
www.flacsoandes.edu.ec



FLAÜ3G -Biblioteca

DEBATE

centro andino de acción popular 
quito-ecuador



ecuador
DEBATE

DIRECTOR: José Sánchez 
Parga

CONSEJO EDITORIAL:
Juan Carlos Ribaneira, 
Campo Burbano, José Sola, 
José Bedoya, Francisco 
Rhon Dávila, Jaime Borja, 
Byron Toledo, Mauro 
Cifuentes, Fredy Rivera, 
Galo Ramón, José Sánchez 
Parga, Lenny Fleld.

COMITE ASESOR: Andrés 
Guerrero, Hernán Rodas, 
Manuel Chiriboga, Juan 
Pablo Pérez, José Laso, 
Francisco Gangotena

DISEÑO Y DIAGRAMACION: 
Vladlmlr Lafebre

PORTADA:
Técnica mixta de Sebastián 
López.

Impreso en talleres CAAP 
1.000 ejemplares.

Fotomecánica e Impresión: 
Gonzalo Acosta

Levantamiento de Textos: 
Carmen Guachamín

élcaap



e c u a d o r  D E B A T E
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LA A D Q U ISIC IO N  DE TIERRA POR DOS 
GENERACIONES DE COMUNEROS EN LA COMUNIDAD 

M IN IFU N D ISTA  SANTA LU CIA  ARRIBA, TUNGURAHUA

Nancy R . F o r s te r  (*)

Desde lo s  años 60s h a b ía  mucha e sp eran za  e n tre  grupos p r o g r e s iv o s  que la  reform a a g r a r ia  p o d ría  r e d u c ir  la  d e s ig u a ld a d  extrem a en la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  de am érica  l a t i n a .  S in  embargo, la  im p le- m entación de la s  reform as a g r a r ia s  en c a s i  cada p a ís  de la  re g ió n  fu e  l im ita d a  y c a s i  siem pre provocó la  o p o s ic ió n  (a v e c e s  c o n tr a r r e v o lu c ió n )  de lo s  s e c to r e s  co n se rv a d o re s . En e l  E cu ador, la  reform a a g r a r ia  desde 1964 tuvo mínimo é x i t o  en r e d u c ir  la  d e s ig u a ld a d  r u r a l .  S o lo  aproximadamente un c u a rto  de la s  f a m il ia s  cam pesinas d e l p a ís  r e c ib ie r o n  b e n e f i c io s  d ir e c t o s  (in clu y e n d o  r e d is t r ib u c ió n  de t i e r r a  y c o lo n iz a c ió n )  ( Z e v a llo s  1985: 110-111, 131; IERAC,
1 Development Studies Program, Land Tenure Center, Madison, W I .
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1984). ( 2 ) S in  embargo, p a rece  que más cam pesinos ganaron t i e r r a  como un b e n e f ic io  in d ir e c t o  de l a  reform a. D urante e l  p e río d o  de te n s ió n  s o c i a l  y p o l í t i c a  a s o c ia d a  con la  reform a a g r a r ia , muchos cam pesinos compraron t i e r r a s  de lo s  hacendados, cuyos p re d io s  lo s  ganaron o por p r e s ió n  o por ca u sa  de la  d is o lu c ió n  de la s  p ro p ied ad es gran d es (A rch e - t t i  y S to le n  1981, Rosero G a rcés 1982, M a rtín e z  1983: 122-23, B arsky 1984, Lehmann 1986: 8 ) . Además, e l  g o b ie rn o  e c u a to r ia n o  en lo s  años 70s h a l ló  o t r a  s o lu c ió n  a l  problem a de la  f a l t a  de t i e r r a  d e l cam pesinado s in  e n o ja r  a la  e l i t e  co n se rv a d o ra . En e s t e  ca so  e l  g o b ie rn o  e v it ó  reform a a g r a r ia  y fomentó  la s  com unidades in d íg e n a s  l in d a n te s  con e l  parámo para que cam biaran e l  uso de la s  t i e r r a s  com unales d e l p a sto  a la  a g r i c u l t u r a .E s ta  p r e s e n ta c ió n  d e s c r ib e  la s  e s t r a t e g ia s  de dos g e n e ra cio n e s  de m in ifu n d is ta s  en S a n ta  L u cía  A r r ib a  para aum entar sus t i e r r a s  fu e r a  de h e r e n c ia . La g e n e r a c ió n  de lo s  padres expan dió  su t i e r r a  por medio de a p a r c e r ía  y com pras. La g e n e ra c ió n  a c t u a l con s ig u ió  t i e r r a  a tr a v é s  de compras y u s u fr u c to  p r iv a do d e l páram o. En Sa n ta  L u c ía , la s  compras de ambas g e n e ra c io n e s  de m in ifu n d is ta s  no su c e d ie ro n  por p r e s ió n  de l a  reform a a g r a r ia  s in o  que r e s u lt a  de la  d is o lu c ió n  d e s p a c io s a  de lo s  p r e d io s  de la  é l i t e  p r o v in c ia l  en d e c a d e n c ia  y e l  abandono g ra d u a l d el campo por p a r te  de la  b u rg u e sía  p r o v in c i a l .  Las t i e r r a s  d e l -páramo lle g a r o n  a se r  c u lt iv a d a s  a causa de la  "reform a" d e l uso de la  t i e r r a  comunal e stim u lad o por e l  g o b ie rn o . Los r e s u lta d o s  de e s t e  e s tu d io
2 Ei porcentaje de beneficiarios es aigo exagerado porque tuve que usar 

datos de población rurai de 1974 cor, el número de beneficiarios de
■ 1 9 8 3 . .
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su g ie r e n  que increm entos de t i e r r a  (aún lim ita d o s )  aumenta s ig n if ic a t iv a m e n t e  e l  in g r e s o  f a m i l i a r .  Además, e s t e  e s tu d io  r e v e la  que c i e r t o s  t ip o s  de t i e r r a  t ie n e n  un mayor im pacto en s u b ir  in g r e s o s  que o t r o s . E l a n á l i s i s  t r a t a  de la  im p o rta n cia  p r á c t ic a  y t e o r é t i c a  de eso s r e s u lt a d o s .La o p o s ic ió n  c o n tin u a  de lo s  grupos p r iv i le g ia d o s  a la  r e d is t r ib u c ió n  d ir e c t a  de t i e r r a  a f a m il ia s  cam pesinas r e s t r in g u e  e s t e  método de co m b atir  la  d e s ig u a ld a d  r u r a l en e l  próxim o fu t u r o . U ltim am ente, para d e s a r r o l la r  l a  econom ía n a c io n a l e c u a to r ia n a  hay que e x te n d e r la  base de t i e r r a  d e l s e c to r  m in i-  fu n d is t a  y  aumentar su poder de consumo. Los cam pesinos en cada nueva g e n e ra ció n  t ie n e n  que aumentar su t i e r r a  fu e r a  de su h e r e n c ia  para p r e se rv a r  su econom ía d o m é stica , para p r o d u c ir  para e l  mercado n a c io n a l , y p ara  aumentar su consumo de b ie n e s  d e l s e c to r  i n d u s t r i a l .  Es p ro b ab le  que lo s  cam pesinos en e l  próxim o fu tu r o  c o n s ig u ir á n  la  mayor p a r te  de sus t i e r r a s  a d ic io n a le s  a tr a v é s  d e l mercado de t i e r r a s .  Es mi esp era n za  que e l  t r a b a jo  que empezamos aquí pueda e x te n d e r e l  a cce so  a la  t i e r r a  d e l cam pesinado e c u a to ria n o  no s o lo  por medio d e l mercado l i b r e  c lá s i c o  s in o  tam bién por medios que fom enten m ejor la  j u s t i c i a  s o c i a l .
SANTA LU CIA  ARRIB A: EL CONTEXTO 

