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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 
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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.



INDICE

EDITORIAL ......................................................................... . ................................ 7
LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL AGRO ECUATORIANO: UNA VISION RETROSPECTIVA.Fredy R iv e r a  V é le z  ..................................................................................  9
REFORMA AGRARIA Y CAMBIO ESTRUCTURAL: ECUADOR DESDE 1964.Jo s é  V ic e n te  Z e v a llo s  .........................................................................  23
DISOLUCION DE LA HACIENDA, LUCHAS CAMPESINAS Y MERCADO DE TIERRAS EN LA SIERRA CENTRAL DEL ECUADOR (CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO).Mark Thurner ...................................................................................................  69
LA TRANSICION AGRARIA EN LA SIERRA DEL ECUADOR.DEL SEMIFEUDALISMO AL CAPITALISMO EN CHIMBORAZO.Erail B . Haney -  Waya G. H a n e y _____ : ........................... . . .  147

5



LA ADQUISICION DE TIERRA POR DOS GENERACIONES DE COMUNEROS EN LA COMUNIDAD M1NIFUNDISTA SANTA LUCIA ARRIBA, TUNGURAHUA.Nancy R. F o r s te r  ........................................................................................  183
GUALACEO: MINIFUNDIO Y TRANFERENCIAS DE TIERRAS EN 58 AÑOS DE VIDA CANTONAL (193 0-19 8 8 ).R o sa rio  C o ro n el F e i jó o  .................. ................. ..................................  213

6



editorial

Hace s i e t e  años l a  R e v is ta  "ECUADOR-DEBATE" se in a u guraba con su prim er número sobre "Campesinado y D e s a r r o llo  R u r a l" . En su la r g a  s e r ie  muchas han s id o  la s  m o n o g rafías sobre temas a g r a r io s  y cam pesinos. Con e l  p re se n te  número 20 queremos c la u s u r a r  e s t a  prim era e ta p a  de ECUADOR DEBATE d e d icá n d o lo  a un e s tu d io  sobre la  misma r e a lid a d  a g r a r ia  y cam pesina, como c o n c lu s ió n  de una décad a, la  de lo s  80, en l a  que lo s  t r a b a jo s  sob re d ic h a  p ro b le m á tica  y sobre la s  tra n sfo rm a cio n e s  más r e c ie n t e s  han s id o  menos num erosos, am plios e im p o rtan tes que lo s  habid os en la  década de lo s  70.Por e s t a  ra zó n , y con o c a s ió n  de poder p u b lic a r  in v e s t ig a c io n e s  de un equipo de a u to re s  n a c io n a le s  y e x t r a n je r o s , hemos am pliado lo s  márgenes de l a  r e v i s t a  para dar c a b id a  a una te m á tic a  in é d it a  en e l  p a ís :  e l  mercado de t i e r r a s .
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Pero de manera e s p e c ia l  ha s id o  con sagrado e s t e  número e x t r a o r d in a r io  de ECUADOR-DEBATE a l "25 a n iv e r s a r io  de la  Reforma A g r a r ia "  e c u a t o r ia n a .En e l  ú ltim o  año, fu e r a  de la s  c e le b r a c io n e s  o f i c i a l e s  d e l IERAC, apenas se han r e a liz a d o  m enciones más e la b o ra d a s  y b a la n c e s  c r í t i c o s  sob re e l  tem a. Los a n iv e r s a r io s  de la s  Reform as A g r a r ia s  en lo s  p a is e s  andinos han s id o  reco rd ad as con v is io n e s  con t r a d i c t o r i a s  y e s c é p t ic o s  b a la n c e s  c r í t i c o s :  Bodas de p la t a  o Réquiem?A lgun os de lo s  e s tu d io s  que presen tam o s, además de c o n s id e r a c io n e s  g e n e r a le s  y de e v a lu a c io n e s  de lo s  r e s u lta d o s  o fr e c e n  in fo rm a ció n  i n é d it a  sobre lo  que fu e  e l  p ro ceso  de Reforma A g r a r ia , muchos de sus e n t r e t e lo n e s  y  o t r a s  v i c i s i t u d e s  como la  d e s a s tr o s a  a l t e r n a t iv a  de l a  c o lo n iz a c ió n  am azónica.
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LAS C IE N C IA S  S O C IA L E S  Y EL AGRO ECUATORIANO: 
UNA V IS IO N  RETROSPECTIVA

Fredy R iv e r a  V é le z

En la s  p o s tr im e r ía s  d e l p re se n te  s i g l o ,  es p ro ce den te  a r r ib a r  a una e v a lu a c ió n  y recu en to  d e l quehacer in v e s t i g a t iv o  y académ ico de la s  c ie n c ia s  so c i a l e s  r e s p e c to  a l  agro e c u a to r ia n o .No se puede d e ja r  de rep en sar ta n to s  a c o n t e c im ientos o c u r r id o s , s in  a v e r ig u a r  e l  p ap el que desempeñaron é s to s  en cada una de la s  fa s e s  h i s t ó r i c a s  en que e s tu v ie r o n  in v o lu c r a d o s . Más aún, s i  r e f le x io n a mos a l a  lu z  de lo s  rá p id o s  y asombrosos cam bios que e s t á  a tra v e sa n d o  la t in o a m é r ic a  y e l  mundo en su con ju n t o .A l i n i c i o  de l a  década de lo s  n o v e n ta , a p e sar de la s  m ú lt ip le s  te m á tic a s  y d is c u s io n e s  a lre d e d o r  de la  postm odernidad de la s  s o c ie d a d e s ; l a  im p o rta n cia  y r o l prepon deran te de la  in fo r m á tic a  y la  c i -
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b e r n é t ic a  en lo s  s iste m a s  de p ro d u cció n  y o r g a n iz a c ió n  s o c i a l ;  e l  reordenam iento y e c lo s ió n  de fu e r z a s  s o c i a l e s ;  la  c a id a  de paradigm as t e ó r ic o s  c o n v e r tid o s  en un momento determ inado en " g u ia s  de . a c c ió n " ;  e t c .  no se puede d esco n o cer e l  papel p r o ta -  g ó n ico  desempeñado por e l  agro en la  rep ro d u cció n  m a te r ia l y c u lt u r a l  de la  so cie d a d  e c u a to r ia n a .S i  pensamos s in  ap asion am ien to  r a d ic a le s  y v o lv e mos la  m irada h a c ia  décadas p r e c e d e n te s , podemos l l e g a r  a la  c o n c lu s ió n  de que la s  tra n sfo rm a c io n e s  a g r a r ia s  y lo s  d is c u r s o s  e la b o ra d o s  desde d i s t i n t a s  ó p t ic a s  sobre e s t e  asu n to  en n u e stro  p a ís  p re se n ta n  una tem p o ra lid a d  r e la tiv a m e n te  c o r t a . I n c lu s o , gran p a r te  de la  p ro d u cció n  c i e n t í f i c a  s o c i a l ,  e s p e c i a l mente en lo s  70 y 80 ha g ir a d o  en to rn o  a p r o b le m á tic a s  v in c u la d a s  a lo  a g r a r io .¿Por qué ese  desempeño de la  in v e s t ig a c ió n  s o c i a l  en abordar temas r e la c io n a d o s  con e l  a g r o ? . B á s ic a mente consideram os que e sa  te n d e n c ia  se gen era por la  co m p le jid a d  y h e te ro g e n e id a d  de n u e s tr a  r e a lid a d , por la  búsqueda de a l t e r n a t iv a s  de in t e r p r e t a c ió n  a la s  e s p e c i f ic id a d e s  que p re se n ta  l a  c u e s t ió n  a g r a r ia  e c u a to r ia n a  y por p la n te a r s e  en, e l  te r r e n o  de l a  p r á c t ic a  ( p o l í t i c a s ,  p la n e s , program as, e t c . )  s o lu c io n e s  c o n c r e ta s  a e sa  enredada m adeja que es e l  " d e s a r r o l lo " .La in te n c ió n  d e l p re se n te  a r t í c u l o ,  e s t a r á  e n ca minada a e la b o r a r  una breve panorám ica de la s  te n d e n c ia s , cam bios y ru p tu ra s de l a  in v e s t ig a c ió n  a g r a r ia  en e l  Ecuador en la s  ú lt im a s  d é c a d a s .
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1. LOS CONFLICTOS SESENTAS Y LAS DUDAS

N adie puede n egar que la  década d e l 60 s i g n i f i c ó  p ara  e l  p a ís  un p e río d o  de i n e s t a b i l id a d  p o l í t i c a ,  de g o b ie rn o s  s u c e s iv o s , de reordenam iento de fu e r z a s  p o l í t i c a s ,  su rg im ie n to  de nuevos a c to r e s  s o c i a le s  que buscaban te n e r  un n iv e l  de r e p re s e n ta c ió n  p o l í t i c a  y económ ica y de grupos que buscaban con s o lid a r s e  en e l  poder a tr a v é s  de reform as "m oderniz a n te s"  .' El o b je t iv o  de e sa  in t e n c io n a lid a d  e ra  ofcvia: romper lo s  o b s tá c u lo s  i n f l e x i b l e s  de la  so cied a d  t r a d ic io n a l  para a r r ib a r  a un modelo de so cie d a d  que b rin d e  "p ro g re so " económ ico, se g u rid a d  y d e s a r r o l lo . Es por e sa  razón que se adoptan m edidas y p o l í t i c a s  para c r e a r  una in d u s t r ia  " n a c io n a l" ;  se r e d is tr ib u y e  la  t i e r r a  con l a  f in a l id a d  de " l ib e r a r "  a lo s  t r a b a ja d o re s  p r e c a r is t a s  para g en e ra r una prod u cció n  a g r íc o la  a u to s o s te n id a  d e s tin a d a  a la s  c iu d a d e s ; y , se  in t e n t a  dar a l  E stado un r o l p r o ta g ó n ic o  como in s t a n c ia  condensadora de lo s  d i fe r e n t e s  in t e r e s e s  so cio e co n ó m ico s .A p e sar de que lo s  s e c to r e s  p o l í t i c o s  y económ icos Tie aquel e n to n c e s , e sta b a n  buscando una- s a l id a  v ia b le  a sus p r o p u e sta s ; p a ra d ó jic a m e n te , la  nac ie n t e  p ro d u cció n  de la s  c ie n c ia s  s o c i a le s  se e n c ie r r a  en lo s  a n á l i s i s  g e n e r a le s  y la s  in t e r p r e t a c io n e s  g lo b a le s . Muchas de e l l a s  eran  una t r a s la c ió n  c a s i  m ecánica de tr a b a jo s  académ icos r e a liz a d o s  en o tr a s  i a t i t u d e s .  Temas como la  d ep en d en cia , e l  subd e s a r r o l lo , lo s  p ro ce so s de dom in ación , e l  in te rca m b io  d e s ig u a l , e t c .  son puntos de r e fe r e n c ia  y p a r t i da para e l  a n á l i s i s  de la  so cie d a d  e c u a t o r ia n a . Es
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en e s t e  s e n tid o  que se t r a t ó  de c a r a c t e r iz a r  la  s i tu a c ió n  n a c io n a l en e l  c o n te x to  in t e r n a c io n a l , p e ro , a l  in t e r p r e t a r  la  p ro b le m á tic a  e c u a to r ia n a  se u t i l i zó c a t e g o r ía s  t e ó r ic o  m e to d o ló g ica s  d e s a r r o lla d a s  en o tr o s  p a ís e s .No es e x tra ñ o  que en e s t a  década se a p liq u e n  con dem asiado é n f a s i s ,  p ro ce d im ie n to  a n a l í t i c o s  e c o - n o m ic is ta s  que en lu g a r  de c a r a c t e r iz a r  la s  p a r t ic u la r id a d e s  de n u e s tr a  s o c ie d a d , co n d u jeron  a un deb a te  s o b r e d e te r m in is ita  de la  fo rm ació n  s o c i a l  e cu a t o r ia n a .H asta  la  prim era m itad de lo s  s e s e n ta s , e l  e je  c e n t r a l  de la  d is c u s ió n  s o c io ló g ic a  y p o l í t i c a  g ir ó  en to rn o  a l  c a r á c t e r  fe u d a l o c a p i t a l i s t a  d e l E cu ad o r. En e se  s e n t id o , se p r i v i l e g i ó  l a  e la b o r a c ió n  e n s a y ís t ic a  a la  p ro d u cció n  acad ém ica; no por e l  hecho de c r e e r  in c o n s is t e n t e  la  in v e s t ig a c ió n , s in o  porque p r e v a le c ía  en ese  e n to n ces l a  d is c u s ió n  sob re  l a  v a l id e z  o no de c i e r t o s  p la n te a m ie n to s  p o l í t i c o s ,  en e s p e c ia l  en e l  seno de la s  c o r r ie n t e s  m a r x is t a s . Con e l l o  se d e jó  de la d o  l a  i n t e r p r e ta c ió n  de lo  que su c e d ía  en l a  r e a lid a d  y se pasó a l  p lan o  de la s  d is p u ta s  id e o ló g i c a s .No hay que o lv id a r  que en e s t a  prim era m itad de lo s  60 se g en era una s e r ie  de fr a c c io n a m ie n to s  a l  i n t e r i o r  de lo s  m ovim ientos de iz q u ie r d a  p o l í t i c a .En e l  ca so  d e l a g r o , la  s i t u a c ió n  a n te rio rm e n te  d e s c r i t a  im p id ió  que se p r o fu n d iz a r a  sob re  la s  e s p e c i f i c id a d e s  que e xp re sa  un panorama a g r a r io  comp l e jo  y h e te ro g é n e o . Más aún, cuando se e sta b a  g e s tando un p ro ce so  de cambio de l a  e s t r u c t u r a  a g r a r ia

12



b a jo  e l  lema de la  "m o d e rn iza ció n ", proceso que fue im pulsado por c ie r t o s  grupos económ icos terraten ie n te s  a tr a v é s  d e l E stad o ( 1) .E l e xce so  de p r e d e f in ic io n e s  p o l í t i c a s  a l  i n t e r p r e ta r  la  c u e s t ió n  a g r a r ia  p rod u jo  s im p li f ic a c io n e s  o d u a lid a d e s  a l  t í p i c o  e s t i l o  b lan co /n egro  a j e d r e c í s t i c o .  H asta  f i n a l e s  de la  década se  t e n ía  una v is ió n  d e l agro en térm in os p o la r iz a d o s : l a t i f u n d io -m in ifu n d io , m o d e r n o -tr a d ic io n a l, s e c to r e s  a g r í c o la s  c o m e r c ia le s -s e c to r e s  a g r íc o la s  de a u to s u b s is -  t e n c i a , e t c .En e s t e  t ip o  de ó p t ic a s  d i f í c i l m e n t e  se p o d ía  c o n s t r u ir  una r e f le x ió n  de la s  p a r te s  y d e l co n ju n to  a g r a r io  n a c io n a l . Tomemos en cu e n ta  que desde 1964, año de l a  e x p e d ic ió n  de l a  prim era Ley de Reforma A g r a r ia , se g e s ta ro n  p ro ce so s de d is o lu c ió n  de la  h a cien d a  t r a d ic io n a l  se rra n a  y de la s  r e la c io n e s  " p r e c a r ia s "  de p ro d u cció n  de l a  c o s t a , que im p lic ó  una d e s ig u a l pero s i g n i f i c a t i v a  exp a n sió n  de la s  r e la c io n e s  c a p i t a l i s t a s  en e l  a g ro ; s it u a c io n e s  que
1 Este tema generó posteriormente un profundo debate a mediados y f i nales de la década de los 70, Existieron posiciones que consideraron la iniciativa terrateniente como factor del cambio de la estructura productiva agraria; en tanto para otros, esa modificación fue promovida por la presión de las fuerzas sociales subordinadas al sistema hacendario. En todo caso, la intención en esta parte del trabajo es dejar en claro la ausencia de trabajos académicos exploratorios sobre la realidad agraria hasta mediados de los 60. Coincidencialmente, los escasos aportes vinieron de parte de investigadores que no estaban involucrados en la discusión política de la izquierda sobre el carácter de la sociedad ecuatoriana como es el caso de H. Burgos G, Villa- vicencio y el informe CIDA. Si bien estos trabajos fueron criticados por su exesivo "empirismo", hay que reconocer que aportaron criterios suficientes para aproximarnos a una lectura de las estructuras agrarias zonales y regionales.
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c o n fig u r a r o n  nuevos e s p a c io s  r e g io n a le s  de a c c ió n  d e l c a p i t a l  con e l  co n secu e n te  a p a re cim ie n to  de a c to r e s  s o c i a l e s ,  económ icos y p o l í t i c o s  que com ple- j iz a b a n  una in t e r p r e t a c ió n  d u a l í s t i c a .S i  a lo  a n t e r io r  sumamos la  c r i s i s  d e l modelo a -  g r o e x p o r ta d o r , p rod u cid o  por l a  d e c lin a c ió n  p a u l a t i na de lo s  p r e c io s  de lo s  p ro d u cto s de e x p o r ta c ió n  en e s p e c ia l  e l  banano, que p rodujo  una i n e s t a b i l id a d  d e l a p a ra to  p r o d u c tiv o  y d e l E sta d o ; tenemos como c o n c lu s ió n  la  c o n fig u r a c ió n  de una fa s e  p o lít ic a m e n t e  d i f í c i l  donde e n tra ro n  en c o n t r a d ic c ió n  d i f e r e n t e s  grupos so cio e co n ó m ico s .Todos e s t o s  elem en tos h a c ía n  im p r a c tic a b le  una com prensión de l a  form ación  s o c i a l  e c u a to r ia n a  -y  de la  c u e s t ió n  a g r a r ia -  por la  v ía  de la s  d u a lid a d e s . A l s e r  pensada a s í  l a  r e a lid a d , e ra  o b vio  que la s  e x p r e s io n e s  e m p ír ic a s  de la  misma so cie d a d  no e n ca je n  en e l  modelo de in t e r p r e t a c ió n  d e s a r r o lla d o  por la s  i n i c i a l e s  in v e s t ig a c io n e s  e je c u t a d a s . Es por e - 11o que e l  a p a re cim ie n to  de dudas e in ce rtid u m b re s  en to rn o  a l  quehacer i n v e s t i g a t iv o  sob re n u e s tr a  r e a lid a d , sea  la  e x p r e s ió n  de la  cu lm in a ció n  de e s t a  década y e l  a p a re cim ie n to  de una nueva i n t e n c i o n a l i dad i n v e s t i g a t iv a  a i n i c i o s  de lo s  70. Para S .P a c h a n o , e l  cambio de a c t iv id a d  de la  i n v e s t i g a c ió n  s o c i a l  h a c ia  e l  agro se m o d ific ó  por l a  p re s e n c ia  de 4 e le m e n to s . En prim er lu g a r , fu e  imp r e s c in d ib le  que se l l e g a r a  a a c la r a r  de a lg u n a  man era e l  panorama de la s  d is p u ta s  id e o ló g ic a s  y p o l í t i c a s  en la  comunidad p o l í t i c a  e c u a to r ia n a , en e s p e c ia l  en la  iz q u ie r d a ; en segundo lu g a r , fu e  n e ce s a r io  que se " r e v a lo r iz a r a  e l  p ap el d e l agro" en e l  c o n te x to  p o l í t i c o ,  s o c i a l  y económ ico d e l p a ís ;  en t e r c e r  lu g a r  fu e  p r e c is o  que a p a re zca  y se adopte
14



una nueva a c t i t u d  c r í t i c a  e i n t e l e c t u a l  fr e n t e  a una r e a lid a d  h etero g én e a  y com p leja  que demandaba ser pensada desde o t r a s  ó p t ic a s ;  f in a lm e n te , en cu a rto  lu g a r , e l  apoyo y form ación  de a lg u n a s in s t i t u c io n e s  e s t a t a le s  y p r iv a d a s  que prom ovieron la  i n v e s t i g a c ió n  socio eco n ó m ica  tomando como e je  central la p ro b le m á tica  a g r a r ia  (PACHANO S , 1985: 4 8 ) .La c o n ju n ció n  de e s to s  fa c t o r e s  in c id ir á n  en v a r ia s  i n i c i a t i v a s  i n v e s t i g a t iv a s  para abordar la  c u e s t ió n  a g r a r ia  desde nuevas p e r s p e c t iv a s  t e ó r i -  c o -m e to d o ló g ic a s .
2 . EL OPTIMISMO DE LOS 70 Y LAS CERTEZAS

La década de lo s  70 im p lic ó  cam bios s i g n i f i c a t iv o s  para l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l  e c u a to r ia n a . Por un la d o , a s is t im o s  a un repunte c o n s id e r a b le  de la s  e x p o rta c io n e s  p e tr o le r a s  que t r a jo  co n sig o  e l  c r e c i m iento d e l co n ju n to  de la  economía y una am plia  m o dern ización  de l a  so cie d a d  y  E stad o e c u a to r ia n o s . Por o tr o  la d o , e l  c r e c im ie n to  de la  p rod u cció n  i n d u s t r ia l  buscó a r t i c u l a r  un nuevo modelo de acumula c ió n  a base de una r e in v e r s ió n  de una p a r te  s i g n i f i c a t i v a  de lo s  e x ce d e n te s  p e t r o le r o s .Es una época en donde se r e p la n te a  lo s  esquemas económ icos y  s o c i a le s  d e l p a ís ,  se  am p lia  y t e c n i f i -  ca  e l  a p a ra to  e s t a t a l ,  se eran in s t i t u c io n e s  p ú b li ca s  para promover e l  " d e s a r r o llo "  y se r e d is tr ib u y e  so cia lm e n te  de a lg u n a  manera la s  r e n ta s  p e t r o le r a s . También es una f a s e  donde ap arecen  nuevos a c to r e s  s o c ia le s  y p o l í t i c o s  que p re se n ta n  nuevas demandas y p la n te a m ie n to s .
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En e l  c o n te x to  a g r a r io  a s is t im o s  a v a r io s  acon t e c im ie n to : p r o fu n d iz a c ió n  de l a  reform a a g r a r ia ;  e je c u c ió n  de p o l í t i c a s  de c o lo n iz a c ió n ;  apoyo e s t a t a l  a l  s e c to r  m ediante p la n e s  y program as de c a p a c i t a c ió n , c r é d i t o , t e c n o lo g ía  y  su b v e n cio n e s; en f i n ,  es una f a s e  que e x p re sa  m o d ific a c io n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  p la n te a  nuevos d ile m a s a lr e d e d o r  de sus c a c a r t e r í s t i c a s ,  su fu n cio n a m ien to  y  e l  lu g a r  que le  ocupa en e l  nuevo orden de l a  fo rm ació n  s o c i a l  e cu a t o r ia n a .Es en ese  s e n t id o  donde se i n i c i a  la  d is c u c ió n  de p r o b le m á tic a s  a g r a r ia s  con l a  p ro fu n d id a d  d e l c a s o . Muchas de la s  in v e s t ig a c io n e s  fu e ro n  prom ovidos y e je c u ta d o s  por in v e s t ig a d o r e s  in co rp o ra d o s a l  E stad o ya que é l ,  s in t ié n d o s e  p a r t í c i p e  y  p o rta v o z  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  d e s a r r o l lo , d e b ía  c o n s t r u ir  p la n e s  y program as por donde c a n a liz a r  su in t e n c io n a lid a d  de su p erar e l  s u b d e s a r r o llo .Id e o ló g ic a m e n te , e s t e  t ip o  de p ro p u e sta s  fu e ro n  enm arcadas b a jo  un t i n t e  n a c i o n a l is t a  y r e v o lu c io n a r io  que p r e te n d ía  co n s e g u ir  un despegue s o c i a l  económ ico y t e c n o ló g ic o  a tr a v é s  de l a  in te r v e n c ió n  m asiva d e l E sta d o ; p ro p u esta  que fu e  r e ce p ta d a  por v a r io s  p a r t id o s  de iz q u ie r d a  tra ta n d o  de e n c o n tr a r  en la s  b u r g u e s ía s  n a c io n a l is t a s  y p r o g r e s is t a s  a l i a dos p o t e n c ia le s  para lo g r a r  un p ro ce so  de l ib e r a c ió n  n a c io n a l .En térm in os g e n e r a le s , e sa  in t e n c io n a lid a d , l a  d e l E stad o  y l a  de p a r te  de l a  so c ie d a d  c i v i l ,  se  v ió  r e f le ja d a  en c e r t e z a s  d e l cómo a r r ib a r  a un d e s a r r o llo  s o s t e n id o . No e s  e x tra ñ o  e n to n ce s que se  
hayan p r io r iz a d o  a c t iv id a d e s  de p l a n i f i c a c i ó n  a
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tr a v é s  de JNP hoy CONADE, n i que se d eleg e n  fu n c io n e s  p r i v i le g ia d a s  a organism os e s t a t a le s  como CEPE, M IC IP , e t c .H a cia  f i n a l e s  de la  d écad a , se inaugu ró la  l ín e a  de d e s a r r o llo  r u r a l in t e g r a l  como in stru m en to  o p ro y e cto  a g lu t in a d o r  de lo s  s e c to r e s  cam pesinos nac i o n a le s .S in  duda, l a  década de lo s  70 im p lic ó  un te r r e n o  f é r t i l  y d iv e r s o  para la  p ro d u cció n  e in v e s t ig a c ió n  s o c i a l .En e l  p lan o  de lo  e s tr ic ta m e n te  a g r a r io , es la  época donde aparecen  d iv e r s o s  t r a b a jo s  y d eb ates sobre l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y p ro ce so s de d is o lu c ió n  de la  h a cie n d a  s e r r a n a ; p o s ic io n e s  en to rn o  a l p r o ceso  de acu m u la ció n ; documentos sob re lo s  mecanismos de s u je c ió n  de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  en p re d io s  ha- c e n d a r io s ; e la b o r a c io n e s  sob re e l  c a r á c t e r  p o l í t i c o  y económ ico de l a  c la s e  t e r r a t e n ie n t e ;  tr a b a jo s  en to rn o  a l a  c o n s t it u c ió n  de nuevos s e c to r e s  cam pesinos y lo s  cam bios t e c n o ló g ic o s  y productivos en que se in s e r t a r o n . A lo  a n t e r io r  se puede a ñ a d ir  in v e s t ig a c io n e s  sob re m ovim ientos cam pesinos y e l  c a r á c t e r  p o l í t i c o  de e l l o s  a la  lu z  de la s  t r a n s f o r m aciones a g r a r ia s , a s í  como t r a b a jo s  que pretenden  abordar un i n i c i a l  reco n o cim ie n to  a lo s  p ro ce so s de d i fe r e n c ia c ió n  cam pesina y la  p r e s e n c ia  é t n ic a  como p a r te  in te g r a n te  de l a  p ro b le m á tica  a g r a r ia  e c u a to r ia n a .R e s u lta  o b v io  que a n te  t a l  so b re ca rg a  de a c o n te c im ie n to s  en la  r e a lid a d  a g r a r ia  se hayan p r o li fe r a d o  un sinnúm ero de in v e s t ig a c io n e s  que p re tendan dar razón de la  d iv e r s id a d  y h e te ro g e n e id a d . Aunque e s t e  t ip o  de enfoqu es más p a r t ic u la r e s  se
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p r o li f e r a r o n  en buena medida a i n i c i o s  de la  década de lo s  80, h a c ia  f i n a l e s  de lo s  70 ya c o n s t itu y ó  un elem ento i n i c i a l  de a n á l i s i s  y  p re o cu p ació n  p ara  lo s  pensadores s o c i a l e s .Un a sp e c to  que merece s e r  r e s a lt a d o  es la  a p a r ic ió n  h a c ia  f i n a l e s  de la  d écad a , de un c o n s id e r a b le  número de c e n tr o s  p riv a d o s  de in v e s t ig a c ió n  y  de p r o m o c ió n -c a p a c ita c ió n  p o p u la r . V a r io s  de e l l o s ,  dependiendo e l  a c c io n a r  o e s p e c ia lid a d  de t r a b a jo , bu scaron  p a u ta s y a l t e r n a t iv a s  de d e s a r r o llo  m ediant e  la  e je c u c ió n  de p ro y e c to s  lo c a le s  en s e c to r e s  cam p esin o s. O tro s en cambio , p r io r iz a r o n  l a  in v e s t ig a c ió n  de la s  e s p e c i f ic id a d e s  cam p esin as, c o n v ir t ié n d o s e  en un momento dado en c r í t i c o s  de la s  a c c io n e s  em prendidas por e l  E s ta d o . Aquí ya podemos n o ta r  c i e r t o  d e s lin d e  t e ó r ic o  y p r á c t ic o  d e l marco en que e s ta b a  pensando e l  d e s a r r o llo  y e l  d is c u r s o  p r o g r e s is t a , n a c i o n a l is t a  y  e s t a t iz a n t e  que en arb olab an  c i e r t o s  p a r t id o s  p o l í t i c o s  de iz q u ie r d a ; es d e c i r ,a l  f i n a l i z a r  lo s  70 se  puede e v id e n c ia r  la s  l im it a c io n e s  y f a l e n c ia s  que re p re se n ta b a  s e r  p o r ta dor de e s t e  t ip o  de d is c u r o s  que se v e r á  c u e s t io n a dos con mayor é n f a s is  en lo s  80.
3 . LA C R I S I S  Y EL DESENCANTO DE LOS 80

