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e c u a d o r  D E B A T E

La revista Ecuador Debate es una publicación del 
Centro Andino de Acción Popular -CAAP—, 
bajo cuya responsabilidad se edita.

Junta Directiva del CAAP: José Laso Ribadenei- 
ra, Manuel Chir iboga, Agustín Armas, Francisco 
Rhon Dávila, Marco Romero.

Director Ejecutivo: Francisco Rhon Dávila.

ECUADOR DEBATE es una publicación perió
dica que aparece tres veces a! año y cuyos pre
cios son los siguientes:

Suscripción Ejemplar 
suel to

/América Latina US $ 13 US $ 5
• Otros países US $ 16 US $ 6
Ecuador S/. 2800 S/. 1000

La dirección postal de la Revista es: Apartado 
Aéreo 173 - B Quito, Ecuador, Oficina ubicada en 
Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre.

El materia/  sometido para su publicación (artícu
los, comentarios, etc.) deberá ser canalizado en 
la medida de lo posible a través de los miembros 
del Comité editorial

Opiniones y comentarios expresados por los co
laboradores son de responsabilidad exclusiva 
de éstos y no necesariamente de la Revista.

El materia! publicado en la Revista podrá ser 
reproducido totaI o parcialmente, siempre y cuan
do se cite la fuente que le dé el respectivo crédito.

El símbolo de la revista es el logotipo del Centrb 
Andino de Acción Popular.
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REFORMA AGRARIA Y CAMBIO ESTRUCTURAL: 
ECUADOR DESDE 1964

José Vicente Z e v a llo s1

E s te  c a p ít u lo  exam ina la  im plem entación de la s  p o l í t i c a s  de l a  reform a a g r a r ia  en Ecuador desde 1964, y e v a lú a  lo s  im pactos su b secu e n tes  en e l  s i s tema de a rr ie n d o  de t i e r r a ,  en la s  r e la c io n e s  so c i a l e s  r u r a le s , y en e l  cambio t e c n o ló g ic o . La Re
1 El autor es recién graduado del Programa de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Wisconsin-Madison. Este capítulo se basa en parte en su tesis de Ph.D. "Petróleo, Poder y Cambio Rural en Ecuador: 1972-1979", escrita bajo la supervisión del profesor Killian C. Thiesenhuse. La investigación fue financiada por la Fundación Inter-Americana y el Consejo de Investigación de Ciencia Social. Todas las afirmaciones y conclusiones, sin embargo, son personales y no necesariamente representan los puntos de vista de estas organizaciones. Zevallos extiende sus agradecimientos especiales a Beverly Philips, Director de Land Tenure Center Library, en la Universidad de Wisconsin-Madison, por los comentarios editoriales que ayudaron en la revisión de esta investigación.
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forma A g r a r ia  se a n a liz a  en e l  c o n te x to  de o tr a s  p o l í t i c a s  y p ro ce so s que han formado l a  e v o lu c ió n  de la  e s t r u c t u r a  a g r a r ia .  P a r t ic u la r  a te n c ió n  se p r e s ta  a la  c o lo n iz a c ió n  y a la s  te n d e n c ia s  p u e sta s  en a c c ió n  por e l  boom p e tr o le r o  d u ra n te  l a  década de lo s  70.
LA BASE LEGAL PARA LA TRANSFORMACION DE 

LAS RELACIO NES S O C IA L E S  EN LA AGRICULTURA,
1 9 6 4 -7 0 .

La h a cien d a  t r a d ic io n a l  e ra  la  t í p i c a  unidad p ro d u c tiv a  en la  a g r ic u l t u r a  e c u a to r ia n a  h a s ta  la  d é ca da de 1940 en l a  C o sta  (donde p r in c ip a lm e n te  lo s  p ro d u cto s para e x p o r ta c ió n  eran  c u lt iv a d o s )  y h a s ta  1960 en l a  s i e r r a  (donde c r e c ía n  lo s  c u lt iv o s  p r in c i p a le s  para e l  consumo in t e r n o ) . Los tr a b a ja d o r e s  de la  h a c ie n d a , gen eralm en te r e c ib ía n  t i e r r a s  como u s u fr u c to , y a cambio e l l o s  tr a b a ja b a n  p ara  lo s  hacendados s in  paga o por pagos n o m in a le s . Los hacen dados c o n tro la b a n  a lo s  tr a b a ja d o r e s  no s o lo  econ óm ica, s in o  tam bién p o lít ic a m e n t e . Los hacendados eran  ca p a ces de m an ip u lar a lo s  le g is la d o r e s , o f i c i a l e s  d e l E stado y a u to r id a d e s  l o c a l e s ,  para su p ro p ia  v e n t a ja , a s í  que, cuando lo s  m ovim ientos cam pesinos s u r g ía n , la  p o l i c í a  a c u d ir ía  rápidam ente para in t e r v e n ir  (H urtado 1977:73, 1 65).Las r e la c io n e s  a s a la r ia d a s  se exp an d iero n  r á p id a mente en la  r e g ió n  de la  c o s ta  d u ra n te  l a  década de lo s  50, como r e s u lta d o  de la  e x p a n sió n  de la s  p la n ta c io n e s  de banano y a zú ca r y l a  c r ia n z a  de ganado. A lred e d o r de 1954, e l  número de tr a b a ja d o r e s
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a s a la r ia d o s  de l a  t i e r r a ,  se e stim ab a en más de l a  m itad de la  t o t a l i d a d  de la  fu e r z a  de t r a b a jo  en la s  t i e r r a s  de l a  c o s t a . E l d e s a r r o llo  de la  a g r ic u l t u r a  c a p i t a l i s t a  en l a  s i e r r a ,  m ie n tra s  t a n t o , e s ta b a  co n sid e ra b le m e n te  re za g a d o . En 1954, lo s  t r a b a ja d o r e s  a s a la r ia d o s  de la  t i e r r a ,  rep re sen tab an  ú n icamente e l  2 por c ie n t o  de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  a g r a r io  de e s t a  re g ió n  (CIDA, 1965: 1 6 -1 7 ).Dos in te r v e n c io n e s  d e l e sta d o  c o n trib u y e ro n  s i g n if ic a t iv a m e n t e  a la  e lim in a c ió n  de la s  r e la c io n e s  p r e c a p i t a l i s t a s  en la  a g r i c u l t u r a :  p rim ero , una r e form a im plem entada en la  s i e r r a  a n d in a , por a u t o r i dad de la  Ley de Reforma A g r a r ia  de 1964; y segundo, una reform a im plem entada en la s  t i e r r a s  de la  c o s t a , basada en un d e c r e to  e s p e c ia l  de 1970, e l  D e creto  1001. La Ley de l a  Reforma A g r a r ia  de 1964 s ig u ió  lo s  o b je t iv o s  g e n e r a le s  de la  " A lia n z a  para e l  P rog r e s o " , prom ovida en ese  tiem po por e l  Departam ento de E stad o de lo s  E stad o s U n id o s . La Ley p r o s c r ib ía  e l  s iste m a  de hu asipu ngo y d e l arrim ado y o tr o s  a r r e g lo s  p r e c a p i t a l i s t a s ,  r e fe r id o s  b a jo  e l  nombre g e n é r ic o  de p re c a rism o . Los hu asip u n gu ero s eran cam pesinos que in terca m b ia b an  t r a b a jo  en la  h a cien d a  por u s u fr u c to  en una p a r c e la  de t i e r r a ,  y t e ó r i c a m ente, un pequeño s a l a r i o .  En la  p r á c t i c a ,  e s t e  s i s tema e ra  fre cu e n te m e n te  una forma de p e o n a je  endeudado, m ie n tra s  lo s  hacendados le s  daban a sus tr a b a ja d o r e s  c r é d it o s  c o n tr a  sus fu tu r o s  s u e ld o s , p o n ien do lo s  a n im a le s de l a  h a cien d a  a su ca rg o  y h a c ié n d o le s  fin a n c ie r a m e n te  re sp o n sa b le s  por lo s  an im ales que se  p e rd ía n  o m orían , o s in o  h a c ié n d o lo s  resp o n s a b le s  por la s  p ro p ied a d e s de la  h a cie n d a  que e s t a ban d e t e r io r a d a s . Los arrim ados tam bién in te r c a m c ia -  ban t r a b a jo  por e l  u s u fr u c to  de la  t i e r r a  de la  h a cie n d a , para e l l o s ,  en c o n t r a s t e , no r e c ic la n
25
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s a l a r i o s .  Y o t r a  d i f e r e n c ia  e n tr e  lo s  dos s is te m a s , es que e l  a n tig u o  a c a r r e a  e l  derecho de u sa r  la  t i e r r a  a tr a v é s  de la s  g e n e r a c io n e s , m ie n tra s  que e l  cam pesino en e l  nuevo s is te m a , no t e n ía  se g u rid a d  de m antener la  t i e r r a  n i de t r a n s m it ir  lo s  d erech os de uso a sus h ered ero s (H urtado 1971: 3 2 ) .La Ley de 1964 e s t a b le c ió  que lo s  p r e c a r is t a s  d eb ían  r e c i b i r  t í t u l o s  fo rm a le s  de la  t i e r r a .  A p esar de e s to  o f ic ia lm e n t e  l a  r e g u la c ió n  no p o d ía  se r  a p lic a d a  en todo e l  p a ís ,  realm en te  la  le y  d e b ía  e s t a r  im plem entada s o lo  en l a  s i e r r a ,  donde a lr e d e dor de 17000 p a r c e la s  fu ero n  a d ju d ic a d a s  e n tr e  1964 y 1971 (V e la s c o  1979: 9 9 ) . E s ta s  p a r c e la s  que o s c i lab an  e n tr e  3 .5  h e c tá r e a s  eran  usualm ente de una c a lid a d  i n f e r i o r  de a q u e lla s  que lo s  h u asip u n gu eros y a rrrim ad o s tr a b a ja b a n  a n te s  de l a  re fo rm a . En lo s  años s i g u ie n t e s , la s  p a r c e la s  fu e ro n  d iv id id a s  lu eg o  a t r a v é s  de la  h e r e n c ia  y se usaban p r in c ip a lm e n te  para c u l t iv o s  de s u b s is t e n c ia .La le y  e s p e c i f ic a b a  tam bién un tamaño máximo de p ro p ie d a d , pero de hecho , n in gun a h a cie n d a  e ra  e x p ro p ia d a  únicam ente por e s t a  ra zó n 2 . La r e d i s t r i b u c ió n  de t i e r r a  se r e s t r i n g í a  de h a cie n d a s  que p e r te n e c ía n  a la  A s is t e n c ia  S o c ia l  d e l g o b ie r n o , y de la s  h a cie n d a s  que p e r te n e c ía n  a l a  I g l e s i a  Cat ó l i c a  que eran  e n tre g a d a s  a l  v o lu n ta r ia d o  e s t a t a l 3 . E l im pacto más im p o rtan te  de l a  refo rm a , e n to n c e s ,
2 Los límites eran 2500 hectáreas en la costa y 800 hectáreas en la sierra, a lo que se podía añadir otras 1000 hectáreas de páramo.3 La Asistencia Social era la agencia ecuatoriana de seguro social quepresidía el actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las haciendas propiedades de la Asistencia Social, fueron expropiadas por el gobierno a la Iglesia Católica en la primera parte del siglo veinte (Handeltan 1980: 8).
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fu e  su c o n tr ib u c ió n  a la  exp a n sió n  de la s  r e la c io n e s  im p e rso n a le s a s a la r ia d a s  en l a  a g r ic u l t u r a  de l a  s i e r r a .  In c lu s o  a s í ,  e l  pap el reform ador en e s t e  p ro ce so  no debe s e r  s o b r e e n fa t iz a d o . Las r e la c io n e s  de s a l a r i o  h a b ía n  e sta d o  ob ten ien d o  im p o rta n cia  a n te s  de 1964, la  reform a solam ente a c e le r ó  e s t a  te n d e n c ia 4E l D e cre to  1001 fu e  la  segunda p ie z a  de l e g i s la c ió n  que a fe c t ó  la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  en la  a g r i c u l t u r a .  E s te  d e c re to  de 1970 p r o s c r ib ió  un p re c a r i  smo en e l  a r r o z , un a r r e g lo  p r e c a p .it a l is t a  que fu e  g e n e ra l en la  cuenca d e l Guayas y que no fu e  a fe c ta d o  por l a  reform a de 1964'-5. E ste  p recarism o  de a rro z  se  h a b ía  d e s a r r o lla d o  después de la  " c r i s i s  d e l ca ca o " de l a  década de 1920, como un r e s u lta d o  de l a  re d u cció n  de la  demanda in t e r n a c io n a l de cacao  y la  a p e r tu r a  de nuevas zonas de p ro d u cció n  en4 Ver Barsky, 1978.5 El estatuto de 1964 declaraba ilegales no sólo los arreglos de "inquilinato precario" que eran típicos de la sierra (Huasipungo y PRIMAZGO) sino también otros comunes en la agricultura de la costa comoREDENCION y FINQUERIA. En el sistema anterior, los campesinos plantaban productos como café y cacao, y los hacendados "retransferían" las plantaciones para un previo acuerdo en base a una cantidad de dinero. Bajo la finqueria, los campesinos cultivaban productos permanentes (Cacao, café o banano) y pagaban a los terratenientes una renta en plata, productos o trabajo. Sin embargo, la ley prohibía la APARCERIA, que se había vuelto común en la región de la costa, particularmente en la zona del arroz. En cambio, regulaba los modos en los que el arreglo podía hacerse. Pero las disposiciones de la ley en relación a la agricultura costeña nunca se aplicaron, en parte por la influencia política de los terratenientes costeños y agroexportadores. Esta influencia se deriva de la dependencia del estado de los réditos de losimpuestos de las exportaciones agrícolas y de su necesidad de alentar estas exportaciones que eran la principal fuente ecuatoriana de moneda extranjera antes del boom petrolero.
27



