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CONCLUSIONES

La problematica: tendiendo puentes entre los espacios local, nacional y global
Los problemas socioambientales experimentados en Muisne en torno a la actividad
camaronera, son el resultado de la aplicacion de la estrategia de fomento de las
exportaciones adoptadas por Ecuador y financiada por organismos multinacionales de
financiamiento, la cual ha side desarrollada paralelamente al fracaso 0 insuficiencia del
modelo de sustituclon de importaciones de los anos petroleros. Constituye un claslco
ejemplo de polltica agroexportadora que saca ventajas comparativas a los recursos
naturales, la mana de obra barata y las legislaciones nacionales debiles en detrimento
del ambiente y la sostenibilidad.

EI Estado ecuatoriano concibe a la actividad camaronera como una estrategia de
desarrollo y generacion de divisas -las cuales son destinadas en la actualidad a cubrir
en un 40% los compromisos de la deuda externa- y ve Iimitadas sus posibilidades de
hacer frente a los impactos negativos que genera esa actividad a escala local. La
desatencion del Estado hacia el canton Muisne es, en gran parte, el resultado de las
politicas de ajuste estructural impulsadas por el actual modelo de desarrollo, que han
reducido los presupuestos sociales y ambientales del pais para mantener a sus
instituciones y dar respuesta a la situaclon de incremento generalizado de pobreza y
deterioro de la naturaleza, producidos por el mismo modelo. Desde una perspectiva
mas critica, esa desatenclon obedece adernas, a cuestiones de regionalismo y
racismo ambiental.

La produccion de carnaron provoca a nivel local, impactos perjudiciales para el
ambiente, las personas y su culturas, debido especialmente a la destrucclon del
manglar, que es fuente de alimentos, sustento econornlco y produccion cultural para
las comunidades costeras.

Las serias amenazas que representan para las comunidades de Muisne la actividad
camaronera y la reciente expansion de las plantaciones forestales extensivas,
constituyen a escala local ejemplos c1aros de los impactos negativos del modele
neoliberal depredador, que se ha ido desplegando en la zona y generando
paralelamente la historia de la deqradaclon socioambiental y el desgobierno de
Muisne.

EI ecosistema manglar
EI manglar es un ecosistema unico, con funciones ecoloqicas multiples e importancia
economica fundamental para las poblaciones de la costa y para el pais en general. EI
bosque de manglar cumpie un rol estrateqlco para la alimentaclon en Muisne debido a
que mas del 70% de la poblacion depende de ese ecosistema.

Las actividades extractivas desarrolladas por sus usuarios ancestrales, garantizan la
conservacion del ecosistema manglar -debido a que estos implementan tecnlcas
conservacionistas y a que la tasa de extracclon de los recursos es muy inferior a la de
recuperacion- y producen un efecto positivo en las economias locales, ya que perrniten
la generacion de ingresos sin perjudicar al ambiente. Adernas en el area de estudio,
son la unica alternativa alimenticia de calidad y de generacion de ingresos para los
grupos mas pobres.

Existen investigaciones concretas realizadas en el norte de Esmeraldas sobre el valor
econornico del manglar, que evidencian que las formas de extraccion diversificadas
utilizadas por los usuarios ancestrales permiten la conservacion del recurso en base a
criterios de sustentabilidad y de uso multiple del ecosistema, ofreciendo un gran
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potencial de desarrollo y de rnaxirnizacion econornlca, en el largo plazo. Sin embargo,
estas no han sido tenidas en cuenta por los planificadores y decisores politicos del
pais. Tampoco son reconocidos, los aportes de los usuarios del manglar a la
economia y a la seguridad alimentaria del pais, por considerarse actividades
informales no contabilizables en las cuentas nacionales.

Genera y ambiente
EI analisis de genero en el manejo de los recursos naturales no permite identificar las
diferencias y complementariedades que existen entre hombre y mujeres respecto al
uso, acceso y control de recursos.

