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P r e s e n t  a c i ó n  

E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  una d e s c r i p c i ó n  o r g a n i z a d a  
de  l a  e s t r u c t u r a ,  b a j o  l a  c u a l  s e  han i d o  a r t i c u l a n d o  l a s  
economias campesinas  que s o b r e v i v e n  en a l t i t u d e s  ecolÓ- 
gicamente i n h ó s p i t a s .  

g e o g r á f i c a  g e n e r a l ,  de l o  que puede c o n s i d e r a r s e  l a r e g i b r :  
de l o s  ecoEistemas de a l t u r a  en e l  Ecuador ,  como una i n -  
t r o d u c c i ó n ,  p a r a  u b i c a r  a l  c a s o  de e s t u d i o :  PILAHUIN. 

E l  c a s o  P i l a h u i n  p a r t e  de l a  d e s c r i p c i b n  doCumer.- 
t a d a  de s u s  o r í g e n e s  p o b l a c i o n a l e s ,  l as  formas de a p r o p i a  
ciÓn d e l  s u e l o ,  l o s  s i s t e m a s  de  o r g a n i z a c i ó n ,  l a  e s t r u c -  
t u ra  p r o d u c t i v a ,  los componentes d e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  y 
l o s  a s p e c t o s  c u l t u r a l e s  d e l  á r e a ,  p l a n t e a d o s  como una s e -  
c u e n c i a  l ó g i c a  que a r t i c u l a n  t a n t o  e l  e n t o r n o  n a t u r a l  
er? que s e  desenvuelve  como l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a d a  con 
l a  que l o s  i n d í g e n a s  s e  e n f r e n t a n  a s u  n a t u r a l e z a ,  p a r a  
a p r o v e c h a r l a  y s u b s i s t i r .  

E l  c a s o  P i l a h u í n  p r e t e n d e  i n t e r p r e t a r  una r e a l i d a d  
s o c i a l ,  como l a  consecuencia  h i s t ó r i c a  de  un p r o c e s o  pro 
d u c t i v o  a n t e r i o r ,  que d e s a r t i c u l ó  a un buen s e c t o r  de 
i n d í g e n a s  que dependían de  l a  hac ienda  t r a d i c i o n a l s e r r a n a  
y demost ra r  en qué c o n s i s t e  s u  e s t r a t e g i a d e  s o b r e v i v e n c i a .  

E l  t r a b a j o  a b r e  p i s t a s  fundamenta les ,  que p o d r í a n  
6 e r  tomadas en c u e n t a ,  p a r a  p r o y e c t a r  f a c t i b i i i d a d e s  de 
d e s a r r o l l o  en economias campesinas  d e  e c o s i s t e m a s  d e  a l -  
t u r a  en  10s Andes. 

E l  e s t u d i o  p a r t e  de una d e s c r i p c i b n  h i s t ó r i c a  y 



I. INTRODUCCION 

1. El proceso agrario en la Sierra ecuatoriana 

El agro ecuatoriano ha evolucionado a través de diversos 
momentos históricos, que pueden ser caracterizados en el 
siguiente orden: 

El período precolombino. 
La conquista española. 
La revolución liberal: 
La descomposición de la agricultura tradicional. 
En el periodo precolombino, dentro del ayllu, núcleo 

social organizativo-básico, la explotación del suelo se 
desarrolló en forma comunitaria, con prácticas culturales 
que hoy se identificarían de alguna manera en el marco de 
la denominada Ilagricultura biológica", con prácticas de 
"laboreoI1 en lo agricola y formas extensivas en lo que 
hace relación a la ganadería. La estrategia productiva 
induce a la utilización de diversos pisos ecológicos en 
busca de una complementariedad que se dirige a la conse- 
cusiÓn de seguridad. 

Algunos valles interandinos, dispusieron de infra- 
estructura para desarrollar el riego y se sabe que se 
practicó la rotación de cultivos y se utilizaron técnicas 
de abonamiento verde y orgánico. 

Se desarrollaba el autoabastecimiento. En ocasiones 
se practicó un trueque, necesario para complementar las 
necesidades con otras etnias. Desde luego, internamente 
en el ayllu, si bien hay una estratificación, se practicó 
la reciprocidad, y la ritualidad caracterizó a todo el 
modelo organizativo. 

parcialidades indígenas, sometió a la mano de obra utili- 
zando la religión católica como mecanismo de dominación y 
varias modalidades de trabajo -la mita y concertaje-, 
principalmente. Las formas de trabajo aborigen se redefi- 
nieron en el nuevo sistema de dominación para la explota- 
ción de la mano de obra, facilitando de esta forma la 
extracción de riqueza en l o s  diferentes pisos ecológicos. 
Al eliminarse el concertaje se recrean las formas de domi- 
nación y apropiación a través de relaciones de trabajo que 
luego adoptan denominaciones que las caracterizan y definen 

La conquista española, despojó de las tierras a las 
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en l a  r e l a c i ó n  p a t r o n o - t r a b a j a d o r .  Las  comunas campesinas  
s o n  o b l i g a d a s  a abandonar l o s  v a l l e s  - t ierras f é r t i l e s -  
organizando s u  v i d a  en r e d u c c i o n e s  e c o l ó g i c a s  de a l t u r a  o 
en  tierras p o b r e s  donde d e s a r r o l l a n  un p roceso  de  a p r e n d i -  
z a j e  y a d a p t a c i ó n  con l a  n a t u r a l e z a ,  en o c a s i o n e s  mediante  
una s i m b i o s i s  e n t r e  a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a  menor, c a r a c -  
t e r i z a d a  po r  o v i n o s  y auquénidos.  

a t Ó  b a j o  formas s e r v i l e s  a l as  "Comunidades l i b r e s "  a 
cambio de  f a c i l i t a r l e s  a c c e s o  a l  agua ,  p a s t o r e o  y l e ñ a .  

E l  c o n c e r t a j e  h a b í a  a d q u i r i d o  nuevas C a r a c t e r í s t i c a s  como 
mecanismo de dominación. 

d e l  s u e l o  a g r i c o l a  p o r  p a r t e  de l o s  g rupos  dominantes  
no h a b í a n  v a r i a d o ,  p e r o  s u c e d i e r o n  de e s p a ñ o l e s  a c r i o l l o s  
y s e  c o n s o l i d a r o n  con las e x p r e s i o n e s  p o l í t i c a s  que a l c a n -  
zaban e l  pode r  d e l  Gobierno y a  en  l a  época de l a  Repúb l i ca .  

Los c o n s e r v a d o r e s ,  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  y l a s  comu- 
n i d a d e s  r e l i g i o s a s  ' a d q u i r i e r o n  un dominio t o t a l  en e l  
campo; d e t e n t a b a n  e l  pode r  e n  las  h a c i e n d a s ,  y a  como usu- 
f r u c t u a r i a s  d e l  mismo s i s t e m a  de  dominación i n s t a u r a d o  p o r  
l o s  c o n q u i s t a d o r e s  ya p o r  l a  deformación d e l  s i s t e m a  de 
diezmos y p r i m i c i a s  que f i n a l m e n t e  se  r e p r e s e n t a b a  como un 
mecanismo de d e s p o j o  a l o s  campesinos.  

fundos  en  l a  S i e r r a  I n t e r a n d i n a .  Con l a  nueva c o r r e l a c i ó n  
de  f u e r z a s  i n s t a u r a d a s  con l a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l ,  s e  d i c t a  
e l  Dec re to  de  Ley d e  Manos Muertas ,  mediante  e l  c u a l  s e  
c o n f i s c ó  t o d a s  las p r o p i e d a d e s  a g r í c o l a s  en  l a  I g l e s i a ,  
ordenando e l  Gobierno L i b e r a l  que e l  u s u f r u c t o  de  los 
p r e d i o s  h a  de  s e r v i r  de  s u s t e n t o  a l a s  c a s a s  a s i s t e n c i a l e s .  
PasÓ d e  e s t a  forma e l  poder  de l a  I g l e s i a  como t e r r a t e n i e n -  
t e ,  a l  E s t a d o  gobernado p o r  l i b e r a l e s .  E l  nuevo bloque de  
pode r  e s  hegemonizado p m  los grupos  e x p o r t a d o r e s  y comer- 
c i a n t e s  de  l a  Costa .  

e s t e  l a p s o  d e  f i n e s  d e l  s i g l o X I X h a s t a  1950 e n  que e l  
c a l o r  de p a u l a t i n a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  base  p r o d u c t i b a ,  
s e  van g e s t a n d 0  nuevas c o r r i e n t e s  i d e o l ó g i c a s  y s i t u a c i o n e s  
c o y u n t u r a l e s ,  o r i g i n a n d o  las v a r i a d a s  formas p r e c a r i a s  de 
t e n e n c i a  de  l a  t i e r r a  y de  t r a b a j o  r e c r e a d a s  a consecuenc ia  
de l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  c o n c e r t a j e :  huas ipungueros ,  arri- 
mados, yanapas ,  a p a r t e  de formas novedosas  de  r e l a c i o n e s  
de t r a b a j o  d e s a r r o l l a d a s  en  l a  C o s t a ;  sembradores  y 
f i n q u e r o s .  

r u r a l e s ,  e l  i nc remen to  de l a  tasa de  c r e c i m i e n t o  de l a  
p o b l a c i ó n ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  r u r a l  y e l  
pauperism0 campesino son las c o n d i c i o n e s  i n t e r n a s  s o b r e  las  

La  Hacienda r e c r e ó  los mecanismos de  dominación y 

La r e v o l u c i ó n  l i b e r a l ,  las formas de a p r o p i a c i ó n  

A t a l  p u n t o ,  que l a  I g l e s i a  e r a  dueña de i m p o r t a n t e s  

V a r i o s  l e v a n t a m i e n t o s  i n d í g e n a s  s e  r e g i s t r a n  en 

L a  denunc ia  s o c i a l ,  l a  e s t r e c h e z  de  l o s  i n g r e s o s  
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que a c t ú a n  p r e s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
d e f i n i c i ó n  p o l í t i c a  de 1964, año en  que s e  promulga l a  
p r i m e r a  l e y  de r e fo rma  a g r a r i a .  

Descomposición de  l a  a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l .  La 
l i b e r a c i ó n  de l a  mano de  o b r a  campesina,  como consecuenc ia  
de l a  l i q u i d a c i ó n  de  las fo rmas  p r e c a r i a s  de t e n e n c i a  s e  
co r re sponde  con l a  cr is is  de l a  h a c i e n d a  t r a d i c i o n a l ;  e l  
campesino l i b e r a d o  de  l a  r e l a c i ó n  s e r v i l  t i e n d e ,  b i e n  a 
una s u e r t e  de  s e m i p r o l e t a r i z a c i ó n  o b i e n  a una s a l i d a  
empresa r i a l - campes ina ,  de d i f í c i l  v i a b i l i d a d .  Los  e s t r a -  
t o s  más a l t o s  propenden a l a  formación de una pequeña 
b u r g u e s í a  r u r a l .  
s e m i p r o l e t a r i o s  e n t r a n  en un mercado r u r a l  de f u e r z a  de  
t r a b a j o  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  s e l e c t i v i d a d .  P ron to  l a s  
nuevas r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o  e s t a b a n  d e f i n i d a s  en  l a  
e x p e c t a t i v a  de  una mejor combinación de  f a c t o r e s :  menos 
dependenc ia  de mano de  o b r a ,  mayor c a p i t a l  y p r á c t i c a s  
a d m i n i s t r a t i v a s  modern izan te s .  SÓ10 a s í - l o s  campesinos 
han l o g r a d o  r e a d e c u a r  l a  composiciÓn y o r i g e n  de l a  r e n t a .  
L a  modernización de l a  a g r i c u l t u r a  h a  c o n l l e v a d o  como 
subproduc to  l a  r u p t u r a  d e l  e q u i l i b r i o  e c o l ó g i c o  de l a s  
economías campesinas  de a l t u r a ,  l a  i n t r a d u c c i ó n  de agro-  
qu ímicos ,  l a  m e c a n i z a c i ó n y l a  d e s a r b o r i z a c i ó n  son  l o s  
a g e n t e s  p r i n c i p a l e s  de e s t e  p roceso .  

mercado de p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  han de te rminado ,  e n t r e  
o t r o s  r e s u l t a d o s ,  que l a  o f e r t a  a g r o p e c u a r i a  n a c i o n a l  s e a  
menor en l o  c o n c e r n i e n t e  a a l i m e n t o s  b á s i c o s  a l a  demanda 
i n t e r n a ,  as í  s e  c o n s i d e r a  que e l  mig ran te  de a l g u n a  forma 
p r o c u r a b a  e l  s u s t e n t o  a g r o p e c u a r i o  en  e l  s i t i o .  La monet i -  
zaciÓn en l o s  años  s e t e n t a ,  como c o n s e c u e n c i a d e l b o o m  p e t r o -  
l e r o  d e s e q u i l i b r ó  afin más l a  r e l a c i ó n  ofer ta-demanda,  
hab iéndose  a b i e r t o  un segmento de  consumidores  l l a l t o s l l  y 
una r e o r i e n t a c i ó n  consecuen te  de acumulación de  l a  
p roducc ión .  

r i g e  h a c i a  l a  o r g a n i z a c i ó n  comunal s o b r e  t i e r r a s  p a r a  
p a s t o r e o  y c u l t i v o s .  Los  pequeños p r o p i e t a r i o s ,  minifun-  
d i s t a s  r e s t r i n g e n  l a  p roducc ión  a l a  s u b s i s t e n c i a  famil iar ,  
l i m i t a n d o  e l  i n t e r c a m b i o  -en e l  mercado- de b i e n e s  comple- 
m e n t a r i o s .  
"hambre de tierras" de los campesinos que han t r a t a d o  de 
v o l v e r  a l a  t i e r r a .  L o s  que no poseen e l emen tos  m a t e r i a l e s  
de u n i f i c a c i ó n  se d e s i n t e g r a n  como miembros de l as  comunas 
y como indígena s.^ -por qué no d e c i r l o -  como s e r e s  humanos, 
v i é n d o s e  o b l i g a d o s  a i n c o r p o r a r s e  a l a s  Ilnuevas empresas" 
p o r  un s a l a r i o  a g r í c o l a ,  o simplemente a m i g r a r ,  t r a t a n d o  
de recomponer s u  e s t r a t e g i a  de  s u p e r v i v e n c i a  a t r a v é s  de 
l a  acumulación que l e  p e r m i t a  c a p i t a l i z a r  un fondo p a r a  
a d q u i r i r  un pedazo de  t i e r r a  y poder  r ecampes ina r se .  
ub icados  en n i c h o s  f a v o r a b l e s ,  s e  d e d i c a n  a l  monocul t ivo 

Campesinos s i n  t i e r r a s  y m i n i f u n d i s t a s  

L a  mig rac ión  campo-ciudad y l a  segmentación d e l  

La l ó g i c a  de  s u p e r v i v e n c i a  de l a s  comunidades s e  d i -  

E s t a  s i t u a c i ó n  ha  s i d o  provocada p o r  e l  

O t r o s ,  
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- s igu iendo  e l  modelo de l a  hac ienda  c a p i t a l i s t a -  con l o s  
consecuen tes  problemas de p l a g a s ,  p ré s t amos  u s u a r i o s  d e l  
c a p i t a l ,  e x p l o t a c i ó n  d e l  i n t e r m e d i a r i o ,  i n d i v i d u a l i z a c i ó n  
-pé rd ida  d e l  s e n t i d o  comunitario.  O t r o s  son  p a r t i d a r i o s  
de  pueb los  y campesinos e n t r a n d o  en un p r o c e s o  de explo-  
t a c i ó n  y ayuda d e s i g u a l .  O t r o s  encuen t r an  una e x p e c t a t i v a  
en  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  

2. P i s o s  a g r í c o l a s  en  l o s  Andes e c u a t o r i a n o s  

L a  a g r i c u l t u r a  de  a l t u r a  es t a n  só10 una peqyefia p a r t e  de 
l a  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a  n a c i o n a l  y a  que l a  d i v e r s i d a d  
de l as  p roducc iones  a g r í c o l a s  d e l  Ecuador es e x c e p c i o n a l ,  
abarcando t a n t o  l o s  p r o d u c t o s  t r o p i c a l e s  como l o s  de c l i m a  
templado. En l a  l í n e a  E q u i n o c c i a l ,  l a  b a j a  de tempera- 
t u r a s  causada  p o r  l a  a l t u r a  de l o s  Andes hace  p o s i b l e  l a  
e x i s t e n c i a  de  c u l t i v o s  c a r a c t e r í s t i c o s  de  o t r a s  l a t i t u d e s  
( l a s  t e m p e r a t u r a s  promedias a n u a l e s  v a r í a n ,  a n i v e l  n a c i o -  
n a l ,  e n t r e  menos de O0 y más 2 6 0 ) .  A e s t e  e sca lonamien to  
a l t i t u d i n a l  de  p i s o s  g e o g r á f i c o s ,  s e  suma e l  c ‘on t r a s t e  
e n t r e  zonas s e c a s  y zonas húmedas ( l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  
promedias  f l u c t ú a n  e n t r e  menos de  I50  mm y más de 6 O00 m m ) .  

de l a  u t i l i z a c i ó n  a g r í c o l a  d e l  s u e l o  o s c i l a  desde l o s  
3 200 m de  a l t u r a ,  dependiendo de l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s  
de s e q u í a  o de  e x p o s i c i ó n  a l  v i e n t o  y a l a  n e b l i n a .  
pocas  p a r c e l a s  de papa pueden l l e g a r  a v e c e s  a l a  c o t a  
de l o s  4 O00 m. Más a r r i b a ,  s e  e n c u e n t r a  solamente una 
p r a d e r a  n a t u r a l  (pdramos) ,  u t i l i z a d a  p a r a  e l  p a s t o r e o  
s u e l t o  d e l  ganado p o r  h a c i e n d a s  y comunidades i n d í g e n a s .  

Se d i s t i n g u e  e l  páramo de  l a  puna po r  c o n d i c i o n e s  
d i f e r e n t e s  de h i g r o m e t r í a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  p o r  m a t i c e s  de 
vege tac i&.  Ambos son fo rmac iones  h e r b á c e a s  de a l t u r a  
p e r o  e l  páramo r e c i b e  más p r e c i p i t a c i o n e s  ( l l u v i a  y/o 
n e b l i n a )  y e l  t a p i z  vegeka l  que l o  c o n s t i t u y e  e s  más t u p i d o  
que e l  d e  l a  puna;  a q u e l l a  s e  e n c u e n t r a  en los Andes d e l  
Sur (PerÚ, B o l i v i a )  m i e n t r a s  que e l  páramo e s  t í p i c o  de 
l o s  Andes d e l  Norte  (Colombia, Venezuela) .  

E l  Ecuador ocupa una p o s i c i ó n  g e o g r á f i c a  i n t e r m e d i a  
e n t r e  e s t o s  p o l o s  y s u s  p r a d e r a s  n a t u r a l e s  de  a l t u r a  hacen 
t r a n s i c i ó n  e n t r e  ambos t i p o s .  
e n c u e n t r a  e l  l í m i t e  sur d e l  páramo con f r a i l e j ó n  (Espe le -  
t i a ) ,  que es  una formación v e g e t a l  muy e x t e n s a  en Colombia 
y Venezuela;  en  l o s  v a l l e s  de Sumbahua y P a l m i r a ,  condi-  
c i o n e s  e d á f i c a s  ( s u e l o s  s o b r e  material pedregoso f l u v i o -  
g l a c i a l  o s o b r e  p i e d r a  pÓmez) y c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  
( l l a n u r a s  en p o s i c i ó n  de t l s o t a v e n t o t t )  hacen que l a  p r a d e r a  
de  s t i p a - i c h u ,  e s p a r c i d a  en matas  d i seminadas ,  se  asemeje 
a l a  puna. 
b a s t a n t e  más que en e l  n o r t e .  

En l o s  Andes e c u a t o r i a n o s ,  e l  l í m i t e  s u p e r i o r  a c t u a l  

Unas 

En e l  n o r t e  d e l  p a í s  s e  

Es a l l í  donde los c u l t i v o s  suben más a l t o ,  

Cada c u l t i v o  s e  1 o c a l i z a . e n  determinado n i v e l  a l t i -  
t u d i n a l  p a r a  ap rovecha r  las c o n d i c i o n e s  de t empera tu ra  y 
humedad que l e  son  más f a v o r a b l e s ,  d ibu jando  as í  s o b r e  los 
d e c l i v e s  de l a s  cuencas  i n t e r i o r e s  de los Andes, e s t r a t o s  
b i e n  c a r a c t e r i z a d o s .  En e f e c t o ,  l a  c o r d i l l e r a  o r i e n t a l  y 
l a  c o r d i l l e r a  o c c i d e n t a l  e n c i e r r a n  un e s t r e c h o  c a l l e j ó n  
de 30 a 40 km d e a n c h o  de c r e s t a  a c r e s t a ,  también l lamado 
“Avenida de los Volcanes” y d i v i d i d o  en cuencas  u hoyas 
p o r  s u b l e v a c i o n e s  t e c t ó n i c a s  o nudos ( h o r s t  o p i l l a r e s  
t e c t ó n i c o s ) .  
l a s  hoyas e s  a menudo muy i m p o r t a n t e  en muy c o r t a  d i s -  
t a n c i a .  
Chota c o r r e  a 1 500 m de a l t u r a .  E l  Chimborazo l l e g a  a 
6 310 m ,  Ambato e s t á  a 2 600 m y Baños a 1 800 m. L a s  
s o c i e d a d e s  r u r a l e s  a n t i g u a s  sacaban  provecho de e s t a  com- 
p l emen ta r i edad  de t e r r u ñ o s ,  l a  c u a l  ha  s i d o  d e s t r u i d a  p o r  
l a  p a r c e l a c i ó n  y l a  a p r o p i a c i ó n  p r i v a d a  d e l  s u e l o .  

E l  p i s o  i n f e r i o r  e s  e l  de l a  caña de  a z ú c a r  ( p o r  
deba jo  de l o s  2 200-2 400 m ) ,  d e l  t oma te ,  d e l  f r é j o l  de 
mata y a v e c e s  de l a  f r u t i c u l t u r a .  A l l í ,  e s t o s  c u l t i v o s  
son  p o s i b l e s  solamente con i r r i g a c i ó n ;  o a s i s  y vegas  
c a r a c t e r i z a n  e l  p a i s a j e  de e s o s  v a l l e s  s e c o s .  
l a  b a j a  de l a  c o r d i l l e r a  o c c i d e n t a l  a b r e  l a  p r o v i n c i a  de 
Lo ja  a l a s  i n f l u e n c i a s  c l i m á t i c a s  c o s t a n e r a s .  E l  r i t m o  
e s t a c i o n a 1  muy marcado de las p r e c i p i t a c i o n e s  f a v o r e c e  una 
a g r i c u l t u r a  t r o p i c a l  de temporal .  

E l  p i s o  medio, e n t r e  2 400 y 3 O 0 0  m e s  e l  p r o p i o  
d e l  maíz de c l ima  templado. 
a s o c i a  a l  maíz ,  e l  f r é j o l  t r e p a d o r ,  y a menudo o t r a  l egu-  
minosa de acue rdo  a l o s  m a t i c e s  c l i m á t i c o s  l o c a l e s .  Es  
e l  que más s e  p r e s t a  p a r a  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s  a c t i -  
v i d a d e s  a g r í c o l a s ,  a l l i  donde s e  d i spone  de agua de r i e g o .  
P o r  s u  h o r t i c u l t u r a  y s u  f r u t i c u l t u r a ,  l a  h u e r t a  de Ambato 
p r e s e n t a  una a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  e j e m p 1 a r . u  El p a i s a j e  
e s t á  d i v i d i d o  p o r  numerosos c e r c a d o s  de s e t o  v ivo  con 
e u c a l i p t o s ,  cabuyas (Fourcroya s.p.) u o t r o s .  E l  p i s o  d e l  
maíz e s  e l  más p:)lado; l a  dens idad  puede a veces  sob re -  
p a s a r  l o s  300 hab/km2. 

c u l t i v o s ,  e s  e l  de l a  cebada,  haba y t u b é r c u l o s  de o r i g e n  
andino ( o c a ,  mashua, mel loco,  papa ) .  

Más a r r i b a  de l o s  3 200 m de a l t u r a ,  debido a l a  
r i g u r o s i d a d  d e l  c l i m a ,  las  cosechas  s e  vuelven i n s e g u r a s  
y l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  muy d i f í c i l e s .  
e s  s iempre e l  de campo a b i e r t o .  E l  p a s t o r e o ,  que s e  des-  
a r r o l l a  en e l  páramo c e r c a n o ,  cuando e s  p o s i b l e ,  e n t r a  en  
complementariedad con l a  a g r i c u l t u r a  propiamente dicha.z/  
Es e s t e  s i s t e m a  de producción a g r í c o l a  a l  que llamamos 
“ a g r i c u l t u r a  de a l t u r a ” ,  e l  que ocupa en l a  S i e r r a  ecuato-  
r i a n a  a l r e d e d o r  de 200 O00 h a  c u l t i v a d a s .  

E l  d e s n i v e l  e n t r e  l a s  cumbres y e l  fondo de 

E l  Co tacach i  culmina a 4 934 m ,  p e r o  e l  r í o  

En e l  S u r ,  

L a  p r á c t i c a  campesina s iempre 

E l  p i s o  s u p e r i o r ,  h a c i a  e l  l í m i t e  a l t i t u d i n a l  de  l o s  

E l  p a i s a j e  r u r a l  
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Por  encima de  t o d a  zona a g r í c o l a  e x i s t e n  a v e c e s  
comunidades de  p a s t o r e s  a i s l a d o s  en  l o s  páramos. 

3. Las zonas de a g r i c u l t u r a  de a l t u r a  y s u s  f r o n t e r a s  

Es en l a  p a r t e  c e n t r a l  de 108 Andes e c u a t o r i a n o s  que e l  
s i s t e m a  que acabamos d e  p r e s e n t a r  es ta  más d e s a r r o l l a d o .  
Ocupa t o d a  l a  p a r t e '  s u p e r i o r  de  l a  v e r t i e n t e  o c c i d e n t a l  
de l a  cuenca d e l  río P a s t a z a ,  con s u s  v a r i o s  t r i b u t a r i o s  
abarcando l as  p r o v i n c i a s  de  Co topax i ,  Chimborazo y 
Tungurahua. En é s t a  se  l o c a l i z a  l a  zona de  muestre0 esco-  
g i d a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  - Al S u r ,  l a  hoya de  Cañar e s t á  d e d i c a d a  p a r c i a l -  
mente a l a  cebada  y a l a  papa ,  p e r o  mayormente a l  t r i g o ;  
no s e  puede e n t o n c e s  c o n s i d e r a r l a  como t í p i c a  de a g r i c u l -  
t u r a  de  a l t u r a .  

s e  d e s a r r o l l e  e s t e  t i p o  p a r t i c u l a r  de a g r i c u l t u r a  cuya 
f r o n t e r a  Sur  s e  puede e n t o n c e s  d i b u j a r  e n t r e  l a s  t i e r ras  
a l t a s  de Guasuntos  y Achupa l l a s ,  a l  Sur  de l a  P r o v i n c i a  
de Chimborazo. - B a c i a  e l  Nor t e ,  s e  e n c u e n t r a n  d o s  pequeñas zonas ,  
l a  una e n  l o s  a l r e d e d o r e s  de l a  p a r r o q u i a  de  Cangahua, 
P r o v i n c i a  de P i c h i n c h a ,  y l a  o t r a  a l  o c c i d e n t e  d e  l a  h a c i e n d a  
Z u l e t a  en l a s  v e r t i e n t e s  de  l o s  c e r r o s  de Imbabura y Cusin 
en  l a  P r o v i n c i a  de Imbabura. - E l  t r i á n g u l o  comprendido e n t r e  l a s  c a b e c e r a s  de  
las  p a r r o q u i a s  de  C o l t a ,  f i i c t o  y Guamote, co razón  t r a d i -  
c i o n a l  de  l a  P r o v i n c i a  de  Chimborazo e s t á  t o t a l m e n t e  
ded icado  a l a  a g r i c u l t u r a :  no queda t e r r e n o  de páramo y 
no goza  puesdelacomplementariedad a n t e s  i n d i c a d a  e n t r e  
a c t i v i d a d  a g r í c o l a  y ganadera.  
embargo, como p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  l a  a g r i c u l t u r a  de a l t u r a  
c o n s i d e r á n d o l o  t a l  vez  como un s u b t i p o  más d e s f a v o r e c i d o  
porque l a  p r e s i ó n  demográ f i ca  o b l i g ó  a l  a r a d o  t o t a l  de l a s  
f i l thas  r e s e r v a s  d e  p r a d e r a  n a t u r a l .  