Brasil y Africa. Hasta e n to n c e s , la  m ayoría de la s  h a cien d a s en la  cuenca d e l G u ayas, h ab ían  c u lt iv a d o  ca ca o ; pero después d e l c o la p so  en e l  p r e c io  d e l mercado m u n d ial, muchos de lo s  dueños de la s  h a c ie n d a s , sim plem ente habían  d e s is t id o  de im p la n ta r lo . Cuando e s to  p a só , lo s  a n tig u o s  tr a b a ja d o r e s  de la s  h a cie n d a s  empezaron a c u l t i v a r  a rro z  en la s  p l a n i c i e s  .Desde 1930 a 1960, e l  p recarism o  d e l a rro z  se  d e s a r r o llo  de maneras que eran c la ra m e n te  v e n ta jo s a s  para lo s  hacen d ad os. P rim ero , a lo s  p r e c a r is t a s  le s  fu e ro n  a s ig n a d a s  7 h e c tá r e a s , m ie n tra s  e l  dueño c a r gaba de 300 a 600 l i b r a s  de a rro z  m olido o su v a lo r  e q u iv a le n te  en s u c re s  por cada h e c t á r e a . Para conoc e r  lo s  c o s to s  de p ro d u cció n  y  g a s to s  de s u b s is t e n c i a ,  en lo s  meses a n t e r io r e s  a l a  c o se c h a , e s p e c i a l mente e l  p r e c a r is t a  t e n ía  que p e d ir  p re sta d o  a l  hacendado, una forma de préstam os co n o cid o  como foment a d o r . E s to s  préstam os con d u cían  a u su re ra s  t a s a s  de in t e r é s  y eran  pagadas a l  con tado en e l  tiem po de c o s e c h a . Segundo, lo s  t e r r a t e n ie n t e s  se  v o lv ía n  m il l o n a r i o s ,  im pidiendo comprar a rro z  de sus i n q u i l i nos poniendo p r e c io s  más b a jo s  en sus c u l t i v o s  para una g en e ro sa  u t i l i d a d  ( R e d c l i f t  y P re sto n  1980: 5657).La p r e s ió n  por la  reform a en la s  zonas de a rro z  empezó a c r e c e r  a f i n a l  de la  década de 1960, como r e s u lta d o  de dos f a c t o r e s  fu n d am en ta le s: p rim ero , l a  a g i t a c ió n  de lo s  i n q u i l in o s , que reclam aban l a  t i e r r a  de su p ro p ie d a d , fu e  com prensiblem ente le v a n ta d a ; segundo, h a b ía  o c u r rid o  una c a r e n c ia  d o m é stica  de a r r o z , que se  a tr ib u y ó  a l a  i n e f i c i e n t e  p rod u cc ió n , p ro cesam ien to  y mercadeo d e l a r r o z , ( R e d c l i f t  y P re sto n  1980: 5 7 ) . Con e l  d e c r e to  1001, to d a  l a
28



t i e r r a  a r r o c e r a  c u lt iv a d a  b a jo  e l  "arriendo al prec a r is t a "  de u t i l i d a d  p ú b lic a  fu e  sometida a e x p r o p ia c ió n  e in m ed iata  ocu p ació n  por lo s  p r e c a r is t a s .  Los t í t u l o s  de propiedad no eran dados a in d iv id u o s  (Gomo la  reform a de 1964) s in o  a co o p erat iv a s  a g r a r ia s , en la  p r á c t i c a , la s  c o o p e r a tiv a s  raram ente fu n cio n a b a n  como t a l e s 6 .E l D e cre to  1001 inm ediatam ente rompió la s  viejas a ta d u ra s e n tr e  lo s  p r o p ie t a r io s  de la s  tierras y los cam pesinos, pero e l  p roceso  de don ación  de t í t u l o s  a la s  c o o p e r a tiv a s  e ra  muy le n t o . Mucho de e s te  t r a b a jo  fu e  lle v a d o  a cabo por e l  régim en de Gv.il lerr..o R odrígu ez e n tr e  1973 y 1974. Como en e l  cas^ de la  reform a de 1964, e l  D e creto  1001 no conduje a una s i g n i f i c a t i v a  r e d is t r ib u c ió n  de t i e r r a s .  Les in q u i l in o s  sim plem ente a d q u ir ie r o n  t í t u l o s  c o l e c t iv o s  y le g a le s  sob re l a  t i e r r a  que e l l e s  ya habían  t r a b a ja d o . E l D e cre c to  1001, como en 1' reform a de 1964, co n trib u y ó  p r in c ip a lm e n te  a la  g e n e r a liz a c ic n  de r e la c io n e s  a s a la r ia d a s  en la  a g r ic u lt u r a '7.6 Para un analis de la evolución oel sistema de cooperativa, ver Red c lift: 1978.7 El Decreto 1001 fue precedido en septiembre de 1970 por el Decreto 373 de la ley de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura. Este Decreto abolió todas las formas de "arriendo precario", incluyendo algunas de las que fueron excluidas de la Ley de Reforma Agraria de 1964, tales como la aparcería. El decreto establecía que los campesinos que habían trabajado por lo menos tres años bajo cualquier arreglo de arriendo precario, teman derecho de pedir que el Instituto de Reforma Agraria expropie la tierra que ellos habían estado cultivando y se la venda a precios bajísimos. En respuesta al Decreto 373, muchos terratenientes en la cuenca del río Guayas trataron de expulsar a los inquilinos de sus propiedades y se rehusaron a cultivar arroz. Enfrentados al prospecto de una crisis en la producción de arroz y una amplia confontación entre terratenientes e inquilinos, el gobierno expidió el Decreto 1001, una medida más radical y efectiva. (Redclift 1978: 86-87).
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Los dos ú ltim o s  cen so s a g r í c o la s  (1954-1974) con firm aron  e l  im pacto lim ita d o  de r e d is t r ib u c ió n  en ambas re fo rm a s . E l cambio más im p o rtan te  en e l  modelo  de d is t r ib u c ió n  de t i e r r a  d u ra n te  e l  p e río d o  i n t e r c e n s a l ,  fu e  una d ism in u ció n  en la s  p ro p ied a d e s r e la t iv a m e n te  im p o rtan tes  sob re 500 h e c tá r e a s  de tam año, r e s u lta n d o  p r in c ip a lm e n te  de l a  s u b d iv is ió n  y v e n ta s  p r iv a d a s .
REFORMANDO EL PACTO NO REFORMADO: LEY DE 

LA REFORMA AGRARIA DE 1973O tr a  le y  de reform a a g r a r ia  fu e  e xp ed id a  en o c tu b re  de 1 9 7 3 .8 Su m a n if ie s to  o b je t iv o  fu e  c o n s e g u ir  j u s t i c i a  s o c i a l  y m antener sim ultán eam ente un c r e c im ie n to  a g r í c o la :  " l a  Reforma A g r a r ia  im p lic a  un p ro ce so  a tr a v é s  d e l c u a l sucede una r e d is t r ib u c ió n  de t i e r r a  y de in g r e s o s , p e rm itien d o  l a  e lim in a c ió n  d e l l a t i f u n d i o ,  la  in t e g r a c ió n  d e l m i n i f u n d i o . . .  y un increm ento en l a  p ro d u cció n  a g r íc o la "  (MAG 1974: 5 [ tr a d u c c ió n  d e l a u t o r ] ) .  M ie n tra s  a l a  j u s t i c i a  s o c i a l  y a l  c r e c im ie n to  a g r í c o la  p a rece  que se  le s  da ig u a l  im p o rta n cia  en e s t e  preám bulo, la s  p r o v is io n e s  de la  le y  s u g ie r e n  que e l  ú ltim o  e ra  su o b je t iv o  p r i n c i p a l .  De h ech o , no se  e s t a b le c ió  l í m i t e  en e l  tamaño de la  h a c ie n d a , s í  e s  que l a  demanda e s t a ba m anejada e f ic ie n te m e n t e 9 .E l o b je t iv o  r e a l de la  reform a e ra  lo  que de Ja n v r y  (1981) h a b ía  llam ado e l  " s e c t o r  n o-reform ado" que e s , to d a  la  t i e r r a  c u l t i v a b l e  que no e ra  n i e x p ro p ia d a  para p r o p ó s ito s  de r e d is t r ib u c ió n , n i  adju d ic a d a  a lo s  cam pesinos a tr a v é s  de program as de c o lo n iz a c ió n .
8 El Decreto 1172 de la Ley de Retorta Agraria fue expedido por el régimen militar encabezado por Guillermo Rodríguez.9 La ley estableció que el ACAPARAMIENTO dp tierra era una razón para la
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La le y  c o n te n ía  a lg u n a s p r o v is io n e s  para a le n t a r  e l  increm ento de la  p r o d u c tiv id a d  y e l  uso e f i c i e n t e  de l a  t i e r r a  en e l  s e c to r  no reform ado, lo s  a r t í c u lo s  más im p o rtan tes eran lo s  A r t íc u lo s  25 y 30. E l A r t íc u lo  25 e s t a b le c ió  que una h a cien d a d e b ía  se r  co n sid e ra d a  i n e f i c i e n t e  -y  por lo  ta n to  som etida a e x p r o p ia c ió n - s i  le  f a l t a  l l e g a r  a c u a lq u ie r a  de e s to s  t r e s  r e q u e rim ie n to s : (1) Por enero de 1976 por ló  menos e l  80 por c ie n t o  de la  t i e r r a  ap ro p iad a para la  a g r ic u l t u r a  d e b ía  s e r  e fic ie n te m e n te  u t i l iz a d a  de acuerdo a la s  c o n d ic io n e s  g e o g r á fic a s  y e c o ló g ic a s  de l a  zona en la  que e s t á  lo c a l iz a d a ;  (2) la  p r o d u c tiv id a d  de la  h a cien d a  t e n ía  que a lc a n z a r  por lo  menos e l  promedio e s t a b le c id o  por e l  g o b ie rn o  para e s t a  zon a; (3) l a  h a cien d a  t e n ía  que se r  e q u ipada con l a  in f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  n e c e s a r ia  para su u t i l i z a c i ó n  e c o n ó m ic a .10 E l a r t í c u l o  30 d e s a lie n t a
expropiación. Sin embargo, el REGLAMENTO de la ley expedida once meses después, establecía que el acaparamiento existía solo si 'a tierra acaparada no tenia un nivel productivo adecuado. El Artículo 18 dice: "habrá acaparamiento si las propiedades con más de 200 hectáreas de tierra usable, no tienen un nivel productivo del 15 por ciento sobre el promedio establecido por el Ministerio de Agricultura para la zona en que están localizadas. Este nivel de productividad tiene que ser el 20 por ciento sobre el promedio en el caso de propiedades de más de 1000 hectáreas..." Por lo tanto, como Barsky puntualizó (1984a: 219), un terrateniente estaba permitido a poseer una extensión ilimitada de tierra, mientras la productividad sea la adecuada.10 El Reglamento General para la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, emitido en septiembre de 1974, especificaba el significado del primer requerimiento, diciendo que el 80 por ciento de la tierra debía ser "eficientemente utilizada". De este todo, la tierra que se dejaba sin cultivar estaba incluida en el 20 por ciento restante. Con respecto al segundo requerimiento, el reglamento estableció una medida provisional que iba a ser efectivizada cuando el Ministerio de Agricultura haya determinado los niveles promedios de productividad para muchas áreas ecológicas. Provisionalmente, todas las haciendas que no alcancen el
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e l  ausentism o de lo s  hacendados d e c la ra n d o  que to d as la s  h a cie n d a s  que no son a d m in istr a d a s  d ire cta m e n te  serán  tam bién som etid as a e x p r o p ia c ió n . Una a d m in ist r a c ió n  d i r e c t a  se  d e f i n i a  como l a  que se  lle v a b a  a cabo por su dueño, por p a r ie n t e s  d e l dueño o por un a d m in istra d o r  s i  e l  dueño es una com pañía o una e n tid a d  l e g a l .  Además de au sen tism o e i n e f i c i e n c i a ,  l a  le y  prom ovía e x p r o p ia c ió n  en o t r a s  t r e s  in s t a n c i a s :  la s  h a cie n d a s  que e sta b a n  lo c a l iz a d a s  en á re a s  a fe c t a d a s  por una "gra n  p r e s ió n  d e m o g rá fica "  (á r e a s  en l a  que l a  p o b la c ió n  v e c in a  no e s t a  a p ta  p ara s u b s i s t i r  por a c t iv id a d e s  a g r í c o l a s ; 11 h a cie n d a s  que no co n servan  lo s  r e c u r so s  n a t u r a le s  adecuadam ente; y  h a cie n d a s  que v io la n  la s  le y e s  la b o r a le s .De to d a s  e s c á s  r e g la s , lo s  g ran d es hacendados p e r c ib ía n  que er A r t íc u lo  25 e ra  l a  mayor amenaza p ara  sus i n t e r e s e s , p a r tic u la r m e n te  en su r e q u e r im iento de que i.odos lo s  hacendados deben u t i l i z a r  e fic ie n te m e n te  por lo  menos e l  80 por c ie n t o  de su t i e r r a ,  para e v i t a r  la  e x p r o p ia c ió n . Pero e s t e  A r t í c u lo  nunca se a p l i c ó ,  p r in c ip a lm e n te  por la s  e x i t o s a s  campañas o p o s ito r a s  la n za d a s  por la s  Cámaras de A g r ic u l t u r a , o r g a n iz a c io n e s  que re p re se n ta n  lo s  in te r e o e s  ^e lo s  gran des t e r r a t e n ie n t e s , p ara d eterm in ar e l  s i g n i f i c a d o  de " e f ic ie n te m e n te  u t i 
nivel de prducciór equivalente a por lo menos el 30 por ciento del "promedio real de producción* del área, estaban consideradas como ineficientes y de este modo susceptibles a la expropiación (Reglamento Art. 7). Esta regla todavía tienen efecto, desde que el Ministerio de Agricultura nunca estableció los niveles promedios de productividad.11 Art. 30, Sec. 9 de la primera versión de la Ley de 1973, y Art. *5, Sec. 9 de la versión de 1979.
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l iz a d a s "  (v e r Z e v a llo s  1985: Ch, 3 y 4 ) . i ¿  Las e x p r o p ia c io n e s  de t i e r r a  en base a o tr o s  planteamient o s , eran  menores y gen eralm en te o c u r r ía n  después de que lo s  cam pesinos h abían  in v a d id o  l a  t i e r r a  que h a b ía  s id o  abandonada por e l  dueño, fo rzan d o  de e s t e  modo, a l  I n s t i t u t o  de Reforma A g r a r ia  (IERAC) a i n t e r v e n ir  p ara  que l a  Ley pueda se r  a p lic a d a .
EL USO DEL REDITO DEL PETROLEO EN EL CONTEX 

