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CAPITULO 111

EMERGENCIA DE LA "VIA CAMPESINA" DE DESARRO

LLO: LAS ECONOMIAS CAMPESINAS y SUS MEDIDAS

CON LOS NUEVOS AGENTES DEL CAPITAL

Rotas las relaciones que mantenía la economía cam

pesina con la hacienda mediante la disoluci6n de las mismas y la
)-

parcelaci6n y entrega a los campesinos, desaparece la unidad es-

tructural de funcionamiento del sistema hacendar-tp; constituida por
" '''-''--

el núcleo hacienda-huasipungo y hacienda-trabajadores precarios"

emergiendo la economía campesina basada en la producci6n indivi-

dual de las par-cet as.

Hasta antes de la entrega la economía campesina en

contraba como marco general de referencia la hacienda a la cual

se encontraba ligada Grgánicamente rnedtante varias formas de tr-a--

bajo con las cuales se subordinaba el trabajo carnpes tno a las ne

cesidades de la hacienda. Esta, basaba su funcionamiento en la

extracci6n de renta en trabajo impuesta al campesino por medio de

variadas formas de coacctón , con lo cual se origin6 una primera

diferenciaci6n interna del sector entre los distintos grupos del carri

pesinado.

La diferenciaci6n inicial que se da en el sector ca"Yl-

pesino vinculado a la hacienda surge por tanto de las diferentes re-

l ac iories sociales que mantienen los distintos grupos de campesinos



con "a hacienda, las mismas que defin en de rnaoer-a distinta La vln-

cut ac ión de cada sector en :érrr'lÍnos de acceso 3. la t i er-r-a , de for-

mas de pago y de acceso a los recursos de La hac í enda como agua,

leña y pastos.

Esta diferenciación inicial si bien es propiciada por

la hacienda, también encuentra sus l Irnttes en eLLa, en la medida

en que, la hacienda neoes ítaaa la reproducción de ese mismo sis-

tema de relaciones sociales para su propio mantenimiento.

El proceso de parcelación de las haciendas estuvo ba

sado en la situaci6n anterior, en tanto se tornó eQ,~::uenta a los dis

t irrtos grupos de trabajadores de las haciendas y las relaciones de

trabajo antes existentes, sin embargo, introdujo elementos nuevos que

incidirán en el desarrollo posterior del área.

La entrega individual real izada a los ex-huasipungue

ros, en sus propios huasipungos O reubicados hacia peores tierras,

rní ercr-as que los hijos de los huasipungueros, los a .... rimados y otros

trabajadores se organizaron en cooperativas con la final idad de acce-

der a las r-estantes tierras de hacienda. Con ello se produce la rup-

tur-a inicial, aunque no definitiva, de la famit i a huasipungo-ampl íado

por-que cada famil i a ....educida tiene acceso a una parcela diferente •

Algunos ex-huasipungueros obtendrán dos pa....celas, una como huasi

PU'1:o y otr-a en la cooper-at tva , 68/

La otra característica es la tntr-ooucc tón de per-sonas no vincu-

6a/ IERAC, Informe de la parcelación de la hacienda ., El Guán':u;¡ll.



l adas a'lteriormente a la s haciendas, 103 que jU'l'::O con los ex-e:-n~

ol e.ados de tas hac ieridas t eridr-án acceso a las mejores tierras.

Estos dos elementos sumados a la diferente c ant í dao

de irrstr-urnerrtos y dif'er-entes tamaños de las parcelas entregadas,

acerrtu ar-án la diferenciación anterior y mar-car-án el punto de parti-

da para el des ar-r-ol lo de las unidades parcelarias campesinas,

al interior' de un nuevo contexto.

La vinculación directa con la hacienda significaba para
"~'T...,'-..

los c arnpes ino.s el trabajo obl igatorio en la misma a cambio de dis-

tintos t ipo.s de retribución que inclufan el uso de!1~asipungos, de la

leña, el pasto, las aguas y en menor rnedí da el pago de salario.

Ahora las parcelas campesinas ernpezar-án a marchar solas, teniendo

como referencia un nuevo contexto en donde cobrará importancia la

organización campesina, la incorporación al mercado, la intervención

estatal y el contacto directo con nuevos agentes externos.

La organización campesina entra a jugar un papel pr-e-:

ponder-ante en la medida en que en la primera etapa posibil itará la

n'3gociació:1 de las parcelas y posteriormente representará la tris-:

t anc i a de vinculación entre el sector campesino y las distintas ins-

t ttuctones vinculadas al agro.

El funcionamiento económico de la f'arn i l i a campesina,

lU8)O de la disolución de la I-)acienda, se basará en la pr-ooucctón de

la o ar-cet a , Para acceder- a bienes no pr-oduc idos internamente los

campesinos se verán obl igados cada vez más a recurrir a la venta

de una ;Jai'"1:e de SI.J or-ocucc íón en el mercado. Este hecho define



el seg...indo ra~3;Jo fUI:la:llentat del nuevo contexto en qU'2 oo-rrí enzan

a oesenvotver-se 1a3 parcelas c arnpes in as . Anteriorlllente, en e~

s tsterna hacendar-to , ta activí dad econ6mica humana de la ~amit ia

estaba orientada a satisfacer Las necesidades de cada unidad de pro-

ducc ión internamente. Con esto, cada una de ellas se convert Ia , de

uni d ad de pr-ooucctón en unidad de consumo en la medida en que ca

da necesidad de ta f'arntl i a era pr-ovefda por un pr-ocucto correspon-

diente, obtenido de la producción interna, o det intercambio entre

campesinos o con ~a hacienda. Luego det cambio originado con l a

parcetaci6n, surge et mercado, ta venta de tos productos agrfcotas
",...~

y por tanto ta economfa monetaria. Surge asf una dependencia, ya

no tnter-narnente como en ta hacienda, sino extern~~ente con et mer

cado y por tanto"et interés por obtener la cantidad máxima que pue-

da adoptar una forma cual itativa mediante el cambio -con ello. Al

aumentar el cambio y la ctr-cut ac íón de dinero, la cantidad se va

haciendo más tndependtente de la calidad". 69/

En este nu evo contexto s er-án importantes otros facto-

res que antes no estaban presentes como tacercanfa o no det mer-

cado, el acceder a medios de transporte, la existencia y local iza

c ión del mercado, las variaciones en los precios, etc., su:nado a

ta cantidad de tter-r-as , canttcíad de fuerza de trabajo potenctetrnente

d ispontbl e y tipo de producto, factores que incidirán en el proceso

de diferenciación que con posterioridad a ! a hacienda acelere o se

mantenqan en el grupo campesino.