ECOLOGICO Y ESTRUCTURAL

La Comuna S a n ta  L u cía  A r r ib a  e s t a  u b ica d a  en una a lt u r a  de 3 .000 a 3.500 m .s .n .m . en la  p a rro q u ia  T is a le o , can tón  Ambato y p r o v in c ia  Tungurahua. Las
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t i e r r a s  más b a ja s  de T is a le o  e stá n  u b ic a d a s  en una a lt u r a  aproxim adam ente 2 .900 m .s .n .m  donde predomina e l  c u l t i v o  in t e n s iv o  de f r u t a s  (p rin c ip a lm e n te  manzana y m ora). La a g r ic u l t u r a  en e s t e  p is o  e c o ló g ic o  depende c a s i  to ta lm e n te  d e l r ie g o , a b a s te c id o  por aguas de la s  a lt u r a s  que b a ja n  por un siste m a  comp lic a d o  de a c e q u ia s  ( l a  m ayoría p r iv a d a s ) . Las t i e r r a s  c u l t iv a b le s  de la  p a rro q u ia  suben en un c o n t i nuo e c o ló g ic o  h a s ta  aproxim adam ente 3 .600 m .s .n .m .,e l  l i m i t e  para la  a g r i c u l t u r a .  Sobre aproxim adam ente 3 .000 m e tro s, e l  c o n te x to  e c o ló g ic o  para e s t e  e s t u d io , predominan e l  p a sto  y co se ch a s tem pladas como p ap as, o c a s , m e llo c o s , h a b a s ,, a jo  y c e b o l la .  E l páramo, u t i l i z a d o  t r a c ic io n a lm e n te  como p a sto  comun a l ,  e x tie n d e  en T is a le o  más o menos de 3.200 m etros h a s ta  la  nevada (4 .9 0 0  m .s .n .m ) d e l v o lc á n  e x t in t o  C a r ih u a y ra z o , pero pocos comuneros p a sto re a n  a n im ales en e l  páramo a l t o .E l Censo A g r a r io  de 1974 m uestra que p a r c e la s  m in ifu n d is t a s  predom inaron en Tungurahua (cuadro 1 ) . En 1974, más de 75% de lo s  p r e d io s  de la  p r o v in c i a  fu e  menos de 2 h e c tá r e a s  y ocupó s o lo  12% de l a  t i e r r a .  En T is a le o  l a  p r e s ió n  sob re la  t i e r r a  fu e  aún p e o r . En 1974, 66% de la s  u n id ad es de la  p a r ro q u ia  in c lu y ó  menos de una h e c tá r e a  y 81% menos de dos h e c t á r e a s . P re d io s  menos de 5 h e c tá r e a s  c o n s t i tu y ero n  96% de la s  u n id a d e s , pero se m antuvieron en s o lo  11% de la  t i e r r a  de la  p a r r o q u ia . S in  embargo, e s t a  p r e s ió n  extrem a sobre la  t i e r r a  en T is a le o  no fu e  r e s u lta d o  de un m onopolio l a t i f u n d i s t a  de lo s  r e c u r s o s . En 1974, p re d io s  p riv a d o s  (no com unales) con más de 5 h e c tá r e a s  form aron s o lo  4% de la s  u n idades y c o n tr o la r o n  s o lo  8% de la  t i e r r a .  La gran m ayoría (81%) de la  t i e r r a  en p a rro q u ia  T is a le o  es páramo, que h a s ta  años r e c ie n t e s  fu e  p reservad o como
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p a sto  comunal para to d as la s  comunidades in d íg e n a s  c o lin d a n te s  a l  páramo. Las h a cien d a s predominan más en lo s  páramos de Mocha y Sa n ta  R osa, la s  p a rro q u ia s  v e c in a s  de T is a le o .Las u n idades fa m il ia r e s  de lo s  comuneros de Sa n ta  L u c ía  A r r ib a  tu v ie r o n  c a s i  to d as menos de 5 h e c tá r e a s . Además, unas pocas "h a cie n d a s" (h a s ta  20-30 h e c tá r e a s )  e s tu v ie r o n  u b ica d a s en la  zon a, pero no son in c lu id a s  como ca so s en e l  e s t u d io . R e a liz é  e l  e s tu d io  d u ra n te  un tiem po de 11 meses en 1983-84. E n tr e v is t é  una m uestra de 20% de la  comuna s e l e c cio n ad a  a l  a za r  de una l i s t a  e s t r a t i f i c a d a  por in form antes según t i e r r a  d is p o n ib le  (in c lu y e n d o  h eren c i a ,  com pras, y t i e r r a s  en arren d am ien to , p a r tid o  y u s u fr u c to  d e l páram o). S i  in c lu im o s  s o lo  la s  t i e r r a s  p r iv a d a s , 19% de la  m uestra v iv i ó  s in  t i e r r a ,  y 61% tuvo menos de 1 h e c tá r e a . S o lo  9% fu e  dueño de 1 a 2 h e c tá r e a s , y a l  11% p e r te n e c ió  2 a 5 .6  h e c t á r e a s . Contando todo e l  páramo aprovechado en u s u fr u c to  p riv a d o  en e l  año 1984, la  c a n tid a d  de la  t i e r r a  c u lt iv a d a  por un idades d o m é stica s en la  comuna mas que d o b ló . Además, la  d is t r ib u c ió n  de l a  t i e r r a  en la  comunidad m ejoró con su aprovecham iento d e l páramo
A D Q U ISIC IO N  DE TIERRA EN UNA- 

COMUNIDAD M IN IFU N D ISTA

T e o r ía  m a r x is ta  p r e d ic e  que d u ran te  l a  t r a n s ic ió n  a l c a p ita lis m o  e l  d e s t in o  de lo s  m in ifu n d is ta s  es d e sa p a re ce r  en e l  p r o le t a r io  y s u b p r o le ta r io  porque son in c a p a c e s  de com petir con f in c a s  más grandes y
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más c a p i t a l i z a d a s .  M odernizando e l  m odelo, e l  a n á l i s i s  de lo s  n e o -m a r x is ta s  s o s t ie n e  que e l  d e s a r r o llo  d e l c a p ita lis m o  la tin o a m e ric a n o  e s  in co m p le to , dep e n d ie n te , e in ca p a z  de ab so rb er muchos cam pesinos m a rg in iza d o s de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  d e l s e c to r  i n d u s t r i a l .  Por e s o , según la  t e o r í a ,  lo s  cam pesinos la t in o a m e r ic a n o s  se  a g a rran  a sus pequeños p r e d io s  y t r a b a ja n  en una c o n d ic ió n  s e m ip r o le t a r iz a d a . En e s t a  s i t u a c i ó n , n i l a  t i e r r a  n i e l  empleo fu e r a  d e l p r e d io  es s u f i c i e n t e  para s o s t e n e r le s , y es s o lo  una c u e s t ió n  de tiem po h a s ta  que lo s  m in ifu n d is ta s  c a ig a n  en e l  p r o le t a r ia d o  (de Ja n v r y  1981).E ste  e s tu d io  m uestra que a la r g o  p la z o  e l  cam pesinado de S a n ta  L u cía  depende para su su p e rv iv e n c ia  no s o lo  de sus m in ifu n d io s  y  empleo fu e r a  de sus p r e d io s , s in o  tam bién de la  exp an sió n  de su s t i e r r a s  a tr a v é s  de com pras. La in v e s t ig a c ió n  h i s t ó r i c a  s u g ie r e  que d u ran te  la  prim era m itad d e l s i g l o  XX un e s c u r r im ie n to  de t i e r r a  a b a s te c ió  e l  mercado de t i e r r a  debido a un le n to  proceso de camb io  s o c i a l .  En cada g e n e ra ció n  una f r a c c ió n  de hacendados se  can saro n  de la  v id a  d e l campo y se mudaron a c e n tr o s  u rb an o s, muchas v e c e s  c iu d a d e s p r o v in c i a l e s . H erederos a u se n te s  v en d ie ro n  pedazos de t i e r r a  para m antener su e s t i l o  de v id a  urbano o se d e c id ie r o n  d e sh a ce rse  de su h e r e n c ia  por se r  fragm entada en e x c e s o . En Tungurahua t e r r a t e n ie n t e s  a u se n te s  en g e n e ra l dependieron d e l s iste m a  de a p a r c e r ía  para c u l t i v a r  sus t i e r r a s .  Los p a r t id a r io s  más p r e fe r id o s  frecu en tem en te  r e c ib ie r o n  e l  prim er a v is o  cuando d e c id ie r o n  lo s  dueños vender t i e r r a .  S i  tu v ie r o n  ahorros en ese  momento de op o rtu n id ad  lo s  p a r t id a r io s  p u dieron  aumentar sus p r e d io s .
1 88