TO DE T IER R A S D IST R IB U ID A S DESIGUALMENTE

Poco después de l a  prom ulgación  de l a  le y  de Reforma A g r a r ia  en 1973, e l  g o b ie rn o  m i l i t a r ,  encabezado por e l  P r e s id e n te  R o d ríg u e z , empezó a im- p lem en tar una p o l í t i c a  de prom oción a g r íc o la  
( p o lít ic a  de fomento agropecuario) d i r i g i d a  h a c ia  l a  prom oción de p ro d u cció n  a tr a v é s  de la  p r o v is ió n  de c r é d it o  s u b s id ia d o , a s is t e n c i a  t é c n i c a , i n f r a e s t r u c -  12

12 Además de la oposición del terrateniente, la transferencia del poder al triunvirato militar en enero de 1976 -cuando el art, 25 iba hacer efecto- contra la aplicación de la ley. El triunvirato era políticamente más conservador que el régimen militar anterior encabezado por Rodríguez. Pero incluso bajo las mejores condiciones políticas, la aplicación del articulo 25 al respecto del eficiente cultivo, no hubiera tenido la menor censura. Regulaciones posteriores se necesitaron para tratar con los problemas tecnológicos planteados por la aplicación del articulo, especialmente en la sierra, donde la topografía es muy irregular y la calidad de la tierra varia gradualmente. Pero el triunvirato militar no dirigía estos problemas porque no tenía voluntad política ni para redistribuir la tierra a los campesinos, ni para conflictuarse con los terratenientes.
33



tu r a  y v e n t a ja s  en e l  im p u esto13. E l g o b ie rn o  q u e r ia  que e s to s  b e n e f ic io s  in crem en taran  e l  margen de b en e f i c i o  de lo s  p ro d u c to re s  a g r í c o la s  y que lo s  bene-' f i c i o s  puedan s e r  r e in v e r t id o s  en m ejoras t e c n o ló g i c a s  a g r í c o l a s .  S i  l a  p r o d u c tiv id a d  m ejo rab a , e l  g o b ie rn o  tam bién p o d ía  e sp e ra r  una d ism in u ció n  en e l  ín d ic e  de i n f l a c c i ó n .E l a scen so  de lo s  p r e c io s  d e l p e tr ó le o  y  la s  g a n a d a s  por l a  e x p o r ta c ió n  comenzado en 197314. Increm entó la  ca p a cid a d  f in a n c ie r a  d e l e sta d o  e h iz o  p o s ib le  la  exp a n sió n  de su r o l  en l a  econom ía. Los program as a g r í c o la s  d e l g o b ie r n o , co n ce b id o s como p a r te  de l a  p o l í t i c a  de fom ento, c r e c ie r o n  en tamaño y a lc a n c e . Como r e s u lt a d o , lo s  g a s to s  d e l e sta d o  en a g r i c u l t u r a  c r e c ie r o n  ráp id am en te , de 74 m illo n e s  de s u c re s  en 1970 (1 .4  por c ie n t o  d e l t o t a l  de e g r e s o s ) . En térm in os r e a le s  e s t o  p r e se n ta  e l  nónuplo c r e c ie n t e  (CONADE 1982: t a z a  120; Vega 1980: t a s a  2 - 2 ) 15. Los am p lio s r e c u r so s  f in a n c ie r o s  se exp an d iero n  e n tr e  e l  M in is t e r io  de A g r ic u lt u r a  (MAG) dos demandas de m ercado, c u a tr o  a g e n c ia s  d e s c e n tr a 
13 Algunas medidas temadas fueron: la eliminación de impuestos en las 

transaccionec comerciales que involucraban bienes agrícolas; la elimi
nación de impuestos en gastos de importación para el sector agrícola; 
la creación de un subsidio para la importación de fertilizantes; la 
creación del "centro de mecanización agrícola" haciendas experimen
tales y laboratorios.

14 El precio del petróleo subió de 2.5 dólares el barril en 1972 a 13.90 
dólares ei barril en enero de 1973. Coto resultado, el valor de las 
exportaciones de petróleo subió de 59 millones de dólares en 1972 a 
609 millones en 1974.

15 La figura de 1979 de 2.033 millones de sucres circulantes, es equiva
lente a 708,2 millones de sucres constantes en 1970, que es 9,6 veces 
mayor que la figura de 1970. Los sucres constantes eran calculados en 
base al precio índice del consumidor ¡CONADE 1982: 101).
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l iz a d a s  y c u a tr o  a g e n c ia s  r e g io n a le s 16. D e s a fo r tu nadam ente, la  m ayoría d el p resu p u esto  d el MAG fue usado para e l  c r e c im ie n to  b u r o c r á t ic o  con pequeña o n inguna co n se c u e n cia  para a q u e llo s  en e l  s e c to r  r u r a l 17. La a s is t e n c i a  t é c n ic a  dada por e l  MAG, enfo ca d a  a b ie n e s  p ro d u cid o s predom inantem ente en hac ie n d a s  m edias y  g ra n d e s , y e ra  g en eralm en te mal adaptadas para la  m ayoría de la s  n e ce s id a d e s  de lo s  pequeños g r a n je r o s  ( Z e v a llo s  1985: 180-81; Banco M undial 1979: 3 9 8 ).Las dos demandas de mercado - l a  Empresa N a cio n a l de Alm acenam iento y C o m e r c ia liz a c ió n  de P rod u ctos A g r íc o la s  (ENAC) y l a  Empresa N a cio n a l de P rod u ctos V i t a l e s  (ENPROVIT), una cadena de superm ercados de p ro p ied a d  d e l e s ta d o - e sta b a n  e n tr e  la s  em presas d e l e sta d o  más s u b s id ia d a s  d u ran te  e l  boom p e tr o le r o  (de l a  T orre 1984: 1 6 ). Los s u b s id io s  eran  p r i n c i p a l mente o r ie n ta d o s  a l  consum idor y  eran  gen eralm en te

Ib Para una descripción más detallada de los gastos el Estado, ver Zeva
llos 1985: 177).

17 Desde 1973 hasta 1976, por ejemplo el personal del MAG gastó como el 
18 por ciento. Sin embargo, la mayoría del incremento estaba en el 
personal asistente; el personal profesional y técnico creció sólo el 
2,7 por ciento. El personal profesional/técnico, bajó en proporción al 
personal total del 661 de 1973 al 55$ en 1976. Por este modelo, el 
rendimiento del MAG creció más lentamente que los costos de la totali
dad del personal y más lentamente que lo que su presupuesto sugería. 
Por ejemplo, el número de hectáreas que recibían asistencia técnica 
del MAG, creció solo en 9$ de 1973 a 1976, mientras los gastos comunes 
crecieron cerca del 75$ en precios constantes en 1970 (Banco Mundial 
1979: 410-11).
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d e s p e r d ic ia d o s 13 * * * * 18. Los desem bolsos a s ig n a d o s  por la s  a g e n c ia s  r e g io n a le s  y d e s e n tr a liz a d a s  p ara  l a  i r r i g a c ió n , e ra n  u sados p r in c ip a lm e n te  p a ra  c o n s t r u ir  s iste m a s  p r im a rio s  y s e c u n d a r io s .19 20 Los s is te m a s  t e r c i a r i o s  o de d is t r ib u c ió n - d e - a g u a - e n - la - h a c ie n d a , no eran  muy d e s a r r o lla d o s . E s te  enfoqu e l im it a d a  e l  a cce so  a g r a n je r o s  pobres (que no t e n ia n  lo s  medios p ara  c o n s t r u ir  su s p r o p io s  s is te m a s  da d is t r ib u c ió n )  a lo s  gran des t r a b a jo s  de i r r i g a c i ó n  (JUNPLA 1979: 136-39; Banco M undial 1979: 153-55. 4 0 3 ). Las t e c n o lo g ía s  d e s a r r o lla d a s  por e l  I n s t i t u t o  E c u a to r ia n o  de I n v e s t ig a c ió n  A g r íc o la  (IN IA P) e ra n  tam bién muy s o f i s t i c a d a s  p ara  l a  m ayoría de pequeños g r a n je r o s  (Banco M unidal 1979: 4 04 ).E l d e sv ia d o  c r e c im ie n to  d e l c r é d it o  a g r í c o la  fu e  im p re sio n a n te : e l  v a lo r  t o t a l  de lo s  préstam os e ra  9 .2  b i l l o n e s  de s u c re s  en 1972, h a s ta  429 por c ie n t o  (o 229 por c ie n t o  en p r e c io s  c o n s ta n te s  de 1970) desde l a  f ig u r a  de 1972 de 1 .7  b i l l o n e s  de s u c re s  (BCE 1984: 3 9 )2° .  E s te  c r e c im ie n to  r e f le ja b a  p r i n c i palm ente l a  e xp a n sió n  d e l c r é d it o  p ú b lic o , que e r a  d is t r ib u id o  por e l  Banco N a cio n a l de Fomento (BNF) y
13 El subsidio más grande del ENAC era para la importación de trigo, un

mecanismo de apoyo diseñado para mantener bajos los precios del con
sumidor. Como el precio internacional del trigo subió, significativas
cantidades de harina de trigo subsidiadas se vendía en Colombia y Perú
por contrabandistas, especialmente después de 1975. Los beneficiarios
de los gastos de ENPROVIT eran fundamentalmente, los consumidores 
(Luzuriaga y Zuvekas 1983: 184).

19 Las agencias que proveían de sistemas de irrigación eran el Instituto 
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INBERI), el Centro para la Reha
bilitación de Manabi, (CRM), y la Comisión de Estudios para el Desa
rrollo de la cuenca del rio Guayas, (CEDEGE).

20 Los precios constantes en 1970 se calculaban en base al indice del
precio del consumidor (CONADE 1982: 101).

36



e l  Banco C e n tr a l (B C ). C erca  de un t e r c i o  de l a  suma t o t a l  p re sta d a  por e l  BNF fu e  h a c ia  lo s  cam pesinos de in g r e s o s  más b a jo s  (Banco M u n d ial, 1979: 165). E l c r é d it o  d e l Banco C e n tr a l fu e  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  para lo s  gran des y m edianos p r o d u c to r e s , la  m ayoría fu e  c a n a liz a d o  a tr a v é s  de b an cos p r iv a d o s . E sto s  bancos raram ente daban préstam os a cam p esin o s, ya que eran  co n sid e ra d o s  como un grupo a lta m e n te  r i e s g o so . En 1979 e l  Banco C e n tr a l comenzó un c o n c ie n te  e s fu e r z o  por a lc a n z a r  a lo s  pequeños p ro d u cto re s  a tr a v é s  d e l Fondo de D e s a r r o llo  R u ra l M arg in al (FODERUMA) que c a n a liz a b a  c e r c a  de 476 m illo n e s  de s u c re s  a pequeños p ro d u cto re s a g r í c o la s  e n tr e  1978 y 1980, una c a n tid a d  que re p re se n ta b a  menos d e l 5 por c ie n t o  de c r é d it o  t o t a l  donado por e l  Banco C e n tr a l d u ran te  a q u e l p e r ío d o .21Tomando ju n to s  e l  c r é d it o  d e l Banco C e n tr a l y e l  d e l BNF, e l  s e c to r  cam pesino r e c ib ió  s o lo  c e r c a  d e l 15 por c ie n t o  d e l t o t a l  d e l c r é d it o  a g r í c o la  d u ran te  e l  p e río d o  de 1972 a 1980 (C osse 1984: t a b la  1 1 ). Casos de e v id e n c ia s  e s tu d ia d a s  m uestran que d en tro
71 Un tercio de la cartera del BNF era dedicado al CREDITO DE CAPACITA

