
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
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LA T R A N S IC IO N  A G R A R IA  EN LA S IE R R A  DEL E C U A D O R . D EL S E M IF E U D A L ISM O  A L C A P IT A L IS M O  EN CH IM BO RAZO
Em il B . Haney Waya G . Haney

E ste  c a p ít u lo  resume lo s  r e c ie n t e s  cam bios en la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  en una p r o v in c ia  de la  s ie r r a  c e n t r a l  d e l Ecu ad or. A ntes de la  i n i c i a c i ó n  d e l programa de reform a a g r a r ia  en Ecuador en 1964, la  p r o v in c ia  d e l Chim borazo, se d e c ía  gue t e n ía  la s  e s t r u c tu r a s  a g r a r ia s  más a n a c r ó n ic a s  en e l  p a ís , y en todo e l  h e m is fe r io . Sacando de d a to s se cu n d a rio s  y de d a to s  e stu d ia d o s  que se r e c o c ie r o n  en 1983, n o so tro s  argumentamos que la s  m edidas de reform a a g r a r ia  im plem entadas en esa  p r o v in c ia  fu e ro n  f a c i l i t a d a s  e i n t e n s i f ic a d a s  por lo s  cam bios que ya e s taban dándose como r e s u lta d o  de la s  fu e r z a s  de mercado y o tr a s  p o l í t i c a s  n a c io n a le s . N osotros exam ina
mos a lg u n a s  de la s  te n d e n cia s  en la s  e s t r u c tu r a s  a g r a r ia s  de la  p r o v in c ia  y sus im p lic a c io n e s  con la  
política de d e s a r r o llo  r u r a l .
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EL SISTEMA DE HACIENDA EN LA SIERRA 
ECUATORIANA

En la  s i e r r a  e c u a to r ia n a , e l  s iste m a  c l á s i c o  de h a cien d a  basado en la  deuda d e l peón, se c o n v ir t ió  en la  dom inante te n e n c ia  de la  t i e r r a  desde e l  p e río d o  de la  c o lo n ia  e s p a ñ o la . A p e sar de que a lg o  se m o d ific ó  d u ra n te  la  " r e v o lu c ió n  l i b e r a l "  de la s  dos p rim eras décadas d e l s i g l o  v e in t e , e s te  s iste m a  a tó  a gran des c a n tid a d e s  de p o b la c io n e s  r u r a le s  s e rra n a s de in d íg e n a s  y m e stiz o s  a a r r e g lo s  la b o r a le s  s e m ife u d a le s , h a s ta  lo s  60. Cuando e l  c o n c e r t a je  (p a cto  de t r a b a jo )  fu e  a b o lid o , fu e  reem plazado por e l  h u a sip u n g u a je  ( s e r v ic io  de a rr ie n d o ) y form as a f in e s  a lo s  a rr ie n d o s  de t i e r r a  s e m ife u d a le s . A cambio de la s  o b lig a c io n e s  la b o r a le s  h a c ia  la  h a cie n d a  y la  f a m il i a  d e l hacendado, e l  h u asipu ngu ero (s e r v id o r  a r r e n d a ta r io )  y su f a m il i a  r e c ib ia n  lo s  d erech os a u s u fr u c tu r a r  un h u asipu ngo (p a r c e la  p ara su s u b s is t e n c ia , usualm ente no más grande 2-5 h e ctá r e a s )  y a lg ú n  t ip o  de a cce so  r e s t r in g id o  a lo s  bo sq u es, lo s  p a s t o s , y agua de c u a lq u ie r  p a rte  de la  h a c ie n d a . Aparentem ente lo s  hu asipu ngos r e c ib ia n  tam bién pagos muy m odestos por lo s  s e r v ic io s  p r e s t a dos y lo s  arrim ados ( tr a b a ja d o r e s  a ta d o s) no.Los h u asipu ngu eros gen eralm en te d ed icab an  c in c o  o s e i s  d ía s  a la  semana tra b a ja n d o  para e l  hacendado, m ie n tra s  lo s  h i jo s  mayores tra b a ja b a n  como peones ( tr a b a ja d o r e s  a s a la r ia d o s )  o como a s is t e n t e s  de sus padres (F arga  Hernández 1981). Ya que lo s  hombres e sta b a n  ocupados con o b lig a c io n e s  de tr a b a jo  para la  h a c ie n d a , la s  m ujeres gen eralm en te asumían la  mayor r e s p o n s a b ilid a d  a ten d ien d o  e l  huasipungo y c u a lq u ie r  a n im a l. D urante lo s  tiem pos de siem bra .y c o se c h a .
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la s  m ujeres usualm ente se u n ían  a la  fu e r z a  de t r a b a jo  de la  hacien d a (L ik e s  y Salam e n . d . ) .  G u errero  (1975) argumenta que e l  t r a b a jo  s e r v i l  r e q u ie r e  que e l  huasipunguero y su f a m il i a  sean muy e x ig e n te s  para p e r m it ir  una h o lg ad a  s u b s is t e n c ia  a la s  fa m il i a s  n u c le a r e s , e s to  o b lig a b a  a v a r ia s  f a m il ia s  a mancomunar su t r a b a jo  e in v o lu c r a r s e  en r e la c io n e s  de in q u i l in a t o  s e c u n d a r ia s . La e x te n sa  f a m il ia  d e l huasipunguero asegu raba la  rep ro d u cció n  y p r o v is io -  naba a l  hacendado de fu e r z a  de tr a b a jo  sup lem en tar i a .Como la  p o b la c ió n  r u r a l de la  s i e r r a  se increm entó  y como a lg u n o s in q u il in o s  a d q u ir ie r o n  derechos perm anentes a la  p ro p ied a d , un s e c to r  de cam pesinos " in d e p e n d ie n te s"  a p a re c ió  ju n to  a l s iste m a  h a cien d a  hu asip u n go . Ya que lo s  re cu rso s  de la  t i e r r a  de e s to s  pequeños g r a n je r o s  eran  gen eralm en te muy e s c a sos como para c u b r ir  la s  n e ce sid a d e s  b á s ic a s  y abso rb er la  ca p a cid a d  de tr a b a jo  de la  f a m il i a ,  muchos de lo s  cam pesinos se c o n v ir t ie r o n  en d ep en d ien tes de la  h a cien d a  para empleos su p le m e n ta rio s  y t i e r r a  a d ic io n a l ,  a s í  como para d erechos a la  le ñ a , a l  agua y a l  p a sto  (F arga  Hernández 1981). E ste  cam pesinado c o la t e r a l  t e n ía  un papel im portan te  en la  m antención y ren o v ació n  d e l com plejo  la t i f u n d io  m in ifu n d io .
EL PERIODO DE LA REFORMA

A p esar de muchos d esacu erdos sob re h a sta  qué punto la  n a ció n  d e b ía  i r  en re sp u e sta  a la s  c r e c ie n t e s  p r e sio n e s  de r e o r g a n iz a r  la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia , un consenso g e n e ra l a p a re c ió  en la  n e c e s i
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dad de una a c c ió n  e s t a t a l  para m o d ific a r  la s  form as de la b o r  t r a d i c io n a le s  y d i s t r i b u i r  a lg u n a s  t i e r r a s  p ú b lic a s  (Handelman 1980: 7 ) . La r e s p u e s ta  i n i c i a l  a e s t a s  p r e s io n e s  v in o  en 1959 en forma de un D ecreto  N a cio n a l de em ergen cia , que s ig u ió  lo s  in te n to s  de a lg u n o s p a ís e s  la tin o a m e ric a n o s  de promover y d i r i g i r  la s  c o lo n iz a c io n e s  esp on tán eas en t i e r r a s  p ú b li ca s  abandonadas. Con la  ayuda de fin a n c ia m ie n to  e x t r a n je r o  y a s is t e n c i a  t é c n ic a , e l  Ecuador in c e n tiv ó  la  c o lo n iz a c ió n  en sus r e g io n e s  piem ontes y en la s  h a cien d a s de a s is t e n c i a  p ú b lic a  ( B e n e fic e n c ia ) , a d q u ir id a s  a la  i g l e s i a  c a t ó l i c a  en la  s i e r r a .  D espués de c u a tr o s  años de la r g o s  y duros d eb ates nac io n a le s , la  re g e n te  ju n ta  m i l i t a r ,  fin a lm e n te  aprobó la  prim era le y  de Reforma A g r a r ia  de 1964.La le y  de 1964 e sta b a  aparentem ente d e stin a d a  a promover m ejoras en e l  n iv e l  de v id a  e in crem en tar la  p r o d u c tiv id a d  a tr a v é s  de l a  t r a n s fe r e n c ia  de h a cien d a s u t i l i z a d a s  in e fic ie n te m e n te  a cam pesinos y la  in te g r a c ió n  de pequeños g r a n je r o s  en la  economía n a c io n a l a tr a v é s  de c o o p e r a tiv a s  de p ro d u c ció n . En la  p r á c t i c a , la  le y  se co n ce n tró  de hecho en la  e n tr e g a  de t í t u l o s  a lo s  r e s t a n t e s  h u asipu ngu eros y arrim ados de la  s i e r r a ,  la  c r e a c ió n  de c o o p e r a tiv a s  de p ro d u cció n  en la s  t i e r r a s  para b e n e fic e n c ia  p ú b lic a  y la  e n tre g a  de t í t u l o s  en á re a s  de c o lo n iz a c ió n  esp on tán ea (C osse 1980: 6 1 ). Para e l  f i n a l  de la  d écad a , e l  I n s t i t u t o  de Reforma A g r a r ia  y C o lo n iz a c ió n  (IERAC) h ab ía  e xp ro p iad o  s o lo  14 hac ie n d a s  (nueve s in  com pensación y ven dido t i e r r a  a lo s  cam pesinos en o tr a s  36 h a cie n d a s  (Blank y Zu-
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vekas 1973: 1 5 ) .'  Durante lo s  prim eros ocho años de reform a a g r a r ia , más d e l 90% de b e n e f ic ia r io s  y c e rc a  d e l 80% de la  t i e r r a  e sta b a  en la  s ie r r a  (ver t a b la  1 ) . La c a n tid a d  promedio de t i e r r a  r e c ib id a  por la s  f a m il ia s  b e n e f ic ia r i a s  de la  s ie r r a  d u ran te  e s t e  p e río d o  e ra  menor de 5 h á . Durante e s te  p e río d o  e l  IERAC a d ju d ic ó  c e rc a  de 3 h á . de t i e r r a  c o lo n iz a da por cada h e c tá r e a  de t i e r r a  de reform a a g r a r ia . Por la  r e la tiv a m e n te  gran  c a n tid a d  de h u asipu ngu eros y arrim ados que r e c ib ie r o n  t í t u l o s  de pequeñas p a r c e la s  du ran te  lo s  años i n i c i a l e s  d e l programa t í t u l o s  de pequeñas p a r c e la s  du ran te  lo s  años i n i c i a l e s  d e l program a, la  r e la c ió n  de b e n e f ic ia r i o s  de la  reform a a g r a r ia  con lo s  de la  c o lo n iz a c ió n  dura n te  e s t e  la p so  de tiem po e ra  de dos a uno.La Ley de Reforma A g r a r ia  de 1973, que reem plazó a to d as la s  p r e v ia s  le g is la c i o n e s  de reform a a g r a r ia , no e ra  una d e s v ia c ió n  de a q u e lla  de 1964. M ie n tra s  a b r ía  la  p u e rta  para in crem en tar la  p a r t i c ip a c ió n  p ú b lic a  y p riv a d a  en e l  d e s a r r o llo  in -  f r a e s t r u c t u r a l  r u r a l para una m o dern ización  a g r íc o l a ,  no se d i r i g í a  a l  problem a de la  mala d i s t r i b u c ió n  de la  t i e r r a  (Handelman 1980: 1 0 ). La nueva le y  demandaba la  a b o lic ió n  de form as de t r a b a jo  se m ife u - d a l ,  pero su mayor o b je t iv o  e ra  poner más t i e r r a
1 La nueva Ley de Reforma Agraria expedida en septiembre de 1970 pidió 