Las compras de lo s  p a d r e s . D urante la  prim era m itad de e s te  s i g l o  (cuando lo s  padres a lca n z a ro n  sus años p r o d u c tiv o s ) , compras por p a r te  de lo s  cam pesinos de Sa n ta  L u c ia  fu e ro n  más o menos común. S o lo  15% de lo s  padres v iv i ó  s in  t i e r r a  y e l  85% con t i e r r a  tuvo un promedio de 1 .6  h e c t á r e a s . En e sa  g e n e ra ció n  64% de la s  f a m il ia s  compró t i e r r a s ,  y 69% de su p rop ied ad  t o t a l  fu e  comprado. In fo rm an tes cam pesinos a firm a ro n  que e ra  r e la tiv a m e n te  f á c i l  comprar t i e r r a  en e s t e  tiem p o . Además hay e v id e n c ia  que a lg u n o s t e r r a t e n ie n t e s  p r e f ir ie r o n  vender sus t i e r r a s  a lo s  cam p esin os. Un hacendado de l a  zona con tó  que en lo s  años 40s cuando e ra  s o lt e r o , tuvo que p agar una deuda que c o n tr a jo  en e l  ju e g o ; e l  hacendado d e c id ió  vender 15.5 h e c tá r e a s  de t i e r r a  y r e c ib ió  una o f e r t a  de 11.000 su c re s  de uno de lo s  t e r r a t e n ie n t e s  p r in c ip a le s  de l a  zo n a. S ig u ie n d o  e l co n se jo  de un am igo, e l  hacendado ganó más vendiendo en p a r c e la s  de 0 .5  a 3 cu ad ras (0 .3 5  a 2 h e c tá r e a s )  a cam pesinos v e c i n o s .( 3 )H a cia  l a  m itad d e l s i g l o  aún más t i e r r a s  a p a r e c ió  en e l  m ercado. La b u rg u e sía  p r o v in c ia l  resp o n d ió  a l d e s a r r o llo  de una dinám ica econom ía n a c io n a l y se t r a s la d ó  a Ambato, Q u ito  y o tr o s  lu g a r e s . E n tre  1950 y 1962 l a  p o b la c ió n  de T is a le o  b a jó  19% debido en p a rte  a la  m ig ra ció n  permanente de cam pesinos y en p a r te  a l a  hu id a  de la  b u rg u e sía  r u r a l (H offm eyer n .d . :  8 -9 ) .La o p o rtu n id ad  económ ica en la  prim era m itad  d e l s i g l o  p e r m itió  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  en la  comuna, h a sta  s u r g ió  una nueva é l i t e  econ óm ica. Los c in c o  hombres con más t i e r r a  en la  g e n e ra ció n  a c tu a l t u v ie r o n  padres que empezaron sus años p r o d u c tiv o s  en
3 Entrevista, Antonio Martínez, septiembre, 1984.
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la  prim era p a r te  d e l s i g l o  s in  t i e r r a  o c a s i  s in  t i e r r a  (uno heredó 0 .0 9  h e c t á r e a ) . Usando una com bin a ció n  de e s t r a t e g i a s ,  in clu y e n d o  a p a r c e r ía , v en ta  de a n im a le s , com ercio  (compra y v e n ta  de c o s e c h a s ) , y aun tra b a ja n d o  como jo r n a le r o , c u a tr o  de lo s  padres compraron e n tr e  5 .2  y 8 .5  h e c tá r e a s  cada uno.Las fo r tu n a s  de lo s  comuneros de l a  g e n e ra ció n  a c t u a l .  Hay un problem a m e to d o ló g ico  o b vio  en comp a ra r  una m uestra de f a m i l i a s ,  que e sté n  en c u a lq u ie r  e ta p a  de su c i c l o  de v id a , con sus p a d re s , q u ie n e s han term inado o c a s i  han term inado sus v id a s  p r o d u c tiv a s . T ra té  de c o n t r o la r  ese  problem a -aunque im p e rfe cta m en te - separando l a  m uestra de la  gen er a c ió n  a c t u a l en la  edad de 35 años (edad d e l j e f e  de f a m i l i a ) .  Más o menos con 35 años lo s  comuneros empezaron a h ered ar y comprar t i e r r a s .  E l s ig u ie n t e  a n á l i s i s  de dos g e n e ra cio n e s  ( s i  no e s t á  in d ic a d o ) in c lu y e  s o lo  lo s  comuneros de la  g e n e ra ció n  a c t u a l con más de 35 años y sus p a d r e s . E ste  a r r e g lo  d i s minuye la s  d i fe r e n c ia s  e n tr e  g e n e r a c io n e s . (4 )E l é x i t o  de la  prim era g e n e ra ció n  en comprar t i e r r a s  en la  prim era p a r te  d e l s i g l .0 p e r m itió  a l a  segunda g e n e ra ció n  h ered ar c a s i  la  misma c a n tid a d  de t i e r r a  que sus p a d r e s . Cuadro 2 m uestra que lo s  padres heredaron un promedio de 0 .5 4  h e c tá r e a s , y sus h i jo s  (h a s ta  e l  tiem po d e l e s tu d io )  han r e c ib id o  un prom edio de 0 .5 2  h e c t á r e a s . S in  embargo, la  g e n e r a c ió n  a c tu a l tu vo  mucho menos é x i t o  en comprar t i e r r a s  que sus p a d r e s . H asta  e l  año d e l e s t u d io , han comprado s o lo  un promedio de 0 .4 6  h e c tá r e a  com-
4 Los comuneros con más de 35 años tuvieron una edad promedio de 53 

años. Las edades promedias para los cuatro grupos son las siguientes: 
alto = 53, medialto = 47, mediobajo = 50, bajo = 63. Los comuneros con 
menos de 34 años tuvieron una edad promedio de 29 años.
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parado a l promedio de 1 .20 h e c tá r e a s  de sus p a d r e s . E ste  a co n te cim ie n to  puede s e r  r e s u lta d o  de la  a lz a  d ram ática  lo s  p r e c io s  de t i e r r a  en años r e c ie n t e s  debido a l  aumento de la  p o b la c ió n  y la  c r e c ie n t e  demanda por t i e r r a  cread a por la s  a l t a s  g a n a n c ia s  en c e b o lla  y a j o .  También puede se r  r e s u lta d o  de la  a d q u is ic ió n  d e l páramo en u s u fr u c to  p riv a d o  desde 1979. La g e n e ra ció n  a c tu a l en Sa n ta  L u cia  t ie n e  menos n e ce s id a d  de comprar t i e r r a s .A p e sar d e l e stre c h a m ie n to  d e l mercado de t i e r r a s , 61% de lo s  comuneros de l a  segunda g e n e ra ció n  pudo comprar t i e r r a s ,  en una ta s a  ig u a l a sus pad r e s . Cuadro 3 re p re se n ta  una prueba más e s t r i c t a  de m o v ilid a d . Examina s i  lo s  miembros de la  g e n e ra ció n  a c tu a l (contando in d iv id u o s , no f a m ilia s )  superaron o se reza g aro n  a sus padres en p ro p ie d a d . Los d a to s  in d ic a n  que no hay una fu e r t e  te n d e n cia  en c u a lq u ie r  d ir e c c ió n . En e l  grupo sobre 35 años de edad, 45% tuvo más t i e r r a  que sus padres y 44% tuvo menos (11% quedó i g u a l ) .  E l p o r c e n ta je  s in  t i e r r a  p ro p ia  en la s  dos g e n e ra cio n e s  e sta b a  c a s i  i g u a l .  De la  g e n e ra ció n  a c tu a l (contando to d as la s  f a m i l i a s ) ,  19%, v iv i ó  s in  t i e r r a s  p r o p ia s , comparado a 15% de sus p a d re s .La d in ám ica  de la  d i fe r e n c ia c ió n  en un comuna m in ifu n d is t a . E l a n á l i s i s  p reced en te  s u g ie r e  que la  c o m e r c ia liz a c ió n  de la  economía m in ifu n d is ta  de Sa n ta  L u c ía  no r e s u lt ó  un d e te r io r o  c o n tin u o . Más b ie n , la  c o m e r c ia liz a c ió n  eviden tem en te f a c i l i t ó  compras de t i e r r a  y la  s u p e r v iv e n c ia  de la  comunidad. A l mismo tiem po, no h a b ía  una te n d e n c ia  en c u a lq u ie r  g e n e ra ció n  que lo s  con más h e r e n c ia  compraron más t i e r r a s  que lo s  con menos. A n á l i s is  de r e g r e s ió n  in d ic a  que para comuneros de ambas gen e ra c io n e s  en Sa n ta  L u cía  no hay r e la c ió n  s i g n i f i c a t i v a
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e n tr e  sus h e r e n c ia s  y la  c a n tid a d  de t i e r r a  que compraron en e l  m ercado. ( 5 ) Es d e c ir  que en n inguna de la s  dos g e n e ra cio n e s  h a b ia  una te n d e n c ia  que h ered ero s más r ic o s  n ece sa riam en te  exp an d ieron  sus p r e d io s  más que lo s  que heredaron poco o ninguna t i e r r a .Además, p a rece  que e x is t ie r o n  fu e r z a s  para fr e n a r  la  acum ulación  de p ropiedad de una f r a c c ió n  de c o m uneros. Aunque Cuadro 3 in d ic a  que 45% de la  muest r a  con más de 35 años r e a l i z ó  m o v ilid a d  h a c ia  a r r i ba , a l  a n á l i s i s  in d ic a  que l a  m o v ilid a d  h a c ia  a b a jo  fu e  más común e n tr e  lo s  h i jo s  de padres más r i c o s .  E l 20% de lo s  padres con más t i e r r a  (N=15) tuvo e n tr e  3 . 5 a  8. 5 h e c tá r e a s  (prom edio de 5 .8  h e c tá -
5 El grupo de los padres heredó un promedio dg 0.54 hectáreas de tierra 

