ese proceso, desde este punta de vista, 10 campesino, 10 indigena tiene
que supeditarse a la linea de clase. Sabemos que esta lectura de la sociedad no co
rresponde a 10 que realmente ha sucedido en nuestros paises coma resultado deI
proceso de modernizacion capitalista. A 10 largo de este seminario se han vertido un
sinÎulmero de argumentas que asi 10 demuestran. Pero tampoco tenemos definida una
propuesta alternativa. De aili la dificultad deI dialogo entre los dos puntos de vista y
de alli el reto, coma ya se ha dicho, de generar una perspectiva de analisis que nos
permita entender a nuestros paises para hacer, coma se ha pedido, propuestas a esa
misrna sociedad.

En esta perspectiva es necesario, sin embargo recalcar algo que ya hemos
anotado. Si bien es cierto 10 que se acaba de sei'ialar, también es cierto que la
cuestion agraria no se agota en 10 campesino ni en 10 étnico. Hay muchos otros as
pectos. Pero seria muy importante replantear esos aspectos bajo la comprension de
10 social y de los movimientos de esas comunidades campesinas e indigenas. .

Como no se va a poder pensar, por ejemplo, el problema tecno16gico con
tando con las respuestas historicas que tienen los campesinos y los indigenas en
nuestros paises con respecto a la naturaleza y nuestra relacion con ella. Como no se
va a pensar el problema de la migracion y de 10 urbano, desde la perspeétiva de las
estrategias de estos grupos, que mas que respuestas coyunturales a una crisis, pare
cen responder a'un proyecto historico cuyas dimensiones, 0 las hemos ignorado, 0
no tenemos la suficiente capacidad para interpretarlas desde el punta de vista de las
ciencias sociales.

3. Cuando se planteaba que los movimientos agrarios no eran solo subleva
ciones 0 subversion, se llamaba la atencion sobre otras formas que adquiere

la respuesta campesina; la legal por ejemplo. Pero creemos que hay mas;hay toda esa
conflictividad pasiva 0 silenciosa a la que hace referencia la ponencia, y que muchas
veces no la tomamos coma movimiento. En este sentido, eSa matizacion de las res
puestas sociales de movimiento-movilizaci6n-evento puede ser una ayuda metodolo
gica muy importante.

En este mismo sentido es muy importante ilamar la atencion sobre algo de
10 que ya se hablo en este seminario: los poderes locales en el Ecuador, cuando ha
blamŒ de movimientos muchas veces no solo es la violencia el criterio que usamos,
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sino también la amplitud. Consideramos movimiento solo a los hechos que se dan
en regiones mas 0 menos grandes, pero no nos fijamos en la existencia de los pode
res locales que dan lugar a otro tipo de movilizaciones, a otro tipo de tensiones.

4. Quisiéramos referirnos a estos nuevos sujetos sociales de los que estamos
hablando; nuevo desde el punto de vista dei interés si vale la redundancia.

Nos referimos a los pueblos indigenas.

Estos nuevos sujetos sociales plantean problemas muy complejos. Porque
el problema no es solo la discusion de si es correcta 0 no la vision sobre su pasado
historico. El problema comienza por el hecho de que son l1ucleos vivientes, acorra
lados por una serie de circunstancias, y nosotros no tenemos claro qué es 10 que
quieren, por qué luchan. Porque no solo se trata de cual es la relacion entre 10 que
quieren y pueden - eso esta mediado por los procesos y alli juegan un papel im·
portante I.as ciencias sociales - sino que primero es, como ya se ha dicho, 10 que
quieren. Por eso creemos que la pugna etnia·clase esta de antemano muy predetermi
nada. Habria que comenzar por ser muy pragmaticos tal vez y preguntarse qué es 10
que opinan esos sectores que estan en lucha; en qué sentido sienten ellos esa agre·
sion que nosotros la vemos pero podemos no entenderla de la misma forma. Esto
seria una condicion para después analizar los procesos.

5. En este contexto de nuevos actores, es importante, metodologicamente,
recuperar la dimension espacial que se plantea en la ponencia sobre los

pueblos indîgenas y la colonizacion. Como alli se plantea, no son siempre los mis
mos actores, en el ca~o de los colonos, ni los mismos problemas en el caso de los
puebl?s indigenas, cuando se incorpora la dimension de los espacios regionales. Es
to es importante para analizar problemas especificos de la relacion de los pueblos
indîgenas con la colonizacion.

6. AI igual que el problema de la agroindustria de la palma, que tratamos
en otro momento, el problema de la colonizacion y los pueblos indigenas

tiene que ver con el problema dei desarrollo de nuevas tierras. Conviene profun·
dizar mas en este aspecto.

El desarrollo de nuevas tierras plantea tres grandes aspectos que no deben
tiatarse separadamente sino que deben verse en conjunto. El uno, que ya se anoto
antes, es la forgta de manejo de los recursos naturales, de utilizacion dei espacio e in·
tegracion dei territorio nacional. Son grandes espacios vacios que felizmente nos
quedan y que deben integrarse al resto dei territorio a riesgo de convertirse en pro·
vincias de los paîses vecinos. En ese sentido es una necesidad geopolîtica a nivel de la
soberania de cada p,ais. El segundo aspecto es el de las formas de asentamiento y te
nencia de la tierra; y el tercero, es el de las formas y sistèmas de produccion agrico·
la, en vista de las particulares caracteristicas ecologicas que tiene toda la region ama·
zonica.

En 10 que hace a la forma de manejo de los recursos naturales y la utiliza
cion dei espacio, hay que considerar los requerimientos de infraestructura. rodos
estos paises requieren unos ejes de penetracion que deben complementarse rapida-
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mente con asentamientos de poblaci6n para tener un dominio dinamico dei territo
rio. Junto con eso hay que establecer las reservas de areas naturales y las areas de
uso agropecuario.

El segundo aspecto de formas de asentamiento y tenencia de la tierra debe
ria compatibilizar tres grandes intereses. Los intereses de los pequeiios campesinos
que es necesario trasladar de las zonas densamente pobladas de nuestras sierras hacia
el tr6pico, dentro de unidades de 50 0 100 H. Los requerimientos de los nativos,
grupos selvicolas para los cuales hay, obviamente, tres posibilidades: la dei oeste
norteamericano que es exterminarlos; la de la politica norteamericana que es poner
los en reservas, 0 la de integrarlos; crea que propiamente la primera no la utilizamos
nosotros, pero, por ejemplo se esta dando en el casa dei Brasil, y se da a veces de
manera indirecta. Y el tercera, la ubicaci6n de las empresas que, de alguna manera,
tienen que ubicarse pero cuidando que estas empresas no sean ge6fagas, no se apo
deren de grandes espacios que luego no son utilizados sine mantenidos en reserva
para comercio posterior.

En 10 que hace a las formas y sistemas de producci6n agricola, por el pre
cario equilibrio ecol6gico que tiene toda la amazonia, ubviamente se requiere un
manejo adecuado de 10 que es el establecimiento de plantaciones. Un ejemplo basi·
co en este es la sustituci6n de arboles con arboles; de alli que plantaciones y culti
vos permanentes son importantes.

Estos son los tres grandes problemas que deben ser tenidos en cuenta e in
terrelacionados en el desarrollo de nuevas tierras.

7. Aqui se han senalado con bastante c1aridad cuales son los puntos basicos
en torno a los cuales el Estado ha asumido el problema de la colonizaci6n

y la incorporaci6n de la amazonia al proyecto nacional. Se hab~a ya senalado que
dentro de las formas de ocupaci6n hay la planificaci6n de areas para la inversioT;
agroindustrial, las areas de poblamiento campesino colono. Pero en el caso ecuatoria
no, el Estado no asumi6, de principio, ninguna politica respecte a los pueblos indi·
genas. Por eso hay un entrampamiento en este proyecto deI Estado de organizar una
sociedad en areas de frontera agricola, compatibilizando intereses.

Cuando aqui se senalaron las tres posibilidades por parte deI Estado para en
frentar su relaci6n con los pueblos indigenas - exterminio, reservas 0 integra
ci6n - se elimin6 de raiz la primera alternativa, euando nosotros suponemos que
eso ocurre en Brasil, ocurri6 hist6ricamente en Norteamérica, y aqui se esta dando,
pero de otra manera.

El cercamiento de algunos de los pueblos indigenas de la amazonia ecuato
riana - y no es el unico caso de los paises tributarios de la cuenca amaz6nica - la
eliminaci6n de sus tierras tradicionales, los cambios de patrones de producci6n y de
vida en general, las condiciones de reproducci6n que se van deteriorando, van confi
gurando, en gran medida, una alternativa de exterminio. En el Ecuador, es el caso de
pueblos como el Cofan, el Siona, el Secoya. Uno de estos pueblos, el Tetete ya desa
pareci6; después de una merma paulatina de su territorio, desapareci6 por efecto de
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una epidemia... una epidemia de gripe. Los otros pueblos, no han merecido por
parte dei IERAC la adjudicacion de sus tierras; se han vista desplazados de sus terri
torios tradicion~les por la polîtica de reservas faunîsticas y este momento estan cer
cados por las empresas de palma africana.

La recomendacion que se ha hecho de evit~r la geofagia por parte de las
empresas, es un aspecta de voluntad que no es posible incorporarlo dentro de las di
mensiones dei conflicto. Es imposible pedir a una empresa que voluntariamente nie
gue su propia dinamica. Vimos cuando analizamos el casa de las empresas de palma
africana, que la experiencia para descentralizar el cultivo de las oleaginosas hacia pe
quefios y medianos productores es un fracaso. Se va configurando un proceso de en
deudamiento campesino, porque el cultiva de palma bajo el modela de fuerza de
trabajo familiar no da resultado y esas propiedades ya cultivadas acaban siendo en
tregadas a las e~presas. También se hace difîcil pensar en otras alternativas frente al
control y monopolio que ejercen las grandes empresas sobre el paquete tecnologico
y el procesamiento de la fruta que requiere esta agroindustria. El campesino termina
siendo trabajador de la empresa y entregando su tierra; Finalmente es esa geofagia
la que domina el proceso.

Se dijo también que esta polîtica estatal sobre los procesos de incorpora
cion de nuevas tierras podria darse, asignando funciones a cada unD de los sectores
que esta implicado. Eso no se da. La polîtica dei Estado frente a las agroindustrias y
al proceso tecnol6gico es una polîtica, coma ya se vio, de retiro, de subsidio; es es
tablecer una gran libertad para la inversi6n empresarial y para esto restringe al
maxima el otorgamiento de tierras a las comunidades.

Por supuesto que hay objetivos geopolîticos para el Estado. El Estado de
be asumir la colonizaci6n coma un proceso en el cual el aparece coma t'mico posi
ble organizador. Pero la sumisi6n deI Estado frente a los intereses de las transnacio
nales, la inconsistencia de su respuesta frente a los pueblos indîgenas y frente a los
mismos colonos va generando la ausencia de una institucionalidad en la organiza
ci6n de ese proceso; esto es 10 que ha permitido, en cambio, el que se generen res
puestas de contestaci6n a ese proyecto estatal.

Quiza es difîcil para Bolivia, para Peru 0 para Colombia entender que ha
surgido una organizaci6n de pueblos indîgenas. Acostumbramos tener la visi6n de
pueblos selvîcolas 0 pueblos nativos que muy difîcilmente pueden enfrentarse al Es
tado si no es a partir de una propuesta de ese Estado: la integraci6n 0 su liquida
ci6n, coma hemos visto. Pero en el casa de la amazonîa ecuatoriana, extrafiamente
quiza, esos pueblos han generado una voluntad de proyecto regional. Su organiza
cion es quiza la unica organizaci6n popular con este tipo de proyecto, un proyecto
regional. Y aun mas, tienen una propuesta sobre el Estado nacional, estan plantean
do un proyecto de organizaci6n de la sociedad distinto. Un proyecto de organiza
ci6n dei Estado nacional que contemple a sus pueblos con caracteristicas de nacio
nalidades.
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La destruccian de un ecosistema coma el amazanico es f<icil e irreparable,
y los objetivos productivistas dei Estado jamas se han planteado este problema. Pero
esos mismos objetivos pueden ser su mayor debilidad y desbaratar su proyecto en el
contexto nacional e internacional.

Quisiera desvirtuar un equivoco que aqui se ha planteado. La amplitud de
los espacios en la amazonia. La amazonia es un espacio grande y desocupadq. Eso,
al menos para el casa ecuatoriano, no es cierto. La disputa por la tierra y los niveles
de conflictividad y violencia que estan p1anteados en la ponencia, se deben justa
mente a que ya no hay espacios posibles de asentamiento de mas poblacian. En el
Brasil tal vez se pueden hacer concesiones de uno 0 dos millones de Ha. a la Ford 0

la Volkswagen. Pero en el Ecuador una adjudicacian de 20.000 H realizada recien
temente a la palma africana, supuso la afectacian dei territorio de 5 comunidades
Qui~huas y de algunos colonos, porque no hay esas 20.000 H libres. Otra cosa es
que el Estado, coma siempre 10 ha hecho, asuma que esas tierras estan desocupadas
porque no han sido legalizadas por sus instituciones, pero la poblacian esta ahi.

Por eso el proceso de agroindustrializacian de la palma africana va a traer,
y ha traido ya, necesariamente conflictividad. Pero los pueblos indigenas ya no es
tan en esas condiciones selvicolas que les quiso atribuir el capital euando no los to
ma en cuenta para planificar sus inversiones, y su proyecto alternativo sera objeto
de un debate nacional en la misma medida en que 10 son otros aspectos que si tie
nen reconocido su status de ciudadania.

8. Quisiéramos hacer el intenta de concretar el reto que supone el analisis
no solamente dei problema agrario, el problema indigena, los movimientos

sociales, sine dei problema de coma entendemos nuestros paises, dei tipo de socie-
dades y de Estado-nacian que somos. .

En esta perspectiva de analisis hab ria por 10 menos dos aspectos a los cua
les habria que prestarles atencian. Por un lado, a 10 que podriamos llamar el campo
observable de las ciencias sociales, y, por otro, el papel que damos a los procesos ge
nerales.

Cuando hablamos dei campo observable de las ciencias sociales, nos referi
mos a cual es el campo de visibilidad de la sociedad y de sus procesos econamicos,
politicos, etc, que estan asumiendo las ciencias sociales en este momento. Por
ejemplo, la cuestian de los movimientos sociales, el problema de 10 indigena frente
al Estado-nacian, aparece visiblemente hoy en dia, porque hay presencia especifica
de actores que nos 10 hacen recordar. No nacen los movimientos sociales con el es
tudio de los movimientos sociales, sine que hay alli una visibilidad social propia de
las circunstancias de nuestros paises. Y este campo observable tendria que ayudar
nos a repensar la relacian que habiamos establecido entre ciudad y campo, entre in
dustria y agricultura, entre estructura y actores, por decir tres problemas de camo
las ciencias sociale~ visualizaron la sociedad y que deberian reprocesarse desde esta
nueva perspectiva. Es esto 10 que estamos haciendo ahora. Los lenguajes comunes
de interpretacian para toda América Latina se rompieron, hara cosa de 7 anos. con
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la aparicion de nuevos fenomenos; pero las perspectivas de analisis que ellos abrieron
todavîa no han sido procesadas.

El segundo aspecta que se habîa senalado con respecto a la perspectiva desde
la cual se hacen los analisis es ellugar que damos a los procesos generales; pero ya no
solamente coma tendencias deductivas sinD coma parte de la forma en que nuestras
sociedades estan funcionando. Dentro de estos procesos que involucran, no solo a los
problemas agrarios, sino a la ciudad, a las formas de dominio, etc., colocarîamos por
10 pronto, tres campos de reflexion que han estado presentes a 10 largo de la histo
ria, no solo de las ciencias sociales sino de la manera de pensar de nuestros paîses.

El primer campo de reflexion es el proceso de constitucion de la nacion.
Sobre este problema hay una serie de reflexiones que no se inician en los anos
60, sina que posiblemente hayan tenido su auge en los ai'ios 20, con la creacion de
los partidos polîticos, etc., seglin la evolucion de cada paîs. Este es un campo de re·
flexion que tiene que ver con la forma en que se visualizo la ruptura colonial con
Espaiia. Para algunos, se rompe con Espai'ia porque ya habîa nacion; el hecho de que
existiera nacion posibilito la ruptura con Espafia. Para otros, las sociedades coma
Bolivia, Peru, Ecuador, hasta hoy, son naciones en constitucion. En todo caso estan
indicando que en estos procesos se han contituido elementos universales; que hay
aspectos estructurales en términos de procesos economicos, de procesos polîticos,
de proceso social, que hace al campo nacional punto de referencia necesario para
cualquier aspecta de la realidad que se analice. .

El segundo campo de reflexion, el segundo proceso es el de la constitucion
dei mercado interior. Este proceso se refiere no solamente al flujo de bienes y servi
cios, sino a las modalidades de separacion de los productores directos, a la generali
zacion de las mercancîas y a la conversion de la fuerza de trabajo en mercancia. Es
tos, en nuestros paîses, no son procesos lineales sino que encuentran distintas mane
ras de expresarse.

El tercer proceso que consideramos importante es el de la separacion deI
poder pliblico deI poder privado, que es un proceso no acabado en nuestras so·
ciedades. Una de las caracteristicas de nuestros paîses es justamente la existencia
de poderes privados sobre grandes porciones de la poblacion, sobre todo cam
pesina. Este proceso de separacion coloca sobre el tapete el problema de la ciudada
nîa; el problema deI tipo de estado que tenemos, de la legitimidad y la cobertura de
este Estado para poder hacer viable esa ciudadanîa a todos los miembros de un pais.

En este contexto, en esta perspectiva de analisis tendrîamos que releer el
problema de 10 étnico, de los movimientos sociales indîgenas, de las comunidades
campesinas, de la cuestion nacional.

y con respecto al tema de las comunidades, nos referimos a algunos aspec
tos metodologicos, para a través de ellos plantear algunas preguntas que son comu
nes a nuestros paîses. Hay un problema de tipologîa de comunidades que hasta aho
ra no ha sido suficientemente abordado. Allî hay que tener presentes los procesos
historicos, las formas de proceder; hay que ubicar las diversas formas de organiza-
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ci6n social de la producci6n, y no equipararlas y meterlas todas dentro de la misma
etiqueta, porque en vez de aclarar, confunden. En este sentido por ejemplo, no po
demos llamar comunidades, con la misma connotaci6n hist6rica y de organizaci6n,
a las de la selva con respecto a las de la sierra y la costa.

En referencia a la comunidad andina, creemos que hay tres elementos a los
que tendriamos que prestar particular atenci6n, en un esfuerzo de comparaci6n entre
nuestros paises y en un esfuerzo de entendimiento de 10 que son las comunidades
campesinas hoy en dia. El primera tiene relaci6n con 10 que habiamos discutido an
teriormente de las imagenes que se generan en nuestras sociedades; el segundo tiene
que ver con 10 que acabo de plantear sobre el mercado interior y el problema de los
poderes y es el dei entramado social dei area andina en donde se ubican las comuni
dades, y el tercera es con relaci6n a la reproducci6n social general.

Si hay alguna forma de organizaci6n social que en los ultimos 35 afios haya
recibido la mayor cantidad de experimento en el casa dei Peru, - y en el casa de
Bolivia y Ecuador también -, es la de las comunidades campesinas. Y muchos de
estos experimentos no se preguntan una serie de aspectos sino que actùan sobre de
terminado tipo de prenociones que hay sobre estas comunidades. Y en este contex
to ha habido una generaci6n de conocimiento, que no necesariamente viene de las
ciencias sociales, aunque también viene de ellas, que esta actuando sobre la realidad.

Una prenoci6n es que la comunidad campesina es una unidad productiva,
10 cual es absolutamente falso. No es una unidad productiva en el sentido de una
empresa 0 de una cooperativa. Alli hay una forma de organizaci6n social de la pro
ducci6n que hay que entender. Esta forma de organizaci6n combina peculiarmen
te, en referencia a un media ambiente, a un desarrollo tencol6gico especifico y a un
desarrollo general de la sociedad, 10 que es la organizaci6n comunal y 10 que es la
organizaci6n familiar. Y estas dos formas de organizacion son el foco de una perma
nente tension al interior mismo de la comunidad.

En relaci6n a esta, otra prenocion es que la comunidad es una forma de
propiedad colectiva de la tierra en la cual todos trabajan y luego se reparten los pro
ductos. Durante un trabajo de campo en la selva, algunos estudiantes fueron invita
dos a participar en una pesca con los pobladores, y les explicaban el funcionamiento
de la misma, con otras palabras pero en el sentido siguiente: 10 colectivo es todo el
esfuerzo de organizar esta especie de red humana para poder contener los peces; pe
ro cada familia pesca 10 que necesita, porque ella sabe 10 que necesita. Entonces hay
una relacion, en las organizaciones agrarias, con determinado desarrollo de las fuer
zas productivas, que combina la organizacion comunal y la familiar; y esto sucede
en la comunidad campesina.

Hay un mita de la comunidad andina coma la propietaria de la tierra y el
trabajo comun que luego se reparte en productos. Si nosotros pasamos revista a la
historia de las comunidades andinas, vamos a ver que el trabajo colectivo era el tra
bajo por las tierras dei sol, las tierras dei Inca 0 dei Curaca; pero la responsabilidad de
mantener a la unidad familiar recaia justamente sobre la misma unidad. Esto obvia-
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mente se ha redefinido, y es 10 que hay que ver hoy dia. Cwil es el funcionamiento
de la comunidad en esta época.

Pero hay una dificultad de la economia para aprehender el funcionamiento
de las comunidades, por esa tendencia a entender solamente unidades productivas y
no formas de organizaci6n social de la producci6n; por una tendencia i reducir la
producci6n fijandose solamente en los factores de producci6n, coma si no hubiera
otros elementos. Entonces cl reto es tratar de entender este funcionamiento de dis
tinta manera.

El segundo elemento para esta comprensi6n era ubicar a las comunidades
en el entramado social deI area andina. Hay que tratar de romper con esa perspecti
va de ver a las comunidades campesinas constituidas exc1usivamente por producto
res. Desde la imagen deI Estado, de la planificaci6n y deI desarrollo rural se ha ma
chacado constantemente en elevar la producci6n y en poner 0 no poner productos
al mercado. Efectivamente las comunidades y las comunas son productores, coma
10 son la mayoria de otras personas. Pero en su condici6n de productores no se ago
ta su verdad social.

Hay que entender el entramado social andino. Qué papel juegan los cen
tros poblados, no solamente coma elementos donde se ubican los poderes locales,
tanto publicos coma privados, que extraen de los campesinos, sine coma elementos
que permiten la reproducci6n social de vastas zonas de nuestros paises. Y euando
decimos reproducci6n social nos referimos a los elementos institucionales, a los de
poder, a los sociales, a la cultura; a las distintas formas 'de dominio que puede haber.
y a11i estan las comunidades.

Entender la sociedad rural tendra que hacernos comprender que hay un
nudo entre condiciones de producci6n, entre economia mas amplia y formas de do
minio. Porque es muy dificil tratar de establecer planes alternativos para las comu
nidades campesinas solo desde el punto de vista de la producci6n 0 de los mal 11ama
dos aspectos sociales. Aspectos sociales que hoy en dia son la negaci6n deI analisis so
cial. Porque ahora se habla de aspectos sociales en términos de variables: educaci6n,
salud y vivienda; pero no se analiza el entramado social.

y el tercer elemento es la relaci6n con la reproducci6n social general. Pero
no con una imagen que dice capitalismo por un lado y comunidad por el otro. Por
que cada que enfrentamos capitalismo y comunidad es un poco dificil asir la reali
dad y proponer alternativas. Sino entender que las comunidades son parte de la re
producci6n social general con manifestaciones especificas.

Esta necesidad de entender a las comunidades coma parte de la reproduc
ci6n social general nos conduce al problema de los pueblos indigenas. Da la im
presi6n de que la afirmaci6n que se ha hecho por el lado de la voluntad politica, ex
c1usivamente, y que aborda el problema de los pueblos indigenas de la amazonia
ecuatoriana desde la voluntad politica deI Estado, 0 su incapacidad para ciertas
cuestiones, y desde la voluntad politica de los grupos indigenas, cae un poco en esta
imagen deI enfrentamiento capital-comunidad.
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Pareciera ser que estos grupos indigenas de la amazonia son anticapitalis
tas, anti-estado; que van hacia una modema vision de la anarquia y que tienen en
su concepcion y en su posicion una enorme capacidad de enfrentarse al capitalismo
y al Estado. Por eso pareceria que se vuelve a repetir, de una manera un poco diver
sa, esa creencia de que ::.i capitalismo es una cosa que se enfrenta a otra cosa; que
pueden ser los grupos campesinos 0 los grupos indigenas, y que estan chocando. No
es que la disputa sea contra el capitalismo, ni se niega la agresion dei capital a los
grupos indigenas. Pero planteado el problema en esos términos, la cuestion no tiene
salida. Enfrentar una cosa grande como el capitalismo a una cosa pequefia coma las

• comunidades indigenas.
En este contexto tendriamos que recordar también, que en América Latina

tenemos por costumbre dar bandazos, irnos de un extermo al otro. Uno de esos
bandazos es que hemos pasado dei racionalismo decimononico al anarco-esteticis
mo. Hace unos siete afios, en nuestras disputas politicas e intcrpretativas solamente
existian estructuras; no existian clases, 0 las clases eran una dcduccion de la estruc
tura. Ahora diera la impresion de que no existen clases sino actores y que el proble
ma es simplemente la voluntad politica.

Pero en los paises andinos hay la posibilidad de retomar una interpretacion
que no sea un bandazo, sino que asuma la voluntad politica y los procesos socio
economicos y las relaciones estructurales que no dependen de la voluntad exclusi
va.

Por otro lado, en este planteamiento hay el problema de reducir la c~es

tion indigena a los intereses pilfticulares y esta reduccion, en ténninos de voluntad
politica inclusive, es un problema muy delicado. En los analisis uno permanente
mente oscila - 0 quisiera tener una vision dialéctica, para los que estan interesados
en esa forma de razonar -, entre 10 que son los intereses particulares y, digamos asi,
las situaciones de universalizacion de sociedades como las nuestras.

y aqui tendriamos que retomar 10 que habia planteado anteriormente dei
caracter de nuestras sociedades en cuanto naciones en formacion. AI decir que son
naciones en formacion queriamos indicar, como se dijo, que habia elementos uni
versales, aspectos estructurales economicos, politicos y de proceso social. En esta
perspectiva, los campos de enfrentamiento no son los campos regionales, exclusiva
mente, sino que el enfrentamiento regional, hoy en dia, se hace dentro de un campo
nacional de enfrentamiento.

y esta nos conduce al ultimo punta que queriamos tratar que era la nece
sidad de repensar, en la perspectiva planteada inicialmente, la cuestion nacional.
Mariategui, alla en los afios 20, tenia una presentacion en la que decia que la eues
tion nacional es el problema indigena, y el problema indigena es el problema de la
tierra. Dada esta ecuacion uno puede entenderla de una manera muy mecanica: ha
gamos una reforma agraria y esta resuelta la cuestion social y la cuestion indigena.
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Lo que decia Mariâtegui no era eso. Lo que el planteaba era que alr~dedor,

de problema de la tierm se configuraba el poder, la economîa, la sociedad y que
por eso habîa que cambiarla. En esa medida, el problema nacional era un problema
no solamente cultural sino era un problerna de poder. En este sentido, la cuesti6n
nacional en cuanto es parte de la constituci6n de la sociedad, es parte también de UfilL

opci6n desde una perspectiva determinada. La naci6n es la posibilidad de voluntad
politica de cristalizar, desde una perspectiva particular, 10 que existe coma universal
o en constitucion al interior de nuestras sociedades.

9. Creemos que el hecho de que somos naciones en forrnaci6n es un punta
de partida fundamental. En realidad, ese hecho es el que devuelve al pen

sarniento el caracter de inacabado, de incompleto. Hemos senalado que hay una se
rie de problemas que no han sido considerados; y que no han sido pensados porque
no se han hecho visibles. Esa viabilidad deI problema deI que se hab16.

El problema indîgena, por ejemplo, no es que no se 10 ha pensado, sino
que se 10 ha pensado como algo marginal. El problema de la regi6n arnaz6nica fue
igualmente marginal; mas lleno de imagenes que otra cosa. Y este momento estos
problemas se vuelven visibles exigiendo ser pensados, exigiendo interpretaciones.

Hay también otro problema y es que no hemos podido incorporar en el
nivel de la reflexi6n los planteamientos polîticos de muchas organizaciones, para
saber cual es la dimension exacta en la que puede moverse ese proyecto polîtico,
quizâ muy particular coma en este caso. Pero pese a esta no estamos frente al pro
blema de si hay c1ases 0 son actores.

Un problema en nuestros paîses va a ser ese: el saber dimensionar y darle
una exacta ubicaci6n al problema indîgena. La vieja discusi6n de clase' 0 etnia no
es verdaderamente una salida. Aquî en el Ecuador, a nivel de debate politico se les
ha negado permanentemente a las organizaciones indîgenas un estatuto de presencia
polîtica, justamente porque se afrrma que no es posible que los pueblos indîgenas
puedan presentarse en el debate nacional con planteamientos propios, distintos a
los de clase.

Sin embargo, las organizaciones indîgenas estan ahî y exigen una reflexi6n
y una interpretaci6n. Los movirnientos indîgenas estan ahi, adquiriendo presencia
en el escenario nacional ypor supuesto, no se los ha pensado. No se los ha pensado
sino coma epifen6menos de una coyuntura en la que por alguna causa, tuvieron
presencia en la vida polîtica. Pero en todo caso, una presencia episOdica, porque
fmalmente sus reivindicaciones tienen que sumarse a las de determinado sector de
clase. Y 8010 asî pueden entonces ser visibles a los ojos de quienes estamos inter
pretando la realidad.

y aquî es donde se ubica el problema de la voluntad polîtica. Yen realidad
el término puede ser equîvoco. Cuando se habla de voluntad polîtica se habla sim
plemente de un sector que esta expresando un proyecto; y a ese proyecto se 10 es
ta realizando, y posiblen:tente hay muchos conflictos y muchos problemas a su in
terior.



237

y también es voluntad polîtica la tierra. Aquellos actores que estân lan
zando sobre la amazonia un proyecto hegemonico, economico, tienen voluntad po
lîtica sobre la region.

Pero es el juego de esas voluntades polîticas 10 que ha lanzado al tapete deI
escenario nacional a las organizaciones indigenas. Necesariamente son dos proyectol
que estân chocando, dos proyectol que se contraponen, dos proyectos sobre Ulla re·

• gion. Es decir, sobre esa region no ha dicho nadie la ultima palabra; y sin embargo es.
una regi6n en disputa, en debate. Si es que eso amerita otro nombre que el de vo-
luntad estamos dispuestos a admitirlo. ..

y aqui entonces el problema deI racionilismo y el anarco-esteticismo. El
dominio de la razon para discutir los problemas eHmino una cantidad de aspectos de
nuestra realidad que no ha sido posible incorporar al debate sino hasta muy recien
temente. Y no es el problema de empezar a generar toda una nueva· corriente con-.
ceptual, ni de acufiar nuevos conceptos para responder a esa realidad. Es un proble
ma de saber ubicar estos aspectos ocultos a un cierto nivel, para irlos dando univer
salidad, en la medida en que la comparacion con 10 que sucede en los otros paises,
confirmen esos procesos.

El caso de los pueblos indigenas es interesante. Hay una serie de movimien
tos mundiales que van dândole estatuto a la presencia de estas'nacionalidades. Los
conflictos coma el de Irlanda, el pais Vasco, que no han sido pensados y dimensio
nados efectivamente dentro de 10 que ha sido la discusion deI caracter de los estados
nacionales; y menos aun en el contexto latinoamericano e incluso mundial en el.que
van cobrando presencia. .

Los conflictos étnicos han aparecido en todo lado. Es un problema que
comienza, extrafiamente, en el momento en que el capitalismo llegaba a su destino
de hegemonia mundial. En el momento en que la crisis deI capitalismo ha atravesa·
do realmente a todos los Estados deI mundo, a todas las naciones, el fenomeno de
la particularidad, de las nacionalidades, se presenta coma una respuesta y ese fen6
meno nos puede rebasar.

No estamos pidiendo tampoco el ver aqui una especie de alternativa: deI
capital al anticapitalisrno. Pero es un hecho. Y un hecho con el cual necesariamente
hay que contar, porque de otra manera caeremos nuevamente en ese error, muy ra
cionalista, de que 10 que no es razonable, no existe. No es razonable que surja un
movimiento por fuera de las clases y por 10 tanto ese movimiento no existe.
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Jorge Torres O.

ELPROG~OTECMCOENELAGRO

El progreso técni~o debe partir de un espacio regional, relacionado con la
estmctura econ6mica, polîtica y social en general, e influenciado por la politica glo
bal deI Estado y por la economia mundial, determinantes deI material genético a
sembrar y de la intensidad deI sistema de producci6n.

1. EL MONOPOLIO GENETICO

El medio natural, es decir, el suelo, el clima, las aguas, la fauna, la fiora y
sus intercambios de energia, es indispensable para la vida social Estas condiciones
de la naturaleza se hallan transformadas por las fuerzas sociales de producci6n, esta
bleciéndose asi una interdependencia entre la naturaleza y el hombre.

La selecci6n natural desde la aparici6n de la vida, ha actuado sobre ella y
en combinaci6n con la herencia constituye la fase principal de la evoluci6n de las es
pecies. Darwin en su obra publicada en 1859, intitulada: "On The Origin of Spe
cies by means of Natural Selection, or the preservation of favorite races in the stm
gle for Life", fue el primera en reportar el efecto de la selecci6n natural. Con los
trabajos de Mendel se da origen en forma sistematica a la ciencia de la genética, per
mitiendo explicar con claridad los fundamentos y el origen de la variabilidad heredi
taria.

En la evoluci6n de la agricultura, desde las etapas iniciales con oase en
recolecci6n de fmtos silvestres, pasando por la n6mada huta cuando se introdujo
una mayor frecuencia de cultivo en los usas deI suelo, para llegar a la agricultura
_. -----_ ..__._._-- --. .
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intensiva, el hombre seleccionô los animales y las plantas que tenîan los caracteres
deseables por fortaleza, productividad y adaptabilidad al ambiente deseado. Asî,
de un proceso de selecciôn natural se pasa al de seleccion inducida por el hombre,
para aprovechar la variabilidad genética existente en plantas y animales.

Para que la seleccion artificial tenga éxito, se requiere contar con la variabi
lidadgenética y/o la variabilidad provocada por el ambiente. La variacion es una
propiedad de todos los seres· vivos y para el biôlogo, el agronomo ° el veterinario, es
difîcil encontrar dos plantas 0 animales exactamente igùales, a pesar de la semejanza
entre ellos.

Brauer 1 plantea que "la variaciôn observable en los seres vivos, depende
de la interacciôn entre la herencia y el medio. La constituoiOn genética determina una
variaci6n que es intrînseca a cada organismo... ". 0 sea, que tiene poco sentido
considerar la herencia haciendo abstracci6n deI medio ya que, sobre toùo en el tr6
pico, existe una gran diversidad de suelos y microclimas donde es fundamentalla
interaccion genotipo por ambiente a nivel de cada regiôn y, aun, de cada parcela.

Si bien es cierto que en el trôpico, existe una gran diversidad de micro
climas y suelos, dentro de up. limite geografico relativamente estrecho, coexisten
diversidad de materiales autoctonos. Cuando en un lugar cualquiera se encuentran
especies silvestres de plantas y/o animales, es porque eUas han tenido que desarro
Uar evolutivarnente, resistencia a malezas, plagas, enfermedades, parasitos, habili
dad reproductiva, al clima adverso, es decir, se ha adaptado y, por esto, se consti
tuye en una riqueza inmensa de potenciales genéticos. Asî por ejemplo, Colombia,
Ecuador y Peru son fuente de muchas variedades de maiz, papa, tomate, cacao,
ahuyama, calabaza, pepino, quinua y yuca. Sin embargo, 'Si bien las especies que
dieron origen a las actuales variedades, provienen de los paises subdesarroUados, el
90 % de todo el material genético almacenado, se encuentra en los paîses desa
rroUados". 2

Desde el punto de vista de la evoluci6n, el origen de la variacion descansa
en las mutaciones. Entendidas las mutaciones como los cambios espontaneos 0 in·
ducidos, significativos a nivel molecular en la secuencia de nuc1e6ticos deI ADN
(Acido Desoxiribonuc1éico) base fundamental de herencia. Las mutaciones originan
nuevas formas y por 10 tanto son el principio de la variabilidad sobre las cuales pue
de actuar la selecci6n natural y artificia1. Hoy las mutaciones pueden ser inducidas
por el hombre.

La variaci6n genética y la selecci6n natural y artificial, coexisten con el
hombre e interactuan constantemente con él. Los genes se pueden manejar aprove
chando las mutaciones favorables, ser recombinados y hasta manufacturar 0 ensam-

1 Brauer, Oscar, Fitogenética Aplicadtz, México, Ed. LIMUSA s.A., 1973, p.66.

2 Carriôn LuciL El m.co cOllceptual-meto4ol6pco para el IDÎJigjs dd CMnbio téc-=a ft

el Sector Agropecuario de América LatIna. Quito, encuentro-debate entre investigadores
agrarios de la zona andina, septiembre 14 de 1985.
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blar mediante el empleo de la ingenieria genética, con el proposito de que el micro
organismo, la planta 0 animal tratado permanezca en la naturaleza con un alto gra
do de eficiencia, estabilidad y se pueda cultivar rentablemente. Se busca conocer la
variacion genética de plantas y animales, para poder trabajar 0 manipular genes en
funci6n de las necesidades de la comunidad, a través de la seleccion artificial.

En el proceso de trabajo el hombre conoce el papel de los genes y los trans
forma en su actividad productiva para valorizar el capital. De ahî la importancia es
tratégica de los bancos de germoplasma y de su manejo; coma también de la necesi
dad de tener una concepci6n de la investigaci6n en funcion de las necesidades loca
les y de las caracterîsticas de los paîses de América Latina.

La seleccion artificial es hecha por el hombre, para dar respuesta a proble
mas reales y practicos de la comunidad local. La comunidad, la organizacion fami
liar y la producci6n, tienen sus fines; la tecnologîa es un instrumento 0 media para
lograrlos y no a la inversa. El investigador ha de tener en cuenta la realidad a partir
de la cual va a trabajar y donde tiene sentido su investigacion.

El uso de los distintos métodos de mejoramiento, coma la seleccion masal,
la recurrente, la hibridaci6n y fina1mente la adaptabilidad a diferentes ambientes,
depende deI tipo de planta y de los caracteres que se trata de mejorar para obtener
materiales con una racionalidad econ6mica que integre el uso de los recursos, la or
ganizaci6n social y los mercados, como alternativa a aquellas concepciones que tie
nen por objeto lograr un mayor potencial de producci6n sin considerar los costos y
la comunidad. Estos materiales, seglin sus caracterîsticas, se reproducen sexual 0\

asexualmente; para efectos deI presente analisis los denominaremos genéricamente
semillas.

En América Latina, las semillas en un alto porcentaje provienen de mate
riales genéticos intemacionales, principalmente de los Estados Unidos 0 la Cornu
nidad Econ6mica Europea. Son el resultado de una organizaci6n social, ubicada en
zona templada, donde el Land Grant College, las Universidades y las multinaciona
les de agroquimicos, estan organicamente integradas a los agricultores. En esas re·
giones la mana de obra es relativamente cara, e inversamente, el capital financiero
es barato, se dispone de insumos dentro de una situaci6n de precios relativos favo
rables, y los agricultores estan articulados a organizaciones para la administraci6n
deI mercado interno y externo, donde participa el Estado con un gran peso en las
decisiones.

Las innovaciones en semillas, semen, aves y su manejo, determin'an un sis
tema de producci6n. Pero, cuando se importan los materiales genéticos para produ
cir las variedades e hlbridosJ de hortalizas, arroz, flores, sorgo, algodon, palma

3 Variedad "Es una poblacion de plantas con caracteristicas muy similares entre si, pero
difieren de otro grupo de plantas con las cuales se mantienen integradas, a través de la

'unidad familiar', que la seleccion humana conserva a través de su multiplicacion para uso co
mercial".

Hîbrido "La poblacion FI resultante deI cruzamiento de una serie de progenitores que
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africana 0 semen, 0 los progenitores de aves (poIlas, polIos y pavos para cebar), es-
tos se convierten en un factor de dominaci6n. •

. El mecanismo a través deI cuallas empresas multinacionales especializadas
en mejoramiento controlan la producci6n de semillas y/o semen, son las empresas
privadas, coma la Royal Sluis de Holanda y los centros internacionales coma el
IRRI-CIAT, para el casa deI arroz.

La Royal Sluis produce semillas de hortalizas y flores dentro de una con-·
cepci6n deI mercado, donde la producci6n de variedades se suspendi6 hace 10 afios,
para ~:Jstituirla por hlbridos para ampliar el mercado, obligando a los agricultores a
comprar semilla para cada cosecha. Asi, las semillas son un negocio multimillonario
con patentes, donde unos pocos esquejes de clavel 0 de crisantemo para reproduc
ci6n asexual, proporcionalmente pueden valer mas en peso que un gramo de oro,
dentro de un negocio donde las semillas se ven~en no por su peso sino por su canti
dad.

La internacionalizaci6n de la generaci6n de tecnologia en arroz, se conso
lida con la cooperaci6n de las fundaciones internacionales, Ford y Rockefeller, am
bas con experiencias en financiamiento y administraci6n de programas de investiga
ci6n agricola desde mediados de 1940 en varios paises, entre ellos Colombia y Mé
xico. El Internacional Rice Reasearch Institue, IRRI, se establece en 1960 en Fili
pinas, y bajo el mismo modelo, con apoyo de estas fundaciones y otros organismos
internacionales estatales y no estatales, se fue ampliando la red de institutos interna
cionales de investigaci6n hasta contar hoy dia con 13 centros, diseminados en Afri
ca, Asia y tres de ellos en América Latina: CIMMYT_(México), ClAT (Colombia) y
CIP (Peru). La coordinaci6n de esta red de institutos es efectuada por el grupo con
sultivo sobre Investigaciones Agron6micas Internacionales (GCIAI) fundado en
1971; asociaci6n no oficial de paises, organismos multilaterales, fundaciones priva
das, cuya presidencia y secretaria es conducida por el Banco Mundi~l. El GCIAI tie
ne un Comité Asesor Técnico que coordina y evalua el desarrollo de los diversos
programas a nivel mundial, cuya secretaria es financiada conjuntamente por el
PNUD, la FAü y el Banco Mundial.

La internacionalizaci6n de la tecnologia ha estJblecido enlaces coma el
ClAT (1967) en Colombia, con un desarrollo vertical y horizontal. El ClAT esta
dentro de ulla organizaci6n donde los otros centros internacionales, coma en el casa
deI IRRI en arroz se encarga de:

- La conservacion deI Banco Mundial de germoplasma de arroz.
- La coordinacion deI Programa Internacional de Pruebas.
- El suministro de literatura traducida y las conferencias periodicas de

origina la maxima productividad, pero que solo puede utilizarse para semilla una sola vez". En
Torregroza Manuel en Apuntes sobre Mejoramiënto de Plimtas OIltivadas, Bogota Univarsidad
Nacional Facultad de AgrOnomla, 1985.
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trabajo.4
Lo anterior coma una polîtica permanente, con recursos financieros y hu

manos, lleva a que:
- Los programas nacional~s estan anexando cada vez mas sus programas a

aquellos de los centras intemacionales. 5

Verticalmente el programa de arroz deI ClAT esta integrado con el dei
IRRI, el cual mantiene por un lado un banco de 50.000 introducciones vegetales y
por otra parte continua recolectando nuevos materiales. El ClAT es el centro regio
nal para América Latina de investigaci6n, capacitacion e informacion en arroz. Ho
rizontalmente ~I ClAT tiene sus propios programas con responsabilidad mundial
coma los de pastos tropicales, frijol y yuca, donde la concepcion de la investigacion
es dt: costos minimos. 6

El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz (lRTP) para América la
tina es coordinado por el ClAT - IRRI Ysirve de vinculo con el Programa de Evalua
ci6n y Utilizacion Genética dei IRRI y el Programa de Arroz deI ClAT con los pro
gramas nacionales de la regi6n.

Los objetivos principales deI IRTP estan orientados a ayudar a los progra
mas nacionales en los siguientes aspectos:
1. Suministrar germoplasma basico y mejorado proveniente de IRRI y el
ClAT.
2. Ofrecer un mecanismo para intercambiar material promisorio y evaluar
10 sistematicamente contra diversos problemas.
3. Identificar variedades con un amplio espectro de resistencia a enferme
dades, insectos, problemas edaficos y climaticos.
El germoplasma que se distribuye en los diversos viveros deI IRTP puede
ser nombrado como variedad por cualquier programa nacional, simplemen
te reconociendo su origen. 7

.El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz (lRTP) deI IRRI a través
deI ClAT, esta distribuyendo permanentemente germoplasma para ser evaluado en
los programas de investigaci6n de los distintos paises de América Latina.

Segun el Programa de Pruebas Internacionales (IRTP):
El método de siembra, fertilizaci6n, control de malezas, insectos y enfer·
medades se dejaron a la decisi6n deI cooperador... Para la evaluaci6n deI
germoplasma de los viveros de rendimiento y observaci6n se soIicit6 a los

4 Jennings, P.R, W.R Coffman y aE. Kauffman, Mejoramiento en A"oz Centra Interna
ciona/ dt! Agricu/tura TropiCIJ/, Cali, Colombia, ClAT, 1981, pp. 10-11.

5 Jennings, P.R., Coffman W.R. y Kauffman RE. op. cit. p. Il.

. 6 Se trata de obtener alimentos de bajo costo y algunos de alto valor nutricional para una
poblaci6n creciente.

7 ClAT, 1980. Programa de Pruebas Internacionales de Arroz en América Latina. Resulta
do de los viveros deI lRTP para América Latina distriliuidOll en 1980.

----""
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cooperadores tomar datos de f1oracion, maduracion, altura de la planta,
vo1camiento, rendimiento e incidencia en enfennedades, especialmente
deI ai'lublo de la vaina escaldado de la hoja para el gennlJpÏasma de los vi
veros pertinentes. 8

A fin de homogenizar los criterios para la evaluacion deI germoplasma se
realiza dentro de los panimetros establecidos en el Standard Evaluation System for
Rice deI IRRI.

El patron seguido hasta el momento por estos institutos internacionales
es el de centralizar la investigacion en su sede, y difundirla a través de los centros
de investigacion local de cada pais: 9 Colombia (ICA), Peru (INIPA), Ecuador
(INIAP), Venezuela (CENIAP), México (INIA). Estos ultimos organismos se convier
ten por 10 general, para algunos productos, en organismos de extension y no de in
vestigacion.

Segun el Cuadro No. 1., se ha otorgado .el privilegio a los centros nacio
nales de investigacion de cada pais de "bautizar la criatura" (lineas provenientes
de los centros internacionales) con la denominacion local, como en el casa de los
CICAS en Colombia, que provienen directamente de la introduccion de lineas y/o
variedades de arroz IRRI-CIAT previamente seleccionados por ICA, y evaluados
en su adaptabilidad, manejo y rendimientos.

Lo anterior plantea la existencia de un monopolio de los genes con trans
nacionales en semillas, ademas de agroquimicos, donde las propuestas tecnologicas
no se generan internamente y escapan a la accion indiv~dual de cada pais latino
americano.

2. EL CAMBIO TECNICa

En los trabajos realizados por Misas y otros 10 se muestra que la opcion
tecnologica elegida por los centros internacionales es la deI desarrollo de variedades
de alto rendimiento asociadas al uso intensivo de agroquimicos. No consideran el
desarrollo de variedades de alta sensibilidad coma opcion tecnologica, sinn coma el
desarrollo logico que debiera tomar la agricultura. Ademas, impulsan coma modela
para agricultura de los paises de la periferia y entre ellos los de América Latina, el
camino seguido por la agricultura americana.

8 ClAT, 1980. Prograrna de Pruebas Internacionales, op. cit., pag. 2.

9 Los programas nacionales poseen una parte dei germoplasma, 10 conservan y reciben in-
troducciones de materiales genéticos en desarrollo. Toda la variabilidad genética y la ma

sa critica de investigadores para producir resultados la poseen los bancos mundiales de germo
plasma.

10 Misas G., M. Henao. A. Gomez. 1. Torres y R. Vasquez. Los efectos de la Introduccion
de Innovaciones Tecnologicas en la Produccion de Cereales, Bogota, Fines, 1984, pag.

34.



Cuadro 1

LINEAS DE ARROZ DEL ClAT Y DEL IRRI DENOMINADAS COMa VARIEDADES

Llneas
Paises 4000 4422 4461 4444 P723-6-3-1 4421 4440

Guatemala ClAT 4 TIKAL 2
Ecuador INIAP 6 INIAP 7
R. Dominicana AVANCE 72 ISA44
Venezuela CICA4 CIARLLAGEN-l
Colombia CICA4 CICA 7 CICA6 CICA9 CICA8
Honduras CICA4 CICA6 CICA9
Paraguay ADELAIDE-i
Bolivia SAAVEDRA V.S
Brasil CICA4

Fuente: Valle-Riestra, José. Organizaciones Intemacionales para el Desarrollo y fmanciamiento de la investigacion agrico
la y su relacion con los si~emas nacionales, primer seminario sobre investigacion y Desarrollo Tecnologico en el
Sector Agropecuario Colombiano ClAT, Cali, Abri!, 1982.
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Como 10 manifiesta Nyle C. Brady, Director dei IRRI, "las nuevas varieda
des convienen solo al 25 % de las tierras sembradas en el mundo, especialmente
aquellas que disponen de agua por irrigaciôn. 11

Las caracteristicas dei patrôn tecnolôgico propuesto por la revoluciôn ver
de, implica demandas elevadas de agroquimicos 12 y de maquinaria, disminuciôn en
la demanda de trabajo en el campo, reducciôn en el periodo vegetativo de las plan
tas y, por 10 tanto, la posibilidad de una mayor frecuencia de cultivo. 13 Asimismo,
requerimiento de inversiones elevadas de capital, de exigencias de calidades muy
parti; L1iares de tierras, de capacidad para administrar el nuevo sistema de produc
ciôn y la tecnologia asociada a él. rodos estos factores se constituyen en obstaculo
para la entrada de muchos productores.

El progreso técnico, entendido coma nuevas posibilidades de manejo de
plantas y animales, es un proceso interminable por la dinarnica deI proceso produc
tivo. La opclôn tecnolôgica intensiva en insumos y maquinaria, incrementa la pro
ductividad y, a su vez aumenta la composiciôn organica deI capital 14 y dentro de
una comp1ejidad tiende a homogenizar los procesos productivos como los deI culti
vo deI arroz que tiene una composiciôn organica deI capital de 0,92 en USA y de
0.86 en Colombia. 15

A medida que aumenta el capital constante, se desarrolla el progreso técni
co como medio de competencia, generando un proceso de concentraciôn-centraliza
ciôn deI capital en la agricultura, que induce a la monopolizaciôn de las mejores tie
rras y aguas, las cuales constituyen un media para reducir los riesgos financieros e
intensificar el sistema de producciôn, con rentas diferenciales 1; posibilitando ade
mas la renta diferencial II. Estos desarrollos generan un proceso de aèumulaciôn y
reproducciôn deI capital, donde el progreso técnico es una necesidad que ademas
posibilita economia a escala, en la administraciôn de las unidades de producciôn
tanto por el tamafio de tractores, coma por la furnigaciôn aérea. Es decir, se da una
mecanizaciôn de labores que asociada al control quirnico de malezas, contribuye a

11 Misas G. et. al.

12 En el presente no se analiza el uso indiscriminado de los agroqufmicos. Los agrotoxicos
prodncen danos ecologicos, toxicidad de productos y afectan la vida humana.

13 En arroz se ha llegado, en algunas f'mcas en Colombia, a la produccion permanente, con
tres cosechas al ano por Ha., en un sistema donde todos los dfas se siembra, cosecha y

transforma una Ha. durante los 365 dias del afio. En estas circunstancias la produccion agrfcola
se parece y llega a confundirse con la produccion industrial

14 Capital Constante C : Insumos, maquinaria, arriendo e intereses
Capital Variable v : Mano de obra remunerada.
Gasto total : c + v
Composicion organica dei Capital = C-----

C + v

15 Un miSlllo sistema de produccion puede desarrollarse por diferentes procesos, mecaniza-
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reducir la tasa de empleo, incrementando los excedentes de mana de obra y el de
sempleo estructura1.

El desarrollo asociado a la revolucion verde implica un sistema de produc
cion con alta composicion organica deI capital, y una estructura productiva y de or
ganizacion, que produce cambios fundamentales e irreversibles dentro de la agricul
tura capitalista.

La experiencia indica que los cambios técnicos con incrementos en produc
tividad, se caracterizan por producir desigualdades en los beneficios deI progreso
técnico. En la transicion, mucha gente se empobrece y otra adquiere habilidades pa
ra consolidarsc ~n un proceso de concentracion y centralizacion de los recursos.
Cuando no se presentan otras alternativas ocupacionales remunerativas, el costo so
cial y polftico es alto especialmente en patrones tecnologicos intensivos con compo
sicion organica de capital, que funcionan con bienes fundamentalmente importados;
tales coma insumos y maquinaria (cosechadoras de algod6n y mecanizaciôn de la
zafra de la cana), que no tienen ningun efecto multiplicador sobre el empleo inter
no. Con estas tecnologias, el empleo rural aumenta basicamente por la ampliacion
de las areas cultivadas.

La productividad aumenta paralelamente a los progresos de la ciencia y sus
realizaciones pero el uso de estos, esta condicionado por la rentabilidad economica
en su aplicacion. Hay situaciones donde èl uso de la tecnologia con duce a mayores
inversiones de capital, y por diversos motivos, los incrementos en los costos, son su
periores a los de los ingresos obteniéndose asi una baja rentabilidad. Este hecho se
convierte en un obstaculo para el uso de la tecnologia disponible. 16 En Colombia
por ejemplo, se presenta el casa de que en maiz solo se incorpora el 10 0/0 de la
tecnologia disponible en los centros de investigacion desde 1950, pero contradicto
riamente, se importa maiz de USA y se exporta tecn<;>logia para ese producto a
otros paises de América Latina.

La transformaci6n agraria par la via de la modernizacion, utilizando
paquetes tecnologicos no adecuados a las necesidades de la comunidad y con altos
costos, contribuye a generar crisis agrarias. Como 10 afirma Alvaro Balcazar:

El efecto negativo deI modela dependiente de desarrollo tecnolôgico no
solo limita estratégicamente las posibilidades de crecimiento deI sector
agropecuario (pues la produccion doméstica queda sometida a una progre
siva pérdida de competividad frente a la produccion de los paises 'madre'

dos 0 manualmente, coma en el arroz donde la fertilizacion se realiza mecanicamente y .
la recoleccion a granel en USA; en Colombia estas labores tienen un alto componente de mano
de obra, 10 cual baja la composicion orgânica deI capital.

16 El progreso técnico es complejo y no debe analizarse unicamente en la perspectiva eco-
nomica. La rentabilidad dinamiza el cambio técnico pero pueden prescntarse otras nece

sidades, coma las sociales en la industria de la cana de azucar en Colombia donde para limitar el
poder de la fuerza de trabajo asociada en sindicatos, se adoptan técnicas intensivas en capital y
para sustituir mana de obra.
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de la tecnologia, incluso dentro deI ambitodel mercado interno), sinD que
introduce severas restricciones para la dinamica global deI sistema econo
mico como un todo... En estas condiciones los mas beneficiados - por
no decir los unicos - son los paises que desempei'ian el papel de proveedo
res de tecnologia, puesto que ellos reciben todo el estimulo al crecimiento
econ6mico derivado de la difusion internacional de la nueva tecnologÎa.
Entre tanto, los paises compradores de insumos aumentan la dependencia
debido a la desarticulacion que experimenta su estructura productiva, 10
que a su vez limita sus posibilidades de crecimiento economico autososte
nido. 17

La crisis interrumpe el proceso de acumulacion y cambia el patron de pro
duccion coma el caso deI cacao en Ecuador, que es sustituido por banano y recien
temente por palma africana; 0 coma el algodon en el Valle deI Cai'iete (Peru) y en
la zona algodonera de la Costa Atlantica en Colombia, donde durante el cielo vege
tativo deI cultivo, el numero total de aplicaciones de insecticidas paso de 30 y en el
periodo critico alcanz6 una frecuencia de dos aplicaciones por semana.

Hay movimientos sociales que pueden definir politicas y establecer nuevas
prioridades, pero en tecnologia, los agricultores pueden estar insatisfechos con el
comportamiento de 11lbridos y variedades que afectan el proceso de acumulacion de
capital, pero los agricultores son tolerantes. En tecnologia, no se da una presion so
cial por nuevos cambios, sinD que eventualmente, se presenta una confllctividad si
lenciosa donde el mayor 0 menar éxito de las peticiones tecno16gicas, depende deI
poder de los grupos frente al Estado.

Estamos en un sistema donde no se pueden desligar los conocimientos de
los intereses de grupos definidos, cometiendo el error de ver la ciencia como algo
neutro, 0 sea, libre de interés. El progreso cientifico y técnico, que es una de las
principales fuerzas de crecimiento, ha sido colocado, con algunas excepciones, 18

bajo la tutela de los organismos internacionales, coma ocurre en los trece centros de
investigacion agricola, y en unas pocas empresas multinacionales en agroquÎmicos.

Rajo la pretensi6n de la ciencia y la tecnologia, la revolucion verde con to
do su cientifismo, disfraza su funcion ampliadora de mercados para las multinacio
nales deI capitalismo avanzado; a tiempo que crea la imagen de la imperiosa necesi
dad que tienen nuestros paises de producir alimentos para los pueblos deI Tercer
Mundo.

La racionalizaci6n de la produccion intensiva ha tomado una intima rela
don con el desarrollo de la ciencia y sus usos practicos. Esto ha lIevado a algunos
gremios a establecer sus prapios centras de investigacion, con el objeto de controlar
la concepci6n de la investigacion y de tomar decisiones en funci6n de las necesida-

1'7 Alvaro Belcazar. Tecnologla y Crisis de la Agricultura en Colombia. Universidad Nacio
nal. Departamento de Economia, novicmbre, 1985. pp. 16-17.

18 Por ejemplo la investigaci6n para el cultivo dei café y el cacao.
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des reales deI proceso productivo en cada region, jerarquizandolas dentro de la glo
balidad economica.

La socledad, tanto en el capitalismo coma en el socialismo, acumula fuer
zas productivas y, en ambos sistemas, la produccion intensiva exige tecnologia y
suministro oportuno de todos los componentes deI sistema de produccion, indu
yendo una adecuada transformacion/comercializacion deI producto.

-- -"
Con sistemas intensivos en el usa deI trabajo, la tierra y el capital, la econo-

mia campesina entra en un proceso de disolucion/conservacion, por la dinarnica de
la agricultura empresarial. Como plantea Le Chau, 19 por un lado se proletariza al
campesino, pero simultaneamente, se le niega la posibilidad de vender su fuerza de
trabajo. Con estas opciones tecnol6gicas, la modernizacion en los paises dependien
tes cambia una parte de la estructura productiva, pero no da respuesta a los proble
mas globales deI campesino. El problema de la economia campesina, que tiene rela
ciones de subordinaci6n con el sistema capitalista, no queda resuelto con la revolu
cion verde, al contrario, se agudiza.

Nos hemos referido a la tecnologia incorporada por la agricultura capita
lista, la cual es diferente a la economia campesina. Desde el punta de vista de la
geografia vertical, la economia campesina se desenvuelve, para subsistir y reprodu
cirse, desde los paramos (el Altiplano Bolivïano a mas de 4.000 m sobre el nivel
deI mar, con condiciones inhospitas para la produccion, coma la ocurrencia de gra
nizo, heladas, nieve, lluvias excesivas, sequias, vientos fuertes) con periodo vegeta
tivo de los cultivas demasiado largo, que aumentan los riesgos, pasando por el clima
medio hasta llegar a regiones de clima calido. En este ultimo, como en el Municipio
de Tocaima en el sur dei Departamento de Cundinamarca (Colombia), los producto
res campesinos, por condiciones de sequia, pierden hasta dos cosechas consecutivas
de maiz y no recuperan ni siquiera la semilla sembrada.

La economia campesina enfrenta multitud de actividades: trabajos de agri
cultura y ganaderia; provisi6n de agua, combustible, alimentos, ropa; servicios de
transporte, seguridad, recreaci6n, tratamiento de los problemas de salud, y transac
ciones comerciales. En algunos casos debe vender una parte de su fuerza de trabajo,
para lograr compel1sacion por desempleo; no cuenta con un ingreso seguro, afronta
un dima adverso (lluvia, vientos y sequia) y dispone de tierras de pobre calidad y
normalmente pendientes. .

En esas economias campesinas, se puede observar una variedad intermina
ble de estrategias agropecuarias, desde los cultivos de una sola especie, asociaciones,
intercalados hast~ los de relevo 0 cultivos multiples, dentro de una misma parcela.
Asi, en algunos casos, se intenta obtener tres productos principales: cebada, papa y
habas y/o maiz, frijol y papas, y/o habas-quinua, cuyos asocios son complementa-

19. Le Chau. Elementos Te6rico JÎ Empiricos sobre la competencia en los mercados, el progre
so técnico y el roi dei Estado. Maracay, Universidad Central de Venezuela, 1981.
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rios y crecen mejor sembrados juntos. 20 Si el clima adverso afecta a unD de los cul
tivos quedan los otros para sustituirlo y poder supervivir. De ahi la importancia deI
componcnte pecuario (ovinos, caprinos, cerdos, aves, cuyes, bueyes, vacas, burros),
quc cs una consccucncia 16gica de la supcrvivencia familiar y se constituye en fonda
de rcserva. Estas especies pecuarias, ademas de estar totalmente integradas a la orga
nizacion productiva y familiar en cuanto aportan abono, cnergia de transporte y
cnergia para cllabreo deI suelo, cumplen una funci6n de consumo familiar en hue
vos, lana, carne y leche. Estos sistemas de producci6n de la economia campesina tie
ncn miles de aiios, y han acumulado cuantiosas experiencias, destrezas y practicas
diversas para sobrevivir. Sin embargo, aIgunos asistcntes técnicos consideran a los
agricuJtorcs de subsistcncia como gente ignorante, por no accptar recomendaciones
técnicas concebidas para otros sistemas de producci6n. l.Quién sera realmente el ig
norante?

Todos los aspectos de la economia campesina son igualmcntc importantes
(vivicnda, agua, vias, salud, comercializaci6n, tecnologia agropecuaria, entre otros),
por clIo la tecnologia agricola y ganadera 21 es unD y solo uno de los componentes
y con un margen muy limitado para afectar sus condiciones de vida. Ademas, la pro
puesta tecnol6gica que no incluya la comercializaci6n a nivel deI producto con una
viabilidad econ6mica a nivel global, va a entrar en dificultades que se pueden con
vertir en un obstaculo por el usa de la tecnologia.

Desdc principios de la década deI 50 en los paises de América Latina se
han venido impulsando programas para economia familiar que alm no han logrado
penetrar al campesinado. Para estos casos, se parti6 deI supuesto de que' el obstaculo
para la adopci6n dc tecnologia, basicamente era un problema de comunicaci6n
(Emisor-Medio-Mensaje-Perceptor-Efectos), donde 10 mas importante era la forma y
contcnido deI mensaje. Aqui, 10 determinante era un analisis funcional de la cornu
nicaci6n sin tencr en cuenta al sujeto, al cual pretendia servir aisladamente sin con
siderar las relaciones de poder deI campesinado. Por elio; los esfuerzos realizados
con los agricuJtores de economia campesina se centraron ep generar centros de co·
municaci6n para la producci6n de materiales de ayuda a la trasmisi6n deI mensaje.

20 Las bactcrias nitrificantes de las leguminosas fijan el nitrégeno proporcionandole al sue-
10; ha} menor facilidad en el manejo de malezas especialmente, por la competencia de

luz. Ademas, la asociacién maiz-frijol, cuando el frijol se siembra 20 dias después dei maiz pre
senta beneficios en el manejo de Empoasca Kraemeri, lorito verde, una de las principales plagas
deI frijol, al reducir su poblacién hasta en un 50 % y, reciprocamente, los daiios de Spodopte
ra sp. en maiz, se reducen significativamente. En resumen, en el asocio maiz-frijo~ se presentan
beneficios nutricionales, coma también en el manejo de malezas, plagas y una mayor estabilidad
ecolégica. Esto sin considerar los beneficios de los rendimientos conjuntos de maiz-frijoL Para
una mayor discusién sobre el problema de las plagas. Ver Schoonhoven, A.B. Insectos asociados
con el [rijol en América Latina: su distribuci6n, biologia, importancia y control en curso de [ri.
jo! Cali, ClAT, marzo 1977. pp. 19-20.

21 La tecnologia de los servicios blisicos (agua, luz, saneamiento ambiental) ha sido acep
tada
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Este enfoque omitiô la actividad dei perceptor, 0 sea, prescindiô de las
condiciones y caracteristicas de la producciôn campcsina y de los costos e implica
ciones de la tecnologia sugerida. Asi, en Colombia (oriente antioqueiio... ) el
a'plicar galinaza camo fertilizante incrementô los rendimientos en un 6.60/0, pero
el aumenta de los costos fue deI 35.7 0/0, con 10 cual el productor disminuyô su in
greso por Ha". 22 () sea, que para la agricultura de subsistencia, no solo importan
los mayores rendimientos, en Kg/Ha sino, también los costos, riesgos y la rentabili
dad asociados a esas opciones tecnolôgicas.