E l i n i c i o  de la  década e n co n tró  a un p a ís  e s t r e nando dem ocracia  t r a s  3 g o b ie rn o s  d i c t a t o r i a l e s  p e ro , más a l l á  de e s t a  c o n s id e r a c ió n  p o l í t i c a ,  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  d e l Ecuador se h a b r ía  d i v e r s i f i c a do y co m p le jiz a d o  de t a l  manera que e ra  n e c e s a r io  e la b o r a r  una r e f le x i ó n  sobre e sa s  m o d if ic a c io n e s .
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Las c i e n c i a s  s o c i a le s  abordan e s t a  p ro b le m á tica  ya no desde una p e r s p e c t iv a  g e n e r a liz a n t e  y d e t e r m in is ta  como lo  h ab lan  hecho a n te rio rm e n te  s in o  que, p ie n sa n  lo s  p ro ce so s s o c i a le s  en su h e te ro g e n e id a d  y p a r t i c u l a r i d e s .  Podemos d e c ir  que, e s t a  te n d e n c ia  " d e t a l l i s t a "  su rge  como una n e ce sid a d  de p ensar lo s  proceos s o c i e t a le s  como e x p r e s ió n  de s it u a c io n e s  m ú lt ip le s  y co m p le ja s  que se d e s a r r o lla n  sob re una d e te rm in a ció n  e s t r u c t u r a l .En e f e c t o ,  son m ú lt ip le s  la s  l ín e a s  de i n v e s t i g a c ió n  que se  im plem entan en e se  p e río d o  en e l  s e c t o r  a g r a r io . E l tra ta m ie n to  que de da a la s  econom ías cam pesina l l e g a  a d eterm in ar zonas homogéneas de p ro d u cció n  r e g io n a le s  y l o c a l e s ;  se e s ta b le c e n  t ip o lo g ía s  de cam pesinos y se  lo s  p ie n sa  como nuevos a c to r e s  s o c i a le s  en e l  te r r e n o  de l a  p o l í t i c a  ( 2 ) .Los e s t u d io s  sob re comunidad an d in a  ponen é n f a s is  c o n c e p tu a le s  d i s t i n t o s  a lo s  u t i l i z a d o s  sobre cam pesinado y  d i fe r e n c ia c ió n  s o c i a l  "en la  medida que d e s ta c a  elem en tos de p e r s is t e n c ia  y c o n tin u id a d , a d a p ta ció n  y  r e s i s t e n c i a ,  más que a q u e llo s  de d e s e s t r u c t u r a c ió n " . (C h ir ib o g a  M. 1988: 3 2 ) .B a jo  e sa  misma p e r s p e c t iv a  se p ro fu n d iza n  lo s  t r a b a jo s  sob re p ro ce so s de co n o cim ien to  y a p re n d iz a j e ,  s iste m a  de p a r e n te s c o , com un icación  y e s c o l a r i dad, d in á m ica s de poder a l  in te r n o  de la s  comu
2 A partir de 1979 la Ley de elecciones contempló la participación de los analfabetos en los sufragios. Con ello, se abrió un gran nivel de insersién de los sectores campesinos e indígenas en los procesos electorales; condición y derecho que había sido negada en décadas pasadas. Esta situación promovió la investigación del comportamiento político de este sector, sus proyectos, aspiraciones y reivindicaciones hacía el Estado y la sociedad mayor.
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n id ad es in d íg e n a s  y se e x tie n d e n  la s  r e f le x io n e s  h i s t ó r i c a s  sob re e l  papel desempeñado por la  e t n ia  en la  c o n s t it u c ió n  de lo  " n a c io n a l" . Es una l í n e a  de in v e s t ig a c ió n  que u t i l i z a  muchos in stru m en to s t e ó r i -  co -m e to d o ló g ic o s  de l a  a n tr o p o lo g ía  para abordar l a  " d iv e r s id a d " .O tro  rumbo in v e s t i g a t iv o  es e l  que hace r e la c ió n  a lo s  s e c to r e s  s o c i a le s  c o n s t it u id o s  lu ego  de la s  tra n sfo rm a c io n e s  a g r a r ia s . Se a n a l iz a  la s  un id ad es c a p i t a l i s t a s  en e l  campo y a o tr o s  s u je t o s  de la  p o b la c ió n  r u r a l ,  se am p lía  e l  co n o cim ien to  sob re l a  p a r t ic ip a c ió n  cam pesina en lo s  mercados la b o r a b le s  y de p ro d u c to s , se r e f le x io n a  en to rn o  a lo s  m ovimiento s  cam pesinos y se in t e r p r e t a  e l  p ap el desempeñado por e l  E stad o en la s  d in ám icas de cam bio en e l  s e c to r  a g r a r io . En f i n ,  es un gran  e s p e c tr o  i n v e s t i g a t iv o  que t r a t a  de re co g e r  la s  p r in c ip a le s  t r a n s f o r m aciones o c u r r id a s  en e l  c o n te x to  r u r a l e c u a to r ia n o .E x is t e  un fenómeno c u r io s o  que se d e s a r r o l la  en tod a e s t a  d é ca d a . C oncom itan te a l a  p r o l i f e r a c ió n  de in v e s t ig a c io n e s  a g r a r ia s  que t r a t a n  de dar cu e n ta  de e sa s  d iv e r s id a d e s  y h e te r o g e n e id a d e s , se p r e se n ta  en e l  p a ís  una c r i s i s  económ ica d e sa ta d a  en 1982 por la  c a íd a  in t e r n a c io n a l de lo s  p r e c io s  d e l p e t r ó le o .E s te  fenómeno o b lig ó  a l E stad o  e c u a to r ia n o  a tomar p o l í t i c a s  de a ju s t e  para p a l i a r  esa  s i t u a c i ó n . P a rte  de e sa s  p o l í t i c a s  c o n s is t ía n  en r e d u c ir  lo s  p re su p u e sto s  de a lg u n o s organism os e s t a t a l e s ;  su p rim ir  v a r io s  p ro y e c to s  "a m b icio so s"  como e l  de d e s a r r o llo  r u r a l i n t e g r a l ;  fa v o r e c e r  a c i e r t o s  g r u pos a g r o in d u s t r ia le s  l ig a d o s  a l a  e x p o r ta c ió n ; f l u c tu a r  la s  t a s a s  de in t e r é s  para apoyar a in s t a n c ia s
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f in a n c ie r a ;  e t c .  La m ayoría de e sa s  m edidas eran  p a r te  d e l modelo n e o lib e r a l  que se le implemento desde 1984 a l  88.Con lo  a n te rio rm e n te  e xp u esto  queda en c la r o  lo s  ritm o s d i s t i n t o s  con lo s  que se co n cib e  e in v e s t ig a  lo s  p ro ce so s s o c i a le s  en e l Ecu ad or. De una p a r te  tenemos un pensam iento que, c r it ic a n d o  lo s  d e te rm i- nism os y s is t e m a tiz a c io n e s  d e l 70, e la b o r a  p a u ta s de r e f le x ió n  sob re la s  d iv e r s id a d e s  de la  e s t r u c tu r a  s o c i a l  e c u a to r ia n a  desde i n i c i o s  de lo s  80. De o t r a , e sa  misma r e f le x i ó n  t ie n e  que h a ce r fr e n t e  y dar r e sp u e sta s  a lo s  v e lo c e s  cam bios con que l a  d inám ica de lo  " n a c io n a l"  va constru yen do nuevas in s t a n c ia s  s o c i a l e s ;  en e se  s e n t id o , l a  in v e s t ig a c ió n  s o c ia l  a l  t r a t a r  de e x p l ic a r  lo s  " d e t a l l e s " ,  la s  h e te r o g e n e idades y la s  e s p e c i f ic id a d e s  de la  so c ie d a d  e c u a to r ia n a , a v is o r a  una base común, o p la ta fo rm a  de p a rt i d a ,  de donde d e b e ría  s u r g ir  eso s m ovim ientos que producen lo  d iv e r s o ; p e ro , a l  e s p e c u la r  sobre e l  re sp e c to  en cu en tran  que lo s  paradigm as y la s  o r t o d o x ia s  p o l í t i c a s  c o n s tr u id a s  en lo s  60 y 70 se hal l a n  en una profunda c r i s i s .E l pensam iento de la s  décadas pasadas que d ió  lu z  a sinnúm ero de p o l í t i c a s  y program as d e s a r r o l l i s t a s  se e n cu en tra  en lo s  80 con que e l  tercerm undism o pasó de moda. A m érica L a t in a  ha s u fr id o  en e s t e  ú ltim o  d e ce n io  de lo s  más s e r io s  e sta n ca m ie n to s econ óm icos, la  in t e n c io n a lid a d  d e s a r r o l l i s t a  e n tró  en la  e n c r u c ija d a  a l  e n co n tra r  r e a lid a d e s  a ltam en te  c o m p le jiz a d a s , lo  c u a l , la  d e jó  s in  d is c u r s o  y s in  e s t r a t e g i a .A p e sa r  de todo e l l o ,  la  iz q u ie r d a  p o l í t i c a  que en décadas p re ce d e n te s  se h a b ía  c o n s t it u id o  en e l  pensam iento "mas e le v a d o " de l a  comunidad c i e n t í f i 
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c a ; en l a  a c t u a lid a d  no ha podido c a p i t a l i z a r  la s  c r i s i s ,  " a l  c o n t r a r io , p e rd ió  te r r e n o  a t a l  grado que a ctu a lm e n te  no e s t á  en c o n d ic io n e s  de a b r ir  n in gun a p e r s p e c t iv a  fr e n t e  a l a  d e r r o ta  d e l d is c u r s o  d e l d e s a r r o l lo " .  (Schm idt W. 1889: 3 3 ) .F in a lm e n te , c a b r ia  in c o rp o ra r  una pequeña d i s q u is ic ió n  a lo s  p e r t in e n te s  pensam ientos form ulados por v a r io s  p ensadores e in v e s t ig a d o r e s . S i  la s  c ie n c i a s  s o c i a l e s  e c u a to r ia n a s  no en cu en tra n  un rumbo adecuado p ara  r e f le x io n a r  n u e s tr a s  h e te ro g é n e a s r e a lid a d e s  y en e se  e s fu e r z o  no se  in co rp o ra n  p o s i c io n e s  aco rd es a l a  r e v o lu c ió n  in fo r m á tic a  y t e c n o ló g ic a , a s i  como e l  "nuevo" pensam iento que hace p a r te  de la s  r e g la s  de ju eg o  que e s tá n  p r e v a le c ie n d o  en lo s  80, sus r e s u lta d o s  ca erá n  en e l  d esen can to  y en la  " a r t e r o e s c lo r o s is "  s in  lu g a r  a re cu p e ra ció n  a ig u n a .
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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
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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.
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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
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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).
29



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.
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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).
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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).

40



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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D ISO LU CIO N  DE LA HACIENDA, LUCHAS CAM PESINAS  
Y MERCADO DE TIERRAS EN LA SIER R A  CENTRAL 

DEL ECUADOR (CANTON COLTA, PR O VIN CIA  DE 
CHIM BORAZO)1

Mark Thurner

RESUMEN

E sta  in v e s t ig a c ió n  e s t á  in te r e s a d a  p r in c ip a lm e n te  en la  p o l í t i c a  lo c a l  de la s  t r a n s fe r e n c ia s  de t i e r ra s  de lo s  hacendados a lo s  cam pesinos en e l  s i g l o  XX, en e l  E cu ad o r. Las v e r s io n e s  a n d in as de la  p o l í t i c a  cam pesina - r e s i s t e n c i a ,  in t e r é s  en c o la b o 
1 El trabajo de campo y de archivo en Chimborazo, fue llevado a cabo en . julio-agosto de 1986 y junio-septiembre de 1987. La investigación fue auspiciada en parte por el Programa de Becas para Maestría de la Fundación Inter-Americana, por el Centro de Tenencia de Tierra, y por el Programa de Estudios Ibero-Americanos en la Universidad de Wisconsin. Me gustaría agradecer a Alejandra Osori por su ayuda en el archivo. Los nombres de las personas ¡pero no de los lugares) han sido cambiados para proteger su anonimato.
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r a c ió n , " tr a b a ja n d o  en e l  s iste m a  para su minima d e s v e n ta ja "  (Hofsbawm, 1973: 1 3)- ju e g a  un papel im p o rtan te  en d e b i l i t a r  un régim en de h a cien d a  ya d é b i l ,  y en r e c o n s t r u ir  un cam pesinado se m ip ro le - t a r i o  en su im agen. Los a n á l i s i s  de lo s  t r e s  ca so s  lo c a l iz a d o s  en la  s i e r r a  c e n t r a l  d e l Ecuador r e v e la n  que la s  d iv is io n e s  e n tr e  la s  i n s t i t u c io n e s  e s t a t a le s  y la s  f a m il i a s  hacendadas cre a ro n  d i fe r e n t e s  c o n d ic io n e s  para que lo s  cam pesinos " t r a b a je n " . Cuando una h a cie n d a  se d i s o l v í a ,  la s  t r a n s fe r e n c ia s  (y la s  v e n ta s )  de l a  t i e r r a  eran  r e s u lta d o  de lu c h a s  cam pesinas de la r g o  p la z o , y eran  gobernadas por una p o l í t i c a  p a t r ó n - c l i e n t e . A p e sa r  de que e l  mercado en l a  e x -h a c ie n d a  fu e  e stim u la d o  por la  reform a a g r a r ia , e ra  prim eram ente con d ucid o por l a  f r a g -  m e n ta c ió n -p o r -h e r e n c ia  d e l e s ta d o , y por lo s  con f l i c t o s  e n tr e  h a cen d ad o s-cam p esin o s, unido con la  t r a n s ic ió n  a l  c a p ita lis m o  en la  a g r ic u l t u r a  s e r r a n a .E l p r o p ó s ito  de e s t a  in v e s t ig a c ió n  e s  d e s c r i b i r  y e x p l ic a r  l a  r e c ie n t e  a p a r ic ió n  de la  i n s i g n i f i c a n t e  p ro d u cció n  de b ie n e s  de lo s  cam pesinos en una m icro r e g ió n  form alm ente dominada por g ran d es p ro p ie d a d e s . Yo so ste n g o  que la  form ación  d e l s e c to r  cam pesino en C o lt a  puede rem ontarse a la  fra g m e n ta ció n  de la s  p ro p ied a d e s de t i e r r a  por la  h e r e n c ia  desde e l  temprano s i g l o  XX, y a la s  lu c h a s  c o n s ta n te s  c a s i  d i a r i a s  e n tr e  lo s  t e r r a t e n ie n t e s  y lo s  cam pesinos por e l  a cce so  a lo s  r e c u r so s  de la  h a c ie n d a . Ambas f r a g m en tacio n es y lo s  c o n f l i c t o s  e n tr e  t e r r a t e n ie n t e s  y cam p esin o s, c o n fig u r a n  la  a p a r ic ió n  de un com ercio  lo c a l  de t i e r r a s .  S in  c a u sa r  s o r p r e s a , e s t e  mercado de t i e r r a s  ha o b ed ecid o  lo s  térm in os de la s  r e l a c io n e s  de poder l o c a l e s .  Mi a n á l i s i s  por lo  ta n t o , se c e n tr a  a lr e d e d o r  de e s t a s  r e la c io n e s  de poder
7 0



lo c a le s  y la  manera p r e c is a  en la  que e l l a s  c o n f ig u ran la s  t r a n s fe r e n c ia s  de t i e r r a  de lo s  t e r r a t e n ie n te s  a lo s  cam p esin o s.A n tes de p ro ced er en un a n á l i s i s  de la s  c o n d ic io n e s  l o c a l e s ,  s in  embargo, s e r í a  n e c e s a r io  c o n s id e ra r  brevem ente su am plio c o n te x to  h i s t ó r i c o  y r e g io n a l .
LA T R A N SICIO N  AL CA PITA LISM O  EN LOS 

ANDES ECUATORIANOS

E l s iste m a  de huasipungo de l a  h a cie n d a  de lo s  Andes e c u a to r ia n o s  (a r r ie n d o  la b o r a l/ s e r v ic io s )  s u r g ió  en su forma más r e c ie n t e  desp ués d e l c o n s e r - t a j e ,  o h ip o te c a  de la  la b o r  a g r í c o l a ,  fu e  a b o lid o  por d e c r e to  en 1918. E l s iste m a  de te n e n c ia  de t r a b a jo  en l a  h acien d a/h u asip u n go  in te g r a b a  ta n to  a cam pesinos in te r n o s  como e x te r n o s  en una c o n t r a d ic t o r i a  t e la r a ñ a  de r e la c io n e s  de p ro d u cció n  c a p i t a l i s t a  y no c a p i t a l i s t a  que v a ria b a n  co n sid e rab le m e n t e  por r e g io n e s  y de h a cien d a  en h a c ie n d a . Las r e l a c io n e s  de poder in h e r e n te s  a l  s iste m a  de h a cie n d a  se exp an d ieron  más a l l á  de lo s  c o n fin e s  de la  p ro p ie d a d , co n fig u ra n d o  una e s t r u c t u r a  s o c i a l  r u r a l y una p o l í t i c a  e s t a t a l  ( 2 ) .  E l s iste m a  dominaba la  v id a  a g r a r ia  en muchas r e g io n e s  de la  S ie r r a  h a s ta  su d is o lu c ió n  a l  f i n a l  de lo s  50s y  com ienzos de lo s  60s m ie n tra s  la s  h a cie n d a s te n ía n  t r a n s ic io n e s  i r r e -
2 Para una discusión más detallada de las relaciones de poder locales alrededor de la hacienda Andina, ver Turner (1989).
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g u ia r e s  h a c ia  e l  c a p ita lis m o  (G u e rre ro , 1978, 1983; OIDA, 1965; A rco s y M archan, 1978; Murmis, 1978; W aters, 1985; S y lv a , 1986).En lo s  v a l l e s  c e n t r a le s  de la  s i e r r a ,  muchas hac ie n d a s  h a c ia n  una t r a n s ic ió n  t ip o  "d e se ch a b le "  m ie n tr a s  la s  "modernas" em presas le c h e r a s  se a l i n e a ron con c a p i t a l  burgués y  e l  e sta d o  r e fo r m is ta  (G u e rre ro , 1978: 57; v e r  De Ja n v r y , 1981:107; tamb ié n  v e r  L e n in , 1964). En la s  p r o v in c ia s  s e rra n a s  p e r i f é r i c a s  ( e l  A u s tr o , Chim borazo, Tungurahua, B o l ív a r , C a r c h i)  un e s t i l o  de t r a n s ic ió n  "Ju n k e r"  e ra  menos v i a b l e .  S in  embargo, un s i g n i f i c a n t e  grupo de h a cie n d a s  en la s  re g io n e s  p e r i f é r i c a s  tam bién h ic ie r o n  t r a n s ic io n e s  h a c ia  una p ro d u cció n  le c h e r a  c a p i t a l i s t a  -reduciendo sus p o se s io n e s  a la  t i e r r a  d e l v a l l e  f é r t i l  donde la  m e ca n iza ció n  e ra  más p ro v e c h o sa . E s ta  co n d en sació n  fu e  lo g ra d a  por l a  e x t e r i o r iz a c i ó n  de lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de l a  h a cie n d a  a tr a v é s  de l a  reform a a g r a r ia  y por la s  v e n ta s  de la s  t i e r r a s  m a rg in a le s  que e s to s  cam pesinos h ab ían  h a b ita d o  y c u lt iv a d o  ju n to  con la s  p ro p ied a d e s (W aters, 1985).En to d a s  la s  r e g io n e s  s e rra n a s  la s  p ro p ied a d e s de la  é l i t e  hacendada s u fr ie r o n  una h i s t o r i a  de f r a g -  m e n ta c ió n -p o r -h e r e n c ia , y por c o n s ig u ie n te  una "desm em bración" ( 3 ) por la s  v e n ta s  de t i e r r a s  que lo s  h e red e ro s h a cia n  a p erso n as que no eran  miembros
3 El término -"desmembración" de ia hacienda (del verbo español desmem

brar) viene del lenguaje legal del registro de la tierra en Ecuador. 
Es muy útil preservar el término aqui, ya que transmite una signifi
cación particularmente apta para el proceso ecuatoriano de las . ventas 
de tierras a los campesinos. Desmembrar es disociar una parcela y su 
dueño/inhabitante de a jurisdicción 'leer responsabilidad) de ja ha
cienda



de la  f a m il i a  (v e r W aters, 1985:222; G u e rre ro , 1978; A rcos y Marchan 1978; B a rsk y , 1978; A r c h e t t i ,  1981:307; L e n tz , 1986:191; G an goten a, F á e z , y F ó i i t ,  1980:58, c f .  S y lv a , 198 6 :17 8 ). Desde a l menos e l  com ienzo d e l s i g l o  XX, ta n to  l a  fra g m e n ta ció n  de la  h a cien d a  como la s  v e n ta s  de l a  t i e r r a ,  i n t e n s i f i caron  una in c ip ie n t e  b u rg u e sía  a g r a r ia  ( A r c h e t t i ,  1981:309; v e r  De Ja n v r y  1 98 1 :82 ), y la  p r o l i f e r a c ió n  de un s i g n i f i c a n t e ,  pero c a s i  siem pre p r e c a r io  s e c t o r  m in ifu n d is t a  (v e r A rcos y M archan, 1 9 7 8 :2 6 -7 ). A mediados d e l s i g l o  XX muchas h a cien d a s e sta b a n  en v ía s  de d is o lv e r s e , c o n v ie r tié n d o s e  en o b je to s  de "a se d io "  cam pesino (CIDA, 1 965:419-488), y  de lu ch a s  de c la s e  (G u e rre ro , 1983). B a jo  e l  reform ism o a g r a r io  e s t a s  h a cien d a s d e b i l i t a d a s  d ie r o n  paso a una p o s ib i l id a d  cam pesina, a una pequeña p ro d u cció n  de b ie n e s  un poco más cómoda, en p a r c e la s  p r iv a d a s , y a pocas c o o p e r a tiv a s  de p ro d u cció n  en a n tig u a s  i g l e s i a s  y p ro p ied ad es d e l e sta d o  (G u e rre ro , 1 9 7 8 :5 6 -6 0 ). Ahora e l  s e c to r  de pequeños p r o p ie t a r io s  a b astetíe  l a  m ayoría de c o m e s tib le s  consum idos en Ecuador (M c C lin to c k , 1987). Como r e s u lta d o  de e s to s  y o tr o s  d e s a r r o l lo s , e l  c l á s i c o  modelo l a t i fu n d io -m in ifu n d io  ya no es c a r a c t e r í s t i c o  de la  e s t r u c t u r a  a g r a r ia  de la  s i e r r a  e c u a to r ia n a  (W aters, 1985. 1 98 5:333).
LA TR A N SICIO N  C A P IT A L IST A  EN EL CHIMBORAZO

AEn e l  Chim borazo como en toda l a  s i e r r a  e c u a to r ia n a , la  a g r ic u lt u r a  ha te n id o  una t r a n s ic ió n  h a c ia  e l  c a p it a l is m o . S in  embargo, h a s ta  p r in c ip io s  de lo s  70, la  a g r ic u lt u r a  de la  p r o v in c ia  to d a v ía  e s ta b a
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c a r a c t e r iz a d a  por a lg u n o s como "s e m ife u d a l"  o "p re c a p i t a l i s t a " .  C ie rta m e n te , "a n te s  de l a  i n i c i a c i ó n  d e l program a de reform a a g r a r ia  en e l  Ecuador en 1964, se d e c ia  que la  P r o v in c ia  de Chim borazo t e n ía  una de la s  e s t r u c t u r a s  a g r a r ia s  más a n a c r ó n ic a s  d e l p a ís ,  s in o  d e l h e m is fe r io  e n te ro "  (Haney y Haney, 1 9 8 9 :7 0 ). E l censo a g r í c o la  de 1954 r e v e ló  que la  e s t r u c tu r a  a g r í c o la  d e l Chim borazo e ra  c lá s ic a m e n te  la t i f u n d io - m in i f u n d io . E l 94% de la s  h a cie n d a s eran  menores a 10 h e c t á r e a s , m ie n tra s  e l  0.3% e ra  de h a cie n d a s c o n t r o la d a s , c e r c a  d e l 50% de la  t o t a l id a d  de t i e r r a  c u l t i v a b l e  de la  p r o v in c ia  (Haney y Haney, 1989:75; v e r  CIDA, 1 9 6 5 :1 8 ).Se s u g ir ió  que la s  h a cie n d a s  d e l Chim borazo e s t a ban " a tr a s a d a s "  p o r: (1) la  d i s t a n c ia  de lo s  m ercad o s; (2) d e s v e n ta ja  a g r o e c o ló g ic a , en r e la c ió n  con o t r a s  r e g io n e s  (CIDA, 1965:438); y (3) la  p r e s e n c ia  de una " fr a c c ió n  de c la s e "  hacendada^, " t r a d ic io n a l"  r e s i s t e n t e  a l a  "m od ern ización " (v e r B a rsk y , 1978). Por c o n s ig u ie n te  e l  t r a b a jo  ha su g e rid o  que e s t a s  c o n je tu r a s  son , en e l  m ejor de lo s  c a s o s , muy e s q u e m á tica s , y en e l  peor de lo s  c a so s  sim plem ente d e s in fo rm a d a s . S y lv a  (1986) ha dem ostrado la  n a tu r a le z a  d iv e r s a  de la  " a r i s t o c r a c i a "  t e r r a t e n ie n t e  d e l Chim borazo y sus ín tim a s  co n e x io n e s  con e l  c a p it a l  b u rg u é s . W aters (1985) ha m ostrado que c e r c a  de S a lc e d o , en la  p r o v in c ia  de C o to p a x i, b a jo  m a rg in a le s  c o n d ic io n e s  a g r o e c o ló g ic a s  y m e r c a n t ile s , a s í  llam ad a s "h a cie n d a s t r a d ic io n a le s "  s ig u ie r o n  e s t r a t e g i a s  in u s u a le s  de p ro d u cció n  de c a p i t a l ,  r e l a tiv a m e n te  e f i c i e n t e s .  En Chim borazo S y lv a  n otó  l a  d iv e r s id a d  de c o n d ic io n e s  en la s  h a c ie n d a s , pu ntualiz a n d o  que a lg u n a s h ic ie r o n  una t r a n s ic ió n  t ip o  " d e s e c h a b le " , m ie n tra s  que o t r a s  fu e ro n  e x p ro p ia d a s  o d i s u e l t a s .  En muchas h a cie n d a s  d e l Chim borazo, de
7 4



acuerdo a S y lv a , la s  r e la c io n e s  c a p i t a l i s t a s  de p ro d u cció n  (nexos de d in e ro ) se a lte r n a b a n  con form as n o - c a p i t a l i s t a s  ( S y lv a , 1986: c f .  G u e rre ro , 1983: 1 4 2 ) .4 S ig u ie n d o  a G u e rre ro , S y lv a  s u g ir ió  que la  tr a n s fo r m a c ió n / d is o lu c ió n  de l a  h a cien d a  en Chim bo- razo  e stu v o  co n d ic io n a d a  por (p a r a fr a se a n d o ): (a) l ím it e s  en l a  in v e r s ió n  d e l c a p i t a l  en la s  h a c ie n d a s; (b) m in is t e r io  de la s  f a m il i a s  t e r r a t e n ie n t e s ;  (c) p o l í t i c a s  n a c io n a le s ;  y (d) r e s i s t e n c ia  cam p esin a.En la  re p ro d u cció n  d e l s iste m a  h a c ie n d a -h u a sip u n - go en e l  s i g l o  XX, e l  Chim borazo e ra  un asu n to  comp l e j o ,  no un "museo de fe u d a lism o " como un re p o rte  d e l CIDA (1965:45) s o s tu v o . Ju n to  con e s t e  s iste m a  p r o t o - c a p i t a l i s t a  de t r a n s ic i ó n , la s  r e n ta s  d i fe r e n c i a l e s  pagadas por cam pesinos in te r n o s  y e x te rn o s  p ro v e ía n  una base p ara  l a  acum ulación  m e r c a n t il . En térm in os g e n e r a le s , e l  régim en de acum ulación  de la  h a cien d a  e ra  subsumido por l a  c i r c u la c i ó n  d e l c a p it a l  en l a  econom ía n a c io n a l e in t e r n a c io n a l (v e r G u e rre ro , 1978).
4 En esta discusión por relaciones "capitalistas" y "no capitalistas" de producción, yo me refiero a la existencia del manejo de trabajo racionalizado bajo el sistema de salario en el caso que antecede, y salario-extra, por medio de un manejo en el futuro. Este futuro incluye el pago de la renta en el trabajo agrícola y servicios señoriales específicos, pago de trabajo en bienes y acceso a los bienes de la hacienda, y la reproducción de las jerarquías rituales basadas en las relaciones de producción y el acceso diferencial a los recursos de la hacienda. Yo no uso el término "no-capitalista" en un sentido exclusivo. Esto es, que las relaciones no-capitalistas están formadas por la existencia de relaciones capitalistas; no son peculiaridades de los vestigios del pasado "feudal". Tal vez "sub-capitalistas* tomadas .en el mismo sentido que "subalternas" -puede ser el término más apropiado.
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LAS CAUSAS

Las ca u sa s co n cie rn e n  a la  r e s i s t e n c ia  in d íg e n a  y a l a  t r a n s fe r e n c ia  de t i e r r a s  en e l  p roceso  de d is o lu c ió n  de t r e s  h a cie n d a s " t r a d ic io n a le s "  lo c a l iz a d a s  en l a  m icro r e g ió n  de C o l t a . E s ta  m icro r e g ió n , que e s t á  en e l  corazón  de la  p r o v in c ia  de Chim borazo, es densam ente pob lad a por cam pesinos predom inantem ente in d íg e n a s  (ver la s  f ig u r a s  1 y 2 ) . Los t r a b a jo s  de campo e in v e s t ig a c io n e s  sobre e l  tema en e l  a r c h iv o  lo c a l  fu e ro n  lle v a d a s  a cabo en C o lt a  en 1986-7. Mucho d e l t r a b a jo  de campo se co n ce n tra b a  en lo  que e ra  l a  H acienda G a ta z o , m ie n tra s  la  in v e s t ig a c ió n  de a r c h iv o  in te n ta b a  r e p re s e n ta r  un u n iv e rso  de la s  r e la c io n e s  s o c i a l e s  y la s  v e n ta s  de t i e r r a s  en la s  h a cie n d a s  lo c a le s  en e l  p e rio d o  de 1885-1987, con un é n f a s i s  e s p e c ia l  en e l  p e rio d o  después de 1950. E s ta  in fo rm a ció n  hace p o s ib le  una r e c o n s tr u c c ió n  p a r c ia l  de l a  h i s t o r i a  r e c ie n t e  de la  h a cie n d a  G atazo  (Zamb r a n o ) , C u l lu c t u s , y E l H o s p ita l G a ta z o . Tomados ju n t o s , en mi o p in ió n  e s to s  ca so s  lo c a l e s  pueden c o n t r ib u ir  a m ejores a n á l i s i s  de la s  te n d e n c ia s  g lo b a le s  (v e r  S m ith , 1984) en l a  t r a n s ic ió n  r u r a l en A m érica L a t in a  h a c ia  e l  c a p ita lis m o  b a jo  e l  r e -  form ism o a g r a r io .Los a u to r e s  d e l novedoso r e p o rte  d e l CIDA p ara  e l  Ecuador (1965:57) proponían una t i p o l o g í a  g lo b a l de " s is te m a s  de te n e n c ia  de h a cie n d a s" p r e - r e fo r m is t a . E s ta  t i p o lo g í a  ha in f lu e n c ia d o  ta n to  en la  c i e n c i a  s o c i a l  e c u a to r ia n a  cu an to en la  re fo r m u la c ió n  de una p o l í t i c a  a g r a r ia . En lo s  1970s, Andrés G u errero  (1978:56) d e s a r r o lló  la  t i p o l o g í a 5 d e l CIDA con un
5 Barsky (1S78) también desarrolló una versión revisada en la tipología 

del CIDA.
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modelo de d o b le  v ía  de la  " d is o lu c ió n / tr a n s fo r m a - c ió n "  de l a  h a c ie n d a . Su modelo es ú t i l  para s i t u a r  n u e str o s  ca so s  en l a  t o t a l id a d  d e l c o n te x to  serrano""
Como a p a re ce rá  más a b a jo , l a  H acienda C u llu c t u s  puede s e r  v i s t a  como un ejem plo d e l t r a d ic io n a l  i n f r a  d e l CIDA ( i n f r a - t r a d i c i o n a l  y t ip o s  de c o r r ie n t e  t r a d ic io n a l  ( t r a d ic ió n  s ta n d a r d ) . Después de 1972, s in  embargo, e l  dueño de C u llu c t u s  in te n tó  r a c io n a l iz a r  la s  r e la c io n e s  la b o r a b le s  y m odernizar la  p ro d u cció n  en un e s t i l o  de t r a n s ic ió n  "d e se ch a - b le "  h a c ia  e l  t ip o  de "h a cie n d a  c a p i t a l i s t a  con b a jo  d e s a r r o llo  de fu e r z a s  p r o d u c tiv a s "  de G u errero  (h acie n d a  c a p i t a l i s t a  con fu e r z a s  de p ro d u cció n  subdes a r r o l l a d a s ) .  La h a cien d a  G atazo  probablem ente h a b r ía  c a íd o  b a jo  l a  c a t e g o r ía  t r a d ic io n a l  en d e s in t e g r a c ió n  ( t r a d ic io n a l  en d is o lu c ió n )  cuando lo s  in -  6

6 Gangotena (1981: 68-85) desarrolló un modelo de "equilibrio" de la disolución de la hacienda en el área de Guaaote, en el Chimborazo. El mantuvo tres "modelos" demográficamente determinados: (1) "la hacienda sin equilibrio"; (2) "la hacienda con equilibrio"; y (3) "la modernización de la hacienda precapitalista". Sin negar que la "presión demográfica" en si misma es una variable calificable. Más allá, la hacienda no es un dominio circunscrito. Los campesinos van y vienen, están "enganchados" y expulsados. Hay innumerables estrategias para tratar con la aparente "presión demográfica". No se explica por qué ciertas haciendas con altas poblaciones internas, y rodeadas por densas poblaciones campesinas, todavía se arreglan para expulsar o "desmembrar" a sus campesinos y hacer una transición tipo "junker", a pesar de la "presión. Cómo se da la lucha y a través de qué medios políticos, son determinaciones mucho más significantes. En resumen, el factor de la "presión demográfica" (con excepción de su aplicación legal, que es política) ha estado basada en algo muy moderado (a veces funcionalista) en el discurso de la ciencia social concerniente a la disolución de la hacienda en el Ecuador. Por esta razón considero el modelo de Guerrero de -gran valor para situar mis casos.
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v e s t ig a d o r e s  d e l CIDA d i r i g í a n  su e s tu d io  en 1962-3, pero h a c ia  1973, G atazo  e sta b a  h a cien d o  un p a r c i a l ,  y su b sig u ie n te m e n te  f ú t i l ,  e s t i l o  de t r a n s ic ió n  "d e se ch a b le "  h a c ia  la  p ro d u cció n  c a p i t a l i s t a .  E l a tr a z a d o  p ro ce so  de m o d ern izació n  en G atazo  l l e v ó ,  en cam bio, a l a  s e c u e n c ia  de d is o lu c ió n  y p a r c e la c ió n  d e l "cam ino cam pesino" o v ía  cam pesina d e s c r i t a  por G u e rre ro . La H acien da H o s p ita l G a tazo  p o d r ía  c a lz a r  mucho más en e l  t ip o  t r a d ic io n a l  c o r r ie n t e  de la  t i p o l o g í a  d e l CIDA a n te s  de l a  reform a de l a  t i e r r a .  E s ta  h a cien d a  de p ropiedad e s t a t a l  tomó e l  "cam ino cam pesino" con l a  form ación  de una reform a a g r a r ia  de p ro d u cció n  c o o p e r a tiv a  en 1972.De acuerdo a l  prim er censo a g r íc o la , d e l Ecuador (1954) e l  1% de la s  h a cie n d a s d e l Chim borazo c o n tr o la b a n  e l  641 d e l t o t a l  de t i e r r a s  c u l t i v a b l e s .  E s te  1% i n c l u í a  320 h a cie n d a s  de más de 100 h e c t á r e a s , con 236 en l a  c a t e g o r ía  de tamaño medio de una v a r ia c ió n  de 1 0 0 -4 9 9 .9 , y 84 en la  c a t e g o r ía  de la t i f u n d i o  500+. E l promedio para l a  c a t e g o r ía  de 100-499.9 e ra  de 2 1 4 .8 , m ie n tra s  e l  prom edio p ara  la  c a t e g o r ía  de 500+ e ra  de 1 ,7 8 4 .5  h e c tá r e a s  (Haney y Haney, 1989:75, T ab la  2 ) . La h a cien d a  G atazo  c a s i  c a lz a  en e l  promedio de tamaño medio de h a cien d a  con aproxim adam ente 265 h e c t á r e a s . Su d i v i s ió n  en 1931 en 4 lo t e s  de c e r c a  de 65 h e c tá r e a s  cada uno s ig u ió  un modelo g e n e ra l donde " e l  número de h a cie n d a s de tamaño medio en un rango de 20-100 h e c tá r e a s "  se e x te n d ió  para c o n t r o la r  e l  "10% d e l t o t a l  de t i e r r a s  c u l t i v a b l e s .  E sto  s u g ie r e  que lo s  m odelos de h eren c i a  y mercados de t i e r r a  empezaron a c r e a r  un s i g n i f i c a n t e  número de u n idades tamaño f a m il i a r  a n te s  de la  reform a a g r a r ia "  (Haney y Haney, 1 9 8 9 :7 6 ). Para 1974, " ta n to  e l  número de u n idades como la  t o t a l i d a d  d e l á re a  de t i e r r a  en la  c a t e g o r ía  de
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20-100 h e c t á r e a s , c r e c ió  como e l  134% en la  s i e r r a . . .  e l l o s  estim an  c a s i  un c u a r to  d e l t o t a l  de t i e r r a  c u lt iv a b le "  (Haney y Haney, nd: 1 0 ). C u llu c -  tu s  e sta b a  c e r c a , pero b a jo  e l  p o r c e n ta je  de l a t i fu n d io  a lre d e d o r  de la s  1500 h e c tá r e a s -7. Su su b d i-  v is ió n -p o r - h e r e n c ia  en 1965, y s u b s ig u ie n te  v e n ta  en 1972 tam bién s ig u ió  e l  modelo g e n e ra l en la  S i e r r a .  La p o s t-r e fo r m a  d e l censo de 1974 r e v e la b a  "una s i g n i f i c a n t e  d ism in u ció n  en la  c a n tid a d  de t i e r r a  con ce n tra d a  en la s  grandes u n idades p r o d u c t i v a s . . .  cuyos números dism inuyen c e r c a  d e l 40% y cuya á re a  t o t a l  d ism inuyó c e rc a  de la  m ita d . M ie n tra s  a lg u n a s de e s t a s  d ism in u cio n e s eran  co n se c u e n cia s  d ir e c t a s  de la  reform a a g r a r ia , muchas de e l l a s  o c u r r ie r o n  a tr a v é s  de la s  v e n ta s  de t i e r r a . . .  y h e r e n c ia s "  (Haney y Haney, n d :9 ) . La propiedad e s t a t a l  E l Hosp i t a l  G atazo  e sta b a  e n tr e  650 h e c t á r e a s . T a le s  p rop ied ad es e s t a t a le s  responden a c a s i  un cu a rto  de la  t o t a l id a d  de á re a  a fe c ta d a  por l a  reform a a g r a r ia  en Ecuador (Haney y Haney, nd: 8 -9 ) . También se c o n v ir t ie r o n  en fo c o s  de a g it a c ió n  p o l í t i c a  y un ion es o r g a n iz a t iv a s  en la  s i e r r a .Los tamaños com parables de e s t a s  t r e s  h a cie n d a s aparecen  c o r r e la t i v o s  con su a l t u r a .  E sto  s i g n i f i c a ,  en g e n e r a l , m ie n tras más b a ja , más pequeña la  propiedad (v e r f ig u r a  4 ) . A p esar de que no he examinado e s ta d ís t ic a m e n te  e s t e  modelo a p a re n te , hay una buena razón para c r e e r  que la s  h a cien d a s más b a ja s  7
7 Gangotena nota que en 1954 habían 17 haciendas en Chimborazo sobre las 2300 hectáreas con un área total de 80800 hectáreas. 62000 de estas hectáreas de latifundios estaban en el Cantón Guamote, un altiplano erosionado por el viento sur de Colta, donde el pasto extensivo predominaba. "El tamaño promedio de estas grandes haciendas en Guamote era de 6889 hectáreas mientras en el resto de la provincia era de 