La zona d e  Zumbahua ocupa un v a l l e  l a t e r a l  que s e  
e n c u e n t r a  d e n t r o  de  l a  c o r d i l l e r a  o c c i d e n t a l  y t i e n e  como 
ésta  una o r i e n t a c i ó n  Sur-Norte;  a l  i g u a l  que en e l  v a l l e  
de  P a l m i r a  y en  los a l r e d e d o r e s  d e l  v o l c á n  Chimborazo, 
e s t a  zona padece  casi  s i empre  d e  v i e n t o s  v i o l e n t o s  p u e s t o  
que l a s  masas de  a i r e  f r í o  and ino  s o n  a t r a í d a s  p o r  l as  
b a j a s  p r e s i o n e s  de l a  Costa .  Se p roducen ,  e n t o n c e s ,  fenó-  
menos de  Foehn c a r a c t e r i z a d o s ;  o s e a  que e l  a i r e  f r i o  
ba j ando  por l a  v e r t i e n t e  ( v i e n t o s  c a t a b á t i c o s ) ,  t i e n d e  a 
c a l e n t a r s e  y p o r  l o  t a n t o  a s e c a r  e l  ambien te  (menos 
humedad r e l a t i v a ) ,  provocando una i n t e n s a  evaporac ión .  

Mas a l l á ,  l a  b a j a  de l a s  c o r d i l l e r a s  no p e r m i t e  que 

Se l o  debe tomar s i n  
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E s t o  o c a s i o n a  s e r i o s  problemas v e g e t a t i v o s  en l a s  
p a r t e s  de  los a l t o s  v a l l e s  con e s c a s a s  l l u v i a s  ( en  Pa lmi ra  
e l  promedio a n u a l  de p r e c i p i t a c i ó n  es  de 477 mm, 
m de a l t u r a ) .  La v e g e t a c i ó n  h e r b á c e a  que a f r o n t a  d i f í -  
c i l e s  c o n d i c i o n e s  de d e s a r r o l l o  ( f r í o ,  s equedad)  no produ- 
c e  más que una p r a d e r a  d é b i l  que no puede mantener s i n o  una 
e s c a s a  g a n a d e r í a .  
provoca un d e s e q u i l i b r i o ,  l lamado s o b r e p a s t o r e o ,  que c a u s a  
l a  d e s t r u c c i ó n  de l a  p r a d e r a .  S i n  r e g e n e r a c i ó n  de l a  
c u b i e r t a  v e g e t a l ,  e l  s u e l o  queda a l  desnudo: d i s e c a d o  
p i e r d e  s u  c o h e s i ó n  y e l  v i e n t o  m o v i l i z a  l o s  e l emen tos  más 
f i n o s  de c e n i z a s  v o l c á n i c a s  que van a acumularse  más a b a j o  
en campos de  Barkhnes 2/ como en  Pa lmi ra .  

L a  l í n e a  de c o n t a c t o  e n t r e  e l  páramo y e l  p i s o  de 
l a  a g r i c u l t u r a  de  a l t u r a  no e s t á  d e f i n i t i v a m e n t e  f i j a d a :  
e s  una f r o n t e r a  móvil  a c t u a l m e n t e  en ampl i ac ión .  L a  nece-  
s i d a d  de e x t e n d e r  l a  zona d e  c u l t i v o  o " a g e r " , k /  p rovoca ,  
a l  momento, una g r a n  expans ión  de los c u l t i v o s  de a l t u r a  
en p e r j u i c i o  d e l  páramo. E l  fenómeno no e s t á  d e s p r o v i s t o  
de p e l i g r o .  

En las zonas c r í t i c a s  como en Zumbahua y Guangaje 
s e  ha  podido n o t a r  e l  p r i n c i p i o  de  acumulaciones e ó l i c a s  
que sólo p o r  s u s  pequeñas d imens iones  no s e  l e s  puede 
t o d a v í a  l l a m a r  dunas.  
d e j a  a l  s u e l o  expues to  d u r a n t e  muchos meses a l a  a c c i ó n  
d e s t r u c t o r a  d e l  v i e n t o  y de  l o s  aguace ros .  

? a r a  e l  a g r i c u l t o r  c u l t i v a r  a l l i  es  también bas- 
t a n t e  a r r i e s g a d o  a p e s a r  de e s c o g e r  p l a n t a s  ( p a p a s )  y 
n i c h o s  e c o l ó g i c o s  más a b r i g a d o s  ( e n  v e r t i e n t e s ) .  Las 
h e l a d a s  d e s t r u y e n  muy a menudo l o s  s embr íos  de l a s  comuni- 

a 3 200 

E l  d e s a r r o l l o  i m p o r t a n t e  d e l  r ebaño  

' 

Aquí,  e s  e l  a r a d o  a mano e l  que 

dades  más a l t a s ;  
r i e s g o s ,  a l  l í m i t e  d e l  ecumene .v  

Se t r a t a  de  una a g r i c u l t u r a  de a l t o s  

L a  zona d e l  e s t u d i o  p rop iamen te  d i c h a  es tá  marcada 
po r  t o d o s  e s t o s  fenómenos,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  s u  p a r t e  
s u p e r i o r ,  c e r c a  d e l  v o l c á n  Chimborazo; ocupa una p o s i c i ó n  
media d e n t r o  de l o s  s i t i o s  de  a g r i c u l t u r a  de  a l t u r a  s i n  que 
ningún r a s g o  f í s i c o  l a  d i s t i n g a  ve rdade ramen te ,  l o  que l e  
p r o p o r c i o n a  una buena r e p r e s e n t a t i v i d a d .  Se e x t i e n d e  s o b r e  
más o menos 200 km2 a l  Norte  d e l  Chimborazo a un l a d o  y 
o t r o  d e l  r í o  Ambato h a s t a  P i l a h u í n .  E s t e  t e r r i t o r i o  es tá  
d i s t r i b u i d o  e n t r e  c i n c o  comunidades i n d í g e n a s :  Rumipata, 
Cunuyacu, La Espe ranza ,  Y tzapu tzán ,  Tomboloma y Puca rá  
Grande. 

77 



1 
Y 

'i l, 

II. ESTUDIO DEL CASO PILAHUIN 

La población aborigen, proveniente de este mismo suelo, fue 
despojada con la conquista espaaola llevándole a optar 
por mecanismos de sobrevivencia desde ese momento histÓ- 
rico hasta nuestros días. 

masacres de l o s  conquistadores fueron incorporados a l o s  
primeros sistemas de hacienda en calidad de siervos. Otros 
de ellos se refugiaron en pisos ecológicamente inhóspitos, 
ya que la hacienda había captado l o s  pisos bajos, el agua, 
la leña, los caminos, l o s  sitios de pastoreo. Esto, a la 
larga fue desvaneciendo el ideal de rescatar la tierra, 
disgregando las comunidades en numerosas economías campe- 
sinas individuales,q quebrando su originaria estructura 
comunitaria, es decir, el modelo organizativo indígena. 

Habiéndose "dificultado1, el acceso a diversos pisos 
ecológicos necesarios para la autosuficiencia: Illa hacien- 
da empieza a jugar un rol de complementariedad asegurando 
el acceso a productos de los pisos bajos, mediante el 
sistema de huasipungos, yanapas y arrendamientosft,2/ for- 
mas articuladas con las economias campesinas individuales. 
E l  respeto a la organización comunitaria, apenas se efec- 
túa en el año 1937 cuando se expide la Ley de Comunas. 

el Gnico mecanismo para la supervivencia de la familia 
indígena. Este r o l  se mantiene inalterable hasta los años 
1950. La hacienda constituyó el espectro y la estructura 
básica de la explotación agrícola serrana, aun de la cos- 
teiia. 

histórico de la población indígena, posibilitada una vez 
que la hacienda tradicional serrana entra en crisis por 
la introducción de formas capitalistas de explotación 
agricola -ya iniciado en la hacienda costeña-, a través 
de la explotación en monocultivos y la introducción de 
procedimientos tecnológicos. 

La ruptura con la hacienda se canaliza oficial- 
mente a través de la Ley de Reforma Agraria, expedida, no 
como una respuesta al anhelo indigena, sino como una 
respuesta a 106 cambios introducidos por un sector 
terrateniente. La mencionada ley permite el acceso 

Gran parte de los indígenas que sobrevivieron a las 

Desde esos momentos la hacienda se constituye en 

La l'ruptura con la hacienda" y es un objetivo 
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sive como indigenas11.4/ 
La tipica hacienda tradicional serrana se lOCaliZÓ 

i huasipungueros, mientras que los yanaperos, arcimados, 
partidarios y arrendatarios, quedan fuera de este proceso". 
"Así pues, los diversos estratos campesinos tienen que 
rearticular, a su manera y con distinta suerte, su lógica 
de supervivencia. 
a la organización comunal que expresarán la mayor o menor 
capacidad para rearticular su funcionamiento: 

Aparecerán también distintas tendencias 

aquellas 

aesarrouo una gran expiocacion agropecunrxa. I S U I ~ ~ ~ C P J  

espacio no nos permite profundizar en un análisis de la 
estructura de la hacienda tradicional serrana, pero 
ilustramos el criterio con ei siguiente gráfico,IOJ que 
dice de su carácter: 
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El modelo enunciado tuvo funcionalidad en las alti- 
tudes comprendidas entre 2 500 y 3 O00 m snm, altitud 
promedio. de los valles interandinos ecuatorianos. Hemos 
tomado como referencia el espacio hasta donde es posible 
el cultivo del maíz, como el espacio ideal para la explo- 
tación agropecuaria y apropiado por las haciendas. Sobre 
los 3 O00 m snm, las posibilidades agrícolas se restrin- 
gen hasta los 3 500 m snm, a partir de lo cual se han 
considerado -en general- como pisos ecológicamente inhós- 
pitos. No obstante, 6e conoce de habitalidad y actividad 
productiva por sobre los 4 000 m snm, sobrepasando el 
área de los páramos. Esto implica que existe una adap- 
tación del grupo humano a los escasos recursos que la 
naturaleza alli le puede ofrecer; y, lo que es más impor- 
tante, que el hombre ha irrumpido con la agricultura en 
regiones no aptas, motivado por la expulsión sufrida en 
los pisos bajos y su necesidad de supervivencia. Con 
estas caracteristicas definimos a los ecosistemas de 
altura, que, en el caso de que esta realidad fuera gene- 
ralizada para toda la faja andina del Ecuador, constitui- 
rían una superficie de 2 O 0 0  km2, aunque se puede presumir 
que se trata de un fenómeno frecuente en el norte y centro 
serrano, especialmente. 

De la sierra central, se ha tomado como muestra un 
caso localizado en la Provincia de Tungurahua, que ofrece 
características peculiares, nos referimos a la parroquia 
Pilahuin ubicada por sobre los 3 O00 m snm hasta 4 100 
m snm presentando, en este espacio, tres variantes alti- 
tudinales con caracteristicas propias, no solamente en el 
orden ecológico, sino también en el social. E l  caso 
Pilahuin se presenta COIXI un estudio de sus diversos 
aspectos, llegando, en cada uno de ellos, a establecer la 
estructura de funcionamiento, en base a la cual, se 
estabzecen finalmente criterios analíticos y conclusiones 
dirigidas a las expectativas del desarrollo de estos 
grupos. 

arrollan en el siguiente orden: el aspecto histórico, 
considera que el fundamento que determina l o s  orígenes 
sociales de la población; el. aspecto organizativo actual; 
las formas de propiedad del suelo; el aspecto productivo; 
la estructura del ingreso familiar, y la información que 
nos puede dar una dimensión de su aspecto cultural. Al 
parecer se han abarcado todos los aspectos que nos permi- 
tirán interpretar con claridad esta realidad y proyectarla 
en función de su desarrollo y expectativas futuras. 

Los aspectos estudiados del caso Pilahuín se des- 
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1. Anteceden tes  

En l a  P r o v i n c i a  de Tungurahua, s e  l o c a l i z a  l a  p a r r o q u i a  
P i l a h u i n ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  c a n t ó n  Ambato. La c a b e c e r a  
p a r r o q u i a l  s e  l o c a l i z a  a 18 km a l  s u r o e s t e  de l a  c iudad  
de Ambato. 

La p a r r o q u i a  P i l a h u í n ,  p a r a  1974, c o n t a b a  con una 
pob lac ión  c o n c e n t r a d a  en  e l  c e n t r o  p a r r o q u i a 1  de  1 669 
p e r s o n a s ,  ub icados  a una a l t i t u d  de 3 200 m snm, mien- 
tras 5 990 p e r s o n a s  s e  d i s p e r s a n  en d i v e r s a s  comunidades,  
que c o n s t i t u y e n  e l  76% de  l a  p o b l a c i ó n  p a r r o q u i a l  que 
a l c a n z a  a u b i c a r s e  h a s t a  a una a l t i t u d  de 4 100 m 
snm .L/ 

las  s i g u i e n t e s  comunidades i n d í g e n a s :  
E l  área de te rminada  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  comprende 

Ruuipata 4.100 115 31.12 

Ia Esperanza 3.800 350 43.87 

3.800 385 29.26 

Yatzaputzh 3.600 1.250 27.75 

T d W h  3.400 1.200 15.56 

Puca?A Grande 3.200 2.500 13.24 

.S U M A  S: 3.650 5.800 167.40 
(Altitud prcmed.) 

??uEmE: Tnvestigaci6n de campo, CESA, 1981 
Se n o t a n  C a r a c t e r í s t i c a s  e n t r e  l a s  comunidades que 

homogenizan a unas  y a s u  vez  l a s  d i f e r e n c i a  de l as  o t r a s .  
La a l t u r a  comprendida e n t r e  3 800 y 4 100 m snm 

p r e s e n t a  un s u e l o  s e c o  con poca d i s p o n i b i l i d a d  h í d r i c a ,  
c u b i e r t o  de  p a j o n a l e s  a m a r i l l e n t o s  con muy e s c a s o s  n i c h o s  
a p r o v e c h a b l e s  p a r a  c u l t i v o  de p a s t o s ,  a j o  y papas.  En 
e s t e  e s p a c i o  e s t á n  u b i c a d a s  l a s  comunidades de Rumipata,  
Cunucyacu y L a  Esperanza.  

E l  p i s o  s i g u i e n t e ,  e n t r e  3 400 y 3 800, p r e s e n t a  
un s u e l o  con mayor humedad, c r e c e n  pequeños a r b u s t o s  y 
s e  d e s a r r o l l a n  pequeñas e x t e n s i o n e s  de p a s t o s ,  p a p a s ,  
o c a s ,  me l locos ,  a j o s ,  c e b o l l a s ,  cebada ,  avena y quinoa.  
T a l  es  e l  c a s o  d e  las  comunidades Yatzaputzán y Tamboloma. 
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Bajo los 3 400 m snm, hasta los 3 200, s e  n o t a  
un s u e l o  negruzco,  húmedo con una a p a r i e n c i a  ve rdosa  que 
dan los c u l t i v o s .  
E x i s t e n  v e r t i e n t e s  abundantes  de agua. 

t o r i a  que nos hace pensa r  en l a  r e l a c i ó n  población-exten-  
s i ó n ,  en l a  c u a l  e l  d a t o  de dens idad  r e s u l t a  vac ío .  Pro- 
po rc iona lmen te ,  a una menor pob lac ión  l e  corresponde mayor 
e x t e n s i ó n  de sue lo .  No o b s t a n t e ,  e s  p r e c i s o  s e ñ a l a r  que 
un d a t o  de  d e n s i d a d ,  en es te  c a s o ,  no s e  puede e s t a b l e c e r  
a l  margen de l a  a l t i t u d  en  l a  que se a s i e n t a n  l a s  pobla-  
c i o n e s   comunidades es, de l o  que se deduce que a una mayor 
e x t e n s i ó n  co r re sponde  una menor p r o d u c t i v i d a d  y r e n d i -  
miento d e l  s u e l o  y l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s ,  y viceversa.?2/ 

menta un dec rec imien to  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  106 años 50 y 
52 y vue lve  a c r e c e r  e n t r e  l a  década d e l  62 y e l  74, p e r o  
en menor g rado ,  que no l o g r a  r e c u p e r a r  BU dinámica de 
c r e c i m i e n t o  u s u a 1 . w  

La pob lac ión  de P i l a h u í n ,  mayor de 6 años ,  c o r r e s -  
ponde a l  3.8% d e l  cantón.  

E l  61.33% de l a  pob lac ión  de P i l a h u i n  e s  a n a l f a -  
b e t a ,  en s u  mayoría mujeres.  
a l f a b e t i z a c i ó n ;  y 6610 e l  28% te rminó  l a  p r i m a r i a ,  s i endo  
en s u  mayoría hombres; e l  8.7% te rminó  l a  s e c u n d a r i a  y e l  
0.13% h i z o  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  
s u p e r i o r e s  y s e c u n d a r i o s ,  con t o d a  s e g u r i d a d  corresponden 
a l  c e n t r o  poblado y no a las comunas. 
n i ñ o s  t e rminan  l a  e s c u e l a .  De 2 Q  y 3Q grado ,  s e  i n c o r -  
poran a l a  a c t i v i d a d  p a s t o r i l .  

E l  á r e a  d i spone  de 106  s i g u i e n t e s  c e n t r o s  educa- 
t i v o s  : 

E l  s u e l o  e s  aprovechado a l  máximo. 

A pr imera  v i s t a  sa l ta  una obse rvac ión  c o n t r a d i c -  

L a  pob lac ión  de l a  p a r r o q u i a  de P i l a h u í n  e x p e r i -  

E l  1% acude a c e n t r o s  de 

Los c a s o s  de e s t u d i o s  

Se conoce que pocos 

Cuadro 2 

ccf.I[lNIlIADES ESCUEIAS CmEaIEALF-. 

1 1 -Pa- ,. L3. Esperanza 

cLpRlcya,= 

YatzaputzSn 

T h l a o a  

pucara Gr& 

- L 

1 1 

1 5 

1 9 

1 3 

(2 en proyecto) 

FUEEJIE: Inves t igac ih  de Campo, CESA, 1981 
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En l a  comunidad de La Espe ranza  e l  p i s o  s u p e r i o r  
c a r e c e  de  e s c u e l a ,  p o r  l o  que l o s  h i j o s  no pueden e s t u d i a r .  
M.iy pocos p a d r e s  s a c r i f i c a n  s u  t iempo y mandan a l o s  n i ñ o s  
a o t r a s  e s c u e l a s  v e c i n a s ,  l o  que i m p l i c a  l a r g a s  camina ta s  
d i a r i a s .  

r u r a l  d e l  s e c t o r  e s  d e f i c i e n t e .  Cuando se  ha q u e r i d o  que 
los h i j o s  r e a l i c e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s ,  s e  han e n f r e n t a d o  
a l  problema de  que e l  n i v e l  de  conoc imien tos  o b t e n i d o s  
en  l a  p r i m a r i a  l o c a l  no a l c a n z a  a c u b r i r  los r eque r imien -  
t o s  mínimos p a r a  poder  i n g r e s a r  a e s t a b l e c i m i e n t o s  de  
educación s e c u n d a r i a .  Los n i ñ o s  que e g r e s a n  de  l a  e s c u e l a  
r u r a l ,  r e a l m e n t e  no e s t á n  en  c o n d i c i o n e s  de  i n g r e s a r  a l a  
s e c u n d a r i a .  

con e l  h o r a r i o  e s t a b l e c i d o ;  e s t &  d e s v i n c u l a d o s  de  l o s  
problemas de  l a  comunidad y son  cambiados anualmente.  En 
muchos d e  los c a s o s  e l  p r o f e s o r  e s  un e s t u d i a n t e  u n i v e r -  
s i t a r i o ,  l o  que l e  l imi ta  e l  cumplimiento de s u  jo rnada .  

e s c u e l a  a l a  que acuden l o s  b l a n c o s  solamente.  Los i n d i -  
genas  no  acuden po r  a u t o s e g r e g a c i ó n .  

r u r a l e s  d e l  Ecuador son  u n i t a r i a s .  Es d e c i r ,  que s e  
d i spone  de una s o l a  a u l a  y un s o l o  maes t ro ,  en donde s e  
forman l o s  n i ñ o s  en l o s  s e i s  n i v e l e s  de educac ión  prima- 
r ia,  s imultáneamente.  

La m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en t o d a s  las comunidades 
e s  sumamente e l e v a d a ,  l l e g a n d o  a l r e d e d o r  d e l  40%. En 
La Espe ranza  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  excepcionalmente,  
e s  b a j a ,  cuyas  r a z o n e s  no s e  han podido de te rmina r .  

comunes como b r o n q u i t i s ,  i n f e c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  y 
p a r a s i t o s i s .  

en  l a s  p a r r o q u i a s  r u r a l e s  d e l  Cantón Ambato, e l  7% f a l l e c e  
s i n  a t e n c i ó n  médica de ninguna c l a s e .  
a ñ a d i r  e l  hecho de que l a  P r o v i n c i a  c u e n t a  con muy escaso6  
s e r v i c i o s  médicos y c a s a s  de a s i s t e n c i a .  

Los f a l l e c i m i e n t o s  en  las d r e a s  r u r a l e s  de l a  
P r o v i n c i a  s e  deben a l a s  s i g u i e n t e s  c a u s a s  d e t e c t a d a s  
en  e l  año 1975. 

En g e n e r a l ,  l o s  p a d r e s  op inan  que l a  enseñanza 

Se  d i c e  que los p r o f e s o r e s  o r d i n a r i a m e n t e  no cumplen 

E l  p i s o  i n f e r i o r ,  Pucard Grande, c u e n t a  con una 

L a s  e s c u e l a s  d e l  b r e a ,  como en t o d a s  las  d r e a s  

La m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se o c a s i o n a  p o r  enfermedades 

Respec to  de l a s  d e f u n c i o n e s ,  s e  puede n o t a r  que,  

A e s t o  hay que 

Enfermedades d e l  sistema r e s p i r a t o r i o  801 c a s o s  
Síntomas y e s t a d o s  morbosos mal d e f i n i d o s  450 c a s o s  
Enfermedades i n f e c c i o s a s  y p a r a s i t a r i a s  401 c a s o s  
Enfermedades d e l  a p a r a t o  c i r c u l a t o r i o  237 c a s o s  
Accidentes,  envenenamientos y v i o l e n c i a s  173 c a s o s  
O t r a s  enfermedades v a r i a s  14/ 450 c a e o s  

I 

', I I  

Nuestra  á r e a  de e s t u d i o  c a r e c e  de s e r v i c i o s  y 
c e n t r o s  de s a l u d ,  s a l v o  uno ubicado en l a  c a b e c e r a  p a r r o -  
q u i a l  a t e n d i d o  po r  médicos r e c i é n  i n c o r p o r a d o s  que cumplen 
con l a  o b l i g a c i ó n  d e l  l laño r u r a l " .  En a l g u n a s  o c a s i o n e s  
s e  han r e a l i z a d o  v i s i tas  de b r i g a d a s  médicas a las comu- 
n i d a d e s  p a r a  p r o v e e r  de vacunas y o t r a s  a s i s t e n c i a s ,  p e r o ,  
por  l a  d i s p e r s i ó n  de las comunidades,  no e s  p o s i b l e  l l e g a r  
s i n o  a un pequeño s e c t o r .  

r u r a l e s  c a r e c e  de s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  como e l e c t r i c i d a d ,  
c a n a l i z a c i ó n  y deshechos.  
son chozas.  E l  54.08% de l a s  v i v i e n d a s  r u r a l e s  s e  abas-  
t e c e  de agua d e l  r í o  o de  a c e q u i a s ,  y só10 un 19.74% de 
l a s  v i v i e n d a s  r u r a l e s  s e  a b a s t e c e  de l a  r e d  p ú b l i c a .  

c u e n t a  con s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .  Solamente e l  s e r v i c i o  de 
l u z  e l é c t r i c a  l l e g a  h a s t a  P a l u g s h a , u n a  pequeña p a r t e  d e l  
p i s o  más i n f e r i o r  de nues t r r ,  e s t u d i o .  

A n i v e l  p r o v i n c i a l ,  más de1.80% de l a s  v i v i e n d a s  

E l  25% de l a s  v i v i e n d a s  r u r a l e s  

A excepc ión  d e l  c e n t r o  p a r r o q u i a l ,  l a  pob lac ión  no 

2 .  Origen de  l o s  a sen tamien to6  humanos de P i l a h u i n  

Lo que a c t u a l m e n t e  c o n s t i t u y e  l a  P r o v i n c i a  de Tungurahua 
f u e  un a sen tamien to  de  m ú l t i p l e s  t r i b u s  i n d í g e n a s ,  cuyo 
o r i g e n  e s  todo un u n i v e r s o  de t r a b a j o  p a r a  l o s  h i s t o r i a -  
d o r e s .  S i n  embargo, las c r ó n i c a s  y d a t o s  de r e f e r e n c i a  
son r e d u c i d o s  y ,  r e s p e c t o  de l a  zona d e ' n u e s t r o  i n t e r é s ,  
muy poco e l a b o r a d o s .  

De l a  época precolombina s e  c u e n t a  con un e s t u d i o  
toponimico y antroponímico d e l  P r o f e s o r  Aqu i l e s  P é r e z ,  
d e l  c u a l  s e  deduce l a  p r e s e n c i a  fundamental  de los qu i -  
chuas y c o l o r a d o s ,  as: como c a y a p a s ,  a r aucanos  y a y m a r á s , s /  
familias a b o r í g e n e s .  

De r e l a t o s  de c r o n i s t a s  s e  conoce q u e ,  h a c i a  1528,  
l a  P r o v i n c i a  e s t a b a  formada p o r  t r e s  g rupos  fundamen ta l e s :  

Llacta-Cunga,  i n t e g r a d o  p o r  t r i b u s  de p i l a h u i n e s ,  
p a n s a l e o s  y moliambatos;  Hambato, i n t e g r a d o  p o r  h u a p a n l i s ,  
p i l l a r o s ,  q u i z a p i n c h a s ,  izambas y ambatos y Mocha, i n t e -  
grado p o r  los mochas, p a n c h a l i c a s ,  p a t a t e s ,  p e l i l e o s ,  y 
s u e r  os, %/ 

Respecto de P i l a h u í n ,  s e  d i c e  que l l l o s  qu ichuas  
sei iorearon ampliamente en l a  comarca con ayudan tes  a rau -  
canos" ,  q u i z á  p o r  s e r  Ilun l u g a r  muy f r í o ,  azo tado  f r e -  
cuentemente p o r  nevadas ,  po r  l o  que s e  c r e e  que no ha 
s i d o  extensamente poblado po r  los a b s o r v e n t e s  c o l o r a d o s  
-muy f r e c u e n t e s  en o t r a s  á r e a s  en l a  S i e r r a  e c u a t o r i a n a  
( N  d e l  R I -  y apenas  se r e v e l a n  i n d i c i o s  de l a  permanencia 
de j i b a r o s f 1 . x /  

d e s c u b i e r t o  que Únicamente U l l a s i l l í  f u e  e s t a b l e c i d a  p o r  
l o s  c o l o r a d o s ,  q u i z 6  como avanzada de dominio y c e n t i n e l a  
de l a  r e g i ó n  montañosa d e l  C a r i h u a i r a z o .  En t a l e s  

IlDe e n t r e  l a s  p a r c i a l i d a d e s  de P i l a h u i n ,  hemos 
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c i r c u n s t a n c i a s ,  s u  sometimiento f u e  s e n c i l l o .  Los vence- 
d o r e s  qu ichuas  o rgan iza ron  las  demás p a r c i a l i d a d e s  con 
grupos p r o v e n i e n t e s  d e l  Cuzco, Co l l a suyo  y l a  a r a u c a n í a .  
J imiá toc  (voz j f b a r a )  o S imiá tug  (voz a c t u a l )  - p a r r o q u i a  
vec ina  a .P i l ahu ín -  f u e  t r a n s p l a n t a d a  de  l a  zona de l o s  
Chimbos ( P r o v i n c i a  de B o l i v a r ) ,  s i t u a n d o  o t r a  p a r t e  de 
e l l a  en Ambato1 ' .W 

c a s t e l l a n o s  s e  a p r o p i a r o n  de t i e r r a s  
con nombres de s u  idioma. 
p r o v e n i e n t e s  de  l o s  vencedores  q u i c h u a s ,  aymarás y a rau -  
canos ,  mezcladas con l a s  de l o s  c a s t e l l a n o s " .  Por o t r a  
p a r t e ,  " S a l i n a s ,  e r a  una comunidad t r a s l a d a d a  desde e l  
a l t o - h á b i t a t  de l o s  Chimbos (prov.  de B o l í v i a r )  h a c i a  
P i l a h u í n ,  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a ñ o l a s  con un nombre 
netamente c a s t e l l a n o 1 l . W  

genas ,  Pi lamunga,  Landa, Candobay, Chimborazo, de a n t i g u o s  
Caciques de P i l a h u í n .  P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  encuen t r an  
mezclas  con a p e l l i d o s  e s p a ñ o l e s  como R o n q u i l l o ,  C a s t r o ,  
Montanero, S o l i s  y o t r o s  más. 

