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PROLOGO

En el ana de 1974 el Ministerio de Agricultura ;' (;:1:-.),lC]'11 a través deI
entonces Departamento de Regionalizaci6n Aqraria ini cL, los Cd"ldios basicos
de los recursos naturales renovabl,'s deI palS, ardu;, t.:> ",'.1 ;,,) r,1 la gue se con
té con la invalorable asistencia técnica de OR5TOM, hoy : ,;,;t, i ~,uto Francés d;
Investigacién Cientîfica para el Desarrollo en Cooperaclôn.

Gran parte de este largo camino de investigacién clentlfic~ gue pone en
evidencia y en valor la riqueza deI sucIe, de la vegctaci5n, de1 clima y, 10
mas importante, deI hombre ecuatoriano se ha recorrido y los frutos loqrados,
expresados en varias centenas de cartas y mapas tematicas a varias escalas y
numerosos reportes y memorias técnicas, se han ,inteqraào 'la a planes, progra
mas y proyectos de îndole agropecuaria fundamentalmente aunque forman part;
también de planes reguladores urbanos, rroyectos de riego y desarrollo rural
integral.

En esta oportunidad se entrega al r~bIicn, y a los técnicns en particu
lar, la memoria explicativa del use actuaJ (1f;1 sueJo de la cFirta de Tuldin a
E: 1: 200.000, documenta que inàudablcmentc contribuirâ a amrliar el conoci
miento deI agro de ese sector de la Patria.

No queremos dejar pasar la ocasiôn para agradecer a todas las personas
que directa 0 indirectamente colaboraron para la reali?-acién de este trabajo,
vaya para ello'> nuestro reconocimiento a su tarea cient îfica la que, no duda
mos, se revertira en beneficio deI medio rural y 9eJ l,aî,~ en oeneral .

..~-'~- J

Quito, Diciembre de 1986
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T U L C A N (1)

ENSAYO GEOGRAFICO DE COMPRENSION DEL Mr: rn Cl P._PRAL

1 • EL MAPA BASE

1. 1 • Rea lizaciôn

A f.l.l ta de fondes topo<1raf icos a esca las 1: 2no. non v '0 a 1: 50.0'10
deI Instituto Ceogr~fico Militar, la realizaci6n riel mapa base
fue particulannf nte ardua. Utilizamos viejas rlanchetas de 1936
a ec;cala 1:25.0cO qur existîan para la parte central unicamente
Tulc&n, P&ramo ce El Angel. Por otro lado, la cartoqrafia plani
métrica, la iinü a dic-ponible, no penni tîa una resti tuciôn satis
facj-oria1 por le que fue recesario dibuiar la red hj droqrâfica a
partir de la iml'qen LANDSi'.T ~o. 14262-7 deI 13 de sertiembre de
197R V reforzanco sobre las partes topoqraficas mediante trianqu
lacjôn sumaria cbtuvjmos Hna base mâs segura.

Esta nueva cartcqrafîa nos ha llevado a cuestionar el trazado de
la frontera tal como aparece en los croquis planimêtricos a esca
la ':50.000 y a 1:250.000 IO.N.C. - I.G.~.), en la carta de "inte
graciôn fronterjza" a 1:250.000, en las cartas nacionales a esca=
la 1:500.000 y '.1'000.00(' deI Instituto Geoqrafico. Nuestro tra
zado se mantiene sinembarqo como provisional: se trata unicament;
de un documento de trabajo, aceptado como tal por 1'1 Ministerio
de Relaciones Exteriores: deber~ ser modificado cuanoo el Institu
to Geoqrafico Militar 10 hava cartografiado definitivamente.

(1) Para resituar este trabajo en el conjunto deI estlldio conducido sobre
la lltilizaciôn actllal deI suelo en los Andes ecuatorianos, el lector
podrîa remitirse a la nota de método citada en bibliografîa (P. C~n

dard 1981).

Esta publicaciôn presenta el resul tado de las investi qaciones conduci
das en el Programa Nacional de Reqionalizaciôn ~qraria (PRONAREG) en
el marco deI Acuerdo entre el Centro de Investiqacjon Cil'nt1fica v Té~

nica de Ultramar (ORSTOM) y el Ministerio de Aqricultura v Ganaderîa
(MAG) .

- 3 -
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1.2. Localizaciôn

Los lîmites de l~ carta son: al Norte, la frontera con la Repu
blica de Colombi3, al Sur el paralelo 0° 40' N. al Este y al Oes
te los meridianos 77° 30' W y 78° 30' W. La carta de Tulcân sobre
pasa entonces el territorio andino propiamente dicho. Cubre tam=
bién 10 alto de la vertiente oriental e incorpora ampliamente las
"estribaciones" je la cordillera Occidental, hasta el piedemonte,
mâs aIlS de la c0ta de los 300 m. de altitud.

La zona baja que pertenece a la planicie costera ecuatoriano-co
lomtiana es muy hûmeda ya que recibe mas de 6.000 mm. de precipi
taciôn promedia ~nuai.

Los Andes deI Carchi no tienen el aspecta que se conoce mas al
Sur deI Ecuador donde dos cordilleras encierran una sucesiôn de
vastas hoyas. La hoya de Tulcan se prolonga a Colombia, mas alla
a I[iales, pero unicamente su parte Sur pertenece al territorio
ecuatoriano.

La cordillera Occidental, constituida por vastas efusiones volca
nicas, es poco elevada, no sobrepasa 105 4.000 m. sino en un angu
10 muy estrecho, pero es ancha y maciza. La parte Norte deI pars
es una zona fr!a. Tulcan a 2.950 m. de altitud tiene temperatura
promedia anual de 10.8°; el promedio de las minimas de 5.6°; la
m1nima absoluta es de -6°,0 (1).

La cordillera Oriental es menor todav1a, no alcanza los 3.600 m.
de altitud. Deja penetrar ampliamente el aire humedo de origen
oriental, particularmente al Sur deI Nudo de Boliche. Esta zona
es h6meda, sin déficit pluviométrico; la estacion de Tulcan, mas
abrigada por el pSramo de Las Juntas (Colombia), registra unica
mente 881,7 mm. (precipitacion promedia anual 1964-1978) (2). El
déficit pluviométrico es poco marcado y afecta en el mes de agos
to solamente (9 mm.) (3).

2. EL P ISO MINERAL Y LAS FORMACIONES VEGETALES DE ALT ITUD

V-DO

V-Dl

Corresponde a la cima deI volcan Chi les (4.768 m. de alti
tud en la cima), cubierta de nieve y de hielo.

Indica los flancos rocosos deI volcan, sin vegetaciôn. Los
arenales tienen una extension poco significativa, 10 que
no ha permitido su representaciôn cartografica.

(1) Anuario Meteorologico 1971 INAMHI mes de julio - Departamento de Hidro
10gl3 PRONAREG.

(2) Idem.

(3) Charles Huttel - Departamento de Socio-Econom1a PRONAREG (com. pers.).
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El contorno deI volcan esta marcado por azufreras (1) y
fuentes termales que no han sido indicadas en la carta (T~

fino en Ecuador, Chiles en Colombia) .

V-12 El Paramo deI Chiles, que hacia el Sur toma el nombre de
Paramo de El Angel, se caracteriza par la presencia de
"frailejones" (Espeletia sp.). Conforman una asociacion
vegetal densa y ampliamente expandida. Ocupan la casi to
talidad deI espacio, exceptuando las zonas pantanosas, las
crestas demasiado ventosas (ûltima cresta antes deI desce~

50 de la vertiente Occidental, carretera de Maldonado) y
las paredes rocosas. Hacia abajo, se mezclan con los pri
meros arbustos deI matorral a 3.200-3.100 m. de altitud.
pueden incluso colonizar antiguas parcelas de desmonte en
el matorral.

La especie mas frecuente y la mas notable es Espelitia
hartwegiana -segûn Acosta Sol!s- 0 Espeletia grandiflora
-segûn Andrade Mar1n- cuVa tronco puede sobrepasar los 4 m.
de altura. Existe también un Culsitium (Culsitiumrufescens
segûn Andrade Marfn, Senecio sp. para otros) muy parecida
a las Espeletia por su flor y sus hojas, pero sin tronco.
Lleva el mismo nombre vernaculo de "frailejon" y se 10 en
cuentra muy frecuentemente mas al Sur. Hemos encontrado
algunas plantas en el macizo deI Antizana, hacia las ante
nas de Papallacta, a 4.200 m. de altitud (ver carta de Qui
to); al pie deI escarpe rocoso el Rucu Pichincha, en la c~

ra oriental, hacia 4.500-4.600 m. (ver carta de Quito); he
mos también observado un hermoso poblamiento en la vertie~
te Sur deI Chimborazo (ver carta de Riobamba). Por el con
trario, no tuvimos la ocasion de encontrar ~eletia hart
wegiana al Sur de la provincia deI Carchi, y, solo fue se
fialada una mancha aislada en la cordillera Oriental de los
Llanganatis, en media muy hûmedo (2).

La presencia al Norte deI Ecuador de esta formacion, coma
continuacion de los paramos colombianos y su casi total d~

sapariciôn al Sur, donde se encontrarân algunas formacio
ciones cercanas a la Puna boliviana 0 peruana, subraya la
originalü'ad de la situacién y de la diversidad biogeogra
fica deI 1erritorio ecuatoriano, en el vincul0 entre los
dos campo! andinos caracterizados por Troll, los Andes hu
medos y le s Andes c:(>cos, los Andes de paramo y los Andes
de Puna.

(1) En produccion en 1948 (ver Gonal0 CheIIana pp. 99 - 100 en la actuali
dad se encuentran abar,donadas.

(2) Andrade MAr1n (1937) IP. 115.
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A la diversidad ecologica introducida !-"lOr la variaclon al
titudinal que marca localmente los paisajes andinos, se a
iiade pues la variacion en latitud, cuya importancia no se
dejara de subrayar en la presentaciôn de las cartas deI
Sur ecuatoriano.

El paramo no es un espacio vaciô 0 inutilizado. Es un te
rreno de recorrido, soporte de una ganaderia extensiva que
constituye un complemento de las actividades agricolas de
las partes mas bajas. La comunidad de Tufino, por ejemplo,
es propietaria de varios miles de hectareas en el Paramo
de Chiles donde mantiene dos manadas; la una se compone de
unos cincuenta toros de lidia, la otra de varias centenas
de ganado de ceba. Son actividades tradicionales en estos
"pastizales naturales" de altitud.

El rigor de las condiciones climaticas no deja de ser un
obstaculo cierto para el buen desarrollo de la ganaderia.
Los animales sufren por la altitud y por el frlû y subsis
ten aquel10s que se han adaptado al medio. El ganado no
dispone mas que de un pasto bastante pobre y de lento cre
cimiento. Las quemas en el paramo de la paja de Stipa (c~

yo conteniào en silicio es muy elevado) tiene coma fin pr!?.
vocar un retono tierno y mas palatable para el animal.

La mancha de P.22.G incluida en el paramo corresponde alos
terrenos de una hacienda, consagrados antano al cultivodel
piretro y reconvertièos actualmente a la qanaderia, demos
trando asi que un mejoramiento de los pastiza10s naturales
de altitud es posible.

El matorral es una formaciôn arbustiva (àe arbustive bajo
a arbOreo), denso y siempreverde. Es ja t'ànsiciôn vege
tal entre la formacién herbacea de altitud (V-12) y las
formaciones arbéreas (V-28 - V-38) que cubren las vertien
tes occidentales de la cordillera.

Se 10 encuentra, como cinturôn, alrededcr d('l pâramo de El
Angel - Chiles y, en isolote, en el parame propiamente di
cho. Estos islotes estan siempre localizados en sitios p~

dregosos entre 3.600 m. y 4.000 m. de altitud al pie de e~

carpes rocosos sobre los cuales crecen. Los arboles son
nudosos, sus ramas torcidas y su corteza escamosa. lSe tra
ta de una forrnacién original 0 son reliquias que subsiste~
de 10 que podra haber sido antiguamente la extensiôn natu
raI de la vegetaciôn lenosa cuyos limites actuales solo se
rian antropogénicos?

El l!mite superior 05cila, en la vertiente occidental, en
tre 3.600 m. en las retiradas de los valles y 3.200 m. en
los contrafuertes venteados; alrededor de la hoya de Tul
can no sobrepasa los 3.200-3.300 m. El ejemplo mas clara
esta sobre Tufino : el limite superior deI matorral con
cuerda con 10 alto deI frente deI derramc lavico que domi
na el puebla.
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El lîmite inferior puede ser natural en la vertiente Occi
dental, poco 0 nada ocupada. Fue traz~do 0n las fotogra
fîas aéreas en funciôn de la densidad de arandes arboles
perceptibles en las imagenes por su ciJ'1."l. El ancho mas 0

menos mayor de la banda que dibuja el matorral estâ ligado
a las condiciones locales. Por el contrario, alrededor de
la hoya de Tulcan, el lîmite, inferior es netamente artifj_
cial. El contacta entre el espacio cultivado y el espacio
no eultivsdo, esta constituido por un frente de desmonte
muy activa que hace retroceder rapidamente cl area de mat.-,
rral.

3. EL PISO TEMPERADO POR LA ALTITUD

Hoya de Tulcân; parte superior de las hoyas de l,a Libert,)d y de Huaca
San Gabriel.

v-21 Al Sur-Qeste deI nudo de boliche que separ.) Li hoy;, de Tul
can de la hoya de San Gabriel - Huaca, hemos hf'che figurar,
sin distinguir entre matorral y monte en ra/:(n rle la exi
guidad de la zona, unas de las reliquias de l }-nsquC' dense'
siempreverde que cubrîa las vertientes interjores de los
Andes hûmedos hace pocos aoos aun.