2350" (1981:56).
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son gen eralm en te más pequeñas porque e stá n  más c e rc a  de la  p r e s ió n  d em o g ráfica  causada por p u eb lo s y cam inos, t ie n e n  m ejores co n d ic io n e s  de t i e r r a  y a c ceso  a la  i r r i g a c i ó n , gen eralm en te se d ed ica n  a l c u l t iv o  y a l  p a sto  a r t i f i c i a l  más que a l  n a t u r a l , y por e s t a s  razon es han s id o  s u c e p t ib le s  a la  f r a g -  m e n ta c ió n -p o r -h e r e n c ia  y v e n ta s  de t i e r r a  más in t e n samente que la s  p rop ied ad es e x te n s a s  y e le v a d a s .
LA REFORMA AGRARIA EN UNA PROPIEDAD DE 

B E N E F IC E N C IA  P U B LICA : HACIENDA EL  
HOSPITAL GATAZO

En e l  s i g l o  19 e s t a  h a cien d a e ra  p ropiedad de una orden r e l i g i o s a  que tr a b a ja b a  y s u b s id ia b a  e l  "Hosp i t a l  de l a  C arid a d " de Riobam ba. E n tre  1908 y 1912 la  h a cien d a se c o n v ir t ió  en p a trim o n io  d el e sta d o  b a jo  la  Ley de la  Manos M uertas de la s  reform as económ icas l i b e r a l e s  d e l G en eral A lfa r o  (Marchán e t  a l . .  1 9 8 4 :1 6 5 ). E s ta  le y  le  p e r m itía  a l  e sta d o  tomar la s  p ro p ied ad es e c l e s i á s t i c a s  cuando s u r g ía n  lo s  problem as de s u c e s ió n . La H acienda E l H o s p ita l G a ta z o , ju n to  con un puñado de o t r a s  h a cie n d a s en e l  Cantón C o lt a , su b sid ia b a n  lo s  program as de b e n e f i-  c ie n c ia  s o c i a l  de la  Ju n ta  de B e n e f ic ie n c ia  P ú b lic a , crea d a  por A l f a r o .  En c o n s e c u e n c ia , e s t a s  h a cie n d a s quedaron b a jo  la  a d m in is tr a c ió n  de la  Ju n ta  de A s is te n c ia  S o c ia l  d e l Chim borazo (de aquí en a d e la n te , JA S ) .■B a jo  la  Ley de la  Reforma A g r a r ia  de 1964, a lo s  h u asi punguéeos o lo s  s e r v id o r e s  de lo s  t e r r a t e n ie n te s  se le s  da un t í t u l o  le g a l  por lo s  hu asip u n -
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g o s , p a r c e la s  de 1-4 h e c tá r e a s  usualm ente l o c a l i zadas en la s  t i e r r a s  m a rg in a le s  de la  h a c ie n d a . En muchos c a s o s , lo s  h u asip u n gu eros r e c ib ía n  tam bién una p a r c e la  a g r í c o la  a d ic io n a l  en vez de compensac io n e s  en d in e ro  por sus " v a c a c io n e s  no p a g a d a s" . En E l H o s p ita l G a tazo  y o t r a s  h a cie n d a s  de la  JA S , la  t r a n s fe r e n c ia  d e l t í t u l o  de hausipu ngo e ra  solam en te tem poral h a s ta  que l a  h a cien d a  e n te r a  pueda se r  adju d ic a d a  por e l  IERAC (A I/Q , 1965a). En enero de 1972, e l  IERAC e x p ro p ió  a l a  JAS la  h a c ie n d a , lu eg o  la  s u b id iv id ió  y la  a d ju d ic ó  a lo s  exh u asip u n gu eros de E l H o s p ita l G atazo  y sus dos nuevas o r g a n iz a c io n e s  cam pesinas (A I/Q , 1972d).La reform a de la s  p ro p ied ad es de b e n e f ic e n c ia  p ú b lic a  fu e  p o lít ic a m e n te  in e v it a b le  en lo s  1960s, y s o c ia lm e n te  u rg e n te  en Chim borazo a p r in c ip io s  de lo s  1970s. Los tr a b a ja d o r e s  cam p esin osB de E l H o sp it a l  G atazo  y de com unidades cam pesinas a d ya ce n te s empezaron a demandar sus d erech os sob re la  t i e r r a  b a jo  la  l e g i s l a c i ó n  de la  reform a a g r a r ia . La JA S , s in  em bargo, rehusó a ced er la  h a cien d a  s in  una p e le a . E l d e c re to  1011 de 1958 a d m itió  que l a  p rop ied ad  de la  JA S no p od ía  s e r  a lie n a d a  p r e v ia  l a  e x p ir a c ió n  d e l pago de a rr ie n d o  (L o p ez, 1 9 8 5 :6 8 ). El e n to n ce s c o r r ie n t e  a r r e n d a ta r io  d e l H o s p ita l G atazo  no e x p ir a b a  s in o  h a s ta  1970, de acuerdo a la  JA S . En 8
8 Hoiis ve el concepto de "trabajador campesino" como categoría analíti

ca (1983). Yo uso el término trabajador campesino porque caracteriza 
la adecuada circunstancia del campesino de la nacienda del siglo 20 
más exactamente que "campesino" o "trabajador" solamente, y es más 
descriptiva que "semiproletaria". Han sido trabajadores y campesinos 
en sentido político, ya que a lo largo de las Andes ecuatorianos han 
peleado por salarios no pagados o alza de salarios, pero estaban 
generalmente contentos en aceptar sus pagos en tierras de sus señores 
(ver CIDA. 1965; Guerrero, 1983).
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una asam blea cam pesina o asam blea de com unidades, lo s  "cam pesinos de la s  com unidades d e l H o s p ita l G a ta z o , G a tazo  C h ic o , Amula y M is h q u i l l i"  d e c id ie r o n  p r o t e s t a r  e l  in t e n t o  de la  JA S de renovar i l e g a l - mente e l  a rr ie n d o  de l a  h a cien d a  lle v a n d o  su ca so  nada menos que a l  P re s id e n te  de la  R e p ú b lic a , a l M in is t e r io  de A g r ic u lt u r a , y a l  D ir e c t o r  E je c u t iv o  d e l IERAC, q u ie n e s r e c ib ie r o n  c a r ta s  de la s  comun id ad es poco d esp u é s, (A I/Q , 1970s).A p esar de e s t a  campaña de c a r t a s , la  o f i c i n a  c e n t r a l  de IERAC en Q u ito  p a r e c ía  h a s ta  c i e r t o  punto haber tem ido una r e v u e lt a  cam p esin a. Un te leg ram a  o f i c i a l  d e l D ir e c t o r  E je c u t iv o  d e l IERAC a la  d e le g a c ió n  d e l IERAC en Riobamba, fech ad a  en A go sto  3 de 1971 d e c ia :CON CARACTER URGENTE FIN EVITAR PROBLEMA PUEDE PRESENTARSE LEVANTAMIENTO INDIGENA INTERVENIR ANTE ASISTENCIA SOCIAL PARA TRASPASO IERAC PREDIO HOSTIPAL G A T A Z O ... .(AI./Q, 1971e).La o f i c i n a  c e n t r a l  d e l IERAC usó e l  amago r e a l o im a g in a r io  de im pedir una r e v u e lt a  para a g i l i t a r  e l  p roceso  de t r a n s fe r e n c ia  de t i e r r a  de l a  JA S a l IERAC y a lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de la  h a c ie n d a . La JA S em prendió la  a d m in is tr a c ió n  d ir e c t a  cuando e l  IERAC bloqueó la  e x te n s ió n  d e l a rr ie n d o  y r e fo r z ó  su p r e v ia  y d e sa te n d id a  orden de la  "inm ed ia t a  t r a n s fe r e n c ia "  de la  h a cien d a  a la  c u s to d ia  d e l IERAC (A I/Q , 1971a). Pero la  b a t a l l a  i n t e r i n s t i t u c io n a l e s t a l l ó  cuando la  JAS p re se n tó  un p la n  de p a r c e la r  l a  h a cie n d a  e n tr e  com pradores p riv a d o s  en un ú ltim o  e s fu e r z o  por e le v a r  lo s  fondos para su o p e ra ció n  en Riobam ba. La Ja s  no e s ta b a  preocupada de que l a  le y  p r e s c ib r ie r a  solam ente una compens a c ió n  por l a  a lie n a c ió n  en h ip o te c a s  C la s e  "A ”
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(A I/Q , 1972a), o sim plem ente no q u e r ía  a c e p ta r  lo s  térm in o s de reco m p en sación . D urante e s t a  c o n tr o v e r s i a  i n t e r - i n s t i t u c i o n a l  (que r e v e ló  te n s io n e s  e n tre  la s  é l i t e s  n a c io n a le s  y p r o v in c ia le s )  e l  IERAC sim p a t iz ó  con grupos cam p esin os, prom etiendo t i e r r a s  con la  c o n d ic ió n  de que e l l o s  o rg a n ize n  una producc ió n  en c o o p e r a tiv a s  y com unas. En 1971 lo s  e x - h u asip u n gu eros de la  h a cien d a  n o t i f ic a r o n  a l  IERAC su deseo de form ar una p ro d u cció n  c o o p e r a t i v is t a . En una c a r t a  a l  D ir e c t o r  E je c u t iv o  d e l IERAC e l l o s  e x p resaro n  su p r io r id a d  de:o r g a n iz a r  una c o o p e r a tiv a  e n tr e  tod os lo s  cam pesinos de la  h a c ie n d a , en la s  s ig u ie n t e s  c o n d ic io n e s : 1) t í t u l o s  d e f i n i t i v o s  de lo s  hu asip u n gos en lo s  a c t u a le s  s i t i o s  ocupados: 2) d on ación  de t i e r r a  a lo s  a rrim a d o s; 3) d on ación  de t i e r r a s  a lo s  a p a rce ro s  ( Ju n to s , planeam os c u l t i v a r  co o p era tiv am en te) la  t o t a l id a d  de la s  t i e r r a s  de la  h a c ie n d a , o ( t r a b a ja r  a lt e r n a d a mente la  t i e r r a )  c o le c tiv a m e n te  en forma comun a l (AI/'Q, 1971d).Los exh u asip u n gu ero s se daban cu e n ta  de que lo s  e s t a t u t o s  de la  c o o p e r a tiv a  le s  g a r a n t iz a b a  mem- b r e s ía  le g a l  y e x c l u s i v a . S in  embargo, e l l o s  tam bién e n te n d ie ro n  que s i  no se un ían  con o tr o s  cam pesinos p o d rían  p erd er pedazos s u s t a n c ia le s  de l a  h a cien d a  por lo s  in t e r e s e s  p u e b le r in o s  (pequeño p u eb lo) que p re sio n a b a n  a l IERAC, y n ego cian d o  con l a  JAS por pedazos de la  a c c ió n  ( I b i d ) .  E l peso de la  p r e sió n  c o l e c t i v a  cam pesina en lo s  hu asip u n gu ero s se h a c ía  en la  asam blea donde lo s  a p a rce ro s  (q u ien es comp a rte n  c u l t i v o s ) ,  arrim ad os (jó v e n e s  amas de ca sa  que dependen de lo s  hu asip u n gu ero s) yan ap eros o ayu das ( tr a b a ja d o r e s  te m p o r a le s ) , y probablem ente o tr o s  e xp re sa ro n  su v o lu n ta d . De e s t e  modo, 88 comuneros
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de G atazo  C h ic o , una comunidad cam pesina que bordea ia  h a cie n d a  a l e s t e , h a b la  pedido a i IERAC s iq u ie r a  c u a tr o  v e c e s ." u n a s  pocas h e c tá r e a s  de la  h a cien d a  El H o s p ita l"  (A I/Q , 1971f ) . Además, la  CEDOC-FENOC p id ió  a la  d e le g a c ió n  d e l IERAC en Riobamba que "84 miembros d e . . .  G atazo  C h i c o . . .  sean co n sid e ra d o s  para t i e r r a s  de p a sto  y c u l t iv o  en v ir t u d  de haber p re sta d o  ayuda c o n s ta n te  ( t r a b a jo  p e r ió d ic o  de ayuda) a la  h a c i e n d a . . ."  (AI/Q 1972b). Y 22 miembros de la  A s o c ia c ió n  " C u ltu r a  y P ro greso " de Amula Grande s o l i c i t ó  e x ito sa m e n te  una fa v o r a b le  in s p e c c ió n  de su pedido de e s t a t u s  de a p a rce ro s en la  H acienda El H o s p ita l "desde tiem pos inm em orables, habiendo su c e d ido  a sus a n t e c e s o r e s . . ."  (A I/Q , 1 97 1 c).O tra  asam blea de com unidades0 c o n te s tó  un a t e n t a do de una c o o p e r a tiv a  f o r e s t a l  p u e b le r in a  (Cooperat i v a  F o r e s ta l San S e b a s t iá n  de Cajabam ba-CFSCC) de d e r r ib a r  a la  c o o p e r a tiv a  con un t r a t o  con la  JAS y e l  d ir e c t o r  r e g io n a l d e l IERAC. Q u iza  iró n ica m e n te  (desde que la  CEDOC-FENOC tam bién re p re se n ta ro n  a G atazo  C h ic o , cuyos miembros tam bién forman p a r te  de la  asam blea de com unidades, y cuyos p ed id o s tu v ie r o n  un c o n f l i c t o  d ir e c t o  con lo s  cam pesinos de la  h a c ie n d a  y la  CFSSC) e l  e s fu e r z o  de la  c o o p e r a tiv a  f o r e s t a l  fu e  promovido por un r e p re s e n ta n te  de. la  Unión de lo s  tr a b a ja d o r e s  de Riobamba de la  CEDOC-FENOC (A I/Q , 1972b). Los d ise ñ o s  de la  co o p erat i v a  f o r e s t a l  fu e ro n  a d ic io n a lm e n te  am pliados a lo s  o jo s  de lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos cuando e l  C en tro  9
9 La asamblea de grupos vecinos de campesinos indígenas de Amula, 

Mishquilli, Tungurahui1 la y Gatazo se reunió por lo menos tres veces 
en 1970-71. Yo no puede establecer qué tan seguidas estas reuniones 
pan-comunales ocurren. ¿Serán bi-anuales o se reunirán solamente entiempos de crisis?
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A g r íc o la  (un c lu b  a g r í c o la  de un t e r r a t e n i e n t e ) ,  e l  M in is t e r io  de E d u cación  y la  M u n ic ip a lid a d  d e l Cantón C o l t a , juntam ente s o l i c i t a r o n  que e l  IERAC done una s e c c ió n  muy f é r t i l  de la  h a cien d a  a lo  la r g o  d el r ío  Cajabam ba para un nuevo c o le g io  agrónomo. Los argum entos p re se n ta d o s para j u s t i f i c a r  la  s o l i c i t u d  i n c l u í a  e n tr e  o t r o s :  á r b o le s  para "n u e stro s  n iñ o s" y "ed u cació n " para e l  "p ro g re so " r u r a l (AI/Q 1972c). La asam blea de com unidades, s in  em bargo, no e s ta b a  im p resio n ad a . A rb o le s  en sus t i e r r a s  a g r íc o la s  no eran  c ie r ta m e n te  sus i n t e r e s e s , y e l l o s  mismos lo s  podían p la n ta r  s i  q u e ría n  (y lu eg o  lo  h i c i e r o n ) . En su e x p e r ie n c ia , l a  "ed u cació n " e ra  para lo s  h i jo s  d e l "b la n co " g e n te  d e l p u e b lo , y no para lo s  in d io s  i le t r a d o s  y sus h i jo s  (por c o n s ig u ie n t e , e l l o s  a c c e d ie ro n  -fr ía m e n t e -  a un ce n tr o  de e d u ca ció n  b i l ingüe que fu e  c o n s tr u id o  más ta r d e  a d yacen te  a lo s  e d i f i c i o s  de la  h a cien d a  de la  c o o p e r a t iv a ) . En noviem bre 6 de 1971 e l  D ir e c t o r  E je c u t iv o  d e l IERAC inform ó la  p o s ic ió n  de la  asam blea g e n e r a l:P arece  s e r  e l  ca so  que en e l  p ro y e cto  de p a r c e la c ió n , p ersonas que nada t ie n e n  que v e r  con l a  h a cien d a  van a s e r  tomadas en c u e n ta , por e je m p lo , se q u ie r e  que a un grupo de C a- jabam beños, que se d ic e  son q u ie n e s  han c o n s t i tu id o  l a  c o o p e r a tiv a , se le s  de t i e r r a s ,  a s í  tam bién se q u ie r e  que ( l a  m ejor t i e r r a )  se le s  a d ju d iq u e  a lo s  a s í  llam ados B la n c o s , y la  t i e r r a  e ro sio n a d a  e in c l in a d a  sea  v en d id a  a lo s  i n d í g e n a s . . .  (A) Su E x c e le n c ia  l a  Asam blea de la s  Comunidades m a n if ie s t a  que nos opondremos por razón o por a c c io n e s  a que lo s  e x tra ñ o s  que q u ie re n  te n e r  c o n tr o l de la s  m ejores t i e r r a s ,  sobre la s  que tenemos d e re ch o s , ya que desde hace décadas y s i g l o s  n o so tro s  hemos tr a b a ja d o  a h í .  Todos n o s o tr o s , que somos más de 1000 cam p esin os, estam os r e s u e lto s  a que s i  por c u a lq u ie r  c ir c u n s t a n c ia  no se cu m p lieran  n u es
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t r a s  a s p ir a c io n e s , e s t e  derecho se  d i s i p a ;  ycreemos que b a jo  su d ign o  g o b ie rn o  de m o ralid ad  y  L e y , u s te d e s  no p e r m itir á n  t a l  c o sa  (AI/Q 197I g ) .En e l  cu rso  de la s  d e lib e r a c io n e s  a n te  lo s  e x -  hu asip u n gu ero s d e l H o s p ita l G atazo  -q u e , como n o ta mos, buscaban (por lo  menos a tr a v é s  de lo s  p a p e le s)  i n c l u i r  a lo s  tr a b a ja d o r e s  s in  t i e r r a s  y a lo s  a p a rc e ro s  b a jo  un mismo p a ra g u a s- y  IERAC/JAS b a jo  su s d erech o s de t i e r r a s ,  d e b i l i t ó  la  s o lid a r id a d  e n tr e  lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de la  h a c ie n d a . En una c a r t a  de 1973 a l  d ir e c t o r  e je c u t iv o  d e l IERAC, lo s  l íd e r e s  de l a  c o o p e r a tiv a  echaron  la  c u lp a  a l  r e t r a so d e l IERAC:Hemos i n s i s t i d o  en muchas o c a s io n e s  que nos sean donados lo s  t í t u l o s  y derechos de p rop ied ad  co r r e s p o n d ie n te  a la s  p a r c e la s  sob re la s  que tenemos d e re ch o s , aunque h a s ta  ahora nada se  ha hecho y  nos encontram os con e l  p ro blema de que e s t e  r e tr a s o  e s t á  causando gran des d i f i c u l t a d e s  e n tr e  elem en tos de n u e s tr a  p r o p ia  r a z a , muchos de lo s  c u a le s  e stá n  mal a c o n s e ja dos por d i v i s i o n i s t a s  y t ip o s  e x tr a ñ o s  que q u ie re n  g ra d u a l e irre v o c a b le m e n te  d i v i d i r n o s . . .  (A I/Q , 1973b).Los exh u asip u n gu ero s h abían  d e c id id o  form ar una c o o p e r a tiv a  con la s  e sp era n za s de o b te n e r a d ju d ic a c io n e s  p r e fe r e n c ia le s  de t i e r r a ,  y de e s t e  modo a p a r ta r  lo s  in t e r e s e s  d e l p u e b le r in o  que buscaba e l  c o n tr o l de la s  m ejores t i e r r a s  de l a  h a c ie n d a . En sus p e t ic io n e s  le g a le s  a l  e s ta d o , lo s  l íd e r e s  de l a  c o o p e r a tiv a  H o s p ita l G a ta z o , rep etid am en te  h ic ie r o n  h in c a p ié  en su derecho le g a l  a un a cce so  p r e fe r e n -  c i a l  a la s  t i e r r a s  a d ju d ic a d a s , como se e s t a b le c ió  en lo s  e s t a t u t o s  de l a  reform a a g r a r ia  (v er A I/Q , 1973b). In ic ia lm e n t e  e l  IERAC mantuvo la  c o o p e r a t i
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v a , e x p lic a n d o  que lo s  miembros de la  comuna no podían s o l i c i t a r  membresía s i  a s í  lo  d e c id ía n  (A I/Q , 1973c). La comuna10, * que p a r e c ía  haber cobrado forma para 1970, para 1973 s ig u ió  su p ro p io  cu rso  en l a  m ayoría de la s  d e lib e r a c io n e s  sob re  la  p ro p ied ad  de
10 Originalmente, las comunas estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Previsión Social; después pasaron al Ministerio de Agricultura. El propósito fundamental de la LEY DE ORGANIZACION Y REGIMEN DE COMUNAS de 1937 (Decreto Supremo N® 142) era de integrar la población andina en la sociedad nacional (Blanca, de habla hispana), como demostró en las siguientes citas:Considerando: que la Ley de División Territorial de la República no comprende los centros poblados, que con el nombre de Caseríos, Anejos, Barrios, Comunidades o Parcialidades subsisten dentro de la nacionalidad a la que es necesario incorporarles;Que a los referidos centros poblados se debe establecerlos y reconocerlos con derechos y obligaciones propios, para su desarrollo y desenvolvimiento sociales;Que hay que dotarles de la debida representación legal y administrativa a fin de propender a su mejoramiento moral, intelectual y material.. (Cf. Silverman 1960:6)Las comunas estaban bajo la jurisdicción de la parroquia (en este caso Cajabamba) en la base final de la existencia jerarquía del gobierno local. Las elecciones anuales de los líderes de la comuna, o cabildos, no podía tener lugar sin la presencia del diputado local o del TENIENTE POLITICO, de la parroquia más cercana -generalmente un pueblo pedominantemente Mestizo. TEORICAMENTE, CUALQUIER ADULTO -HOMBRE 0 MUJER- PODIA CONVERTIRSE EN MIEMBRO DE LA COMUNA. SIN EMBARGO, LA MEMBRECIA EN LAS COOPERATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA ERAN GENERALMENTE 

RESTRINGIDOS A HOMBRES CABECILLAS DE LAS FAMILIAS de los ex- huasipungueros. Los miembros de la comuna, podían teóricamente convertirse en miembros de las cooperativas (como por ejemplo, es el caso de la vecindad de Gatazo Grande). Pero en el Hospital Gatazo, la comuna y la cooperativa se volvieron asociaciones mutuamente excluyentes, y la comuna se volvio discriminada por parte de la cooperativa en términos de membresía y en reglas de acceso a la tierra (ver Almeida. 1981).
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la s  t i e r r a s .  En c o n s e c u e n c ia , e l  IERAC tomó la  p o s ic ió n  de que la  comuna t e n ia  ig u a le s  d erech os a la  t i e r r a ,  (A I/O , 1973d). A l f i n a l ,  e l  IERAC c o n f i r i ó  t i e r r a s  a ambos, la  comuna y la  c o o p e r a tiv a  "de acuerdo a l  número de miembros y e l  t ip o  de su e lo "  (Aí/Q 1973a). Los tr a b a ja d o r e s  cam pesinos d e l H o sp it a l  G atazo  fu e ro n  d iv id id o s  en dos campos desde ese  momento en a d e la n te .E n tre  1972-1977 la s  t i e r r a s  de la  h a cien d a  fu ero n  r e d is t r ib u id a s  como s ig u e . C erca  de 4 h e c tá r e a s  para cada exh u a sip u n gu ero ; la s  a d ju d ic a c io n e s  de 1964 fu e ro n  r e d is e ñ a d a s , y lo s  e xh u asip u n gu eros fu e ro n  o b lig a d o s  a r e l o c a l iz a r s e  en p a r c e la s  a s ig n a d a s  a r b it r a r ia m e n te . C erca  de 50 a c r e s  de t i e r r a  p la n a  e i r r i g a b l e ,  fu e ro n  a la  c o o p e r a tiv a , y c e rc a  de 35 a l a  comuna, con cada o r g a n iz a c ió n  se r e c ib ía n  t i e r r a s  in c l in a d a s , e ro s io n a d a s  d esig n a d a s para r e f o r e s t a c ió n . A la  c o o p e r a tiv a  f o r e s t a l  San S e b a s tiá n  de Cajabamba le  fu ero n  negadas la s  t i e r r a s ,  pero a l c o le g io  a g r o - té c n ic o  le  fueron  donadas 30 h e c t á r e a s . Es e v id e n te  que e l  d ir e c t o r  n a c io n a l d e l IERAC en la  d e le g a c ió n  de Riobamba dependía de un compromiso que g a r a n t iz a r ía  a la  c o o p e r a tiv a  f o r e s t a l  d erechos a la  t i e r r a  e ro sio n a d a  de la  h a cien d a (A I/Q , 1971b), pero e l  p ro y e c to  agronóm ico asig n ad o  para e l  H o s p ita l G atazo  se opuso, y tuvo a lia d o s  en Q u ito . Los promoto r e s  p r o v in c ia le s  de "ed u cació n " y " p r o g r e s o " , s in  embargo, fu e ro n  fa v o r e c id o s  por una c o n f lu e n c ia  con lo s  in t e r e s e s  d e l e sta d o  y e l  d is c u r s o  p o l í t i c o .  Después se supo que a n te s  de la  t r a n s fe r e n c ia  de la  h a cien d a  a l  IERAC, la  JAS h a b ía  a r r e g la d o  p r iv a d a mente donar 30 h e c tá r e a s  de la  m ejor t i e r r a  de la  h a cien d a a l  C o le g io  T é cn ico  A gro p ecu ario  Tomás B .
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O le a s . E l P r e s id e n te  de la  R e p ú b lic a  c e r r ó  e l  ca so  cuando p erso n alm en te  in t e r v in o  con un d e c r e t o "  o f i c i a l  en fa v o r  d e l C o le g io  (A I/Q , n d ) .La d is p u ta  in t e r n a  que inm ediatam ente p r e c e d ió  la  t r a n s fe r e n c ia  de l a  h a c ie n d a , fu e  p a r c ia lm e n te  d e b ida a r iv a l id a d e s  e n tr e  lo s  grupos de cam pesinos d ife r e n c ia d o s  v i s - a - v i s  en sus r e la c io n e s  de p ro d u cc ió n  con la  h a c ie n d a 11. E s ta s  r iv a lid a d e s  fu e ro n  m an ipu ladas por lo s  a g e n te s  d e l IERAC y lo s  i n t e r e se s  d e l p u e b le r in o , a p e sar de qu e, a l  f i n a l  de l a  tra n s fo r m a c ió n  de la  p r e -r e fo r m a , la s  r iv a l id a d e s  fu e ro n  más d u r a s , lo s  c o n f l i c t o s  de la  p o s t-r e fo r m a  se permearon en la  v id a  d i a r i a 12. E l p ro ce so  de tra n s fo r m a c ió n  fu e  a tra sa d o  c e rc a  de t r e s  años (1 9 7 0 -7 2 ), m ie n tra s  lo s  t í t u l o s  no fu e ro n  dados a tr a b a ja d o r e s  cam pesinos n i in d iv id u a lm e n te  n i a sus o r g a n iz a c io n e s  h a s ta  1977. Mucho d e l c o n f l i c t o  que se e x te n d ió  en « s t e  p e río d o  p o d ría  s e r  acusado a la  demora d e l IERAC. Hacer que la  reform a r e d i s t r i b u t i -
11 En 1953 Costales notó la división de la hacienda "Llano Chico-Llano Grande", que curiosamente el llamó la "Hacienda Gatazo Grande". En los 80s, y después de la recolonización del IERAC, la comuna estaba formada casi completamente por exhuasipungueros establecidos en la sección d'e "Llano Chico" o "Chancaguan" de-la hacienda. La cooperativa, en contraste, estaba compuesta principalmente por exhuasipungueros establecidos en el lado.de la hacienda de "Llano Grande", o en las laderas intermitentes en los dos "llanos" de la hacienda. También las familias estaban divididas por la separación comuna/cooperativa, incluyendo las prominentes familias campesinas (los D y los M). Si una división previa subyace la división de la hacienda comuna/cooperativa, es prudente asumir que la división no era principalmente de tipo familiar. Una investigación más amplia se necesita para desentrañar el modelo de colonización y las rivalidades de la Hacienda Hospital Gatazo pre-reformista.12 Entrevista, CHK. Hospital Gatazo, agosto 30 de 1987.
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va se a g i l i t a r a ,  se h u b iera  e v ita d o  la s  d is p u t a s .
LA PROPIEDAD DE LA M ULTI-HACIENDA DE 

LA FA M ILIA  Z

La t i e r r a  y e l  t r a b a jo  en la  r e g ió n  c e n t r a l  de la s i e r r a  e sta b a n  cla ra m en te  in f lu e n c ia d o s  por l a  i n t e g r a c ió n  p e r i f é r i c a  de la  a g r ic u lt u r a  de e x p o r ta c ió n  c o ste ñ a  (c a ca o  en e l  s i g l o  19, p lá ta n o  en e l  20) en mercados m u n d ia le s . Las c a r r e t e r a s  y cam inos para el tr e n  de l a  S ie r r a  a la  c o s ta  cru zan  Chim borazo, la  p ro p ia  h a cien d a  G a ta z o , lle v a n d o  tr a b a ja d o r e s  m ig r a n te s , p ara  la s  p la n ta c io n e s  y lo s  in g e n io s  de a z ú c a r , y b ie n e s  a lo s  mercados c o s te ñ o s . Muchas h a cie n d a s  " t r a d ic io n a le s  de la  s i e r r a  eran  operac io n e s  m e r c a n t ile s  f in a n c ia d a s  en p a r te  por c a p i t a l  c o m e r c ia l . E s ta s  h a cien d a s combinaban la  rep ro d u cc ió n  de cam pesinos (r e s e r v a  de t r a b a jo )  con la  p ro d u cció n  m e r c a n til de gran os y p ro d u cto s de an im a le s 
(Guerrero, 1983).La m u lt i-h a c ie n d a  a d q u ir id a  e in te g r a d a  por Don Ju an  Z. a l f i n a l  d e l s i g l o  19 es un ca so  en c u e s t ió n . Don Ju an  f in a n c ió  la  a d q u is ic ió n  de la s  H acien d as N u n cate , B e l l a v i s t a ,  Amula, Gatazo y Cu- l l u c t u s  a t r a v é s  de préstam os de d in e r o . Continuamente a d q u ir ía  p ro p ied a d e s a p r e c io s  de remate muy b a jo s , y c e rr a b a  la s  h ip o te c a s  como préstam os c o l a t e r a l e s .  E l p r e sta b a  a t e r r a t e n ie n t e s  y a cam pesinos por ig u a l (ANH/R, 1880A; RPC, 1885:51, 1886:7, 
1887:33, 1888:15, 1890:23, 1982:6, 1894:139, 1895:6, 
19, 1896:2)13. Las e s t r a t e g ia s  f in a n c ie r a s  de Don