EI enfoque analitico de la ecologia polltlca feminista -0 de genero- contribuye a la
inteqracion de genero, ambiente y movimientos de base. Constituye un acercamiento a
las relaciones de poder teniendo en cuenta no solo la dorninaclon masculina, sino
adernas, las actitudes y el control sobre el ambiente. Intenta comprender e interpretar
las experiencia locales en el contexto de procesos globales de cambio politico,
econornlco y ambiental, poniendo enfasls en la participacion de las mujeres en las
organizaciones de base y en las luchas colectivas para acceder y controlar los
recursos naturales que son elementales se su sustento. Analiza tambien como esos
procesos contribuyen a redefinir sus identidades, el significado del genero y la
naturaleza de los problemas ambientales.

Las formas de aprovechamiento de los recursos no solo esta condicionada por el sexo
de las personas sino por las diferentes oportunidad que hombres y mujeres tienen en
acceder a la propiedad de los recursos, al mercado, la capacltaclon yen funcion de su
estatus, edad, movilidad, entre otros. EI acceso a los recursos esta condicionado por
dimensiones cognitivas, normativas y simbolicas que para el caso de los manglares de
acuerdo con Mera Orces (1999) determinan que el mar sea dominio de los hombres y
el manglar de las mujeres. EI control de los recursos implica la posibilidad de decidir
que recurso utilizar , como y cuando, asi como la de disponer de los beneficios que
devienen de su venta.

EI uso, acceso y control a los recursos naturales y productivos esta determinado
adernas, por la etnia y la clase 0 condlcion socioeconomlca de las personas. Es asi
como en Muisne, los mestizos foraneos y las empresas transnacionales son los
duerios de las empresas camaroneras; los mestizos locales, se encargan del comercio
de los productos como intermediarios 0 en sus propias tiendas y tarnbien son los
duerios de las embarcaciones a motor que se dedican a la pesca de alta mar. En
tanto los indigenas chachis hombres, se dedican a la caza y la agricultura y a la
cesteria las mujeres. Entre la poblacion afrodescendiente usuaria del manglar, las
mujeres conchean y los hombres pescan y recolectan productos bioacuaticos y ambos
generos se emplean tarnbien y de forma precaria en tareas de servicios,
especialmente trabajando para los mestizos.

Las actuales condiciones de falta de acceso a los recursos naturales y productivos y la
falta de alternativas generadoras de empleo, estan haciendo menos rigida la division
sexual del trabajo. Es asi como algunos hombres han empezado a conchear y algunas
mujeres acornpanan a sus maridos en la faena de pesca. Sin embargo, este heche no
debe entenderse como un logro de empoderamiento de las mujeres sino como el
producto de una sltuaclon de pobreza apremiante que empuja a desarrollar cualquier
actividad en pos de la sobrevivencia.

Los impactos negativos de la actividad camaronera en las mujeres usuarias del
manglar, se evidencian a partir de las nuevas situaciones que experimentan las
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concheras. Para elias, la disminuci6n de los recurso del manglar, ha aumentado el
esfuerzo de recolecci6n debido a que las mujeres deben dedicar mas horas diarias a
la faena de recolectar conchas, para 10 cual tarnblen deben recorrer mayores
distancias en busca de sitios en donde la cantidad y el tarnafio sean significativos. Esa
mayor carga horaria experimentada por las mujeres compite con su tiempo para
dedicarse a otras actividades reproductivas, al descanso 0 a su desarrollo personal, y
en ellargo plazo, en el deterioro de la salud,

Por otra parte, la falta de oportunidades de empleo locales, lieva a las concheras a
desernperiar trabajos mal remunerados y de bajo estatus como 10 son el lavado de
ropa 0 la limpieza de las casa de "las manabas", por 10 que obtienen menos ingresos
que por el concheo. Esta situaci6n que enfrentan las mujeres de falta de dinero para el
sustento familiar las lIeva a establecer relaciones de subordinaci6n y dependencia
respecto a otras personas, que van desde la usura de los duerios de las tiendas a
soportar como parejas a hombres que no quieren, como estrategia para el
mantenimiento econ6mico de su familia y en algunos casos, hasta ejercer
eventualmente la prostituci6n. Estos hechos lIevan a la perdlda de autoestima de las
mujeres y aumentan su marginaci6n social

EI concheo es una actividad segura en terminos de seguridad alimentaria y generaci6n
de ingresos para los hombres y mujeres pobres, debido a la calidad nutricional de las
conchas y a que existe un mercado establecido para ese producto. Sin embargo, al
bajo estatus social de esa actividad y a las duras condiciones en que se desarrolla esa
faena, hacen que sea el trabajo que mas rapldarnente se abandona cuando es posible
conseguir otro empleo. Esta situaci6n de desvalorizaci6n en esta practica tradicional
de subsistencia, es experimentada por la mayorfa de las j6venes de la comunidad de
Muisne, quienes conchean s610 en caso de extrema necesidad econ6mica.