CION, que iba a los campesinos de bajos ingresos; el resto era donado 
como CREDITO BANCARIO que es dado para haciendas medianas o grandes 
(JUNPLA 1979: tabla 28; los de 1984: tabla 10). Esta proporción repre
senta un agudo incremento en los años que precedieron el boom 
petrolero, cuando la fracción del volumen total del préstamo que iba a 
los campesinos de bajos ingresos, era solamente un décimo. La razón 
principal para la gran participación de pequeños campesinos al crédito 
del BNF, era la democratización del BNF después de 1972. En ese tiem
po, los campesinos sin títulos a su tierra (P0SECI0NARI0S) obtuvieron 
acceso al crédito del BNF. Esta era una importante adquisición para la 
mayoría de los benficiarios de la reforma agraria, que carecía de 
título a su tierra porque la titulación era (y sigue siendo) un proce
so complicado, que toma algunos años para completarse.
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d e l s e c to r  cam pesino, e l  c r é d it o  b e n e f ic ió  más a lo s  a s í  llam ad os cam pesinos c a p it a l iz a d o s  como lo s  p ro d u c to re s  de a rro z  en la  c o s ta  y lo s  p ro d u cto re s  de papas en la  s i e r r a 22. E l s e c to r  más pobre d el cam pesinado e s ta b a  e x c lu id o  de la s  fu e n te s  fo rm a le s  de c r é d it o  -e x e p to  d e l modesto p ro y e c to  de FODERUMA- y co n tin u a b a  contando p r in c ip a lm e n te  con fu e n te s  de c r é d it o  in fo r m a l. E s to s  p r e s ta m is ta s  cargab an  unas t a s a s  de in t e r é s  ta n  a l t a s  como e l  40 por c ie n t o  a l  año (CSA 1979: 3 5 ) .En suma, e l  c r e c im ie n to  de lo s  g a s to s  d e l e sta d o  d u ran te  e l  boom p e t r o le r o , b e n e f ic ió  p r in c ip a lm e n te  a lo s  m edianos y  gran des t e r r a t e n i e n t e s . E l p e tr ó le o  generó s e r v i c io s  e s t a t a le s  s u b s id ia d o s  en e l  s e c to r  a g r í c o la  que h ic ie r o n  poco por l a  pobreza r u r a l y probablem ente a ce n tu ra ro n  la  d e s ig u a ld a d  r u r a l .  E s ta  c o n se c u e n c ia  r e f l e j ó  no s ó lo  la s  a c c io n e s  in t e n c io n a le s  d e l g o b ie rn o , s in o  tam bién e l  hecho de que e l  increm ento d e l g a s to  d e l e sta d o  o c u r r ió  en e l  c o n te x to  de una d is t r ib u c ió n  ya d e s ig u a l de l a  t i e r r a .  A q u e llo s  hacendados con p ro p ied a d e s más gran d es r e c ib ie r o n  desproporcionadam ente más s e r v i c io s  y s u b s id io s  d e l e s t a d o . Los e s fu e r z o s  d e l E stad o  por r e a l i z a r  un cambio t e c n o ló g ic o , raram ente se d i r i g í a n  h a c ia  la s  n e ce s id a d e s  d e l pequeño hacendad o . En a u s e n c ia  de una s i g n i f i c a t i v a  reform a de t i e r r a , e l  pequeño g r a n je r o  e s ta b a  gen eralm en te  fu e r a  d e l a lc a n c e  de lo s  program as e s t a t a l e s .En térm in os de c r e c im ie n to , e l  increm ento de l a  d is t r ib u c ió n  de la  r e n ta  d e l e sta d o  a l a  a g r i c u l t u r a , t e n ía  r e s u lta d o s  d e c e p c io n a n te s . Desde 1972 h a s ta  1979, e l  s e c to r  c r e c ió  a razón de un prom edio de 2.7% ( Z e v a llo s  1985: t a b la  5 ) . E s te  ín d ic e  es
22 Ver Barsky 1984b; Redclift 1978.
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menor de aquel de tod a la t in o a m e r ic a  d u ran te  la  década de lo s  70 (3.6%) más b a ja  que l a  d e l Ecuador d u ra n te  lo s  10 años p re cen d en tes (4.3%) (AIDB 1984: 195). La p ro d u cció n  de c u l t iv o s  e ra  i r r e g u la r ,  pero en l a  t o t a l id a d  e s ta n c a d a . Los increm en tos en la  p ro d u cció n  in d u s t r ia l  de c u l t iv o s  e sta b a  c o n tr a p e s a da por l a  b a ja  e je c u c ió n  en l a  m ayoria de lo s  c u l t iv o s  ( Z e v a llo s  1985: C h . 6 ) . La p ro d u cció n  de g an ado aum entó, pero la  p r o d u c tiv id a d  por h e c tá r e a  (una m ejor medida d e l im pacto de lo s  s e r v i c io s  d e l e s t a do) no m ejoró s i g n i f i c a t i v a m e n t e .23Una razón im p ortan te  para que l a  e x te n s ió n  d e l g a s to  d e l e sta d o  no produzca r e s u lta d o s  es que e l  c r é d i t o , una de la s  p a r t id a s  más g a s ta d a s , d e b ia  haber id o  en p a r te  h a c ia  la s  a c t iv id a d e s  m onoagríco- l a s .  Los o f i c i a l e s  d e l e sta d o  a q u ien es yo e n t r e v i s t é  a l  r e s p e c to , c r e ía n  que e l  c r é d it o  h a b ía  s id o  d i v e r s i f i c a d o , a p e sar de que no podían p r o b a r lo . A n ecd ó tica m en te , a mi me co n taro n  que a lg u n o s hacen dados p ed ían  p re sta d o  ganado para e n s e ñ á r s e lo  a lo s  in s p e c to r e s  d e l BNF y por lo  t a n t o , o b te n e r a cce so  a l  c r é d it o  rese rv a d o  para la  p ro d u cció n  de ganado; e n to n ces e l l o s  usaban e l  c r é d it o  para c o n t r ib u ir  a l  boom de la  p rop ied ad  urb an a24. E s ta s  h i s t o r i a s  son v e r o s ím ile s  co n sid e ra n d o : (1) la s  t a s a s  más b a ja s  de
23 Ver Banco Mundial 1979: 144, y CENDES 1982: 213. Ambos muestras que 

las haciendas lecheras y los ranchos ganaderos tienen un largo camino 
por recorrer antes de alcanzar niveles satisfactorios de producción. 
CENDES (1982: 214) estima que, para 1982, la producción diaria de 
leche por vaca, promediará 4 litros (comparada a un promedio de más de 
20 litros en países donde las haciendas lecheras son tecnológicamente 
avanzadas).

24 Entrevistas, Felipe Orellana, 21 de octubre de 1982; Marcos Rojas, 6 
de mayo de 1983 y Pedro Aguayo, 14 de julio de 1983. Ver Zevallos 
1985: 231
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interés para el c r é d it o  a g r í c o la  v i s - a - v i s  con e l  c r é d it o  p ú b lic o  para o t r a s  a c t iv id a d e s ;  (2) lo s  gran des r ie s g o s  de la s  in v e r s io n e s  a g r í c o la s  comparad as con l a  m ayoría de n e g o c io s  u rb an o s; (3) la  b a ja  in v e r s ió n  r e g r e s a  en a lg u n o s s u b s e c to r e s  a g r í c o la s  en r e la c ió n  a a q u e llo s  a s e q u ib le s  en lo s  s e c 
tores d e l boom de la  econom ía urbana de ese  tiem po (p ro p ied ad  r e a l ,  c o n s t r u c c ió n , y una im p o rta c ió n  s u s titu y e n d o  i n d u s t r ia s ) ;  y (4) l a  f a l t a  de con 
troles e f e c t iv o s  por p a r te  de la s  a g e n c ia s  p r e s ta m is ta s  p ara  p r e v e n ir  l a  d i v e r s i f i c a e i ó n  d e l c r é d i t o 25.

LA CO LO N IZACIO N  COMO ALTERNATIVA PARA LA
REFORMA

H a sta  la  década de 1970, l a  m ayoría de l a  c o lo n iz a c ió n  en e l  Ecuador h a b ía  s id o  e sp o n tá n e a . En e l  modelo más común, lo s  p ro d u c to re s  a g r í c o la s  au - t o s e le c c io n a d o s , c o lo n iz a r o n  a lo  la r g o  de lo s  cam inos a b ie r t o s  por e l  e s ta d o , por su p r o p ia  i n i c i a t i v a .  Después e l  E stad o  se movió p ara  o r g a n iz a r , l e g a l i z a r  l a  o cu p a ció n  y p roveer de c i e r t o s  s e r v i c io s  b á s ic o s  a la s  á re a s  re c ie n te m e n te  c o lo n iz a d a s . F in a lm e n te  lo s  c o lo n iz a d o r e s  se m ovieron h a c ia  á re a s  a le ja d a s , lle n a n d o  lo s  " e s p a c io s  v a c ío s "  e n tr e  lo s  cam in o s.
25 A pesar de que habían regulaciones para la obtención y la utilización 

del crédito agrícola subsidiado por el Estado, los terratenientes 
encontraban maneras para evitar las leyes (entrevista, Marcos Rojas, 6
de mayo de 1983).
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La c o lo n iz a c ió n  se c o n v ir t ió  en una c la v e  de d ec is ió n  p o l í t i c a  d u ran te  e l  p e río d o  de 1972-1979 du- a n te  e l  régim en m i l i t a r .  Los m i l i t a r e s  fa v o r e c ie r o n  a c o lo n iz a c ió n  en to d as la s  á re a s d e l p a ís  que e n ía n  p o t e n c ia l  para e x te n d e r sus fr o n t e r a s  g r a r i a s ,  pero e l l o s  c r e ía n  que la  c o lo n iz a c ió n  de la  r e g ió n  Am azónica d e b ía  s e r  l a  p r io r id a d  d e l g o b ie r n o . E sta  r e g ió n  e ra  co n sid e ra d a  l a  que m ejor p o te n c ia  t e n ía  p ara  lo s  p ro y e c to s  de c o lo n iz a c ió n . Los m i l i t a r e s  e sta b a n  co n v e n cid o s , además, de que l a  c o lo n iz a c ió n  d e l Amazonas e ra  la  m ejor manera de d efe n d e r su t e r r i t o r i o  de una p o s ib le  in v a s ió n  peruana26.Los m i l i t a r e s  tam bién q u e ría n  que la  c o lo n iz a c ió n  a l i v i a s e  la  p r e s ió n  d em o g ráfica  de la  s i e r r a .  Como e l  G en eral O l i v e r io  V ásconez lo  d i jo  en 1983 en una e n t r e v is t a :  "La c o lo n iz a c ió n  en e l  0 - r ie n t e  es l a  manera más ló g ic a  de r e s o lv e r  e l  p ro blema de l a  f a l t a  de t i e r r a s  en la  s i e r r a .  E l O r ie n te  es c a s i  l a  m itad de n u e stro  t e r r i t o r i o ,  m ie n tra s  su p o b la c ió n  e s  de menos que e l  3 por c ie n t o  d e l t o t a l ,  Y ya que e s t a  re g ió n  c o n tie n e  t i e r r a  que es a p ro p iad a  p ara  la  a g r i c u l t u r a , debemos c o l o n i z a r l a 27
26 El General Oliverio Vásconez, Ministro de Agricultura, 1976-79, anotó 

en uan entrevista de 1983 (Zevallos 1985: 275-79); "cerca de la mitad 
del Ecuador está constituido por las tierras bajas de la Amazonia. Es 
del petróleo de esas tierras bajas de donde el gobierno obtiene la
mitad de su presupuesto. Una significante parte de ese territorio se 
perdió por la invasión peruana en 1941. Fue fácil para el Perú tomar 
la, ya que estaba inhabitada. De este modo, la mejor defensa de núes 
tro territorio es la colonización, solo a través de proyectos d 
colonización donde haya gente que defienda nuestras tierras".

27 Entrevista, General Vásconez, 2 de agosto de 1983.
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De e s t a  m anera, la  c o lo n iz a c ió n  se  c o n v ir t ió  en una a l t e r n a t iv a  para l a  reform a a g r a r ia . En vez de más fra g m e n ta cio n e s  de t i e r r a  en la  s i e r r a ,  lo s  pequeños p r o p ie t a r io s  cam pesinos y lo s  m in ifu n d is t a s  se e sp era b a  se r e lo c a l ic e n  en l a  t i e r r a s  v ír g e n e s  de la  b a ja  Am azonia.E sta  e s t r a t e g ia  h a b ía  s id o  fa v o r e c id a  por la s  Cámaras de A g r ic u lt u r a  por muchos a ñ o s . La s o lu c ió n  a l  problem a de l a  p r e s ió n  d e m o g rá fica  en l a  s i e r r a ,  a le g a n  lo s  t e r r a t e n ie n t e s , no e ra  e l  decom iso y l a  d i v i s ió n  de sus p ro p ie d a d e s, s in o  la  c o lo n iz a c ió n  de la  Am azonia. E l g o b ie rn o  nunca e stu v o  de acuerdo p ú b lica m e n te  con e s t a  p r o p u e sta , o f ic ia lm e n t e  l a  c o lo n iz a c ió n  e ra  d e f in id a  como un complemento de l a  reform a de la  t i e r r a ,  no como un s u s t i t u t o .  S in  em bargo, e l  é n f a s is  p u esto  en la  c o lo n iz a c ió n  en la  década de lo s  70, y l a  co n secu e n te  f a l t a  de v o lu n ta d  p o l í t i c a  para e x p r o p ia r  l a  t i e r r a ,  dem ostró e l acuerdo p r á c t ic o  de lo s  m i l i t a r e s  con la  t e s i s  de lo s  t e r r a t e n i e n t e s .P ara a lc a n z a r  e l  o b je t iv o  d o b le  de r e d u c ir  la  p r e s ió n  d e m o g rá fica  en la  s i e r r a  y de a se g u ra r  lo s  t e r r i t o r i o s  f r o n t e r i z o s , lo s  m i l i t a r e s  im plem entaron c in c o  p ro y e c to s  a m b icio so s de " c o lo n iz a c ió n  d i r i g i da" pagados y ayudados por e l  e s ta d o 28. P ara i n s t i -
28 El primero de estos proyectos fue iniciado en 1972. Este proyecto, 

Shushufindi, comprendía un área de 3.500 hectáreas y fue planeado para 
80 familias colonizadoras. Un segundo esfuerzo, el proyecto Payamino, 
empezó a finales de 1975 y estaba apoyado por el IERAC juntamente con 
una organización privada de Suiza. Este proyecto de 16000 hectáreas 
fue planeado para acomodar a 400 familias (Banco Mundial 1978: 
207-208). El tercer proyecto, San Miguel, fue iniciado por el IERAC en 
1976, y confirmado por el Instituto de Colonización de la Región 
Amazónica después de 1978. Este proyecto estaba constituido por 18000 
hectáreas y fue planeado para 360 familias. También en 1976, el Centro
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tucionalizar la colonización dirigida, la Ley de 
Colonización de la Región Amazónica se emitió en 
1977.29 Esta ley también creó el Instituto Nacional 
de Colonización de la Región Amazónica (INCRAE) para 
dirigir, planear y financiar los proyectos de 
colonización amazónica. La ejecución de estos 
proyectos estaba en algunos ministerios naciona
les.30

La Ley de Colonización de la Región Amazónica, 
establecía que los títulos de tierras en áreas 
colonizadas podían ser dados solamente a cooperati
vas agrícolas31. En la práctica, sin embargo, las * 
cooperativas no cultivaban las tierras colectiva
mente. Sus miembros dividían sus propiedades y las 
trabajaban individualmente, casi nunca se compro
metían a unir sus actividades. La labor de la coope-

de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona juna institución 
de agricultura) inició el proyecto de Morona, coaprendieron 300.000 
hectáreas y esperando dar hacienda a aás de 4000 faailias. Finalaente, 
en 1977, el Prograaa para el Desarrollo de la Región Sur del Ecuador, 
otra agencia regional adherida al MAG, inició un proyecto para los 
valles de Zaaora y Nangaritza. El valle de Zaaora tenía una población 
de colonizadores espontáneos de cerca de 4000 familias; el valle de
Nangaritza tenía solamente unos pocos colonizadores pero ofrecía un
considerable potencial colonizador. Ver Banco Mundial 1979: 207-13.