13 T a m b i é n  e n t r e v i s t a  EC, - R i o b a t ó a ,  j u l i o  20  d e  J 9 8 7
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Juan para a p r o p ia r s e  de la s  t i e r r a s  no eran in u s u a le s  en e s t e  o en s u b s ig u ie n te s  p e rio d o s  de la  h i s t o r i a  a g r a r ia  A ndina (p ara un e jem p lo  peruano ver Mal Io n , 1 98 6 :15 2 ).Don Ju an  e ra  tam bién un co m ercian te  y una f ig u r a  prom inente en e l  p u e b lo , donde t e n ía  dos t ie n d a s  en la  p la z a  c e n t r a l  (RPC, 1 8 8 7 :1 7 ). También t e n ía  lo s  d erech o s de com ercio  en la  p la z a  c e n t r a l  de G u a y a q u il, que a d q u ir ió  en un n eg o cia d o  (ANH/R, 1880A), y que más ta r d e  v en d ió  p ara  s a c a r  e l  d in e ro  n e c e s a r io  para a d q u ir ir  G a ta z o . Además, p o s e ía  l a  h a cien d a  E l T e ja r , en San L u is  de Riobam ba. V endió El T e ja r  para s a c a r  d in e ro  para a d q u ir ir  la  H acien da B e l l a v i s t a  y o t r a s  p a r c e la s  a d y a ce n te s  a G a ta z o 1 ' .  Las a d q u is ic io n e s  de G atazo  y B e l l a v i s t a  en la  c a r r e t e r a  G a r c ía  Moreno re cie n te m e n te  c o n s tr u id a  que u n ia  a Q u ito  y G u a y a q u il, p ro m etía  c i e r t a s  v e n t a ja s  para e l  m ercado. E s ta s  v e n t a ja s  fu e ro n  e x te n d id a s  más ta r d e  cuando l a  V ía  d e l tr e n  d e l Sur s ig u ió  la  c a r r e t e r a  a tr a v é s  de la  h a cien d a  G atazo  en 1904 (Marchán e t  a l . .  1984:165; tam bién v er A rcos y M archán, 1978).La h a cien d a  C u llu c t u s , a d q u ir id a  por Don Ju an  en1868 (RPC, 1966:197), complementó G atazo  y B e l l a v i s t a .  E l v a s to  páramo de C u llu c t u s  p r o v is io n ó  de la  e x te n s ió n  n e c e s a r ia  para c r ia r  a n im a le s , m ie n tra s  la  menos e le v a d a  G a ta z o , t e n ía  una l o c a l iz a c ió n  e s t r a t é g i c a  más a p ta  para la  p ro d u cció n  de le c h e . La p o b la c ió n  cam pesina q u e c h u a -h a b la n te  de la  p rop ied ad  p r o v is io n a b a  una buena r e s e rv a  de mano de obra que p o d ía , con a lg u n a  d i f i c u l t a d ,  se r  t r a s la d a d a  de h a c ie n d a  en hacien d a de acuerdo a la  p ro d u cció n  y a
14 E n t r e v i s t a ,  Ec, R i o b a m b a - .  julio 10 de 1937.
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lo s  c i c l o s 1s de f i e s t a .  E l r ic o  y verde p a sto  d e l v a l l e  de la  h a cien d a  de Nuncate s e r v ía  para e n go rd e, de v a q u i l la s  m ie n tra s  que la  h a cien d a  Amula, tam bién con su comunidad cam pesina "cap tu rad a " (Ugshapam ba), p r o v e ía  t r a b a jo  y e ra  ap ta  para la  p ro d u cció n  de gran os (como lo  e ra  B e l l a v i s t a ) .  Era una o p e ra ció n  r e la t iv a m e n te  pequeña -q u iz á  2000 h e c tá r e a s  en to d o - pero un n o ta b le  in te n to  de in t e g r a r  la s  d iv e r s a s  zonas a g r o e c o ló g ic a s  (ver f ig u r a  4) a tr a v é s  d el re c o rta d o  p a i s a j e .  E sta  " in te g r a c ió n  v e r t i c a l "  de la s  h a cie n d a s  tam bién se c a p i t a l i z ó  por la s  r e n ta s  d i f e r e n c ia le s  de t r a b a jo  (G u e rre ro , 1978) e x t r a íd o  de o tr o  cam pesinado f ragment a d o ] .Después que Don Ju an  y su esp osa Doña Juana (de una f a m il i a  t e r r a t e n ie n t e  c o ste ñ a ) m u riero n , la s  hac ie n d a s  fu e ro n  d iv id a s  e n tr e  s e i s  h e red ero s y sus e sp o s o s . C u llu c t u s  fu e  t r a n s fe r id a  a un h eredero s o lt e r o , después de cuya m uerte la  h a cien d a  fu e  su b d iv id id a  en d o s , v en d id a  a l  ex mayordomo y a un compadre cam pesino. La H acienda G atazo  fu e  a m p lia mente d i s u e l t a  en pequeñas p a r c e la s  por un la r g o  p ro ceso  de s u b d iv is ió n  en c u a tr o  p a r te s , y v en d id as a sus tr a b a ja d o r e s  cam p esin os.B a jo  Don Ju an  y Doña Ju a n a , e l  cam pesinado lo c a l  gozó de lim ita d o  a cce so  a lo s  v a s to s  re c u r s o s  de la  h a cien d a  (a g u a , le ñ a , p a s t o ) . La econom ía cam pesina tomó v e n t a ja  de l a  in t e g r a c ió n  fragm entada de la s  zonas de p ro d u cció n  de la  m u lt i- h a c ie n d a . Como r e s u lta d o  de e s t a  fra g m e n ta ció n  de la  p rop ied ad  y la  s u b d iv is ió n  se g u id a  por la  v e n ta  de t i e r r a s ,  lo s  15 16
15 Entrevista, LRL, Cajabamba, julio 24 de 1987.16 Entrevista, EC, Gatazo, julio 13 de 1987; entrevista GZA, Riobamfca, agosto 31 de 1987.
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cam pesinos de G a tazo  p e rd ie ro n  a c c e s o  a l  p a s to , y rápidam ente se c o n v ir t ie r o n  en pequeños p ro d u c to re s  de b ie n e s . E l l o s  lu ch a ro n  in d iv id u a l y c o l e c t i v a mente por a d q u ir ir  pequeños pedazos de la  h a c ie n d a , para inm ediatam ente poner en l a  t i e r r a  una p roducc ió n  co m e rcia l de v e g e t a le s . M ie n tra s  t a n t o , lo s  cam pesinos de C u llu c t u s  lu chaban  p a ra  m antener su a cce so  " t r a d ic i o n a l"  y c o l e c t i v o  a la s  t i e r r a s  de p a s t o .Las r e la c io n e s  de p ro d u cció n  en la s  h a c ie n d a s  e sta b a n  m e z c la d a s . Uno p o d ia  a r g ü ir  que e l l a s  e x p r e saban l a  q u ie t a  e ir r e g u la r  n a t u r a le z a  de la  t r a n s i c ió n  d e l d e s a r r o llo  c a p i t a l i s t a  en la  r e g ió n . E l t r a b a jo  a s a la r ia d o , e l  s e r v i c io  de a rr ie n d o  y  la  r e n ta  de t r a b a jo  eran  n e g o cia d o s  en b a se s i n d i v i d u a le s  e n tr e  e l  peón y é l  p a tr ó n . E l r i t u a l  de r e c ip r o c id a d , e ra  tam bién p a r te  s i g n i f i c a n t e  de l a  r e la c ió n  p a tró n -p e ó n . Los t e r r a t e n ie n t e s , por ejem plo  - t a n t o  en l a s  p ro p ied a d e s p ú b lic a s  como en la s  p r iv a d a s -  e sta b a n  o b lig a d a s  a r e c i b i r  e l  cam ari cam pesino en C a r n a v a l. E l cam ari e ra  una f e s t i v i d a d , r i t u a l  de in te rca m b io  de ch an ch o s, huevos y p o l lo s  en e l  p a t io , d e l t e r r a t e n i e n t e . E l r i t u a l  de i n t e r cam bio i n c l u i a  r e g a lo s  de lo s  tr a b a ja d o r e s  de la  h a cie n d a  pero tam bién de com unidades cam pesinas a le d a ñ a s  que daban ayuda en e l  t r a b a jo , como r e t r ib u c ió n  a l  a cce so  a c i e r t o s  re c u r s o 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  fre cu e n te m e n te  v e ía n  a l  c a mari como una fó rm u la  r e la t iv a m e n te  pequeña para r e d u c ir  oportunam ente c o s to s  o , en o t r a s  p a la b r a s , para g a r a n t iz a r  un equipo de t r a b a jo  ( C o s t a le s , 1953) . 1V Los cam pesinos p a r e c ía n  haber e n te n d id o  e l  17
17 Entrevista. LY, Gatazo, agosto 17 de 1987; entrevista EC, Gatazo, 

julio 13 de 1987; entrevista, GZA, Riobamba, agosto 31 de 1987.
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r i t u a l  de in te rca m b io  como una g a r a n t ía  s im b ó lic a  de a cce so  a l p a sto  de la  h a cie n d a , a la  le ñ a  y a l  agua (ver G u e rre ro , 1987). De e s t e  modo, e l  cam ari y o tr a s  f i e s t a s ,  sim b ó licam en te reafirm ab an  lo s  v ín c u lo s  p a t r ó n - c l i e n t e 1“ .
UNA H IST O R IA  DE FRAGM ENTACION-POR-HERENCIA, 

VENTAS DE TIERRA Y R E S IS T E N C IA  INDIGENA  
D IA R IA : HACIENDA GATAZO (ZAMBRANO)

La H acienda G a ta z o , ahora co n o cid a  como G atazo Zambrano, fu e  o b te n id a  por Don Ju an  (1) en 1980 (RPC, 193 7 :52 2 ). Don Juan m urió a lg ú n  tiem po a n te s  de 1922 y sus ú n ic o s  h i j o s ,  Ju an  (10) y A n to n io  ( 8) ,  m urieron a n te s  de que su madre, Doña Ju an a (2) muere en 1930 o 1931. Con la  m uerte de la  m a tr ia r c a  la s  prop ied ad es de lo s  Z . in clu y en d o  G a ta z o , fu e ro n  d i v id id a s  e n tr e  s e i s  n iñ o s , o sus su c e so re s  so b re v iv ie n t e s  (ver f ig u r a  3) (RPC, 1935: 411, 591, 1937: 522).  G atazo  e sta b a  d iv id id a  en c u a tr o  p a r te sig u a le s  de c e r c a  de 65 h e c tá r e a s  cada una, e n tr e  la s  dos h i j a s  y sus e sp o so s , y lo s  dos e x t in t o s  h i jo s  y sus e sp o sas e h i j o s .  De e s te  modo, e l  lo t e  #1 de lo s  c u a tr o  fu e  a Candi (5) y su e sp o so , D r . F a u sto  (4)q u ie n , a l  tiem po de la  s u b d iv is ió n  en 1931, fu eta n to  e l  a d m in istra d o r  g e n e ra l de G atazo  comoheredero de C u llu c t u s  ( v í a  su m atrim onio con C a n d i) . E l lo t e  #2 fu e  para lo s  s e i s  h i jo s  de A n to n io , a 18
18 En el norte de la Sierra, estos rituales de intercambio acontecen enSan Juan y San PedrQ (ver Guerrero, 1987), Para una discusión más detallada del camari, otros rituales de la hacienda y resistencia campesina, ver Thurner (1989).
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ca rgo  de se esp osa s o b r e v iv ie n te , Ri t a  ( 9) .  t.i lo te  #3 fu e  para M aría Eugenia (7) y su e sp o so , Abel ( 6 ) . El lo t e  #4 fu e  para dos de lo s  c u a tr o s  h i jo s  de Juan (2) ( lo s  o tr o s  dos r e c ib ie r o n  la  H acienda B e lla  v i s t a ) ,  tam bién a cargo  de esposa que se v o lv ió  a c a s a r , A b e lin a  (1 1 ).En 1948 lo s  h ered ero s de A n to n io  (8) r e d iv id ie io n  lo s  lo t e s  #2 y #4 (e l lo t e  #4 menos unas pocas pequeñas p a r c e la s , fu e  a d q u ir id o  por lo s  h ered ero s de E steb an  (3 2 ), heredero de Juan (10)) e n tr e  e l l o s  en t r e s  p a r te s  i g u a le s . Para 1980 e s t a s  p ro p ied ad es p a tr im o n ia le s  fu e ro n  v e n d id a s , pedazo a pedazo a exmayordomos, peones q u erid o s o de c o n fia n z a , o a a c r e e d o r e s . Una e x p lic a c ió n  más am plia d el p ro ceso  de p a r c e la c ió n  de G atazo  e s t á  a c o n t in u a c ió n .En la  a u se n c ia  de un te sta m e n to , lo s  lo t e s  1-4 fu e ro n  a sig n a d o s  en un s o r te o  postumo de la  f a m i l i a ,  es d e c ir ,  echaron a la  s u e r t e . D r. Fau sto  (4) y C a n d i(5) sa caro n  e l lo t e  #1, una s e le c c ió n  f o r t u i t a .  E l lo s  h ab ían  heredado previam en te C u l lu c t u s , y se r  p r o p ie t a r io s  d e l lo t e  #1 de G atazo  s i g n i f i c a b a  e l  c o n tr o l d e l ca n a l de ir r i g a c i ó n  p rim a rio  y a lg u n a s t i e r r a s  a l  f i n a l  a lo  la r g o  d e l r ío  Cajabam ba. E l lo t e  #1 tam bién c o n te n ía  e l e s p a c io s o  parque y lo s  ja r d in e s  c o n s tr u id o s  en 1920 por A n to n io  (8) en honor a su madre v iu d a . E l parque h a b ía  s e r v id o  como un p r e s t ig io s o  s i t i o  de e n cu en tro  donde la s  f a m il ia s  hacendadas de la  p r o v in c ia  regu larm en te  se reu n ía n  a d i v e r t i r s e ;  tam bién e ra  e l  e s c e n a r io  de lo s  f e s t i v a le s  lo c a le s  de la  h a cien d a en honor a la  m a tr ia r c a  19. El D r. Fau sto  tomó v e n t a ja  de e s to s  a t r ib u t o s  acum ulahdo "e je m p la re s  . . .  pura san gre" H o ls te in  para la s  o p e ra cio n e s  con su ganado le c h e r o  poco t e c -
19 E n t r e v i s t a ,  AZ, R i o b a m b a . j u l i o  23  d e  1 9 8 7 .
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n if ic a d o  (v e r C a s t i l l o  Jácome 1942:27b). El lo t e  #1 de G atazo  fu e , por c o n s ig u ie n te , heredado por B e r n a r d ita  (16) y su esposo (17) en 1965, q u ie n  lo  ven dió  a León, su exmayordomo y e x c o le g a , en 1973,(RPC, 1973:1125).León se c o n v ir t ió  en e l  c o le g a  de B e r n a r d ita  (16) en 1971 cuando ju n to s  crea ro n  la  "S o cied a d  G atazo  L im itad a " c o n s t it u id a  por dos a c c i o n i s t a s .  B e r n a r d it a  t e n ía  26 de la s  50 a c c io n e s , León 24. De acuerdo a e s t a  e s c r i t u r a ,  e l  p r o p ó s ito  fundam ental de e s t a  a s o c ia c ió n  e ra  tra n sfo rm a r a G atazo en un p roceso  le c h e r o  moderno con v acas H o s lte in  y a lim e n to  m ejora d o . La e s c r i t u r a  c o n te n ía  tam bién una c lá u s u la  de d is o lu c ió n  común en caso  de in te r v e n c ió n  e s t a t a l  (RPC, 1 9 7 1 :12 6 ). A s o c ia c io n e s  tan  c o n v e n ie n te s  como e s t a , e sta b a n  p r o v is t a s  de un segu ro le g a l  co n tra  la  e x p r o p ia c ió n  por la  ju n ta  m i l i t a r  r e fo r m is ta  en to n ce s en e l  p od er. Cuando e l  acuerdo i n i c i a l  de la  a s o c ia c ió n  e x p ir ó  dos años d esp u és, B e r n a r d ita  v en d ió  todo a León por c e rc a  de medio m illó n  de s u c r e s . E l l a  t e l e g r a f i ó  a León desde lo s  EUA -donde e l l a  y su f a m il i a  r e s id ía n -  p id ié n d o le  que é l  d i s o lv ie r a  la  a s o c ia c ió n  y le  mande un cheque, h a c ié n d o lo  e fe c t iv a m e n te , e l  ú n ico  dueño e in d i s c u t i b le  p a tró n p o .León desde e n to n ces se ha c o n v e r tid o  en un hombre fu e r t e  en G a ta z o . E n tre o tr a s  c o s a s , posee más de 200 cab ezas de ganado y más de 1000 ca b e zas de ovej a s ,  m aneja h a cien d a s y p a tr o c in a  f i e s t a s  r e g u la -  m ente. Su esp osa O f e l i a ,  es una in d íg e n a  r e l a t i v a mente r ic a  que heredó y a d q u ir ió  t i e r r a s .  A portó con una r iq u e z a  c o n s id e r a b le  a l m atrim onio (RPC,
20 E n t r e v i s t a ,  LY, G a t a z o ,  a g o s t o  17 d e  1 9 8 7 .
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1959:224), 1962:1394, 1965:1710)-*'. L e o n e s , según la  m ayoría de d e s c r ip c io n e s , h i j o  i le g í t i m o  de un a n t e r io r  mayordomo de la  h a cien d a y una m ujer i n d í g en a , su madre l e g a l .  P arece que León e s c o g ió  no s ó lo  e l  a p e l l id o  de su p a d re, s in o  tam bién una id e n t id a d  m e s tiz a 21 22 23 24. T al véz por un in t e r e s a n t e  cambio d e l d e s t in o , su m ujer in d íg e n a , como su a p e l l id o  lo  r e v e la , p a rece  te n e r  tam bién un a n c e s tro  m ezclad o . Su padre e ra  probablem ente un h i j o  b a sta rd o  de Don Ju an  Z . ,  una c o n se c u e n cia  u su a l en e l  apogeo de la s  h a cie n d a s  en lo s  Andes e c u a t o r ia n o s 2 ’ . O f e l i a ,  s in  em bargo, ha m antenido una id e n tid a d  " in d íg e n a " , como lo  hacen la  m ayoría de la s  m ujeres cam pesinas en la  r e g ió n  de C o l t a .  A s í fu e  como e l lo t e  #1 de G atazo  e sta b a  en manos de un b a s ta r d o , b e n e f ic ia r i o s  del a n tig u o  régim en que pagan-com o-puede. León posee c e r c a  de la  m itad  de C u llu c t u s  como lo  veremos más a b a jo . A m b o s ,,e l lo t e  #1 de G atazo  y C u llu c t o s  han s id o  d e s ig n a d o s , o donados y a , a sus numerosos n iñ o s (RPC, 1982:316)2'1.
21 Ver Mal Ion ( 1986 : 165-6 ) para paralelos peruanos.
22 Entrevista, GZA, Riobamba, agosto 31 de 1987.
23 El ritual dei matrimonio de los campesinos en la dominación-hacienda 

ecuatoriana, a veces incluía la intervención, sea del hacendado o el 
cura de la parroquia. Los campesinos narran que una indígena para ser 
novra, tiene- que ser hecha para dormir con el hacendado o con el cura 
como una iniciación o como un rite passage (rito de iniciación), antes 
ae las nupcias. Históricamente, sin embargo, casos criminales traían 
los campesinos en contra de los curas en esta consideración. Fero yo 
no he encontrado ningún interés en el acceso sexual dei hacendado a 
las jóvenes novias indias.

24 Entrevista, LY, Gatazo, agosto 17 de 198^.
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El lo t e  #2 sacó  la  heredera de A n to n io , R ita  (9) y sus s e i s  h i jo s  (en 1935 e l l o s  eran m enores), Jo r g e  (2 8 ), E l iz a b e t h  (2 2 ), Irma (2 4 ), P a t r i c i a  (2 5 ), L u cía  (26) y Amparo (2 7 ). Para 1948 lo s  h ered ero s de A n to n io  h abían  a d q u ir id o  tam bién e l  Io t a  #4, que fu e  o r ig in a lm e n te  a sig n a d o  a lo s  hered ero s de Ju a n : la  esp osa  A b e lin a  (1 1 ), y sus h i jo s  .E s te b a n  (3 2 ), y E lin o r  (31) (L o re ta  (30) y Juan (33) r e c ib ie r o n  i n te r e s e s  en la  H acienda B e l l a v i s t a ) .  Esteb an  (32) v en d ió  la  m ayoría d e l lo t e  #4 a lo s  h ered ero s de A n ton io  (9 & 2 1 -2 8 ) . Para 1948 Jo r g e  (28) h ab ía  lle g a d o  a la  m ayoría de edad, y é l  q u e r ía  su p a t r i monio cla ra m en te  d e f in id o . Los lo t e s  #2 y #4 de G a ta z o , más la  H acienda San Ju an  Nuncata fu éro n  r e d iv id id o s  e n tr e  lo s  s e is  h i jo s  en p a r te s  ig u a le s , t r e s  r e c ib ía n  lo t e s  en G a ta z o , y t r e s  a l  lad o  de N u n cata . Los ahora combinados lo t e s  #2 y #4 fu ero n  d iv id id o s  en t r e s ,  lo s  llam aron  lo t e s  #1, #2 y #3 (para e v i t a r  la  co n fu s ió n  de e s t a  s u b d iv is ió n  de 1948 con la s  o r ig i n a le s  de 1931, u sa ré  # la , #2a, #3a para in d ic a r  la s  dem arcacion es de 1948). De e s t e  modo, e l  lo t e  # la  fu e  para Jo r g e  (2 8 ), e l  lo t e  #2a para E liz a b e t h  (22) y e l  lo t e  #3a para Irma (2 4 ) .Del lo t e  # la , Jo r g e  (28) v en d ió  la s  c a s a s  y la s  p a r c e la s  m a rg in a le s  desde un s o la r  h a s ta  una cuadra cada uno, a c in c o  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos en 1948-50 (RPC, 1950:313, 330, 3 43 -34 5 ). En 51-52 v en d ió  a lg u na t i e r r a  y su p a r te  de la  ca sa  v i e j a  de la  hacien d a a Abel (6) (después e l  co n stru y ó  su p ro p ia  ca sa  en e l  lo t e  # la ) .  Jo r g e  ju n to  (28) (con sus hermanas E liz a b e t h  (22) e Irma (24)) v en d ió  dos p a r c e la s  a l  D r. Fau sto  ( 4 ) . E s ta s  v e n ta s  e n tr e  h ered ero s fu ero n  a ju s t e s  para c o n s t r u ir  p rop ied ad es más c o n t ig u a s . Además, Jo r g e  (2 8 ), E liz a b e th  (2 2 ), e Irma (24) fu eron  fo rz a d o s  a cam biar a lg u n a s  t i e r r a s  in c l in a d a s
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con "su s" h u asip u n gu eros que rehusaron a r e e s t a b le c e rs e  en la s  'p rop ied ad es recie n te m e n te  d e f in id a s  (RPC, 1 9 4 8 :38 6 ). V en tas como l i a s  hechas e n tr e  1948-50 por Jo r g e  (28) p arecen  haber s id o  " ú t i l e s "  para que lo s  h u asip u n gu eros se r e e s t a b le c ie r a n , y de e s t e  modo aseguren  una fu e r z a  de t r a b a jo  preparada y b a r a ta  para sus t i e r r a s .  En 1958 e l  v en d ió  t r e s  c u a d r a s , en 1961 un s o la r  a cada uno de lo s  nueve tr a b a ja d o r e s  cam p esin os; en 1962 Jo r g e  (28) v en d ió  s e i s  p a r c e la s  de una cu ad ra , en 1963 c in c o  p a r c e la s  de 1/3 de cu a d ra , y en 1965 23 p a r c e la s , cada una menor de 1/2 cu a d ra , a 21 tr a b a ja d o r e s  cam pesinos (RPC, 1959: 1028-1029), 1961: 537-546, 1962: 683-688, 1965:1449-1474). E s ta s  v e n ta s  fu e ro n  r e s u l tado in d ir e c t o  de la  le y  de la  reform a a g r a r ia  de 1964 de o to r g a r  t i t u l o s  le g a le s  a lo s  h u a sip u n g u e ro s. En 1968 e l  v en d ió  una s e c c ió n  de 10 cu ad ras de t i e r r a  escasam ente d e b i l i t a d a ,  i r r i g a b l e  -e n to n ce s  "como un la g o " -  a un p ro d u cto r co m ercian te  de v e g e ta le s  de Riobamba, e l  a lc a ld e  Leonardo (RPC, 1968:956)25. En 1971 v en d ió  s i e t e  1/2 cu ad ras a p a r c e la s  de un s o la r  a e xh u asip u n gu eros y o tr o s  t r a b a ja d o r e s  cam p esin os, y en 1978 v en d ió  la s  r e s t a n t e s  23 h e c tá r e a s  de óptim a t i e r r a  ir r ig a d a , en to n ces sembrada de a l f a l f a  con la  c a s a  y un p ro cesad o r de a l f a l f a ,  a la  re cie n te m e n te  form ada comunidad G atazo  Zambrano a nombre de I s id r o , su "peón de c o n f ia n z a " . La v e n ta  fu e  hecha por 1 .5  m illo n e s  de s u c r e s , a s e i s  m eses, s in  in t e r e s e s  d u ra n te  e l  tiem po de pago (RPC, 1 97 8:213).La d i v i s ió n  d e l lo t e  # la  de G atazo  en 95 p a r c e la s  no fu e  i g u a l .  Las p a r c e la s  fu ero n  a s ig n a d a s  "en p ro p o rció n  a lo  que e l l o s  h ab ían  e sta d o  c u lt iv a n d o "
25  E n t r e v i s t a ,  LE, G a t a z o ,  j u n i o  16 d e  1 9 8 7 .
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(RPC, 1 9 7 8 :21 3 ). No sabemos por cuánto tiem po "han e sta d o  c u lt iv a n d o "  e s t a s  p a r c e la s . Dos hombres que se h ic ie r o n  l íd e r e s  c o n s is t e n t e s  de la  comuna, r e c i b ie ro n  una cu ad ra cada uno c e r c a  d e l c a n a l de i r i i -  g a c ió n , que le s  aseguraba la  prim era toma de agua y una g ran  humedad en la  t i e r r a  en tiem pos de s e q u ía . Aproximadamente o tr o s  d i e c i s e i s  r e c ib ie r o n  1/2 c u a d r a s , 5 r e c ib ie r o n  1 .5  s o la r e s , 54 un s o la r  cada uno, y 18 r e c ib ie r o n  1/2 s o l a r .  Además de ponerse a fa v o r  de lo s  "peones de c o n fia n z a  d el p a tr ó n " , la  d is t r ib u c ió n  d e s ig u a l de t i e r r a  r e f l e j ó  lo s  d i f e r e n te s  in g r e s o s  económ icos h a b ilid a d e s  para sa ca r  d in e ro  en tiem pos de v e n ta . Para 1983 lo s  coad - q u is i t o r e s  e s t a b le c ie r o n  la  r e d is t r ib u c ió n  basada en cu án to h ab ían  pagado por su p ro p ia  p a r c e la , y cu an to habían p elead o por " c o s to s  a d ic io n a le s  en la  a d q u is ic ió n  de l a  h a cien d a" (RPC, 198 3 :92 8 ). En suma, I s id r o  h a b ía  a rr e g la d o  privadam ente con Jo r g e  (28) a d q u ir ir  la  c a s a  y e l  p ro cesad o r de a l f a l f a  para s í  mismo26. I s id r o  "co n stru y ó  la  ca sa  para su p atrón " y ahora Jo r g e  (28) solam ente le  resp o n d ía  dándole la  prim era op o rtu n id ad  de co m p rarla 27. E sta  a n t ic ip a c ió n  e ra  t í p i c a  en la s  v e n ta s  de t i e r r a  en G atazo  e n tr e  e l  p atró n  y e l  peón. Un c o n tr a to  i n t e r no se a r r e g la b a  y un p r e c io  se co n v en ía  a n te s  de que ninguno o tr o  pueda sab er que la  p ropiedad e sta b a  en v e n ta . I s id r o  s a l i ó  como un p ro d u cto r co m ercian te  de v e g e ta le s  b ie n  d o tad o , además e l  p r e s t i g io  de poseer la  a n tig u a  ca sa  d e l p a tró n . E l e ra  e l  l í d e r  de la  comuna, y p od ía  c o n ta r  para e l  t r a b a jo  con un grupo
26 Entrevista, LCG, Gatazo, agosto 3 de 1987.27 Entrevista, GZA, Riobamba, agosto 31 de 1987.
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a f í n  (n o ta s  de la  f u e n t e ) . Su m ujer c o n t r ib u ía  a l in g r e s o  f a m il i a r  con un pequeño com ercio a t r a c t iv o  y e x i t o s o .E l o tr o  peón fa v o r e c id o  en e s t a  v e n ta  fu e  M ig u e l, q u ie n  tam bién se c o n v ir t ió  en un buen p ro d u cto r de v e g e t a le s , y en un f u e r t e  l í d e r  com unal. E l d e b ía  tod os sus poderes de l id e r a z g o  a o tr o  p a tró n , que, s in  em bargo, e s  p a r te  tam bién de la  h i s t o r i a  de la  d is o lu c ió n  d e l lo t e  #1 de G a ta z o . Leonardo e l  mayor, e l  p ro d u cto r co m ercian te  de Riobamba, que, como vim os, a d q u ir ió  "San F r a n c is c o  G a ta z o " , una p o rc ió n  de 10 cu ad ras de t i e r r a  poco empinada en e l  lo t e  # la  de Jo r g e  (28) en 1968, empleó a M iguel y a su fa m il i a ,  e l  prim er pago de s a l a r i o s ,  la  o p e ra ció n  comerc i a l  de v e g e ta le s  en medio d e l pago d e l a rr ie n d o  de lo s  p o tr e r o s  de a l f a l f a  de G a ta z o . Cuando en 1970 e l  h i j o  de Leonardo mayor, Leonardo menor, un agrónomo, tomó l a  o p e ra ció n  de su p a d re, M igu el se c o n v ir t ió  en su mayordomo2 8 . Los métodos de p ro d u cció n  in t e n s iv a  de Leonardo menor re q u e ría n  un buen t r a t o  en e l  pago por e l  t r a b a jo , y sob re su e ld o  por la  v i g i l a n c i a  f a m il i a r  en la  p a r te  de la  f a m il i a  de M ig u e l. M igu el fre cu e n te m e n te  a p a rc e la b a  con Leonardo menor, prop orcion an d o t r a b a jo  m ie n tra s  Leonardo p r o v e ía  e l  c a p i t a l :  s e m il la s ,  t e c n o lo g ía , e n e r g ía  a g ro q u ím ica , y la s  co n e x io n e s m e r c a n t ile s  en Riobam ba. E sta  r e la c ió n  p a t r ó n - c l ie n t e  se tra n sfo rm ó  en in g r e s o , p r e s t i g io  y t e c n o lo g ía  para M igu el (y , por e x te n s ió n , a la  com una), m ie n tra s  e s t a b le c ía n  la s  c o n d i
28 Bajo el "antiguo régimen" mayordomo era una posición social posibili- » 