Es costumbre de los agricultores deI oriente antioquefio sembrar la asocia
ciôn maiz-frijlJ~ y el ingreso se calcula sobre los rendimientos de los dos cultivos
pero "los materiales mejarados aun procedentes de materiales criollos han sido poco
aceptados por los agricultores minifundistas por la poca resistencia a la asocia
dôn".23

La actitud deI investigador debe cambiar en la medida que su objeto de tra
bajo cs la economia campesina. Sin embargo, las transformaciones tecnolôgicas se
disefiaron sobre la base de arquitecturas de plantas exigentes en insumos, 0 sea, una
tecnologia moderna para incrementar la productividad por hectarea como 10 expre
sa Alcides GÔmez. 24 "Para esta época los organismos internacionales concluian que
los elevados rendimientos fisicos obtenidos por hectarea, gracias a la moderna
tecnologia asociada a la 'Revolucion Verde' eran posibles, inclusive para los peque
flos productores; bastaria algunas adaptaciones y programas complementarios, y cl
aumento de la producciôn y la productividad seria un hecho. Hoy dia el mismo
Banco Mundial no participa deI optimismo inicial, pues la tecnologia propuesta es
excluyente ... "

Los organismos internacionales redisefiaron las estrategias para la ccono
mia campesina dandole un tratamiento integral, 25 donde los agricultores de subsis
tencia son participantes. El punta de partida es el Plan Puebla en México, donde el
CIMMYT en 1968, comprueba que los maices nativos y los mejorados dan rendi
mientos similares en iguales condiciones de manejo. Se inicia partiendo deI agricul
tor y no deI Centro Experimental, se convive con el agricultor para aprender de éI

22 Citado por Gomez Alcides, Jorge Torres y Rafael Vasquez. DeSl1T7ol/o Agrario e Innova
ciones TecnolOgicas en la Agricultura Colombiana, Bogot:i, mayo 95, p. 57.

23 Citado por Gomez A. ct, al. op. cir., p. 58.

24 Goméz Alcides. "La Generacion y Adopcion de Innovaciones Tecnologicas". Bogotâ,
Revista Economla Coloinbiana, sept.f84 p. 82.

25 Al integrar los programas de produceion, comercializacion, crédito, asistencia técnica,
conservacion de recursos, vias, salud, educacion, economia deI hogar y el marco institu

cional para producir dicha coordinacion. En teoria, el tratamiento es irnpecable pero en la prao
tica los resultados han sido muy diferentes, en el sen1ido de que a pesar de los 3.000 proyectos
de Desarrollo Rural en Bolivia, de tener en Loja (Ecuador) un asistente por cada 10 agricultores
ode haber concentrado recursos por cerca de 10 afios en ca~ueza (Colombia), la situacién glo
bal dei campesinado no ha cambiado.
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e inc1uso el trabajo de investigacion se realiza en fincas. Evidentemente la participa
cion campesina no solo debe ser en el uso sinD en la generacion de la tecnologia y la
investigacion participativa por intereses comunes entre productor-investigador pue·
de ser mas confiable. A pesar de que ha habido avances y una profundidad tecnicis·
ta, no ha habido una aproximacion de conjunto que permita convertir el conoci
mi to en una fuerza social y no en simples datos para el campesinado que no le
han posibilitado ninguna transformaci6n. En América tropical existe la necesidad
de crear metas y mecanismos propios para no dependenr de marcos institucionales
internacionales generadores de proyectos, que implementan metodologias para ho
mogenizar politicas sin considerar la especificidad de cada pais.

En economia campesina hay una complejidad de factores tecnologicos,
culturales y economicos, agravados por la incertidumbre en el comportamiento deI
c1ima, y determinados por el nivel de movilizacion y organizacion social deI campe
sinado, que determinan su poder de negociacion frente a las politicas deI Estado y
su reconocimiento economico, social y politico para la sociedad.

3. ALGUNAS TENDENCIAS

Los métodos tradicionales de mejoramiento se complementan y en algunos
casos, coma el arroz, se abrevian con los cultivos de tejidos, los de células y la inge
nieria genética. Asi, la seleccion de plantas y animales se puede realizar en un
menor tiempo ya que con estos mecanismos, es posible conocer la informacion ge
nética contenida en el nuc1eo y en el citoplasma. En estas circunstancias, el proble
ma es la concepcion con que el hombre selecciona un simple gene.

La ingenieria genética 0 la recomposicion de genes, es la insercion de mate·
rial genético de un organismo en otro para modificar y/o crear nuevas formas. Lo
anterior permite manipular la genética de las plantas y animales, buscando fortale
cer en forma rapida, aquellos caracteres deseables. Hoy, la posibilidad de introducir
caracteres deseables en animales y plantas es menos limitante y las probabilidades,
al ser posible la manufacturaci6n de genes, son mucho mayores. 26

Hess, 27 afirma: "Por eso nosotros en la teoria y en la practica tenemos la
posibilidad para seleccionar un gene especifico... para aislar un gene de un organis-

26 Grieshach, Robert and Lawson Roger, en Improving plants Through Genetic Enginee-
ring. Publicado en Aarist ' Review, USA, March, 24/83, p. 46, "P1antean procedimientos

para facilitar la ingenierfa genética coma: 1. A través dei cultivo de tejido varias drogas conoci
das sirven para introducir cambios en los cromosomas para inducir une 0 dos genes de la planta
que sc desea mejorar. 2. El otro es un cambio parcial en la transformacion cromosomica que va
a permitir un mayor numero de genes extraiios a la planta que se desea transformar, inclusive se
puede hacer entre especies que no podr{an cruzarse sexualmente".

27 Hess, E., Charles 1984. Biotechonology: Implication for Horticulture and Society USA
Hartaliculture and Science, VoL 19(5), October, p. 622.
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mo que carece de ese canicter, la tecnologia esta disponible. En el futuro, puede ser
posible injertar genes multiples, como la fijacion biologica deI nitrogeno, resistencia
a stress, productividad... de cuyos caracteres carece la planta 0 animal. .. ".

Estos ensayos en los cultivos de tejidos, en células y en la ingenieria genéti-
. ca, se pueden enmarcar dentro de la biotecnologia, en el sentido que el hombre es
ta ap~e'ndiendo a utilizar mas a los seres vivos, los microorganismos, y, al hombre a
partir deI descubrimiento deI codigo genético, se le facilita hacer las cosas con enor
mes facilidades y un futuro promisorio.

El mismo autor 28 manifiesta, sobre una de las tendencias recientes, la bio
tecnologia, "ampliamente definida, incluye cualquier técnica que use a los organis
mos vivos 0 parte de ellos para hacer 0 modificar productos, para mejorar las plan
tas 0 animales 0 para desarrollar microorganismos para usos espedficos". Segun esta
conceptualizacion, la biotecnologia data de miles de afios pero solo recientemente
se ha intensificado su investigacion y desarrollo para usos comerciales, tal es el casa
de la transformacion, en Estados Unidos, de los granos de maiz en fructuosa Calmi
don 30 % Yproteinas 100/0) mediante la glucosa-isomerasa, que es un azucar mas
dulce. Este cereal, entra a sustituir a la cafia de azucar y a la remolacha, con todo su
efecto depresivo sobre la primera en los paises exportadores de azucar.

La biotecnologia posibilita la produccion de perfumes, obtenida no deI
cultivo de flores SinD a través deI cultivo de tejidos. En café se ha logrado clonar los
genes para la obtencion de la cafefna coma unD de los sustitutos deI café. Esta es
una tecnologia muy avanzada pero dependiente. Podrfamos preguntarnos: l.cuâles
van a ser las implicaciones de la biotecnologia en la nueva division social internacio
nal deI trabajo? Los paises dependientes, coma América Latina, podran participar
realmente de los beneficios deI desarrollo de la biotecnologia?, 0 la biotecnologfa va
a constituirse en otro instrumento para profundizar mas las relaciones de subordina
cion y dependencia? Cuâl va a ser el papel de la universidad latinoamericana ante es
ta situaci6n?

28 Hess, E. Charles, op. cit. p. 620.
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Eco. Lucia Carri6n·

UN MARCO CONCEPTUAL-METODOWGICO PARA EL ANALISIS
DEL CAMBIO TECNICO EN EL SEcrOR AGROPECUARIO

DE AMERICA LATINA

INTRODUCCION

Este documento presenta algunos e1ementos de discusion en toma a la re
lacion entre los carnbios tecnol6gicos y el creciente desarrollo de una agricultura co
mercial, enfatizando el papel de los sectores publico y privado en dicho proceso.

En la primera seccion se expone el marco conceptual - metodologico pro
puesto para analizar el papel deI cambio técnico en el desarrollo agropecuario ùe
América Latina. El mismo se inspira en varios trabajos desarrollados en el marco deI
Proyecto Cooperativo de Investigaci6n sobre Tecnologia Agropecuaria en América
Lâtina (pROTAAL). .

En la segunda seccion se centra el aruilisis en el tipo de relaciones estableci
das entre los organismos publicos nacionales y las instituciones privadas nacionales
e internacionales frente al proceso de cambio operado. A través de la presentacioIi

. de estudios de caso, se enfatiza el papel relevante de los organismos de investigacion
privados en el proceso de modernizaci6n asociado a la produccion de deterrninados
cultivos.
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I. Principales lineamientos teorico-metodologicos*

En esta primera secciôn, expondremos los principales lineamientos de una
propuesta teôrico-metodolôgica para analizar el papel deI cambio técnico (C.T.) en
el desarrollo agropecuario de América Latina. Esta propuesta ha sido elaborada en
el marco deI Proyecto PROTAAL - posteriormente PROAGO - y obedece, en
gran medida, a la labor pionera de Martîn Piiieiro y Eduardo Trigo en este campo.

Esos autores, antes que entrar en una discysion te6rica sobre la cuestiôn
tecnnl"gica, buscan "interpretar los fen6menos sociales que determinan la intensi·
dad y caracterîsticas cualitativas deI cambio tecnolôgico". 1 En ese mismo Iibro los
autores discuten las Iimitaciones que presenta la perspectiva neochisica, para la
interpretaciôn deI cambio técnico en economîas subdesarrolladas. Ello les permitira
explicar por qué la incorporaciôn de tecnologîa, en el marco de un capitalismo de
pendiente, genera distorsiones que, lejos de resolver, profundizan 0 agravan las desi
gualdades estructurales endémicas deI sector agropecuario.

El C.T. ha sido abordado desde distintas ôpticas te6ricas. Por una parte, en
la perspectiva neochisica los elementos centrales deI amilisis han sido asociar el C.T.

.a la idea de progreso y de neutralidad. Esta ultima noci6n permite, segun el esque·
maneoclasico, demostrar que la introducciôn de nuevos factores de producci6n (ca
pital y/0 trabajo) asegura remuneraciones iguales al aumento deI pro ducto final a
los factores nuevos incorporados. En esta discusiôn, Frois, 2 éntre otros, ha demos
trado que luego de la introducciôn de nuevas tecnologîas, hay un excedente que no
aparece "explicado" por los factores nuevos. La apropiaci6n de este excedente rom·
pe con el sentido de neutralidad que se habîa querido demostrar. En efecto, dicho
de manera extremadamente simple, los aumentos de productividad de los factores
- especialmente deI trabajo - no son distribuidos automaticamente a los trabaja
dores, creandose una tendencia al aumento de la ganancia de los propietarios, ya no
solo deI capital coma factor independiente, sinD deI conjunto deI sistema producti
vo. 3

Una segunda perspectiva es la enunciada principalmente por Benetti, 4

quien realiza una acertada crîtica de la noci6n neoclasica, tom~ndo coma punta de
partida, 1:>. diferenciaci6n entre naturaleza y efectos deI CT. La naturaleza de este
proceso explica te6ricamente las condiciones que hacen necesario el C.T. en funciôn

1 Piiieiro y Trigo (eds). Cambio Técnico en el agro latinoamericano: situacion y perspecti·
vas en la década de 1980•. Costa Rica, IICA, 1983, p. 173).

... Esta seccion fue e1aborada conjuntamente con M. Cuvi y R Urriola.

2 G.A. Frois. Elements de dynamique economique~ Francia, Dalloz, 1977.

3 Hay una enorme literatura en este sentido. Cabe destacar cl excclcnte resumen de Hahn
y Matthews. Theorie de la croissance economique, Paris, Economica, 1971.

4 C. Benetti. La acumulacion en los pa{ses capitalistas desa"ollados, México, FCE, 1976.
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de pennitir el proceso de acumulacion ampliada deI capital. Si bien en este enfoque
se supone que existe una saturacion de la oferta de trabajo, en una segunda parte se
manifiestan las caracteristicas especîficas deI C.T. en paises subdesarrollados, a par
tir de la internalizacion deI capital y de las economias. Aunque este debate no esta
concluido, el partir metodologicamente de la acumulacion permitira explicar, con
mayor precision, algunas dudas centrales en cuanto a la naturaleza deI C.T. a saber,
las condicionantes de la adopcion de tecnologias intensivas en el uso de capital a
pesar de que en los paises subdesarrollados existe un franco excedente de mana de
obra.

Niveles de Anâiisis

Por su parte, el marco teorico de PROTAAL, concibe 10 tecnol6gico coma
un proceso end6geno - par ende no neutral - al funcionamiento de la economia
y de la sociedad, el cual se expresa en el accionar deI Estado. Ello implica que, para
poder entender el proceso de cambio técnico en el agro latinoamericano, es necesa·
rio distinguir tres niveles de analisis.

1. Vincular el proceso de cambio técnico con el proceso de desarrollo his
t6rico deI agro latinoamericano, aspecta que remite, inmediatamente, a

las diversas formas de integraci6n de cada pais con el mercado mundial, 10 cual im·
plico, a su vez, un desigual grade de penetracion deI capitalismo en el agro de estos
paises.

2. Identificar y caracterizar las fuerzas sociales determinantes en el desarro
llo de la economia de cada pais.

3. Vincular el proceso innovativo de cada pais con el desarrollo de la ciencia
y la tecnologia en el nivel mundial. Tanto en este como en el nivel ante-

rior, el papel deI Estado es decisivo, ya que en él se catalizan los distintos determi
nantes para luego expresarse en la forma de politicas publicas (econ6mica y tecno
16gica).

De los tres niveles arriba identificados, los autores centran su atenci6n en
los dos ultimos. El primero no se incluye dentro deI marCo conceptual, sine que
mas bien constituye el punto de partida - el problema - que da lugar a toda la
elaboraci6n teorico-metodol6gica de PROTAAL.

Apoyandose en trabajos previos, los autores caracterizan la sociedad agra
ria latinoamericana coma heterogénea, en términos de las relaciones de producci6n
prevalecientes. Con la introducci6n masiva de tecnologia, ocurrida en las décadas
de 1960 y 1970, 5 las desigualdades historicas se profundizaron. En la actualidad,

5 En el proceso de modernizacion agropecuaria, la tecnologia fue uno de los elementos
centrales. Entonces sc asumia que la tecnologia era una condicion basica deI proceso de

desarrollo economico y, por 10 tanto, se la asociaba con la nocion de "progreso", es decir de
algo intrinsccamente "bueno". De allf la roca resistencia socW prescnciada en esa época

! •
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el sector agropecuario de América Latina ofrece un panorama fragmentado donde
coexisten empresas que utilizan tecnologias de punta, junto a pequei'ios y media
nos productores que incorporan tecnologia de naturaleza distinta y con diferente
grado de intensidad.

A partir de esta constataci6n, proponen abordar el analisis deI cambio tec
nol6gico agropecuario, desde dos angulos: demanda y oferta de tecnologia.

Demanda y oferta de tecn%gia

Tanto el proceso innovativo (la creaci6n y desarrollo de conocimientos
cientfficos) coma las tecnologias (bienes) resultantes, se materializan en el mo
mento de su adopci6n, que escuando ocurre el cambio técnico. El marco concep
tuaI aqui descrito, considera que la tecnologia es un bien susceptible de ser inter
cambiado. Ella se materializa en tecnologia biol6gica (semillas); tecnologia quimi
ca (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.); tecnologia mecaruca (tractores,
sembradoras y demas implementos agricolas) y métodos de manejo deI cultivo (sis
temas y practicas culturales).

Sin embargo, en el nivel microeconomico, las sei'iales que indican los efec
tos deI cam bio técnico estan "dominadas" por otros aspectos coma precios, crédito,
comercializaci6n, etc., los cuales afectan de manera mas directa los ingresos de los
productores y por 10 tanto son mas visibles. 6

La anterior les l1eva a proponer, coma principal nucleo para analizar la de
manda, el ambito 0 espacio socioeconomico dentro deI cual se desarrol1a el proceso
de cambio técnico, ambito que estara caracterizado por un conjunto de elementos
estructurales. La forma de articulaci6n de estos elementos en formaciones sociales
concretas, definiran en ultima instancia, la naturaleza e intensidad deI cambio téc
ruco. A este espacio 10 denominan situaci6n de producci6n.

Solo en este momento aparece un mercado, aun no construido: una de
manda de tecnologia. También al1i se justifica la aseveracion de que "el enfoque
parte de la identificacion y caracterizacion de los sujetos (actores) sociales que par
ticipan en el proceso de producci6n y realizacion deI producto estudiado, las bases
materiales que definen sus intereses tecnologicos en términos de la direccion e
intensidad deI proceso innovativo, y la consecuente emergencia de conflictos entre
los grupos involucrados". 7 Es decir, los sujetos de la demanda por cambio técnico
son los productores.

Rasta aquf todos los productores tendrian igual capacidad de demanda,

6 Trigo, Pifieiro y Sâbato. La cuestion tecnologica y la organizacion de la investigacion
agropecuaria en América Latina, Costa Rica, nCA, 1982, p. 14.

7 Piiieiro y Trigo, Cambio técnico y modernizaci6n en el sector agropecuario de América
Latina: un intento de interpretaci6n. Desa"ollo Economico (Argentina) 21(84): 440,

1982.
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cosa que no ocurre. 8 Por 10 tanto, la mayor 0 menor capacidad de demanda debe
asociarse con una noci6n determinante: el poder politico que detenta cada grupo.
De esta manera, introducen la noci6n de conflicto, ya que la demanda estaria en
funci6n deI poder politico. PROTAAL elude entregar una definici6n estructural deI
poder politico; por el contrario, construye una tipologia de poder donde el peso po
litico especifico de los actores dependeni de las distintas relaciones funcionales que
se establezcan entre los elementos constitutivos de cada situaci6n de producci6n
particular.

Esos elementos serian:
a) Tipo de unidad de producci6n
b) Homogeneidad deI sector productor
c) Importancia regional de la producci6n
d) Tamano relativo deI sector productor
e) Funcionalidad deI producto para la economia glo bal.
Esta tipologia establece una gradaci6n en el concepto de poder politico, es

decir intenta cuantificar conceptos 0 ideas que tienen, esencialmente, un canicter
cualitativo. Aunque con este recurso metodo16gico dificilmente se puede superar
un marco cuantititavo, si permite demostrar la relaci6n de proporcionalidad directa
que existe entre poder politico y capacidad de ejercer una demanda efectiva. 9 De
aHi que un aspecta importante deI marco conceptual sea ilustrar coma se expresa
esa demanda. PROTAAL sefiala que "las demandas por tecnologia no aparecen me
didas por el mercado sino por complejos procesos institucionales". 10

Papel dei Estado en la definiciôn dei cambio técnico

En efecto, una de las particularidades de la investigaci6n tecno16gica agro
pecuaria es que, en ciertos casos, no es posible mantener los derechos de propiedad
sobre los descubrimientos realizados (por ej. métodos de cultivos 0 técnicas de ma
nejo), 0 diferenciar los productos a través de marcas, que constituye otra suerte de
protecci6n. Esta situaci6n puede convertir en no rentables las actividades de investi
gaci6n desde la 16gica deI capital privado. Ello junto con el hecho de que la mayor
parte de los productores no dispone de los medios suficientes para enfrentar priva
damente los costos de la investigaci6n tecno16gica, hace que la demanda se ejerza
sobre el Estado.

8 PROTAAL analizo por separado los efectos del C.T. en empresas capitalistas yen el sec-
tor de pequeiios productores campesinos. La metodologia de ambas investigaciones fue

ron presentadas en: Piiieiro M. y Trigo, E. Procesos sociales e innovaci6n tecnol6gica en hl Agri
cultura de América Latina, Costa Rica, IICA, 1984; y Technical change in the small farm sector.
Costa Rica, IICA, 1982, respectivamente.

9 Piiieiro Trigo, Cambio técnico y mociernizacion... op. cit., p. 453.

10 Ibid, p. 441.
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Sin embargo, esa del11anda se ejerce en un contexto econ6mico definido
por las polfticas estatales tanto econômicas como tecnolôgicas. Estas ûltimas res
ponden a un modelo, el mismo que enmarca la actividad innovativa y que estaria in
tegrado por un marco legal para la incorporaciôn de tecnologia y por un sistema ins
titucional de generaciôn-transferencia de tecnologia. De esta forma "las relaciones
de producci6n (tipo de empresa) y cl contexto econômico definido por la politica
economica, son los principales determinantes de la demanda mientras que el modelo
institucional sera el principal determinante de la oferta". 11

La concepcion implfcita deI Estado, presente en cl marco de PROTAAL,
cs muy cercana a la visiôn de Poulantzas: el Estado coma ellugar de condensacion
material de la correlacion de fuerzas entre clases y entre fracciones de clase, que se
expresan de manera especifica en su seno. En efecto, los demandantes de tecnolo
gla acuden al Estado para expresar sus reivindicaciones, las cuales tendnin mayor 0

menor éxito de acuerdo con el poder polftico que respalde a dichas reivindicacio
nes. Asf, "cl Estado (su aparato burocnitico), es el instrumenta mediante el cuallos
intereses tecnolôgicos de ciertos sectores aparecen mediados y, en ciertos casos, irn
puestos al ~esto de la sociedad civil". 12

En la lôgica planteada por PROTAAL, las demandas ejercidas por los pro
ductores estarfan, al menos de manera general, predeterminadas por la politica eco
nômica dominante.

Articulaciôn y canflicta

Cuando los autores enfocan el analisis desde la ôptica de la oferta de tecno·
logia, explicitan algunas consideraciones metodolôgicas mas afinadas en cuanto al
Estado mismo. En este caso, el Estado aparece como cl principal oferente de tecno
logia, aunque por la via de la polftica econômica esta vinculado, a su vez, a la de·
manda. Seiialan aSI que "el punta central de la fonnulaciôn es la existencia de me·
canismos de interrelaciôn entre los determinantes de la oferta y de la demanda
(... ). La interrelaciôn surge a partir de la participaciôn en las decisiones deI Esta·
do, de los grupos econômicos con intereses detenninados, tanto en el proceso de
acumulaciôn deI sector coma en los derivados deI propio proceso tecnolôgico". 13

Por otra parte, una vez definida la demanda a partir de las situaciones de
produccion y las determinantes estructurales generales que se condensan en una ca
pacidad de expresar poder polftico, y la alerta coma una manifestaciôn de la acciôn
deI Estado, el marco conceptual de PROTAAL, sefiala que esta relacion oferta·de·

11 Piiieiro y Trigo, Un marco general para el analisis dei progreso tecno16gico agropecuario:
las situaciones de cambio tecnolOgico, Bogotâ, nCA, 1977. p. 8.

12 Piiieiro y Trigo, Cambio técnico y modernizacion... op. cit, p. 440.

13 Piiieiro y Trigo. Un marco general... op. dt, p. 8.
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manda genera conflictos de c1ase, de grupos 0 de fracciones de c1ase. Ello se debe a
la heterogeneidad de los intereses que participan debido a la diversidad de situacio
nes de produccion, y a la no neutralidad de la tecnologia. Esa ausencia de neutrali
dad se expresa en la desigual capacidad de apropiacion de los excedentes econ6mi
cos generados a partir deI cambio técnico, por parte de los diferentes grupos socia
les, donde se inc1uyen sectores extra agrarios (consumidores, burocracia estatal,
trabajadores urbanos).

El concepto de articulacion que subyace en el de interrelaci6n, tiene un
referente politico general, expresado por los autores de la siguiente manera: "el
extraordinario avance tecno16gico agropecuario en los paises desarrollados es, fun
damentalmente, consecuencia de la armonia y articulacion basica (... ) la confluen
cia de los intereses de los grupos dominantes (... ) y la creacion de organis~os de
generaci6n tecno16gica articulados entre si en un contexto coherente de objetivos
e instrumentos". 14

Este mundo de armonias, confluencias y coherencias no funciona de igual
manera en los paises subdesarrollados, creandose importantes desarticulaciones, las
mismas que tienen origenes estructurales (las relaciones de producci6n que implican
un cierto tipo de empresas; la generacion y apropiacion de excedentes en relacion
con las c1ases involucradas en el proceso; y, la interrelaci6n de estos grupos con el
resta de la sociedad. En definitiva, la desarticulaci6n general de la sociedad, la grave
dad de los conflictos de clases 0 si se prefiere, la enorme desigualdad entre las c1ases,
influyen decisivamente en las formas que adquiere el proceso de demanda oferta
tecno16gica.

Pero, ademas, existen otras desarticulaciones menores y, por ende, suscep
tibles de ser corregidas en el marco interno de la estructura vigente. Estas serian: los
intereses de la sociedad vs. la oferta de tecnologia; la politica econ6mica vs. la de·
manda real de tecnologia; la oferta de tecnologias vs. la demanda de tecnologia y
entre los componentes deI sistema institucional de oferta tecnologica.

Papel dei sector publico vs. sector privado en la oferta tecnol6gica

Para mayor precision, el modela de oferta de tecnologia estaria compuesto
por:

a) Las organizaciones pûblicas
b) Las organizaciones para-pûblicas
c) Los Centros internacionales
d) Las empresas privadas productoras de insumos y bienes de capital.
En la linea metodo16gica original, se consider6 "como un primer paso de

aproximaci6n, concentrarse en el estudio deI sistema organizacional pûblico para

14 Trigo, Piiieiro, Ardila, op. cit. p. 15.
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luego, a partir de este, generalizar hacia los restan tes componentes". 15 Es evidente
que, en la !inea global deI esquema analizado, el roI deI sector privado se subordina
al publico complementando la accion estatal. De esta forma, se ado~to un modelo
de modernizacion dei Estado y de las organizaciones vinculadas a la tecnologfa, que
inclufa los enfoques e iniciativas de los E.U.

Sin embargo, coma se analizara en la segunda seccion, la participacion de
la actividad privada en el area tecnologica ha ido cobrando cada vez mayor impor·
tancia. De aIlf que en los ultimos documentos de PROTAAL se sefiala que: "el mo
delo resultaba efectivo como media para entender la tecnologfa disponible a nivel
internacional pero no parecfa adecuado para generar respuestas tecnologicas auto
nomas que reflejen los problemas y dotacion de recursos de la regi6n". 16

La idea central de que la tecnologfa esta pasando progresivamente de la es
fera publica a la privada, les Ileva a los autores a proponer, la necesidad de revaluar
el modelo y ver cual debe y puede ser el papel de las instituciones publicas.

Lü que hasta entonces parecerfa una caracterfstica dei mercado de tecnolo
gf~, es decir, el canicter rnediatizador dei Estado en la configuraci6n de demandas y.
ofertas concretas, puede resultar insuficiente en el casa de que se consolide una
oferta privada de tecnologfa, directamente vinculada a la venta de insumos y bienes
agrfcolas.

II. Participaciôn dei sector privado en el area tecnolôgica

El marco conceptual utilizado para analizar la relaci6n entre cambio tecno
16gico y el tipo de transformaciones sociales y economicas operadas en el agro, asf
coma el papel central que corresponde al sector publico en estos procesos ha sido
expuesto en el punta anterior.

Utilizando coma referente el mismo marco metodol6gico, la in'/estigaci6n
realizada en Ecuador, 17 trata de profundizar en el analisis de las caracterlsticas ac
tuales dei sistema organizacional de generaci6n - transferencia de tecnologfa coma
un elemento para explicar el comportamient? dei sector agropecuario en las ultimas
dos décadas. Se enfatiza el marco institucional a través dei cual el sector privado na
donal e internacional participa de manera preponderante a partir de la década dei
70 en la oferta de tecnologfa.

La idea predominante durante los ai'los 60 de que la tecnologfa agraria de
bfa ser tratada coma un bien publico, respondfa al hecho de que la parte importan-

15 Trigo y Piiieiro, Anâlisis de los modelos institueionales de generaci6n de teenologia agro
peeuaria: algunas ideas metodol6gieas, Colombia, nCA, 1977, p. 18.

16 Trigo, Piiièiro y Sabato; La cuestion Tecnologica... op. cit

17 Los resultados que sc exponen forman parte de una serie de estudios realizados en varios
paiscs de Arnérica Latina por cl Proyecto Proagro.

* Instituto Nacional de Investigaciones Agropccuarias (INIAP 1959).
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te de la generaci6n de tecnologia exigia un alto nivel de inversiones en estudios de
largo plazo, hecho que dificultaba su recuperaci6n y la obtenci6n de ganancias. El
papel dei Estado debia ser, en consecuencia, asumir estas funciones, en tanto que el
sector privado se mantenia en gran medida al margen de estas actividades.

En América Latina se pensaba que porrespondia a los gobiernos nacionales
aprovechar y adaptar la tecnologia disponible en los paises desarrollados a las condi·
ciones de cada pais. Inspinindose en el modelo norteamericano de generaci6n y
transferencia de tecnologia agraria, surgen en casi todos los paises latinoamericanos
los Institutos Nacionales coma el INIAP* coma organismos dependientes de los Mi·
nisterios de Agricultura pero de canicter aut6nomo. La captaci6n de recursos nacio· .
nales e internacionales les permiti6 realizar avances parciales en el proceso de cam·
bio tecnol6gico y capacitar un significativo numero de profesionales. Sin embargo,
durante la década de 1970 se produce un cambio profundo en el proceso de cons·
trucci6n de la oferta tecnol6gica. Disminuye sensiblemente el papel relativo de los
Institutos Nacionales tanto en términos presupuestarios coma de disponibilidad de
recursos humanos.

Los organismos nacionales publicos han dejado de ser las Fuentes funda·
mentales de oferta tecnol6gica y han pasado a ser parte de sistemas multiorganiza
cionales. Las hip6tesis que sustentan los cambios operados en el modelo institucio·
nal vigente son fundamentalmente tres:

1. El decisivo crecimiento dei sector privado en las actividades de genera·
ci6n de tecnologia a través de distintas formas de organizacion institucio-

nal y economica. .
. Este crecimiento se debe a las caracterfsticas dei proceso innovativo que

han permitido mercantilizar gran parte dei conocimiento tecnol6gico a través de su
incorporacion en productos (insumos quimicos, elementos mecanicos, semillas, etc.).
Un sistema de patentes y royalties universalmente accptado, y el vigoroso creci
miento de empresas transnacionales en estas ramas han permitido una nipida gene
ralizaci6n dei fenômeno. Esta expansion dei sector de oferta tecnol6gica ha encon
trado su contrapartida en el desarrollo de importantes sectores de agricultura co
mercial en América Latina. En algunos paises (Argentina, Brasil, Uruguay) tenian
un fuerte peso desde principios de siglo; en otros paises, como en Ecuador, su desa
rroUo es mas reciente.

2. El desarroUo de organizaciones regionales de productores ha favorecido
la homogenizaci6n y la agrupacion cuantitativa de la demanda tecnol6gica

favoreciendo asi la rapida canalizacion de la oferta privada internacional.
3. El surgimiento de los Centros Internacionales de Investigacion Agricola
(CIMMYT, IRRI, ClAT, etc.) los cuales han tenido un papel diferencial

aunque globalmente importante en la orientaciôn de programas nacionales de trans
ferencia tecnol6gica.

Para abordar los distintos ambitos deI proceso tecnol6gico en los cuales las
instancias publicas y privadas interactuan, se tomaron situaciones de produccion es-
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pecificas. En la selecci6n de los casos se consider6 dos criterios fundamentales: en
primer lugar, se opt6 por productos altamente integrados a los circuitos de mercado
y, en segundo lugar productos que mostraran centralidad tanto en términos de su
crecimiento acelerado en los volumenes producidos en un perîodo mas 0 menos cor
to, coma de su importancia explicita 0 implicita para las politicas economicas na
cionales.

En el estudio realizado en Ecuador, la consideracion de estos dos aspectos
fue cubierta mediante la selecci6n de 4 productos: palma africana, maiz duro, soya,
y banano. Todos el1os, a excepciôn deI ultimo, constituyen bienes agrîcolas destina
dos fundamentalmente al mercado interno.

La palma africana, el maiz duro, la soya son representativos de una oferta
orientada a nuevas capas sociales que incorporan estos productos - 0 sus elabora
dos finales - a su canasta de consumo a partir de fechas relativamente cercanas,
coma consecuencia de la elevaciôn de sus ingresos absolutos y de los cambios de los
patrones de consumo urbano. Los dos primeros - palma africana y soya - eran
cultivos practicamente desconocidos en el Ecuador antes de los anos sesenta, y sur
gen ya coma cultivos comerciales y tecnificados a partir de la década deI 70. Por
otro lado, el cultivo de maiz duro en ellitoral no pasaba de ser, hasta fines de la dé
cada deI 60, un producto de consumo doméstico. A partir de los anos 70 se produce
un cambio sustancial en el sistema de cultivo deI maiz de grano duro para convertir
se en un cultivo extensivo y tecnificado.

Por ultimo se tomô el banano, unico producto orientado a la exportacion.
Este producto permiti6 ejemplificar nitidamente cômo la vinculaci6n que se esta
blece con el mercado internacional influye directa y decisivamente en la forma co
mo se organiza la producciôn nacional. Asimismo permiti6 visualizar el papel que
juega la tecnologia dentro de una actividad dominada por la presencia de empresas
transnacionales altamente integradas.

Los estudios de caso' desarrol1ados por PROAGO, se han centrado en la
producci6n y adopci6n de tecnologia biolôgica: semillas mejoradas. El paquete tec
nol6gico centrado en el uso de semilla mejorada (ya sean variedades 0 hibridos), re
quiere para su optimizaci6n, el uso intensivo de insumos agroquimicos y mecanicos,
conocimientos especializados y una relativamente fuerte inversi6n de capital. La so
ya, el sorgo, el maiz son un buen ejemplo para Ecuador.

En la década de 1970 grandes empresas transnacionales, sobre todo deI sec
tor quimico y en especial de los subsectores farmaceuticos y agroquimicos, ingresa
ron masivamente a la produccion de semillas comerciales. Estas empresas reciente·
mente comprometidas a la producci6n de semillas, estan integradas horizontal y ver
ticalmente. Mas deI 90 % de la producci6n de quimicos, esta localizada en los pai
ses desarrol1ados. La alta rentabilidad de la producci6n de semillas, el crecimiento
acelerado de la demanda de este bien, y la posibilidad de aplicar comercialmente,
los resultados obtenidos en la investigaci6n' basica y, asi, recuperar las altisimas in
versiones realizadas, son las razones principales deI interés mostrado por las transna-
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cionales en este rubro.
Segun FAO, en el ano 2000, un 67 % de la semilla utilizada en los paises

subdesarrollados, sera de variedades mejoradas de alto rendimiento que, en la mayo·
ria de los casos, requieren de insumos agroquimicos (FAO, 1979). 18

En los casos analizados en Ecuador, el crecimiento de la oferta privada in
ternacional combinado a la existencia de politicas agrarias contradictorias; han ido
fortaleciendo el desarrollo de crecientes tendencias a la importaci6n de semillas.
Esta tendencia se observa con nitidez en el caso dei maiz duro y de la palma africa·
na, donde la mayor utilizaciôn de semilla importada, se expresa en un creciente de
bilitamiento dei INIAP en el campo dei mejoramiento genético y un traslado de ac
tividades hacia programas destinados a enfrentar los problemas derivados de la adap
taci6n de las semillas introducidas por el sector privado.

En qué medida los casos estudiados contribuyeron al esclarecimiento de la
dimensiôn especificamente insiitucional de la oferta tecnol6gica? En tanto el objeti
vo fue observar de qué manera se han relacionado los componentes publico y no pu
blico en situaciones donde efectivamente se han desarrollado procesos de cambio
tecnol6gico, creemos que el analisis de los casos relacionados arrojan importantes
conclusiones.

ELEMENTOS DETERMINANTES DEL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO

El desarrollo de la agricultura de tipo empresarial en Ecuador muestra el
papel relevante que han tenido las instituciones no-publicas (Centros Internaciona
les de Investigaci6n agricola y empresas privadas) dedicadas a la investigaci6n y de
sarrollo de tecnologia en el proceso de modernizaci6n operado.

El interés dei sector privado - particularmente internacional - en parti
cipar en las actividades de generaci6n y transferencia de tecnologia tiene que ver
con la posibilidad real de apropiar los excedentes generados por la actividad tecno
16gica. El resultado que se observa es la creciente mercantilizaci6n deI conocimiento
tecnol6gico.

La priorizaci6n dei proceso tecnol6gico se hace posible a partir de la con
fluencia y articulaci6n de varios factores tales coma: la presencia de un sector pro
ductor dotado de recursos; el apoyo deI Estado a través de politicas propicias de
crédito, precios y tierras; condiciones favorables de mercado para ciertos produc
tos; y, finalmente por la existencia de una oferta privada internacional de tecnolo
gia.

Presentaremos de manera breve algunos elementos comparativos de los es
tudios de casa que explican, en cada situaci6n, los cambios producidos. 19

18 FAO, Toward 2000, Roma, FAO, 1979.

19 Los resultados que se exponen se basan en: O. Barsky, 1.. Carrion y M. Cuvi, Articulacio-
nes sociales y cambios técnicos en el agro ecuatoria(lo, Buenos Aires, CISEA, 1985 (Do

cumenta PROAGRO No. 7).
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En el casa deI banano el mercado internacional hajugadoun papel decisi
vo en la producci6n naciona1. Asi la expansion acelerada de su producci6n, caracte
ristica de la etapa anterior a los anos 1960, respondio a una demanda intemacional
no cubierta de banano, provocada por la crisis de la produccion centroamericana.
Posteri?rmente, el cambio mondial varietal a partir de los anos 60, demand6 una
respuesta productiva y tecnol6gica que permitio mantener la producci6n nacional
en un mercado de caracter oligops6nico, que presenta pocas posibilidades de expan
sion mas alla de sus actuales niveles de demanda.

El predominio deI mercado intemacional y el peso de las empresas trans
nacionales en el comercio y tecnologia asociada a la produccion bananera han recor
tado progresivamente la accion estatal en materia tecnologica. En los momentos ac
tuales, el programa estatal disponible para banano, el mas grande a nivel nacional
destinado a un producto, se circunscribe a actividades globales fitosanitarias, mas
bien complementarias a las decisiones productivas y tecnologicas fijadas por los sec
tores privados nacionales e internacionales.

Las empresas transnacionales y la gran empresa exportadora nacional, ma
nejan privadamente los procesos de investigacion tecnologica desarrollados en las
fincas de los productores. A la dependencia tecnologica se anade la subordinacion
de las unidades productivas a las empre~as comercializadoras a través de contratos
fijos de venta deI producto. Frente a la readecuacion productiva operada, se eviden
cia la creciente diferenciacion entre los productores y se prevén procesos de concen·
tracion productiva, aunque esta no se traduzca necesariamente en concentracion de
tierras.

En los casos de la palma africana, soya y maiz duro, la expansion de sus
producciones respondio a demandas generadas por el crecimiento brusco deI mer
cado nacional de productos agroindustriales. Cada producto, sin embargo, enfrenta
condiciones particulares que, en ultimo térrnino, marcan los limites productivos po
sibles.

En relacion a la soya esta constriccion esta dada por la subordinacion deI
producto a la industria aceitera que es la que procesa la soya, y que esta en condi·
ciones de utilizar de rnanera combinada la produccion nacional con la importacion.
La produccion nacional de soya enfrenta una contradiccion entre las necesidades
de torta y de aceite. Por un lado, en la soya procesada el contenido de aceite apro
vechado por la industria aceitera, es solo deI 18 % en tanto que la produccion de
torta para alimentos balanceados esta practicamente cubierta por las 30.000 has. de
siembra actuales. El mercado nacional es actualmente estable, y sus tendencias de
crecimiento dependeran de la expansion deI consumo avicola, que se produce ahora
a ritmos mas moderados, coma de politicas de importaci6n y de fluctuaciones en el
tipo de cambio.

En el casa de la palma africana, el Estado impulso a través de pollticas fa
vorables: crédito, tierra, y la difusion de semilla mejorada, un proceso de expansion
deI cultivo que fue aprovechado por rnedianos productores primero, y luego, por
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p1antaciones mayores. La relativa homogeneidad productiva y la concentracion re
gional inicial de los productores se expreso en el relevante papel jugado por la aso
ciacion de cultivadores de palma, ANCUPA. Esta agrupacion pudo negociar favora
blemente precios de sustentacion, protecci6n frente a las importaciones y frente al
sector industrial aceitero, asistencia técnica nacional e internacional y favorables
politicas crediticias. La importancia deI producto en ténninos deI ahorro de divisas
fortaleci6 esta capacidad negociadora deI sector productor y explica, en gran me
dida, el éxito productivo alcanzado. Se puede prever que, en un futuro proximo, la
incorporacion de extensas plantaciones en la amazonia lleven a una parcial satura
cion de la demanda nacional, produciendo un rompimiento en la homogeneidad de
intereses entre las grandes empresas integradas verticalmente y los pequei'ios pro
ductores dependientes de la industria extractora. La alternativa futura de aprove
char la existencia de un mercado regional deficitario en aceites para exportar el ex
cedente nacional, requiere de importantes innovaciones tecnologicas en el procesa
miento industrial que, por el tamai'io de las inversiones registradas, es previsible
esperar.

En el casa deI maiz duro, el crecimiento registrado a partir de la década de
1970 esta estrechamente asociado a las necesidades de la industria avicola, siendo
ya evidente una tendencia hacia la diversficaci6n en el aprovechamiento industrial
de este producto, particularmente por parte deI sector industrial alimenticio.

A diferencia de los c.asos anteriores, donde el sector privado ha sido el pro
tagonista de los principales cambios tecnologicos, en el caso deI maiz duro la pre
sencia estatal defini6 de manera mas significativa el proceso tecnologico a través de
programas de adaptacion de tecnologia. La acci6n deI INIAP, en térrninos de adap
tacion y difusi6n de variedades mejoradas, fue el eje tecnol6gico de la expansion
productiva.

En los momentos actuales se produce una alternativa importante en el pa
pel asignado al sector estatal. Por un lado, se vislumbra la consolidaciôn de un sec
tor productor de punta organizado, que cuenta con la capacidad econômica para
manejar el paquete tecnol6gico asociado al uso de semilla de alto rendimiento. Este
sector ha ejercido permanente presi6n ante el Estado para liberar la importacion de
hibridos; y, por otro lado, existe gran interés por parte de las empresas internacio
nales privadas productoras de semilla, por capturar ese espacio. Ello perrnite prever
que, de seguir esta tendencia, el papel deI INIAP se circunscribira al desarrollo de in
vestigaci6n agronomica, dejando en manos deI sector privado el area de mejora
miento genético tal como ha ocurrido en otros cultivos, por ejemplo palma africana.

m. Reflexiones finales

Las situaciones de expansion prodûctiva analizadas muestran que la carac
teristica principal deI proceso de modernizaci6n agraria ha sido su naturaleza desi
gual y selectiva. El mismo ha favorecido la consolidaci6n de determinados produc-
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tos, regiones y productores estratégicamente vinculados al'f'roceso agroindustrial.
Parte importante de la produccion actual y deI crecimiento de la produccion futura,
de palma africana, banano, maiz dura y soya esta asociada a unidades que contro
lan, directa 0 indirectamente, grandes extensiones de tierra, estan dotadas de capital
e incorporan tecnologia de punta a través de su vinculacion con empresas interna
cionales.

Todos los casos muestran que: "cualquiera sea el impulso in;cial en materia
tecnologica, se asiste a un repliegue general deI sector estatal, crecientemente ausen
te de los procesos tecnologicos decisivos. La captura por el sector privado de los
cambios biologicos plasmados en las variedades y en el control de la oferta agroquî
mica y mecanica van restringiendo la accion estatal a actividades de control fitosani
tario, mejoramiento de practicas culturales y adaptacion regional de variedades". 20

Las polîticas publicas en materia tecnologica han favorecido en gran medi
da, a sectores productores medios y altos en momentos en que el proceso de moder
nizacion exigîa inversiones de baja rentabilidad inmediata. La falta de mecanismos
a través de los cuales otros sectores poblacionales (pequei'ios productores y consumi
dores) puedan canalizar sus demandas frente a los aparatos deI Estado, explican la
escasa atencion que se ha dado a la generacion de tecnologîas destinadas a la pro
duccion de cultivos de consumo masivo.

20 Barsky, Carrion y Cuvi, Articulaciones Sociales y Cambio•.. op. cit.



DEBATE SOBRE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

1. En la medida en la que avanza el modernismo crecen las urbes y aumenta
la presion sobre el espacio con una ventaja de 10 urbano sobre 10 rural.

Esto no es otra cosa que la expresion de una competencia por la ganancia en nues
tro sistema de vida actual.Ganancia de espacio, ganancia de tiempo que se traduce
en ganancia en dinero. Esta tension genera un cuadro de crisis. Es necesario alimen
tar a la ciudad. Esta exigencia obliga a producir mas en menos tiempo y en menos
espacio. ~Como hacerlo? Aparentemente la respuesta es ese mejorarniento via inge
nieria genética. Hay que obtener variedades que potencien tanto las innovaciones
fisico-quimicas, coma las innovaciones mecanicas. Variedades de cic10 vegetativo
cada vez menor, mas rendidoras, ma~ sensibles a los tratamientos quimicos, mis fa
ciles de manejar mecânicamente. Variedades en fm que entiendan la premura nues
tra, el aprieto en el cual estamos. La necesidad de tener mas, mas y cada vez mas.
Debemos entonces producir variedades que nos entiendan.

Ahora bien, ~es posible obtener esas variedades? Y si nos apoyamos sobre
10 que aqui se ha dicho deI avance de la tecnologia, podriamos decir, si. Y les pre
guntamos a los economistas: ~cuanto cuesta "u manejo?, ~es posible?, l,es rentable?
y es muy posible que sobren argumentos para decir, si. Y les preguntamos a los
agronomos: ~es posible su manejo? Y a 10 mejor la respuesta es positiva. Si les pre
guntamos a los extensionistas: ~es posible transferir esta a los productores? Des
pués de algunos rodeos ellos podrian decir también, si. ( A los sociologos yantro
pologos no les preguntamos porque son muy criticos). Entonces jqué nos queda!
Hay que poner manos a la obra. La tecnologia es una herrarnienta muy buena y
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muy poderosa.
jOué bueno que creamos en todas estas cosas! Lamentablemente no es asi.

No desmejora el aspecto de la tecnologia, pero 10 que aqui se ha planteado cuestio
na fuertemente a aquellos que creen que la soluci6n deI problema agrario es via tec
nologia. üjala que realmente pudiéramos nosotros utilizar toda esta herramienta po
derosa sin tener que someternos a las asfixiantes condiciones que para ello se nos
impone.

Todo esta nos permite reforzar los argumentos de la necesidad de produ
cir una tecnologia adaptada, no solo a las variantes condiciones ecol6gicas, sino
también a las caracteristicas culturales de los actores de la producci6n en nuestros
paises.

2. Para contribuir a ordenar un poco la inmensa cantidad de sugerencias
que emanan de las ponencias, la ponencia sobre las innovaciones tecnol6

gicas en la agricultura colombiana nos coloca frente a un pIano ~terpretativo que
sugiere un conjunto de campos problematicos, de los que quisieramos seiialar cuatro.

El primera es la forma en que uno se coloca frente al problema de la tecno
logia. En la ponencia se seiiala que hay dos puntos de preocupaci6n, de compara
ci6n y de referencia. Uno es la brecha en el manejo de la naturaleza y su transforma
ci6n humanamente inducida y posible. Desde este punta de vista nos colocamos en
un punta de comparaci6n de nuestros paises con respecta a 10 que hacen los paises
avanzados. El colocarse en este punta de referencia, de preocupaci6n y de compara
ci6n, abre'las posibilidades de plantearse ciertos problemas. Ahi se coloca, por ejem
plo, el problema de la subordinaci6n técnica, el de la transnacionalizaci6n.

El otro punto de referencia y de comparaci6n es el de la perspectiva deI
manejo de las condiciones sociales, las condiciones técnicas y de vida en nuestros
paises. Desde aqui, el sentido con el que uno se acerca a la investigaci6n y a las res
puestas es otro. La ponencia se coloca en las condiciones de nuestros paises y de aili
emana el problema de la generaci6n de alternativas.

Los dos puntos de vista deben estar presentes; pero debemos estar adverti
dos que fijarse en el uno mas que en el otro lleva a diStinLas posibilidades, distintas
consecuencias, distintos métodos. ,

El segundo campo problematico se encuentraen la ponencia de una mane
ra mas implicita que explicita, y es el siguiente: /,10 técnicamente posible es siempre
socialmente posible... y deseable? Esto apunta al problema de la capacidad de ma
nejo y supone también una opci6n politica.

El tercero de estos campos problemâticos es j,con qué instrumental nos
acercamos al manejo de estos dos aspectos, de 10 técnico y de 10 social en nuestros
paises?

Es central prestar especial atenci6n a la organizaci6n social de la produc
ci6n. Esa organizaci6n social de la producci6n supone las condiciones directas por
todos conocidas, y las condiciones que se las llama, - aunque no nos gusta esa
terminologia - de contexto socio-econ6mico y politico. Lo interesante en nuestros



275

paîses es que las formas de organizacion social de la produccion no pueden ser asi
miladas a una sola forma, coma vulgarmente se hace, a la de la empresa capitalista.

En la empresa capitalista la eficiencia se mide por ellado de la rentabili·
dad; es decir, para nosotros los legos, cminto meto y cuanto saco. Ahora bien, no
sotros vemos que esa es una de las formas de organizacion de la produccion; no es la
unica. Pero el instrumental teorico, técnico y de medicion de la rentabilidad y la
eficiencia esta directamente vinculado a esa forma de organizacion capitalista. Por
esto, cuando queremos ver los lîmites y las posibilidades de las otras formas de orga·
nizacion social de la produccion nos encontramos con problemas.

En la organizacion de la produccion capitalista, el sistema global de la so·
ciedad, y no solamente de la produccion, opera coma condicion genérica de la pro
duccion. Allî es factible hacer un analisis de la unidad de produccion desde los fac
tores, tomando coma dado 10 demas. Ahî no hay un esfuerzo por entender la repro·
duccion de la unidad productiva en la misma forma que en la organizacion de los
campesinos.

En las formas de organizacion social de la produccion campesina hay, en
cambio, aspectos peculiares. En ella, los aspectos sociales, podriamos decir que es·
tan incorporados en el manejo mismo deI proceso productivo. Por eso los campesi
nos no solamente estân produciendo algo, como podrîa ser vista de manera tangible
en la produccion capitalista, sino que estân reproduciendo condiciones de 1/ida y
condiciones de explotacion. Es necesario insistir en estos dos aspectos; no solamen·
te condiciones de vida sino también de explotacion. Y 10 estân haciendo, ademâs,
dentro de una organizacion general de la sociedad que no favorece a este tipo de or
ganizacion de la produccion.

En estas formas, el anâlisis de los factores de produccion no se puede desli
; gar deI consumo, de la organizacion de la fuerza de trabajo, de la reproduccion cul
tural. Hacerlo, serîa una abstraccion que eliminarîa las caracterîsticas especificas
de esta forma de organizacion social de la produccion.

El cuarto campo problemâtico serîa el deI mismo modela de anâlisis que
nos ofrece la ponencia, partiendo deI estudio de un producto. Pero ese estudio debe
permitirnos pasar a comprender 0 a realizar estudios de los sistemas de produccion
de esta organizacion social de la que hemos estado hablando.

Porque no es 10 mismo el estudio de un producto, y todas las comparacio
nes que a partir de él se puedan hacer, que la manera en coma operan los sistemas
de produccion. Una cosa es estar especializado en arroz y otra cosa es tener parte de
la parcela dedicada al arroz. Hay que hacer comparaciones irnputando valores moneta
rios a un campesino, y justamente tenemos que imputârselos, en relaciôn a otra forma
que opera de esa manera. Pero con eso no hemos comprendido la eficiencia y la ren
tabilidad especîfica de la forma de organizacion social de la producciôn campesina.

Yallî es importante hacer un esfuerzo conjunto de sociôlogos, antropôlo·
gos, etc., por entender el problema de la rentabilidad y de la eficiencia. Porque la
racionalidad capitalista no es la unica forma de racionalidad que existe.



276

Pero descubrir que también hay rentabilidad y eficiencia en las formas
campesinas entrana también un peligro. Uno puede, y de hecho ha sucedido, caer
en el enamoramiento primero, y convertir en estatico algo que puede tener posibili
dades alternativas. A veces, cuando se entra a defender la racionalidad campesina,
exclusivamente en sus términos, se desconocen los mecanismos de explotaci6n a
que estan sujetas estas formas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, une puede
no ver la posibilidad de que ésas mismas formas puedan llegar a otro nivel cualitati
vo y superior, y ya no solo en comparaci6n al sistema capitalista sine a las propias
posibilidades que encierran estas formas de producci6n 0 de organizaci6n social.

Por eso ~c6mo podrfamos trabajar vfas de aproximaci6n que, asumiendo
las distintas formas de organizacion social de la produccion en nuestros pafses, nos
permitan comprender la eficiencia y la rentabilidad de cada una en sus circunstan
cias especificas y en referencia al contexto social? Y en respuesta a esta pregunta la
ponencia parecerfa sugerir que es necesario hacer un acercamiento que combine
simultaneamente cuatro dimensiones: las condiciones y los recursos naturales en los
cuales se esta operande; la organizacion social de la producci6n, que debe incluir ca
pacidad de gestion; el paquete y el flujo tecnologico y, las condiciones de mercado.

3. El punto que aquf se ha mencionado con respecta a la diferencia y rela
cion entre un estudio deI rubro y un estudio deI sistema productivo es muy

importante para los pafses en donde la empresa capitalista no es dominante en cuan
to al numero de unidades de produccion pero sf a nivel social.

En efecto, la insercion de una unidad en un deterrninado sistema producti
vo va a condicionar muchos aspectos. Imaginemos un producto, la cana. Si el culti
vo pertenece a una empresa capitalista que opera a nivel mundial, el tipo de deman
da al que responde demandara un proceso de refinacion diferente y por 10 mismo
una tecnologfa apropiada a ese tipo de cana. Ademas, las fluctuaciones deI precio
en el mercado mundial condicionaran el funcionamiento de esta unidad.

Frente a esta cana, otra cana que pertenezca a un campesino media que
produce panela para el mercado mas cercano a su unida rl • dispondra de tecnologia
menos sofisticada y las fluctuaciones de precio a nivel mundial no repercutiran en su
funcionamiento. Y podrfamos fijarnos también en una cana que pertenezca a un
campesino serrano que la cultiva en parte de su parcela para su propio consumo.

~Seria factible analizar esas tres canas coma un solo producto, un solo ru
bro, un solo sector? Por eso, la investigacion sobre sistemas de produccion tiene ra
zon de ser.

y con respecta al problema de la rentabilidad y la eficiencia. Hay caracte
risticas propias de la tecnologia que nos ayudan a pensar en el problema. Si analiza
mos la tecnologia en una perspectiva economica debemos regresar a las leyes fun
damentales deI capitalismo. Y hay dos leyes importantes. Una ley inmanente deI ca
pitalismo es el aumento en la composicion organica deI capital, la concentraci6n de
capital. La otra, es una ley coercitiva que acepta la competencia. En el contexto de
estas leyes es que podemos entender que la incorporacion de tecnologia es una in-
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versi6n recuperable solo en el largo plazo, en el sentido de que el trabajo incorpora
do en ella no es de rendimiento inmediato. Por esto, una incorporaci6n de tecnolo
gia en una unidad productiva obliga a calcular cual es el costa de los factores de
producci6n, su ingreso marginal en referencia al costa marginal; calcular las expec
tativas con respecta a la posible competencia, etc. Y esta para un lapso de 15 afios.
En este sentido, es dudoso que la tecnologia pueda ser incorporada con ventajas
a una producci6n de economia campesina. Como se dijo, su racionaIidad es dife
rente.

4. Es evidente que la tecnologia que hoy por hoy esta disponible, que se
oferta en el mercado, implica un sistema de corte capitalista. Ahora, tam

bién es cierto que no ha habido investigaci6n dirigida hacia una tecnologia que to
me en cuenta los sistemas de producci6n imperantes en nuestros paises, los sistemas
campesinos.

Laponencia que nos propone un marco conceptual metodol6gico para el
analisis deI cambio técnico, Hama nuestra atenci6n sobre un hecho importante. La
orientaci6n que se da a la investigaci6n sobre tecnologia tiene que ver con el poder
politico relativo que detentan los diferentes grupos sociales.

Como se anota en la misma ponencia, esta es evidente para el tiempo en
que la generaci6n y la transferencia de tecnologia era costosa y poco rentable y por
eso se encarg6 este papel al Estado. En este contexto, el Estado era efectivamente
el lugar de pugna en donde los gremios actuaban unificadamente para lograr, segun
su fuerza, atenci6n a sus necesidades en cuanto a investigaci6n de tecnologia se
refiere. No es de extrafiar que en esta pugna los sectores campesinos hayan sido des
favorecidos.

Ahora bien, el que la tecnologia existente no tome en cuenta las formas de
organizaci6n social de la producci6n campesina, no quiere decir que no haya Ilegado
hasta ellas. Los proyectos DRI, a los que ya se ha hecho referencia, han sido un ve
hiculo muy importante en la introducci6n de ciertos paquetes tecnol6gicos, repro
duciendo una mayor pauperizaci6n en los sectores campesinos. El capitalismo se ha
mostrado muy habil para aprovechar diferentes sistemas productivos e introducir
los, via tecnologia, a un sistema de dependencia. Este es, al menos en parte, el senti
do de la transnacionalizaci6n tanto de la producci6n y transferencia de tecnologia
coma deI propio consumo, al que nos hemos referido anteriormente.

5. La incorporaci6n tecnol6gica no afecta unicamente a la forma de pro
ducci6n capitalista que la recibe, sinD que puede repercutir en otras formas

no capitalistas. Esto es muy c1aro de percibir si analizamos el mosaico de formas de
producci6n ganadera que se encuentra en América Latina, producto deI proceso his
t6rico y deI desarrollo econ6mico y social de nuestros paises. En este mosaico en
contramos formas de producci6n capitalista asociadas con la producci6n de leche y
el engorde intensivo de animales. Estas formas se sustentan en base a la introduc
ci6n, desde los paises desarrollados, de material genético mejorante y de insumos
que requieren en sus procesos productivos.
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Ahora bien, con la introduccion de este material genético e insumos se in
troduce, se importan una serie de patologias caracterfsticas de los paises desarrolla- .
dos, conjuntamente con un paquete de prevencion y control de estas enferrnedades.
Estos paquetes de prevencion y control determinan que aquellos animales portado
res de enferrnedades sean eliminados a través de procesos mercantiles hacia otras
formas de produccion en donde se constituyen en limitantes fundamentales de sus
niveles de producci6n y productividad.

Esta es una linea progresiva. A medida que los paises desarrollados van ge
nerando problemas asociados a la intensidad deI proceso productivo, los paises en
vias de desarrollo, dada la dependencia a ,la importacion de insumos y material gené
tico, van incorporando esos problemas y a su vez van transmitiéndolos a estas for
mas de produccion con niveles de manifestacion de los mismos diferentes.

De esta manera, las formas de produccion campesina no solo que no reci
ben tecnologia apropiada a su forma social de organizar la produccion; no solo reci
ben, a través de la promocion estatal, tecnologia no apropiada; sinn que incluso,
aquella tecnologia defectuosa y aquellos problemas que se derivan de la incorpora
cion tecnologica a otras formas productivas, acaban recayendo a través deI mercado
en sus unidades productivas y afectando sus procesos productivos.

6. Con respecta al papel que juega el Estado en este proceso, la misma po
nencia sefiala como, durante la década de los afios 70, emergen las grandes

empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la generacion y transferencia de
tecnologia, dado que esta se ha convertido en una mercancfa altamente rentable. En
este contexto, el papel mediatizador deI Estado pierde sentido y sus centros nacio
nales de investigacion son sobrepasados y orientan sus acciones hacia funciones de
control mas que de investigacion y transferencia.

Sin embargo, cabe preguntarse, ~cual debe y puede ser el papel deI Estado
en relacion al problema tecnologico yal diferente tipo de unidades productivas y/o
fuerzas sociales gue existen en el pais, en este nuevo contexto?

7. Es bastante claro que el Estado no ha dejado de tener un papel en este
contexto conformado en la década de los 70. La que se podrfa decir es que el Esta
do ha perdido el control deI proceso tecnologico. Pero de todas formas, dentro de
una concepcion economica global, el Estado sigue participando. Estratégicamente el
Estado asume un papel subordinado, como resultado de esa misma pugna de presio
nes que ejercen los diferentes sectores sociales.

Por ejemplo, en el casa de la cana de azucar en Colombia, cuando hay una
expansion violenta de la produccion azucarera, 10 que hacen las empresas es gene
rar su propio centro de investigacion en azucar. Digamos asi, les quedaba estrecho
ellugar que ten{an asignado en el Estado.

Ahora bien, el Estado no solamente cede el puesto en el momento en que
la generacion y transferencia de tecnologia se hace rentable. sinn que el papel que
asume es el de subsidiar este proceso tecnol6gico. Por ejemplo, 10 que se refiere a las
campafias de fumigacion es un subsidio importante. Hay también una clara transfe-



279

rencia de cientificos [ormados por el Estado, subsidiados por el Estado, hacia la
empresa privada.

Entonces, si hay un papel deI Estado. Y en este contexto, es nuevamente
la investigacion sobre una tecnologia que pudiera orientarse hacia sectores campesi
nos, coma por ejemplo, la investigacion sobre rotacion de cultivos, la perjudicada.

8. En este contexto de retiro dei Estado dei campo de la investigacion vale
la pena contar una experiencia. En el Centro Andino de Tecnologia Rural

(CATER) se trabajo desde haee tres anos en un proyecto de mejoramiento de maiz
para pequenos productores, y son los mismos organismos nacionales los que se han
preocupado de frenarlos. 0 sea que el Estado colabora para mantener una serie de
sectores de la investigacion bajo el control de los paises desarrollados y vedados a
los paises dei tercer mundo. Es pues muy claro que la tecnologia moderna esta sien
do utilizada por las empresas transnacionales para consolidar su dominio sobre los
paises subdesarrollados. '

Ahora, i,qué significa esta en términos dei problema alimentario? Las impli
caciones son realmente graves. Segun la FAO, en el ano 2000 un 67 % de las semi
llas que se usen en nuestros paises seran variedades de semillas mejoradas. Visto esta
en el contexto de una tendencia cada vez mayor a monopolizar la distribucion co
mercial de las semillas y con una casi incapacidad nacional para una reproduccion
autonoma de tecnologia, el resultado es una vulnerabilidad muy alta de la produc
cion alimentaria mundial. Solo unos pocos bancos genéticos pasan a controlar 10
que es la produccion y oferta de tecnologia.

Ante esta realidad, la busqueda de una alternativa para poder utilizar ven·
tajosamente esta tecnologia en nuestros paises, es imperiosa.

9. Las ponencias presentadas sobre el problema de lasinnovaciones tecno
logicas inducen a pensar que el término crisis agraria sobre el que hemos es

tado debatiendo es simplemente algo superficial, que tiene algo subyacente de una
trascendencia mucha mayor, que es toda la crisis institucional de un sistema. En es
te contexto seria interesante conocer' 0 debatir aqui, cuales son las posibilidades de
ir a la creacion de sistemas propios que puedan ayudarnos a resolver, a partir de la
tecnologia y de la renovacion de nuestro sistema social, estas dificultades que nos
plantea la tremenda dependencia que se acentua cada vez mas.

Ahora bien, en el contexto que aqui se ha expuesto, uno se sien te un poco
pesimista ante las posibilidades de nuestras organizaciones nacionales, sean privadas
o publicas, para realmente hacer un trabajo significativo, relevante en materia de ge
neracion de tecnologia y transferencia de la misma hacia sectores productivos tanto
comercial como campesino.

De aqui surgirfa la inquietud, y tal vez la recomendacion, de ver la forma
de una mayor cooperacion a nivel andino, en primer lugar, y después latinoameri
cano para encarar de manera conjunta algunos trabajos de investigaci6n basica que
nos permitan, en el largo plazo, estructurar algun mecanismo instituciortal de res
puesta ante este avasallamiento de las transnacionales en todos los campos. Esto de-
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beria ser una de las grandes preocupaciones deI investigador social y deI investigador
cientifico en sus diferentes areas.

10. Realmente de 10 que hemos escuchado se puede colegir facilmente que
la dependencia, caracteristica de nuestros paises, se presenta de cuerpo en

tero a través de la dependencia tecno16gica. Es el instrumento de dominaci6n, en
este momento, mas efectivo. Y su efectividad emana en gran medida deI hecho de
que, quien tiene la lIave tecnol6gica, puede tener en gran parte la lIave de su futuro
crecimiento y desarrollo.