(median = 0.18), range = 3.5, standard deviation = 0.81) y compró un 
promedio de 1.1 hectáreas (median = 0.17, range = 9.2), standard 
deviation = 1.9). Las dos variables independientes, herencia y com
pras, explican toda la diferencia (16? y 84%, respectivamente) en la 
cantidad de propiedad privada ¡significado a un nivel de probabilidad 
menos de .01). Pero, la ecuación de "least squares" regresión de 
herencia en compras, Y = 1.02 + .12X (s.e.b. = .25) con un 95? inter
valo de confianza de -.37 a .63, no es significada.
La segunda generación, los hijos, heredó un promedio de 0.41 hectárea 
de tierra (median = 0.13, range = 3.0, standar deviation = 0.61). Este 
grupo compró un promedio de 0.37 hectárea (median = 0.07, range = 4.6, 
standard deviation = 0.81). Las variables independientes juntas expli
can casi toda ¡a diferencia en la cantidad de tierra propia de la 
segunda generación (p = < .01), con cada variable independiente expli
cando más o menos porciones iguales). La "least squares" regresión de 
herencia en compras da la ecuación Y = .28 + .21X (s.e.b. = .18) con 
un 55? intervalo de confianza de -.15 a .58, que tampoco es significa
da.
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r e a s ) . ( fo) De sus h i j o s ,  87% tuvo menos p ropiedad que lo s  padres (v a ria n d o  e n tr e  0 .6  y 5 .6  h e c tá r e a s , con un promedio de 1 .8  h e c t á r e a s ) . E sto s  d a to s p a re cen c o n tr a d e c ir  e l  modelo l e n i n i s t a  que s o s t ie n e  que lo s  cam pesinos más r ic o s  se aprovechan de la  comerc i a l i z a c i ó n  para e n r iq u e c e r s e . Pero lo s  r e s u lta d o s  no son to ta lm e n te  so rp ren d en tes tam poco, dada la  t r a d ic ió n  andina de p a r t ic ió n  ig u a l de h e r e n c ia  y dado que la  m ayoría de la s  f a m il ia s  m in ifu n d is ta s  t ie n e n  que g a s t a r  e s fu e r z o s  tremendos para comprar t i e r r a s .Resumen. E l a n á l i s i s  de la  a d q u is ic ió n  de t i e r r a s  por la s  dos g e n e ra cio n e s  en Sa n ta  L u c ía  in d ic a  que h a b ía  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  n o ta b le  lo  mismo que h a b ía  d i fe r e n c ia c ió n  en l a  g e n e ra ció n  de lo s  p a d re s . Pero no hay e v id e n c ia  que e s t a  e s t r a t i f i c a c i ó n  fu e  r íg id a  para dos g e n e r a c io n e s , im pidiendo la  m o v i l i dad s o c i a l  y económ ica de lo s  h i j o s .  Al c o n t r a r io , la  d i fe r e n c ia c ió n  e n tr e  la  segunda g e n e ra ció n  p a rece  menos d u ra . ( 6 7 ) A l mismo tiem po que la s  un idades más grandes e s tá n  fr a c c io n a d a s  por h e r e n c ia , a l ia n z a s  m a trim o n ia le s  y compras de t i e r r a s  m ejoran la  p o s ic ió n  r e l a t i v a  de comuneros con poca o n inguna h eren c i a .
6 Esta comparación incluye solo familias de la muestra cuyo jefe tuvo 

más de 35 años y sus padres.
7 La velocidad de diferenciación aparentemente se atrasó en la segunda 

generación. En la generación de los padres, los empresarios con más 
éxito lograron saltos relativamente grandes en aumentar su propiedad 
comparado a sus hijos. Por eso, había mas variación ("variance*) en el 
tamaño de propiedades entre la primera generación que entre la segunda 
generación. La 'standard deviation" para propiedad de los padres es 
2.1, comparada a 1.0 para sus hijos.
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H asta  un c i e r t o  pu n to , p a rece  que l a  d i fe r e n c ia c ió n  ju e g a  un p ap el im p ortan te  en e l  m antenim iento  y s u p e r v iv e n c ia  de e s t a  comunidad m in ifu n d is t a . En cada g e n e r a c ió n , f a m il ia s  que acum ularon c a p i t a l  compraron t i e r r a s  de l a  é l i t e  o l a  b u rg u e sía  r u r a l en d e c a d e n c ia . ( 8 ) A s í t r a je r o n  nuevas t i e r r a s  dent r o  de l a  com unidad. Esas t i e r r a s  raram ente fu e ro n  v en d id a s o tr a  vez a gen te  fu e r a  de la  comuna. De e se  modo la s  u n id ad es gran des fu e ro n  p ro gresivam en te  q u eb rad a s. A medida que fragm entaron  la s  p ro p ie d a d e s, comuneros con menos poder a d q u is it iv o  pu d iero n  comprar lo t e s  pequeños. D entro de S a n ta  L u c ía , no se d e s a r r o lló  una d i fe r e n c ia c ió n  perman en te  porque en cada g e n e ra ció n  la  d in ám ica  in te r n a  de m in ifun dism o quebró por medio de h e r e n c ia  la s  u n id ad es que han c r e c id o , im pidiendo e l  su rg im ie n to  de una c la s e  " fa r m e r " . A s í l a  comunidad de S a n ta  L u c ía  p a rece  s u b s is t ir -  en un e sta d o  de e q u i l i b r i o  d in á m ico .

8 Los comuneros de la generación de los abuelos en 1981 compraron tie
rras de Tomás López Naranjo (heredero de la elite colonial). Algunos 
de los padres compraron tierras de Joaquín E. Arias en fines de los 
años 20s y primeros años de los 30s. Después de perder un juicio que 
iniciaron a las comunidades indígenas, Joaquín Arias cedió a "la comu
na de Ti saleo" 43.7 hectáreas disputadas (registro de Propiedades de 
Ambato, 1977, 11541). Unos pocos años después, vendió la mayor parte 
de su tierra en Santa Lucia en 23 parecelas de pequeño y mediano valor 
(entre 50 y 1.200 sucres cada una). En 1939, Arias vendió el núcleo de 
la hacienda (la venta final) por 9.000 sucres a Juan Paredes, miembro 
de la burguesía provincial. En los años 50s y 60s, Paredes vendió mas 
parcelas al campesinado local.
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EL PARAMO: LA REVOLUCION EN EL  
USO DE LA TIERRA