la eliminación de todos los arreglos de arriendo y otras f o r m a s i n s e 
guras de inquilinato que habían sido excluidas de la ley ae 1964..

. Otros dos decretos fueron expedidos ese año como respuesta a la 
situación .cada vez más tensa de ias zonas del arroz de la costa. Sin 
embargo, datos de principios de 1970 muestran pocos cambios en el 
tiempo de actividad reformada. Para más detalles en éste periodo, ver 
José Zevallos L. "Reforma Agraria y cambio Estructural: Ecuador desde 
1964”, en este volumen.
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para e l  c u l t i v o  e increm entar la  p ro d u cció n  en la s  t i e r r a s  a g r ic o la s  e x i s t e n t e s , a tr a v é s  de la  a p l i c a c ió n  de t e c n o lo g ía  moderna^.La Ley de D e s a r r o llo  A g r íc o la  de 1 9 7 9  e n f a t iz ó  más am pliam ente la  m ejora d e l ren d im ien to  a g r íc o la  y la  p r o d u c tiv id a d  a tr a v é s  d e l uso mas e f i c i e n t e  de lo s  re c u r s o s  humanos y n a t u r a le s , la  in v e s t ig a c ió n , la  t e c n o lo g ía , e l  c r é d it o  y e l  d e s a r r o llo  de i n f r a e s t r u c t u r a . También impuso r e p re s io n e s  s i g n i f i c a t iv a s  en e l  p roceso  de reform a a g r a r ia , ablandando e l  c r i t e r i o  de "uso e f i c i e n t e "  como base para la  e x p r o p ia c ió n  y exclu y en d o  a lo s  p a r t ic ip a n t e s  de la s  in v a s io n e s  de t i e r r a  de r e c i b i r  lo s  b e n e f ic io s  d e l IERAC (B arsky e t  a l .  1982: 5 7 -5 9 ). La le y  agradó a lo s  gran des t e r r a t e n ie n t e s  m ie n tra s  que d e ja b a  d es ilu s io n a d o s  a la  m ayoría de l id e r e s  cam pesinos (Handelman 1980: 1 0 ). S im b ólicam en te la  le y  d e b ía  haber marcado form alm ente e l  f i n  de lo s  que De Ja n -  v ry  c a l i f i c a  como "reform ism o a g r a r io  por medio de reform a de la  t i e r r a "  (1981: 224) y marcó e l  p r in c i p i o  d e l "reform ism o a g r a r io  a tr a v é s  de p ro y e c to s  de d e s a r r o llo  r u r a l " .Para f in e s  de 1982, e l  IERAC re p o rtó  que a p r o x imadamente 2 .5  m illo n e s  de h á . h ab ían  s id o  a d ju d icad as a c e r c a  120.000 b e n e f i c i a r i o s .  C erca  de t r e s  c u a r to s  d e l t o t a l  de e s t a  á re a  y un t e r c i o  de lo s  b e n e f ic ia r i o s  e sta b a n  en p ro y e c to s  de c o lo n iz a c ió n , la  m ayoría de lo s  c u a le s  c o n s titu y e n  la  sim p le  t i t u la c ió n  de la s  t i e r r a s  en dom inio p ú b lic o  c o lo n iz a d a s  espontáneam ente (B arsky e t  a l .  1982: 6 8 ) . D escon tan do la s  e x te n s a s  á re a s  de c a s i  toda la  t i e r r a  im prod u c tiv a  y lo s  d i fe r e n t e s  r e s u lta d o s  de la  enum eración de lo s  b e n e f ic ia r i o s  por e l  IERAC, n o so tro s
2 Para mayores arrálisis de ia Ley de 19/3 ver ibid".
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estimamos que la s  a c t iv id a d e s  de reform a a g r a r ia  y de c o lo n iz a c ió n , pueden haber a fe c ta d o  a más d e l 18% de la  t o t a l id a d  de t i e r r a  a g r íc o la  y a más d e l 15% de la s  f a m il ia s  cam pesinas d e l p a ís .  M ien tra s e s to s  p o r c e n ta je s  se comparan fav o ra b le m e n te  con a q u e llo s  de o tr o s  p a ís e s  la tin o a m e ric a n o s  t a l e s  como Colom bia y V e n e zu e la , son r e la tiv a m e n te  b a jo s  cuando se comparan con M éxico , B o l iv ia  y P erú, donde e l  é n f a s is  'e s ta b a  cla ra m en te  en la s  reform as d i s t r i b u t i v a s .  E sta  o b se rv a ció n  e s t á  r e fo r z a d a  por e l  hecho de que c e rc a  d e l 25% d e l t o t a l  de áre a  a d ju d ic a d a  por e l  IERAC, ya e sta b a  en manos d e l e sta d o  cuando la  le y  de 1964 fu e  e m it id a . Mucho de lo  que se llam aba "reform a a g r a r ia " ,  e n to n c e s , e ra  sim plem ente la  r e c t i f i c a c i ó n  de una s i t u a c ió n  e x i s t e n t e .
E ST R U CT U R A  A G R A R IA  EN C H IM B O R A ZO : E V O L U C IO N  Y  T E N D E N C IA S G E N E R A LE S