Gonûilez Suârez escribe en '910 : "El nudo de Huaca (0 nu
do de Boliche segun Terân), es el ûnico punta de la pravi!:
cia de carchi vestido de bosque y cubierto de arbolado" (1)

Es necesario aqui, tomar el término nudo ton Sll sentido mas
amplio de separacion montafiosa entre dos hoyas y darle una
extension geogrâfica maxima ya que se sabe que la hacienda
Indujel en el Sur deI pueblo de Huaca (carta de Ibarra)era
aun en 1948 una de las principales fuentes de aprovisiona
miento en madera de construcciôn para Tulcân : "hay la par
ticularidad en Indujel que era una enorme seccién forestal
es conservada con interés consciente y responsable. si se
trata de conceder maderas para la construcciôn de locales
a templos en la ciudad, se las toma ordenadamente sin Ile
gar al saqueo de basques como es posible observar los 0

tros lotes" (2).

(1) Gonzalez Suarez (1910), p. 72.

(2) Orellana Gonzalo J. (1948), P. 101 - Alusién al desmontc "'ri curso en
Colonia Huaquefia después deI desmembramiento de la hacienda vecina Ma
ta redonda (ver nota explicativa de la carta de Ibarra).
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3.2. La utilizacién actu:l1 de' suelo

1.03 pastizales constituyen el elemento unificador de los paisajes
del Norte de l(ls Andes ecuatorianos. Son el soporte de una gana
der!a lechera muy irnpartiUlte que es la actividad rural dominante
en el piso tem!lerado. Er;ta' practica es bastante antigua (1) estu
vo ligada desd(· el principio de la época colonial, al origen de
un sobrenombre tenaz dadn a los habitantes deI Carchi.

La ganader!a er;ta. presente en cada una de las situaciones que va
mas a describir. Hay sin embargo una diferencia sensible entre
las tierras de hacienda casi tàtalmente reservadas a los pastiza
les y las pequdias 0 medianas propiedades en las cuales la propor
cHjn de labora<los es mas importante. -

3.2.1. Los procesos locales de adaptaci6n de las haciendas tr;ldi
cionales

La situaci6n actual de la estructura agraria y la difel~en

cia en la utilizacién deI suelo que aIl! se superpone ',0;
el resultado de la adaptacién de las haciendas tradiciona
les a las nuevas condiciones, situaci6n acelerada par la
reforma agraria y las ultimas leyes sociales (salario ~i

nima, duraci6n legal deI trabajo, etc.) pero en curso des
de el inicio deI sigle (2).

Los minifundios, las pequefias y medianas propiedades pro
vienen de las ventas, por pequenos lotes, de ciertas por
ciones de haciendas a los ex-precaris~:as, a pequefios agr!.
cultores 0 a citadinos. Las propiedades m~s grandes se
han constituido par los nucleos de las antiquas haciendas
transformadas, subdivididas por venta en lotes 0 por he
rencia. Hay en los dos casos, una fuertc disminuci6n de
la superficie promedia de las propiedades de producci6n
(minifundios) .1\1 In0mento hay cierta estabilidad en la
dimension de las fincas y de las haciendas medianas.

Segun los casos, la subdivision de las haciendas ha deja
do mas 0 menos una gran parte de la tierra a las pequeùas
propie<lades. Los ejemplos de Tufiiio (3) y de la Libertad
El Angl?l (4) particularmente significativos.

(1) Gondard P. et Lépez F. (1982) Cap. VIII "Los Pastos: Cazadores, ganad~

ros 0 agricul tores" .

(2) Ver Fauroux E. (197'), doc. B, pp. 3 - 16

(3) Fauroux E. (1979), doc. B, p. 42

(4) Fauroux E. (1979) doc. B, pp. 6 - 12, 41.
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En Tufifio, el control deI espacio por las haciendas es c~

sI-totaï: Las propiedades de mas de 100 Has. ocupaban en
1974 el 94\ de la jurisdicciôn tradicional de la parro
quia.

En La Libertad - El Angel en 1964, seis haciendas poseian
un total de 10.378 Has. Esta superficie se redujo a5.436
Has. en 1976, dividida entre 16 haciendas adaptadas. Las
4.942 Has. restantes (47.6\) fueron vendidas a cooperati
vas (3.013 Has., etapa legal y generalizada en el camino
de la apropiaci6n privada deI suelo) 0 a particulares(944
Has)~ 485 Has. sirvieron para la aboliciôn del precarismo,
500 Has. fueron invadidas. En el conjuntn de la zona, La
Libertad - El Angel, que entra también en la carta de Ib~

rra, las propiedades de menos de 50 Has. representan el
23,4% de las superficies, contra el 3.2% pn Tufioo.

Mientras mas se adaptaron las haciendas mas se especiali
zaron en la ganaderia, llegando casi al abandono de la a
gricultura. Siempre, segûn la encuesta efectuada en 1976,
FAUROUX ha mostrado esta evoluciôn. Para la zona ocupada
por las haciendas estudiadas, los pastizales aumentaron
de 56% a 72,5% entre 1964 y 1976 mientras que los culti
vos sufren una regresion de 31,2% al 15,7% de las superf!
cies.

3.2.2. Los tipos de utilizacion deI suelo

P-22 Mientras mas grandes Son las propiedades, mas se 0

rientan hacia la ganaderîa; esto aparece en el pal
saje rural de las grandes parcelas con pastizales
a menudo irrigados (P-220 G) y cercadas con alam
bre de pûas.

Existen por supuesto excepciones en esta regla muy
general, es el casa de la cooperativa Calera, que
se beneficia con los préstamos de los organismos
de crédito y con la asistencia deI MAG. Las pequ~

fiaE propiedades de 5 Has. que la consagran 4 Has.
a la ganaderIa y 1 Ha. al cultivo de papa (1).

LeE pastizales son todav{a a menudo pastos natura
leE de kikuyo (Penisetum clandestinum); esta plan
ta es m\lY sensible a las heladas que son muy fre
cu€ntes y a veces fuertes en la cuenca de Tulcan
(cf 1-2). Les pastizales artificiales, sembrados
cor, Raygrass inglés y vicia, tienen una expansion
regular. La siembra se efectûa después de un cul
tivo de papa que permite de jar el terreno bien pr~

parado, limpio y sin malas hierbas.

(1) Dr. BalanoE M. (com. pers.)
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CUADRO N°1 DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LA PARROQUIA DE TUFIHo 1974

FUENTE FAUROUX E. QI,partamento l;e Socio-Economla - PRONAREG - ORE TO!'1 - op. cit. p. 42

CUADRO N°2 DIS~'RIBUCION DE LA TIERRA EN LAS PARROQUIAS DE
EL l-.NGEL - LA LJBERTAD Y SAN ISIDRO EN 1974

1 • 18"924

2,0 0,8 ln

-------------------------

--------- ---------------
1, °
12

2,8

No. Explotaciones

+f_E_S_T_RA_T_O_S_(_"_a_s_>_.,__0_-_' fs-,o [_0_-_20_-+_2_0_-_50_+-5_0_-_1_0_0__+-1_C_10__-_S_O_0_+-+_5_0_0_-+_TO_~_A_I

--~~~----i--~:~--- _:~--- '---==--
76,11 10,8 6,6

% acumulados 76, {j 86,8 93,4 96,2 97,2 99,2 100 10l

FUENTE: FAURUOX E. Departamento de Socio-Econom!a - PRONAREG - ORSTOM - op. cit. p. 41
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El pastizal se mantiene par 4 a 6 anos; su capaci
dac1 receptiva en carga animal se haestimado en 2,5
unidades bovinas adultas par Ha.

La produccion promedio de leche par dia y par vaca,
a nivel provincial (Carchi) seria de 5.5 litros;
aunque débiles ampliamente superior al promedio na
ci(}nal que es de 3,5 Itrs/dia (1). Esta cifra cu-=
bn~ situaciones bastante diferentes. La hacienda
Santa C. ordena, en promedio de 13 a 14 ltrs/d!a/
vaca; se habla de ciertas crias lecheras que dan
mas de 20 Itrs/dîa.

La~~ fincas propiedades de mediana dimension, asis
tidas par el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
y que se han beneficiado de préstamos para la com
pra de ganado de raza (alta cruza), obtienen nor
malmente 8 litros par dia y por vaca (2).

La leche se paga actualmente, a los productores,so
brë-ï;-base de 5/.15,00 el litro, en la lecheria,
a 10 cual hay que anadir una prima de algunos cen
tavos en funcion del contenido en materia grasa.
Los intermediarios que campran a los pequenos pro
ductores y aseguran el transporte pagan de 13 a 14
sucres el litro de acuerdo a la distancia y a la
calidad de la via.

El ingreso bruto (1982) de una hectârea de pastiza
les en una finca moderna puede ser estimado segfun
3 hipétesis en 5/.40.000,00 en 5/.60.000,00 y en
5/.90.000,00.

2 vacas x 3.000 Itrs/afio c/u x 5/.7 5/.42.000
(hacienda baja)

2.5 vacas x 3.000 Itrs/ano c/u x 5/.8 5/.60.000
(hacienda media)

2.5 vacas x 4.500 Itrs/afio c/u x 5/.8 5/.90.000
(hacienda alta)

La produccion campesina es, en su conjunto, menor
que de las haciendas y fincas modernizadas.

2 vacas x 1.800 Itrs/afio c/u x 5/.7 = 5/.25.200
2.5 vacas x 1.800 Itrs/afio c/u x 5/.7,5= 5/~33.750

Estas cifras explican el atractivo economico de la
ganaderla lechera para todos los productores de la
region. Ciertos campesinos encuentran en la gana-

(1) Dr. Bolanos M. (corn. pers.)

(2) Dr. Bolanos M. (corn. pers.)
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d,~r1a un im]"reso rnâs reqular y sequro aunque mena
i'nportante:rue aquel que les procura (' 1 cutivo d
li papa (cf. infra).

El las haci'~ndas, los trabajos agrlcolas estan am
p~iamente mecanizados para disminuir al mâximo la
m~o de obr~ (proceso de adaptaci6n de las hacien
diS). El ordeno es generalmente el mâs mecanizado
(material Alfa-Laval). Se nos ha senalado una ex
plotaciôn que emplea solo 5 obreros permanentes p~

ra 240 Has. de pastizales :

- , rnavorèlomo, que se ocupa también de las
producciones

- , va'Iuero
- 2 personas para el ordeRo mpcaniz~do

- , tractorista que es también cm;,leado en el res-
to de Ja oxplotacion.

Las ofertas de> empleo son entonccs 1"'111','

en las grandes propiedades.
reducidac;

P-21

La emigraci6n es una de las soluciones expontaneas
para la sobrecarga demogdifico que p~'S,l sobre las
zonas de minifundios. El aumenta ~c la roblaci6n
entre los dos ultimes censos (1962-1974) fue,en t~

da la zona, inferior al promedio nacional, con ex
cepci6n de la ciudad de Tulc5n v ~e su peri feria
(ver cense nacional). Para el perfocto 1974-1982 la
tasa de crecimiento en las zonas consideradas indi
ca una tendencia negativa con respf'ct.o al perî:od;
anterior (Peri feria de Tulcan - 3.54, Tufino O.5~

y La Libertad 0.49). La emigraciôn hacia los fren
tes de colonizacion es muy iT"\J'ortante en este pro=
ceso, como el caso de la zonA de MaJdonado con una
tasa de crecimicnto de + 5,45 para el pcrloJo in
tercensal 74-82.

Otra solucion es el desmonte de las formaciones le
nasas para extender el espacio cultivAdo a los CO~

tornos de las hoyas y colonizaciôn de nuevas tie
rras hacia las estribaciones de las cordilleras 0::
cidental y Oriental.

El tipo P21 corresponde al frente pionero de des
monte sobre vegetacién leno~a;-~;b6;~~-~-arbüstiva,

(v:2ï-~-v:ï6)~--S~-~~te~~i~n;en relacién con la
superficie agrtcola, indica una dinâmica actualmen
te poderosa y constituye el carâcter original d;
este tipo.

Corresponde, en el paisaje aqrario, a las zonas de
setos vivos donde subsisten reli0ui3~ de vegeta
ci6n aûn no desmontada y ~onde d~mi~an lo~ pastiz~

les, soporte de una pequena G-:-':·'lf'(""2.~' hovl.na. La
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cifra de los ovinos se encuentra en regresi6n cons
tante en el Norte deI pars.

La venta de la lena y deI carbon, productos secun
darios deI desmonte, representa una pequena parte
de los ingre~os; éstos provinen esencialmente de
la produccion de la papa que en todos los sistemas
representados en la carta de Tulcan, es cultivo co
mercial por excelencia.

En el proceso de incorporaci6n de nuevas tierras
después deI desmonte, el agricultor realiza 3 0 4
cultivos sucesivos de papa (el haba interviene a
veces, pero rararnente); al término de 20 a 28 me
ses de cultivo la parcela es sembrada con pastiza
les artificiales 0 mas frecuentemente abandonada
para dar paso al crecimiento de pastizales natura
l,~s.

Después de algunos afios, cuva cifra varra con las
necesidades de tierra, el agricultor remueve elpa~

tizal para volver a sembrar papa. La importancia
creciente que toma este cultiva en el sistema de
produccion implica una transicion hacia el tipo T
12 que traduce una utilizacion mas antigua deI sue
10.

Este tipo se caracteriza par el predeminio deI cu!
tivo de la papa (1) y en menor grade por el culti
vo deI haba.

Que domine ampliamente en el paisaje 0 no, el cul
tivo de la papa es el elemento central de la utili
zacion deI suelo y de este sistema de produccion
realizado por los campesinos y las fincas. Es el
rubro que aporta 10 esencial deI inqreso.