Por otra parte, coma aqui se ha expuesto, la tecnologia de los paises desa·
rrollados se presenta ya en nuestro medio en forma directa. Ya no es a través deI
Estado, coma fue en un inicio, sinn directamente vinculada a la actividad privada,
10 que puede hacer atm mas dificilla relaci6n de dependencia.

En este contexto, la busqueda de un mecanismo latinoamericano coma el
que se ha propuesto, para generar nuestras propias alternativas, es fundamental. La
participaci6n de la JUNAG y deI PADT RURAL en este seminario son pequeflas
muestras de que esta inquietud es compartida. La creaci6n de institutos coma el
CONACYT son un esfuerzo para tratar de encontrar una respuesta tecnol6gica a
esta situaci6n totalmente real, que existe particulannente en el campo agrario.

Il. Institutos coma el CONACYT existen en c!lsi todos nuestros paises.
En Venezuela es el CONICYT, en México tiene un nombre muy parecido;

no ha habido la intenci6n de modificar ni siquiera el nombre. Quiero decir con esta
que no es una coincidencia la existencia de estas instituciones. Asi coma sus nom
bres, también sus fonnas de organizaci6n, sus enfoques y sus programas son seme
jantes. Todas estas coincidencias demuestran que estas instituciones no han sido
generadas por la dinamica propia de nuestros paises; que no son ni autoctonas, ni
aut6nomas. No han surgido coma una consecuencia de la busqueda de las transfor
maciones tecno16gicas que requieren nuestros paises.

Precisamente ha sido el nCA quien ha motorizado, de manera internacio
nal, este conjunto de irnposiciones pasivas a todos los paises latinoamericanos. Si
analizamos los documentos de estas instituciones es facil captar que su enfoque es
terriblemente productivista, y que para elIas, los productores son objeto de desarro
lIo y no sujetos deI mismo. Yeso es 10 que nos ha conducido a ese cuadro tan uni
fonne que ha sido presentado en las ponencias. Por eso yo no pondria muchas espe
ranzas en nuestros sistemas nacionales de investigaci6n.

12. Todos estamos de acuerdo en que la generaci6n de tecnologia en el
campo agropecuario, y en todos los campos, esta intirnamente ligada con

el desarrollo de los paises. En este contexto, los esfuerzos que realice cualquier Es
tado estaran defmidos por las concepciones politicas y los modelos socioecon6mi
cos que ese Estado sustente.

y lamentablemente los organismos regionales y subregionales de asisten
cia técnica no son aut6nomos. Son entes que estan vinculados a los paises corres·
pondientes, y coma tales, evidentemente van a dar respuesta a los modelos 0 a lo~
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intereses de orden socioecon6mico 0 politico de cada unD de los paises miembros.
Esa es la explicaci6n 16gica de por qué el nCA 0 cualquier otra instituci6n va a in
tensificar el modela de dependencia.

Por esto, al hablar deI papel deI Estado en esta problemâtica cientifica y
tecnol6gica, el panorama que se presenta no es muy halagüeiio. Por esa via no se
va a encontrar una soluci6n a la problemâtica que se ha planteado.

Pero existen también otros espacios que deben y pueden tener una parti
cipaci6n decidida en este campo. Uno de estos espacios es la Universidad. En el casa
dei Ecuador la acci6n de la universidad, en el campo agropecuario, ha sido total
mente limitada. Aparte de ciertas investigaciones en el campo social y algo en el
econ6mico, es muy poco 10 que se ha realizado en el contexto de la problemâtica
tecno16gica. Y esta via puede ser una alternativa; por ejemplo, el CATER como
organismo de la Universidad de Loja.

'El otro espacio 10 constituyen los propios sujetos sociales, los propios
. sectores que estân en una situaci6n de crisis. Generar una alternativa en cualquiera

de estos dos espacios requiere de voluntad politica.
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REPRODUCCION SOCIAL DEL SISTEMA CAPITALISTA
y CRISIS EN EL AGRO ECUATORIANO

(un método de investigacion)

Ponencia en el Encuentro-Debate de Quito sobre las investigaciones
agrarias.

RESUMEN

La crisis es el mayor problema de actualidad en América Latina; sus conse·
cuencias podrian condicionar el proceso socio-econornico deI sub-continente a me
diano plazo y qUiZlis a largo plazo.

En el Ecuador, pais principalmente agropecuario, la crisis deI agro com
porta repercusiones al conjunto de los sectores econ6rnicos y sociales. Es un proble
ma nacional y también internacional por la importancia deI sector externo ecuato
riano y sus vinculaciones estrechas con el capitalismo a través de su modela de cre
cimiento y deI ,roI regulador y asociado de su Estado Nacional.

El presente estudio intentani analizar el proceso, los mecanismos, las con
secuencias de la reproduccion capitalista y la crisis en el agro ecuatoriano, asi
coma sus relaciones con la crisis deI sistema capitalista internacional desde fmes
de la década'de los afios 1960.

Para poder analizar la relacion dialéctica entre los principales aspectos
de la crisis en el agro ecuatoriano (causas, manifestaciones, consecuencias y efec
tos) el presente estudio emplea el enfoque de la Investigacion Bâsica Integrada cu
yos trabajos de campo se centran en la Base Social deI Agro pero relacionândola
con los factores macro-sociales y teoricos mediante el método hipotético-dialécti-
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co que fundamenta la concepci6n deI estudio y sus anâlisis. Par la tanto, el estudio
abarca tres niveles dè anâlisis, en los cuales se situan nuestra tematica y su proble
mâtica. Estos niveles son: te6rico, macro-social y basico. Las formas de relaci6n
a la ausencia de relaci6n entre estas niveles representan la particularidadde la
crisis ecuatoriana.

Quito, Febrero de 1985
LêCbâu



INTRODUCCION

La crisis en el agro significa a la vez la crisis deI agro, la crisis econornica
deI pais y sus vinculos tanto a nivel estructural coma a nivel social. Ademis, la
crisis en el Ecuador no puede ser un fenomeno aislado y ajeno de la crisis deI siste
ma capitalista. El nivel de agudizaci6n y las manifestaciones de la crisis en cada pais
deI sistema capitalista son diferentes y por 10 tanto representan ciertas particula
ridades en los estados nacionales. Sin embargo, preguntamos: l.No existen causas
fundamentales que engendran la crisis en el conjunto deI sistema capitalista? Ade
mas l.como la crisis afecta la base social deI agro, sus efectos uniformes, varia
dos, diferidos ... ?

En América Latina se ha observado que la crisis engendra a la vez mas
pobreza y también' abundancia. La regresi6n, la miseria, la depresion para la mayor
parte de los campesinos pero también el crecimiento, la riqueza y la opulencia en
algunos otros sectores. Es una crisis diferencial con una doble faceta (?).

Ese conjunto de problemas nos conlIevan a emprender una investigacion
que cubre tres niveles de trabajo: el nivel teorico, el nivel macro-social y el nivel bâ
sica con trabajos concretos de campo en las unidades productivas que componen
la estructura agraria y agropecuaria.

Los trabajos ya realizados y las condiciones de trabajo en ORSTOM per
miten tal enfoque para estudiar la crisis en el agro ecuatoriano.
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1. PRESENTACION GENERAL DEL TRABAJO

Tematica y fmalidad

La crisis es uno de los problemas de actualidad en América Latina, sus
consecuencias podrian condicionar el proceso socio-econ6rnico dei sub-continente
a mediano plazo y quizas a largo plazo.

En el Ecuador, pals principalmente agropecuario, la crisis en este sector
comporta repercusiones al conjunto dei pals. Es un problema nacional y no sola
mente sectorial. Como el sector externo y las actividades exportadoras y substitu
tivas estan ligadas a los mecanismos de funcionamiento de regulaci6n dei sistema
capitalista intemacional, el problema nacional vuelve a ser parte dei problema in
temacional tanto a nivel te6rico como a nivel macro-social y agropecuario. Por 10
.unto, ha:ce falta un estudio susceptible de abarcar estos tres niveles, especificando
las fonnas de los impactos 0 su ausencia sobre estos niveles y distinguiendo sus cau
sas de sus manifestaciones y efectos.

Problemtitica Tebrica.

Desde hace 15 ai'ios se ha elaborado una multitud de tesis te6ricas y ami
Hsis macro-sociales sobre la crisis actual. En cuanto a las causas de la crisis distin
guimos las principales tesis teoricas siguientes:

1. Crisis general dei capitalismo y crisis dei capitalismo monopolista dei
Estado cuyas causas provienen de la sobre-acumulaci6n y/o sobre produc

ci6n en situaci6n de sub-consumo y de baja tendencial de la tasa de ganancia (co
rriente marxista clasica, leninista y luxemburguista).

2. Crisis de la relaci6n social dei capital, crisis de la valorizaci6n dei capi
tal 0 crisis dei sistema de regulaci6n particularmente el capitalismo de re

gulacion estatal (corriente llamada neo-marxista?).
3. Ruptura dei equilibrio general (tesis neoclasica), baja de la tasa margi
nal de ganancia con respecto al costo marginal (tesis marginalîsta), disrni

nucion de la demanda efectiva (tesis keynesiana), regresion dei sector industrial en
palses desarrollados (tesis funcionalista de género tecn6crata), exceso de la inter
venci6n deI Estado impidiendo el funcionamiento normal y regulador deI mercado
(tesis neo-Iiberal).

4. Crisis ciclica (tesis neo-schumpeterana?).
5. No existe la crisis (?) sinn un cambio de tendencia porque no se produjo
una ruptura violenta de la situaci6n de equilibrio (tesis de un neo-clasico

divertido) ( j).
6. Crisis de relaci6n Norte-Sur, crisis de los términos de intercambio inter
nacional (tesis dependentista).
7. Crisis de agotamiento deI modelo de desarrollo 0 de acumulaci6n en
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América Latina (tesis muy general en los amilisis latino-americanos).
Ademas de estas teorfas y tesis, existen algunos analisis que buscan las cau

sas de la crisis en el progreso tecnologico, la culpa deI ascenso deI Japon en la com
petencia capitalista, la irrupciôn en los mercados de los lIamados semi 0 nuevos in·
dustrializados, la lucha sindical, la relaci6n entre la productividad, el salario y la ga
nancia empresariaI. .. confundiendo las causas con las manifestaciones de la crisis.
(1).

A pesar de "la densidad de esta selva" de tesis y posiciones te6ricas a me
nudo contradictorias y a veces complementarias (ej: sobre-produccion y sub-con
sumo y/o demanda efectiva...), se pueden resumir alt;unos rasgos fundamentales
como sigue:

- El marxismo cIasico analiza la crisis mediante la ley deI valor y el proce
so de acumulacion.
-Los marxisms contemporaneos 0 "nllo-m8lXmas" afiaden a estas funda.·
mentos el concepto de regulaci6n estatal y por 10 tanto, dando una impor-

tancia al roI deI estado-naci6n en los paises en desarrollo.
- Las teorfas convencionales, fieles a su tradicion, privilegian el equili
brio deI mercado, la situacion establecida y los ciclos.
Este breve resumen no pretende de ninguna manera sintetizar las teoria.

y tampoco compararlas. Ademas, en un sentido general, no se puede sintetizar 0

comparar las cosas que no cornportan una cierta propiedad y el contenido "sinteti·
zables" 0 comparables. Para el presente trabajo, los amilisis de teorias nos permiten
confrontarlas con la realidad latinDamcricana para la fonnuJacion de las hipOtesis '
de trabajo (véase capitulo 2.1. infra: método de formulacion de las hipotesis).

Recordamos que el presente estudio no tiene el objetivo de elaborar una
nueva teoria de las crisis sino de analizarlas y emplearlas en un trabajo de investiga
cion concreto.

Otra precisi6n con respecto a ciertos aspectos complementarios de las teo
rias de las que hernos hablado arriba: estos aspectas complementarios no signifi
can su compatibilidad sino los niveles de pensamiento y su aplicacion en una rea
lidad concreta. Por ejemplo: la tesis de la crisis general deI capitalismo se situa a
nivel de FUNDAMENTO TEORICO para analizar un sistema en su conjunto consi
derado coma una totalidad social mientras, la tesis de agotamiento deI modela de
crecimiento en América Latina se refiere al concepto de MODELO de desarrollo y a
los MECANISMOS de funcionamiento deI mismo sistema internacional analizando
su aplicaci6n en paises capitalistas dependientes 0 paises en desarrollo. La diferen
cia entre el FUNDAMENTO TEORICO y el concepto de MODELO entre el siste
ma y su aplicaci6n, podria comportar ciertas propiedades analiticas complementa
rias en el método dialéctico. Ademas los CRITERIOS de crisis industrial 0 crisis
tecnol6gica (por ejemplo) se situan a nivel de INSTRUMENTO de REALIZACION
concreta de un modelo determinado en un proceso social dado. No debe existir una
identidad uniforme y mecanica entre estos tres niveles de analisis; cada proceso na-
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cional comporta sus propias particularidades. El problema es saber situar estas parti
cularidades a un nivel analitico dado. i,Los fenomenos particulares afectan los fun
damentos sociales abasteciendo elementos nuevos susceptibles de cambiar las deter
minantes teoricas 0 son fenomenos provenientes de una aplicacion truncada, de
fonnada 0 circunstancial de los fundamentos deI sistema social en una situaci6n
concreta?

En el presente estudio, empleamos una metodologla CONVENCIONAL
para intentar resolver nuestra problemâtica teorica.

Problemtitica concreta de la crisis en el agro ecuatoriano

En el Ecuador de ahora, la crisis afecta la vida nacional. Todas la insti
tuciones, de la familia al Estado, todos los sectores conocen la crisis pero cada uno
de estos enfrentan la crisis a su manera, ya sea con la pobreza 0 con la aoundancia.

Para los medios que detentan el capital 0 que dominan la concentraci6n de
la tierra deI pals, las palabras "capitalismo dependiente" y "crisis" son un tabU.
Aplican entonces "la politique de l'autruche" (la politica deI avestruz que esconde
la cabeza para no ver el peligro). Otros buscan la explicacion de la crisis a partir
de sus manifestaciones (inflacion, deuda, precios... ) "escamoteando" sus causas.
Por ultimo, y felizmente, un cierto sector expresa su inquietud en cuanto a la re·
produccion capitalista y la crisis deI agro. Los trabajos publicados duranteestos
20 025 aiios ponen en relieve esa inquietud (véase bibliograHa No. V y VI infra).

A pesar deI carâcter parcial 0 sectorial de la mayor parte de estos trabajos,
constituyen una preciosa fuente de infonnaciones y amilisis para nuestro presente
estudio. Sin estos trabajos, la amplitud de nuestra investigacion seria mas limitada
y ia elaboracion de las hip6tesis podda ser aleatoria 0 mas penosa.

Los antecedentes analizados nos permiten y también nos exigen una con
tribuci6n al conocimiento de la problemâtica concreta de la crisis EN EL AGRO
ECUATORIANO enfocandola a partir de varios niveles y buscàndo la relaciôn 0 la
ausencia de relacion entre estos:

- Las condiciones de la repruducciôn social deI capitalismo a nivel deI
pals y en el agro coma fundamento social de la estructura economica y

la naturaleza social deI Estado ecuatoriano.
- La crisis deI sistema capitalista coma contexto general de la crisis eco·
nomica deI Ecuador, la crisis deI agro y su relacion con estas dos crisis.
- Los aspectos espedficos de la crisis en el agro y sus relaciones con el mo·
delo exportador-sustitutivo particularmente con el patron agroexporta-

dor.
- La forrnacion agraria y mas espedficamente el campesinado en el con·
texto de la bonanza petrolera y en el de la crisis.
Con estos niveles de amilisis esperamos poder aportar una contribuciôn

en dos dominios:
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En el dominio de la investigacibn

Averiguar la operatividad, aplicabiIidad y adaptabiIidad de las teorias
existentes, la fiabiIidad de los amilisis macro-sociales y estudios puntuales, la par
ticularidad de la crisis en el agro ecuatoriano con respecto a los fundamentos de la
reproducci6n social deI sistema capitalista en el pais 0 sea en una esfera de valo
rizaci6n deI capital subordinado a otra esfera y proceso de circulacion.

En el dominio de la operatividad dei estudio

Demostrar por una parte, la falacia de ciertas tesis sobre las causas de la
crisis como por ejemplo, la crisis importada, la crisis de los términos de intercam
biG internacional, etc.... y de otra parte, la importancia deI sector agropecuario
particularmente la deI campesinado en el desarrollo deI pais asi como en la bus
queda de alternativas a la crisis actuaI.

Trabajos personales anteriores referentes a la temtitica

Se trata exclusivamente de trabajos publicados 0 por publicar que tienen
una relacion directa con el presente cstudio 0 que permiten la elaboraci6n de la in
vestigaci6n excluyendo entonces aquellos que no comportan estas caracterlsticas.

Los problemas agrarios y agricolas nos preocupan desde hace mas de 20
affos tanto en las actividades universitarias como en las de investigaci6n especiali

. zada. En total contamos con casi 14 aiï.os de trabajos de campo.
Los primeros trabajos se refieren a las estructuras agrarias en situaci6n de

revuelta y revolucion social en Asia seguidos por los estudios agropecuarios en el
marco de analisis regionales y zonales 0 sea la realidad en la base social y campe
sina en Africa y en Madagascar. Desde esta preocupacion los trabajos se orientan
hacia los modelos de crecimiento y el roI deI Estado 0 sea los procesos de produc
ci6n-distribucion-acumulacion-reproduccion deI capitalismo en paises en desarro
lIo y la alianza de clases, la contradiccion de las clases en el contexto deI Estado
nacionaI. América Latina representa una muestra apreciable para la observaci6n
de estos fenomenos tanto a nivel macro social como a nivel regionaI.

A principios de los affos 1970 se pudo prever el estalIido de la crisis en
América Latina ya que la crisis deI capitalismo internacional empezo a fines de los
60. Por 10 tanto, la preocupacion de la investigacion era de preparar la explicaci6n
de la crisis tanto a nivel teorico como a nivel macro-social y basico.

Un paréntesis: en un pais con potencial petrolifero, toda hip6tesis sobre
la crisis cuya manifestacion se hiciera sentir en 1973, fue destruida por el argumen
to de la lIegada deI petr6leo. Peor en un pais petrolero, los responsables econ6mi
cos se preocuparon de la redistribucion de la Hamada "renta petrolera" hasta el
mes que precedia la devaluaci6n inevitable. En estos ejemplos entre muchos otros,
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la investigacion basica integrada puede jugar el papel de "fabricante de lentes y
larga vistas" para los miopes.

El analisis anterior demuestra que el presente estudio no debe ser un tra
bajo puntual; sus antecedentes permiten plantearlo de manera adecuada 0 por 10

menas sin falla metodologica importante.
La lista de los trabajos realizados que ha permitido la elaboracion dei

presente estudio es muy larga para ser detallada uno por uno. Los resumimos
por el cuadro siguiente.

0/0 de importancia en los niveles de aruHisis (x)
TEMAS No. de Macro-social

Estudios Te6rico y Nacional Regional Zonal

Estructura
Agraria y pro- 13 20,7 35,4 25,4 18,5
ceso agrope-
cuario.

Estado, creci-
miento, desa- 6 65,0 26,7 8,3 -
rroilo y crisis.

Estudios regio-
nales con énfa-
sis agropecuario 9 12,2 17,8 48,9 21,1

Metodologia de
investigaci6n 5 26,0 20,0 38,0 16,0

33 27,3 26,7 30,6 15,4

(x) Para cada estudio se evalua su importancia porcentual en estos 4 niveles de trabajo.

Esta proporcion porcentual nos permite llamar el enfoque de Investiga
cion Basica Integrada que ahora se aplica al estudio sobre la reproduccion capita
lista y las crisis en el agro ecuatoriano.

Ambito geogrlifico de investigacion

La investigaci6n que esta realizandose cubre la totalidad dei territorio
nacional dei Ecuador salvo su parte extremo-oriente donde no eXÏiten el erecimien-
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to econ6mico ni la intervenci6n dei Estado 0 sea la reproducci6n capitalista y la
crisis econ6mica.

2. CONTENrDO DEL ESTUDIO

En la investigaci6n basica integrada, los trabajos son regidos por hipote
sis a las cuales corresponden los objetivos y la metodologia. Este método intenta
relacionar los trabajos a nivel de la base social (pequenas unidades estructurales y
espaciales de base) a los niveles macro-social y teorico. Esta integraci6n es una ne
cesidad metodol6gica para que los trabajos basicos no se queden coma monogra
fias 0 estudios de casos. No se trata de un juicio de valor de los métodos; cada uno
de estos tiene su raz6n de ser y su utilidad porque corresponde a los objetivos de
un estudio determinado.

2.1 Hipotesis y método de formulaci6n

La concepci6n dei presente estudio proviene de lIna interrogante: i,en el
proceso de investigacion propiamente dicho, los componentes de la problematica
de reproducci6n capitalista y de crisis, no se situan en tres niveles de la vida social
dei pais (fundamentos te6ricos, factores macro-sociales, base social 0 nivel concre
to de campo), i,cuales son las formas de relacion 0 de ausencia de relacion entre
estos niveles?

La formulaci6n de las hip6tesis resulta de esta interrogante. El método
empleado es la confrontaci6n-comprobaci6n:

Primero: analizar los trabajos por nivel y confrontarlos en un sentido
critico.
Segundo: comprobar la operatividad y adaptabilidad de las teorias com
parandolas con los analisis macro sociales y basicos.
Tercera: averiguar los grandes rasgos dei conjunto de los analisis criti
cos realizados a partir de observaciones sobre el comportamiento de las

unidades caracteristicas en el campo mediante un "sondeo analftico". Por ejem
plo, la teoria de polo de crecimiento ha previsto la transmisi6n de efectos después
de una fase de polarizaci6n 0 sea la relaci6n organica dei desarrollo. Los estudios
macro-sociales en Ecuador han demostrado que centralizaci6n-concentracion-en
clavizaci6n se acentuan cada vez mas en algunos espacios dei territorio nacional y
que la difusi6n de efectos desde el polo es muy limitada 0 incipiente, y quizas con
tradictoria. El sondeo de campo mide entonces la difusi6n de efectos de creci
miento 0 de crisis en las unidades basicas de la estructura (sistema de produccion)
y dei espacio (zona basica).



295

Este conjunto de trabajos nos permite formular un cuerpo de hip6tesis:

Hipotésis Teorica

La crisis en Ecuador forma parte de la crisis genersl dei sistema capita
lista, es también la manifestacion concreta de la ineficiencia de los mecanismos
de regulacion interruu:ional y estatal A pesar de estos [undamentos generales ca
racterfsticos dei sistema capitaUlta en su conjunto, la crisis en el Ecuador compor
ta los rasgos particulares.

En efecto las teorfas marxî5tas chisicas postulaban que la crisis permite
la renovacion de las formas de realizacion deI capital 0 sea la regeneracion de este.
En Ecuador, las dos érisis anteriores (cacao y banano) no engendraron la regene
racion deI capital ni en el agroexportador ni en las actividades comerciales yban
carias que las dominaban. ~La etapa de acumulacion primitiva era diferente de la
etapa actual? La crisis prolongada en el Peru (un ejemplo entre otros), no confrrma
esta pregunta. En el Ecuador coma en el Peru, cada crisis interrumpe el proceso de
acumulacion y cambia el patron de produccion. El proceso se queda inacabado, acu
mular para "destruir" la acumulacion anterior y agravar la anarqufa en la produc
cion. El unico capital que puede ser regenerado es el capital transnacional mediante
los flujos de retorno al pafs desarrollado de origen.

En consecuencia la teorfa sobre la crisis regeneradora deI capital podrfa
ser operativa a nivel deI conjunto deI sistema capitalïsta particularmente en los
centros dominantes deI capital transnacional. En el Ecuador, el espacio de reali
zacion y valorizacion de este capital en un proceso anarquico de producci6n y por
10 tanto de "destruccion" dclica deI capital acwnulado, el emp1eo ° 1& adaptaci60
de esa teorfa debe realizarse con circunspecci6n. En este sentido las tesis de mejora
miento de los ciclos ~e capitaL fie superacion de la crisis 0 sea en término de moda
"la reactivacion 0 recuperaci6n" pertenecen al optimisrno sonador (?): Precisamos'
que la crisis actual en el Ecuador no es solamente cfclica.? coyuntural sino sobre
todo estructural y social.

Hipotesis macro social

El modelo de crecimiento en el Ecuador es un instrumento de la Division
hnperialista de la Produccion (DIP) Hamada Divisi6n Internacional deI Trabajo:
- una de las funciones economicas deI Estado es la regulaci6n estatal mediante el'
capitalismo asociado con los monopolios u oligopolios transnacionales; - es un ca
pitalismo asociado de regulad6n local y por 10 tanto n~ es una unidl!d de comj>eten
cia en el sistema capitalista internacional; - el sistema capitalista esta regido prin
cipalmente por la acumulacion y la competencia.

Por estas razones entre otras de orden polftico y social, estudiamos el roI
deI Estado en la transicion capitalista deI pafs, transicion que se queda inacabada
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porque se realiza de manera anarquica, desordenada y condicionada por los facto
res coyunturales, mientras el modela de desarrollo capitalista domina la vida nacio
nal ;'yia capitalista dei desarrollo sin transicion capitalista, una contradiccion l\a
mada "sub-desarrol\o"?

En segundo lugar, el desarrol\o de las fuerzas productivas obedece a vie
jos esquemas y procesos propios dei desarrol\o capitalista de hace dos siglos, mien
tras el pais no dispone de las mismas condiciones sociales y ventajas economicas
internacionales de los paises actualmente avanzados (colonias y semi-colonias,
coyuntura, proceso espontaneo, c1ases y relacion de c1ases, revolucion cientifica
y tecnologica, etc... ). En consecuencia, el "sub-desarrol\o" actual no se identi
fica con la etapa historica dei capitalismo, por 10 tanto no puede ser la ante-sala
dei desarrollo capitalista.
, Nuestra hipotesis macro-social es la siguiente: Son las condiciones de la
reproducciôn social dei sistema capitalista y las contradicciones inherentes a esta
reproducciôll que Illitren los génnenes de la erisis actual. Por 10 tanto la crisis en
el Ecuador 110 es solamente econômica (de/ica, coyuntural. .. J sÎlIO mas bien
social e ideolôgica. Como expresiôn de la crisis estructural. los gémzenes existen
de mallera pemzanente y su estallido se manifiesta primeramente en las dificulta
des financieras (demluaCÎôll, inj1aciôn, deuda, presupuesto. .. J. En consecuencia,
toda polz'tica de género monetarista y neo-liberal, sin hablar de su meze/a con las
teor/as nomzath'as, no tendrz'a Ilingtlna suerte de poder superar la crisis estructural
y coyuntural.

Hipôtesis operativa de campo y ana/isis

El agro es el principal sector socioeconomico deI pais y también el su
jeto y victima de las formas de reproduccion capitalista desde hace un siglo (a par
tir de la época cacaotera). Esta reproduccion y particularmente la DIP imponen a
ese sector tres funciones: exportacion, abastecimiento urbano y sobrevivencia en la
miseria. Como la DIP no esta destinada al desarrol\o deI conjunto de las fuerzas
productivas, la reproduccion capitalista no l\ega a integrar los sistemas no ca-.
pitalistas de produccion deI sector, ni a articularlos organicamente con el capita
Iismo don1inante. No es su "negocio", es el deI Estado nacional. Como el Estado na
cional se preocupa mas de su roI regulador coma capitalista asociado, los mecanis
mos de funcionamiento dei sistema internacional no pueden ser truncados 0 cam
biados por los espacios de aplicacion deI sistema. Por 10 tanto el sector agropecua
rio vive en una contradiccion permanente: el principal sector econ6mico cuya
mayor fuerza de trabajo esta marginada de los efectos deI crecimiento pero debe
soportar el mayor peso de la crisis.

El segundo rasgo deI agro con respecta al presente estudio, es la importan
cia de su roI coma productor de alimentos basicos cuya mayor parte es producida
por el campesinado.
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En el amilisis economico y social, la importancia deI campesinado pro
ductor de alimentos basicos se expresa mejor por los flujos intersectoriales 0 sea
por una relacion interfactorial entre sectores. Los alimentos basicos baratos con res
pecto a la remuneracion real deI trabajo productivo permite la reposicion-renova
cion también barata de la fuerza de trabajo en el sector urbano-industrial (mante
nimiento y reproduccion de la fuerza de trabajo) aumentando asi la tasa de ganan
cia empresarial y por 10 tanto la reproduccion deI capital. El producto barato =
trabajo barato. Recordamos que en la historia de la humanidad el capitalismo es el
primer sistema social cuya reproduccion de la fuerza de trabajo esta a cargo de las
instituciones fuera de' su esfera de produccion (campesinado, agricultor, Munici
pio, Estado). La marginalidad deI campesinado ecuatoriano'no le impide que jue
gue el roI de un agente importante en la reproduccion deI capital y de la fuerza de
trabajo 0 sea la reproduccion deI capitalismo en un contexto regido por la DIP..

Después de los fracasos de la reproduccion capitalista en el cacao (1885
1920) Y deI banano (1950-62) las transformaciones agrarias impulsadas por la lla
mada modernizacion deI agro 0 sea la polftica de la Alianza para el Progreso (made
USA), el agro ecuatoriano y particularmente su fuerza de trabajo conocieron todas
las etapas de su contribucion a la acumulacion y valorizacion deI capital, y también
sus fracasos. En un anaIisis de relacion interfactorial entre sectores productivos,
la importancia deI sector agropecuario y su relacion con el desarrollo capitalista y
la crisis vuelven a ser una realidad.estructural.

Nuestra hip6tesis operativa

La crisis actlial en el agro es la consecuencia economica y social de la!
tranfonnaciones agrarias y de la politica de 1ftodemizaciOn dei agro que son, en fin
de cuentas, las medidas de la reproduccion social dei sistema capitalista en una muy
pequefia parte dei agro, agravando el desequilibrio social y la heterogeneidad en el
campo. Son las condiciones de esta reproduccion las que constituyen la causa
fimdamental de la crisis en el principal sector productivo dei pais.

Alternativa Hipotética

Como el presente estudio comporta una parte de trabajos concretos tan
to a nivel estructural coma a nivel' espacial partiendo de la base social deI pais,
seria posible encontrar una alternativa a la crisis actual a partir de esta base social
deI agro.

Las hip6tesis precedentes han postulado que tanto las medidas desde arri
ba y de género empresarial como las soluciones ajenas a la base social deI agro, no
son una alternativa de la crisis actual en el agro y particulannente a la crisis deI cam
pesinado, la principal fuerza social en el agro ecuatoriano. Al contrario, las medi-
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das y soluciones mencionadas agravarian la crisis actual.
Recordamos algunos factores histôricos y actuales fundamentales que ri

gen el proceso agropecuario ecuatoriano:
a) Las "epopeyas" cacaoteras y bananeras y el agotamiento deI patron
agroexportador no I1egaron a engendrar un seguimiento de la acumula

cion primitiva por la acumulacion capitalista. Una aculllulacion depreciola anterior,
un producto reemplaz6,el existente para reiniciar el mismo cielo: i,un crecimiento
post-coyuntural? El petrôleo "tom6 el relevo" después de un decenio de interrup-

, ci6n deI crecimiento y constituyô una base econômica para recibir la transnaciona·
Iizaciôn de la produccion, otra forma de acumulaci6n y de valorizaciôn deI capital
internacionalo sea una nueva etapa de la reproducci6n capitalista.

b) A pesar de la transferencia de la renta rural hacia el sector urbano in·
dustrial, los ingresos provenientes deI agro exportador y de las haciendas

modernizadas, se orientan hacia la sustitucion industrial - un modelo agotado, en
desuso y é:nticuado -, las actividades especulativas urbanas 0 las actividades de apo
yo a la transnacionalizaci6n de la producci6n: i,una acumulacion complementaria
a la realizaci6n deI capital internacional en el espacio nacional? En este caso, no es
un azar que el pals no Ilegara a establecer una verdadera estructura productiva
nacional y mùcho menos, que se erigiera en una unidad de competencia en cl siste·
ma capitalista internacional. Es un producto inducido por el capital internacional
yeso a pesar deI discurso polftico de género polémico·demag6gico.* Se aceler6
entonces la heterogeneidad estructural y el desequiIibrio espacial, dos pHares de la
economla nacional. La intervencion deI Estado favorecio los medios empresariales
y empeorô los fenômenos estructurales y espaciales.

c) Haee un siglo, 0 sea desde la "epopeya" cacaotera co'mo primera for
ma de reproduccion capitalista en cl pals, los campesinos, la prind~'.ll

fuerza social y quizas econ6mica, contribuyeron a la realizaci6n deI capital, pero
fueron dejados por su propia cuenta hasta ser simplemente ignorados por algunos
sectores empresariales y estatales (i), Mientras son productores de la mayor par
te de alimentos basicos y constituyen la masa de la fuerza de trabajo deI pals
i,SON IGNORADOS, SON FANTASMAS'? Recordemos dos fundamentos: 1) el
trabajo valoriza cl capital, 2) cl alza de precios y la escasez de alimentos b~sicos pre·
ceden a las perturbaciones financieras como manifestaciones concretas de la crisis
en América Latina.

* Casi todos los presidentes de Estados Nacionales de AmérÎl'a Latina, a principios de su
mandato hablan de la hcrencia de un pals arminado, debilitado e hipotecado, pero luego

aceleraran cstûs'fenomenos dura.{tc su mandato ~Son vigilantes 0 vfctimas dei proceso de repro
duccion capitalista en sus palses'!
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La bonanza petrolera y los altos precios fronterizos han permitido a una
pequefta parte deI campesinado (los sistemas mercantiles) tener un cierto nivel de
excedente economico pero la década deI 80 ha disminuido su progreso eoonomico
y ahora estos sistemas deben soportar los efectos de las crisis, efectoa mas impor
tantes que aquellos de la bonanza petrolera. ~Son efectos deprelionistas? .

En muy raras coyunturas de corta duracion, el campesinado ecuatoriano
en el campo asi coma en las ciudades ha tenido el derecho a los precios reales y al
salario real remuneradores de su fuerza de trabajo coma productor parcelario y/o
coma asalariado. Solo la relacion interfactorial de flujos entre sectores (salario-pre
cio-ganancia) que hemos mencionado puede explicar el fenomeno siguiente: ~La

gente de la ciudad paga cada vez mas por su alimentaci6n, los productores de ali
mentos son cada vez mas pobres? La pauperizacion, la proletarizacion y semi-pro
letarizaci6n, el éxodo rural y la concentraci6n-congesti6n urbana, son las conse
cuencias deI proceso agrario y agropecuario engendradas por las formas de la re
producci6n capitalista en el pais. Estos fen6rnenos fueron previstos par las teorias
tanto clasicas coma marxistas y convencionales. Una repetici6n.

d) 10 que las teorias economicas no han preYisto es la situaci6n particu-
. lar deI campe5inado ecuatori.mo en el contexto de la reproducci6n social

deI capitalismo y la crisis en el agro deI pais asi como su posible papel para conse
guir una alternativa a esta situacion. El campesinado ecuatoriano constituye una
rcal fuerza de equilibrio social en cl campo, su producci6n permite la renovaci6n·re
poaicion de la fuerza de trabajo y por 10 tanto, la valorizacion deJ capital en Ja ciu
dad. Es también una fuerza politica. Con una remuneraci6n real de su trabajo, su
demanda (inclusive en térrninos keynesianos), seria el mejor impulsa de la amplia
cion deI mercado interno reforzando de por si, las relaciones intersectoriales defec
tuosas en la actualidad. Recordamos Que la r_elaci6n intersectorial es una necesidad
estructural; sin esta relaci6n, no hay una estructura nacional; la reproducci6n capi
talista no tiene raz6n de ser para el paia, la criJis es inherente y estructural.

Nuestra altemativa hipotética:

El campesinotkJ eeuato1<iano constituye la principal fuerza de equilibrio
social en el campo, los mayores productores de alimentos btisicos y el mayor po
tencial laboral para el pais, es también una fuente posible de relaciôn intersecto
rial y por 10 tanto estructural El verdadero desa"ollo dei campesinado significa
que existe una relaciôn entre el crecimiento econômico y el desa"ollo social Por
10 tanto toda tllternattva il/a crisis tretua/ deberla contar con este campesinado.

Precisamos que no se trata de un enfoque "campesinista" coma el exceso
deI obrerismo bien conocido, sino de una realidad que no debe ser oividada 0 ig
norada.
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2.2 Objetivos deI Estudio

Como ya hemos visto desde el aruilisis de la problematica teorica, el pre
sente proyecto de estudio debe enfocar los problemas en tres niveles (teorico,
macro-social y basico), los objetivos de trabajo obçdecen a este esquema tanto en el
tema de reproduccion capitalista como en el de la crisis en el agro y sus relacio
nes:

1. Profundizar los anaIisis de las teorias sobre la reproduccion social y la
crisis sistematizando los aspectos de la DIP y la competencia capitalista,

la transnacionalizacion de la produccion y el capitalismo asociado de Regulacion
Estatal, el Estado-Nacional dependiente deI sistema capitalista. Una de las aclara·
ciones que deben hacer estos trabajos es: j,por qué la transnacionalizacion en los
paises desarrollados no engendra los mismos problemas que en el Ecuador?

2. A nivel macro-social, sistematizar los analisis ya hechos parciahnente
sobre la formacion economico·social deI Ecuador, su Estado, su mode

la de crecimieIlto, su forma de desarrollo de las fuerzas productivas, elementos
que condicionan su heterogeneidad estructural y su desequilibrio espacial y par
10 tanto la crisis. Estos anmsis permitiran nuevamente la comprobacion de las teo
rias, comprobacion que sera un elemento de juicio deI empleo de estas teorias en
nuestro estudio. Cuestionar su propio' método constituye una de las preocupacio
nes de la investigacion.

3. A nivel basico, paralelamente a los 'analisis complementarios existen
tes, centrar los trabajos de campo sobre la base social deI agro (sistemas de

produccion y zonas basicas), los espacios de crecimiento y de flujos, la formacion
agraria en las regiones, y.la relacion entre estas muestras y la repToduccion deI ca
pitalismo y la crisis en el agro por una parte y por otra, la relacion entre esta repro
duccion y la crisis.

4. Prever, quizas de manera hipotética las consecuencias y los efectos de
la crisis actual sobre la base social deI agroen el futuro.
5. Sistematizar los analisis de la problematica teorica para poder forma
lizar el enfoque de investigacion basica y el método hipotético-dialéctico

empleados en el presente estudio.

3. PRINCIPIOS METODOLOGICOS

3.1 Método y enfoque

Ya hemos precisado los tres niveles de trabajo deI estudio y analizado la
importancia de las hipotesis en el proceso de investigacion. Por 10 tanto, la meto
dologia correspondiente no debe ser sino la siguiente:

- El método hipotético y dialéctico partiendo de las hipotesis cuya for
mulacion exige trabajos preparatorios adecuados. Son las hipotesis que
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condicionan los objetivos por realizar y la metodologia empleada. La dialéctica
completa las hipôtesis coma instrumento analftico, siendo la importancia de la rela
ciôn, las formas de relaciôn y/o la ausencia de relaciôn entre la teoria, la realidad
macro-social nacional y la base social deI agro, entre esta base y los componentes
de la tematica (reproducciôn y crisis). En una palabra, el objetivo fundamental dei
método es la relaciôn dialéctica entre 10 abastracto y 10 concreto que no puede ser
confundida con el "verificacionismo" chisico, ellogismo y el empirismo, etc., en las
ciencias econômicas y sociales.

- El enfoque basico integrado en el cuallos trabajos de campo parten de la
base social deI agro (sistemas y zonas) pero relacionandola con los niveles

macro-social y teôrico. Se trata pues de una investigaciôn basica integrada.

3.2 Estilo de Investigaci6n

El estilo de trabajo es la investigaciôn pluridisciplinaria que comprende
la casi totalidad de las disciplinas de las ciencias sociales y agricolas. Es una inves
tigaciôn con equipos tematicos coordinados alrededor de una problemâtica comun:
el proceso agropecuario y la crisis. La coordinaciôn se realiza a través de la capaci
taciôn mediante seminarios de formaciôn, la elaboraci6n conjunta de un proyeéto
de investigaciôn, reuniones periôdicas, capacitaciôn permanente y continua, y lue
go, la fijaciôn de pautas de anâlis,is por equipo tematico.

3.3 Técnicas de campo, conceptos y niveles de anâlisis

Como existen varios documentos y analisis sobre el proceso agropecua
rio, las transformaciones agrarias, los recursos naturales, uso deI suelo, paisajes vege
tales, diagnôsticos sectoriales, etc... los trabajos de campo deI estudio no estan de
dicados a recoger la estadistica sine a observar los cambios significativos y reunir
los principales datos analiticos mediante sondeos y no encuestas "pesadas". Ni los
medios ni la fiabilidad de una encuesta estadistica "apurada" nos aconsejan un tra
bajo esencialmente cuantitativo. Los medios y las técnicas de campo dependen de

• los objetivos. Precisamos que los trabajos de campo no estân destinados a
comprobar el "buen fundamento" de las hipOtesis de aula sino a chequearlas. Con
esta manera de hacer, no caemos en la ironia de J. M. KEYNES: "Son escritorcitos
de facultad" ( j).

Dos ejemplos pueden ilustrar las técnicas de campo l'n los sistemas y
las zonas que repre-sentan respectivamente los componentes basicos de la estructura
y deI espacio, dos pilares de los trabajos de campo y de anâlisis operativos.*

No describamos la metodologia de trabajo en otros tema~equipos(formacion economica
y social, formacion agraria, sistema urbano, proyectos, agro-industria, Estado, modela de

crecimiento etc...) en el sentido en que los procedimientos metodol6gicos son ya conocidos.
Para el presente estudio el problema es su adaptacion a nuestro método.
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Los sistemas, componentes btisicos de la estructura agraria y agropecuaria,
esttin caracterizados par su racionalidad econ6mica. su organizacion social deI tra
bajo productivo, :lU forma de reproduccion y a veces sus aspectos ideologicos (ideo..
logia campesina, Estado, ...). El amilisis temâtico de los sistemas comporta su pro
duccion y los mecanismos de esta produccion, su relacion con el exterior, sus posi·
bilidades de diversificaci6n y reproduccion. Para este anâlisis temâtico los trabajoll
de campo deben recoger las infonnaciones' siguientes: produccion y medios de pro·
duccion, inversiones y pnicticas agropecuarias, costos de produccion, ingresos, fuer
za de trabajo, el exterior y el Estado. Algunos datos retrospectivos sobre la pro·
duccion, los costos, los gastos, ingresos y precios, las transformaciones agrarias y
procedencia de la fmca, peIDliten apreciar las tendencias de los sistemas.

La delimitaci6n y los trabajos de campo sobre las zonas y regiones (corn
ponentes bâsicos dei espacio agropecuario) son determinados por los 4 factores si
guientes y sus relaciones:

1) Factores fisicos y geograficos

-:- Suelofclimafagua: fertilidad, aptitud, usa actual y patencia!. .
- Espacio fîsico y espacio agropecuario: situaciôn googrâfica de las. areal
agropecuarias (hoya, valle, cuenca, relieve, barreras naturalel. Estamas

en un pais con una variedad de relieve y de micro zonai climaticas).

2) Factores aETopecuarios

- Uso dei suelo: principales rubros y actividades.
- Prâctica de cultivos y manejo de recursos: medios de produccion, he-
rramïentas, tecnologias, tradicÏ6n.
- Coherenciafincoherencia entre el usa dei suelo y la aptitud agropecua·
ria.

3) Factores espaciales
?

- Situacion espacial de la zona con respecto a: sistema urbano, red vial,
centros zonales y regionales, centras de acopio y redistribucion de flujos.
- Densidad y 10calizacion de la poblacion. identificacion y caracterizacion
de las zonas de produccion.
- Principales relaciones de flujos y su importancia.
- Servicios bâsicos en los centros: centros de servicios, su importancia
y zona de influencia, su uso real.
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4) Factores socio-econâmicos

- Sistemas y formas de producciôn dominantes/dominados en la zona.
- Relaciôn hombre/tierra/necesidad e indice material de vida.
- Coherencia/incoherencia entre Rubros/Mercado/aptitud.
- Movimientos poblacionales/Potencial laboral disponible/necesidad de
la mano ~e obra. 1

- Organizaciôn social deI trabajo productivo.
- Importancia de los factores 'super-estructurales.
Ademâs de estos trabajos sobre las zonas, dos trabajos importantes sobre

los espacios de flujos y el sistema urbano, la relaciôn entre la expansiôn urbano
industrial y los factores de producciôn agropecuaria, trabajos que proporcionan
los marcos de referencia estructural al 'anâlisis espacial: el desequilibrio ,espacial,
la regresiôn de la producciôn agropecuaria y la capacidad instalada muy limitada de
los centros con respecto al éxodo rural 0 sea proletarizar al campesino sin ofrecerle
las condiciones materiales requiridas para un trabajador urbano, bajando por 10
tanto la producciôn de alimentos y aumentando la carestia deI consumo bâ5Ïco de
los habitantes de las ciudades (?). .

A pesar de la separaciôn artificial entre sistemas y zonas por razones meto
do16gicas y prâcticas (equipo temâtico, importancia de trabajo por equipo... )
sistemas y zonas estân estrechamente ligados a nivel analitico porque representan
conjuntamente la base estructural y espacial deI agro, 10 que llamamos la Base
Social.

Ademas de los conceptos ya mencionados, el anâlisis deI conjunto a nivel
basico (zona, region, sistema y forma de producciôn), empleara los conceptos de
ESTRUCTURA, ESPACIO y SUS RELACIONES. Como hemos visto que la hetero
geneidad estructural y el desequiIibrio espacial son las manifestaciones concretas de
las condiciones de la reproduccion capitalista en el'Ecuador, su agudizaci6n engen
dra la crisis (véase esquema adjunto).

El concepto de RELACION significa las formas de ARTICULACION,
INTEGRACION, LAlOS ORGANICOS, CONTRADICCIONES, asi como la au
sencia de estas formas, entre las categorias de analisis.

Otro nivel de anâlisis: el enfoque dialéctico deberia favorecer un ana
1isis de relaciones entre la base social deI agro por una parte y de otra, los facto
res macro-sociales y teoricos de la crisis.

4. COMENTARIOS y RECOMENDACIONES

4.1 Alcances y resultadœ

El presente proyecto de investigacion esta en su fase de realizacion, por 10
tanto, seria imposible precisar sus resultados. Sin embargo, se puede .desde ahora,
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prever sus alcances a nivel metodolôgico, macro-social, bâsico y te6rico.

A nivel metodologico

Una contribuci6n en el campo de investigacion bâsica y deI método hipo
tético-dialéctico que son muy diferentes deI método empirico y deI enfoque par
cial generalmente empleados. Precisamos que cada método y cada enfoque tie
nen su razôn de ser porque deberia corresponder a los objetivos de cada proyecto
de investigaciôn, sin juicio de valor.

A niveJ macro-social y lxisico

El estudio deberâ aclarar el tab6 deI desarroDo capitalista y dé la crUis en
el agro ecuatoriano proporcionando por 10 tanto los elementos aclaratorio. ai de
mostrar la realidad en el campo con respecto a la reproducciôn capitalista y la cri
sis en el agro, elementos que podrian servir en la bûsqueda de una altemativa a la
crisis actual. En el dominio de la operatividad deI Estudio, el conocimiento sobre el
comportamiento de la base social deI agro relacionada a los factores macro sociales
y técnicos, deberia favorecer una nueva forma de planificaciôn y de acondiciona
fiÙento deI territorio que no es aquella que se basa unicamente en los factores
macro-sociales ~ sectoriales 0 sea "desde arriba", ignorando la realidad deI campo.

A nivel teorico

La actual crisis en el Ecuador pone en tela de juicio un conjunto.de teorias
sobre la crisis deI capitalismo. Como el estudio pretende hacer una relaci6n entre la
base social deI agro y los fundamentos técnïcos, los anâlisis podrian proporcionar
ciertos elementos de apreciaci6n referente a la operatividad y adaptabilidad de los
instrumentos te6ricos existentes. Es un proceso de acumulaci6n deI çonocimien:
to, particularmente aquello que busca la relaciôn entre 10 abstracto y 10 concreto.
El problema no se resolverâ por este estudio porque se trata deI problema
fundamental de trabajo intelectual. Estamos conscientes de eso.

Las dificultades

Consideramos que el presente estudio comporta una cierta ambiciôn pero
es fundamentada y realista. Por 10 tanto, sus dificultades provienen de los medios de
ejecuci6n y no de su concepci6n rnisma.

La primera dificultac! es el volumen de los trabajos acumulados, nec~Sarios
para el presente estudio: 178 amilisis previos y publicaciones personales con una
proporciôn porcentual deI 27,3 % de te6rico, 26,7 de macro sociat, 30,6 de regio
nal y 15,4 de zonal. Es el PROCESO de INVESTIGACION que exige una concep-
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cion inicial clara deI estudio y una acumulacion seguida y coherente deI conoci
miento durante varios afios de trabajo, ademas de las tareas y obligaciones profesio
nales.

La segunda dificultad es la ausencia de una metodologia qüe pueda ser em
pleada por el estudio con una cierta adaptacion a los niveles de analisis concebidos.
Era entonces necesario forjar los instrumentos metodologicos propios al estudio.
Las experiencias de campo constituyen el requisito imperativo en el sentido en que
el presente trabajo intenta dar un nuevo paso en la prospectiva metodol6gica que
sea susceptible de demostrarnos la relaci6n dialéctica entre 10 abstracto y 10 concre·
to. Es un desafio fundamentado pero su resultado no es evidente ni cierto. Recor
demos que toda experime~taci6n cientifica comporta un aspecta de incertidumbre
y de probabilidad que yale la pena intentar.

Como se trata de una prospectiva, el método y el enfoque son propios deI
estudio y diferentes de aquellos corrientemente empleados. Por 10 tanto, surge la
tercera dificultad: el analisis de la relaci6n dialéctica entre los niveles de trabajo
(te6rico, macro-social y basico). Para varios participantes en el estudio "es otro
mundo" a pesar de los seminarios y la capacitaci6n permanente y continua. En con
secuencia, los analisis deben realizarse de manera escalonada: analisis tematico par
cial y luego sectorial antes de abordar los problemas en su conjunto y en relaci6n
con los niveles concebidos. Es laborioso pero comprensible.

4.2 Previsiôn deI seguimiento y recomendaciones

El presente estudio sera seguido por trabajos a nivel te6rico y metodol6
gico para servir al proceso de investigacion y a la docencia 0 sea a la formaci6n deI
Hombre.

El método de investigaci6n asi coma su enfoque necesitan trabajos pluri
disciplinarios por equipo tematico coordinado, siendo la importancia de la proble
matica y la amplitud de los trabajos concretos de campo. Por 10 tanto, la capacita
ci6n universitaria e investigativa deben ser la clave de la ejecuci6n de tal investiga
ci6n.

5. SELECCION DE LA BIBLIOGRAFIA ANALITICA

La presente bibliografia analitica no es un inventario de obras referentes a
los temas. Se trata unicamente de PRINCIPALES OBRAS ANALIZADAS y traba
jos personales publicados que comportan los fundamentos operativos para el ana
lisis de la reproducci6n social deI sistema capitalista y la crisis. En este sentido

la presente bibliografia excluye:
- Las obras de teoria pura y las de una literatura abundante sobre la po
litica cuya operatividad nos parece muy aleatoria.
- Los trabajos que podran servir a la descripci6n de los fen6rnenos pero



307

no amillzan sus fundamentos.
Cada obra analizada comporta indicaciones de las partes emplead&lennues~

tro estudio. No se trata de analizar la obra en si sino para'nuestro propOsito.
Las obras analizadas representan 1,ln total de 156 0 sea 178 anaIisis que

pueden ser clasificados en 3 grupos:

Primer grupo: Proceso capitalista de producci6n, su reprodncciôn en América La
tina Y roI deI Estado:

I. Reproducci6n social deI capitalismo y sus mecanismos de funcionamien
to (24 obras).
II. Teorias deI desarrollo y crecimiento (23 obras).
III. Teorias y tesis sobre. el Estado (33 obras mas 3 aruilisis de partes de
obras ya citadas 0 sea un total de 36 aruHisis).

Segundo grupo: Teorias de la crisis y factores que fundaJDentan lU an8UsiI

IV. Teorias y analisis globales de las crisis (28 ohms t'n total 40 arWisis).
V. Factores macro-sociales y elementos te6ricos para el anilisis agrario e1l

Ecuador (28 obras 0 en total 31 aruilïsis).

Tercer grupo: Objetivo deI arullisis

VI. Transfonnaciones y crisis en el agro ecuatorlano (20 ohm 0 en total
24 analisis).
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Hugo Tamayo Silva

FORMAS REGIONALES DE PRODUCCION GANADERA
y CRISIS EN ECUADOR:

UNA PROPUESTA METODOLOGICA DE INVESTIGACION

1. INTRODUCCION

La participacion de la produccion ganadera en la crisis deI sector agrope
cuario tradicionalmente ha sido afrontada, tanto desde el punta de vista teorico co
mo pnictico, a partir de sus efectos, esta es, asumiendo que limitaciones de orden
tecnologico coma aquellas vinculadas a las condiciones genéticas, nutricionales,
sanitarias 0 de manejo, son las determinantes deI desarrolIo productivo. Secunda
riamente, se han agregado a las limitaciones citadas aspectos asociados con el tama
fio de las explotaciones, inversion de capital y organizacion de la produccion.

La persistencia de los bajos niveles de produccion y productividad ani
mal, obligan a reflexionar de una parte, sobre el escaso 0 relativo éxito de las solu
ciones tecnologicas implementadas bajo esta vision y de otra, sobre las bases teori
cas en las que se sustentan la investigacion e interpretacion de los problemas de sa
lud animal, 1 y que son el soporte metodologico que orienta la definicion de polî
ticas y alternativas sectoriales.

Bajo esta perspectiva ROSENBERG y colaboradores (1973, 1977), en un
esfuerzo por superar el enfoque positivista .y fenomenologico de los problemas vin
culados al sub·sector pecuario, destacan la relacion entre ecosistemas y condiciones
de sal~d animal, ampliando y aplicando esta conceptuacion hacia estrategias

• Salud animal concebida coma "potencialidad productiva" y no solo la ausencia de enfer
medad a defecto.
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regionales ·que intenten superar los limitantes de desarrollo ganadero en América
Latina.

Posteriormente el mismo autor y OBIAGA Y colaboradores (1979) reco
nocen que si bien esta representa un avance con respecto a los criterios de uniformi
dad y estatismo sobre los que se orientan la mayoria de programas ganaderos, esta
vision ecologica-funcionalista no destaca adecuadamente el papel de los factores
socio-economicos y culturales en la determinacion de los condicionantes ecolO
gicos cuya influencia marca los diferentes niveles de desarrollo ganadero. Pues, agre
gan que las actividades de produccion pecuaria en Arnérica Latina estan intimamen
te ligadas al proceso historico de desarrollo socio-economico y tecnologico; proceso
historico que ha determinado una division geogl'lifica de las formas economicas de
produccion pecuaria, de acuerdo con las necesidades y tendencias de aquel proceso.

ASTUDILLO & ROSENBERG (1983) en una sintesis historica de la gana
deria en Arnérica Latina corroboran el papel deI desarrollo socioeconomico coma
determinante deI desarrollo ganadero, hipotesis que ha sido ratificada en trabajos
de campo realizados en varios paises latinoamericanos.

TAMAYO (1982) basado en los trabajos anteriores desarrollo una investi
gacion y propuso algunos principios metodologicos en relacion a la caracterizacion
y delimitacion de formas economicas de produccion ganadera en el Ecuador, que a
manera de hipotesis preliminar le han pennitido identificar las siguientes modalida
des productivas:

- Empresarial (capitalista) de transformacion de leche..
- Extractiva extensiva (transicion capitalista) de cic10 completa de cria.
- Mercantil simple.
- Subsistencia.
LE CHAU y col. (1983) a través de la cooperacion PRONAREG-ORSTOM

ha venido desarrollando investigaciones sobre:
- Sistemas de produccion agropecuaria (SPA) y zonas socio-economicas
bâsicas (ZEB), concebidas como los componentes blisicos en la estructura

agropecuaria y deI espacio socio-economico.
- Espacio agropecuario y espacio socio-economico. que analiza las relacio
nes entre las ZEB y el sistema urbano, lugar y concentracion de los flujos.

tanto agropecuarios coma economicos en general.
- Impacto de los proyectos de desarrollo agropecuario y de las industrias
agroallmentarias sobre el proceso productivo, que estudia los efectos de

los proyectos y actividades de transformacion agroalimentaria sobre el proceso agro-
pecuario. c

- Efectos macro-sociales derivados de los Proyectos de Desarrollo Rural
Integral.
- Caracteristicas y dinâmica de las relaciones intersectoriales de produc
cion, y
- Anâlisis sobre la formacion agraria y participacwn en la crisis nacio-
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naI.

Al momento se realiza la sintesis de los trabajos antes seiialados, los que in
tegrados al nivel teorico e hist6rico social permitiran configurar la realidad nacional.

Los SPA identificados, independientemente de su especialidad 0 rubro pro
ductivo, permitinin bajo una vision mas amplia, cientifica y metodol6gica, ratificar
o rectificar las formas de producci6n pecuarias antes seiialadas.

Los SPA identificados por la cooperacion PRONAREG-ORSTOM son los
siguientes:

- Empresarial (capitalîsta)
- Transicion empresarial
-Combinado
- Familiar mercanti!
- Marginal 0 de subsistencia
- Asociativo.

2.0BJETNO

Bajo los antecedentes expuestol, el presente trabajo constituye un esfuer
zo por superar los enfoques tecnicistas, de naturaleza exclusivamente biologista y
predominantemente descriptivos mediante la formulaci6n de una altemativa meto
do16gica, que permita abordar los problemas de salud animal bajo una fundamen
taci6n social, esta es, como derivados de un proceso historico, dinamïco, en el
transcurso deI cual el hombre ha desarrollado e incorporado diferentes modalidades
de dominio de la natura1eza y bajo diferentes relaciones de produccion, las que con- ~

figuran la ESTRUCTURA AGROPECUARIA, entendida coma el conjunto de di
versas FORMAS DE PRODUCCION, articuladas entre si y con los otros sectores
de la economia dentro deI contexto global de la sociedad. Desde el punto de vista
de la estructura agropecuaria se trata de determinar la manera concreta coma ocu
rre el proceso de produccion ganadera dentro de un espaclO 0 formaci6n socioeco
n6mica dada, 10 que permitini al mismo tiempo caracterizar e interpretar elementos
de la dinamica deI proceso agropecuario.

Mediante el conocimiento de las formas de producci6n ganadera, sera po-
sible:

- La programacion deI desarrollo, a partir de las formas regionales identi
ficadas, con variables reales y concretas.
- La reducci6n de errores en la elaboraci6n de programas y proyectos, y
- La bûsqueda de una politica que favorezca la participaciôn activa deI
campesino en el proceso deI desarrollo agropecuario.
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3. BASE TEORICA

Puesto que la estructura agraria, en la que se insertan diferentes formas de
produccion ganadera, cornparte la ESTRUCTURA de la sociedad y economia glo
bal, junto a la SUPERESTRUCTURA politica e ideologica, conviene sei\alar algu
nos aspectos fundamentales que explican su funcionarniento.

3.1 La DivisiOn Impaialista de la Producci6ll Y laDopendencia

El modelo de crecimiento deI Ecuador es resultante de la Division Impe
rialista de la Produccion, a través de la Hamada Division Internacional deI Trabajo,
que delega al pais junto con otros deI tercer mundo, la funcion de productores de
alimentos y materias primas e importadores de productos manufacturados y capita-·
les.

A partir de la década deI 50 el Ecuador adopta coma modelo de crecimien
to alternativo, el Patron de Exportacion Primaria y Sustitucion Industrial de Impor
taciones (PES), el cual rige los principales mecanismos deI proceso economico en
los diferentes sectores productivos.

Bajo el PES, el sector agropecuario muestra caracteristicas asociadas a dos
fenomenos principales:.

- Las actividades ligadas al PES manifiestan épocas de crisis y épocas de
bonanza, segun la coyuntura intemacional y la demanda de las agroindus-

trias transnacionales.
- Las demas actividades estan en estancamiento 0 regresion (LÊ CHÂU,
1983).
Interpretar entonces los problemas agropecuarios y entre eHos los vincula

dos al desarroHo ganadero, exige enmarcarlos dentro de. la division social deI
trabajo, la que se inserta en la "especializacion internacional de la produccion", ex
plicable a la vez por el fenomeno conocido coma la dependencia que segun MARI
NE (1974), "eKpresa una relaci6n de subordiIiaci6n, entre naciones formalmente
independientes, en cuyo marco los procesos de producci6n de las naciones subordi
nadas estan dirigidas a asegurar la reproducci6n ampliada de la dependencia".

Asi, el modela exportador-sustitutivo acentua cada vez mas la dependen
cia, mediante la implementacion de una forma especifica de la especializacion in
ternacional de la producci6n en provecho de los centros dominantes (LÊ CHÂU,
1985a).

A la dependencia, el modelo agrega la defonnaciôn econ6rnica que se ex
presa por la coexistencia de diferentes formas de produccion correspondientes a di
ferentes épocas, la insuficiencia entre oferta y demanda y la inestabilidad de la
producci6n debido a influencias deI mercado internacional (ASTUDILLO & RO
SENBERG,1983).

En otTOS términos a nivel de los paises econornicamente dependientes, se
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puede verificar:
- Que la estructura de producci6n no esta formada: el sector con tecnolo
gia avanzada, especializado en la producci6n de bienes intermediarios e in·

dustrias basicas, son ya sea inexistentes, muy incipientes 0 dependientes deI capital
y tecnologia transnacional.

- La organizaci6n deI aparato productivo, la implementaci6n de infraes
tructura, la redistribuci6n social de la riqueza y el proceso de acumulaci6n,

son aquellos correspondientes a los mecanismos de funcionarniento de la especiali
zaci6n internacional de la producci6n y no concebido segun las necesidades estruc
turales deI pais.

- Las actividades eèon6micas y los centros urbanos no ligados directamente
. el PES, estan en estado de regresi6n 0 de estancarniento. Ello ha dado lu

gar a la formulaci6n de la tesis de marginalidad, que no es otra cosa sino la conse
cuencia de la transici6n capitalista parcial e inacabada deI capitalismo dependiente,
contradicci6n fundamental deI subdesarrollo.

El PES, viabilizado a través deI proceso de dependencia, explica enton
ces la estructura heterogénea, concentradora y exc1uyente de los diferentes soct~

res de la economia: agropecuario, industrial y financiero, segun se sefiala en el
ESQUEMA 1, los que forman parte deI nivel de origen de las determinaciones, ma
nifestaciones, efectos 0 sintomas de la sociedad en su conjunto, expresados en la de
sigualdad econ6mico-social, la distorsion deI aparato productivo, el desarrollo
regional desigual, la agudizacion de problemas sociales, la persistencia de problemas
financieros y laescasa participacion social y politica entre otros y que configuran la
crisis economica y social.

Bajo esta perspectiva, la crisis referida al sector agropecuario - 0 pecua
rio especificamente - esta determinada y comporta repercusiones de y para toda
la economia nacional; es un problema nacional y no solamente sectorial, pues coma
el sector externo y las actividades exportadoras y sustitutivas esüin ligadas a los me
canismos de funcionamiento y de regulacion deI sistema capitalista internacional,
el problema nacional vuelve a ser parte deI problema internacional tanto a nivel
teorico, coma a nivel macro social y agropecuario (LE CHAU, 1985c).

La dependencia, coma sefiala BENGOA (1984), es un tema viejo de discu
sion y 10 expuesto no intenta explicar los problemas deI agro por "causa externa"
ni minimizar las causas externas a cero y solo privilegiar las fuerzas internas deI pais,
pues se reconoce que el problema agropecuario y agroalimentario resulta mucha
mas complejo que 10 que resulta a la luz de la vieja division intemacional deI traba
jo, pues en la actualidad la expansion deI capitalismo en el campo, en los paises pe
riféricos, se hace posible y esta determinadajsubordinada a la existencia de un stock
de alimentos, de un sistema de precios intemacionales, de grandes paises productO
res y de grandes conglomerados que 10 manejan coma mecanismo dirigido a RE
GULAR el costo de reproduccion de la fuerza de trabajo y de esa manera.regular
lu tasas de ganancia con que opera el capital intornaclonalmente. Es mâs, Yes tema
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de investigacion actual, el hecho de que mientras los paises estan en crisis, las
grandes empresai transnacianalell con wento en esos rnismos paises,1Illiestran gaJUlDo'
cias exorbitantes. Explotan visualmente el problerna transnacional y el problema de
internacionalizacion alcanzado por el capital. En el terreno de los alimentos se ve al
go semejante; unas pocas empresas controlan gran parte deI comercio alimentario,
se visualiza poco a poco un nuevo ordenamiento en los flujos internacionales de
los alimentos. El "poder alimentario" hace aparicion y sus productos basicos se
van convirtiendo en ARMAS ESTRATEGICAS usadas como tales, por las grandes
potencias.

3.2 El roI deI Estado

Segun LE CHAU (1985a), en América Latina, asi como en la casi totali
dad deI tercer mundo, el proceso historico deI desarrollo espedfico de las fuerzas
sociales atribuye un papel cada vez mas importante al Estado. Ya sea en contra de
los caudillos, la oligarquia y/o la dominacion externa 0 para promover un cierto
proceso de desarrollo, el Estado se refuerza en el transcurso de la historia nacional.
Se trata pues, de un Estado-Nacion.