M ie n tra s  es im p o sib le  i d e n t i f i c a r  una s o la  prov in c ia  para r e p re s e n ta r  la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  en la  s ie r r a  e c u a to r ia n a , Chim borazo t ie n e  muchas c a r a c t e r í s t i c a s  y problem as que son comunes en la  re g ió n  se rra n a  d e l p a ís  y o tr a s  p a r te s  de lo s  A ndes. T ien e tam bién a lg u n o s ra sg o s que son ú n ic o s , pero r ic o s  en im p lic a c io n e s  para e l  d e s a r r o llo  en Ecuador y c u a lq u ie r  p a r t e .Chim borazo fu e  la  prim era á re a  en e l  Ecuador de hoy en d ía  c o lo n iz a d a  por lo s  e s p a ñ o le s . A p r i n c i p io s  de lo s  60, se pensaba que t e n ía  la s  e s t r u c tu r a s  a g r a r ia s  más t r a d ic io n a le s  y la s  á re a s  r u r a le s  más r e tr a s a d a s  en Ecuador (CIDA 1965: 2 7 5 ). S in  embargo,
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e l  á re a  de Chim borazo fu e  la  más a fe c t a d a  por e l  programa de reform a .a g r a r ia  en térm in os de á rea  de t i e r r a  y número de b e n e f i c i a r i o s .  En p a r te  e s t e  a l t o  n iv e l  de in te r v e n c ió n  p ú b lic a  e ra  una re sp u e sta  a la s  in te n s a s  p r e s io n e s  p o l í t i c a s  por p a r te  de la  numerosa p o b la c ió n  in d íg e n a  de la  p r o v in c ia , que e s t a  o rg a n iza d a  por l íd e r e s  de la  F e d e ra ció n  E cu a to r ia n a  de In d io s  y e l  O bispo L eón id as Proaño ( " e l  o b isp o  de lo s  in d io s " )  de Riobam ba.La t o p o g r a f ía  e sc a b ro sa  de la  p r o v in c ia , e ra  acen tu ad a por dos gran des c o r d i l l e r a s  con c u a tr o  p ic o s  n ev ad o s. Con e x ce p ció n  de a lg u n a s t e r r a z a s  a lu v i a l e s  a lo  la r g o  de lo s  dos r ío s  p r in c i p a le s , la  m ayoría de la  t i e r r a  es muy in c l in a d a . A p esar del hecho de que muchos de lo s  s u p I os son de o r ig e n  v o lc á n ic o  r e la tiv a m e n te  r e c ie n t e , cor buena permeab i l id a d  y f e r t i l i d a d  n a t u r a l , la  t o p o g r a f ía  posee un sev ero  aprem io en la  a c t iv id a d  a g r í c o l a .  La c r e c ie n t e  p r e sió n  d em o g ráfica  y e l  uso in te n s iv o  de la  t i e r r a  han lle v a d o  a un a l t o  t r ib u t o  en lo s  re cu rso s  de la  base n a tu r a l de la  p r o v in c ia . En muchas á re a s la  a c e le r a d a  e r o s ió n  ha causado daños i r r e v e r s i b l e s .Como en la  mayor p a r te  de la  s i e r r a ,  lo s  bosque n a tu r a le s  d el Chim borazo han s id o  d e s t r u id o s . En 1981 de un t e r c i o  de la  t i e r r a  de la  p r o v in c ia  fu e  c u lt iv a d a  o en p ro ceso  de c u l t i v o ,  un poco más de un t e r c i o  e ra  p a s to , y e l  r e s ta n te  t e r c i o  e ra  páramo y t i e r r a  d e s p e r d ic ia d a . A p esar de que la  m ayoría d e l p a sto  es desm ojarado y con m aleza d ifu n d id a  por toda la  p r o v in c ia , a lgu n o s p a sto s  pueden se r  usados más in te n sa m e n te . T a le s  á re a s  de t i e r r a  de uso in v e r t id o  son v e s t i g i o s  d e l s iste m a  de h a cie n d a , que d e stru y ó  la s  m ejores t i e r r a s  para lo s  c u lt iv o s  y para la s  v acas de lo s  dueños; la s  t i e r r a s  m a rg in a le s  eran
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a sig n a d a s  a la  p roducció n  de o v e ja s  y para la  subs i s t e n c i a  de lo s  a r r e n d a ta r io s  y a p a rc e r o s .A p esar de la  gran m ig ra ció n  de la  m ayoría de la s  á re a s r u r a le s  y pegueños p u eb los h a c ia  Riobamba, Chim borazo se m antiene muy r u r a l ,  con c e rc a  de más de 10% de h a b ita n te s  v iv ie n d o  en e l  campo. M ie n tra s  c o n s id e r a b le s  m ejoras han s id o  hechas en la  in fr a e s t r u c t u r a  d e l Chim borazo du ran te  la  década p a sa da, más o menos la  p r o v in c ia  to d a v ía  e s t á  a tr á s  de o tr a s  re g io n e s  d e l p a ís  en s e r v ic io s  de i n f r a e s t r u c tu r a  p ú b lic a . En décadas r e c ie n t e s , la  m ayoría de la  m ig ració n  fu e r a  de la  p r o v in c ia  se ha id o  h a c ia  la s  dos gran des ciu d a d e s más g ra n d e s , G u ay aq u il y Q u ito . E l censo de p o b la c ió n  de 1982 m ostró que e l  número de ch im boracen ses que v i v í a  fu e r a  de la  p r o v in c ia  ig u a la b a  e l  número de h a b ita n te s  r u r a le s  d en tro  de e l l a . .
TAMAÑO Y PROPIEDAD DE LA HACIENDAEl censo de 1954 m uestra un modelo muy t e r g iv e r sado de l a  d is t r ib u c ió n  de t i e r r a  en Chim borazo. Más d el 80% de la s  h a cien d a s eran menos de 5 h á . y c o n tro la b a n  s o lo  un se x to  de l a  t o t a l id a d  de t i e r r a  c u lt iv a d a  en la  p r o v in c ia  (v er t a b la  2 ) . E l 94% de la s  h a cie n d a s eran  de menos de 10 h á . o u n idades " s u b fa m ilia r e s "  (CIDA 1965: 14) a n te s  de la  reform a a g r a r ia . Chim borazo e ra  una p r o v in c ia  de m in ifu n d io s .En e l  o tr o  extrem o, solam ente 46 h a cien d a s (0.15% d e l t o t a l )  c o n tro la b a n  c e rc a  de lo s  dos q u in to s  d e l t o t a l  de t i e r r a  c u lt iv a d a , y la s  84 h a cien d a s (0.3% d el t o t a l)  con 500 h á . o más c o n tro la b a n  c e rc a  de la
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m itad  de la  t i e r r a  c u lt iv a d a  de la  p r o v in c ia . A s i ,  a n te s  de la  reform a a g r a r ia , Chim borazo tam bién e ra  una p r o v in c ia  de la t i f u n d io sM ie n tra s  la s  c a t e r g o r ia s  m edias eran  n u m éricamente e s c a s a s , la s  h a cie n d a s en e l  rango de 100-500 h á . eran  s e i s  v e c e s  mas comunes que a q u e lla s  en e l  grupo de 500-1000 h á . que c o n tro la b a n  e l  d o b le  y más de l a  t i e r r a .  Y a p e sar de que la s  h a cie n d a s tamaño medio en e l  rango de 200-100 h á . se  estim aban  l i g e r amente sob re e l  2% d e l t o t a l ,  c o n tro la b a n  e l  10% d el t o t a l  de t i e r r a  c u lt iv a d a . E sto  s u g ie r e  que lo s  m odelos de h e r e n c ia  y mercado de t i e r r a  comenzaron a c r e a r  un s i g n i f i c a t i v o  número de u n id ad es ta m a ñ o -fa m i l i a r ,  a n te s  de l a  reform a a g r a r ia  (v e r t a b la  2 ) .La a b o lic ió n  de s e r v i c io s  de i n q u i l in a t o  s i g n i f i có cam bios in m ed iato s en l a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  d e l Chim borazo cuando l a  Ley de Reforma A g r a r ia  de 1964 fu e  im plem entada, pero lo s  e fe c t o s  en la  r e d i s t r i b u c ió n  y c o lo n iz a c ió n  de la  t i e r r a  se a r r a s tr a r o n  h a s ta  la  década de lo s  70 y lo s  80. M ie n tra scenso a g r í c o la  de 1974 re p o rtó  un increm ento d e l 25% en la  t i e r r a  c u lt iv a d a  sobre e l  censo de 1954, e s to s  cam bios no podían s e r  a tr ib u id o s  únicam ente a l a  re fo rm a . Al com ienzo de lo s  70 e l  "boom p e tr o le r o "  d e l p a ís  fom entó c a s i  una década de rá p id o  c r e c i m iento econ óm ico. A p e sar de que e l  c r e c im ie n to  enfo ca b a  la s  á re a s  u rb an a, gen eraba a lg u n o s " e fe c t o s  s e c u n d a rio s"  p o s it iv o s  en la s  á re a s  p e r i f é r i c a s  como Chim borazo, a tr a v é s  d e l increm ento de o p o rtu n id ad e s de t r a b a jo  fu e r a  de la s  h a cien d a s y e l  increm ento de demandas por lo s  p ro d u cto s de la  h a cien d a  (Haney y Haney 1987: Commander y Peek 1986).A p e sar de que la  p ro p o rció n  de h a cie n d a s  menores
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de 5 h á . b a jó  lig e ra m e n te  de 1954, e l  censo de 1954 in d ic ó  un increm ento num érico d e l v e in te  por c i e n t o . (Ver t a b la  3 ) . Las u n idades de p rod u cció n  más pequeñas que una h e c tá r e a  c r e c ie r o n  un m edio. Las hac ie n d a s  de 5-20 h á . se in crem entaron  dram áticam ente en número (63%) y en áre a  (82%); ju n to  con la  subc a t e g o r ía  de 10-20 h á . e l  número de h a cie n d a s se c u a t r i p l i c ó .  Las h a cie n d a s de tamaño m edio, s in  emb a rg o , d ism in uyeron  lig e ra m e n te  en número, en á re a s  y en tamaño prom edio. M ien tra s  e l  número y e l  á re a  de la s  g ran d es h a cien d a s e ra  e s t a b le  . ( l a  reform a e s t a b le c ió  a lg u n a s  p rop ied ad es de g ran  e s c a la  como comuna o c o o p e r a tiv a s )  y a lg u n a s de c a t e g o r ía  más grande c e d ie r o n  t i e r r a s  du ran te  e l  p e río d o  de 20 añ os, comunmente su promedio de p rop ied ad  se in c r e mentó en 400 h á . .Los d a to s  d e l censo s u g ie r e n  que Chim borazo con t in u a  sien d o  in c lu s o  después de la  reform a a g r a r ia , una p r o v in c ia  de h a cien d a s muy gran des y h a cie n d a s muy p equ eñ as. Comparada con l a  n ació n  y con la  s i e r r a , Chim borazo en 1974 t e n ía  la  más grande p rop orc ió n  de pequeñas u n id a d e s , que a su vez te n ía n  una gran p ro p o rció n  de t i e r r a  c u lt iv a d a . La p r o v in c ia  t e n ía  tam bién l a  p ro p o rció n  más b a ja  de un id ad es tamaño m edio, que co n tro la b a n  una p ro p o rció n  más b a ja  de t i e r r a  c u l t i v a d a .3 Las p ro p ied ad es con 500 h á . o más co n tro la b a n  c e rc a  de la  m itad  de l a  t i e r r a  en la  p r o v in c ia , comparada con un poco de un c u a rto  a n iv e l  n a c io n a l y c e rc a  de un t e r c i o  en la  s i e r r a .
3 Los datos del censo de 1979 para la provincia de Chitborazo coaparados 

con los datos nacionales son los siguientes: en Chimborazo el 83% de 
las unidades de producción eran tenores de 5 há. coaparadas con el 67% 
de la nación y el 78% de la sierra; las unidades tenores de 5 há. en 
Chitborazo tenían el 16% de la tierra cultivada cotparada con el 7 y 
12% de la nación y de la sierra respectivaaente; en Chitborazo, el 2%
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A lgun os d a to s  de 1980 en la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  d e l Chim borazo fu e ro n  generados por e l  Banco C e n tr a l d e l Ecuador como p a r te  d e l e s tu d io  de mercado p r o v in c i a l .  E sto s  d a to s m uestran un increm ento s i g n i f i c a t i v o  en e l  número y a lt u r a  de la s  h a cien d a s tamaño medio cuando se comparan con lo s  de 1974. E n tre  1974 y 1980, e l  número de h a cie n d a s  con 20-100 h á . se  d u p lic ó , como lo  h iz o  l a  c a n tid a d  de t i e r r a s  c u lt iv a d a s  que e l l a s  co n tro la b a n  (v e r t a b la  4 ) . Tod a v ía  en 1980 Chim borazo t e n ia  una b a ja  p ro p o rció n  de h a cie n d a s de tamaño m edio, comparado con la s  d e l p a is  o la s  de la  s i e r r a  en 1974. Mucho d e l c r e c i m iento de la s  h a cie n d a s tamaño medio e s t á  r e la c io n a do con la s  agudas p é rd id a s  en la s  h a cie n d a s de más tam año, e sp e cia lm e n te  a q u e lla s  con 1000 h á . o más; una c a ld a  d e l 20% en la  c a n tid á d  de t i e r r a  que e l l a s  c o n tro la b a n  e s t á  r e g is t r a d o . En e l  o tr o  f i n a l  de l a  e s c a l a , la s  pequeñas h a cie n d a s se increm entaron  en números a b s o lu t o s , pero dism in uyeron  en p ro p o rció n  t o t a l .  De e s t e  modo en 1980 l a  p ro p o rció n  de u n id ad es pequeñas en Chim borazo s e g u ía  sien d o más a l t a  que l a  de la  n a ció n  pero c a s i  ig u a l a la s  de o t r a s  p r o v in c ia s  de l a  s i e r r a .  La c a n tid a d  de t i e r r a  c u lt iv a d a  que lo s  pequeños g r a n je r o s  co n tro la b a n  e ra  e s t a b l e , y e l  tamaño promedio de p ro p ied ad es s e g u ía  i g u a l .