La incorporaci6n al mercado de la economfa campe-

:::~~~_t.!~~.:=_~~~onces, en este nuevo contexto, un dobte rnovirrri ento

6~/ Chaynov, A. V. "Discusiones sobre ta cuestión aqr-ar-la'".



::¡ue está dado) oor- u. lado, por: la obtenc ión d2 u. excedente de pr-o-:

oucc íón par-a ser corrier-c í al izado, con -nir-as a obtener un irnpor-te

monetario (dinero) que en este caso no es sino mediador del inter-

cambio, que t er-rntria tU'8g0 con la satisfacción de las necesidades de

consumo, tanto de bienes de subsistencia como de medios de pro-

ducc ión con los cuales reanudar Ui"1 nU8VO cí cl o pr-oouct tvo , es decir-

la as trnü actón de valores de uso par-a la satisFacción de determina-

das n,ecesidades, y por otro lado
J

por la venta de fuerza de trabajo

excedente en la famil ia campesina •

...
>,~ La extensión de las r-etactories mer-cerrt ü es en la eco-

nornfa ca-npesina no puede ser d iscuti.da sin

Estado,

tantes.

considerar el rol del
~<

respecto a lo cual se pueden destacar dos aspectos trnpor-«

El primero hace relaci6n al rol pol ftico del Estado, el mis-

mo que tiene que ser local izado en relación a la organizaci6n del pro

ceso de acumulaci6n de las clases dirigentes, las mismas que persi

guen la apr-opí actón del trabajo adicional y el desarrotlo general izado

de la producci6n de bi.enes de consu-no en sectores campesinos. Es

to significa que junto a la extensi6n de las relaciones mercantiles y

la diferenciación del campesinado, el estfrnul o al desarrollo del ca-

p ítal ismo del aqr-o en áreas como Cañar, ví ena dado de 1 a operaci.6n

del capital del Estado) en la forma de di.stintas po! It í c as y pro;:¡ramas

o .... ientados al sector como el crédito, asistencia técnica, etc.. Es

tos ;:¡Y'ogramas vendrán a impulsar las tendencias inter-nas del proce

so de diferenciaci6n y el papel de la economfa campesina.

El segundo aspecto hace relación al rol econ6mico del

Estado, qU8 está relacionado con el primero como impulsor de l a s

relaciones de consu-no en sectores carnpes inos , profundizando las
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nU'::\I¿:¡S bases rnater-ial e s de apropiación y acurnul ac í ón potenc i a' en

coo di ciories donde pod~ra no ser irirnediatarnerrte or-ovecho.so p ar-a la

inve--s ión de capitales privados. En este contexto se ubtcan 103

Droyectos de Desarrollo RUI"'al In':egral en donde aderriá.s , por La es

casez de fondos del gobierno para este prop6sito, así' como por la

falta de experiencia técnica y gerencial, cobra impo ...tancia el rol de

la ayuda extranjera (bilateral o multilateral, como en el caso del

Banco Mundial o de la FAO) tanto en la pr-ornoctón , planificaci6n y

financiamiento de proyectos como en la pr-ovts íón de infraestructura

para el futuro desarrollo de las relaciones rner-canttt es (comunicacio-
"')i.-,">-

ne s , atrnacenamí ento , facit idades para procesamiento y proyectos de

salud y educaci6n. 70/

Por último cabe destacar otro rasgo fundamental del

nuevo contexto de relaciones en que entran a desenvolverse las par

celas campesinas luego de la parcelaci6n de la hacienda, el mismo

que se refiere a la ampl iaci6n de relaciones con el exterior. En

este sentido se ub ioan las relaciones sociales que se van trnpl antarr-

do entr-e los distintos sectores de campesinado como efecto del pro

ceso de diferenciaci6n interna asf como las relaciones que se enta-

bl an con agen':es externos tanto para la comercial izacf6n de los pro-

ductos (como: intermediarios, transportistas, consumidores, etc.) co

mo en el aprovisionamiento de bienes y servicios (tenderos, jueces,

maestros, otros propietarios, etc i ) , en forma individual o a través

de las cooperativas.

70/ Berstein, Henry. "African Deasantries:a Tbeoretíca F'r-ernewor-k'",
1979.



La incor-por-ación de las un í oade s de pr-o ducc ióri :Jar-

celaria '3L nuevo contexto que se acab a de an a' izar , no se i'eal iz6

sin p~oblemas, por el corr.r-ar-io , la primera etap a significó un pro-

ceso de r-eacondictonamtento de los antiguos hu as ipunquer-os , arrima-

dos, yanaperos, etc. al nuevo contexto en el que, sin la hacienda,

co-nenzar-á n a desarroLlarse individualmente o agrupados en distin-

tas organizaciones.

El proceso parte, con una diferenciación inicial, sur-

glda de la r-ac íonal idad de funcionamiento cel sistema hacendario y
"'~~

de la particular forma de implementación de la Reforma Agraria

en el área estudiada, como se vio en el capftut o anterior, diferen
·it~:.

ciaci6n que se verá acentuada por los cambios ocurridos con la di-

solución de la hacienda. A partir de la entrega de las parcelas,

éstas ya no tendrán una dependencia interna con la hacienda, la

nueva s ítuactón obl iga a una apertura externa de estas unidades

productivas en fonde tomarán importancia el mercado (de productos

y de fueriz a de trabajo) las instituciones públ icas o privadas, etc.