En nuestro tiempo, ademas de su ROL SUPERESTRUCTURAL media
tizado a través de su aparato legal, ideologico e institucional, como organizador
de las c1ases dominantes en sus contradicciones y conflictos de c1ases, juega papel
importante a nivel regional en la planificacion, en el ordenamiento y distribucion
territorial, en la complementacion de proyectos, en la gestion economica regional
y creaci6n de empresas estatales.

En los paises con importantes recursos naturales y en proceso de industria
lizacion - caso Ecuador - el CAPITALISMO DE ESTADO, es la nueV8 forma de
crecimiento asociado a capitales publico, privado, nacional y transnacional.

Desde entonces, el Estado cumple tres funciones fundamentales:
- Garantizar el desarrollo capitalista
- Regular el proceso de acumulaciôn
- Mantener el êquilibrio sociAl'.
El Estado cumple las funciones enlUlciadas mediante su naturaleza social

o superestructural (alianza de clases dominantes), su contenido econOmico (infra··
estructura) y su accionar institucional (servicioa p6bliC(6). Es en estœ wtimos ni·
veles que el Estado, sin perder su cate~ria abatracta, alUme un valor concreto para
efectos de investigacion operativa.

En el ESQUEMA 1, se articula el roI deI Estado al funcionamiento de los
sectores productivos de la economia nacional. Bajo las consideraciones expuestas
- division internacional de la produccion, dependencia y roI deI Estado - es po
sible avanzar a una mejor comprensi6n de la estructura y funcionamiento de los sec
tores productivos nacionales y consecuentemente dei subsector ganadero, condicio
nado en sus limitaciones y perspectivas, al impacto de la naturaleza social, conteni-
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do econ6nùco'y acci6n institucionaidel Estado.

3.3 El modo de producciôn y la formaclOn social

Una vez esbozado el papel de la Divisi6n Imperialista de la Producci6n,
la Dependencia y el RoI deI Estado en el funcionaDÙento de la economia nacional,
es importante remitimos al concepto de MODO DE PRODUCCION para intentar
el conocinùento de la estructura naclonal en general y agropecuaria en particular.

Segim CUEVA (1979), el modo de producci6n se refiere a la forma en que
los hombres obtienen sus medios materiales de existencia. Ello supone necesaria
mente, dos tipos de relaciones intimamente imbricadas, pero que es necesario dis
tinguir en el pIano te6rico:

a) La relaci6n de los hombres con la naturaleza para efectos de la produc
ci6n; relaci6n que es captada por el concepto de fuerzas productivas, que

designa la capacidad que los hombres poseen en detenninado momento para obte
ner cierta produettvidad, con ayuda da l!J5 oonoeimiolltol ytéœlaas, tnaqlolinQ. he-<
rramientas, etc.

b) La relaci6n que los hombres establecen entre si en el proceso produc
tivo, es decir,lo que se denomina relaciones sociales de producci6n.
LE CHAU (l985b), se refiere al Modo de Produccion como una catego

ria de anlilisis te6rica para definir la relacion dialéctica entre el desarrollo de las
fuerzas productivas y de las relaciones sociales de produccion .

• Sobre la base de esta matriz econ6mica, a la que se denomina también
infraestructura, se "levanta" la superestructura social que a su vez consta de dos ins·
tancias fundamentales:

a) La instancia juridico-politica, que comprende el conjunto de organiza
ciones e instituciones sociales (Estado y Derecho); y
b) La instancia ideol6gica, formada por el conjunto de ideas, iIruigenes y
representaciones sociales en general (formas de conciencia social).
La relaci6n que existe entre la base 0 infraestructura econ6mica y las dos

instancias superestructurales consiste en una articulaci6n compleja, que puede
defmirse de la siguiente manera:

a) La base determina en Ultima instancia a la superestructura, en la medida
en que le asigna una funcion muy precisa, la de producir las condiciones juridicas,
politicas e ideol6gicas necesarias para la reproduccion deI respectivo modo de pro
ducci6n.

b) Dentro de este limite estructural de funcionamiento, la superestructu
ra posee, sin embargo, una autonomia relativa, que le permite tener sus

formas especificas de desarrollo y actuar a su vez sobre la base.
c) El grado y la forma en que la superestructura actUa sobre la base" varia

segUn el modo de producci6n de que se trate. Asi por ejemplo, en el modo de pro
, ducci6n capitalista, la intervencion de 10 juridico y 10 ideol6gico sobre la instan-
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cia economica, no es de la misma naturaleza que en el modo de produccion feu·
da!. Por esto, es decir, porque en cada modo de produccion se da una articulacion
distinta entre la base y superestructura, el concepto de modo de produccion puede
utilizarse en un sentido mas amplio, para designar no solo a la matriz economica
sino también à la estructura resultante de la articulacion de las tres instancias: la
economica, la juridico-polftica y la ideologica. En este sentido, el concepto de
modo de produccion, es uno de los mas importantes, puesto que nos proporciona,
l'Or asi decirlo, un primer "modelo" sobre la estructura bdsica de la sociedad.

Sin embargo, y por su misma condicion de concepto ubiéado en un nivel
muy alto de abstraccion, el concepto de modo de produccion necesita complemen·
tarse con otro, que se situe en un nivel de concrecion mayor. Este concepto es el de
FORMACION SOCIAL, que se refiere a las sociedades historicamente dadas, en las
que ya no encontramos un solo modo de produccion y en estado "puro" sino, por
regla general, una combinacion especffica de varios modos de producciOn.

Esta combinaci6n no consiste desde luego, en una simple yuxtaposici6n,
sino que constituye una estructura articulada de manera muy compleja:

- En primer lugar, los modos de producci6n se combinan siempre bajo la
hegemonia de alguno de ellos, el dominante, que es el que imprime su ca·

racter a la formacion social en su conjunto y define la situacion de los otros modos
de produccion (subordinados), fijandoles limites de funcionamiento y desarrollo.
Mas, la indole dialéctica de esta relacion, hace que el modo 0 los modos de produc
cion subordinados, sobredeterminen, l'Or su parte, el funcionamiento y desarrollo
deI modo de produccion dominante, con el cual se relacionan por 10 tanto, conflie·
tivamente. Ademas, aquella relacion va sufriendo alteraéiones con el curso deI desa·
rrollo historico, de manera que, en determinado momento, el modo de produccion
subordinado puede dejar de serIa y convertirse en dominante (lo cual depende, cla·
ro esta, de la indole de los modos de produccion comprendidos en cada articula
cion):

- En segundo lugar, en una formaci6n social no solo se articulan diferentes
modos de producci6n con todas sus instancias y elementos, sino que tam·

bién pueden articularse en una misma unidaù concreta, elementos de varios modos
de produccion. Es el casa de ciertas situaciones de transici6n, en las que encontra·
mos unidades economicas, instituciones polfticas 0 sistemas ideol6gicos de carac
ter "mixto", semi·feudales 0 semi-capitalistas, por ejemplo.

- Por Ultimo, junto a los modos de produccion fundamentales, que son j

aquellos capaces de imponer su hegemonia en una formaci6n social (cornu..
nitario primitivo, esc1avista, feudal, capitalista y socialista), existen también modos
de producci6n secundarios, que solo pueden aparecer en un plana subordinado, de
pendiendo de algun modo de producci6n fundamental. Es el casa deI modo de pro
duccion mercanti! simple (producci6n artesanal y pequefia-campesina), al que de·
nominaremos, para marcar su caracter especffico, formas de produccion (CVEYA,
1979).
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El concepto de fonna socioeconômica 0 fonna de producci6n, esta rela
cionado con el de formaciôn social, puesto que una combinaciOn de formas, cons
tituye Wla fonnaciôn y en cuanto ambos conceptos se refieren a entidlldes concre
tas (DIAZ, 1977), las formas de producciôn se articulan de manera especial, adop
taRdo una el caflicter dominante y las demas el de subordinaciôn.

3.4 Estnlctura economica, estructura agraria y sistema de producciim agropecuario

Los conceptos de estructura son inseparables deI concepto de proceso.
HARNECKER (1974), derme a la estructura como "una totalidad articulada, oom
puesta por un conjunto de relaciones internas y estables, que son las que detenni
nan la funciôn que cumplen los elementos dentro de una totalidad" y la estructura
econômica coma "el conjunto de relaciones de producci6n". Derme il ia estructu
ra agraria "como el conjunto de fonnas de producciôn que existen en la agricultu.
ra, articuladas entre si y con los otros sectores de la economia y dentro dei contex
to de la formaci6n social"; es decir, esta dermici6n se fundamenta igualmente en
'las relaciones de producciôn que caracterizan a las formas de producciôn.

3.5 Sistemas y fonnas de pt"oducci6n

Mientras que el modo de producciôn se sitUa a nivel de relaci6n dialécti
ca estructural y fWldamenta teôricamente el conocimiento de la Forrnaciôn Social
concreta, el conocirniento de la estructura agraria, como proceso integrante de la
Fonnaciôn Social, resuIta necesario.

Para caracterizar a la estructura agraria se reCUITe a conceptos operativos
- de campo - a ser usados en un espacio y tiempo determinados y que no llegan al
nivel abstracto.

Este concepto concret%perativo, concebido coma instrumenta de tra
bajo, es el Sistema de Produccion Agropecuario (SPA), que resulta util para cono
cer una realidad donde se yuxtaponen varios modes de producci6n.

Asi, el SPA es un instrumento de investigacion que pennitll diferen
ciar y escapar de la confusion entre Modo de Producciôn, Fonnaci6n Social y
Estructura Agraria.

. El SPA se refiere al proceso econ6mico global de la actividad agropecuaria:
producciôn, transformacion, distribuciôn, intercambio y consumo, que se da en
una estructura y forrnaciôn social dada y que puede 0 no formar parte de un Modo
de Producci6n dominante.

En otros ténninos, el SPA integra un conjunto de actividades econômicas y
sociales que funcionan seglin un mecanismo interno propio y que tienen un tipo es
pecîfico de relaciones con el exterior (LE CHAU, 1985c).

En efecto, pueden encontrarse SPA no articulados con el Modo de Produc
, ciôn dominante, 0 que tienen simplemente algunas relaciones de intercambio' co-
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mercial ocasional y que no pueden ser inc1uidos dentro de este..El SPA aparece en
tonces, coma un Modo de Producci6n no acabado, transitorio 0 decadente.

Asi por ejemplo, el SPA de subsistencia es muy diferente al Sistema Mine
ro Exportador. El primera no tiene relaci6n alguna con el segundo que puede ser
dominante en el Modo de Producci6n capitalista.

1 En las Formas de Produccion Ganaderas (FPG), también coma concepto
·0 instrumento operativo de investigacion, se aplica el conocimiento de un rubro de
.especialidad productiva - en este casa la producci6n ganadera - que forma parte
de un sistema de produccion agropecuario. Sus elementos claves de conocimiento,
son también las Relaciones Sociales de Producci6n, conceptos de la instancia estruc
tural - econ6mica - deI Modo de Producci6n y Formaci6n Social, que integrados
al estudio deI RoI deI Estado, coma manifestacion concreta de la instancia superes
tructural - juridica, politica e ideol6gica - penniten avanzar en el conocimiento
de la estructura agraria coma elemento integrante de la Fonnaci6n Social y Modo de
Producci6n.

Coma elementos de caracterizaci6n de los Sistemas de Producci6n Agro-
pecuarios y Formas de Producci6n Ganadera, se pueden citar: 

- su racionalidad
- su orientaci6n, y
- su posibilidad 0 imposibilidad de transicion.

3.6 Leyes y caracteristicas deI funcionamiento de las formas de producciôn

De acuerdo con la relacion que el hombre establece con la naturaleza - a
través deI trabajo - y de la relacion entre individuos durante el proceso produc
tivo, es posible establecer algunos principios y caracteristicas que definen a las for
mas de producci6n:

a) Formas de produccion capitalista

Leyes Generales.-

Al analizar las leyes mas generales que rigen el desarrollo de la forma ca
pitalista de producci6n, se debe sefialar que su ley econ6mica fundamental, es la ley
de la Plusvalia. Esta ley rige el desarrollo de las fuerzas productivas para incremen·
tar la productividad deI trabajo, como unica forma de aumentar la plusvalia.

Otra ley importante, es la que se refiere a la "composici6n organica deI
capital" y que muestra la tendencia al incremento deI capital fijo sobre el capital
variable (6 c ). En otros ténninos, hay una tendencia a la inversion mayor en

c + v
maquinana, equipos e instalaciones que en fuerza de trabajo.

La "Ley de la aplicaci6n de la maquinaria" que sei'lala que ... "el limite
de la aplicaci6n de la maquinaria reside alli donde su propia producci6n cuesta
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menos que el trabajo que su empleo viene a suplir ... , el empleo de la maquinaria
tiene su limite en la diferencia entre el valor de la maquina y el valor de la fuerza de
trabajo suplida por ella". Sin embargo, en la actuacion de la ley anterior, no es solo
el salario el factor determinante deI incremento de maquinaria y capital constante,
sino todos aquellos que influyen sobre la cuota de ganancia.

La "Ley de decremento graduaI de plusvalia" que seflala que ... "en la
medida en que se incrementa el capital constante, la cuota de ganancia obtenida
tiende a ser menor (las misrnas causas que permiten el crecimiento incesante de la
masa de plusvalia y ganancia, conducen al decremento gradual de la cuota de ganan·
c~~ .

Sin embargo, teoricos de la plusvalia seflalan que ... " donde se emplea
mucha material constante y por tanto, mucho capital fijo, también la parte dei va·
lor dei producto que se destina a reponer el desgaste deI capital fijo, brinda un fon
do de acumu1acion que aquel que 10 emplea puede destinar a invertir nuevo capital
fijo (0 circulante) sin que esta parte de la acumulacion venga a mermar para nada la
plusvalia ... Este fondo de acumulaciôn no se conoce en fases de producciôn 0 en
paises en que no existe gran capital fijo".

Por otro lado "el incremento constante d~ capital y también por. consi·
guiente de la produccion a base de los medios de produccion antiguos, incremento
que se desarrolla tranquilamente, mientras allado se implantan ya los nuevos me·
dios, es otra de las causas por virtud de las cuales la cuota de ganancia no disminuye
en la misma medida en que aumenta el capital de toda la sociedad" (IRIGOYEN,

1985).
Se puede afirmar de 10 expuesto, que el atraso de algunas formas de pro

duccion es una necesidad en el sistema, de manera de atenuar la caida de la cuota de
ganancia y que da lugar a otra ley, la ley dei desarrollo desigual dei capitalismo.

Finalmente, se debe agregar que frente a la tendencia decreciente de la
plusvalia y ganancia antes anotadas, surge la ley de la Competencia, que es una ley
de la produccion capitalista que obedece a las constantes revoluciones operadas en
los propios métodos de produccion, la depreciaciôn constante dei capital existente,
que suponen la lucha general de la concurrencia y la necesidad de perfeccionar la
producciôn y extender su escala, simplemente coma medio de conservacion y so pe
na de perecer.

El mercado tiene, por tanto, que extenderse constantemente, de modo que
sus conexiones que 10 regulan van adquiriendo cada vez mas la forma de una ley na
tural independiente de la voluntad de los productores. La contradiccion interna,
tiende a compensarse mediante la expansion deI campo exterior de la produccion
(IRIGOYEN,1985).

BENGOA (1977), considera el sistema 'de acumulacion de capitales, como
el eje sobre el cual es posible comprender con categorias cientificas el conjunto dei
sistema agricola y agrega, que el concepto de capital, en su proceso de acumulaciôn,
constituye la ... "extension e intensificacion de las relaciones de produccion capi-
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talista a toda la esfera de la produccion".
Se debe advertir que la aplicacion mecanica de las leyes antes sei'ialadas,

conduciria a errores importantes. La agropecuaria nacional combina de la forma mas
::ompleja sistemas y formas de producciôn pre-capitalistas, todos ellos ligados al
modo de produccion capitalista no acabado. Se cree que para el caso ecuatoriano,
es importante el estudio de las leyes sei'ialadas para transformarlas creadoramente a
la realidad objeto de nuestro amilisis.

Caracterfsticas. -

Las caracterfsticas principales de esta forma de produccion son las si-
guientes:

- Posesion y concentracion de los medios de produccion en propiedad
privada.
- Produccion privada de mercancfas antes que produccion social.
- Predominio y subordinacion dei trabajo asalariado al capital y deI tra-
bajo vivo al trabajo acumulado.
- Obtencion de ganancias.
- Fuente de acumulacion de càpital.

b) Fonnas de producci6n campesina

En contraposici6n a la forma de produccion capitalista, se encuentran las
formas de produccion campesinas, que dependen de su racionalidad, de sus mecanis
mos intemos y de sus relaciones con el exterior para su reproducci6n.

Las formas de producciôn campesina se caracterizan por:
- Una economia de subsistencia, sin excedente 0 con poco excedente para
el intercambio comercial.
- Una economfa familiar reproductora de la fuerza de trabajo para el sec
tor urbano-industrial 0 sea, con la unica capacidad de su reproducci6n

social simple..
- La semiproletarizaci6n y pauperizaci6n de sus productores.
- El estado atrasado de la tecnologfa empleada y la ausencia de su integra-
ciônfarticulaci6n con el sector moderno (marginalidad).
Dependiendo deI comportamiento de las caracterfsticas senaladas, se pue-

den distinguir algunas formas de producci6n campesinas:
- Minifundios de propiedad familiar sin excedente econ6mico relativo y
sin trabajo asalariado.
- Minifundios de propiedad familiar con trabajo asalariado.
- Minifundios familiares con excedente relativo 0 intercambio significa-
tivo en el mercado para su producci6n social mejorada en el contexto de

las relaciones capitalistas de producci6n.
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Estas tres formas pueden asociarse con una variedad de organizaciones
campesinas: comuna, colonia, cooperativa, etc.

- Minifundios partidarios y aparceros con 0 sin trabajo asalariado.
- Medianas propiedades sin excedente economico.
- Medianas propiedades con excedente econ6mico, que les permite un
intercambio remunerador para mejorar sus condiciones materiales de vi·

da pero sin finalidad de reproduccion ampliada de capital (LÊ CHÂU, 1984).
Estas formas de acuerdo con su nivel de desarrollo y articulacion especiaT,

pueden adoptar a la vez, las siguientes formas:
a) Fonna de produccibn mercantil simple. - A pesar de participar de las
formas capitalistas, su caracter mercantil de produccion se diferencia de

estas, porque el proceso productivo 10 realiza el propio agricultor y su famiIia fun·
damentalmente. Se encuentra articulada al mercado de consumo pero su objetivo
no es la reproduccion de capital, sino la mantencion de la fuerza de trabajo famillar.

b) Fonna de produccibn marginaL- Es aquella que esta marginalizada dé
los efectos deI crecimiento economico y de la redistribucion social deI Es·

tado. El intercambio deI minimo vital en el mercado de consumo, representa un
upecto mas bion de ''trueque diferido".

c) Fonna de produccibn asociativa. - Es aquella forma de produccion orga
nizada por el Estado (cooperativas, comunas, colonias, etc.).
A mas de las formas de produccion anotadas, se pueden identificar otras

que en diferente grado coexisten en la formaci6n social nacional, las que se citan
a continuacion.

d) Fonna de producciém de transicibn capitalista.- Se diferencia de la ca·
pitalista por el uso extensivo de los medios de produccion (tierra.capital·

trabajo), tecnificacion parcial de la produccion y estrecha vinculaci6n con ellatifun
dio tradicional).

e) Fonna de produccibn combinada.- Con caracteristicas de produccion
también extensivas, de relaciones de trabajo no capitalista, derivada deI

latifundio tradicional, se articula al mercado a través deI intercambio de productos
o trabajos (LÊ CHÂU, 1983).

La cooperacion PRONAREG·ORSTOM, ha verificado a nivel de campo, al·
gunos factores, flujos y relaciones de producci6n asociados a cada SPA identifica·
dos, caracteristicas que hipotéticamente serian validas para la caracterizaci6n e in
terpretaci6n de formas de producci6n ganadera, seglin se indican en el CUADRO 1.

IV. HlPOTESIS

Desde los anos 70, el sector agropecuario disminuye significativamente su
participaci6n en el Producto Interno Bruto (PIB), de un 25 % registrado en 1970
al 13 % en 1984.

Sin embargo, esta crisis es diferencial al interior deI sector, asi, mientras



Cuadro 1

FAcrORES, FLUJOS y RELACIONES DE PRODUCCION SEGUN SPA y FORMA DE PRODUCCION

TIpo de S.P.A. y F1ujo de Relaciones
Forma de Producc. Capital Trabajo Tecnologia Produetos Entre faetores Entre seetores

1. Empresarial - Reproduccion am· - Asalariado - Alta tecnologla, con - Transformacion E. - Optimizacion - Directa 0 in·
(Capitalista) pliada de capital. casos de maquinaria - Mercado externo de recwsos. directa.

amortizada. y/o mercado inter·
no.

2. Transformaciôn - En proceso de re- - Asa1ariado - Tiene tecnologia P~l- Bésicarnente merca· - Uso parciaI' - Indireeta.
EmpresaIial produccion de cial de produccion. do interna. mente racional
(Capitalista) capital. Transformacion. de los recursos.

3. Combinado - Reproduccion sim· - Asalariado mas - Mecanizada y formas - Mercado local y - Oiferencia en· - Indirecta
pie K, combinado trabajo, con tradicionales de tra· regionaI. tre factoles. (Mercado y
con factales no otras formas de bajo. - TransformaciOn. Capitalislas y transforma·
capitalistas. remuneraci6n. no Capitalistas cion).

4. Mercanti! - Reproduccion so· - Familiar, 8sala· - AlquiJa maquinaria. - Mercado local 0 - Trabajo mayor - Indireeta: a
cial simple y mejo- riado. - Forma tradicional d regional. queClpital: partir de ex·
ramiento dei modo trabajo. - Traruformaci6n. cedente co--
de vida. mercial.

S. Marginal - Marginalizado de - Predomina mano - Tradicional. - Auto subsistencia - Trabajo corres- - Muy p.,ca 0

los efectos deI de obra familiar intercambio mini- ponde a neccsi- sin relaciôn.
aecimiento. y generalmente ma necesario. dades bésica.
(No hay produccior vende su (uelza de subsistencia.
social: migracion). de trabajo.

6. Asociativo - Medio. de produc· - Trabajo colecti· - Tecnilicada. - MerQddJeltb - Trabajo y capi· - Poca relaciôn.
cion colectivo, vo con participa- - Uso maquinaria de- regionaI. tal pero no
combinado con me· cion deI remanen· preciada. - Transformacion. acumulaciôn de
dios de produccion te Deto e ingre- - Trabajo tradicional. capital individuaI.
individual. sos individuales. 1

Fuente: MAG - PRONAREG - ORSTOM

Elaboracion: Dpto. de socio-economia.

w..-
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la agricultura entre 1972-80 tuvo una tasa de crecimiento negativa deI orden deI.
3.7 % la tasa de crecimiento deI subsector pecuario alcanz6 en el misrno periodo
una tasa positiva deI 5.1 0/0.

La dimimica de la actividad ganadera esta asociada al incremento de la su
perficie destinada a pastizales y reducci6n de la superficie destinada a productos
agricolas de consumo interno; el uso y aprovechamiento de las mejores tierras para
la explotaciôn ganadera bajo un progresivo desplazamiento de la agricultura, con las
consiguientes repercusiones de orden social y econômico. "

Bajo esta perspectiva, el crecimiento y desarrollo de la ganaderia a expen
sas de la agricultura constituyen una manifestaciôn mas de la crisis de la economia
nacional e intemacional, cuya explicaciôn cientifica demanda profundizar su ami·
lisis a partir deI conocimiento de penetraci6n de capitalismo en el campo, las res
puestas de las clases sociales y el papel deI Estado en la confJguraciôn deI modela
agrario impulsado en el pais (MARTINEZ, 1983).

Con miras a" alcanzar la explicaciôn cientifica antes enunciada, a continua
ciôn se defmen las hipôtesis de orden general y especifJcas que sustentan el estudio
de las formas de producciôn ganadera a que habrîa dado lugar el proceso histôrico
de desarrollo deI pais y que a mas de la constataci6n objetiva de la heterogeneidad
estructural de la producciôn ganadera y desequilibrio espacial, perrnite avisorar sus
tendencias y perspectivas de consolidaciôn 0 transformaciôh.

4.1 Hipotesis generales

a) En Arnérica Latina, la heterogeneidad estructural y el desequilibrio es
pacial, son la consecuencia, por una parte, deI modelo de crecirniento por

exportaciôn primaria y sustituciôn industrial de importaciones, y por otra parte, deI
roI deI Estado. Se trata pues, de la producci6n social deI sistema capitalista, mien
tras que la transiciôn capitalista se realiza de manera d~sordenadae inacabada, pOr
10 tanto los efectos de crecimiento son contradictorios en las formaciones sociales
y econ6micas nacionales.

Es la contradicci6n fundamental deI proceso llamado "contradicci6n deI
desarrollo" que no es otra cosa sino la expresi6n concreta de la adopciôn e interna
cionalizaci6n de los mecanismos de funcionarniento, creados por el capitalisrno para
su expansi6n imperialista.

En consecuencia, el modela de desarrollo actual, en la mayor parte de los
paises latinoamericanos no es adecuado para impulsar un progreso econômico y so
cial permanente y no cîclico 0 coyuntural.

b) Frente a esta situaci6n de heterogeneidad, desequilibrio y crisis estruc
tural, el Estado interviene para suavizar 0 contemporizar sus efectos alter

nativos deI desarrollo y coma eiemento sustentador de su deseo de independencia
econômica.

Se nota entonces una contradicci6n entre el roI deI Estado-Naciôn Sobe·
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rano y las exigencias compuestas por mecanismos imperialistas de funcionamiento
en el sistema capitalista internacional (Division Imperialista de la produccion).

En consecuencia, los Estados Nacionales no podrfan desligarse de los vin
culos de la Division Imperialista de la Produccion, si no tuvieran un sustento interno
a nivel zonal y regional donde se localizan los componentes basicos de la vida nacio
nal. Por 10 tanto, la problematica de los espacios menores sub-nacionales no se si
tua unicamente a nivel de las regiones sinD ademas, a nivel nacional e internacional.
Bajo esta optica, la problematica dei espacio menor es fundamentalmente social y
estructural, y no solamente economico, coyuntural 0 técnica de localizacion. El
desarrollo de las zonas y regiones significa el desarrollo dei pais. Al contrario, el
crecimiento cuantitativo nacional sin desarrollo de base productiva espacial, signifi
ca la aplicacion fiel y leal de la Division Imperialista de la produccion en las forma
ciones socio-economicas nacionales (LE CHAU, 1983).

4.2 Hip6tesis especfficas

a) El crecimiento regional desigual de la produccion ganadera en el pais,
responde a la necesidad de reproduccion deI capital transnacional, materia

lizado en asistencia fmanciera, tecnologia y de insumos, asociada a procesos indus
triales de transformacion y distribucion.

b) La evolucion regional desigual de la· produccion ganadera en el pais
ofrece diferentes condiciones para la reproduccion de capital, desde que la

especie animal asume diversas categorfas economicas en los procesos mercantiles:
mercancia de reserva, subsistencia 0 acumulacion, derivadas de formas especificas
de produccion ganadera.

c) La urbanizacion de la economia y el establecimiento de enclaves (polos
de crecimiento no integrados ni articulados al espacio regional), constitu

yen soporte deI Patron Exportador Sustitutivo y los cambios que se operan en la
distribucion deI ingreso y habitos de consumo, influyen en la especializacion regio
nal de la produccion ganadera.

d) La produccion ganadera surge coma una alternativa politica, frente a los
intentos de alteracion de la estructura agraria y coma alternativa econo·

mica frente a la demanda de productos de consumo interno.
e) Las potencialidades y limitaciones de salud animal se asocian y depen
den de la forma de producci6n ganadera a la que pertenece la especie ani- .

mal.

V. METODOLOGIA

El crecimiento economico deI pais, basado sobre la exportacion-susti·
tucion, explica la heterogeneidad estructural y los defectos en la organizacion espa-
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cial socio-economica.
La principal causa de esta heterogeneidad ESQUEMA 2, es el crecimiento

desigual y contradictorio de los PROCESOS ESTRUCTURALES, entendidos estos
"como un complejo de relaciones sociales" que adquieren caracteristicas propias de
desarrollo de acuerdo con su finalidad economica y social, materializada en diferen
tes FORMAS DE PRODUCCION GANADERA. Para el proceso de producci6n
ganadera el PRODUCTOR requiere de objetos y medios de trabajo, es decir, DE
MEDIOS DE PRODUCCION para transformar la naturaleza.

La propiedad, control y distribucion de los medios de produccion e ingre
sos generados por ellos a través dei trabajo, constituyen las RELACIONES DE
PRODUCCION.

La relacion entre FUERZAS PRODUCTIVAS, entendidas es.tas coma la re
lacion que se establece entre los hombres, el medio natural, los medios de produc
cion y el proceso de redistribucion y acumulacion de una parte, y relaciones de pro·
duccion por otra, permiten identificar formaciones ganaderas diferentes, yale de
cir ESPECIES ANIMALES VINCULADAS A DIFERENTES FORMAS ECONOMI
CAS DE PRODUCCION GANADERA.

A las categorias estructurales de analisis sefialadas, se agrega la instancia
superestructural materializada por el Roi dei Estado, que a través de las instancias
juridico-politica e ideol6gica asume tanto en el piano superestructural coma infra
estructural para regular, normalizar y garantizar el crecin1iento y desarrollo econ6·
mico-social.

Un segundo nivel, EL NIVEL PARTICULAR de analisis, constituye aquel
referido a "LOS PERFILES DE REPRODUCCION ECONOMICA DE LA ESPECIE
ANIMAL" que adquiere diferente racionalidad, de acuerdo con los intereses de los
grupos sociales a los que se encuentra vinculada, es decir, de las diferentes FOR·
MAS DE PRODUCCION PECUARIA.

Asi, en las formas "marginales" de produccion ganadera, el animal cons
tituye MERCANCIA DE RESERVA, que eventualmente sale al mercado para per
mitir MANTENER LA PRODUCCION y LOGRAR LA AUTO-SUBSISTENCIA dei
productor; en otros términos, mantener y/o reproducir la FUERZA DE TRABAJO
(MARTINEZ, 1980). El intercambio directo de mercancias (M - M)caracteriza el
mercado en estas formas de produccion.

No as! en las formas economicas "mercanti! simple" donde el animal asu
me la categoria de mercancia y su comercializacion mediatizada por el dinero
(M - D - M) permite realizar el intercambio de otros productos necesarios a la re·
produccion social (REPRODUCCION SIMPLE DE CAPITAL). Estas formas no solo
que se ven impedidas de generar una ganancia 0 acumular dinero en el tramite mer
cantil, sino q~e 10 van perdiendo porque deben bajar sus costos para competir
con los de las formas ganaderas mas evolucionadas.

Finalmente, en las formas ganaderas "empresariales", el animal, no para
consumo sino para la venta, se transforma en mercancia que permite la acumula·
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cion de capital en la circulacion (ACUMULACION AMPLIADA DE CAPITAL).
Cuando el proceso mercantilllega a esta tercera etapa, tiende a desarrollar esquemas
competitivo-oligopolicos frente a los cuales aparecen subordiriadas las demas for
mas ganaderas de produccion. El intercambio en esta forma de produccion se expre
sa por la formula D - M - D' donde D representa el dinero previamente invertido
en el proceso productivo mas una adicion de dinero (D. - D) el que se Hama plus
valia. El dinero asi revalorizado ~e convierte en capital, caracterÎstico en esta forma
productiva.

El tercer y ultimo nivel de analisis, constituye el nivel "biologico indivi
dual" que constituye la sÎntesis dei conjunto de determinaciones que se operan en
los niveles general (estructura) y particular (economico) de la sociedad y permite
apreciar DJFERENTES TIPOS y PROBABILIDADES relativas al proceso de salud
animal: riesgos de enfermedad y muerte y potencialidades de salud y vida.

Riesgos y potencialidades que estan supeditadas a las determinaciones
de orden general y particular de una formacion social y que se establecen mediante
el estudio concreto-empÎrico de las variaciones individuales de los animales sobre
caracterÎsticas fenotipicas (raza, s~xo, edad, etc.) de produccion (rendimiento de
leche, carne, lana, etc.) de eficiencia productiva (periodo interparto), natalidad, fe
cundidad, etc.) de incidencia 0 prevalencia de enfermedades, etc., etc., y que feno
menologicamente configuran el cuadro de salud animal.

Enmarcadas en la concepcion de Formas de Produccion, la observacion de
los atributos de salud animal, cabe resaltar, no se reducen a la simple constatacion
y enumeracion de mayores 0 menores niveles de produccion y productividad en una
poblaci6n 0 muestra animal, sinD que busca integrar unidades de observacion (Uni
dades de Produccion Agropecuaria - UPA) que expresen las inter-relaciones de los
procesos determinantes estructurales (generales) y econ6micos (particulares) deI
grupo socioeconomico al que pertenece esa unidad de. observaci6n. En consecuen-

. cia, la unidad basica de observaci6n para delimitar formas de produccion ganaderas
en la metodologia propuesta, no es el animal como tal, sinD un conjunto c:mcate
nado de procesos (generales, particulares e individuales), respecta a los cu"les la
evidencia individual, de canicter biologico, es una expresi6n parcial y la interpre
tacion de esta evidencia empirica-concreta, no puede efectuarse aisladamente sino
articulada a dimensiones mas amplias, como aquella referida a una c1ase 0 grupo so
cial de productores 0 a un sistema 0 forma de producci6n con sus relaciones so
ciales y desarrollo de fuerzas productivas propias de una formaci6n social, 10 que
resume la esencia de un conjunto de condiciones y relaciones en las que se desa
rrolla laproducci6n animal. sus condiciones de reproducci6n y sus tendcndas de
transformacion (BREILH & GRANDA, 1980).
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5.1 Variables de estudio

En el CUADRO 2 se sintetizan los procesos y variables de estudio nece
sarios a la caracterizaci6n de Formas de Producci6n Ganadera.

Mediante el estudio de algunas caracteristicas vinculadas al RoI deI Esta
do, en la configuraci6n de la estructura agropecuaria; el conocimiento de la repro
ducci6n econ6mica de la actividad ganadera, los medios de producci6n, la produc

. ci6n y destino, la redistribuci6n y acumulaci6n y la organizaci6n social deI trabajo;
y las caracteristicas particulares, biol6gicas, de la especie animal, se aspira cubrir
los niveles de estudio antes sefiala(;os.

5.2 Indicadores de estudio

Las variables son conceptos que expresan la esencia de la variaci6n de los
procesos objeto de estudio. Para poder pasar a la etapa de la demostraci6n de las
hipotesis, es necesario que dichos conceptos adquieran nuevaménte CATEGORIA
EMPIRICA, es decir que puedan ser contados, medidos y prol:esados de manera con
creta. Cuando la variable adquiere una categorfa empirica se la denomina INDICA
DOR (BREILH; GRANDA, 1980),

ROSEMBEERG, TAMAYO y Col. (l984) a partir de los datos deI II
Censo Agropecuario de 1974, a efecto de investigador y delimitar formas regionales
de pro'ducci6n ganadera alimentaron los siguientes indicadores referidos a unidades
cantonales:

MIV relaci6n entre numero de machos de mas de 1 afio de edad y las vacas
(hembras de nuis de 3 afios).

DIB Densidad bovina por hectarea de uso agropecuario.
DIE densidad de especies susceptibles a la fiebre aftosa por hectarea de

uso agropecuario (bovinos x 1 + ovinos x 0.5 + caprinos x 0.5 +
porcinos x 0.3) .•

TXR tamafio promedio de los rebafios bovinos en establecimientos de mas
de 50 hectâreas.

CP Cociente proporcional entre el porcentaje de establecimientos de me
nos de 50 hectâreas y el de los bovinos en esos establecimientos.

El CUADRO 3 y el MAPA 1 resumen los resultados obtenidos.
El anâlisis conjunto de los indicadores permiti6 diferenciar las siguien

tes formas de producci6n ganadera predominantes, no sin antes h~cer menci6n que
los indicadores sefialados solo aparecen c1aramente manifiestos en la mayorfa de los
cantones de la Costa y Oriente, ademâs de Mejfa, Cayambe y Rumifiahui en la pro
vincia de Pichincha.

A diferencia de los pafses ganaderos deI continente, donde la divisi6n geo
grâfica econ6mico-social es muy manifiesta, en Ecuador es comun observar la



Cuadro 2

FORMAS DE PRODUCCION GANADERA - VARIABLES DE ESTUDIO

Proceso de estudio

RoI dei Estado

Politica Agraria

Salario-Precio
Intercambio

Variacion

Sistemas de
Produccion

Crecirniento y
crisis produc
tiva

Variable

Estructura Agropecuaria
Tenencia de ia tierra

Fijacion de precios
Leyes laborales
Subsidios
Comercio Intemacional

Fuente Informacion
Gabinete Campo

x
x

x
x
x
x

Instituciones

Medios de Produccion

Medios de Produccion
y su uso

Concentracion
de servicios

Uso deI suelo

Infraestructura
Planes; Proyectos; Acciones
Crédito
Agroservicio; Agrocomercio
Asistencia técnica

:Uso deI suelo, aptitud agr!
cola y ganadera
Especies animales y mercados
Poblacion animal por especies
y categorias

- .Medios de Produccion
Capacidad y uso de los medios
y potencial productivos

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x





RedistribuclOn y Acumulaci6n

Remuneracion de fac
tores

Inversion

Relaciones

Capital Ytra
bajo

Trabajo; capital
Servicios; créditos; insumos;
equipos

En capital
En trabajo
Capacitaciôn de la mano de obra
Descapitalizaciôn
Depreciaciôn
Venta de activos fijos y bienes
de capital

Entre trabajo acumulado y trabajo
directo
Entre tecnologfa y trabajo pro
ductivo
Entre intereses de capital y re
menente 0 saldo

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

Organizacion Social dei Trabajo

Mano de obra

Potencial y Necesidad

Reproduccion
social

Asalariado; familiar; ayuda mu
tua
Movilidad (migraciôn!inmigraciôn)
Capacidad

Poblaciôn eeooomicamente activa
(PEA)

x
x
x



Pauperizacion-Migra
cion

Caracteristicas Particulares

Genéticas Potencial/Li
mitante produc
tivo

Poblacion ocupada (PO)
Demografia
Potenciallaboral disponible (PLO)
Necesidad

PLD-superficie-rendimiento-nece
sidad
Indice de pauperizacion campe-
sina x
Migracion x

- Raza-sexo-edad

x
x
x
x

x

x
x

x

Sanitarias Presencia/ausencia de enferme
dades.

Fuente: MAG-PRONAREG - ORsrOM.

..
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coexistencia en un mismo canton de algunas formas empresariales, con una alta
proporcion de formas mercantiles simple. Esto es particularmente cierto en algunas
provincias serranas y ha dificultado la regionalizacion de la estructura ganadera..

a) Extractiva-extensiva

Predominan en los cantones que componen las provincias de la Costa. Se
caracteriza por una relaci6n macho-vaca proxima a 0.40 - 0.55 indicadora de acti
vidad de cria con retencion tardia deI macho; una densidad bovina relativamente
baja lalrededor de 3 hectareas por cabeza) y rebafios mediante grandes indicadores
de actividad ganadera extensiva. La dedicacion predominante bovina es indicada por
el reducido aumento de la densidad animal por otras especies. Por ûltimo la partici
pacion de la pequefia propiedad en el stock ganadero bovino es reducido.

b) Mercan tif simple

Forma predominante en las provincias deI sur de la Sierra, sus caracteristi
cas principales son el peso proporcionalmente elevado de la ganaderia en la pequeiia
propiedad (0.80) y la elevada densidad bovina, pero sobre todo la presencia impor
tante de otras especies animales en la ocupacion deI espacio agropecuario. En algu
nos cantones la relacion M/V relativamente alta, estaria indicando la espacializa
ci6n en el engorde a nivel familiar 0 bien la coexistencia en la region de formas tra
dicionalmente extractoras de leche (con bajos niveles productivos) con algunas ex
plotaciones de ceba de machos a nivel semi-empresarial.

c) Subsistencia (Combinada)

Son formas precarias de explotacion familiar, donde el elevado peso de la
ganaderia en explotaciones pequenas coexiste con un tamafio promedio de los reba
fios sumamente bajo, una muy baja densidad animal (menos de 0.10 bovinos/Ha.) la
ausencia de otras especies animales y una relaci6n M/V relativamente baja. Esta for
ma predomina en las provincias deI Oriente.

d) Empresarial de leche

Predomina en algunos cantones de las provincias deI centro de la Sierra,
(Cotopaxi y Pichincha) se caracterizan por la muy baja relaci6n M/V, el muy alto
tamafio promedio de los rebafios y el bajo peso de la ganaderia en pequeiias propie
dades.
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e) Mixta de transformaci6n de came

Aunque no aparece en forma tipica la muy elevada relaci6n macho/vaca y
el tamafio relativamente grande los rebaiios indica su predominancia en algunos can·
tones de las 'provincias serranas deI norte, particularmente en Tulcân y Espejo en la
provincia deI Carchi, asf coma en Chimborazo, Cafiar y Pastaza (Mapa 1).

VI. PERSPECTIVAS DE APLICACION y usa DEL METODO

Los servicios oficiales, a través de Programas Nacionales vinculados con el
desarrollo ganadero deI pais, vienen desarrollando esfuerzos tendientes a la imple
mentaci6n de Sistemas de Informaci6n, que permitan en el orden econ6rnico y ad·
ministrativo, evaluar el grado de alcance de las polfticas, objetivos y metas estipu
lados en espacio y tiempos dados.

El método propuesto podrfa integrarse a los sistemas enunciados, coma un
componente de investigaci6n, que permita definir estrategias de acci6n coherentes
con los limitantes y potencialidades de cada una de las formas regionales de produc
ci6n ganadera que pudieran identificarse.

En otros términos, el método propuesto se constituirfaen un instrumento
de investigaci6n, que funcionarfa de forma paralela y complementaria a los servicios
de asistencia técnica que se ofrecen a nivel de campo.
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Gustavo SotaJjn

PROCESO DE EXPANSION URBANA y CAMBIOS EN EL AGRO
ECUÀTORIANO: EJES METODOLOGICOS*

RESUMEN

- Hist6ricamente, el proceso de expansi6n urbana en Ecuador se realizo
a expensas de la economia agropecuaria.
- A nivel espacial, las explicaciones sectoriales 0 dei espacio polarizado se
revelan inadecuadas para un tratamiento pertinente de aquella proble-

matica.
-La presente investigaci6n intentani abordar varias facetas dei problema,
poniendo énfasis sobre los impactos espaciales inducidos por el desenvolvi

miento de la relacion rural/urbano en la F.E.S. ecuatoriana.
- Por ultimo, los primeros resultados analiticos sustentacin el valor de
las herramientas metodol6gicas y te6ricas en la comprensi6n dei pro

blema planteado.

Advertencia: El presente trabajo constituye un intento de reflexion metodologico acerca
de una problematica poco estudiada en el Ecuador. Por consiguiente, se trata mas bien de

una invitacion a la discusion sobre los planteamientos desarrollados aqui, antes que de la formu
lacion de resultados defmitivos.





INTRODUCCION

Generalmente, el problema deI crecimiento urbano y de su vinculaci6n
con el desarrolIo agropecuario en las fonnaciones sociales subdesarrolladas esta
contemplado a partir de dos 6pticas contradictorias. Por un lado, un conjunto de
teorias econ6micas y sociales que explica aquella problematica en ténninos de dua
lismo estructural. La autonomia de dos "sectores" esta presupuesta por convenien
cias analiticas (mas facil) 0 porque se considera el sector capitalista moderno como
la solucion para erradicar el subdesarrolIo. Por otm lado, un enfoque diferente pone
énfasis en el caracter dependiente deI espacio urbano frente a la economia agrope
cuaria; simplificando, solo el campo produciria las riquezas economicas rmentras
que las ciudades consumirîan los eXcedentes rurales; es el tema de la explotaci6n deI
campo por las ciudades.*

. A nuestro juicio, las dos conceptualizaciones brevemente expuestas no per-
miten entender correctamente la relaci6n dialéctica campo/ciudad y tampoco pro
porcionan elementos explicativos que pennitan abordar de manera cientifica aque
lIa problematica. Ademas, las dos corrientes te6ricas eliminan practicamente el con
tenido espacial deI binomio rural-urbano.

Igualmente, aunque integrando la dimension espacial en su contenido, la

* Para mas detalles sobre los esquemas teoricos dei crecimiento urbano dependiente, con-
sultese a BERGER y J. ROUZIER. "ville et campagne la fin d'un dualisme"; ed. ECO

NOMICA, 1977; pp. 24-25.
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teoria deI espacio polarizado se ha revelado inadecuada para plantear el problema
bajo todos sus aspectas, formular las hip6tesis necesarias, elaborar los instrumentas
metodol6gicos indispensables para intentar un tratamiento acertado de este t6pico.

Pero en el casa deI Ecuador, el proceso hist6rico de urbanizaci6n se ha de
sarrollado a expensas de las potencialidades agropecuarias existentes en este pais.
Es la raz6n por la cual nos parece importante emprender un estudio de tal naturale
za sabiendo que la realidad cotidiana nos ensei'ia la seriedad deI fen6meno (proble
mas apremiantes) y la necesidad absoluta de comprenderlo mejar. Entonces la in
vestigaci6n "proceso de expansion urbana y cambios en el agro ecuatoriano" po
ne énfasis en la dimensi6n espacial deI problema a partir de tres niveles de anali
sis distintos: la estructura espacial basica, el contenido macro-espacial y los funda
mentos te6ricos.

1. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PROBLEMATICA
1

En esta primera parte, iniciaremos la presentaci6n deI estudio "Proceso de
expansion urbana y cambios en el agro ecuatoriano" par un balance critico de la
concepci6n deI espacio polarizado; luego precisaremos, no solo la fmalidad de la
problematica, sino también los conceptos, los ambitos espaciales de las zonas inda
gadas, finalmente terminaremos par abordar las condiciones materiales inherentes a
la realizaci6n de aquel proyecto.

1.1 Balance critico de la concepCÎôn deI espacio pola~ado

Aunque el prop6sito de nuestra investigaci6n no es criticar de manera sis
tematica las teorias espaciales vigentes, sin embargo intentaremos inventariar rapi
damente las carencias metodol6gicas y te6ricas de la concepcion deI espacio pola
rizado.

Partiremos de una realidad actual y bien conocida por los cientistas socia
les. Las formaciones sociales latinoamericanas padecen generalmente de profundos
desequilibrios espaciales: concentraciones urbanas y "vacfos" eri el campo, sobrepo
blacion urbana y carencias de mana de obra rural, fuerte acumulaci6n capitalista
en los centros urbanos y descapitalizaci6n rural, presencia de infraestructuras urba
nas y falta de servicios bâsicos en el espacio rural, etc... Entonces, para tratar de
resolver teoricamente esta problematica espacial apremiante, el analisis economico
y social ha elaborado una reflexion te6rica basada en las desigualdades espaciales co
ma reflejos concretos de polarizaciones geograficas de actividades economicas y hu
manas. Es la razon par la cual, aunque concebida en las fo.nnaciones sociales desa
rrolladas, la nocion de polo de crecimiento (F. PERROUX)! fue ampliamente (ide-

José Ramon LASUEN resume el aporte perrouxiano de la manera siguiente: " ...polo es
mas bien una protuberancia que emerge de una superficie homogénea, que un punto ex

tremo. Consecuentemente para él pueden existir mas de dos polos al mismo tiempo. Por polari-
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masiado?) empleada para explicar las transfonnaciones espaciales surgidas en un
continente como América Latina. Desde un nivel anecdotico, cabe recordar sencilla
mente aqui, la abundancia de estudios regionales 0 diagnosticos, cuyo punto de par
tida era la descripcion dei desenvolvimiento rcgional de complejos industriales, la
evaluacion economica de proyectos petro-quimicos, la foto instantanea de algunas
enclaves internacionales, etc...

Sin embargo, esos trabajos puntuales no bastaban para entender mejor la
especifidad de los problemas generados por las polarizaciones geognificas y tampoco
proporcionaban los instrumentos teoricos y pnicticos para incentivar adecuadamen
te la desconcentracion economica y la decentralizacion de las decisiones.

En este capitulo; haremos una resefia de las principales criticas referidas a
la teoria de los polos de crecimiento en el marco de su aplicabilidad a las formacio
nes sociales latinoamericanas.

La concepcioll dei espacio polarizado se limita a la descripcion de relacio
nes de dependencia espacial con respecto a un punto 0 lugar determinados: como
en el caso de una ciudad relacionada jenirquicamente con un polo de rango supe
rior y ella misma con varias ciudades de rango inferior.2

Correlativamente, en el contexto particular de las relaciones campo/ciu
dad de América Latina, la hipotesis anterior justifica un dualismo sectorial de facto
que la realidad misma confirma: en efecto, 10 "rural" no esta siempre en situacion
de deJ?endencia con un espacio urbano y viceversa, pues el anilisis economico y
social no puede limitarse a una simple descripcion de las posibles relaciones de de
pendencia espacial en la medida en que aquel tipo de enfoque no toma en cuenta
las interacciones, las interdependencias que escapan a menudo a la accion centrali
zadora de cualquier polo.

Asi mismo, el "conflicto" campo/ciudad refleja un esquema lineal de re
presentacion espacial 3 que no corresponde historicamente a los cambios socioeco
nomicos de las fonnaciones sociales deI continente Latinoamericano.

En reaIidad se trata mas bien de una transicion "rostowiana" (W. ROS-

zaci6n, F. PERROUX entiende el proceso de creaci6n y crecimiento de un polo...n (Economia
Regional y Urbana, ed. Ariel, 1976, p. 207).

2 AI nivel de la investigaci6n, recuérdese todos los trabajos de jerarquia urbana que han
influenciado fuertemente las politicas de acondicionamiento territorial en el Tercer Mun

do. BRUNEAU y COURADE subrayan justamente la vanidad cienti'fica de los trabajos de jerar
quia urbana en las formaciones sociales subdesarrolladas " ...EI canleter dominado de las eco
nomias de los estados dei Tercer Mundo, las débiles tasas de monetarizaci6n y las importantes
disparidades en el grado de aeulturaci6n dei campo vuelven un poco ilusorios los estudios de red
urbana descansando sobre la importancia de las aetividades terciarias, de las infraestructuras y
de los servicios...n (traducci6n libre, Developpement rural et processus d'urbanisation dans le
Tiers Monde, Cah. OSTOM Série Sciences Humaines, vol. XIX, No. 1, p. 61, 1983).

3 La proyecci6n geografiea dei polo de crecimiento representa mas bien una imagen estati
ca, sectorialmente limitada de un conjunto espacial particular y aislado.
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TOW) desde una economia agropecuaria 'cuyas fuerzas productivas son distribuidas
de manera extensiva dentro de cualquier territorio hasta una economia urbano-in
dustrial, puntual, concentrada, modernizada, etc. : .

Presuponiendo la generacion de "efectos" (sean estos positivos 0 negati
vos), la teoria de los polos de crecimiento no incluye la posibilidad de una ausen
cia de impactos socio-economicos coma en el casa de las enclaves.

Ademas fortaleciendo los analisis de indole sectorialla concepcion de la
polarizacion geografica ignora totalmente las interacciones entre sectores y espa
cios.

También coma teoria estatica de la localizacion espacial, la concepcion
deI espacio polarizado no pueqe aprehender, por ejemplo, el conjunto de relaciones
reciprocas entre la expansion de apinamientos urbano-industriales y la aplicacion
de modelos de crecimiento en los paises latinoamericanos.

En resumen, el contenido abstracto deI espacio perrouxian04 no permite
adecuar, instrumentalizar, transponer sus herramientas teoricas con el objeto de
tratar la problematica espacial deI continente latinoamericano.

1.2 Contenido y finalidad de la problematica

Como consecuencia deI breve balance critico anterior y volviendo a la
situacion particular deI Ecuador contemporaneo, se hace imprescindible presentar el
contenido y la finalidad deI estudio titulado "Proceso de expansion urbana y cam
bios en el agro ecuatoriano: ejes metodologicos". Después de haber esbozado el
marco general de la investigacion plantearemos los intereses cientificos deI tema a
partir de varias interrogantes y cuestionamientos diversos.

Recuérdese que generalmente, el proceso historico de urbanizaci6n ecua·
toriano se ha desarrollado a costa de la explotacion de las potencialidades agrope
cuarias. Concretamente, el crecimiento urbano permanente ha traido consigo un
conjunto de problemas variados tante al nivel estructural (estructuras productivas)
como en el pIano espacial: acentuacion de la bipolarizacion urbana y de la centra
lizacion deI poder socioeconomico en unas partes reducidas deI espacio nacional
(Area Metropolitana QUITO y Area Metropolitana GUAYAQUIL por ejemplo),
ampliacion fisica deI espacio urbano y reduccion de "las superficies agricolas, un
éxodo rural masivo y una concentracion poblacional en las areas urbanas de expan
sion, un aumento de la demanda urbana en productos agrfcolas y servicios bâsicos

4 u .••F. PERROUX procedio a presentar una tipologfa de espacios topologicos economi-
cos triple: a) el espacio coma ares de planificaci6n de la unidad de decision, b) III eapacio

coma campo de fuerzas actuantes sobre las unidades de decision, c) el espacio coma campo de
objetos homogéneos. Las dimensiones euclfdeas de cualquiera de estos espacios topol6gicos
varfan en funci6n de la decision considerada...n (J. Ramon LASUEN, economia regional, op.
cit., p. 211).
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y una baja inexorable de la produccion agropecuaria, etc...
Frente a este contexto general, desgraciadamente bien conocido, nuestra

investigacion tiene el proposito cardinal de proporcionar no solo una vision global,
es decir no dualista y tampoco puntual deillamado "conflicto" campo/ciudad, si
no también proponer una metodologia adecuada que sea capaz de contestar a las
interrogantes siguientes.

i,Como y con qué modalidades socioeconomicas, el proceso de urbaniza
cion en el Ecuador gano y esta ganando siempre sobre el campo?

i,Por qué la extension urbana genero y genera atm una disminucion impor
tante dei volumen de produccion agropecuaria?

i,Se puede afirmar que los efectos socioeconomicos de la urbanizacion
recaen sistematicamente de manera negativa sobre el campo (costo agropecuario de
la expansion urbana)

i,A pesar dei caracter aparentemente irreversible dei fenomeno urbano no
existe todavia una infraestructura que permita valorizar las potencialidades agro
pecuarias, la cual pudiera detener el movimiento de concentraci6n economica y de
hacinamiento poblacional en los espacios urbanos?

i,A corto plazo, un crecimiento urbano descabellado no va a provocar la
reduccion drastica de la base economica y social deI agro?

i,De manera mas parcial, cuales son las razones estructurales dei abasteci
rniento defectuoso de productos alimenticios en las ciudades por el campo ecuatoria-
n~ .

i,Podemos sostener la tesis de una oposicion sectorial entre dos espacios
diferenciados a consecuencia de la dimimica propia de un sistema economico y so
cial particular (el capitalismo ecuatoriano)?

i,La crisis agraria que azota actualmente la formacion economica y social
(F .E.S.) ecuatoriana no volverâ mas problematica la supervivencia de las poblacio
nes urbanas?

i,Hasta cuando y hasta qué nivel de "tolerancia social" las ciudades ecuato
rianas consÙtuiran la valvula de escape para mantener el equilibrio social en el cam
po?

i,Asi mismo los centros urbanos tendnin siempre las capacidades y medios
economicos para ofrecer condiciones sociales de existencia decente a los emigrantes
rurales?

i,Historicamente, es posible determinar el grado de responsabilidad social
de los modelos de crecimiento y de la intervencion estatal, en la substitucion de la
producci6n agropecuaria por la especializacion urbana dentro de la F.E.S. ecuato
riana?, etc...
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1.3 Aclaraciones conceptuales, caracterizaci6n y delimitaci6n espacial de las zonas
de estudio.

De manera sencilla y sintética, el criterio de elecci6n de las zonas de estu
dia descans6 sobre la existencia, dentro de un espacio concreto, de un fenômeno de
urbanizaci6n que se contrapusiera abiertamente al desarrollo integral de la base
agropecuaria.

Ademas, para que la elecci6n se ajuste acertadamente a las preocupaciones
cientificas dei tema, hemos manejado varios parametros, (agropecuarios, espaciales,
fisicos, socio-econ6micos) que permitieron la delimitaci6n y caracterizaci6n de cua
tro espacios representativos:
* E.l: Zona de expansi6n urbana "natural" deI A.M. QUITO (Cayambe, Guama

ni, Machachi).
* E.2: Zona de Lasso-Avelina donde la transformaci6n modernizante de las ha

ciendas favoreci6 el proceso de industrializaci6n en dicha area.5

* E.3: Zona oriental de QUITO como ejemplo tipico de saturaci6n urbanistica
ùe los antiguos espacios de expansi6n urbana.6

* E.4: Finalmente, la conurbaci6n de San Pablo-Atuntaqui7 coma cuarta zona de
estudio de nuestra investigaci6n.

1.4 Condiciones de realizaci6n dei estudio

El estudio es fmanciado por ORSTOM y MAG-PRONAREG. Su duraci6n
sera de 27 meses con un ano de trabajo de campo. AI momento dos fases ya han si
do realizadas (agosto-diciembre 1984/enero-marzo 1985) para comprobar la
operatividad de los instrumentos metodo16gicos y las hip6tesis de la investigaci6n.
Actualmente la investigaci6n cuenta con la participaci6n de tres investigadores a

5 Eillamado cord6n industrial Lasso-Avelina.
6 La saturaci6n dei territorio urbano plante6 problemas sociales apremiantes: " ... El ina-

decuado uso dei suelo, la tugurizaci6n y el hacinamiento, la transformaci6n inconvenien
te de las funciones de los espacios, el deterioro edilicio de los servicios, ambiental y paisaj îstico,
la congesti6n de las vîas de transporte, la concentraci6n en los centros hist6ricos de grupos so
ciales subempleados y con bajisimos ingresos, la destrucci6n del'tejido urbano y la expulsi6n so
cialmente regresiva de sus habitantes son fen6menos que se complementan negativamente en un
mismo ambito urbano..." (J.O. HAROOY, M.R. DOSSANTOS, et. al., Centro hist6rico de
Quito. Introducci6n al problema de su preservaci6n y desarrollo, Banco Central dei Ecuador,
PNUO/UNESCO, 1984, p. 32).

7 Segun el Dr. LÊ CHÂU \Ina conurbaci6n puede ser definida como " .. .la prolongaci6n li-
neal de dos ciudadcs como la conurbaci6n que vincula Latacunga a Salcedo por el pueblo

de Rumipamba y la conurbaci6n Otavalo-Ibarra en la cual cada casa de estilo urbano es separada
de la otra por mas omenos 100 metros en promedio.•.n (Reproducci6n social dei sistema capi
talista y crisis en el agro ecuatoriano; Proceso, mecanismos y consecuencias. Ponencia en el En
cuentro-Oebate de Quito-Septiembre de 1985; p. 23).
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tiempo completo.8

Fase actual y publicaciones

La fase actual es marcada por la terminaci6n de los trabajos de campo co
rrespondientes a la segunda etapa deI proyecto. Hasta ahora cl equipo de investi
gaci6n esta procesando los datos recolectados a partir de la guia de campo (tabula·
ci6n de informaciones). Para visualizar mejor los trabajos realizados, el cuadru si
guiente sefiala el numero de sondeos efectuados durante las dos etapas deI proyec
to.

ESTUDIOS REALIZADOS ENTRE AGOSTO DE 1984 YMARZO DE 1985

~
Primera Segunda Total de

Ternas Etapa Etapa Muestras

Agroindustrias 4 -- 4

Empresas Urbanas 6 -- 6

Industrias caseras 2 8 10

Espada Urbano 17 17 34

Total de muestras 29 25 54

2.. ELEMENTOS METODOLOGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACION

Desde un punta de vista metodol6gico, nuestro estudio combina de ma·
nera dialéctica los instrumentos conceptuales, los objetivos y los niveles de analï
sis. En esta segunda parte presentaremos brevemente todos aquellos elementos que
sustenten la investigaci6n referida al "Proceso de expansion urbana y los cambios
en el Agro Ecuatoriano".

2.1 Campo hipotético

A cada nivel de amilisis (base espacial/dimensi6n macro-espacial y facto·
res teoricos), corresponde un conjunto de hip6tesis especîficas. Es la razon por

8 Ingeniera Gustavo SOTALIN dei MAG·PRONAREG, economista Bernard CASTELLI y
seiior Jorge Washington BONILLA PULGAR, investigador contratado por la ORSTOM.
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la cual, en este capitulo, hemos catalogado aquellas hip6tesis segun su contenido
analitico.

2.1.1 Resefia de hip6tesis macro-espaciales y te6ricas

A continuaci6n de este sub-capitulo, formulamos las principales hip6te
sis vinculadas con la estructura espacial concreta y las que remiten directamente a
una elaboraci6n mas te6rica.

Hip6tesis de indole macro-espacial

1. En Ecuador, el desarrollo deI capitalismo agrario (politica de moderni
zacion y aplicacion deI modelo agroexportador) ha favorecido la migra

cion masiva de fuerzas de trabajo rural hacia los espacios urbanos de la F.E.S.
2. El modo intensivo de acumulaci6n capitalista y el auge petrolero no per
mitieron absorber la mana de obra rural sobrante dentro de las ciuda

des mayores deI Ecuador.
3. Los centros urbanos en expansion representan generalmente los espa
cios privilegiados de valorizaci6n deI capital agropecuario (transferencia

deI excedente rural).
4. La transnacionalizaci6n deI capital agro-industrial implica una organi
zaci6n espacial funcional segun las necesidades deI modo de acumulaci6n

agropecuaria en boga.
5. La intervencion deI Estado ecuatoriano (proyectos de desarrollo p. ej.)
ha fortalecido y a veces acentuado, la heterogeneidad espacial en el inte·

rior de la F.E.S.
6. La crisis seria de las formaciones agrarias en Ecuador9 no permitini un
retorno automatico a una situaci6n de equilibrio espacial generalizado..
7. Actualmente, la situacion critica de las formaciones agrarias ecuatoria
nas constituye también una traba a la implementaci6n de las condiciones

idoneas para el desarrollo de la acumulaci6n capitalista en los espacios urbanos.

Hip6tesis te6ricas

Para la elaboraci6n de las hip6tesis te6ricas, debemos recordar previa
mente los fen6menos siguientes: en primer lugar, existe aun un intercambio dinami
co de flujos de factores entre sectores y espacios (rural/urbano); luego tenemos la

9 Para mayores detalles, véase la ponencia de LÊ CHAU que trata detenidamente dei tema
de la crisis agraria en Ecuador: "Reproduccion social deI sistema capitalista y crisis en el

agro ecuatoriano (Proceso, mecanismos y consecuencias)." Ponencia en el Encuentro-Debate de
QUITO. septiembre de 1985, 30 pp.
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substitucion permanente en las especializaciones productivas de las areas espacia
les observadas (cambios en el suelo por e.j.); ademas la generalizacion de la moder
nizacion capitalista en el agro ecuatoriano ha problematizado el abastecimiento ali
menticio de las ciudades (desalientos en la produccion agropecuaria); y por ultimo,
la dinamica urbano-industrial que genera de manera concomitante una pauperiza
cion creciente deI campesinado y de la poblaci6n urbana de escasos recursos.

.Tomando en consideracion estos aspectos, hemos podido elaborar las si
guientes hipotesis teoricas:

a. El supuesto dualismo estructural y espacial de la ,F.E.S. ecuatoriana re
mite a la concepcion abstracta, estatica y puntual deI espacio socio eco

nomico.
b. La extension espacial de polos de acumulacion y reproduccion deI capi
tal ha perpetuado el proceso de "explotacion" deI agro por las ciudades

ecuatorianas.
c. La crisis economica y social actual de la F.E.S. ecuatoriana diferencia
cada vez mas los espacios de producci6n de los de reproduccion deI capi-

ta!.
d. La crisis agraria contemporanea no provocarâ una "pausa" en el desa
rrollo deI crecimiento urbano con respecta al espacio agropecuario.

2.1.2 Elaboraciôn de hipôtesis operativas

Las hipotesis operativas 0 basicas toman en cuenta los problemas surgidos

a nivel de la base' espacial, la cual esta contemplada en nuestro proyecto para las cua
tro zonas de estudio elegidas anteriormente:

1. La presencia de espacios de descongestion aIrededor 0 dentro de los cen
tros urbanos obedece a las necesidades deI modo de acumulacion capitalis

ta 0 a la logica de la agro-industrializacion.
2. La politica de modernizacion capitalista en la zona de Lasso-Avelina ha
posibilitado la formacion/transferencia de la renta rural hacia el sector ca

pitalista, asi mismo el surgimiento de una burguesia industriai en aquel espacio agro
pecuario.

3. El reciente proceso de saturacion urbanistica de los espacios de produc
cion y reproducci6n deI capital (Guamani-Machachi) hace de la zona orien

tal de Quito una alternativa espacial viable para el sistema capitalistà.
.4. El espacio amplio (conurbanizacion) San-Pablo-Atuntaqui constituye un
casa de reduccion progresiva deI frente agropecuario como consecuencia

de un crecimiento urbano aut6nomo.
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2.2 Objetivos de amilisis

De manera similar a las hipotesis deI estudio tenemos igualmente varios ob
jetivos especificos y generales segun el nivel de anâlisis retenido.