de las unidades eran de 20 a 100 há. de tamaño comparados con el 12.5% 
y el 61 de la nación y de la sierra, respectivamente; estas unidades 
medianas en Chimborazo, controlaban sólo el 81 de la tierra cultivada 
comparada con el 331 de la nación y el 26? de la sierra.
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UTILIZACION DEL TRABAJO

Los a lim e n to s  p r i n c i p a le s , con sid eran d o  c e rc a  d e l 60% d e l t o t a l  de á re a  sembradas en 1974, se in c r e mentaron en un 20% en á rea  y en más d e l d o b le  en p ro d u cció n  e n tr e  1954 y 1974. Durante e l  mismo p e r ío d o , e l  á rea  d ed ica d a  a s e m illa s  de legum bres, c o m e s tib le s  y v e g e ta le s  increm entó e l  33% en Chimbo- r a z o , m ie n tra s  la  p ro d u cció n  c r e c ió  c e rc a  de 7 v e c e s . Los tu b é r c u lo s , e l  p a s to , f r u t a s  (por ejem plo m anzanas, p e r a s , C la u d ia s )  tam bién se d u p lic a r o n  en p ro d u cció n  en la s  2 décadas a n t e r io r e s .Como d e b ía  e sp e ra rse  de la  d is c u s ió n  a n t e r io r , e l  censo de 1974 m ostró que la  fu e r z a  de t r a b a jo  a g r í c o la  en Chim borazo e sta b a  com puesta predom inantemente por p ro d u cto re s a g r íc o la s  in d e p e n d ie n te s , que, además de su t r a b a jo , contaban fu ertem en te  con e l  tr a b a jo  f a m il i a r  no pagado y con t r a b a jo  pagado con tr a ta d o  o c a s io n a lm e n te . La m ayoría de lo s  miembros de la  fu e r z a  de t r a b a jo  a g r íc o la  pagado, tra b a ja b a n  medio tie m p o . E l promedio de tr a b a ja d o r e s  a g r íc o la s  a s a la r ia d o s  de medio tiem po e ra  más d e l d o b le  de lo s  de tiem po co m p le to . Una in s p e c c ió n  de l a  u t i l i z a c i ó n  d e l t r a b a jo  de 1975-78 (MAG e t  a l .  1982) e n co n tró  que en Chim borazo la  m ayoría d e l t r a b a jo  a tiem po com pleto pagado, e ra  c o n tra ta d o  en gratules u n id a d e s . M ie n tra s  ta n to  lo s  pequeños y gran des p ro d u cto re s co n tra ta b a n  o ca sio n a lm en te  tr a b a jo  pagado, e s p e c i a l mente para l a  p ro d u cció n  de c u l t i v o s ,  la s  medianas y .gran des un idades dependían de lo s  o c a s io n a le s  tr a b a ja d o r e s  pagados por dos q u in to s  a dos t e r c i o s  d e l req u e rim ien to  de su t r a b a jo .
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La d i v i s ió n  d e l tr a b a jo  por género re p o rtó  en e l  censo de p o b la c ió n  de 1974, que e l  in v o lu c ra m ie n to  de la s  m u jeres en la  p ro d u cció n  a g r í c o la  e ra  p oco . S ó lo  e l  15% de la s  m ujeres eran  co n sid e ra d a s  "económ icam ente a c t i v a s " ,  y s ó lo  e l  5% de la  fu e r z a  de t r a b a jo  a g r íc o la  e ra  fem en in a. S in  embargo, la  in s p e c c ió n  de 1975-78 r e v e ló  una d i fe r e n t e  imagen en térm in os de lo s  2 t ip o s  de a c t iv id a d e s  d e s a r r o lla d a s  y e l  t ip o  de empleo (MAG e t  a l .  1982: 1 9 9 -2 5 6 ).4 E sto  m uestra que la s  m ujeres r u r a le s  en la  s i e r r a  co n tad a s como dos q u in to s  d e l t o t a l  de t r a b a jo  para la  p ro d u cció n  a g r í c o la  y e l  4 d e l 12% r e s p e c t iv a m ente, d e l t r a b a jo  o c a s io n a l pagado a tiem po com plet o . 5 E n tre  la s  p r o v in c ia s  de la  s i e r r a ,  la  m ujer r u r a l de Chim borazo hace la  c o n tr ib u c ió n  f a m il i a r  más dura a l  t r a b a jo  común. Sobre todo e l l a s  con tr ib u y e n  c e r c a  d e l 50% d e l t o t a l  d e l t r a b a jo  f a m il i a r  empleado en la  p a r c e la . El t r a b a jo  de la s  mu
4 El estudio reportó el número de días consumidos por hombres y mujeres 

en las siguientes actividades agrícolas: sembrando y desyerbando, y 
cosechando frutos; despejando la tierra; cuidando el ganado; general
mente atendiendo la hacienda; recojiendo leña; procesando los produc
tos de la hacienda; comerciando los productos de la hacienda; trabajo 
recíproco no monetario (ABRAZOS);’ trabajando en las cooperativas de 
producción agrícola; trabajando para el terrateniente, y contribuyendo 
en proyectos de infraestructura colectiva como caminos y escuelas 
(MINGA). El tipo de trabajo realizado era dividido en 4 tipos: trabajo 
familiar (en la parcela familiar sean dueños o no); temporalmente 
pagados (día de trabajo agrícola a tiempo completo); e intercambio de 
trabajo recíproco no monetario incluyendo la asistencia dada por miem
bros de la familia, típicamente por niños y padres.

5 Las mujeres de la sierra contribuían con una gran proporción del total 
de trabajo familiar tanto como el ocasional pagado a tiempo completo 
como lo hacían todas las mujeres rurales ecuatorianas. Nacionalmente, 
las mujeres ecuatorianas de la zona rural son un tercio del trabajo 
familiar y el 21 de cada trabajo ocasional pagado a tiempo completo.
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je r e s  se e stim a  en c e rc a  de un t e r c i o  d e l t r a b a jo  f a m il ia r  d ed icad o a lo s  c u lt iv o s  y dos t e r c io s  d e d icados a la  p ro d u cció n  y c r ia n z a  de a n im a le s . Su in v e r s ió n  la b o r a l en lo s  c u lt iv o s  y an im ales de la  f a m il i a  e ra  más a l t o  en u n idades menores de 10 h á . ,  pero su in v e r s ió n  en tr a b a jo  a s a la r ia d o  o en c u l t iv o s  e ra  mayor como tr a b a ja d o r e s  o c a s io n a le s  de un idades m edianas y para la  c r ia n z a  de a n im ales e ra  de tr a b a ja d o r a s  a tiem po com pleto de la s  grandes unidades (Haney 1985).
ESTRUCTURA AGRARIA DE LA POST REFORMA;CAMPO DE ESTUDIO Y A N A L IS IS

E l o b je t iv o  de e s t a  s e c c ió n  es a n a l iz a r  la  o r g a n iz a c ió n  de la  p ro d u cció n  a g r ic o la  y e l  empleo en la  zona r u r a l de Chim borazo con d a to s reu n id o s c e rc a  de 20 años después de que la  prim era le y  de reform a a g r a r ia  d e l p a is  fu e  prom ulgada. Comparemos la s  e s t r a t e g i a s  de empleo e in g r e s o  de 522 e jem p los de f a m il ia s  de e s t a s  t r e s  r e g io n e s  de la  p r o v in c ia , que fu ero n  a fe c ta d a s  de d i fe r e n t e s  maneras por e l  p ro grama de reform a a g r a r i a .6 En la  re g ió n  n o rte  de la
6 Faltando una lista a priori de las unidades de producción en Chimbora

zo, nosotros establecimos un área como marco de ejemplificaron basada 
en gran parte en el trabajo de Dubly et al. (1982). En el área repre
sentativa unos ejemplos fueron establecidos independientemente de las 
tres regiones agropolíticas de la provincia. Dentro de cada una de las 
regiones, el área dominante de tierra usada fue identificada usando 
mapas de tierra usada del Ministrio de Agricultura. Las áreas estudia
das en bloques entrevistados, constituidos por 25 hectáreas cada uno, 
eran extraídos al azar de cada área y traspuestos en fotografías 
aéreas recientes para facilitar la identificación del terreno. Inten
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p r o v in c ia , la  m ayoria de la s  a c t u a le s  h a cie n d a s se d e r iv a r o n  de v i e j a s  h a cien d a s a tr a v é s  de la  v e n ta  y la  h e r e n c ia  de t i e r r a s ,  con r e la tiv a m e n te  poca i n te r v e n c ió n  d i r e c t a  d e l programa de reform a a g r a r ia . En c o n t r a s t e , la  m ayoria de la  r e g ió n  c e n t r a l  fu e  s u b d iv id id a  por la  reform a a g r a r ia . En e l  tiem po de la  Ley de 1964, la s  grandes p ro p ied ad es de b e n e f i c e n c ia  p ú b lic a  hab lan  s id o  arren d ad as a in d iv id u o s  que la s  tr a b a ja n  como gran des h a cien d a s con h u asipu ngos y o tr a s  form as de s e r v i c io  de i n q u i l i n a t o . La d is t r ib u c ió n  de t i e r r a  a e s to s  hu asip u n gu eros e ra  una p a r te  im p ortan te  en lo s  prim eros años de la  reform a a g r a r ia . F in a lm e n te , en la  r e g ió n  sur la  a c c ió n  d e l programa de reform a e ra  más m odesta. A p e sar de s e r  muy ro co sa  y sep a ra d a , e s t a  r e g ió n  h a b ía  s u fr id o  s u b d iv is io n e s  c o n s id e r -
tamos entrevistar a todas las familias que poseían o trabajaban la- 
tierra que estaban dentro del bloque. Un número suficiente de bloques 
fueron identificados y entrevistados en secuencia para considerar 
aproximadamente 5-101 del total estimado de familias en cada área de 
tierra usada. Las áreas selváticas esparcidamente colonizadas, la tie
rra perdida y los páramos estaban excluidos del estudio y que eran 
bloques descendiendo a pueblos más densamente poblados.
La región norte está dominada por una mezcla de pequeñas y medianas 
haciendas que producen vegetales comerciables y cultivos de tubérculos 
y un poco de leche, junto con la proliferación de minifundios que 
producen cebada y maiz en las tierras marginales. La región central 
está comprendida de tierras marginales, muchas bastante erosionadas. 
Las dominantes demandas agrícolas eran los cultivos de tubérculos, 
granos pequeños, vacas,, chanchos y ovejas. En la región sur, los 
pequeños propietarios están dedicados principalmente a cultivar tubér
culos y pequeños granos, mientras los medianos y grandes propietarios 
están fuertemente orientados hacia las vacas. El área subtropical está 
dominada por pequeños y medianos propietarios que producen fruta y 
animales. Para un tratamiento más detallado de los hallazgos de la 
investigación, ver Haney y fiany 1987.
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a b le s  en lo s  ú ltim o s  años a tr a v é s  de la s  v e n ta s  y la s  h e r e n c ia s  de t i e r r a ,  ju n to  con a lgu n o s p ro y e c to s  de c o lo n iz a c ió n  de la  reform a a g r a r ia .
TAMAÑO Y TENENCIA DE LA HACIENDA