Es decir, los distintos sectores de campesinos entrarán en relacio

nes especfficas con tenderos, intermediarios, agencias financieras,

etc. cada uno representando fracciones especfficas del capital, con

lo cual se asiste a la erner-qeric í a de la vfa campesina de desarro

llo en el área, en donde la diferenciación existente da lU9ar a nue

vos sujetos sociales, en una mediación especffica con diferentes

fracciones del capital.

La diferenciación social se da a U:1 nivel general en-

tre las distintas org::mizaciones de acuerdo a su 9rado de cohesión

y funcionamiento colectivo, y a un -rivet más particular al interior
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:J3 cada org3t1iza:::ión, entre distintos sujetos sociales, const ituye-vco

estos 105 dos niveles que tratamos de anat izar a conttnuac ión ,

3.1 Reacondicionamiento de las urudaoes d'3 or-oducctóo
I

campesinas al nuevo contexto: importancia y diferen

cias de la organización social.

El acceso de los campesinos a las parcel as de tt er-r-a

signific6 el surgimiento de U;) sinnúmero de pequeñas unidades de

producci6n que tienen como sustento económico la producci6n agrf-
-,
-'y.->:-

cota de esas parcelas, en las cuales comenzaron a ensayarse dis-

tintas estrate;¡ias productivas, al interior de distintas organizacio
~:.

nes existentes en el área de Cañar.

Las organizaciones existentes constttuyen el referente

general de las nuevas unidades productivas e influyen directamente

en la racional idad interna de ésta de acuerdo al funcionamiento y

cohes íón del gr'upo de miembros y de las actividades por el los !"'ea

1izadas. En este sentido se observan grandes diferencias entre las

distintas organizaciones del área dadas por: el tipo de miembros

que 3;)ru¡Jan; la adjudicaci6n de las tierra~ el tamaño de las parce

las en pos íctón de los miembros; el 1iderazgo ejercido por sus Ji

rigen:es y la r-eal ízacfón o no de actividades comunitarias, caracte

rfsticas éstas que se manifiestan en la racionalidad econ6mica del

gru;:)o) tales como u-ia cierta especial izaci6n o no de cultivos, mi-

g ..... ac iones , etc ..

Asf, en cu anto al tipo de miembros y tipo de adjudi
las tres organizaciones estudiadas presentan dtf'e r-ericí as así:

caci6n;la cooperativa de Qutltoac a';)rU¡Ja a dtst intos ex-trabajado-



res de la hac tenda (ar-r-tmados , hijos de huasipu,;)uero3, y anaper-os ,

etc.) que acc sdter-on 3. parcelas entr-e jadas por el IERAC en for-ma

colectiva. La comuna de Q..¡:lloac agru;:Ja a ex-huasi pUI;]ueros a

quienes fuer-on adjudicados los nuasípunqos en forma indivtcuat , a

cornurier-os antiguos en postc ión de pequeñas parcelas y 3. hijos de

ex-tr-aaajador-es de la hacienda que no tuvieron acceao a parcelas

y /Jo"" tanto carecen 62 tierra. por último, la cooperativa de Chu~ui-

agrupa t anto a ex-trabajadore s de la hacienda como a mestizos

que no fueron trabajadores de la hacienda y que no residen en la

cooperativa sino en los centros poblados, todos los cuales recibie-
."
)-~

ron parcelas mediante tftul os de propiedad individuales.

),'-

Con r-el ac ión a la ub ícac ión ffsica se observa que con

la parcelaci6n de las haciendas, los campesinos pasan a ser propie

tarios de parcelas, las mismas que en el caso de Quilloac están

ub icadas en la parte alta en donde no toda la tierra es cultivable,

y parte de los huas ípunqos fueron ubí caoos en la parte baja cerca-

na a l a estancia pero en tierras l ader-os as de baja calidad con lo

que tampoco pueden ser cultivados en su totalidad. En Chuguines,

al par-cet ar-se toda la hacienda, los campesinos acceden a los dis

t into.s lotes de ella, sin embargo, los mejor ub í caoos son aquettas

per-sonas que no participaron en el sistema hacendario, quienes ob-

tuvieron los lotes bajos, cercanos a la carretera y con mejores

facíl idades de riego y rneceruzación , Todo ello significó el trasla

do de las vivtendas hacia las parcelas as iqnadas , con la consiguien

te exigencia de un a erogaci6n adí c iorial para la constr-ucctón de sus

casas •

En cuanto al tamañc de las parcelas, 811a cooperativa
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de Qu;lloac se entreg3.ron parcelas desde 4 hasta S hectáreas los

huas ipunquer-o.s que luego ae agrupan en la corrturia de Q.úlloac r-e-:

c iben parcelas desde 1 a 5 Has. En Chuqutnes , se entr-eqan l ote s

de menos de 1.000 m2., huertos famil iares de aproximadame.nte

1 Ha. y parcelas que van de 5 a 13 Ha.s , 0!er cu ad-to No. 12). Es-

ta s itu ación , de por sr diferenci.adora, sU'Ilada a la diferente ubica-

ctón de tas parcelas incide..... directamente en dí st intos grados de ocu--

paci6n de la fuerza de trabajo, la misma que al no tener trabajo en

la hacienda aumentará la emigraci6n fuera del área como se verá

más adelante .
">-~

Las adjudicaciones obl igan al peque0,~,nuevo propieta-
,-'-......-

do a complementar sus ingresos con la reatízaci6n de otro tipo de

actividades para obtener aquellos bienes que no son producidos in

t er-narnente , lo que es obtenido también con la venta de una parte

de l a producci6n. Esto obl iga a que la producci6n de la parcela se

vaya orientando hacia aquellos productos con los cuales pueden obte

ner mejores condiciones de negociaci6n en el mercado a la vez que

ofrezcan mayores posibil idades de ocupaci6n de la fuerza de traba-

jo disponible.