29 La Ley de colonización de la región Amazónica afirmó que era la
política del estado "a favor de la diversificación de las personas de
las regiones más pobladas en la sierra y en la costa a la región 
Amazónica". El artículo 6 anotó que los proyectos de colonización
"darán prioridad a los aspectos relativos a la seguridad y defensa de 
la integridad territorial del país".

30 Después de la creación del INCRAE, solo la colonización fuera de la
Amazonia quedó bajo el dominio del IERAC.

31 El Art. 31, LEY DE COLONIZACION DE LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA 
(IERAC 1980).
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r a t i v a  c o r ib is L ia  p im u p a im e n t e , en vender lo s  p ro d u cto s a g r í c o la s  c o n s t r u ir  in f r a e s t r u c t u r a  b á s ic a  para uso común, y p r e s io n a r  a l  E stad o  para que lo s  provea de s e r v i c i o s .  Desde e l  punto de v i s t a  g u b ern am en tal, la s  c o o p e r a tiv a s  f a c i l i t a b a n  la  d i s t r i b u c ió n  de lo s  r e c u r s o s  y s e r v i c io s  d e l E stad o en la s  á re a s  c o lo n iz a d a s  (B arsky e t  a l .  1982: 7 0 -7 1 ) .La m ayoría de lo s  miembros de la s  c o o p e r a tiv a s  eran  cam pesinos s e r r a n o s . Como C h ir ib o g a  (1984: 102) ha p u n tu a liz a d o , s in  embargo a lg u n a  t i e r r a  e ra  a d ju d ic a d a  a c o o p e r a tiv a s  cuyos miembros eran  de o r ig e n  urbano, de c la s e  m edia, e sp e cia lm e n te  o f i c i a l e s  m il i t a r e s .
IMPACTO P O L IT IC O : TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL 

SECTOR REFORMADO

Desde 1964 h a s ta  1985, c e r c a  d e l 8 por c ie n t o  de tod a la  t i e r r a  a g r í c o la  en e l  p a ís  (744,395 h e ct á r e a s )  e ra  a d ju d ic a d o  a tr a v é s  de la  reform a de la  t i e r r a  a 99,673 f a m il i a s  ( IERAC 1985; IERAC, 1986). 
El tamaño prom edio de la s  p a r c e la s  d i s t r ib u i d a s  e ra  de 7.5 h e c t á r e a s . S in  em bargo, de c a s i  e l  30 por c ie n t o  d e l á re a  t o t a l  com prom etida, lo s  cam pesinos a d q u ir ie r o n  d erech o s le g a le s  a t i e r r a s  que e l l o s  
habían tr a b a ja d o  previam en te b a jo s  lo s  a r r e g lo s  p r e c a p i t a l i s t a s  . Su stra ye n d o  e s t o s  t í t u l o s ,  una e s t i m ación más e x a c ta  de la  c a n tid a d  de t i e r r a  a c t u a l mente r e d i s t r i b u id a , s e r ía  c e r c a  de 520000 h e c tá r e a s  
de 5 .4  por c ie n t o  d e l t o t a l  d e l á re a  a g r í c o l a .  32
32 Esta figura es una aproximación basada en los datos del CONADE (1982: 

tabla 118) para el periodo de 1964-78).
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La reform a e ra  r e la tiv a m e n te  más im p ortan te  en la  s i e r r a  que en l a  c o s t a . En l a  s i e r r a ,  la  t i e r r a  d i s t r ib u i d a  a t r a v é s  d el á re a  a g r í c o la .  En la  c o s t a , m ie n tra s  t a n t o , la  reform a de la  t i e r r a  d u ran te  el mismo p e río d o  a fe c t ó  solam ente a l  2 .6  por c ie n t o  d el t o t a l  d e l á re a  a g r íc o la  ( IERAC 1985, IERAC 1986). La mayor im p o rta n cia  de la  Reforma A g r a r ia  en la  s i e r r a , r e f l e j a  e l  hecho de que e l  d e s a r r o llo  de la a g r ic u lt u r a  c a p i t a l i s t a  e ra  más le n t a  a h í y l a  p re s ió n  cam pesina por la  t i e r r a  e ra  m ayor. Dentro de cada r e g ió n , s in  embargo, e l  im pacto de la  reform a no e ra  homogénea. En la  s i e r r a ,  la  t i e r r a  e ra  d i s t r ib u id a  p r in c ip a lm e n te  en la s  p r o v in c ia s  de Chimbo- razo  y L o ja , donde e l  d e s a r r o llo  de l a  a g r ic u lt u r a  c a p i t a l i s t a  h a b ía  s id o  más le n to  y  donde lo s  m ovim ientos cam pesinos h ab ían  s id o  más f u e r t e s  (IE R AC 1 9 8 5 ).33 En la  c o s ta  l a  d is t r ib u c ió n  de l a  t i e r r a  o c u r r ió  p r in c ip a lm e n te  en l a  zona d e l a r r o z , donde la  m o v iliz a c ió n  cam pesina e ra  g r a n d e .34D urante e l  mismo p e r ío d o , de 1964 a 1985, más de 2 .5  m illo n e s  de h e c tá r e a s  en c o lo n iz a c ió n  fu e ro n  donadas a c e r c a  de 60000 f a m il ia s  (IERAC, 1985). E l tamaño prom edio de e s t a s  u n id ad es (42 h e c tá r e a s )  e ra  co n sid e rab le m e n te  mayor que a q u e llo s  de la s  h a c ie n das donadas a tr a v é s  de la  reform a de l a  t i e r r a  (7 .5  h e c t á r e a s ) . E l p r in c ip a l  asen tam ien to  de c o lo n iz a c ió n  e ra  l a  Am azonia, donde e s ta b a  s itu a d a  c e rc a  de l a  m itad  de t i e r r a  c o lo n iz a d a  (IERAC, 1986); l a  c o lo n iz a c ió n  r e s u lt ó  de ambos e s fu e r z o s  " d ir ig id o s "  d e l g o b ie rn o  y  de lo s  m ovim ientos m igra
33 La mayor importancia de los programas de reforma de la tierra en las 

áreas agrícolas menos desarrolladas de la sierra, ha sido notado por 
Chiriboga (1984: 11-131).

34 Ver Redclift 1978.
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t o r io s  esp on tán eos que s ig u ie r o n  la  a p e r tu r a  de cam inos para la  e x p lo t a c ió n  y e x t r a c c ió n  de p e t r ó le o .O tro s  s i t i o s  im p o rtan tes  de c o lo n iz a c ió n  e sta b a n  en l a  c o s t a , p a r tic u la r m e n te  en la s  p r o v in c ia s  de Esm eraldas y Manabi y en a lg u n a s  "zonas in te rm e d ia s"  e n tr e  l a  s i e r r a  y l a  c o s t a .35 La im p o rta n cia  de l a  c o lo n iz a c ió n  en l a  s i e r r a  en r e la c ió n  a o t r a s  zonas cae de 45% d u ran te  la  década d e l 70, y a l  12% en lo s  80 (Haney y Haney 1984: 17; IERAC 1985; IERAC 1986). La c o lo n iz a c ió n  e ra  esp on tán ea en l a  s i e r r a  como en l a  c o s t a . La a c c ió n  d e l E stad o  e s ta b a  r e s t r in g id a  a la  d o n ació n  de t í t u l o s  y la  p r o v is ió n  de s e r v i c i o s .Por 1985, e l  tamaño d e l s e c to r  reform ado ( la s  h a cie n d a s  cre a d a s por la  reform a de d is t r ib u c ió n  y c o lo n iz a c ió n  de t i e r r a s )  e ra  de c e r c a  de 3 .3  m il lo n e s  de h e c t á r e a s .36 E s ta  á re a  re p re se n ta b a  c e r c a  d e l 30% de la  t o t a l i d a d  de t i e r r a  c u lt iv a d a .Más de t r e s  c u a r to s  d e l s e c to r  reform ado, i n c l u í a  t i e r r a s  c o lo n iz a d a s , m ie n tra s  e l  r e s to  c o n s is t í a  en p ro p ied a d e s d i s t r ib u i d a s  a tr a v é s  de v a r io s  p ro g ra mas de reform a de t i e r r a .  E l predomonio de l a  c o lo n iz a c ió n  se h iz o  mayor d u ra n te  lo s  ú ltim o s  5 años d e l p e río d o  de 1964-85.E l tamaño y l a  e s t r u c t u r a  d e l s e c to r  reform ado son in d ic a d o r e s  d e l im pacto d ir e c t o  que la s  a c t i v i dades de reform a a g r a r ia  y c o lo n iz a c ió n , te n ía n  en l a  d is t r ib u c ió n  de t i e r r a s .  Como lo  m o stra ré , s in  em bargo, la  l e g i s l a c i ó n  de la  reform a de la  t i e r r a  y
35 El área Santo Domingo-Quinidé, ha sido la más importante de estas 

zonas intermedias.
36 Por una elaboración del concepto de ’sector reformado", ver Janvry 

1981: 203-4.
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o tr o s  a s p e c to s  de la s  p o l í t i c a s  a g r a r ia s , a fe c ta r o n  la s  e s t r u c tu r a s  a g r a r ia s  y p r o d u c tiv a s  de una manera más i n d i r e c t a .
P O L IT IC A  AGRARIA Y  EL "CAMINO DESECHABLE" 

DEL DESARROLLO C A P IT A L IS T A

De Ja n v r y  (1981: 208) d e s c r ib e  la  reform a a g r a r ia  e c u a to r ia n a  d u ra n te  lo s  60, como la  que induce a una t r a n s ic ió n  d e l l a t i f u n d io  p r e c a p i t a l i s t a  a la s  emp re sa s  c a p i t a l i s t a s  que co n tra ta b a n  tr a b a ja d o r e s  a s a l a r i a d o s .37 E sto  fu e  e je c u ta d o , de acuerdo a De Ja n v r y , por lo s  s e r v id o r e s  la b o r a le s  p r o h ib id o s , a cambio d e l u s u fr u c to  a la  t i e r r a  y por dar a lo s  cam pesinos q u ie n e s p re sta b a n  t a l e s  s e r v i c i o s ,  t í t u lo s  de pequeñas p a r c e la s . S i  b ie n  e s t a  d e s c r ip c ió n  es c o r r e c ta  en térm in os g e n e r a le s , r e q u ie r e  de c i e r t a s  a c la r a c io n e s . P rim ero, la  e lim in a c ió n  d e l huasipungo empezó cuites de la  reform a de 1964 como i n i c i a t i v a  de lo s  p r o p ie t a r io s  de la s  h a cie n d a s más m o dern izadas. La reform a de 1964 solam en te forz.ó a lo s  t e r r a t e n ie n t e s  más t r a d ic io n a le s  a que obedezcan l a  p e t i c i ó n .38 Segundo, l a  c o n t r a t a c ió n  de t r a b a jo  pagado ya e ra  una p r á c t ic a  g e n e r a liz a d a  en l a  a g r i c u lt u r a  c o s te ñ a  cuando en 1964 la  le y  fu e  aprobada; en pocas á re a s  donde h abían  s o b r e v iv id o  la s  r e l a c io n e s  p r e c a p i t a l i s t a s ,  la  reform a de 1964 a fe c t ó  muy p o co . Fue en 1971, cuando e l  D e cre to  1001 se
37 Por una elaboración de los conceptos "calino desechable" y "catino del 

hacendado", y su relevancia en el análisis de la agricultura lati
noamericana, ver ibid: 106-9.