Objetivos genera/es de amilisis

Designamos asi los objetivos referidos al contenido macro-espacial y teo
rico deI proyecto.

OBJETlVOS MACRO ESPACIALES

- Realizar un estudio general de las migraciones hacia las ciudades como
resultado de las estrategias fracasadas de desarrollo rural deI campesinado

ecuatoriano .
. - Profundizar el anâlisis global de las condiciones sociales de supervivencia
de los emigrantes en los centros urbanos.
- Demostrar que la crisis no ha disminuido el carâcter fuertemente atracti
vo de la rentabilidad de las inversiones urbanas (estudio de la especulacion

urbana p. ej .).
-Abordar el anâlisis de los cambios sucesivos en el uso deI suelo (rural-ur
bano) coma reflejos de la heterogeneidad espacial permanente dentro de la

F.E.S. ecuatoriana.
- Investigar sobre el proceso historico-social de las formas de ocupacion
espacial en el Ecuador.
- Analizar la generalizacion de la economia mercantil que favorece la difu
sion deI modo de consumo urbano 10 cual acelera el éxodo rural.

OBJETlVOS TEORICOS

- Cuestionar los criterios tradicionales de segmentacion espacial (dualismo
sectorial-espacial) traspuestos al Ecuador.
- Diseiiar un "modelo~' global de transformaciones espaciales a partir de
âreas concretas (rural-urbano).
- Introducir los condicionantes historicos de la organizacion espacial co
mo elementos explicativos valiosos.
- Subrayar que la aprehension espacial no se limita solo al conocimiento
de las estructuras: también tiene que desembocar sobre el anâlisis bâsico

integrado de los flujos y relaciones que unan aquellas estructuras.
- Considerar coma cientificamente vâlida la hipotesis de ausencia de efec
tos inducidos cuando la concepcion deI espacio polarizado no la contempla

(existencia de efectos positivos 0 negativos no importa).
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- Formular interrogantes sobre la pertinencia de los estudios de jerarquia
urbana en el casa deI Ecuador.
- Finalmente intentar proporcionar una metodologia aplicable que pueda
superar los criterios parciales de la noci6n de espacio polarizado.

Objetivos bâsicos

Dentro deI conjunto de objetivos de analisis, los objetivos basicos 0 ligados
a la base espacial presentan también un interés cientffico.

- Hacer una evaluacion economica y social deI costo agropecuario de la ur
banizacion (pérdidas econ6micas y sociales de la produccion agropecua

ria a consecuencia de la extension urbana).
- Demostrar que un aprovechamiento racional de las tierras agrfcolas tiene
una rentabilidad superior y de menos costa social que las ganancias urba

nas de corto plazo.
- Evidenciar una aberracion economica y social: la concentraci6n de las
estructuras productivas y la localizaci6n de las fuerzas de trabajo urbanis

ticamente subempleadas, se realizan cuando mas se necesita, imperiosamente, los tra
bajadores agrfcolas en el campo.

- Investigar el hecho de que la expansion urbana no significa generalmente
un proceso seguro de la proletarizacion deI emigrante rural sino mas bien

una verdadera pauperizaci6n urbana.

2.3 Técnicas de campo y cntenos de anâlisis

.
En este capitulo final, indicaremos nipidamente el contellido de la guia de

campo utilizada en el transcurso de nuestro estudio; luego un inventario de los princi
pales factores de analisis terminara nuestra exposicion.

Presentacion de la guia de campo "espacio urbano"

Aunque no sea definitiva su concepcion, hemos intentado disefiar una gu i~

de campo que coincida con las hipotesis y los objetivos basicos presentados anterior
mente.

A continuacion, algunas puntualizaciones referidas no solo a su utilizacion 0'
sino también a los renglones mencionados en nuestra guia. 10

Hasta ahora aquella guia fue empleada para realizar los sondeos en los es
pacios dentro de los cuales surge un conflicto campo/ciudad de manera violenta. Ade·

10 Véase la guia anexa.
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mas hay que precisar que generalmente, los entrevistados son no solo las autoridades
administrativas y politicas dei lugar, sino también cualquier morador 0 campesino
buen conocedor de la historia espacial de su centro poblado.

En cuando a la filosofîa intrinseca de la guia, haremos simplemente el co
mentario siguiente: mas que una boleta de encuesta estadistica, la ficha "espacio ur
bano" contiene varios elementos anaHticos que la diferencian de un trabajo exclusiva
mente empirico. Ademas tiene cuatro partes, cada una teniendo su razon de ser den·
tro deI seguimiento de la investigacion:

"En primer término, y para disponer de un conocimiento real de la impor
tancia espacial deI centro urbano, la guia empieza por un convencional "cuestionario
de economia urbana basado sobre las actividades economicas y las infraestructuras
sociales existentes en este espacio, con caracter descriptivo, los datos requeridos en
esta primera parte permiten una introduccion concreta a la problematica estudiada.

Respecto a la segunda parte, pondremos énfasis en el hecho de que el en
frentamiento expansion urbana/reduccion de la frontera agricola esta enfocado a par
tir de una concepcion cdtica y dinamica de la localizacion espacial: en efecto, la for
macion historica deI centro urbano, el inventario de los factores localizacionales, los
cambios en el uso deI suelo, los efectos y problemas de la urbanizacion etc...se ale
jan de una vision atemporal y estatica de las transformaciones espaciales.

Sin embargo, la tercera parte de la guia evidencia el contexto social de
nuestro tema de investigacion: la identificacion social de los agentes de la expansion
urbana, su logica de comportamiento economico y social, los conflictos sociales pro
vocados par la urbanizacion etc... constituyen el tel6n de fondo social de este ins
trumento de trabajo de campo.

Finalmente, la formulacion de algunas observaciones particularmente per
tinentes en su contenido cientifico es dejado a la libre apreciacion deI investigador al

. realizar la entrevista. "

Inventario de factores analfticos

Aunque sea atrevido formular sugerencias anaHticas cuando el trabajo de
campo no esta todavia concluido, propondremos aqui algunas alternativas para un
analisis futuro:

Al nivel basico

- El roI social de los agentes de la urbanizacion.
- El empleo deI concepto de especulacion urbana.
- Estudios de los mecanismos de formacion de las tasas de ganancias urba-
nas y de creacion de un excedente rural.
- Manejo analitico de la pareja capital-trabajo dentro de la base espacial.
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Factores analiticos de dimension Macro-espacial

- Concepto de heterogeneidad espacial y proceso dialéctico de circulaci6n
producci6n de capital.
- Criterio de la demanda urbana y evoluci6n mutua deI binomio campo/
ciudad en el Ecuador.
- Flujos de comercializaci6n general y anâlisis de relaciones espaciales den
tro de la F.E.S.
- Dinâmica hist6rico-social de los modelos de crecimiento y problemâtica
de las transformaciones espaciales en el Ecuador.

Con respecto a los factores tebricos

- Manejo deI concepto de renovaci6n/transferencia de la renta rural en re
ferencia a los cambios espaciales.
- Formas de la intervenci6n estatal y nuevas modalidades de organizaci6n
espacial.
- Competencia sobre los mercados y mecanismos de 10calizaci6n de los
factores de producci6n. ,
- Carâcter dinâmico, hist6rico y social deI concepto de heterogeneidad es
pacial.

III. ALCANCES y PERSPECTIVAS DEL PROYECTO

Como posibles elementos de discusi6n, en esta 6ltima parte, presentaremos
los primeros resultados (no defmitivos) alcanzados por nuestro estudio, luego intenta
remos esbozar los lineamientos futuros de la investigaci6n.

Resultados provisionales

Durante las dos primeras etapas de los trabajos de campo hemos podido
observar varios fen6menos dentro deI conjunto espacial retenido.

A. Las zonas de descongestibn urbano

a) Las unidades de producci6n capitalista al sur de Quito

Sobre la base de 6 muestras realizadas 11 podemos destacar las observacio-

11 Cuatro empresas privadas con capital nacional e internacional: E.T.N. de productos qui-
micos, empresa aagroindustrial (café), dos sociedades pertenecientes a la rama metal

mecanîca. Ademas dos entidades estatales: CEPE (Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana) y
una procesadora de alimentos (leche, arroz, avena).
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nes siguientes:
- Para la mayoria de las empresas (nacionales 0 no) ubicadas al sur de Qui- li
to, los dos factores principales de localizaci6n espacial fueron la proximi- 1

dad deI mercado urbano y la presencia de una mano de obra local. f
- El canicter barato de las tierras no pareceria ser un motivo suficiente pa
ra escoger una implantaci6n industrial en aquella zona (Guamani. ) 12

- La mitad de las empresas sondeadas se quejan abiertamente de la defi
ciencia permanente de los servicios basicos indispensables al Parque Indus-

trial de la Capital.
- Con excepci6n de la firma agroindustrial, 13 las demas unidades de pro
ducci6n se instalaron durante el periodo 1974-1979 (auge petrolero 0 in-

dustrializaci6n sustitutiva).
- Finalmente, en 10 que se refiere a la ûnica E.r.N. (Empresa rransnacio
naI) sondeada podemos ai'iadir las precisiones siguientes:
Aunque se trata de una E.r.N. no exportadora (abastecimiento deI merca

do nacional), la crisis econ6mica de la F.E.S. Ecuatoriana ha golpeado esta transna
cional por dos lados: en primer lugar, el precio de la materia prima de procedencia
norteamericana se increment6 fuertemente induciendo a un encarecirniento deI costa
unitario de su producci6n. 14 En segundo lugar, a consecuencia de la recesi6n deI
mercado interior de los productos madereros, 15 los insumos de la E.r.N. no tenian
mas demanda, hecho que incidi6 desfavorablemente sobre la producci6n (baja) de
aquella empresa. \ .

b) Las lotizaciones como modalidades de la expansion urbana en Guamani

El traslado de industrias hacia Guamani gener6 el surgirniento de lotizacio
nes urbanas en las cercanias deI Parque Industrial; con las muestras realizadas pode
mos recalcar los fen6menos siguientes:

- Generalmente el surgimiento de urbanizaciones espontaneas proviene de
la necesidad para los trabajadores deI Parque Industrial de construir sus

propias viviendas cerca dellugar deI trabajo.
- La baja rentabilidad deI capital agropecuario y el temor a las invasiones

12 Excepto una empresa que justifico su implantacion en Guamani por el costo barato de
las tierras: "...Hace 9 aftos los dueftos adquirieron un lote, Cuyo costo fue inferior a las

tierras de otro sector (Calderon) 10 que motivo atm mas su implantacion en el sector de Guama
ni. .." (Entrevista con la gerencia).

13 Ano de creacion 1964.

14 Por ejemplo, la V.R.E.A. ha aurrtentado en un 44 % el costo de produccion a la vez que
la empresa subia su precio de venta en un 28 0/0.

15 Generalmente los productos de la E.T.N. sirven de insumos a las empresas ecuatorianas
dedicadas a la industria de madera.
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constituyen las causas principales de la intervencion para lotizar.
- En la mayoria de las urbanizaciones espontâneas la carencia de servicios
bâsicos (agua, luz, salud, etc...) es generalizada.
- En cuanto a las estratcgias de apropiacion deI suelo urbano, se ha anota
do una diversificacion en sus formas: desmembramiento de las haciendas

de la zona (Reforma Agraria), invasiones de tierras, acci6n de las urbanizaciones (so·
ciedades inmobiliarias), sistemas de compra-venta de terrenos por el Municipio de
Quito, creacion de cooperativas de vivienda para los trabajadores, auto-Iotizad6n de
los propietarios deI suelo urbano, etc...

- La estructura social deI espacio Guamanf es conformada esencialmente
por obreros y proletarios trabajando en las industrias de la zona. Sin em·

bargo, en el casa de urbanizaciones mâs comodas el grupo social sobresaliente estâ re·
presentado mayormente por los empleados pûblicos 0 privados deI centro de Quito.

- Concluyendo, la presencia de los moradores de Guamanf resulta ser deI
centro de Quito en raz6n deI precio prohibitivo de los alquileres habitacio·

nales en esta parte de la ciudad.

c) La periferizacion urbana de la zona oriental de Quito 16

Con respecta a aquella zona de estudio, mencionaremos râpidamente los
hechos siguientes:

- A excepcion de los centros Azcâsubi y Tababela, la expansion urbana se
ha extendido generalmente a expensas de la produccion agropecuaria ante·

rior.
- Los espacios Puembo y El Quinche son dos ejemplos de urbanizacion
principiante en la medida en que permanecen rasgos rurales en su confor·

macion urbanîstica.
- La dinâmica economica y social de los centros urbanos no solo se carac
terizan por realizaciones de tipo urbano sinD también por el surgimiento de

problemas ligados a su urbanizacion (dificultades financieras p. ej.).
- Checa y El Quinche son dos espacios dentro de los cuales el enfrenta·
miento expansion urbana/rcduccion de la frontera agricola es mas agudo.
- Finalmente, sin profundizar mas, 17 Azcasubi y Tababela 18 represen·
tan dos casos evidentes de estancamiento urbano.

16 Los 11 centros sondeados fueron los siguientes: Azcasubi, Calderon, Checa, Guayllabarn
ba, Oton, Pifo, Puernbo, El Quinche, Sangolqui, Tababela y Yaruqui.

17 Nivel de servicios urbanos, presencia de construcciones rnodernas, existencia de activida
des cornerciales e industriales etc...

18 Con respecta a Tababela la controversia politica sobre la construccion de un nuevo aero-
puerto dei AM Quito necesi1mia una investigacion "objetiva" de los rnotiyos de SIl criais

urbana.
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d) Capital agro-industrial y crecimiento urbano
El complejo agro-industrial Ayora-Cayambe

De manera sintética apuntaremos tres observaciones deducidas de los tra-
bajos de campo:

- Parad6jicamente, la falta de insumo, 19 contrarresta el abastecimiento
regular de las procesadoras de leche.
- Para conseguir los volumenes necesarios de materia prima, las agro-indus
trias practican no solo una politica de precios remunerativos, sinD también

negocian f6rmulas de ventas anticipadas de leche. 20

- Para la unica E.r.N. de productos llicteos investigada, los problemas aje
nos fueron resueltos asi:
1) Politica de dispersi6n espacial (cuatro provincias ecuatorianas) y organi
zaci6n racional deI sistema de abastecimiento de leche de la procesadora de

Cayambe.
2) Sistema particular de control de la estructura de los costos de flete. 21

3) Aprovechamiento maximo de las ventajas de localizaci6n: proximidad
deI mercado urbano principal de la F .E.S. (A.M.Q.), existencia de vias de

salida para los productos (la Panamericana) y rec1utamiento local de la mana de obra
para la planta de Cayambe etc...

4) Finalmente, su estructura organizativa mu1tinaciona1le permite "autono
mizar" su sistema de comercializaci6n deI de la producci6n (existencia de flujos de
materia prima entre las plantas ubicadas nacionalmente). 22

Estructura espacial en Ayora-Cayambe

- El crecimiento urbano de Ayora-Cayambe empez6 con la Reforma Agra
ria y la construcci6n de la nueva Panamericana (1972).

19 Es una paradoja en el sentido de que el motivo principal de la localizacion de agroindus-
trias en aquel espacio fue las altas capacidades de produccion lechera de la zona. General

mente los gerentes de agro-industrias imputan la baja de produccion de leche en Ayora-Cayam
be a.diverllO~,factores: intentes pmaOos para cçtar la leche (qroindustriaJ 0 produdDr. case
ros), el costo prohibitivo dei flete, el estancamiento tecnologico de las haciendas, la problemati
ca social en el campo (parcelizaciones e invasiones de tierra) etc...

20 Por ejemplo, el pago adelantado dei insumo es un procedimiento que compromete al
agricultor a vender su produccion futura de leche a una agroindustria.

21 " ...la empresa para proveerse de la materia prima organiza la transportacion recayendo
el costa sobre los proveedores de la materia prima..." (Entrevista).

22 "... (La ZEB de Cayambe) tiene relaciones con la R.A.S. de Ibarra, Tulcan el ARBI de
San Gabriel-El Angel y el AM Quito y AM Guayaquil. Estas relaciones son bllsicamente

comerciales. Abastecimiento de leche coma materia prima y los derivados..." (G. SOTALIN,
ficha espacio de Ayora, 1l/IX/1984; pp. 1-12).-._------
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- A partir de la década deI setenta las circunstancias histôricas anteriores
incentivaron el desarrollo de las agroindustrias asî como un proceso de loti

zacion de tierras en la zona.
- La formaciôn de cooperativas de viviendas en Ayora·Cayambe coincidiô
con la salida de campesinos ex-huasipungueros (desmembramiento de las

haciendas).
- Actualmente la forma de venta de la fuerza de trabajo mâs generalizada
es el salario (empleo agrîcola 0 en la construcciôn).

B. El cordôn industrial de Lasso-Avelina

En este espacio socio-econôrnico, los trabajos de campo proporcionaron las
informaciones siguientes:

- Con un sisterna de comercializaciôn de productos lâcteos extendido en
la Sierra, el espacio Lasso-Avelina constituye un casa de integracion agro
industrial exitoso.
- Seguramente la transiciôn hacia la acumulacion capitalista se hizo con la
ruptura de las antiguas relaciones de producciôn en las haciendas de la zo-

na.
- Histôricamente el proceso de industrializacion de Lasso-Avelina ha apro
vechado de la existencia de varias ventajas de localizacion: fuerza de traba·

jo disponible, buen nivel de infraestructuras (ferrocarril y Panamericana), fuentes de
capital (renta rural), proxirnidad deI mercado urbano de Quito, etc...

C. La conurbacibn de San Pablo-Atuntaqui

Las 6 muestras realizadas en aquella conurbaciôn nos perrniten poner
énfasis sobre los puntos siguientes:

- Se ha observado una urbanizacion "acabada" de los centros ligados a la
fabricaciôn (confeccion) y comercializacion de productos artesanales, cuya

producciôn es bâsicamente local 0 en las cercanîas de los espacios urbanos (Atunta
qui-Otavalo p. ej.).

- En cuanto a los centros San Pablo-San Rafael-San Roque, estos conser
van todavîa una base agropecuaria importante, sin embargo se puede pre

ver que el desarrollo exitoso de las artesanîas provocarâ en el futuro un abandono de
la produccion agrîcola en provecho de las actividades de comercializacion ùrbana.

- Por ultimo, con el empuje economico de las industrias de cuero, Cotaca
chi ha urbanizado progresivamente sus funciones rurales: actualmente este

espacio representa ellugar donde el conflicto rural/urbano es mâs visible.
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Perspectiva de trabajo

Normalmente, la cantidad de informaciones hasta ahora reunida necesita
ria dos tipos de trabajos complementarios en el futuro.

En primer lugar, a nivel teôrico-analitico los datos recolectados durante la
primera y segunda etapa tendnin que ser tratados seglin varios criterios analiticos
abordados previamente. 23

En segundo lugar, con la finalidad de tener una visiôn global de las zonas
de enfrentamiento urbano-rural, vamos a emprender ulteriormente algunos trabajos,
de campo en las zonas siguientes: por un lado, en la Sierra central (Ambato) yen la
Sierra austral (Cuenca) cuyos estudios estaran fundados en la modernizaciôn-urbani
zaciôn deI campo a consecuencia deI desarrollo deI capitalismo industria1. Por otro
lado, perrnitiendo eventualmente un analisis hist6rico-comparativo Costa/Sierra, el
espacio costefio sera estudiado por medio de muestras en el cordôn agro-industrial
Manta-Portoviejo y también en la G.R.A.V. Machala-Santa Rosa.

23 cf. supra II. 3.s. Eleccion de factores anaIiticos.
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IV. BIBUOGRAFIA ANALITICA SOBRE EL TEMA PROCESO DE
EXPANSION URBANA y CAMBIOS EN EL AGRO ECUATORIANO

B. Castelli

1. AIgunas referencias de Economfa Espacia! 1

Sobre la teoria de los polos de desa"ollo

PERROUX, François, L'économie du XXème siècle. P.U.F., 1971 (3ra. edici6n).
La segunda parte de esta obra expone los aparatos conceptuales deI pensa

miento perrouxiano: 'nocion de espacio econ6mico, concepto de polos de creci·
miento, dicotomia te6rica modela de crecimiento/proceso de desarrollo, industria
motriz y problematicà regional, etc...
PERROUX, François, Pour une philosophie du nouveau développement. AUBIER
MONTAIGNE/LES PRESSES de l'UNESCO, 1981.

Analisis te6rico de la estructuracion espacial de las formaciones sociales
subdesarrolladas hecha a partir de relaciones de' fuerza (teoria dinamica deI poder
econômico). .
PERROUX, François, Dialogue des monopoles et des nations, "Equilibre" ou

dynamisme des unités actives? P.U.G. 1982.
Balance retrospectivo deI autor sobre su propio pensamiento tomando en

.cuenta la evolucion macro-espacial deI capitalismo mWldial contem~r3neo.

Bibliografia critica referente a la concepcibn dei espada polarizado

BERGER, A. Y ROUZIER, J., Ville et campagne. La fm d'un dualisme, ECONO·
MICA. 1977,276 p.
Los autores defienden la tesis de la difusi6n urbana coma sustituto analiti·

co a las concepciones corrientes deI espacio polarizado.

1 Reseiia bibliogIlHica solmente indicativa y no exhaustiva.
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LASUEN, José Ramon, Economia regonal y urbana, Ed. ARIEL, 21976.
Analisis critico deI concepto de espacio perrouxiano y de la nocion de po

lo de crecimiento;

Cuestionamiento te6rico de la conexion desarrollo econ6mico y espacio
regional;

Finalmente, un intento de fusionar las relaciones estructuras de la teoria
deI polo de crecimiento con los criterios de la teoria dellugar central.
LÊ CHÂU, La problematica regional, el roI deI Estado y el crecimiento economico

en América Latina. Un ensayo te6rico y metodologico. 1981, 21 p. mi-
meo. 3

En esta introducci6n, el autor pone énfasis en los dos puntos siguientes: en
primer lugar, la finalidad social deI analisis basico regional en América Latina (utili
dad y tareas principales). En segundo lugar, LÊ CHÂU defme el contenido y la na
tualeza de la problematica regional en el continente latinoamericano. Evidencia los
factores metodologicos y te6ricos deI anâlisis regional.

'fORMOD, Hermansen, Polos y centros de desarrollo nacional y regional. Ele
mentos para un marco teorico. "Polos y centros de crecimiento en la pIani
ficacion regional"; Antoni R. KULINSKI y al, Ed. F.C.E. México 1977
(l ra. Ed. en' Inglés, 1972).
Resefia critica deI concepto de polos de desarrollo y busqueda de un mar

co sintético incluyendo las otras teorias espaciales.

II. Proceso de urbanizaci6n y desarrollo agropecuario en las formaciones
Sociales subdesarrolladas

Conceptos, métodos y problemas

ANKERL, Guy, "Sur-urbanizacion" dans le Tiers-Monde?, FUTURIBLES, no. 73,
Janvier 1984, pp. 25-48. .
Desde un punta de vista demografico, el autor estudia el crecimiento urba

no rapido de las formaciones sociales subdesarrolladas. ANKERL critica fuertemen
te las concepciones centro/periferia, los modelos de crecimiento vigentes y sus im
pactos urbanos. Ademas defiende la tesis deI fin deI dualismo campo-ciudad en el
Tercer Mundo; finalmente critica también la aplicacion de la teoria deI tamafio opti
mo de las ciudades en las formaciones subdesarrolladas...
FRIEDMANN, J. Y al., Urbanisation et Développement national: une étude compa

rative, TIERS MONDE, 1971, XII, 45, pp. 13-44.
Los autores formulan una teoria de la urbanizacion periférica descansando

2 Principalmente hemos consultado los capitulos VI y VIII de aquel!ibro.

3 Se trata de la introduccion a un !ibro por pub!icarse en ECUADOR proximamente.
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sobre un analisis comparativo de los modelos de crecimiento deI Tercer Mundo.
FRIEDMANN y otros rechazan terminantemente el analisis descriptivo corriente de
la geografia urbana.
REGNAULT, H. Y SALLEZ, A., De la rente foncière au prix du sol urbain. ESPA

CE et LOCALISATION; ECONOMICA, 1983, pp. 271-289.
Una resefia critica de las teorias econ6micas de la renta permite a los auto

res elaborar un modela econométrico de conversi6n deI suelo agricola en urbano.

Experiencias diversas del confficto campo/ciudad en el Tercer Mundo

BRUNEAU, M. Y COURADE, Georges, Développement rural et processus d'urbani
sation dans le Tiers Monde, Cah. ORSrOM, série Sciences Humaines, vol.,
XIX, no. 1. 1983, pp. 59-82.
Sobre la base de una tipologia de las formas de urbanizacion vigentes en el

Tercer Mundo, los autores estudian la pareja campo-ciudad bajo sus modalidades
concretas.
DOS SANTOS, Mario R., y HARDOY, Jorge., E. y aL, Centro hist6rico de QUITO.

Introducci6n al problema de su preservaci6n y desarrollo r Banco Central
deI Ecuador. Proyecto Regional de Patrimonio cultural y desarrollo
(PNUD/UNESCO), 1984.131 p.
Este diagn6stico historico relaciona los cambios sucesivos en los usos deI

suelo quiteiio con la aplicacion de los diferentes modelos de crecimiento de la F .E.S.
ecuatoriana.
LEEMING, F., Y SOUSSAN, John, Les structures à la périphérie des villes, La Re

vue Internationales des Sciences Sociales, vol. XXXI, No. 2 1979; pp. 296
305.
Definici6n y enfoques metodol6gicos deI concepto de espacio peri-urbano

en el casa de las formaciones sociales subdesarrolladas.
RAMOS, Manuel, Estudio deI origen y desarrollo de los centros LASSO-AVELINA.

Informe de comision a la provincia de COTOPAXI. QUITO, 25·01·1984.
Mimeo 6 p.
Estudio hist6rico de la conformaci6n espacial deI cordon industrial LA

SSO-AVELINA. El proceso de modemizaci6n de las haciendas as! coma el auge pe
trolero influenciaron fuertemente la expansion de los centros poblados de aquella
?ona.
ROBERTS, Bryan R., Les migrations, l'économie industrielle et la consommation

de masse, La Revue Internacionales op. ciL .... pp. 306·327.
Esta obni no enfoca el tema de las migraciones a partir de la descripcion de

sus caracteristicas sino mas bien busca elementos explicativos relacionando los flu·
jos migratorios con la economia politica de la .industrializaci6n tanto en los paises
capitalistas desarrollados coma subdesarrollados.
ROBERTS, Bryan R., Cities of Peasants. The political economy or urbanization in
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the Third World, EDWARD ARNOLD, 1978,207 p.
La "campesinizaci6n" de las ciudades latinoamericanas es estudiada consi

derando varios indicadores socioecon6micos: Procedencia de los migrantes, activi
dades formales e informaIes, condiciones y niveles de vida urbanos, proceso social
de marginalizaci6n urbana de los campesinos...
ZAPATA, Francisco, Relatoria deI Seminario "Conflicto entre ciudad y campo en

América Latina" (Ivan Restrepo coordinador); Centro de Ecodesarrollo.
Editorial Nueva Imagen 1980, México; pp. 365·377.
El autor examina los factores te6ricos deI proceso de urbanizaci6n deI

campo latinoamericano: responsabilidad deI capitalismo agrario en la difusi6n deI
modo de vida urbano, la urbanizaci6n deI campo coma integraci6n espacial en la 16·
gica deI sistema capitalista mundial, evaluaci6n de los efectos sociales deI proceso de
penetraci6n de la ciudad en el campo, etc...

III. Algunos trabajos sobre la problematica de las transformaciones
agropecuarias 4

Cambios sociales y modernizaci6n capitalista en el Agro

Surgimiento de una burguesia mral y caracteristicas dei desa"ollo agropecuario

BARSKY, Osvaldo, Acumulaci6n campesina en el ECUADOR, FLACSO, Colec
ci6n investigaciones 1.1984, 140 p.
Se trata de un amilisis deI proceso de mercantilizacion de una capa social

particular de campesinos (los productores de papa) en la zona Norte de la Sierra
(provincia deI CARCHI). .
BARSKY, Osvaldo, Iniciativa terrateniente en la reestructuracion de las relaciones

sociales en la Sierra ecuatoriana: 1959·64. "Revista Ciencias Sociales",
No.5 - 1978. Ed. U.C.E. pp. 74·126.

La iniciativa emoresarial de los hacendados serranos gener6 cambios pro
ductivos y sociales en el sector agropecuario de la Sierra ecuatoriana.
CHIRIBOGA, Manuel,Emergencia y consolidacion de la burguesfa agroexportado

ra en el ECUADOR durante el perfodo cacaotero. "Revista Ciencias Socia
les" op. cit. .. pp. 29-57.
Monografia c1asista de la familia ASPIAZU permitiendo analizar las con

diciones y la génesis de la burguesia agroexportadora de la Costa.
FAUROUX, Emmanuel, Les transformations rrécentes des grandes explotations

4 Para mas detal1es véase el documento "Bibliograffa para el texto transformacion agraria y
poHtica de modernizacion de la produccion agropecuaria. An~lisis para la investigacion so

bre los SPA y los espacios socio-economicos" B.CASTELLI y LE CHAU. Seminario interno
MAG-PRONAREG-QRSTOM, Quito-Ecuador, abril4-6, 1984.
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agricoles dans la Sierra et la Costa de l'Equateur. Ed. ORSTOM, Paris,
1983, les Cahiers de l'ORSTOM pp. 7-22.
FAUROUX, E., analiza las modalidades de transformacion capitalista de las

haciendas tomando en cuenta los particularismos regionales.
GUERRERO, Andrés, Haciendas, capital y lucha de c1ases andinas, disolucion de la

hacienda serrana y lucha politica en los anos 1960-1964. Ed. El Conejo.
Quito 1983, 148 p.
GUERRERO rechaza la tesis de la "fraccion terrateniente modernizante"

coma motor exc1usivo deI cambio agropecuario. El autor pone énfasis en el contex
to historico y social (lucha de c1ases) deI proceso de modernizacion capitalista de la
hacienda serrana.
GUERRERO. Andrés, Los oligarcas deI cacao (sobre la acumulacion originaria en el

Ecuador: hacendados cacaoteros, banqueros exportadores y comerciantes
en Guayaquil 1890-1910). Ed. El Conejo. Quito 1983.101 p.
Con el ejemplo historico deI periodo cacaotero, A. GUERRERO describe

his cllracteristicas sociales de la burguesia "compradora" cual supervivencia econo
mica, politica y social dependio exc1usivamente de los vaivenes deI mercado mun
dia!.
GUERRERO, Andrés, Renta diferencia1 y vias de disolucion de la hacienda precapi

talista en el Ecuador. Revista Ciencias Sociales no. 5,1978. Ed. U.C.E. Qui
to 1978. pp. 52-73.
El cambio modernizante de las haciendas refleja la transicion historica de

una renta en trabajo hacia una ganancia de tipo capitalista.
JARA, Carlos, El modelo de modernizacion y la crisis deI Agro, ECUADOR AGRA

RIO; ensayo de interpretacion, Ed. El ConejofILDIS, 1984, pp. 26-71.
En el agro ecuatoriano, la crï"sis economica y social proviene de la ejecu

cion de un modelo agropecuario de tipo modernizante (introduccion deI concepto
de "modernizacion conservadora").
PACHANO, Simon. Transformacion de la estructura agraria: personajes, actores y

escenarios. Ecuador Agrario op. cit. pp. 142-164.
Varios cuestionamientos teoricos acerca de las categorias y de los concep

tos manejados corrientemente para aprehender los diversos actores sociales deI cam
po ecuatoriano.
MINO, Wilson, Haciendas y Reforma Agraria en la provincia deI Carchi, un estudio

de caso. Ponencia presentada al Seminario "20 aiios de Reforma Agraria en
el Ecuador", auspiciado por el IERAC, Quito 17 y 19 de julio de 1984.
Circunstancias historicas, caracteristicas principales de la problerruitica deI

cambio agrario en la provincia de CARCHI son estudiadas por W. MINO.

Mutaciones en las relaciones sociales y capitalismo agrario

CHIRIBOGA, Manuel, La pobreza rural y la producci6n agropecuaria en Ecuador:
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el mito deI desarrollo. Ed. CONEJO/ILDIS, pp. 93-130.
El sector agropecuario ecuatoriano no esta incentivado por la politica de

modernizacion y la intervenci6n estatal. AI contrario el autor demuestra el profun
do estancamiento econômico y social de la producci6n agropecuaria.
CHIRIBOGA, Manuel, Campesinado andino y estrategias de empleo: el casa de

SALCEDO. ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN LA COMUNIDAD
ANDINA. C.A.A.P., pp. 59-125.
Analisis empirico y te6rico de las diversas estrategias de empleo rural en

SALCEDO: precisiones conceptuales, aportes metodol6gicos, resultados concretos
de la investigaci6n, conclusiones finales...
MARTINEZ V., Luciano, Pobreza rural y migraci6n. ECUADOR AGRARIO op.

cit., pp. 72-93.
El autor proporciona elementos explicativos para comprender la relaci6n

permanente pobreza rural/migraci6n. MARTINEZ concluye con un estudio de los
cambios y tendencias deI mercado de trabajo rural tanto al nivel basico como regio
nul.
MARTINEZ V., Luciano, De campesino a proletario. Cambios en la mana de obra

rural en la Sierra central deI Ecuador, Ed. El Conejo, 1984, 191 p.
A partir de los cambios de mana de obra rural surgidos dentro de 3 provin

cias de la Sierra central, L. MARTINEZ defiende la tesis de la débil proletarizaci6n
deI campesinado ecuatoriano. A nivel social, los campesinos de la sierra siguen lu·
chando contra la asalarizaci6n total deI trabajo rural.
MARTINEZ V., Luciano, Capitalismo agrario: crisis e impacto social. Ecuador Pre

sente y Futuro. Ed. El Conejo. 1983; pp. 37-85.
La crisis deI capitalismo agrario ha provocado un tremendo proceso de

pauperizaci6n rural con un alto costa social para todo el Ecuador.

Transformadones agropecuarias y estrategias de desarrollo mral

CHIRIBOGA, M. Y J ARA, Carlos, Problematica agraria y alternativas. Ecuador
Agrario op. cit. pp. 192-220.
Se trata de un balance critico de la situaci6n general deI agro ecuatoriano.

Los autores formulan una estrategia de desarrollo rural incluyendo no solo las exi
gencias de la base social sinD también las coacciones macro-sociales.
COURADE, Georges: La volonté de vaincre (stratégies alim,entaires), ACTUEL DE

VELOPPEMENT, no. 60 - 1984; pp. 31-35.
Intento de acercamiento metodol6gico de la noci6n de "estrategias ali

mentarias": definici6n deI concepto, objetivos de las estrategias, probIemas plantea
dos, impactos sociales deseados, recomendaciones, etc...
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Modemizacion de! Agro y roi de! E'stado

CHIRIBOGA, Manuel, El Estado y las politicas hacia el sector rural (1979-1982),
Ecuador Agrario op. cit., pp. 95-141.
Durante el periodo 1979·1983, la polltica estatal a favor de la moderniza

cion empresarial dei Agro no ha resuelto los problemas dei campo ecuatoriano:
concentracion de las tierras, crisis agraria, pobreza rural etc., ..siguen siendo actua
les.
LÊ CHÂU, Capital· Trabajo - Ro! dei Estado (un amilisis teorico sobre el proceso

dé acumulacion deI capital tomando el sector agropecuario no capitalista
coma centra de interés dei aruilisis), Revista "Pensamiento critico" no. 2,
1982. Ed. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima (penl).
Aruilisis dei roi dei Estad~ latinoamericano en el sector agropecuario. la

pareja capital/trabajo es instrumentalizada para desarrollar un enfoque intersectorial
e interfactorial.
RIVAS ESPEJO, M., Les politiques agraires en Amérique Latine depuis 1960, Etu·

des Rurales, Avril-Juin 1982; pp. 77-92.
Se trata de un articulo que analiza los logros conseguidos por las pollticas

agrarias en CHILE, ECUADOR, MEXICO y PERU. Este trabajo contiene elementos
teoricos sobre las formas de intervencion,estatal en el proceso de modernizacion ca·
pitalista deI sector agropecuario latinoamericano.
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V.ANEXO

GUIA DE CAMPO ESPACIO URBANO

FICHA ESPACIO URBANO

FECHA DE LA ENTREVISTA:
ENTREVISTADOR:
ENTREVISTADO:

1. DATOS GENERALES REFERENTES AL CENTRO URBANO

1. Nombre y ubicacion dei centro:

~DistanciadeI espacio urbano con los otros centros mayores?
~Su ubicacion respecto a la carretera mas proxima 0 eje vial importante?

2. Extension y poblacion dei ârea urbana (como simple indicacion):

Superficie en m2 0 hectareas, numero de habitantes...
•

3. Costos de las tierras:

a) Precios de los terrenos en el casco urbano en 1979 y 1984;
b) Costos de las tierras en la zona peri-urbana (dos fechas);
c) Valor de los terrenos industrializables dentro y en las cercanias deI espa
cio urbano (1979/1984);
d) Precio de una hectarea agicola en el campo adyacente a la ciudad (igual·
mente dos fechas). '

4. Indice material de vida de una familia dei centro:

~Monto de los gastos alimenticios semanales de un hogar urbano en 1979 y
1984?

S. Dotacion en servicios urbanos:

a) Servicios basicos (salud, educaciém, luz, sistema de aguay alcantarillado,
teléfono, etc. .. ):

* Precisar la fecha de instalaci6n de las infraestructuras basicas en el centro
urbano; indicar la capacidad instalada inicial y actual de los referentes ser·
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vicios; cuantificar el numero de beneficiarios previstos y efectivos (es decir los usua
rios reales) para los principales servicios de la ciudad;

* Estimar el costo, detenninar el origen financiero de la obra, evaluar la ta
rificacion vigente de un servicio que esta "funcionando" actualmente en

aquel espacio urbano;
* Finalmente, diferenciar los agentes privados 0 publicos que han incenti
vado la implantacion de las infraestructuras basicas en el centro urbano (p;.

ej. los terratenientes de LASSO 0 la accion de dependencias gubernamentales, inter
vencion estatal).

b) Sîstema de Trànsporte:

Para este servicio particular se necesitan las infonnaciones siguientes:
* Identificacion de las compai'iias 0 cooperativas de transporte (nombre,
radio de influencia de los medios de comunicacion: local, provincial, inter-

provincial, nacional, etc...);
*~Numero de turnos realizados por aquellas cooperativas para poner en co
municaciôn la ciudad con los demas espacios;
* Enterarse sobre el precio de un pasaje (persona y carga) de una buseta,
realizando un recorrido entre el centro urbano y otro espacio (centro cabe
cilla 0 regional por ejemplo).

6. Principales actividades urbanas dei espacia: 1

a) La [unci6n comercial:

Naturaleza de las actividades comerciales (productos agricolas, mercancias
elaboradas 0 semi elaboradas...); numero e identificacion de los comerciantes en el
centro 2 (Mayoristas/Minoristas, oriundos 0 extraffos...), importancia economica
de los negocios existentes con respecto a las demas actividades urbanas, ubicacion
geografica de los comercios en la ciudad (casco urbano, zona peri-urbana, allado dei
mercado municipal por ejemplo), existencia ocasional de una feria (1 dia de la se
mana, caracter agricola 0 no de la feria, 3 importancia deI mercado para la econo
mia urbana dei centro, estimar los principales indicadores fisicos y monetarios de la

1 Segun el orden de importancia; es decir, intentando "jerarquizar" las funciones urbanas
durante el trabajo de campo.

2 Se considerara la cifra recolectada mas bien como una aproximaci6n realista dei dinamis
mo comercial de la ciudad.

3 Definida por la naturaleza propia de los productos intercambiados en la feria.
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feria: volumen de mercancias intercambiadas, 4 origen y destina de aquellas, nume
ro y procedencia de los vendedores, precios de venta de los bienes, etc...

h) La funcion industrial

Precisar el numero de industrias existentes (pequefio listado) e'n el centro
mismo 0 en sus alrededores; igualmente caracterizar las ramas industriales (origen
nacional 0 extranjero deI capital, naturaleza deI producto, calificar la producci6n en
bienes intermediarios, bienes durables 0 no durables, bienes de capital; procedencia,
volumen y precio deI insumo mayormente utilizado, etc...); aproximadamente
cuantificar el peso econ6mico actual de las actividades industriales para la ciudad: en
términos de ingresos monetarios, de empleo de la poblaci6n urbana, de movimien
tos de capitales (presencia de bancos) y de mercancias intercambiadas en el espa
cio...

c) Otras actividades terciarias del centra

Eventualmente su funci6n turistica (roI y aporte econ6mico para la ciu
dad), el sistema bancario, los supermercados, las casas de seguros, los servicios ad
ministrativos diversos...

II. PROCESO DE EXPANSION URBANA y REDUCCION DE LA FRONTERA
AGRICOLA

Historia deI crecimiento de la zona urbana:

Por ejemplo, a partir de qué fecha se inici6 la creaci6n urbana deI centro?
Ademas, habra que anotar cualquier evento (econ6mico, hist6rico, politico, social)
que pueda explicar la génesis y el proceso hist6rico de la conformaci6n espacial ac
tuaI en el centro urbano.

2. Factores socioeconomicos de la extension urbana:

A partir de la relaci6n industrializaci6n/extensi6n urbana, investigar los
factores socioeconomicos que incentivaron 0 influenciaron de manera determinan
te al crecimiento deI centro: acaparamiento y aprovechamiento de los recursos na
turales por parte de las industrias (agua, tïerra....), localizacion industrial cerca de
las infraestructuras necesarias a su desenvolvimiento (vias de comunicaci6n, electri
cidad, compafiias de cargadores, sistema bancario...), la cercania de un mercado de

4 En quintales 0 numero de cabezas para los bienes de un mercado agricola.
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trabajo atractivo (mano de obra barata y numerosa), la existencia de fuentes de abas
tecimiento en materia prima cerca dellugar de la producci6n industrial, la proximi
dad de un mercado urbano amplio donde se concentra una demanda solvente capaz
de absorber el "out put" industrial, etc....

En casa de ausencia de grandes industrias, 5 el entrevistador se limitara so
lo a preguntar de manera sencilIa (,Por qué motivo socioeconomico se desarrollo la
ciudad?

3. Los cambios en el uso dei suelo dei area urbana actual:

(,Historicamente, cuales fueron los motivas y las modalidades de cambio
deI patron de uso agricola anterior a la especializacion urbana contemporanea de las
tierras?

Esta cuestion merece las dos aclaraciones siguientes: por un lado, y a panir-- ......
de la muestra, se tratara de poner énfasis sobre las razones deI abandono deI uso -J
agrario de las tierras: 6 explicacion socio·historica: los cambios agrarios surgidos
con la Reforma Agraria (desmembramiento de las haciendas, reparte de las tierras al
campesinado local. ..); causa economica: la rentabilidad débil deI agro en compara
cion con otros sectores economicos ubicados en el centro urbano; razon politica: 10
atractivo deI poder concentrado en la ciudad (prestigio social) trae consigo la falta
de interés para el trabajo agricola, etc...

Por otro lado, la especializacion urbana dei suelo a expensas de su uso agri
cola anterior puede ser esquematizada asi: "Las ganancias sacadas de las actividades
urbanas (sector de la construccion, negocios licitos 0 ilicitos, especulacion urbana,
el trabajo asalariado en la ciudad, las oportunidades informaies de empleo...) son
superiores a las producidas por el sector agrario".

4. Efectos deI proceso de urbanizacion sobre la economfa rural:

A nivel econ6mico, (, de qué manera impacto el fenomeno urbano a la agri
cultura existente? (por ejemplo, intentar medir las pérdidas economicas de la agri
cultura a consecuencia de la extension urbana: estimacion de la produccion ante
rior y de la produccion actual).

5 Sin embargo, el surgimiento de las industrias caseras (queserias, talleres mecanicos...)
puede ser un tema de estudio interesante si esta relacionado intimamente con un proceso

de urbanizacion original.

6 For supuesto, se trata de algunas sugerencias para explicar parcialrnente el fenomeno de
cambios en el uso deI suelo.
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5. Problematica actual dei espacio urbano:

i,Existe todavia una dinamica urbana en el centro?
Habra que caracterizar (con todo detalle) aquella dinamica en sus aspectos

mas originales desde un punto de vista espacial: "ocupaci6n urbana" permanente
~. dei suelo (construcciones de casas 0 edificios, implantaci6n de obras industriales,
("~ aperturas de calles, construcciones terciarias (bancos, supermercados, .....), mane

jo urbano deI espacio fisico (cambios en el evaluo catastral, transformaciones en la
zonificaci6n urbana (mutaciones en la delimitaci6n urbana y rural deI espacio: pre
dorninio dei uso industrial-residencial de las tierras en lugar de su manejo agricola
par ejemplo), nueva localizaci6n geografica de los servicios basicos, etc....

Ademas de las transformaciones en la organizaci6n espacial, el crecimiento
demografico vegetativo y su corolario, la distribuci6n de la poblaci6n urbana ex
cedentaria pueden representar un indice valioso para indagar sobre la dimimica ur
bana dei centro. En este sentido, el conocimiento de la tasa demografica de la ciu
dad puede constituir un medio concreto para ilustrar la problematica urbana. 7

i,SU creéimiento no esta actualmente bloqueado 0 es.tancado por cualquier
raz6n?

Seria interesante no solo sefialar las manifestaciones exteriores de la "cri
sis urbana" 8 sino también las causas socioecon6micas de su surgimiento actual.

::) 1lI. AGENTES SOCIALES DE LA EXPANSION URBANA

1.ldentificaci6n social de los principales agentes de la urbanizacion:

a) Enumerar los factores sociales que influenciaron decisivamente en la
conformaci6n espacial dei centro: ex-terratenientes, sociedades inmobilia

rias, empresas capitalistas, organizaciones asociativas (cooperativas de viviendas, aso
ciaciones de empleados publicos. . .), Estado (acci6n urbana deI Municipio par
ejemplo), etc...

b) Investigar el origen social de los agentes urbanos existentes y sus razones
para cambiar de actividades econ6micas: Por ejemplo, el caso de los ex-ha

cendados que hicieron negocios (i,fortuna también?) inmobiliarios 0 se radicaron
dentro de los demas sectores de la. economia urbana.

c) En el casa de los migrantes, tres requisitos informativos para calificar·
adecuadamente los motivos socioecon6micos de su radicaci6n en el cen-

7 De todas maneras, la fiabilidad dudosa de este dato de campo (unicamente para tener
una idea, una estimacion), debem ser comprobada con las informaciones recientes deI

Censo 1982 (Provincia deI Pichincha, por ejm).

8 Dificultades economicas y financieras en la gestion municipal, mal funcionamiento 0 ca
rencia de infraestructuras, desempléo urbano, delincuencia social etc...
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tro urbano: primero, diferenciar las formas migratorias presenciales en la ciudad
(migracionés definitivas, estacionales, temporales,...). 9 Segundo, determinar la
procedencia espacial (nacional 0 internacional) y el origen social de los migrantes Q
campesinos sin tierras, obreros agrfcolas, trabajadores industriales, artesanos rura-
les....) que desempenan socialmente un papel urbano trascendental. Finalmente,
en 10 que se refiere al movimiento migratorio hacia el espacio urbano la cuestiôn
fundamental podria ser la siguiente: ~qué motivos, aspiraciones, exigencias sociales
Jlûcieron que los migrantes se radicaran particularmente en este centro urbano?

2. La racionalidad de los agentes urbanos:

n
Para cada tipo de agentes urbanos senalados, desprender la 16gica interna '\..

(los objetivos econômicos y sociales, las estrategias de acumulaciôn 0 de superviven-
cia urbana, los resultados alcanzados u obstaculos encontrados, los proyectos ftlt~
ros...) de sus comportamientos econômicos mantenidos dentro deI espacio urbanQ. ~\

.~ \

3. Los conflictos sociales producidos por la expansion urbana - tI
Estudiar las posibles contradicciones sociales entre agentes urbanos y gru

pos sociales representativos deI sector rural (haciendas, campesinos, ...). En 10 posi
ble, mencionar sencillamente las eventuales repercusiones politicas provocadas por
el estallido de los conflictos sociales (tanto a nivel de las instituciones municipales
coma a la escala provincial 0 nacional).

IV. OBSERVACIONES DE CAMPO. (Algunas sugerencias)

1. Complementos al estudio deI fenomeno de la especulaci6n urbana

Proporcionar explicaciones particulares deI alza de los precios de tierras ur
banas: por ejemplo, en el caso de LASSO, habni que investigar y buscar el por qué
deI aumento deI valor de los terrenos junto a la carretera: ~tierras "capital refugio"
o subida tremenda de los precios a consecuencia de la instalacion de numerosas in
dustrias caseras?

2. Indicaciones urbanisticas:

Tipo y calidad de los materiales de construccion urbana, grado de moderni
zacion de las viviendas urbanas (equipamiento de los hogares...).

9 Algunas propuestas para distinguir, en primera instancia, las diferentes modalidades mi-
grantes: sexo, edad, actividad profesional, tiempo de residencia en la ciudad, alojamiento

familiar 0 propio, etc....



3. Ocupaciôn y remuneraciôn de la fuerza de trabajo urbana:

Localizaci6n sectorial y tipo de empleo (formaI e informa!), nivel de ingre
sos (sueldos para los trabajadores asalariados y otros ingresos para las categorias so
ciales marginadas).

4. Proyectos de infraestructuras urbanas:

Pavimentaci6n de las calles, construcci6n de un mercado municipal, de una
"casa de pueblo"... etc...
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MIGRAOON y FUERZA DE TRABAJO EN EL AGRO
SERRANO ECUATORIANO:

ALGUNOS PROBLEMAS LIGADOS AL use
DE LAS ESTADISTICAS CENSALES

MIGRACION y FUERZA DE TRABAJO EN EL AGRO

Las migraciones internas constituyen una de las manifestaciones de la
transformacion de la Economia. Una gran parte de estos flujos deberia te6ricamen
te describir los intercambios intersectoriales de mana de obra en el tiempo, a medi
da que se desarrollan nuevas actividades 0 que se modernizan las ramas, expresando
en el mismo tiempo los intercambios espaciales entre âreas, tradicionalmente dividi
das en "urbana" y "rural", que estân asociadas respectivamente a las actividades de
los sectores secundario y terciario y deI sector primario.

Sin embargo, en un cierto nlimero de casos, estos movimientos, por su irn
portancia relativa y su velocidad, traducen los disfuncionamientos deI modela de
Transformaci6n Econ6mica, disfuncionamientos debidos a las diferencias en las ve
locidades de transformacion propias de cada sector (modernizaci6n acelerada, modi
ficaci6n deI modo de produccion). .

No se tratarâ en este trabajo de intentar analizar las causas, las modalidades
o las consecuencias de estas transformaciones, sinD de aprender estas liltimas bajo el
ângulo de la medida; la comprensi6n de estos fen6menos teniendo una dimension
cuantitativa que les confiere su verdadera importancia.

Nos dedicaremos pues, a estudiar resumidamente el aporte que puede re
presentar el anâlisis de estos flujos, la utilizaci6n de una fuente de inforrnaci6n de
primera importancia coma la constituida por los censos de poblaci6n, asi coma las
dificultades Inherentes al manejo de ese tipo de informaci6n, la preocupaci6n prin·
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cipal deI investigador es utilizar el mâximo de infonnaci6n para expresar de la me
jor manera la realidad en toda su diversidad y aumentar la precisiôn de la medida de
las diferentes manifestaciones deI fenômeno a estudiar.

.L Los tipos de problemas ligados al uso de los datos censales

Recordamos que un censo produce esencialmente una imagen de un instan·
te dado deI "estado de una poblaciôn", es decir, que J:efleja las diferentes estructuras
en Jas cuales estân insertados los individuos. En ese sentido, no tiene vocaciôn de re
flejar las deformaciones que sufren estas estructuras en el tiempo 0 los diferentes ti
pos de "trayectorias" (desplazamientos espaciales, trayectorias profesionales, fami

.Iiares, etc.. .) realizadas por grupos 0 subconjuntos de poblaciôn. El recurrir a in
fomaciones procedentes de un mismo tipo de fuente, cuya recolecciôn se hace pe
ri6dicamente, se revela pues necesario para obtener esta visiôn temporal. Pero se
puede sacar total provecho de ellas solamente si estân rigurosamente idénticas en el

. transcurso deI tiempo (tanto en las defmiciones usadas coma en las cantidades que
expresan en el sentido deI grado de precisiôn de estas).

En 10 que se refiere a las defmiciones, se puede, a tîtulo de ejcmplo, exa
minar los efectos inducidos por la utiIizaciôn deI criteria "de facto" en el censo (cri
terio utiIizado para los censos ecuatorianos deI 74 y 82). Segûn ese criterio, es aso
ciada a una zona i, la poblaciôn presente en ella a la fecha deI censo. Eso no produ
ce inconvenientes mayores mientras los desplazamientos son poco importantes 0 no
incluyen movimientos temporales. Las Poblaciones de "hecho" y de "jure" de la zo
na i son prâcticamente indénticas salvo a los visitantes y ausentes.

Sin embargo, si el nûmero de ausentes 0 migrantes temporales ha tomado
importancia en el transcurso deI tiempo (como parece ser el caso de ,Ecuador en las
relaciones Urbano-Rura]), la observaciôn entre estas dos poblaciones puede ser muy
diferente segûn los censos, coma se puede dar cuenta en los cuadros siguientes:

.La poblaciôn urbana de 1974 segûn el criterio de "jure" no es diSponible
directamente. Se puede, sin embargo reconstituirla a partir de las informaciones sobre
la poblaciôn migrante segûn las duraciones de residencia que suministra el censo
1982.
Tenemos:

Purb 74 = Purb 82 - (N-D) - [ (f-E) UR +(f-E) UUa +(f-E) URa +(f·E)UE] / p

donde:

(f·E) UR representa el nûmero neto de migantes intraprovinciales entre âreas
Urbanas y Rurales.
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POBLACION URBANA 1982

Ecuador
Sierra
Carchi

Ecuador
Sierra
Carchi

Criterio de "jure"

4'905.816
2'203.095

64.837

POBLACIONURBANA 1974

Criterio de 'jure"

ND
ND
ND

Criterio de "facto"

3'985.492
1'712.224

48.181

Criterio de "facto"

2'698.722
1'202.796

38.094(1)

ND: Informacion no disponible.

(1) Definicion de 1974.

(f.E) UUa representa el numero neto de migrantes interprovinciales entre el ârea
urbana de la zona i y zonas urbanas dei pais.

(f.E) DRa representa el numero neto de migrantes entre el area urbana de la zona i
y las areas rurales dei pais.

(f.E) DE representa el numero neto de migrantes entre el area urbana de la zona i
y el exterior dei pais.

p es una probabilidad de sobrevivencia media durante el periodo intercensal.

(N.D) es el saldo natural estimado de la zona i.

Sin entrar en los detalles de las estimaciones de estas varias cantidades, se
obtiene el valor estimado siguiente de la poblacion urbana 1974 en el casa de la pro·
vincia de Carchi:

Purb 74 =62193 (segûn la defmiciôn 1982, que incluye una nueva cabece·
ra cantonal respecto a 1974).

Se puede constatar que el crecimiento de la poblaciôn urbana de Carchi
(tomado coma ejemplo) es muy diferente segun se emplee el uno 0 el otro criterio
de defmicion de la poblacî6n:
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POBLACION URBANA CARCHI

Criterio de "facto"
,,<lo_

00' Criterio de '~ure"

1974

39.980 (1)

62.193

1982

48.181

64.837

r (0/0)(2)

22,3

4,9

(1) Definiciôn 1982
(2) Tasa de crecirniento anual.

En contraparte, la evoluciôn de la poblaciôn rural de Carchi se presenta
asi:

Criterio de "facto"
Criterio de "jure"

(1) Definiciôn 1982.

1974

80.877 (1)
58.237

1982

79.598
62.550

P82 - P74

-1279
+4313

En el un ca~ la poblaciôn rural disminuye ligeramente y en el otro, crece
en un 7 % durante el periodo.

La interpretaciôn que se tiene de la evoluciôn de las poblaciones urbanas y
rurales, asi como de los flujos migratorios, puede ser muy diferente segun los datos
utilizados. El area urbana de Carchi que tenia un saldo migratorio muy débil duran
te el periodo - si se refiere a las poblaciones de "facto" - tendria en r(;illidad sali
das netas mucho mâs importantes (segun las poblaciones de derecho).

El acercamiento de estas dos series de datos sugiere la existencia de rela
ciones familiares importantes entre poblaciones de las areas urbanas y rurales, pero se
estarian reduciendo en el transcurso deI tiempo (baja deI volurnen de las migracio
nes temporarias?).

Sin embargo, estas estimaciones de las poblaciones de "derecho" en 1974
son dependientes de la fiabilidad de las respuestas de los individuos censados a las
preguntas sobre su residencia anterior iinprecisiôn sobre lugares y duraciones). En
este caso. se podria utilizar varios indicadores poco refinados, como los nacimientos
domiciliados por âreas, para determinar una zona de aceptaciôn deI valor deI volu
men de la poblaci6n, fuera de la cual, a1.gunas medidas calculadas estarian muy pro
bablemente incorrectas (ejemplos de las tasas de natalidad 0 de mortalidad). Asi co
mo la aplicaci6n de tasas de fecundidad a una distribuci6n de nacimientos domici
liados, produciria una buena estimaciôn deI volumen de la poblaciôn femenina de
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residencia habituaI en cada area. Es necesario para esta disponer de datos correctos,
10 que no es el càso deI Ecuador donde el subregistro de las estadisticas vitales es
importante.

Otro indicador interesante en el estudio de las migraciones es el indice de
masculinidad. Este es muy inferior a une en el area urbana (si se considera las pobla
ciones de "hecho", y al contrario, netamente superior a la unidad en el area rural,
sobre todo en los grupos de edades entre 20 y 40 anos; 10 que indicaria - a prio
ri - que los flujos provenientes deI sector rural hacia las zonas urbanas serian ca
racterizados por su feminizaci6n.

En este caso, esto deberia traducirse por un crecimiento relativamente im
portante de las tasas de solteria masculina en las areas rurales, fenomeno no com
probado en el caso de Carchi por ejemplo donde se nota al contrario, una leve dis
minuci6n de estas entre 1974 y 1982.

Desde entonces y aunque los resultados de los censos no distribuyen la po
blacion de derecho por sexo (ni la poblaci6n migrante por 10 demas), se puede pen
sar que este inflamiento deI indice de masculinidad en el area rural no expresa un
déficit de mujeres en esta zona. producto de una emigracion femenina, sino un au
mente momentaneo de hombres a la fecha deI cense correspondiendo a un déficit
temporario de estos en las zonas urbanas.

No se puede, luego asignar clarnmente al examen de estos unicos datos,
una distribuci6n sexual a los flujos migratorios, ya que a nivel nacional, se nota un
subregistro sensible de los hombres de veinte a treinta anos de edad, tanto en 1974
como en 1982, fenomenos a los cuales se ai'laden otros como omisiones mas impor
tantes en el sector rural que en el sector urbano, una atraccion mas fuerte en la po
blaci6n femenina para las edades terminadas en 0 (errores de declaraciones de edad),
saldos internacionales diferentes segun el sexo, etc.. fenomenos que deberian ser
tomados en cuenta en el analisis de este îndice para evitar toda interpretacion err6·
nes.

Los problemas de medida y de interpretacion evocados demuestran la im
portancia de los efectos inducidos por la,utilizaci.6n de los datos segÛIl la compren
sion deI criterio de residencia por parte deI individuo censado y deI utilizador de es
tos datos. El casa tîpico (que es frecuente) seria representado por el individuo cuyo
grupo familiar vive en el area rural, y que, en el marco de las estrategia de reproduc
cion deI grupo familiar vive y trabaja durante la semana en el area urbana, y regresa
el fin de semana allugar donde reside su familia. La interpretaci6n por el rnismo de
su lugar de residencia habituaI puede ser doble, 10 mismo que la deI observador.

Otro tipo de problema de interpretacion, ligado a la definici6n de la no
cion usada: el ejemplo de la noci6n "urbano".

El Ecuador adopta una definicion administrativa de esta que clasifica coma
area urbana, unicamente las cabeceras cantonales y capitales provinciales, sin otros
criterios (tamano, PEA, etc...).
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El cuadro siguiente muestra algunos ejemplos de localidades clasificadas en
las areas urbanas 0 rurales en 1982 y su Poblaciôn de "hecho" seg6n su estatuto ad
ministrativo.

Nombre de la localidad

El Corazôn
Quero
Sozoranga
La Troncal
Conocoto
San Antonio

Poblaciôn

1.255
1.607

867
12.628
9.460
6.528

Area de Pertenencia

Urbana
Urbana
Urbana

Rural
Rural
Rural

Se observa pues que 10 que se ha denominado hasta el momento ârea urba
na, presenta un fuerte grado de heterogeneidad. i,Qué hay de com6n entre Ibarra
(53.428 habitantes, poblaci6n de hecho 1982) y Zapotillo en la Provincia de Loja·
(1.171 Habitantes) que pertenecen al universo urbano en las estadisticas censalesf

El siguiente cuadro permite comparar la importancia de las areas urbanas
de pais seg6n el criterio de.tamai'io en 1982 (poblaci6n de hecho).

Poblacion Urbana 0/0 en la Poblacion
Sin Quito y Guaya- total (Sin Quito y
quil) en Millares Guayaquil).

Defmicion Censal 1.878,3 31,3

Localidades:
- de mas de 10.000 Hab. 1.551 25,9
- de mas de 20.000 Hab. 1.262,5 21,1

Si se adopta una definiciôn· deI area urbana, combinando el criterio de ta
mafio (ejemplo localidades de mas de 2.500 05.000 habitantes) con otros (como la
proporciôn de PEA no agricola) se obtendra una visiôn diferente de los movimien·
tos entre areas rurales y urbanas.

Por otro lado, las modificaciones de definiciones de algunas categorias,
como la que afect6 a los grupos de ocupaciones entre 1974 y 1982, vuelven dificil
el analisis de las transformaciones que han conocido algunas de ellas durante este in
terrnedio de tiempo. Existè sin embargo una posibilidad de homogeneizar las dos
distribuciones (seg6n los grupos de ocupaciones) en 1974y 1982 si se puede dispo
ner de. la clasificaci6n de 1982 en tres digitos a'Îm de redistribuir esta seglin las ca
tegorias usadas en 1974.

En cuanto al nivel de agregaciôn de los datos, desde el punto de vista espa
cial, este es diferente segun las variables y limita generalmente las posibilidades de



explotacion de la informacion a nivel provincial (no se dispone ed-particular de nin
guna informacion sobre la poblacion inmigrante a nivel cantonal)aunque. aun a este
Iuvel, se debe recurrir a métodos de estimaciones indirectas para paliar ia inexisten
cia de la utilizacion de la variable sexo en la produccion de datos de base (poblacion
de derecho por area y poblacion inmigrante). La utilizacion de estos métodos nece·
sita as! coma 10 mencionamos anteriormente el empleo de datos procedentes de
otras fuentes coma el registra civil en el cual algunas distribuciones domicilian los
acontecimientos pero estos sufren a menudo de un subregistro importante que pue·
de afectar muy diferentemente las areas rurales y urbanas.

Otro tipo de problema planteado en el manejo de datos censales, 10 consti
tuye la fiabilidad de las medidas.

Las omisiones que afectan diferentemente las variables en el transcurs<> deI
tiempo reducen la precision de las estimaciones de aIgunos fenomenos.

El siguiente cuadroindica las tasas de omision total en los censos de 1974
Y- 19~2.

1974 1982

Encuesta Post-censal 2-30/0 3-40/0
Método de Conciliacion
censal 4-50/0 6-70/0

Segun algunas fuentes, las tasas de omision suministradas por las encuestas
post-censales estarian subestimadas. Las tasas par edades, sexo y areas deberian ser
publicadas antes deI mes de diciembre .85; pero se puede ya retener que las omisio
nes son sensiblemente mas fuertes en la poblacion masculina y en las areas rur!J,les.
Entre el1as, segun las provincias, las diferencias podrian ser importantes (puede ocu
nir coma en otro pais de la region andina que las tasas estén comprendidas entre
3 % Y 12 % segun las provincias y areas) y viciar las comparaciones que podrian
hacerse sobre algunas medidas. El casa de la PEA agricola constituye un casa bas
tante particular por la importancia de las omisiones que p~edan afectarla: en 1974,
la PEA femenina censada'era de 329.376 personas, muy inferior a estimaciones rea
lizadas sobre esta 1 que la situan a 607.880 personas, estando la diferencia imputada
en casi su totalidad a las ornisiones en la PEA femenina agricola. Pasaria 10 mismo
para el censo 82 en el cualla subestimacion habria crecido: la PEA censada de la ra
ma agricola que es de 787.000 personas, pasaria a 1'126.500 personas en datos co
rregidos. l

Otro tipo de error c1asico que puede provocar errores de interpretaci6n es
ta constituido por las respuestas erroneas 0 imprecisas a l~s preguntas .9ue se refie-

1 Ver en particular "Empleo y erecirniento en Ecuador 1970-82", Documento de Trabajo
q/84ll-ISS-PREALC-A. Gutiérrez, 1984. .
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ren a los lugares y duraciones. Fuera ~ la edad de la que' se puede generalmente
corregir la estructura, las respuestas err6fteas sobre ellugar de residencia anterior y
sobre la duraci6n de residencia !>on d:ificiles de.èstimar y pueden inducir errores im
portantes en el amilisis de los movimientos si son frecuentes. Probablemente es asi
coma una fracci6n de los migrantes que dec1aran provenir de zonas urbanas hap.
realizado en realidad un desplazamiento desde un area rural.