Más t a r d e  con l a  c o n q u i s t a  e s p a ñ o l a ,  "mest izos  
que b a u t i z a r o n  

Hay r e m i n i s c e n c i a s  de p a l a b r a s  

P a r a  e s a  época,  e r a n  comunes l o s  a p e l l i d o s  i n d í -  

Aqu i l e s  P é r e z  c i t a  e l  s i g u i e n t e  d a t o :  
"Pe t rona  Candobay f u e  c a c i c a  de los a y l l o s  y pa r -  

c i a l i d a d e s  de  Guarand-. y P i l a h u í n  l l amados  J i m i á t o c ,  
Quangolinquin,Silagatog,Salinas, Mondogueta, Pa lomal in ,  
Juebene, Chungato,  S a l a l i z u i s ,  Cusumuncho, U l a s i l l í ,  p o r  
h e r e n c i a  d e  s u  p a d r e  Domingo Cando Pilamunga, Cacique 
P r i n c i p a l  d e l  pueb lo  de Guaranda, as í  como he redó  l a s  
i n s i g n i a s  e i n s t r u m e n t o s  d e l  c a c i c a s g o ,  como usan t o d o s  
los c a c i q u e s  de  l o s  pueblos:  
y bas tón .  Fue h i j a  n a t u r a l  de  Domingo Cando Pilamunga y 
de F r a n c i s c a  Candobay, n i e t a  de Pedro Montanero ( o r i g e n  
e s p a ñ o l )  y de  María Chuasangu i l ,  e s t o s  Últ imos de Guaranda, 
y n ie ta  de  Gonzalo Cando, Cacique P r i n c i p a l  y Gobernador 
d e l  Ay l lo  J imiá toc  y Pa lomal in  en Pilahuín11.20/ 

genas  se d e s p l a z a r a n  h a s t a  l u g a r e s  que en p e r í o d o s  a n t e -  
r i o r e s  f u e r o n  i n h a b i t a d o s  p o r  las  i n c l e m e n c i a s  c l imá-  
t i c a s  y e c o l ó g i c a s .  P i l a h u i n ,  ub icada  en las  f a l d a s  d e l  
Chimborazo y d e l  C a r i h u a i z a r o  no c o n s t i t u y ó  ninguna excep- 
c i ó n ,  s i n o  que,  a l  i g u a l  que en t o d a  l a  S i e r r a  ecuato-  
r i a n a ,  las a l t u r a s  c o n s t i t u y e r o n  "zonas de r e f u g i o "  p a r a  
los a b o r i g e n e s  d e s e s t r u c t u r a d o s  de s u  s i s t e m a  de v i d a ,  
despo jados  de  s u s  t ierras y l u e g o  c o n v e r t i d o s  en peones 
y e s c l a v o s .  

d o r e s  s e  r e a l i z ó  en l a  p r i m e r a  e t a p a ,  mediante  l a  apro-  
p i a c i ó n  d e l  s u e l o  i n d i g e n a  p a r a  i n s t a l a r  l a s  c o l o n i a s  y 
funda r  los pueb los  de  c o n q u i s t a d o r e s .  

chunqui  y c l a r í n ,  su tubo  

La c o n q u i s t a  e s p a ñ o l a  o b l i g ó  a que l a s  t r i b u s  i n d i -  

E l  d e s p o j o  de t i e r r a s  por  p a r t e  de los c o n q u i s t a -  
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P o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a  e l  o to rgamien to  de t i e r r a s  

y l a  v e n t a  de  p a r c e l a s  de comunidades i n d i g e n a s  s i n  los 
conoc imien tos  g e o g r á f i c o s  r e q u e r i d o s ,  l o  que i m p l i c a  una 
i m p o s i b i l i d a d  de d e t e r m i n a r  magnitudes n i  e x t e n s i o n e s ,  
c o n s t i t u y e n d o  l a  base  - d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I -  p a r a  una pro- 
g r e s i v a  e x p r o p i a c i ó n  de l o s  t e r r i t o r i o s  i n d í g e n a s .  

O t r a  forma de d e s p o j a r  las  t i e r r a s  a b o r í g e n e s  era  
l a  conocida composición de t i e r r a s ,  p roceso  j u d i c i a l  que 
s e  i n i c i a  con l a  s o l i c i t u d  a l  T r i b u n a l  de l a  Audiencia  de 
Q u i t o ,  s o l i c i t a n d o  l a  composiciÓn de tierras que s e  demos- 
t r a b a n  s e r  v a l d í a s .  I l . . .  Como los i n d i o s  no t i e n e n  más 
t í t u l o s  de e l l a s  que l a  a n t i g u a  p o s e s i ó n ,  s e  dan p o r  
v a l d í a s  y s e  venden como t a l e s . . .  po r  l o  t a n t o ,  no f a l t a  
qu ien  l a s  s o l i c i t e  con empeño ... co lo reándose  con e s t e  
d i s f r a z  l a  i n j u s t i c i a .  De e s t a  manera s e  ha  i d o  ag re -  
gando l a  mayor p a r t e  de l a s  h a c i e n d a s  que ahora  poseen 
los e s p a ñ o l e s  s e g l a r e s  y comunidades,  aminorando l a s  
c h a c r a s  de los i n d i o s ,  a cuya p roporc ión  co r re sponde  l a  
disminución f o r z o s a  d e l  nhnero de e l l o s " .  

I l . . .  Una de las c o s a s  que más mueve a compasión 
por  a q u e l l a s  g e n t e s  e s  v e r l a s  y a  t o t a l m e n t e  despo jadas  
de s u s  t i e r r a s ,  pues ,  aunque a l o s  p r i n c i p i o s  de l a  con- 
q u i s t a  y e s t a b l e c i m i e n t o  de l o s  pueb los  s e  l e s  a s i g n a r o n  
a 6 s t o s  a l g u n a s  porciones. . .  h a  i d o  cercenando t a n t a  p a r t e  
l a  c o d i c i a  que y a  a l  p r e s e n t e  son  muy r e d u c i d o s  l o s  ám- 
b i t o s  que l e s  han quedado y ,  l a  mayor p a r t e  de e l l o s ,  
e s t á n  s i n  ninguna. Unos s e  h a l l a n  p r i v a d o s  de t i e r r a s  
porque s e  l a s  han q u i t a d o  por  f u e r z a ;  o t r o s ,  porque l o s  
dueños de l a s  h a c i e n d a s  v e c i n a s  los han p r e c i s a d o  a que 
s e  l a s  vendan a l  p r e c i o  que l e s  han q u e r i d o  d a r ,  y o t r o s ,  
porque los han pe r suad ido  con engaños a que l a s  
r e n u n c i e n .  "21/ 

I n d í g e n a s  de l a  a c t u a l  comuna Puca rá  Grande r e c u e r -  
dan ,  de los r e l a t o s  de s u s  mayores,  a n é c d o t a s  de  e s t e  
p roceso .  
v i s i t ó  a un c a b e c i l l a  de l a  comunidad, de a p e l l i d o  V i l l a ,  
a qu ien  l e  o f r e c i ó  d a r  de comer t o d o  l o  que q u i s i e r a  s i  
l e  r e g a l a b a  l a  t i e r r a  que c u b r í a  un cue ro  de vaca.  
cac ique  desconce r t ado  acced ió .  E l  p a t r ó n  tomÓ e l  cue ro  
y l o  c o r t ó  en l lve tas"  muy d e l g a d a s  con l a s  que h i z o  una 
cue rda  que s e  e x t e n d i ó  h a s t a  e l  Tambo, c e r c a  deTamboloma, 
y d i j o  que t o d a  e s a  e x t e n s i ó n  l e  h a b í a  s i d o  r e g a l a d a  por  
e l  c a b e c i l l a  de Pucará Grande y l a  expropiÓ.22/ 

P i l a h u i n  ha  s i d o  l a  a p r o p i a c i ó n  de t i e r r a s  c o m u n i t a r i a s  
en donde l o s  hacendados han p u e s t o  s u s  ganados y r ebaños ,  
provocando e l  eno jo  de l a s  comunidades. Además, c o n s t r u í a n  
sanjas en t i e r r a  c o m u n i t a r i a  y c e r c a s  p a r a  s u  ganado. 
Cuentan que en l a s  p r i m e r a s  épocas los c a b e c i l l a s  dec i -  
d i e r o n  romper las c e r c a s  y z a n j a s  l e v a n t a d a s  por  e l  p a t r ó n ,  

Cuentan que un hacendado de a p e l l i d o  Se r rano  

El 

La forma común de e x p r o p i a c i ó n  en l a  zona de 
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Por supues to  que e s t o s  p r o c e s o s  i m p l i c a r o n  p r i s i ó n ,  
muerte y t o r t u r a  a los i n d í g e n a s  po r  p a r t e  de los españo- 
l e s ,  formas que f u e r o n  v a r i a n d o  h a s t a  l a  p e r s u a c i ó n  y 
soborno de c a b e c i l l a s ,  y a l  oportunismo c i r c u n s t a n c i a l .  
Cuentan que un c a b e c i l l a  h a b í a  r e c o g i d o  en una g ran  s h i g r a  
c u o t a s  en d i n e r o  de l a  comuna, l a  que e x t r a v i ó  y p a r a  
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Los  c e n t r o s  mineros más i m p o r t a n t e s ,  o b j e t o  de 
e x t r a c c i ó n  y saqueo c o l o n i a l  de m e t a l e s  p r e c i o s o s ,  s e  
e s t a b l e c i e r o n  en á r e a s  que ac tua lmen te  corresponden a 
o t r o s  p a í s e s ,  conociéadose como d e s t a c a d o s  l o s  c e n t r o s  
mineros de L i m a  y Potosí . ,  en donde s e  d i e r o n . p r o c e s o s  
d i f e r e n t e s .  L a  R e a l  Audiencia  de Q u i t o ,  po r  s u  p a r t e ,  s e  
e s p e c i a l i z a  como a b a s t e c e d o r  de b i e n e s  a g r í c o l a s  y t e x t i -  
l e s  p a r a  e s o s  c e n t r 0 s . g  

hac iendas  de P i l a h u í n  s e  d e d i c a r a n  a l a  producción agro-  
p e c u a r i a ,  e spec ia lmen te  de ovinos.  

de P i l a h u i n  encontramos v a r i o s  e l emen tos  de l a  época 
c o l o n i a l :  

c a u s a  l a  migración de t r i b u s  u b i c a d a s  en l o  que a h o r a  
. c o n s t i t u y e  l a  P r o v i n c i a  de B o l í v a r ,  h a c i a  las f a l d a s  d e l  

C a r i h u a i r a z o  -y d e l  Chimborazo, formando a y l l o s  y p a r c i a -  
l i d a d e s  que c o n s t i t u í a n  e l  c a c i c a s g o  de P i l a h u í n .  

i i )  E x p e d i c i o n a r i o s  e s p a ñ o l e s  y Pedro de Alvarado 
-que a r r i b a r a  p o s t e r i o r m e n t e -  encuen t r an  l a  a c t u a l  pro- 
v i n c i a  de Tungurahua, a r r i b a n d o  por  l a  c o r d i l l e r a  o c c i -  
d e n t a l .  I n i c i a n  e l  c o l o n i a j e  de e s t a s  t i e r r a s  a l r e d e d o r  
de l o s  años 1534-1570, desp lazándose  h a s t a  P i l ahu ín .29 /  

i i i )  En l a  misma b r e a ,  e s t u v i e r o n  a s e n t a d a s  a l g u n a s  
t r i b u s  a b o r í g e n e s ,  qu ichuas ,  aymarás y a raucanas .  

E l  encuen t ro  de e s t o s  t r e s  grupos humanos c o n s t i -  
t u y e  e l  fundamento d e l  a sen tamien to  de l o  que ac tua lmen te  
forma l a  p a r r o q u i a  de P i l a h u i n .  

L a  e x p r o p i a c i ó n  de t i e r r a s  r e a l i z a d a  po r  l o s  mecanis- 
mos y a  i n d i c a d o s  f u e  cercenando e l  t e r r i t o r i o  i n d í g e n a ,  
qu ienes  en r e s p u e s t a  s e  ven o b l i g a d o s  a h u i r  h a c i a  l a s  
a l t u r a s ,  a r e g i o n e s  d.el O r i e n t e ;  o a a p e l a r  a s u  l e g í t i m o  
de recho  n a t u r a l  de i n s u r r e c c i Ó n . z /  

impor t an te  e r a  a q u e l  p r o v e n i e n t e  de l a  P r o v i n c i a  de 
B o l i v a r .  Se conoce que p a r a  e l  año 1651,  l o s  i n d i o s  J a t u n  
Tomabelas p r o v e n i e n t e s  de Guaranda y a s e n t a d o s  en Chibuleo,  
r e q u i e r e n  l a  fundac ión  de una p o b l a c i ó n  en s u  a s e n t a ?  
m i e n t o , Z /  c o n s t i t u y e n d o  l a  p o b l a c i ó n  de P i l a h u í n .  

l a  
p a r a  a d o c t r i n a r  n a t u r a l e s .  A l  p a r e c e r ,  buena p a r t e  de l o s  
t e r r e n o s  e c l e s i a l e s  s e  c o n s t i t u y e r o n  po r  donaciones de 
b l ancos .  Se conoce,  a l  r e s p e c t o ,  que en 1662 ,  e l  General  
F r a n c i s c o  de VillagÓmez de j a b a  s e i s  c a b a l l e r í a s  de t i e r r a  
a l a  i g l e s i a  de P i l a h u í n  a c o n d i c i ó n  de que l o s  c u r a s  
a p l i q u e n  a s u  i n t e n c i ó n  l a  misa de  l a  o c t a v a  de t o d o s  
l o s  San tos .  E s t o  p o s i b i l i t ó  que,  con l i c e n c i a  de l a  Real  
Audiencia  de Q u i t o  y de l a  Orden Dominicana, l a  pob lac ión  
de P i l a h u h  abandone e s o s  fríos s u e l o s  y s e  a s i e n t e  en 

En consecuenc ia  no nos e x t r a ñ a  conocer  que l a s  

Tra t ando  s e  s i s t e m a t i z a r  af i rmaremos que en e l  á r e a  

i )  E l  d e s a l o j o  y e x p r o p i a c i ó n  de t i e r r a s  a b o r i g e n e s  

S i n  embargo, y a l  p a r e c e r ,  e l  grupo i n d í g e n a  m á s  

L a s  hac iendas  e r a n  de p rop iedad  de l o s  e s p a ñ o l e s  y 
I g l e s i a  Dominicana a l t e r n a b a  l a  p rop iedad  con c u r a t o s  
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t e r r e n o s  d e l  p r e s b í t e r o  Nico lá s  Arias de l a  Vega, donde 
s e  funda  S a n t a  Rosa de Miñarica en e l  año 1630. E l  men- 
c ionado p r e s b í t e r o  l e v a n t a  un j u i c i o  en d e f e n s a  de SU 
t i e r r a  y t r a n z a  r e c i b i e n d o  de las  t i e r r a s  de P i l a h u í n ,  
c u a t r o  c a b a l l e r í a s ,  cercenando además l a s  h u e r t a s  de 
H u a c h i . z /  
mente, e l  p á r r o c o  i n t e n t a  vender  t i e r r a s  d e l  c e n t r o  p a r r o -  
q u i a l ,  las que f u e r o n  p a u l a t i n a m e n t e  vend idas  a b l a n c o s  
y a muy pocos i n d i g e n a s .  

E l  l i t i g i o  p o r  e l  nuevo a sen tamien to  de P i l a h u í n  
concluye en 1761 cuando toma e l  nombre de S a n t a  Rosa de 
P i l a h u í n ,  que formaba uno de los c u a t r o  pueb los  mayores 
de l a  p r o v i n c i a ,  juntamente con P í l l a r o ,  P e l i l e o  y 
T i s a l e o .  S a n t a  Rosa de  P i l a h u í n  s e c o n s t i t u y ó e n  u n C a s e r i o  
de g ran  i m p o r t a n c i a  po r  s u  p roducc ión  a g r í c o l a .  E r a  y 
e s  e l  camino o b l i g a d o  e n t r e  Guaranda y Ambato. 
po r  g e s t i o n e s  d e l  s enador  C. Augusto S a l a z a r ,  s e  l o  
d e c l a r a  camino n a c i o n a l .  

p e r t e n e c i e n t e  a S a n t a  Rosa y s e  promete d e s l i n d a r l a  pos- 
t e r i o r m e n t e .  S a n t a  Rosa e s  una p o b l a c i ó n  b l a n c a  descen-  
d i e n t e  de e s p a ñ o l e s  avec inados  desde  l a  c o n q u i s t a  y 
p o s t e r i o r m e n t e ,  d e s c e n d i e n t e  de l a s  h u e s t e s  l i b e r t a d o r a s  
a s e n t a d a s  en e l  pe r íodo  de l a  b a t a l l a  de Miña r i ca ,  acon- 
t e c i d a  e l  18 de  ene ro  de  1835. P i l a h u í n ,  en cambio, 
e s t a b a  y e s t á  conformada p o r  i n d í g e n a s  exc lus ivamen te  y 
por  pocos b l a n c o s  que compraron p a r c e l a s  a l a  I g l e s i a .  

En 1754, e l  D r .  J a c i n t o  de Cáce res  e n t r e g a  l a  
hac ienda  de P i l a h u í n  a l  pad re  Domingo F e r o l  p a r a  l a  funda- 
c i ó n  d e l  Convento de Ambato, qu ien  e n t r e g a  a Fernando de 
l a  T o r r e  c e n s o f t  de 8 O 0 0  p e s o s ,  con l o  que s e  q u i e r e ,  
en 1760, r e e d i f i c a r  l a  c a p i l l a  p a r a  l a  Hospedería  d e l  

A f i n  de l e v a n t a r  un nuevo templo,  p o s t e r i o r -  

En 1960,  

En e l  año 1858, s e  f u n d a  San Lucas de P i l a h u í n ,  

l u g a r  .zT/ 
La p reocupac ión  i m p o r t a n t e  de l o s  hacendados d e l  

s e c t o r  e r a  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o  de aguas.  E l  p r imer  
c a u d a l  que s e  u t i l i z ó  f u e  una a c e q u i a ,  t r a b a j a d a  po r  los 
i n c a s ,  que s e  o r i g i n a  a l  p i e  d e l  C a r i h u a i r a z o  y l l e v a  l a s  
aguas p o r  encima de  Mocha -según a t e s t i g u a  un documento 
de 1550-, a c e q u i a  que f u e  aprovechada p o r  e l  General  
Antonio José G a l a r z a  p a r a  un molino en Qu inch ico to .  

p e r o  t r a b a j a d o  p o r  los s a n t a r o s e i i o s ;  y ,  en  1750, e l  D r .  
G a b r i e l  A lva rez  d e l  C o r o s e  l o l l e v a  con l a  p r e s e n c i a  de 
s o l d a d o s ,  a s u  hac ienda  en H u a c h i . w  Las aguas d e l  
T o a l l o  f u e r o n  o b j e t o  de p ro longadas  d i s p u t a s  h a s t a  que 
en 1808, se  e s t a b l e c e  e l  r e p a r t o  de l a s  mismas, y s e  
p i e r d e n  en 1845 después  d e l  t e r r e m o t o .  En 1854 s e  co- 
mienza a a b r i r  una a c e q u i a  p a r a  t r a e r  e l  agua comunaria 
de Chiquicahua. 

P a r a  1650, usan  un segundo c a u d a l  de i g u a l  o r i g e n  
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P a r a  1869, l a s  aguas  d e l  T o a l l o  e r a n  de goce d e l  
c u r a  y d e l  pueblo de S a n t a  Rosa; p a r a  s u  c u s t o d i a  s e  
nombra mayordomo. En 1870, l a  I g l e s i a  Dominicana s e  pose- 
s i o n a  de l a s  aguas  d e l  Toa l lo .  

i n i c i a  e l  encauce de  l a s  aguas de  l o s  r i a c h u e l o s  y que- 
b r a d a s  de Yatzaputzán y Chiquicahua,  t r a b a j o  que retoma e n  
1898 e l  hacendado Tomás Cobo. En 1900, e l  mismo hacendado 
compra l as  aguas d e l  r í o  Blanco,  encima de Ya tzapu tzán ,  
y l a  a c e q u i a  de  Chiquicahua que s e  h a b í a  empezado a a b r i r ,  
con t inuando  e s t e  t r a b a j o  en  s o c i e d a d  con Casimiro Pazmiño. 
E s t a  s o c i e d a d  s e  rompe dos años  más t a r d e .  
M i n i s t e r i o  de P r e v i s i ó n  S o c i a l  manda que l a  a c e q u i a  6e 
l l a m e  Casimiro Pazmiño. En 1961 s e  hace  una comunicación 
cediendo a l  Alca lde  N e p t a l í  Sancho J. l a s  aguas  d e l  
T o a l l o  .=/ 

Las h a c i e n d a s  contaban con los i n d í g e n a s  d e l  l u g a r  
p a r a  p r o d u c i r  SUS t i e r r a s .  
u s u a l  que s e  e s t a b l e c i ó  en P i l a h u h  f u e  e l  a r r endamien to ,  
ya que s e  conoce que en 1867 l a  I g l e s i a  de S a n t a  Rosa 
s o l i c i t a  s e  l e  p e r m i t a  l a  v e n t a  de los t e r r e n o s  de P i l a -  
h u h ,  una vez c o n c l u i d a  l a  v e n t a  de S a n t a  Rosa,  y só10 s e  
l e  concede e l  a r r endamien to .  En 1885 s e  r e s u e l v e  l e g i t i -  
mar l o s  t e r r e n o s  de l a  I g l e s i a  y d a r  en a r r endamien to  no 
a los b l a n c o s  s i n o  a los indios.&/ 

t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s :  

r e s  a 3 O00 m snm, p i s o s  ecológicamente f a v o r e c i d o s  p a r a  
l a  producción a g r í c o l a  de t e rminada  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
que l e  a b r í a  e l  mercado i n t e r n o .  “En g e n e r a l  predominan 
l o s  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  de l a  S i e r r a  - t u b é r c u l o s ,  
c e r e a l e s ,  habas- aunque s e  e v i d e n c i a  un l e n t o  pe ro  f i r m e  
p r o g r e s o  de  l a  p roducc ión  ganadera. .  .“.37/ 
a b s o r c i ó n  de r e n t a s  en t r a b a j o ,  fundamentalmente en 
d i n e r o  y e spec ie s ;  p roporc ionada  po r  los campesinos que 
u s u f r u c t u a b a n  p a r t e  de  s u s  r e c u r s o s .  “De e s t o s  campe- 
s i n o s ,  l o s  más i m p o r t a n t e s  e r a n  l o s  huas ipungueros  que,  
como e s  b i e n  conoc ido ,  se b e n e f i c i a b a n  de un l o t e  de 
t e r r e n o  y de c i e r t o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  de e n t r e  los que 
s e  d e s t a c a n  los p a s t o s ;  además, p e r c i b í a n  un s a l a r i o  
i n f e r i o r  a l  de los peones l i b r e s . . .  A cambio, e l  h u a s i -  
punguero d e b í a  t r a b a j a r  semanalmente e n t r e  4 y 6 d í a s ;  y 
p e r i ó d i c a m e n t e ,  h a c e r  de huasicama y c u e n t a y o ” . Z /  

n a l e s  de mano de o b r a ,  con l o s  a r r e n d a t a r i o s ,  s i t i a j e r o s ,  
a p a r c e r o s  y yanape ros ;  y po r  o t r a  p a r t e ,  l o s  a r r imados  y 
peones l i b r e s  que s e  somet í an  a l a  v e n t a  de  s u  f u e r z a  de 
t r a b a j o  en l a  hac ienda .  

P o s t e r i o r m e n t e ,  Fernando Peña loza  (hacendado ) 

En 1938, e l  

Pa rece  que l a  r e l a c i ó n  más 

La hac ienda  t r a d i c i o n a l  s e r r a n a  t e n í a  l a s  s i g u i e n -  

i )  Se l o c a l i z ó  generalmente en los p i s o s  i n f e r i o -  

i i )  Se a b a s t e c í a  de f u e r z a  de t r a b a j o  mediante l a  

L a  h a c i e n d a  con taba  además, como f u e n t e s  a d i c i o -  
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, 1 . I  I . 
i i )  Debían c o m p a r t i r  Ita medias" con e l  p a t r ó n  l o s  pe- 

queños c u l t i v o s  que podían  aprovechar  en  n i c h o s  y l a d e r a s .  
Igua lmente ,  desde  hace  quince  a ñ o s ,  cuando s e  i n i c i ó  e l  
aprovechamiento d e l  abono, d e b í a n  e n t r e g a r  l a  mitad de  
e s a s  v e n t a s  a l  p a t r ó n .  

de  nuevas c h o z a s ,  p o r  l e v a n t a r  m u r a l l a s  p a r a  c o r r a l e s ,  o 
p o r  c u l t i v a r  t l m e d a l l i t a s l l  de  y e r b a  p a r a  l o s  cuyes.  

i v )  La c o n d i c i ó n  de  a r r e n d a t a r i o  imponía cumpl i r  una 
o b l i g a c i ó n  conocida  como Illas doce rayasIl  que s i g n i f i c a b a  
e l  t r a b a j o  g r a t u i t o  de  cada  miembro de  l a  f a m i l i a  d u r a n t e  
doce d í a s  comple tos  a l  mes en l a  h a c i e n d a ,  con s u s  p r o p i a s  
h e r r a m i e n t a s  y a l i m e n t a c i ó n .  
cumplían e s t a  o b l i g a c i ó n  en o t r a s  p r o p i e d a d e s  d e l  hacen- 
dado en donde desempeñaban l a b o r e s  de  peones a g r í c o l a s ,  
huas icamas ,  vaqueros ,  a g u a t e r o s ,  mayora les  y más t a r e a s ;  
m i e n t r a s  l a s  mujeres  h a c í a n  l a  l i m p i e z a  de  l a  c a s a  de  l a  
h a c i e n d a ,  l a v a d o  de  r o p a ,  c o c i n a ,  e t c .  

m e t í a  a l  i n d í g e n a  a o f r e c e r ,  con o p o r t u n i d a d  de las 
f i e s t a s ,  a v e s ,  cuyes  y c o n e j o s  (que cazaban p a r a  e s t e  f i n ) ,  
o un e j e m p l a r  de s u s  rebaños .  Cuentan que cuando e l  
i n d í g e n a  no cumplía  con e s t e  r e q u i s i t o ,  e l  p a t r ó n  mandaba 
a r e t i r a r l e s  e l  mejor b o r r e g o  de  s u s  rebaños .  

t a c i ó n  a l  i n d i g e n a  a t r a v é s  d e l  s i s t e m a  de  a r rendamiento .  
En l a  r e g i ó n  c u e n t a n  que muchas v e c e s  s e  v e í a n  o b l i g a d o s  
a t r a b a j a r  como peones en  o t r a s  h a c i e n d a s  p a r a  poder  pagar  
l o s  a l t o s  a r r i e n d o s ,  y a  que s u s  r e c u r s o s  s e  t o r n a b a n  i n s u -  
f i c i e n t e s .  

E l  grado  de e x p l o t a c i ó n  a l  que s e  h a b í a  l l e g a d o  
colmaba l a  p a c i e n c i a  y l a  r e s i s t e n c i a  d e  los grupos  i n d i -  

' genas ,  q u i e n e s ,  contando además con l a  i n f l u e n c i a  de l a  
' o r g a n i z a c i ó n  campesina d e s a t a d a  a n i v e l  n a c i o n a l ,  o r g a n i -  

iii) También d e b í a n  p a g a r  a r r i e n d o  p o r  e l  a s e n t a m i e n t o  

Los campesinos d e l  á r e a  

v )  F ina lmente ,  l a  r e l a c i ó n  de  a r rendamiento  compro- 

\ 

Se puede n o t a r  con c l a r i d a d  l a  magnitud de  l a  explo-  

z a r o n  s u s  p r i m e r a s  s u b l e v a c i o n e s  e n  t o r n o  a l a  o r g a n i z a -  
c i ó n  c o o p e r a t i v i s t a ,  a l r e d e d o r  de l o s  años  1960. 

Rumipata. Los i n d í g e n a s  no e s t a b a n  e n  c o n d i c i o n e s  de 
s o p o r t a r  una nueva a l z a  de  p r e c i o s  en l o s  a r r i e n d o s  y s e  
c u e s t i o n a r o n  i n c l u s o  l a  o b l i g a c i ó n  de  p a r t i r  e l  f r u t o  de  
l a  v e n t a  de los abonos ;  l a  c o n s i d e r a b a n  i n j u s t a  y a  que si 
e s t a b a n  pagando e l  a r r i e n d o  por  p a s t o s ,  no e x i s t í a  r a z ó n  
p a r a  c o m p a r t i r  e l  abono. Apelaron además a s e r  l o s  l e g í -  
t imos  dueños ,  o r i g i n a r i o s  y t r a d i c i o n a l e s  de  e s a s  t i e r r a s .  
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n d í g e n a s  f u e r o n  amenazadas,  fundamen- 
t a l m e n t e  s u s  d i r i g e n t e s .  Se-conoce de c a s o s  que en r e p r e -  
s a l i a ,  e l  p a t r ó n  l e s  acusó  de i n g r a t i t u d  a los i n d í g e n a s  
o b l i g á n d o l e s  a trabajar g r a t u i t a m e n t e  d u r a n t e  t r e s  años,%/ 
o a p a s t a r  l o s  rebaños  d e l  p a t r ó n .  