38 Ver Basrky 1978.
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e m it ió , que l a  l e g i s l a c i ó n  de l a  reform a a g r a r ia  empezó a te n e r  e fe c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  en la  c o s t a . T e r c e r o , l a  c a p i t a l i z a c i ó n  y e l  cam bio te c n o ló g ic o  fu e ro n  le n t o s  ta n to  en la s  h a cie n d a s  de la  s i e r r a  como en la s  de la  c o s t a , en l a  década de lo s  60.D urante la  década de 1970, s in  embargo, la  mode r n iz a c ió n  de la s  gran des p ro p ied a d e s se c o n v ir t ió  en una te n d e n c ia  rá p id a  y g e n e r a l . E sto  o c u r r ió  b a jo  l a  i n f lu e n c ia  de a lg u n o s f a c t o r e s  fu n d a m e n ta le s: l a  le y  de Reforma A g r a r ia  de 1973, l a  p o l í t i c a  de p ro moción a g r í c o la ,  y e l  boom p e t r o le r o . La le y  de 1973 amenazó a la s  p ro p ied ad es i n e f i c i e n t e s  con l a  e x p r o p ia c ió n . A p e sa r  de e s t a  d is p o s ic ió n , l a  le y  se  a p lic a b a  o c a s io n a lm e n te 39, l a  s o lo  amenaza de e x p r o p ia c ió n  e ra  gen eralm en te s u f i c i e n t e  para in d u c ir  a lo s  t e r r a t e n ie n t e s  a i n t e n s i f i c a r  l a  p ro d u cció n  y c u l t i v a r  más e f ic ie n te m e n t e . E s ta  te n d e n c ia  e ra  más e v id e n te  en la s  p la n ta c io n e s  c o s te ñ a s  m odernizadas y en la s  h a cie n d a s a g r o in d u s t r ia le s  de l a  s i e r r a ,  como
39 La ley especifica dos categorías que permiten la expropiación (AFECTA

CION) por ineficiencia: EXPROPIACION y REVERSION. Dentro de la ex
propiación, existen diez razones para iniciar la acción legal contra 
el terrateniente; de estas solo dos se refieren a prácticas inefi
cientes de producción. Dentro de la reversión, la tierra se revierte 
ai Estado si el terrateniente no se ha involucrado con la producción 
en dos años o más. Esta categoría puede incluir casos de abandono de 
la propiedad o casos donde la propiedad es trabajada por personas 
independientes del propietario. Las estadísticas disponibles no es
pecifican que razón evoca expropiación en casos específicos, ya que 
las regulaciones concernientes a la expropiación en caso de ineficien
cia son difíciles de aplicar (ver Zevallos 1985: 88-91), podemos con
cluir que la mayoría de las expropiaciones debidas a la ineficiencía, 
caen en la categoría de reversión. De acuerdo con los últimos datos 
disponibles, publicados en una evaluación de 1979 de la reforma 
agraria (HAG 1979: 203-4), un total de 920 casos de reversión fueron 
resueltos entre 1973-75, afectando un total de 36000 hectáreas.
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se d is c u t e  más a b a jo . La p o l í t i c a  de prom oción a g r í c o la  in d u c ía  a la  m o d ern izació n , proporcionando a lo s  t e r r a t e n ie n t e s  préstam os buenos, v e n ta ja  en lo s  im p u esto s, m ejoras i n f r a e s t r u c t u r a le s , s u b s id io s  y consumos im portados l i b r e s  de im p u esto s. E l boom p e tr o le r o  increm entó la  demanda de p ro d u cto s in d u st r i a l e s ,  p ro d u cto s a l im e n t ic io s , carne y p ro d u cto s lá c t e o s , creando por lo  t a n t o , o p o rtu n id ad e s para c r e c e r , e in c e n t iv o s  para la  m o dern ización  e n tr e  la s  demandas a g r íc o la s  p r o d u c tiv a s  para e l mercado d o m é stico .E l d e s a r r o llo  de lo s  c u lt iv o s  c a p i t a l i s t a s  o cu r r i ó  a d i fe r e n t e s  ritm o s en v a r ia s  zonas d é l p a ís .  Para p r o p ó s ito s  d e l a n á l i s i s ,  pueden d is t i n g u ir s e  c u a tro  c a t e g o r ía s  que tu v ie r o n  e l  d e s a r r o llo  "d e se ch a b le "  en lo s  70: la s  "h a cie n d a s a g ro in d u s- t r i a l e s "  de l a  s i e r r a ,  la s  " p la n ta c io n e s  m odernizadas" de l a  c o s t a , la s  "h a cie n d a s adap tad as" de ambas r e g io n e s , y la s  "h a cie n d a s t r a d ic io n a le s "  de la  c o s t a 10. Las h a cien d a s a g r o in d u s t r ia le s  de la  s ie r r a  se m odernizaron rápidam ente m ie n tras su tamaño o se m an ten ía , o se r e d u c ía  a tr a v é s  de v e n ta s  de t i e r r a s  m a r g in a le s . En e l  modelo más común, la  t i e r r a  de la s  la d e r a s  e ra  d iv id id a  en pequeñas p a r c e la s  que ento n ce s eran  v en d id as a lo s  cam pesinos, m ie n tras  la s  m ejores t i e r r a s  más b a ja s  eran  r e te n id a s  por e l  *
'40 Esta tipología se basa en el MAG 1980, '1979a y 1975b, ¡,a nomenclatura 

del MAG, sin embargo, es ligeramente diferente a ia mía. £. MAG se 
refiere a la hacienda agroindustrial de la sierra como "hacienda em
presarial de la sierra", a la plantación modernizada de 1a costa, como 
la "hacienda empresarial de la costa" y a la haciende adaptada como la 
"'.hacienda tradicional adaptada".
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dueño"11. Las actividades agroindustriales se desa
rrollaron como respuesta al alza de demandas urbanas 
por los productos lácteos y otros alimentos procesa
dos, durante el boom petrolero. El cultivo por méto
dos tradicionales fue abandonado, y por lo tanto 
fueron reducidas las necesidades de trabajo"1La segunda c a t e g o r ia  d e l d e s a r r o llo  "d e se ch a b le "  es la  p la n ta c ió n  m odernizada de la  c o s t a . E s te  t ip o  de un idad s u f r ió  rá p id o s  cam bios t e c n o ló g ic o s , m ient r a s  su tamaño e ra  m antenido o e xp a n d id o . E l banano, la  palma a f r ic a n a , e l  a zú ca r y la s  p la n ta c io n e s  de abacá lo c a l iz a d a s  en e l  G uayas, E l O ro , e l  e s t e  de Los R ío s  y e l  á re a  de Santo D om ingo-Q uinindé, e s t a ban en e s t a  c a t e g o r ía . La te n d e n c ia  a la  e xp a n sió n  e ra  c la r a  en e l  á re a  Santo D om ingo-Q uinindé, donde la s  p la n ta c io n e s  modernas compraban t i e r r a  a lo s  em pobrecidos cam pesinos (MAG 1979: 2 6 ) . 41 42

41 La venta de tierras marginales era una tendencia que empezó durante 
los 50 y ios 60; en la década de los 70, esta tendencia se aceleró 
como resultado de ia marcha rápida de la modernización en la mayoría

, de haciendas.
42 Este modelo de cambio era característico de las haciendas lecheras 

localizadas en los valles de Machachi y Latacunga (provincia de Pi
chincha y Cotopaxi) y en área de ia Cumbe (provincia del Azuay). 
Transformaciones similares ocurrieron en las áreas productoras de azú
car del valle Catamaño (provincia de Loja). Para una descripción deta
llada aei desarrollo de las tendencias en las áreas de la sierra, 
dominadas por modernas unidades agroindustriales (haciendas empresari
ales) ver MAG 1979a.
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La t e r c e r a  g e n e ra ció n  adaptada de la  s ie r r a  y la c o s t a . E s te  t ip o  de h a cien d a se m odernizó más le n t a m ente, m anteniendo su tamaño o vendiendo la s  t i e r r a s  m a r g in a le s , por lo  t a n t o , se tomaba como r e sp u e sta  a la s  amenazas o la s  in v a s io n e s  c a m p e s in a s .43La c u a r ta  c a t e g o r ía  es la  hacien d a t r a d ic io n a l  de l a  c o s t a . E l cambio t e c n o ló g ic o  e ra  más le n to  en e s t a s  p ro p ie d a d e s, y e l  tamaño de l a  h a cien d a  no se a fe c t a b a . E sta  s it u a c ió n  e ra  c a r a c t e r í s t i c a  en e l  o r ie n te  d e l Guayas (e l á rea  de N a r a n ja l)  y a lg u n a s p a r te s  en Manabí y E s m e r a ld a s .44 45En g e n e r a l, e l  cambio te c n o ló g ic o  e ra  im plem enta- do usualm ente para r e d u c ir  la s  n e ce sid a d e s  la b o ia l .e s  más que para m ejorar e l  uso de la  t i e r r a .  M ien tra s  e l  consumo de f e r t i l i z a n t e s  bruscam ente se d u p lic ó  de 1972/73 a 1978/79, e l  v a lo r  en d ó la r e s  de lo s  b ie n e s  de c a p i t a l  im portados, para la  a g r ic u l t u r a , se increm entó 7 v eces en e l  mismo p e r ío d o .4Ü La m e can izació n  e ra  una r e sp u e sta  ló g ic a  a lo s  b a jo s  p r e c io s  de la  g a s o l in a , e x im ic ió n  a lo s  b ie n e s  imp o rtad o s y la  amenaza de e x p r o p ia c ió n  a lo s  hacendados que no cumplen con la s  r e g u la c io n e s  la b o r a le s .
43 Este curso de la transformación era característico de las haciendas de 

la sierra en la parte Andina de El Charchi, en el cantón Otavalo, en 
el área de Angocha-Olmedo y Cayambe, en los márgenes de los valles de 
Machachi y Latacunga, y en la región andina, de Loja (ver MAG 1.979a:- 
Ch. 4). Una evolución similar ocurrió entre las haciendas de la zor.c 
costeña del arroz.

44 Ver MAG 1979b.
45 4 millones de dólares en 1970 a 31.2 millones de dólares en 1979 

í CONADE 1982 : 89 ).
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Mientras la amenaza de expropiación y las nuevas 
condiciones económicas creadas por el boom petrolero 
daban iniciativas a algunos terratenientes para mo
dernizarse, ellos inspiraban a otros a subdividir y 
vender todas sus haciendas o parte de ellas. *'’ La 
división de las haciendas en unidades medianas o 
pequeñas, que entonces eran vendidas a comerciantes 
locales o campesinos ricos, era un fenómeno común en 
la sierra y en la costa.4'' Las haciendas de la sie
rra que eran fraccionadas de esta manera, tenian 
una, o la combinación de tres características. 
Primero, estaban localizadas en áreas donde la pre
sión demográfica era alta y donde los movimientos 
campesinos eran fuertes. Segundo, empleaban prácti
cas agrícolas tradicionales y extensivas. Tercero, 
estaban localizadas lejos de los mercados urbanos. 
Estas haciendas no podían tomar ventaja de las ini
ciativas de inversión dadas por el Estado, ni 
aprovecharse fácilmente del crecimiento de la deman
da urbana por la comida. Optaban por no modernizarse 
ni adaptarse a las nuevas condiciones creadas por el 46 47

46 A pesar de que no hay datos para cuantificar las ventas privadas de 
tierra durante la década de 1970, (el último censo agrícola fue en 
1974), la importancia de este fenómeno ha sido documentado en varios 
estudios hechos a nivel local, la evidencia de las ventas de las
tierras de hacienda a los campesinos, han sido encontradas en Chimbo- 
razo (Haney y Haney 1984; MAG 1979a: 91), Cotopaxi (Martínez 1980), 
Lo ja (MAG 1979a: 105,. 194), Tungurahua (MAG 1979a: 73), Pichincha 
(Archetti y Stolen 1980), El Carchi (Barsky 1984b) y Bolívar (FEPP 
1978). Estos estudios, mis observaciones sobre el tema y las eviden
cias que yo he reunido durante las entrevistas, sugieren que las 
ventas privadas de tierra durante los. 70, fueron más importantes en 
términos de la reducción de la concentración de tierras, que de la 
reforma de la tierra.

47 Para detalles er. áreas donde la hacienda tradicional se ha desintegra
do, ver Zeva.ilos ( 1985 : 120, 134, n.20) y MAG ( 1979a, 1 979b).
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boom petrolero. En cambio, su falta de voluntad o su 
falta de habilidad para ajustar el trabajo hizo que 
las grandes áreas queden abandonadas y sin culti
varse, vulnerables a la invasión campesina ya  la
expropiación.

De este modo muchos terratenientes serranos divi
dieron y vendieron sus haciendas, transfiriendo su 
capital a negocios urbanos, que consideraban menos 
riesgosos y más provechosos. Es importante notar que 
las inversiones modernas en la construcción, substi
tución-importación, y las inmoviliarias propias, 
eran muy atractivas durante los 70. A pesar de que 
el capital agrícola que fue transferido a las ac
tividades modernas, no era cuantificable, es confia
ble suponer que muchos de los nuevos industriales y 
propietarios de inmobiliarias en los 70, eran los 
"anteriores" terratenientes de ios 60.

Las subdivisiones y las ventas en la costa eran 
también una reacción a la amenaza de la reforma 
agraria, por un lado, y a la aparición de nuevas 
oportunidades de inversión urbana, particularmente 
en Guayaquil, por el otro. En comparación con la 
sierra, sin embargo, la subdivisión de la tierra en 
la costa era menos severa, principalmente porque la 
presión campesina por la tierran no era tan intensa.