E l t ip o  más común de p ro d u cto r e ra  e l  tr a b a ja d o r  p r o p ie t a r io . M ie n tra s  la  a c tu a l g e n e ra ció n  de p ro p i e t a r i o s  es más num erosa, t ie n e  mucho menos poder y r iq u e z a  que la  p re se n te  g e n e ra ció n  de t e r r a t e n ie n t e s . S o lo  e l  6% de la s  f a m il ia s  no p o s e ía  a lg u n a  t i e r r a  y c e r c a  d e l 15% re p o rtó  que tra b a ja b a n  en t i e r r a s  de o t r o s .7 En e l  n o rte  c e r c a  d e l 85% de lo s  tr a b a ja d o r e s  p r o p ie t a r io s  p o se ía n  menos de 5 h á .;  e l  66% p o s e ía  menos de 5 h á . en la  r e g ió n  c e n t r a l ;  y  c e rc a  d e l 55% p o s e ía  menos de 5 h á . en e l  s u r . La poca c a n tid a d  de t i e r r a  p o se íd a  v a ria b a n  de 2 .2  h á . en e l  n o r t e , a 2 .7  h á . en la  r e g ió n  c e n t r a l ,  y 3 .5  h á . en e l  s u r .
7 Por la connotación negativa del inquilinato en el periodo de la post 

retorna, sospéchalos que el ejemplo del arriendo revelado en la entre
vista, era sustancial declarado de lanera incoipleta. Legaliente el 
arriendo pagado es la única t o n a  de arriendo periitido a lás de la 
propiedad individual o colectiva y varios arreglos para compartir 
dentro de las familias. Todos los contratos de arriendo pagado se 
suponen que son autorizados por el Instituto de R e t o m a  Agraria. Otras 
discrepancias seiánticas aparecieron por la ’escritura". En Chimborazo 
al leños las familias consideraban los títulos provisionales y los 
títulos colectivos (para las propiedades comunales) dadas por el Ins
tituto de R e t o m a  Agraria, lo lisio que una ’escritura". De hecho, 
luchas de ellas habían adquirido "escrituras’ de cierta tierra con los 
"registros de propiedad" locales. Es importante que luchos partidos 

' privados o los oficiales del gobierno puedan discutir este proceso.
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Muchas u n id ad e s de p ro d u cció n  se h ab ian  fragm entado se r ia m e n te , e sp e cia lm e n te  en e l  n o r t e . Dos q u in to s  de la s  h a cie n d a s en e l  n o rte  e stá n  comprend id a s  de t r e s  o más p a r c e la s , e l  d o b le  de p ro p o rció n  de cada una de la s  t r e s  r e g io n e s . A lred e d o r de dos t e r c i o s  de la s  p a r c e la s  p o se íd a s  en 1983, fu e ro n  a d q u ir id a s  por compra; e l  r e s ta n te  t e r c i o  o fu e  t i e r r a  heredada o a d q u ir id a  a tr a v é s  de la  reform a a g r a r ia . E l co n ju n to  de la  c a lid a d  de t i e r r a  de lo s  dos t e r c i o s  de la s  h a c ie n d a s , e ra  c l a s i f i c a d a  por sus re sp o n sa b le s  como medianamente p o b re . S o lo  un t e r c i o  de lo s  p ro d u cto re s t e n ía  a lg u n a  i r r i g a c i ó n .
MODELOS DE TRABAJO

Como debe e sp e r a rse  d e l predom inio de lo s  m in ifu n d io s  y e l  s u e lo  de b a ja  c a lid a d  en Chim borazo, l a  m ayoría de la s  f a m il i a s  dependen am pliam ente de lo s  em pleos fu e r a  de la  h a c ie n d a , p ara  su s u b s is t e n c ia . En más de dos t e r c i o s  de la s  f a m il i a s  a n a liz a d a s , e l  m arid o , la  esp osa o ambos tr a b a ja b a n  fu e r a  de l a  h a c ie n d a . En la s  r e g io n e s  d e l n o rte  y  c e n tr o , e s t a  f ig u r a  se  e le v a  a l  80% d e l co n ju n to  y c e r c a  d e l 85% e n tr e  f a m il ia s  que tr a b a ja b a n  en menos de 5 h á . La p ro p o rció n  de f a m il ia s  con empleo fu e r a  de l a  hac ie n d a  cayó p re cip ita d a m e n te  m ie n tra s  e l  tamaño de la  h a cie n d a  se in cre m e n tó . En e s t a s  r e g io n e s , lo s  m aridos eran  lo s  que comunmente tr a b a ja b a n  fu e r a  de la  h a cie n d a  (c e r c a  de la  m itad de la s  f a m i l i a s ) ,  m ie n tra s  ta n to  e l  m arido como l a  m ujer te n ía n  t r a b a jo s  fu e r a  de l a  h a cien d a  en un q u in to  de f a m i l i a s .  Los hombres te n d ía n  a com binar su t r a b a jo  en l a  h a cien d a  con t r a b a jo s  a g r íc o la s  p agad os, a c t iv id a d e s
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co m e r c ia le s  o a r te s a n a le s  en pequeña e s c a la  o tr a b a jo  de c o n s tr u c c ió n , M ie n tra s  e l  tr a b a jo  dom éstico  e ra  l a  p r in c ip a l  o cu p ació n  para la  m ayoría de muje r e s ,  c a s i  dos t e r c io s  de e l l a s  combinaban e s to  con la  p ro d u cció n  a g r íc o la  en la  h a cien d a  y en a lg u n o s ca so s con tr a b a jo  a g r íc o la  pagado.Un a n á l i s i s  más d e t a lla d o  d e l tr a b a jo  por género en la s  f a m il ia s  e s tu d ia d a s , r e v e la  5 c o n fig u r a c io n e s  mayores de la s  o cu p acio n es p r im a ria s  y se c u n d a ria s  en lo s  e jem p lo s de p a r e ja s :  (1) ta n to  e l  hombre como la  m ujer desempeñan a c t iv id a d e s  a g r í c o la s ,  in c lu y e n do tr a b a jo  a g r í c o la  a s a la r ia d o , fu e r a  de la  h acien d a ( c a s i  la  m ita d ) ; (2) e l  m arido t r a b a ja  fu e r a  de la  h a cie n d a , m ie n tra s  la  m ujer es l a  base o la  p r i n c i p a l p ro d u cto ra  a g r íc o la  (c e r c a  d e l 10%); (3) la  m ujer no t ie n e  n inguna ocu p ació n  a g r í c o la ,  m ie n tras  e l  m arido es e l  p r in c ip a l  re sp o n sa b le  por la  h a c ie n da (como e l  101); (4) la s  p r in c ip a le s  o cu p acio n es ta n to  d e l m arido como de la  m u jer, no son a g r í c o la s , m ie n tras  e l  hombre m aneja la  h a cien d a  (c e r c a  d e l 10%); (5) e l  m arido es re sp o n sa b le  de l a  g r a n ja , l a  m ujer no e s t á  in v o lu c r a d a  con la  p ro d u cció n  a g r íc o la  (como e l  10%). E l modelo es ig u a l en to d as la s  r e g io n e s  con l a  e x ce p ció n  que la s  m ujeres comunmente son la  base o la s  p r in c ip a le s  p ro d u cto ra s a g r íc o la s  en l a  re g ió n  c e n t r a l  (c e r c a  d e l 25% comparada con e l  15% en e l  n o rte  y s o lo  e l  4% en e l  su r) y mucho menos común e s t a r  in v o lu c r a d a s  en l a  p ro d u cció n  a g r íc o la  en e l  su r (25% comparado con e l  10% en cada una de la s  o tr a s  r e g io n e s ) .
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INGRESO FAMILIAR