H is tó ric a m e n te  e l  páramo fu e  la  fu e n te  de p a sto  n a tu r a l para la s  com unidades in d ig e n a s  como para lo s  e s p a ñ o le s . P erió d ica m e n te  hacendados de l a  zona de Sa n ta  L u c ia  usurparon p a r te s  d e l páramo, y por lo  menos dos v e ce s  (1883 y 1927) tr a ta r o n  de e x te n d e r l a  fr o n t e r a  de l a  a g r ic u lt u r a  d en tro  d el páramo c o munal porque la s  t i e r r a s  v ír g e n e s  d a ría n  v a r io s  años de re n d im ie n to s a l t o s .  Ambas v e ce s  la s  comunas l i n d a n tes a l  páramo rech azaro n  la s  in tr u s io n e s  y defe n d ie r o n  e l  uso t r a d ic io n a l  de l a  t i e r r a .  No o b st a n t e , unos in fo rm a n te s en Sa n ta  L u cía  d i je r o n  que h a b ía  in t e r é s  por p a r te  de lo s  comuneros en c u l t i v a r  e l  páramo aún en lo s  años 2 0 s.Empezando en la  década de 70, e l  g o b ie rn o  . de R odríguez Lara  en érgicam en te fomentó t a l  cam bio. R e p re se n ta n te s  d e l M in is t e r io  de A g r ic u lt u r a  v i s i ta ro n  Sa n ta  L u c ía  anualm ente para animar "un uso de la  t i e r r a  mas p r o d u c tiv a " . P ero , en e s to s  años co muneros poderosos p a sto re a ro n  a n im ales en e l  páramo (en lo s  años 60s in fo rm an tes recu erdan  h a s ta  200 cab ezas de o v e ja s  por f a m ilia )  y se o p u sie ro n  a su c u l t i v o .  T ra d ic io n a lm e n te , lo s  dueños t ie n e n  que pagar m u ltas s i  sus an im ales dañan la s  c o s e c h a s .En e l  año 1973, a lgu n o s com uneros, apoyando e l  cambio a l a  a g r i c u l t u r a , p la n ta r o n  e u c a lip t o s  en e l  páramo, b a jo  la  p r o te c c ió n  de la  p o l i c í a  p r o v in c i a l .  Dos años d esp u é s, v a r io s  miembros poderosos d e l grupo "ganadero" se un ieron  con e l  grupo " a g r ic u l to r "  y form aron una c o o p e r a tiv a  para c u l t i v a r  e l  páramo en común. Aunque la  cu o ta  s o lo  fu e  10 su c re s  en e l  prim er año, lo s  comuneros más p o b res , depen-
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diendo de su jo r n a l para comprar su so ste n im ie n to  d i a r i o ,  no se in s c r ib ie r o n  en l a  c o o p e r a t iv a . Los pobres no p u d iero n  e sp e ra r  para la  g a n a n c ia  semest r a l  de la  siem bra com unal, n i tampoco p u dieron  pagar la s  c o n tr ib u c io n e s  para insum os. O tro s c o muneros más p u d ie n te s  tam bién se quedaron fu e r a  de l a  c o o p e r a tiv a  en lo s  prim eros a ñ o s.En 1979, lo s  miembros de la  c o o p e r a tiv a  ( s ig u ie n do l a  i n i c i a t i v a  de o tr a s  c o o p e r a tiv a s  e x p lo tan d o  e l  páramo) d e c id ie r o n  r e p a r t ir  lo t e s  para u s u fr u c to  p r iv a d o . Como e s  de suponer, comuneros fu e r a  de la  c o o p e r a tiv a  (in c lu y e n d o  lo s  de com unidades más b a ja s )  se  o p u sie ro n  e n é rg ica m e n te . F in a lm e n te , un a r r e g lo  p e r m itió  p a r te  d e l grupo de o p o s ic ió n  e n tr a r  en la  c o o p e r a tiv a  de Sa n ta  L u cía  A r r ib a . Además, e l  IERAC o f ic ia lm e n t e  f i j ó  lo s  l in d e r o s  de la  comuna, exclu y en d o  a cce so  a l  páramo a la s  com unidades no c o n t ig u a s .E l a n á l i s i s  s ig u ie n t e  t r a t a  de lo s  e fe c t o s  de l a  " p r iv a t iz a c ió n "  d e l páramo: 1) e l  im pacto e c o ló g ic o  en e l  páramo mismo y en e l  a b a s te c im ie n to  de aguas para la  hoya de Ambato; 2) su im p o rta n cia  s o c io -e co n ó m ica  para la  com unidad. Los cam bios en e l  páramo o c u r r ie r o n  con r a p id e z . En 1979, e l  g o b ie rn o  d i v i d ió  la s  1.968 h e c tá r e a s  de la  t i e r r a  comunal de T is a le o  e n tr e  c u a tr o  com unidades que co n tin u a ro n  c o n v ir t ié n d o lo  rápidam ente a la  a g r i c u l t u r a .  A f in e s  de 1982, la s  com unidades e sta b a n  c u lt iv a n d o  40% d e l páram o. De la  t i e r r a  c u lt iv a d a , aproxim adam ente 16% e s ta b a  m anejada c o le c t iv a m e n te , y 84% e s ta b a  en u s u fr u c to  p riv a d o  (H offm eyer n .d . :  3 6 ) . H a cia  f in e s  de 1983, con e l  increm ento en e l  número de lo t e s  en u s u fr u c to  p riv a d o  s o lo  en Sa n ta  L u c ía , 50% d e l p á ra mo de T is a le o  e sta b a  c u lt iv a d o . S in  duda e s t e  t o t a l
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es más a l t o  hoy en d í a .  Esa rá p id a  co n v e rsió n  de p a sto  n a tu r a l a la  a g r ic u lt u r a  o c u r r ió  no s o lo  a causa de l a  f a l t a  de t i e r r a  d e l cam pesinado, s in o  tam bién por e l  cambio de la  d e f in ic ió n  le g a l  d e l páramo que pasó a e l  c o n tr o l de la s  comunidades in d íg e n a s  a l  e s ta d o . Aunque s o lo  fu e  un cambio de d e f in ic ió n  l e g a l ,  lo s  e fe c t o s  p r á c t ic o s  fu e ro n  enorm es. Los comuneros s o s tu v ie r o n  que e l  mayor c u l t iv o  d e l páramo e ra  la  ú n ic a  manera de a se g u ra r  su reclam o le g a l  c o n tra  e l  E stado y co n tra  la s  comun id ad es cuyo a cce so  a l  páramo fu e  negado por e l  con ven io  d e l IERAC fo rm a liza n d o  lo s  l in d e r o s .Los e fe c t o s  e c o ló g ic o s  de l a  r e v o lu c ió n  en e l  uso d e l páramo ya han s id o  f u e r t e s . Los d e c liv e s  en e l  páramo son muy empinados y aún en 1983-84 l a  e ro s ió n  causada por la s  l l u v i a s  y lo s  v ie n to s  ha hecho e f e c t o .  Además, e l  uso de t r a c t o r e s  para e l  arado ha lle g a d o  a s e r  común en 1983-84 por f a l t a  de mano de obra (ta n to  d om éstico  como a s a la r ia d o )  d eb ido a la  exp an sión  rá p id a  de t i e r r a  d is p o n ib le . E l e sta d o  subvencionó m aq u in aria  para e l  uso com unal. D e s a fo r tunadam ente, t r a c t o r e s  no pueden a r a r  por la  cu rva  de n iv e l  en d e c liv e s  p e n d ie n te s  s in o  t ie n e n  que t r a b a ja r  de a r r ib a  a b a jo , de t a l  modo arrancando la  capa s u p e r io r  d e l su e lo  de la s  cumbres de la s  c o l i n a . E l uso de m aqu in aria  pesada en lo s  s u e lo s  v o l c á n ic o s , que son r e la tiv a m e n te  jo v e n  en Tungurahua, e sta b a  destruyen d o su e s t r u c t u r a . F in a lm e n te , e l  a b a s te c im ie n to  de agua para la  hoya de Ambato p o te n c ia lm e n te  puede se r  a fe c ta d a  por l a  co n v e rsió n  e x te n d id a  de p a sto  n a tu r a l a co se ch a s a n u a le s . En la  hoya de Ambato e l  r ie g o  para la  zona b a ja  de f r u t a s  depende c a s i  to ta lm e n te  en la s  l l u v i a s  que i n f i l t r a n  por la  "e sp o n ja "  de v e g e ta c ió n  esp esa  d e l páramo. Con la  d e s tr u c c ió n  de la  e c o lo g ía  n a tu r a l d e l p á ra -
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no, e l  agua de la s  l l u v i a s  c o r r e  más r á p id o , comprom etiendo su a b a s te c im ie n to  para e l  r ie g o . Aún en 1983-84, s o lo  pocos años después de la  mayor co n v e rs ió n , h a b ia  un aumento de sedim ento en la s  c a n a le s  de r ie g o  e in u n d a cio n e s en la  zona b a ja .Aunque e l  im pacto e c o ló g ic o  de la  tra n sfo rm a c ió n  d e l páramo fu e  n e g a tiv o , e l  e fe c t o  en aum entar la  t i e r r a  a p ro v e ch a b le  en Sa n ta  L u c ia  fu e  p o s i t iv o , pero su i n f lu e n c ia  en m ejorar l a  d is t r ib u c ió n  no fu e  de s u f i c i e n t e  a lc a n c e . Contando s o lo  t r e s  de lo s  c u a tr o  lo t e s  de u s u fr u c to  p riv a d o  en e l  páramo, la  g e n e ra ció n  a c t u a l compensó por su f a l t a  de com pras. (9  10) Para e se  gru p o , e l  promedio de t i e r r a  d is p o n ib le  a lc a n z ó  a 1 .7  h e c tá r e a s  (in c lu y e n d o  u s u fr u c to  d e l páramo, h e r e n c ia , compras y o t r a s  f u e n t e s ) , comparado a la s  1 .6  h e c tá r e a s  de sus p a d r e s . ( 1D)Agregando lo t e s  de u s u fr u c to  en e l  páramo a l i v i ó  p a r c ia lm e n te  l a  d e s ig u a ld a d  en l a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia . Cuadro 4 compara la  d e s ig u a ld a d  en S a n ta  L u c ía  s in  y con lo s  lo t e s  d e l páramo e in d ic a  que su a d ic ió n  ig u a ló  la s  p o rc io n e s  de t i e r r a  d is p o n ib le  a to d o s lo s  g ru p o s , menos a lo s  más p o b re s . Aunque 19% de lo s  dueños tu vo  62% de la  t i e r r a  p r iv a d a , su p o rc ió n  dism inuyó a 46% con la  a d ic ió n  de lo t e s  en u s u fr u c t o . E l grupo de m in ifu n d is ta s  m edianos, f o r mando 58% de l a  m u estra, tuvo 31% de la  t i e r r a  p r i v ad a , pero tuvo 50% de la  t i e r r a  a p r o v e c h a b le . E l grupo más pobre tu vo  s o lo  7% de la  t i e r r a  p riv a d a  y 4% de la  t i e r r a  d is p o n ib le .
9 El cuarto lote fue repartido en diciembre, 1983, pero no está incluido 