Tomando en cuenta la subdivisión de la hacienda 
en medianas y pequeñas propiedades a lo largo de los 
70, el "camino desechable" De Janvry no era 
aparentemente el curso dominante en el desarrollo 
capitalista de la agricultura ecuatoriana. Tal ca
racterización habría sido apropiada hasta los ini
cios de los 70, pero desde ahí, las haciendas media
nas y pequeñas han crecido en número. Como resulta
do, los caminos de desarrollo del "granjero" y del
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"cam pesino" han a d q u ir id o  ig u a l  o t a l  vez mayor imp o r t a n c ia . A p e sar de que e s t e  cambio no puede se r  c u a n t if ic a d o  por la  a u s e n c ia  de nuevos d a to s cen s a l e s ,  es una s u p o s ic ió n  aproxim ada, por a h o ra , la s  h a cie n d a s  sob re la s  500 h e c tá r e a s  c o n tr o la n  c e r c a  d e l 20 por c ie n t o  de la  t i e r r a  a g r í c o la ,  red u cid o  d e l 30 por c ie n t o  de 1974 (LTC 1979: 1 4 4 ) .48
CAMBIO DE ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La tra n sfo rm a ció n  d e l s iste m a  t r a d ic io n a l  de la  h a cien d a  e sta b a  acompañada de cam bios en la  e s t r u c tu r a  p r o d u c tiv a  ta n to  ae la  s i e r r a  como de la  c o s t a . En l a  s i e r r a ,  lo s  g r a n je r o s  s o l ía n  cam biar e l  c u l t i vo de gran os por la  p ro d u cció n  de le c h e ; en la  c o s t a , lo s  p ro d u cto s t r a d ic io n a le s  de e x p o r ta c ió n  p e rd ía n  im p o rta n cia  en r e la c ió n  a l a  c r ia n z a  de a n im ales y la  p ro d u cció n  in d u s t r ia l  de c u l t i v o s .La d ism in u ció n  en la  p ro d u cció n  de gran os en la  s i e r r a  empezó en lo s  1960, cuando lo s  p ro d u cto re s de t r i g o  fu e ro n  fo rz a d o s  a com p etir con e l  t r i g o  más b a ra to  que se im portaba b a jo  l a  Ley P ú b lic a  de lo s

48 Un supuesto seguro es .que, como resultado de tas subdivisiones y las 
ventas, el número de pequeñas y medianas haciendas (variando de 2'0 a 
500 hectáreas) ha estado creciendo desde 1973 a expensas de las 
unidades ce más de 500 hectáreas (ver Zevallos 1985 : 133-34 , n .19).
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E .U . 4 8 0 .', ‘,  Por e s ta  co m p eten cia , e l  p r e c io  d el t r i g o  d om éstico  cayó en tém inos r e a le s , los costos de p ro d u cció n  su b ie r o n , y lo s  márgenes de g a n a n cia  b a ja ro n  (CENDES 1982: 352-53). Cuando e l  p r e c io  inte r n a c io n a l d e l t r ig o  empezó a s u b ir  en 1973, e l 
gobierno estableció un subsidio para el t r i g o  importa d o . E s te  s u b s id io , que se mantuvo a través de toda la  d écad a , dism inuyó la  g a n a n c ia  de la  p rod u cció n  “ lo c a l  de t r i g o ;  como r e s u lta d o , la  p rod u cció n  de t r i g o  b a jó  c e r c a  d e l 60% de 1970 a 1980 y e ra  muy r e le g a d a  por e l  s e c to r  ca m p e sin o .49 50 H aciendo pan y o tr o s  p rod u ctos con t r i g o  r e la tiv a m e n te  b a r a to s , e l  s u b s id io  l le v ó  a un in te n s o  increm ento en su consumo ( Z e v a llo s  1985: t a b la  8) en com pensación a o tr o s  p rod u ctos hechos con c u lt iv o s  t r a d ic io n a le s  para la  s u b s is t e n c ia , cebada y m a íz . La demanda de e s to s  granos b a jó  m uchísim o y su c u l t i v o  fu e  ab andon ado.51 E n tre  1970 y 1980, e l  áre a  p la n ta d a  de cebada y maíz b a ja ro n  e l  80 y 72% resp e ctiv a m e n te  ( Ja r a  1984: 6 5 ) .
49 EL COMERCIO, abril de 1972, pp.l y 14. El precio para el trigo domés

tico era mayor de aquel del trigo importado en el período desde 1963 a 
1972 (CENDES 1982: 352". Este desjuste de precios reflejaba tanto la 
alta productividad de trigo de las haciendas estadounidenses, como el 
hecho de que el trigo gringo era subsidiado por el estado (Marchan, 
1982: 70).

50 Jara 1984: 65. Unidades de 10 hectáreas o menos consideraban por menos 
del 88 por ciento del área cultivada de trigo en 1982, arriba del 51
por ciento en 1975 (JDNPLA 1979: tabla lia; CENDES, 1982: 70).

51 Durante los 70, mientras la demanda de maíz suave y de cebada cayeron, 
ios precios de los productos se incrementaron lentamente y los costos 
de producción subieron. CEPAL (1979: 100) estima que los costos de 
producción de la cebada y el maíz suave, se incrementaron el 154 por 
ciento y el 105 por ciento respectivamente, entre 1973 y 1975. Mien
tras tanto sus precis subieron sólo el 39 por ciento y el 30 por 
ciento respectivamente.
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Como en e l  ca so  d e l t r i g o ,  la  m ayoría de la  producc ió n  r e s t a n t e  de maíz y cebada e s ta b a  en g r a n ja s  ca m p e sin a s. Los c u l t iv o s  de gran os en h a cie n d a s  med ia n a s  y pequeñas, gen eralm en te se c o n v e r t ía n  en p a s to s ; como sus dueños se cam biaban a la  c r ia n z a  de a n im a le s .La te n d e n c ia  a cam biar de lo s  p ro d u cto s t r a d i c io n a le s  de e x p o r ta c ió n  (banano, c a fé  y cacao ) en l a  c o s t a , e ra  una re s p u e s ta  a lo s  d e s fa v o r a b le s  p r e c io s  in t e r n a c io n a le s  a f i n a l e s  de lo s  60. Los p r e c io s  m ejoraron en lo s  70, pero lo s  b e n e f ic io s  que se d e riv a b a n  e sta b a n  bloqueados por la  p o l í t i c a  monet a r i a  in t e r n a c io n a l . Desde 1972 h a s ta  1977, e l  g o b ie rn o  f i j ó  e l  cambio en 24,85 s u c re s  por d ó la r , r e s u lta n d o  una s o b r e v a lo r a c ió n  d e l su c re  en un 27% en térm in os r e a le s , con r e s p e c to  a l d ó la r  (CEPAL 1979: t a b la  7 4 ) . E sto  h a c ía  a la s  e x p o r ta c io n e s  e cu a to r ia n a s  menos c o m p e titiv a s  a fu e r a  y menos r e n ta b le s  a d e n t r o .52 La p ro d u cció n  de banano fu e  la  que más s u f r i ó :  e n tr e  1970 y 1980, b a jó  e l  22% en v a lo r  a p e sar de la  acum ulación  de p ro d u cció n  y un 226% su b ió  en lo s  p r e c io s  in t e r n a c io n a le s  ( Z e v a llo s  1985: t a b la s  13, 15; Banco M undial 1979: 150-51; MAG 1978: 8 9 -9 1 ). Grandes á re a s  b a n an e ra s, p a r tic u la r m e n te  a q u e lla s  lo c a l iz a d a s  l e jo s  de lo s  c e n tr o s  de e x p o r t a c ió n , e sta b a n  r e p la n ta d a s  con c u lt iv o s  in d u st r i a l e s  muchos más r e n ta b le s  como la  palma a fr ic a n a  y e l  grano de soya o c o n v e r tid a s  en p a sto s  para la  c r ia n z a  de a n im a le s .
•52. Es verdac que el sucre sobrevaiorado disminuyó el costo ce ios gastos 

importados. Sin embargo, desde que los cultivos tradicionales de ex
portación no dependían de altos consumos, el impacto de esta reducción 
de precio en lucrativo, no fue significativo, una conclusión sostenida
por las tendencias de producción documentadas en Zevallos 1985 : Ch.6.



E l cambio h a c ia  la  c r ia n z a  de a n im a le s , ta n to  en la  s i e r r a  como en la c o s t a , fue promovido por e l  e sta d o  a tr a v é s  de im puestos y p o l í t i c a s  de c r é d i t o . 53 Además, e l  increm ento d el in g re so  e n tr e  la  c la s e  media urbana durante el boom p e tr o le r o  h a b ía  sub ido 
la demanda por la proteina animal y la producción de carn e  y le c h e , h acien d o de l a  h a cien d a  le c h e r a  más r e n t a b le .53 54 E ste  cambio de c u lt iv o s  por la  c r ia n z a  de a n im ales puede s e r  in te r p r e ta d o  tam bién como un e fe c t o  in v o lu n t a r io  de la  Ley de Reforma A g r a r ia  de 1973. Como se a firm ó  a n te s , l a  le y  amenazaba a lo s  hacendados con la  e x p r o p ia c ió n  s i  es que no cum plían con la s  r e g u la c io n e s  la b o r a le s  de la s  c u a le s  la  más im portan te  e ra  l a  d e l s a la r i o  mínimo. E l r e q u e r im iento de un s a la r i o  mínimo no h a b ía  s id o  fo rza d o  previam ente en la  s i e r r a .  Pero lo s  tr a b a ja d o r e s  de la  h a cien d a  resp o n d iero n  a l  e s ta b le c im ie n to  de la  e x p r o p ia c ió n  como a un c a s t i g o , o rg an izán d o se  gen eralm ente para reclam ar la s  t i e r r a s  de l a  h a c ie n d a . Los t e r r a t e n ie n t e s  re a cc io n a ro n  red u cien d o sus n e ce sid a d e s  la b o r a le s  a tr a v é s  de la  m e can izació n  (tomando v e n t a ja  de l a  m aqu in aria  im portada l i b r e  de
53 Las importaciones de ganado estaban exentas de impuestos y eran faci

litadas a través del Programa de Repoblación Ganadera, iniciado por el 
Ministerio de Agricultura en 1973. El crédito del Banco de Fomento 
estaba destinado para la importación de ganado y la construcción de
silos.

54 Ver Moneada 1978: 97; Banco Mundial 1979: 144, La producción de ganado 
no sufrió la competencia de las importaciones como la producción de 
granos. A pesar de que el Ecuador importaba leche durante el boom 
pretrolero, esta importación no bajó el precio de la leche al punto 
quedas importaciones de trigo disminuyeron el precio de los granos 
domésticos. Además, los hacendados lecheros estaban listos para diver
sificar la leche líquida en productos lecheros más rentables, como la 
mantequilla, el queso y el yogurt, que no estaban-sujetos a estrictos 
controles de precios ni a la competencia con las importaciones.
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im puestos y lo s  c r é d it o s  con b a jo  in t e r é s  para la s  im p o rta c io n e s a g r íc o la s )  y tran sform an do la s  á re a s  de c u l t i v o s  in t e n s iv o s  en p a s t o s .Los hacendados que se s e n t ía n  amenazados por la  r e g u la c ió n  de que a l  menos e l  80% de sus t i e r r a s  te n ia n  que e s t a r  e fic ie n te m e n te  u t i l i z a d a s  para e v i t a r  la  e x p r o p ia c ió n , gen eralm en te c o n v e r t ía n  sus t i e r r a s  no c u lt iv a d a s  en p a s t o s . En e l  p ro c e so , lo s  t e r r a t e n ie n t e s  cre a ro n  más p a s to s  de lo s  que su ganado n e c e s it a b a . Como r e s u lta d o  e l  á re a  u t i l i z a d a  para p a s to s  d u ra n te  lo s  70 c r e c ió  más rá p id o  que e l  número de ganado, y de e s t e  modo e l  número de ca b e za s por h e c tá r e a s  dism inuyó ( Z e v a llo s  1985).
D IR E C C IO N E S EN EL SECTOR CAMPESINO

La tra n sfo rm a c ió n  de la  h a cien d a  t r a d ic io n a l  e s ta b a  acompañada por cam bios de la  a g r ic u l t u r a  cam p esin a. Las g r a n ja s  de lo s  cam pesinos pueden se r  d e f in id a s  como a q u e lla s  que fu n cio n a n  en base a l t r a b a jo  o b te n id o  p r in c ip a lm e n te  fu e r a  d e l mercado form al de t r a b a jo , de miembros de la  f a m il i a  y a tr a v é s  de redes de c o n ta c to s  in f o r m a le s .55 Para 1972 la s  g r a n ja s  cam pesinas en e l  Ecuador e ra n , e x te r n a s  a la s  gran des p ro p ie d a d e s. Las p a r c e la s  para la  subs i s t e n c i a  ju n to  con la s  h a cien d a s t r a d ic io n a le s  (p rin c ip a lm e n te  lo s  hu asipu ngos en la  s i e r r a  y la s  
parcelas de aparcelamientos en la costa) habían sido

55 Redes informales y ios de lealtad primaria o familiar son particular
mente las principales fuentes de trabajo en áreas tales como las 
estudiadas por Lehamann en El Carchi (Lehmann 1586) donde el aparcelar 
es generalizado entre los pequeños productores.
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prácticamente eliminadas con la aplicación de la Ley 
de Reforma Agraria de 1964 en la sierra y él Decreto 
1001 de 1970 en la costa.