El paisaje formado por este sistema es de un sete
vivo a gran malla que encierra varias parce las de
cultivo (papa, haba, trigo y cebada, pastizales,
etc. )

Hay varios modelos de rotaciôn pero la siembra de
papa es la que siempre inicia el ciclo agrîcola.
Esta primera etapa, que corresponde de a 2, 3 0 4
poblas (2) consecutivas de papa, dura de 1,5 a 2,5
anos ya que en esta region las condiciones de hume
dad permiten las siembra en cualquier periodo del
ano. El tiempo promedio deI cielo vegetativo es
de 6 meses.

(1) Ver anexo l : "El cultivo de la papa en el Carchi".

(2) La pobla es 10 que esta sembrado en una parcela, 10 que ocupa la parc~

la en un cielo vegetal, una pobla de papa, trigo
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Las etapas siguientes seran diferentes segun los me
dios. En zona hUmeda, el barbecho, mas 0 menos la~
go que precede al cultivo de papa es poblado por la
hierba durante 2 (minime) a 4 0 5 anos (en promedio)

El pastizal Se establece ya sea "espontâneamente "
(barbecho herbaso) 0 por siembra de un pastizal ar
ticial; en este caso, el tiempo m1nimo sera de 5 a6
anos antes de colocar la parcela en cultivo. En zo
nas mas secas, a la papa siguen una 0 dos poblas de
cereales (trigo y cebada) y una pobla de habai cer
ca de Tulcan, el maîz se inteqra también a la rota
eiôn.

Después de los cereales, un barbecho de algunos a
nos bajo la forma de pastizal, termina normalmente,
co:"I el cielo l éste tiende a desaparecer completaI'len
te cuando hay una fuerte pres ion dernoqrSfica sobr;
la tierra, como en los alrededor in~ediatos de Tul
ca~. Cuando las superficies de triqo, de cebada y
de maiz adquieren importancia, entr~mo~ en el tipa
C-21.

Est:e tipo no es dominante en la carta de Tulcan, se
10 encuentra camo un subtipo en los alrcdedores de
Tulcan - Urbina.

Corresponde a un aumenta de las seI'1enteras de triga
y secundariamente de maîz, en lrt~-;'Gp~;fI~Ië~-o~~p~

das par la papa. Supone un medio m5s seco para qu;
el trigo pueda llegar a la madurez en buenas condi
ciones.

Varias informacianes recogidas cm e1 campo asî coma
datos proporcionados par los funcionarios deI Minis
terio de Agricultura y Ganaderra, permiten pensar
que este tipo estaba mas extendido hacc algunos a
nos.

El paîsaje caracterîstico es aquel de un sete via
de malla mediana que encierra varias parcelas de
cultivas diferentes de trigo, cebada a veces,de p~

pa, de haba y de ma!z.

Aunque el precio deI trigo sea poco estimulante en
el mercado nacional (5/.280 - 5/.300 el quintal en
promedio, transportado al molino) (1), el atracti
vo deI mercado colombiano (S/.380 el quintal pram~

dio) y el lugar que acupa el trigo en el sistema
de cultiva local, han permitido el mantenimiento
de este cultiva.

(1) El preeio oficial de Si. 330 el quintal en (1.982) pero el procentaje de
impureza, la tasa de humedad, etc. '" hacen bajar muy reqularmente el
precio real. Fuente: r1AG-CARCHI (corn. pers.)
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La "pobla" de trigo sigue en efecto a las "poblas"
de papa aprovechando el suelo que ha sido limpiado
por este cultivo de escarda y que ha sido abonado
en exceso, conservando un residuo de abono no con
sumido por los tubérculos.

En este sistema, el cultivo del cereal se efectua
pues con el minimo de inversion.

El cultiva deI trigo podrîa tom).'" cierta fuerza a
tractiva gracias a la nueva vari~d~d deI INIAP,
"CHIMBORAZO", que permi te rendinli.)ntos superiores
a las antiquas variedades : s~ obti0nc corriente
mente 75 a 100 quintales/Hpctârl'a mientras que la
variedad "Romero" produce ac.;llî (J q1l1 ntales/hecta
rea, la variedad "Atacazo" 30 <Juintalcs/hectarea ,
"Pisân" 27 quintales/hectarea (').

El trigo queda también, a di ferencj a de las zonas
de San Gabriel - Bolivar, como un cultivo marginal
en esta parte Norte de la provincia d~l Carchi,que
ha crecido en altitud y en relativa humedad, carac
terizada sobre todo por la ganaderîa ? el cultiva
de la papa.

4. LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES (LAS ESTRIBACIONES OCCIDENTALES)

4.1.1. La transicion entre seco y hûmedo

El valle media deI rio Mira, entre los pueblos de Caro li
na - Jij6n y Caarnano y la hacienda Palatîn, en el limite
Sur de la carta de Tulcan (Norte de la carta de Ibarra),
marca el extremo de la cuenca caliente y seca de Salinas

El aire de la vertiente Occidental subc par este valle en
cajonado, descargandose de su exceso de humcdad en el tr~
yecto hacia la hoya interandina, donde se produce una de
presi6n local por el hecho de la insol.1.ciôn casi permane'2.
te. Este sistema termo-convectivo funciona a baja alti
tudi a mayor altitud la circulaciân atmosférica qeneral
se manticne orientada de Este a Oeste.

V-32 Este tipo corresponde a una forrna.cion xerofita mix
t;l, mu)' baja y contî:nua de estrato arbustivo domi=
ndnte, con numerosos câctus y un estrato arbéreo
S.ln contacta. Es un chaparro (maquis) espinoso.E~

t~ presente unicamente en el Sur de la carta, en
las terrazas deI Mira y a 10 larqo de 4 6 5 kms.
solamentei mas alla aparecen las formaciones mâs
hûmedas.

(1) 1 quintal = 45,45 kg.
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Este tipo corresponde a una fortnal:iôn herbacea a
nuaI, continua. Se h,llia localizclda en las ver
tientes abruptas, a un lado y ot~l deI valle.

Las gentes deI lugar les llama "P,ljôn" 0 "Pajonal".
Hemos explicado en el informe metodolôgico general
por que no podîamos conservar este nombre que se
presta a confusion COll los términ(ls vernaculos que
designan el paramo. Hay en efecto, una cierta si
militud fisionômica entre las dos formaciones her
baceé>s pero una qran diferencia erl la composiciôn
florîstica.

El origen de esta fornaciôn nos parece ser antrop~

genico y favorecido par las condiciones naturales.
Se encuentra en un media de transiciôn entre la zo
na seca deI calle jan lnterandino y la hiper-hûmed-;
de la vertiente Nor-Occidental; en las fuertes pe~

dientes, los suelos son poco profundos; una vez
desmontados, el basque no puede reconstituirsei la
quema de la paja y el pastoreo pûr el ganado son
otros factores limitantes que perpetûan también,c~

da uno por su parte, este "pastizal natural".

Su lîmite Nurte esta en la recta de Carolina y Ji
jôn y Caamano. En ciE,rtos contrafuertes se pueden
observar un efecto de vertiente caracterîsticos
basque en el Oeste (al viento) y rastizal al Este
(bajo el vieIito); 01 ; îmi te entre las dos farmacio
nes sigue la cresta.

V-28
y

V-38

Bajo la estrcchd fran cl de matorral (V-16) que mar
ca la transiri.on 'c'ntr' la formacién herbacea de al
titud (V-12), eL bosq1e ocupa la c1si totalidad de
la vertiente.

No ara de nut'stra incumbencia el d2finir los dife
rentes tipos dè basques de :.lcuerdc a las variacio
nes locales de humeda,,, por ejemplo. No nos parece,
en efecto, 4ue se pueda aceptar aquî la existencia
de und gradiente ~)luviométrica reg ular sobre la
vertiente, tal como St' ha podido observar en los
macizos europeos 0 cariben(IS (1). Por el contra
rio nos parcœrIa mâs justo hablar de 12~~~~_e~~~io

métricos dif0rentes q~e la ausencil de una red de
~st;;i;nes ri) permite precisar per) que el observ~

dor de campo no pLlede dejar de rnen::ionar. Los ni
veles de nubl.,~>, (,;e ha podi do habl lr de "mar de nu
bes") 50n b.)stantt" estable~'; en su \ltitud.

(1) Viers (1968) pp. 193 - 194
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"gs un fenômeno constante de invernon térmica que
impide a las subidas de aire el sonrepasar este ni
vel" (1).

Este piso estâ marcado por la sobr~-abundancia de
musgos y de eprfitas cuva desarrolLo estâ favorecl
do por la abundancia de las precipttaciones y la
pobrcza de ilumindciôn ("paroxismo de humedad").

Mâs abajo, a una altura inferior a los 600-800 m.
s.n.m., las especies var!an y se plsa deI bosque
montanés al bosque sub-montanés 0 ie piedemonte
(V- 38) •

Este tiro senala un basque degradado. Corresponde
a zonas mixtas de rebr~te forestal después deI de~

monte 0 la quema, mezcladas con re3tos de bosques
intactes 0 zonas de utilizaciôn agricolas deI sue
10.

4.2.1. ws tipos de util iZJ.cion con qanaderia do,ünante

El pastizal es Id torma de utilizaciôn deL suelo dominan
tu cn estes dos valleR. Se 10 encuentra cn diversos qra
dos en todos los :;ü;t,~mas rie lItilizacion ,lel suele carte
qrafiados.

p-24

P-15

Este tipv corresponde al frente pi,mere de desmon
te en altitud, ba]ü el matcrral, Cln instalaciôn
de pastizal natur.3.1. La ganaderIa domina. Hay cul
tivos, haba'3 v papas s )bre todo, a veces un poco
de maîz.

Este tipa marca l~s zo~as en curso de colonizaciôn
a mâs ba i "liu tud , si. 1 instalaci61 posible deI
pastizal nat'J.ral laI 3bondono de Il parcela, sigue
el rebrotl~ C\r~stal innediato).

La expansi5n de ILl fro:1tera agrlco La es muy râpida.
La primera f~se d~ colJnizaci6n cOlsiste en explo
tar el bosqu·'. E i co] Jno selecciola las maderas
de trabajo (~durel y otras, que co-ta en duelas me
diante un4 5 :crra 3 mctor a menudo 1; las mulas 0

los caballos dsequran !l transport- 0 mis bien el
arrastre hasta la C3rr!tera mâs p~;xima.

La venta d,.' 1Ct ma iera lseql;ra un i lqreso monetario
en ~~Sp('!(lk 'lUe ~.d qa lader îa sea )roductiva y sir
va COOK) n:·lc'!().

(1) Vier:c; (19(/) [-,p. 193 - 194
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La segunda fase es la instalaciôn de pastizales a~

tificiales. Podemos distinguir tres etapas princi.
pales

a. El desbroce 0 desmonte

- Un corte mediante sü-rra 0 motor
- El secamiento durantf algunas serranas
- La quema

b. Un cultiva de maiz asociado al fréjol y al za
palla.

- Siembra en hoyo : 3 ~,emillas de fT aiz, 2 semi
llas de fréjol, con la ayuda de un palo hor~

dor puntiaqudo en su extremo (estaca, en El
Laurel, a 10 largo dt.. la carretera Maldonado
Tufii'IO; espeque y hUùlmo en quechua) . Alg~

nas semillas de zapallo son deseminadas en
la parcela.

- El malz es de variedad tropical, sirve para
la alimentaciôn de la familia antes de la ma
durez (choclo), para la alimentaciôn de lai
aves y dé los cerdos una vez maduro (seco).

La instalaci6n de pastizales

El Laur~l : sc planta el pastizal cuando el maiz
esti sufici~ntemente alto para que se 10 pueda
distinguir. El instrun:ento utilizado para la
siembra es el machete.

La plantaciôn del paste se hace por transplan
te de l!ldtas cxtrdldas ' ~! un pastizal ya esta
bleciûo. Es Je sei".alal que las variedades cam
bian con la altitud. [n la carr,~tEra Maldona
do-Tufino, la COtd de .500 m. senala desde es
te punta de vista un l~mite Je 2 prlcticas di=
ferent('~;

En Maldonado (1.200-1.00 m.) se plantan los
pastos Micay (Axonopus Micay) (Mica y chico y
Micay qrande) mientras en El Laurel {2300-2400
m.l, se planta el kiku\o (Penisetum clandesti
num). Esta Gltima espccie l'arece estar mejor
adaptada a· las cordicic nes cie humedad sobre t~

do de asoleo limitado ce la~ vertientes exte
riores que ac,uellas de callcjôn interandino,
donde se enCL.c,ntra mas expandida.

Corresponde a una consolid.::.ciÔn de las ~onas de co
lonizaciôn. El t:Jsque natè raI ha sufriJo una re
gres1.on considerable. Los pastl.zales c;upan 10 e
sencial deI espac:.io '/ la g,:,nadel'ia es 1.1 actividad



- 19 -

principal. Na hay reservas de madera para explo
tar y los cultivos se mantienen al margen. El de
sarrolla deI cultivo de la naranjilla puede sin em
bargo, local 0 momentânemente, ser significativ~

(cf. infra 4.2.2.).

P-37 Marca la extension de los cultivos, ya sea para el
consuma local, la cual se traduce en un aumento de
la densidad de la poblaciôn (autoconsumo a nivel
de cada familial, 0 para alimentar un pequeno flu
jo comereial haeia el exterior de la zona.

En todos los ti~os hasta aqui presentados, 10 esen
cial de los ingresos proviene de la ganaderîa d;
carne. No existe zona en esta regiôn que se pueda
caractcrizar coma polieultivo dominante (H-35); no
hay plantaeiones a cultivas que merezcan una aten
cion partieular.

~./.;. Pldntaeiones y cultlVOS especiales

Li Naranj dIa (Sol an_LLO]] quitoense)

:',;t-2 cultiva se ha rl.èsarrollado en los dos valles pero s.:::
Lr~ codo en el valle de La Plata-Malrlonado (El Laurel)don
;je ,:5 al momento m';", dinâmico. Comenzo hace cuatro aDOS
:.por cuanta tiempo s,~ mantendl.â?