E l  c a s o  más r e l e v a n t e  e s  e l  d e  l a  comunidad de  

Nues t ra  á r e a  de e s t u d i o  se l o c a l i z a  p o r  s o b r e  l o s  
3 O00 m snm en  donde l a  e x p l o t a c i ó n  a g r i c o l a  no pudo 
s e r  de  mayor e s c a l a  p o r  las  c o n d i c i o n e s  e c o l ó g i c a s  d e  e s t o s  
p i s o s  a l t o s .  

E s t a s  h a c i e n d a s  han s i d o  fundamentalmente á r e a s  d e  
propiedad  t e r r a t e n i e n ' t e  j u s t i f i c a d a s  con una r e l a t i v a  ex- 
p l o t a c i ó n  a g r i c o l a  y d e d i c a d a s  a l a  c r i a n z a  d e  ganado, es -  
pec ia lmente  de  ove jas .  Quiz6 p o r  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
no r e q u e r í a n  d e l  s i s t e m a  d e  huasipungo como un i m p e r a t i v o  
de a b a s t e c i m i e n t o  d e  f u e r z a  de  t r a b a j o .  P a r a  e l  e f e c t o  s e  
contaba  con e l  s i s t e m a  de  a r rendamiento  y e l  t r a b a j o  como 
peones l i b r e s .  

L o s  a s e n t a m i e n t o s  l o c a l i z a d o s  en  l a s  inmediac iones  
de l a s  f a l d a s  d e l  Chimborazo y C a r i h u a i r a z o  (Rumipata,  
Cunucyacu, La Esperanza)  r e c u e r d a n  e l  a r rendamiento  como 
una forma t r a d i c i o n a l  de  r e l a c i ó n  con l a  hac ienda .  

comunas t r a d i c i o n a l e s  mantuvieron una r e l a c i ó n  de  t r a b a j o  
como peones l i b r e s .  

z a  y Rumipata f u e r o n  hac iendas .  Había e s c r i t o  -yo l e í -  
que l o s  a n t e p a s a d o s  e r a n  de  S a n t a  Rosa. De a l l i  l o s  
t e r r a t e n i e n t e s  mandaron av iando ( d e s a l o j a n d o ,  expropiando)  
a l  Chimborazo, a l l í  hemos n a c i d o  y de  a l l í  no hemos podi-  
do salir. Antes ,  e s t a  zona,  e r a  páramo botado ,  no h a b í a  
nada. 
t i e n e n  que p a g a r  l as  formas d e  t r i b u t o ,  doce r a y a s ,  
a r r i e n d o s ,  quedando de  a r r e n d a t a r i o s " , z /  

a s e n t a d o s  en t i e r r a s  asumidas p o r  l a s  h a c i e n d a s ,  d e b í a n  
p a g a r  a l  hacendado p o r  e l  uso  de agua ,  l e ñ a ,  p a s t o s  y 
s u e l o .  

mente han s i d o  p a s t o r e s  de  o v e j a s ;  s u  t e r r i t o r i o  d i s p o n i -  
b l e  no l e s  a b a s t e c í a  de  l o s  r e c u r s o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  
l a  c r i a n z a  de  s u s  r e b a ñ o s ,  p o r  l o  que p r e c i s a b a n  e l  usu- 
f r u c t o  condic ionado d e  los r e c u r s o s  d e  l a  hac ienda .  

c r i t e r i o  que de te rmine  l o s  l í m i t e s  de l a s  h a c i e n d a s ,  s e  
acusaba  a l o s  i n d í g e n a s ,  permanentemente,  de a s e n t a r s e  en 
t ierras  de propiedad  p r i v a d a ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  d e b í a n  
pagar  a r r i e n d o .  E l  s i s t e m a  imponía l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c -  
t e r í s t i c a s :  

i )  El a r r i e n d o ,  en p r i n c i p i o  c o r r e s p o n d í a  a l  uso  de  
p a s t o s  y agua  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  de- los  rebaños .  
e x i s t í a  ningfin c r i t e r i o  g e n e r a l i z a d o  que d e t e r m i n a r a  e l m o n t o  
d e l  a r r i e n d o  s i n o  e l  d e l  p a t r ó n  qu,ien f i j a b a  l o s  p r e c i o s  y 
l o s  a l t e r a b a  cuando l e  p a r e c í a  c o n v e n i e n t e .  E l  a r r i e n d o  
de  p a s t o s  s e  cobraba  p o r  cada  an imal ,  i n c l u y e n d o  los 
r e c i é n  nac idos .  

Los  p i s o s  s u b s i g u i e n t e s ,  p o r  es tar  a s e n t a d o s  en 
I 
I 
I "Las a c t u a l e s  a s o c i a c i o n e s  de Cunucyacu, La Esperan- 
I 

D e s p u é s ' l e s  d i c e n  que e s o  e s  d e  l a  h a c i e n d a  y que 

E l  a r r i e n d o  c o n s i s t í a  en  e l  pago que los i n d í g e n a s ,  

Los  i n d í g e n a s  somet idos  a e s t e  s i s t e m a ,  t r a d i c i o n a l -  

Como en  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s  no s e  c o n t a b a  con un 

NO 
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Las organizac iones  campesinas r e c i b i e r o n  e l  apoyo de 

Los hacendados, por  s u  p a r t e , o r g a n i z a r o n  s u  p r o p i a  
organizac iones  c l a s i s t a s  n a c i o n a l e s  como l a  CEDOC. 

defensa  a t r a v é s  de guard ias  de choque y c o n t r o l  que ame- 
drentaban a l o s  i n d i g e n a s  y l o s  a t r o p e l l a b a n .  
ob l igados  a r e a l i z a r  s u s  reuniones  d u r a n t e  las  noches. 

gena l lamado C r i s t ó b a l  Pajuiia qu ien  demando a n t e  l o s  tri- 
bunales ,  j u s t i c i a  y derecho. 

una reunión  r e a l i z a d a  en e l  Cruce d e l  Arenal ,  según a t e s t i -  
guan algunos i n d í g e n a s ,  e l  17 de  mayo de  1973 f u e  a s e s i -  
nado C r i s t ó b a l  Pajuña,  a s a l t a d o  en s u  choza d u r a n t e  l a  
noche, luego  de haber  llamafiadoii ( a t r o p e l l a d o  y agredido)  
a s u  mujer,  y m a l t r a t a t o  a s u  h i j i t a  de  dos meses de  edad 
y a dos h i j o s  más. El h i j o  mayor h a b í a  escapado y p i d i ó  
a u x i l i o  a las i n d í g e n a s  v e c i n o s  de La Esperanza,  qu ienes  
l o  encontraron macheteado. S iguieron  "la h u e l l a i 1  y d i e r o n  
a lcance  a un s o b r i n o  d e l  hacendado quien  t e n í a  manchas 
de sangre  en  s u s  zapa tos  y l o  en t regaron  a l a s  altas auto-  
r idades .  
p a t r ó n  y l o  en t regaron  a l a  j u s t i c i a  j u n t o  con l a  respec-  
t i v a  demanda j u d i c i a l .  

Se ve ían  

El d i r i g e n t e  más des tacado  de l a  zona f u e  un i n d í -  

Por acuerdo mutuo e n t r e  los hacendados,  tomado en 

Un mes después l o s  i n d í g e n a s  de tuvieron  a l  

E l  proceso  j u d i c i a l  concluyó con l a  s e n t e n c i a  d e l  
a u t o r  i n t e l e c t u a l ,  condenándolo a 8 años de p r i s i ó n .  A p a r t i r  de  e s t e  hecho, l o s  i n d i g e n a s  organizados recupera-  
r o n  s u s  t i e r r a s ,  aunque en v e n t a  p o r  p a r t e  d e l  Estado a 
t r a v é s  d e l  IERAC y c r e e n  haber  conseguido,  a l -menos ,  l a  
l i b e r t a d .  

Los  p i s o s  medio e i n f e r i o r ,  habiendo s i d o  ocupa6os 
por  comunas, no han s u f r i d o  s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  en 
e l  proceso Último que corresponde a 12 Reforma Agrar ia ,  
d e c r e t a d a  en 1964. 

Su r e l a c i ó n  con l a  hacienda s e  daba a t r a v é s  d e l  

De acuerdo a l  o r i g e n  tenemos que los p a s t o r e s  son 

t r a b a j o  a s a l a r i a d o ,  s i e n d o  explo tados  en e l  monto pagado 
d i rec tamente ,  más que en los m a l t r a t o s  humanos. 

a n t i g u o s  a r r e n d a t a r i o s ,  mient ras  que l o s  a g r i c u l t o r e s  de 
l o s  p i s o s  i n f e r i o r e s  y medio son a n t i g u o s  j o r n a l e r o s  
a g r i c o l a s  o t r a b a j a d o r e s  l i b r e s .  

3. p r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  

En e s t a  zona s e  han conocido asentamientos  ind ígenas  
t a n t o  abor ígenes  como p o s t c o l o n i a l e s ,  grupos que t e n í a n  
s u s  p r o p i a s  formas de organizac ión  ev idenciada  en l o s  
an tecedentes  h i s t ó r i c o s  d e s c r i t o s .  
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E s t a  c o n s t i t u y ó  l a  base por  l a  c u a l  pudieron sub-  

En e l  per iodo  c o l o n i a l ,  l a s  comunidades ind ígenas  

sistir l o s  embates desde l a  c o n q u i s t a ,  l a  c o l o n i a ,  h a s t a  
n u e s t r a  época republ icana .  

se  acogieron  a l  amparo de l as  Leyes de I n d i a s  que conte- 
n i a  d i s p o s i c i o n e s  j u r í d i c a s  que p o s i b i l i t a b a n  e l  manteni- 
miento de l as  comunas, forma abor igen  de organizac ión ,  no 
o b s t a n t e ,  reguladas  desde e l  punto de v i s t a  económico e 
ideolÓgico de l a  monarquia espafiola. 

Pos te r iormente  s e  h i c i e r o n  modi f icac iones  y regula-  
c i o n e s  a l a  m i s m a  en func ión  de l a  propiedad y/o u s u f r u c t o  
de t i e r r a s ;  y ,  de l a  t r i b u t a c i b n  a l a  corona. 

Muchos años más t a r d e ,  en e l  per iodo  i n d e p e n d e n t i s t a ,  
e l  L i b e r t a d o r  SimÓn B o l í v a r  f i rm6 en T r u j i l l o ,  e l  7 de 
a b r i l  de 1824,  un d e c r e t o  ordenando l a  p a r c e l a c i ó n  y v e n t a  
de l a s  t i e r r a s  f i s c a l e s ,  p r e v i a  t r a n s a c c i ó n  l e g í t i m a ,  y 
que las t i e r r a s  comunales f u e r a n  r e p a r t i d a s ,  conforme 
ordenanza,  que s e ñ a l a b a  los l i m i t e s  de las neces idades  de 
l o s  i n d i g e n a s ,  dejando que s e  vendan l a s  r e s t a n t e s ,  debido 
a l a  c r i s i s  f i s c a l  ocasionada por  l a  guer ra .  E l  16 de 
enero de 1832,  e l  General  F l o r e s ,  ordenÓ que, con e l  obje-  
t o  de promover l a  educación i n d í g e n a  y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de e s c u e l a s  r u r a l e s ,  s e  vendieran  -en s u b a s t a  públ ica-  
t i e r r a s  de l a  comunidad p a r a  f i n a n c i a r  l a  construcciÓn de 
escue las .  E s t e  d e c r e t o  no l l e g ó  a e j e c u t a r s e .  

s i c i o n e s  que c o n s t i t u y e n  h i s t ó r i c a m e n t e  un pr imer  paso 
h a c i a  l a  s o l u c i ó n  de l o s  problemas s o c i a l e s  d e l  i n d í -  

En 1843, l a  Convención Nacional d i c t a  a lgunas  dispo-  

gena.47/ 
En 1851,  l a  m i s m a  Convención Nacional d i c t a  l a  Ley 

I' 

- 
de Contr ibución de Indígenas.  

Finalmente,  e l  30 de j u l i o  de 1937, mediante 
Decreto NQ 142, expedido por  e l  Ing.  Feder ico  Páez,  encar-  
gado d e l  Mando Supremo de l a  Repúbl ica ,  s e  d i c t a  l a  Ley 
de Organización y Régimen de l a s  Comunas- Y ,  por Decreto 
NQ 23 d e l  7 de diciembre d e l  mismo año,  e l  General  Alber to  
Enríquez G a l l o ,  J e f e  Supremo de l a  Repúbl ica ,  expide e l  
E s t a t u t o  J u r í d i c o  de l a s  comunas campesinas cuyo contenido 
t r a s l u c e  t r e s  i n t e n s i o n e s  b á s i c a s :  

i )  I n c o r p o r a r  l a s  comunas a l a  d i v i s i ó n  p o l í t i c a  
t e r r i t o r i a l  d e l  Ecuador. 

i i )  Procurar  e l  d e s a r r o l l o  de las  mismas. 
iii 1 O t o r g a r l e s  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a . 4 2 /  

E l  reconocimiento de l as  comunas f a c i l i t ó  s u  c o n s t i -  

De e s t a  manera, s e  e x p l i c a  l a - r a z j n  p o r  l a  Cual,  

t u c i ó n ,  t o d a  vez  que a d q u i r í a n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a ,  por  
e l  sÓlo.hecho de a t e n e r s e  a l a  Ley expedida.  

d u r a n t e  l o s  años 1937 y 1938 s e  e r i g i o  el-  28% de l a s  
comunas e s t a b l e c i d a s  h a s t a  1 9 6 6 . a /  
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Cabe d e j a r  seña lado  que a l a  Ley de Comunas, s e  
acogieron  l a s  comunas a n t i g u a s ,  denominadas p o r  a lgunos  
a u t o r e s ,  %on a n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s f i ,  así como c e n t r o s  
que s e  habían  formado p o s t e r i o r m e n t e ,  f r u t o  de  l a  des in-  
t e g r a c i ó n  y descomposición de l a s  f a m i l i a s  i n d í g e n a s  pro-  
vocada por  l a  co lonia .  

En e l  s e c t o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a e s t e  e s t u d i o ,  encon- 
tramos dos v a r i a b l e s  de o r g a n i z a c i ó n :  

a )  L a s  comunas; y 
b )  l a s  a s o c i a c i o n e s .  
El f a c t o r  común en  e s t a s  formas d e  o r g a n i z a c i ó n  e s  

e l  c a r á c t e r  c o l e c t i v o  y comuntar io  de l a s  m i s m a s .  
d e j a r  de  l a d o  l a  observac ión  de  que e s t á n  s u p e d i t a d a s  
jur id icamente  a l a  l e g i s l a c i ó n  e c u a t o r i a n a .  

S i n  

- a l  Las comunas 
En d e f i n i t i v a  af i rmaremos que son formas t r a d i c i o -  

n a l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  i n d í g e n a ,  cuya cohes ión  a f r o n t ó  
todos  l o s  p r o c e s o s  h i s t ó r i c o s  desde l a  c o n q u i s t a ,  l a  inde-  
pendencia  hasta n u e s t r a  época r e p u b l i c a n a  y democrát ica .  

En n u e s t r o  c a s o  de e s t u d i o ,  l a s  comunas e s t á n  ubica-  
das  en a l t i t u d e s  que van desde  los 3 200 m snm h a s t a  
3 600 m snm. En e s t e  e s p a c i o  s e  ubican  Pucará  Grande, 
Tamboloma y Yatzaputzán,  comunas j u r i d i c a m e n t e  e s t a b l e -  
c i d a s .  

L a s  comunas e s t á n  comandadas p o r  e l  Cabi ldo que e s  
En c o n s e j o  i n d í g e n a  que a d m i n i s t r a  y d i r i g e  l a  v i d a  d e  
l a  comunidad, así como r e g u l a  l a s  a t r i b u c i o n e s  y o b l i g a -  
c i o n e s  de  los comuneros. 

P r e s i d e n t e ,  e l e g i d o  anualmente en Asamblea p o r  l o s  comu- 
n e r o s ,  con l a  p r e s e n c i a  de  un de legado d e l  M i n i s t e r i o  de 
A g r i c u l t u r a  y Ganader ía ,  qu ien  a c r e d i t a  t a l  e l e c c i ó n .  

De acuerdo  con l a  Ley de Comunas, e l  Cabi ldo t i e n e  
de te rminadas  a t r i b u c i o n e s  y o b l i g a c i o n e s  p a r t i c u l a r i z a d a s  
p a r a  e l  P r e s i d e n t e ,  V i c e p r e s i d e n t e ,  S e c r e t a r i o ,  Tesorero  
y S índico .  

La máxima a u t o r i d a d  d e l  Cabi ldo  y l a  comuna e s  e l  

E l  c a r á c t e r  de l a  l e g i s l a c i ó n  comunal e s  reconocer  
l a  forma t r a d i c i o n a l  de o r g a n i z a c i ó n  i n d í g e n a  p a r a  pro-  
pender  a s u  d e s a r r o l l o .  
l a c i ó n ,  l a s  comunas y s u s  r e s p e c t i v o s  Cabi ldos  a c t ú a n  en 
f u n c i ó n  de e s e  p r i n c i p i o  t r a d i c i o n a l .  

h a c e r  uso de t i e r r a s  comunales p a r a  c u l t i v o s  o pas tos ,  con 
e l  acuerdo y a u t o r i z a c i ó n  d e l  Cabi ldo.  E s t a s  s o l i c i t u d e s  
s e  hacen en grupo. 
t r a b a j o  y como t a l e s  han s o l i c i t a d o  l a  a s i g n a c i ó n  de  d e t e r -  
minada p a r c e l a  de t i e r r a  p a r a  e x p l o t a c i ó n  y b e n e f i c i o  d e l  
grupo. E l  Cabi ldo  c a l i f i c a  y aprueba  l a  s o l i c i t u d .  

de l a  comuna, s i n  embargo, s e  conoce de c a s o s  en los que 
ha e x i s t i d o  abuso de l o s  poderes  que t i e n e n  l o s  d i r i g e n t e s ,  

En e s t e  s e n t i d o ,  p e s e  a l a  l e g i s -  

Los miembros d e  una comuna, l o s  comuneros, pueden 

L o s  comuneros han formado grupos de  

E l  Cabi ldo es un mecanismo de r e g u l a c i ó n  a l  i n t e r i o r  

espec ia lmente  e l -  P r e s i d e n t e ,  pero  han s i d o  -a l a  l a r g a -  
d e s t i t u i d o s .  
g e n e r a l  de  los Cabi ldos  e s  p r o c u r a r  e l  d e s a r r o l l o  equi-  
t a t i v o  de  los comuneros. 

L a  comuna, por  o t r a  p a r t e ,  e s  l a  ú n i c a  p e r s o n e r í a  
j u r í d i c a  que los i n d í g e n a s  así  organizados  t i e n e n ,  y e s  
q u i e n  g a r a n t i z a  a cada  uno de s u s  i n t e g r a n t e s  
mente cuando s e  t r a t a  de  a c c e d e r  a l  c r é d i t o  r u r a l  y o t r o s  

En e s t e  s e c t o r ,  a l  p a r e c e r ,  l a  t e n d e n c i a  

e s p e c i a l -  

s e r v i c i o s .  
Quizá e l  número de  miembros que c o n s t i t u y e  cada  

comunidad de termina  l a  neces idad  de  s u b d i v i d i r s e  en  grupos  
de  t r a b a j o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  e x p l o t a c i ó n  c o l e c t i v a .  
comuna compuesta p o r  e l  mayor nGmero de fami l ias  t i e n e  e l  
mayor número de grupos  de  t r a b a j o .  S i n  embargo, e s  p r e c i s o  
s e ñ a l a r  que jus tamente  l a  comunidad más grande s e  e n c u e n t r a  
más c e r c a n a  a l a  urbe  y h a  r e c i b i d o  g r a n  i n f l u e n c i a  de  
o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  p o l í t i c a s  y r e l i g i o s a s ,  l o  que 
a l  p a r e c e r ,  h a  f r a c c i o n a d o  l a  comunidad en  v a r i o s  grupos 

La 

Desueños. 
b )  - Las  a s o c i a c i o n e s  

Son formas j u r í d i c a s  p o s t e r i o r e s  de  o r g a n i z a c l o n e s  
campesinas.  Creemos que e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  obedecen a 
grupos i n d í g e n a s  que f u e r o n  d e s i n t e g r a d o s  d e  s u  e s t r u c -  
t u r a  y que buscaron l a s  cumbres como r e f u g i o  asentándose  
en  l a s  f a l d a s  d e l  Chimborazo y d e l  C a r i h u a i r a z o .  Poste-  
r i o r m e n t e  s e  v i e r o n  e n f r e n t a d o s  a n t e  e l  avance de  l a  
propiedad  p r i v a d a  de l as  h a c i e n d a s  por  l o  que s e  e s t a b l e -  
c i e r o n  innumerables  l i t i g i o s  j u d i c i a l e s  que en  e l  mejor 
de los c a s o s  te rminó  con l a  v e n t a  de  l a s  t i e r r a s  a l o s  
campesinos.  

La h a c i e n d a  r e a l i z ó  una p o s e s i ó n  de hecho de  l o s  
t e r r e n o s  supuestamente v a l d i o s  ocupados por  campesinos 
no organizados  e n  comunas, q u i e n e s  d e b i a n  pagar  a r r i e n d o ,  
reconociendo as í  e l  derecho d e l  hacendado. 

E l  Es tado  e c u a t o r i a n o  r e g u l a  e s t e  enf ren tamiento  
r a c i o n a l i z a n d o  e l  e s p a c i o  de l a  h a c i e n d a  y e l  de l a  comu- 
n i d a d ,  l e g i t i m i z a n d o  l a  propiedad  de cada  uno de e l l o s .  

t i e r r a - s  a 
d e f i n i t i v a s ,  en v e n t a  p a r a  s e r  pagada en  c u o t a s  a n u a l e s  

En e l  caso  de l a s  comunidades e l  IERAC e n t r e g a  
o r g a n i z a c i o n e s  campesinas , p r o v i s i o n a l e s  o 

por  l a  Asociación.  

t i e r r a s  en  l a s  condic iones  mencionadas a p a r t i r  de l o s  
La mayor p a r t e  de  e s t a s  Asociac iones  r e c i b i e r o n  l a s  

- 

ú l t i m o s  c u a t r o  a ñ o s ,  solamente.  
L a s  Asociac iones  t i e n e n  una d i r e c t i v a  que e s t 6  

conformada por  un P r e s i d e n t e ,  V i c e p r e s i d e n t e  y s i e t e  
S e c r e t a r i o s .  

Nues t ra  á r e a  de e à t u d i o  comprende o r g a n i z a c i o n e s  
i n d í g e n a s  que s o n  comunas y a s o c i a c i o n e s ,  cuyos d i r i g e n -  
t e s  e j e r c e n  e l  l i d e r a z g o  de cada  grupo y organizac ión .  
De l o  que s e  h a  podido o b s e r v a r ,  l o s  miembros a c t i v o s  y 
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I 

a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  de e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  son  s u s  
P r e s i d e n t e s ,  qu ienes  c a s i  s iempre e s t á n  acompañados o 
a s i s t i d o s  p o r  sus S e c r e t a r i o s ,  l o s  que roman n o t a  perma- 
nentemente de  las g e s t i o n e s  que s e  r e a l i z a n  y son r e g i s -  
t r a d a s  en s u s  cuadernos.  
vo d e  hecho,  porque e s  quien  a d m i n i s t r a  l o s  fondos d e  l a  
organizac ión .  

E l  Tesorero  e s  un miembro a c t i -  

C u a d r o  3 

TIPO D E  ORGANIZACION D E  LAS COMUNIDADES SEGUN ALTITUD 

CmJ" A L m  Tipo E ORGANIZAcIm 

RMipata 4.100 Ascciacih 

La Esperanza 3.800 Asociacibn 

-Y- 3.800 Asociacih 
Yatzaputzan 

T e h  

Pucar5 

m: Imrestigaci6n d e  CEESA. 

* 3.6M) camrna 
3.400 canma 
3.200 canma 

Se observa  que l a s  comunas son jus tamente  l o s  grLipos 
que e s t á n  l o c a l i z a d o s  a menor a l t i t u d .  
mente h a  t e n d i d o  a u b i c a r s e  s o c i a l m e n t e  en los e s p a c i o s  
que l a  n a t u r a l e z a  l e  p e r m i t e  mejores  f o r m a s  de  v i d a .  
E s t o s  e s p a c i o s  f u e r o n  expropiados  a l  a b o r i g e n ,  bruscamen- 
t e ,  con l a  l l e g a d a  d e l  b l a n c o ,  y ,  p a u l a t i n a m e n t e ,  en e l  
d e v e n i r  h i s t ó r i c o .  

E l  hombre, g e n e r a l -  

"La dominación produce una h u i d a  masiva ( . . . I  h a c i a  
l a s  s e r r a n í a s  más a g r e s t e s  y d i f í c i l e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a .  
SÓ10 l a  n e c e s i d a d  l e  o b l i g a r á  a c e d e r  a n t e  l a  " c a c e r í a "  
de  mano de o b r a  a g r í c o l a  que r e a l i z a  e l  hacendado p a r a  
mantener  en  producc ión  s u s  v a s t o s  dominios.  L a s  "comuni- 
dades"  p r o t o c o l o n i a l e s  s e  t ransforman en 'lane j o s f l ,  e s  
d e c i r  en  simples a p é n d i c e s  p o b l a c i o n a l e s  en f u n c i ó n  de  l a  
hac ienda .  Los que han optado  p o r  permanecer en "las 
a l turas"  p a r a  v i v i r  p o b r e s  p e r o  l i b r e s ,  r e c i b i r á n  e l  
nombre de  comunas.. .".44/ 

E l  i n d i g e n a  e s t á  sumamente v i n c u l a d o  a l a  t i e r r a .  
E s t a  c o n s t i t u y e ,  en  r e a l i d a d ,  s u  e s p a c i o  y s u  f u e n t e  de 
s u b s i s t e n c i a ,  d e  e l l a  emerge l a  v ida .  Al v e r s e  enajenado 
t i e n e  que e n c o n t r a r  f u e r a  de e l l a  s u  nueva f u e n t e  y forma 
de s u b s i s t e n c i a ,  se ha r e f u g i a d o  en l a s  a l t u r a s ,  adap- 
tándose  a e s e  e n t o r n o ,  donde ha s a b i d o  s u b s i s t i r  y 

1 O0 

I l "  

e n c o n t r a r  un r e c u r s o  de v i d a ,  a j e n o s  a l a  soc iedad  en  
g e n e r a l ,  desconociendo los fenómenos j u r í d i c o s  y p o l í t i c o s  
de  e l l a  que l e  pudo haber  b e n e f i c i a d o  o p e r j u d i c a d o  en 
a lgún  momento. 

t e r r a t e n i e n t e  e n t r a  en  juego e i n t e r f i e r e  en  l a  v i d a  de 
e s t o s  grupos ,  e s  cuando s e  hacen p r e s e n t e s  en  l a  soc iedad  
y t i e n e n  que a c u d i r  a l o s  i n s t r u m e n t o s  j u r í d i c o s  que l a  
soc iedad  l e  p e r m i t e  p a r a  e n c o n t r a r  un camino h a c i a  l a  
r e s o l u c i ó n  de s u  r e l a c i ó n  i n t i m a  con e l  s u e l o .  

Solamente cuando l a  d e l i m i t a c i ó n  de l a  propiedad  

L a s  a s o c i a c i o n e s  a g l u t i n a n  a t o d o s  s u s  i n t e g r a n t e s  
y p a r t i c i p a n  de los p r o y e c t o s  comunes p a r a  mejorar  s u  
producción como c r é d i t o s ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  v i v i e n d a ,  
e t c .  
i n t e g r a n t e s ,  a s u  i n t e r i o r  s e  han formado "asoc iac iones"  
-denominadas a s ?  p o r  l o s  i n d í g e n a s -  no c o n s t i t u i d a s  j u r í -  
d icamente,  en l a  p r á c t i c a  son  grupos de t r a b a j o .  
t o d o s  l o s  comuneros e s t á n  organizados  en  r ,asoc iac iones" ,  
a lgunos  v i v e n  independientemente y producen en s u s  par -  
c e l a s ,  s u  r e l a c i ó n  con l a  comuna e s  de c a r á c t e r  j u r i s -  
d i c c i o n a l .  E s t o  no o b s t a  que e x i s t e n  p r o y e c t o s  comunales 
de b e n e f i c i o  c o l e c t i v o  como a c e q u i a s ,  l i m p i e z a  de z a n j a s ,  
a r r e g l o  de caminos,  cons t rucc iÓn de c a s a s  comunales,  e t c . ,  
t r a b a j o s  que t o d o s  l o s  miembros de  l a  comunidad e s t á n  
o b l i g a d o s  a cumpl i r  mediante l a  r e a l i z a c i ó n  de %ingas",  
forma c o m u n i t a r i a  de cooperac ión  t r a d i c i o n a l .  