A este nivel, si bien, las decisiones las toma el cam

pesino en forma individual, como propietario de la parcela, sin em

bargo en el caso de Quílloac tiene gran importancia la cooper-attva ,

mediante la cual los campesinos real izan algunas actividades en con

jurrto como la obtención de semilla mejorada y de manera especial

la comercial izaci6n de los productos. Aqur) si bien los campesinos

producen individ..ralrnente , la organizaci6n que tos aglutina tiene fun-

c ion.arní ento e ingerencia en l as dectstones tanto con relaci6n al tipo
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de productos como en el apoyo a la producci6n y comercial izaci6n

de los mismos. 2..!1 El funcionerntento de la cooper-at iva se basa

ba en este caso en un fuerte 1iderazgo ejer-c ido por sus dirigentes

y en especial de A. Quinde quien después de participar en la or

gmizaci6n de la cooperativa y de presionar por la entrega de la

hacienda, se constituye en el primer gerente de la organizaci6n,

puesto que desempeña ininterrumpidamente durante 8 años. Poste

riormente participa en la organizaci6n de la Uni6n de Cooperativas

y Comunas de Cañar conjuntamente con otros 1fderes campesinos del

área, organizaci6n del segundo grado que aglutina a gran parte de
~

las cooperativas y comunas del área. Contrariamente ni la comu-

na de Quitloac ni la cooperativa de Chuguines cue~an con lrderes
,',",-,

que canalicen sus demandas y que deaar-r-ollen una actividad geren-

cial en sus organizaciones.

Otro factor que contribuye al mantenimiento de la or

gar'lizaci6n es el inicio de la producci6n en forma comunal, en el

lote indiviso de la cooperativa. En QuiHoac esta pr-oducctón es or-

ganizada por los dirigentes de la cooperativa y es realizada rnedtan

te el aporte de trabajo gratuito de los socios durante los dfas lunes

de cada semana. Las dos organizaciones restantes no real izan ac-

tividades productivas en forma comunitaria.

.z..:!../ "Nosotros tenramos que averiguar con qué productos podr-Ia
mos obtener mejores ventas para aconsejarles al resto de
compañeros de la cooperativa para que el Io s también siem
bren eso. De al lf venimos sembrando la papa aunque 'aura'
eso también está malo". Entrevista a un ex-dirigente de la
cooperativa de Quitloac.



Contr-ar-í arnente en la cOlluna de Quittoac 103 ex-hu5.-

s ipur.;¡ueros que :....ecibieron ::;>arceta3 en forma intítvidu al y 103 hiJos

C~ distintos tr-abajador-es que accedan 3. la cornunl dao , iniciaron ! a

or-ocucc ión y las relaciones con el exterior aisladamente, por cuari-

to no existía la cornuria constituida jurfdicamente, úntcarnente sub

sisten los lazos cornuntt.ar ios socio-culturales que mantenfa la ce-

munidad indfgena corno forma de cohesi6n frente a las arremetidas

de. 1a hacienda. Posteriormente, sin embargo se evidencia la nece-

sidad de organizarse y conseguir la legal izactón de su organizaci6n,

la rnisrna que se consigue en el año de 1971. Sin embargo, a su
>~

inter-ior- se han aqudizado las diferencias entre quienes tienen tie-

r-r-a y quienes no la tienen, creándose situa.cione~~.conf1tcttvas que

irnp í den la pos ibil idad de uni6n del nuevo grupo asf como el desa-

r-r-ol lo de los campesinos que han quedaco marginados del proceso

de entrega de tierra, los mismos que iniciarán o recrearán rela

ciones precarias con los miembros de la cooperativa, al acceder

a una parte de las parcelas mediante la forma de aparcerfa y en

otros casos mediante la venta de la fuerza de trabajo en aquel l as

unidades productivas, que iniciarán un in:::ipiente ni vel de acumula

ctón . Los rnternbr-os de la comuna son también quienes migrarán

fuera del área en busca de fuentes de trabajo, cuando no lo en-

cuentr-an en las parcelas vecinas.

La cooper-at iva de San:a Marianita de Chuguines, en

c arnb io , tiene un recorrido diferente. Aquf no se pudo lograr el

fun::iol'l3.miento efectivo de la or-qan izaciórr por cuanto la introdu::ci6n

d3 el ernentos no campesinos qU'8 tampoco tuvier-on una relaci6n con

l a hac i erida estabt ec íó una. dif'er-enc tactón rnar-cada con el secto»

c arnpes ino . A t os pr-trner-os únicamente tes interes6 el acce-so 3.
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la tierra y una vez conseguido este objetivo terminaron boicoteeri

do las acciones de la organización. 72/ A esto se suman los con

ft ietos que surgen entre los propietarios de parcelas enteras con

aquel loa que recibieron úntcarnente una parte de las parcelas o

huertos famit iares o lotes para vivienda. Cada grupo presenta dis

tintas posibit idades de desarrollo, iniciándose entre ellos nuevas re

t actones de apar-cer-Ia o arrendamiento asf como relaciones salaria

les con los propietarios absentistas. Por último, en esta coopera

tiva no se ha propiciado la formación de 1fderes que canal icen la

marcha de la organización y la capacitaci6n de los miembros de
~

la organización. 73/ En estas condiciones, la cooperativa prácti-

camente deja de tener funcionalidad una vez conseputda la tierra,
-~"'--

convirtiéndose en mera figura legal. Sus miembros funcionan co-

mo pequeños minifundistas en forma aislada, implementando cada uno

una racional idad de producción especffica de acuerdo a los r-ecur-sos

con los que cuentan y a las relaciones particulares que se estable

cen internamente entre los distintos grupos y externamente con los

agentes representativos de las distintas fracciones del capital ya

sea en la producción o en la comercialización de sus productos.