." :.::onocc-' ~n ç[C',:Vl, num,'r-osas reqioncs qU0 t.:n.i:an antano
Li rCt-lutaci6n de ser l.:lS princ ipales zonas de produce ion

lue hoy est5n ab~nd0nadas. Es el casa de la zona Rro
*~qro-RevenLldor en la vertientc orientétl (al Este de la
Iiz.>, de Quito), e~i t. lrlbién e] ;;'a~o, en men,"r- grada, de la
zuna La Bonita (carL! ,le Ibarra). En 1979-1980, luego de
und encuesta in"'l~u, :;t! :-;,;ria1.i esta. zona l:omo de fuertc
j,nducciôn, de Là '_'\111 \'03. c::asi no se habla en la actuali
,JJ.d.

Aislada en pl blSqlE' trrH'.lçal, la naraniil.a se encuentra
['OCO sometida a l()'~ ,ltaqu<c:s de los parâsi: os, por el con
::rdrio la concentra.ci6n de las plantas en una parce la cul
tlvada crea tm meàio extt."f·madamente favorable para el de
san-alla de dCJentes ,dtÔqdlOS lue en algunos afios ponen
fin a todas las pl3ntaciones de una reqion.

El cultiva comercialmente ;,)uscddo, los precios son parti
cu:annente remunerat vos y varî:an de 5/.0.'., a 5/.1.5 por
unidad a nivel de finca. Los r'rutos deben ser escogidos
y c:lasificados : tmd c,rj _1 de qr'andes contiene de 320 a 340
\-' "'.' l'aga entre 40f) \ 600 sucr,.'s y una caja de rnedianos
('onti~ne de 30!) a 40 i

, Y 3" pag" de 300 a 400 sucres, una
'·ü;..l ~ie pequenos C,1I11. ief\·3 de 5uO a 600 y st. paqa de 250 a
300 sucres.
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El atractivo financiero es muy fuerte mâs aûn cuando los
r 'r iIlleras cult ivos p:leden realizarse sin n ~nqun tratamie!!.
to fitosanitariu; lueqo, los tratamiento; no son sufi
cientes para conservar la plantacion que es progresiv~

mente exterminada (1).

Se trata de un cultivo pasajero a la vez rmment&neo (du
ra algunas anos en un lugar) y miqratorit) (se desplaza
de una raglan a otra ~ara huir de las en~!rmedades). Es
capa pues en qran parte al cO:1trol deI ca11resino.

La Cabuya Î!~ur~JY'~ andina) (2)

Existe unicamente llna explot lciôn en Hal'.lonado, pero es
una actividad fre:::\K'nt,~ ('11 la; fincas ent} e Carolina (Gua
llupe) y Lita.

Estas plantacinne;; ,~>n zona h imeda (entre 1. 000 y 4. 000
mm. de precipit,.lCl'~Il ~'romc lio anua1) r"emplazaL porsu
praductividad l l~s rlanta.cio les de las ~)nas de produc
cion mis tradi:iona cs (.).

Lc.lS hojas ·it.: 'a _~d.J)u·~ra, ,--~n e ;te
l.trqas y :1\...î·o; ,[.i'''':),!,; ,U·."; '.11 cima
,k' la plant.J.

nedio n.tural, son mis
êav,nec. el desarrollo

r:" pre:,;.l() j .. v· 'nt i
,.. . inta.. L

En ftèbrero h..~ i '-3 :; " ·11 tr

bd. Lancé de lds C..IL

~·r>.? ,...1;;.;' l:.ts ~'cnl>'r

varl:a je 5.'.500 a ~"'.680.

Iba 3 GOO su. l'CS 10 ~ue pro
·;n],,':) ,je la ti1a des; ués de la baja
>,' ·:ru' cùr[e~·lJond. al perfodo de

l.V1:. le t ,jido de la fibra y al cie

" L t'.d, IJC)d'~mo,; : 'lt ,'t:".J(tJ-rr 'S s ,bre 21 rutu; 0 de est.e cul
t \.'0 Local. l'; L '.on 1l~(J , :1 la Sierra es a;ete todo de ti
~. drtes:l!\d.l; 1 as ··:.tbr 1. '.3.5 d,' la ·';OSt.d planta) son las

•. !'.' .lbsot'i'Ju, ~,:. "i'C''.' ':,d, !co I, l'ro:lucci()ll (costales para

c. :. .1 "Sobt'(:,'/.lv\c:n',:L"," l'tH)';" dt. net"s,! ,'l conliiciones ecolô
;:<:,t,; partiL'uld.::mentt' favorcll..iles: ~;uelo" .:lluviales, a
"" !\udu :-<)co:i'~'l..l('l u ll':;c'LJ.menLe alcalinos, precipitacio
!"', lmport,lntes '.; mu'" (~Oll~~tan~es todo t'l dr.O, sin seque-
!.1!1 "".ôtl val mar-.'ada ,:,)ma ",1 cd.ll e,jon intel'andino. Se en
('"ntrarl.a sin l'mbar'i(~ ('rJ Li Costa, ','fi el piedernonte, zo-

(;:: ) . ~

J.. ~_ ..

(3) L.it:.b i'·;tdL'cln '~it1,;ddas ,,·n .; Cdl1cJ6n Interdndlno en media mis seco
(Prc,_'l: 1LL,-:.C)n 900 mm.).



- 21 -

nas con caracteri:sticas sirnilares. La ,!xplicaciôn funda
mental es otra y nos parec~ que se a:iene por 10 me
nos en parte, a letS condici )nes "serran lS" del empleo.

El proceso total de produc :iôn que exi, le mucha
obra y es probable que un f lerte aument<) de las
salariales le ser la fatal, ~n las condi, :iones
del mercado.

mana de
cargas

actuales

Sin hablar del establecimie ltO de la pl mtacién (desmon
te, instalaciôn, escarda, 3 a 4 anos de espera antes del
primer corte) se estima qu~ son necesa~ios tres di:as de
peones, l uego tres sala rios , para cose,:har y preparar
un quintal de fibra. El de:alle del trlbajo comprende :
el corte, extirpaciôn de la, espinas, e_ transporte, la
clasificaciôn de las hojas (que deben s,'r homogéneas pa~

ra obtener un mayor rendimi~nto en el p<lSO por la desfi
bradora mecânica), el desfibraje, el lavado, el secado y
QI empaquetamiento.

Si el precio de un dra de trabajo es de si .40 mas tres
comidas 0 sea mas 0 menas 5/.70 tal COml) era el casa ha
ce tres anos (encuesta 1978) y coma sigue siendo el casa
en Plaza Gutiérrez-Apuela (~arta de Ibarra), la cosecha
y el procesamiento de 1 quintal de fibra cuesta alrede
dor de 210 sucres 10 cual deja, sobre un valor constante
deI quintal de fibLl de 550 sucres, cierto margen de be
neficio.

Si por un dra de trabajo agri:cola se paya 5/.100 mas tres
comidas, coma se hace actuaLmente entre Lita y Carolina,
la cosecha y el procesamiento de la fibra se elevan a
190 sucres, sin contar con el arriendo de la desfibrado
ra y el precio del combustible. La competencia local de
los salarias mas elevados plgado::i par la Companîa cons
t r-uctora de la nueva carretera Ibarra-San Lorenzo puede
ser momentaneamente fatal para este cultivo (1).

R-32 El arroz pluvial 0 de montana

Es conocido par los campesinos con el nombre de
arroz de loma para distinguirlo del arroz que cre
ce en arrozales inundados. Es sembrado en el v~
lIe del Rio Mira, hacia abajo de Carolina, Jij6~
y Caamano; no se siembra en Maldonado (valle Rîo
San Juan) .

La producciôn de la zona ha di$~inuido en rela
cion a la que era hlce alqunos (lnos: es ahora p~

(1) La empresa H.H. paga 5/.140,00 mas 3 co,nidas copios-ts que
un rrv:mt~, de S/.80,00 diarios.

alcanzan
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co importante. Las informaciones recogidas en el
campo son confirmadas por Fernando Villaroel (1).

No existen sin embargo cifras precisas de estos lu
gares olvidados de los cuadros estadfsticos deI
Ministerio de Aqricultura y Ganaderfa (2).

Antiguamente, las fincas y las fkquenas explotaci~

nes sembraban mas arroz para vende rIo en el merca
do de Ibarra, hoy solamente buscdn cubrir las nece
sidades de autoconsumo familiar.

El pilado es necesari,o y el moliLa ha reemplazado
al bunque a coquero.

El cultivo se ha int'~grado al si, tema tradicional
de la roza y quema. Las principi,les fases son las
siguientes

a. Preparaci6n deI ~uelo

- DeSfilonte deI bosque 0 deI lebrote forestal.
El barbecho es de 3 anos per 10 menos (3).

- Quema.

- Lim;Jl -23.:1 (le l c,unpo por rec' lecciôn y trans
;x,rtl' de lOS vegetales que no se han quemado
a lü'- bonies d,' la parcela (amontonamiento).

b. Siembrct

'1'1 ene l ~lCja r ,,~n octllbrn ; se 11 eva a cabo en hue
cos 'IUt' se reali:a.n con l.ln pc 10 puntiagudo (e,::
pE'qUt'j, sepdrado'i de 20 ct 25 cm., y con 7 a 10
seJTIill.a.s l'or hueco.

c. Mantenirniento

No hùy tratamiento fitosanitario ni ningun a
Furte do.:: abuno y hay una sola deshierba (desn~

(1) F. Villaruel - El Comercio - 9 de febrero 1981 - in "El puebla de Gua
llupe (La Carolina) tiene siqlo y media de existencia."

(2) Estimaciéin de la superficÎl: cosü<'h.:tna y ne la producciôn agrfcola deI
Ecuador HAG.

(3) Nos ha parecido que en el pensamiento deI aaricultor. la duraciôn deI
barbecho estâ menas ligada a un problema de reaeneraciôn nel sue'o que
a la preocupaciéin de disminuir el deshierbaje despu~s de la siembra :
en 3 aôos el rebrote forestal es suficientemente importante para la ex
tinciôn de toda veqetaciôn herbâcea.
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be) realizada enteramente a la mano, pues la
densidad de los hoyos impide la utilizacion
del instrumento aratorio local, la pala.

d. Cosecha

El ciclo vegetativo dura 4 meses; la eosecha
es un febrero - marzo. Se ejecuta enteramente
en forma manual. El corte se hace con la hoz,
la trilla chicoteando las gavillas en un palo
y no a la inversa coma se acostumbra para el
trigo. El qrano cae sobre las esteras tendi
das al sol.

Los rendimientos de 1,5 a 2,5 Tilla. son inferiores
al promedio nacional (3 Tina.)

Se puade pensar entonces, que la disminuei6n de e~

te tipo ,le cerealicuLtura en est,.s zonas de las ver
tientes (~xteriores (L~ los Andes l'stâ direetamente
relaciorud.t con la c >mpetencia dt: la producci6n de
la planici(~ castera. Un aporte de ahano, sobre to
do en Lot" ,ireas de a ltiquo ciesmo:,te, podrla refor=
zarIa un l'UCO p,'ro e c; una técnied localmente desco
nocida, ';O''1pren.jida ,·n la fonna de restituei6n ~

las parc,; L1S de los lesechos de ~as produceiones.
La hemas :l"ta,10 para la c3.buya, Il igual que para
la cana de dzGcar.

La caria de dZUCéir

La cana Je azûcar se encuentra pn~sente hacia dba
jo de ~Lüdonadu en eL Rro San JUdl1 y en todo el v~

Ile deI Rf,') t-1Î.ra. TJdas las famIlias tienen algu
na:; matas r<ILl. S'Cl consuma (cana dt' chupar), pero
la (mica zor.:a de producci6n de aLguna importancia
sc:' QnCUlO,ntt-a ha.cia arriba de LiLl, hasta la union
con el 5red de Salinas (carta de Ibarra) Hay sin
emba:cqo una diferencia de producciôn, mientras que
las zonas ':;"'CdS del callejon int'-"randino producen
m&s bien panela y dzGcar, E'l valle hGmedo se ha es
pecializaào ~n la produccion de al cohol.

E;:;ta especÎ.dlizaciôn seexplica ,~n parte por la his
torid : antes de la creaciôn de las azucareras de
la Costa, la producci6n andina era enteramente mo
vili:3ada para satisfacer el consUIOO nacional de a
zûcar; las vertientes producian alcohol, general
mente l'n forma clandestina. Existe pues una tradi
cion local antiqua. Se explica también, en parte-:
por las condiciones de humedad del media :mientras
mas aumenta la humedad (sabemos que Lita recibe en
promedio 3.815 mm. por ano) menas azucar contiene
el )uqo de cana.
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El jarabe (jugo de cana) (1) llega de 12 a 14° de
densi.dad en Sali.nas, pero solarnente a 7 - 8° en Ca
chaco, algunos kilômetros hacia arriba de Litai es
el lugar de producciôn m~s bajo en el valle. En
estas condiciones, es muy diflcil elahorar panela.
Teniendo el jarabe poca densidad, es necesario ca
lentar largo rata para evaporar el agua, la panela
se ennegrece, pierde su valor comercial mientras
que los cos~os de caldeamiento (lena, mana de obra)
aumentan. l\demâs, la humedad deI ambiente vuelve
diflcil la solidificaciôn deI pan de azûcar (no
cuaja). Existe una tradici6n local antiqua de pro
duccion deI alcohol. -

En la zona de Maldonado, no se ven a se ven pocas
parce las de Cand al lada ecuatoriano donde nos han
asequra_do C}ue el alcohol que transita par la carr~

tera hasta Tufino, viene de Colombia para volver
alli mismo. s~· tratarla simplemente de un transi
ta, aprovechanJo de las buenas condiciones de la
carretera ecuatoriana, mas que de un contrabando
destlnadc dl mprcado de Tulcan (?).
En ,e"t3 C<'<]i6n nadie tiene perrniso para destilar.