Encontramos que l a  forma dinámica de o r g a n i z a c i ó n  
de  e s t a  zona,  e s  l a  a s o c i a t i v a ,  i n d i f e r e n t e  d e l  recono- 
c imiento  l e g a l  que é s t a  posea.  La o r g a n i z a c i ó n  a s o c i a -  
t i v a  ha i d o  a d q u i r i e n d o  f u e r z a  y conjuga  l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  de v i a b i l i z a r l a  con l a s  n e c e s i d a d e s  que dinamizan a 
l o s  i n d í g e n a s  h a c i a  e s t e  t i p o  de o r g a n i z a c i ó n ,  como l o  
demuestra  e l  cuadro 4. 

dinámica ,  a b a r c a  e l  57.2% de l a s  f a m i l i a s ,  m i e n t r a s  l o s  
no a s o c i a d o s  c o n s t i t u y e n  e l  42.8%. L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e s t o s  dos r u b r o s  no e s  s i g n i f i c a t i v a ,  s i n  embargo, cabe 
s e ñ a l a r  a lgunos  elementos p a r a  s u  i n t e r p r e t a c i ó n :  

i )  E l  p i s o  s u p e r i o r  t i e n e  un n i v e l  a b s o l u t o  de  or- 
g a n i z a c i ó n  a s o c i a t i v a  que si b i e n  p a r t e  de  una t r a d i c i ó n  
h i s t ó r i c a  y de  una t e n d e n c i a  a l  coopera t iv i smo d e s a t a d a  
en l o s  afios 60 ,  ha t e n i d o  que a d a p t a r s e  a e s t a  forma como 
un r e q u i s i t o  j u r í d i c o  impuesto por  l a  Ley de l a  Reforma 
Agrar ia .  

ii) E l  p i s o  i n f e r i o r ,  l a  comuna más grande en po- 
b l a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  f r a c c i o n a d a  en m ú l t i p l e s  "asoc ia-  
c ionesTl  que c o n s t i t u y e n  más de l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  
de s u  p o b l a c i ó n ,  con un promedio de 35.3 miembros por  
a s o c i a c i ó n .  E s t o s  grupos  s e  han agregado s i n  ninguna 
p r e s i ó n  de t i p o  j u r í d i c o ,  s i n o  por  neces idad  de e l e v a r  s u  

Las  comunas, en  cambio, no a g l u t i n a n  a todos  s u s  

NO 

La forma a s o c i a t i v a  de o r g a n i z a c i ó n ,  s i e n d o  l a  más 

Tiene un promedio de  62 miembros por  a s o c i a c i ó n .  
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Cuadro 4 

No.FAVllLIAS iJo.ASCXXACICXES FMLIAS FAMILTAS NO 
ASOCIAD. A S C K W  

21 1 21 -- 
1 77 -- 

70 1 70 -_ 
1 60 190 
1 85 155 

U p a t a  

La Esperma 77 
aacuCyacu 

YatzaputzSn 250 
T&lCXl&3 240 

11 353 147 500 €karg  Grande  

16 666 492 T O T A L :  1.158 

57. Th 42.8% 100% 

FLVNIT: Xegistros de las organizaciones y escrituras 

capac idad  p r o d u c t i v a ,  y q u i z á  por  i n f l u e n c i a s  e x t e r n a s  
que,  s i n  embargo, han s i d o  a c o g i d a s  por  l a  voluntad  y l a  
r a c i o n a l i d a d  de  l a  comunidad. 

en  cambio t i e n e  como i n t e r f e r e n -  
c i a  una r e s t r i c c i ó n  d e l  Cabi ldo h a c i a  l a  l lasociaciÓnil .  
E l  i n t e r é s  d e l  Cabi ldo  e s t á  d i r i g i d o  a p r e s e r v a r  l a  unidad 
d e  l a  comunidad y no admite  s u  r e s q u e b r a j a m i e n t o .  
e s t e  p i s o  s e  n o t a  que,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  capacidad a s o c i a -  
t i v a  s e  e n c u e n t r a  l i m i t a d a ,  de jando a l  margen de e l l a s  a l  
70% de  s u  poblac ión .  

La opc ión  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  en g e n e r a l ,  q u i z á  
s e  e n c u e n t r a  motivada porque:  

- E s t á  v i n c u l a d a  d i r e c t a m e n t e  con l a  p o s i b i l i d a d  
de d e s a r r o l l a r  l a  capac idad  p r o d u c t i v a  y p o r  ende, 
r e s o l v e r  -en p e r s p e c t i v a -  s u  problema de s u b s i s t e n c i a .  

- E s t á  v i n c u l a d a  d i r e c t a m e n t e  con e l  asentamiento  
en e l  s u e l o ,  r e l a c i ó n  que s e  viÓ a f e c t a d a  por  e l  p roceso  
de e n a j e n a c i ó n  producido h i s t ó r i c a m e n t e ,  abr iendo l a  
e x p e c t a t i v a  de recampes inarse  de  manera e f e c t i v a .  

a l  o torgamiento  de c r e d i t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  que l e  
permi ten  f i n a n c i a r  s u  p r o p i a  a c t i v i d a d  product iva .  

r e i v i n d i c a t i v a s  de  l o s  i n d í g e n a s  d e l  s e c t o r .  

t i v o  d e l  á r e a  en té rminos  de func ionamiento ,  e x i s t e  una 
d i f e r e n c i a c i ó n  en té rminos  j u r í d i c o s .  
d e l  p i s o  s u p e r i o r  s o n  a s o c i a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s  a g r i -  
c o l a s  r e c o n o c i d a s  por  e l  M i n i s t e r i o  d e l  Traba jo  y 

iii) E l  p i s o  medio 

En 

- E s t á  coadyuvada por  l a  f a c t i b i l i d a d  de acceder  

LO que e s t á  v i a b i l i z a n d o  a l g u n a s  p o s i b i l i d a d e s  

Siendo l a  a s o c i a c i ó n  e l  común denominador organiza-  

L a s  o r g a n i z a c i o n e s  

I I \  * 
B i e n e s t a r  S o c i a l .  L a s  "asoc iac iones"  de los p i s o s  s u b s i -  
g u i e n t e s  son o r g a n i z a c i o n e s  de  hecho s i n m á s  reconocimiento  
que e l  de l a  comuna a l a  que per tenecen .  S i n  embargo, e l  
funcionamiento y los b e n e f i c i o s  son  s i m i l a r e s .  

cuentan  con l a  propiedad c o l e c t i v a  d e l  s u e l o ,  m i e n t r a s  
los o t r o s  t i e n e n  só10 e l  derecho a l  u s u f r u c t o .  
c i a c i o n e s  d e l  p i s o  s u p e r i o r  t i e n e n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a ,  
m i e n t r a s  los p i s o s  s u b s i g u i e n t e s  han r e s u e l t o  e s t a  d i f i c u l -  
t a d  a t r a v é s  de l a  m i s m a  comuna quien  asume, a nombre de 
l as  "asociac '  onesr1 ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de c r é d i t o s  y 
g a r a n t í a s ,  r e s e r v á n d o s e  e l  derecho a a d m i n i s t r a r l o s  y 
c o n t r o l a r l o s .  

camente que l a  r e s p u e s t a  a s o c i a t i v a  a l o s  problemas i n d í -  
genas e n t r a ñ a  l a  noc ión  t r a d i c i o n a l  a l a  o r g a n i z a c i ó n  
c o m u n i t a r i a ,  pero  s i  podemos a n o t a r  e lementos  observados 
que conducen a una a u t o r r e g u l a c i b n d e  e s t a  noc ión:  

comunidad ( a s o c i a c i ó n  o comuna) en t a r e a s  y o b r a s  de 
b e n e f i c i o  c o l e c t i v o ,  como l a  a p e r t u r a  de p a s o s  y caminos 
comunales,  l a  a p e r t u r a  y l i m p i e z a  de z a n j a s  y a c e q u i a s ,  
l a  c o n s t r u c c i ó n  de c a s a s  y chozas p a r a  r e u n i o n e s  de  l a  
comunidad, l a  c o l a b o r a c i ó n  p a r a  adecuar  e s p a c i o s  p a r a  l a s  
e s c u e l a s  y c e n t r o s  de a l f a b e t i z a c i ó n ,  e t c .  
p a r t i c i p a c i ó n  o b l i g a d a  s u s c e p t i b l e  de s a n c i o n e s .  P a r a  e l  
e f e c t o ,  e l  P r e s i d e n t e  de l a  Asociac ión  y e l  Cabi ldo (como 
denominan a l  P r e s i d e n t e  d e l  Cabi ldo e n  las  Comunas), 
a v i s a n  con a n t i c i p a c i ó n  a l a  comunidad a t r a v é s  de cabe- 
c i l l a s  que s e  encargan  de  comunicar en  s u s  b a r r i o s  convo- 
c á n d o l e s  p a r a  t a l  o c u a l  t a r e a  en un l u g a r  determinado. 
En l a  comunidad de PucarL Grande, p o r  s e r  l a  más numerosa, 
e l  p rocedimiento  mencionado no r e s u l t a  t a n  e f e c t i v o ,  y 
convocan l lamando l a  a t e n c i ó n  de  l a  comunidad con e l  r e -  
d o b l a r  de un g r a n  t a m b o r ,  denominado "ca ja" ,  y e l  s o n i d o  
de una f l a u t a .  
"mingueros" o a l o s  encargados de convocar  a l as  mingas. 

i i )  E l  " p r e s t a  manos'!, que e s  e$ f a v o r  de vec inos  y 
a l l e g a d o s  p a r a  r e a l i z a r  t a r e a s  en b e n e f i c i o  de uno o más 
miembros de  una comunidad, como e s  e l  l evantamiento  de 
una choza,  l a  c o n s t r u c c i ó n  de c o r r a l e s ,  l a  s iembra  o 
cosecha  de una pequeña p a r c e l a ,  e t c .  E s t a  p a r t i c i p a c i ó n  
no e s  s u c e p t i b l e  de s a n c i ó n  s i n o  de  reconocimiento  moral 
de l a  comunidad y e s  g r a t i f i c a d a  p o r  e l  b e n e f i c i a d o  y a  
s e a  con a l i m e n t a c i ó n  o l i c o r ,  y ,  normalmente hay r e c i -  

Por o t r a  p a r t e ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  p i s o  s u p e r i o r  

Las aso- 

No e s t a r i a m o s  en condic iones  de a f i r m a r  c a t e g ó r i -  

i> Las "mingas,' son formas de  cooperac ión  de una 

E s t a  es una 

E s t o s  i n s t r u m e n t o s  i d e n t i f i c a n  a los 

proc idad .  
iii) Las  t lcuotas , l  son  fondos c o l e c t i v o s  p a r a  e f e c t u a r  

a c c i o n e s  de b e n e f i c i o  común, ya s e a  p a r a  r e a l i z a r  un c u l -  
t i v o  d e m o s t r a t i v o ,  c o n s t r u i r  una c a s a  comunal, o l a  escue-  
l a ,  e t c .  Y l a s  " m u l t a s "  que e s  e l  s i s t e m a  de s a n c i o n e s  
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que se c o b r a  a l o s  miembros de l a  comunidad p o r  s u s  f a l t a s  
o incumplimiento.  
puden c o b r a r  en d i n e r o , e s p e c i e  o t r a b a j o .  No e s  e x t r a ñ o  
que s e  tomen mul tas  en s e m i l l a s ,  abono o d í a s  d e  t r a b a j o .  

s i o n e s  admirables  que van desde l a  s o l i d a r i d a d  h a s t a  l a  
asunción c o l e c t i v a  de  problemas p a r t i c u l a r e s ,  como c a l a -  
midades domést icas ,  h a s t a  c o n f l i c t o s  j u d i c i a l e s ,  que 
impl ican  no sólo e l  apoyo moral ,  s i n o  también e l  económico. 

Tanto l a s  c u o t a s  como l a s  mul tas  s e  

En e l  p lano  humano l a  noción comuni ta r ia  t o m a  dimen- 

4. La propiedad 

Quizá correspondiendo a l  c a r á c t e r  de l a  organizac ión ,  no 
e x i s t e  l a  noción de  propiedad p r i v a d a ,  n i  l a  neces idad  
ev idenciada  de t e n e r l a .  En l a  p r á c t i c a ,  e l  s u e l o  e s  de 
todos ,  e l  agua e s  de todos  y l a  n a t u r a l e z a  e s  de  t o d o s .  
No e x i s t e  un c r i t e r i o  de d i s t r i b u c i ó n  de s u s  r e c u r s o s  de 
manera i n d i v i d u a l ,  más que e q u i t a t i v a .  E l  "espacio d i s -  
poniblell  e s  t a n  amplio que p r e s e n t a  dens idades  inconce-  
b i b l e s ;  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  r e c u r s o s  son t a n  e s c a s o s ;  
ninguno de  l o s  dos f a c t o r e s  han provocado l a  noción 
p r i v a d a  d e  apropiac ión .  
momento, una a d a p t a c i ó n  n a t u r a l  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  
d e n t r o  de  l a s  c u a l e s  s e  han generado r e s p u e s t a s .  

Al i n t e r i o r  de l a  comunidad e x i s t e n  i n d i v i d u o s  más 
t r a b a j a d o r e s  que o t r o s ;  e l  que más t r a b a j a ,  mayor bene- 
f i c i o  t i e n e ;  s i n  embargo, todos  t i e n e n  l a  m i s m a  l i b e r t a d  
de e j e c u t a r  s u s  i n i c i a t i v a s  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  comu- 
n i  dad. 

E x i s t e n  c a s o s  de i n d i v i d u o s  que han aprovechado un 
pequeño e s p a c i o  en  c u l t i v o s  y s e h a n  b e n e f i c i a d o  i n d i v i -  
dualmente.  Cuando ha d e s p e r t a d o  e l  i n t e r é s  de o t r o  
miembro de  l a  comunidad, 6 s t e  l e  h a  s o l i c i t a d o  a l  pr imero 
que l e  p e r m i t a  sembrar en  "un l a d i t o " ,  a l o  c u a l  no s e  
puede negar .  
c o n f l i c t o ,  e l  problema s e r í a  cons iderado  p o r  l a  comunidad, 
y s u  P r e s i d e n t e  tomar ía  l a s  medidas n e c e s a r i a s .  

m a n i f i e s t e  una neces idad  de a p r o p i a c i ó n  p r i v a d a  d e l  espa- 
c i o  no i m p l i c a  que en l a s  comunidades no e x i s t a  un c r i t e -  
r i o  r a c i o n a l  de l a  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  d e l  mismo. 
Esta  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  toma c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e -  
r e n t e s  de  acuerdo a l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  

En e s t e  s e n t i d o  s e  n o t a ,  a l  

En e l  caso  h i p o t é t i c o  de que s e  provocara  

Queremos a e j a r  a c l a r a d o  que e l  hecho d e  que no s e  

- Las a s o c i a c i o n e s  por  e s t a r  ub icadas  a mayor a l t i t u d ,  
no t i e n e n  p o s i b i l i d a d e s  de  c u l t i v o ,  p o r  l o  que no  s e  puede 
d e c i r  que cada una t i e n e  una p a r c e l a  de t i e r r a .  
s i t i o  que hubieren  escogido han c o n s t r u i d o  s u  v i v i e n d a ,  
y un c o r r a l  p a r a  s u  rebaño.  
f a l d a s  d e l  Chimborazo y r e t o r n a n  a p e r n o c t a r ,  j u n t o  a l a s  
v iv iendas .  

En e l  

L o s  rebaños  p a s t a n  en l a s  

Como s e  a l imentan  d e  p a s t o s  n a t u r a l e s  no 
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e x i s t e  l a  neces idad  de d i s t r i b u i r  e l  s u e l o  c u l t i v a b l e  
p a r a  t a l  f i n .  
e l  l u g a r  en donde o t r o  compañero e s t 6  pas tando s u s  rebaños ,  
cada i n d i g e n a  t i e n e  s u  " lugar  conocido" h a s t a  t a l  punto 
que l o s  mismos animales  conocen l a  r u t a .  
p a s t o r e o  no ha provocado, hasta e l  momento, c o n f l i c t o s  

Por n a t u r a l e z a ,  cada i n d í g e n a  r e s p e t a  

E l  l u g a r  de  

i n t e r n o s .  
Las comunas, e s t á n  u b i c a d a s  en  a l t i t u d e s  mayormen- 

t e  f a v o r e c i d a s ,  donde e x i s t e n  p o s i b i l i d a d e s  de  c u l t i v o s .  
Yatzaputzán y Tamboloma s e  a b a s t e c e n  de l o s  e s c a s o s  c u l -  
t i v o s  que pueden aprovechar  y complementan s u  neces idad  
de s u b s i s t e n c i a  con p a s t o r e o  en pequeña e s c a l a  y c r i a n z a  
de vacunos y o t r o s  animales .  
s e  han concentrado v i v i e n d a s  en l o s  l u g a r e s  f a v o r e c i d o s  
y cada f a m i l i a  h a  adoptado una pequeña p a r c e l a  j u n t o  a l a  
v i v i e n d a ,  en l a  que t i e n e n  h u e r t o s  y c o r r a l e s .  

En Pucará Grande, se n o t a  una mayor concent rac ión .  
No sólo e l  adosamiento de v i v i e n d a s ,  s i n o  l a  i n t e g r a c i ó n  
de l a s  m i s m a s  provocando l a  n e c e s i d a d  de a b r i r  c a l l e s ,  
accesos ,  caminos y a c a n a l i z a r  e l  agua h a c i a  l a  v i v i e n -  
d a s ,  organizando un c e n t r o  de r e f e r e n c i a ,  e s  d e c i r ,  e l  
camino p r i n c i p a l  donde se l o c a l i z a n  l a s  t i e n d a s ,  ch iche-  
r ías,  c e n t r o s  comunales. Lógicamente é s t e  e s  e l  s i t i o  
más cercano a l a  c a r r e t e r a .  

pequeñas d r e a s  p a r a  t r a b a j o  y u s u f r u c t o  de l as  Ilasocia- 
c iones" .  
d e l  s u e l o  comunal. Las l r a s o c i a c i o n e s "  muchas veces  ponen 
l i n d e r o s  a l  á r e a  concedida,  dándole  un c a r á c t e r  de p r i v a -  
c idad  o exc lus iv idad .  
designan determinadas Breas  p a r a  t r a b a j o  comunal e n  bene- 
f i c i o  de todos  s u s  miembros. 

Como ya s e  ha e x p l i c a d o ,  en e l  caso  de l a s  lTasocia-  
c iones"  d e l  p i s o  s u p e r i o r  no s e  puede e s t a b l e c e r  un c r i -  
t e r i o  a c e r c a  de  p a r c e l a s  i n d i v i d u a l e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  
magnitud que e s  ocupada p a r a  e s t e  f i n  e s  t a n  pequefia que 
no cabe p r e s e n t a r l a  en p o r c e n t a j e s .  
d e c i r  que t o d a  l a  t i e r r a  e s  comunal, inc luyendo a lgunas  
d r e a s  que ,  a p a r t i r  de l o s  dos Últimos años ,  s e  han a b i e r t o  
p a r a  i n t e n t a r  c u l t i v o s  d e m o s t r a t i v o s  de a j o s  y p a s t o s .  

En e l  caso  de l a s  comunas d e l  p i s o  s u b s i g u i e n t e  
(medio) ,  e l  s u e l o  e s t 6  d i s t r i b u i d o  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

i )  P a r c e l a s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  v i v i e n d a  y h u e r t o s  
f a m i l i a r e s ,  cuya magnitud no s e  puede r e p r e s e n t a r ' e n  por- 

En t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  

En e l  c a s o  de l a s  comunas, s e  a s i g n a  de s u s  t i e r r a s  

E s t a  c o n s t i t u y e  una v a r i a b l e  de apropiac ión  

Las a s o c i a c i o n e s ,  en cambio, 

En g e n e r a l ,  s e  puede 
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c e n t a j e s  porque e s  menor a l  1%. 

concedidas  por  e l  Cabi ldo p a r a  u s u f r u c t o  de un grupo 
i i )  Terreno p a r a  l a s  "asoc iac iones"  que son l a s  d r e a s  

determinado de miembros de l a  comuna. 

a s u  j u r i s d i c c i ó n  pero que no han s i d o  e x p l o t a d a s  t o d a v i a .  
i i i )  T i e r r a s  de l a  comuna, que son l a s  que corresponden 
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En e l  c a s o  de l a  comuna d e l  p i s o  i n f e r i o r  e x i s t e  una 
c a r a c t e r í s t i c a  d i f e r e n t e ,  a más de l a s  a n o t a d a s  en e l  p i s o  
medio, que es l a  e x i s t e n c i a  de propiedad  p r i v a d a  de  pe- 
queñas p a r c e l a s  f r a c c i o n a d a s  p o r  h e r e n c i a ,  que f u e r o n  
a d q u i r i d a s  por  a n t e r i o r e s  i n d í g e n a s  mediante  compra a l a  
I g l e s i a  de P i 1 a h u í n . w  

mado de un s o l a r  ( e q u i v a l e n t e  a l a  q u i n t a  p a r t e  de una 
h e c t á r e a ) .  
s u  producción e s  i n s u f i c i e n t e .  Po r  e s t a  r a z ó n  l o s  indi'- 
genas han encont rado  como una opc ión  l a  a s o c i a c i ó n .  En 
e s t a  comunidad s e  conoce también d e  l a  a s o c i a c i ó n  de 
propiedad  p r i v a d a  que p o d r í a  s e r  c o n s i d e r a d a  como un fenÓ- 
meno de i n t e g r a c i ó n  d e l  min i fundio ,  a t r a v é s  d e l  c u a l  han 
l o g r a d o  r e c o n s t r u i r  un e s p a c i o  que l e s  p e r m i t e  t r a b a j a r  
c o l e c t i v a m e n t e  habiendo o b t e n i d o  i n c l u s i v e  e l  reconoci -  
miento j u r í d i c o  a n t e  e l  IERAC. 
c iones"  formadas a l  i n t e r i o r  de comunas, e s t e  e s  e l  Único 
s e c t o r  que c u e n t a  con propiedad  c o m u n i t a r i a  d e l  s u e l o ,  
las  demás so lamente  e j e r c e n  e l  derecho a l  u s u f r u c t o  por  
conces ión  d e l  Cabi ldo.  

i n f e r i o r ,  cabe también s e ñ a l a r  l a  c o e x i s t e n c i a  de un 
"enclave" de  blancos'  a l  i n t e r i o r  de  l a  comuna q u i e n e s  
poseen t i e r ras  en propiedad  p r i v a d a  a d q u i r i d a ,  igua lmente ,  
p o r  compra a l a  I g l e s i a  de P i l a h u í n .  Se l o c a l i z a n  t a n t o  
en e l  c e n t r o  poblado como en l a  zona de  c u l t i v o s  de l a s  
"asoc iac iones" .  No o b s t a n t e ,  los b l a n c o s  c o n s t i t u y e n  un 
grupo i n d e p e n d i e n t e  de l a  comuna, q u i z 6  p o r  au tosegre-  
gaciÓn, y s e  c o n s i d e r a n  p a r t e  de  l a  j u r i s d i c c i ó n  p a r r o -  
q u i a l .  Igua lmente  e x i s t e n  i n d í g e n a s  cuyas  p r o p i e d a d e s  
s e  a s i e n t a n  en l a  j u r i s d i c c i ó n  p a r r o q u i a l ,  s i n  embargo, 
s e  c o n s i d e r a n  miembros de  l a  comuna y comparten t a n t o  
SUS h á b i t o s ,  o b l i g a c i o n e s  y s u s  d e r e c h o s ,  e j e r c i e n d o  
i n c l u s i v e  posic ' iones d i r e c t i v a s  en  e l  Cabi ldo.  

Las p a r c e l a s  i n d i v i d u a l e s  t i e n e n  un promedio aproxi -  

S i  b i e n  son  aprovechadas a l  máximo en c u l t i v o s ,  

Respecto de l a s  "asocia-  

Como una c a r a c t e r í s t i c a  muy p e c u l i a r  d e l  p i s o  

5. La a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  

E l  s u e l o  ocupado p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  
3 800 y 4 100 m snm, e s  s e c o ,  t i e n e m u y p o c a d i s p o n i b i l i d a d  
h í d r i c a ,  s u  t e m p e r a t u r a  promedio - r e f l e j o  de l a  f r í a  
t e m p e r a t u r a  ambienta l -  e s  de 8 O C .  
h e l a d a s  y g r a n i z o ,  l o  que e l i m i n a  c u a l q u i e r  i n t e n t o  de 
c u l t i v o  a g r a n  e s c a l a .  

Recibe muy f r e c u e n t e s  

FORMA DE DISTRIBUQON DEL SUELO, POR PISOS 

3 100 

fiente: Investigacibn de campo. CESA 

0 keas  colectivas Asociaciones 
0 Areas asignadas "asociaciones" 
B Ba Parcelas individuales f vivienda 

Parcelas propiedad privada 4- vivienda 
Vivienda 
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Aquí se han aprovechado algunas laderas, pequeños 
nichos y hondonadas, sitios en donde el viento no arrecia 
ferozmente, para pequeños cultivos de ajo y pastos. 
son intentos demostrativos y han sido posible sólo en las 
comunidades de La Esperanza y Cunucyacu, ubicadas a 
3 800 m snm. En Rumipata, definitivamente no es posible 
ningún cultivo (4 100 m snml. 

trado las comunidades de este piso es la crianza de ovejas, 
por este motivo su actividad casi exclusiva es el 
past oreo. 

páramos y planicies de terreno seco cubierto de pajonales; 
las viviendas se encuentran tan dispersas unas de otras 
que da la impresión de que no estuviera habitado, además 
las chozas se confunden con el paisaje. 

El agua que utilizan proviene de los deshielos del 
Chimborazo que va a formar principalmente el Río Colorado 
y el Río Blanco, cuyas aguas posteriormente integran el 
Rio Ambato. 

meros deshielos y en algunas planicies junto a l o s  ríos 
ya mencionados. 

El caso opuesto al de las asociaciones es la comuna 
del piso inferior, Pucará Grande, localizada a 3 200111 snm. 
Su actividad dominante es la agricultura. 

verdes, con tierra hfimeda, negra andina, y con gran canti- 
dad de vertientes abundantes de agua. Tiene dos aspectos 
característicos, la parte inferior, cercana al centro po- 
blado y a la carretera, está totalmente parcelada en peque- 
ñas propiedades. El suelo est6 intensamente cultivado 
presentándose como hileras largas de sembrios familiares. 

corresponde al ocupado por las comunidades Yatzaputzán y 
Tamboloma, piso que presenta una situación intermedia 
entre los dos pisos anteriormente mencionados. Su activi- 
dad es combinada. Cada familia realiza cultivos que no 
son suficientes; y, también se dedican a la crianza de 
animales. 
poco de actividad pecuaria. Por las condiciones ecoló- 
gicas de su entorno, es posible que a más de las ovejas 
se puedan criar bovinos. 

En el conjunto del caso Pilahuín, encontramos dos 
constantes: la tendencia a la crianza de ovejas, que al 
parecer subsiste como una tradición heredada de la época 
colonial, actividad de gran importancia para los obrajes 
de San Idelfonso; y, por otra parte, una tendencia a cul- 
tivar el suelo, que subsiste como tradición natural de 
los indigenas. 

Estos 

La Única posibilidad de subsistencia que han encon- 

Las tierras del piso superior presentan amplios 

Existen escasos pastos naturales cerca de los pri- 

Este piso presenta un panorama de pequeñas lomas 

El espacio intermedio, entre 3 800 y 3 200m snm, 

Su actividad tiene un poco de agricultura, y un 
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El suelo constituye el espacio vital y la fuente de 

El carácter de la actividad productiva de nuestro 
subsistencia directa del indígena. 

caso de estudio lo podríamos esquematizar de la siguiente 
manera : 

Cuadro 5 

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL POR PISOS ESTUDIADOS 

A L T ”  cL3”w KKMMDPRowcL?NA CQEfENlES 
PRINCIPAL 

Faxnipara PAsroREo OVFJAS 8 

llamas 4.100 Piso 

medor 3.800 La Esperanza 
Cmucyam 

Yatzapu- Peq. prod. agricola cereales, 

3.800 

tub&CulOS,  
hoaalizas 

bainos, 
porcims 

-, 
-ll”s, 

Inferior mKrALm 

3.600 

Piso 

Pkedi0 3.400 T&lcma Peq. prod. pecuaria ovinos, 

3.200 PucarL Grade  AGRICULTURA Piso 

“: Investigacjdn de Campo, CESA, 1981 

El carácter dominante de la actividad productiva 
de las comunidades, está determinando por las caracte- 
rísticas bigeográficas del piso en el cual se encuentran, 
y bstas -a su vez- están directamente ligadas a la altitud. 

vidades, detalladamente. 
a) El pastoreo 

o “manada“ de ovejas que mantiene y cuida desde hace 
muchos años. 
rebaños de muy pocas familias. Entre todas las comuni- 
dades no se podrá sumar un conjunto de 400 ejemplares. 
Cabe señalar que una comunidad, La Esperanza, ha incor- 
porado ganado bovino con un promedio de tres o cuatro 
reses por familia. 