Tarnblen a los hombres usuarios del manglar, la vida les ha cambiado
significativamente a partir del desarrollo de la actividad camaronera. La disminuci6n de
poblaciones de peces y crustaceos ha disminuido los ingresos que resultaban de la
venta de esos productos y los ha empobrecido de forma similar que a las concheras.
Ellos, por tener mayor movilidad respecto a las mujeres, en algunos casos han tenido
que incursionar en actividades depredadoras del ambiente como la recolecci6n de
larvas de camar6n, camaronas gravidas, las plantaciones de eucalipto y hasta
desarrollar actividades netamente femeninas, como el concheo. En otros casos, han
intensificado la migraci6n a las ciudades, donde desemperian trabajos informales en el
rubro servicios 0 hacia el campo, donde se emplean en plantaciones comerciales 0 en
las minas del oriente. La migraci6n, lejos de haber resuelto los problemas econ6micos
de sus hogares, ha producido en muchos casos la desvinculaci6n de los hombres
respecto a sus familias y los ha expuesto a condiciones de malos tratos por
discriminaci6n racial.

Sin intentar minimizar las desigualdades de genero que existen el Muisne y que se
inscriben en la afamada cultura machista latinoamericana, parecerfa que entre la
poblaci6n afroesmeraldena existe mas complementariedad que subordinaci6n de las
mujeres hacia los hombres, especialmente en relaci6n a los arreglos que se
establecen en los hogares para la subsistencia.

Segun los hombres y mujeres de Muisne, esto parecerfa ser en parte, debido a que la
larga y crftica historia de opresi6n experimentada durante la esclavitud por el pueblo
negro, ha dotado de un sentido de Iibertad a ambos generos, raz6n por la cual los
hombres "dan mas libertad a las mujeres". Esa libertad se manifiesta por ejemplo, en
la ausencia de la instituci6n del matrimonio entre las parejas, que se mantienen
unidas por aries en uni6n Iibre. Se expresa adernas, en la necesidad de autonomfa y
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superaci6n personal de las mujeres, que en la practica se manifiesta en sus demandas
de capacitaci6n a FUNDECOL y en su disposici6n para emigrar.

La complementariedad entre los generos tiene que ver tambien, con el hecho que
tanto los hombres como las mujeres en Muisne experimentan las misma situaci6n de
pobreza y desigualdad estructural frente a instancias de poder superior. Este hecho los
conduce a trabajar a la par para hacer frente a esa situaci6n compartida.

Sin embargo, parecerla ser al interior de la familia donde las desigualdades de poder
entre los generos es mas evidente. Esto es bien claro en Muisne, por ejemplo, en el
acceso a los alimentos, el control sobre los beneficios econ6micos obtenidos por el
trabajo de las mujeres y sobre su cuerpo, a pesar que las mujeres afrodescendientes
son reconocidas como aut6nomas y temperamentales y su poder de decisi6n al
interior de los hogares es tarnbien significativa.

La industria de cemeron para /a exporteclon
La actividad camaronera, asl como las plantaciones agricolas y forestales extensivas
son ejemplos claros de la instauraci6n a nivel local del modelo neoliberal depredador
en los palses del Tercer Mundo.

La expansi6n de la industria camaronera impone serias amenazas a los recursos
naturales locales y a las practices sostenibles de manejo ambiental.

La actividad camaronera se ha caracterizado desde sus inicios por la impunidad en
materia de control socioambiental. A pesar de la alta rentabilidad, las empresas que se
dedican a esa actividad, no invierten en el desarrollo local de las poblaciones
afectadas ni en iniciativas de restauraci6n del ambiente, como una forma de
compensar los dartos que provocan.