E l in g r e s o  f a m il i a r  e sta b a  p o s itiv a m e n te  r e l a cio n ad o  con e l  tamaño de l a  h a c ie n d a . Pero ta n to  e l  in g r e s o  b ru to  como e l  n eto  d escen d ía n  h a c ia  la s  c a t e g o r ía s  de mayor tamaño en la s  t r e s  re g io n e s  de la  p r o v in c ia . E l prom edio d e l in g r e s o  b ru to  de l a  hac ie n d a  para lo s  dos grupos de menor tamaño e ra  s im il a r  para la s  t r e s  r e g io n e s . La c a t e g o r ía  de 1-2 h e c tá r e a s  ganaba c e r c a  d e l d o b le  ta n to  como e l  i n g re so  b ru to  de l a  h a c ie n d a , y e l  grupo de menos de 1 h á . en la s  r e g io n e s  n o rte  y c e n t r a l ,  y c e rc a  de t r e s  v e ce s  a s í  como en e l  s u r . Con más de 2 h á . ,  e l  prom edio de in g r e s o  b ru to  de l a  h a cie n d a  su b ió  más rá p id o  por e l  tamaño de la  h a cien d a  en e l  n o rte  que en la s  o t r a s  dos r e g io n e s . E sto  se puede a t r i b u i r  a l a  in t e n s iv a  p ro d u cció n  de v e g e ta le s  en la s  u n id ad es de 2-10 h á . en e l  n o r t e .En c o n ju n to , lo s  c u lt iv o s  eran  3 o 4 v eces tan  im p o rtan tes  como e l  ganado, en g e n e ra r  in g r e so  b ru to  en l a  h a cien d a  en e l  n o rte  y en e l  s u r , r e s p e c t iv a m ente. En la  r e g ió n  c e n t r a l ,  e l  ganado e ra  a lg o  más im p o rtan te  que lo s  c u l t iv o s  en g e n e ra l in g r e s o  b ru to  en la  h a c ie n d a . En p a r t e , por su r e l a t i v o  a is la m ie n to  y s u e lo s  p o b re s , la s  h a cie n d a s de la  r e g ió n  ce n t r a l  e sta b a n  fu e rte m en te  o r ie n ta d a s  h a c ia  la  p roducc ió n  de ganado, v a c a s  y o v e ja s . A parentem ente la  reform a a g r a r ia  h iz o  a p ro v ech ab le  s u f i c i e n t e  t i e r r a  para que lo s  cam pesinos puedan p e r m it ir s e  c o n tin u a r  con a c t iv id a d e s  de c r ia n z a  de a n im a le s .Los a n á l i s i s  de lo s  in g r e s o s  con firm an  que e l  t r a b a jo  que no es en la  h a cien d a  una e s t r a t e g ia  de s o b r e v iv e n c ia  r e la tiv a m e n te  más im p o rtan te  e n tr e  la s  f a m il ia s  en e l  n o r t e , más que en o tr a s  dos r e g io n e s .
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En prom edio, e l  in g r e so  n eto  de la  g r a n ja  c o n trib u y e  s o lo  e l  40% d e l in g r e s o  f a m il i a r  b ru to  en e s t a  r e g ió n . Los pagos y s a la r i o s  c o n tr ib u ía n  un t e r c i o ,  m ie n tras  la s  a c t iv id a d e s  co m e r c ia le s  y a g r íc o la s  p ro v is io n a b a n  c e r c a  de un c u a r t o . En e l  n o r te , e l  c u l t iv o  se h a b ía  c o n v e r tid o  en una ocu pació n  secu n d a r ia  para l a  m ayoría de la s  f a m il ia s  r u r a le s .La e x te n s iv a  s u b d iv is ió n  de t i e r r a s  en e l  n o rte  de Chim borazo, r e tr o c e d ió  a lg u n a s  d éca d a s, y desde que e l  programa de reform a a g r a r ia  e ra  r e la tiv a m e n te  in a c t iv o  en e s t a  p a r te  de la  p r o v in c ia , muchos emp le o s  fu e r a  de l a  h a cien d a podían haber c o n tr ib u id o  como r e s u lta d o  d e l m in ifu n d io . La m ayoría de la s  f a m il ia s  r u r a le s  en e s t a  re g ió n  p arecen  p e r c ib ir  que e s t a r ía n  en m ejor p o s ic ió n  a fe rrá n d o se  a sus p a r c e la s  de t i e r r a  y poniendo f i n  a la  in ce rtid u m b re  de la s  fu g a c e s  a r t e s a n ía s  y lo s  mercados la b o r a le s , que tra s la d a n d o  su f a m il ia  a e n fr e n ta r  más in ce rtid u m b re  en e l  p u e b lo .Las a c t iv id a d e s  de com ercio y a r t e s a n ía s  como e s t r a t e g ia s  para la  s o b r e v iv e n c ia , eran  r e l a t i v a mente i n s i g n i f i c a n t e s  para la s  f a m il i a s  de l a  r e g ió n  c e n t r a l ,  pero e l  t r a b a jo  pagado, sea  como tr a b a ja d o r e s  a g r íc o la s  tem p orales o tr a b a ja d o r e s  de la  c o n s tr u c c ió n , e ra  muy im p o rta n te . Con e x ce p ció n  de a lg u n o s c a s o s , la s  a c t iv id a d e s  a g r íc o la s  eran  la  fu e n te  más im p ortan te  de in g r e s o s  f a m il ia r e s  b ru to s  en la  r e g ió n  c e n t r a l .  E sto  es s i g n i f i c a t i v o ,  porque lo s  prom edios ta n to  d e l in g r e s o  f a m il i a r  b r u to , como d e l n e to , se comparan fav o ra b le m e n te  con la s  c o r r e sp o n d ie n te s  c a t e g o r ía s  de tamaño en e l  n o rte  y e l  s u r . Desde que l a  re g ió n  c e n t r a l  d e l Chim borazo ha s id o  c o n sid e ra d a  e n tr e  la s  más pobres de la  n a ció n  y
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desde que la  reform a a g r a r ia  e ra  e sp e c ia lm e n te  i n te n s a  en e s t a  r e g ió n , p arece  que l a  reform a a g r a r ia  h a b ia  te n id o  im pactos p o s it iv o s  en lo s  in g r e s o s .Con la  e x c e p c ió n  de la s  g r a n ja s  más pobres en e l  s u r , que fo rz a r o n  a lo s  p r o p ie t a r io s  a d e r iv a r  c a s i  todo su in g r e s o  p ara  lo s  p a g o s, la s  a c t iv id a d e s  a g r íc o la s  c o n s t it u ía n  l a  mayor fu e n te  de in g r e s o  f a m il i a r  b ru to  p ara  lo s  re sp o n sa b le s  en e s t a  r e g ió n  - e l  18% d e l t o t a l .  D e b e ría  p u n t u a liz a r s e , s in  embarg o , que e l  in g r e s o  a g r íc o la  en e s t a  re g ió n  e s ta b a  adversam ente a fe c ta d o  por una p ro lo n gad a y se v e ra  e s t a c ió n  de l l u v i a  d u ran te  e l  tiem po d e l e s t u d io . M ie n tra s  e s to  probablem ente e xacerb ab a la  te n d e n c ia  de la s  pequeñas g r a n ja s  a o b te n e r un b a jo  in g r e s o  f a m il i a r  n e to , no p a r e c ía  cam biar su rango o r d in a r io  en r e la c ió n  con o t r a s  g r a n ja s  pequeñas en o tr a s  r e g io n e s .E s to s  d a to s de lo s  in g r e s o s  s u g ie r e n  a lg u n a s con c lu s io n e s  g e n e r a le s . Con dos e x c e p c io n e s , e l  in g r e s o  f a m il i a r  promedio e sta b a  sob re e l  s a la r i o  mínimo o f i c i a l  a n u a l, para  un tr a b a ja d o r  urbano e #  1983 (28.500 su c re s  o c e r c a  de 315 d ó la r e s ) . M ie n tra s  e s t e  n iv e l  de in g r e s o  es escasam ente adecuado p ara c u b ir  la s  n e ce s id a d e s  de una f a m il i a  de c in c o  o s e i s  m iem bros, probablem ente es más de lo  que muchas f a m i l i a s  r u r a le s  p o d rían  r e c i b i r  s i  se m overían a la  c iu d a d .A parece en lo s  d a to s que la s  f a m il ia s  en Chimbo- razo  deben poseer 5 h á . de t i e r r a  para que puedan g e n e ra r  e l  e q u iv a le n te  a dos s a la r i o s  m in in os para un tr a b a ja d o r  urb an o. Con 10 o más h á . ,  la s  f a m il ia s  r u r a le s  en Chim borazo pueden com petir fav o ra b le m e n te  con la  ca p a cid a d  de g en e ra r in g r e s o s  de un ob rero u rb an o .
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Usando e l  in g r e s o  f a m il i a r  n eto  como una a p r o x imación de lo s  p o t e n c ia le s  de ahorro de la s  f a m i l i a s ,  la  m ayoría de la s  f a m il ia s  r u r a le s  en Chim borazo e s tá n  v iv ie n d o  en e l  "punto c r í t i c o "  o " n iv e l ce ro " de a h o r r o s . En a lg u n o s añ o s, e l l o s  p o d rían  s a l i r  a d e la n te ; en o tr o s  a ñ o s, probablem ente t r a b a je n  a p é r d id a . 5 h á . de t i e r r a  p arecen  re p re s e n ta r  e l  umb r a l de un n iv e l  b a jo  e l  c u a l c u a lq u ie r  p o t e n c ia l de ahorro d e s a p a r e c e .En e l  n o r t e , e l  21% de la s  f a m il ia s  r e s ta r o n  un in g r e s o  n eto  n e g a tiv o ; la s  f ig u r a s  par e l  ce n tr o  y  e l  sur eran  d e l 15 y 39%, re s p e c tiv a m e n te . E l número de f a m il ia s  ganando 10000 su c re s  (como 110 d ó la r e s )  o menos d e l in g r e s o  n eto  en e l  n o r te , en e l  ce n tro  y en e l  su r e ra n : 52%, 44% y 54% r e s p e c tiv a m e n te . E s ta s  f ig u r a s  de in g r e so  n eto  f a m il i a r  n e g a tiv o  o escasam ente p o s i t iv o , co n firm a la  s i t u a c ió n  p r e c a r ia  de l a  m ayoría de f a m il ia s  r u r a le s .Por o tr o  la d o , e l  11%, e l  8% y e l  21% d e l e s tu d io  de la s  f a m il i a s  en e l  n o r t e , ce n tr o  y sur r e s p e c t i vamente ganaban por lo  menos 5000 s u c re s  (como 550 d ó la r e s )  de in g r e s o  n e to . E sto  m uestra que a lg u n a s f a m il ia s  r u r a le s  - a q u e l la s  con a cce so  a una razo n a b le  c a n tid a d  de r e c u r s o s -  se su ste n ta b a n  b ie n  en un am biente muy d i f í c i l .
LA REFORMA v . s .  LOS SECTORES NO REFORMADOS