tada solamente a los mestizos. Desde ios 60s, sin embargo, antepasados 
indígenas KIPUS o MAYORALES o en algunos casos "PEONES QUERIDOS-", 
podían ascender al estatus de mayordomo en las subdivisiones de la 
hacienda.
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c io n e s  que Leonardo n e c e s ita b a  para l l e v a r  a cabo sus p la n e s  de p rod u cció n  y m ercadeo. La comuna v in o  a depender de la  p a la n c a  e je r c i d a  por Leonardo ( i n f lu e n c ia )  en su nombre cuando v e n ía  un in c o n v e n ie n te  con e l  e sta d o  y o t r a s  i n s t i t u c io n e s  para e l  d e s a r r o l l o .  Para la  comuna M igu el e ra  un medio im p ortan te  a tr a v é s  d e l c u a l podían b u sca r ayuda de Leonardo menor. La r e la c ió n  p atró n  c l i e n t e  e n tr e  Leonardo, M igu el y la  Comuna G atazo  Zambrano t e n ía  sus con t r a d ic c io n e s , pero e s t a s  quedan de lad o  en n u e s tr a s  p re o cu p acio n es in m e d ia ta s . Es s u f i c i e n t e  n o ta r  aquí que de la  c o m e r c ia liz a c ió n  de la  p a r c e la  de v e g e t a l e s  de Leonardo, una e s p e c ie  de pequeña r e v o lu c ió n  verde en la  p ro d u cció n  v e g e ta l para e l  co m ercio , a s í  como un t r a b a jo  b ie n  pagado, se e x te n d ió  ir r e g u la r  pero rápidam ente a lo  la r g o  y ancho de lo s  m icro fu n - d io s  G a tazo  Zambrano.E l lo t e  #2 G atazo  fu e  para E liz a b e t h  (22) y su e sp o so , W ilhelm  (2 1 ), un hombre m i l i t a r .  Comenzaron a vender pequeñas p a r c e la s  a sus tr a b a ja d o r e s  i n d í genas en 1969. Para 1972 Wilhem (21) h a b ía  hecho 81 v e n ta s  in d iv id u a le s  de pequeñas p a r c e la s  de medio s o la r  a una cu adra cada una (RPC, 1969:816, 818, 827, 832-834, 1970: 145-150, 152-156, 206, 207, 1972:133, 134, 137-139, 166, 167, 174, 175, 178-182, 196-202, 213, 227, 277, 278, 286-288, 300, 302, 304, 316-331, 334, 375-380, 404, 407, 434, 551, 556, 589, 599, 604, 6 4 8 ). En 1972 la  ca sa  de h a cien d a  heredada fu e  ven d id a  a León, y e l  c o r r a l  a A la n , un p r e s ta m is ta  y co m ercian te  de Riobamba que empezó a a d q u ir ir  t i e r r a  en e l  lo t e  #3. de G atazo  (RPC, 1972:1029, 1154). O tra  vez en 1974 e l l o s  h ic ie r o n  11 pequeñas v e n ta s , y en 1976, 8 más. C o n tin u aro n  ven diendo la  p ro p ied ad  en 1978 con una v e n ta  en bloque en 22 cu ad ra s de t i e r r a  i r r i g a b l e  a M elchor y
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M anolo, "peón de c o n fia n z a "  y mayordomo in d íg e n a  más r e c ie n t e , r e s p e c tiv a m e n te , y a f u e r t e s  l íd e r e s  de l a  Comuna G a tazo  Zambrano (RPC, 1 9 7 8 :2 1 3 ). En 1983 M elchor y Manolo se v o lte a r o n  y v en d ie ro n  e l  mismo pedazo a la  Comuna G atazo  Zambrano, reservan do una cu adra y media p ara  e l l o s  (RPC, 1 9 8 3 :3 3 2 ). E l IERAC le s  h a b ía  " a u to riz a d o "  h a ce r la  v e n ta  p r o in d iv is o  ( s in  s u b d iv is io n e s )  a la  comuna. En e s to s  c a s o s , s in  embargo, l a  c la u s u la  p r o in d iv is o  no t ie n e  una co n se c u e n c ia  p r á c t ic a  en e l  tamaño de la s  u n id ad es p ro d u c t iv a s . Las pequeñas 70 p a r c e la s  de aproxim adamente 21 cu ad ra s fu ero n  y son t r a t a d a s  como p ro p ied ad  p riv a d a  por lo s  com uneros, aunque uno debe se r  miembro de la  comuna para o b te n e r u s u fr u c to  de lo s  d erech os de la  p ropiedad (nuda p ro p ie d a d ).E liz a b e t h  (22) y Wilchem (21) se re se rv a ro n  una ca sa  con un pequeño p a t io  en G a ta z o . E l lo s  y sus h i jo s  han r e s id id o  en Q u ito  desde f in e s  de la  década de lo s  70.E l lo t e  #3a de G atazo  fu e  para Irma (24) y su e sp o so , E rn e sto  (2 3 ) . En 1965 e l l o s  h ic ie r o n  c in c o  v e n ta s  desde un s o la r  h a s ta  una cu a d ra , a t r a b a ja d o re s  cam pesinos d e ' G a tazo  (RPC, 1965: 1425-1425, 1441, 1443). En 1975 re co n o c ie ro n  le g a lm e n te  a c in c o  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos que h ab ían  com partido lo s  c u l t i v o s  en su p ro p ie d a d . Para " l iq u i d a r  e s t a  forma de t r a b a jo "  fu e  t r a n s fe r id o  un t í t u l o  le g a l  de " lo s  lo t e s  que e l l o s  h ab ían  e sta d o  c u lt iv a n d o " . T res de e s to s  a p a rce ro s  e sta b a n  e n tr e  lo s  c in c o  que habían  a d q u ir id o  t i e r r a s  en 1965 (RPC, 1 9 7 5 :2 7 5 ). En 1980 E rn e sto  (23) h iz o  13 v e n ta s  de 1/2 s o la r  a 1/3 de cu a d ra , o t r a s  a lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de G a ta zo Zam brano. E rn e sto  (23) e Irma (24) eran  lo s  ú l t i mos d e s c e n d ie n te s  de la  l ín e a  de lo s  Zambranos en la
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h a cien d a  en G a ta z o . H asta  1983 E rn e sto  (23) admin i s t r ó  la  co sech a de a l f a l f a ,  como Jo r g e  (28) lo  h iz o  a n te s  en e l  lo t e  # la .En lo s  1970, A lan  v en d ió  un lo t e  en la  C a r r e te r a  Panam ericana a INDULAC ( I n d u s t r ia  L a cte a  de Co- to p a x i)  para una p la n ta  de r e f r ig e r a c ió n  de le c h e  que por a lgu n o s pocos años mandó cam iones de le c h e  a lo s  m ercados de G u a y a q u il. E rn e sto  (23) tomó e l  p u esto  de a d m in istra d o r de la  p la n ta  de INDULAC en G a ta z o . H abía q u erid o  que e s t a  movida de un im pulso n e c e s a r io  a l  mercado para m odernizar y exp a n d ir la  p ro d u cció n  en e l  á r e a . S in  embargo, cuando una gran p la n ta  p a s te u r iz a d o r a  y d is t r ib u id o r a  de le c h e  se a b r ió  en Riobamba, la  p la n ta  de G atazo  se c e rr ó  y se movió a una n u e v a .lo c a lid a d  c e rc a  de Ambato. E rn e sto  (23) mencionó e l d escen so de la  p rod u cció n  le c h e r a  en y c e r c a  de G a ta z o , enten d ien d o e n to n ces que la  muerte so p ló  la  p la n t a . Se ñ a ló  tam bién la  f a l t a  de c a p i t a l  para una tra n sfo rm a ció n  com pleta de su emp resa h a c ia  la  p rod u cció n  le c h e r a . Dadas sus s i g n i f ic a n t e s  a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s , s in  embargo, es p ro b ab le  que p r e f i r i ó  i n v e r t ir  su c a p i t a l  en b ie n e s  más seg u ro s en c u a lq u ie r  o tr a  p a r te ^ 9 . La c a id a  en la .p r o d u c c ió n  de le ch e  de lo s  pequeños .rebaños d ió  paso a la  v e n ta  de la s  t i e r r a s  que d e stru y e ro n  a lg u nas p ro d u ccio n e s de media e s c a la  de a l f a l f a  . E rn e sto  (23) s ig u ió  la  o la :  por 1983 acabó con su empresa de c u l t i v o  de a l f a l f a  y empezó a p la n ta r  za n a h o ria s  y c e b o l la s .En sus e s fu e r z o s  para m odernizar su h a cie n d a ,E rn esto  ( 2 3 )  e Irma (24) d e c id ie r o n  poner f i n  a l
¿■ i Entiev.sta, U .  G a t a z o ,  a g o s t o  17 de 1 9 8 7 .
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c a m a r i3" en la  H acienda G a ta z o . Por un par de añ o s, s in  em bargo, y para su d e s a l ie n t o , a lg u n o s de lo s  cam pesinos de G a ta zo  i n s i s t í a n  en c o n tin u a r  la  p r á c t i c a .  E l cam ari no e stu v o  com pletam ente acabado h a s ta  que la  e v a n g e liz a c ió n  p r o te s ta n te  y una é t i c a  c a p i t a l i s t a  negaron e l  s iste m a  r i t u a l  que h a b ía  c e sado para co rresp o n d e r a la s  r e la c io n e s  de producc ió n  y rep ro d u cció n  de la  h a c ie n d a . A n tes de la  co n v e rs ió n  p r o t e s t a n t e , s in  em bargo, la  i n s i s t e n c ia  cam pesina por e l  cam ari e ra  una forma con servad o ra  de r e s i s t e n c ia  a la  r a c io n a liz a c ió n  de la s  r e l a c io n e s  la b o r a le s , un in stru m en to  c u lt u r a l  de la  d eb i l id a d "  ( S c o t t ,  1984) en e l  c o n f l i c t o  de m oderniz a c ió n  de lo s  p a tro n e s y de lo s  cam pesinos a c e r c a  d e l a c c e s o  a lo s  r e c u r so s  de la  h a cien d a  (v e r Thurn- e r , 1989; L an ger, 1985). Los a u to r e s  d el re p o rte  del CIDA l i s t a r o n  t r e s  c o n d ic io n e s  d e l " a s e d io  in te r n o "  de lo s  cam pesinos h u asip u n gu eros de la  h a cie n d a : (1) la  d e c is ió n  d el h u asipu ngu ero fu e  ta n to  de e x p a n d ir  lo s  l ím it e s  de sus p a r c e la s  como su a cce so  a l p a s t i -  z a je ;  (2) la  a s p ir a c ió n  de lo s  "peones l i b r e s "  y de lo s  arrim ados c o n v e r t ir s e  en h u asip u n g u ero s; y (3) la  p r e sió n  de o tr o s  tr a b a ja d o r e s  de la  h a cien d a  para o b te n e r empleo a tiem po com p leto , l le v á n d o lo s  a "c o - p a r t i c i p a i "  con lo s  hu asip u n gu ero s en su a s e d io  a lo s  re cu rso s  de la  h a cien d a  (CIDA, 1965: 4 2 4 -5 ) . E sta  ú lt im a  c o n d ic ió n  fu e  un re co n o cim ie n to  in c id e n t a l  de que e l  a s e d io  ta n to  de lo s  cam pesinos i n t e r nos como e x te r n o s  pueden se r  d e s a r r o llo s  co d e te rm in ad os, y no n ece sa riam en te  en c o n f l i c t o  e l uno con e l  o t r o . E l punto que yo q u ie r o  r e c a lc a r  aquí es que la  c o n tin u a c ió n  d el cam ari en la  t r a n s ic ió n  a l c a p i-  30
30 Ellos recuerdan cómo los campesinos daban tantos nuevos que ..enasar, 

un pequeño cuarto literalmente c i e m o s  ce huevos. Entrevista, E C , AZA 
y GZA, Siobamba, agosto 31 de 1987.
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ta lis m o  prom ocionó la s  t r e s  c o n d ic io n e s  d el a se d io  in te r n o  (y e x te r n o ) , y por eso fue fr e c u e n te  en e l in t e r é s  t á c t i c o  de lo s  cam pesinos.E l cam ari exp resab a la s  r e la c io n e s  su b y ace n te s d e l c o n f l i c t o  y com plem entariam ente e n tr e  la  econom ía d e l cam pesino y d e l t e r r a t e n ie n t e  (G u e rre ro , 1983: 123). O tra s  form as de r e s i s t e n c ia  in d íg e n a  h a c ia  la  h a cien d a  tam bién co r ta r o n  ambos cam inos: t e r r a t e n ie n t e s  como E rn e sto  (23) ap ren d ió  a manipula r  y acom odar, poniendo a fu n c io n a r  la  p r á c t ic a  un r i t u a l  para sus i n t e r e s e s . En la  co sech a de cebad a, por e je m p lo , lo s  cam pesinos de Chim borazo habían  can tad o tr a d ic io n a lm e n te  e l ja h u a y , una ca n ció n  quechua de t r a b a jo  que, e n tr e  o tr o s  temas p o é t ic o s , im plora a su señor que le s  de aswa ( a lc o h o l)  d el maíz para que e l l o s  puedan t r a b a ja r  más duro y o l v i d arse  de sus p e n a s. En 1987 E rn e sto  (23) no le s  d ió  más aswa: en vez de eso le s  d ió  una b o t e l la  de coca ( c o la ) .  Los cam pesinos c a t ó l i c o s  se q u e ja r o n , pero lo s  p r o te s ta n te s  (que se rehúsan a c a n ta r  e l ja h u a y ) , p a r e c ie r o n  c o n te n to s . Cuando yo p regu nté por qué lo s  c a t ó l i c o s  con tin uaban  cantando e l  jah u ay s in  b e n e f ic io , E rn é stro  (23) e x p lic ó  que siem pre ordena a su mayoral ( c a t ó lic o ) -  que d i r i j a  e l  ca n to  "porque lo s  m antiene s in  co n v ersa r . . . e s  una forma de d i s c i p l i n a " 31. Aunque lo s  cam pesinos tam bién toman sus m edidas con E rn e sto : d e ja n  a p r o p ó s ito  una p o rció n  d e l grano cosechado en la s  p rad eras m ie n tras  t r a b a ja n , para que pueda se r  recuperado por la s  noches por a lg u n o s miembros de la  f a m il ia  b ie n  cu b i e r t o s . :
31 E n t r e v i s t a ,  E C ,  G a t a z o ,  J u l i o  13 d e  1 9 8 7 .
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Para E rn e sto  (23) y o tr o s  t e r r a t e n ie n t e s  e l robo d e l c u l t i v o  es un r u t in a  e in c lu s i v e  es e sp era d o , como lo  d ic e  c la ra m e n te  e s ta  fr a s e  f a v o r i t a  de. lo s  t e r r a t e n ie n t e s :  "E l in d io  que no ro b a , p e c a " . El o tr o  lad o  de é s t a  es la  n o ció n  cam pesina de: " lo  que es de c a s a , de p a tró n  es p es, lo  que es de h a cie n d a , de h a cien d a  e s"  (v e r G u e rre ro , 1983: 126). Poniendo en térm in os más s im p le s , la  ca sa  y sus b ie n e s  p erte n e ce n  a l p a tró n , pero la  h a cien d a  ( lo s  c u l t i v o s ,  la  t i e r r a ,  e l  agu a, e l  p a sto ) p e rte n e ce  a q u ie n e s la  t r a b a ja n . Los miembros de la  f a m il ia  Z . reconocen que nunca nada fu e  robado de la  ca sa  de h a c ie n d a , pero lo s  c u l t iv o s  de la  h a c ie n d a , e l  agua y c u a lq u ie r  o tr a  co sa  fu e  fre cu e n te m e n te  ro b a d a 12. Al tiem po de co se ch a  E rn e sto  se ve o b lig a d o  a dorm ir en su camión en lo s  p o tr e r o s  de la  h a cien d a  (ahora una r e s e rv a  d ism in u id a  a c e r c a  de de 30 h e c t á r e a s ) , y con una p i s t o l a  a su lad o  (e l normalmente r e s id e  en R iobam ba).Desde más o menos 1983 E rn e sto  (23) se m etió  en la  p ro d u cció n  co m e rcia l de v e g e t a le s  con t r a b a jo  a s a la r ia d o  que tomó de lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de la s  com unidades de lo s  a lr e d e d o r e s  de G a ta z o . S in  em bargo, e s tá  muy p re sio n ad o  para co n se g u ir  t r a b a ja d o r e s , y se s ie n t e  a fo rtu n a d o  s i  puede c o n t r a t a r  a un puñado de c h ic a s  cam pesinas por un d ía  de tr a b a j o .  Sus c u l t iv o s  v e g e ta le s  son , en prom edio, s u s ta n c ia lm e n te  más b a jo s  que la s  p a r c e la s  de lo s  cam pesinos v e c in o s . Por f a l t a  de mano de obra e l e s t á  fo rza d o  a co m p a rtir  sus c u l t iv o s  con v e c in d a d es, cam pesinos a ltam en te  p r o d u c tiv o s  con p ro p ied a d e s pequeñas que manejan gran des grupos de g e n te  y t r a b a jo  c o m u n ita r io . En suma, numerosas
32 E n t r e v i s t a ,  G Z A ,  R i o b a m b a ,  a g o s t o  31 d e  1 9 8 1 .
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h e c tá r e a s  p o te n cia lm e n te  p r o d u c tiv a s  permanecen s in  c u l t i v a r s e .  En 1987 E rn e sto  d e c id ió  d e ja r  la  p rod u cc ió n  de v e g e ta le s  a p esar de su ap ro v ech ab le  p o te n c i a l  -en  gran  p a r te , y en sus p a la b r a s , por la  i n d i s c i p l i n a  en e l  t r a b a jo . P lan eab a r e to r n a r  a la  p ro d u cció n  de a l f a l f a ,  y d e c id ió  r e g r e s a r  a la  ca sa  de h a cie n d a  en G atazo  para dar una v i g i l a n c i a  más ce rca n a  en e l  fu t u r o . La v i g i l a n c i a  c o n tr a ta d a  -s e  lam en ta- gen eralm en te  ve para e l  o tr o  la d o  cuando e l  robo o c u r r e , y a le g a n  ig n o r a n c ia  cuando son c a s t i g a d o s , Los "g u a rd ia n e s"  de c u l t i v o  c o n tra ta d o s  -que no s ó lo  no ven s in o  que gen eralm en te son p a r te  d e l p lan  d e l robo n o ctu rn o  de lo s  c u l t i v o s -  son co n o cid o s en la  lo c a l id a d  como a v ia d o r e s , que p o d ria  se r  v a g a mente tr a d u c id o  como "aves de r a p iñ a " . La p r á c t ic a  t e n ia  su c o n tr a p a r te  en la  h a cien d a  de la  p r e - r e f o r -  ma (v e r  T h u rn er, 1989).El lo t e  #3 de G a ta z o , de la  d i v i s ió n  o r ig i n a l  de 1931, fu e  dado a M aria E u gen ia  (7) y su esposo Abel ( 6 ) . Empezaron a vender pequeñas p a r te s  de su p a t r i monio en 1954. En e se  año v en d ie ro n  28 pequeñas p a r c e la s  de t i e r r a  in c l in a d a  a lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de G atazo  (RPC, 1954: 791-806, 850, 852, 1004, 1173, 1174, 1182, 1199, 1200, 1232, 1241, 1242, 1955: 3 ,4 , 232, 5 0 2 ). En 1956 M aria  E ugenia m urió, y por 1959 A bel e s ta b a  endeudado. E l ven d ió  10 cu ad ras a un riobambeño (RPC, 1959: 2 02 ). Abel p e rd ió  la  mayor p a r te  d e l r e s to  d e l lo t e  #3 de G a ta zo cuando su p ropiedad fu e  rem atada para pagar una c o n s id e r a b le  deuda a sus a c r e e d e r o s . En 1970, A lan  (m encionado p r e s ta m is ta  y m ercader de Riobamba, se c o n v ir t ió  en e l  nuevo p r o p ie t a r io  de la  mayor p a r te  d e l lo t e  #3 de G a tazo  (RPC, 1976: 7 6 8 ). Además, A lán
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a d q u ir ió  s e i s  cu ad ra s r e s t a n t e s  de Carlos (19), y de la  h i j a  de M aria  E u g e n ia , E s te r  (20), en 1975. En 1972 tam bién a d q u ir ió  un c o r r a l  de Jo r g e  (28).La p rop ied ad  de A lan  to d a v ia  i n c l u i a  h ausipu ngos desp ués de 1970 (A I/Q , 1983b). En 1973 v en d ió  un im p o rtan te  lo t e  de 1/2 cuadra con g ran ero  en ella y un hacedor de heno a un comprador aparentemente de G u a y a q u il (RPC, 1973: 215). Luego en 1976 v en d ió  21 cu ad ra s a 70 comuneros de G atazo  Zambrano, pero a nombre de M e lch o r, v i e jo  y "q u e rid o  peón” de Wilhelm 
(21), tr a b a ja d o r  y a p a rce ro  de A lan  (RPC, 1976: 768 ).De e s t e  modo, y de la  misma manera que I s id r o ,  M igu el y M anolo, M elchor se c o n v ir t ió  en un fu e r t e  l i d e r  de la  comuna en v ir t u d  de su h a b ilid a d  para a r r e g la r  una v e n ta  de t i e r r a  y s e r v ir  como re p re s e n t a n te  le g a l  de la  comuna. E s ta s  t r a n s fe r e n c ia s  f a v o recen  a lo s  in t e r m e d ia r io s , que j u s t i f i c a n  e l  r e s e r v a r s e  la  p a r te  p r in c ip a l  para e l l o s .  Además, M elchor se c o n v ir t ió  en e l l i d e r  p r in c ip a l  de la  comuna en e s te  tie m p o . A d q u ir ió  un t r a c t o r  a c r é d it o  e x te n d id o  por su e x -p a tr ó n , W ilhelm , e h iz o  un buen c u l t i v o  en la  p a r c e la  de o tr o  comunero, co b r á n d o le . Cuando e l  t r a c t o r  de M elchor fu e  embargado por no cu m p lir  con lo s  p a g o s, la  misma comuna fu e  a a d q u ir ir  un t r a c t o r  I n t e r n a t io n a l  H a rv e st en té r m inos e s p e c ia le s  con e l  M in is t e r io  de A g r ic u lt u r a , que h a b ia  im portado m aq u in aria  b a jo  un acuerdo con la  A ID 33.

33 A mitad de la década de los 80, el tractor de la comuna fue puesto a 
arar duramente en las extensas tierras de producción de la comuna. 
Melchor finalmente recobró su tractor después de 5 años de interrup
ción, y en 1987 el estaba nuevamente en las tierras cobrando por arar.
Entrevista, MG, Gatazo, agoste 13 de 1987.
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E l p a c to  de co m p a rtir  c u l t iv o s  de M elchor y  A la n  fu e  un p e río d o  de 7 añ o s, en una s e c c ió n  de t i e r r a  ir r ig a d a  de c in c o  c u a d r a s . Cuando A la n  m urió en 1982, M elchor se v ió  o b lig a d o  a d i v i d i r  la  co sech a con lo s  h e red ero s de A lan  y  su mayordomo (RPC, 1983: 7 4 5 ). La i n f lu e n c ia  de M elchor en la  comuna decayó en cu an to  lo s  comuneros a cu d iero n  para a c o n s e ja r  a lo s  h ered ero s de A la n , en un e s fu e r z o  por p r e s io n a r lo s  a que vendan la s  t i e r r a s .  A p e sa r  d e l r o l poderoso de M e lch o r, como p r e s ta m is ta  d e l p u e b lo , sus problem as f in a n c ie r o s  co n tin u a ro n  a g o b iá n d o le  en o tr o s  fr e n t e s  cuando e n tró  en una nueva so cie d a d  de c u lt iv o s  y nuevos acuerdos en la s  p o se s io n e s  de la  h a cie n d a 34.A p e sar de e s t a s  v e n ta s  y e s to s  a r r e g lo s  por co m p a rtir  c u l t i v o s ,  A lan  d e jó  20 h e c tá r e a s  de óptim a t i e r r a  i r r i g a b l e  a sus h e re d e ro s, ciud ad an os que d e ja ro n  e l  manejo de la s  t i e r r a s  en manos d e l mayordomo de A la n . Después de que la  enferm edad o b lig ó  a A lan  a d e ja r  su h a c ie n d a , lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de G atazo  Zambrano h ic ie r o n  una h u e lg a  c o n tra  su mayordomo y sus h e r e d e ro s . E n tre  1980 y 1983 la  t i e r r a  perm anecía su b e x p lo ta d a . La m ayoría 
estaba s in  c u l t i v a r  o sim plem ente sembrada con g r a nos -un uso in a p ro p ia d o  para t i e r r a  i r r i g a b l e  a p ta  para la  p ro d u cció n  co m e rcia l de v e g e ta le s  o de a l f a l f a .  En G a ta z o , s in  embargo, la  p ro d u cció n  comerc i a l  de v e g e t a le s  es im p o sib le  s in  una in t e n s iv a  fu e rz a  de t r a b a jo , a s í  que e l mayordono no tuvo más remedio que d e ja r  que la  h a cien d a  d e c a y e ra . Los c o muneros de G atazo  Zambrano p r e v in ie r o n  a o tr o s  cam pesinos de "c r u z a r  la  l ín e a  ( i n v i s i b l e )  de v i g i 
34 Entrevista, MCC, Gatazo, agosto 31 de 1987; entrevista, MG, Gatazo, 

agosto 13 de 1987; entrevista GZA, Riobanba, agosto 31 de 1987.
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l a n c i a " ,  es  d e c ir ,  de t r a b a ja r  com partien do e l  c u l t iv o  con e l  mayordomo. Para 1983 lo s  c a b ild o s  de l a  comuna G a tazo  Zambrano, M igu el y M anolo, r e s p e c t iv a m ente, in ic ia r o n  una e x p r o p ia c ió n  acordada con e l  IERAC c o n tr a  lo s  h e red ero s de A la n  (A I/R , 1983b).En 1984, y habiendo d e jad o  la  o f i c i n a  de l a  comun id a d  después d e l t r a t o  r e s p e c t iv o  por un año, M igu el y M anolo, ahora manejando n o ta b le s  c a n tid a d e s  de d in e ro  como p ró sp e ro s pequeños c o m e r c ia n te s , se a ce rca ro n  para e s t a b le c e r  un acuerdo con lo s  h e red e ro s de A la n  fu e r a  de l a  c o r t e 35. B a jo  e s t e  acuerdo in fo r m a l, v e n d e ría n  a M igu el y a Manolo en térm in o s muy p a r e c id o s  a la s  p r e v ia s  t r a n s fe r e n c ia s  de p ro p ied ad  que h ab lan  o c u r r id o  en G a ta z o . Para 1984, s in  em bargo, l a  comuna e s ta b a  más d is c r im in a d a  que a n t e s , y lo s  pequeños p r o p ie t a r io s  p ró sp e ro s como M elchor y Manolo y a lg u n o s más e sta b a n  en una p o s ic ió n  como para a d q u ir ir  p a r c e la s  c o n s id e r a b le mente g r a n d e s , in c lu s o  a lo s  e x o r b it a n t e s  p r e c io s  de 1984.’ Los c a b ild o s  re cie n te m e n te  e le g id o s  -hombres jó v e n e s  con e s c a s o s  re c u r s o s  d e c id ie r o n  b lo q u ea r e s t a  v e n t a . C o n tra ta ro n  un nuevo abogado y c o n t in uaron e l  ca so  de e x p r o p ia c ió n  c o n tr a  lo s  h e re d e ro s , y por p ro p ia  i n i c i a t i v a  d e l IERAC36. La d is c r e p a n c ia  e n tr e  e l  v a lo r  estim ad o por e l  IERAC y e l  p r e c io  que q u e r ía n  lo s  h e r e d e ro s , que m encionaron p r e c io s  d e l mercado para j u s t i f i c a r  sus demandas, e ra  enorme. E l IERAC h a b ía  p u esto  un p r e c io  e s t a b le c id o  en s / . 2 .0 0 0 .0 0 0  por la  s u b d iv is ió n  e n te r a , o a p r o x i
35 Entrevista, LC, Gatazo, junio 16 de 1987.
36 El Director Ejecutivo del IERAC, en una inesperada pero brillante 

aparición en Gatazo, prometió (demagógicamente) expropiar personal
mente a los herederos de Alan y dar la tierra a la comuna en los
términos del IERAC.
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madamente 20 h e c t á r e a s . Para 1987 lo s  h e red ero s e s tab an  p id ie n d o  s/ .l'O O O .O O O  por h e c t á r e a . La comuna d e c id ió  c o n tin u a r  como t e r c e r a  p a r te  cuando e l  IERAC a p e ló  la  d e c is ió n  d e l t r ib u n a l a fa v o r  de lo s  h e r e d e ro s . M ie n tra s  t a n t o , e l  c o s to  d e l ca so  le g a l  a la  comuna fu e  mayor de lo s  s / . 100.000 por sem ana1' .D urante lo s  p ro c e d im ie n to s , la  comuna d e c id ió  c u l t i v a r  la  t i e r r a  para s a c a r  e l  d in e ro  n é c e s ita d o  para p agar la s  cu e n ta s  l e g a l e s .  Su in v a s ió n  " i l e g a l "  conmocionó e l  c o n f l i c t o  c i v i l ,  y lo s  h ered ero s de A lan  p r o te s ta r o n  fr e n t e  a l  IERAC. Pero para 1987 la  Comuna G a tazo  Zambrano h a b ía  cosechado a lg u n o s c u l t iv o s  de c e b o l la s  que se d ie ro n  generosam ente (y p r e d ic t iv a m e n te , dadas la s  óptim as c o n d ic io n e s  de la  in c u lt iv a d a  t i e r r a ) .  En 1987 la  comuna d e c id ió  p a r c e la r  l a  t i e r r a  " in v a d id a "  e n tr e  101 com uneros, e s t o  s i g n i f i c a ,  en 101 pequeñas p a r c e la s . E s ta s  p a r c e la s  e sta b a n  sembradas en su 70% cuando yo d e jé  e l  campo en sep tiem b re de 1987. La p o l i c í a  no i n t e r v in o  mayormente porque e l  IERAC a c c e d ió  r e p o r ta r  como ordenada y p r o d u c tiv a  a la  o c u p a c ió n .La " in v a s ió n "  u ocu p ació n  fu e  lle v a d a  a cabo de una manera g ra d u a l y o r g a n iz a d a . P rim ero , a la s  muje r e s  comuneras y a lo s  n iñ o s  se le s  d ió  l a  lu z  v erd e p ara  que l le v e n  a p a s ta r  a sus o v e ja s  en la s  t i e r r a s  abandonadas e in fe s t a d a s  de m a le za , de A la n . T al " in v a s ió n "  d i f í c i l m e n t e  p od ía  haber s id o  c o n te s ta d a s  por lo s  p o l i c í a s  con p i s t o l a s .  D espués, la  comuna p e r m itió  a c i e r t a s  f a m il ia s  d e s p o s e íd a s , c u l t i v a r  y e s t a b le c e r  en la s  e sq u in a s  pequeñas fu e r a  d e l camino de la s  t i e r r a s  de A la n . Fueron d e ja d o s en p a z . E l s ig u ie n t e  paso o c u r r ió  cuando la  comuna empezó a a r a r  c i e r t a s  s e c c io n e s  de lo s  abandonados
3 7  E n t r e v i s t a ,  LC, G a t a z o ,  j u n i o  16  d e  1 9 6 7 ,
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campos p lag a d o s de m a le za . E l l o s  a ra ro n  a lg u n a s  s e c -  q io n e s , pero no sem braron. S e is  meses después o a lg o  a s í ,  la s  t i e r r a s  fu e ro n  ara d a s o t r a  v e z , y p re p a ra dos para sie m b ra . Gradualm ente más s e c c io n e s  fu eron  a rad as y sem bradas, pero no a q u e lla s  c e r c a  d el cam in o . F in alrh en te , la  comuna fu e  h a c ia  a d e la n te  -con  la  a p ro b a ció n  d e l IERAC- a c u l t i v a r  f r u t o s  de consumo p ara  c u b r ir  la s  deudas le g a le s  que asum ieron en e l  ca so  de la  e x p r o p ia c ió n .A n tes de la  p a r c e la c ió n , la  comuna h a b ía  hecho muchas m ejoras en la  t i e r r a .  A p lic a r o n  sus números p a r a 'c a v a r  unos d r e n a je s  en c a n a le s  a tra v e s a d o s  ta n to  p ara  lim p ia r  lo  m ejor p o s ib le , como para nuevos c a n a le s  de i r r i g a c i ó n .  D esyerbaron y quemaron años de te r r o n e s  de k ik u y o  acum ulados. La fu e r z a  de t r a b a jo  que le  fu e  negada a l Mayordomo de ALan ahora tra n sfo rm ó  la s  t i e r r a s  sumamente d e s a te n d id a s , en su rco s  muy p r o d u c tiv o s  de c e b o lla s  y z a n a h o r ia s . Pero e s t e  t r a b a jo  c o l e c t i v o  o m in gas, tam bién le v a n tó  v o ce s de p r o t e s t a  desde d en tro  de la  comuna. V oces de gran  i n f lu e n c ia  como la s  de M iguel y Manolo se o p u sie ro n  a lo s  p edidos de lo s  h ered ero s y e l e v a r ía  e l  p r e c io  estim ad o de la  t i e r r a ,  co n trib u y én d o  a l  p r e c io  que e l l o s  te n d r ía n  que pagar en una c o lo n iz a c ió n  e v e n tu a l . Argumentaban que lo s  i n d i v i d uos d e b e ría n  se r  r e sp o n sa b le s  de d e s y e rb a r , d ra g a r  e i r r i g a r  sus p ro p ia s  p a r c e la s  pequ eñ as, y que e sa  e s t r a t e g ia  s e r v i r í a  m ejor a su p ro p io  in t e r é s  a c o r to  p la z o .E l ca so  de G atazo  fu e  su sp en dido en la  c o r te  cuando e l  in cu lp a d o  D ir e c to r  E je c u t iv o  d e l IERAC huyó d e l p a í s .  La comuna e ra  ahora la  t e r c e r a  p a r te  en e l  ca so  (IERAC v . s .  lo s  h e red e ro s de A la n ) , y e l  IERAC le s  inform ó que ign o ren  la  d e c is ió n  de la
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c o r te  y que co n tin ú e n  presion an d o su p e d id o . El abo
gado de la  comuna e sta b a  sim plem ente muy co n te n to  
por c o n tin u a r  cobrando sus h o n o ra rio s  sem an ales. En1987 e l c o n f l i c t o  quedó s in  r e s o lv e r s e . Jf'
TRANSICION Y CO N FLICT O : HACIENDA CULLUCTUS