Pueden estar igualmente inc1uidos en los riesgos de errores afectando las
medidas, los datos relativos a los migrantes internacionales, de los cuales una parte
esta compuesta por individuos en situaci6n ilegal (sean inmigrantes 0 emigrantes en
otros paises), que "escapan" a menudo a este tipo de recolecci6n de datos. En cier
to numero de casOs, la falta de informaci6n sobre esta subpoblaci6n conduce a emi·
tir segun el nivel espacial, hip6tesis sobre sus caracteristicas a fm de inc1uirla en los
calculos.

II. EL APaRTE DE LOS DATaS CENSALES

1. Algunos rasgos de los movimientos migratorios

Para algunos investigadores que tratan de los problemas de migraci6n y de
empleo, el interés se centra naturalmente sobre las posibilidades de medida de la
movilidad tanto espacial coma profesional que afectan a las poblaciones por eda·
des, sexo, etc..., segun diferentes nivelesgeo·administrativos. Seria igualmente in
teresante poder cuantificar los tipos de desplazamiento (rnigraciones temporarias,
definitivas, relaciones de parentesco, sexo, etc...) que conciemen las estrategias de
reproducci6n familiares de sectores campesinos; pero ese tipo de informaci6n que
necesita la elaboraci6n de preguntas especificas (como el estatuto y el tipo de ocu
paci6n antes de migrar) y la utilizaci6n de numerosas variables cruzadas en su proce
sarniento, no esta suministrado por el censo (al menos en los resultados publicados).
Sin embargo, si nos quedamos a un nivel espacial elevado (como areas provinciales)
este puede, no obstante proporcionarnos numerosas inforrnaciones que podemos
utilizar para el analisis; y tiene la ventaja de la exhaustividad a nivel territorial.

Presentaremos a continuaci6n algunos resultados de estimaciones realiza
do a diferentes niveles de agregaci6n espacial para ilustrar 10 que puede representar
el analisis de los censos para la comprensi6n de los fen6menos migratorios.

a) Estimaci6n deI numero neto de migrantes intercensales de una zona i
con el resto deI pais utilizando la pregunta sobre ellugar de nacirnientos en;

dos censos.
El nivel minimo de la estimaci6n es la provincial (zona i;j representando el

resta deI pais). Los censos de 1974 y 82, discriminan las poblaciones de la manera si
guiente:



1974

(i, i,.)
(i,j,. )
(jj,. )
(jj,. )

1982

(i,., i)
(i,.~ )
(j.,J )
(j." i )

y Ni ( o,.,i)
Ni (.,.J )
Nj ( .,.J )
Nj ( o,.,i)
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donde ( 0::, (J, 'Y ) =

- N(j (0'"

0:: Lugar de nacimiento
(j Lugar de residencia habituai en 74
"1 Lugar de residencia habituai en 82

) representa los nacimientos intercensales sobrevivientes de la zona (J,
censados en l' en 82.

Buscamos el numero neto de migrantes de la zona i:

f-E = (i, j, i) + G, j, i) - G, i, j) - (i, i, j) para las generaciones ya nacidas
antes dei primer censo, con las relaciones siguientes:

(j,., i) =.
(j,.J) =
(i, "i) =
(i,.,j) =

p(j,j,.)

p (j,j,.)
p (i, i, , )
p (i, i, . )

(j,j,j) + (j, i,j)
G,j,i) T (j;i,j)
( i, i, j) + (i, j, i )
( i, j, i) + (i, i, j)

donde p representa una probabilidad de sobrevivencia durante el periodo.
El desarrollo de estas diferentes expresiones nos da el resultado siguiente:

f-E = G,., i) - (i,. j) +p (i,j,.) - (j, i,o) +Nj ( . ,. , i) - Ni (0" ,j )

La aplicaci6n de este método supone que las estructuras par edad y sexo
de los emigrantes y de los inmigrantes no sean muy diferentes (misma probabilidad
promedio de morir, y cualquiera que sea ellugar)o Las cantidades Ni y Nj, que repre
sentan los sobrevivientes de los nacimientos intercensales, es decir, la poblaci6n de 0
a 8,5 afios de" edad estan proporcionados por el censo y reducen aSI los ricsgos de
error engendrados por la utilizaci6n de las estadisticas vitales en las cuales las subes
timaciones son mucho mas fuerteso

La utilizaci6n de las informaciones sobre el lugar de nacimiento pcrmite
operar unicamente con los nativos dei pais, pero depende dei nivel de agregaci6n de
los datos sobre ellugar de nacimiento en las dos fechas censaleso

b) Estimaci6n de la migraci6n lenta de una zona i con la utilizaci6n en los
censos de las poblaciones de residencia habituaI.
El nivel de aplicaci6n de este método de calculo de la migraci6n neta po

dria te6ricamente llegar a la parroquia porque los acontccimicntos que componen el
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movimiento natural son domiciliados por parroquias (con las reservas ya emitidas
sobre la fiabilidad de estos datos).

Se tendda: I·E = P82 (. , i) - P74 ( . , i) + D-N

Sin embargo, las poblaciones P (. , i ) que representan las poblaciones cen
sadas en la zona i, son disponibles a nivel parroquial unicamente segun el criterio de
"facto", 10 que limita el empleo deI método a nivel proyincial.

c) Estimaci6n de la migraci6n neta 0 deI numero neto de migrantes por ge
neraciones, utilizando las informaciones en los censos sobre ellugar de resi·

dencia habituaI y las probabilidades de sobrevivencia, de una zona i respecta al ex
terior.

Bajo la hip6tesis de una repartici6n uniforme de los flujos durante el pe
dodo intercensal, se puede utilizar la siguiente f6rmula para un grupo de generacio
nes de edad (x, x +a):

aI-E = Pn (x +n, x +a +n) - np (x + 2') Po (x, x + a)

1 a
1 - 2' nq (x + 2)

donde: anp(x -i--)
2

Probabilidad de sobrevivencia promedia deI gurpo de gene
raciones durante el perfodo.

nq (x + 2.) = Complemento a 1 de np (x +.!... )
2 2

El numerador de la expresi6n representa el numero neto de migrantes
(I-E representando la migraci6n neta). -

Podemos ilustrar este método con el ejemplo siguiente que concierne a la
provincüi deI Carchi.

Poblaci6n 1974 Pob1aci6n 1982

(9-29 aii.os) (17, 5-37,5 aii.os)

Hombres 23.961 16.381
Mujeres 23.870 17.574

Total 47.831 33.955

Las probabilidades de sobrevivencia utilizadas varian de 0,9889 para 8,5
p9 hasta 0,9706 para 8,5 p29.

Se obtiene para este grupo de generaciones los numeros netos de migrantes
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por sexo:

Sexo masculino:
Sexo femenino:

-7.131
-5.888

-13.019

No se toma en cuenta aqui las omisiones par sexo y censos que no estan
todavia disponibles y que modificarian un poco estos resultados. Sin embargo, indi·
can que se podria te6ricamente explotar estos datos a este nivel espacial para esti·
mar por ejemplo probabilidades de emigrar segun la edad y otros indicadores deriva
dos coma el indice de emigraci6n diferencial par edad, etc...

La estimaci6n realizada para la provincia da los resultados siguientes para
las probabilidades de emigrar durante el periodo intercensal:

e(x,x +a) = E con
P(x,x +a) - E

2

e (9-19 anos) =296 0/0

e (20-29 anos) = 196 0/0

P (x, x +a) = Poblaci6n de 74
D = Decesos deI Periodo de ésta

poblaci6n.
E = Ernigracion.

Camo se puede constatar, la probabilidad de emigrar fuera de la provincia
durante este periodo es superior en mas de la mitad, exceptuados los errores de los
censos, para la poblaci6n de 9 a 19 anos de edad en 74, que para los que tienen de
20 a 29 anos a la misma fecha. La discriminaci6n par sexo no es posible, ya que esta
no esta producida par el censo a nivel de los tlujos. .

d) A excepci6n de los indices que a veces se pueden estimar, y de los cua·
les dimos algunos ejemplos para algunas variables y un nivel espadal dado

(provincial); a través de diferentes cuadros cruzando los lugares de residencia habi·
tuaI actual y anteriores (al nacimiento a antes de la ultima migracion) segun reagru·
pamientos espaciales particulares y diferentes duraciones, el censo 82, nos propor·
ciona una importante suma de inforrnacion sobre las direcciones de los flujos a nivel
de areas intraprovinciales e intercambios interprovinciales.

A grandes rasgos, estas flujos (se tomara aqui solamente el ejemplo de la
,Sierra) pueden ser descritos de la siguiente manera:

- Cruce de las variables Lugar de Nacimiento - Lugar de Residencia Habi·
tuaI.
En las zonas rurales, la retencion de la poblacion nativa es sensiblemente

mas fuerte que en las areas urbanas, a excepcion de Pichincha (receptor principal
de los tlujos). Descartando esta J?rovincia, la proporcion de nacidos en el urbano
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provincial que residen todavia alli en 1982 es de 61,6 % (los extremos estan repre·
sentados por Bolivar (510/0) y Azuay (68,10/0) contra 75,5 % para la misma ca·
tegorfa dei rural provincial (nacidos y residentes en el rural provincial en 82; con
84,8 % en Tungurahua y 63,9 % en Carchi); 10 que sugiere la existencia de co·
rrientes migratorias predominantemente de origen "urbano". Entre estas ultimas,
42 % de las salidas extraprovinciales se han dirigido hacia las zonas urbanas de Pi·
chincha, cer'ca de 10 % hacia el resto urbano de la Sierra y aproximadamente
30 % hacia areas urbanas fuera de la Sierra.

En 10 que se refiere a los flujos de origen rural, los principales destinos son
respectivamente al urbano intraprovincial y el urbano Pichincha que captan cada
uno alrededor de 25 % de estos flujos, seguidos de las areas urbanas fuera de la
Sierra que han absorbido un poco mas dei 20 % de los flujos.

Segun estos datos, el crecimiento de las areas urbanas de cada provincia esta
bien alimentado por flujos provenientes de sus areas rurales; pero es fuertemente
frenado por flujos extraprovinciales mas importantes que se dirigen mayormente ha·
cia Quito. .

- Cruce de las variables· Lugar de residencia anterior . Lugar de residencia
habituai (ultimas migraciones).
La direccion de los flujos de las ultimas migraciones realizadas por los indi

viduos cualquiera que sea la duracion de presencia, confirma 10 que fue expresado
anteriormente a partir de la relacion lugar de nacimiento - Lugar de residencia habi
tuai en 82. Se nota que en la contitucion de la poblacion urbana de la Sierra en
1982 (Pichincha urbano no incluido), las corrientes provenientes de las zonas urba
nas dei pais fueron numéricamente mas importantes, en términos generales que las
provenientes de las zonas rurales intraprovinciales; siendo la Provincia de Loja una
clara excepcion (los f.lujos provenientes dei rural provincial hacia el urbano provin
cial son sensiblemente mas importantes que los provenientes dei urbano extrapro
vincial).

Sin embargo, los flujos de las zonas urbanas hacia sus areas rurales intra
provinciales son bastante importantes, 10 que reduce la "eficacia" de estos intercam
bios (sin tomar en cuenta la provincia de Pichincha). El indice de eficacia que rela
ciona el saldo migratorio a la suma de los flujos, vale en ese caso 0,34 contra alrede
dor de 0,60 para Quito y Guayaquil (en sus intercambios con el resto dei pais). Si se
consideran los intercambios dei conjunto urbano de la Sierra con el area rural dei
pais, este indice vale 0,21 y se vuelve casi nulo (0,037) si se excluye la provincia de
Pichincha de estos intercambios. En otros términos, si para las zonas urbanas de la
Sierra (excepto la de Pichincha), los intercambios con las areas rurales dei pais son
importantes (los inmigrantes provenientes de las areas rurales representan mas de la
mitad de los que entran en estas zonas, mientras una euarta parte de los que salen
de estas areas han emigrado hacia el rural dei pais) se saldan por un aporte neto casi
nulo.
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Si se introduce la variable duracion de residencia, respecta a todo 10 demas
podeulOs notar un leve crecimiento de la atraccion de Qùito entre los emigrantes
mas recientes (periodo 77-82) deI urbano Sierra y deI conjunto rural Sierra.

En los intercambios interurbanos de la Sierra (excluido Quito), solo las
lireas urbanas de Imbabura (Ibarra); de Tungurahua (Ambato) y de Azuay (Cuenca)
tienen saldos netos acumulados de migrantes netos positivos.

2) Las transfonnaciones de la estmctura deI empleo

Los movimientos migratcrios de los cuales dabamos un bosquejo estan en
gran parte asociados a las transformaciones que ha sufrido la estructura deI empleo
en particular en las areas rurales. Un rapido examen de las informaciones suminis
tradas por los dos censos, pennite describir en grandes li'neas la evolucion deI em~

pleo durante este periodo intercensal.
La PEA ha crecido de acuerdo con los datos censales brutos aIrededor de

440.000 individuos, a una tasa muy ligeramente inferior a la de la poblacion total.
Este crecimiento se produce en su totalidad en las areas urbanas, el volumen de la
PEA quedandose estable en las zonas rurales (el crecimiento no sobrepasa los
10.000 individuos en el periodo); por 10 menos en términos de poblacion de facto a
la cual son asociadas las caracteristicas economicas. En términos de poblacion de
"derecho", es posible que la evolucion intercensal exprese la misma estabilidad de la
PEA en las areas rurales pero a otro nivel (en volumen).

La distribuci6n por sexo muestra que una buena parte de este crecirniento
en volumen esta producido por un crecimiento importante de la participacion feme
nina en las actividades economicas sobre todo en las areas urbanas ( + 54 0/0), la
que limita la baja deI ritmo de crecimiento de la PEA masculina debida a una reduc
cion de las tasas de actividad en todas las edades y sobre todo en las areas urbanas.

La evolucion de la PEA por rama de actividad nos indica que el crecimien
to global no es solamente debido a la incorporacion de nuevas generaciones en el
mercado de trabajo, sino que igualmente a intercambios importantes entre las ramas
durante el periodo. La rama "agricultura" ha perdido 2 12 % de sus empleos, a
pesar de un crecimiento de la PEA femenina en la rama. Esta disminucion es esen·
cialmente producida por la reduccion de los ocupados de las categorias "empleados
y asalariados" y "trabajador familiar sin remuneracion" en la PEA masculina. En la
PEA femenina, la reducci6n deI numero de empleados y asalariados es ampliamente
compensada por el crecimiento de las categorias "Trabajador por cuenta propia",
de las cuales un cierto numera habrian reemplazado a hombres.

Mi

2 Se debe subrayar que aqui se trata de datos brutos como se advirti6 antes, las coneo-
ciones hechas en la PEA en algunos trabajos (Estudio de A. Gutiérrez, 18S-PREALC,

ya citado) llegan a producir un crecimiento de alrededor de 10.000 pCflIonas en la PEA Agricola.
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Estos flujos de PEA agricola se han dirigido hacia otràs ramas en primer lu·
gar a los servicios, también al comercio, la construccion y los transportes. La prime
ra rama mencionada proporciono mas de la mitad de los nuevos empleos y se puede
pensar que una buena parte d~ estDlt correspondeR a actividades infonnales. Se nota
igualmente que alrededor deI 70 % deI crecimiento deI volumen de la PEA feme
nina durante el ultimo perfodo intercensal se produce en dos ramas: servicios y co
mercio. Seda interesante comparar las distribuciones de los grupos de ocupacion
(desagregados en tres dfgitos) por rama y sexo en 1974 y 82; pero unicamente esta
ultima seda disponible por el momento.

Examinando los datos a nivel provincial, se puede tomar una vez mas el
ejemplo de Carchi. Entre 1974 y 1982, el volumen de la PEA proVincial queda esta
ble (1,4 0/0), pero existe una leve disminucion de la PEA masculina y un aumento
relativamente importante de la PEA femenina ( +16 0/0).

Esta estabilidad global recubre de hecho modificaciones importantes de la
estructura sectorial deI empleo. Durante el pedodo se nota en efecto una pérdida de
2.800 empleos en la PEA agdcola masculina (-14 0/0) y en la industria manufactu
rera (-19 0/0); pérdidas casi compensadas por un aumento deI empleo en las ramas
transporte ( +55 0/0) Ysobre todo servicios (+ 1.770 empleos sea 57 % de aumen
to).

En la PEA femenina provincial, es esencialmente la rama servicios que ase·
gura el crecimiento registrado de esta.

Examinando la estructura interna de la PEA agdcola (por categorfa de
ocupacion) se observa que la reduccion de esta coma a nivel nacional es debida
esencialmente a la disminucion de los ocupados de la categoda empleados y asala·
riados ( - 5.000 empleos sea una reduccion de 5 0/0).

Las categodas "patronos" y "por cuenta propia" registran un leve creci
miento, mientras que el numero de "trabajadores familiares sin remuneracion" que
da estable en la poblacion activa masculina y se duplica en la PEA femenina (aun
que este volumen sea despreciable en el total general).

Una parte de los desplazamientos espaciales durante el pedodo (intraprovin
ciales 0 ext'raprovinciales) debeda ser producida por los empleados y asalariados de
la rama agdcola (a los cuales se han sumado los que entran en la actividad deI pe
dodo) que realizaron un movimiento interprofesional sin desplazamiento espacial
(insertandose en otras ramas) a la una 0 la otra de las combinaciones posibles de
estos tipos de movimientos.

La pérdida de empleos en la rama "industria manufacturera" se realizo a
través de la reduccion importante ( - 25 % en los dos casos) de los ocupados en
las categodas "por cuenta propia" y "empleados y asalariados". En cuanto a los
empleos creados durante el perfodo en la rama "servicios" (cerca de 1.800 puestos),
se trata para 60 % de ellos, de puestos de empleados y asalariados.

A nivel provincial, si las ramas en expansion teoricamente hubieran podido
absorber el excedente de mano de obra extrafdo de las transfonnaciones de la rama
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agrfcola y dei ocaso de la industria manufacturera, no hubieran podido crear bastan
tes empleos nuevos para la demanda de empleos suplementarios producida por las
nuevas generaciones que entran en actividad.

Desgraciadamente, con los datos disponibles no se puede hacer la distin
ciôn entremovilidad geognifica (migraciôn externa) y movilidad profesional intra
provincial, de manera que no se pueden asignar caracterfsticas especificas (de orden
profesional) a los emigrantes extraprovinciales. Por ejemplo se puede estimar alrede
dor de - 1.300 personas (minimo) el saldo de la PEA agrfcola masculina de 12 a 19
anos de edad en 1974 (es decir sin tomar en cuenta las nuevas generaciones que en
tran en actividad durante el perfodo); pero no se puede determinar el volumen de
los diferentes flujos (movilidad interramas intraprovincial 0 salidas extraprovincia·
les) asi producidos en ese saldo.

En 10 demâs se puede notar la existencia de flujos de salidas extraprovin
ciales netamente mas importantes a partir de las âreas urbanas (respecto a las zonas
rurales) y una atracciôn muy fuerte de Quito (que aCQge cerca de 2/3 de los que sa
len) en esta subpoblaciôn que entre los salientes extraprovinciales de las âreas
rurales (50 % de ellos se han dirigido hacia Quito). Eso significaria igualmente que
aun las areas "urbanas" de Carchi no pueden generar bastantes empleos para absor
ber los nuevos, que entran en actividad de sus propias areas.

CONCLUSIONES

A partir dei estudio de los datos censales, se pueden percibir los problemas
producidos por la utilizaci6n de algunas definiciones a menudo inadecuadas para el
manejo de la informaciôn estadfstica que limita mucho el nivel espacial deI estudio
de los movimientos; y las dificultades de interpretaciôn de ciertas evoluciones par el
hecho de no disponer de infarmaciones suficientes 0 no confiables.

Se puede concluir en particular sobre la necesidad de producir a partir de
la informaciôn censal de base, otras informaciones (Poblaciones de Residencia Habi
tuaI en 74, por sexo, cantones y areas; Poblaciôn migrante par sexo, etc...) que no
fueron procesadas para las publicaciones de los resultados censales y que serian de
terminantes para resolver las interrogaciones y dudas que los datos disponibles nos
muestran. AI mismo tiempo, se evocô como los movimientos pendulares de trabajo
son bastante mal percibidos con ese tipo de datos, cuando son componentes muy
importantes de los flujos migratorios.

Los datos que sostienen los anâlisis deben pues ser el objeto de un estudio
cuidadoso para evitar todo error de apreciaciôn que puede producir a veces el uso
de datos brutos.





DEBATE SOBRE METOOOS DE ANALISIS OPERATIVO
,

1. La'propuesta de que la crisis en el agro seria consecuencia dei proceso
de modernizacion en el campo - vale decir, dei proceso de desarrollo dei

modo de produccion capitalista -, esta en intima relacion con el papel que se da al
campesinado, no solo coma vendedor sino también coma potencial y real consumi
dor.

Estos dos planteamientos recogen muchos de los temas, de las lineas de in
vestigacion y de las polémicas de los investigadores sociales ecuatorianos, y desem·
bocan en una pregunta: ~cual es ellugar deI campesinado respecto deI sistema en su
conjunto, respecta de la economia global?

y en relacion a l:sto se han dado varias respuestas que son ya conoci~as;al
gunas tributarias deI dualismo, otras mas bien de una vision ortodoxa dentro de la
economia politica. Sin embargo, los investigadores sociales en el Ecuador estan de
acuerdo en un aspecto. Si bien el campesinado no valoriza directamente el capital,
en la medida en que en su proceso productivo agricola no se da la relacion tipica
mente capitalista entre el capital y el trabajo, hay sin embargo formas de SUbSUD
cion que subordinan al campesinado con respecto al proceso global de acumulacion.

Aqui, al plantear esta misma problerrÎatica en términos diferentes, se recal
ca la importancia deI campesinado dentro de las relaciones intersectoriales, no solo
coma productor de bienes de subsistencia para el mercado interno y como fuerza de
trabajo, sino también, como ya se dijo, como consumidor.

Queda sin embargo la inquietud y la duda respecto a como entender al pa·
pel deI proceso de modernizacion coma causa de la crisis.
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2. Compartimos la duda respecto de la relaci6n causa-efecto entre el proce
so de modernizaci6n y la crisis deI sector agrario. Pero segun los estudios

que permiten proponer esta relaci6n, una parte de la explicaci6n seria la siguiente:
Una de las consecuencias de la modernizaci6n, que cambia una parte de la

estructura productiva sin câmbiar al conjunto, es que el pequeffo productor, el èam
pesino, debe generar nuevas estrategias de supervivencia. Una de estas estrategias es
buscar nuevas fuentes de trabajo, fuera deI campo. De esta forma, decrece el nume
ro de productores agrfcolas pero aumenta la demanda de alimentos. Asi, la transfor
maci6n agraria por via de la modernizaci6n provoca la crisis alimentaria que esta
mos viviendo.

El deterioro de las condiciones de reproducci6n de los pequenos producto
res es un hecho real. En estudios que hemos realizado en varjas regiones deI Ecua
dor, se ve que el ingreso neto per capita deI campesinado parcelario ha bajado en el
13,5 % en cada ano, mientras que otras capas de productores han elevado su in
greso neto. Esto nos permite observar, ademas, este proceso de la relaci6n capital
trabajo que se da a nivel campesino y deI que se habl6 hace un momento. Porque el
pequeffo productor si tiene excedentes, pero estos excedentes se acumulan fuera deli
sector. La relaci6n entre el capital y el trabajo en el sector no capitalista se observa,
pues, a partir de los flujos intersectoriales de circulaci6n interfactoril'l. .

Hay otros elementos que hemos analizado; pero ya con este es factible
pensar en la posibitidad de une relacion entre la tmnsformaci6n agraria y la crisis.

En 10 que se refiere a la potencialidad deI campesinado para ampliar el
mercado interno, hacemos un câlculo muy tecnocratico. La progresi6n dél consumo
bâsico es menos que proporcional a la progresi6n general deI ingreso. Esto quiere
decir que el porcentaje deI ingreso que es destinado al consumo basico decrece en la
medida en la que aumenta el ingreso. Por esta raz6n, un aumento en el ingreso cam
pesino va a significar la demanda de otro tipo de bienes y, en consecuencia, la am
pliaci6n deI mercado interno. La magnitud de este crecimiento sera significativa, en
raz6n de que mas deI 50 % de la poblaci6n deI pals vive directa 0 indirectamente
de la agricultura.

Por otra parte, el desarrollo de esta fuerza social, de esta fuerza productiva,
conduce a una acumulaci6n social mas que a una acumulaci6n c1asista. Es una acu
mulaci6n que sirve coma complemento a los centros dominantes. Por eso, este es
pacio es un espacio de valorizaci6n deI capital mas que de acumulaci6n. Y por eso
mismo, el ,desarrollo de las fuerzas productivas en la mayor parte de la poblaci6n
puede ser pensada en términos de una inversi6n social.

3. El problema deI incremento en el ingreso campesino y su posible reper
cusi6n en el mercado interno debe ser enmarcado dentro de la discusi6n

respecto al campesinado y su evoluci6n futura.
En la ponencia se afirma:
10 que las teorias econ6micas no han previsto es la situaci6n particular deI
campesinado ecuatoriano en el contexto de la reproducci6n social deI capi-
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talismo y la crisis en el agro deI pais, asi como su posible papel para con
seguir una alternativa a esta situaciôn. El campesinado ecuatoriano consti
tuye una real fuerza de equilibrio social en el campo. Su producciôn per
mite la reproducciôn-reposiciôn de la fuerza de trabajo y por 10 tanto la
valorizaciôn deI capital en la ciudad. Es también una fuerza polftica...

Hasta aqui se hace un diagn6stico macro deI campesinado; de su funciôn
dentro deI desarrollo deI capitalismo, de su relaciôn con la ciudad como fuerza de
trabajo, como abastecedor, etc.

Pero a esta sigue una segunda afirmaciôn:

con una remuneraciôn real de su trabajo, su demanda inc1uso en términos
Keynesianos, seria el mejor impulso de la ampliaci6n deI mercado interno,
reforzando de por si las relaciones intersectoriales defectuosas en la actua
lidad. Recordemos que la relaciôn intersectorial es una necesidad estructu
raI; sin esta relaciôn no hay una estructura nacional. La reproducciôn capi
talista no tiene razôn de ser para el pais. La crisis es inherente y estructu
raI.

En esta ultima parte hay dos afumaciones que es importante debatirlas y
quiza ac1ararlas.

Es dudoso que en el casa ecuatoriano, un incremento deI ingreso campesino
signifique la ampliaciôn deI mercado interno y el reforzamiento de las relaciones in
tersectoriales. Las leyes generales deI desarrollo deI capitalismo no actua de una mis
ma manera en una u otra situaciôn. Y las condiciones especfficas deI campesinado,
sobre todo serrano, harian pensar en una respuesta diferente.

Por otra parte, es importante que recordemos que planteamientos de este
tipo han sido ya puestns a prueba en otoos paises de América Latina. En las discusio
nes de los ai'ios 60 sobre el proceso de reforma agraria, una de las explicaéiones es
grimidas fue el interés de la burguesia industrial de buscar mercado para sus produc
tos entre los campesinos pequenos productores.

En este contexto, la afirmaciôn respecta al caracter inherente yestructural
de la crisis que haria que la reproducciôn capitalista no tenga razôn de ser para el
pais, aparece contradictoria. En efecto, si la crisis es inherente y estructural, i.cômo
una salida dentro deI mismo sistema, como la que se plantea respecto al campesina
do, puede constituirse en alternativa?

4. Si el campesino ecuatoriano no ha actuado de la misma manera que el
campesino, digamos inglés, ante el incremento de su remuneraciôn real, se

debe a dos razones: la primera es un problema de tiempo y la segunda un problema
de fuerza deI capitalismo. Si se tiene un centro urbano dinamico, rodeado de comu
nidades, en poco tiempo puede romper su sistema de producciôn porque, por ejem
plo, la necesidad de producir hortalizas en un espacio pequefio exige una intensidad
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de trabajo y una infraestructura que conduce a la privatizacion de la tierra. Es 10

que ha sucedido en Africa con la penetracion deI café y el cacao; y la comunidad en
Africa es, por asi decirlo, mas comunitaria, en el sentido de comunidadprimitiva.
Entonces, si la fuerza capitalista es suficiente, con el tiempo, se da la respuesta cam
pesina que hemos anotado.

Ahora, hay razon de resaltar la tremenda capacidad de resistencia dei cam
pesinado andino a la penetracion capitalista. Por eso no se plantea un cambio hacia
un modo de vida urbano, pero si una mejora en su modo de vida: en vez de utilizar
lei'ia, compra una cocina; pinta su casa, envia sus hijos a estudiar. Se presentan pues
otros gastos que no son los de su subsistencia 0 consumo basico, yeso es 10 que nos
permite sustentar la hipotesis planteada.

Por otro lado, la afirmacion de que la reproduccion dei capitalismo no tie
ne razon de ser en un pais coma el Ecuador, debe ser entendida en el contexto dei
Estado Nacional. Y en este contexto, la mayor fuerza dei pais, coma hemos visto,
no puede integrarse ni articularse a este tipo de reproduccion. Por esto, reproducir
las relaciones capitalistas de produccion a través de un Estado regulador dei sistema,
solamente para reproducir la relacion de dominacion no tiene sentido.

5. En la hip6tesis a nivel macro social que se plantea en el trabajo sobre 1.
crisis a mas de postular este caracter estructural de la crisis, se hace explici

ta la referencia a las dimensiones social e ideologica de la misma. En este contexto,
l.qué lugar tendrian las relaciones de poder, tanto a nivellocal como a nivel regional
y nacional?

6. Veamos también el problema de las relaciones de poder pero vînculan
dolas al problema deI espado que se anoœ Iln la misma ponencia.
Cuando se plantean los componentes deI espacio agropecuario en términos

metodologicos, se habla de factores fisicos y geograficos, de factores agropecuarios,
de factores espaciales y socioeconomicos. Sin embargo, tampoco se consideran fac
tores de poder ni como parte de los factores socioecon6micos, ni de manera, diga
moslo asi. ituleptmdicnte. Y no solamente el poder deI· Estado, SinD las relaciones
de poder que se dan incluso en zonas muy delimitadas, a los poderes locales. La pre
sencia de las relaciones de poder enriqueceria mucho el analisis, sobre todo si tene
mos en cuenta que esos cuatro componentes deI espacio agropecuario son utilizados
coma criterios para delimitar zonas 0 espacios nacionales.

El problema de la delimitacion de espacios, la conformacion de espacios
socioeconomicos es uno de los problemas poco abordados por las ciencias sociales
en nuestro medio.

Es interesante, coma se plantea en la ponencia, hacer una delimitacion dei
conjunto de los espacios nacionales antes de definir hipotéticamente los espacios
agro-economicos. Ahora bien la delimitacion espacial, la delimitacion de espacios
socioeconomicos, viene dada por la conformacion de espacios de relaciones socia
les; relaciones sociales que son relaciones de poder, que son relaciones de domina
cion de un grupo social sobre otro. Estas relaciones se dan de distintas maneras en
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los diversos espacios y por eso se constituyen espacios diferenciados.
Dentro de esas relaciones de poder, en la cuspide si se quiere, se encuentra

el Estado. Pero se encuentran también otras formas de relaciones de poder que son
importantes de considerar en un proceso investigativo coma el planteado.

7. Existen varias categorfas de espacios que nos permiten dividir y delimi
tar los espacios regionales. Los espacios regionales se pueden entender a

partir de espacios concentrados, urbanos, enclaves, hasta zonas poco aprovechadas.
Este seria el marco espacial de la region. Al interior de esta, si se quiere, existen re
laciones de poder. Pero estas relaciones de poder no pueden ser criterio para locali
zar estos espacios dentro de la region.

Tomemos como ejemplo un enclave. l.Qué relacion de poder hay? En el
oriente por ejemplo. La unica relacion de poder que podemos identificar es la que
se da entre el capital y los trabajadores, nada mas. Entonces, si tomamos uno en el
0riente, otro en Guayaquil y otro en algun otro sitio, l.como los diferenciamos a
partir de las relaciones de poder? Esos no serian realmente espacios socioeconomi
cos.

Un espacio socioeconomico es un espacio mas complejo. el criterio funda
mental para su determinacion es la localizacion de la estructura productiva. Ahora
bien, una vez localizadas las estucturas productivas dentro deI espacio regional, ~n
contramos los sistemas de produccion que son el componente basico de esa estruc
tura, y alli si estudiamos la relaci6n entre el Estado y otras or~aniz.ciones, que es 10
que aqui se ha lIamado relaciones de poder.

8. Es importante sefialar, al nivel de los paises deI Acuerdo de Cartagena, la
carencia que hay de trabajos sobre los aspectos economicos, sociales y cul

turales de la ganaderia. Y sin embargo, este tipo de trabajos es muy importante, pri
mero desde el punto de vista alimentario (nutricional) y segundo en relacion a la au
tosuficiencia alimentaria de nuestros paises.

y ya en concreto, para el caso ecuatoriano, el trabajo sobre la ganaderia
viene a desmitificar muchas de las tesis que se han mantenido en el pais, y que jus
tamente no han salido de estudios de base realizados por especialistas en ganaderia,
sinD de sociologos y economistas que, con frecuencia, generalizan sus hallazgos con
excesiva libertad. En este sentido, es importante sefialar que, de acuerdo al esquema
planteado, la ganaderia capitalista esta circunscrita a una detenninada region. Y mas
interesante aun, de acuerdo con el mapa presentado, que numéricamente es mas sig
nificativa la ganaderia si se puede lIamarla asi, campesina.

y en este contexto, vale la pena plantearse algunas preguntas: l.Cual es la
importancia de la ganaderia campesina, por ejemplo, desde el punto de vista deI
empleo.o desde el punta de vista deI sistema agroalimentario?

Es cierto que la tendencia gcneral es hacia una expansion de la ganaderia
capitalista. Pero l.como sc da esa expansion? l.Qué influencia tiene, qué relaciones?"
l.como fluye hacia los sectores campesinos?, l. va generando realmente una crisis en
la ganaderia de los sectores campesinos?
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9. Dentro de esta ganaderia a la que estamos llamando campesina es muy
importante la presencia deI ganado ovino. Este ganado, si bien no es sus

ceptible de llegar a una extrema capitalizacion, constituye un fonda de riqueza para
el campesino y es uno de los elementos mas importantes de sus sistema de produc
cion. Creo que seria muy interesante si la investigaci6n contempla el anaIisis de este
tipo de ganado, cuya producci6n, por 10 que se ha detectado en otros estudios se
encuentra también en crisis.

10. En realidad no es solo el ganado ovino. En un estudio anterior se de
tecto que la existencia de ganado avino, porcino y de aves de corral mues

tra una relacion directa con el grado de especializaci6n productiva de cada forma de
produccion. Es decir, la forma de produccion capitalista se caracteriza por la espe
cializacion en un rubro productivo; ganaderia para carne 0 para leche. En la econo
mia campesina en cambio, se considera to~a una serie de rubros de produccion; es
decir, se da un uso integral de las especies animales sin grado de especializacion ni
dominancia productiva de una especie determinada. Este tipo de produccion se
encuentra fundamentalmente en las partes altas de la region andina.

Ahora bien, el problema es que hasta hoy no existe un método que perrni
ta caracterizar la dimimica de producci6n de estas especies. Lo que se tiene, esta di
seffado basicamente para la investigacion e interpretacion de las formas de produc
cion ganaderas empresariales, vinculadas al ganado bovino y en menor grado al ga
nado porcino, sobre todo en ellitoral. Pero un método que nos permita la interpre
tacion de la produccion campesina vinculada a estas especies, no 10 tenemos.

Este desconocimiento de, por ejemplo, la capacidad de adaptacion que han
desarrollado estas especies para vivir a alturas superiores a los 3.500 mt: s.n.m. y
alimentarse con pastos naturales que tampoco han sido estudiados, ha conducido al
fracaso de programas de desarrollo. Animales mejorantes que fueron introducidos
en cantidades mas 0 menos significativas no pudieron sobrevivir a las condiciones de
manejo de las comunidades imdinas.

Ahora bien, generar un método para este analisis es fundamental, sobre to
do si consideramos la existencia de ciertos datos que permiten suponer qJle en algu
nas comunidades campesinas se esta dando una reducci6n paulatina de la cantidad
de tierra destinada a los cultivos de subsistencia y una incorporacion de ganaderia
vinculada de aIguna manera a un proceso mercanti!.

Esto, en el contexto de la crisis y considerando los riesgos de carâcter me
dio ambientales 0 de politicas de precios que debe afrontar la produccion agricola
es explicable. Para un campesino, el disponer por ejemplo de 2 vacas con una pro
ducci6n de 10 litros diarios de leche, puede significar un ingreso de 500 sucres dia
rios, que en el media campesino es un ingreso muy significativo.

En los trabajos de campo hemos realizado una vision retrospectiva a 5
anos. Los resultados nos indican que ya sea un campesino parcelario 0 dentro de
una cooperativa, la produccion de leche de su unidad doméstica constituye su prin
cipal excedente.
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Todo esto nos indica el peso relativo deI ganado dentro de la economia
campesina y la necesidad de generar métodos de estudio que nos permitini acercar
nos a este tipo de produccion.

Il. Hay un problema dentro deI analisis de la produccion ganadera en el
sector campesino que debe ser considerado. Me refiero a la comercializa

cion y a la capacidad estructural de apropiarse deI excedente. En 10 que respecta al
ganado, el sector productor campesino no esta en capacidad para apropiarse deI ex
cedente generado, por ejemplo, por la subida de precios por parte deI Estado; y es el
sector comerciante, que ademas de mostrar un alto dinamismo en términos del co
mercio mismo, es capaz de apropiarse de ese excedente generado por el campesino.

12. El problema de la relacion campo-ciudad, 0 10 rural-urbano, ha surgido
repetidas veces en el transcurso de estos debates. Las ponencias presenta

das sobre migraciones y sobre el proceso de urbanizacion nos pennite profundizar
en este tema.

En el casa ecuatoriano el proceso de urbanizacion se expresa a través de
tres elementos. Un primer elemento de metropolizaci6n que se presenta bicéfala
mente (Quito y Guayaquil) y que agrupa a un 28 % de la poblacion nacional. Un
segundo elemento que es la conformacion de una red de ciudades intermedias (20 a
100.000 habitantes) y que, sobre todo en la Costa tienen un crecimiento acelerado
(6 0/0). El tercer elemento propio de la Sierra, es la conformacion de un asenta
rniento de tipo aldeano.

Este tercer tipo de asentamiento, son pequeiias aldeas que agrupan a un
contingente significativo de la poblacion rural. Pero mas que su volumen es impor
tante el papel que juegan coma retenedoras de poblacion en el campo. ,

El Ecuador no tiene un éxodo rural acelerado coma el que han vivido otros
paises de América Latina. En este sentido discrepamos con una de las hipotesis de la
ponencia sobre urbanizacion. El tipo de migracion que se ha generado ha sido fun
damentalmente una migracion estacional, de ida y vuelta.

Ahora bien, en este contexto que se ha seiialado. ~Que definimos coma ru
ral y qué coma urbano? En la ponencia demografica se seiiala que, en el Ecuador, la
definici6n oficial de 10 rural y 10 urbano esta dada por criterios puramente adminis
trativos, y que esto tiene problemas de interpretacion.'

En este sentido, para poder interpretar correctamente la relaci6n urbano
rural en el casa ecuatoriano, es necesario atender a otra categoria, la de la constitu
cion de un mercado interno. Mercado interno que tiene dos variantes, mercado de
productos y mercado de fuerza de trabajo. Este ultimo, el de fuerza de trabajo, es un
clemento fundamental para entender el proceso de urbanizacion, el tipo de migra
cion y el tipo de asentamientos poblacionales en el casa ecuatoriano.

Por tante habria que cuestionar que el proceso de urbanizacion es avasalla
dor y homogeneizante. No 10 es y debe ser entendido tomando en consideracion los
elementos aqui planteados.

13. Hay otro aspecta importante, y que se reitera mucno en la ponencia
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"Urbanizacion", es el de la consideracion de los aspectos espaciales. El es
tuûio deI espacio, para el casa ecuatoriano, hay que hacerlo con mucha creatividad y
mucha imaginacion debido a que no presenta algunos de los elementos tradicionales
de la mancha urbana, los espacios rurales, etc.

y uno de los problemas mas interesantes con relacion a esto es el de deter
minar y explicar cuaI es el espacio que delimita el nombre, digamos asi, de las pe
quei'ias aldeas e inc1uso de las ciudades pequei'ias. Porque este no es un problema
unicamente técnico de conceptualizar qué es un espacio 0 no; a mas de este nos en
contramos con un problema de adscripcion social, de fronteras de identidad.

Es 10 que, en otros trabajos, hemos llamado el problema de los nombres
propios. Hay pueblos, coma el de Simiattlg en la Prolincia de Bolivar,que terminan en·
el limite de la calle; y hay otrus, coma el de Guayatacama, en que 2 0 4 Km. mas
alla de haberse terrninado el casco urbano, seguimos encontrando "barrios" de
Guaytacama. Y como decîamos, no es un problema solamente técnico. La pobla
cion que vive en estos sectores es plenamente consciente de estas fronteras, y su ads
cripcion a determinados espacios la hace participe de procesos especîficos. Es en es
te contexto en el que la definicion de 10 que es 10 rural y 10 urbano y el tipo de re
laciones entre ambas es un problema al que se necesita prestarle atencion.

14. Una de las caracterîsticas de la investigacion, para de alguna manera
responder al problema que aqui se habia planteado de una ruptura entre la

teorîa y la praxis, es tener un caracter prospectivo. A través de la prospeccion, a
través deI caracter previsivo deI conocimiento cientifico, se abre la posibilidad de
proyectarse hacia escenarios futuros para de esa forma intervenir en la realidad.

Esta caracterîstica de la investigacion va a permitir superar en alguna medi
da una fatiga, un cansancio y un rechazo que sienten los diferentes sujetos sociales
frente a la investigacion. En efecto, los investigadores agotan su "objeto de estudio"
con preguntas y entrevistas y después, coma dicen los campesinos, "y nosotros
qué"! Qué han obtenido ellos de esa investigacion?

y a este respecto, en la ponencia "Crisis" es interesante como se enfrenta
este problema, no solamente a través deI caracter prospectivo de la investigacion, si
no desde las mismas técnicas. Se recurre a técnicas de sondeo, a buscar datos analiti
cos que permitan una aproximacion mas cualitativa, por asi decirlo, procurando no
fustigar tanto a la poblacion investigada.

15. En esta misma perspectiva de la devolucion social 0 de la reposicion de
informacion a la sociedad surge inquietud con respecta a la ponencia. En

ella se habla fundamentalmente de la crisis deI agro y no de la crisis rural.
Como ya se habia planteado, pareceria que la vision rural, en la medida en

que permite apreciar otros aspectos de la vida social de las comunidades rurales y no
solamente los aspectos agrarios, seria mas rica para proponer acciones de desarrollo.
Por qué entonces, no se habla de la crisis rural sinD solamente de la crisis en el agro?

16. Las técnicas de campo siempre han tenido este problema deI contacta
con los sujetos sociales. Por eso creemos importante adquirir primera el
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maxima conocimiento posible de la zona antes de salir. Luego, ya en el campo, usar
mucho la observacion personal: qué hay, qué produce, en qué zona. En tercer lugar,
entrevistas con funcionarios deI Estado, con organizaciones campesinas 0 de pro
ductores y con personalidades de la region. Y solamente al final utilizamos las técni
cas mas tradicionales de encuestas, etc.

y con respecto a la mayor riqueza que tendria la vision sobre la crisis rural
y no sobre la crisis deI agro. El problema radicajustamente aIli; una vision rural de
be tocar una diversidad de aspectos que nos desviarian deI problema central que
planteamos.

A pesar de que la investigaci6n esta planteada con la colaboraci6n de un
equipo pluridisciplinario y que toca varios niveles de investigacion, el proyecto no
tiene una pretensi6n totalizante. La caracteristica principal de la investigaci6n es
que permite Ilegar al conocimiento acumulando poco a poco este conocimiento a
partir de caminos metodologicos y de trabajo.

Por eso, en este proyecto tomamos en cuenta el espacio rural en general
para la delimitacion de las regiones con sus centros de flujos que nos permiten pen
sar en como estan ligados los espacios rurales.

Pero en la zona de estudio, por ejemplo, existen muchas empresas que no
sufren la crisis, al contrario, aprovechan la crisis. Como impacta la crisis en la orga
nizacion social deI campesinado y como aprovechan las empresas de esta crisis, son
temas que han sido previstos para una fase posterior de la investigacion.

17. Practicamente todas las investigaciones aqui planteadas tienen como
requisito la pluridisciplinariedad deI equipo de investigacion. Ahora bien,

es dificilla conformacion de equipos multidisciplinarios para el estudio de cuestio
nes concretas. Por un lado, a veces, los sociologos envueltos en teorias, muy impor
tantes, pierden de vista la realidad y hay que mostrarsela. Por otro, los profesionales
de ramas mas concretas, a veces somos coma los topos... tierra adentro. Y cuando
nos ponemos a trabajar juntos, ha.sta lograr un idioma comUn que nos permita avan
zar, se dan discusiones interminables y la veces hasta peleas.

Pero cuando el profesional de estas ciencias biol6gicas, agronomicas, agro
logicas, se ensambla en las ciencias sociales y toma conciencia de que estamos in
mersos en un problema social, logra avances muy importantes, coma en el casa deI
estudio sobre ganaderia, logrando , segun se ha dicho, desmitificar muchas de las
teodas que se han mantenido en el pais. Y en este contexto, asalta una inquie
tud. Ademas de la complementariedad de enfoques, de perspectivas de analisis, ~es

también necesaria una complementariedad politica, de adscripciôn a un pensamien
to politico al interior de esos equipos multidisciplinarios?

18. Siempre un equipo multidisciplinario esta constituido por gente hete
rogénea. Por eso, una de las preocupaciones deI equipo debe ser eliminar

aqueIlos antagonismos que son incompatibles en este tipo de trabajo. Y para esto, el
. primer criterio debe ser el método que se va a utilizar; esto permitira a los partici

pames manejar un lenguaje comun. El segundo criterio es, digamoslo asi, el trabajo
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de. campo. Es decir, todos los participantes deben confrontar sus hip6tesis y com
probar sus elucubraciones con la realidad deI campo.

De esta forma, la argumentaci6n y la discusi6n al interior deI equipo ten
dra coma refereneia fundamental una realidad observada par todos.

Habria :tue ahondar en el problema de los eq~ipos pluridisciplinarios/.
Quienes trabajan en el desarrollo rural, directamente en el campo, tanto cientificos
sociales coma agr6nomos, etc., necesitan un altfsimo grado de preparaci6n. Elios es
tan sujetos a una variedad de situaciones, que requieren de una creatividad y una ca
pacidad de abstraccion muy alta, para poder enfrcntarlas de manera inmediata.

Al menas en parte, uno de los problemas de los equipos pluridisciplinarios
que trabajan en desarrollo rural, es esa tendencia a decir que coma van a trabajar
"solo" con campesinos, no importa que no manejen bien sus propias formaciones a
que carezcan de experiencia.

y me refiero también a las limitaciones del proceso mismo de de educa
cion, par ejemplo en las universidades. Alli no hay un campo de reflexion sistemati·
ca sobre el desarrollo rural, sobre 10 que eso significa.
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Enrique suarez R.
Hernân Velâsquez

MEfODOS DE INVENTARIO y EVALUACION DE
RECURSOSAGROPECUARIOS

La Divisi6n de Regionalizaci6n "Agraria" (PRûNAREG) tiene coma prin
cipal objetivo definir regiones cuya problematica de desarrollo agropecuario puede
considerarse coma homogénea, para permitir las intervenciones adecuadas seglin las
potencialidades detectadas.

Su primer~'tarea ha sido inventariar los recursos naturales renovables, cir
cunscribiendo este analisis no solamente al estudio de los recursos fisicos, sino tam
bién a sus interrelaciones con el hombre, es decir, conocer todos los parametros y
factores Iimitantes que influyen sobre la producci6n agricola.

Las investigaciones pueden ser consideradas como basicas no solo para la
planificaci6n, programaci6n, elaboraci6n de proyectos agropecuarios, forestales y
agro-industriales, sino también coma una fuente de indicadores sociales y econ6mi
cos a nivel regional. Permite tener una vision de conjunto de los factores vinculados
con la produccion con el fin de reorientar las opciones de manejo e identificar las
mejores alternativas de una politica de desarrollo coherente y armonico.

Desde 1974, este trabajo se esta realizando con la participaci6n de una en
tidad pliblica de investigacion cientifica deI gobierno francés. (Acuerdo cornple
mentario de cooperaci6n técnica y cientifica entre el ûRSTûM de Francia y el
MAG deI Ecuador - 1982/1987).

SûCIO ECûNûMIA

El Departamento de Investigaciones Socioeconomicas es la unidad deI Pro-
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grama Nacional de Regionalizacion Agraria encargada de realizar las investigaciones
socioecon6micas deI sector agropecuario ecuatoriano, en el contexto deI conoci
miento e inventario de los recursos naturales renovables.

Es necesario insistir que la evaluaci6n de los recursos naturales, no solo se
circunscribe al amilisis, estudio e interrelaciones en los recursos fisicos, sinD también
en el mismo grado de profundidad deben estudiarse, analizarse e interrelacionarse
con el papel deI hombre, con todas sus acciones y su entomo, tierra, capital, traba
jo, tecnologia, infraestructura, etc.
. Partieron con una encuesta de campo (periodo 1974-1975), con 145 varia
bles socioeconomicas en 8.400 boletas que cubrieron el territorio nacional. Los re
sultados se racionalizaron en 40 cuadros basicos de computadora, los que se compi
laron en 14 vol6menes tematicos bajo el tftulo "Diagnostico Socioeconomico deI
Medio Rural Ecuatoriano" que recoge los principales aspectos de la problematica
socioecon6mica deI sector agropecuario.

El Departamento aborda ademas el estudio de la Formacion de las Estruc
turas Agrarias en el Ecuador identificando y caracterizando "Las Zonas Socioecono
micas Actualmente Homogéneas", a través de la evolucion historica de los sistemas
sociales de produccion, publicados en cuatro vohlmenes.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS

El planificador 0 el estudioso deI sector agrfcola que se proponga conocer
la agricultura de una region, zona, 0 area deI pais en su conjunto, necesita conocer
su ocupaci6n, utilizacion, organizacion y sus distintos niveles de desarrollo deI espa
cio agropecuario. Para eUo es 6til y necesario estudiar la organizacion de la agricul
tura, ganaderfa, silvicultura, y su distribucion a través deI espa~io nacional. Dentro
deI estudio.interpretativo y de sintesis de los componentes de todo el sector, se ha
ce indispensable el analisis comparativo bajo ciertos aspectas de ocupacion, utiliza
cion y manejo de los recursos.

Dentro de este contexto los objetivos deI Departamento son el inventario
y estudio de la utilizacion deI suelo, estudios relacionados con la poblacion, e iden
tificacion y caracterizacion de la infraestructura y servicios basicos deI sector.

Los estudios y los trabajos realizados por el Departamento, tienen un enor
me valor prâctico y cientffico puesto que permiten delimitar y caracterizar espacios
basicos para la planificacion de acuerdo a sus potencialidades, necesidades y posibi
lidades de estos espacios para su propio desarrollo.

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGIA

Los estudios de suelos son la base sobre la que se sustenta la planificaci6n,
programaci6n y ejecuci6n de proyectos agrfcolas.

Por tal razon, el objetivo general deI Departamento es llevar a cabo el le-
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vantamiento edafologico deI pais, y los estudios correspondientes deI recurso suelo
sirven coma instrumento para identificar areas aptas para su utilizacion en agricuItu
ra, ganaderia, bosques, proyectos de desarrollo rural, riego, mecanizacion, agroin-
dustrias, etc. . .

En este contexto, el Departamento ha identificado y clasificado los suelos
deI Ecuador de acuerdo al sistema establecido por el Soil Taxonomy, a través de la
cartografia de suelos (cartas) que constituyen un insumo para los otros Departa
mentos especializados deI PRONAREG, como: Ecologia, Hidrologia, Socioecono
mia y Sintesis.

lNVESTIGACIONES HIDROLOGICAS E HIDROGEOLOGICAS

El Recurso Hidrico es une de los factores mas importantes de la detenni
nacion de una acertada politica de desarrollo deI sector agropecuario. El Departa
mente de Hidrologia tiene coma primer objetivo, el inventario y la cuantificacion
de las disponibilidades deI recurso hidrico en el pais. Los estudios se concentran en
cinco grandes sistemas de las principales cuencas hidrograficas deI Ecuador, cuyos
resultados se sintetizan en un documenta que engloba estos anâlisis, los que permi
ten definir las disponibilidades de este recurso natural (oferta), tante de origen me-
teorico, superficial y subterraneo. ,

Un segundo objetivo se relaciona con el estudio de làs demandas hidricas
kctuales y potenciales recabadas por el sector agricola. La defmïcion de esta deman
da pennite contrastarlas con la oferta y de esta manera presentar alternativas para
satisfacer los requerimientos deI agro. Los diferentes documentos generados por el
departamento sobre la problematica de oferta y demanda deI recurso constituye un
instrumento basico para la fonnulacion de proyectos de riego para el desarrollo deI
sector agricola.

Un tercer objetivo, tiene que ver con el desarrollo de investigaciones en
cuencas representativas, en donde la infonnacion hidrologica es un limitante para el
manejo, uso y control deI recurso, asi como para el desarrollo de proyectos de infra- .
estructura de riego a través de convenios con elINERHI, C.R.M. y EMAP-Q.

DEPARTAMENTO DE GEOMORFOLOGIA y TELEDETECCION

El inventario y evaluacion de los recursos naturales deI sector agricola es
mllY complejo, debido a la diversidad deI medio fisico ecuatoriano.

Era muy indispensable conocer todas las limitaciones biofisicas deI uso
agri.::ola, razan por la cual hubo que investigar cada uno de los parametros necesa
rios, es deeir: elima, suelos y cobertura vegetal y ademas el relieve y la dinamiea ae-
tuaI que son temas puramente geomorfologicos. .

Dentro deI PRONAREG, el Departamento de Geomorfologia es el enear
ga.do de elaborar la eartografia geomorfologiea, paisajes vegetales y uso aetual deI
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suelo, y aptitudes agricolas 0 uso potencial de la costa ecuatoriana; naturalmente
con fines agricola, pecuario y forestal.

La tecnologia utilizada para estos trabajos se basa en la interpretaci6n de
fotografia aérea convencional e imagenes LANDSAT y RADAR.

ECOLOGIA

La complejidad deI media biofisico es de tal magnitud, que bien podemos
decir que el Ecuador es un universo eco16gico dentro de las fronteras de un solo
pais.

La ecologia estudiada, la distribuci6n de ecosistemas naturales, (la fisiogra
fia, las caracteristicas mas salientes deI clima, suelo y vegetaci6n natural), marco de
factores ambientales que sirven coma documento basico para discutir el uso actual
y potencial en cuanto a agricultura, ganaderia, bosques, que no son otra cosa que
ecosistemas artificiales creados por el hombre en armonia 0 desarmonia con el me·
dio ambiente (ecosistemas naturales).

El Departamento de Ecologia es el organismo encargado dellevantamiento
bioc1imatico y ecol6gico deI pais a diferentes escalas, para ser utilizados camo un
instrumento de planificaci6n, programaci6n e identificaci6n de proyectos deI sector
agricola, en armonia con el medio ambiente.

SINTESIS

El Departamento de Estudios Integrados y Sintesis se ubica dentro deI
PRONAREG coma una unidad técnica, cuya labor es la recopilacion de la informa
cion tematica, anâlisis y sintesis para la producci6n de documentos que puedan ser
utilizados por los usuarios potenciales en planificacion agropecuaria. La informa
cion temâtica producida por los diferentes Departamentos deI Programa es aislada
si no es compendiada en trabajos tales coma: zonificaci6n de cultivos, aptitudes
agricolas, etc., que permiten tener una vision amplia de la potencialidad deI recur
so para una producci6n sostenida en el tiempo y en el espacio.

El objetivo general deI Departamento es la produccion de documentos de
fâcil interpretaci6n, que sirvan coma instrumenta para la formulacion de polîticas,
programas y proyectos deI sector agrfcola a través de un proceso de sintesis de la
informacion analitica (mapas tematicos).

Las caftas de aptitudti 3!flcolas, tillas cuales sc! jorarquiza la aptitlIll para
cultivas, pastos y bosques, es un ejemplo deI tipo de informaci6n producido por el
Departamento.

CARTOGRAFIA

Un eficiente y rapido desarroIlo de los recursos naturales en el E:otIAÔor
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depende en gran parte deI tipo de infonnacion cartognifica disponible.
La cartografia es esencial para vaciar sobre un mapa basico informacion re

lacionada con geologia, suelos, vegetacion, tenencia de la tierra, poblacion e infra
estructura general, el producto final de este proceso son las cartas tematicas, las cua
les reflejan la imagen de determinado fenomeno.

Los objetivos principales deI departamento son los de brindar apoyo a los
departamentos especializados deI PRONAREG en el suministro de cartografia basi
ca y en la elaboracion y publicacion de la cartografia tematica.

4. Tema a trata.rse:

4.1 Importancia y relacion con otras ciencias.

Cartografia General (concepto).
Lectura de cartas (Sub-division).
- Cuadriculas (coordenadas planas y geograficas)
- Escalas
- Planimetria
- Drenaje
- Relieve
- Vegetacion
Cartas Tenuiticas

4.2 Concepto

Modos de representacion
El color
Lafonna
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Lê Châu

ESTUDIO AGRO-ECONOMICO PARA LA REGIONALIZAèlON
DEL DESARROLLO AGROPECUARIO EN ECUADOR:
Un anâlisis bâsico integrado de la Estructura, deI Espacio

y deI Proceso agropecuario*

CONCEPCION GENERAL Y PRINCIPIOS METODOLOGICOS DEL ANALISIS
AGRO-ECONOMICO REGIONAL (Resumen)

I. Intereses y objetivos deI proyecto

Desde hace varios ailos, la cooperacion PRONAREG-ORSTOM ha realiza
do una gran cantidad de trabajos basicos tanto a nivel de Ciencias Naturales como a
nivel de Ciencias Agricolas y Ciencias Sociales. Las principales disciplinas compro
metidas en estas trabajos son las siguientes: Edafologia, Geomorfologia, Ecologia,
Hidroclimatologia, Geografia Social, Antropologia Econômica y Economia Rural.

Después de esta fase de inventario de recursos y de diagn6sticos sectoriales
es posible e imprescindible ahora empezar una nueva etapa de trabajos multisecto
riales y pluridisciplinarios para la valorizacion social de los datos acumulados. Es la
etapa de analisis dinamico para regionalizacion mediante un estudio basico pluridis
ciplinario integrado que es el objeto deI presente proyecto de trabajo.

Por la tanto el presente proyecto constituye una nueva etapa de los traba
jos patrocinados por el MAG a cargo y en el contexto de PRONAREG-ORSTOM.

Los principales objetivos deI presente proyecto son:

1. Elaboradôn de un estudio bdsico, estructural y espadal coma trabajo

* Extracto de la "Metodologia" dei estudio que sobre el tema se esta realizando en el Mi
nisterio de Agricultura y Ganaderia dei Ecuador. '
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operativo para la regionalizaciôn deI desarrollo agropecuario a mediano plazo. Re·
cordemos que una de las principales tareas de PRONAREG es la regionalizaci6n. En
este contexto, el presente proyecto contribuini de manera sustancial en el adelanto
decisivo hacia la concretizaciôn de dicho objetivo de PRONAREG. Al realizar este
objetivo, PRONAREG estani en medida de contribuir mâs eficazmente al proceso
de planificaciôn deI desarrollo.

Para la regionalizaciôn, el presente proyecto de estudio centrarâ sus anâli-
sis en los dominios siguientes:

a. Los mecanismos estructurales deI agro, sus fallas y su dinâmica.
b. El potencial productivo, sus posibilidades de diversificaciôn e intensifi
caciôn de la producciôn.
c. Las relaciones entre el agro y los demâs sectores, entre los espacios agro
pecuarios y los espacios socio-econômicos, particularmente el sistema ur
bano.
d. Las tendencias deI agro en el conjunto social-econômico nacional, regio
nal y zonal.

2. Valorizacitm social mediante el uso adecuado e inter-disciplinario de los datos dei
inventario acumulados por PRONAREG-ORSTpM

Estos datos permiten la identificaciôn de los Sistemas de Producci6n Agro
pecuaria (SPA) y las Zonas Socio-econômicas Bâsicas (ZEB), la localizaciôn de los
SPA, la delimitaciôn de las ZEB y la caracterizaciôn parcial de estas unidades bâsi·
cas. Ya que en la fase preparatoria deI proyecto, estos datos completados por algu
nas verificaciones de campo, constituyen los elementos claves para la estratificaciôn
de los ·componentes espaciales deI universo de muestras. De la misma manera, du
rante la ejecuciôn deI proyecto, los datos deI inventario nos servirân de apoyo cien
tifico y sectorial.

3. Capacitaciém de investigadores a través deI proceso de investigaciém basica con un
proyecto de trabajo concreto

Se tratà de una capacitaciôn situada a un cierto nivel apreciable que pre·
tende combinar la fonnaciôn teôrica con el conocimiento de los factores macro-so
ciales y el manejo de los instrumentos metodolôgicos y técnicos de trabajo tanto a
nivel nacional coma a nivel de los espacios menores (regiôn, zona... ). Teoria, reali·
dad social, metodologia y técnicas deben ser los conocimientos que condicionan la
capacidad y la carrera profesional de todo investigador. Es pues, un proceso de in
vestigaciôn. Aunque privilegiamos la realidad en la base social (SPA, ZEB), la capa
citaciôn de los investigadores se realiza y se realizarâ simultâneamente en los tres
campos ligados entre si: Teoria-metodologia-prâctica.
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4. Constituir un grupo pluridisciplinario de investigaci6n bâsica aplicadil (Ciencias
Naturales, Ciencias Agrfcolas y Ciencias Sociales) destinado a intervenir en cual
quier m_omento segim la necesidad del pa(s

Como se ha demostrado que es posible hacer un uso adecuado e inter-disci
plinario de datOi acumulados, la conformaci6n de un grupo pluriciplinario de inter
venci6n no seria una utopia 0 una fantasia intelectual. Es un realismo utH y necesa
rio. Necesario en el sentido de que toda proyecci6n asi coma planificaci6n y elabo
raci6n deI proyecto se basan sobre datos y variables. Si estos datos y variables no
fueran suficientes 0 fiables, el error seria inevitable. Con recursos financieros limi
tados y para no cometer un despilfarro de estos recursos, el grupo pluridisciplinario
debeni proporcionar los datos y las variables determinantes para un analisis integra
do con un modela de analisis inicialmente concebido. Sin este modelo, se repetiria
el invrntario parcial 0 sectorial.

n. Concepci6n general

St::gun los objetivos deI proyecto y de conformidad con sus hipotesis (véase
parrafo infra), el presente estudio considera el modelo de crecimiento y el roI deI
Estado coma factores condicionantes de la Realidad Nacional, marco en el cual se
integraran los trabajos basicos y tematicos.

En el Ecuador asi coma en América Latina en general, el modelo de creci
miento por exportaci6n primaria y sustituci6n industrial de importaciones Hamado
Patro,l Exportador-Sustitutivo (PES), rige los principales mecanismos deI Proceso
Econ6mico de los Estados Nacionales.

En ese proceso se observan los altibajos y bloqueos deI crecimiento, que
constituyen una fuente de peligro para el equilibrio social y la estabilidad politica.
Por 10 tanto, la intevenci6n deI Estado cada vez mas activa, es una necesidad objeti
va aunque el resultado de esta'intervenci6n no estuviera siempre conforme al interés
deI pais.

Después de media siglo de funcionamiento, el PES demostro su incapaci
dad de reanimar su agotamiento. Sin embargo, sus consecuencias sobre el Proceso
Nacional dejaron los rasgos que aun condicionan los mecanismos estructurales y es
paciales. Es una realidad concreta.

En el contexto deI PES, el sector agropecuario esta sometido a dos fenû-
menos principales:

1. Las actividades ligadas al PES funcionan con altibajos segun la coyuntu
ra internacional y la demanda de las agro-industrias transnacionales.
2. Las demas actividades estan en estancamiento 0 en ropresi6n.
La paradoja deI Proceso se expresa por el principal sostén deI sector agro

pecuario coma abastecedor de factores de crecimiento urbano-industriaI" (alimentos
y trabajos baratos, excedente para la acumulaci6n), mientras que no es un principal
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beneficiario de la redistribuci6n social (particularmente las infraestructuras de pro
ducci6n; equipos, subsidios... ). Estos hechos concretos conllevan a una interro
gante: ~ la politica llamada "modernizaci6n dei agro" impulsada por el modelo de
crecimiento exportador-insllstitutivo hace mas de 30 afios, no lleg6 a demostrar
concretamente su agotamiento de la misma manera que el PES, su generador?