La industria de camar6n para la exportaci6n ofrece escasas oportunidades de empleo
a nivel local. Adernas, se trata de trabajos temporales, mal remunerados y en
condiciones contractuales no formales.

Esta actividad se ha venido incrementando a expensas del deterioro ambiental y no a
partir de la inversi6n en desarrollo tecnol6gico y el aumento de la productividad.

Los impactos negativos de /a actividad camaronera
Los impactos ambientales mas relevantes, se vinculan a la perdlda de la diversidad
biol6gica del ecosistema manglar, cam bios en los regimenes hidrol6gicos en las aguas
debido a la proliferaci6n de estructuras necesarias para la actividad camaronera y la
contaminaci6n de suelos yaguas.

Los impactos sociales estan vinculados a la afectaci6n de la autonomia y soberania
alimentaria, el incremento de la pobreza y la migraci6n, el ambiente conflictivo de
tension que se establece entre los empresarios camaroneros y las comunidades
locales que se oponen a esta actividad, asl como a la perdida de referentes culturales
que trae consigo la imposici6n de una 16gica ajena a las comunidades locales.

EI estudio de caso seleccionado pone en evidencia la paradoja y la falacia del discurso
global de la seguridad alimentaria, que por decadas ha centrado las causas de los
problemas del hambre en la disponibilidad de alimentos y al crecimiento poblacional.
La abundancia de alimentos provistos por el manglar en el area de Muisne y la falta de
autonomia alimentaria que enfrenta su poblaci6n, revelan que los problemas
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alimentarios en los palses del Tercer Mundo ricos en biodiversidad estan determinado
principalmente por factores econornlcos y politicos nacionales e internacionales.

La inseguridad alimentaria que experimenta Muisne desde la ultima decada, es
principalmente el resultado de ta perdida de diversidad bloloqlca y la contaminaclon
del manglar producida por la actividad camaronera, del aumento de la pobreza en el
pais y de la desatencion sistematica del Estado para con la provincia de Esmeraldas.

Lejos de cubrir las deficiencias alimenticias de los paises productores, la industria del
cameron produce alimentos suntuarios para consumo de las elites nacionales y para el
Primer Mundo.

Las concheras y sus hijos son las que mas sufren la inseguridad alimentaria
provocada por la crisis ambiental desatada por la actividad camaronera, debido a su
menor movilidad y a que son el grupo mas numeroso de usuarios del manglar.
Tarnbien porque en el area de estudio, la mujer es la principal responsable de la
alirnentacion de su familia y porque existe un elevado nurnero de hogares de jefatura
femenina. Por pertenecer al estrato de los mas pobres de la comunidad y debido a la
aquoizacion de la pobreza y a la escasez de recursos del manglar, este grupo ejerce
cada vez mas presion sobre el ecosistema, a la vez que invierte cada vez mas tiempo
y energias en la recoleccion, que estan en relaclon inversa con la cantidad de
productos obtenidos. En la actualidad, el dinero que se obtienen por la venta de
conchas recolectadas de un dia de faena, no alcanzan para la alimentacion de una
familia.

Los problemas de inseguridad alimentaria en Muisne se ven agravados en la
actualidad, por el desarrollo de las plantaciones de monocultivos de eucaliptos de la
empresa EucaPacific, los que son avalados por el Estado y compiten con la
produccion de alimentos basicos en las tierras altas destinadas a la agricultura. Esta
actividad pone Iimites a alternativas productivas de aprovechamiento del manglar y
despoja a los campesinos y pequeiios agricultores de sus tierras, que son vendidas a
precios irrisorios a esa empresa forestal en expansion.

La generacion de ingresos y empleo local resultan c1aves para que el sector mas
vulnerables de la poblacion adquiera dinero para comprar en el mercado los alimentos
necesarios para sustituir los recursos alimentarios locales que escasean por el
deterioro ambiental, para que se ejerza menos presion sobre los recursos del manglar
y para que la gente mas activa de la comunidad no migre,

Los proyectos productivos implementados en Muisne por organizaciones nacionales e
internacionales de ayuda al desarrollo no han tenido un impacto favorable sobre la
seguridad alimentaria ni el mejoramiento de las condiciones econornicas de sus
destinatarios. Esta situaclon requiere de un anallsls crltico acerca del rol, la pertinencia
y la eficiencia de esas organizaciones, asl como de la implernentacion de alternativas
productivas al aprovechamiento del manglar que den un saito cualitativo y cuantitativo
respecto a las historlcarnente desarrolladas, para asegurar rentabilidad y acceso a los
alimentos.