en este análisis porque no fue desmontado.
10 Esta comparación no incluye tierras que los padres tuvieron en 

aparcería. Esta cantidad varió durante las diferentes etapas del ciclo 
de vida de los padres y fue difícil enumerar para el estudio.
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Pobreza para e s t a  g e n e ra ció n  de com uneros, por d e f i n i c i ó n , fu e  r e s u lta d o  de su in ca p a cid a d  de a f i l i a r s e  con l a  c o o p e r a tiv a  e x p lo tan d o  e l  páramo. Además, lo s  pobres no pudieron hacer compras de t i e r r a .  No p a r t ic ip a r o n  en e l  c i c l o  g e n e ra c io n a l de m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  o h a c ia  a b a jo , s in o  se e s tan ca ro n  en l a  p o b reza . S e is  por c ie n t o  de lo s  j e f e s  de f a m il i a  de la  g e n e ra ció n  a c tu a l a l a  segunda g e n e ra ció n  v iv ie r o n  s in  t i e r r a  p r o p ia , y un p o rc e n t a je  ig u a l s u b s is t ie r o n  con p a r c e la s  m in ú scu la s , s in  h a ce r compras h a s ta  e l  año de e s t e  e s tu d io  ( a l gunos aun ven d iero n  t i e r r a s ) .  La p a r te  s ig u ie n t e  r e v is a  lo s  f a c t o r e s  que e stá n  a s o c ia d o s  con la  pob reza en Sa n ta  L u c ía .
LOS POBRES

Cuadro 5 in d ic a  que h a s ta  1983-84, 78% de la  comunidad t o t a l ,  pero s o lo  29% de lo s  más p o b res , se  h abían  i n s c r i t o  en la  c o o p e r a tiv a  y pu d iero n  r e c i b i r  lo t e s  en u s u fr u c to  p r iv a d o . La a l t a  d ep en den cia de f a m il ia s  s in  (o c a s i  s in )  t i e r r a  en su jo r n a l  d i a r io  d e ja  poco tiem po para l a  a g r ic u l t u r a  o para e l  d ía  de t r a b a jo  comunal que t ie n e n  que dar lo s  miembros de la  c o o p e r a tiv a  cada semana. Además, en e l  año de e s t e  e s tu d io  l a  cu o ta  de 30.000 s u c re s  de in g r e s o  e fe c tiv a m e n te  e x c lu y ó  la  m ayoría de lo s  jo r n a le r o s . Aunque hay f a m il ia s  jó v e n e s e n tr e  lo s  más p o b res, e s t e  grupo t ie n e  una edad promedio de 54 añ o s, lo s  más v ie jo s  de lo s  t r e s  e s t r a t o s . Por e s o , tu v ie r o n  menos p o s ib i l id a d e s  de gan ar por medio de m ig ra ció n  o t r a b a jo  a r t e s a n a l . Ig u a l im p o rta n cia  es l a  f a l t a  de apoyo de la  f a m il i a  para e l  grupo más p o b re. Ese
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s iste m a  de ayuda y so s te n im ie n to  es d e c is iv o  para l a  s u p e r v iv e n c ia  t a l  como e l  avance d e l cam pesinado. Cuadro 5 m uestra que 65% de lo s  más pobres tuvo j e f e s  de f a m il i a  que fu e ro n  v iu d o s o d iv o r c ia d o s  o s o l t e r o s .  Además, e l  p o r c e n ta je  de j e f e s  de f a m il i a  que fu e  m u jeres es más a l t o  en e l  grupo más p o b re.S in  em bargo, es  im p ortan te  su b ray a r que hay v a r ia s  maneras en que e l  p ro y e c to  de c u l t i v a r  e l  páramo m ejoró la s  v id a s  de lo s  p o b re s . Los que pu d iero n  a f i l i a r s e  con la  c o o p e r a tiv a  ( lo s  d e l grupo m ediobajo) i n s i s t i e r o n  que com ieron m e jo r, sus h i jo s  se enferm aron menos, y v en d ie ro n  más en e l  m ercado. Además, h u b iero n  o tr o s  e fe c t o s  i n d i r e c t o s . Una c r e c ie n t e  demanda de l a  mano de obra en la  zona o c u r r ió  debido a la  exp a n sió n  rá p id a  de l a  t i e r r a  d is p o n ib le  y debido a la s  e x ig e n c ia s  d e l t r a b a jo  c o l e c t i v o .  Los jo r n a le s  de l a  zona s u b ie r o n , b e n e fic ia n d o  r e l a t i v a mente a lo s  más p o b re s . F in a lm e n te , e l  n iv e l  de v id a  para l a  comunidad e n te r a  m e jo ró . La comunidad i n v i r t i ó  la s  g a n a n c ia s  de la  p ro d u cció n  c o l e c t i v a  ju n to  con t r a b a jo  comunal en c o n s tr u c c ió n  de ob ras p ú b li ca s  que b e n e f ic ia r o n  toda l a  comunidad (in clu y e n d o  una e s c u e la , una c a s a  com unal, una c l í n i c a ,  una red de c a r r e t e r a s  y una c a p i l l a ) .
EL IMPACTO DE LA A D Q U ISIC IO N  

