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Presentación del Tema Central  
Tendencias en la sociedad rural 
ecuatoriana

Lorena Toro Mayorga* y Pablo Ospina Peralta**

Los seis artículos que forman parte del Tema Central de la revista Ecuador 
Debate fueron originalmente presentados como ponencias en el Tercer Se-
minario Permanente de Investigación sobre Territorios, Ruralidades, Am-

biente, Interculturalidad y Alimentación en el Ecuador (III SEPI), realizado en la 
ciudad de Esmeraldas, en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTELVT) 
entre el 5 y el 6 de octubre de 2022. La primera edición del SEPI, que tuvo lugar 
en Quito en 2018, nació inspirada en el modelo de los SEPIA peruanos, encuen-
tro bianual que acaba de realizar su edición número XX en noviembre de 2023 
en Lima. La aspiración de convocantes y organizadores del SEPI bianual ecuato-
riano es similar al de su contraparte peruana: servir de momento de intercambio, 
debate y mutuo conocimiento de lo que se está investigando en el país sobre 
las temáticas rurales. Este encuentro regular podría servir también de foro para 
organizaciones de productores, consumidores, indígenas y campesinos, funcio-
narios públicos y miembros de organizaciones no gubernamentales; en donde se 
promuevan diálogos con productores no-académicos de estudios y diversos usua-
rios que puedan canalizar sus requerimientos sobre nuevas temáticas, enfoques o 
investigaciones necesarias y descuidadas. Rápidamente nos dimos cuenta que era 
imperativo ampliar la perspectiva incluyendo temas ambientales, alimentarios, 
culturales y un enfoque territorial que fuera capaz de considerar adecuadamente 
al campo en sus estrechas interacciones con las urbes.

Como fruto del primer SEPI se publicó un “estado del arte” sobre la literatura 
existente en el país sobre estos temas entre el año 2000 y el año 2020 (Ospina, 
Hollenstein y Latorre 2020) que actualiza y complementa las síntesis pioneras 
de Hernán Ibarra (1982), Manuel Chiriboga (1988; 2009) y Luciano Martínez 
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(2000). Esa publicación delata la ambición que está detrás de la compilación de 
los artículos que conforman el presente del tema central: servir regularmente 
como muestra representativa de los más recientes cambios en los enfoques, las pers-
pectivas y temáticas abordadas, así como, las metodologías usadas en los estudios 
rurales, territoriales, ambientales y alimentarios. Así, pues, a través de los trabajos 
que presentamos, se pueden ir conociendo los senderos por donde están transitan-
do estos estudios en el país cada dos años, lo que se está haciendo y dónde se está 
investigando, cuáles son las principales preocupaciones temáticas, y los propios 
actores de la investigación respecto a ellas. ¿Qué conclusiones podemos sacar a 
partir de esta pequeña muestra de seis artículos? ¿Nos dicen algo sobre tendencias 
en la investigación y en la deriva del mundo rural del país en años muy recientes?

El creciente número de investigaciones sobre el consumo, la alimentación, 
la nutrición y los ambientes saludables ya habían sido conectados en el balance 
anterior (Ospina, Hollenstein y Latorre 2020) con la crítica a los modelos de 
desarrollo que privilegian el productivismo sobre el bienestar humano y perso-
nal. Los aportes de los trabajos de Cristina Vera y Cristina Cielo, así como el de 
Grace Guerrero y René Larenas, muestran un cierto giro hacia la búsqueda de 
interconexiones teóricas y prácticas adicionales. Mientras el estudio de Vera y 
Cielo sobre el papel de la producción, procesamiento y consumo de yuca, recurre 
a la creciente literatura sobre el papel de los cuerpos y las emociones para refor-
zar la crítica a enfoques unidimensionales o restrictivos (léase, productivistas); la 
contribución de Guerrero y Larenas hace referencia a los viejos cuestionamientos 
de la separación de lo rural y lo urbano buscando el aporte que en políticas de se-
guridad o soberanía alimentaria corresponde a los pequeños núcleos urbanos po-
derosamente tamizados de ruralidad. Para abordar estas nuevas interconexiones 
temáticas, Guerrero y Larenas recurren a la información censal reciente (todavía 
no estaban disponibles los resultados del Censo de 2022), de encuestas especia-
lizadas y a la información de políticas públicas municipales en cuatro estudios 
de caso. Por otro lado, Vera y Cielo se centran en metodologías cualitativas de 
entrevistas en profundidad a agricultores y técnicos agropecuarios, junto con la 
observación etnográfica en dos sitios de proyectos de promoción de la yuca en 
Napo y en Manabí.

Quizá la paradoja más llamativa que encuentran Guerrero y Larenas luego de 
su investigación es que aquellos pequeños cantones con mayor presencia de agri-
cultura familiar campesina, es decir, de producción de alimentos para el mercado 
interno, son precisamente sitios donde los problemas de acceso a alimentos sanos 
y seguros se presentan de manera más aguda. Pero su énfasis principal está en el 
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potencial que tendrían los gobiernos municipales en el manejo y promoción de 
políticas de seguridad y soberanía alimentaria. El déficit de infraestructura social 
en los cantones de la Costa analizados, como Montalvo o Jama, se duplica con 
las dificultades de una acción colectiva más sistemática, tanto de instituciones 
públicas como de organizaciones de mujeres que, en cambio, han revelado su 
potencial para contribuir a reducir la desnutrición en Cotacachi.