Ld a:.lt·:'t l."_a: ilS" pt"t:via y Id atr i.lJUciôn de l cupo d~

Jo : ',))" el ~e:'\'L~l() it~ "estdIlcO~ dei Estado", han
~h.'dl0 T"" l 8S E,roductorcs se consti tuyan en un gr~

~~"" 'irlvllè':;i.:1d:. al ~ual pertenc':en solam8nte unas
.;uinct· ~xpLotacioncs de mediana dimension de las
tn's ~';Hro::lli.:L; clc'l valle de Mira (Lita, La Carol!.
na, Jij')ll y Caamano). 'rodas disponen de su alambi
qLh: particular. El continqente atribuido varra d;
id undi id otra, d~ 25, 3u d ~).DOO litros.

El pre ..'Lo Jo:.:l Litro es fija.clo L.unbién en el marco
del monopoliu iel Estado: alcan,:a los 5/.14. Toda
LI srod·.l,-,-j·')n, en el marC(l de los contiq'~ntes pre
vios, es comprada L·or una cooper-ativa, fundada por
los productores con sede en Ibarra.

Los poseedc' "es de la autor i zac.i.ôn gozan de una ex
cehmte renta ya. qu<'è en Cachaco, en las peores co~

diciones clirnâticas, la cana produce al menas 3000
litras de ùlcoh01 pur ano, 0 sea 5/.42.000 de in
gresa bruco, hac1a arriba de la Carolina,cuando se
entr·'l en la zona scca se obtienen 6.000 litros. La
atribuciol: de un cupo de 30.000 litros/ano, signi
fi~d la s~quridad de un ingreso bruto anual de 5/.
420.000. Mèncs deI tercio de esta suma es sufi
ciente para cubrir Los gastos de la plantaciôn. El
apnJV isiuIldll!ü':nto de alcohol POl~O a poco, 2 ô 3.000

(1) A !Iive1 naciDnal, "guat"apo" 0l t~rmino mas ~enerdlizado
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litros por fracciôn, evita los graves problernas de
a1macenarniento y asegura una entrada progresiva de
dinero.

para
la

Los desechos de la cana son quemados ya sea
calentar el alambique ya sea en cercan!as de
destilerla para evitar su acumulaciôn. No hay
guna fabricaciôn de abono ni de restituciôn a
parcelas.

nin
las

Ninguna de esta fincas obtiene todos sus ingresos
ûnicamente de la cana de azucari fundan tamb{én su
estrategia en las plantaciones de cabuya, el culti
va de arroz, la ganaderia y cuando es posible en
la explotacion deI bosque, se trata sin embargo de
actividades casi independientes una de la otra.

Son corno especializaciones paralelas.
parte, la razon por la cual, nosotros
y podido tratarlas independientemente

Es par otra
hernos debido
una de otra.

M-31 Ma!z de variedades templadas V/o tropicales y cul
tivos tropicales de subsistencia (yuca, carnotes .• )

Este tipo solo existe hacia arriba de La Carolina
Jijôn y Caarnano en la parte del valle que se en
cuentra en transiciôn hacia la zona seca del calle
jôn interandino, a la cual se une.

El ma1z es aqu! el cultivo principal. Se trata ge
neralmente de una produccién de ma1z dure (varied~
des tropicales), comercializado esencialmente. El
grano es autoconsumido par la familia solo cuando
esta tierno (choclo) y en seco para alimentar ani
males menores (cerdos, aves).

Hacia el Sur de la carta, en las cercan!as de
zona muy seca, el fréjol como segundo cultivo
vee de una segunda cosecha comercializable en
no.

la
pro
el a

En esta parte, no hay arroz pluvial ni cabuya y la
ganaderia 'lue se establece en el "pajén" (V-34) es
menos prospera que aquella que es practicada sobre
pastizal humedo: pero en los dos casos, los exce
dentes locales de pruduccién agr!cola son encarnina
dos hacia los mercados andinos.

la Sierra

No se podrla entender coml'letarnente la utilizacién de los valles
exteriores sin asimilar 10 que es su articulacion con la Sierra :
son sitios de inmiqracién, con flujos bastante antiguos pero de



- 26 -

desarrollo creciente, unidos al callejon interandino por la red
de comunicaciôn.

4.3.1. Vias de penetraciôn y colcnizaciôn

La historia del poblamiento es, en estas zonas, el refle
jo de la historia de las comunicaciones. Sin entrar en
el detalle, se pueden reconocer algunas grandes etapas.

Antes de la conquista espanola, los litas cuyo idioma no
era todav!a el Quechua (1) guerreaban contra los Cahuas
qui y Omilca (2). Hemos podido demostrar (3) que lafron
tera entre el grupo Cara y sus vecinos silv!colas deI
Nor-Occidente se materializaba en Cuambo mediante tambo
probablemente fortificado, pero se extend!a posiblemente
sobre toda la zona de transicôn entre 10 seco y 10 hÛffie
do. Los litas mantenian un sistema de trueque (rescate)
con el grupo Otavalo-Cara para la obtenciôn de sal en Sa
linas (4). Su comunicacion es entonces tanto con la Si;
rra corna con la Costa, puesto que es en los Andes donde
éstos van a buscar este producto raro.

Desde los inicias de la colonizacion espanola, el poder
local lucha par la apertura de una via directa hacia la
Costa del Pac!fico Norte, hacia el "puerto nuevamente
descubierto de Santa Barbara de los Ostiones, en el An
con de Sardinas" (5). Es el itinerario mas corto hacia
Panama, mas aun que aquel que pasa por Guaranda y Guaya
quil.

Citemos aquî: dos testimonios poco conocidos :

En 1616 : "subié> par el nuevo camino (el capitan Martin
Sanchez de Solis) a esta ciudad y por el mismo llevô y
embarco el socorro de sesenta botijas de pélvora, tres
mil pares de alpargates, sesenta quintales de cuerda de
arcabuz de alqodôn ... " (G).

En 1620 : "para abrir par aqui camino mejor y mas breve
desde la ciudad de Quito a la mar y puerto en el Rio San
tiago y facilitar la naveqaciôn a Panama '" Los tratos
y grangerias eludiran por aqui mejor entrada y salida,

(1) A. Rodrlguez (1582), p. 244

(2) Geronimo de Agui lar (1582), p. 246

(3) Ver Gondard P. y Lôpez F. (1981)

(4) Idem

(5) Arias de. Ugarte y Juan Cortes (1611), p. 236

(6) La ultima traves1a fue iniciada el 9 de marzo de 1957 (Diario el Co
mercio deI 10-03-57)



- 27 -

escusando viajes largos, tan costosos y aventurados como
se hacen par mar y tierra por el camino de Guayaquil" (1)

La insequridad fîsica de la zona a través de los territo
rios mal controlados (2) y el peso de Guayaquil no le pe~

mitieron desarrollarse (3).

Eloy Alfaro, el realizador del ferrocarril de Guayaquil a
Quito, emprediô también el mejorarniento de la via Norte
de comunicaciôn Costa - Sierra (sendero 0 trocha). Uno de
los episodios de la guerra entre liberales y conservado
res se desarrollô en el territorio que nos ocupa (4) coma
para subrayar aûn la frontera psicolôgica entre costenos
y serranos que se superpone a la frontera natural entre
Costa y Sierra.

La verdadera apertura Nor-Occidental fue la construcciôn
del ferrocarril del Norte en los anos 50 (5) corresponde
,,1 perîodo en el cual se acentûa la adpataciôn de las ha
ciendas en la Sierra; dicha adaptaciôn va acompafiada de
una fuerte emigraciôn de la pobldciôn. La zona de coloni
z~ciôn aparece camo uno de los lugares de inmigraciôn pa~

ra los ex-precaristas. Por otra parte S1.J implementaciôn
('3 menor, l~n el valle [Jrovia:nente dicho, en parte ya ocu
; ado por la poblaciôn negr'il Jescendiente de los esclavos
:~':; las antiquas h':L:i.endas jesuitas (adquLrida enparte por
L)s empleadus dcl Ferrocclrri 1), (lue en Ils estribaciones
y l~n los vdlles aE LUt·nt<2S.

El vaU.' cL'1 rîD Blanco - El Goaltal, ha ~ia arriba de Ji
J6n y Caamaiio es particulannc:nte eje\11.pla~ de este fenôme
no. E. Fauroux ha indi::ado lue dicho 'la Lle fue la salida
l'l."ivileqiadd. par,], L1 [Joblaci.Jn d,,' Mira (;). Esta coloni
:::lci6n fue diflci1: numerosos mirenos voLvieron a su casa.
[-'ueron reèmpldz<Llu~ h'eyr otn';. l,na encu!sta en Colonia
HUd'Iuefia, otro luqctr ,je c()lo,üzaciôn hacl.a los 40-50 pero
situado en Id v~rtient~ intccior de la CJrdillera Orien
LlJ, nos ha perlnitido E.'3tabl'2cer que deslués de una prim~

(2) Id0In. l'j" 271 - lcvantamiento i:1dîqena contra la mita (trabajo obliga
tarin i,:n;-'l.l"",,uJ c'n transporte).

(3) Ver ci difL;ll ciesarrollo de! puerto dc Esmeraldas y el proyecto siem
i,re tris ~ .clda,j,,; de una zon"l t'canc:a cl Sdn U)renzo en la época con tempo
râned.

(4) !lèlci;l los d!1U'j 50, aIqunns habitantes de C.J.chacodescubrieron un depôsi..
tu th' hlSi 1'.'3 cnterrados. Ver tarnbi6n F. Villarroel (1981).

(5) La ûltima travesîa fue iniciddd ,~,l 'J de muz,,') de 1957 (Diario El Corner
cio ,k-J 1U-CJ-19S7).

B. [OP. IL)O.
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ra experiencia en Colonia Huaqueii.a (ver carta de Ibarra),
varios colonos hab!an emigrado a "Rro Blanco".

Cierta inestabilidad dè la poblacion ell los frentes de co
lonizacion es en efecto un,} constante. Las condicones d;
vida particularmente dif1ci.les, en un nedio nuevo, desco
nocida y opresor para los ,lgricultores andinos, 10 expli
can sin duda.

Otra constante es la expan;ion violentd de los desmontes
que provoca la apertura de una nueva v:Ca de penetracion.
La prolongacion de las carreteras actu,ües Ibarra - Li ta,
Tulcan - Maldonado hacia San Lorenzo y Tobar Donoso solo
puede estimularlos facilitando la entrada de nuevos colo
nos.

Pero, lse podra aGn hablar de expansion de la frontera a
gr1cola mâs allci de Lita, iXJr sobre lo~; 4.000 mm. de pre
cipi tacion? lQué sistema de produccion agrrcola se debe
instalar?

Entre Tufino y Mêlldonado, el contrato I;ara la construc
cion de la carretera data ûnicamente dl: 1955 (1).Este nue
vo eje se ha transformado entonces en la columna verte
bral de un muy original sistema de utilizacion complemen
taria de los ten~uùos ecologicamente diferenciados, y ha
favorecido su extension.

4.3.2. La comunidad de Tufint.l y la integracion de varios pisos e
colog~cos

La jurisdicciôn tradi,' iona: de la cornu;. idad solo incluye
una porcian muy exiquJ deI terruno de \'ertient(' en cl ca
llejon interandino, (éste ,,'stâ totalmeLte ocupado [Jor las
haciendas -cf supra 3.2); :Jor el contr-rio, se extiende
hacia el Geste, at,ravi8sad Cordiller" Occidental y d!_'s
ciende por las e~;tribacion'~s occidenta~es, a mas de unos
treinta ldlômétn-:,; ",n l îne,l recta desd. el centro poblado
dt: Tufi:'1o y n·r:orLmdc' la urisiicciôn de las parroouias
de Tufino y Mandc)nado. De Este a Oestc, (ver el mapa) ,
la altitud varia de 3.210 l1. (Tufino) c. mas de 4.000 m.
en la cordillera, para bajdr hasta 1. ](;0 - 1.400 m. en el
puente sobre el ;:10 La Pla!:a.

La poblacion m.~s antiqua s'~ ha instalaco en la parte mas
baja, en Chilma, cl las pue;"tas -lel puel,lo de Maldonado.
(La oposic ion Je los ,:olonl'S "F Jera de Comunidad" hace re
troceder este 11mite l rimi<'ivo). Luegc, a medida de la;
llegadas, li:; coltnizaciôn;omunll ha afcendido progresiv~

mente la v('rtiente, M<lchin,·s, B,.?llavista, El Laurel.

---- - -_._-- - -, .'---

(li Bolc,dn Municipal Tulcân No. '1, Noviemblc 19'..i5, pp. 54.
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Esta comunidad representa pues en los Andes ecuatorianos,
une de los raros ejemplos recientes de integraciôn de te
rrunos diferenciados. Los v1nculos son todavîa fuertes
entre altas tierras andinas y partes bajas tropicales.

El cabildo (consejo de la comunidad) que administra los
asuntos comunales en la estribaciôn, tiene su sede enChil
ma, pero es el responsable ante el Cabildo de Tufino, es
te comanda el conjunto Sierra y estribacionesi una parte
de sus necesidades, por ejemplo, esta cubierta con la ve~

ta de naranjillas, provenientes de los campos cultivados
en minga (trabajo comunitario) en zona tropical, en la
vcrtiente externa.