Para comprender cl Proceso en su conjunto 0 sea sus funciones y sus conse
cuencias sobre la base social, seria necesario concebir una metodologia que establez
ca la relaci6n entre los niveles, ~xpresando la realidad nacional de hoy en di•. Para
este prop6sito empleamos en el presente proyecto:

1. El método de investigaci6n basica a nivel zonal y regional integrado a
nivel macro social.
2. El enfoque inter-sectorial e inter-factorial que expresan los elementos
conmensurables dei proceso socio-econ6mico.
J. El estilo de investigaci6n pluri-disciplinaïia con temas coordinados para
responder a la importancia de los problemas.
4. El método de analisis de relaci6n estructura y espacial en el sentido en
que los efectos de la estructura se manifiestan concretamente en la articu-

laci6n 0 la desarticulaci6n dei espacio socio-econ6mico.
Este modela de analisis, muy diferente de aquellos conocidos comunmen

te, intenta establecer la relaci6n entre la base social (sistema de producci6n agrope
cuaria y zona socio-econ6mica basica), los espacios socio-econ6micos y los factores
cOl\dicionantes de la realidad nacional.

Del Estado

En América Latina el proceso hist6rico ha perrnitido la evoluci6n de la ma
yoria de los Estados Nacionales confirrnando su roi a la vez super-estructural e in
fraestructural. En el campo econ6mico, eHos cumplen tres funciones principales: ga
rante dei proceso de desarrollo, regulador dei crecimiento y normalizador de los
mecanismos de funçionamionto economico dei apamto econômico para poder man
tener 0 restablecer el equilibrio social amenazado. La in tervenci6n estatal en el pro
ceso econ6mico latinoamericano es una realidad tanto a nivel nacional coma a nivel
zonal 0 regional. A este ultimo nivel, se observa la importancia de las intervenciones
estatales en el ordenamiento territorial, la planificaci6n regional, la implementaci6n
de proyectos, la desconcentraci6n administrativa y a veces la producci6n de las em
presas pub-licas pertenecientes al capitalismo de Estado, Ulla nueva forma de rogu
laci6n dei crecirniento. A pesar de sus fallas actuales, la funci6n institucional y pro
ductiva dei Estado en las regiones es también una realidad que condiciorra una parte
notable dei proceso socio-econ6mico.
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DeIAgro
La estructura productiva de la mayor parte de los paises en desarrollo esta

predominada 0 dominada por el sector agropecuario. Fuera de la metropoli nacional
y de algunas zonas industriales 0 mineras, las regiones son principalmente agrope
cuarias. Como sabemos, la funcion de este sector en el proceso nacional es impor
tante: drenaje de la renta rural para la acumulacion urbano-industrial, extraccion
dei excedente agropecuario 1 necesaria al mantenimiento dei bajo nivel deI salario
urbano permitiendo la tasa elevada de la ganancia empresarial, trabajo y alimentos
baratos. Al mismo tiempo, se observa el fracaso de las politicas agrarias y agricolas,
la marginalizacion de la produccion de viveres no exportados, la pauperizacion rural
que no permite ni siquiera una reproducei6n simple, limitando asi la ampliacion dei
mercado interno y aislandose de toda transmisi6n de efectos de crecimiento. La re
gresion deI sector agropecuario, asi coma la crisis actual de alimentos, son conse
cuencias deI proceso de crecimiento basado sobre la exportacion primaria y la susti
tuci6n industrial, 0 sea, el patron exportador-sustitutivo. Estos problemas que for
man parte integrante deI modelo de crecimiento, son generalmente subestimados en
los trabajos basicos en provecho de los argumentos muy generales 0 los pormenores
deI "subdesarrollo" que no dejan de tener importancia a nivel de mecanismos pero
no son los factores a través de los cuales se pueda cambiar fundamentalmente el
proceso.

En efecto, la reproduccion social en el agIO (fuerza de trabajo, acumula
cion reproductiva y distribuci6n social), es muy diferente a la de los demas sectores
reproductivos y constituye el elemento clave de la perspectiva deI desarrollo rural y
regional.

ffi. Hipôtesis y principios metodolôgicos

Para el presente proyecto a la vez operativo y aplicado, concebimos que la
metodologia debe comportar una cierta coherencia entre las secuencias: de los fun
damentos teoricos y macro-sociales a las técnicas de campo y dei método de anali
sis. Esta coherencia es dictada esencialmente por la complejidad dei trabajo basico
integrado y por la fmalidad social que pretende lograr el proyecto.

Por otra parte, el proceso ecuatoriano ha demostrado dos cosas fundamen-
tales:

1. Los mecanismos deI PES estan imponiendo sus consecuencias concretas
en los I1ltimos afios (1981, 82, 83 con restricciones, devaluaciones, déficit

presupuestario, dificultades con el sector externo), el estallido de la crisis estructu
raI permanente empezo a manifestarse.

2. Sin embargo, el potencial de su produccion de alimentos y la importan
cia dei agro-ecuatoriano deberian permitir un autoabastecimiento de ali-

1 En ténnino rea! de los flujos inter-sectoriales, el bàjo precio de alimentos pennite la repo
sicion de la fuerza de trabajo y su reproduccion segUn la necesidad empresarial
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mentos basicos necesarios a la vida nacional. Por 10 tanto, es posible contemporizar
alm los efectos de la crisis de manera diferente que muchos otros paises andinos.

El problema actual es el de saber camo desarrollar el agro con respecta a
las necesidades deI pais frente a la crisis. Pcr e~tlS razones, concebimos que la base
productiva y espacial deI agro debe expre31r ..ua icilidad de la base social y deI
pais. Pero, para desarrollar el agro a partir S J Lê'~' , 'eria necesario conocerlo y li-
ga, J a !livel de la realidad nacional,'o sel . to .. Ilacro sociales que condicio-

nan esta realidad.
En consecuencia, para el preserl :'1 ,rC'yrcto '.C.'l necesario formular las hi

potesis macro-sociales que generan las hipotesis operativas.

Hipôtesis de Trabajo

1. En Amériea Latina, la heterogeneidad estruetural y el desequilibrio es
paeial son la eonseeueneia, por una parte, dei modelo de erecimiento por la

exportaciôn primaria y.sustiv.leiôn industrial de importaciones, por otra parte, dei
roi dei Estado. Se trata, pues ae la reprodueci6n social dei sistema eapitalista mien
tras que la transiciôn eapitalista se realilo tie manera desordenada e inaeabada, por
10 tanto los efeetos dei erecimiento son eontradierorios en las fo.-,rmaciones sociales
y eeonômieas nacionales.

Es la contradiccion fundamental deI proceso llamado "contradiccion deI
desarrollo" que no es otra cosa sino la expresion concreta de la adopcion e interna
lizacion de los mecanismos de funcionamiento creados por el capitalismo para su
expansion imperialista. .

En consecuencia, el modelo de desarrollo actual en la mayor parte de los
paises latinoamericanos no es adecuado para impulsar un progreso economico y so
cial permanente y no ciclico 0 coyuntural.

Esta hipotesis genérica conlleva a una segunda hipotesis mas especîfica.
2 Frente a esta situaci6n de heteroge:1Cidad, desequilibrio y erisis estruetu
Id, el Estado intervie: ? pal'a Jd~1vi; trr 0 euntemporizar sus efeetos sin lograr

:, ,::;.'lte unD implementaci01l estruc:~I';11 y espacù:l regional eomo alternativa dei
dL.", L .tV y como elemento s"rentador de: su d:'s.'o de independencia eeonbmica.
Sc nola entonces una contradiccio~ r!'trc el roI deI Estado-Naci6n soberano y las
exigencias impuestas por los mecanismos lInf-~.j:llistas de funcionamiento en el sis
tema capitalista internacional (Division Imp~rialista de la Produccion).

En consecuencia, los Estados t-,::cioncies no podrian d~ligarse de los' .
vinculos de la Division Imperialista de 13 P.-oduccion si no tuvieran un sustento in-

J
terno a nivel zonal y regional donde se localiz~n los componentes basicos de la vida
nacional. Por 10 tanto, la problemiztica de los espacios menores sub-nacionales no se
sitUa imicamente a nivel de las regiones sin0 ademas a nivel nadonal e internadonaL
Bajo esta bptica la problematica dei espado menor es fwzdamentalmente social y es
tructural y no solamente economica, coyuntural 0 técnica de localizaciôn. El desa-
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"0//0 de las zonas y regiones significa el desa"o//o dei pafs. Al contrario, el creci
miento cuantitativo nacional sin desarrollo de la base productiva espacial significa
la aplicaci6n fiel y leal de la Division Imperialista de la Producci6n en las formacio
nes socio-economicas nacionales.

Estas dos hipotesis macro-sociales permiten dos hip6tesis operativas que
constituyen una guia pnictica deI presente proyecto.

3. El sector agropecuario ecuatoriano di:lpone de condiciones favorables
para contemporizar los efectos de la crisis y servir de sostén al desa"o//o

socio-econômico nacional. Para que su contribuci6n sea eficaz, convendria una puJ!
tica de desarrollo basada en la realidad en las unidades basicas de la estructura y deI
espacio, y no solamente a partir de las actividades modernas 0 actualm~nte renta
bles. El actual autoabastecimicnto de alimentos podria constituir una arma de lucha
anti-crisis si hubiera un desarrollo integral deI Agro, de la base a las relaciones ma
cro-sociales.

Sin este desarrollo, la eficacia de esta anna alimentaria sera reducida en el
futuro.

4. Esa nueva polîtica de desarro//o deber{a reemplazar la polîtica de ma
demizaciôn impulsada por el PES particuJannente en el C/lmpo de desa"a

[Jo de las fuerzas productivas dei campesinado. En este sentido, la estructura de te
nencia de la tierra actual no corresponde a esa nueva politica.

Principios metodolôgicos

Siendo la heterogeneidad estructural y el desequilibrio espaciallos que en
gendran la ausencia de relaci6n entre los componentes basicos estructurales y espa
ciales tanto a nivel deI agro coma a nivel oel conjunto de la economîa nacional, la
metodologia empleada en el presente proyecto comporta:

- el método de investigaci6n bâsica integrada con temas coordinados,
- el enfoque intersectorial e inter-factorial,
- el estilo de investigaci6n pluri-disciplinaria con equipos coordinados,
- el método de anâlisis de relaci6n estructural y espacia!.
A nivel de las técnicas de trabajo, los datos existentes permiten la estrati

ficaci6n de las âreas agropecUarias, las ZEB y el sistema urbano. Ademas ellos cons
tituyen el punta de partida de la preparaci6n deI sondee ligero, empleando la técni
ca de "grafos" combinandola con la elecci6n obligatoria de las muestras por razona
miento.

El método de investigaciôn bâsica integrada privilegia el anâlisis de la base
estructural y espacial (SPA y ZEB) en la' cual se observa el comportamiento de la
base social deI agro y particulannente las consecuencias deI proceso macrosocial
(Modelo de Crecimiento y roI deI Estado). Toda transformaci6n de estas unidades
bâsicas significa el cambio profundamente estructural, mientras que las modifica
ciones macro-sociales sin efecto sobre esta base no significan sino una nueva modali-
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dad de crecimiento y de acumulacion y no la transformacion estructural, 10 que ne-
cesita el pais. .

El enfoque intersectorial e interfactorial busca la relacion y la circulaciôn
de factores de producdon, redistribucion y reproduccion social entre sectores y es
pados. Se considera que los efectos dei crecimiento no son automaticos ni generales
sinD limitados, selectivos y a veces contradictorios.

Por 10 tanto, este enfoque debeni explicar los mecanismos de relaciones
que representan los rasgos dei procesp actual para medir sus tendencias y proponer
soluciones operativas.

El estilo de investigaciôn pluri-disciplinaria con equipos coordinados dicta
do por la amplitud dei proyecto. En efecto, se trata de una investigacion basica inte
grada, que intenta Ilevar los anâlisis a tres niveles: Base estructural y espacial, Re
gion Agro-economica y Factores macro-sociales.

El anâlisis integrado y coordinado realizarâ la relacion entre estos niveles
de trabajo.

La concurrencia de las disciplinas de las Ciencias Naturales, Ciencias Agri
colas y Ciencias Sociales es entonces una necesidad objetiva siempre y cuando se
pudiera concebir un modela de anâlisis coordinad6s de temas y un programa de tra
bajo para diferentes disciplinas (véase temas dei proyecto y los mecanismos de coor
dinacion en los pârrafos infra).

El método de antilisis de relacion no es solamente una modalidad metodo
logica sinD una necesidad que deberâ determinar la operatividad y la finalidad social
dei proyeèto. En efecto, el proyecto privilegia los estudios sobre los componentes
bâsicos de la estructura y dei espacio mientras que estos no representan sinD una es
tructura parcial dentro dei conjunto nacional y macrosocial.

Como estructura parcial, el aparato productivo comporta solamente una
parte (una pequena parte) de los factores macro-sociales y sectoriales pero no todos
estos factores coma a nivel nacional. Ademâs, no es el producto de una empresa.
Por 10 tanto, el anâlisis bâsico no es solamente un anâlisis macro-social, micro-eco
nomico 0 un diagnostico sectorial pero comporta parte de las técnicas de analisis de
estas categorias. Por 10 tanto, se debe buscar un modela de analisis de relacion.

- A nivel dei Proceso Bâsico: Relaci6n estructural y espadal (entre siste
mas de producci6n, entre espacios bâsicos, entre estructura y espado,

entre espacios bâsicos y sistema urbano).
- A nivel de flujos entre sectores y espados: Relaci6n interfactorial (facto
res de producci6n y reproduccion), relaciones en las cuales la intervenci6n

dei Estado debe ser considerada coma un factor detenninante, circulaci6n de flujos
entre sectores y espacios.

- A nivel conceptual y fundamentalmente social: Relaci6n entre la teoria
y la realidad, entre la abskacto y 10 concreto, entre la naturaleza social

y el contenido econ6mico dei Estado:
Se trata pues de UR modela no cüsico que intenta completar y renovar los ins-
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trumentos de analisis adptandolos a un trabajo basico deterrninado, cuya compleji
dad se expresa por la relaci6n entre el nivel macro·social y el nivel basico (sistemas
de producci6n y zona basica). El estudio de relaciones que expresan los efectos dei
modela de crecimiento nacional sobre los sistcmàs socio·econ6micos basicos y sobre
los mcrcados regionales de intercambio, trabajo y finanzas que constituyen los fun
damentos deI capitalismo, debe perrnitir analizar las relaciones entre el nivel macro
social y el nivel basico. Ademâs, en este nivel Msico, el método de analisis de rela
ciôn permite observar concretamentc, las consecuencias de las fluctuaciones ciclicas
deI proceso Producci6n-Reproducci6n y sus contradicciones.

Finalmente, precisemos dos puntos de orden metodologico:
1. En los trabajos basicos integrados no deben existir teorias sin aplicabili·
dad a una realidad concreta: No analizamos las teorias para la teoria. Por

esta raz6n, las teorias analizadas son confrontadas con las realidades ya conocidas.
No criticalllOs las teorias con la siJl1ple especulaci6n, 0 ref1exi6n intelectual sino que
ademâs aportamos pruebas de campo tanto a nivel basicÇl coma a nivel macro-social.
Debemos entonces realizar una constante ida y vuelta entre teoria-realidad. Ademâs
buscamos las raices que generan las teorias vigentes, yale decir los fundamentos teô·
ricos anteriores, que habian permitido la elaboracion de las teorias actuales. Este
enfoque ha permitido la formulaci6n de conceptos analiticos e instrumentos meto·
dol6gicos de investigaci6n de campo en la ausencia de una teoria adecuada para ana·
lizar las estructuras parciales y los espacios menores sub-nacionales.

2. Hemos tomado el crecimiento y no el desarrollo en nuestro trabajo por·
que consideramos el desarrollo como objetivo y el crecirniento como me

dio. Analizamos entonces el medio y no el objetivo que comporta muchos factores
"aleatorios" como la politica, la lucha social, la ideologia y quizâs la psicologia que
no son conmensurables coma los factores deI crecimiento. Ademas la realidad nos
ensena que no existe la difusi6n automatica de efectos para que el crecimiento se
transforme en desarrollo. En esta situaci6n seria una ficci6n analizar un objetivo
muy delicado y quizâ incierto (?).

Resurnen de los Ternas dei Proyecto

Los trabajos se realizaran a través de temas coordinados: 3 temas de campo
y de analisis parcial, 1 tema de integraci6n y de referencia macro social.

Los 3 temas de campo y de amilisis bâsico son:
1. Sistema de produccion agropecuaria (SPA) y zona socio-econ6mica M·
sica (ZEB),
2. Espacio agropecuario y espacio socio·econ6mico.
3. Impacto de los proyectos y de las actividades de transformaci6n agro·ali·
mentària sobre el proceso agropecuario.
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Tema 1: SPAy ZEB

El SPA Ylas ZEB son los componentes basicos de la estructura agropecua
ria y deI espacio socio-econ6mico. Mediante el conocimiento de la realidad en los
componentes basicos, los amilisis de relaci6n deben permitir:

- La proyecci6n y la planificaci6n deI desarrollo basadas en las variables
reales y concretas de la base social deI agro,
-la elaboraci6n de p,rogramas y proyectos especîficos,
- la regionalizaci6n de los objetivos nacionales dei desarrollo agropecuario.
Los factores y criterios de trabajo de campo y de anâlisis son los siguien-

tes:
1. los medios de producci6n y su uso,
2.1a producci6n y el intercambio,
3. la redistribuci6n y la acumulaci6n,
4. la organizaci6n social de trabajo productivo,
5. la ideologia campesina y el roI deI Estado.
Se trata deI estudio de los mecanismos internos de los SPA, su relaci6n

con el exterior y su forma de reproducci6n 0 de transformaci6n.

Tema 2: Espacia agropecuario y espacia socioecon6mico

Este tema analiza la conformaci6n de los espacios y particularmente las re
laciones entre las ZEB y el sistema urbano, lugar de concentraci6n y distribuci6n de
tlujos tanto agropecuarios coma econ6micos en general.

Ademâs, coma el desequilibrio espacial y la falla en la jerarquia urbana son
manifestaciones deI modelo dei crecimiento y de la intervenci6n deI Estado, el tema
"espacio" considera estos fen6menos coma las consecuencias inherentes deI proceso
para centrar mâs sus trabajos a nivel de los efectos de esta desarticulaci6n espacial
sobre el agro y los mecanismos de dicha desarticulaci6n.

De conformidad con esta tesis y con los objetivos deI tema genéricc.. los
trabajos sobre los espacios identifican, delimitan, caracterizan los espacios y centros
que conforman el sistema urbano para luego poder analizar las relaciones estructura
les y espaciales entre ellas, asi coma sus relaciones con las ZEB.

Este conjunto de trabajos conlleva a demostrar la ausencia de la relaci6n
entre la 10calizaci6n espacial de las actividades y la estructuraci6n dei aparato pro
ductivo siendo la primera el resultado de la segunda.

A nivel de anâlisis, cabe repetir la importancia de los dos conceptos-pilares
ESTRUCTURA-ESPACIO. Por esta raz6n presentamos a continuaci6n los principa
les instrumentos metodo16gicos concebidos desde el inicio deI anâlisis agro-econô
mico regional y sistematizados durante la primera fase de trabajo de campo.
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Delimitadém y caracterizacion de los espadas regiona/es y de /as ZEB:
Combinacion y verificacion de coherencia de 4 factores siguientes:

1. Factores [isicos y geograficos:

- Suelo/clima/agua: fertilidad, aptitud y uso actual,
- Espacio fisico y espacia agropecuario: situacion geognifica de las areas
agropecuarias (hoya, valle, cuenca, relieve y barreras naturales).

2. Factores agropecuarios:

- Uso deI suelo: Principios rubros y su destino.
- Practica de cultivos y manejo deI suelo: medios de produccion, herra-
mientas, tecnologia.
- Coherencia/incoherencia con aptitud agropecuaria.

3. Factores espada/es:

"-1
- Situacion espacial de la zona con respecta a: sistema urbano, red viàJ':,
centro zonal, centro de acopio y redistribucion.
- Densidad y localizacion de la poblacion.
- Principales relaciones con flujos. -
- Servicios basicos: centro de servicios, su importancia y su zona de in-
f1uencia.
- Expansion urbana y espacio agropecuario.

4. Factores sodo-economicos:

- Coherencia/incoherencia entre rubros/mercados/aptitud.
- Sistemas de Produccion dominantes/dominados en la zona (véase anâlisis
de sistema de Produccion).
- Relacion hombre/tierra/necesidad/indice material de vida.
- Movimientos poblacionaljPotenciallaboral disponible.
- Organizacion social de trabajo productivo.
La delimitacion hipotética de los espacios agro-economicos (zonas, regio

nes agro-economicas y areas), fue precedida por una tipologia deI conjunto de los
espacias nacionales.

Distinguimos:
1. Las Areas Metropolitanas (A.M) de Quito y Guayaquil, cuyas funciones
se extienden a nivel nacionaI, sus funciones economicas nacionales son mas

importantes que las funciones regionales, su importante extension espacial engendra
el crecimiento de centros y espacios urbano-industriale's ligados a la metroIJoli bajo
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la forma de periferias y satélites.
2. Las grandes Areas Urbanas (GRAU) constituidas por los Centros Capi·
tales de las Regiones y sus Centros, y espacios aglomerarlos coma las

GRAU de Cuenca, Quevedo... Las funciones regionales de estas GRAU son mas
importantes que sus funciones nacionales.

3. Los "cordones" indtistrlales implantados lejos de los centros urbanos
como el casa deI Cordon Lasso·Avelina.
4. Las Conurbaciones que resultan de la prolongaci6n tineal de dos ciu
des como la conurbaci6n que vincula Latacunga a Salcedo por el puebla

Rumipamba y la conurbaci6n Otavalo-Ibarra en la cual cada casa de estï10 urbano es
separada de la otra por mas 0 menos 100 metros en promedio.

5. Los Centros Rurales. ubicados en las zonas agropecuarias. Este conjunto
de centros y espacios representan el Sistema Urbano y espacios de flujos 0

espacios en los cuales se pueden visualizar las relaciones inter-sectoriales. Los cen
tros rurales comportan a la vez, centros cabecillas de zona y otros centros. A veces
se encuentran también conglomerados de centros rurales coma productos de la falla
en la jerarquia urbana.

6. Los enclaves que comportan organicamente algunos servicios e infraes
tructuras de servicios basicos no completos y destinados (mica 0 esencial

mente a su propio personal. Su organizaci6n productiva y social es ajena al resta de
su espacio de implantaci6n, distinguiéndose tanto en el dominio estructural coma
en 10 espacial. En general, son empresas dedicadas a la exportacion y cuya decision
de producci6n no pertenece allugar de su implantaci6n.

7. Las areas no aprovechadas (los ce"os) y poco aprovechadas (paramos no
utilizados, zonas amazonicas poco pobladas sin crecimiento econ6mico ni

intervencion deI Estado).
8. Otras zonas mineras, industriales y tun'sticas 0 dedicadas a ofra produe
don no agropecuaria como las camaroneras por ejemplo. la tipologia de

estos 8 espacios permite resaltar los espacios reahnente agropecuarios dentro de los
cuales se delimitan y caracterizan las zonas segun los 4 criterios anteriorrnente men
cionados.

Sei'ialamos que por la cercania y/0 por los efectos centralizados excesivos
de algunos centros urbanos 0 periféricos en las GRAU algunas zonas no comportan
un centro cabeci11a ubicado dentro de la zona sino en la GRAU.

Las zonas no representan solamente la unidad espacial deI agro sino ade
mas comportan ya una expresi6n estructural. En efecto, cada zona, ademas de los cri
terios fisicos, agropecuarios y espaciales, es caracterizada también por los sistemas
dominantes y otros de menor importancia econ6mica y social, son muestras para el
sondeo de sistemas.

En consecuencia, a pesar de la separaci6n artificial entre sistemas y zonas
por razones metodol6gicas y practicas, sistemas y zonas son estrechamente ligados
a nivel analitico porque representan conjuntamente la base estructural y espacial deI
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agro, 10 que llamamos la Base Social.
Ademas de los conceptos ya mencionados, el anâlisis dei conjunto a nivel

basico (zona, region, sistema y forma de produccion), empleani los conceptos de
ESTRUCTURA, ESPACIO y SUS RELACIONES. •

El concepto de RELACION significa las formas de ARTlCULACION, IN·
TEGRACION, LAZOS ORGANICOS, CONTRADICCIONES, asi como la ausencia
de estas formas, entre las categorias de analisis.

Tema 3: Impacto de los proyectos de desa"ollo agropecuario y de las actividades de
transformacion agro·alimentaria sobre el proceso agropecuario

El presente tema completa los dos anteriores y los apoya. En un sentido
general, el proceso de desarrollo agropecuario dei Ecuador se realiza mediante pro
yectos. Por otro lado, la urbanizaci6n engendra el cambio deI patron deI consumo y
de su estructura. Los productos agropecuarios transformad03 vuelven a ser un corn·
ponente de la canasta familiar de los urbanos.

A nivel estructuraI, existe una relacion directa entre la demanda de instlmo
agroindustrial, agro·artesanal y la producci6n agropecuaria (transformacion, conser·
vaci6n... ).

El presente tema centra sus trabajos sobre los efectos de los proyectos y de
las actividades de transformacion agro·alimentaria sobre el proceso agropecuario,
tanto a nivel de la produccion y valorizacion coma a nivel de empleos e ingresos.

A este fm, los trabajos comportaran la clasificacion, localizacion, identifi·
cacion y caracterizacion de los proyectos de desarrollo y de las agro-industrias para
permitir los anaIisis de sus efectos sobre la produccion agropecuaria. Se hara un én·
fasis adecuado en los grandes proyect9s de desarrollo agropecuario, las grandes agro·
industrias, las actividades caseras de transformacion agro·alimentaria y los mercados
de productos agropecuarios transformados y manufacturados. Se trata de excavar
una parte de las relaciones intersectoriales medibles y su impacta sobre el proceso
agropecuario.

Tema 4: Tema de integraciém y de referencia Macro social

El presente tema debera permitir la integraci6n de los trabajos bâsicos a ni·
vel macro social 0 sea la realidad nacional. Ademas, los trabajos deI tema proporcio·
113n los analisis que facilitan la tarea de la coordinacion deI conjunto deI proyecto.

Dos lineas de trabajo componen el tema:
- Comprobar la operatividad y aplicabilidad de las teorias confrontandolas
con la realidad nacional.
- Analizar el proceso hist6rico de la formacion socio·econ6mica nacional
mediante los estudios sobre: el modela de crecimiento y la coyuntura

internacional, el proceso agropecuario, el roI deI Estado y la coyuntura actual.
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N. Organizacion de los trabajos y mecanismos de coordinacion

Como se trata de un estudio basico integrado por temas y equipos coordi
nados, la integracion y la coordinacion deben concebirse desde el inicio y compor
tar las secuencias coherentemente ligadas entre si hasta el analisis final. Por 10 tanto,
la integracion y la coordinacion son permanentes durante todas las fases deI pro
yecto.

Las secuencias de trabajo, en la fase preparatoria deI presente proyecto son
las siguientes:

1. Dos seminarios de 3 semanas cada uno tuvieron lugar para, por una par
te, examinar los principios metodol6gicos e instrumentos técnicos deI mo

delo de analisis. Como resultado, un lenguaje comun y el manejo·de instrumentos
metodologicos y técnicos fueron posibles mediante las sesiones de trabajos practicos
a partir de documentos existentes.

2. Después de los seminarios y trabajos practicos, se elaboro un antepro
yecto genérico comun con sus objetivos, principios metodologicos, temas

equipos, la organizacion de los trabajos y sus mecanismos de integracion y coordina-
'cion, su cronograma. Ya que desde la elaboracion deI anteproyecto, hemos conce·

bido, ademas de los 3 temas de campo y analisis parcial (ESTRUCTURA, ESPACIO,
IMPACTO), un tema destinado a la integracion de los trabajos basicos (REALIDAD
NACIONAL). Sin este tema de integracion el estudio correria el riesgo de caer en
la yuxtaposicion de trabajos sectoriales 0 parciales, y la coordinacion podria ser
simplemente un ensamblaje mal ajustado de estudios de casa 0 de monografias. Son
hechos que desgraciadamente ocurren muy frecuentemente.

3. Dos saIidas ai campo con preparacion previa y fijacion de objetivos pre
cisos en esa fase: comprobar la aplicabilidad deI modelo de analisis, mane

jar los instrumentos de identificacion de los SPA y de delimitacion de los espacios.
Cabe subray~r que el modelo de analisis no es clasico, por 10 tanto, los trabajos de
prueba en el campo deben reaIizarse paso a paso segun el imperativo de la coheren
cia de sus secuencias. Estas salidas ai campo confrrmaron la aplicabilidad deI modelo
y la viabilidad deI proyecto. Desde entonces, el proyecto volvio a ser una realidad.

4. Elaboracion de los proyectos por tema - equlpo y examen de estos por
el conjunto de los participantes. Varios borradores fueron necesarios para

llegar a la version defmitiva. En esta misma fase, se completaron los elementos sobre
el manejo de los instrumentos de trabajo y los fundamentos teoricos deI modelo de
analisis. Conjuntamente con estas actividades, se adelantaron algunas hipotesis para
los trabajos de campo: delirnitacion de los espacios y deI sistema urbano a nivel na
cional, categorizacion de los SPA en el agro que representan los elementos necesa
rios para la vision general de los problemas y la estratificacion de las muestras.

5. En la fase de finalizacion de la etapa prep'aratoria mientras que se elabo
ra el proyecto genérico comun defmitivo, dos otras actividades debenin concluir los
preparativos para poder empezar el proyecto: estratificaci6n y eleccion de muestras,
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aplicaci6n de sondee en las muestras consideradas coma parte de la elecciôn obliga
coria por razonamiento. Esta salida al campo comporta a la vez un ensayo de aplica
ci6n dei modela y un adelanto de los trabajos de campo.

En las fases y etapas ulteriores se ha previsto un conjunto de mecanismos
de coordinaci6n e integraci6n:

- La principal responsabilidad en estos campos estarâ a cargo de un Comi
té Coordinador integrado por: el equipo coordinador y los responsables .c!e

equipos tematicos.
- Ademas de las sesiones semanales de trabajo con informes de reuni6n,
existe un mecanismo de comunicaci6n permanente entre equipos mediante

la difusi6n dei analisis parcial en cada fase de trabajo. Como se trata dei sondee li·
gero para completar los datos existentes y no de un inventario estadfstico, cada sali
da al campo da lugar a un analisis parcial coma borrador para discusi6n interna dei
proyecto.

- En el mismo sentido es imperativo que se fijen los criterios de anâlisis
intertematicos en cada fase dei trabajo y particularmente al final de cada

etapa. Es una necesidad para realizar la coordinaci6n y la integraci6n de manera
permanente y no solamente al final dei proyecto. El equipo coordinador supervi
sara los analisis inter-tematicos.

- En el inicio de la ultima etapa los equipos tematicos proporcionaran al
equipo coordinador las "NOTAS" de analisis integrado y coordinado final.

Las pautas de estas notas son fijadas por el equipo coordinador.

V. Personal y duraciôn

El personal de ejecuci6n cuenta con un minimo de 2 investigadores por
equipo-tema. En realidad han participado en el estudio Il personas a tiempo com
pleto y diferentes disciplinas ya mencionadas.

Duracibn: 2 afias y media:

- 3 meses de preparaci6n
- 1 ano de trabajo de campo y procesamiento
- 6 meses de analisis tematicos y complemento de informaci6n
- 6 meses de analisis coordinados e informe
- 3 meses de trabajos de publicaci6n.
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Lu~ F. Arias
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BASES CONCEPTUALES y METODOLOGICAS PARA LA
ELABORACION DE UN MANUAL PARA EL DIAGNOSTICO

DE SISTEMAS RURALES CON FINES DE DESARROLLO

ACLARATORIA

La exposiciôn que haremos no es sobre el Manual SinD sobre sus bases.

ANTECEDENTES

La idea de la realizaciôn de este Manual nos fue propuesta por el PADT
Rural en base al conocimiento que tenîan de nuestra experiencia en el Diagnôstico
de Sistemas de Producciôn Agrîcola llevada a cabo por el FONAIAP en 46 areas
agrîcolas de Venezuela con el fin de planificar y programar acciones de investiga
ciôn y transferencia de tecnologîa en los planes operativos de la instituciÔn.

JUSTIFICACION

En esta reuni6n se ha hecho menci6n en reiteradas oportunidades acerca
de la necesidad de una Metodologîa de Diagnôstico de S~temas de Producci6n y en
el documenta se dan las justificaciones que ,dieron base a la proposiciôn de una Me·
todologîa de Estudio de los Sistemas Rurales que supere las deficiencias conceptua
les y metodolôgicas que han caracterizado a los Diagnôsticos y Planes de Desarrollo
para el Medio Rural.
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Estos planes concebidos en la fonna tradicional anteponen el desarrollo
agricola, ci mlis bien el crecimiento agricola, que es esencialmente un problema de
orden economico, al desarrollo rural, que es un problema e~encialmente de orden
social. . ~ . ,

Los diai;n6sticos que dan base a estos planes ul'ltlatmente 112!ID.'!dos "inte-,.
grales". porql,'t obordan el a'lâlisis del/onjun,CJ de los f"ct<1res y har.en "cCl 0C un'
èonjunto de discif>Ùnas, nO (~r:d'.lc'~!! eJ1 L: maY0rÎll de :os casos a une real illtegra
cion de estos contenidos con los aspectos claves deI desenvolvimiento de las cornu
riidades rurales.

Son estas las razones que nos han conducido a plantear una metodologia
.que rescilte los objetivos rurales y se afmque en la producci6n familiar como un me
dU> para obtener un desarrollo: consonante con las limitaciones de estas ireas Alto-An

. dinas, posible con un minimo de intervenci6n externa y. basado en sus propias po
-. tencialidades. Justificado no solo por la escasa inversi6n social dirigida a estas areas,

sino también por la garantia que ofrece este modelo, para evitar cambios drasticos
de las actuales fonnas productivas que han garantizado su'estabilidad hist6rica.

EQUIPO

Para realizar la ptetodologia con estos criterios se constituy6 un equipo
multidisciplinàrio con experiencia en planificaci6n regional, sociologia rural, agro
nomia, agrologia y economia agricola, con el asesoramiento de especialistas en Sis
temas de Produccion Agropecuaria y otras disciplinas..

HIPOTESIS

"

1. Es posible lograr un desarrollo de las comunidades Alto-Andinas de los
, : pa{ses dei Acuerdo de Cartagena a condicion de que las acciones se orien

ten a potenciar las posibilidades .de cambio presentes en las propias comunidades y
en los Sistemas de Producci6n que le sirven de sustento econornico.

2. Es posible desarrollar una mëtodologia que descubra tanto los obstacu·
, los como potencialidades presentes en las comunidades rurales y, sobre la

base de este conocimiento, de las pautas que orienten su desarrollo.
. ,

OBJETIVOS .'

i. ·Desarrollar una rnetodologia de "Diagn6stico de Sisternas de Produc
cion con Fines' de Desarrollo" cuyos principios sean de validez general, y

. es sobre estos principios que hablaremos hoy, pero cuya concepcion, procedimien
tos e instrumentos sean principalmente vlilidos para las comunidades rurales Alto
Andinas cuya base productiva principal es la produccion familiar.
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2. Producir un Manual que constituya una gufa para el Diagn6stico de Sis
temas Rurales que sin pretender prevèr el conjunto de situaciones contras

tantes existentes en esta vasta area, facilite a los equipos usuarios, las tareas de reco
lecci6n, procesamiento y analisis de la informaci6n con fines de programar las accio
nes de desarrollo mas factibles y ~justadas a las condiciones locales.

PRINCIPIOS METODOLOGICOS

Durante la realizaci6n deI Diagn6stico Nacional de Sistemas de Produccl0n
por el FONAIAP, el cual tenfa unos propOsitos esencialmente técnicos, adoptamos
sin embargo el enfoque de sistemas para el estudio de las diferentes jerarqufas de
Sistemas Rurales y llegamos a la conclusion de que la principal deficiencia de nues
tro enfoque para su aplicacion consistio en haber dado preminencia a los factores
técnicos. En las comunidades rurales de esas 46 areas agrfcolas la problematica des
borda 10 técnico para convertirse en una problematica esencialmente social.

Hay que recordar que en la agricultura venezolana la produccion empresa·
rial bajo el paradigma de agricultura norteamericana es generalizada y que ella ha
arrasado a las formas tradicionales de produccion y ha producido secuelas sociales,
econ6micas y naturales ampliamente conocidas.

Si tenemos esta coma marco y reconocemos que 10 social es 10 funda
mental, coma parece deducirse también de esta reuni6n, es necesario que al tratar
fenomenos sociales, nos enfrentemos al problema de aprehender la totalidad de las
multiples dimensiones de la realidad.

En este sentido, el enfoque de sistemas, opuesto a una vision simplista y
atomista de la realidad que la aborda coma un conjunto de hechos y de parcelas deI
conocimiento, contrapone su tratamiento coma un todo estructurado que se desen
vuelve segun sus propias leyes de funcionamiento.

En este modo de pensamiento se apoya el principio metodo16gico: que ca
da fenomeno puede comprenderse como un elemento de la totalidad, 10 cual
apunta a una conclusion muy importante: para comprender la realidad social no es
necesario considerar absolutamente todos los elementos que la integran, basta con
atender a su estructura de relaciones de significaci6n.

En este sentido, consideramos que estas relaciones de significacion estan
representadas en los siguientes conceptos:

1. Los elementos estructurales basicos de las sociedades son las relaciones
de dominaci6n que se establecen entre los hombres en el proceso de traba-

2. El elemento dinamizante de la totalidad social son los conflictos socia
les.
3. El espacio es un hecho técnico en apariencia pero social en esencia.
El uso de estos tres conceptos no es meramente declarativo sino que son
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ellos los que noli dan base para el reconocimiento de categorias y para la instru
mentaci6n de procedimientos para su reconocimiento en el campo y su anaIisis e in
terpretaci6n posterior.

Estos conceptos teoricos y el uso dei enfoque de sistemas nos dan base pa·
ra reconocer categorias de anaIisis y diferentes niveles de Sistemas Rurales.

Elias estan representadas por categorias de acci6n y de planificacion: Las
de acci6n son: Unidad de Producci6n (UP), Comunidades Primarias de Organizacion
Social (CPOS) y las Comunidades Rurales (CR), las de planificaci6n: Sistemas de
Producci6n Agricola (SPA), Unidades Basicas de Desarrollo (UBD) y la Microregion
(MR); y los escenarios 0 entomos: la Region, la Naci6n, 10 Intemacional.

En relacion al primer concepto es necesario satisfacer tres exigencias:
a. Identificar estructuras y pnicticas sociales diferenciadas, asi coma de los
agentes sociales que las impulsan.
b. Considerar un cierto grado de autonomia relativa de tales estructuras y
practicas, que son en las que hay que basarse para conseguir el espacio para

llevar a cabo los Programas de Desarrollo.
c. Consideracion dei predominio de ciertas estructuras, practicas y agentes
sociales por sobre el resto.
En relacion al segundo concepto, estos conflictos estan determinados por

la accion de individuos y fuerzas sociales que ocupan posiciones diferenciales y an·
tagonicas en la estructura social.

En este sentido, el enfoque sistémico, que se ha centrado tradicionalmente
en el problema de la optimizacion de estructuras ya conformadas, debe ser desarro
llado para enfrentar el problema deI cambio estructural y deI funcionarniento de las
sociedades rurales a través de cambios cualitativos y cuantitativos especialmente ati
nentes a la asuncion por las poblaciones de su propio desarrollo,olo cual debe ser el
norte de toda intervencion global a sectorial.

Este aspecta reviste un caracter esencialmente politico y requiere la elabo
racion y analisis deI sistema de contradicciones sociales y politicas, tal coma se ma·
nifiesten en el recorte territorial particular (Sistema Rural). Ello puede lograrse a
través de la investigacion'empirica acerca de los siguientes aspectos de la problema
tica:

- La identificacion en cada ambito de sistema de los sectores sociales y de
las organizaciones representativas de sus intereses.
- La determinaci6n de los ambitos y modalidades de dominacion politica,
locales y regionales y su articulacion con el sistema global de dorninaci6n.
- Determinacion de los ambitos de dominaci6n economica en cuanto a sus
posibles contradicciones con los ambitos de dorninaci6n politica.
- Identificacion de las contradicciones de indole regional entre fracciones
de capital y con respecta a sectores sociales subordinados.
- Determinacion de las diferencias territoriales de origen étnico-cultural y
su articulaci6n a otras contradicciones.
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- Determinaciôn de expresiones de ideologîas y su relaciôn con los con
flictos sociales presentes en el ambito territorial.
- Analisis de las formas de participacion y organizacion colectiva de tipo
local, asî coma deI grado de articulacion de la sociedad local y su relaciôn

con la formacion economico-social a nivel nacional.
- Identificaciôn de los aparatos deI Estado con ingerencia directa 0 in
directa sobre el subsistema tenga 0 no, sede en él.
- Analisis de los aparatos deI Estado, a nivel central, regional y local en
cuanto a su diferente racionalidad politica, dada por su funcionamiento

interno, los intereses sociales que expresan (en virtud de su articulacion con los dis
tintos sectores sociales) y su articulacion con el sistema polîtico nacional.

En relacion al tercer concepto sobre la vision social deI espacio se puede
decir que desde un punto de vista conceptuallos procesos sociales y los procesos na
turales son inseparables para la explicacion de un sistema, aun cuando en una reali
dad concreta puedan cobrar diferentes niveles de significaciôn, no obstante que, en
espacios intervenidos directamente siempre tendran preeminencia los procesos so
ciales.

Tenemos asî que los procesos sociales y los naturales son inseparables en
nuestra concepcion para la éxplicacion de un sistema, por 10 cualla metodologîa de
be tender en todo momento a evitar su tratamiento desarticulado, aunque para efec
tos de anlilisis podamos aislarlos momentineamente.

Asî, en relacion a la construcciôn de un esquema metodolôgico para apro
xirnarnos al espacio construido, en el casa de los paîses subdesarrollados, debemos
atender a la importancia de la problemâtica y a la determinacion de sus causas, en
tendiendo por problematica "la expresion de las mûltiples vinculaciones entre dife·
rentes agentes sociales, actuantn en los pIanos econômicos y politicos y ubicados
diferencialmente en el âmbito geografico".

El anlilisis deI nivel regional parte deI estudio de dos procesos fundamenta-
les:

1. El proceso histôrico de ocupacion y apropiacion deI territorio, tanto en
su calidad de recurso natural, coma de soporte de los procesos sociales.
2. El proceso de generacion y desarrollo de las formas espaciales de los sis
temas de produccion, circulacion y consumo y sus efectos condicionantes

sobre procesos historieos.
Por otra parte, atender al nivel regional equivale a la consideraciôn de las

mUltiples vinculaciones que se establecen entre los diferentes agentes sociales, cuyas
acciones tanto en el plana econ6mico, camo en .el politieo se àesenVlielveR en un
âmbito territorial especîfico.

Esta conclusion nos sefiala la necesidad de superar las perspectivas estric
tamente técnico-productivas, presentes en los anâlisis regionales tradicionales, abar
cando también el aspecta socio-polîtico. De esta forma, la construcci6n y el anâlisis
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dei sub-sistema regional exigira la integraci6n de aspectos econ6micos, socio-poHtico
y espaciales, articulando el proceso social y el proceso natural. Para ello necesitamos
analizar el proceso social a partir de los procesos constitutivos de la dinâmica econ6·
mica de producci6n y reproducci6n social, asi como dei sistema de contradicciones
poHticas propias de este proceso en un Iimbito territorial particular, 10 cual ya he·
mos analizado.

El primer aspecto, esta es el aruilisis dei subsistema regional atm no tratado
puede ser visto en funci6n de las formas de organizaci6n social que rigen los proce
sos de producci6n y acumulaci6n, asi como sus expresiones técnicas. Sera precisa
entonces:

- Identificar y caracterizar los agentes productivos.
- Identificar sus interrelaciones y la participaci6n en la generaci6n y en la
apropiaci6n diferencial dei excedente.
Esto puede lograrse a su vez, a través de:
- La identificaci6n de las principales actividades productivas en que se de·
senvuelven dichos agentes.
- Deterrninaci6n de los ambitos de dominaci6n de los diferentes agentes
identificados.
- AnaIisis especifico de las condiciones y mecanismos de generaci6n, apro
piaci6n y acumulaci6n de excedentes en el ambito territorial especifico.
- AnaIisis de las condiciones diferenciales de reproducci6n de la fuerza de
'trabajo.
- AnaIisis de las variaciones territoriales en las relaciones sociales (sistemas
agrarios).
Es importante en este sentido identificar los circuitos de acumulaci6n pre·

dominantes con los cuales se vinculan 0 se relacionan los agentes econ6mico-socia
les. La profundidad de esta identificaci6n de caracter cualitativo dependera dei gra·
do de inserci6n de las actividades econ6micas mas dinâmica a estos circuitos de acu
mulaci6n.

Los principiOI metodol6gicos hasta ahora sefialados dan base al conjunto de
prop6sitos dei Manual en especial a 10 relativo a los Aspectos dei Diagnôstico de los
Sistemas Rurales, dentro de los cuales se destacan el reconocirniento de los obstacu
los y potencialidades que poseen estos sistemas para su desarrollo. Estos conoci
mientos son la base para la formulaci6n dei plan de desarrollo, el cual a diferencia
de los planes tradicionales no supone al espacio de planificaci6n coma ''vacio'' y no
antepone objetivos externos a los objetivos locales.

Otra diferencia cualitativa dei plan propuesto por este trabajo es que el
procedimiento seguido para su formulaci6n nos conduce al mismo tiempo al plan
necesario y al plan posible. El plan necesario se apoya en el contenido mismo dei
Diagn6stico de los Sistemas Rurales considerando el conjunto total de las necesida·
des, y el posible, se apoya en las orientaciones dei necesario, pero habiéndose sor·
teado el conjunto de obstaculos pollticos, sociales y econ6micos.
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La fonnulacion dei plan se debe caracterizar por la participacion de la co
munidad y el compromiso éon esa comunidad y sus objetivos por parte dei planifi
cador.

Para dar base a este plan nos hemos apoyado en los principios y fundamen
tos de la planificacion de situaciones de la cual tomamos el conjunto de criterios y
procedimientos que se exponen a continuacion.

LComo fonnular un plan?

1. Los p1'Oblemas concretos deben ser el eje metodol6gico dei plan de desa·
ITolIo y la propuesta debe consistiI en una selecci6n de problemas y una se

leccion de soluciones para los mismos, inspirados en las soluciones aportadas por 108

propios pobladores durante el Diagnostico.
2. Los medios seleccionados para enfrentar los problemas, se deberan
agrupar en pocos y grandes "proyectos estratégicos", descompuestos mo

dulannente en operaciones, acciones y sus sub·acclones (matriz: problema y opera·
clones).

LComo hacer una planiflcacion prâctica?

Debe procederese consistente y rigurosamente en los cuatro momentos bâ·
sicos dei proceso de planificacion.

Momento 1 (Explicativo)

Seleccionar une a une los problemas y explicarlos correctamente.
Articular en una explicacion de slntesis el conjunto de los problemas rele

vantes, que confonnan la situaci6n iniciaL

Momento J(Normativo)

Disei'iar operaciones, proyectos y acciones en forma consistente con los ob
jetivos propuestos.

Momento 3 (Estratégico)

Sorteo de obstâculos polîticos y economicos para la ejecucion.

Momento4

Câlculo que precede y preside la acci6n en la coyuntura y decidir sobre
ellas en funcion tanto de las restricciones presentes como la necesidad de avanzar.
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PROVINCIA DE LOlA - ECUADOR.
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INTRODUCCION

Pese a los innumerables esfuerzos realizados por los paises subdesarrollados
para salir de sus continuas crisis, 10 que constatamos es que mientras mas transcurre
el tiempo, la brecha que nos separa de los paîses industrializados es mas y mas pro
funda.

~CUlnes son las acciones que entidades nacionales 0 internacionales han
'Iealizado con el fm de desarrollar nuestro pais?; pÔdemos sintetizarlas asi:

Muchas veces se cree que con adoptar un estilo de lenguaje, coma "desa
rrollo integral de la comunidad" 0 "participaci6n campesina", se tiene el marco re
ferencial suficiente coma para orientar acciones correctas de desarrollo, 10 que es
un engai'io. Este tipo de vocabulario ha sido utilizado en muchas ocasiones por las
corrientes neocolonialistas en varios paises.

La Mision Andina, directamente organizada en base a esta ideologîa, no ha
contribuido a elevar el nivel de vida de los campesinos. Por detrâs de todos los obje
tivos humanitarios comunmente difundidos; se trataba en efecto de hacer deI pc-

. quei'io campesino una especie de empresario sobre el modelo de los fmqueros norte
americanos, 10 que naturalmente no da ninglin resultado en la sociedad rural andina,
no solamente por cuestiones historicas y culturales, pero por el hecho mismo de que
ningUn gobierno ha tenido la voluntad de proceder a una reparticion igualitaria de la
tierra, capaz de que cada familia campesina pueda desarrollarse normalmente sobre
la base de la agricultura. Y esta equivocaci6n ha tenido coma resultado la debilidad
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y desorientaciôn que observamos actualmente en las organizaciones campesinas.
Hoy dia sin embargo, los organismos estatales muchas veces siguen con

modelos utôpicos a partir de los cuales quieren resolver los problemas reales, 10 que
es imposible (por ejemplo la "finca modelo"), pues no se ponen los medios para ha
cer contacta con las comunidades ni confrontarse con la realidad; a 10 mâs a través
de los famosos "dias de campo" contentan su conciencia, 10 que cOffstituyen una
demostraci6n de poder de parte de los técnicos y no una real eapacitaci6n campe
sina.

Los Consejos Provinciales y Cantonales tienen poca presencia en las zonas
rurales marginales. De las. universidades, los campesinos solamente saben que de vez
en cuando vienen "a hacer la tesis" en el campo.

Finalmente, las instituciones trabajan en competiciôn y en ninguna instan
cia se preocupan de la coordinaci6n de las acciones.

Tampoco estâ previsto en realidad el mejoramiento deI nivel de vida deI
campesino pobre, para el cual se considera que la emigraciôn es la mejor soluci6n.

Sin hablar deI problema de la burocracia que obstaculiza las acciones y pla
nifica sin conocer la realidad, 10 que se quiere no es resolver el problema rural, sino
mâs bien reforzar la imagen de la Instituci6n y mejorar el nivel de vida de sus inte
grantes.

Algunos grupos "privados" tienen otra ôptica y mistica de trabajo, pero
por no tener el apoyo deI aparato estatal, pierden mucha eficiencia.

Todo esto, nos ha llevado a la conclusiôn que existe una total inadecuacion
de los estudios llevados en el pais, tendientes a lograr soluciones a los problemas
mas agudos deI media campesino e indigena.

De aqui surge la idea de la creaciôn de un organismo que siendo parte de la
Universidad Nacional de Loja, sea capaz de promocionar tecnologias apropiadas
para el mejor desarrollo deI medio rural andino. Demasiado optimista en la cober
turà geografica y demasiado limitado en sus metas investigativas, nacio el Centro
Andino de Tecnologia Rural (CATER), con el apoyo de la Embajada de Francia,
que para iniciarse escogiô 2 zonas marginales de la provincia de Loja. 1) Centro Lo
ja, situada en el centro de la provincia con una poblaciôn mestiza y de clima câlido
seco; y, 2) Saraguro, situado en la parte noreste de la provincia de Loja, con pobla
cion indigena y con clima frio hUmedo.

Su originalidad consistia en que los temas de investigaci6n a realizarse, par
Han deI estudio de una realidad y de un anâlisis profundo de las necesidades mâs
urgentes que expresen los campesinos; luego de cuatro ailos de experiencia, podre
mos hacer un intento de evaluacion y extraer algo de la metodologia que tratamos
de implementar.

Lo ûnico de que trat3 este trabajo es de despertaL el interés:por la bûsqueda
de un camino que siempre esta reforrnândose y que no siempre es aplicable a otros
sectores. Lo importante es abrir perspectivas a la reflexi6n.

Si bien los objetivos especificos, las metas y la metodologia estan en un
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proceso de continuo cuestionamiento, 10 que ha caracterizado a nuestro trabajo 10
podemos resumir asi:

1. UNA VISION GLOBAL DEL DESARROLLO COMUNITARIO

a. Una vision sistemâtica y funcionaI de los problemas

Tanto la estructura administrativa dei pais, coma la educaciôn que se im
parte en las universidades, es comp1etamente sectorizada, 10 que hace que la "reali
dad" campesina sea anaIizada también en esa fonna, esta es, la antîtesis de una vi
siôn global que el campesino tiene de su situaci6n agro-socio-econômica actual y
futura. Esto es un grave prob1ema para el CATER que ha tenido que librar una dura
batal1a con el fm de posibilitar, reunir y proponer proyectos multidisciplinarios den
tro de las areas de: Agricultura, Pecuaria, Ingenieria Agricola, Energias Renovables,
Pequeiias Industrias, que actualmente posee, y de Socio-economia, Educaciôn y H:i
bitat que intenta implementar. Su mejor manera de lograr esta multidisdpIinaridad
ha sido a través de un sistema de evaluaci6n y programaci6n periôdicas entre todas
las areas, a fm de tomar decisiones en comun para un trabajo mas coherente, 10 que
conlleva ciertas complicaciones adicionales, tanto por el numero de gente cada dia
mas importante a incluir en las reuniones, visto que todos participan y tienen dere
cho a voz y voto, coma por el individualismo muy frecuente entre nosotros, por
falta de una educaci6n apropiada en este sentido. Ademas la estructura piramidal
de nuestras instituciones, todavia predominante a pesar de las buenas intenciones
oe cambio, hace surgir dificultades cuartdo se trata de aplicar las decisiones tomadas

en reuniôn, por 10 que seria necesario reflexionar sobre altemativas al funciona
miento administrativo actual. Eso a pesar dei dinamismo excepcional dei Presidente
de nuestra Instituciôn..el actual Rector de la Universidad Nacional de Loja, quien
siempre confi6 en el CATER y 10 apoyô frente al aparato burocratico estatal y uni
versitario.

Aparte dé Jo administmivo que define un modo de funcionamiento pl~
discipIinario, existe una preocupaciôn de construir comunmente el objeto de anâIi..
sis. El motivo primera de nuestro trabajn es tratar de encontrar una funciôn sistémi-. .
ca de los problemas, donde los elementos no son unicamente importantes por su na·
turaleza, sino por las interacciones existentes entre ellos y que definrn rI ~istema, la
inultidisciplinariedad se vuelve asi un imperativo.

b. Capacitacion

Durante el seminario intemacional "Altemativas Tecnolôgicas y Estrate
gias de Desarrollo Rural" de 1980, que dia origen al CATER, el ingeniero Guillermo
Falconi Espinosa, Rector de la Universidad Nacional de Loja decia: "El desarrollo
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economico, como nosotros io concebimos, debe trascender las nuevas dimensiones
economicas, abarcando consideraciones de orden social como salud, alimentacion,
empleo y condiciones de vida y la dimension total de la realizacion cultural y espi
ritual deI individuo. Debe responder a las estructuras sociales y economicas deI pais,
estar en concordancia con el entomo natural y humano y respetar nuestra integri
dad cultural"; esta muestra bastante bien que los pilares que formaron el CATER
estaban conscientes de que la resolucion deI problema campesino es muy complejo,
donde el componente técnico es solamente un factor, el cual tiene que ser comple
mentado con el fortalecimiento de la conciencia cultural de nuestro pueblo. La tec
nologia asi se constituye en un Mil precioso, que permite resolver el doble proble
ma: El aumento de las cosechas y la construccion de herramientas propias que le
permitan luchar por el cambio hacia una sociedad masjusta.

Asi, la capacitacion campesina se transfomlo de una ensenanza esco1<istica,
tal como se la concibio al comienzo, donde los técnicos "que sabian resolver todo
con la técnica occidental" venian a dar las luces salvadoras a los campesinos "tradi
cionales" de "tecnologia arcaica", en aprendizaje mutuo, entendiendo primera 10
relativo deI punto de vista, y reconocer que la gran experiencia técnica, cultural. ..
aumentada por los campesinos seria la base de nuestro quehacer futuro.

Entonces fue necesario que la capacitacion no se la considere un elemento
separado, sine parte deI proceso investigativo y de comunicacion, un proyecto se
riamente discutido y seguido por investigadores y campesinos, es el terreno mas fér
til para aprender mutuamente y resolver coherentemente los problemas desde opti
cas complementarias.

c. Trabajar en toda la cadena de producciôn

Desde la fabricacion de herramientas, hasta la venta de los productos (que
es una de las maneras de reducir el nivel de dependencia deI pequeno productor),
son las preocupaciones de investigadores y campesinos; asi hemos decidido trabajar
por ejemplo en la construccion e implementacion de un taller rural para trabajos de
hierro, cuero y madera, a fin de que el campesino pueda producir las herramientas,
maquinas e implementos basicos con las cuales desarrolla sus actividades agricolas y
caseras; ademas de los estudios técnicos sobre mejoramiento deI suelo, cultivos, con
servacion y transformacion de los productos. se esta llevando un estudio de tipo
economico sobre el problema de la comercializacion. En efecto, un bloqueo esencial
para la elevacion deI nivel de vida deI campesino 10 constituye la injusta relacion de
intercam bic compra-venta de los productosagricolas impuesta por los intermedia
rios. Se necesitaria imaginar otro tipo de funcionamiento para las comunidades a es
te nivel, pero la implementaci6n de un sistema de comercializaci6n es muy dificil y
se han visto muchos fracasos en intentos de venta mas directa 0 subvencionada, etc.
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En conclusion, esta vision multidisciplinaria pennite:
1. Acercarse a la vision deI propio campesino y obtener de ahi su partici
pacion,
2. Reducir el nivel de dependencia con la resolucion de los puntos real
mente claves (producïT las herranùentas, aumentar los rendimientos, mejo-

rar la comercializacion... ); y,
3. Mejor eficiencia técnica por el conocimiento profundo que se tiene de
los problemas técnicos y sociales.

2. UN COMPROMISO COMPLETO CON LA COMUNIDAD

a. La aspiracion primera de los campesinos es ver obras concretas de desa
rrollo en la comunidad. No se puede descuidar este aspecto. Es la razon

por la cual se trabaja interinstitucionalmente, intentando romper las barreras que
se han fonnado entre las diferentes entidades de desarrollo, a fm de satisfacer esta
esperanza deI campesino, 10 que es una condicion indispensable para que la comu
nidad se interese en cualquier otro trabajo de tipo mâs reflexivo e investigativo. Es
asi que el CATER participo en· la gestion de las carreteras que se abrieron ûltima
mente en la zona, porque eso constituia, al decir de los campesinos (y fue el resul
tado de un taller organizado por el CATER), una base sin la cual no habia posibili
dad de avanzar con las investigaciones. Es asi también, que participamos en la ges
tion de agua entubada y agua potable, letrinas, construccion de casas comunales,
etc... En este plazo, han jugado un papel muy importante el apoyo deI Consejo
Provincial de los cantonales, deI Ministerio de Agricultura, de FODERUMA, etc...
sin la participacion de los cuales "nunca se hubiera conseguido la confianza y la co
laboracion campesina. Por otra parte, es muy importante este tipo de colaboracion
prestada por las diferentes instituciones de la ciudad y deI pais, para contribuir a ex
tender las ideas deI CATER entre los agentes encargados deI desarrollo; 10 nùsmo
debe producirse a nivel de las diferentes universidades deI pais, hasta fOljar una
politica nacional de desarrollo favorable a los sectores rurales marginales.

b. Esas gestiones son llevadas con los campesinos, quienes poco a poco se
van capacitando para realizar ellos mismos las acciones necesarias para su

comunidad (ir a hablar con el Concejo Cantonal 0 Provincial, contratar un ingeniero
para hacer un estudio, etc.). A fm de que el dia que el CATER se retire de la zona,
las comunidades no se encuentren paralizadas por haber dependido completamente
deI apoyo de una 0 varias personas.

c. Ademâs, no se contenta el investigador con el trabajo técnico, sino que
participa de toda la vida de la comunidad, (fiestas, vida cotidiana, depor

tes... ) 10 que visto con ciertos ojos, puede parecer ellado fo1klorico deI CATER,
pero que tiene un peso enorrne en la comunicacion con el campesino y la obtenciôn
de su participacion en los trabajos técnicos.
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d. Participacion en las reuniones de comunidad e intercomunidades. Se si·
guen las instancias legales campesinas para proponer y discutir los trabajos,

intentando mejorar el nivel de reflexion y la capacidad de acci6n de las organizacio
nes campesinas (se exige la uni6n de la comunidad para la realizacion de trabajos).

3. EL RESPETO y LA PROMOCION DE LA CULTURA CAMPESINA

a. Estudio y rescate de las practicas tradicionales

El CATER ha investigado especialmente a través deI analisis de los sistemas
de produccion agropecuaria en Centro Loja, las tradiciones y practicas usuales que
acostumbran seguir los campesinos de esta zona, coma rotaciones y asociaciones de
cultivo, sistemas de riego, apravechamiento de los diferentes pisos ecol6gicos etc.
Las investigaciones se establecen sobre la base de estas practicas y con vista a meio- .
rarIas (abono organico, asociaciones... ).

b. Promoci6n de la cultura campesina

También el conjunto de las actividades agricolas y no agricolas de la vida
campesina son estudiadas, as! coma la historia y el pensamiento campesino, que son
difundidos a través de audiovisuales (pelicula "Vivir en Centro Loja", video "Navi
dad en Saraguro", preparacion pelicula "Sistemas agropecuarios y trashumancia en
Saraguro", diaporama sobre "Amilisis de Sistemas de producci6n en Centra Loja",
diaporama sobre "Mecanizacion agricola en Centra Loja" , etc.. .) obras que ex
ploran y comentan diferentes aspectos de las tradiciones campesinas. La organiza
cion, desde el ana pasado, deI festival deportivo y cultural de Centra Loja, en la co
munidad de Limon Vega, incluyendo concursos de mitos, cuentos e lùstoria de la
zona, representa, ademas de la fiesta popular mas concurrida de la zona, una
oportunidad completamente nueva de expresion de la creaci6n campesina: en efec
to, por primera vez, los actores de la historia tienen la palabra para contarIa.

c. Respeto de la ecologia deI medio y su mejorarniento

. El medio ambiente es parte de la realidad campesina y la lucha para la pro
teccion deI ecosistema es también parte deI rescate de la cultura.campesina, por 10
que su vida depende estrechamente de este medio. Es la raz6n por la cual se estan
escogiendo técnicas capaces de mejorar el equilibrio deI ecosistema (abono organi
co, reforestaci6n con especies nativas, labranza con animales, etc ... ).

4. INVESTIGACION PARTICIPATIVA

Si bien el CATER comenz6 sus investigaciones de una manera muy roman-
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tica y con claros tintes impositivos, sobre 10 que nosotros pensâbamos que era bue-
no que el campesino aporte, algunos cambios se han operado. Las investigaciones en
laboratorio y fmcas experimentales estan reducidas al mininlO necesario, por razo
nes obvias en el primer casa y con el fm de obtener una referencia técnica en el se
gundo, asi la mayoria de las investigaciones que se realizan actualmente en fincas
campesinas, tiene coma preludio indispensable partir deI anâlisis de los sistemas de
producciôn y de las necesidades sentidas y reales de los campesinos, sobre temas
que consideramos mùtuamente necesarios para un desarrollo adecuado de la econo
mia campesina, tendiendo principalmente a satisfacer sus necesidades bâsicas: ali
mentaciôn suficiente y equilibrada... asi coma excedentes suficientes para pagar la
educaciôn y salud y otros.

Este proceso conlleva la necesidad de realizar innumerables reuniones y
reflexiones, que ademâs de perrnitir ponemos de acuerdo sobre 10 basico de los pro
yectos, también consolidan la organizaciôn campesina que estaba en proceso de
disolverse, debido al endeudamiento adquirido con instituciones estatales, quienes
sin planificaciôn previa dieron préstamos a los campesinos, provocando en muchos
casos su quiebra.

Asi, la investigaciôn que perrnite al campesino integrarse en todo su proce
so, perrnite su capacitaciôn técnica "foranea" y es una magnifica oportunidad para
reflexionar sobre la problematica global campesina..

De manera mas puntual podemos subrayar los puntos siguientes:
a. Los proyectos se realizan en las comunidades que responden a criterios
técnicos interesantes (nivel de representatividad fisico climâtico... ), pero

también segun el nivel de participaciôn manifestado por la comunidad y su voluntad
de colabor~r ,con el CATER. Es asi que, por ejemplo, las comunidades de las Co
chas y de Landanuma, a pesar de no encontrarse en el proyecto inicial, entraron a
pedido de ellas y por la fuerte voluntad de participaci6n que han demostrado y taro-.
bién S1:1 uniôn.. :

b. El CATER promocion6 el ~studio y la aplicaciôn de la metodol<?,Sia. de
Paulo Freire para organizar Wleres de reflexi6n con los campesinos sobre

el desarrollo y las necesidades reales de las comunidades. Asi se realizaron trabajos
de grupo sobre la historia de las comunidades, los problemas actuales etc... Esta
técnica, que inc1uia la elaboraci6n de sociodramas y otros métodos de animaci6n,
constituyô una base interesante, ppro hubo necesidad de adaptarla al medio, ya que
la situaciôn de amiguos arrimados de la mayoria de los campesinos, volvia muy len
ta la reflexi6n y laboriosa la busqueda de los temas generadores y la reconstrucciôn
deI universo coma 10 sugiere P. Freire, excepto en el casa de los lîderes.