Ahora vamos a especificar cada lina de estas acti- 

Es una actividad familiar, cada una posee un rebaño 

También se crían llamas que constituyen 
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El pastoreo concentra todo el esfuerzo y toda la 
energía familiar. 
ovejas, .a las 6 de la mañana y termina a las 19 horas; 
acompaña a sus ovejas durante todas esas horas en busca 
de pasto. 
trabajo ya que cada miembro tiene asignado un turno. 
Cuando esto ya no es posible, y só10 en casos extremos, 
se paga un jornal de Sh 50.00 diarios para que otro 
pastor realice estas actividades. 
a la institución conocida como I1presta manos". 

Dentro del territorio, señalado de antemano por las 
asociaciones para respetar el derecho de cada comunero, 
no hay sitios definitivos para pastar el ganado ya que la 
productividad del pasto natural es muy reducida, y muchas 
veces se agota. 
duro y retoiia en más tiempo que en sitios más bajos. 
lo llama achicoria, paja, pajilla, tumbuso, trensilla, 
orejuela, etc. 

lana, debido a la alimentación escasa, la misma que se 
devenga con las largas caminatas diarias. 
do, en compensación, dentadura muy fuerte que les ayuda 
a nutrirse del pasto disponible, no obstante se percibe 
una degeneración de la raza. 

tenían que trasladar su vivienda hacia l o s  lugares en 
donde es posible el pastoreo, cada vez que se agotaban 
los recursos de su entorno. 

La vida de los animales depende de los pastos natu- 
rales. Se han hecho intentos por cultivar pastos, pero 
esta posibilidad se ve limitada por  la falta de agua o 
de infraestructura cuando ésta existe. Según la expe- 
riencia de los :ampesinos, requiere de riego diario que 
muchas veces puede anegar el cultivo, por esto prefieren 
realizarlo en laderas para que el agua pueda correr. El 
sentido de regar permanentemente durante tres o cuatro 
meses consiste en evitar que las heladas congelen las 
matas -hasta sus &ces. Esto explica porqué el agua 
tiene mayor temperatura que el ambiente y protege el pasto 
hasta que crezca lo suficiente como para no ser afectado. 

En Cunucyacu, Tamboloma 'y Yatzaputzán se ha podido 
sembrar el l'pasto azul", cuya semilla la adquieren en el 
mercado. Esta variedad requiere menos riego que el "ray 
grass" y ha crecido hasta 60 y 80 cm de alto, cuando se 
la considera lista para su aprovechamiento. Este creci- 
miento se logra luego de 5 meses de sembrado. 

En La Esperanza se cultiva el "ray grass" transplan- 
tado en material vegetativ0 proveniente del mismo lugar, 
es decir, adaptado a la zona, siendo su duración de 7 a 
8 años. La propagación se realiza con plántulas que se 
obsequian entre s 2 . w  

El pastor diariamente sale con sus 

Existe una gran participación familiar en este 

Generalmente se acude 

El pasto que crece a esas alturas es más 
Se 

Ias ovejas son raquíticas, pequeñas y con muy poca 

Han desarrolla- 

Se conoce que hace algún tiempo l o s  indígenas 
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La experiencia de siembra con semilla es negativa 
ya que la duración del potrero e s  de sólo'uno o dos años 
y además la producción de semillas se anula por las fre- 
cuentes heladas. 

causada por lluvias es a l o s  cuatro meses, y en el estiaje 
El aprovechamiento del potrero cuando hay humedad 

cada seis meses. 

afirmarse que no existe la aplicación de ninguna tecno- 
logía ya que l o s  ovinos se sueltan para que deambulen en 
búsqueda de brotes de las diferentes plantas, de tal 
manera que no hay rotación de potreros sino rotación de 
ovinos, 10 que da lugar a un sobrepastoreo que revierte 
negativamente en la degradación del suelo y en la econo- 

En cuanto al manejo de potreros naturales, puede 

mía de l o s  pastores. 
Es usual observar que los ovinos, 

alimento, escarben el suelo para aprovechar los primeros 
brotes, antes de que emerjan a la superficie. 

en búsqueda del 

El pasto cultivado en cambio, se aprovecha de dos 
maneras : 

i) Por corte, que se refiere al corte del pasto, 
hoz, formando atados para trasladarlo hacia el corral. 

iil Por estaca o "sogueo" que consiste en atar el 
animal a una estaca de madera clavada en el piso, con una 
cuerda que le permita comer el pasto del área que el 
largo de la cuerda lo permita, este sistema se utiliza 
para racionalizar el consumo del pasto y evitar que los 
animales estropeen el cultivo de los retoños por el 

con 

pisoteo. 
Estos procedimientos se observan mayormente en La 

Esperanza, donde las familias poseen también ganado 
vacuno en pequeñas proporciones. 

Según el censo agropecuario de 1974 existen en la 
provincia de Tungurahua 108 687 ovinos, concentrándose 
el 39.8% en la parroquia de Pilahuín, a la que pertene- 
cen las comunidades estudiadas. Los ovinos constituyen 
la explotación pecuaria ganadera más importante de esta 
zona. La raza predominante es la criolla que est6 cons- 
tituida por individuos genotípica y fenotipicamente adap- 
tados a las condiciones del lugar, hecho que les permite 
subsistir en condiciones rigurosas de alimentación y clima. 

Existen también algunos ovinos de raza Ramboulliet 
y Correidale en pequeñas cantidades que tienen tratamiento 
especial, alimentados en potreros de "ray grass" o pasto 
azul, que se cultivan en lotes de 100 a 200 m 2  de super- 
ficie.42/ 

Según su experiencia el cruce de razas es una tarea 
muy difícil porque no se pueden adaptar a las condicio- 
nes de altura. 
nuevas especies no tienen la misma fortaleza en la denta- 
dura y no pueden alimentarse del pasto natural. 

El primer factor negativo es que las 
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Las pariciones se concentran en dos épocas del año, 
en forma natural, una de febrero a abril y otra de agosto 
a octubre. 

Cada oveja da una sola cria (huahuallo) al año y se 
la mantiene hasta el segundo o tercer parto; a l o s  tres o 
cuatro años se consideran aptas para la venta, además su 
dentadura está desgastada por los pastos duros. 

Las crias son apartadas unos dos meses, para asegu- 
rar su supervivencia, luego se las reintegra al rebaño 
junto a ovinos jóvenes o adultos, machos y hembras. 

La mortalidad de l o s  recién nacidos constituye un 
porcentaje muy alto entre el30 y 50%, debido a desnu- 
trición, en esta época de su vida los corderos son presa 
fácil de los lobos lo que aumenta el porcentaje señalado 
de pérdidas. 

Al nacimiento el Único cuidado que realizan es el 
de acercarles a la madre para que inicien la lactancia. 
No se desinfecta e l  ombligo, no se utilizan vacunas, anti- 
parasitarios o suplementos nutritivos; tampoco se castra 
o descola, sin embargo, los campesinos están conscientes 
de los beneficios que estas prácticas proporcionan por 
haberlos ensayado alguna vez. 

como las enfermedades, accidentes, extravíos y a ser 
presas de lobos. 

cidas por parásitos internos o externos. 

septicemia. 

piojos, hongos, aristin (sarna sarcóptica). 

acerca del tratamiento de las enfermedades de los animales, 
por lo que está obligado a correr el riesgo de que en un 
momento determinado su rebaño sea azotado por un "mal" 
y aniquile las ovejas por contagio. 

truidos por cada una de las familias junto a las chozas. 
No son más que murallas de tierra, en "adobe" o "chambas", 
en forma circular, cavado del mismo sitio y apilado en 
forma de mampostería. 
nocturnos de los rebaños y se encargan de mantener a los 
lobos a distancia. 
y se abrigan mutuamente. De la concentración del rebaño 
durante 12 horas diarias, en un espacio muy reducido (el 
corral) se obtiene bastante abono. 

producto exclusivo de la subsistencia familiar. 
hace I5 años, se inició la recolección del abono animal, 
constituyéndose en una fuente permanente y complementaria 
del ingreso familiar. 

La crianza de ovinos está sometida a varios riesgos 

Las enfermedades comunes de los animales son produ- 

Parasitosis internas: coscoja (fasciola hepática), 

Parasitosis externas: garrapatas (hematbfagos), 

El indígena tiene muy poco o ningún conocimiento 

El rebaño regresa a la noche a l o s  corrales cons- 

Los perros son l o s  guardianes 

Las ovejas pernoctan dentro del corral 

i> El abono. Las ovejas en s í  no constituyen el 
Des'de' 
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La recolección del abono es una tarea continua. 
Cada pastor carga al hombro un costal en el que recoge el 
abono de los corrales y de las dreas en donde pasta su 
rebaño y 10 acumula junto a la choza o cerca a la carre- 
tera hasta que pueda completar 'luna carrada" que es todo 
el abono que pueda caber en la caja de un camión, aproxi- 
madamente 9 m3, 
un rebaño de 150 ovejas. 
y se puede acumular -más o menos- en 4 semanas, dependien- 
do de la magnitud del rebaño de cada pastor y del t*tiempovf 
(condiciones climdticas imperantes), es decir, si es 
verano o invierno. Cuando llueve, el abono se moja y se 
reduce el volumen, lo que perjudica la venta y dificulta 
la recolección. X1 abono de ovejas tiene una gran de- 
manda y permanentemente l o s  intermediarios recorren la 
zona comprando el abono a l o s  pastores. 

esquilando la lana una vez por año. A los ovinos criollos 
se l o s  esquila alternativamente entre agosto y octubre; y, 

logrado con 80 6 100 sacos de abono de 
Este volumen cuesta S/. 1 500 

ii) La lana. Otra forma de aprovechar las ovejas es 

entre febrero y abril. 

llama "vellbn" y es vendida como tal, sin que medie 
ningún criterio de clasificación. 
la lana de las llamas que es mucho más cara. 
de oveja cuesta s/. 15 a S/. 20 ,  y llega a pesar aproxi- 
madamente medio kilo. 
S/. 

nes de lana, trabajo que realizan paralelamente a Sus 
tareas diarias, incluye un sobreprecio de S/. 5por vellón. 

Toda la lana que se pueda obtener de una oveja se 

También se aprovecha 
El vellón 

El vellón de llama cuesta hasta 
40 y llega a pesar hasta un kilo. 
Cuando las mujeres -especialmente- hilan l o s  vello- 

El hilado demora dos días. 
La venta de la lana constituye una fuente de ingreso, 

aunque muy reducida por supuesto. 

ovejas y están aptas para la venta, generan subproductos 
muy significativos para el indígena: el abono y la lana. 

Cabe mencionar que cuando deciden vender una oveja, 
l o s  indígenas le dan un mejor tratamiento, las dejan en 
el corral y las alimentan especialmente para que engorden 
v sean mejor pagadas en el mercaao. Una oveja se vende 

Mientras se cumple el periodo de crianza de las 

- - -  
aproximadamente en S/. 900. 
b) Aaricultura 

la actividad característica del piso inferior, es decir, 
a los 3 200 m snm, correspondiente al piso inferior'de 
nuestro estudio. 

que se desarrolla en las pequeñas parcelas que tiene cada 

Siguiendo el esquema planteado, la agricultura es 

La agricultura es también una actividad familiar 

una. 
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Los cultivos más importantes de la zona por la 
superficie cultivada son -en orden de importancia- las 
papas, ocas, mellocos, habas, cebada, quinoa, ajo, cebolla 
y otros cultivos menores. 

Es el que más se realiza-tanto en las parcelas individuales como en 
los cultivos de las “asociaciones“ de la comuna. 
variedades más comunes en la zona son la catalina, chola, 
ubilla, leona Y santa rosa. 

El cultivo de papa es el más importante. 

Las 

- .  

La actividad agrícola supone un periodo de perma- 
nente atención y dedicación del indigena desde la siembra 
hasta la cosecha. 

E1 suelo se prepara manualmente, con el uso del 
asadbn en las parcelas individuales; y, con tractor 
los cultivos de las “asociaciones“. 

La tierra tiene buena humedad y la zona de parcelas 
individuales cuenta con acequias no revestidas que se han 
abierto desde hace muchos años. 

Para la siembra, generalmente l o s  indígenas se 
abastecen de semilla en el mercado de la ciudad de Ambato. 
Los tubérculos y las habas generan nueva semilla que es 
aprovechada para la siguiente siembra, hasta que se dete- 
riore y tengan que renovarla. 

tiempos fue el ajo. Pucará Grande es una comunidad homÓ- 
loga a la comunidad de los Chibuleos, tanto por sus 
hábitos, costumbres, indumentaria, como por su actividad 
productiva; además, están localizadas a la misma altitud. 

Estas dos comunidades producían ajo casi exclusiva- 
mente y el comercio del mismo identificaba a los Chibu- 
leos. 

Existía un gran estímulo del mercado para la produc- 
ción de ajo IC que acarreó el monocultivo permanente, lo 
que en un momento determinado causó el deterioro del suelo 
generado por la presencia de ácaros y nemátodos que ani- 
quilaron completamente su producción, 
toda una tradición agricola, extinguiendo inclusive su 
semilla. 
cómo el ajo era tan generalizado en el suelo de este piso 
que no extrañaba encontrarlo brotando naturalmente en 
quebradas y zonas no cultivadas, cual si se tratara de 
una planta silvestre. El ajo -dicen- era tan grande y 
tan desarrollado que tenia un s o l o  bulbo. 

semilla extranjera. 
canadiense proveniente del Per&. 
ahora 
de dos veces seguidas. 

en 

El cultivo característico de esta zona, en otros 

echando a perder 

En el centro poblado, los mestizos cuentan 

Actualmente, l o s  indígenas tienen que acudir a la 

Los  indigenas conocen 
Generalmente compran la variedad 

que el cultivo de ajo no se puede realizar más 
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Esto ha reducido este cultivo y se ha optado por la 
rotación con el cultivo de papas y demás productos enun- 
ciados. 

se utilizan algunos fertilizantes y pesticidas, pero al 
indígena desconoce realmente el uso adecuado de los 
mismos. 
es tan pequeño que no se justifica una inversión de este 
tipo. 

solamente cuando se realizan cultivos de las ”asocia- 
ciones” porque el gasto se reparte entre los integrantes 
del grupo de trabajo. 

Los grupos de trabajo producen generalmente papas, 
cebada y pastos, porque según su decir, é s t o s  son l o s  
cultivos que ofrecen mayor rendimiento económico. 

Tanto la siembra como la cosecha son momentos del 
proceso agrícola de producción que requieren la partici- 
pacion del mayor número de personas. En el caso de l o s  
cultivos parcelarios, están a cargo de la familia. 

Cuando se trata de l o s  cultivos de las “asociacio- 

Para el cuidado de l o s  cultivos en muy pocos casos 

Por otra parte, el terreno cultivado en parcelas 

resulta muy caro. Al modo de ver de los indígenas 
Los fertilizantes y pesticidas, son utilizados 

nes”, trabajan todos los integrantes del grupo, lo que 
les permite contabilizar por cada dia de trabajo “una 
raya”, y en esa proporción ,,., recibir el reparto de las 
utilidades dei grupo.= 

asociado tiene derecho a realizar la “chalada” que con- 
siste en escarbar a mayor profundidad y rescatar sobran- 
tes de los tubérculos. Este producto es para beneficio 

Luego de la primera cosecha, la familia de cada 

.. 

y consumo personal de la familia del asociado. 

pesino utiliza el terreno al máximo, diversificando y 
asociando los cultivos, para no deteriorar la capa vegetal. 
En las parcelas individuales existen tres o más productos 
cultivados simultáneamente, papas, mellocos, habas y 
leguminosas. 
la alimentación diaria, y se da de manera empírica. 
campesino practica también la rotaci6n de cultivos. 

Además de los productos señalados como principales, 
en el huerto familiar se han localizado cultivos de avena 
para forraje, nabos, plantas medicinales y aun flores. 
C) pequeña producción agrícola 9 pecuaria 

Bajo esta denominación nos estamos refiriendo a la 
actividad productiva que desarrollan las comunidades del 
piso medio (Yatzaputzán y Tamboloma). 
expresado, las posibilidades agrícolas de este piso son 
menores que las de Pucará Grande, pero en menor magnitud 
que el piso superior. 

Dada la pequeñez de la parcela individual, el cam- 

La consociación facilita la variedad para 
El 

Como ya se ha 
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En las parcelas individuales se cultivan los mismos 
productos que en el piso inferior; así mismo, en 'Ilas 
asociacionest1. La diferencia de esta actividad, est6 
dada por la magnitud de la misma, lo que limita las posi- 
bilidades de dirigir un buen excedente al mercado. 
interés en desarrollar esta actividad. 
se realiza organizada por las comunidades vecinas. 

este piso, más que por  las condiciones ecológicas, se 
debe a que las posibilidades de desarrollo individual 
son limitadas, mientras por otra parte, el trabajo "aso- 
ciado" es muy restringido, si recordamos que en cada 
comuna existen conformadas solamente dos asociaciones. 

La producción agrícola que se logra familiarmente 
sirve para el autoconsumo familiar. Algunas veces per- 
mite un excedente pequeño que puede ser llevado al mer- 
cado. En promedio se puede anotar que se puede obtener 
un excedente de 20 quintales de papas anualmente, lo que 
no resulta muy significativo para la subsistencia familiar. 
Su problema de ingreso se resuelve por otros canales que 
están determinados en el capitulo correspondiente. 
El ambiente, el mayor riego y las posibilidades de culti- 
var pastos permite que encontremos, en el piso medio, 
algunas especies de animales como ovinos, bovinos y 
porcino s. 

LOS ovinos de este piso se notan ser de mejor cali- 
dad, más grandes y con abundante lana. 
embargo, son realmente pequeños. 
se tienen muy pocos por familia y su crianza es práctica- 
mente doméstica. La crianza de animales es una actividad 
accesoria y complementaria a la insuficiencia de su pro- 
ducción agrícola, la que constituye su tendencia. 

Los bovinos, por su elevado costo, implican mayores 
cuidados y mejor tipo de alimentación, por lo que se les 
mantiene en potreros -cuando es posible- de pasto azul, 
cultivados para el efecto. 
producción sea individual y no asociativa. 

no se puede hablar de producción lechera ya que, en el 
mejor de l o s  casos, una vaca produce tres litros diarios, 
que se destinan más que nada al consumo familiar, como 
leche o como quesos. 
pero a condición de sacrificar el autoconsumo. 
de casos en que se cria ganado bravo para rodeo. 

a un promedio de dos o tres animales por familia. 
crian junto a las viviendas en corrales y a veces son lle- 
vados a las sementeras de papas para que se alimenten de 
l o s  Últimos deshechos de estos tubérculos, luego de la 
cosecha. Los cerdos generalmente son alimentados con l o s  
deshechos de comidas y l'polvillott de cereales que compran 
en el mercado. 

Hay 

Consideramos que la escasa producción agricola de 

En Yatzaputzán 

Los rebaños, sin 
De los otros animales 

. 
Esto ha determinado que la 

Los bovinos se crían fundamentalmente para la venta, 

Muy escasas familias la venden 
Se conoce 

La crianza de porcinos es a h  más pequeña y alcanza 
Se 
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Cuadro 6 

J I r  li 

PRODUCTOS POR CICLO DE CULTIVO, SEGUN RENDIMIENTO POR SEMILLA 

m " 3  - am 1- CTEmIFIcO mm 
n.* .- , 

P a m  
LU x L 

4 x 1  8 neses 

- Agosto, 1981 

Ajo Alliun sativun 

m: Bvestigautn de w. CESA, 

d) Técnicas de producción 
En general, la técnica productiva es rudimentaria 

y empírica, se basa en l o s  conocimientos adquiridos tra- 
dicionalmente y en aquellos que emanan de su propia ex- 
periencia. 

En el plano agrícola, las pequeñas parcelas no 
posibilitan el desarrollo tecnológico; y, siendo una pro- 
ducción familiar, las herramientas utilizadas se restrin- 
gen al azadón, para cavar la tierra; y, la hoz, para l o s  
cortes de hierbas y pasto. Para e l  cultivo del ajo, han 
adaptado una herramienta construida por ellos mismos que 
la denominan ttllacho't o lluzoll. 

Solamente en el caso de l o s  cultivos comunales se 
ha podido introducir el tractor de rueda, rentado por 
horas (a particulares, o al Ministerio de Agricultura). 

En el piso superior, el uso del tractor es una 
necesidad imperativa porque el suelo e s  sumamente duro y 
el trabajo manual resulta extenuante para el indígena. 

No se ha detectado el uso de implementos con trac- 
ción animal en ninguno de los pisos estudiados. 
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e> Otras actividades productivas del sector 
Hasta aquí hemos descrito aquellas actividades pro- 

ductivas que son las que caracterizan a cada uno de l o s  
pisos estudiados, pero no queremos dejar de señalar otras 
actividades que, siendo productivas, no trascienden como 
para alterar la imagen general de los grupos, sin embargo, 
queremos dejarlas señaladas'porque son importantes para 
la vida de l o s  mismos, ya que constituyen fuentes margi- 
nales del ingreso o expectativas de producción. 

fundamental es el pastoreo de ovejas, encontramos que la 
comunidad de Cunucyacu ha iniciado experiencias en el 
cultivo especialmente de ajo y de pastos. 

El cultivo de ajo ha tenido que ser adaptado a l a s  
condiciones del suelo; siendo un producto que se des- 
arrolla en terreno seco, requiere de cierta humedad. 
Comúnmente una sementera de ajo es desyerbada para evitar 
la desnutrición de la planta; sin embargo, de la experien- 
cia campesina resulta que, en l o s  períodos secos, la 
hierba retiene agua con mayor facilidad y en este caso 
conviene mantenerla en la sementera; además estas hierbas 
tienen sus raíces a mayor profundidad que la planta de 
ajo y la competencia por  nutrientes no es tan significa- 
tiva. 

Dada la necesidad de alimentar l o s  rebaños, las 
comunidades de La Esperanza y Cunucyacu han realizado 
cultivos de pastos, cuya descripción consta en el capí- 
tulo correspondiente al pastoreo. 

Se conoce también de que muy pocas familias de 
Cunucyacu tienen ganado bravo en un sitio denominado 
"Las Abras", entre los nevados Carihuairazo y Chimborazo, 
donde hay pastos naturales. Para l o s  propietarios cons- 
tituye un ingreso complementario, ya que para las fiestas 
vecinas lo alquilan para las corridas de toros criollos, 
a las que acuden en grupos para disfrutar también de la 
fiesta. 

junto a las riveras del R í o  Colorado. 
bovinos, en un promedio de cuatro animales por familia, 
se ha desarrollado 
para cada familia una parcela -junto a la rivera- para 
pastos en l o s  que se puede alimentar a l o s  bovinos. 
Hablamos del interés desarrollado porque también se ha 
abierto un potrero para conformar el ganado comunal, 
actualmente oompuesto por unas 30 reses aproximadamente, 
con aporte de los socios tanto en reses, como en el cul- 
tivo de pastos. 

en el piso inferior de manera doméstica, junto a las vi- 
viendas en las mismas parcelas, por esta razón no se 
encuentra sino un promedio de un bovino y un porcino por 
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En el piso superior, si bien la actividad productiva 

La Esperanza, ha logrado cultivar pastos ("ray grass'') 
Ia crianza de 

llegando a la necesidad de distribuir 

La crianza de bovinos y porcinos se realiza también 

1 i &  
si 

familia, tomando en cuenta que varias familias no tienen 
ninguno. Sin embargo, se conoce que inclusive se vende 
leche en el sector Las Cuatro Esquinas, que corresponde 
al centro poblado. 

Queremos tamblén indicar.que las familias, de todos 
l o s  pisos, realizan crianza doméstica de aves de corral y 
cuyes. Ias aves de corral no se reproducen por efectos 
de la altura. 
y son protegidas por las mujeres con el calor de su seno 
hasta que puedan abrigarse solas y adaptarse al ambiente. 

también incorporamos a los 
perros que son animales de vigilancia 
para la vida del indígena. 
l o s  perros han sido amaestrados, tanto para la vigilancia 
nocturna de la amenaza de lobos y ladrones, 
ayudar a conducir el rebaño por el sendero conocido. 
Cada familia de pastores tiene por lo menos dos o tres 

Los  indígenas compran las aves muy pequeñas 

Como crianza doméstica 
muy importantes 

En el caso de l o s  pastores, 

como para 

perros. 

yeguas y burros, animales de carga que les sirven de 
locomoción interna hasta la carretera y algunas veces 
hasta las ferias. 

Incluímos la crianza y mantenimiento de caballos, 

Cada familia cuenta con -por lo menos- 
un animal de carga en promedio. 

pastores, y en las demás comunidades, las mujeres hilan 
la lana de las ovejas y de las llamas. El hilado siendo 
una tarea femenina también es ejecutada por los pastores. 

En el caso de la mujer, el hilado es una actividad 
adyacente, casi imperceptible que la mujer realiza mien- 
tras camina de un lugar a otro, mientras escucha las 
reuniones de la comunidad, mientras permanece en el 

i) Producción artesanal, En las comunidades de 

hogar, etc. 
Se proveen de un huso rústico elaborado por ellas 

mismas, con el que van formando la hebra de lana que se 
desprende del vellón de lana atado a una vara de madera. 

El hilado del vellón aumenta el costo del mismo en 
S/.  5. Las 
de hilo grueso, y tres días en hilo delgado. 

de cabuya que sirven para llevar el Itcucahui" (maíz 
tostado y harina de cebada tostada, para comer durante 
el pastoreo), o para llevar el dinero. Las shigras son 
muy vistosas y cada mujer se esmera en combinar colores 
vivos y en dar formas singulares. Las shigras se tejen 
para el uso familiar, no se venden. También tejen bu- 
fandas de fibras sintéticas con el mismo fin. 

Existen muy pocos tejedores, l o s  más notables se 
encuentran en el piso medio a quienes se les encomienda 
de manera muy especial la elaboración de ponchos o anacos 
pero lo generalizado es que se mande a tejer en Ambato. 

mujeres tardan dos días en hilar un vellón 

Las mujeres también tejen ttshigrasl', bolsas de hilo 
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Para cualquier caso el indigena hila y acumula la lana 
que requiera para tal o cual prenda y la entrega al teje- 
dor. En definitiva se puede decir que casi no existe 
producción artesanal. 

ii> Recolección de leña. 
les del Area en estudio son muy limitadas, debido a las 
condiciones climáticas y al suelo. 

el yagual, el quishihuar, el eshenshe, y un sinnfimero de 
plantas m6s han sido utilizadas como material combustible 
para la cocción de los alimentos. Actualmente se ha des- 
pertado la inquietud por preservar estas plantas, ya que 
los medios de combustión se han ido agotando paulatina- 
mente, hasta el punto de extinguirse, casi por completo. 

Ia dificultad de abastecerse de leña est6 trascen- 
diendo. La tarea culinaria de la mujer se torna muy 
sacrificada ya que tiene que realizar largas caminatas 
en busca de alguna planta que aún quede por las quebradas, 
para quemarla junto con la paja (estipa ichu), material 
que está obligada a usar. La dificultad de la paja está 
en que se consume con gran facilidad y no acumula calor, 
por lo que tiene que quemar grandes cantidades para lograr 
la ebullición del agua. 

que fracasaron en el piso superiory se desarrollan muy 
lentamente en el piso medio, y se encuentran algunos en 
el piso inferior, a más de eucaliptos. 

En el piso medio se ha iniciado la sustitución de 
la leña por la cocina de gas, lo que resulta muy costoso 
para el indígena con las consecuentes dificultades de 
traslado y abastecimiento. Además, descompone la estruc- 
tura tradicional de la vivienda en la que el fogón cumple 
un papel calefactor muy importante; se conoce que esta 
sustitución ha tornado la vivienda en un lugar muy frío. 

En el piso inferior, se abastecen de leña comprán- 
dola por mulas. Adquieren, fundamentalmente leiia de eu- 
calipto, en grandes cantidades que les sirve de reserva 
para el uso diario. El consumo del eucalipto se alterna 
con especies nativas como el yagual, que afin pueden loca- 
lizarse en Y a s  Abras“, localizada en la unión de las 
vertientes del Chimborazo Y del Carihuairazo. 