Como notamos a n te rio rm e n te , Don Ju an  (1) d e jó  C u llu c t u s  a su h i j a  Candi (5) y a su e sp o so , e l  D r. Fau sto  ( 4 ) . La h a cien d a C u llu c t u s  c o n s t i t u í a  a p r o x imadamente de 1500 h e c tá r e a s  de páramo con p a sto  n at u r a l  de prim era c a lid a d  (páramo y u js h a  sacha) d e s t in a d a s  a la  p ro d u cció n  de a lim e n to . C u llu c t u s  pasó a la s  dos h i j a s  de Candi y Fau sto  y sus s e is  h i jo s  (p rop iedad nuda) en 1965. A n tes de la  h e r e n c ia , s in  embargo, e l  D r . F a u sto  h a b ía  vendido 7 .5  cu ad ras en "Guacona, anexo a C u llu c t u s "  a Tomás A . (RPC, 1962: 8 16 ). Y en 1964, e l  D r. F a u sto  h a b ía  liq u id a d o  40 h u asip u n g o s, l a  m ayoría en Guacona, de acuerdo con la  le y  de Reforma A g r a r ia . En p r e s e n c ia  d e l J e f e  M i l i t a r  de Chim borazo, un T e n ie n te  C oro n el de la  Armada y e l  G e n e ral In te n d e n te  de P o l i c í a ,  a cada uno de lo s  40 hu asip u n gu eros fu e  dado un t í t u l o  de 3 38
38 Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña visita a Gatazo en marzo 

de 1989. Como acabó Manolo y Miguel estaban bien. La comuna, guiada 
por el mayor, pero ahora resurgido politicamente, Melchor alcanzó un 
predecible trato con los herederos. Ellos pagarían a los herederos 18 
millones de- sucres por 22 cuadras, y ellos habían quedado con su 
abogado por 7 millones de sucres, en total, ellos tendrán que pagar 25 
millones de sucres, las 101 microparcelas estaban en una producción 
intensiva y los campos estaban relativamente altos en contraste con 
las parcelas del viejo comunero que estaba en cebolla, ajo y zanahoria 
por una década o más.
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cu ad ra s de t i e r r a  co rre sp o n d ie n te  a sus a n tig u a s  t i e r r a s ,  (A I/Q , 1964b). Además, dos p a r c e la s  de t i e r r a , fu e ro n  donadas con e l  p r o p ó s ito  de form ar "ce n tr o s  c í v ic o s "  como r e q u e ría  la  le y  de la  reform a a g r a r i a " .En 1965 la  m itad  de la  h a cien d a  fu e  donada a su h i j a  Oprah (15) y sus 4 n iñ tfs , y la  o t r a  m itad a la  h i j a  B e r n a r d ita  (16) y a sus 2 n iñ o s (e l lo t e  #1 G a tazo  tam bién s u b d iv id o ) . En cada ca so  e l l a s  tamb ié n  heredaron la  o b lig a c ió n  le g a l  de que por 5 años d eb ían  r e s p e ta r  e l  derecho u su a l de lo s  e x - h u asip u n gu eros de a lim e n ta r  a sus a n im a le s  y r e c o je r  le ñ a  en lo s  páramos (RPC, 1 9 6 6 :19 7 ). B e r n a r d ita  empezó a vender pedazos de su m itad de C u llu c t u s  en 1967: 2 cu ad ras a Tomás A . ,  se g u id a  de nueve v e n ta s  de 1/2 a 1 .5  cu ad ra s a lo s  e xh u asip u n gu eros (RPC, 1967: 908, 1038-1041, 1058, 1091-1095). Después de1969 v en d ió  7 cu ad ra s a un exh u asip u n gu ero  (y exmayo r a l de su padre) que se c o n v ir t ió  en su mayordomo, León (RPC, 1969: 124)39 40. León h a b ía  sacad a c e r c a  de l a  m itad  d e l d in e ro  para e s t a  com pra, vendiendo 4 cu ad ra s a Jo s é  L . dos semanas a n te s  (RPC, 1969: 238) 40 . En 1970 B e r n a r d ita  v en d ió  t r e s  p a r c e la s  a d i c io n a le s  a tr a b a ja d o r e s  in d íg e n a s  (como o t r a s  num erosas p a r c e la s  en e l  lo t e  #1 de G a ta z o ) . F i n a l m ente, en 1971 v e n d ió  com pleta la  de sus h i j o s  en C u llu c t u s  a León. (RPC, 1971: 2 6 2 ). Nueve meses d e sp u és, como hemos v i s t o ,  formó una " a s o c ia c ió n "  con León en e l  lo t e  #1 de G a ta z o . La t r a n s fe r e n c ia  de la  p rop ied ad  a León e ra  solam ente una c u e s t ió n  de tie m po en e s t e  p u n to .
39 Entrevista, GZA, Riobamba, agosto 31 de 1987.
40 En este punto no está claro cono León, un huasipunguero en 1964, tuvo

esta tierra para vender en primer lugar.
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B e r n a r d ita  e sta b a  r e s id ie n d o  e n to n ces con su m arido e h i jo s  en lo s  E stad o s U nidos (RPC, 1971: 126)41. Su p reo cu p ació n  e ra  de vender a n te s  de que p u d ieran  s e r  e x p ro p ia d o s , y p ro ced er a r e i n v e r t i r  la  v e n ta  en un fondo c o n f ia b le  "p ara  l a  fu tu r a  educ a c ió n  de sus h i jo s  en lo s  E stad o s U nidos" (RPC, 1971: 2 6 2 ). De e s t e  modo León, e l  mayordomo, se c o n v ir t ió  en e l  nuevo p atrón  de la  m itad de Cul i  u c tu s .La o t r a  m itad  de C u llu c t u s  fu e  v en d id a tam bién a com ienzos de l a  década de lo s  s e s e n ta s . Fue heredada por Oprah (15) y sus c u a tro  n iñ o s en 1965. E l l o s  v en d iero n  a C é s a r , un compadre m e stizo  (de acuerdo a C h ir ib o g a  y Tobar) d e l pueblo  cercan o  de San Ju a n , en 1987 (RPC, 1972: 4 28 ). E l p ro ce so  de e x p r o p ia c ió n  en c o n tra  de C é s a r , in ic ia d o  por lo s  tr a b a ja d o r e s  p a s to r e s  de C u llu c t u s  en 1983 ha s id o  d e s c r it o  por C h ir ib o g a  y Tobar (1 9 8 5 ). Yo q u ie ro  co m p letar su a n á l i s i s  con e l  tra n sfo n d o  h i s t ó r i c o ,  una e n t r e v is t a  r e l a t i v a  a la  p a r te  de León de la  o r ig i n a l  H acienda C u l l u c t u s .C é sa r a d q u ir ió  l a  h a cien d a  con "to d o s sus u s o s , costu m bres, d erech os y servidum bre a n e x o s, e n tra d a s  y s a l id a s  a l  p re d io " (RPC, 1972': 4 2 8 ). Como B e r n a r d ita  Oprah tam bién heredó la  o b lig a c ió n  de r e s p e ta r  lo s  d erech o s de lo s  hu asip u n gu eros a l  p a s- t i z a j e ,  la  le ñ a  y e l  agua como e s p e c i f ic a b a  la  le y  de la  Reform a A g r a r ia  de 1964. S in  embargo, ven d iero n  su h e r e n c ia  a C ésa r s in  e s p e c i f i c a r  la  r e fe r e n c ia  de lo s  exh u asip u n gu eros r e s id e n te s  d en tro  de lo s  c o n fin e s  de la  h a c ie n d a . La e x p ir a c ió n  le g a l  de lo s  d erech os de lo s  e xh u asip u n gu eros en e s t a  v e n ta  (y lo  mismo o c u r r ió  en la  v en ta  de B e rn a rd ita '
41 E n t r e v i s t a ,  LY, G a t a z o ,  a g o s t o  17 d e  1 9 8 7 .
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a León) no c o i n c id i ó  con la s  normas u s u a le s  y p r á c t i c a s  a ce p ta d a s  por lo s  cam p esiñ os, como se hace fre cu e n te m e n te  cuando lo s  cam pesinos c o n fro n ta n  a lo s  t e r r a t e n ie n t e s  (Hibosbawm, 1974: 1 2 ). Los c o muneros, de C u llu c t u s  no le y e r o n  l a  s u t i l  im p resión  d e l c o n tr a to  de v e n ta  de l a  t i e r r a .  Cuando C ésa r in t e n t ó  vender l a  t i e r r a ,  lo s  cam pesinos de Cul l u c t u s  a cu d ie ro n  a b lo q u ea r la  v e n ta  para de e s t e  modo a fir m a r  sus "d erech os t r a d ic io n a le s "  a lo s  p a s to s  d e l páram o. En 1983 e l  negó todo e s to  m an ten ien do, que nin gun a o b lig a c ió n  le g a l  h a b ía  s id o  t r a n s f e r id a  cuando é l  a d q u ir ió  la  h a c ie n d a . C é sa r argüyó que é l  empleo solam en te un pequeño número de t r a b a ja d o r e s  cam pesinos de C u llu c t u s  y que a e l l o s  se le s  mantuvo e s tr ic ta m e n te  e l  su e ld o  base (A I/R , 1983a).En d e fe n sa  p r o p ia , lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de la  Pre-com una C u llu c tu s / S a n  J a c i n t o  de Y agu ach i fu e ro n  o b lig a d o s  a ad op tar ta n to  la  a c c ió n  le g a l  como l a  e x t r a - l e g a l .  Buscaron l a  ayuda le g a l  en R io - bamba y empezaron a hacer una p e t ic ió n  de e x p r o p ia c ió n  para o b te n e r e l  t í t u l o  de 250 h e c tá r e a s  de sus " t i e r r a s  t r a d ic io n a le s  de p a sto " -d e c la r a d a s  " in v a d id a s "  por C é s a r . E l acusó a lo s  cam pesinos de C u llu c t u s  de " in v a d ir "  su p ropiedad e l  d ía  de N a v idad en 1983, con m ile s  de an im ales no s o lo  suyos s in o  de rebaños de com unidades v e c in a s 1" . E l a le g a to  probablem ente fu e  e x a g e ra d o , pero no com pletam ente f i c t i c i o .  C ésa r obtuvo una orden p o l i c i a l  para r e t i rar por la  fu e r z a  a lo s  an im ales de lo s  in d íg e n a s  de "su t i e r r a " .  E s ta  orden fu e  c o n tr a r r e s ta d a  por una orden d e l IERAC, o b te n id a  por e l  P r e s id e n te  de la  Pre-Com una, C a r lo s  C . ,  de d ete n e r e l r e t i r o  fo rza d o  42
42 Por un caso sorprendentemente parecido en la siena central de 1 Perú, 

ver Hosbawn (1974:140)
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de sus rebaños (A I/R , 1983a). Seg u id am en te , C é sa r  c o n tr a tó  lo s  s e r v i c io s  de l a  p o l i c í a  r u r a l para con t in u a r  con la s  amenazas c o n tra  lo s  " in v a s o r e s " . Como r e s u lt a d o , dos cam pesinos fu e ro n  m uertos a t i r o s .  En r e s p u e s ta , lo s  cam pesinos ap reh en d iero n  a lo s  a s e s in o s  y lo s  fo r z a r o n  a c o n fe s a r  m ie n tra s  lo s  te n ía n  c a u t iv o s  (C h ir ib o g a  y T obar, 1985: 4 6 -4 8 ). Los m i l i t a r e s  in t e r v in ie r o n  y e l  p ro ceso  de e x p r o p ia c ió n , por lo  t a n t o , fu e  lle v a d o  a cabo -s e g u id o  de una in v e s t ig a c ió n  n a c io n a l a n iv e l  m i n i s t e r i a l .  La Pre-com una de C u llu c t u s  fin a lm e n te  r e c ib ió  un t í t u l o  le g a l  de la s  200 h e c tá r e a s  de su " t r a d ic io n a l"  t i e r r a  de p a sto  (A I/R , 1983a). M ie n tra s  t a n t o , C ésa r s e g u ía  como dueño de más de 500 h e c tá r e a s  de la s  m ejores t i e r r a s  de la  h a c ie n d a .E n tre  1972 y 1983 C ésa r h iz o  v a r ia s  v e n ta s  a lo s  cam pesinos de C u l lu c t u s , tam bién a dos m e stiz o s  de su t i e r r a  n a t a l  San Ju a n . E l tam bién in t e n t ó , como mencionamos, vender más p a s t iz a le s  que lo s  cam pesinos de C u llu c t u s  even tu alm en te reclam aban (A I/R , 1983a). C h ir ib o g a  y Tobar o b serv aro n :E l hacendado ( C é s a r ) , a co g ié n d o se  a l e s p í r i t u  p r o d u c t iv is t a  de la  Ley (Ley de Fomento A g r a r io )  como o tr o s  hacendados q u iso  vender t i e r r a s  m a rg in a le s  con la  f in a l id a d  de c a p it a l i z a r s e ,  de r e d u c ir  l a  p r e s ió n  cam pesina y c o n s e g u ir  p r e d io s  más homogéneos en fu n c ió n  de la s  n e c e s id a d e s  de m o dern ización  (1985: 5 1 ).En e s te  c a s o , n u e stro  t e r r a t e n ie n t e  no p od ía  e j e c u ta r  sus p la n e s . Las v e n ta s  de t i e r r a s  e sta b a n  b lo qu ead as, y un p ro ce so  de e x p r o p ia c ió n  c o l e c t i v a  era  e x ito sa m e n te  lle v a d o  a cabo por i n i c i a t i v a  de un grupo de co m b a tie n te s  p a s t o r e s . C é sa r  r e c i b i r í a  un p r e c io  más b a jo  d e l IERAC de lo  que lo s  p a sto s
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podían haber a lca n z a d o  en e l  m ercado, y tam bién v i v i r í a  con lo s  mismos rebaños de lo s  cam pesinos c e r c a , en e l  e x te n so  páramo.León tam bién v en d ió  pequeñas p a r c e la s  de la  Hac ie n d a  C u llu c t u s  a cam pesinos en lo s  s e t e n t a s  (RPC, 1973: 799, 819, 850, 901, 903, 907, 911, 969, 975,1974: 1096-1118, 1977: 9 , 14-16, 22, 113). ¿Porqué"su s" cam pesinos no se le v a n ta r o n  en c o n tr a  su y a , ocuparon sus t i e r r a s  o i n ic ia r o n  un p ro ce so  de e x p r o p ia c ió n ?  León, sabemos, fu e  e l  a n t e r io r  m ayoral y mayordomo de C u llu c t u s  y d e l lo t e  #1 de G a ta z o . En su nueva p o s ic ió n  como p atró n  o f r e c í a  f i e s t a s  ta n tc  en C u llu c t u s  como en G a ta z o , dando t r a g o , c a r n e , m ú sica , m anteniendo una r e c ip r o c id a d  r i t u a l .  E l mantuvo c i e r t a s  r e la c io n e s  de p ro d u cció n  n o - c a p i t a l i s t a  ju n to  a r e la c io n e s  c a p i t a l i s t a s ,  lo  que uno de lo s  in fo rm a n te s de C h ir ib o g a  y Tobar llam ab a la  " le y  a n tig u a "  (1985:42) de la  h a c ie n d a , como en 1982, León y su m ujer r e c ib ie r o n  e l  cam ari - r e g a lo s  de hu evos, chanchos y g a l l i n a s -  de sus tr a b a ja d o r e s  in d íg e n a s  a cambio de t r a g o , d erech os de a cce so  a lo s  r e s u rs o s  de la  h a cien d a  y una f i e s t a  r i t u a l 43. En o c a s ió n  d e l d ía  d e l p atro n o  de la  comunidad cam pesina, o " f i e s t a s  p a tr o n a le s  de San J a c in t o "  en a g o sto  de 1987, León se pasó con "su s" cam p esin o s. Cuando le  p regu n té  a c e rc a  de e s to  un d ía  d esp u és, e l  resp o n d ió  "es f i e s t a  de a l l í ,  p e s , patrón  es de chupar pes . . . " 44 . En c o n t r a s t e , la  p a r t ic ip a c ió n  de C é sa r en la s  f i e s t a s  ' p a r e c ía  a l ie n a d a . C h ir ib o g a  y Tobar (1985: 4 3 ), c ita n d o  un te s t im o n io  de un i n f o r mante d i je r o n  que la  e x p lo t a c ió n  tam bién se e v id e n c ia b a  en la s  p r á c t ic a s  f e s t i v a s  t r a d i c i o n a le s .
43 Entrevista, LY y OZ, Gatazo, agosto 17 de 1987.
44 Entrevista, LT, Gatazo, agosto 17 de 1987.
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P ara la  f i e s t a  de San J a c i n t o ,  e l  mismo nos r e u n ía  y nombraba p r io s t e  haciéndonos endeudar s iq u ie r a  en dos v a c a s , una para lo s  g a s to s  y o t r a  p ara  com er. E l p r io s t e  t e n ía  o b lig a c ió n  -en cim a de e so - de e n tr e g a r  a p atrón  una c o lc h a  f i n a .  E l v e n ía  solam ente a comer con sus i n v i ta d o s .En resumen, León p od ía  haber s id o  v i s t o  como un "buen p atró n " o " a l i  t a y t a " .  e l  s a b ía  como mantener a "su s cam pesinos en la  l í n e a .  C é sa r n o . La esp o sa  de León, que es r a c i a l  y c u ltu r a lm e n te  in d íg e n a , y Cuya a u to r id a d  in fo rm a l e ra  am pliam ente re co n o cid a  e n tr e  lo s  cam pesinos in d íg e n a s , e ra  un b e n e f ic io  para León. E s ta  nueva c la s e  de p a tr o n e s , s in  embarg o , no e sta b a  com pletam ente e x e n ta  de la s  c o n t r a d ic c io n e s  s o c i a l e s  que g u ia n  a c o n f l i c t o s  de t i e r r a  con lo s  grupos cam p esin o s. En 1987 una d is p u ta  de t a l e s  t i e r r a s  e s ta b a  s u r g ie n d o . A p e sar de to d o , León mant e n ía  una medida le g it im a  de c o n tr o l sob re su hac ie n d a  por v ir t u d  a su r e p u ta c ió n  s o c i a l  como un "buen p a tr ó n " .
H A C IA  LA C O N C L U S IO N

En cada c a s o , lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos r e s i d en tes  o v e c in o s  e sta b a n  in v o lu c r a d o s  en lu ch a s  i n d iv id u a le s  o c o l e c t i v a s  para te n e r  a cce so  a la s  t i e r r a s  de la  h a c ie n d a . E l cu rso  y r e s u lta d o  de sus lu ch a s  s in  embargo v a r ia b a n . ¿Porqué? Los tr a b a ja d o re s  cam pesinos d e l H o s p ita l G atazo  Zambrano y Cu- l l u c t u s  h ab ían  buscado d eterm in adas e s t r a t e g ia s  de
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re p ro d u cció n 45 (v e r  C h ir ib o g a  e t  a l . ,  1984; W aters, 1985). E s ta s  e s t r a t e g ia s  son tra n sfo rm a d a s por l a  t r a n s ic ió n  c a p i t a l i s t a ,  pero t ie n e n  sus r a íc e s  en e l  p a r t i c u l a r  n ic h o  a g r o e c o ló g ic o  de sus r e s p e c t iv a s  (p re ce d e n te s) h a c ie n d a s , y en la  o r g a n iz a c ió n  s o c i a l  de la  m antención de la  c a s a . Las e s t r a t e g ia s  son c o n d ic io n a d a s  por una c a n tid a d  de f a c t o r e s :  a g r o e c o ló g ic o s , d e m o g rá fic o s , t e c n o ló g ic o s ;  por •fuerzas c u l t u r a l e s ,  s o c i a le s  y eco n ó m icas.En l a  p o s t-h a c ie n d a  G atazo  Zambrano la  e s t r a t e g ia  dom in an te, es  una pequeña p ro d u cció n  ( h o r t ic u l t u r a  i r r i g a d a ) .  La "comunidad cam pesina" de G atazo  Zambrano e s ta b a  r e c o n s t it u id a  con la  l iq u id a c ió n  de l a  r e n ta  y e l  a cce so  de lo s  r e c u r s o s  de la  h a c ie n d a , se g u id a  de la s  v e n ta s  de la s  s u b d iv is io n e s  p a r c e la d a s  y d i s u e l t a s  de l a  h a c ie n d a , e l  e s t a b le c im ie n t o  de lo s  cam pesinos h a b ía  m ejorado su p o s ic ió n  por un g ra d u a l m ovim iento de la s  t i e r r a s  e ro s io n a d a s  de l a  h a c ie n d a , h a c ia  la s  t i e r r a s  más p la n a s  e i r r ig a d a s  y más f é r t i l e s .  Es una c ir c u n s t a n c ia  in u s u a l para lo s  cam pesinos de l a  ex h a cie n d a  e c u a to r ia n a  (v e r W ater, 1985; Haney y Haney, n d : l l ) .  La se p a r a c ió n  de la s  t i e r r a s  de p a sto  como r e s u lta d o  de l a  f r a g -  m e n ta c ió n -p o r -h e r e n c ia  de la  p rop ied ad  de la  m u lti h a c ie n d a , y rodeados por com unidades v e c in a s  y la  " r e s e r v a "  de la  h a c ie n d a , la s  t i e r r a s  in c l in a d a s  para la  a g r ic u l t u r a  de s u b s is t e n c ia  son r a r a s  y s e riam en te  e r o s io n a d a s . Como r e s u lt a d o , la  a g r ic u l t u r a
45 Por "reproducción yo quiero decir la renovación de una ronda de pro

ducción a otra de los elementos de producción técnicos y sociales 
entre ellos. De este modo, sí la reproducción no ocurre, los medios de 
producción deben ser renovados, y la producción social distribuida 
entre aquellos cuyo trabajo es controlar los medios de producción, de 
tal modo que la producción pueda recomenzar su torna anterior (Fried
man 1980: 162; cf. Waters 1985: 32-33)
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de s u b s is t e n c ia  y la  c r ia n z a  de an im ales e stá n  p r á c tica m e n te  a g o ta d a s . Debido a l a  c a lid a d  de t i e r r a  ir r ig a d a  b a jo  e l  c o n tr o l de lo s  cam pesinos, la  mayo r ía  de la s  f a m il i a s  de G atazo  Zambrano se han v u e lto  d e p e n d ie n te s  de c u lt iv o s  para v e n ta  para su r e p ro d u cció n  y a cu m u la ció n . S i  no fu e r a  por la  c a lid a d  de la s  t i e r r a s  de G atazo Zambrano, su e s t r a t e g ia  dom inante de p ro d u c ció n , b ie n  p o d ría  s e r  e l  com ercio e sc a so  o s e m ip r o le t a r io , como es en la  v e c in a  G atazo  Grande. Las e s t r a t e g ia s  s e m ip r o le ta r ia á  son comunes en G atazo  Zambrano, a s í  como tr a v é s  de la  p r o v in c ia  (Haney y Haney, n d :1 9 ) .Una m u lt ip l ic id a d  de la s  e s t r a t e g ia s  fa m il ia r e s  es l a  norma, y e s t á  p a rc ia lm e n te  e x p lic a d o  por lo s  f a c t o r e s  d e m o g r á fic o s . En G a ta z o , lo s  c h ic o s  jó v e n e s tie n d e n  a b u sca r un empleo en h a cie n d a s  a p a r te , m ie n tra s  lo s  v i e jo s  en su madurez (de 35-45 años) fre cu e n te m e n te  encabezaron  a la s  f a m il ia s  inm ersas en l a  h o r t ic u lt u r a  i r r i g a d a . Para lo s  hombres, l a  " d if e r e n c ia c ió n  d em o g ráfica" de la  e s t r a t e g ia  económ ica p a r e c ía  e s t a r  en fu n c ió n  de un a cce so  a l a  t i e r r a ,  como W aters (1985: 328-9) h a b ía  reclam ado para C o to p a x i4 6 . En co rre sp o n d e n cia  a l  t r a b a jo  d e l hombre e x t e r io r  ha habido una fe m in iz a c ió n  en e l  tr a b a jo  a g r í c o la  pagado (v e r Haney y Haney, nd:19) y una fu t u r a  " r u s t iz a c ió n  de la s  m u jeres" o fe m in iz a c ió n  d e l t r a b a jo  cam pesino en la  h a c ie n d a .
46 Claro, un Chayanov podría predicar que el acceso a la tierra es una 

función demográfica, por ejemplo, familias de gran número y un alto 
consumo de necesidades debe adquirir más tierra, las familias hacen
dadas son fragmentadas por la herencia y por lo tanto están retornando 
a la distribución de tierras a un equilibrio dinámico. En el caso de 
Gatazo Zambrano, es importante recordar el momento histórico de aus-' 
teridad de la comuna, de la hacienda y su reconstitución por uan 
pequeña producción de bienes subsumida por el capital (ver Fost, 1979:

125



En C u llu c t u s  la  e s t r a t e g ia  de rep ro d u cció n  domin an te  es tam bién de una e s c a s a  p ro d u cció n , pero de una d i fe r e n t e  ló g i c a  de p ro d u c c ió n . Los cam pesinos de C u llu c t u s  son sumamente d ep en d ie n te s  de la s  ven t a s  de a n im a le s . En e l  páramo de C u l lu c t u s , lo s  ¿rebaños y la s  manadas son e l  re cu rso  p r in c ip a l  para la  v id a  de lo s  cam p esin o s. Los gran os y lo s  tu b é r c u lo s  son c u l t i v o s  com plem entarios para la  s u b s is t e n c i a  (AI/R 1983a). La s e m ip r o le ta r iz a c ió n  p a rece  haber s id o  menos s i g n i f i c a n t e ,  en gran  p a r te  porque e l  p a s t iz a je  es p o s ib le  por e l  t r a d ic io n a l  a cce so  de la  comunidad a l  p a sto  n a tu r a l de la  h a c ie n d a , y p a r te  por e l  r e l a t i v o  a is la m ie n to  de la  h a cien d a  (C h ir ib o g a  y T obar, 1985).En H o s p ita l ' G a ta z o , la  e s t r a t e g ia  dom inante de re p ro d u cció n  es m ix ta  y puede se r  v i s t a  como que se e n cu e n tra  en a lg ú n  s i t i o  e n tr e  G atazo  Zambrano y C u l lu c t u s . Una e s c a s a  p ro d u cció n  de a lim e n to s  para la  a u t o s u b s is t e n c ia  ( h o r t ic u lt u r a  ir r ig a d a )  en p equeñas p a r c e la s  de p ropiedad p r iv a d a , es complemen-
268-273). La mayoría de estos campesinos que adquieren tierras irri
gadas parecen haber sido arrimados bajo ei régimen de la pre-reforma 
en la hacienda. Ei estatus de arrimado permitía cierta movilidad t e m 
poral. Uno no estaba atado a los deberes regulares de la hacienda, 
sino al huasipungo (Guerrero, 1983). De este modo, la lucha por una 
reproducción social requería una nueva estrategia: la semiproleta- 
rización, la adquisición de tierras y seguidamente una pequeña produc
ción de bienes. Cualquier análisis Chayanoviano de la tenencia de 
tierra en reconstitución, las comunidades campesinas de la exhacienda 
deben empezar con ei momento y la naturaleza de las transferencias de 
tierras de los hacendados a los campesinos, ella m:sma es un resultado 
contradictorio de las formas históricas de la reproducción social y la 
lucha. En Colta, la articulación cronológica del mercado de trabajo de 
.a costa cor. ia la del mercado local condicionó a las familias a un 
acceso diferente a ia tierra. ,
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tada con la  p roducció n  de grano para la  s u b s is t e n c ia  en p a r c e la s  in c lin a d a s  p r iv a d a s . En suma, s a la r i o s  de s u b - s is t e n c ia  son pagados por la  c o o p e r a tiv a , y e l  a cce so  a t i e r r a s  de p a sto  (por una p en sión  nomi n a l)  e s  m atenido por la  comuna y la  c o o p e r a tiv a  r e s p e c tiv a m e n te . Como en G atazo  Zambrano, e l  s t a t u s  s e m ip r o le ta r io  e s  u su al para c h ic o s  jó v e n e s a q u ie n es se le s  im pide una membresía de la  c o o p e r a t iv a , y que por lo  ta n to  deben perm anecer arrim ados ( a ta d o s ) . Los exh u asip u n gu eros son miembros a tiem po com pleto de la  r e la tiv a m e n te  s o lv e n te  c o o p e r a tiv a , m ie n tra s  que sus m ujeres y n iñ o s m antienen una subs i s t e n c i a  y una i n s i g n i f i c a n t e  p ro d u cció n  en sus p ro p ia s  p a r c e la s . En la  t r a d ic ió n  p a t r i a r c a l  a n d in a , lo s  s o c io s  de la s  c o o p e r a tiv a s  pueden, y fr e c u e n te mente mandan a su m ujer o a su h i j a  a t r a b a ja r  en su lu g a r  (ver H a r r is  1978; M a llo n , 1986, D eere , 1977). La comuna opera de una manera s i m i l a r ,  a p esar que e l l a  convoca a t r a b a ja r  s o lo  ir r e g u la r m e n te , y gen eralm ente no paga s a la r i o s  a sus miembros tr a b a ja d o res .En resumen, la s  e s t r a t e g ia s  de rep ro d u cció n  r e s p e c t iv a s  d ise ñ a d a s  por lo s  tr a b a ja d o r e s  cam pesinos de cada comunidad y h a cie n d a , e x p lic a n  lp s  con to rn o s g e n e ra le s  de la  lu ch a  p a r t i c u la r  de cada grupo por ob tener a cce so  a la  p ropiedad en la s  r e c ie n t e s  déc a d a s . En e l ca so  de G atazo Zambrano, e l  in t e r é s  i n i c i a l  en la  a d q u is ic ió n  de p a r c e la s  ir r ig a d a s  y c o s to s a s  de la  p ropiedad de lo s  h ered ero s es co n se cu en te  con la  campaña para enganchar una mimina p ro d u cció n  en la s  p a r c e la s  como de c e b o l la ,  z a n a h o ria  y a jo  de p r e c io s  muy e le v a d o s en lo s  mercados r e g io n a le s . La t a r d ia  lu ch a  por o cu p a r, e x p ro p ia r  a  a d q u ir ir  la s  h e c tá r e a s  de la  h a cien d a  que permanecen ir r ig a d a s  s o s te n id a  por lo s  h ered ero s subraya la
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gran  p r e s ió n  para e xp a n d ir  la  pequeña p ro d u c c ió n . Un elem ento s o c i a l  que s ir v e  de l l a v e  en la  p r e s ió n  d e m o g rá fica  d e l rá p id o  c r e c im ie n to  de la  p o b la c ió n  de la  comunidad es e l  deseo de lo s  jó v e n e s  -a h o ra  lle g a n d o  a la  m ayoría de edad y muchos d e p e n d ie n te s- de r e g r e s a r  a sus com unidades como tr a b a ja d o r e s  a tiem po co m p le to . No es i n s i g n i f i c a n t e ,  que e s to s  mismos jó v e n e s  ahora e stá n  tomando p o s ic io n e s  en lo s  lid e r a z g o s  de l a  comuna. E l l o s  con menos o p c io n e s  para a d q u ir ir  t i e r r a s  de la s  que v ie r o n  sus p a d re s , y en g e n e ra l sus p o l í t i c a s  con más r a d i c a le s .  En C u l lu c t u s , la  lu c h a  por reclam ar la s  t r a d i c io n a le s  t i e r r a s  de p a s t iz a je  r e f l e j ó  la  dep en d en cia  c o l e c t i va de lo s  cam pesinos en la s  v e n ta s  de a n im a le s . En H o s p ita l G a ta z o , e l  in t e r é s  m ixto  de e s t r a t e g ia s  de re p ro d u cció n  d iv e r s a s  form aron un cu rso  i r r e g u la r  en la  lu c h a , que lo s  puso en c o n tr a  de lo s  in t e r e s e s  d e l p u e b le r in o , y a v e ce s  con e l  e sta d o  r e fo r m is t a .¿Qué paso con la s  e s t r a t e g ia s  e s p e c í f i c a s  de la  o cu p a ció n  de t i e r r a s ?  Las d i fe r e n t e s  e s t r a t e g ia s  de la  " in v a s ió n "  de t i e r r a s  en C u llu c t u s  y G atazo  t ie n e n  a lg o  en común. Ambas corresponden  a lo s  que Hosbawm (1974: 128-9) ha llam ado la  " c l á s i c a  i n v a s ió n  comunal de t i e r r a s " ,  a d i f e r e n c ia  de la s  t á c t i c a s  de in v a s ió n  o rg a n iza d a s  por lo s  "modernos m ovim ientos p o l í t i c o s " .  A p e sar de que lo s  cam pesinos de C u llu c t u s  r e c ib ie r o n  ayuda de un "moderno m ovim iento p o l i t i c o "  b a jo  la  forma de la  F e d e ra ció n  de T ra b a ja d o re s  L ib r e s  de Chim borazo de Riobamba (FERLICH ), su in te r v e n c ió n  p a r e c ía  haber s id o  mínima (C h ir ib o g a  1986: 2 1 ) .Los ca so s d e l Chim borazo me fo rz a r o n  a tomar p a r t id o  por Hosbawm en dos p u n to s , la  o cu p a ció n  de t i e r r a s  " c lá s i c a  de la  comuna" no es siem pre d e f i n í -