Lu. tierra pertenece a la comunidad, es concedida a las pa
rejas jôvenes nacidos ahî, no piensan en regresar a lo~

Andes 0 en ir a otros lugares donde no tendrîan tierras
para estableceri ellos se sienten aquî como en sucasa man
teniéndose ligados al pueblo andine mediante la dependen~

cia deI Cabildo y sus parentescos directos 0 indirectos.
(compadrazgos) .

No es raro que los miembros de la comunidad posean una
r~opiedad ~rivdda cerca deI puebla de Tufifio y en la ver
tiente, una explotaci6n de algunas hectareas, cuidada y
cultivada por un aparcero (precarista).

li. nivel deI canjunto comunal, Id produL:ciôn se organiza
de la manera siguiente :

- Cultivo de la papa alred(,dor del ['ueblo de 'r'UfÜi() T-12

y en el frente de desmonte del rn~itorral (P-21).

- El paramo (V-12) esta consagrado a L:J qanaderi"a boy ina.
Hemos hablado i::nteriormente (cf-2-2), de las dos r1ana
das, toros de lidia y gallildo de ceba 'lue pacen all1: ;

- La vertiente occidental (~.sta principalmente reservada a
la ganaderia de ceLa; la" cultivos sctl raros: papa, ha
ba (P-24) en la part<' altd, mdlz de '.,1riedad tropical
en la part.e baj.i ... El <t8sarrollo de las plantaciones
de naranj i1la auortd un.cngreso adiccnal nuevo, pero el
problema iundarnental es ,;iempre el mismo, las comunica
ciones y la comercia1izac·iôn .

.; . o. Los intercanbios y la~; mercados

Existe una di Et'n neia marcdda entre los cireuitos de co
mercializaeiôn dt los prod'lctas que son ofrecidos direct~

nlcnte para el ,:or sumo hwnaJ,o (cultivos de subsistencia)y
qUE., transi tan pOl los mercddos y aquellos de los cultivos
i. J.ustria1e:;, de la qélnadel.la 0 de la explotaciôn fores
t" L que no ;.ierân destlnado:; antes de ura transformaeién.

E • el valle Ncrtt.·, existe 'in ûnico men-ada en Maldonado.
Eu el valle dl,l td:o !'1i ra, ··1 mas importante es de Caroli-
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na-Guallupe. Cada una de estas plazas est~n situadas en
los confines de Zonas de utilizaciôn deI suelo diferentes

Maldonado se encuentra hacia abajo de la zona casi exclu
sivamente consagrada a la ganaderîa y hacia arriba de una
pequena zona de cultivo mâs diversificado (banano, yuca.~

Carolina estâ en la desembocadura deI valle deI Rîo Blan
co-Goaltal (ribera izquierda, en el trazado de la antigua
"trocha" 0 camino de herradura Ibarra - Lita) y en los
confines de las tierras hûmedas y secas.

El paisaje vegetal cambia r~pidamente hacia abajo de Caro
l1na y la naturaleza de los materiales de construcciôn y
de las viviendas traduce la variaciôn. Desde Salinas y
el Chota hasta Carolina, los muras de las casas son ha
chos de adobe (bareque : armadura de cana enlucida con 10
do) .

Desde San Pedro, frimer caSE rra hacia atajo de La Caroli
na, la utilizaciô~ de las t~blas de made~a es casi exclu
sivaf la materia [cima se elcuentra cerca (para unas qui~

ce construcciom,s hay cuatrc' aserraderos) y la abundancia
y frecuenci,l de Li'; llevias impide la construcciôn en ado
be.

Estos mercados ~;o: los luqal es pl'ivilegiados de contacta y
de intercambi.o (nt :-e lôs pre ducci.ones que bajan de la Si~

cra y loS de 1.:.1:0; J. trc![JicaJ' L()s pt-oductos manufactura
Jos de conSUDO ,:';c: lient(·~, li s papas, la~; hablas, las c€'~

lla5, etc. JOI U:ùi ,Jart'f LOi; bananes, la yuca, los
camotes, par otld par·t(·'i el volurnen global de t:!stos flu
JO~; e~;, sin ,-'nù:ur"u, limita, o.

Los producto::, for, staiL';;, L. cabuya, el alcohol y los pr~

3uc:tos de ganader la no paSdl, par los mercados l'a Lor ~ue

~-;on er;viado~~ rl.irc·(·tilmente p"r el productor a la ciudad l'a
porque son comprado~-; en los lugares de rroducciôn propia
mente diçhos ;)01' los interml,diarios que asequran el sitio
'--',: desti.no, Lh,~ro 3iJn a 111, 1as relaciones COll la Sierra
son pd vlleqiados y los flu lOS hacia la Costa son minimos
sobre e~LQS ejes. Gcambiarit todo esta la apertura de nue
vas vias de comunicaciôn? Fs poco probable.
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5. CC:"CLUSIONES

Ma~ ~lla Je las numerosas fO~1nas de utllizacion del suelo que acabamos
de dnalizar, Gcuâles son los grandes r.lsgos que perrniten caracterizar
la dgricul tura deI Norte deI paîs? lcu.îles son las evoluciones en cur
50? GQué problemas se plantean? leuale.; regiones ac;rîcolas vernos for
mar ;t.:~?

5. 1. Las evoluciones en curso

5.1.1. La Ganaderîa

La tierra de "Los Pastos" continûa siendo tierra de pas
tizales (1). No es ningûn determinisrno fîsico, se trata
apenas de una predisposiciôn a la producciôn de hierba
ligada a un clima mas hÛffiedo que aquel de otras regiones
deI callejon interandino. Es en este medio favorable que
se sitûa actualmente una fuerte expansion de la ganade
rîa lecheraj estâ se observa no solamente en la exten
sion de las superficies que le son cunsagradas sino taro
bién en el incremento de los volÛIDenes de producciôn que
sigue al aumento deI nÛIDero de cabezas por hectârea y
a la elevaciôn deI nivel técnico global.

Este movimiento no es circunstancial; su desarrollo se
enraîza t,n su ori.gen, en el fenomeno de adaptacion de las
haciendas tradicionales (2).

En los aBos 40 - 50, el paso de la agricultura a la gana
derîa busca disminuir la mano de obra y con ello,los co~

tos salariales y los conflictos sociales que pesan sobre
la explotacion. El desarrollo deI mercado urbano estimu
la la produccion lechera en los anos 50 - 60, pero est~

produccion no satisface la totalidad de la demanda inter
na. La polîtica nacional busca, pues, aumentando el pr;
cio de la leche y la distribuciôn del crédito,frenar la~

importaciones que han pasado de 1.233 T.a 6.130 T., de
1970 a 1978 ûnicamente en 10 referent.e a la leche en pol
vo (3).

- : ) 1:; >-", l ::.'\rio Norte deI Vars fue antano el terri tQrio de los quilla
si !l'-j.l; - ï.ie recibieron en el momento de la colonizaciôn el sobrenombre
.L: Pd, LU';. Hubo un deslizamiento de nombre entre el medio reconocido
C',Ywu ,.ln,; r: ieLTa bundante en pastizal y sus habitantes. Cieza de Leon
G"!1.:,ill'z. Suârez - P. Gondard y F. LÔpcz.

i.) O. carsky - G. Gosse (1981). Particularmente los capîtulos III. y IV.

L" 39 - GO.

l :'_m H'. 78 - aùadir Cl las 6.130 T. de leche en polvo importadas en
1')'78 '/ q,w sirvieron para la reconstitucion de leche 1524 T. en leche
,_"-,llc','l;trada. No habla importaci6n de leche condensada en 1970.
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En 1980, el precio de 1/4 de galon (946 cm. 3), comunmente
llamado litro,pasa bruscamente de 5/.7,00 a 5/.11,00 a ni
vel de consurnidor, mientras en el sitio de produccion se
paga S/.8,00 (cf. supra) - 2).

Sobre los 81.5 millones de sucres de crédito otorgados en
la provincia deI Carchi por el Banco de Fomento en 1981;
31,6 millones fueron destinados para los pastizales y la
ganaderfa y 19,3 para la. mecanizacion (en parte también
reservada a la qanaderia) .

Asi mas deI 50% de los créditos de desarrollo para la pro
vincia fueroll orientado~; hacia la ganaderia (1). El acce
50 al crédita y la asistencia técnica deI Ministerio de A
gricultura incitan también en la actualidad a algunas coo
perativas de pequenos productores a dedicarse a esta actl
vidad productiva.

En los valles exteriores, la ausencid de salidas ligada a
las dificultades de comunicaciôn,obstaculiza aun el desa
rrollo de la Froduccion lechera. No existe un sistema de
recoleccion organizada. La instalaciôn de un centra de
reagrupamiento refrigerado, como el 'lue funciona en otras
val les alejados, tendrâ ciertamente un efecto violento de
influjo. Por ,;.>1 momento, la producciôn que sobra deI C0E:

sumo fdITliliar l)S transfonnada en "quesillo" 0 abandonada
a los terneros.

Para la zona d,~ Maldonado existe una limitaciôn particu
lar, par la cual, los servicios veter.inarias prohiben la
introducci6n de qanado afuereno con la finalidad de pre
servar de toda contaminacion al ya existente que e:3tâ li
bre de fiebre ùftosa.

La importacion realizada recientemen~e por el F.E.P. (2)
bajo control veterinaric de dos repD)ductore~ de raza Rra
haman, propor,':l()(1d una or-ientaciôn mis bien hacia lél pro:
duccion de carne.

La ganaderfa ovina antaf') florecient,· estâ en situacion
de fuerte rL'·-rr"siân, SiC:1do reemplaz,Hfa por la ganaderia
bovina. Aquella pr:we.l:a la materia :Jrima para una poque
na artesaaL.l ct'm2~;tlca, ",1 tejido de! poncho, prenda en
vias de des.::t!JariciÔn.

(1) ULuiu "El Comercio" 11-01-82
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La Agricultura

Los cultivos han sido casi abandonados por las haciendas
lecheras. El volumen de su produccion no deja sin embar
go de ser considerable, dada la extension de sus tierra~.

Se trata de "poblas" de papa, de trigo 0 de cebada, sem
bradas luego de renovacion de los pastizales, pero la pa
pa ha perdido su predominancia, evolu~ionando de un sis~
tema "papero" a un sistema lechero. La mecanizacion deI
cultivo de la papa y en particular de su cosecha permite
su reintroduccion en el sistema adaptado, sin los incon
venientes de tener que recurrir a una abundante mano de
obra.

La papa sigue manteniéndose como el cultivo dominante y
caracterizante al sistema de producciôn campesina comûn
en el Norte deI Carchi.

Un cierto estancamiento de los rendimlentos, a veces in
cluso su disminucion, son por el momento disimulados par
la incorporacion de nuevas tierras (desmontes) y por in
troduccion de variedades colombianas nuevas.

El problema, ~fa ev idenc iado por var ios responsables loca.
les deI MAG, su gravedad se apn;ciarâ solamente a la lar
ga..

No hay al momento ninguna réplica pn.'vi sta; quiza la 50

lue ion habr~ que buscarla en una meJor estructuracion del
sistema de producciôn.

En este sistema cillllpesino, el tri'Jo 0 la cebada son se
cundarios y entran en rotacion con L1 l'cil'a de la cual u
tilizan el excedente para la fertiliz'1ciôn (1). ÇJuiza,
el mantenimiento de las sclmentcras estâ mâs ligada a un
sistema de l,roducciôn ori Tinal que cl Los factores dc~ ln
cidencia exterior. Estos no son sin ('mbargo omisibles.
La roya hi zo Jesaparccer rJomentaneamente la c~:bada. Las
"poblas" fueron reconstit Iidas gracia,; al aportc ch~ una
nueva variedad "La dorada' deI INIAP \" cl la acciôn de
las cervecerlas (consejerls técnicos ~' contratos).

Los costas de producciôn leI trigo "t,'cnificado", csta
blecidas como para una prlducciôn aislada, en t::Jtal des
canocimiento de1 sistema le producciôn campesino, son
prohibitivos y ilO pueden oer cubiertos por los ingresos
obtcnido3 de la vent3 deI grano en lo~ malinos.

(1) Sin esta fCl-tilizaciôn residt;al, los r 'ndimientos "or hectarea ser'tan
aGn m5s pobres y el cultivo ~enos interesante.
El ingeniero Angel MafIa dcd MAG, afie ,Lna de El Anqel, nos ha hecha
participar de su gran conocimienta sob~e el culti~, del triqo en el
Carcl1i; le ù.qradecemos part icularmente.
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El cultivo deI trigo debe su mantenimiento a la hiperfer
tilizaciôn deI cultivo de la papa y a las condiciones deI
mercado colombiano, mucha mas atractivo que el mercado 10
cal.

Si las atenciones que hemos creî:do evidenciar en alqunos
campesinos se realizarian, el paso a la ganaderî:a provoca
ra una fuerte disminuciôn de la producciôn agrî:cola, asi
como de las superficies reservadas a los cultivos, situa
ciôn que ya se ha dado en las haciendas y que tendr!a taro
bién lugar en las pequenas propiedades.

5.1.3. Los Desmontes

Son la respuestd locdl al incremento de la poblaciôn, es
una exten310n deI espacio cultivado en lugar de una densi
ficaciôn y de una intensificaciôn, mas dif!cilmente conce
bibles; hacen t'!uilibrio a la otra tactica de adaptaciôn
constituida par la emiqraciôn hacia los centros urbanos.
Los desmontes son muy a ml~nudo el producto de las emigra
ciones rurales que vienen a instalarse en los frentes pia
neros a lc:'" cuale:ci ayudan as! a. progresar. -

La disminucl.ô:1.ie la cubL~rta lenosa f~'n la sierra, ya peE.
',:eptible en ,; L ln'5tante d.~ cualquier observaciôn de campo,
se torna cs~~ct~cular en Ina observaclôn histôrica, a me
diano 0 larqc' l' 1azo, como nosotros 10 hemos hecho; se cons
tatara que la Snbr-2VLVencia df! veqeta.'iôn aroorea en est:i'
region del call ..'j6n testo nonia una ev' llucion mas lenta que
en otras proviJ,,;iclS .ionde la veqetacLSn lenosa ha desapa
recido casi complatamente bajo la doble necesidad de en
sanchar ,:,1 espacin cult.ivido y obtene,' combustible.