La crítica de Vera y Cielo a los esfuerzos de política pública orientados exclu-
sivamente por los criterios de productividad por hectárea insiste también en la 
vulnerabilidad recrudecida de los agricultores y en el menosprecio a las prácticas 
de subsistencia llevadas a cabo fundamentalmente por mujeres, especialmente 
en zonas dominadas por la agricultura de exportación, como Manabí. En Napo, 
por el contrario, las familias kichwas defienden con firmeza la chakra tradicional 
amazónica, sostenida en la variedad de plantas y animales. La resistencia de es-
tas familias está acompañada de organizaciones indígenas, fogueadas en la lucha 
contra el extrractivismo y el despojo territorial, que movilizan apoyos externos 
en proyectos productivos ligados estrechamente a su superviviencia cultural y el 
fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. Visto desde una perspectiva de 
“ecología afectiva alimentaria”, el contraste no puede ser mayor.

Es llamativa la similitud de enfoques que informan el trabajo de Ana María 
Veintimilla sobre el racismo y el sexismo en la provisión de servicios de salud 
desde el Estado. La constante en los estudios de la ruralidad del siglo XXI, la 
crítica, las falencias, soberbia y desprecio por los saberes subalternos, propia de 
los modelos médicos dominantes encuadrados en la unilateralidad, es tratada en 
este trabajo con una riqueza de testimonios de profesionales de la salud, médicos, 
yachaks y parteras indígenas. Un diálogo más equitativo entre diferentes saberes 
y prácticas podría contribuir sensiblemente a una política más equilibrada de me-
jora del conjunto del ambiente en que se proveen servicios de salud. El objetivo 
no es solo que los cuerpos no estén enfermos, sino que el conjunto de interaccio-
nes sociales pueda ser más saludable.

En cuanto a los enfoques territoriales y ambientales, la contribución de Pa-
blo Minda es representativa, y enriquece la masa de investigaciones dedicadas a 
explorar las devastaciones del extractivismo y las resistencias comunitarias. La 
provincia de Esmeraldas es, quizá junto con la Amazonía, una zona de “fron-
tera”, particularmente aquejada durante al menos dos siglos de transferencia de 
excedentes y una sangría de patrimonio natural para beneficio de otras regio-
nes. La revisión histórica que nos ofrece el artículo, basado en una investigación 
doctoral, permite trazar la continuidad de sucesivos booms extractivos marcados 
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por el mismo patrón de descapitalización económica, empobrecimiento social y 
devastación natural. Se abordan las concesiones forestales del siglo XIX, pasando 
por la extracción de madera en los años 1980 hasta llegar a las plantaciones de 
monocultivos de palmito en el siglo XXI. Algo también frecuente en este tipo de 
literatura es la denuncia de la violencia criminal y extorsiva propia de los viejos y 
los nuevos extractivismos.

Los últimos dos trabajos se centran en la gestión pública y comunitaria de 
los pueblos indígenas. Los paralelos en la determinación de los factores de per-
sistencia de la fortaleza organizativa indígena en la Sierra ecuatoriana, junto a las 
señales de su diferenciación y crisis, permiten considerar a ambos estudios como 
representativos de una preocupación común a la literatura sobre el movimiento 
social más influyente del país en los últimos cuarenta años.

La contribución de Pablo Ospina hace un balance de uno de los casos de 
organización indígena comunitaria más poderosa y famosa del Ecuador, la pro-
vincia de Cotopaxi, al mismo tiempo aquejada por divisiones políticas, desgra-
namiento de sus dirigencias y una creciente desafección comunitaria que expresa 
la diversificación social del mundo indígena. ¿Qué conquistas auténticas y qué 
dificultades persistentes ha tenido la administración indígena durante más de 
veinte años en el gobierno provincial de Cotopaxi? Basado en más de sesenta 
entrevistas a indígenas y no indígenas, hombres y mujeres, coidearios y oposito-
res, el artículo traza una evaluación de uno de los objetivos que se plantearon las 
organizaciones étnicas de la provincia: ¿se logró una auténcia democratización de 
la gestión pública provincial?

Un similar balance nos ofrece Christian Bernal en una escala más pequeña, 
comunitaria y parroquial, pero cobijada por una organización indígena particu-
larmente poderosa, la TUCAYTA, para la administración ambiental de los pára-
mos de Quilloac en el municipio de Cañar, en la provincia del mismo nombre. 
¿Qué factores explican que la organización comunitaria pudiera hacer una plani-
ficación y una gestión efectiva de las actividades productivas de las familias y, por 
lo tanto, una coherente conservación de las fuentes de agua de las que dependen 
casi todos en la parroquia? En la mejor tradición de los estudios de caso que 
combinan técnicas etnográficas con recopilación de información estadística, esta 
investigación resalta una combinación e interacción dinámica de varios factores 
a lo largo de más de tres décadas de trabajo organizativo: el peso de los nuevos 
liderazgos indígenas, la acumulación de capital social y político a partir de la 
producción bajo regadío, además de la canalización de proyectos productivos y 
de conservación, apoyados por la cooperación internacional.
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Confiamos no equivocarnos al decir, como conclusión, que el esfuerzo de 
encuentro y reencuentro que nació en el año 2018 de los SEPI bianuales, y que se 
prolonga hasta hoy, está brindando algunos frutos. Uno de los más importantes 
es quizas el trabajo sostenido por conectar las perspectivas y preocupaciones de 
actores e investigadores vinculados al mundo rural, en cuanto a los retos anti-
guos y nuevos que traen las cambiantes condiciones del capitalismo global. Los 
debates y análisis que se buscan en estos seminarios nos permiten leer lo que está 
pasando en la sociedad rural, en los diversos territorios ecuatorianos, y la manera 
en que están siendo abordados académicamente y en política pública. Ofrece-
mos, pues, a los lectores y lectoras una muestra importante de las preocupaciones 
políticas, los enfoques teóricos y las metodologías de aprendizaje que presiden la 
investigación social de las ruralidades, los territorios, el ambiente, la intercultura-
lidad y la alimentación en el país.
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