t i v a .  Hosbawm e sta b a  b ie n  c o n c ie n te  que la s  comun id a d es pueden lu c h a r  du ran te  s i g l o s  por re cu p e ra r  la s  t i e r r a s  usurpadas d e l poder de lo s  hacendados (1974: 1 2 3 -5 ). En segundo lu g a r , yo s u g e r ía  que t a l e s  o cu p acio n es son t á c t i c a s  en e l  s e n tid o  que re p re se n ta n  m ovim ientos o r ie n ta d o s  a la r g o  p la z o  para c o n se g u ir  la s  t i e r r a s  p e rd id a s  o para o b te n e r acgeso  a nuevas t i e r r a s .  Las in v a s io n e s  cam pesinas en G atazo  y en C u llu c t u s  fu e ro n  se g u id a s  por p l e i t o s  de c o lo n iz a c ió n . E sto s  cam pesinos ahora d ir ig e n  su m irada más t i e r r a s  de la  h a c ie n d a . Dependiendo de la s  c o n d ic io n e s  h i s t ó r i c a s ,  e n to n c e s , la s  in v a s io n e s  " c lá s ic a s "  pueden s e r  in te n ta d a s  para sim plem ente e s t a b le c e r  p o s ic io n e s ; pueden se r  meros m itos que d e ja n  v e r  ( in c lu s o  tra n s -g e n e ra c io n a lm e n te )  lo s  avances en la s  p o se sio n e s  de lo s  t e r r a t e n ie n t e s . Más que una ir r u p c ió n  a is la d a  h a c ia  la  p la ta fo rm a  p o l í t i c a ,  e s t a s  o cu p acio n es pueden, en a lg u n o s c a s o s , c o n s t i t u i r  solam ente un "in stru m e n to " e n tr e  v a r io s  d e l r e p e r to r io  cam pesino ( S c o t t ,  1986). Son p a r te  de la  p o l í t i c a  cam pesina, y como t a l  e x p re sió n  de una a c c ió n  s i le n c i o s a  pero c o n s is t e n t e  e h i s t ó r i c a . En Chim borazo, lo s  tr a b a ja d o r e s  in d íg e n a s  d u ran te  muchos tiem po han e sta d o  inm ersos en lu ch a s  h i s t ó r i ca s  por o b te n e r a cce so  a la s  t i e r r a s  de la  h a cie n d a . En la  h a cien d a  m e r c a n til " t r a d i c i o n a l " ,  lo s  cam pesinos se v in c u la r o n  ta n to  con la s  n e g o c ia c io n e s  in d iv id u a le s / c o n t r a c t u a le s  como con lo s  c o le c -  t i v o s / r i t u a l e s  ( e l  c a m a ri) con sus p a tro n e s , para a se g u ra r  c i e r t o s  d erechos mínimos de a cce so  a una ca sa  y a p a r c e la s  para la  s u b s is t e n c ia , como tam bién derechos a l  p a s t iz a je  c o l e c t i v o , a l  co m b u stib le  y a l  agu a . Con la s  g a n a n c ia s  d e l tr a b a jo  tem poral en la s  p la n ta c io n e s  de a zú ca r de la  c o s t a , o de la s  peque-
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ñas in v e r s io n e s  co m e r c ia le s  (usualm ente com binadas con la  m ig ra ció n  d el t r a b a jo ) ,  c i e r t o s  cam pesinos (e sp e cia lm e n te  a q u e llo s  jó v e n e s d e l e s t a t u s  de a r r i mados) e sta b a n  l i s t o s  para se r  desmembrados de la  h a cien d a en 1930 y más a l l á .  Como la s  form as de r e n ta  fu ero n  gradualm ente e lim in a d a s , lo s  peones o b te n ía n  p a r c e la s  de t i e r r a  de sus p a tro n e s ; en e f e c t o ,  un am plio a n i l l o  de m icro fu n d io s  rodeando la  re d u cid a  h a c ie n d a . Cuando una r e l a t i v a  a p e rtu ra  p o l í t i c a  de lo s  1960s a lt e r a r o n  lo s  l ím it e s  de la  n e g o c ia c ió n  (v er G u e rre ro , 1983), lo s  cam pesinos e s taban  en una p o s ic ió n  de co n s e g u ir  más t i e r r a s  de la s  h a c ie n d a s .La lu ch a  en C u llu c t u s  l le v ó  a una v io le n t a  con fr o n t a c ió n . En 1963, cuando dos cam pesinos de Cul l u c t u s  fu eron  a se s in a d o s  por p o l i c í a s  c o n tr a ta d o s , lo s  l íd e r e s  de G atazo  fu e ro n  rápidam ente lle v a d o s  a la  e scen a de lo s  crím e n e s. R egresaron  con c a r a s  t r i s t e s  pero d e c id id a s :  la  lu ch a  por la  t i e r r a  puede te rm in a r en una m asacre, pero puede que n o . Semanas d esp u és, lo s  cam pesinos de G atazo  e sta b a n  d e c id id o s  a ocupar p a c ífic a m e n te  la  p ropiedad de G a ta z o . Tod a v ía  lo s  temperamentos e sta b a n  te n s o s : cuando e l  IERAC h iz o  una in s p e c c ió n  o f i c i a l  en compañía de lo s  h ered ero s de A la n , lo s  l íd e r e s  de lo s  cam pesinos de G atazo  se p u sie ro n  bravos y c a s i  e x p lo ta  una bronca con lo s  h ered ero s y lo s  in g e n ie r o s  d e l IERAC ( l a  v io le n c i a  en C u llu c t u s  e x p lo tó  " e l  d ia  después de la  in s p e c c ió n  d e l IERAC) (C h ir ib o g a  y T obar, 1985: 4 1 ) . Como en C u llu c t u s , lo s  cam pesinos de G atazo  p r o t e s ta ro n  d e l re p o rte  d e l in s p e c to r  d e l IERAC. A legaban  que daba una f a l s a  im presión  que fa v o r e c ía  a lo s  h ered ero s ( t a l  vez sim b ó licam en te  ambos, lo s  cam pesinos de C u llu c t u s  y lo s  de G atazo  c o n tra ta r o n  la  misma d e fe n sa  le g a l  (A I/R , 1983).
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En C u llu c t u s , e l  miedo de perder sus derechos t r a d ic io n a le s  a la  t i e r r a s  por medio de la  " i l e g i t i midad" de la  v en ta  d el hacendado de "su s t i e r r a s  de p a s t iz a je "  a una te r c e r a  p a r te , provocó una in v a s ió n  se g u id a  de una c o n fr o n ta c ió n  v io le n t a . A si mismo en e l  H o s p ita l G a ta z o , n o t i c i a s  de que la  Ju n ta  de A s is t e n c ia  S o c ia l  in te n tó  renovar i le g a lm e n te  e l  a - rrie n d o  de la  h a cie n d a , o de vender o donar s e c c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  de la  h a cien d a  a grupos pueble r in o s , p a r e c ía  que c a s i  provoca una r e v u e lt a . F i n alm en te , s in  embargo, l le v ó  a un c o n f l i c t o  in te r n o  cuando lo s  l íd e r e s  de lo s  exh uasip u n gu eros o r g a n izaron una c o o p e r a tiv a  para re sg u a rd a rse  de lo s  i n te r e s e s  p u e b le r in o s , y por lo  ta n to  ganaron un s t a tu s  de una su p u esta  p r io r id a d  le g a l  en e l  proceso de d i s t r ib u c ió n . En G atazo Zambrano, e l  proceso ir r e g u la r  de la  "reform a p riv a d a " por e l c u a l la s  v e n ta s  de t i e r r a  no avanzaron pero fu e ro n  p rolo n gad as largam en te por la  le n t a  re sp u e sta  d e l IERAC en e l  caso de e x p r o p ia c ió n  co n tra  lo s  h ered ero s de A la n . Las e x te n s a s  b a t a l la s  le g a le s  proveyeron de t i e r r a  para c a l i b r a r  la  o cu p ació n  cam pesina, y la  a p a r ic ió n  de c i e r t a s  d iv is io n e s  d en tro  de la  comuna.E l s i g l o  v e in te  ha v is t o  la  d is o lu c ió n  p a r c ia l  de muchas h a cien d a s de la  S i e r r a , y consecuentem ente la  c r e a c ió n  de mercados lo c a le s  y m in ifu n d io s  m ie n tras lo s  hacendados p e rd ía n  sus t i e r r a s  m a r g in a le s . Cuando la  c r e c ie n t e  e s t a b i l id a d  p o l í t i c a  se co n cre tó  en lo s  problem as la b o r a le s  lo c a l e s ,  lo s  h e re d e ro s, para s u b d iv id ir  la s  p ro p ie d a d e s, la s  ven d ieron  a lo s  cam pesinos para c a p i t a l i z a r  sus d ism in u id a s o p e ra c io n e s , o t r a n s f e r i r  e l  c a p it a l  a l com ercio o, aunque no muy u su alm en te , a l  .se cto r  i n d u s t r i a l .  En e l  caso de G a ta z o , la  ven ta  no e ra  una c u e s t ió n  de sim ple " o p c ió n " . Los cam pesinos susp en dían  su tr a b a 
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jo ,  o d e s tr u ía n  la s  o p e ra cio n e s  de lo s  hered ero s m ediante robos p e r s is t e n t e s , a b u rr im ie n to s , ausentism o (g o lp e s  in fo r m a le s ) , y m ig ra ció n  de t r a b a jo  te m p o ra l. Los hacendados s in  s u f i c i e n t e  mano de obra como Jo r g e  (28) o E rn e sto  (23) tu v ie r o n  pocas a l t e r n a t iv a s , la  a l f a l f a ,  un prod u cto  r e la tiv a m e n te  l u c r a t i v o ,  pero muy i n f e r i o r  a la s  z a n a h o r ia s , la s  c e b o lla s  o e l  a jo  que re q u ie re n  una in v e r s ió n  de t r a b a jo . E l n ú cle o  e ra  e s t e :  como la  p re sió n  dem o g rá fic a  cam pesina in crem en tó , la  p r o d u c tiv id a d  d e l t r a b a jo  la b o r a l d e l hacendado y su r e s e r v a , p aradógicam ente b a jó . La m ig ra ció n  tem p o ral, l a  s e m ip r o le t a r iz a c ió n , l a  o b te n c ió n  de t i e r r a s  para l a  h o r t ic u lt u r a  lle v a n d o  a una r e u b ic a c ió n  cam pesina, i n s i g n i f c a n t e s  robos en l a  co se ch a  y a b u rrim ie n to  en e l  t r a b a jo ;  tod os c o n tr ib u ía n  a l d e te r io r o  en lo s  campos de lo s  hacendados de l a  t e r c e r a  g e n e ra c ió n , y a la  c r e c ie n t e  p e rce p ció n  e n tr e  e l l o s  de que s im p le mente no e ra  im p ortan te  e l  problem a o l a  p é rd id a  de in v e r s ió n 47.Las r e la c io n e s  p a t r ó n - c lie n t e  frecu en tem en te  han s id o  e l  ca n a l d ir e c t o  de la  t i e r r a  y d e l t r a b a jo  para la  t r a n s ic ió n  a l  c a p ita lis m o  en la  s i e r r a  ce n t r a l  e c u a to r ia n a . Desde e l  t r a b a jo  de M allo n  (1983) a c e r c a  de la  t r a n s ic ió n  a l  c a p ita lis m o  en l a  s i e r r a  c e n t r a l  peruana, e s t a  c o n c lu s ió n  ya no es so rp re n d e n te . Yo he tr a ta d o  de t r a n s m it ir  a lg o  de la  n a tu r a le z a  p a r t i c u l a r  de e s t a s  r e la c io n e s  y cómo e l l a s  forman un mercado lo c a l  de t i e r r a s  en la s  e x h a c ie n d a s . Un a n á l i s i s  com pleto de la s  r e la c io n e s  s o c i a le s  p a t r ó n - c l ie n t e  en C o lt a  r e q u e ría  un mayor t r a b a jo  con un p r o p ó s ito  d i f e r e n t e . Aquí sim plem ente he punt u a liz a d o  que e l  " e s p a c io "  de n e g o c ia c ió n  de e s t a s
47 Entrevista, EC y GZA, Riobamba, agosto 31 de 1987.
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r e la c io n e s  es d e f in id o  h is tó ric a m e n te  por la  lu ch a  -co m b in acio n es a lte r n a d a s  de r e s i s t e n c ia  y c o la b o r a c ió n  m ie n tras lo s  cam pesinos in te n ta n  " t r a b a ja r  en e l  s iste m a  para su mínima d e s v e n ta ja "  (Hobsbawm 1973: 13)- y por la s  co n d ic io n e s  econ óm icas, y e s t r a t e g i a s  de s o b r e v iv e n c ia  para conocer e s t a s  c o n d ic io n e s .Pero ¿a  qué c la s e  de mercado ha gu iad o  e s t a  t r a n s ic ió n  produciendo r e la c io n e s  p a t r ó n - c lie n t e ?  ¿H asta  qué punto la s  v e n ta s  de la s  e x h a c ie n d a s , por d e c ir  pequeñas p a r te  de la s  v i e ja s  h a c ie n d a s , c o n s t itu y e n  o f e r t a s  en e l  mercado común a s e q u ib le s  a lo s  cam pesinos en e l  á rea  de C o lt a ?  Es c la r o  que no lo  son , por lo  menos en e l  s e n tid o  de te n e r  " l ib r e "  a cce so  para comprar t i e r r a  donde q u ie r a  y cuando q u ie r a  uno e s c o je r  (asumiendo que lo s  cam pesinos ten gan  ah orros o a cce so  a l  c r é d it o  n e c e s a r io ) . Las v e n ta s  a lo s  cam pesinos son o han s id o , (a) un r e s u lta d o  de una s u b d iv is ió n  o un p roceso  de c a p i t a l i z a c ió n , o (b) e l  r e s u lta d o  in d ir e c t o  de lo s  r ie s g o s  s o c i a le s  y p o l í t i c o s  de in v a s ió n  o e x p r o p ia c ió n  co n cre ta d a s  en l a  i n d i s c i p l i n a  la b o r a l y o tr a s  f o r mas de r e s i s t e n c ia  l o c a l .  Las v e n ta s  s ig u e n  lo s  u sa dos c a n a le s  de l a  com unicación s o c i a l  en lo s  Andes: redes de f a m il ia s  ( f i c t i c i o s  o r e a le s )  y/o redes p a t r ó n - c l ie n t e .Como o b serv ad o res de fu e r a  se ha n o ta d o , e l  s i s tema e c u a to ria n o  de t r a n s fe r e n c ia  de t i e r r a  es d e rrumbado por una pesada ca rg a  de r e g u la c io n e s  y r e s t r i c c i o n e s  ( S t r in g e r , 1988). La t i e r r a  para l a  v en ta  debe prim ero se r  o fr e c id a  a tod os lo s  p r o p ie t a r io s  c o n tig u o s  a n te s  de que pueda se r  o fr e c id a  a t e r c e r a s  p a r t e s . S i  e s t a  r e s t r ic c ió n  le g a l  fu e ra  s i g n i f i c a n t e ,  no so r p r e n d e r ía  a n a d ie  que la s  t i e r 
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ras tie n d a n  a se r  ven d id as fre cu e n te m e n te  a f a m il ia s  y c l i e n t e s  que a e x tra ñ o s  in fo rm a d o s. C lara m e n te , e s t a  r e s t r i c c i ó n  no ha ayudado a l d e s a r r o llo  de un "verdadero " o " c la r o "  mercado de t i e r r a s  en la  s i e r ra  e c u a t o r ia n a . Pero h a s ta  qué punto la  le y  es r e sp o n sa b le  por e s t a  s i t u a c ió n , permanece en d e b a te . Mi id e a  es qué un cambio de le y  t e n d r ía  muy b a jo  im pacto en e l  método de la  v e n ta  de t i e r r a .  S in  embargo, yo o f r e c í a  una o b s e r v a c ió n : la  le y  que r e s t r in g e  la s  v e n ta s , debe se r  v i s t a  d en tro  d el con t e x t o  de una s e r ie  de le y e s  de la  reform a a g r a r ia  que a c e le r a r o n  e l  p ro ceso  c a p i t a l i s t a  de la  t r a n s form ación  y d is o lu c ió n  de la  h a c ie n d a . Cam biar la s  le y e s  de la  reform a a g r a r ia  y la s  r e s t r ic c io n e s  en la s  v e n ta s  de t i e r r a s ,  y e l  r e s u lta d o  probablem ente s e r ía  d i fe r e n t e  para e s ta  p a r t i c u la r  r e g ió n .¿Hay a lg u n a  t i e r r a  - fu e r a  de su d ism in u id a  g ra n j a -  que ahora una f a m il ia  cam pesina d e l cantón C o lt a  pueda a s p ir a r  a com prar? Fuera de la  s i e r r a ,  u s u a lmente en la  zona de la  montaña o r ie n t a l  u o c c id e n t a l (montaña s u b t r o p ic a l) , s i  se d ic e  que e sa  t i e r r a  es a p ta  para la  com pra. Cuando es a p ta , por su p u e sto , e s t a  t i e r r a  es ava lu ad a  sobre la  r iq u e z a  de lo s  cam pesinos r i c o s .  Es d is t a n t e  de lo s  m ercados, combin ad a con lo  que sus dueños p e rc ib e n  como e fe c t o s  n e g a tiv o s  por e l c lim a  húmedo, hacen to d a v ía  menos a t r a c t iv o  para lo s  p o t e n c ia le s  com pradores cam pesinos de la  s i e r r a .  E l asun to c r u c ia l  e s , s in  embargo, que la  m ig ració n  a la s  zonas de la s  monta ñ a s  e s tá  causando s e r ia s  e ro s io n e s  y c o n f l i c t o s  s o c i a le s  s i g n i f i c a t i v o s ,  e sp e cia lm e n te  en e l O r ie n t e ,  o r e g io n e s  in c lin a d a s  o r ie n t a le s  (ver W h ítten , 1978). En e l á rea  de C o lt a , buena t i e r r a  sub-páram o (b a jo  lo s  3300 m .) es p rá ctica m e n te  in a v a iu a b le  a l
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f i n a l  de 1980. La p re sió n  en la  t i e r r a  se increm ent a ,  y la s  h a cien d a  que aún permanecen e stá n  b a jo  c o n s ta n te  a s e d io .El ca so  de G atazo es de s i g n i f i c a n c i a  p o l í t i c a  porque dem uestra que se da a cce so  a lo s  s u e lo s  p ro d u c tiv o s  de lo s  v a l le s  y a la  in fr a e s t r u c t u r a  u s u a lmente rese rv a d a  por la  "nueva y p u ja n te "  h a cien d a  le c h e r a  para p a s t iz a le s  (W aters 1985: Haney y Haney, 1989: 8 7 ), lo s  cam pesinos son ca p a ces de gen e ra r rá p id a s  t r a n s ic io n e s  h a c ia  e l  uso más e f i c i e n t e  de la  t i e r r a  en una in t e n s iv a  p rod u cció n  v e g e ta l comerc ia b le  (dada una c r e c ie n t e  demanda u rb a n a ). A sí mismo lo  que es igu alm en te s i g n i f i c a t i v o  en e s te  c a s o , es que lo s  cam pesinos de G atazo  no " r e c i b ie ro n " la  t i e r r a .  Más aún, e l l o s  fu ero n  lo s  a g e n te s  p e r s is t e n t e s  de un prolongado proceso de t r a n s fe r e n c i a  de t i e r r a s  d e l hacendado a l  cam pesino. La e s t r a t e g i a  cam pesina de G a ta z o , e n f a t iz ó  una forma de r e s i s t e n c ia  d i a r ia  y no e s p e c ta c u la r  en la  h a cien d a  ( S c o t t , 1986) -un p ro ced im ien to  reco n o cid o  por e l  CIDA en lo s  tem pranos 60 como "a s e d io  in t e r n o " . Las p o l í t i c a s  p a t r ó n - c lie n t e  que gobernaron e l  a se d io  in te r n o  de la  h a cien d a  s ir v ie r o n  como ca n a l para la  ven ta  de la  t i e r r a  y a c e le r a ro n  la  t r a n s ic ió n  h a c ia  una pequeña p ro d u cció n  de b ie n e s .E l caso  de C u llu c t u s  i l u s t r a  la s  co n se c u e n cia s  de la  i le g i t im id a d  d e l hacendado, una c o n t r a -o fe n s iv a  c a p i t a l i s t a  en c o n tra  de lo s  reclam os de lo s  cam pesinos, o su a se d io  h a c ia  lo s  re cu rso s  de la

*
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h a cie n d a 40. La lu ch a  de lo s  p a s to r e s  de C u llu c t u s  correspo nde a lo  que e l  CIDA re p o rtó  como una hac ie n d a  b a jo  "e x te rn o "  e " in te r n o  a s e d io " . En e s t e  caso  e l  a s e d io  con dujo  a una d e fe n sa  p a r c ia l  de lo s
48 Los autores del CIDA decidieron algunas severas observaciones a cerca 

de la naturaleza del conflicto peón-patrón en las haciendas "moder- 
nas-emergentes". Ellos las resumieron de este modo:

En las situaciones nuevas que se presentan en la Sierra, es facti
ble polarizar, en un extremo, a un gran empresario frustrado por 
una institución arcaica, que liga a su núcleo a los trabajadores 
llamados huasipungueros, y, en el otro extremo, a un pequeño pro
ductor frustrado, que se enfrenta con un terrateniente redefinido 
por nuevos rasgos que el huasipunguero no alcanza a comprender. En 
más de algún aspecto, no es el mismo personaje de antes, porque, el 
actual, a diferencia de sus antecesores, está interesado en cortar 
su vinculación con el huasipunguero. De esta suerte, el verdadero 
diálogo para llegar a una mutua liberación es, en realidad, poco 
menos que imposible, puesto que cada uno de los sujetos se dirige a 
un interlocutor imprevisto, muy diferente del personaje con que 
corresponde realmente dialogar (1965: 427-8).

Yo no estoy de acuerdo, sin embargo, con la noción de que la comunidad 
del huasipunguero "n o  alcanza a comprender" lo que sus terratenientes 
tienen en mente. Chiriboga y Tobar (1985: 57) cometen el mismo error 
en su análisis del conflicto en Culluctus:

Los campesinos de Culluctus, comunidad de pastores, quizá por su 
marginamiento, no estuvieron suficientemente informados ni cul
turalmente dispuestos a entender los alcances de la abolición del 
trabajo precario, de tal manera que fueron sometidos nuevamente a 
la subordinación tradicional y a la violencia.

Ellos "estaban sometidos a la subordinación tradicional" la hubieran 
preferido sobre una explotación capitalista que les hubiera negado sus 
pastos. La afirmación del CIDA de que "un verdadero diálogo para 
llegar a la mutura libertación" es imposible porque los campesinos 
hablan a través de inesperados intermediarios, es errada. El descu
bierto conflicto local dictamina que ni los terratenientes ni la comu
nidad de los huasipungueros deben irse. Los exhuasipungueros y los 
terratenientes saben esto. Para ellos esto era (y es) mera cuestión de 
tiempo.
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derechos " t r a d ic io n a le s "  de lo s  cam pesinos ai p a s t i -  z a je .  C u llu c t u s  p re se n ta  un in s t r u c t iv o  c o n tr a s te  fr e n t e  a G a ta zo , ya que la  d i fe r e n c ia  de lo s  n ich o s a g r o e c o ló g ic o s  y lo s  s iste m a s de te n e n c ia s  c o n d ic io n a ro n  sus r e s u lta d o s , e se n cia lm e n te  en lo s  con f l i c t o s  de mercado (ver W aters, 1985, tam bién CIDA, 1965: 4 29).C u llu c t u s  y G atazo eran h a cien d a s com plem entarias en un ju e g o  de h a cien d a s ( l i t e r a lm e n t e ) , o propiedad de m u lt i-h a c ie n d a , a d q u ir id a s  por un m ercader/ p r e sta m is ta  y hacendado, Don Juan Z . e n tr e  1868 y 1884. T a le s  p ropiedades de m u lt i-h a c ie n d a s  eran muy u su a le s  en Chim borazo ( C o s t a le s , 1957: 64; G angote- n a, 1981: 56) o en c u a lq u ie r  p a r te  de la  S i e r r a , y su fu n cio n a m ien to  r e v e la  im p o rtan tes a sp e c to s  de la s  e s t r a t e g ia s  económ icas de la s  f a m il ia s  hacendadas y de la s  e s t r u c tu r a s  de p a re n te sco  (G uerrero 1987). Después de 1930 e l  ju ego  de h a cien d a s de‘ la  f a m il ia  Z . se fragm entó y se s u b d iv id ió  por lo s  h e re d e ro s. La H acienda C u llu c t u s  fu e  d iv id a  por la  h e r e n c ia  en 1965, lu ego  ven d id a por una a s o c ia c ió n  de herederos a sus r e s p e c t iv o s  c l i e n t e s  en 1972. A su v e z , e s to s  c l i e n t e s  v en d ie ro n  la s  "desm em braciones" a t r a b a ja dores cam p esin os, pero r e te n ía n  la  mayor p a r te  de t i e r r a  para e l l o s .  S ig u ie n d o  una v io le n t a  confr o n t a c ió n  e n tr e  cam pesinos y la  p o l i c í a  co n tra ta d a  por lo s  hacendados, 250 h e c tá r e a s  c o rre sp o n d ie n te s  a la  m itad de C u llu c t u s  de C ésar fu ero n  exp ro p ia d as por e l  I n s t i t u t o  E cu a to ria n o  de Reforma A g r a r ia  y C o lo n iz a c ió n  (IERAC) en 1984. La H acienda G a ta zo , más pequeña pero lo c a l iz a d a  más cé n tr ic a m e n te  que C u llu c t u s , fu e  s u b d iv id a  en cu a tro  p a r te s  en 1931, lu ego o t r a  vez en 1948, y fin a lm e n te  d is u e l t a  cuando lo s  hered ero s v en d iero n  la s  p a r c e la s  a "sus peones" e n tre  lo s  1970 y lo s  tempranos 8 0 s. Dos de la s  sub
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d i v i s io n e s , o lo t e s  de la  h a cien d a  G a ta z o , s in  emb a rg o , fu e ro n  p a rc ia lm e n te  r e te n id o s  por lo s  h e re d e ro s . A hora, e s t a s  " r e s e r v a s "  de la  h a cien d a  s ig u e n  sien d o  o b je to  de v a r ia s  form as de "a se d io "  cam pesino.F in a lm e n te , e l  caso  d e l H o s p ita l G a ta z o , hace un c o n tr a s te  m ixto  con e l  de C u llu c t u s  y G a ta z o . La h a cien d a  E l H o s p ita l G atazo  e ra  una h a cien d a  de p ropiedad d e l e sta d o  para b e n e f ic ie n c ia  p ú b lic a , a fe c ta d a  por la  reform a de la  t i e r r a  en 1972. Como en o tr a s  h a cie n d a s de b e n e f ic e n c ia  p ú b lic a  en la  s i e r r a  e c u a to r ia n a , la  lu ch a  cam pesina se c a r a c t e r i zó por una n e g o c ia c ió n  e n tre  lo s  cam pesinos in te r n o s  y e x te rn o s  y u n io n e s , e l  pequeño pueblo  l o c a l ,  o lo s  p u e b le r in o s , y la s  i n s t i t u c io n e s  e s t a t a l e s .E sto s  ca so s i lu s t r a n  a lg u n a s de la s  c o n t r a d ic c io n e s  d e m o g rá fica s  y e c o ló g ic a s  a fr o n ta d a s  por e l cam pesinado d e l Chim borazo -c o n t r a d ic c io n e s  que se han v u e lto  p a u latin a m e n te  más agudas desde lo s  6 0 s. C o n fin a d o s a una e sc a s a  p ro d u cció n  de b ie n e s  o e s t r a t e g i a s  m ix ta s  de s e m ip r o le t a r iz a c ió n , e l  cam pesinado e s tá  o b lig a d o  a m inar sus t i e r r a s  y m inar su p ro p ia  rep ro d u cció n  s o c i a l  (De Ja n v r y , 1981). Más que p asar a l o lv id o  o a l  rango d e l p r o le t a r ia d o  urbano, la s  f a m il ia s  cam pesinas han luchado en d iv e r s a s  y c r e a t iv a s  maneras para o b te n e r un l i m itado a cce so  a la s  t i e r r a s  de la s  h a c ie n d a s . La lu ch a  d e l cam pesinado de G atazo  para c o n v e r t ir  la s  t i e r r a s  de la  h a cien d a  en pequeñas p rop ied ad es a l t a mente p r o d u c tiv a s , d e b e ría  tom arse como ejem plo pos i t i v o  para ser prom ovido. E l Ecuador ahora re q u ie r e  de un programa a g r a r io  d iseñ ad o  para a m p lia r  e l  a c ceso  del cam pesino a la s  t i e r r a s  f é r t i l e s  de la s
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h a c ie n d a s , que han perm anecido mucho tiem po en manos de una b u rg u e sía  a g r a r ia  a lo  la r g o  de toda la  s i e r r a .
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LA T R A N S IC IO N  A G R A R IA  EN LA S IE R R A  DEL E C U A D O R . D EL S E M IF E U D A L ISM O  A L C A P IT A L IS M O  EN CH IM BO RAZO
Em il B . Haney Waya G . Haney

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Eucador, 1964-1982, por períodos y región

Sierra Costa Total
PERIODO // # # it # #

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

68.448 17.018 17.155 1.142 85.603 18.160

1976-71
gobierno
civil

72.191 12.101 21.105 1.198 93.296 13.300

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

1980-82
gobierno
civil

83.482 6.115 46.834 3.598 130.557b 9.7 i 7b

Total 477.360 57.612 207.764 18.621 685.863c 76.246c

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

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

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

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



TABLA 2

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

NS DE UNIDADES DE 
PRODUCCION

1954
TOTAL GRANJAS

1954
TAMAÑO
MEDIO

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

Total: 33,221 100.0 315,600 100.0 9.5

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

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

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



TABLA 4

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

Sí DE UNIDADES DE
PRODUCCION

Ni DE UNIDADES TOTAL TI 
VADA

(ERRA COLTI- TOTAL TI 
VADA

ERRA CULTI— TAMAÑO 1

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

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



T A B L A  5

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

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

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

Ecuador", conducido por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Coloni
zación, en colaboración cor. la Lañe Tenure Center, Universidad de líisconsin- 
Madison, 1983-84.
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LA A D Q U ISIC IO N  DE TIERRA POR DOS 
GENERACIONES DE COMUNEROS EN LA COMUNIDAD 

M IN IFU N D ISTA  SANTA LU CIA  ARRIBA, TUNGURAHUA

Nancy R . F o r s te r  (*)

Desde lo s  años 60s h a b ía  mucha e sp eran za  e n tre  grupos p r o g r e s iv o s  que la  reform a a g r a r ia  p o d ría  r e d u c ir  la  d e s ig u a ld a d  extrem a en la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  de am érica  l a t i n a .  S in  embargo, la  im p le- m entación de la s  reform as a g r a r ia s  en c a s i  cada p a ís  de la  re g ió n  fu e  l im ita d a  y c a s i  siem pre provocó la  o p o s ic ió n  (a v e c e s  c o n tr a r r e v o lu c ió n )  de lo s  s e c to r e s  co n se rv a d o re s . En e l  E cu ador, la  reform a a g r a r ia  desde 1964 tuvo mínimo é x i t o  en r e d u c ir  la  d e s ig u a ld a d  r u r a l .  S o lo  aproximadamente un c u a rto  de la s  f a m il ia s  cam pesinas d e l p a ís  r e c ib ie r o n  b e n e f i c io s  d ir e c t o s  (in clu y e n d o  r e d is t r ib u c ió n  de t i e r r a  y c o lo n iz a c ió n )  ( Z e v a llo s  1985: 110-111, 131; IERAC,
1 Development Studies Program, Land Tenure Center, Madison, W I .
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1984). ( 2 ) S in  embargo, p a rece  que más cam pesinos ganaron t i e r r a  como un b e n e f ic io  in d ir e c t o  de l a  reform a. D urante e l  p e río d o  de te n s ió n  s o c i a l  y p o l í t i c a  a s o c ia d a  con la  reform a a g r a r ia , muchos cam pesinos compraron t i e r r a s  de lo s  hacendados, cuyos p re d io s  lo s  ganaron o por p r e s ió n  o por ca u sa  de la  d is o lu c ió n  de la s  p ro p ied ad es gran d es (A rch e - t t i  y S to le n  1981, Rosero G a rcés 1982, M a rtín e z  1983: 122-23, B arsky 1984, Lehmann 1986: 8 ) . Además, e l  g o b ie rn o  e c u a to r ia n o  en lo s  años 70s h a l ló  o t r a  s o lu c ió n  a l  problem a de la  f a l t a  de t i e r r a  d e l cam pesinado s in  e n o ja r  a la  e l i t e  co n se rv a d o ra . En e s t e  ca so  e l  g o b ie rn o  e v it ó  reform a a g r a r ia  y fomentó  la s  com unidades in d íg e n a s  l in d a n te s  con e l  parámo para que cam biaran e l  uso de la s  t i e r r a s  com unales d e l p a sto  a la  a g r i c u l t u r a .E s ta  p r e s e n ta c ió n  d e s c r ib e  la s  e s t r a t e g ia s  de dos g e n e ra cio n e s  de m in ifu n d is ta s  en S a n ta  L u cía  A r r ib a  para aum entar sus t i e r r a s  fu e r a  de h e r e n c ia . La g e n e r a c ió n  de lo s  padres expan dió  su t i e r r a  por medio de a p a r c e r ía  y com pras. La g e n e ra c ió n  a c t u a l con s ig u ió  t i e r r a  a tr a v é s  de compras y u s u fr u c to  p r iv a do d e l páram o. En Sa n ta  L u c ía , la s  compras de ambas g e n e ra c io n e s  de m in ifu n d is ta s  no su c e d ie ro n  por p r e s ió n  de l a  reform a a g r a r ia  s in o  que r e s u lt a  de la  d is o lu c ió n  d e s p a c io s a  de lo s  p r e d io s  de la  é l i t e  p r o v in c ia l  en d e c a d e n c ia  y e l  abandono g ra d u a l d el campo por p a r te  de la  b u rg u e sía  p r o v in c i a l .  Las t i e r r a s  d e l -páramo lle g a r o n  a se r  c u lt iv a d a s  a causa de la  "reform a" d e l uso de la  t i e r r a  comunal e stim u lad o por e l  g o b ie rn o . Los r e s u lta d o s  de e s t e  e s tu d io
2 Ei porcentaje de beneficiarios es aigo exagerado porque tuve que usar 

datos de población rurai de 1974 cor, el número de beneficiarios de
■ 1 9 8 3 . .
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su g ie r e n  que increm entos de t i e r r a  (aún lim ita d o s )  aumenta s ig n if ic a t iv a m e n t e  e l  in g r e s o  f a m i l i a r .  Además, e s t e  e s tu d io  r e v e la  que c i e r t o s  t ip o s  de t i e r r a  t ie n e n  un mayor im pacto en s u b ir  in g r e s o s  que o t r o s . E l a n á l i s i s  t r a t a  de la  im p o rta n cia  p r á c t ic a  y t e o r é t i c a  de eso s r e s u lt a d o s .La o p o s ic ió n  c o n tin u a  de lo s  grupos p r iv i le g ia d o s  a la  r e d is t r ib u c ió n  d ir e c t a  de t i e r r a  a f a m il ia s  cam pesinas r e s t r in g u e  e s t e  método de co m b atir  la  d e s ig u a ld a d  r u r a l en e l  próxim o fu t u r o . U ltim am ente, para d e s a r r o l la r  l a  econom ía n a c io n a l e c u a to r ia n a  hay que e x te n d e r la  base de t i e r r a  d e l s e c to r  m in i-  fu n d is t a  y  aumentar su poder de consumo. Los cam pesinos en cada nueva g e n e ra ció n  t ie n e n  que aumentar su t i e r r a  fu e r a  de su h e r e n c ia  para p r e se rv a r  su econom ía d o m é stica , para p r o d u c ir  para e l  mercado n a c io n a l , y p ara  aumentar su consumo de b ie n e s  d e l s e c to r  i n d u s t r i a l .  Es p ro b ab le  que lo s  cam pesinos en e l  próxim o fu tu r o  c o n s ig u ir á n  la  mayor p a r te  de sus t i e r r a s  a d ic io n a le s  a tr a v é s  d e l mercado de t i e r r a s .  Es mi esp era n za  que e l  t r a b a jo  que empezamos aquí pueda e x te n d e r e l  a cce so  a la  t i e r r a  d e l cam pesinado e c u a to ria n o  no s o lo  por medio d e l mercado l i b r e  c lá s i c o  s in o  tam bién por medios que fom enten m ejor la  j u s t i c i a  s o c i a l .
SANTA LU CIA  ARRIB A: EL CONTEXTO 