DE TIERRA EN EL INGRESO FAM ILIAR

Los comuneros de Sa n ta  L u c ía  ( l a  m uestra t o t a l )  c o n s ig u ie r o n  t i e r r a s  de v a r ia s  fu e n t e s : 62% heredó p ro p ie d a d , 55% compró t i e r r a ,  y 78% r e c ib ió  páramo en u s u fr u c to  p r iv a d o . Cuadro 6 r e v is a  lo s  d a to s  de
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lo s  v a r io s  t ip o s  de t i e r r a .  F a m ilia s  comuneras heredaron un promedio de 0 .41 h e c tá r e a , compraron un promedio de 0 .3 6  h e c tá r e a  y r e c ib ie r o n  un promedio de 0 .95 h e c tá r e a  en u s u fr u c to  en e l  páramo (vea n o ta  NQ 8 ) . La v a r ia c ió n  es menos en l a  t i e r r a  heredada ( .3 7 ) , seg u id o  por e l  páramo ( .4 5 )  y la  t i e r r a  comprada ( .6 6 ) .  Una pequeña c a n tid a d  de t i e r r a  fu e  d is p o n ib le  por o tr o s  medios como a rrie n d o  y a p a rc e r í a .  ( 11) Las v a r ia s  fu e n te s  dan un promedio de 1.78 h e c tá r e a s  de t i e r r a  d is p o n ib le  a la s  f a m il ia s  de Sa n ta  L u c ía  con una d is t r ib u c ió n  de 0 a 6 ,4 5  h e c tá r e a s . ( 12)A l exam inar la  e cu a ció n  de " le a s t  sq u ares" r e g r e s ió n  d e l in g r e s o  f a m il i a r  en t i e r r a ,  es im p ortan te  a l  p r in c ip io  c o n t r o la r  e l ' tamaño de l a  f a m i l i a .  La e cu a ció n  m uestra que la s  dos v a r ia b le s  " tr a b a ja d o r e s "  y " t i e r r a "  ju n ta s  e x p lic a n  55% de la  v a r ia c ió n  en e l  in g r e so  f a m i l i a r ,  e in d ic a  que añ ad ieron  1 .45 h e c tá r e a s  de t i e r r a  (una "sta n d a rd  d e v ia t io n " , vea cuadro 6) aumenta a l  in g r e so  fa m il i a r  promedio a 34.504 s u c r e s .Ingreso fami 1. - 7.460 + 4.308 (trabajs.) + 34.504 (tierra disponible) (s.e.=5.099) (s.e.=5.766)OJ 5 J*R2-adj. » .55*p = ,<.01
11 Los reportes de aparcería probablemente fueron incompletos porque fue ilegal durante el tiempo del estudio. La extensionista trabajando en Santa Lucía Arriba para el Proyecto Tungurahua frecuentemente condenó la aparcería y advirtió a los comuneros que la denunciaría.12 La tierra que ya fue repartida entre herederos esta descontada en estos datos.
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Como n o té  a n te rio r m e n te , lo s  comuneros de S a n ta  L u c ía  tu v ie r o n  v a r ia s  fu e n te s  de t i e r r a .  Cuadro 7 m uestra que una " m u lt iv a r ia t e  e q u a tio n "  (c o n tro la n d o  p ara  tr a b a ja d o r e s  f a m il ia r e s )  le v a n ta  la  p o rc ió n  e x p l ic a d a  a 65% y , más im p o rta n te , m uestra lo s  e fe c t o s  d i s t i n t o s  de lo s  d i fe r e n t e s  t ip o s  de t i e r r a .  La v a r ia b le  " h e r e n c ia "  no es s i g n i f i c a d a  en e s t a  e c u a c ió n , pero s i  son s i g n i f i c a d a s  la s  v a r ia b le s  "com pras" y  "páram o". Además, e l  tamaño de l a  fu e r z a  de mano de obra f a m il i a r  es de s i g n i f i c a d o , pero l a  a d ic ió n  de 1 .6  tr a b a ja d o r e s  f a m il ia r e s  s o lo  aumenta e l  in g r e s o  f a m il i a r  a 9 .318 s u c re s  (una c a n tid a d  mínima y mucho menos que e l  in g r e s o  prom edio por persona de 23.765 s u c r e s ) .Tanto compras como páramo le v a n ta n  e l  in g r e s o  f a m il i a r  prom edio. Cuadro 6 in d ic a  que la s  "sta n d a rd  d e v ia t io n s "  son c a s i  ig u a le s  (compras = 0 ,6 9 , páramo = 0 ,6 7 ) . No o b s ta n te , l a  " m u lt iv a r ia t e  e q u a tio n " d el Cuadro 7 p r e d ic e  que l a  a d ic ió n  de una "sta n d a rd  d e v ia t io n "  de t i e r r a  comprada le v a n ta  e l  in g r e s o  f a m il i a r  2 .5  v e c e s  más que l a  a d ic ió n  de una " s ta n dard d e v ia t io n "  d e l páram o. E s te  r e s u lta d o  p r o b a b le mente depende de v a r io s  f a c t o r e s .  E l páramo e s t a  d i s t a n t e , increm entando e l  tiem po de id a  y v u e lt a  a la s  p a r c e la s  y probablem ente red u cien d o l a  c a n tid a d  t o t a l  de t r a b a jo  in v e r t id o  en la s  co se ch a s d e l p á ra mo. Además, e l  r ie s g o  es mayor porque la s  h e la d a s  dañan c a s i  una co se ch a  en cada c u a t r o . F in a lm e n te , muchos comuneros r e le g a ro n  e l  páramo para s u b s is t e n c i a  o co se ch a s de b a ja  rem un eració n . Se c u lt iv a r o n  la s  co se ch a s  p o te n cia lm e n te  más v a l io s a s  en la s  t i e r r a s  p r iv a d a s  que son más b a ja s  y más c e r c a  de la s  c a s a s  donde p o d rían  g u a r d a r la s  c o n tr a  e l  ro b o .
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Es un poco más d i f í c i l  e x p l ic a r  e l  e fe c t o  de l a  v a r ia b le  "compras" en le v a n ta r  e l  in g r e so  f a m i l i a r .  Es p o s ib le  que la  t i e r r a  comprada e s  de m ejor c a l i d ad . ( 13) También, es  p o s ib le  que e s t a  v a r ia b le  e s t a  m idiendo en p a r te  la s  c u a lid a d e s  em p resarias d e l com prador. Según esa  in t e r p r e t a c ió n , la s  f a m il ia s  que p o d rían  acum ular c a p i t a l  para h a ce r compras saben m anejar m ejor su p ro d u cció n , o siem bran p ro d u cto s como c e b o lla  o a jo  que o ca sio n a n  más r ie s g o , pero que tam bién t ie n e n  un v a lo r  p o t e n c ia l más a l t o .La segunda l ín e a  de a n á l i s i s  s u g ie r e  que lo s  emp r e s a r io s  se  e n riq u e ce n  d u ran te  sus v id a s . S i  e s to  es c i e r t o ,  l a  e v id e n c ia  e s  menos c la r a  que e s t a  pauta  c o n tin u a  por más g e n e r a c io n e s . Los r e s u lta d o s  de e s t e  e s t u d io , in d ica n d o  que l a  t i e r r a  heredada no t ie n e  ningún e fe c t o  s i g n i f i c a t i v o  en e l  in g r e s o  f a m i l i a r ,  s u g ie r e  que e n tr e  m in ifu n d is ta s  no haya una te n d e n c ia  a la r g o  p la z o  para l a  c o n c e n tr a c ió n  de r iq u e z a . Una h e r e n c ia  más grande aparentem ente no l l e v a  v e n t a ja  e s p e c ia l  en aumentar in g r e s o  f a m il i a r  para m in ifu n d is t a s . E sto s  r e s u lt a d o s , ta n  b ie n  como la  f a l t a  de c o r r e la c ió n  e n tr e  h e r e n c ia  y com pras, in d ic a n  que en e s t e  e s t r a t o  so cio -e co n ó m ico  no hay una pauta  c o n s is t e n t e  en que l a  r iq u e z a  engendra l a
13 Variaciones en la calidad de la tierra no fueron medidas en este estudio. Es posible que la tierra comprada es de mejor calidad. Haciendas frecuentemente tienen tierras planas, por lo menos en una parte de su predio, y una porción de las tierras compradas por los campesinos fue de las haciendas. Pero, también parte de la tierra heredada en la comunidad fue la tierra comprada de la generación anterior. Las diferencias en la calidad de la tierra probablemente no son suficientemente consistentes para explicar toda la diferencia entre la tierra comprada y la tierra heredada.
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r iq u e z a . En cada nueva g e n e ra c ió n  p a re ce  que surgen  nuevos em p resa rio s  cam p esin o s. Espero que e s to s  r e s u lta d o s  se rá n  probados en o tr o s  lu g a r e s .
CONCLUSIONES

La in v e s t ig a c ió n  m ostró que en T is a le o  con su mercado a c t iv o  de t i e r r a ,  una p o rc ió n  s i g n i f i c a t i v a  de m in ifu n d is t a s  de S a n ta  L u c ia  pu d iero n  comprar p r o p ie d a d . E l mercado de t i e r r a  p a r e c ió  ig u a la r  l a  o p o rtu n id ad  p ara  muchos cam p esin o s. E l pequeño tamaño de la s  p a r c e la s  en v e n ta  f a c i l i t ó  la s  compras de la s  f a m il i a s  con b a jo  poder de consumo. E l e s t u d io  tam bién s u g ir ió  que en Sa n ta  L u c ia  h a b ia  obs t r u c c io n e s  en una u n iform e y perm anente d i f e r e n c ia c ió n  de m in ifu n d is t a s  en e l  tr a n s c u r s o  de dos g e n e r a c io n e s . Más im p o rta n te , la  in v e s t ig a c ió n  i n d ic ó  que h a b ia  un pequeño grupo de comuneros e s tan ca d o s en l a  pob reza por dos g e n e ra c io n e s  s in  poder b e n e f ic ia r s e  d e l mercado de t i e r r a .E l im pulso d e l g o b ie rn o  p ara  aum entar t i e r r a  c u l t i v a b le  por medio de la  c o n v e rsió n  d e l páramo a l a  a g r ic u l t u r a  ayudó a más comuneros que se  b e n e f ic ia ron d e l mercado de t i e r r a .  La c u lt iv a c ió n  d e l páramo ayudó a aum entar s ig n if ic a t iv a m e n t e  lo s  in g r e s o s  f a m i l i a r e s .  No o b s ta n te , e s t a  i n i c i a t i v a  pasó por a l t o  más de un q u in to  de la  com unidad. E l g o b ie rn o  l a  s a n c io n ó , pero h iz o  poco para a se g u ra r  que lo s  más pobres r e c ib ie r a n  t i e r r a .  Aunque la s  ju n ta s  d i r e c t i v as de l a  c o o p e r a tiv a  por lo  g e n e ra l gobernaron honradam ente, operó gen eralm en te d en tro  d e l c o n te x to  d e l c a p ita lis m o  ( l a  l i b r e  em presa). Después de poco
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tiem p o , lo s  más pobres no tu v ie r o n  re cu rso s  p ara p agar l a  cu o ta  de e n tr a d a , y no h a b ía  mecanismos para d a r le s  mucha ayuda e s p e c i a l .  De ig u a l im portan c i a ,  l a  i n i c i a t i v a  d e l g o b ie rn o  no h iz o  mucho ca so  d e l medio a m b ie n te . La e r o s ió n  empezó a s e r  un p ro blema s e r io  pocos años después d e l desmonte e x te n so  d e l páram o. E l a b a s te c im ie n to  de agua para l a  hoya de Ambato puede e s t a r  en p e l i g r o .P la n if ic a n d o  un p ro y e cto  p ara  aumentar lo s  p r e d io s  d e l cam pesinado por medio de lo s  mercados de t i e r r a  p la n te a  l a  p regu n ta  de que t a l  im pulso puede a c e le r a r  la  d i fe r e n c ia c ió n  económ ica d e l cam pesinad o . La r e s p u e s ta  es probablem ente a f ir m a t iv a , s i  t a l  im pulso opera ségún la s  r e g la s  d e l mercado l i b r e .  Los r e s u lta d o s  de e s t e  e s tu d io  su g ie r e n  que d u ran te  l a  época de lo s  p a d re s , cuando se p od ía  c o n s e g u ir  más t i e r r a  en e l  m ercado, la  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  fu e  s i g n i f i c a t i v a  y , a l  mismo tiem po, l a  d i f e r e n c ia c ió n  fu e  más f u e r t e  que l a  de lo s  h i j o s .  E s te  e s tu d io  tam bién m uestra que la  d i fe r e n c ia c ió n  en Sa n ta  L u c ía  e n tr e  m in ifu n d ís ta s  no e ra  perm anente, y  que h a b ía  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  y h a c ia  a b a jo  en cada g e n e r a c ió n . No o b s ta n te , e l  punto fundam ental para un p ro y e c to  de d e s a r r o llo  es que in te r v e n c io n e s  desde a fu e r a  de la s  com unidades deben h a ce r e s f u e r zos e s p e c ia le s  para ig u a la r  la  o p o rtu n id a d . Deben ayudar no s o lo  a lo s  cam pesinos e m p re sa rio s , s in o  tam bién t ie n e n  que t r a t a r  de que lo s  más pobres puedan d i s f r u t a r  de más t i e r r a .
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CUADRO N ° 1
LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON AMBATO, PARROQUIA TISALEO