Ias posibilidades foresta- 

Las especies nativas como la chuquiragua, el piquil, 

Se han realizado cultivos experimentales de pinos, 

f> Destino de la producción 
Como ya se analizará más tarde, la producción agri- 

cola o pecuaria de estos grupos no constituye la base 
finica del ingreso familiar, pero se trata de la actividad 
más importante para el modo de ver de los indígenas del 
brea. 
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Si bien su tendencia es llevar la producción al 
mercado, es notable que una buena parte es retenida para 
el autoconsumo. 
actividad productiva es de escala menor por la escasez de 
la producción, ligada a sus reducidas posibilidades orga- 
nizativas. 
sidades familiares. 
de tubgrculos y cereales, es posible un pequeño excedente 
que se lo lleva al mercado. 

posibilidades tiene de llevarse al mercado y generar un 
ingreso de mayor importancia. 

es llevándolos a las ferias cercanas que se realizan 
permanentemente: 

El caso típico es el piso medio, cuya 

El producto de su actividad abastece las nece- 
Solamente en el caso de la producción 

El producto del trabajo asociativo es el que mayores 

El modo común de realizar la venta de los productos 

Feria de Yatzaputzán (domingos) 
Feria de Llangahua (jueves) 
Feria de Ambato (lunes y viernes) 
Feria de Guaranda (sábados). 
Los  mismos productores acuden a las ferias con sus 

productos que son vendidos a intermediarios o a consumi- 
dores directos. En la feria es usual encontrar a inter- 
mediarios que prácticamente arrasan con l o s  productos que 
llevan los indígenas imponiéndoles incluso el precio de 
venta; por esta actitud, se los conoce como "arrancha- 
dores". 

Cada salida a la feria implica una expectativa en 
cuanto al precio de lo que van a vender. 
averiguan 'la cómo ha salido" tal o cual producto, en 
relación a lo cual pueden establecer su propio precio. 
No existe una relación o cálculo del costo de producci6n. 
Realmente desconocen la magnitud de su ganancia. 

Acarrear desde la comunidad, las "cargas" de productos o 
l o s  que se han de vender, hasta la carretera, 
para conseguir transporte hacia el lugar deseado. 
transporte les cuesta aproximadamente un dólar ( S A  30) 
por persona 
cada animal. Para compensar el gasto de pasajes, suelen 
sacar a cada feria l o s  vellones de lana, especialmente 
los pastores. 

Otra forma de realizar la venta es la que se realiza 
*#en la casa" o Ilen la sementera". 

El abono que producen los ovinos siempre es compra- 
do por intermediarios provistos de transporte (volquetas, 
camiones) que recorren las comunidades -diariamente- y 
van comprándolo de casa en casa. 
"aboneros" -como les llaman a estos intermediarios- son 
muy exigentes en cuanto a la calidad del abono que compran, 
no admiten mezcla con elementos extrafios. 

En la feria 

ka salida a las ferias implica grandes esfuerzos. 

El 

15) por cada carga o y, medio dólar ( S A  

Se conoce que l o s  

El abonero generalmente impone el precio porque 
adquiriéndolo en el sitio, no les deja otra alternativa 
a los pastores, sin embargo, se contrarresta con el acuer- 
do de todos los miembros de la asociación en fijar un 
mismo precio por "carrada1', de esta manera el abonero se 
ve obligado a pagar un precio más o menos equitativo. 

Otra venta en e l  sitio es la que se hace de las 
sementeras cultivadas a intermediarios que se encargan 
d e c u i d a r l a s y c o s e c h a r l a s c o n  sus propios recursos y 
peones; así como el transportar el producto hacia el mer- 
cado. Es común la compra de ajo 'len sementera". 

Se conoce también de formas intermediarias que rea- 
lizan indigenas de la comunidad Rumipata, especialmente 
en el caso de animales. 
las escasas posibilidades que la altitud en la que está 
ubicada la comunidad le ofrece. 
animales flacos (ovinos y bovinos) en bajo costo para 
cuidarlos, engodarlos durante un corto lapso (dos meses, 
aproximadamente) y poder venderlo en mejor precio, lo que 
les deja un beneficio. 

zan las  ventas. 
medio de un animal por semana para adquirir sus bienes 
primarios de subsistencia. 
mensualmente, y la lana compensa l o s  gastos de pasajes, 
cuando es posible. 

Los agricultores, en cambio, solamente pueden rea- 
lizar las ventas, una vez que se produzca la cosecha, de 
acuerdo con l o s  periodos o ciclos señalados en el acápite 
correspondiente. 

La otra variable del destino de la producción es el 
consumo familiar, notable como caracteristica típica del 
piso medio. 
familiar de producción imponga la necesidad de abastecerse 
de sus mismos productos, destinando el excedente al mer- 
cado. 

Quizá este fenómeno obedece a 

Se refiere a la compra de 

No se puede fijar la frecuencia con la que se reali- 
Los pastores venden por lo menos un pro- 

El abono se vende, en promedio, 

Esto no quita el hecho de que el sistema 

El autoconsumo de la producci6n es posible en el 
caso agrícola más que en el pecuario, por razones obvias; 
la producción de las pequeñas parcelas, estando destina- 
das al autoconsumo, se efectúan por asociación de cultivos, 
lo que permite a la familia indigena disponer de algunos 
prOduCtO8 para su alimentación. 
mellocos, ocas, habas; y algÚn cereal; y hortalizas de 
acuerdo al piso de que se trate. 

de aves y cuyes, destinados al consumo familiar. Aún 
mbe %e conoce que en el piso superior se realiza caza de 
conejos. 

Es decir, tanto de papas, 

En todos los pisos, se observa la crianza doméstica 

Las ave8 les proporcionan también huevos. 
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El mantenimiento de bovinos les proporciona leche 

Sin embargo, quizá como indicador de necesidades 
muy escasa que consume la familia. 

extremas, se conoce de la venta de leche, quesos y huevos 
que se realiza sacrificando el consumo familiar. 

6 .  El ingreso familiar 

a> EmiaraciÓn laboral 
La venta de la fuerza de trabajo de los hombres de 

las comunidades es un aspecto muy importante del ingreso 
familiar. Pese a las características autodefinidas por 
los indigenas como pastores o agricultores, la movilidad 
laboral hacia ciudades y haciendas es considerable. 

No se puede afirmar, sin embargo, que se trata de 
una emigración total. 
tivas de cada uno de los pisos identificados en el pre- 
sente estudio, la emigración tiene aus propios matices. 

ponde a aquellos que tienen rebaiios pequeños que consti- 
tuyen la mayoría. Dicen que " los  que tienen mHs de dos- 
cientas ovejas ya no necesitan salir".w Aquí, es noto- 
ria la emigración de los jóvenes y se sabe que el produc- 
to de la venta de su mano de obra se destina a la capita- 
lización de algunos fondos que les permita ir constitu- 
yendo su8 propios rebaños. 
emigración laboral es una necesidad vital -a diferencia 
de los demás pisos- ya que su actividad productiva le 
abastece solamente de determinados productos para el 
autoconsumo que no generan un excedente del cual puedan 
subsistir la familia. En el piso inferior, la emigración 
laboral y el comercio, son actividades características de 
los indígenas no asociados, en especial. 
no asociados tienen mayor necesidad de emigrar para 
obtener el ingreso familiar indispensable. 

es decir, el diario quehacer para la crianza. de las 
ovejas, limita las posibilidades de emigrar. 
laborales de los pastores se realizan a costa de que la 
mujer se haga cargo de las tareas pastoriles del hombre. 

Los agricultores en cambio aprovechan los Lapsos 
entre la siembra y la cosecha para salir a trabajar. 

Los pastores emigran eventualmente por períodos 
cortos, mientras l o s  agricultores emigran por períodos 
mayormente prolongados, de manera usual. 

Emigran a las haciendas cercanas de la sierra 
(Tisaleo, Mocha, Santo Domingo de los Colorados) donde 
realizan labores agrícolas. Asimismo, se dirigen hacia 
la costa(Ventanas, Echandía, Babahoyo) para trabajar en 
las plantaciones de café, cacao y cultivos de arroz. 
Perciben en promedio un jornal de S/. 75 
medio), además de alimentación. 
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Dadas las caracteristicas produc- 

La emigración de los pastores del piso alto corres- 

En el piso medio, la 

Los indígenas 

Las implicaciones de la actividad de los pastores, 

Las salidas 

(dos dólares y 

En las ciudades se ubican como peones de la construc- Perciben ción, especialmente en Ambato, Latacunga y Quito. 
un jornal de S/. 
alimentación ni alojamiento. En las ciudades pagan la 
"posada" o el alojamiento, compartiendo con otros emi- 
grantes, resultando un costo aproximado de S/. 5 
centavos de dólar) diarios, pernoctando en condiciones 
precarias y promiscuas. 

Ia emigración implica grandes sacrificios. 
indígenas restringen al máximo sus egresos por alimenta- 
ción Y alojamiento, con el objeto de "ahorrar" y volver 

90 (tres dólares) aproximadamente, sin 

(veinte 

Los 

al hogar con dinero. 
En conjunto se pueden promediar 90 días al año como 

Deríodo de emigración a través de salidas que duran hasta 
quince días consecutivos. 
les significaría un ingreso anual extra de S/. 
(doscientos setenta dólares). 

necesidad se ven obligados a salir el tiempo que consi- 
deren necesario. 

- 
Se calcula que este período 
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Los agricultores no asociados, en casos de extrema 

b) El comercio 
El comercio de productos agrícolas, fundamental- 

mente el ajo, y adicionalmente cebollas y papas, es una 
actividad complementaria típica del piso inferior, aunque 
se conoce de casos semejantes en el piso medio. 

No se trata del comercio de los productos agrícolas 
que se producen en el área, sino al comercio de productos 
agrícolas provenientes de otras dreas de producción. 
este caso, constituye una fuente significativa e impor- 
tante del ingreso familiar de este piso. 

Se dice que gran parte de l o s  indígenas de Pucará 
Grande "trabajan dos días en la asociación y que el resto 
venden ajo". El ajo fue un producto típico de este piso 
y llegó a constituirse en una característica -inclusive- 
cultural de losChibuleos y Pucará, quienes además de 
producirlo, 10 comercializaban. A l  parecer, el comercio 
de ajo se ha ido constituyendo en parte de su tradición 
por lo que actualmente mantienen el comercio del ajo 
aunque no lo produzcan. 

Para el efecto, salen a la feria de Ambato con ante- 
rioridad, para comprar el ajo a l o s  vendedores mayoristas. 

Se trata, entonces, de abtener el producto de los 
primeros intermediarios. Los indios Pucará y Chibuleos 
compran por quintales para clasificarlo y formar atados 
de diversos tamaños para venderlo en las ciudades. Las 
mujeres trabajan en las bodegas de la plaza los días de 
feria, clasificando el ajo, pelándolo y formando l o s  
atados para la venta. 

En 
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El vendedor de ajo es característico y muy conocido, 
especialmente por la indumentaria que lleva. En las 
ciudades hay una predilección por comprar el ajo a l o s  
indios Chibuleos. 

Actualmente, cada indígena tiene una ciudad y un 
sitio "conocido" a donde se traslada con el ajo en sacos, 
el mismo que lo vende ambulantemente en mercados y calles 
de todo el país.w Retorna cuando se termina la venta 
para acudir a la próxima feria y repetir el ciclo. 

tante que tiene gran peso en el ingreso familiar. Mani- 
fiestan que el comercio de ajo produce mejor rendimiento 
económico que el comercio de otro producto, además por su 
costo se lo traslada en cantidades pequeñas lo que no 
sería posible con otro producto que implica mayor volumen 
y peso. 

Se conoce, inclusive, de algunos Pucará que compran 
sementeras de kjo, de la manera ya descrita como ventas 
en sitio. De esta manera se han ido convirtiendo en 

Para los Pucará, ésta es una actividad muy impor- 
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intermediarios cumpliendo un papel conocido en el Ecuador m 
como la reventa de productos. F4 
c> Composición del ingreso familiar z 

es imprescindible destacar que el factor de acumulación P 

y reserva de la economia indígena no se constituye en 
dinero sino en especies. a 

La forma más evidente es la crianza de animales, H 

reserva con tendencia al crecimiento, que puede salvar z 

Para esta estructura, el dinero no es más que un 
elemento de intercambio que permite convertir el produc- w n to de su actividad en bienes primarios de subsistencia, 
para reponer las energias gastadas tanto en la actividad ' 

productiva como en la venta de su fuerza de trabajo; y, 
para reponer los objetos de producci6n, animales, semillas, 
herramientas que le permitirán iniciar un nuevo ciclo 
productivo. 

funcionamiento de la estructura económica de las comuni- 
dades y de las familias, en $articular. Hemos intentado 
realizar una proyección de casos familiares, calculando 
el ingreso en dinero pero se devenga con el gasto fami- 
liar, lo que impide su comprensión real. 

En general, para toda el área estudiada, se podria 
decir que el ingreso se estructura de la manera graficada 
a continuación. 

Antes de referirnos al ingreso familiar como tal, 

3 situaciones emergentes en un momento determinado. 
Crl 

z w 
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Este es el criterio y la noción de racionalidad del 
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d) El gasto familiar 

fundamentales para la alimentación de la familia. Hay 
ca806 que realizan compras al por mayor, especialmente 
de arroz y harina, y se reserva para largos períodos. 

lista de productos comprados son: sal, grasas, arroz, 
maiz, morocho , cebada y papas (para el piso superior), 
fideo, avena, azúcar, panela, café, michica, jabón, 
kerosene, 
No compran usualmente carne, huevos ni leche. Cuando se 
mata o muere un animal de su crianza se guarda la carne 
para consumirla en el transcurso de algunos días subsi- 
guientes, ya que el clima f r i o  permite que la carne no 
se deteriore inmediatamente, además las conservan secada 
y ahumada. 

animal para venderlo y financiar los viveres que se deben 
comprar; en el caso de l o s  agricultores, sacan a vender 
sus productos o gastan lo que han acumulado por venta o 
por el trabajo exterior. 

de las familias indígenas. Los otros egresos, causados 
por enfermedades, tragedias, necesidades productivas 
-como compra de herramientas, fertilizantes, pesticidas, 
vestuarios, educación- etc,, se cubren en la medida en que 
surgen. Lo mismo sucede con las cuotas, pagos y aportes 
comunitarios. 
e> El crédito 

las comunidades del brea. El financiamiento del mismo se 
ha realizado en base a créditos otorgados por institucio- 
nes promotoras en.el sector. 

El crédito ha abierto una expectativa en la produc- 
ci& a mayor escala, de forma asociativa y comunitaria. 

Estos créditos están dirigidos a fomentar la acti- 
vidad pecuaria y agrícola, fundamentalmente. La capa- 
cidad organizativa está demandando recurrir al crédito 
para vivienda cuya consecusión se est6 tramitando. 

La obtención del crédito se realiza a través de 
gestiones regulares que parten de una solicitud de la 
organización a la institución, quien verifica la extensión 
que se va a trabajar y la magnitud de las necesidades en 
semillas, fertilizantes, abonos, o el nGmero de animales 
que se van a criar, datos con los cuales se establece el 
monto del crédito. 

El crédito solicitado se entrega en dinero, el mismo 
que e s  dispuesto por la organización solicitante. Si bien 
el crédito es colectivo, se reparte equitativamente y a 

Semanalmente se realizan las compras de víveres 

En lo que se refiere a l o s  viveres cotidianos, la 

pan y frutas (por esa ocasión, para los hijos). 

En el caso de los pastores, llevan a la feria un 

h alimentación es el egreso principal y consciente 

El trabajo asociativo es una práctica reciente en 
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criterio de la directiva de cada una de las organizaciones, 
entre l o s  asociados, conservando siempre una parte para la 
producción comunitaria. 

encarga de la recuperación del mismo a través de SU direc- 
tiva y particularmente del tesorero. 

El dinero correspondiente al crédito obtenido es 
controlado y manejado por el tesorero de cada organización. 
Se conoce de un solo caso que mantiene 
ahorros en un banco en donde ha depositado el crédito. 
Cuentan que l o s  demás tesoreros guardan el dinero en un 
lugar muy seguro de su choza o lo entierran. 

los siguientes: 

Igual que la organización administra el crédito, se 

una cuenta de 

Los plazos otorgados a los diferentes créditos son 

3 años 

2 años 

Crédito para ganadería 
Crédito para agricultura 1 año 
Crédito para pastos 
crédito uara herramientas, 

2 aiios bombas de fumigación 
Anteriormente, para obtener un crédito, ante nece- 

sidades extremas, los indígenas acudían a la misma ha- 
cienda, debiendo pagar altos intereses. 

Su fuente de reserva económica ha 
han acudido a la venta inmediata en casos de extrema nece- 
sidad. Quizá por ésto se conoce de muy pocos ltchulquerostl 
(prestamistas usurarios) que cobran altos intereses, 
detectados en el piso inferior. 

sido l o s  animales, 

7. Datos culturales 

a) Vivienda 
Cada uno de los pisos tiene una característica de 

vivienda diferente. 
El piso superior, por la actividad productiva que 

desarrolla no tiene un punto de referencia cohesionante 
y/o concentrador, sino algunos espacios donde se encuentran 
más cercanas las viviendas -pero a una distancia promedio 
de 1 km entre sí-, 'formando agrupaciones llamadas 
"barrios" que han sido asentados por desmembramientos de 
las mismas familias que se han ido localizando en las 
cercanías. 

cavan hoyos (yata) en el piso, aprovechando pequeñas 
laderas y en dirección contraria al viento. 
complementan los muros con barro en forma de tapiales, 
sobre los que se construyen una estructura de madera que 
.constituirá la cubierta de paja hasta el piso. A la 
distancia la choza se confunde con el paisaje de pajonales. 

Para las viviendas, por el arrasador viento, se 

Levantan o 
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Una choza se construye en poco tiempo. Se acude a 
las mingas y se solicita a los amigos y vecinos que 
"pongan las manosf1. 

Mientras los hombres cavan el espacio para la vi- 
vieada, construyen los muros de complemento, y forman 
la estructura para la cubierta, las mujeres cortan paja 
y la amontonan, con la cual tejen "huangostt de paja a 
manera de cuerda muy resistente con la que los hombres 
atan la estructura de la cubierta de la choza, capaz de 
soportar el peso humano. 

A más de cubrir el exterior de la vivienda, la 
paja recubre el interior como aislante de la humedad del 
piso y como concentrador de calor. 

El interior de la choza tiene un espacio aproximado 
de 12 m2, 
fogón, como para dormitorio y almacenamiento de víveres 
y leña. Ia cama se forma con troncos.acumulados uno 
junto a otro, sobre los que se coloca paja y una estera. 
Junto a esta choza, generalmente consta otra llamada 
llfaldiquera" que sirve como dormitorio de los hijos y 
almacén de los víveres adquiridos. 

La cubierta de paja de las chozas se deteriora por 
el viento y la lluvia, por lo que es necesario renovarla 
cada cuatro años aproximadamente. 

La choza se construye inmediatamente y en 48 horas 
está apta paraalojar a una familia. 

El pase de casa es motivo de celebración, bebida 
y comida a cargo del dueño de casa, lo que compensa la 
colaboraciÓn prestada. 

Ia vivienda del piso medio, varia fundamentalmente. 
Aquí se encuentran chozas mucho más altas y ya no nece- 
sitan estar cavadas en el suelo. Las chozas actualmente 
están alternadas con viviendas de bloque y cemento armado 
con cubierta de zinc, levantadas en dos pisos, junto a 
la cual se mantiene la choza como cocina o como bodega. 
Este nuevo tipo de vivienda, ha sido introducido recien- 
temente, alterando la funcionalidad de la habitación 
tradicional. 

El piso inferior, mantiene -en general- la choza 
que emerge de la superficie. Es levantada con muros de 
barro (tapia),.con estructura de madera. Estas chozas 
son mucho más altas y angulares, con puerta y una pequeña 
ventana. En est'e piso, las viviendas se encuentran bas- 
tante concentradas formando un pequeño centro poblado 
donde se ha ubicado un mínimo comercio (tiendas y canti- 
nas). 
cubierta de teja, lo que no altera sustancialmente el 
entorno habitacional de la comunidad. En los accesos y 
calles que se han abierto, se pueden observar pequeñas- 
construcciones de bloque de cemento de dos pisos con 

que se distribuye tanto para la cocina y el 

En este sitio se pueden notar pequeñas casitas con 

cubierta de losa. Estos tipos de vivienda han sido rela- 
cionados con el status que identifica a l o s  campesinos de 
mayores o menores recursos, según el caso. Este Último 
tipo de vivienda, también corresponde a l o s  "blancos" que 
habitan en la comunidad. 

indígenas, tal como se la conoce en otras dreas de la 
Sierra. Simplemente es una compensación a los esfuerzos 
de Quienes colaboraron en su construcción. 

El "huasipichai" no es una costumbre usual en l o s  

b) Características btnicas 
La población es considerada indígena, por las ca- 

racterísticas físicas generales, como la estatura mediana 
(1.60 m l ,  la piel bronceada oscura, el dialecto y otros 
rasgos culturales. 

Aunque en la actual época no es muy fácil hablar 
de grupos indígenas puros, sin embargo, cabe que puntua- 
licemos como notables de nuestro caso algunos elementos. 

a las características definitorias generales, sin embargo, 
el quichua no es su idioma fundamental actualmente. 
comunican solamente en castellano, lo hablan correctamen- 
te y con fluidez, con algunos rasgos notorios en la pro- 
nunciación de las vocales U, I. Entienten el quichua 
pero se comunican en castellano. 
las mujeres. 

indumentaria sea propiamente indígena ya que el Único 
elemento que conservan los hombres es el poncho cuyas 
caracteristicas proceden de las provincias vecinas. 
Calzan botas de caucho o de cuero. Muy pocos acostumbran 
el uso  de %amarroslt de cuero o de caucho. 

Las mujeres conservan mayormente la indumentaria 
indígena, usan anaco o pollera prensada sujeta con una 
ancha "faja".en la cintura. Se cubren la espalda con 
varios mantos de distintos colores, sujetos en el pecho 
con el tradicional lltupul'. Muy pocas mujeres usan colla- 
res o "huallacas" de coral y anillos de acero. Todas 
llevan "shigra". 
en un "huango" o trensa y cubren la cabeza con un sombre- 
ro igual al que usan los hombres. Calzan botas o zapatos 
de caucho o de plástico. 

nos hace pensar que, el grupo ubicado a mayor altitud, ha 
recibido mayor influencia 'de la provincia de Bolívar o 
proceden de ella, tal como lo dijimos antes, lo que se 
confirmaría por la coincidencia de los apellidos comunes: 
Chimborazo, Punina, Toalombo, etc. 

En el piso superior, los grupos indígenas responden 

Se 

El quichua lo hablan 

Usan ropa de tipo urbano y no se puede decir que su 

El' cabello lo recogen hacia la espalda 

El dialecto y la heterogeneidad de la indumentaria 
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En el piso medio el quichua es el idioma de comuni- 
cación entre ellos. No todos entienden el castellano 
(hablado generalmente por los jóvenes). 
en las reuniones de la comunidad sea necesario que se 
vaya traduciendo el diálogo al quichua para la información 
y participación de los demás. 

destaca el uso del color rojo, tanto en ponchos como en 
mant as. 

habla y entiende el quichua y el castellano por igual. 
Entre ellos se comunican en quichua. 
indumentaria uniforme que l o s  identifica como grupo y 
la han venido usando tradicionalmente. 
mentaria del grupo vecino, los Chibuleos. Consiste en 
pantalón y camisa blancos, poncho rojo de listas blancas 
y azules; y sombrero abatanado de lana de borrego, con 
pequeñas alas dobladas hacia arriba. 

En esta descripción no excluimos la convivencia de 
blancos al interior de l o s  grupos indígenas del piso 
inferior, con una presencia diferenciada respecto de la 
comunidad. 

Los blancos cultivan las parcelas de la misma 
manera que l o s  indígenas, sin embargo, no pertenecen a 
la comuna. 
parroquial. 
tidad de tierras y contratan algunos indigenas para el 
trabajo de sus cultivos. 
comerciantes en la comuna. 

No extraña que 

Se nota mayor tradicionalidad en la indumentaria que 

El grupo del piso inferior, es sumamente-sculiar, 

Todos m a n  una 

Es la misma indu- 

Jurisdiccionalmente forman parte del centro 
Los blancos son propietarios de mayor can- 

Además, han establecido pequeños 

CI OrRanización familiar 
El núcleo familiar e s r e a l m e n t e r e d u c i d o , l c c o n s t i t u -  

yen el padre, la madre y los hijos; muy ocasionalmente se 
conoce de parientes que conformen el nÚcleo, en estos 
casos se trata de parientes solitarios o padres ancianos. 

En general, la actividad productiva es inherente a 
la familia, pero fundamentalmente tarea del hombre. 
hijos menores, colaboran los días de vacaciones escolares, 
y las mujeres, cuando han concluido sus quehaceres del 
hogar. 

Los roles del hombre y la mujer se funden en la 
actividad productiva y en la participación comunitaria, 
sin embargo, se diferencian en el plano ideológico. La mu- 
jer está presente en las reuniones, pero no participa en 
el diálogo,. salvo que sea viuda. Las mujeres que asisten 
a las reuniones se sientan en el piso en un solo grupo, 
mientras los hombres ocupan los asientos. Las mujeres se 
limitan a escuchar y a hilar la lana o a tejer las shigras. 
Generalmente están acompañadas de sus tiernos hijos a las 
espaldas, o l o s  acomodan en sus faldas. 
decisiones, en este sentido, es el hombre, las mujeres 
simplemente acompañan. 

Los 

Quien toma las 

La actividad productiva que 
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comparten las mujeres, la consideran como unti ayuda o 
apoyo, pero la tarea fundamental es la del hombre, ya se 
trate del pastoreo, de la siembra o de trabajos comunales 
y mingas. 

hombres a los 18 años y las mujeres a los 16. Se afirma 
que l o s  matrimonios se forman tempranamente p o r  causa de 
la pobreza de la familia y ya llegada estas edades, l o s  
padres impulsan a los hijos al matrimonio. 

padres se desentienden de los hijos. Es uuando los hijos 
deben trabajar y "buscar la vida". A los hijos varones 
los 

productivas cuando 6ste sale a las ferias o cuando migra 
para trabajar. No se conoce de divorcios o separaciones. 

El matrimonio, los nacimientos, bautizos y las 
defunciones, no son acontecimientos trascendentales phra 
la comunidad. Son un acontecimiento más de la vid3a. 

Se acostumbra que a la muerte de un adulto, luego 
del en'tierro, realizar "el lavatorio" consistente en el 
lavado de los bienes, ropa, etc.,del muerto y el baño de 
sus. parientes. Luego de esto, los parientes y amigos se 
reparten l o s  bienes entre ellos. 
d) Fiestasy celebraciones 

No existe tradición cultural y por lo tanto no 
existen celebraciones de ninguna clase. Salvo las 
navidades y años nuevos, que son celebraciones propias 
de las urbes. Participan -algunos- de las celebraciones 
de otros pueblos a donde van, especialmente aquellos que 
crían ganado bravo. Se trasladan con el ganado acompa- 
fiados por amigos o parientes, a veces las mujeres; perma- 
necen los días de fiesta y regresan. 

Dicen los indígenas que las celebraciones se fueron 
identificando con un alto consumo de licores que llevaban, 
por esa ruta, de contrabando; con una serie de consecuen- 
cias negativas, para las comunidades. 

También se desconoce de la existencia de manifesta- 
ciones musicales. En el área de estudio no se conocen 
instrumentos musicales tradicionales. Muy excepcional- 
mente dos o tres individuos se han dedicado a la música, 
rasgan la guitarra e interpretan canciones que escuchan 
en la radio. - 

pero son de uso  de l o s  "mingueros". Es una forma de 
convocar a la comunidad a reuniones o mingas, pero no son 
de uso musical. 

Los matrimonios se producen en temprarla edad, l o s  

Una vez que l o s  hijos terminan la primaria, l o s  

echan de la casa a l o s  14 añ0s.u 
La mujer reemplaza al hombre en sus zctividades 

En el piso inferior existe la llcajall y la "flautat1 

133 



e) ReliRión 

no practican la religión de manera habitual. 
ocasión asisten a las celebraGLones dominicales (misa). 
Acuden a la iglesia en caso de defunciones,. 

' mente, .bautizos, matrimonios, al centro poblado porque 
no cuentan con capillas locales. 

Manifiestan gran animadversión con el cura párrooo 
porque establece tarifas elevadas para la celebración de 
misas, para confesar y bendecir a los moribundos (santos 
Óleos), para trasladarse de un lugar a otro, para realizar 
los matrimonios. Igualmente registramos abusos en la 
obligación de preparar parejas para el matrimonio obli- 
gándolos a servir en la casa parroquial, a las muchachas, 
y a labrar la tierra de la iglesia, a los varones, durante 
períodos entre dos a cuatro semanas. 

Con estos y otros antecedentes, los indígenas 
expresan que el cura párroco no cumple con los deberes 
sacerdotales que está obligado, lo que les ha restringido 
la fe y la confianza, 

inferior y medio, se conoce de penetraciones de grupos 
evangélicos y protestantes que han avanzado en organización 
de grupos indigenas, aunque reducidos, pero que han provo- 
cado una escisión en la comunidad. 

En el piso inferior se conoce inclusive de la orga- 
nización en "asociaciones" que, a diferencia de los demás 
no requieren de crédito agricola como las demá6.w 
Llevan nombres alusivos a su posición religiosa como 
"Nueva Vida". Los indígenas que han sido aglutinados 
por grupos evangélicos se aislan dei resto de la comunidad 
y se diferencian muchos de ellos porque usan sombrero de 
color verde. 