72/ " ..• Fue un error del gobierno que nos obliguen a formar coo
perativas, lo que debfan haber hecho es que apoyen a los que
verdaderamente tienen condiciones para hacer producir la tie
rra. Eso de la cooperativa es una verdadera molestia". En
trevista con caso No. 30, miembro de la Cooperativa de Chu
guines residente en Ingapirca, en donde posee una cantina.

73/ " ... Siempre nos han hecho falta cursos de capacitación y el
apoyo de alguna institución para sacar adelante nuestra orga
nización, por eso somos divididos y vivimos peliando". En
trevista a caso de estudio No. 27, miembro de la cooper-atf
va y ex-gerente de la misma.
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Esta situ'lci6n acelerará el pr-oceso de diferenciaci6n

in:e:~na provocando un a cr-ec ientc rní qr-ac ión f'u<~ra d,,,,l área por p3.r-

te de aquellos campesinos que apenas cuentan con parcelas muy

pequeñas , insuficientes para la su~sig;encía famil iar y de los ca:npe-

sinos sin tierra.

Lo anterior define una pr-imer-a d.f'er-enctactón en el

campesinado del área, en el momento actual, en la que tiene enor-r

me significado el tipo de organización y el grado de cohesión y de

fun::ionamiento efectivo de la misma que se traduce en una orienta-
">~

c ión diferente en cU3J1to a la especializaci6n de cultivos, relación

con el mercado y con.secuentemente el surgimient~.. de distintas re-
, "'.~"-'

laciones sociales entre los distintos sectores del campesinado.

Asf, la cooperativa de QuiUoac en general comienza

a e special izar- su producción en el cultivo de la papa, tal como se

observa en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 13

PRINCIPALES CULTIVOS DE QUILLOAC SEGUN ORGANIZACIO"J

POR TIPO

Tipo de Cultivo
Cooperativa.

Ha. %
•

Cornuna---,
Ha .

3.2 20.4

3.75 23.9

0.50 3.2

4~? 27.4
, .""'-..-

0.40 2.6

0.25 1.6

0.25 1 . 6

Papas 25.85 42.4

Cebada 8.95 15.0
"-
>~

Trigo 5.50 9.2

Mafz 4.65 7.9

Ocas 2.80 4.9

Arvejas 1 .80 3.0

Habas 0.95 1 .6

MetLocos 1 .30 2.4

S/D 8.15 13.6

TOTAL 60.00 100.0

FUENTE: Ericuasta a campesinos.
ELABORACION: El Autor.

3.10

15.70

19.3

100.0

Del total de hectáreas en al izadas (60 en total) el

42.4% son destinadas al cultivo de la papa, superficie que supera

en '"Y1ás de tr-es veces el cultivo que le s íque en importancia y qu~
frente

es la cebada (25.8 hectáreasYa 8.95 hectáreas).

La especializaci6n en la producct6n de papa entre

los miembros de 1a cooperativa obedece a la estrategia de pr-oocc-

c ión adoptada por los campesinos con la finalidad de favorecer el



- 1el -

cultivo que ofrezca una mayor r-errtab íl idad en el mercado del cU3.1

oeperioen en forma cr-ec íente los pequeños propietarios. Este cul-

t ivo ofrece adernás la posibil idad de ocupar- U:'1d mayor cantidad oe

fu·erza de trabajo y en forma más per-rnane-rte . Para ello tos cam-

pesinos han ;;len,eral izado un sistema de siembras en pequaño.s s01a-

res al interior de la parcela en forma alternativa dur-ante distintas

épocas del año, así aunque las s í ernbr-es de junto y octubre son las

más generalizadas sin embargo, siembran t.amb tén en otras épocas,

con eilo aseguY'an el trabajo al interior de la parcela durante más

tiempo. "El papel de este cultivo en las pequeñas parcelas campe-
>'-

s inas es muy importante, por cuanto, a más de ser util izado para

el autoconsurno, permite obtener excedentes para '~er comercial iza-
, '''--.."-

dos, logrando ingresos monetarios que 1es permiten satisfacer otras

neces idades .

Por otro lado, es el cultivo de la papa el que ha lo

grado un mayor nivel de tecnificaci6n, generalizá.'ldose en él la u'::i

l izac tón de fert il izantes y abonos, aún en 1as fincas más pequeñas

y en algunos casos la mecanizaci6n para la preparaci6n del suelo.

Los cultivos restantes tienen menor significaci6n y

se los ut tl iza para la rotaci6n y alternabil idad de cuttivos y su

producci6n es destinada fundamentalmente para el autconaurno fa

mil iar, razón por la cual el 100% de las parcelas, a más del cut

tivo principal mantienen por lo menos 2 cultivos más con los cua

les complementan la dieta familiar.

La especial izaci6n en el cultivo de la papa, a más

de estar- favorecida por las condiciones el imáticas y de suelos im-



p! ican la estrategia nueva adoptada por las uní dades de pr-oduccrón

carnpe5in2.s marcando una var-i ac ión con re: c,ci.6n a la racional í dad

qU'2 mantenfa la hacierida , en donde más bien no se daba especiaU-

z ac íón de cultivos sino que se alternaban varios de etlos con la pr-o-

duccíón ganadera como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 14

ESTIf\/\ACIO'J DEL VALOR DE LA PRODUCCION EN LA HACIENDA

EL GUANTUG, POR RUBROS, SEGUN PRODUCTOS

r
Productos
Agr-fcolas

Papas

Trigo

Cebada

Marz

Habas

Ocas

ro- -'......ana

TOTAL
PARCIAL

TOTAL

Valor

128.920.00

207.324.00

123.360.00

16.008.00

15.300.00

8.220.00

58.790.00

558.922.00

Pr-ocuc ,
Pecuarios

teche

ga.'1ado

Valor

50.400

90.000

140.400

799.320

FUENTE: Informe IERAC, 1966.