Taaaño de PROVINCIA DE CANTON AMBATO PARROQUIA TI SALEO
ios predios TUNGURAHUA
(na.) Nuaero * Area % Núaero
sin tierra 211 (1?) 0 (0?) 152
0-1 16.183' (531) 7.234 (5?) 8.975
1-2 7.466 (24?) 10.340 (7%) 4.154
2-5 4.653 (15!) 14.594 (10?) 2.033
5-10 907 (3?) 6.145 (4?) 292

10-5- 792 (3%) 15.507 (10?) 222
50-200 253 (0.9?) 20.359 (14?) 22
200 + pri
vada

44 ((0.1?) 50.688 (34?) 13

200+ coau- 
nai*

12 (0.0?) 24.006 (16?) 8
Total 30.521 (100?) 148.873 (100?) 15.871

FUENTE: INEC, 1979
* Incluye tierras de coaunas, cooperativas, instituciones,

? Area ? Núaero ? Area ?
(1%) 0 (0?) 0 (0?) 0 (0?)

(57?) 3.948 (6?) 794 (63?) 373 (3?)
(26?) 5.713 (9?) 228 (18?) 320 (3?)
(13?) 6.119 (10?) 185 (15%) 568 (5?) *
(2?) 1.961 (3?) 39 (3?) 259 (2?)
(1?) 3.773 (6?) 18 (1?) 333 (3?)

(0.1?) 1.909 (3%) 1 (0?) 71 (1?)
(0.1?) 20.851 (33?) 1 (0?) 284 ( 2?)
(0.0?) 19.006 (30?) 3 (0.2?) 9.500 (81?)
(100?) 63.280 (100?) 1.269 (100?) 11.708 (100?)

sociedades, tan bien coao tierra coaunal en usufructa privada.



CUADRO N ° 2
LAS FUENTES DE TIERRA PRIVADA DE LA GENERACION ACTUAL 

(ESTRATIFICADA SEGUN TIERRA DISPONIBLE) COMPARADA A LA TIERRA DE LOS PADRES *

TIERRA PRIVADA DE LA GENERACION ACTUAL TIERRA PRIVADA DE LOS PADRES
(en hectáreas promedias)

No. Heren- (?) Compras (1). Total 
cia

¡en hectáreas promedias)
Estratos No de Heren (?) Compra (?) Total (?)

casos cia s
Alto 10 1.18 46? 1.37 54? 2.55 100?
Medioalto 11 0.31 46? 0.36 54? 0.67 100?
Mediobajo 5 0.34 72? 0.13 28? 0.47 100?
Bajo 11 0.27 99? 0.004 1? 0.27 100?
Total 41 0.52 53? 0.46 47? 0.98 100?
> de 35 años j
Total 12 0.05 77? 0.015 23? 0.065 100?
< de 35 años 
No. total = 53

19 0.90 31? 2.02 69? 2.92 100?
20 0.44 43? 0.85 57? 1.48 100?
15 0.63 43? 0.85 57? 1.48 100?
15 0.12 13? 0.79 87? 0.91 100?
69 0.54 

sin datos =■ 6
31? 1.20 69? 1.74 100?

22 0.54 43? 0.71 59? 1.25 100?

No, total = 9 1
* La generación actual divida a los 35 años . Los comuneros con más de 35 años están estratificados según su tierra 

disponible, y están comparados a sus padres (quienes no están estratificados independientemente).



C U A D R O  P  3LA MOVILIDAD ECONOMICA DE LA GENERACION ACTUAL
Estratos No. Más tier Menos Sin cain- Sin

de ra que tierra que bio con cambio
casos ios los padres tierra sin

padres tierra
Alto 20 551 35! 10! 0!
Medioalto 20 50! 45! 5! 0!
Medi obajo 16 311 63! 0! 61
Bajo 17 411 35! 12! . 12!
Total 73 45! 44! n o 4!
> de 35 años sini datos = 1

Total ¿¿ 5! 85! 51 5!
< de 35 años 
No. total = 95
* tos datos comparan comuneros casados independientemente a sus padresCUADRO Ne 4LA ESTRUCTURA AGRARIA DE SANTA LUCIA ARRIBA EN 1983-84: COMPARACION DE LA DESIGUALDAD CON Y SIN EL PARAMO *

Estratos 1 ! de tierra ! de tierra
Comuneros privada disponible

Alto 19! 62! 46! v
Medioalto 24! 19! 26!
Mediobajo 34! 12! 24!
Bajo 23! 7! 4!
Total 100! 100! 100!

N = 53 11=41.0 hás N=90.3 hás.
* Incluye las tierras privadas y el páramo en usufructo privado, 

pero excluye la tierra en arrendamiento y aparcería.



CUADRO NS 5

LAS CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS
DE TRES ESTRATOS EN SANTA LUCIA ARRIBA

Tierra N. Edad % % Trabaja % fami %
disponi de prome- viudos mujeres dores lias familias
ble ■ casos dia 0 familia depen con
(bás) solte res (N. dientes páramo

ros promedio) de jor
* nales**

2-2.5 17 49 18% 12% 4.2 6% 100%
1-2 19 41 21% 21% 2.8 11% 100%
0-1 17 54 65% 35% 2.3 70% 29%
Total 53 48 34% 23% 3.1 28% 78%

* El número de trabajadores está calculada según edad (vea nota No. 12). 
«  Incluye familias que consiguen 50% o más de su ingreso familiar de 
jornales.

CUADRO NS 6 .
"MEANS" Y *STANDARD DEVIATIONS" (51 casos) para la s  
va ria b le s: t ie r r a , trabajadores, e ingreso (en su-

eres)

Mean S.D.

Herencia 0,42 0,62
Compras 0,31 0,69
Páramo en usufructo 0,96 0,67
Otra tierra 0,09 0,18
Total tierra disponible 1,77 1,42
Trabajadores familiares 3,08 1,61
Ingreso familiar S/81.936 s/70.820
Ingreso por persona s/23.765 s/16.632
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CUADRO N2 7

REGRESION DE INGRESO FAMILIAR (SUCRES) 
EN LAS VARIABLES DE TIERRA, 

CONTROLANDO PARA EL TAMAÑO DE FAMILIA

Ingreso faiiliar
(r)

"Intercep" s/ 7.328
Trabajadores familiares .50

(.00)
s/ 9.318 *
(4.770)
(1.9)

Herencia .32 s/ 2.720 
(11.407) 

0.23
Compras .73

(.00)
s/62.644 * 
(8.991)

6.9
Páramo en usufructo .48

(.00)
s/24.499 * 
(10.120) 

2.4
Otra tierra .22

(.11)
s/15.976
(34.141)

0.46R’ -adj. i .65 
N of Cases = 51 
tp = <.05, one-tailed.
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