En las vert icntcs ,'xt.:rna.;, los espac LOS desmontados son
poco considerables en rellciôn a las 3uperficies totales,
pero en 10:5 Jos ·::êl.30S, ha! voces que se elevan para reve
lar el saqueo de las recursos natura10S y la deqradaci6n
deI medio ambiente que es un proceso inconteniblE'.

L:omo ,-,nunciar en el mismo tratado, tal como se ha escuchado, las
cinco proposiciones siquientes :

- Ninqûn desmonte
- No dl éxodo rural,
- No .::t la modificaci5n Jel sistema de acceso a la tierra,
- No a la disminuciôn de los cultivos,
- Aumentar la producci<Jn.

La. primera respuesta podrî:a ser l.in duda intensificaciôn de los
sistemas exist~ntes; en aûn ampl amente posible. Lü hemos visto
para la. ganader:la, èS i'Jllal para la aqricul tura, pero ésta depen
de en gran parte de la intervenc~ôn deI Estario mediante el cr~di-
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to y el asesoramiento lèflcaces. No es vâlida la solucion que ha
sido generalmentG adoI't .J.Ja J}or l, 's campesinos que pref ieren des
montar su provincia () c,ba.nJ"narl. ..

El l'archi tiene uno de los nâs d :biles aumentos de poblaciôn en
tre los dos censùs Cil Fart llular en el media rural. Solamente la
ciudad de Tulcân Ile! ~;ecuidc) el p:omedio de crecimiento nacional
cntr~ 1962 y 1974.

Frente a los desmunt,.'s, dos Inst tuciones dependientes del misTOCl
:-Ilnisterio de Aqr~çultura, t ieneJ polîticas muy diferentes. Las
directivas de los servicos foreslales buscan frenar el desmonte
~'or medio de un conjuntu de medh as financieras cohercitivas; las
~)bliqaciones imput'stas par el IEFAC, Instituto de Reforma Agraria
v Colonizacion, tienden a provocdrlo.

Mientras el IERAC exige un desmonte de por 10 menas el 50% de la
superficie de la propiedad (predio) son pena .le confiscacion y de
atribucion a otro ~ropietario, los servicios forestales exigen
S/.3.500,oo por hectârea para dar el permise de desmonte,s/.1.500
por hcctârea pard la explotacion deI basque 'li S/.25,00 por m pa
ra el permiso de transporte, 0 sea mâs de s/.7.500,00 por hectâ-
rca ( , ) .

,'No '.;CL d. prt.'fer i blL' 1','dir c!U0 sobre cada (!xph)taciôn surgida 3 pa!.
tir J.~l bos'lue natural, Uttd parte d,~ la superrl<~ie ~;ca consagrada
ct Id r<_:forcstac.i6n CO:l eSDccies maderablès? lPueden los impues
tas y las multas i;n:;('dir- ('aIment", la expansIon d,' la frontera a
qrîcc Li?

LA'''' dbunos del sistc'm,l dl' "l'uza '/ 'Juema" sieI11l"'! activas parecen
d~mostrar 10 contrario.

E,;talnnovaciôn osist('!mâtica 3upündrla, sin ,,·mbargo que estudiemos
('<);nc: or.:lenar, articular l! intensificar el sistema que funciona en
lus valles de las vertientes exteriores Je las cuales hemos vista

... ' "'_ trd.ta mâ::; de t,roducciones vuxtapuestas 'lue de un verdadera
; L:; terna ln tegrado.

N,),; .1C~' t ,;..ilUOS a ot t-O .Je los probl.:rnas fundamentalcs de esta ayri
cultuT,.l cuyos actores merecen el nombre de campesinos, mas porque
v ~ '."~I' en cl campo y son de l campo, que porque hayan "domesticado"
') lll-.L~:),id.nizadou t.:l m(~dio.

Ld ndturaleza tropical es mâs impêtuosa que la temperada y estas
';lY~'i edades no tienell ni la antiguedad ni la orqanizaci6n suficien
t~s ~drd hacerle frente efica2mente.

(1) Informaciôn recoqida in Situ, de un hal:,itante de Gt.·tseman!a (parroquia
Lita), recientemente adiudicado.
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La exiguidad deI territorio cubierto por la carta de Tulcan no
permite un desarrollo satisfactorio de este tema que debera es
tar ligado con el comentario de la carta vecina de Ibarra.

Desde el punta de vista agr1cola, se distinguiran solamente 6 zo
nas agrupadas en dos conjuntos con caracteres cercanos.

Por una parte, la Sierra, con :

- La hoya de Tulcan y la alto de la hoya de Huaca-San Gabriel,
por una y otra parte deI nudo de Boliche-La Huaca, con los pa
ramos correspondientes en sub-zona.

- El alto valle deI Carmelo

- El alto valle deI El Angel-La Libertad (La Rinconada)

Estas zonas tienen en comun la dominacion de la ganaderia leche
ra en las haciendas y deI sistema papero en las pequenas y medi~

nas propiedades, el estrechamiento deI mercado de mana de obra,
la emigaracion rural y la extension de la frontera agr{cola en
sus mârgenes.

Par otra parte, las "estribaciones", con:

- Los valles de los RÎos San Juan - La Plata.

- El valle deI Rio Mira en el cual distinguirernos

La parte hUmeda y

La zona que hace transicion entre la humedo y la seco.

Estas tres zonas tienen en comûn una prâctica generalizada de la
ganaderia con un lugar importante para los cultivos en zona seca
y cn zona hUmeda y yuxtaposicién de producciones mal articuladas
entre ellas.

Desde el punta de vista regiona~, Tulcan es la unica ciudad de
esta carta, es el centre de atr~cci6n dominante en el conjunto,
con excepc~on deI valle deI RÎo Mira que, mediante la red de co
municacion se vincula con la zona de influencia de Ibarra (1).

(1) GoIII]ard (1975) Infraestructure de santé - Infraestructure d'éducation.



ANExa I

EL CULTIVa DE LA PAPA EN EL CARCHI

La papa es el vrimer cultivo deI Carchi, tanto por las superficies sembra
das cuanto por el volumen cosechado y por los ingresos que procura, amplia
mente superiores en igual superficie, a los cultivos de trigo (segundo cul
tivo) •

Se ha integrado a todos los sistemas de producci6n actualmente practicados;
ya se trate de frentes pioneros P-21 (desmonte, cultivo de papa, ganaderla),
de ganaderIa lechera P-22 (pastizales, cultivo de papa - planta de escarda
que permite la limpieza deI suelo) 0 de sistemas de pequena agricultura, en
las cuales la papa domina ampliamente T-12, entrando a veces en rotaci6n
con los cereales, c-21.

Las técnicas tradicionales de cultivo de la papa en la provincia de Carchi
presentan varias particularidades originales adaptadas al media hÛfficdo y a
la sucesi6n pastizal - papa en el sistema de cultiva.

Se las encuentra también en los lugares mâs hÛIDedos de la provincia,como T~

fino, y en el desmonte deI paramo; las etapas princilales deI cultiva son :

1. El rozada consiste en remover la chamba (1) para hacer podrir la veg~

taci6n. Si tomamos en cuenta cuatro franjas toscamente paralelas, las
dos franjas exteriores son removidas y colocadas con las ralces hacia a
rriba en las dos franjas interiores ,2).

(1) Senalamos entre paréntesis los térm:nos vernaculos y las expresiones
locales. Para el rozado, segûn la Ltilizaci6n actual no se utilizara
el término roza, ya que no hay 'luemi" Recordarcmos sin embargo que ha
sucedido aqu! una evolucion deI térr,ino ya que "hasta el sigle XVIII,
roza, (sin6nimo de rozado) no impli, aba necesariamente la quema". In
Brunhes Delamare pp. 115.

(2) Senalaremos que los campesinos deI flelta deI Nigel utilizan una técni
ca similar en un media inundado de ",gua para preparar el suelo para el
cultivo deI arroz. In. G. Gallais - Delata interior deI Niger.

37



38

La parcela presenta entonces un aspecto caracterlstico en
bien adaptado al drenaje deI suelo.

camellones,

2. La descomposiciôn de la hierba que durd de dos a tres semanas.

3. Un arado con un par de bueyes para fODilar de meJor manera los surcos y
los camellones.

4. La siembra : con un golpe de pala 0 lampa, se abre un orificio en medio
deI surco (huacho), se deposita alll la semilla y, ligeramente a un la
do, el abono.

Aqui coma en todos los Andes ecuatorianos se siembra conjuntamente dos
o tres papas, variando la cifra de acuerdo a la dimension de la semilla.

Esta es generalmente pequena y proviene de la cosecha procedente delmi~

mo campesino 0 de un vecino. Se escogen los pequenos ejemplares de pr~

ferencia, los grandes son vendidos en el mercado.

Por habito se siembra alrededor de 20 quintales de papa par hectarea,
acompanados invariablümente por un peso igual de ahono quîmico. No se
utiliza el abono organico ya que no hay estabulacion. El unlCO abono
organico es el que deja el ganado al pastar y el material vegetal 10 a
simila al momento deI rozado.

5. Primer aporque : se pica la ticrra enel surco ante~; de aportarla
reforzar el surco.

para

El hecho de sembrar en 10 alto de un surco ya fonnado obI iga a. rea li 3dr.'

importantes aportes de tierra y a dar forma a volurr,inosos surcos separ~

do::> por camellones profundos. La separaclon Je una forma a la otra cs
considerable; varia de 1,5 d 2 metros.

6. Primer tratamiento agro-qufmico : al n,icimiento ,jl' la plantcl, contra 105

insectos (el mosco).

7. Deshierba: al cabo de tre3 m"ses, un;olo deshierl aje en todo el ciclo.

8. Abono suplernentario 0 reabono (eventua mente) : delendc de las disponi
bilidades iinancieras d",l ~:ultivad()r y deI estado de la papa al momento;
la esperanza de una buena venta puede ,lyudar a la realizaci 6n de un rea
bano; de hecho es poco frecucnte.

Existe ya un sobreabono deI ~;uelo 1iga<0 a la pract ica de incorporar el
mismo peso deI abono que de semillas a:' momento de la siembra. Solamen
te el interés econémico que tiene el c"mpesino de ~ste cultivo puede ex
plicarlo.

9. Segundo at.-'Orque (segunda echa,ia dE' la 'ierra) con cos objetivos comple
mentarios : mantener el talle., para que no se inclire, reforzar el surco

. para que las raîces no salaan de l suel,;.

10. Tratamiento:c; (fumigaciones 0 çuracione~,) son numercsos; su frecuencia
estâ de L1cucrdo a las '.;('wiiciones clim,:ticas. AurnE"nt.an con la humedad
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y el calor que favorecen el desarrollo de la Phytophtora (lancha). Co
ma promedio se puede hablar de un tratamiento cada 15 dias pero el rit
ma puede ser mâs riguroso; en un corto periodo, pueden ser efectuados
cada semana, y

11. La cosecha
riedades.

de 4 a 6 meses después de la siembra, de acuerdo a las va

En zonas menos hûmedas, 0 ya aradas, cambian ûnicamente las tres primeras e
tapas de este proceso. Cuando es posible, en funciôn de la humedad deI sue
10, deI tamano y de la pendiente de la parcela, el rozado es reemplazado p;r
un arado con tractor y dos pasadas con rùedas de disco.

Los rendlmientos deI cultivo de la papa se encuentran entre losmejores deI
pars; 12,7 T/ha. en 1980, 13,6 T/ha. en 1982. El promedio naciooal es de
10,5 T/ha. Nos han citado el casa de producciones posibles de 45 a 50 TI
ha. (1.000 quintales/hectarea) en La Libertad con una nueva variedad colom
biand, la ICA HUANTIVA, muy precoz, pero desgraciadamente poco apreciada en
el mercado.

Se pueùe vender a 150 - 170 sucres el quintal, cuando la ICA HUILCA se ven
de a 170 - 200 sucres. Los campesinos juzgan que und productividad de 12 a
15 [Dr 1 es el promedio, cifra que corresponde efectivamente al promedio
provincial a partir de datos deI MAG.

Los costos de produccién son bdstantc elf'vados; se estima por parte de los
campesinos en 5/.1.500,00 l'or quintal sembrado 0 sea S/.30.000,00/Ha.

Un c&l~ulo r&pido muestra que esta cifra no esta muy alejada de la realidad.

Preparacién de la tierra

Semilla

Ahono

Dos aporques y un deshieri1aje

Tratarnientos

Cosechas

TOT A L

S /. 2.000, 00

4.500,00

11.500,00

2.100,00

5.000,00

4.000,00

(1) J. Leon, A. Dubly yalii (1981) dan S/.30.000,oo p. III 3.



Localmente los ingn:"'o~) '/ netos de e"tf.' cul tiv(- f'lIc'l'~n estimarsc en prome
dio en :

la par 1

13 pc,r 1

RENDIMIENTO 'II PRODUCCIO~_ PRECIO ; TN';ro~S(;-;_ - GAS'J'OS-r;F.-- -1 INGRESO l
." VENTA 1 BRllTO 1 EXPT.C"r. ! NETO

------t------_t_ ------+--._--+- __'c +-l-~'
, i Il! 1
1 200 qq . 5/.200,00 i 40.000 1 s/.30.(JOO,oc IS/.l0.000,00
1 200 Q',1 300,00 i GO.oao i 30.C00,c'" 30.000,00.
1 1. 1

1 1 1i 260 <]'1 .~OO,()O 52.00')! 30. nOC',oo n.ooo,oo 1
. 2GO ('te iOO,OC1! -;8 .. 000 30.no(),o("· ,18.000,00!