A este nivel, representô una gran ayuda la realizaci6n de la pelîcula "Vivir
en Centro Loja", en la ela~oraci6n de la cua110s campesinos encontraron una obra
concreta, cuya finalidad era mucha mas evidente que la de un taller rie discusi6n.
También la proposici6n de apertura de carreteras y la colaboraci6n de varias insti
tuciones en este tipo de acci6n se revelô de gran (mportancia para la obtenci6n de la
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confianza y colaboraci6n campesina.
c. Se efectua una capacitaci6n pnictica tanto de los campesinos como de
los técnicos a través de las experiencias llevadas directamente en fincas

campesinas, donde los campesinos participan no solamente en las tareas agricolas
sine también en la toma de datos sobre la evoluci6nde los experimentos, discusio
nes de evaluaci6n, etc.

d. Estimulo de la creaci6n campesina. En el campo técnico, existen en la
zona varios artesanos cuyos trabajos han sido promocionados por el

CATER y también en el campo artistico, el festival anual cultural, con su concurso
de mitos y cuentos, constituye actualmente un incentivo muy especial en favor de
la creaci6n musical y litera ria campesina.

5. INTERCAMBIOS

Es sumamente importante preocuparse de evitar el encerramiento y abrir
los ojos sobre otros tipos de experiencias, como también de someter a discusi6n en
circulos amplios las acciones proyectadas 0 realizadas.

a. Por esta razôn, se esta hacienda una informaci6n peri6dica en las reunio
nes trimestrales campesinas, que congregan a los representantes de cerca de

46 comunidades.
b. También el C,\TER se hace presente en congresos campesinos, e incen
tiva a las comunidades de Centro Loja a participar en estos eventos, en los

cuales hasta nuestra llegada casi nunca han sido representadas. Es asi que se va a or
ganizar por primera vez un congreso nacional de organizaciones campesinas en la co
munidad de Lim6n Vega, en el mes de noviembre de 1985.

c. El CATER, busca su propia red de comunicaci6n, para la difusi6n de sas
ideas y realizaciones técnicas, para intercambiar reflexiones y métodos de

trabajo, tante a través de la difusi6n de su boletin informativo y de sus publicacio
nes cientificas y técnicas, como a través de la organizaci6n de seminarios nacionales
e internacionales (Seminario sobre DesarrolIo: 1979; Salud 1980; Riego 1981; Habi
tat 1982; Almacenamiento 1984; Investigaci6n Desarrollo 1986. ~ . ).

6. INTEGRACION DE LA UNIVERSIDAD

Es muy importante que un organismo como el CATER pueda contar con
el apoyo de la infraestructura universitaria, por varias razones: por una parte, la
amplitud de las acciones implementadas a nivel de investigaci6n necesita de un
conjunto de servicios en laboratorios, asistencia técnica, relaciones pûblicas, etc... ,
caracteristicos de un organismo universitario. Por otra parte, un trabajo aislado fun
cionando paralelamente con un aparato académico inalterable no tiene mucho senti
do, 0 por 10 menos, no corresponde a la misi6n deI CATER, que es promover un
cambio en las instituciones, empezando por la universidad, a fin de que los nuevos
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profesionales estén mejor armados para enfrentar los problemas reales deI pais y
encontrar soluciones adecuadas. Es la razon por la cual el CATER busca la integra
cion en sus actividades, de la Universidad Nacional de Loja y de las universidades
deI pais, (apoyo de profesores a las investigaciones CATER, realizacion de trabajos
de tesis, seminarios, cursos y conferencias, difusion escrita y audiovisual, etc.); con
la certeza de que a su vez las universidades, reforzadas en su reflexion académica y
extension activas, estaran en mejor capacidad de encontrar una politica y medios
de accion coherentes con su ideologia deI desarrollo.

7. APOYOS EXTERIORES

Sabemos muy bien que las limitaciones economicas de la universidad, no
permiten un desarrollo adecuado de un Centro coma el CATER, cuyos programas
estân creciendo muy rapidamente y no pueden sufrir restricciones por el fuerte im- ,
pacto que tienen ahora en las zonas de trabajo coma en el pais y en el exterior. Con
la creacion deI CATER, la universidad .estaba tomando una responsabilidad enorme
para el futuro, a saber, que el compromiso adquirido con los campesinos no se po
dria restringuir sin que se arruine todo el proyecto y toda posibilidad de empezar de
nuevo. Por esta razon, se busco un mecanismo adecuado que permita seguir un desa
rrollo sana de la estructura, sin fallar en los objetivos de promocion deI campesina
do marginal. Es asi que se abrieron discusiones y se firmaron convenios con entida
des nacionales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), el
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP); el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia (MAG) e intemacionales como el Grupo de Investigacio
nes e Intercambios Tecnologicos (GRET), el Instituto Tecnologico de Apoyo al Co
desarrollo (ITAC), Mision Inglesa, Cooperacion Alemana, el Pacto Andino de la
Junta deI Acuerdo de Cartagena (pADT-Rural), etc. Presentaremos coma ejemplo
aqui algunos lineamientos deI PADT·Rural, que hacemos completamente nuestros
en cuanto a la filosofia de trabajo que proponen:

- Necesidad de fortalecer la economia campesina, reconociendo el princi
pio de que la solucion deI problema campesino no esta en el campo, sino

fuera de él. Esto implica activar el roI deI Estado, instrumentando politicas y accio
nes que eviten la discriminacion espontanea deI mercado y transfrriendo recursos
deI conjunto social al campo, que permitan encuadrar la problematica campesina en
el contexto de la distribucion de la riqueza e ingresos nacionales.

- Complementar las estrategias de desarrollo rural, basadas en la realiza
cion de proyectos localizados con acciones de politica que inciden en for

ma masiva sobre el sistema de precios, crédito, capacitacion y tecnologia. En otros
términos, poner el énfasis sobre las politicas mas que sobre los proyectos.

- En la discusion y el disefio de las alternativas, abrir la participacion a los
sectores e instituciones interesados en el desarrollo campesino y, principal

mente a sus entidades representativas.



Un aspecto muy importante es la noci6n de re~tabilidad actual de las ac
ciones en favor de los sectores campesinos marginales. En efecto, esta perfectamen
te probado que un pequeiio aporte tecnol6gico a los sectores de pequenos produc
tores, es suficiente paT:! doblar la producci6n, mientras que los grandes productores,
que entraron ya en un sistema de producci6n muy costoso, necesitarian de un apor
te tecnol6gico y recursos mucho mas importantes para un resultado minimo.

Es asi que, partiendo de la constataci6n de que en la regi6n Andina, mas
de tres millones de familias producen entre el 50 y 60 % de los bienes agricolas de
consumo final, y viven en condiciones completamente marginales, que ni la Refor
ma Agraria ni el cambio tecnol6gico han logrado mejorar, el Programa Andino de
Desarrollo Tecnol6gico para el Medio Rural (PADT-Rural), propone una apertura
dei sistema Pacto Andino y la renovaci6n completa de sus objetivos, con una orien
taci6n hacia los sectores campesinos marginales; y queremos subrayar la importan
cia de este aporte para el desarrollo de los trabajos dei CATER en Centro Loja. En
efecto en una época en la cual no se percibia mucho futuro, especialmente a causa
de la crisis econ6mica que atravesaba la universidad y cuando en las comunidadrs
nacian 0 se agudizaban divisiones alrededor de las pocas ayudas esporadicas presta
das independientemente por varias instituciones, estos proyectos han permitido un
avance enorme, gracias también al trabajo de diagn6stico y sensibilizaci6n en las co
munidades campesinas de parte deI CATER durante los dos aiios anteriores. La rea
Iizaci6n deI convenio CATER-PADT-Rural, 10 reiteramos, ha permitido un avance
enorme, cuyas consecuencias seran determinantes para el futuro de la zona Centro
Loja (que se vuelve actualmente un centro de interés para varias instituciones, al
mismo tiempo que se fortalece el anima y la conciencia campesina), y deI CATER
como instituci6n. Es necesario ademas, indicar que el aporte PADT-Rural es corn.
pletamente novedoso frente a los sistemas tradicionales de ayuda nacional e interna
cional, tanto .por su apertura a nuevas corrientes cientificas y tecnol6gicas, coma
por su adecuaci6n a la problematica de las zonas enfocadas, en un marco de respeto
de la cultura campesina. Seiialaremos. finalmente que la diversificaci6n' de las fuen
tes de financiamiento constituye un principio en el CATER, para no caer en la de
pendencia.

PROYECTO CATER EN CENTRO LOlA

Se dara a continuacion una explicaci6n general de los proyectos que se es
tan desarrollando de parte dei CATER en la zona de "Centro Loja".

Haremos en primer lugar referencia el estudio preliminar sobre el analisis
de los sistemas de producci6n agropecuaria en Centro Loja, que se desarro1l6 duran
te los aiios 1981-1982, Ysobre la base deI cual se elaboraron los primeros proyectos
de investigaci6n, es necesario aclarar que este diagn6stico se hizo al inicio, poco des
pués de la creaci6n deI CATER y si bien su aporte valioso ha sido ampliamente re.
conocido, también se han analizado detalladamente sus fallas, a fm de partir sobre
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una base, la mas sana posible. Es evidente, por ejemplo, que el fuerte componente
técnico agronomico, debido a que los autores de este trabajo fueron en su mayoria
agronomos, y en todo casa unicamente técnicos agropecuarios, opaca la situaci6n
socio-ecQnomica Y politica. El conjunto de los investigadores deI CATER son ahora
perfectamente conscientes de esta falla, que fue sujeta a muchas discusiones y se

1
quiere ahora corregir con la implementacion de un sector socio-economico en la ins- •
titucion, al mismo tiempo que una apertura sobre aspectos politicos y analisis de ac
tores y estrategias con los campesinos a este nivel.

En todo caso, la metodologia analisis de sistema, ha sido considerada coma
ventajosa en varios aspectos, entre los cuales resalta el conocimiento profundo deI
media ffsico, la creacion de lazos con las familias campesinas por la fuerte presencia
de los técnicos en el campo, el trabajo en equipos multidisciplinarios.

Daremos ahora una breve resei'l.a de las observaciones colectadas a partir
de este anilisis que se proponia los objetivos siguientes:

1. Estudiar y comprender la racionalidad de las practicas empleadas por el
agricultor, asi coma el funcionamiento de las unidades de produccion agro-

pecuaria y sus puntos de bloqueo.
2. Ayudar al agricultor al entendimiento de sus problemas, a fm de que
promueva su propio desarrollo.
3. Desarrollar y proponer nueVas tecnologias, en base a la cornprensi6n de
la racionalidad de las ya existentes.

Metas:

1. Describir la situacion familiar deI agricultor, las condiciones de la zona
en que se desenvuelve y los rnedios de produccion de que dispone para en

tender la racionalidad de las practicas.
2. Conocer el desarrollo historico de las transformaciones sucesivas de las
pnicticas y las causas que las promueven, con el objeto de comprender la

situacion actual y su evolucion futura.
3. Hacer una clasificacion de las U.P.A., detectando los diferentes modelos
de funcionamiento, en base a criterios significativos.
4. Describir los componentes y los flujos internos de las unidades de pro
duccion agropecuaria, asi coma las relaciones con el exterior para corn-

prender el funcionamiento y los puntos de bloqueo deI sistema.

Observaciones sobre el medio f{sico.- Caracterfsticas: aridez y aislamiento

La zona Centro Loja, esta localizada en el centro de la provincia de Loja, y
constituye la cuenca deI rio Catamayo, con una extension de 250 Krn2 y una pobla
cion de 7.400 habitantes. La altura varia entre 1.000 y 1.600 metros. La zona per
tenece a la parte baja y caliente de la sierra sur ecuatoriana.
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El c1ima es subtropical seco, con una temporada de invierno 0 temporada
de Buvias, de enero a mayo, y una temporada seca de junio a diciembre. Las preci
pitaciones alcanzan unos 400 mm. y las temperaturas oscilan entre 18 a 240 C.

La topografia es muy irregular, con fuertes pendientes.
Los suelos son muy erosionados, excepta a orillas deI rio, donde se extien

den algunas planicies bastante precarias por las posibles invasiones deI rio en invier
no.

La vegetaci6n predominante corresponde al piso arbustivo xerofitico, con
espacios de suelo desnudo.

La principal fuellte hidrica es el rio Catamayo, que divide la zona en dos
partes.

Finalmente, la caracteristica de esta region es el aislamiento por falta de
todos los servicios publicos (vias de comunicacion, agua potable, puesto de salud
... ). Ademas, por la fuerte sequia que azoto la zona durante los ultimos anos, se
observa una tendencia a la emigraci6n de parte de familias enteras.

El aislamiento fisico de los latifundios de Centro Loja, asi coma su estruc
tura social cerrada, y las dificultades de comunicacion en general, explica que la zo
na haya conservado durante los cuatro siglos de colonizacion, y hasta recientemen
te, aspectos completamente primitivos tanto en las técnicas de explotacion (trabajos
a mana) coma en sus relaciones sociales (el "arrimazgo" 0 sistema de obligaciones
de trabajo a cambio de pequenas parcelas para la autosubsistencia familiar dentro
de la hacienda, manejada por un mayordomo y de propiedad de un patron de la ciu
dad).

Es asi que grandes superficies fueron dedicadas a la ganaderia extensiva en
detrimento de la produccion agricola.

La promulgacion de la Ley de Reforma Agraria en 1963, Ley de abolici6n
dei precarismo 1970 y 1973, no aporto ningun cambio, por la resistencia e intoca
bilidad de los patrones, 10 que provoco una rebeldia general en el ano de 1968 en el
cual se sufri6 una sequia mas fuerte que las anteriores. Los campesinos invadieron
las invernas deI patron, y de ahi empezaron a surgir las organizaciones campesinas
que se formaron para la compra y reparticion de las haciendas entre los socios de ca
da cooperativa, se define un derecho a pastorear en la parte Hamada "campo abier
to", y asi se establece una nueva estructura agraria, basada en la pequena propiedad
individual y un campo de pastoreo comunitario.

Un casa particular constituyen las comunidades que nunca han sido ha·
ciendas: La Vega Grande por ejemplo; agui se observa un proceso de diferenciaciôn
social tal que por una parte, un campesino de cada cinco, arrienda la totalidad de las
tierras gue cultiva; y por otra parte, la mitad de la extensi6n total de la comunidad
esta en manos de un solo grupo familiar.

En otros casos la reparticion de las tierras de la hacienda ha sido muy desi
guaI y las propiedades varian entre 1 y Il Has.
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El minifundio constituye ahora la unidad econ6mica de base caracterizada
por:

- Producciones diversificadas para el consumo de la familia: maiz, fréjol,
yuca,cana,cerdos, cabras, gallinas, etc.
- Cultivos para consumo y venta: mani, fréjol, etc... cuya venta sirve
para comprar complementos alimenticios (esencialmente arroz y fideo),

la ropa, utiles escolares, medicinas, etc...
- Ganaderia extensiva (bovinos, caprinos, cerdos, que constituyen sobre
todo un sistema de ahorro para casos de emergencia (enfermedades... )
- Venta de la fuerza de trabajo fuera de la UPA, de parte deI padre de fa
milia y de los hijos mayores (empleos de jomaleros en la comunidad 0 en

la costa).
- Uso muy limitado de insumos agropecuarios, por el caracter muy tradi
cional de las practicas.
- Utilizaci6n esencialmente de la mana de obra familiar, mas un sistema
de "préstamo" entre vecinos.
En resumen, la compra de las haciendas por las cooperativas agricolas, si

bien ha constituido una cierta liberaci6n para el campesino, sin embargo han conlle
vado una situaci6n bastante critica, esencialmente por la injusticia de la repartici6n
y la falta de apoyo técnico para valorizar las tierras.

El cambio principal en el manejo de las tierras en relaci6n al tiempo de la
hacienda fue la aparici6n de huertas familiares en las antiguas invernas a 10 largo
deI rio Catamayo, con cultivos de: yuca, cana, guineo y otros frutales... asi coma
la disminucion deI ganado vacuno y la apertura de nuevos terrenos de cultivo en
los potreros y faicales coma en la parte "campo abierto", para intentar cubrir los
nuevos gastos de los pequenos propietarios (pago de tierras, alimentos, educacion
de los nifios, etc... ).

Hay que anotar coma resaltante:
- La importancia de las parcelas bajo riego y de su disminucion general
en la zona con la sequia, 10 que tiene una incidencia directa sobre la cali-

dad de la alimentaci6n familiar por la diversificaci6n de los cultivos, que se practi
ca cada vez menos.

- La degradaci6n creciente deI medio natural por el desmonte, la explota
cion de suelos demasiado fragiles y el sobrepastoreo debido a la desapari

cion de las vegas, a vocacion forrajera.

Pnicticas agrfcolas después deI 68

Las prâcticas agricolas en la zona Centro Loja después de la toma de tie
rras y de la repartici6n de las haciendas, se caracterizan por la continuidad con téc·
nicas y herramientas muy rudimentarias, en parcelas reducidas y con suelo de mala
calidad (pastoreo libre, pocas practicas de restituci6n deI suelo... ). Existen pocas
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excepciones donde se ve la produccion por ejemplo de maquinaria sencilla coma:
descascaradoras de mani, manifestacion deI genio creativo de un grupo de campesi
nos de la zona. Estos casos representan con la fuerza de la vida asociativa las bases
solidas sobre las cuales se puede conseguir un porvenir mejor.

Este estudio de los sistemas de produccion agropecuaria en Centro Loja
realizado con la colaboracion de los campesinos de la zona, ha sido objeto de una
publicacion por parte deI CATER.

htvestigaciones tematicas

Para dar una idea mas completa de los trabajos realizados por el CATER en
Centro Loja, presentaremos a continuacion el programa de actividades actualmente
en curso y cuyas lineas surgieron deI diagnostico realizado en los anos 81-82:

FertiUdad(Proyecto financiado por el PADT-Rural)

Uno de los bloqueos mas evidentes en la vida deI campesino de Centro Le
ja es el bajo rendimiento de los cultivos, es un tema al cual el mismo campesinado
suele referirse en muchas ocasiones. Mejorar los rendimientos de los productos ua
dicionalmente cultivados por los campesinos, y lograrlo' partiendo de su propia ra
cionalidad técnica, es decir utilizando las asociaciones de cultivo: maiz +fréjol pa
namito (Vignia sinensis), maiz + sarandaja (DoUchos Lablab), maiz +mani; y las
rotaciones que tradicionalmente el campesino realiza ano tras ano, asi como la recu
peracion deI suelo con el barbecho; todo esta ha constituido la base principal deI
proyecto. La originalidad de este trabajo consiste en que como todas las actividades
deI CATER, las experimentaciones son llevadas en fincas campesinas. Laparticipa
cion directa de los campesinos en el seguinliento de los ensayos, la informacion y
las discusiones llevadas en reunion de comunidad sobre el proyecto y la capacita
cion realizada sobre la marcha de los trabajos, asi coma en sesiones mas adecuadas
han permitido desde un inicio una buena aceptacion deI proyecto.

Cientificamente se trata, por una parte de comprender la interaccciones
entre las leguminosas y las gramineas, con el fin de determinar cientificamente cuâ
les son las ventajas de este sistema tan tradicional en América Latina; y por otra par
te, llegar a realizar propuestas tecnologicas en 10 que concierne a la utilizacion de
abonos quimicos y organicos, fabricados con subproductos de la finca. Se evaluarâ
al final tanto la aceptacion de parte de los campesinos de la técnica, como su fiabili
dad economica.

Agrosilvo Pastoril (Proyecto financiado por el PADT-Rural)

Parecia muy dificil pensar que un campesino que vive en condiciones eco
nomicas muy ajustadas y que necesita deI trabajo y salario diario para sustentar a su



familia pueda participar en un proyecto a largo plazo y con resuhados no muy
convincentes. sin emb-;'rgo, este proyecto 10gr6 en sus illicios dos objetivos:

1. Por una parte, reunific6 la organizaci6n campesina que estaba fracasan
do frente a los continuos desastres economicos provocados por la mala ges

tion deI dinero prestado por FODERUMA para la tienda comunal.
2. Desperto en los campesinos un interés para proyectos con un futuro a
largo plazo, para los cuales dedicaron mucho de su tiempo a realizar min

gas para cercar, hoyar y sembrar seis hectareas de terreno en cada una de las dos co
munidades donde se realizaba el proyecto; asi coma la instalacion de un vivero fo
restaI, que poco a poco se fue adaptando a otras necesidades de la comunidad (hor
talizas, arboles, frutales, etc... ).

Sistemas Ganaderos (Proyecto financiado poreIPADT-Rural)

El campesino de Centro Loja aprendio a cultivar en las grandes haciendas
donde se practicaba la ganaderia extensiva; hoy todavia, la ganaderia juega un papel
muy importante en la economîa y alimentacion campesina. Pero las condiciones de
pastoreo han cambiado completamente y la destruccion deI eco-sistema va crecien·
do con la explotaci6n irracional deI minifundio.

Un estudio sobre una explotacion racional y mas productiva significa para
el campesino mejorar su capacidad alimenticia tan deficiente, sobre todo en protei
nas, asi coma preservar y mejorar un campo abierto poblado actualmente por espe·
des t6xicas y con suelos enorrnemente degradados. La introducci6n de razas mejo
rantes en bovinos, caprinos y cerdos con genitores seleccionados entre animales
crioUos adaptados a la zona, entusiasm6 a las comunidades, las que se organizaron
para dar el mantenimiento necesario a los animales.

Esto mejor6 las relaciones entre campesinos, ya que sin este factor no hu
biera sido posible que los genitores furan utilizados por todos los campesinos de la
region.

Mejoramiento de los Hatos Caprino y Bovino (Proyecto financiado por el CONUEP)

Una de las principales fuentes de proteina animal, aparte de los cerdos y
las aves es la de los caprinos, muy adaptados a la zona, pero asimismo muy depre
dadores. Pero los animales que Henan las aspiraciones campesinas son los bovinos,
debido a su facil manejo (explotaci6n extensiva en el campo abierto de propiedad
comunal). El mejoramiento de las técnicas de produccion asi coma su mejoramien
to en la producci6n de carne y leche es el 0 bjetivo principal de estos dos proyectos.

Mecanizaci6n (Proyecto financiado por el CONACYT)

En la zona Centro Loja una caracteristica de las practicas agrico1as es la
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realizacion a mana de la mayor parte de las labores, 10 que limita el cultivo de la su
perficie a la cantidad de mana de obra disponible en la finca. Ademas, la fragilidad
de los suelos, asi coma el relieve muy accidentai, no permite en general la utiliza·
cion de herramientas como tractores que también representan una dependencia de
masiado grande por su precio elevado y la dificultad de procurarse el combustible
y los repuestos.

Es la razon por la cual se opto por un ensayo de mecanizacion con anima·
les coma bueyes y también caballos, mulas y burros. Esto permite al mismo tiempo
la valorizacion de la mano de obra familiar y una mejor rentabilizacion de los ani
males que habitualmente solo sirven para transporte. Una ventaja de esta técnica es
la posibilidad que tienen los campesinos para manejarla y su capacidad para opinar
sobre los ensayos por la familiaridad que tienen con ese tipo de actividad.

También la creacion de un taller rural para fabricacion y mantenimiento
de herramientas en la zona, permitira una cierta autonomia de las comunidades
frente a los negociantes de las ciudades; la construccion de este taller constituye
un pequefio ejemplo deI tipo de intervencion social que privilegiamos. En una
comunidad donde la Iglesia por su lado y los Organismos de Desarrollo por otro la·
do sacaban su provecho de la division general, la organizacion comunitaria deI taller
reunio por primera vez todas las familias de la comunidad.

Post-cosecha (Proyecto financiado por el PADT-Rural)

. El hecho de no poder conservar los productos agricolas, esencialmente los
granos, obliga a los campesinos de Centro Loja a vender muy rapidamente sus cose
chas, a cualquier precio, en vez de guardarlas para el consumo familiar 0 venderlas
cuando el precio es r.onveniente. De ahi resulta una pérdida tanto a nivel alimenti·
cio (por la pérdida de proteinas) coma a nivel economico en general.

La infestacion de los productos se produce desde la parcela hasta el alma·
cenamiento, pasando por el secado. Es entonces toda la cadena que debe estudiarse,
y tienen que intervenir casi todas las areas deI CATER: mejoramiento de la resisten·
cia de las plantas, de las labores agricolas (mejoramiento de la preparacion dei suelo,
deshierba, cosecha), de las operaciones post-cosecha (secado, a cargo deI Area Ener·
gia y almacenamiento donde intervienen los ingenieros agricolas); control de cali·
dad y sanidad deI grano, etc. El componente multidisciplinario de este proyecto es
su caracteristica.

Ademâs, la colaboracion muchas veces espontânea de los campesinos, el
interés que toman algunos para realizar la toma de datos, la confianza con la cual
entregaron sus cuartos y su grano, asi coma su trabajo para realizar los ensayos, in
dico claramente la importancia que tenia este trabajo para ellos. Como en todos los
proyectos llegar a evaluar las acciones y formular nuevas propuestas con ellos, serâ
en el futuro un paso mas dificil de dar, cuya meta serâ que la organizacion campesi·
na tome un papel mucha mas importante.
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Energia (Proyecto financiado pOl' el PADT-Rural)

Fue un proyecto dificil tanto en la concepcion como en la realizacion, por
que es un tema generalmente vulgarizado apresuradamente, debido a una verdadera
moda que invade desde el occidente sobre molinos de viento, cocinas de barro,
bombas de agua y otros "gadgets" muchas veces inapropiados y sobre todo inapro
piables por los campesinos. Es un tema sobre el cual muchos Organismos de Investi
gaciôn y Desarrollo se dan el lujo de e1ucubrar, mâquinas que no funcionan, en
todos los paises deI mundo, con el pretexto de las "altemativas dulces", en las cua
les algunos negociantes han encontrado un futuro inesperado. En primer lugar,
haeer el diagnostico energético de una zona rural marginal es mucha mâs complejo
que un diagnôstico agropecuario por ejemplo, por 10 que ademâs de la inusualidad
deI tema en los estudios convencionales, se necesita de herramientas de precision
que no se tiene siempre a la mano, por 10 menos al inicio de un proyecto. Ademas
se encuentra poco personal calificado en este campo.

Se escogiô entonces una estrategia especifica, que tendia a perrnitir en
primer lugar la capacitaciôn de personal deI Centro; en segundo lugar un cierto nivel
de equiparniento en aparatos de medida indispensables y realizar acciones que servi
rian de apoyo a trabajos realizados por las otras areas (molino para descascarar el
mani, para dar luz a una casa comunal y al taller rural; molino de viento para regar
parcelas experimentales en fincas campesinas; ariete hidciulico para distribucion de
agua en una comunidad que no poseia ni un grifo para regar la huerta realizada por
los carnpesinos, etc... ).

En este 'caso, la participaciôn carnpesina ha sido en un primer tiempo muy
indirecta y se ha dado mas bien en base a la capacitaciôn reallzada aIrededor de los
primeros modelos construidos a iniciativa deI area técnica.

Ma(z (Proyecto [uumciado pOl' el CONUEP)

Todos los campesinos de Centro Loja siembran maiz tanto para el consu
mo humano coma animal. Es la fuente esencial para su alimentaciôn. El Ecuador,
situado en una de las cinco zonas defmidas por Vavilov coma region de origen de
variedades utilizadas por el hombre, constituye el mejor lugar para realizar selecciôn
masal de maiz originario de esas tierras. La topografia muy accidentada de la pro
vincia de Loja ha permitido que una gran variedad de diferentes tipos de maiz haya
permanecido casi pura en los diferentes eco-sistemas. Las técnicas de cultiva muy
particulares estan adaptadas a suelos inclinados, pobres y casi nunca con riego. Ade
mas, el maiz generalmente es sembrado en asociaciôn con diferentes tipos de fréjol,
por 10 que las semillas que se siembran deben estar perfectarnente adaptadas a estas
condiciones.

Este proyecto entonces pretende seleccionar variedades de maiz criollas
adaptadas a esta topografia, a estos suelos y a las técnicas tradicionales campesinas.
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Para la realizacion de este proyecto, los campesinos han colaborado con sus varieda·
des, sus terrenos y sus técnicas de cultivo. Ellos ademas realizan todas las tareas que
desde la siembra hasta la cosecha son necesarias. También hacen todas las anotacio
nes, coma tasa de germinacion, infestacion de plagas y enfermedades, y al mismo
tiempo colaboran en la seleccion deI tipo de maiz que mas se adapta a su concep
cion de calidad.

El aporte nuestro en este casa se concreta en dar los elementos cientificos,
que permitan que la seleccion sea efectiva.

Explicar la genética a los campesinos no resulta siempre facil. Hemos co
menzado mostrando que los hijos se parecen casi siempre a sus padres para llegar
a la conclusion esencial de que los padres juegan un papel muy importante en la
transmision de caracteres. Aunque este tipo de ejemplo siempre provoca problemas
debido a la dificultad de que el campesino acepte coma reglas hereditarias para las
plantas, las mismas reglas que para los hombres, 10 que ha dado lugar a largas y am·
plias discusiones, estos ejemplos permiten ver en la practica que un programa de se·
leccion, por mas sencillo que sea, es efectivo.

Es evidente que al final deI proyecto y cuando realicemos pruebas de ren·
dimiento en comparaci6n con las viejas semillas 0 con aquellas seleccionadas para
cultivos con aIta tecnologia, las nuestras tendran alta probabilidad de por 10 menos
rendir igual y con la ventaja de que seran las semillas que los campesinos conocen y
dqminan y que no necesitaran comprarlas todos los allOS en el mercado.

Salud, Nutrici6n y Crecimiento Infantil

Estamos siempre profesando que el auténtico desarrollo debe centrarse en
el hombre. ~Por qué entonces no puede constituir la salud un tema prioritario para
muchos organismos estatales en un pais coma el Ecuador? Sera porque los magni·
ficos cuadros estadisticos de los burocratas, muestran que la cobertura de salud deI
pais no es tan mala, y que pocos son los que se preguntan si eso funciona, y aun me.
nos los que se preocupan de conocer la realidad de las comunidades rurales margina
les?

~Sera porque los programas nacionales de investigaci6n agricola en vez de
tender a mejorar la alimentaci6n deI puebla sirven para enriquecer a los exportado··
res?

Frente a estos problemas hemos decidido trabajar con las orientaciones
siguientes:

1. Estudio de las deficiencias alimenticias y de la parasitosis esencialmente
en los nifios, con el fin de orientar los proyectos de agricultura e ingenieria

en general hacia la solucion de los problemas nutricionales y de saneamiento
ambiental, que constituyen la base de la prevenci6n médica. Es facil concebir que
en comunidades que no disponen de agua y de ningun tipo de letrinas y canaliza
ci6n, los problemas de saneamiento ambiental son multiples y de naturaleza muy
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variada. Un proyecto que defma el nivel de parasitismo en el cual se encuentra la
poblacion y sobre todo la poblaci6n escolar, podria permitir buscar politicas que
remedien en algo esta situacion.

2. Sensibilizar a las instituciones estatales de salud y a los organismos sus
ceptibles de apoyarnos para encontrar las soluciones mas aceptables para

los problemas mas agudos de la poblacion, tales coma: botiquines, letrinas, sistemas
para mejorar la calidad de agua etc.

Riego para pequelias parcelas

En el ano 1985, cayeron en la comunidad de Vega Grande 359 mm. y en la
comunidad de Limon Vega 243,4 mm. de precipitaciôn, y todavia mas difîcil fue la
situaci6n en otras comunidades como Limon Vega donde los campesinos no cose
charon casi nada y 10 unico que esperaban era que los animales no mueran también
de hambre y sed. Situaciones como estas se repiten muchas veces y los agricultores
migran a servir de apatridas sin trabajo en las ciudades.

Sin duda el problema deI agua es otro de los t6picos mas serias que deben
enfrentar las debilitadas economîas campesinas y que el CATER esta tratando de
solucionar a través de proyectos, con el fm de captar las aguas l1uvias y estudiar 0

adaptar sistemas de riego para pequenas parcelas.

Proyecto Socio-Economico

Partiendo deI hecho de que desde el punta de vista institucional, se ha de
sestimado la cuesti6n socio-econ6mica que es el factor medular de todo proceso de
desarrol1o, se ha considerado imperioso realizar un trabajo que incluya la variable
socio-econ6mica, tratando de superar la concepci6n limitada (rnicro-econ6rnica)
y unilateral (priorizando 10 tecnolôgico de nuestro primer trabajo de analisis de los
sistemas de producciôn).

El trabajo planteado, parte de una hipôtesis mas globa.ljzadora que recono
ciendo la existencia de diferentes modos de producciôn en la formaci6n social capi
talista, permite apreciar una marcada interdependencia y/o subordinaci6n de unos
frente a otros.

A pesar tle que la agricultura campesina tiene sus formas particulares de or
ganizaci6n de la producciôn y deI trabajo, jamas actua aislado, pues sus decisiones
(las deI campesino) las adopta no solamente pensando en su familia sino que son la
consecuencia de la acciôn de diferentes factores internos y externos a su unidad de
producci6n, a su zona y al sistema en general.

Se aprecia una degradaci6n de la situaci6n socio-economica deI campe~ina
do, probada a través de los primeros resultados obtenidos en el trabajo, sin embargo
se observa que el campesino se resiste, utilizando los medios a su alcance, a ser ab
sorbido completamente por el capitalismo y a perder su condici6n de campesino.
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Esta capacidad de resistir esta en relacion directa con la calidad y cantidad
de recursos naturales (principalmente la tierra) que el campesino tenga a su aIcance.

~Hasta cuando podra durar esta tendencia? Pese al pronostico marxista de
que ella terminara con la desaparicion deI campesinado, es dificil, en las actuales
condiciones, prever un desenlace en cualquiera direccion.

Frente a esta situacion y a la persistencia de la agricultura campesina, in·
clusive en los paises industrialmente desarrollados, es factible plantear algunos pun·
tos que ayuden a encontrar una solucion.

CONCLUSIONES

Es mucha mas dificil generar tecnologia para pequenos productores que
para grandes propietarios, debido a la particularidad de su situacion técnico-econ6·
mica y considerando que se debe respetar la cultura y economia campesinas, que es
la unica condicion Paja que el campesino acepte un cambio tecnologico.

En efecto el campesino rechaza una técnica, no por falta de motivacion,
sin'o por la inadecuacion de esta a sus condiciones agro-socio-econ6micas, las cuaks
son especificas lm cada region, cada comunidad, cada agricultor; 10 que implica que
las tecnologias previstas para otras regiones 0 paises muy dificilmente se adecuaran
a nuestras condiciones. Hemos exp\lrimentado que el interés y la participacion cam·
pesina son mucha mas fuertes cuando las propuestas técnicas se acercan mas a las
practicas tradicionales campesinas.

Ademas, 10 que aparentemente sirve y no cuesla nada no resulta siempre 10
mejor. De ahi la dificultad de elaborar una politica de tecnologias realmente apro
piadas.

Sin embargo, los organismos de desarrollo y las universidades no pueden 'li
podran ser los redentores de los marginados, sine mas bien a través de su acci6n la
organizacion campesina debe fortalecerse para acabar con la marginalidad. De ahi
la irnportancia de escoger una tecnologia en funcion de criterios no solamente de
rentabilidad técnico-economica, pero que satisfagan las necesidades de orden social
que tienen los campesinos.

En efecto el Mil técnico Ileva consigo una carga politico econ6mica, la uti
lizacion de una u otra tecnologia puede lIevar a caminos muy diferentes, sea la libe
racion 0 la dependencia.

Lo importante en definitiva, es, a partir de un util técnico, poder lIegar a
una reflexi6n integral sobre el hombre y la sociedad. En nuestro contexto, Ilegar a
plantear las bases y objetivos de la organizacion campesina arruinada por varias in
fluencias y Iimitada a problemas de crédito y donaciones, sin muchas perspectivas.

En efecto, en un pais en crisis, la unica solucion es recurrir a sus posibilida·
des. En el presente caso, las acciones tecnologicas estan entonces intirnamente liga
das a una concientizacion social y polftica deI medio campesino.



475

RESUMEN

El método de Anâlisis de Sistemas de Producci6n, ampliamente criticado y
adaptado a medida oue se tenîa una vista mas clara de la problematica de la zona es
tudiada, ha permitido sobre todo una reflexi6n bastante profunda y la instauraci6n
de un debate casi permanente sobre el desarrollo, asî coma la toma de decisi6n so
bre acçiones urgentes a reallzar frente a la realidad sentida y expresada por ambos,

. técnicos y campesinos.
Generar una tecnologîa susceptible de mejorar las condiciones de vida en

estas zonas marginales, necesita de un trabajo multidisciplinario, capaz de orientar
un desarrollo tecnol6gico para el cual el campesino desde hace mucho tiempo
aprendî6 a trabajar.

Al cabo de algunos afios se hace evidente la necesidad, de relacionar mas
estrechamente el conjunto de los trabajos que el diagnôstico inicial preconizaba y
de ampliar las acciones con la participaci6n en la elaboraci6n de poHticas de investi
gaci6n y desarrollo de las Instituciones Estatales, para que empiece a funcionar la
verdadera contraparte de las organizaciones campesinas.
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DEBATE SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS AGROPECUARIOS
E INVESTIGACION APLICADA

1. Es importante, al final de un seminario en el que en repetidas ocasiones
se han criticado los programas de desarrollo por su desconocimiento dei

media social al que van dirigidos, poder discutir sobre una propuesta metodol6gica
y sobre experiencias concretas que intentan entender el desarrollo rural de una ma·
nera altemativa. Empezaremos por referimos al trabajo que nos propone una forma
de diagnosticar los sistemas rurales, ya que por su canicter metodologico plantea
problemas comunes también a los otros trabajos.

En primer lugar hay que matizar un poco mas esa dicotomia que se plantea
entre la ventaja de priorizar los aspectos socio·econ6micos 0 los aspectos técnicos
en la planificaci6n dei desarrollo rural. Mas bien 10 importante es rescatar la dimen·
sion social de la tecnologîa tanto en cuanto producto de la sociedad en su relaci6n
con la naturaleza.

Por otra parte, es clara la intenci6n de esta propuesta por salir de la eues·
tion productivista; y en este sentido, 10 hemos planteado varias veces, es necesario
volver a retomar de alguna manerà la noci6n de sociedad, de sociedad rural en este
caso. Para esto, en la ponencia èstan planteados muchos elementos, pero seria nece·
sario explicitar mas esta intenci6n. Dentro de este rescate de la noci6n de sociedad
habria que intentar una redefinici6n de 10 rural, porque también a11i hay una serie
de elementos cosificados que refieren nuestras sociedades a modelos europeos 0

norteamericanos de dcsarrollo urbano. Planteariamos, en todo caso, que en nues·
tros paîses hay un proceso de urbanizaci6n que afecta también a la sociedad rural;
que los centros poblados en las sociedades rurales son ejes centrales, no solamente
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de ubicaci6n de poderes locales, sino de acopio de una producciôn que de otra ma·
nera estaria dispersa, fragmentada y que no llegaria al mercado. Habria, pues, que
retomar esta cuesti6n de 10 rural y 10 urbano porque es un punto descuidado en to
do 10 que es el desarrollo rural.

En tercer lugar y con la intenci6n de hacer mas clara la propuesta metodo
lôgica, cabria una sugerencia. En el manuaI de que se habla en la ponencia, se pre·
tende resolver tres aspectos diférentes y cada unD de estos aspectos tiene distintas
puertas de entrada, distintas técnicas, etc.

La primera parte de ese manuaI es una invitaciôn a pensar, a repasar los
elementos generales que constituyen el marco de referencia deI problema agrario:
desarrollo ruraI, sociedad rond, campesinado, formas de organizaci6n social de la
producci6n, etc. Ahora bien, eso no es el marco teorico de la propuesta que se hace;
eso sirve justamente para entrar a discutir cômo se ve y cômo se ubica unD con
respecto a esos problemas.

El segundo aspecto es el deI diagnôstico socio·econ6mico. Y allî es donde
la propuesta presentada hace contribuciones importantes que permitinin superar 10
que parecer{a ser ya un ritual de los proyectos de desarrollo; convertir el diagnôsti
co socioecoriomicb en un ejercicio de contabilidad: cml:ntos hay, qué hacen, cômo
estan, etc.

El tercer aspecto seria ya el disefio, la implementaci6n, la ejecuciôn y la
evaluacion de proyectos. Tratar de juntar los tres aspectos en un solo manual po
dria obscurecer la propuesta que se hace sobre el diagnôstico de los sistemas rurales.

Con respecto al trabajo que nos presenta una experiencia de investigaciôn
participativa, muy interesante por cierto, hay dos aspectos que tienen que ver con
esta necesidad de rescatar la noci6n de sociedad para asumir una perspectiva alterna
tiva dentro deI desarrollo rural.

TaI vez esa experiencia es mas un intento de entender la lôgica de produc
ciôn campesina y no la lôgica de reproducciôn campesina en sociedades coma las
nuestras.

En un modela metodol6gico tîpico de aproximarse a la economia campesi·
na, normalmente unD debe preguntarse con respecto a cinco aspectos 0 niveles dife
rentes. El primera es quiénes y cmintos son: qué tipo de familias, qué relaciones se
generan entre ellas y, en general, todas las variables sociales basicas. La segunda pre
gunta que unD se debe hacer es con respecto a los recursos que maneja ese grupo:
tierra, agua, ganado, tecnologîa, etc. El tereer nivel de anâlisis es como organizan ei
tos aspectos anteriores; en este nivel se ubica el estudio de los sistemas de produc
ciôn, de la interrelacion entre la ganaderia, la artesania, etc.

Pero hay dos preguntas mas que uno debe hacerse para entender el conjun
to de una sociedad campesina, de una sociedad rural. Es en parte volver a preguntar
se sobre los mismos aspectos anteriores pero desde un ângulo diferente. El cuarto
nivel, 0 la cuarta pregunta seria entonees ~qué necesidades tienen?, y la quinta, ~cô

Ino las satisfacen? Alli vamos a ver entonces su interacci6n con el mercado, la eco-
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nomia nacional, los aspectos de poeler, las c:ontradiccion.e&, etc. Aun cuando el cam·
pesino tenga como base central de su organizaci6n dei tiempo su parcela, lU repro
ducciôn no estâ asegurada por ella y debe entonces generar otros mecanismos que 10
vinculan con el contexto regional y nacional.

Abora bien, en el modelo de trabajo que se nos presenta en la ponencia da·
ria la impresion de centrarse mas en las tres pnmeras preglUltas y no en las dOl UJ..
timas. Su interés estaria encaminado al conocimiento de los sistemall de produccion
para de ahi extraer elementos que les permita generar una tecnologia que, en ese
sentido, responda a las necesidades de las comunidades. Y entonces, mas allâ de este
interés en las cuestiones de la produc:cion, par~erîa que se asume la enorme tarea
de reconstruir la sociedad en pequenito, al interior de la comunidad. Y este es un
problema muy seria. Porque detras de todo 10 que aqui se ha clicho sobre el respeto
y el compromiso con los sectores con los que se realiza el trabajo, habria que hacer
una reflexion muy grande sobre las implicaciones de este tipo de prograrnas y este
tipo de compromisos.

y alli entonces habria que insistir en la sociedad rural, porque es desde elIa
desde donde podemos preguntamos sobre la capacidad de acciOn, la posibilidad de
generalizacion y el sentido de este tipo de experiencias. Experiencias que por otro
lado las encontrarnos repetidas en muchos paises de América Latina, vinculados a
las acciones de los asi llamados Organismos No Gubemamentales (ONG). Esta pre
sencia confiere mayor interés a la preocupaci6n con respecta a donde se originan,
qué es 10 que plantean y hasta donde van estas experiencias.

2. Respetamos y compartimos esa prâctica de compromiso con los valores
de la comunidad en la que se realiza un trabajo. Integrarse con eIla es, co

mo se plantea en la pt'opu.esta metodol6gica, requisitb importante~a el éxitoaecual
quier accion. Pero 10 bâsico no es que se puedan hacer ciertas cosas, sino que esas
cosas se puedan generalizar para que tengan un efecto social, por asi decirlo. En este
sentido es importante la pregunta sobre cuâles son los objetivos de experiencias co
mo la deI CATER.

3. Aunque la posibilidad de generalizar una experiencia es algo que deberîa
preocuparnos, es importante constatar que se pueden hacer cambios e in·

troducir tecnologia, con una vision tecnologica distinta a la tradicional; y esto, en
comunidades que segUn los términos usuales de la planificacion estarîan en incapaci·
dad de adoptar esas tecnologias.

En este tipo de experiencias, si bien es dific~ la extrapolaci6n de los resul
tados a otras situaciones, serîa importante, en cambio, extrapolai- la experiencia
misma. Es decir, si une logra con una metodologia suficientemente flexible y am
plia introducirse en la dinâmica de las comunidades rurales para de esa foona com
prenderlas, podriamos alcanzar resultados similares en cualquier oira circunstancia a
condicion de que se repitan, creativamente, los mismos pasos.

4. La gran tecnologia es una tecnologia que puede ser generalizada muy fâ
cilmente. Es generalizante de por si. La fabrlcaci6n de un tractor es perfed.
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tamente utilizable en varios sectores. Pero el tipo de tecnologia que nosotros gene
ramos es mucho mas dificil de generalizar yeso, es un problema. Pero cuando se to·
man en cuenta cicrtos aspectos de la cultura, de las creencias, de las técnicas de los
campesinos, que son elementos muy variables de un sector a otro, la transferencia se
hace mas dificil. Se necesita practicamente generar tecnologia para pequeiios gru·
pos. También es muy dificil transferir, por asi decirlo, las formas de trabajo. La
manera de integrarse en la cOlllunidad es algo que debe ser descubierto por cada gru·
po de trabajo. Sin embargo, hay algunas cosas que si son transferibles: molinos de
viento para bombear agua y secadores solares nos han sido solicitados en otros sec·
tores; estudios de interrelaci6n entre una graminea y una leguminosa se pueden
utilizar sin importar mayormente el contexto.

Sobre los objetivos y alcances de los proyectos como los deI CATER es di·
ficil dar una respuesta global. Este tipo de organismos de tecnologia apropiada fue·
ron creados bajo la iniciativa de los paises desarrollados, dentro de ese contexto que
analizamos cuando discutiamos el problema de la transferencia de tecnologia; en
esa medida es facll deducir los objetivos de estos organismos. Cuando nosotros nos
iniciamos, nuestra meta era la promoci6n de tecnologia aplicada, pero poco a poco
nuestros objetivos han ido cambiando. Cuando el personal nacional asumi6 el con·
trol sobre el proyecto, su orientaci6n comenz6 a variar. Por esto es dificil dar una
respuesta global.

El propio CATER es un conjunto de personas muy heterogéneas que pien·
san de manera diferente. Nuestros objetivos también cambian; ahora estamos ha
blando de generaci6n de tecnologia y estamos incluso entrando al campo de la in·
vestigaci6n fundamental. Es evidente que tenemos que gestar respuestas técnicas;
ese es el objetivo de las instituciones que nos financian. Pero para nosotros el utH
tecnol6gico no sirve solamente para la cuesti6n productiva.

Nosotros no trabajamos con campesinos individuales sinD con organizacio·
nes campesinas y es la organizaci6n la responsable de todo el proceso. Quisimos, por
ejemplo, medir la influencia de introducir un mejorador en bovinos y se decidi6 en
tregar cuatro mejoradores a las comunidades. Pero para mantener un genitor bovino
se necesita, en esas condiciones de marginalida,d, toda la organizaci6n campesina. Y
todas las comunidades que recibieron el bovino tuvieron que reorganizarse para po·
derlo mantener: quién le da de comer, cuando, en d6nde, cwindo 10 van a utilizar.
De esta forma, ese factor ya es un principio de organizaci6n. Esto muestra muy bien
la eficacia de trabajar con las organizaciones y muestra también que el util tecnol6·
gico puede ser un motivo de reflexi6n y de organizaci6n para los campesinos deI
sector.

5. Cuando plantéabamos la necesidad de preguntarse sobre los alcances de
estas experiencias, nos referiamos también al hecho de que en estas pro·

gramas hay ciertos puntos que son repetitivos y que no se sistematizan ni se cornu·
nican de un grupo a' otro. Entonces, cada grupo vueIve a inventar la historia, la rue·
da, el paraiso y el infierno. Por esto, 10 que habria que preguntarse es c6mo, - si
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esta significa un movimiento de renovaci{ln y de posibilidad -, se podria sistemati
zar este tipo de experiencias. Porque si no, pueden pasar diez snos, se desintegra el
equipo y la experiencia desaparece.

. Abora bien, esta posibilidad de sistematizar no se da espontaneamente sino
que requiere deI èsfuerzo de los equipos, de las universidades, de los centros de in
vestigacion. Porque si hubiera ess posibilidad de sistematizar tendriamos, digamoslo
asi, una investigacion basica a nivel de América Latina y no a nivel solamente de la
comuilidad ta1 0 cua!.

6. La sistematizacion de las experiencias es importante pero es solamente
una parte deI problema; 0, en otras palabras, es el inicio de un proceso que

debe terminar en la reposicion a la sociedad de la que tante hemos hablado, y el ca
so deI PRONAREG ilustra muy bien este aspecto.

Es dificil superar el grado de sistematizacion de la informacion a la que ha
llegado esta institucion. Es una informacion muy valiosa y muy costosa que muy
pocos paises se pueden dar ellujo de tener. Pero una vez que esta ha sido compila
da, que se dispone de una cobertura practicamente nacional con todas las caracteris
ticas que aqui se han descrito, deberia comenzar un proceso de reposicion de 10 que
se sabe a la sociedad. Y entonces el problema es nuevamente cOmo y desde qué
perspectiva se realiza esa reposici6n.

y en este sentido es importante el problema enfrentado por PRONAREG
a través deI programa de regionalizacion. Un programa espinoso es el prograrna de
zonificacion, al menos coma se 10 entiende en la mayoria de los casos, y también
en Venezuela, que es fundamentalmente una zonificacion de orden ecologico, de
cultivo, etc.

Cabe distinguir zonificacion de tegionalizacion en el sentido de que la re·
gionalizacion incluye todos los factores: ve 10 social, ve 10 econ6nJ.ico, ve los recur·
sos naturales, ve el conjunto de cosas que estan ocurriendo. La zonifidacion en cam·
bio, hace 10 mismo que la planificacion deI pais por los métodos tradicionales. Se
mou.ta arriba; ve al pais vacio de gente y dice: esto .es 10 ideal para. que este pais
progrese.

Pero eso nunca se va a cumplir, porque son los otros factores, los que no se
toman en consideracion, los que al fmal cuentan para llegar a hacer una zonificaci6rt
realmente \Jtil. Y esa zonificacion en abstracto tiene gravisimos peligros. Cuando es
ta llega a manos de un burocrata, este, lleno de cela institucional determina que en
esa zona campesina no se puede sembrar maiz porque no es posible dilapidar los
fondos estatales dando crédito para sembrar malz en una zona en la que, segUn el
documento, es marginal para ese producto.

Por eso, 10 importante es coma y desde qué perspectiva se realiza esa repo·
sicion. En este contexto podemos apreciar mejor la importancia de una propuesta
de diagnostico de la situacion rural que rescata la dimension social.

7. Como ya se dijo, es claro, en esa propuesta para el diagn6stiço de los sis·
temas rurales, el cuestionamiento que se hace a una posicion que destaea
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solamente los aspectos economicos, 0 que. traza a los planes de desarrollo rural me
tas exclusivamente productivistas. Y 10 que plantea es que al desarrollo rural hay
que entenderlo fundamentalmente en términos sociales. Sin embargo, cuando inten
tan operacionalizar el proyecto, la primera unidad de anilisis elemental es la unidad
de produccion.

En este contexto no queda claro si 10 que se cuestiona en la propuesta son
las metas economicas que se trazan los proyectos 0 a los proyectos mismos que para
diagnosticar la realidad utilizan unicamente la variable econ6mica.

8. Nosotros creemos que la unidad de producci6n constituye el nucleo,o
mejor aun, la célula que en conjunto forma el tejido social de las comuni

dades rurales. Eso no quiere decir que esa unidad sea, necesariamente la unidad en
que nosotros privilegiamos la acci6n. Nosotros creemos que la acci6n se desarrolla
fundamentalmente al nivel de las comunidades prirnarias de organizacion social, las
comunidades rurales. La unidad de planificacion en cambio, estaria constituida par
las comunidades bâsicas de desarrollo, que es un concepto emitido por el Programa
Andino de Desarrollo Tecnologico en sus bases conceptuales y al que nosotros he
mos encontrado de utilidad. También las micro-regiones y los sistemas de produc
cion que son, coma conjunto productivo, una manera de identificar problemas co
munes se constituyen en un âmbito privilegiado de planificacion.

En realidad 10 que nosotros pretendemos es dar algunas pautas metodolo
gicas, para que los grupos interdisciplinarios que asuman este tipo de procedimiento
tengan por 10 menos una guia de las cosas que hay que hacer para llegar a diagnosti
car un ârea rural; y que, sobre la base de ese diagnostico, se elabore una planifica
cion que no considere a los espacios coma un vacio, que responda a nuestro modo
de ~er y en la que, los sujetos de la misma tengan presencia y participacion.
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LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

La J unta deI Acuerdo de Cartagena (JUNAC), es el 6rgano técnico deI
Acuerdo que actila en funci6n de los intereses de la subregion en su conjunto. El
proceso de integraci6n se halla normado por el Acuerdo de Cartagena y particlpan
los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peril y Venezuela.

El Acuerdo de Cartagena tiene sus origenes en la Declaraci6n de Bogota
deI 16 de agosto de 1966, donde los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y
los Representantes de los Presidentes de Ecuador y Peril expresaron su decisi6n de
acelerar el proceso de integraci6n dentro deI marco de la Asociaci6n Latinoameri·
cana deI Libre Comercio (ALALC) y de adoptar las medidas concretas en favor de
los paises cuyas caracteristicas corresponden a las de menor desarrolJo econ6mico
relativo y de mercado insuficiente, todo esta con el objeto de lograr el desarrollo
arm6nico y equilibrado de la regi6n, de conformidad con el espiritu deI Tratado de 
Montevideo. A su vez acordaron las Bases de un Programa de Accion Inmediata de
los Pafses Participantes, a fin de coordinar las polfticas de desarrollo industrial con el
prop6sito de llegar a la suscripci6n de convenios de complementacion que permitan
el establecimiento de nuevas industrias y la ampliacion de las existentes para aten·
der el mercado ampliado; por otra parte, se crea una Comisi6n Mixta integrada por
representantes de cada uno de los paises participantes, la misma que se encargarfa
de realizar los estudios para el cumplimiento de los programas antes referidos y re·
comendaron la creaci6n de una Corporaci6n de Fomento, destinada a proporcionar
los recursos financieros y la asistencia técnica para la realizaci6n de proyectos de in·
terés comun.
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La Comisi6n Mixta, en reuniones llevadas a cabo desde mediados de 1967,
en Vifia deI Mar, Quito, Caracas, Lima, Bogota y Cartagena, discutio el Proyecto de
Acuerda de Integraci6n Subregional, preparado por el Comité de Expertos y fue asi
que el 25 de mayo de 1969 en la ciudad· de Cartagena, fue aprobado en la Sexta
Reuni6n de la Comisi6n y suscrito por los plenipotenciarios de Bolivia, Colombia,
Clùle, Ecuador y Peru, en la ciudad de Bogota, el 26 de mayo de 1969.

El13 de febrero de 1973, la Republica de Venezuela se adhiri6 al Acuerdo de
Cartagena y el 30 de octubre de 1976 se retiraba Chile deI mismo. En esta misma
fecha los cinco paises miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela sus
cribieron el Protocolo de Lima y posteriormente, el 22 de abril de 1978 el Protoco
10 de Arequipa que se anex6 al Acuerdo de Cartagena. El28 de mayo de 1979, los
Presidentes de los paises miembros, reunidos en Cartagena suscriben el Mandato de
Cartagena, luego de examinar la evaluaci6n deI proceso de integracion y sus resul
tadcis y problemas, confirmaron la "validez dei modela solidario y compartido y la
viabilidad dei desarrollo conjunto y la urgencia de solucionar las dificultades presen
tes, a la vez que la necesidad de persistir en el esquema de integraci6n subregional
iniciado en 1969 coma un paso fundamental para lograr la integracion latinoameri
cana".

El Acuerdo de Cartagena tiene por objetivos, promover el desarrollo equi
librado y arm6nico de los paises miembros, acelerar su erecimiento mediante la in
tegracion econ6mica, facilitar su participaci6n en el proceso de integraci6n previsto
en el Tratado de Montevideo y establecer condiciones favorables para la conversi6n
de la ALALC en un mercado comun, todo ello con la finalidad de procurar un mejo
ramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregion.

. Para lograr las aspiraciones de la Subregi6n, el desarrollo equilibrado y ar-
monico debe conducir a una distribuci6n equitativa de los beneficios derivados de
la integracion entre los Paises Miembros, de modo de reducir las diferencias existen
tes entre ellos. Los resuitados de dicho proceso deberan evaluarse periodicamente
tomando en cuenta, entre otros factores, sus efectos sobre la expansion de las ex-

. portaciones globales de cada pais, el comportamiento de su balanza comercial con
la subregion, la evoluci6n de su producto territorial bruto, la generacion de nuevos
empleos y la formacion de capital. Para alcanzar estos objetivos, el Acuerdo de Car
tagena empleara, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes:

a) La armonizacion de politicas economicas y sociales y la aproximacion
de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes;
b) La programacion conjunta, la intensificaci6n deI proceso de industria
lizacion subregional y la ejecuci6n de Programas Sectoriales de Desarrollo

Industrial;
c) Un Programa de Liberacion deI intercambio mas acelerado que el que se
aQopte en general en el marco de la ALALC;
d) Un Arancel Externo Comun, cuya etapa previa sera la adopéi6n de un
Arancel Extemo Minimo Comun;
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e) Programas destinados a acelerar el desarrolloçlel sector agropecuario;
f) La canalizacion de recursos de dentro y fuera de la Subregion para pro
veer la financiacion de las inversiones que sean necesarias en el proceso de

integracion;
g) La integracion fisica; y
h) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador.
Para la mejor ejecucion deI presente Acuerdo, los Paises Miembros realiza

nin los esfuerzos necesarios para buscar soluciones adecuadas que permitan resolver
los problemas derivados de la mediterraneidad de Bolivia.

JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.
Coordinador:
Miembro de la Junta:
Miembro de la Junta:
Director-Secretario:
Adjunto Director-Secretario:
Jefe, Grupo Politica Tecnologica:
Jefe Técnico Subregional PADT-Rural:
Planificador PADT-Rural:

. Asistente Técnico PADT-Rural:

Dr. Pedro Luis Echeverria Monagas
Dr. José Guillermo Justiniano Sandoval
Dr. Jaime Salazar Montoya
Ing. Fernando Calmell deI Solar Diaz
Dr. Enrique Torres Dosa
Prof. Carlos Aguirre Bastos
tic. Roger Ortiz Mercado
Ing. Mario Dupont Ugas
Eco. Jorge Salinas Seminario

ENCUENTRO-DEBATE SOBRE INVESTIGACIONES AGRARIAS y
AGROPECUARIAS EN EL AREA ANDINA

COMITE ORGANIZADOR

Presidente:
Vice-Presidente:

Secretario General:
Relator:

Miembros

Dr. Lê Châu, ORSTO~
Ing. Jaime Durango, JUNAC
Jefe Técnico Nacional PADT-Rural
Eco. Wilson Mino
Antrop. Diego Polit

Dr Luciano Martinez, Universidad Central deI Ecuador
Ing. Gustavo Sotalin. PRONAREG
Soc. Simon Pachano, I.E.E.
Demog. Jean Papail, ORSTOM
Eco. Bernard Castelli, ORSTOM
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Asistentes

Ing. Patricia Ramos
Ing. Patricio Morales
Sr. Ivan Romo

INSTITUCIONES AUSPICIADORAS

- Junta deI Acuerdo de Cartagena (JUNAC), PADT-Rural
- Programa Nacional de Regionalizaci6n Agraria (pRONAREG-MAG),
Ecuador
- Instituto de Estudios Ecuatorianos (I.E.E.), Quito
- Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica para el Desarrollo en Coo-
peraci6n (ORSTOM), Francia.



ORsrOM

El Instituto Fra"ncés de Investigacion Cientifica para el Desarrollo en Cao
peraci6n, es una entidad publica nacional con caracter cientffico y tecnologico. Se
encuentra bajo la doble autoridad deI ministro encargado de la investigacion y deI
rninistro encargado de la cooperaci6n y deI desarrollo.

POTENCIAL CIENTIFICO

- Ciencias de la vida, de la tierra, deI mar, ciencias médicas, ciencias socia
les que reunen amas de 700 investigadores.
- Bi610gos, cartografos, qufmicos, hidrologos, especialistas en computa
cion, edafologos, etc. Juntamente con los investigadores, 500 ingenieros y

técnicos aportan el complemento indispensable para el estudio cientffico contempo
raneo: la aplicacion de las técnicas y su permanente actualizacion.

- Este conjunto esta apoyado por los 200 miembros deI personal adminis
trativo, principalmente en la sede de Parfs, pero también en los centros

mas importantes. (1000 técnicos y administrativos en los pafses extranjeros).

PRESUPUESTO DE 1986

700 millones de francos franceses 0 sea 100 millones dolares.
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OBJETNOS

Los investigadores de ORSTOM ejercen sus actividades cientificas en fun
ci6n de programas detenninados, a largo plazo, negociados con sus interlocutores
extranjeros, privilegiando la acci6n interdisciplinaria y actuando en el terreno.

Establecen las bases cientificas utiles para la toma de decisiones de los paf
ses participantes y para sus polîticas de desarrollo. Abren el camino a la investiga
cion aplicada y al desarrollo tecnologico, asociando de este modo otros organismos
especializados. Hacen progresar los conocimientos de la corilUnidad cientifica fran
cesa e internacional en numerosas disciplinas, mientras contribuyen al desarrollo de
los medios cientificos locales.

AREAS DE INVESTIGACION

Las regiones deI mundo involucradas en las operaciones de investigaci6n se
situan en 5 continentes y 3 océanos (Atlântico, Indico y Pacifico). Yale decir, ac
tualmente, 32 pafses (en Africa, Latinoamérica y Caribe, en Asia y en el Pacifico).

El ORSrOM utiliza diversas estructuras de recepcion - institutos cientifi
cos, universidades -, cuya seleccion se efectua a largo plazo, en funcion de los pro
gramas, el ORSrOM desarrolla varios modos de cooperaci6n, segun se trate de:

- agentes implantados individualmente en las estructuras receptoras de sus
interlocutores.
- varios agentes agrupados en una estructura receptora deI interlocutor, 0

"antena" ORSrOM,
- estructuras receptoras propias deI instituto, 0 centros ORSrOM.

8 DEPARTAMENrOS DE INVESTIGACION PLURI-DISCIPLINARIA

- Medio [{sico y entomo climlitico
- Medios y sociedades (Ecosistemas, espacio).
- Conocimiento y explotacion de los ecosistemas aculiticos.
- Urbanizacion y sociosistemas urbanos.
- Independencia alimenticia.
- Estudio y gestion de los recursos: energias, aguas y materias primas.
- Independencia sanitaria.
- Condiciones para un desarrollo independiente.

SERVICIOS DE APOYO

- La Direcci6n de formaci6n, informacion y valorizaci6n (DIVA).
- Los Servicios y Laboratorios Cientificos y récnicos.
- Los Servicios Administrativos.
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Varios
INVESTIGACION AGRARIA y CRISIS:
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perû y Bolivia.
Métodos y alcances de los trabajos sobre las
formaciones agrarias y la crisis dei agro

Este libro resume el Encuentro-Debate sobre las investiga
ciones agrarias cn el Area Andina que tuvo lugar dei 9 al 14 de
septiembre de 1985 en Quito, con la participacion de 26 inves
tigadores-docentes de los cinco paises dei Acuerdo de Cartage
na y dei Instituto Francés de Investigacion Cientifica para el
Desarrollo en Cooperacion (ORSTOM).

Se trat6 de una reunion entre investigadores que presenta
ron sus trabajos, comentaron los alcances de éstos y cuestio
naron los métodos y enfoques de las investigaciones agrarias y
agropecuarias, haciendo hicapié en el proceso de transforma
ciones agrarias y la crisis.

A partir de la temâtica inicialmente propuesta (los métodos
y alcances de los trabajos sobre las formaciones agrarias y la
crisis dei Agro), las 18 ponencias y los deba tes giran alrededor
de los temas siguientes:

1. Interpretacion social de las transformaciones agrarias
desde hace un cuarto de siglo,

2. Comunidades y campesinado,
3. Tecnologia agropecuaria,
4. Métodos de investigacion bâsica operativil,
5. Métodos de Inventario de RecHi.>us Agropccuarios t; in

vestigaciones aplicadas.
En esta pu blicacion, ademas, las ponencias temâticas son

completadas por una resena dei debate.
La Corporacion Editora Nacional, dei Ecuador, ha querido

contribuir a la difusion de estos materiales valiosos, induyén
dolos dentro de su Biblioteca de Ciencias Sociales, en este vo
lumen que es coeditado con La Junta dei Acuerdo de Cartage
na y el Instituto Francés de Investigacion Cientifica para el
Desarrollo en Cooperacion, ORSTOM, Francia.