en donde se observa además que el producto más representativo es

el trigo, el mismo que oautattnarnente ha sido casi <:'Jandonado po....

los campesinos, debido a pot ftica estatal con relaci6n a este pro-



En la comuna de Qu:ltoac cootr-ar-Iament e no se 023Sr-

va u.;3. espec ial izac ión de cu.t iV03, sino más bien U13. cornotr.ac ión

::k: va~lcs pi'"'od.Jct03 de.stin.ado.s fundamen':almente al autoconsu-no ,

¡~aZÓi1 por- la cual tiene enor-me irnpor-teric.ia ~a pr-ocucc ión del rnafz ,

el mismo que cul tur-at rnente tien·s U:I paso muy significativo en l a

dista carnpe.stria •
.,¡¡).''"">-

0!er cuadro No. 13.).

Conjuntamente con el maíz, son imR'2rtantes la pr-oduc-e

ció" de cebada y papa , por las r-azones ances anotadas de cornpl e-:

rnerr.ac ión de 1a d.eta famil í ar . Esto quiere decir una pr-eerntneri-

c ra eje 1a pr-o fucctón para el a;..rtocorisumo f'arn il ial'" y pocos excede-r-

4. "-", __
l..r,.,::~~ cc~;)e;""'ci.a: tzabl es , car-acter-fst tcas que def irieri l a racionalidad as-

rt'eil a la V~;'T:a de la f'ue:....za da trabajo, con lo que, la incor-por-a-

c íón al mer-cado de estos campesinos se real iza más como vende-

dores de fuerza de tr-abajo y compradores de productos básicos que

como vendedores de n,el....cancfas •

Por su parte, en l a cooperativa de Sta. M. de Chu'-

guin 3S, el cultivo más importante 8:3 la cebada, el mismo que es-

u':it ízado para el autoconsurno famit iar en for-rna prioritaria y en

metlc:Jr rnedtda par-a et rner-oado , seguido por la producción de pa-

p3 Y otros cuit ivos de menor- significación los mismos que también

.son util izado s para cornpl ernerr.ar- la dieta famit iar, así:



CUADRO No. 15

PRINCIP¡~LES CULTfv'OS DE LA COOPEr~A-:-1V,L\ DE STA. 1\/v~RLL,.-

NITA DE CHUGUINES

CULTNOS

Papa

Cebada.

:~~':-- Trigo

Maíz

Arvejas

Habas

Mellocos

Otros

Pasto

Páramo

S/D

TOTAL

SuperFicie (Ha. )

20.75

4.0

1 • O

0.65

2.5

0.75

0.5

11.0

4.0

2.53

56.88

%

16.17

36.48

7.03

1.76

1 .14

4.40

1.32

0.88

19.34

7.03

4.45

100.00

FUENTE: Encuest.as con carnpestnos ,
EL/~'BORACION: El Autor

El cultivo de l a cebada r-equter-e para la pr-ooucctón

la u':il tzación 6= mano de obr-a, concentr-ada en los perradas de

pr-epar-ación del s'.J310, s ternbr-a y coeecha , Sin embargo, deb ído

él la falta de riego y a las conctctones el írnáttcas QU3 le da su ubi-

n.:!ral i.zar otr-os cutt ívos , manten~endt) p ar-te de las p ar-cel as con

P:L:;t03 n3t'.Jrates en zonas de páramo. Eszo qui.ere decir que ~u 3'-
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t ernpor-al s irio de;-initivamente corno se ver-á más ad,~lante.

tradición 3Jlter'ior en el cultivo de la papa p or- ej.
".

por la falta de

riego y rná.s que riada por- la faita de furic iorrarn i.errto de la cooper'a-

tiva para asurntr- en:::onjunto c í er-cas act ivídades corno adquisici6n
-1,::_~'-,._

:)·3 insurncs , corner-cial ízac ión de pr-oc.rctos , e~e., o exigir a las

ino3titu:::iones públ ieas que fD.'lY.3rIta/ la p:....ocucc íón con pr-oqrarnas de

do, deo ido a la mejor- u~:)icaci.6ri d'3 s:...;s ¡..... _~,.""¡~~j.~~ -::t"'''' - • • •
t-J'-i.¡ --.--:.~~;.:3 .:::;U rne jor- dlSP()S~-

ción para a s írn il ar- ce rnbí o s técnicos, a su rriayor- contacto con los técni
cos del área, etc.

El acceso de estos campesinos =.1 mer-cado se real. i-

za en forma i.ndividual, situación que los hace más vutneriabl es 3.

la expl otación de inteY"mediarios y acaparadores, sin que se hayan

r-e aí iza.do3.:::ciones por parte de la cooperativa para can 3.1 izar a

tY"2\vés de el l a la corner-otel ízacíón de tos prod'Jctos y de e sta :na-

medlación.

La única actividad ':1'_19 ha ernpr-erioí do la ooopor-at iva

en conjunto ha .s í do la ínstat actón ds una t í enda comunal para e!



va:; ?41 Y Lo.s otr-os 11 eval ,;¡G2La'lte La p:,'odu:;ción ut il izando fu 3:"'23.

de trabajo as al ar-tada d's: 3.Cl'-1~~lc'~3 c arnpes irios qu e cuentan COl1 ::>,3.~""L::e-

"');......,..- -
1as muy p2q'-l2:1aS o QU3 car-ecen :l'3 t ier-r-a,

1:- ~~ ~

Esto oernuestr-a por UI la:::b:::l ca:~áct~r espe:;u~ativo

J- 'J-cer-r-rto-:

b1.e':::·3n una dif'e:....enctac lón me.,....c ada entre 1.0.3 dos g:~u;Jos y el sur-;i-

rní e-v;o de elases sociales antagóni.co::; al interior de la cooperativa.