Los indigenas del área se consideran católicos pero 
Muy rara 

fundamental- 

Por otra parte, en las comunidades de los pisos 

I 

III. CONCLUSIONES 

1. El carácter de la economía campesina indiRena 

Los campesinos constituyen un grupo de pequeiïos propieta- 
rios o usufruct~arios d e  la tierra que la aprovechan pro- 
ductivamente, usando básicamente su propia fuerza de 
traba j0.w 

Generalmente la actividad productiva de los campe- 
s i n o s  se refiere a la pequeña y familiar explotación ägro- 
pecuaria, es decir, pequeños cultivos y crianza de anima- 
les. En ecosistemas de altura, las condiciones ecológicas 
obligan 4 diferenciar la actividad productiva de acuerdo 
a las condiciones naturales de su medio ambiente, y de 
acuerdo con la magnitud del suelo disponible. De esta 
manera se diversifican pastores y agricultores, locali- 
Bdndose el pastoreo en los pisos de mayor altura, donde 
la agricultura no e s  posible. 

La actividad productiva, sea agricola o pecuaria, 
se dirige por un lado al autoabastecimiento de alimentos; 
y, por otro, al mercado, es decir, a convertirlos en 
mercancías para cambiarlos por dinero que les permite 
adquirir otras mercancias que no se pueden generar en su 
sistema productivo, como son los productos de pisos . 
ecolÓgicos bajos. 

En cuanto se refiere a la producción para el auto- 
consumo, nos encontramos ante una economia natural primi- 
tiva, mientras que cuando se dirige al mercado, encontra- 
mos una economía mercantil simple, es decir, la relación: 
mercancie,-dinero-mercancia, En el caso de nuestro 
estudio, se trata de un sistema combinado que subsiste 
de acuerdo a la situación y al momento histórico en que 
se desenvuelve. 

La economia ecuatoriana es de carácter capitalista 
en un país considerado como subdesarrollado y, siendo el 
desarrollo capitalista en el agro el elemento que desar- 
ticuld la estructura tradicional, permite la existencia 
de un modo de producción secundario (mercantil simple) 
a su interior. 
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Por otra parte, se ha demostrado que la explotación 
de sus recursos es insuficiente para la subsistencia, por 
lo que el campesino indígena se ha visto forzado a emigrar 
en busca de un salario (agrícola o no), y/o a cumplir el 
papel de intermediario o comerciante. 

En el caso de la bGsqueda de un salario, ya sea de 
carácter complementario, pone al campesino, temporalmente, 
en condiciones de proletario. 

nado como una categoría de gente que explota la tierra, 
sino como un "grupo social ligado a un sistema peculiar".24/ 

cuestión resultan ser objeto de explotación múltiple: 
el precio que le impone el mercado a sus mercancías; en 
el precio que le impone el mercado a los productos que 
requiere (ya sean insumos o bienes subsistenciales); y 
en el jornal que le impone el mercado de trabajo. El 
sujeto de su explotación se encuentra diluido en el sis- 
tema económico nacional en su conjunto. 

De esta manera, resulta difícil definir al campesi- 

Por las caracteristicas anotadas, los campesinos en 
en 

Cuadro 8 

c + I B m " I A  

 CAMPESINA M. SIWIE 

Agricultura de subsistencia (faniliar) 
Agricultura carercial (asociativa) 
Pastoreo c-cial y 

lltmws: 
PRDlXXTIVM crianza pecuaria (individual) 

- a g r i C O l a S  (migraci& 

-: Jornaleros : individual 
tenporal) 

-rkJ agdcolas (emigraci& S&J& 
ru!3AcIm 
CUXFCIAIES I n t m d i a r i o  de productos tradicionales 

Vendedor directo de su producci& 

DIEEREGCWcIm Pastores organizados en Asociaciones 
SOCIAL POR IA 

PROWXICN Agricultores organizados en Camus 
Agricultores organizados en "asociaciones" 

1 I L  

La producción es tipicamente familiar y en los, eco- 
sistemas de altura se encuentran además, manifestaciones 
de rescate de la producción comunitaria, ya sean motivadas 
por enfrentarse a situaciones mayormente apremiantes, por 
rezagos tradicionales, o por los requerimientos legales 
y estímulos del crédito asociativo, en 106 últimos afios. 

2. La acción de las instituciones y el Estado 

El caso estudiado constituye una de las respuestas o 
efectos particulares del proceso de diferenciación soci81 
al interior de las economías campesinas; que corresponde 
a cada una de las formas como se articuló la hacienda 
tradicional con l o s  indígenas de la Sierra. 

se refieren a l o s  efectos del sistema de huasipungo y las 
demás formas que este sistema'arrastraba (como el caso 
de l o s  "arrimados"). 

Los indigenas articulados a la hacienda a través de 
otras formas no recibieron los efectos de la Ley de 
Reforma Agraria, nuestro caso de estudio se refiere a ese 
grupo indigena donde se muestra un peculiar sistema de 
propiedad de la tierra. 

El grupo humano estudiado ha desarrollado su propia 
estrategia de sobrevivencia campesina, forzando la agricul- 
tura en pisos ecológicamente inhóspitos, tendiendo a res- 
catar su condición de campesino y asegurar la relación 
con la tierra. La limitación del rendimiento productivo 
de su actividad le ha llevado a proyectarse hacia la 
asociación como una empresa campesina viable, lo que 
constituye un potencial humano muy importante en el sector. 

terísticas de las poblaciones rurales altas, mbs aiin en 
ecosistemas de altura, donde existe una densidad suma- 
mente baja. Este factor constituye un limitante real 
para que las acciones gubernamentales e institucionales 
puedan beneficiar a un conjunto significativo. Fundamen- 
talmente las obras del orden infraestructura1 y servicios 
blsicos. 

Como una de las expectativas de desarrollo que se 
ha ido generando en el sector, es notable la producción 
asöciada de familias indigenas. La explotación agricola 
es mayormente susceptible de producción asociada, no así 
el pastoreo, donde se están intentando procedimientos de 
rebaiios asociativos. 

La mayor parte de los estudios sobre el agro serrano 

La dispersión de la población es una de las carac- 
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Los cultivos asociativos han permitido introducir 
tecnología externa especializándose ea monocultivos, espe- 
cialmente papas y cebada 
mercado y corriendo el riesgo de desarrollar plagas). 

por el acceso al crédito facilitado por instituciones 
como el Banco Nacional de Fomento y la Central Ecuatoriana 
de Servicios Agrícolas (CESA), eliminando la explotación 
por capital usurero. 

El crédito es el servicio más importante para las 
economías campesinas, lo que ha viabilizado las posibili- 
dades de un mayor rendimiento en la producción y, por 
ende, en el ingreso familiar. Quizá este servicio se 
considera el mayormente efectivo por partir de un elemento 
concentrador, que es la producción colectiva y comunita- 
ria, permitiendo una producción a mayor escala y mayor-. 
mente organizada. 

(motivados por la demanda en el 

Los cultivos asociativos se han visto estimulados 

3. Recomendaciones para una política de desarrollo 

La planificación de una politica de desarrollo integral 
del sector debe tomar en cuenta la estructura bajo la 
cual se encuentra activada la sobrevivencia de economías 
campesinas de ecologias altas. Es decir, la estructura 
económica, la estructura organizativa, la estructura de 
apropiación del suelo, el proceso histórico vivido y los 
rasgos complementarios como la cultura y la infraestruc- 
tura actual, con el objeto de orientar su desarrollo 
desde el punto de vista mucho más concreto. 

dispersión de la población constituye un elemento real 
que neutraliza l o s  efectos y la influencia de los ser- 
vicios que se pueden ofrecer al sector. El sistema de 
apropiación del suelo existente en el sector no impide 
la posibilidad de concentrar la población en un centro de 
habitación. Es mas, el piso superior ya ha adelantado 
esta iniciativa y cuenta actualmente con proyectos de 
vivienda que no han podido,hasta el momento, ser finan- 
ciados por institución alguna, debido a la ausencia de 
propiedad individual. 
a) 
la concentración de la población, por comunidades (comu- 
nas, asociaciones y grupos de trabajo), a través del 
apoyo financiero con el crédito para la construcción de 
viviendas concentradas. 

Adicionalmente se recomienda la realización de un 
estudio arquitectónico de funcionalidad del espacio y de 
materiales de construcción, para poder proyectar un sis- 
tema de vivienda de acuerdo al entorno ecológico, produc- 
tivo y cultural. 

Desde la Óptica de un desarrollo en el brea, la 

La recomendación fundamental consiste en orientar 

I 

Cabe recalcar que la concentración poblacional 
reducirá los costos de obras infraestructurales, con una 
gran ampliación del Brea de influencia. Elevaria consi- 
derablemente la asistencia escolar y a los centros de 
alfabetización, tomando en cuenta que la educación es 
una necesidad sumamente importante para las comunidades 
indígenas. De esta manera, se podrá dotar al grupo humano 
de agua para el consumo humano. 

población deberá tomar en cuenta que puede provocar la 
emergencia de características comunes de explotación 
interna como, la tienda, la cantina, etc., que deberían 
estar provistas para ser controladas y administradas 
por la organización misma, el Cabildo o la Directiva. 
b) Si las comunidades indígenas han sido capaces de 
encontrar sus propios mecanismos de sobrevivencia en alti- 
tudes ya descritas, es factible que, con asesoría técnica 
apropiada, y la gestión de las organizaciones, se vayan 
estableciendo las bases fundamentales para su desarrollo 
posterior. 

La importancia de que se canalice este objetivo, 
consiste en concentrar la actividad productiva en su 
propio suelo, resolviendo para el futuro el incremento 
de fenómenos como la marginalidad y el subempleo. 

elemento potencial de base, muy importante, que es la 
capacidad organizativa e integradora de los pisos'superior 
e inferior, fundamentalmente. 

que aún subsiste es un valor social del sector que debe 
ser canalizado hacia un objetivo de largo alcance que 
consistiría en desarrollar una fuerza socialmente capaz 
de autogestionar sus programas de desarrollo. 

Finalmente, la capacidad productiva dependerá en 
gran parke de la continuidad del servicio crediticio y 
de su ampliación por parte de organismos e instituciones 
que se encuentran apoyando en este momento al sector; 
la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas y el Banco 
Nacional de Fomento, a través de su Fondo Conjunto. 

Un estudio racional de la condición de suelos podrá 
orientar un uso racional del mismo de manera colectiva, 
es decir, la determinación de suelos que pueden ser aptos 
para pastos comunales, cultivos asociados, lo que facili- 
taria la implementacibn de riego con tecnología apropiada. 

No obstante, la concentración arquitectónica de la 

El incremento de l a  capacidad productiva tiene un 

La tradición organizativa y el carácter comunitario 

- 
c> Recomendaciones complementarias 

- Incorporar en la actividad de pastoreo la crianza 
de llamas con un programa de capacitación y asistencia 
técnica permanente, a fin de preservar la crianza de este 
animal característico de las zonas altas de l o s  Andes. 
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La asistencia y capacitación deberá extenderse a la 
crianza de ovinos, para el mejoramiento de razas. - Desarrollar un programa de reforestación de 
tierras. Al respecto, CESA viene estudiando y experimen- 
tando la reforestación con especies nativas, propias dei 
lugar, que -en tal altitud- son quizá las mayormente fac- 
tibles de desarrollo en el brea. 

intercambio entre las comunidades de los tres pisos, que 
prthticamente demuestran una diferenciación social muy 
bien marcada, constituyéndose en sistemas cerrados que no 
posibilitan acceso ni intercambio entre sí, sino a través 
del mercado local en cada una de las ferias. Existen 
condiciones para establecer intercambio directo de produc- 
tos entre pisos y comunidades sin tener que pasar por el 
mercado. 

ser insumido por los agricultores de las comunidades 
vecinas y pisos inferiores., ganando en productividad y 
sustituyendo a los fertilizantes químicos que actualmen- 
te utilizan, y -quizás- reduciendo considerablemente el 
costo de producción. 

Igualmente, es posible mejorar los nutrientes para 
los rebaaos con pasto que es factible cultivarlo en 
mejores condiciones en l o s  pisos inferiores. 
entonces de dinamizar un programa de intercambio produc- 
tivo que resuelva concomitantemente el acceso a pisos 
ecológicos favorables. 

Cabe destacar la potencialidad del piso intermedio 
(Yatzaputzán y Tamboloma) en donde existen condiciones 
para la crianza de ganado vacuno y especies mejoradas de 
ovinos, lo que hasta el momento no se produce, sino de 
manera individual y reducida. 

artesanal, elemento potencial de ingreso, aunque transi- 
torio, que consta en l o s  programas de desarrollo de las 
comunidaaes apoyadas por CESA, como la formación de 
centros de producción artesanal, contando con la debida . 
capacitación y asesoramiento técnico, tanto para Ia 
producción como para la comercializaci6n. 

- Es.importante fomentar el interconocimiento e 

Si los pastores producen abono orgánico, Qste puede 

Se trataría 

- Finalmente, se recomienda desarrollar la capacidad 

Notas - 
IJ Ver más adelante los conflictos para traer el 

agua hasta la llanura arenosa y seca de Huachi. 
trol del agua es en los Andes tan importante como el 
control de la tierra. 

para la reforestación releva, pues, de un análisis tal 
vez somero. 

El con- 

2J Considerar el páramo como unespacio vacíoapto s ó l o  
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2/ Los Barkhanes (palabra turca) son dunas libres y 
móviles en forma de media luna, cuya convexidad está orie; 
tada frente al viento. Un campo de barkhanes es un conjun 
to de dunas de esta forma. 

De la palabra latina "ager" = campo. En el terri 
torio controlado por un grupo humano, indica el espacio 
verdaderamente cultivado, frente a las zonas de vegetación 
natural o "saltus" como son el páramo o el matorral. 

Los geógrafos griegos hicieron de la determina- 
ción de los límites de la zona poblada por el hombre 
(Ecumene) una de sus mayores preocupaciones. Tenemos aquí 
en l o s  Andes centrales uno de los más altos limites del 
mundo que habría que comparar con el límite asiático en el 
Himalaya y el límite africano en las faldas de los volca- 
nes Kenya y Kilimandjaro. 

La agricultura en los andes ecuatorianos, Ramón 
y López, mimeo, Quito, CAAP, 1987. 

4/ 

z/ 

2/ Idem, PP. 9. 
8J Laagricultura ..., op. cit. 
a/ *, pp. 10-11. 
ICJ Tomado de Reforma aRraria y movimiento campesino 

indígena de la sierra, Fernando Velasco Abad, Ed. El Cone 
. io ,  Quito. 1979. D. 39. - .  - 

IIJ .Datos.de pbblación según el censo de 1974. 
Ver gráficos siguientes. 
Indicadores básicos, JUNAPLA, 1975. Y 1 Indicadores básicos de la sierra central, JUNAPLA, 

Quito, 1981, P. 94. . -  - 
llz/ Los Pseudo Pantsaleos, Llacta NQ 14, Aquiles 

La provincia de Tungurahua en 1828, Ed. Raza 
Pérez, Quito, 1962, pp. 214-216. 

Latina, Ambato, 1928, pp. 12-16. 
l 
i 

Los pseudo pantsaleos, pp. 274-216. 
Idem, pp. 214-216. 

I'J Idem, pp. 214-216. 
I 2OJ "Cacicasgos en Ambato", 1963, en Archivos de la 

Corte Suprema, citado en la obra ya mencionada de Aquiles 
Pérez. 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Crónicas recopi- 
ladas por Segundo Moreno Yáñez en Sublevaciones indígenas 
en la audiencia de Quito, 1974, p. 371. 

2lJ 

Fichas de campo, CESA, 1981. 

Segundo Moreno Yáñez, op. cit., 'p. 372 
-?t/ Fichas de investigación de campo, CESA, 1981. 
2J a Federico AguilÓ, "El hombre del Chimborazo y su 

Segundo Moreno Ybñez, OP. cit., p. 370. y Segundo Moreno Yáñez, OP. cit., p. 370. 
2J Notas didácticas de Historia Crítica del Ecuador, 

mundo interiortt, Ed. CREA, Cuenca, p. 126. 

U.C. Quito, 1973, Alejandro Moreano M. 
El Desarrollo económico en la provincia de 

Tungurahua, Fausto Jordbn Bucheli, Tésis de Grado de 
Economista, Quito, 1959. 
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pJ m. 
z1/ Ar'chivo Dominicano de Quito, citado por el Padre 

José Vásconez y Andrade en Cronologia de Nuestra Señora 
de la Elevación, Ed. Pío  XII, Ambato 1969. 

32/ m. w Archivo Dominicano de Quito, op. cit. El censo 
consiste en la entrega de tierras de la Iglesia para 
provecho del párroco. Esta era una concesi6n de la comu- 
nidad a la Iglesia para incrementar sus beneficios. 

4 Ambato Colonial, Isaias Toro Ruiz, Tomo I, 1951, 

;32/ Archivo Dominicano de Quito, citadoen Cronología 

& Archivo Dominicano ... op. cit. 
22/ Reforma Agraria y fiovimiento Campesino Indígena 

PP- 3 3 4 1  

de Nuestra Señora de la Elevación, José  Váscqmez y 
Andrade Ed. Pio XII, Ambrato, 1969. 

de la Sierra, Fernando Velasco Abad, Quito,.l979,pp.36-43. 
8 Idem. - 

Transcripción de entrevistas grabadas en el 

Como es el caso de Llangahua Lindero. Fichas 
campo, CESA, 1981. 

de Investigación de Campo, CESA, .1981. 

Alfredo y Piedad, Quito, 1969. pp. 67-89. 

mente constituídas, Jaramillo Byron. 

41/ Comunas jurídicamente organizadas, Costales 
42/ Tenencia de la tierra en las comunidades legal- 

Tenencia de la tierra...,op. cit. bY El hombre del Chimborazo y su mundo interior, 
Federico AguilÓ, Ed. CREA, Cuenca, 1978, pp. 135-137. 

Previsión Social y Trabajo realizó una adjudicación de 
tierras comunales para usufructo individual que a la 
larga no fue visible, no fue reconocida ni reclamada por 
la comunidad. 

Informe técnico del brea, Dr. Eduardo Mayorga, 
dentro de Investigación de campo, CESA, 1981. 

Informe técnico, Dr. Mayorga. 
Parece ser una herencia del sistema de hacienda 

4=i/ Se conoce que en algún momento el Ministerio de 

y sus obligaciones de las "doce rayas". 

agosto de 1981. 

inclusive en las zonas fronterizas. 

Sancho. 

la misma Iglesia los subsidia. 

Roger, Ed. Grijaldo, México, 1973, pp. 31-32. 

4n/ Gra%aciones de campo. 
50/ Se conoce de la presencia del vendedor de ajo 
51/ Diagnóstico de Cunucyacu, FODERUMA, Dra. Margoth 

Según informan l o s  demás indígenas se supone que 

Investigación CESA, 

Tz/ Dicci.onario de sociologia marxista, Bartra 

Bartra Roger, op. cit. 
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ANEXO I 

EL PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO 

La investigación se llevó adelante mediante la observaci,a, 
participación realizada por el equipo de CESA, canalizado 
con diálogos mantenidos con l o s  dirigentes de las organi- 
zaciones campesinas y entrevistas colectivas con las 
organizaciones. 

La temática fue sintetizada en puntos básicos de 
discusión que, finalmente, fueron tratados con dirigentes 
de las organizaciones en un encuentro de tres días con- 
secutivos, en el que se trató la problemática general de 
las organizaciones, en base a las estructuras fundamen- 
tales que describe el presente estudio. 

mantes y constatada con otros informantes de la misma 
categoría. 

posteriormente, en base a cuyo texto, se desagregó la 
información de acuerdo al Código Temhtico de la Investi- 
gación que guiaba la recopilación de la información de 
campo. 

organizaciones fue complementada con los criterios, 
percepciones y -más que nada- con la experiencia de 
promotores de campo de CESA, FODERUMA y otras institucio- 
nes que trabajan en el área. 

las autoridades de la cabecera parroquial, mestizos y 
ancianos de cada organización. 

Comité Consultivo conformado para asesorar, orientar y 
evaluar el desarrollo mismo de la investigación. 

La información fue recuestionada a l o s  mismos infor- 

Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas 

La información de base dada por los indígenas y SUS 

Como informantes adicionales se tomÓ en cuenta a 

Cada paso de la investigacibn fue conocido por el 



ANACO : 
AZADON : 

ANEJO : 

AGUATERO : 

A MEDIAS: 

ARRANCHAR : 
ARRANCHADORES: 
BAREQUE : 

CANTON : 
CARRADA : 

CIUDAD : 
COMUNA : 
CASERIO : 
CENTRO POBLADO : 

ANEXO II 

G LOSAR10 

Pollera, falda de mujer indígena. 
Herramienta manual, consistente en una 
tira de madera en cuya punta se sujeta 
un instrumento de hierro con filo 
cortante que sirve para remover la tierra 
y prepararla para la siembra. 
Componente menor de las parroquias 
rurales. 
Encargado de transportar y proveer de 
agua a la hacienda. 
Expresión que significa compartir un 
producto por mitades. 
Quitar, despojar, sorprender. 
Sujetos que "arranchan". 
Barro apelmazado con paja que se junta 
a una estructura de madera para cons- 
truir muros y paredes (tapias). 
Componentes de la provincia. 
Volumen de capacidad de un carro, 
volqueta, camión. 
Capital de la provincia. 
Componente menor de las parroquias. 
Componente menor de las parroquias. 
Cabecera parroquial, en donde se centra 
la administracion pública como es la 
jefatura politica, la jefatura de regis- 
tro civil, la iglesia, el mercado. Es- 
tán asentados generalmente por población 
mestiza o criollos que son pequeiios 
propietarios de pequeñas parcelas, donde 
han asentado sus viviendas y muchos de 
ellos han organizado sus pequeños nego- 
cios, tiendas de abarrotes, cantinas. 
Los mestizos de los centros poblados 
en parroquias rurales se diferencian 
claramente del resto de la población que 
generalmente es indigena. 

145 



HUASIPHICHAY: 

HUASIPUNGO: 

c 

CUCAHUI : 
CUENTAYO : 

CUNUCYACU: 

CUY : 
CHAMBAS : 

CHICHERIA : 

CHOZA : 

CHALAR : 

DOCE RAYAS: 

ENCHAMBADA: 
ESTACA : 
HUASICAMA: 

il 

Reservas  de comida p a r a  e l  camino. 
Cuidador d e l  ganado y r e s p o n s a b l e  de 
l as  pé rd idas .  
S i g n i f i c a  agua c a l i e n t e ,  porque e x i s t e  
en  e l  s e c t o r  una v e r t i e n t e  de agua de 
35QC.  
C o n e j i l l o  de i n d i a s .  
R e c o r t e s  cuadrangu la re s  de pedazos de 
t i e r r a s e m b r a d o s  de ye rbas .  
Lugar de expendio de l a  c h i c h a ,  beb ida  
t r a d i c i o n a l  e l aborada  con e l  fe rmento  
d e l  maíz. 
Denominación i n d í g e n a  a l a  v i v i e n d a  
r u d i m e n t a r i a  c o n s t r u i d a  con b a r r o  y 
c u b i e r t a  de p a j a .  
E s c a r b a r  r e s i d u o s  de  t u b é r c u l o s  después  
de  l a  cosecha.  
Forma a d i c i o n a l  de pago de los a r r e n d a -  
t a r i o s  por  e l  u s u f r u c t o  de p a s t o s  en l a  
h a c i e n d a ,  po r  l a  r e a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s ,  
e t c .  Debido a l  a n a l f a b e t i s m o  y a l  pr imi-  
gen io  desconocimiento  d e l  idioma c a t e -  
l l a n o  s e  c o n t a b i l i z a b a n  12 a i a s  de tra- 
b a j o  o b l i g a t o r i o  de cada miembro a d u l t o  
de l a  familia mediante  r a y a s  d i b u j a d a s  
en  un t r o n c o  de  árbol o en un cuaderno ,  
dando l u g a r  a m ú l t i p l e s  abusos  y engaños 
a l  ind igena .  
Formada de chambas. 
Gran c l a v o  de madera. 
Término quichua  que s i g n i f i c a  cu idador  
d e  l a  casa .  
Término quichua  que s i g n i f i c a  " b a r r i d a  
d e  l a  casa". Se denomina de e s t a  manera 
a l a  poses ión  r e a l  de l a  nueva c a s a  o 
nueva choza que genera lmente  s e  cons t ru -  
y e  con l a  c o l a b o r a c i ó n  de l a  comunidad. 
E s  una f i e s t a  de ag radec imien to  y ben- 
d i c i ó n  d e l  nuevo hogar .  
Término quichua  que s i g n i f i c a  " r e t a z o  
de  t i e r r a ,  en  e l  c u a l  l o s  g ranos  o 
f r u t o s  apenas  a l c a n z a n  a s o b r e v i v i r "  (*l. 
E l  huasipungo e r a  una r e l a c i ó n  de t r a b a -  
j o  e s t a b l e c i d a  e n t r e  e l  t e r r a t e n i e n t e  y 
e l  i n d í g e n a ,  que c o n s i s t í a  en l a  e c t r e g a  
de  un pequeño pedazo de t i e r r a  a l  i n d i -  
gena p a r a  h a b i t a r  y c u l t i v a r  a cambio de  
t r a b a j a r  p a r a  l a  hac ienda  con s u s  p r o p i a s  

(*I  E l  Qu i sh ihua r ,  C o s t a l e s  A l f r edo  y P iedad ,  p. 233, 
i n é d i t o ,  Qui to ,  1981. 
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HUAHUALLO 

HUANG0 : 

LLACHO : 

MAL : 
MAYORAL : 
MEDALLITAS: 

MULA : 

MITAYO : 
PASTOS : 

POLVILLO : 

PROVINCIA 
PARROQUIA 

PILAHUIN : 
PONCHO : 

1 PUCARA : 

RUMIPATA : 
SAMARROS : 

SOGUEO : 
SHIGRA : 
TAMBOLOMA: 
uzo : 

VELLON : 

VAQUERO : 
Y ANAPA : 

YATZAPUTZAN: 

3 -1 1 

1 
h e r r a m i e n t a s  y c o n . e l  concurso de su  
f a m i l i a  y p a r i e n t e s  (conocidos  como 
t1ar r imados9t )  p e r c i b i e n d o  b a j a  remunera- 
c i ó n  en d ine ro .  
Término quichua  dado a l  c r i o  de o v e j a ,  
s i g n i f i c a  n i ñ i t o .  
Trenza  o cuerda  d e l  c a b e l l o ,  de p a j a  o 
de o t r a s  f i b r a s .  
Pequeño azadón p a r a  deshembrar c u l t i v o s  
de a j o .  
Epidemia ,  p e s t e .  
J e f e  de peones a g r í c o l a s .  
Colgante  en forma de pequeña moneda; 
forma i r B n i c a  de d e s c r i b i r  un minimo 
e s p a c i o  de t i e r r a  o c u l t i v o s .  
Capacidad de c a r g a  d e l  an ima l  l lamado 
mula, c o n s i s t e n t e  en dos  a t a d o s  que 
cue lgan  uno a cada l a d o  d e l  lomo d e l  
an imal .  
Forma s e r v i l  de r e l a c i ó n  c o l o n i a l .  
N u t r i e n t e  p e c u a r i o  de c u l t i v o ,  nombre 
comGn, nombre c i e n t í f i c o .  
Har ina  de maíz compuesta p a r a  l a  al imen-  
t a c i ó n  y engorde de an ima les  y aves.  
P r imera  d i v i s i b n  p o l i t i c a  d e l  p a i s .  
Componente d e l  c a t ó n ,  de t i p o  urbano 
y r u r a l .  
S i g n i f i c a  c o l l a r  de d i b u j a r .  
F razada  con a b e r t u r a  c e n t r a l  que s e  pone 
s o b r e  los hombros p a r a  p r o t e g e r s e  d e l  
f r i o .  
S i n  t r a d u c c i ó n ,  según v e r s i o n e s  i n d i g e -  
n a s  s i g n i f i c a  "loma de r eve renc ia s" .  
S i g n i f i c a  andén de p i ed ra .  
P a n t a l o n e s  de p i e l  de bo r rego  o de  
caucho. 
Derivado de soga  ( cue rda  de cabuya) .  
Bo l sas  de h i l o  de cabuya t e j i d a .  
S i g n i f i c a  loma de hospedaje .  
Pequeña he r ramien ta  l o g r a d a  de una rama 
en forma de azadón,  que s e  u s a  como e l  
l l a c h o .  
Todo e l  p e l a j e  e s q u i l a d o  de un an ima l  
( o v e j a  o I lama) .  
Cuidador  y ordeñador  de vacas .  
Forma s e r v i l  de u s u f r u c t o  de l e ñ a ,  agua 
y camino a cambio de t r a b a j o .  
S i g n i f i c a  p e s a r ,  a r r e a r .  

- 
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