Las respuestas: organizaci6n, subsistencia y resistencia
La comunidad afrodescendiente de Muisne cornenzo a organizarse de modo autoqeno
en respuesta a la destruccion de los manglares y en defensa de cultura. Si bien esas
dos son las prioridades y banderas de su lucha, subyacen bajo la misma otras metas
mas estrateqicas como son, alcanzar la autonomia alimentaria, politica y economica
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de la comunidad, las que se intentan materializar en una propuesta alternativa de
desarrollo local endoqeno que se inscribe en del paradlqrna del etnodesarrollo.

La constitucion de grupos organizados en Muisne y su inclusion dentro de FUNDECOL
ha constituido sin duda, la primer oportunidad formal para la participacion,
reconocimiento social y adqulslcion de poder por parte de la mayoria de los hombres y
mujeres afrodescendientes de Muisne. Para muchas mujeres ha representado salir del
espacio privado de sus hogares a la arena publica.

La organizaci6n y la partlclpaclon les ha permitido a hombres y mujeres en situacion
de pobreza y desconocimientos de sus derechos, acceder a nuevos recursos a la vez
que adquirir habilidades para restaurar y mejorar el ambiente del cual dependen
fuertemente para su subsistencia. A traves del acceso a informacion y al intercambio
con otras comunidades afectadas por la crisis ambiental, hombres y mujeres han
conocido realidades ajenas que les han permitido articular su experiencia local con
instancias mas globales. Tarnbien les ha facilitado su acceso al sistema politico,
demandando rendicion de cuentas a las autoridades locales y nacionales y
proponiendo soluciones a sus problemas mas urgentes.

Desde los comienzos del proceso organizativo de Muisne, las mujeres han tenido una
presencia fuerte con voz y voto dentro del movimiento de defensa del manglar,
posiblemente debido a las caracteristicas propias de la mujer afroesmeralderia, que se
la reconoce como muy temperamental y al hecho de que muchas de las miembros
fundadoras de las asociaciones han sido jefas de hogar -solteras, viudas 0 separadas
de facto- que no han tenido que pedir permiso a sus maridos ni rendir cuantas a nadie
para incursionar en el dominio publico. De este modo, estas mujeres han rota con los
estereotipos clasicos asignados a las mujeres en la esfera privada y han abierto el
camino a otras mujeres "con compromisos" que debieron ir mas despacio en su
incursion en la esfera publica.

Los resultados de la participacion de las mujeres y sus pequeiias conquistas -en
terminos de generaci6n de ingresos, mayor movilidad y prestigio social alcanzados
han modificado tarnblen los roles tradicionales de algunos hombres de su familia y la
comunidad, los cuales han comenzado a apoyar los nuevos roles sociales que
desempeiian las mujeres.

En base a la organizaci6n y con el apoyo institucional nacional e intemacional, las
mujeres han establecido guarderias, tiendas y emprendimientos productivos. Se han
capacitado y convertido en lideres y promotoras al servicio de la comunidad, mas alia
de haber construido un discurso y una agenda propia. Esas nuevas experiencias y
conocimientos se han traducido en mejoras en la seguridad alimentaria y en la salud
familiar, en la generacion de ingresos bajo su control, asi como en mayores niveles de
seguridad, respeto y autoridad dentro de sus hogares y en la comunidad.