En r-e su-rien , se observa una cocoer-ettva , la de Q,)~-

fl ••• Nosatros quer-ernos que el IERAC prohiba la venta de l as
par-cet as a otros que no sean de Chu;j'..lfn, s íno que sean err.r-e
93.d·)3 a la coope:....ativa para ir formando un lote para pr-oduc-:
ci6n co;--nunal... Esto3 vivfs írno.s de Cañar e st án vendtendo l as
p ar-cet as a SI. 80. ')00 hab í endo qa;]ado al IERAC menos de
Si. 20. OOOH • Entr-evtsta a un ex-d lrigen'::e de la cooper-ativa.
Abra de~ 98J.



:¡U'~ 3U fun::ionamien:o e3 má.3;je:-"'en::ial y vin::dad::> 3. la act iví dad

Con':ra!"'ia~ilen':e t a cornuna , ').1 agru-

¡J3.'" en 3U inte:"'ior a uiida.::J23 econórní cas b astante dif'e:.....encíadas no

ha. logrado CO:18siO:"l3.r a .sU3 mie;¡¡b"'03 tos qL1'~ ;¡¡á3 bien han ace-,
l erado el pi'-;oce3o de dife:"'s¡::ia::ión tnt er-na y rnuestr-an ;¡¡ás dificut-

tad ·3n as irn il ar- cambios en :3u33tT'ategla pr-oduct iva , debido en ;¡¡"an
:,.'; ~-

T,eJ.da a la falta de apoyo de su organiza::ión, la comuna, que por

SU3 ;:J"'opias car-accer-Ist tcas no asume actívt dadades de gi2stión en el

POi'"' último, 1a cooperativa de ·=huguines, es U:ia

ind lV"ldu 3.'. e>3 y por' tanto enf'r-entaoas a u.'3. diferenda::i6n aceí er-ada

:¡U3 t i eride cada. V2.Z más 3. hacer-l a dssa:Jarecerj esta situación obe-

dece , en este caso, fundarnental rnent.e a la difer-errte composición de

S'.)S mtembr-os , en donde el sector' no campesino, obs':acul iza siste-

má':icamente :as act tvtdades cornunlt.ar-tas , acernás de la falta d,,,, ca-

p ac ítactón , falta

A más d,:: este primer nive~ de dtf'er-enc í aclón S8 ob-

se:"'van d~ferencias marcadas al in': erial" de .:;3.:1::1 or-qariízac tón , entre

d.st íntos tipos de carnpesmos , dlferen::i.as qUE~ ./::'..n confiqur-ando Io.s
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Este var-ía:.....á de acuer-do a la dis-

poruo il i dad de medios de pr-oducc ióri , el ta:-na"'ío y cornpo.stc.íón fa'"i-

1i ar , a la cant idao
,:,.

con los me;"c:=tdo3, al tipo de pr-oducto cu.t i vado , etc ••

en relación

La c ant í dad del p: ....oducto del trabajo y por ende la di-

nárntca inter-na de t as par-cet as carnpes tnas está'! deter-minadas por

can':o fundamentalmen:e por la posibilidad de acceso a la tierra y por

e s dec ir- POl" el ta'llaño de

do de tiempo.

cí erca canttdad de b íenes en un perfodo determina-

Este conjunto de diferencias getler&n contradicciones al

interior ele ta categ,)rfa social "campesin3.d:>ll, evidenciando a éste

como no homogénico sino diferenci.ado y en doride c ada gru:Jo irá de-

fintendJ su "Y.....op í a estrategia de sU,Jervivenda regida por leyes p ......o-

pías y con ;:Jarticulares condiciones de :::l'~sarl"'ollo y estancamiento.

A pa......ttr- de e ste p ......oceso de diferenciación :38 oper-ar-án cambios en



(::e la ria

P'~()CSSO que sin ernba i~gO irá dernos tr-ando que no rnar-che en una sola

dtr-ección sino oue mU'1 al contr-ar-i o va oenei"c.:>do distintas racional ida. I·Y -' _

des de a cue r-do al grado de cohesi.ón i.nterna qua como grupo ol~ganiza-

do l cqr-an al canzar- y al tipo de r-el aciones que a t¡-avés de sus mismas

organizaciones l oqr-an establecer hacia el exterior del nuevo contexto ~

a un nivel rr3:5s general y a un nivel más específico de acuerdo a las di

ferent(~s posibi.l idades de acceso a r-e cu rsos que cada una de las unida-
- ~.'\-

des e conórni cas posee, corno se tr-atar-á de ir puntual tz.anoo en forma.
detallada.

El pr-ccesso de RefotTna /-\91"a¡-1.2., tal cerno se ha venido

r)\,).n~l•.Ell izando ~ desde su inicio per-rnttró la eritr-eqa de par-cel a s de disti~

te tarriaño a los distintos grupos de carnpes irios , cejando de lado a otro

gl~UpO de ex trabajadores por dos razones: poreue no pudieron comple-

tsr las cuotas de entrada y solventar el pado de la parcela y porque otro

gr-.Jpo de campesi.nos se rehusaron a ingresar en las cooperativas inA.uen

dadas por la propaganda en contra de la Reforr;;a .l\graria lanzada desd-e

les hebitantes del pueblo de Cañar en donde residían los administradores

y ernp1.e3dos de las haciendas, a quienes no les interesaba iniciar cam-

bies en el agro, porque p r-ef'e r-fan seguir manteniendo la situación privHe

giada al interior de la hacienda. La Reforma Agraria también permitió

la entrada a elementos foráneos sin vinculación



- ¡ i f -

de la hacienda (caso de Chu;¡uín).