3n .000,oo
r:o.ooo,oo

1;'). 000 ,00

Î • ). 000 ,00

1

1

1
1

1

1
!
1

j
1

~ •• ~. __ k • ----1

3iÎ,onn"

"\ C' C

1 r r-'1 SU,

qq
300
300

100
100

1.000

SO por

15 par 1

En los casos cxCCPCiOl dl~s

St" C"omprendc ['or ('st, - ('[ne c 1 cu]: 1 \,r.. ] ,}

comel'cial S0:l tratad, por e] cam; 'si 1,. ··'(·n

,-: -,1 'fU'~'" t..":'.IS antt: ~'('\(3(i 1::~ r"ultivo
,.r, ,-ult .. vo de cs: ('cu):'lcJôn.

Es UL cultiVe> de aIt< ric~;_tL0' E ME'': ·:;ter' ,'! je Tqricultura y el cnNADE, en
un r1'oyecto comun ne difunrHdo,p,:"véj"n -,'1'," l Q81, una siembra de 44.000
hasT de papa a nlvel nacional, p( ra sc cos"'charon solarnente 40.000 has., es
àecil' se perd.iô un 1,:% si n c:onta1 con l?1s l'érr1 idas debidas a las millas con
diciones sanitariA.s ·e Jas F:lant;ciones, mu\' '-ostrechamente liqd:.ias alas cli
mâticas.

Otl',.:- factor dp ric:~~cr, 'parece con las t'L.lCtti.Jc· i.ones deI mercado; las ampl i
tu~P~ son muy grand0

En ':] calcul.; ant<~rj'r, nos hemo: reqido a los precios promedios que Y)ned(~n

'T_~riar fuertemo:Lt.' v pasar de 15( a 300 sucres el quintal. El cuadn.' delpa
rrafo "rece:dente ha'l1-â d"~mostra(o que,en Ccl,:;O de tpner éxito, la qanancia
es muy important,,·.

La gran êstabiliilac'l ri!' Ins blono'; prcc-ios, a pesar deI f1.H'rte contrabando
proveniente de Colombia y el buel\ nivel do productivirlad CI, la provincia, ha
cen de la papa ~ma P"oc'lucciôn lu,:rativa buscada l'or torloc; los campesinos.El
casto relati vamente ,1.1 to de la jy'oduccion ('5 un obstâculo, t'Il rcc;puesta del
cual tiene l ugar el '~istelTla deI .iparcero 0 de1 medipro. Estas n'1 aciones
de producciôn design,.n a 10s "('ITI\·resarios" anrlcolas.

Estos poseen cierto '~al,dta1 pero no poseen tierras (0 muy l'OC.:1s); convienen
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entonces con los propi0tarios en cultivar su tierra ~ repartirs0
cosecha (1).

luego la

Actualmente, la esencial de los modos de cultvo se ha efectuado a mana, pe
ro el rozado es reemplazado cada vez mils por un arada d,-' t::Ti1(·tc)r y las pri
meras "cosechadoras" mecanicas de papa han comenzado a ()!H'?rar cn el ser.tor
de La Libertad.

Existe pues, una evolu<:ion sensibl,' a nive] deI mercado ~e] '~!nL!eo que re
presenta este cultive, en particular en el m(~ento de la cosecha. En 1975,
luego de la primera C:lCUestil quP St' condujr en la region Norte, ] d~; cuadri
lIas de trabajadores ',' -'ntratadas p)r un mi.l','Grc'loP1t' n un jefC' ·le (,(;\lJpC, VI'

nîan desdr; las previn(~ias de Cotop,lxi, Tunq\lrah'13 ':' Chimbora;:o.

La evaluaciôn deI salario mInimo Ci ECUëH10r, l'I .,t .."l:td de j"'kil," 1"'; ')hLl co-
lombiana y la pxpansi6;1 de· las emp'osas c('n:-:tnF'I-('rd"" en Qui tr~, fT,"'.rocaron
el agotamiento de esta fnente de t ·-abajo. La zoo·, dl' atracc i ~'!l (,·-""t ,:·ri ana
no sobrcpasa actualmente 1.'1 provin'ia de Imhab'lra. lfiJS prab.! "nl1~- ':J~:,-ita
dos pOl' el emplco do mana de obra'ol.ornhi'lna . ~ l':")i11) c'rientai: " 1.<1: ('~f're

sas hacia la utilizaci,)n de rndquin1s a Jt,o\""latic:"s " :lacia UlH J,',eva.~i:~ninu

ciôn rle las nccesitlad~ r.:; rn mana d(", orn- -1 ..

(1) Dubli A. Lf~6n cl. y ëllii (1981) III - '\
"r~J poseer cù~rt() capital y no poseer t.ierra (0 mu)' poca)
propietaricJs de ,""'st", l'ara trabajarla y lu('Cjo dividirsc Li

convienen con
·roJlJccion" .



ANEXO Il

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL CULTIVa DE LA. CAHL'Y.Z\ U; LA::' Z'::Nl\:C: ANDI:J!\~~ HUMEDAS;

COMPARADAS CON LAS RECOMENDAl:lnw::, Tt'"/nCAS DEL ~fFr'lENTC\

DEL AGRONOMO, PARI... l:~J :;l,':;\L (1)

Saberros que existen en 0'1 callejon int-'.·)-.)r~:1.:l" ·':lt'''l-jano, cl.'" clasc's hien
diferentes de cabuYl1s, ·:r,.l"~ cl l(~n(l~l<1;L· 1':)'··11-l:" :l:·tjn~Jl1C' en fun(~i(--:,n 'lt-:' su
celer: la eabuya blanr:a (Fourcroy:] ,ill'Ji!:"î "8\1":3 ;l"qra, llaT'v;].l tam
biên penco (,l\gaV(~......:~~prican:~-(2) ....----.

Las dos se plantan cn setos v:ivos ,'n lc'c te.,,',;!, .i.ndliJ'.-.nas; 1 ,1" hnias de
Fourcroya andina, son utilizaoas l'or r~U 'inra. :>.15 hlyjas d,-~ Agave> i1rn n rica-
~ (penco), picadas, l".ucd('n prnvC't'!. de' un .11 trI1(';'1'1,-' substitt~-i(~'l-!'~êI-~---;l

ganado en casa de falta d," [orraj0; cl 7urn-· .-j(' ,'·t., 1'1anta, ,ic";],'],::,,=: ,~c' la
fcrmentaciôn produce una beni na arreciada : ,',J ,~i' ..i...;uar DllShqUl., n "V} :,,' de
cabuya" (3), mas cODocido bajo el nombre m,'xic"n(, dE' "t~'_'qui la". El ,)<ct.' fL.'
raI de las dos plantas es lltilizado por l.o~è .:a!:1j.'('sjnos coma mat.r~ri,il d,:· cons
truccion (habitaciones, cerramjentos ... l.

En estas notas trataremos sobre las plantdcioncc.; de L'abuya cul t.1.vadd'" por
su fibra. El penco no creee en estos vall\."s h(lP:r>dns; incluse) 1.:1 FO'Œcroya
no sobn~pasa bajo el pueblo de Li ta en l.'az(~n ·ie 1 "XCC:'30 ,](> pl 'l'li ometri:a.; és
ta es superior a 4.000 rnm./ano.

La lonqevidad de la planta es considerab10mentp diferente de los quo ~e men
ciona en el Memento deI Aqr6nomo cl cual se~ala la ausencia de rentabili
dad de la explot,'icion mas .'i115 de 6 a 8 a;'!os. En los valles andinos hume
dos (Carolina, Lita y Plaza Gutiérrez - Apuela) la conservaci6n de las pla~

(1) Ministère de la Cooperation (1980), y'r..• ')(10 - 90S

(2) Senalamos la caractcrizaciôn botanica mas lXl!TIÛnrnente aceptada, pero é~

ta no parece ser siempre adecuada. Subrayan'mos que Fourcroya andina
es prâcticamente desaconsejada por cl Memento deI Agronoo-;'- "hoja.~-dif1

ciles de desfibrar y de dp.bil rendimicnto", pp. 901.

(3) De chaguar, cabuya en quechua y misqui : dulce agradable,de bue']) sabor
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taciones mas alla de 10 y 20 anos parece normal; algunas de ellas tienen 2
anos y mas (el corte se hace con una escalera); nos ha asegurado repetidas
veccs que la planta vive (aguanta) hasta 50 anos (1), pero sin informarnos
sobre su rendimiento.

El Cultiva

La preparaci6n deI terreno es de las mas someras : desmonte deI basque,un
cultiva de ma1z Iuego la plantaciôn sin arar, mientras que el Memento deI
Agronomo aconseja "arado profundo y de sub-suelo".

- La plantaciôn : los campesinos aseguran que la implantaciôn por hijuelos
es preferible a aquella de las pepas para la longevidad de la plantacion,
contrariarnente a las recomendaciones de la obra mencionada que busca la
homogeneidad de crecimiento de las plantas y de las hojas.

- El mantenimiento de la plantacio~ cs muy somero e implica unicarnente una
limpieza anual (corte de la hierba con machete), a excepcion por supuesto
de los 2 ô 3 primeros anos. Lueoo, cl desarrollo de la planta impide una
penetraciôn facil en la parecela, salvo después deI primer corte.

El ûnico tratamiento deI cuaJ hemos t0nido conocimiento consiste en la a
plicaciôn de ceniza en las hojas (2) cuando han sida atacadas par un in
secte (Pulgon pequenc:, negro, bd l1ante y de forma alargada.) No hay, pues,
ni tratamiento qu!rnico, no aporte de abono.

_ El regreso a la parcE'la de los desechos deI desfibrado, consti tuidos por
una masa verde y espesa, no cs una practica aqrîcola generalizada. Se los
deja espacir y perderse en la pendiente al pie de la disfibradora 0 en el
riachuelo vecino. Su valor fertilizante es sin embargo reconocido y los
carnpesinos saben par experiencia que el malz sembrado donde se han coloca
do dichos desechos es particularmente vigoroso.

El ritmo de los cortes : Se efectûa solamente un corte por ana en lugar
de 2 a 4 como sugiere el Memento. Es esta practica probablement~ una de
las causas de la longevidad de las plantaciones locales. Se nos ha hecha
notar, a menudo, que la practica de 2 cortes anuales provoca una muerte
prematura de la planta, al igual que el abandono, par otra parte, 0 una
frecuencia demasiado irregular de la misma.

- La produccion por hectarea es muy
sondeos; se nos ha indicado pesos
alrededor de 2,3 a 7 T./ha./ano.
cIo y extremas de 18 T./ha. cielo

dif1cil de establecer en base a algunos
que varîan entre 50 y 150 Q./ha., a sea
El Memento senala de 5 a 11 T./ha./ci
en Madagascar y en Africa Central.

(1) El significado de la cifra es sin duda mas simbOlico que matematico,
mas ml:tico que real. Acercaremos esta afirmaciôn a la tradici6n de Lan
guedoc, que desear1an que los agaves locales, s1mbolos de longevidad~

no florecieran hasta después de cien anos.

(2) La hoja enferma se torna café y muere. La aplicaci6n tiene lugar la
manana, cuando las hojas estan mojadas de roci6, para que la ceniza se
adhiera bien.
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El comprador en Ecuador, pone menas atencion, al largo de la fibra (crite
rio de clasificaci6n a nivel internacional) que al color; la blancura ei
aqu1 el elemento determinante deI precio. Este esta en funcion de la ca
lidad deI lavado (en el agua corriente de un riachuelo) y deI secado (al
sol), estas dos operaciones son siempre efectuadas con particular esmero;
son, pues, valorizadas en el conjunto de un cultivo que de una manera ge
neral no es considerado como muy delicado.

- El unico problema sobre el cual ~~elven constantemente los
es aquel deI reemplazo de la plantaci6n.

aqricul tores

Una parcela de cabuya es cas} definitivamente especializada ('n el sena de
la explotacion. Nadi'..' arranca esta planta cuyo enraizamiento es muy im
portante. Cuanda se desca st~rimir la plantaci6n, se cosec)~ todas las
hojas, se corta el talla y se dejl podrir la ralz en el sue la antes de i
niciar otro cultivo.

Estas notas E'videncia~ cl ca~-acte:~)lrlCO cl'?l cultiva de la cabuya en
relaciôn con las norrr'l.S técnicas 'lue supondri<3 una gran explotacion indus
trial.

"Se considera que un ::abuyal, pari ser rent,'>ble, debe cubrir camo minime
250 has. Perfectamen~e bien condlCidaq" 11). La estructura agraria fra~

cionada y las fuertes pendientes ,>n estas e3trechos valles no permi ten ni
siquiera sofiar con uni gran jnsta~aci6~.

Sin querer oponer sis ~ematica.ment' têcnicas y empirisrno, hemos querido sub
rayar la adaptacién je un cultiv,) en un contexto humano y flsico partic;
lar. Es un ejemplo or-iqinal de (' ,tas e~Jl ibrios momentaneos estableci=
dos entre el medio y la sociedad 'lue 10 utiliza.

La producciôn es de h2Cho de finclS medianas 0 de pequenas propiedades
que aIl! encuentran una fuente se :tira de iT1'Jresos monetarios. Las condi
ciones climaticas reg'"llares no im:)onen una '2poca de cosecha particular,
el corte puede permit ir hacer frelte a una "lccesidad excepcional a impre
vista pero el aumento de los costlS d~ mana de obra limitara rapidamente
el interes de este cultiva (cf. slpra 4.2.2.), aun cn estas zonas ecologi
camente favorecidas.

(1) Ministère de la Coopèration, op. cit pp. 903.
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