Las granjas cam pesinas pueden se r  d iv id id a s  en 
dos tipos de acuerdo al tamaño: prim ero, las g r a n ja s  
familiares, que son suficientemente grandes para c u b r ir  la s  n e ce sid a d e s  de rep ro d u cció n  de la  f a m il ia  cam pesina; segundo, la s  g r a n ja s  s u b fa m ilia r e s , que son dem asiado pequeñas para p e r m it ir  la  so b re v iv e n c i a  de la  f a m il ia  cam pesina únicam ente a base de p rod u cció n  a g r i c o l a .  En e s t e  ú ltim o  c a s o , la  f a m il i a  cam pesina d e b ia  co n ta r  con o tr a s  fu e n te s  de in g r e s o , como e l  t r a b a jo  pagado d e l a r te s a n o , dándose un e s t a t u s  de s e m ip r o le t a r io s .Bí> De Ja n v ry  (1981) s o s t ie n e  que la  g r a n ja s  fa m ilia r e s  e stá n  am pliam ente a u se n tes de la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  la t in o a m e r ic a n a . Cuando la s  f a m il i a s  g r a n je r a s  aparecen (una i n c i p i -  56
56 Ver Janvry 1981: 112-13. El argumento de Lehmann de que las haciendas 

de los campesinos generalmente funcionaban combinando el trabajo fa
miliar con el trabajo obtenido a través de los lazos informales o 
familiares, no invalida esta distinción. Ya sea el trabajo usado fa
miliar o trabajo obtenido informalmente, es irrelevante para el es
tablecimiento, o sea que los recursos dados de la hacienda sean sufi
cientes para imposibilitar a sus dueños reproducirse a base de su 
único ingreso agrícola. La utilización del trabajo no familiar 
obtenido informalmente a través de arreglos recíprocos puede incremen
tar la eficiencia de gastos laborales, pero el potencial de la granja 
para satisfacer las necesidades reproductivas de los dueños, no cam
bia, dadas las variaciones de trabajo necesario durante el año. Al 
final, sí los recursos de la granja no permiten la reproducción de la 
familia residente (con o sin la ayuda obtenida a través de arreglos 
recíprocos), fuentes adicionales de ingresos serán necesarias. De este 
modo, los hacendados que obtengan trabajo fuera a través de vías 
informales pueden estar trabajando unidades subíamiliares.
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e n te  b u rg u e sía  r u r a l)  no p u dieron  m antenerse por mucho tiem po; l a  m ayoría se c o n v ie r te  en se m ip ro le - t a r i o s :De acuerdo a de De Ja n v r y , lo s  s e m ip r o le ta r io s  t ie n e n  dos o r íg e n e s  p r in c ip a le s  en A m érica L a t in a . P a r te  de e s t a  c la s e  se o r ig in a  cuando lo s  cam pesinos que son e xp u lsa d o s de la s  p ro p ied ad es padecen un r e s t a b le c i m i e n t o  de tra n sfo rm a ció n  de t ip o  "d e se - c h a b le "  en la s  p a r c e la s  de s u b s is t e n c ia . O tra  p a r te  se form a después de la  s u b d iv is ió n  de la s  h a cie n d a s  f a m il i a r e s ,  que son "a lta m e n te  p u lv e r iz a d a s  b a jo  e l  c r e c im ie n to  de la  p r e s ió n  d em o g ráfica  y la s  i n s u f i c ie n t e s  o p o rtu n id ad e s de empleo que reducen la  m ig r a c ió n  de la  h a cien d a " (De Ja n v r y  1981: 113).La c a r a c t e r iz a c ió n  de De Ja n v r y  de la s  g r a n ja s  f a m il ia r e s  y s u b fa m ilia r e s  c a lz a  b ie n  con la  e v o lu c ió n  d e l s e c to r  reform ado en la  s i e r r a .  Las p a r c e la s  cam pesinas donadas a lo s  hu asip u n gu eros y a lo s  a - rrim ados e sta b a n  lo c a l iz a d a s  gen eralm en te en la s  márgenes de la  h a cien d a  y eran de b a ja  c a l id a d . E s ta s  p a r c e la s , in ic ia lm e n t e  muy pequeñas, eran lu eg o  s u b d iv id id a s  a tr a v é s  de h e r e n c ia . La i n s u f i c i e n c i a  de t i e r r a  y la  e r o s ió n , l le v a r o n  a la  s e m ip r o le t a r iz a c ió n  de todos o a lg u n o s de lo s  miembros de l a  f a m il i a  cam pesina. Una e v o lu c ió n  s im ila r  puede o b se rv a rse  en lo s  m in ifu n d io s  e x i s t e n t e s , e s p e cia lm e n te  en t i e r r a s  de poca c a l i d a d .57E l modelo de De Ja n v ry  s in  embargo, no se a p l i c a  b ie n  a la s  d ir e c c io n e s  dom inantes en la  e v o lu c ió n
del sector reformado en la costa. Aquí los

57 Tal es el caso, por ejemplo, de las áreas: Sigsig, Nabón y Gualaceo 
fAzuay), partes del cantón Feliieo {Tungurahua), el sector de Azoguez 
(Cañar) y algunas áreas minifundistas en Manabí.
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cam pesinos no fu e ro n  r e lo c a liz a d o s  como en la  s i e r r a . A lo s  in q u i l in o s  d el a rro z  se le s  d ió  derecho sobre la s  p a r c e la s  que e l l o s  h ab lan  e sta d o  c u l t iv a n do a n te s  de la  refo rm a. Las p a r c e la s  donadas a tr a v é s  de l a  reform a eran más grandes que a q u e lla s  de la  s i e r r a ,  y la  t i e r r a  e ra  buena. Además, lo s  b e n e f ic ia r i o s  de l a  reform a o b tu v ie ro n  a cce so  i n m ediato a l  c r é d it o  y r e c ib ie r o n  a s is t e n c i a  t é c n ic a  d e l E s ta d o . E sto s  f a c t o r e s , combinados con una p o l í t i c a  de p r e c io s  fa v o r a b le s , im p o s ib i li ta r o n  a muthos p ro d u cto re s cam pesinos aumentar sus n iv e le s  de ren d im ien to  y p r o d u c tiv id a d . De hecho, la  producc ió n  de a rro z  (mucha de la  c u a l e sta b a  en manos de lo s  b e n e f ic ia r i o s  de la  reform a de la  t ie r r a )  in c r e mentó t r e s  v e ce s  du ran te  lo s  7 0 .5B E ste  c r e c im ie n to  en la  p rod u cció n  y o t r a  e v id e n c ia 58 59 s u g ie r e n  que la  m ayoría de lo s  cam pesinos p ro d u cto re s de arro z  i n crem entaron su e xced en te  co m e rcia b le  y se c a p it a l iz a r o n  después de la  reform a de 1970.Las g r a n ja s  cam pesinas tam bién h ic ie r o n  b ie n  en a lg u n a s á re a s  c o lo n iz a d a s  donde la  d is o lu c ió n  de la  h a cien d a t r a d ic io n a l  h a b la  dado a cce so  a lo s  cam pesinos a t i e r r a s  de buena c a lid a d  y b ie n  l o c a l i z a d a s . E s ta s  in s t a n c ia s  no eran  ca so s sep arados sobre la  nueva v is ió n  p e s im is ta  y c o n t r a d ic t o r ia  de De Ja n v r y  de l a  e v o lu c ió n  d e l s e c to r  cam pesino, ya que la s  g r a n ja s  de lo s  cam pesinos te n d ía n  a c a p it a l i z a r s e  e in c lu s o  expanderse en tam año. E ste  proceso  ha s id o  documentado en e l  á re a  de Q uinindé (B arksy e t  a l .  1982), en la  p a rro q u ia  de Huachi
58 Ver Zevailos 1985: Tabla 7.
59 Zevekas 1976, Redclift 1978, y mis propias observaciones en los can

tones de Vinces y Baba, en la provincia de Los Riós.
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Grande en Tungurahua (Pachano 1977), y en la parro
quia de San Gabriel en El Carchi (Lehmann 1986; 
Barsky 1984b).

Este progreso de un sector substancial de las 
granjas campesinas durante los 70, tenía relación 
con el boom petrolero de tres maneras principales. 
Primero, los precios de los bienes salariales, pro
ducidos principalmente en el sector campesino, mejo
raron ios 70 como resultado del crecimiento de la 
demanda urbana durante el boom del petróleo. Segun
do, el rápido crecimiento de los sectores industrial 
y comercial durante los 70 creó nuevas oportunidades 
de trabajo fuera de la agricultura, creciendo la 
migración desde la hacienda hacia fuera y reduciendo 
la mano de obra en el sector agrícola. A su vez, los 
salarios en la hacienda se incrementaron/’0 y el 
sector campesino se convirtió en más competitivo con 
los grandes terratenientes en la producción de cul
tivos intensivos. Esto explica parcialmente por qué 
los grandes terratenientes se trasladaron de la pro
ducción de cultivos y tendieron a especializarse en 
haciendas lecheras y crianza de animales durante los 
70.60 61 Tercero, las riquezas del petróleo imposibili
taron al Estado dar más crédito y asistencia técnica 
a algunos pequeños productores, como Redclift (1978) 
y Barsky (1984b: 76-78) han documentado para los 
casos de los productores de arroz y papas respecti
vamente. Siguieron las innovaciones tecnológicas, 
las mejoras en el mercado, el incremento de ingresos 
y más inversiones en haciendas.

60 De acuerdo a: Banco Mundial í 1979 : 138 ), el promedio del salario 
diario para el trabajo en la hacienda subió de i5-20 .sucres en 1971-73 
alrededor de 70 sucres en 1976.

61 Ver Zevallos 1985: C h .6.
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En suma, e l  modelo de De Ja n v ry  no da un g u ia  c la r a  para comprender la  e s t r u c tu r a  cam biante de la  a g r ic u l t u r a  e c u a to r ia n a  du ran te  lo s  70. A lgunos p ro d u c to re s  eran  ca p a ces de tomar v e n ta ja  d e l c r é d it o  con b a jo  i n t e r é s , de la  a s is t e n c i a  t é c n ic a  y de la  c r e c ie n t e  demanda de sus p ro d u c to s , m ie n tra s  o tr o s  s u fr ie r o n  l a  c r e c ie n t e  s e m ip r o le ta r iz a c ió n  é in c lu s o  e l  em pob recim ien to . Los p ro d u cto re s de papas en El C a r c h i , de a rro z  en l a  cuenca d e l Guayas y de f r u t a s  en Tungurahua, gen eralm en te e je m p li f ic a n  e l  caso  ant e r i o r ;  p r e c a r is t a s  de la  s i e r r a  (exh u asip u n gu ero s y exarrim ados) s ig u e n  e s te  m odelo. Dos f a c t o r e s  p a re cen se r  p a r tic u la r m e n te  im p o rtan tes en l a  e x p l i c a c i ón de e sa s  d i fe r e n t e s  c o n se c u e n cia s  r e g io n a le s . P rim ero, e l  tamaño y  la  c a lid a d  de la s  h a cien d a s in f lu e n c ia b a n  en cu an to lo s  cam pesinos eran cap aces de tomar v e n t a ja  d e ' lo s  am plios s e r v ic io s  d e l e sta d o  t a l e s  como e l  c r é d it o  con b a jo  in t e r é s  y la  a s is t e n c i a  t é c n i c a . Una c la r a  i lu s t r a c i ó n  de e s t e  fenómeno puede se r  en co n trad o en d i fe r e n t e s  t r a y e c t o r ia s  e v o lu c io n a r ia s  de lo s  s e c to r e s  reform ados en la  s i e r r a  (donde la s  p a r c e la s  eran b ie n  pequeñas y de m ala c a lid a d )  y en l a  c o s ta  (donde la s  p a r c e la s  eran  más gran des y de m ejor c a l i d a d ) . E l segundo f a c t o r ,  l a  lo c a l iz a c ió n  de la  g r a n ja  cam pesina con re sp e c to  a lo s  p r in c ip a le s  m ercados, determ in aba cu án to lo s  p ro d u cto re s cam pesinos podian tomar v e n ta ja  de l a  c r e c ie n t e  demanda urbana de comida d u ran te  e l  boom p e t r o le r o .
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CONCLUSIONES

La Reforma A g r a r ia  durante lo s  60 y p r in c ip io s  de lo s  70 l l e v ó  p r in c ip a lm e n te  a una g e n e r a liz a c ió n  de la s  r e la c io n e s  a s a la r ia d a s  en la  a g r i c u l t u r a .  La d is t r ib u c ió n  de la  t i e r r a  c a s i  no fu e  a fe c t a d a . P ero , después de que la  Ley de Reforma A g r a r ia  de 1973 fu e  aprobada y la s  r e n ta s  d e l boom p e tr o le r o  aumentaron la  ca p a cid a d  d e l e sta d o  de in t e r v e n ir  en e l  s e c to r  a g r í c o la ,  cam bios s i g n i f i c a n t e s  o c u r r ie r o n  en la  a g r ic u l t u r a  cam pesina como en la' c a p i t a l i s t a .  E l increm ento d e l in g r e s o  d e l E stad o  p r in c ip a lm e n te  b e n e f ic ió  a lo s  medianos y gran des t e r r a t e n i e n t s . Los e s fu e r z o s  d e l E stad o c a s i  nunca se d i r i g í a n  a la s  n e ce s id a d e s  de lo s  g r a n je r o s  p o b re s . E l im pacto de la  in te r v e n c ió n  d e l E stad o en e l  c r e c im ie n to  a g r í c o la  e ra  gen eralm en te d e s i lu s io n a n t e , con la  e je c u c ió n  más pobre d e l su b s e c to r  de p ro d u cció n  a l i m e n tic ia  a g r í c o l a .  Las p o l í t i c a s  de c o lo n iz a c ió n  e ra  la  r e s p u e s ta  e s t a t a l  a la s  demandas cam pesinas de t i e r r a  y a u s e n c ia  a s i g n i f i c a t i v a s  r e d is t r ib u c io n e s . La m o d ern izació n  de la s  gran des p rop ied ad es a c e le r ó  en lo s  70 b a jo  l a  in f lu e n c ia  de la s  amenazas de e x p r o p ia c ió n , co n te n id a s  en la  Ley de Reforma A g r a r ia  de 1973, la  p r e sió n  de lo s  cam p esin os, p o l í t i c a s  de prom oción a g r íc o la  y e l  boom p e t r o le r o . M ie n tra s  e s to s  f a c t o r e s  daban a a lg u n o s t e r r a t e n ie n t e s  la s  i n i c i a t i v a s  que e l l o s  n e c e s ita b a n  para m o d e rn iza rse , o tr o s  p r o p ie t a r io s  d iv id ie r o n  y v en d ie ro n  todo o p a r te  de sus t i e r r a s ,  t r a n s f ir ie n d o  fre cu e n te m e n te  e l  c a p i t a l  a in v e r s io n e s  .urb an as. E sta  te n d e n c ia  increm entó la  r e l a t i v a  im p o rta n cia  de la s  m edianas y gran des h a c ie n d a s . E l d e s a r r o llo  d e l s e c to r  cam pesino fu e  i r r e g u la r , dependiendo d e l tamaño, y de l a  lo c a l iz a c ió n  de la  g r a n ja  cam p esin a.
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