Los d a to s de la s  re g io n e s  c e n t r a l  y sur de Chimbo ra zo , su g ie r e n  que la s  f a m il ia s  en e l  s e c to r  r e f o r mado se  comparan fav o rab lem en te  con a q u e lla s  d e l s e c to r  no reform ado en térm in os de in g r e s o s , (ver
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t a b la  5) En la  re g ió n  c e n t r a l ,  e l  prom edio de in g r e so a g r í c o la  b ru to  para lo s  b e n e f ic ia r i o s  de la  r e forma a g r a r ia  e ra  más d e l d o b le  de la s  f a m il ia s  e s tu d ia d a s  en e l  s e c to r  no reform ado. La d i f e r e n c ia  e s ta b a  p a r tic u la r m e n te  ap a re n te  en l a  p ro d u cció n  de a n im a le s , de la  c u a l e l  promedio de in g r e s o  b ru to  de lo s  b e n e f ic ia r i o s  e ra  más de c in c o  v e ce s  d e l de lo s  no b e n e f ic ia d o s . M ie n tra s  la  d i f e r e n c ia  en promedio de in g r e s o  a g r í c o la  b ru to  e n tr e  lo s  s e c to r e s  r e f o r mado y no reform ado en e l  s u r , no e ra  tan  grande como en la  re g ió n  c e n t r a l ,  lo s  b e n f i c i a r io s  de la  reform a a g r a r ia  d e l s u r , m uestran to d a v ía  una v e n ta ja  sob re lo s  no b e n e f ic ia d o s .Ig u a lm e n te , e l  promedio de in g r e s o  n eto  de la s  h a c ie n d a s , e ra  co n sid e rab le m e n te  mayor en la s  p ro p ied ad es reform adas ta n to  en la  re g ió n  d e l c e n tr o  como en la  d e l s u r . En la  re g ió n  c e n t r a l ,  lo s  benef i c i a r i o s  de la  reform a comunmente te n ía n  más d e l d o b le  d e l in g r e s o  n eto  de la  h a cien d a  y s ó lo  l a  m itad d e l in g r e s o  s a l a r i a l  de lo s  no b e n e f i c i a r i o s .  Por o tr o  la d o , lo s  b e n f i c i a r io s  ganaban s i g n i f i c a t i vamente más que lo s  no b e n e f i c i a r i o s ,  de o t r a s  fu e n t e s , in clu y e n d o  l a  d is t r ib u c ió n  de la s  co o p era t i v a s .C o n trariam en te  a la  o p in ió n  p o p u la r prom ovida por lo s  in t e r e s e s  a n t ir e fo r m is t a s  en e l  Ecuador, la  r e forma a g r a r ia  h a b ía  increm entado e l  in g r e s o  a la s  o p o rtu n id ad e s de empleo sobre lo s  n iv e le s  de la  p r e reform a en a lg u n a s á re a s  r u r a le s . E l éxodo perman en te y tem poral de la  g en te  de la  zona r u r a l h a c ia  la  c iu d a d , por lo  menos en la  prim era g e n e ra ció n  de b e n e f i c i a r i o s ,  e s t á  tomando lu g a r  p r in c ip a lm e n te  e n tr e  a q u e llo s  que to d a v ía  no t ie n e n  un a cce so  r a 
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zo n ab le  a la  t i e r r a  y a o tr o s  re cu rso s  p r o d u c tiv o s . H S i  e l  in g r e s o  f a m il ia r  n eto  es razonablem ente r e p r e s e n t a t iv o  para l a  p o s ib i l id a d  de la  f a m il ia  para a h o r r a r , e n to n ces una vez más se e v id e n c ia  puntos fa b o r a b le s  h a c ia  la  r e d is t r ib u c ió n  de la  t i e r r a  como un medio para promover la  form ación  de c a p i t a l .Que la s  g e n e ra cio n e s  s u c e s iv a s  de lo s  b e n e f ic ia r io s  de la  reform a a g r a r ia  co n tin ú e n  te n ie n d o  v e n t a ja  sobre su c o n tr a p a r te  de no b e n e f ic ia r i o s  en la s  á re a s r u r a le s , e s t á  por v e r s e . La reform a en e l sur es r e c ie n t e . S in  embargo, a lg u n a s  e v id e n c ia s  de la  re g ió n  c e n t r a l  su g ie r e n  un e fe c t o  p o la r iz a d o  e n tr e  lo s  n iñ o s de lo s  b e n e f ic ia r i o s  de la  reform a a g r a r i a ,  que no es d ife r e n t e  a a q u e lla  gen eralm en te enco n tra d a  en l a  p o b la c ió n  r u r a l .  A q u e llo s  b e n e f ic ia r io s  que r e c ib ie r o n  más t i e r r a  y de m ejor c a lid a d , t ie n d e n  a educar a sus h i jo s  ayudán doles a que se e s ta b le z c a n  m ejor en o cu p acio n es no a g r í c o l a s .  Los n iñ o s o f a m il ia s  que no r e c ib e n  lo s  b e n e f ic io s  de la  reform a comunmente e stá n  más t o t a l  o p a rc ia lm e n te  in v o lu c r a d o s  en t r a b a jo  de o b rero s ta n to  en zonas r u r a le s  como u rb a n a s.

8 El 80? de hombres y mujeres migrantes vinieron de ejemplos de familias 
que poseían menos de 10 há. El 35? de los hijos y el 30? de las hijas 
que tenían 14 años edad y mayores, y que venían de familias con menos 
de 10 há. de tierra, habían emigrado, principalmente a Quito y 
Guayaquil, Entre los hijos que no emigraron, cerca de un tercio era de 
estudiantes secundarios, mientras el adicional 1/4 eran empleados, 
principalmente dentro de la provincia. Ambos grupos generalmente ali
mentaban la corriente de migración.
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RESUMEN

La e v o lu c ió n  de l a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  en e l  Chimborazo d u ran te  la s  dos décadas pasadas y su a p a re n te  d ir e c c ió n  de cam bio ahora t ie n e  a lt e r a c io n e s  c a s i  p a r a le la s  con c u a lq u ie r  p a r te  d e l Ecuador y en o t r a s  p a r te s  d e l mundo. A p e sar de su le n to  com ienzo, e l  programa de reform a a g r a r ia  fu e  un f a c t o r  im o rtan te  en la  tra n sfo rm a c ió n  de la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  en e l  Chim borazo. S in  embargo, muchos de lo s  cam bios e s taban  ya en p ro ceso  cuando la  reform a a g r a r ia  comenz ó . C ie rta m e n te  e s t a s  te n d e n c ia s  ayudaron a j u s t i f i c a r  la s  re fo rm a s .No debe se r  so rp ren d en te  que l a  h a cien d a  t r a d i c io n a l y sus form as a s o c ia d a s  de s e r v i c io  de a r r ie n do hayan d e sa p a re cid o  en Chim borazo. La t i e r r a ,  e l  t r a b a jo  y lo s  mercados de c a p i t a l  en la s  á re a s  ru r a le s  se han hecho cada vez más v ig o r o s o s  y com plej o s ,  como lo s  h e red ero s de la s  p erso n as t r a d i c i o n a l mente hacendadas, m odernizaban o abandonaban e l  campo a fa v o r  de su form ación  p r o fe s io n a l urbana y p a r te  de la  b u rg u e sía  cam pesina lu ch ab a por o b te n e r una b a r r e r a  mas seg u ra  en la s  á re a s  r u r a le s , c o n tra  la s  e x tr a v a g a n c ia s  de la  s u b s is t e n c ia  u rb an a . M ient r a s  t a n t o , lo s  c r e c ie n t e s  mercados urbanos de p ro d u cto s a g r íc o la s  - ju n t o  con e l  e x te n s iv o  s e r v i c io  de la  nueva t e c n o lo g ía  a g r íc o la  y la  p e n e tra c ió n  en e l  campo de b u r o c r a c ia s  con base urb an a- h ab ían  v i r tu a lm e n te  e lim in a d o  la  a u t o s u f ic ie n c ia  r u r a l .  Como c o n se c u e n cia  de e s t a s  p r e s io n e s , la s  s u b d iv is io n e s  h a b ía n  co n tin u a d o  en p ro p o rcio n e s im p reced e n te s , y la  t i e r r a  e ra  c u lt iv a d a  muchos más in te n sa m e n te .
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Las c a r a c t e r í s t i c a s  más s o b r e s a lie n t e s  de la  t r a n s ic ió n  a g r a r ia  en Chim borazo sobre la s  dos décadas p a sad a s, e stá n  en la  c r e c ie n t e  m in ifu n d iz a c ió n  y la  s e m ip r o le ta r iz a c ió n  d e l campo. Los m in ifu n d io s  con em pleos fu e r a  de la  h a cien d a  se habían  co n v e rt id o  en una norma en la  p r o v in c ia . Para la  p r o v in c ia  en c o n ju n to , e l  69% d e l in g r e s o  f a m il i a r  b ru to  v e n ía  de la  p ro d u cció n  a g r í c o la , m ie n tra s  e l  25% v e n ía  de lo s  s a l a r i o s .  En la  pequeña, pero densamente poblada re g ió n  d e l n o r t e , donde e l  88% de la s  h a cien d a s eran menores de 5 h á . de tamaño, s o lo  e l  40% d e l in g r e s o  f a m il ia r  b ru to  v e n ía  de la  h a c ie n d a . S in  embargo, dos t e r c i o s  de la s  f a m il ia s  -to d a s  con g r a n ja s  más pequeñas de 5 h á .-  r e c ib ía n  un in g r e s o  común anual de to d as la s  fu e n t e s , en o b a jo  e l  s a la r i o  mínimo v i t a l .T ra d ic io n a lm e n te , la s  a c t iv id a d e s  a r t e s a n a le s  ( t a le s  como e l  t e j i d o ,  e l  h ila d o  y hacer a lfo m b ras) le s  p ro p o rcio n ab a  una fu e n te  im p o rta n te  de in g r e s o  su p le m e n ta rio , pero e s to s  p ro d u cto s eran  reemp la za d o s por b ie n e s  m anufacturados por in d u s t r ia s  urbanas de c a p i t a l  in t e n s iv o . La m e can izació n  de la s  in d u s t r ia s  a g ro e x p o rta d o res co ste ñ a s  y la  a p a r ic ió n  de tr a b a jo  su p lem en tario  en e s t a  r e g ió n , h a b ía  v i r tu alm en te  e lim in a d o  l a  fu e n te  t r a d ic io n a l  de in g r e s o  e x tr a  para e l  cam pesinado ch im boracen se.E sto  s i g n i f i c a  que la s  f a m il ia s  r u r a le s  de Chimborazo cada vez eran  más d ep en d ie n te s de s e r v ic io s  de a c t iv id a d e s  p r e c a r is t a s  en Q u ito  y G u a y a q u il. Como la s  a c t iv id a d e s  a r te s a n a le s  d e c lin a r o n , la s  muje r e s  tam bién eran  fo rz a d a s  a l  t r a b a jo  a g r íc o la  parado en Chim borazo y a l  s e r v ic io  dom éstico  en la s  c iu d a d e s . M ie n tra s  lo s  h i jo s  y  m aridos dedicaban
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cada vez más tiem po fu e r a  de la  ca sa  para gan ar p l a t a ,  la s  m u jeres h ab ían  asumido tam bién la  resp o n s a b i l id a d  de lo s  t r a b a jo s  en l a  g r a n ja .S i  la  t r a n s ic ió n  a g r a r ia  no ha b a ja d o  n i lle v a d o  a la  m ayoría de f a m il i a s  a una pobreza de m a r g in a li-  z a c ió n , ha s id o  p o s i t iv o  para a lg u n o s . En c o n tr a s te  con lo s  s in  t i e r r a ,  e l  pequeño grupo de cam pesinos con t i e r r a  -un q u in to  d e l a n á l i s i s  con 5 o 20 h á .-  ganan mayores in g r e s o s  de menos fu e n t e s . A q u e llo s  con a l  menos 10 h á . ganan c e rc a  d e l 90% d e l in g r e s o  de sus c u l t i v o s .  E s te  grupo de cam pesinos r ic o s  ju n to  con lo s  pequeños y m edianos g r a n je r o s  que se m anejan para o b te n e r y poseer buena t i e r r a ,  ahora e s tá n  b e n e fic ia d o s  por p ro y e c to s  p ú b lic o s  de d e sa r r o l l o  r u r a l ,  mucha mano de obra b a r a ta , y una c r e c ie n t e  demanda de com ida. M ie n tra s  l a  e v id e n c ia  de una acum ulación  in d iv id u a l s u s t a n c ia l  para a q u e llo s  que poseen e n tr e  5 a 10 h á . es más d é b i l ,  e s t a s  f a m il i a s  cam pesinas s in  embargo, e stá n  in v ir t ie n d o  en la  e d u ca ció n  de sus h i jo s  y en p rop ied ad es u r b a n a s . A q u e llo s  con g r a n ja s  más gran des -se a n  h e red ero s que han m odernizado p ie z a s  de la s  e x t i n g u id a s  h a cie n d a s o lu ch a d o re s e x i t o s o s -  son c l a r a mente lo s  más b e n e fic ia d o s  de la  nueva e s t r u c tu r a  a g r a r ia  que s ig u e  fa v o r e c ie n d o  a a q u e llo s  que cont r o la n  lo s  r e cu rso s  más p r o d u c tiv o s .N u estro  e s tu d io  s u g ie r e  que r e la tiv a m e n te  poco de la  acum ulación  p riv a d a  generada por lo s  que se modif ic a r o n  e x ito sa m e n te  e s t á  sien d o  ca p tu ra d a  y r e g r e sada a l a  t i e r r a  y a la s  com unidades r u r a le s . Los s e r v i c io s  r u r a le s  como la  sa lu d  y la  e d u ca ció n  han m ejorado in te n sa m e n te , más a tr a v é s  de in fu s io n e s  e x te r n a s  de in g r e s o s  p ú b lic o s . Los nuevos g r a n je r o s  e stá n  in v ir t ie n d o  en c a s a , medios de t r a n s p o r te ,
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rop a, com ida y ed u cació n  para sus h i j o s ,  pero no e stá n  o p t im is ta s  a c e rc a  d e l fu tu r o  d e l campo. Los p u eb lo s r u r a le s  r e f le ja n  e s t a  a c t it u d  g e n e r a l . Muestra n  la  d ecay en te  v i t a l i d a d  cuando sus ciudadan os a lca n z a n  cada vez más l e jo s  su s u s te n to  y cuando Io s- térm in os de mercado e n tr e  e l  campo y l a  ciu d ad  con tin ú a n  d e te r io r á n d o s e . Poco de la s  m asivas t r a n s f e r e n c ia s  p ú b lic a s  para c r e a r  empleo y p re v e n ir  la  d eg ra d ació n  am b ien tal en la s  á re a s  r u r a le s  de Chimb o ra zo , lo s  p ro sp e cto s  de la  c r e c ie n t e  p rod u cció n  y g an a n cia  se ven desan im adores.
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TABLA 1