Un problema evidenciado en las organizaciones de mujeres, tiene que ver con que
pareceria existir un vacio, una brecha generacional entre las mujeres, que se presenta
como una amenaza para dar continuidad al proceso de resistencia y accion gestado
durante mas de una decada, Esto tiene que ver con que las mujeres jovenes dan la
impresion de no involucrarse demasiado en la lucha en defensa del manglar. Si bien
estas, participan en actividades como la danza, la reforestaclon y como asalariadas en
las guarderia, las mujeres mas comprometidas y activas en el movimiento siguen
siendo sus fundadoras, las cuales estan en un rango de 35 a 50 anos. Esas brecha
generacional entre las mujeres se manifiesta tarnbien a nivel discursivo: mientras las
mujeres mayores tienden a hablar de dificultades polfticas y sociales, entre las mas
jovenes, la prioridad son las preocupaciones econornlcas y pareceria no importarles
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demasiado emigrar de Muisne, sino mas bien yen en esa estrategia la (mica salida. A
pesar del trabajo que FUNDECOL realiza actualmente con los j6venes, no se avisora
claramente como va a ser la articulaci6n y el relevo de las mujeres a traves del tiempo
en las asociaciones y en el movimiento de base.

La respuesta organizada a los impactos negativos de la actividad camaronera en
Muisne han incluido tarnbien, denuncia, movilizaci6n, pedidos de rendici6n de cuentas
a empresarios e instituciones, destrucci6n de piscinas en producci6n y su recuperaci6n
para su reconversi6n en manglar, forrnulaci6n de normativas ambientales y cabildeo,
difusi6n de la experiencia y sensibilizaci6n a distintos segmentos de la poblaci6n sobre
los problemas socioambientales, el establecimiento de alianzas estrateqicas con
instituciones de apoyo a la conservaci6n y al desarrollo y la articulaci6n de las
organizaciones de base locales con otros grupos y movimientos sociales a escala
nacional e internacional.

EI proceso experimentado en Muisne, ha ido configurando una fuerza politica
aut6noma y una identidad colectiva que ha dado visibilidad al pueblo afroesmeralderio
a nivel nacional e internacional, las que han sido gestadas a partir de la resistencia a
las presiones del mercado, de la desatenci6n cr6nica por parte del Estado hacia ese
cant6n y de la corrupci6n de un gobierno local enquistado en el poder por mas de 40
aries.

La experiencia organizativa y las respuestas de la comunidad de Muisne usuaria del
manglar a los impactos de la actividad camaronera se han traducido en avances
fuertemente positivos en cuanto a la conservaci6n, el empoderamiento de las
personas y de la comunidad y la recuperaci6n de sus tradiciones culturales. Sin
embargo, no han sido muy significativos en cuanto a mejoras en el acceso a los
alimentos.

EI empoderamiento individual y colectivo
La participaci6n y la organizaci6n de la comunidad de Muisne en torno a la defensa
del manglar y su cultura, asl como los logros alcanzados a traves de elias, han
constituido un ambito propicio para la adquisici6n de poder por parte de esas
comunidades.

EI empoderamiento de la comunidad de Muisne es un proceso que aun se esta
desarrollando y que ha arrojado resultados colectivos y personales. A nivel individual,
se ha traducido en el cambio de percepciones y roles, los cuales para las mujeres, han
supuesto la ampliaci6n de sus derechos dentra y fuera del hogar y la ampliaci6n de
sus capacidades para acceder a mayores oportunidades,. A nivel colectivo, ha
aumentado la capacidad de negociaci6n y la habilidad de defender los derechos de la
comunidad. De acuerdo a la experiencia de las concheras, su empoderamiento se dio
primero a nivel comunitario y luego a nivel individual.

Los hombres en condiciones de pobreza estan tan desempoderados como las
mujeres, en terminos de acceso y contral sobre los recursos y de la imposibilidad de
defender sus derechos. Esta pareceria ser una de las razones por la que muchos
hombres en Muisne tienden a apoyar los procesos de empoderamiento de las mujeres,
ya que a traves de ese proceso, las mujeres se capacitan para la consecuci6n de
mayores recursos basicos para su familia y la comunidad y/o para desafiar las
estructuras de poder que estan oprimiendo y explotando a ambos generos. Sin
embargo, es necesario serialar que las mujeres adernas de experimentar esa situaci6n
cornun de desempoderamiento compartido, soportan tambien desigualdades de
genera al interior de sus familias y en la comunidad.
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Los avances alcanzados en terminos de conservaci6n y las respuestas a la reelecci6n
del alcalde, como el largo proceso de denuncias y las acciones emprendidas para
lograr su destituci6n por mas de dos afios, entre otros, son indiscutiblemente el
resultado del empoderamiento alcanzado por la comunidad despues de mas de diez
aiios de lucha por la defensa del manglar y su cultura, traducidos en el ejercicio de sus
derechos civiles y poder ciudadano, que dan cuenta del grado de madurez alcanzado
por la comunidad.