Así, en la cooperativa de Q-..liltoa~ entr-ecan p ar-cel as

cuyo camaño es más o menos homogéneo, aperias varía entre 4 y

6 Has. sin embargo alqunos de sus miembros reciben además de

la parcela en la cooperativa su huasipungo, con lo cual r-ecíben en

total hasta 10 Has. En la comuna de Quilloac se entregan parce-

las que va.., desde 1 a 5 Has. junto con ant í quos miembros de la

comunidad que también poseeen par-celas muy pequeñas desde me-

nos de 1 ~Ha. hasta 3 Ha. Y por último en la cooperativa de Chu-
/'~

guines se entregan las parcelas familiares de.sde 5 hasta 13 Has . ,

los huertos famit iares de 1 Ha. :J los lotes en ~~centro cívico
.--'-~

deade 800 a 1 .200 m2. Todo esto demuestra que en el área exis

ten diferencias marcadas al interior de las tres organizaciones.

A esta situación inicial se añade un proceso de su:,-

división ínter-na da las parcelas en aquellas famit í as de ex-trabaja-

dores de la hacienda que poseen hijos que van formando nuevas fa-

mit í as y que no han ~ogrado acceder- a par-celas por entrega del

IER,L\C. Estas nuevas famit ias viven como arrimados en la paree-

la paterna, trabajando al partir una parte de las mismas, fenó

meno' que es más frecuente en l a comuna de Q...lf.ttoa~ dada la can-

tidad de famit ias sin t íer-r-a aquí existentes. De los casos (30) es-

tu:Eados, el 33% mant íenen al interior de las par-cet as a otras fa-

milias a más de la d31 productor directo, ner-tenectenoo l a mayor

frecuencia a la comuna de Quitloac (63% de los casos e.studtado.s) ,

lo que demuestra, que si bien se ha producido la d:solución de l a

famil í a hu asupunqo-rarnpl í ada , no ha sido en forma total, subsistien-

do aún en ~a3.ctu3.lidad, dada la gran or-estón de la poblaci.ón 30-
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TA,¡V\A.ÑO DE:: L~ FA¡\/II LI,A. T a mafio fa-

T ¡-0" IV\ A Ñ O mil iar- pt"O-

-3 4 5 6 -, 8 9 10+
total

rned íoI

Coop. de Quilloac 6. 1

- ae ,1 Ha.I

De - 3 Ha. 1 1
"-

De 3 - 5 Hir~ 1 1 1 1 1 5

[;i3 5
,- '1 1 1 1 -+y mas

CO¡Y¡una de Quilloac 6.4

- de 1 Ha. 1 1 2

De - 3 Ha '1 3 4

De r-v - 5 Ha 1 1 2o

De 5 ,¡ más
~'

(~""",-"r"'" de Chuguines 6.2'-"'''-' ....... "t'-'' •

- de 1 Ha. 2

De 1 - 3 Ha 1 1 1 3

De 3 - 5 Ha 1 1 2

De 5
,-

1 1 1 5Y mas

Fl.JE!',JTE: Encuesta a campesinos

c.:LABOi~CION: El Autor.
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un ~r-oceso distinto 3.1 anter-Ior- y por- tanto l a en--,er-gencia de dis-

tintos sujetos sociales en este contexto con racionalidades dif er-err-

tes. En la comuna por el contr-ar-io la mayor frecu3ncia la mue s-:

tr-an los predios comprendidos entre "1 a 4 Ha.", indicando con

ello el menor tarnaño de las par-cetas y por- canto la mayor pre

sió n de su población sobre las áreas ci r-cundmtes •

De esta manera el tamaño de l a s parcelas y los pro

cesos de subdivisión-integración de éstas en el área de Cañar, es

tán seña~ai'1do tendencialmen:e la oascomoo.stctón de unas, en las
.>->-

cuales, como se verá a conttnuac ión , se resiste a un proceso de

s erntpr-ot etar-tzactón en la medida en que no abs~l:'ben a la fuerza
. '''~

de trabajo disponible en cada fa'llil ia y la integ¡....ación y acumulación

en otras, todo lo cual señala dinámicas internas distintas y racio-

nal idades de funcionamiento diferentes.

3.2.2 Composición Famil iar y Disponibil idad de Fuerza

de' Trabajo

Al tratar de real izar el estudio de diferenciación

ínter-na del gru::)o campesino, necesariarrente tenemos que referir-

nos a la unidad famil iar que constituye el elemento técnicamente

organizativo del proceso de producción parcelaria y por tanto el

factor deter-mtnarrte que establece la r-acional í dad especffica de a

cuer-do a la extensión de tierra disponible, a la cantidad de me

6.003 de producción, a la fertil idad del .sue!o :1 a la influenci.a del

me;",cado.

La composición familiar "define ante todo los 1. fmi-



De 1a misma maner-a el voturnen rná s bajo está deter-rrunaoo

La vrier-a exí.stencta de la f arrril í a ," 79/

Debido a l as c3ra::::teY'fstic3.:3 de la or-ocucctón agr'íco-

la y 3.1 t ama.io de las parcelas, los r-equer-trntentoa-de fuer-z.a de tra-

bajo en t as distintas unidades productivas d,~ Cañar- no es peY'r'lla-

¡¡·e(lten,ente i.gual, s ino que tiene SU:3 puntas más elevadas en los

;Jeríod03 de r-eal izac ión de l as principal es act í vidades como s íern-

que también con este sistema sigue s í endo el tamaño y la composi-

c ión f'arnil i ar- los que deter-rninan fn':egramen:e el monto de trabajo

Chayanov, A. V.

carnpes ina'". Ed.
47-43.

"La or-qarrizac ión de la unidad económica

!',Jueva Visión. Buenos Aires, 1974. ~á;j.

El "carnb i a-irriarioe" siginifica para los campesinos del área

presi:ar un día d~ trabajo en la parcela d,:;~, vecino con el

cornpr....omiso ·::le devol ver- ese día el trabajo en la parcela del
qu e intctatrnerr;e la ~restó.
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