Cantidad de tierras adjudicadas (en hectáreas) y numero de familias 
beneficiadas a través de las acciones de la Reforma Agraria oficial 

en Eucador, 1964-1982, por períodos y región

Sierra Costa Total
PERIODO // # # it # #

Ha. Familias Ha. Familias Ha. Familias
1964-66
gobierno
militar

68.448 17.018 17.155 1.142 85.603 18.160

1976-71
gobierno
civil

72.191 12.101 21.105 1.198 93.296 13.300

1972-79 253.239 22.377 122.170 12.183 376.407a 35.069a
gobierno
militar V

1980-82
gobierno
civil

83.482 6.115 46.834 3.598 130.557b 9.7 i 7b

Total 477.360 57.612 207.764 18.621 685.863c 76.246c

a Esto incluye 498 hectáreas adjudicadas a 9 beneficiarios en el
Oriente

b Esto incluye 186 hectáreas adjudicadas a 3 beneficiarios en el 
Oriente y 55 hectáreas adjudicadas a 1 beneficiario en el Archi
piélago de Galápagos

c Esto incluye 684 hectáreas a 20 beneficiarios en el Oriente y 55 
hectáreas adjudicadas a 1 beneficiario en el Archipiélago de 
Galápagos

FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización,
ESTADISTICAS DE LAS ADJUDICACIONES LEGALIZADAS EN REFORMA 
AGRARIA Y COLONIZACION (Quito: Departamento de Evaluación 
y Estadística del IERAC, 1979), pp. 1-2 y datos compilados 
y publicados por el Departamento de Evaluación y Estadis
ta del IERAC (Quito, 1983).



TABLA 2

DISTRIBUCION DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA Y TIERRA CULTIVADA POR TAMAÑO DE LA GRANJA, CHIMBORAZO 1954
TAMAÑO 1954

NS DE UNIDADES DE 
PRODUCCION

1954
TOTAL GRANJAS

1954
TAMAÑO
MEDIO

(há) (i) ID (há.) (?) (há)
< 5 há. 28,625 86.1 52,300 17.0 1.8
5-19.9 há. 3,486 10.5 29,800 9.0 8.5
20-99.9 há. 790 2.4 32,900 10.0 41.6
100-499.9 há. 236 0.7 50.700 16.0 214.8
500 + há. 84 0.3 149,900 48.0 1,784.5

Total: 33,221 100.0 315,600 100.0 9.5

FDENTE: Instituto de Estadística y Censos, I CENSO AGROPECUARIO NACIONAL DE
1954 (Quito: INEC, n.d).
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TABLA 3DISTRIBUCION DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA Y TIERRA CULTIVADA POR TAMAÑO DE LA GRANJA, Y CAMBIO EN CHIMBORAZO, 1954-74
TAMAÑO 1374 CAMBIO 1954-74 1974 CAMBIO 19 54-74 1574« 5  DE UNIDADES DE SS DE UNIDADES ÎCÎAL TI ERRA CULI I- TOTAL TIE RRA CULTT - TAMAÑO MEDIO

PRODUCCION M a VADAh á ) ( | ) m ( 1 !  ( * ) !há) (%) { há) ( 9 ) ( há.)/ :  u a o )   ̂ c /, < J IlC J  * , L J  Í 5 3 . 3 5,60? 20.0 59,950 16.0 7,650 15.0 1.755 - 1 9 . 9  ha. 5,692 13.3 2,206 63.0 54,276 14.0 24,476 32.0 9.5
20-99.9 ha. 845 2.1 55 7.0 25,569 3.0 .-4,331 -13.0 33.5
100-433.9 há. 234 0 . 6 -2 -1.0 47,959 13.0 -2,731 -5.0 205.0500  + há. 53 0.2 -1 -1.0 160,297 49.0 30,397 2 0 . 0 2-, L72.3T o t a l  4 1 , 0 8 8 100.0 7,567 24.0 311,051 100.0 55,461 15.0 9.3
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos, I censo Ag r o p e c u a r i o  n a c i o n a l  d e 195 4 í Quito: INEC, n.d.j, y

ENSO AGROPECUARIO NACIONAL (Quito; INEC, i9?S).



TABLA 4

DISTRIBUCION DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA Y TIERRA CULTIVADA, POR TAMAÑO DE LA GRANJA, 1980, Y CAMBIO EN CHIMBORAZO, 1974-80
TAMAÑO 1974 CAMBIO 1954-74 1974 CAMBIO 1954-74 1974

Sí DE UNIDADES DE
PRODUCCION

Ni DE UNIDADES TOTAL TI 
VADA

(ERRA COLTI- TOTAL TI 
VADA

ERRA CULTI— TAMAÑO 1

(há) (1) (?) Nf) (?) U à ) (?) (hai (?) (há.)
< 5 ha. 37,013 78.0 2,779 3.0 64,319 17.0 4,369 7.0 1.74
5-19.5 há. 9,449 19.4 3,757 66.0 50,085 24.0 35,809 66'. 0 5.53
20-59.9 há. 1,864 4.0 1,019 121.0 69,832 18.0 41,263 144.0 37.5
100-499.9 há. ■240 0.5 6 3.0 50,279 13.0 2,310 5.0 209.5
500 + há. 47 0.1 -36 -43.0 105,813 28.0 74,, 484 -41.0 2,251.3
Total 48,613 100.0 7,525 18.0 380,328 100.0 9,267 3.0 7.3
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos, II CENSO AGROPECUARIO DE 1974 (Quito: INEC, 1979); 1580 

estimaciones hechas por e! Banco Central del Ecuador, Subgerencia de Estudios Especiales, basadas en 
datos del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, Departamento de Programación y 
Evaluación Estadística de Jefatura Regional Centro-Oriente, reportadas en el Centro de Desarrollo 
Industrial de Ecuador, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
(Quito: CENDES/'Banco Central/Centro Agrícola de Riobamba, 1983), p. 39.



T A B L A  5

LA GRANJA Y LA FAMILIA DENTRO DEL ANALISIS DE PROPIEDADES DE REFORMA Y NO REFORMA DE
REGION DE CHIMBORAZO, 1983

CENTRAL3 SUR"
INTERESES DE LA GRANJA Y LA NO NO
FAMILIA REFORMA REFORMA REFORMA REFORMA
Valores de la gran producción
Cultivos N 20,055 17,794 59,040 72,427
Potreros 42,180 8,321 15,662 19,773
Total 62,235 26,115 114,702 92,204
Costo de producción
Cultivos 5,771 3,253 13,504 14,051
Potreros 7,128 902 749 5,552
Otros 11,466 4,428 9,500 13,691
Total 24,581 8,582 12,753 33,294
Intereses netos de la 37,654 17,533 90,949 58,910
granja
Fuentes de ingreso familiar
Intereses netos de la 37,654 17,533 90,949 58,910
granja
Indeminización y salarios 8,153 17,166 5,914 16,167
Artesanías/Activ. comer 2,608 3,325 -3,185 1,028
ciales
Otros 12,021 1,108 1,618 4,091
Total 60.436 39,132 101,663 80,137
Consumo Familiar 29,687 24,482 49,850 41,269
Intereses netos de la fa 30,749 14,650 51,619 38,927
milia

a datos perdidos: Centro, 9 casos (todas propiedades reformadas); Sur, 19 casos.
FUENTE: Inspección EEAE. Inspección dei "Estudio sobre la estructura agraria del

Ecuador", conducido por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Coloni
zación, en colaboración cor. la Lañe Tenure Center, Universidad de líisconsin- 
Madison, 1983-84.
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