La Fundaci6n de Defensa Eco/6gica y /a comunidad de Muisne: sus /ogros y
sostenibilidad en el tiempo
La Fundaci6n de Defensa Ecol6gica -FUNDECOL-, cuyo accionar ha sido decisivo en
la gesti6n y sostenimiento del proceso de lucha y en el empoderamento de los
usuarios del manglar en Muisne, es en la actualidad, una de las organizaciones
ambientalistas mas reconocidas del pais. A 10 largo de mas de 13 aries de gesti6n, se
ha posicionado a nivel nacional e internacional como una de las mas comprometidas
con la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades de la costa
ecuatoriana.

Entre los principales logros alcanzados por FUNDECOL y la comunidad de Muisne
usuaria del manglar destacan, la organizaci6n y el empoderamiento de las mujeres y
de la comunidad en general, la conformaci6n de una identidad local fuerte que
involucra a distintos grupos sin distinci6n de etnia y clase y, el mejoramiento de sus
condiciones de vida, entre otros

En el ambito ambiental se distinguen, la recuperaci6n de areas degradadas a traves
de la reforestaci6n, el diseiio de planes de manejo del manglar, los avances en
materia de legislaci6n, la declaratoria como area protegida de los manglares locales y
la conformaci6n de un movimiento ambiental de base que trasciende las fronteras
nacionales, por citar algunos.

EI importante y fructifero proceso de acci6n y resistencia experimentado en Muisne,
sugiere para su consolidaci6n y sustentabilidad en el tiempo, mas alia del
involucramiento de los usuarios directos del manglar, de la responsabilidad y el
compromiso de instituciones nacionales e intemacionales publicas y privadas, asl
como de los consumidores de camar6n.

TEMAS Y PREGUNTAS PENDIENTES SURGIDOS A PARTIR DE ESTA
INVESTIGACION

Algunos interrogantes

En la actualidad, las empresas camaroneas no parecerian representar la amenaza
que aiios atras para el ambiente y las poblaciones costeras del pais, debido a la
constricci6n de esa actividad ocasionada por los impactos de las enfermedades
productivas de finales de la decada del los 90. Este hecho natural -epidemioI6gico
conduce a plantearnos algunos interrogantes sobre la legitimidad de las conquistas
alcanzadas por las comunidades sobre las empresas camaroneras. A pesar de los
importantes avances en los arnbltos institucional, legislativo y politico en torno a la
defensa del manglar alcanzados por las comunidades afectadas y las instituciones de
apoyo, las preguntas que surgen del analisis de la experiencia de Muisne son l.que
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hubiese ocurrido de no haberse presentado esas enfermedades? y si 1.Ia lucha de la
comunidad hubiese tenido los mismos logros?

Temas que merecen ser indagados en investigaciones futuras
Debido a la diversidad socioecon6mica y a la condici6n multicultural de Muisne. serla
interesante indagar en una futura investigaci6n en las variables etnlcas y de c1ase que
determinan el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona.

Por otro lade, dado que la limitada informaci6n que se dispone sobre la realidad rural
en la costa ecuatoriana esta concentrada en el sector aqrfcola, serla clave realizar un
anallsls de la dinamica de las poblaciones pescadoras -recolectoras y campesinas de
la regi6n. que sirva de plataforma para el dlsefio de acciones y polltlcas para el
desarrollo de esas comunidades. En ese contexto, la formulaci6n de un modele de
desarrollo rural costero, basado en el etnodesarrollo con entasis en la conservaci6n
de los recursos naturales se presenta como indispensable en el corto plazo, para guiar
el destino de ese territorio y sus comunidades.

Se estima conveniente adernas, estudiar el fen6meno emigratorio internacional que
esta experimentando la poblaci6n de Muisne desde los ultirnos alios. Tarnbien, indaqar
en el aporte de las comunidades usuarias del manglar a la seguridad alimentaria y a la
economfa nacional. Es decir, intentar contabilizar el aporte de esas comunidades a la
alimentaci6n del pais y al PSI nacional.
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