ECOLOGICO Y ESTRUCTURAL

La Comuna S a n ta  L u cía  A r r ib a  e s t a  u b ica d a  en una a lt u r a  de 3 .000 a 3.500 m .s .n .m . en la  p a rro q u ia  T is a le o , can tón  Ambato y p r o v in c ia  Tungurahua. Las
185



t i e r r a s  más b a ja s  de T is a le o  e stá n  u b ic a d a s  en una a lt u r a  aproxim adam ente 2 .900 m .s .n .m  donde predomina e l  c u l t i v o  in t e n s iv o  de f r u t a s  (p rin c ip a lm e n te  manzana y m ora). La a g r ic u l t u r a  en e s t e  p is o  e c o ló g ic o  depende c a s i  to ta lm e n te  d e l r ie g o , a b a s te c id o  por aguas de la s  a lt u r a s  que b a ja n  por un siste m a  comp lic a d o  de a c e q u ia s  ( l a  m ayoría p r iv a d a s ) . Las t i e r r a s  c u l t iv a b le s  de la  p a rro q u ia  suben en un c o n t i nuo e c o ló g ic o  h a s ta  aproxim adam ente 3 .600 m .s .n .m .,e l  l i m i t e  para la  a g r i c u l t u r a .  Sobre aproxim adam ente 3 .000 m e tro s, e l  c o n te x to  e c o ló g ic o  para e s t e  e s t u d io , predominan e l  p a sto  y co se ch a s tem pladas como p ap as, o c a s , m e llo c o s , h a b a s ,, a jo  y c e b o l la .  E l páramo, u t i l i z a d o  t r a c ic io n a lm e n te  como p a sto  comun a l ,  e x tie n d e  en T is a le o  más o menos de 3.200 m etros h a s ta  la  nevada (4 .9 0 0  m .s .n .m ) d e l v o lc á n  e x t in t o  C a r ih u a y ra z o , pero pocos comuneros p a sto re a n  a n im ales en e l  páramo a l t o .E l Censo A g r a r io  de 1974 m uestra que p a r c e la s  m in ifu n d is t a s  predom inaron en Tungurahua (cuadro 1 ) . En 1974, más de 75% de lo s  p r e d io s  de la  p r o v in c i a  fu e  menos de 2 h e c tá r e a s  y ocupó s o lo  12% de l a  t i e r r a .  En T is a le o  l a  p r e s ió n  sob re la  t i e r r a  fu e  aún p e o r . En 1974, 66% de la s  u n id ad es de la  p a r ro q u ia  in c lu y ó  menos de una h e c tá r e a  y 81% menos de dos h e c t á r e a s . P re d io s  menos de 5 h e c tá r e a s  c o n s t i tu y ero n  96% de la s  u n id a d e s , pero se m antuvieron en s o lo  11% de la  t i e r r a  de la  p a r r o q u ia . S in  embargo, e s t a  p r e s ió n  extrem a sobre la  t i e r r a  en T is a le o  no fu e  r e s u lta d o  de un m onopolio l a t i f u n d i s t a  de lo s  r e c u r s o s . En 1974, p re d io s  p riv a d o s  (no com unales) con más de 5 h e c tá r e a s  form aron s o lo  4% de la s  u n idades y c o n tr o la r o n  s o lo  8% de la  t i e r r a .  La gran m ayoría (81%) de la  t i e r r a  en p a rro q u ia  T is a le o  es páramo, que h a s ta  años r e c ie n t e s  fu e  p reservad o como
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p a sto  comunal para to d as la s  comunidades in d íg e n a s  c o lin d a n te s  a l  páramo. Las h a cien d a s predominan más en lo s  páramos de Mocha y Sa n ta  R osa, la s  p a rro q u ia s  v e c in a s  de T is a le o .Las u n idades fa m il ia r e s  de lo s  comuneros de Sa n ta  L u c ía  A r r ib a  tu v ie r o n  c a s i  to d as menos de 5 h e c tá r e a s . Además, unas pocas "h a cie n d a s" (h a s ta  20-30 h e c tá r e a s )  e s tu v ie r o n  u b ica d a s en la  zon a, pero no son in c lu id a s  como ca so s en e l  e s t u d io . R e a liz é  e l  e s tu d io  d u ra n te  un tiem po de 11 meses en 1983-84. E n tr e v is t é  una m uestra de 20% de la  comuna s e l e c cio n ad a  a l  a za r  de una l i s t a  e s t r a t i f i c a d a  por in form antes según t i e r r a  d is p o n ib le  (in c lu y e n d o  h eren c i a ,  com pras, y t i e r r a s  en arren d am ien to , p a r tid o  y u s u fr u c to  d e l páram o). S i  in c lu im o s  s o lo  la s  t i e r r a s  p r iv a d a s , 19% de la  m uestra v iv i ó  s in  t i e r r a ,  y 61% tuvo menos de 1 h e c tá r e a . S o lo  9% fu e  dueño de 1 a 2 h e c tá r e a s , y a l  11% p e r te n e c ió  2 a 5 .6  h e c t á r e a s . Contando todo e l  páramo aprovechado en u s u fr u c to  p riv a d o  en e l  año 1984, la  c a n tid a d  de la  t i e r r a  c u lt iv a d a  por un idades d o m é stica s en la  comuna mas que d o b ló . Además, la  d is t r ib u c ió n  de l a  t i e r r a  en la  comunidad m ejoró con su aprovecham iento d e l páramo
A D Q U ISIC IO N  DE TIERRA EN UNA- 

COMUNIDAD M IN IFU N D ISTA

T e o r ía  m a r x is ta  p r e d ic e  que d u ran te  l a  t r a n s ic ió n  a l c a p ita lis m o  e l  d e s t in o  de lo s  m in ifu n d is ta s  es d e sa p a re ce r  en e l  p r o le t a r io  y s u b p r o le ta r io  porque son in c a p a c e s  de com petir con f in c a s  más grandes y
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más c a p i t a l i z a d a s .  M odernizando e l  m odelo, e l  a n á l i s i s  de lo s  n e o -m a r x is ta s  s o s t ie n e  que e l  d e s a r r o llo  d e l c a p ita lis m o  la tin o a m e ric a n o  e s  in co m p le to , dep e n d ie n te , e in ca p a z  de ab so rb er muchos cam pesinos m a rg in iza d o s de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  d e l s e c to r  i n d u s t r i a l .  Por e s o , según la  t e o r í a ,  lo s  cam pesinos la t in o a m e r ic a n o s  se  a g a rran  a sus pequeños p r e d io s  y t r a b a ja n  en una c o n d ic ió n  s e m ip r o le t a r iz a d a . En e s t a  s i t u a c i ó n , n i l a  t i e r r a  n i e l  empleo fu e r a  d e l p r e d io  es s u f i c i e n t e  para s o s t e n e r le s , y es s o lo  una c u e s t ió n  de tiem po h a s ta  que lo s  m in ifu n d is ta s  c a ig a n  en e l  p r o le t a r ia d o  (de Ja n v r y  1981).E ste  e s tu d io  m uestra que a la r g o  p la z o  e l  cam pesinado de S a n ta  L u cía  depende para su su p e rv iv e n c ia  no s o lo  de sus m in ifu n d io s  y  empleo fu e r a  de sus p r e d io s , s in o  tam bién de la  exp an sió n  de su s t i e r r a s  a tr a v é s  de com pras. La in v e s t ig a c ió n  h i s t ó r i c a  s u g ie r e  que d u ran te  la  prim era m itad d e l s i g l o  XX un e s c u r r im ie n to  de t i e r r a  a b a s te c ió  e l  mercado de t i e r r a  debido a un le n to  proceso de camb io  s o c i a l .  En cada g e n e ra ció n  una f r a c c ió n  de hacendados se  can saro n  de la  v id a  d e l campo y se mudaron a c e n tr o s  u rb an o s, muchas v e c e s  c iu d a d e s p r o v in c i a l e s . H erederos a u se n te s  v en d ie ro n  pedazos de t i e r r a  para m antener su e s t i l o  de v id a  urbano o se d e c id ie r o n  d e sh a ce rse  de su h e r e n c ia  por se r  fragm entada en e x c e s o . En Tungurahua t e r r a t e n ie n t e s  a u se n te s  en g e n e ra l dependieron d e l s iste m a  de a p a r c e r ía  para c u l t i v a r  sus t i e r r a s .  Los p a r t id a r io s  más p r e fe r id o s  frecu en tem en te  r e c ib ie r o n  e l  prim er a v is o  cuando d e c id ie r o n  lo s  dueños vender t i e r r a .  S i  tu v ie r o n  ahorros en ese  momento de op o rtu n id ad  lo s  p a r t id a r io s  p u dieron  aumentar sus p r e d io s .
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Las compras de lo s  p a d r e s . D urante la  prim era m itad de e s te  s i g l o  (cuando lo s  padres a lca n z a ro n  sus años p r o d u c tiv o s ) , compras por p a r te  de lo s  cam pesinos de Sa n ta  L u c ia  fu e ro n  más o menos común. S o lo  15% de lo s  padres v iv i ó  s in  t i e r r a  y e l  85% con t i e r r a  tuvo un promedio de 1 .6  h e c t á r e a s . En e sa  g e n e ra ció n  64% de la s  f a m il ia s  compró t i e r r a s ,  y 69% de su p rop ied ad  t o t a l  fu e  comprado. In fo rm an tes cam pesinos a firm a ro n  que e ra  r e la tiv a m e n te  f á c i l  comprar t i e r r a  en e s t e  tiem p o . Además hay e v id e n c ia  que a lg u n o s t e r r a t e n ie n t e s  p r e f ir ie r o n  vender sus t i e r r a s  a lo s  cam p esin os. Un hacendado de l a  zona con tó  que en lo s  años 40s cuando e ra  s o lt e r o , tuvo que p agar una deuda que c o n tr a jo  en e l  ju e g o ; e l  hacendado d e c id ió  vender 15.5 h e c tá r e a s  de t i e r r a  y r e c ib ió  una o f e r t a  de 11.000 su c re s  de uno de lo s  t e r r a t e n ie n t e s  p r in c ip a le s  de l a  zo n a. S ig u ie n d o  e l co n se jo  de un am igo, e l  hacendado ganó más vendiendo en p a r c e la s  de 0 .5  a 3 cu ad ras (0 .3 5  a 2 h e c tá r e a s )  a cam pesinos v e c i n o s .( 3 )H a cia  l a  m itad d e l s i g l o  aún más t i e r r a s  a p a r e c ió  en e l  m ercado. La b u rg u e sía  p r o v in c ia l  resp o n d ió  a l d e s a r r o llo  de una dinám ica econom ía n a c io n a l y se t r a s la d ó  a Ambato, Q u ito  y o tr o s  lu g a r e s . E n tre  1950 y 1962 l a  p o b la c ió n  de T is a le o  b a jó  19% debido en p a rte  a la  m ig ra ció n  permanente de cam pesinos y en p a r te  a l a  hu id a  de la  b u rg u e sía  r u r a l (H offm eyer n .d . :  8 -9 ) .La o p o rtu n id ad  económ ica en la  prim era m itad  d e l s i g l o  p e r m itió  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  en la  comuna, h a sta  s u r g ió  una nueva é l i t e  econ óm ica. Los c in c o  hombres con más t i e r r a  en la  g e n e ra ció n  a c tu a l t u v ie r o n  padres que empezaron sus años p r o d u c tiv o s  en
3 Entrevista, Antonio Martínez, septiembre, 1984.

189



la  prim era p a r te  d e l s i g l o  s in  t i e r r a  o c a s i  s in  t i e r r a  (uno heredó 0 .0 9  h e c t á r e a ) . Usando una com bin a ció n  de e s t r a t e g i a s ,  in clu y e n d o  a p a r c e r ía , v en ta  de a n im a le s , com ercio  (compra y v e n ta  de c o s e c h a s ) , y aun tra b a ja n d o  como jo r n a le r o , c u a tr o  de lo s  padres compraron e n tr e  5 .2  y 8 .5  h e c tá r e a s  cada uno.Las fo r tu n a s  de lo s  comuneros de l a  g e n e ra ció n  a c t u a l .  Hay un problem a m e to d o ló g ico  o b vio  en comp a ra r  una m uestra de f a m i l i a s ,  que e sté n  en c u a lq u ie r  e ta p a  de su c i c l o  de v id a , con sus p a d re s , q u ie n e s han term inado o c a s i  han term inado sus v id a s  p r o d u c tiv a s . T ra té  de c o n t r o la r  ese  problem a -aunque im p e rfe cta m en te - separando l a  m uestra de la  gen er a c ió n  a c t u a l en la  edad de 35 años (edad d e l j e f e  de f a m i l i a ) .  Más o menos con 35 años lo s  comuneros empezaron a h ered ar y comprar t i e r r a s .  E l s ig u ie n t e  a n á l i s i s  de dos g e n e ra cio n e s  ( s i  no e s t á  in d ic a d o ) in c lu y e  s o lo  lo s  comuneros de la  g e n e ra ció n  a c t u a l con más de 35 años y sus p a d r e s . E ste  a r r e g lo  d i s minuye la s  d i fe r e n c ia s  e n tr e  g e n e r a c io n e s . (4 )E l é x i t o  de la  prim era g e n e ra ció n  en comprar t i e r r a s  en la  prim era p a r te  d e l s i g l .0 p e r m itió  a l a  segunda g e n e ra ció n  h ered ar c a s i  la  misma c a n tid a d  de t i e r r a  que sus p a d r e s . Cuadro 2 m uestra que lo s  padres heredaron un promedio de 0 .5 4  h e c tá r e a s , y sus h i jo s  (h a s ta  e l  tiem po d e l e s tu d io )  han r e c ib id o  un prom edio de 0 .5 2  h e c t á r e a s . S in  embargo, la  g e n e r a c ió n  a c tu a l tu vo  mucho menos é x i t o  en comprar t i e r r a s  que sus p a d r e s . H asta  e l  año d e l e s t u d io , han comprado s o lo  un promedio de 0 .4 6  h e c tá r e a  com-
4 Los comuneros con más de 35 años tuvieron una edad promedio de 53 

años. Las edades promedias para los cuatro grupos son las siguientes: 
alto = 53, medialto = 47, mediobajo = 50, bajo = 63. Los comuneros con 
menos de 34 años tuvieron una edad promedio de 29 años.
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parado a l promedio de 1 .20 h e c tá r e a s  de sus p a d r e s . E ste  a co n te cim ie n to  puede s e r  r e s u lta d o  de la  a lz a  d ram ática  lo s  p r e c io s  de t i e r r a  en años r e c ie n t e s  debido a l  aumento de la  p o b la c ió n  y la  c r e c ie n t e  demanda por t i e r r a  cread a por la s  a l t a s  g a n a n c ia s  en c e b o lla  y a j o .  También puede se r  r e s u lta d o  de la  a d q u is ic ió n  d e l páramo en u s u fr u c to  p riv a d o  desde 1979. La g e n e ra ció n  a c tu a l en Sa n ta  L u cia  t ie n e  menos n e ce s id a d  de comprar t i e r r a s .A p e sar d e l e stre c h a m ie n to  d e l mercado de t i e r r a s , 61% de lo s  comuneros de l a  segunda g e n e ra ció n  pudo comprar t i e r r a s ,  en una ta s a  ig u a l a sus pad r e s . Cuadro 3 re p re se n ta  una prueba más e s t r i c t a  de m o v ilid a d . Examina s i  lo s  miembros de la  g e n e ra ció n  a c tu a l (contando in d iv id u o s , no f a m ilia s )  superaron o se reza g aro n  a sus padres en p ro p ie d a d . Los d a to s  in d ic a n  que no hay una fu e r t e  te n d e n cia  en c u a lq u ie r  d ir e c c ió n . En e l  grupo sobre 35 años de edad, 45% tuvo más t i e r r a  que sus padres y 44% tuvo menos (11% quedó i g u a l ) .  E l p o r c e n ta je  s in  t i e r r a  p ro p ia  en la s  dos g e n e ra cio n e s  e sta b a  c a s i  i g u a l .  De la  g e n e ra ció n  a c tu a l (contando to d as la s  f a m i l i a s ) ,  19%, v iv i ó  s in  t i e r r a s  p r o p ia s , comparado a 15% de sus p a d re s .La d in ám ica  de la  d i fe r e n c ia c ió n  en un comuna m in ifu n d is t a . E l a n á l i s i s  p reced en te  s u g ie r e  que la  c o m e r c ia liz a c ió n  de la  economía m in ifu n d is ta  de Sa n ta  L u c ía  no r e s u lt ó  un d e te r io r o  c o n tin u o . Más b ie n , la  c o m e r c ia liz a c ió n  eviden tem en te f a c i l i t ó  compras de t i e r r a  y la  s u p e r v iv e n c ia  de la  comunidad. A l mismo tiem po, no h a b ía  una te n d e n c ia  en c u a lq u ie r  g e n e ra ció n  que lo s  con más h e r e n c ia  compraron más t i e r r a s  que lo s  con menos. A n á l i s is  de r e g r e s ió n  in d ic a  que para comuneros de ambas gen e ra c io n e s  en Sa n ta  L u cía  no hay r e la c ió n  s i g n i f i c a t i v a
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e n tr e  sus h e r e n c ia s  y la  c a n tid a d  de t i e r r a  que compraron en e l  m ercado. ( 5 ) Es d e c ir  que en n inguna de la s  dos g e n e ra cio n e s  h a b ia  una te n d e n c ia  que h ered ero s más r ic o s  n ece sa riam en te  exp an d ieron  sus p r e d io s  más que lo s  que heredaron poco o ninguna t i e r r a .Además, p a rece  que e x is t ie r o n  fu e r z a s  para fr e n a r  la  acum ulación  de p ropiedad de una f r a c c ió n  de c o m uneros. Aunque Cuadro 3 in d ic a  que 45% de la  muest r a  con más de 35 años r e a l i z ó  m o v ilid a d  h a c ia  a r r i ba , a l  a n á l i s i s  in d ic a  que l a  m o v ilid a d  h a c ia  a b a jo  fu e  más común e n tr e  lo s  h i jo s  de padres más r i c o s .  E l 20% de lo s  padres con más t i e r r a  (N=15) tuvo e n tr e  3 . 5 a  8. 5 h e c tá r e a s  (prom edio de 5 .8  h e c tá -
5 El grupo de los padres heredó un promedio dg 0.54 hectáreas de tierra 

(median = 0.18), range = 3.5, standard deviation = 0.81) y compró un 
promedio de 1.1 hectáreas (median = 0.17, range = 9.2), standard 
deviation = 1.9). Las dos variables independientes, herencia y com
pras, explican toda la diferencia (16? y 84%, respectivamente) en la 
cantidad de propiedad privada ¡significado a un nivel de probabilidad 
menos de .01). Pero, la ecuación de "least squares" regresión de 
herencia en compras, Y = 1.02 + .12X (s.e.b. = .25) con un 95? inter
valo de confianza de -.37 a .63, no es significada.
La segunda generación, los hijos, heredó un promedio de 0.41 hectárea 
de tierra (median = 0.13, range = 3.0, standar deviation = 0.61). Este 
grupo compró un promedio de 0.37 hectárea (median = 0.07, range = 4.6, 
standard deviation = 0.81). Las variables independientes juntas expli
can casi toda ¡a diferencia en la cantidad de tierra propia de la 
segunda generación (p = < .01), con cada variable independiente expli
cando más o menos porciones iguales). La "least squares" regresión de 
herencia en compras da la ecuación Y = .28 + .21X (s.e.b. = .18) con 
un 55? intervalo de confianza de -.15 a .58, que tampoco es significa
da.
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r e a s ) . ( fo) De sus h i j o s ,  87% tuvo menos p ropiedad que lo s  padres (v a ria n d o  e n tr e  0 .6  y 5 .6  h e c tá r e a s , con un promedio de 1 .8  h e c t á r e a s ) . E sto s  d a to s p a re cen c o n tr a d e c ir  e l  modelo l e n i n i s t a  que s o s t ie n e  que lo s  cam pesinos más r ic o s  se aprovechan de la  comerc i a l i z a c i ó n  para e n r iq u e c e r s e . Pero lo s  r e s u lta d o s  no son to ta lm e n te  so rp ren d en tes tam poco, dada la  t r a d ic ió n  andina de p a r t ic ió n  ig u a l de h e r e n c ia  y dado que la  m ayoría de la s  f a m il ia s  m in ifu n d is ta s  t ie n e n  que g a s t a r  e s fu e r z o s  tremendos para comprar t i e r r a s .Resumen. E l a n á l i s i s  de la  a d q u is ic ió n  de t i e r r a s  por la s  dos g e n e ra cio n e s  en Sa n ta  L u c ía  in d ic a  que h a b ía  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  n o ta b le  lo  mismo que h a b ía  d i fe r e n c ia c ió n  en l a  g e n e ra ció n  de lo s  p a d re s . Pero no hay e v id e n c ia  que e s t a  e s t r a t i f i c a c i ó n  fu e  r íg id a  para dos g e n e r a c io n e s , im pidiendo la  m o v i l i dad s o c i a l  y económ ica de lo s  h i j o s .  Al c o n t r a r io , la  d i fe r e n c ia c ió n  e n tr e  la  segunda g e n e ra ció n  p a rece  menos d u ra . ( 6 7 ) A l mismo tiem po que la s  un idades más grandes e s tá n  fr a c c io n a d a s  por h e r e n c ia , a l ia n z a s  m a trim o n ia le s  y compras de t i e r r a s  m ejoran la  p o s ic ió n  r e l a t i v a  de comuneros con poca o n inguna h eren c i a .
6 Esta comparación incluye solo familias de la muestra cuyo jefe tuvo 

más de 35 años y sus padres.
7 La velocidad de diferenciación aparentemente se atrasó en la segunda 

generación. En la generación de los padres, los empresarios con más 
éxito lograron saltos relativamente grandes en aumentar su propiedad 
comparado a sus hijos. Por eso, había mas variación ("variance*) en el 
tamaño de propiedades entre la primera generación que entre la segunda 
generación. La 'standard deviation" para propiedad de los padres es 
2.1, comparada a 1.0 para sus hijos.
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H asta  un c i e r t o  pu n to , p a rece  que l a  d i fe r e n c ia c ió n  ju e g a  un p ap el im p ortan te  en e l  m antenim iento  y s u p e r v iv e n c ia  de e s t a  comunidad m in ifu n d is t a . En cada g e n e r a c ió n , f a m il ia s  que acum ularon c a p i t a l  compraron t i e r r a s  de l a  é l i t e  o l a  b u rg u e sía  r u r a l en d e c a d e n c ia . ( 8 ) A s í t r a je r o n  nuevas t i e r r a s  dent r o  de l a  com unidad. Esas t i e r r a s  raram ente fu e ro n  v en d id a s o tr a  vez a gen te  fu e r a  de la  comuna. De e se  modo la s  u n id ad es gran des fu e ro n  p ro gresivam en te  q u eb rad a s. A medida que fragm entaron  la s  p ro p ie d a d e s, comuneros con menos poder a d q u is it iv o  pu d iero n  comprar lo t e s  pequeños. D entro de S a n ta  L u c ía , no se d e s a r r o lló  una d i fe r e n c ia c ió n  perman en te  porque en cada g e n e ra ció n  la  d in ám ica  in te r n a  de m in ifun dism o quebró por medio de h e r e n c ia  la s  u n id ad es que han c r e c id o , im pidiendo e l  su rg im ie n to  de una c la s e  " fa r m e r " . A s í l a  comunidad de S a n ta  L u c ía  p a rece  s u b s is t ir -  en un e sta d o  de e q u i l i b r i o  d in á m ico .

8 Los comuneros de la generación de los abuelos en 1981 compraron tie
rras de Tomás López Naranjo (heredero de la elite colonial). Algunos 
de los padres compraron tierras de Joaquín E. Arias en fines de los 
años 20s y primeros años de los 30s. Después de perder un juicio que 
iniciaron a las comunidades indígenas, Joaquín Arias cedió a "la comu
na de Ti saleo" 43.7 hectáreas disputadas (registro de Propiedades de 
Ambato, 1977, 11541). Unos pocos años después, vendió la mayor parte 
de su tierra en Santa Lucia en 23 parecelas de pequeño y mediano valor 
(entre 50 y 1.200 sucres cada una). En 1939, Arias vendió el núcleo de 
la hacienda (la venta final) por 9.000 sucres a Juan Paredes, miembro 
de la burguesía provincial. En los años 50s y 60s, Paredes vendió mas 
parcelas al campesinado local.
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EL PARAMO: LA REVOLUCION EN EL  
USO DE LA TIERRA

H is tó ric a m e n te  e l  páramo fu e  la  fu e n te  de p a sto  n a tu r a l para la s  com unidades in d ig e n a s  como para lo s  e s p a ñ o le s . P erió d ica m e n te  hacendados de l a  zona de Sa n ta  L u c ia  usurparon p a r te s  d e l páramo, y por lo  menos dos v e ce s  (1883 y 1927) tr a ta r o n  de e x te n d e r l a  fr o n t e r a  de l a  a g r ic u lt u r a  d en tro  d el páramo c o munal porque la s  t i e r r a s  v ír g e n e s  d a ría n  v a r io s  años de re n d im ie n to s a l t o s .  Ambas v e ce s  la s  comunas l i n d a n tes a l  páramo rech azaro n  la s  in tr u s io n e s  y defe n d ie r o n  e l  uso t r a d ic io n a l  de l a  t i e r r a .  No o b st a n t e , unos in fo rm a n te s en Sa n ta  L u cía  d i je r o n  que h a b ía  in t e r é s  por p a r te  de lo s  comuneros en c u l t i v a r  e l  páramo aún en lo s  años 2 0 s.Empezando en la  década de 70, e l  g o b ie rn o  . de R odríguez Lara  en érgicam en te fomentó t a l  cam bio. R e p re se n ta n te s  d e l M in is t e r io  de A g r ic u lt u r a  v i s i ta ro n  Sa n ta  L u c ía  anualm ente para animar "un uso de la  t i e r r a  mas p r o d u c tiv a " . P ero , en e s to s  años co muneros poderosos p a sto re a ro n  a n im ales en e l  páramo (en lo s  años 60s in fo rm an tes recu erdan  h a s ta  200 cab ezas de o v e ja s  por f a m ilia )  y se o p u sie ro n  a su c u l t i v o .  T ra d ic io n a lm e n te , lo s  dueños t ie n e n  que pagar m u ltas s i  sus an im ales dañan la s  c o s e c h a s .En e l  año 1973, a lgu n o s com uneros, apoyando e l  cambio a l a  a g r i c u l t u r a , p la n ta r o n  e u c a lip t o s  en e l  páramo, b a jo  la  p r o te c c ió n  de la  p o l i c í a  p r o v in c i a l .  Dos años d esp u é s, v a r io s  miembros poderosos d e l grupo "ganadero" se un ieron  con e l  grupo " a g r ic u l to r "  y form aron una c o o p e r a tiv a  para c u l t i v a r  e l  páramo en común. Aunque la  cu o ta  s o lo  fu e  10 su c re s  en e l  prim er año, lo s  comuneros más p o b res , depen-
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diendo de su jo r n a l para comprar su so ste n im ie n to  d i a r i o ,  no se in s c r ib ie r o n  en l a  c o o p e r a t iv a . Los pobres no p u d iero n  e sp e ra r  para la  g a n a n c ia  semest r a l  de la  siem bra com unal, n i tampoco p u dieron  pagar la s  c o n tr ib u c io n e s  para insum os. O tro s c o muneros más p u d ie n te s  tam bién se quedaron fu e r a  de l a  c o o p e r a tiv a  en lo s  prim eros a ñ o s.En 1979, lo s  miembros de la  c o o p e r a tiv a  ( s ig u ie n do l a  i n i c i a t i v a  de o tr a s  c o o p e r a tiv a s  e x p lo tan d o  e l  páramo) d e c id ie r o n  r e p a r t ir  lo t e s  para u s u fr u c to  p r iv a d o . Como e s  de suponer, comuneros fu e r a  de la  c o o p e r a tiv a  (in c lu y e n d o  lo s  de com unidades más b a ja s )  se  o p u sie ro n  e n é rg ica m e n te . F in a lm e n te , un a r r e g lo  p e r m itió  p a r te  d e l grupo de o p o s ic ió n  e n tr a r  en la  c o o p e r a tiv a  de Sa n ta  L u cía  A r r ib a . Además, e l  IERAC o f ic ia lm e n t e  f i j ó  lo s  l in d e r o s  de la  comuna, exclu y en d o  a cce so  a l  páramo a la s  com unidades no c o n t ig u a s .E l a n á l i s i s  s ig u ie n t e  t r a t a  de lo s  e fe c t o s  de l a  " p r iv a t iz a c ió n "  d e l páramo: 1) e l  im pacto e c o ló g ic o  en e l  páramo mismo y en e l  a b a s te c im ie n to  de aguas para la  hoya de Ambato; 2) su im p o rta n cia  s o c io -e co n ó m ica  para la  com unidad. Los cam bios en e l  páramo o c u r r ie r o n  con r a p id e z . En 1979, e l  g o b ie rn o  d i v i d ió  la s  1.968 h e c tá r e a s  de la  t i e r r a  comunal de T is a le o  e n tr e  c u a tr o  com unidades que co n tin u a ro n  c o n v ir t ié n d o lo  rápidam ente a la  a g r i c u l t u r a .  A f in e s  de 1982, la s  com unidades e sta b a n  c u lt iv a n d o  40% d e l páram o. De la  t i e r r a  c u lt iv a d a , aproxim adam ente 16% e s ta b a  m anejada c o le c t iv a m e n te , y 84% e s ta b a  en u s u fr u c to  p riv a d o  (H offm eyer n .d . :  3 6 ) . H a cia  f in e s  de 1983, con e l  increm ento en e l  número de lo t e s  en u s u fr u c to  p riv a d o  s o lo  en Sa n ta  L u c ía , 50% d e l p á ra mo de T is a le o  e sta b a  c u lt iv a d o . S in  duda e s t e  t o t a l
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es más a l t o  hoy en d í a .  Esa rá p id a  co n v e rsió n  de p a sto  n a tu r a l a la  a g r ic u lt u r a  o c u r r ió  no s o lo  a causa de l a  f a l t a  de t i e r r a  d e l cam pesinado, s in o  tam bién por e l  cambio de la  d e f in ic ió n  le g a l  d e l páramo que pasó a e l  c o n tr o l de la s  comunidades in d íg e n a s  a l  e s ta d o . Aunque s o lo  fu e  un cambio de d e f in ic ió n  l e g a l ,  lo s  e fe c t o s  p r á c t ic o s  fu e ro n  enorm es. Los comuneros s o s tu v ie r o n  que e l  mayor c u l t iv o  d e l páramo e ra  la  ú n ic a  manera de a se g u ra r  su reclam o le g a l  c o n tra  e l  E stado y co n tra  la s  comun id ad es cuyo a cce so  a l  páramo fu e  negado por e l  con ven io  d e l IERAC fo rm a liza n d o  lo s  l in d e r o s .Los e fe c t o s  e c o ló g ic o s  de l a  r e v o lu c ió n  en e l  uso d e l páramo ya han s id o  f u e r t e s . Los d e c liv e s  en e l  páramo son muy empinados y aún en 1983-84 l a  e ro s ió n  causada por la s  l l u v i a s  y lo s  v ie n to s  ha hecho e f e c t o .  Además, e l  uso de t r a c t o r e s  para e l  arado ha lle g a d o  a s e r  común en 1983-84 por f a l t a  de mano de obra (ta n to  d om éstico  como a s a la r ia d o )  d eb ido a la  exp an sión  rá p id a  de t i e r r a  d is p o n ib le . E l e sta d o  subvencionó m aq u in aria  para e l  uso com unal. D e s a fo r tunadam ente, t r a c t o r e s  no pueden a r a r  por la  cu rva  de n iv e l  en d e c liv e s  p e n d ie n te s  s in o  t ie n e n  que t r a b a ja r  de a r r ib a  a b a jo , de t a l  modo arrancando la  capa s u p e r io r  d e l su e lo  de la s  cumbres de la s  c o l i n a . E l uso de m aqu in aria  pesada en lo s  s u e lo s  v o l c á n ic o s , que son r e la tiv a m e n te  jo v e n  en Tungurahua, e sta b a  destruyen d o su e s t r u c t u r a . F in a lm e n te , e l  a b a s te c im ie n to  de agua para la  hoya de Ambato p o te n c ia lm e n te  puede se r  a fe c ta d a  por l a  co n v e rsió n  e x te n d id a  de p a sto  n a tu r a l a co se ch a s a n u a le s . En la  hoya de Ambato e l  r ie g o  para la  zona b a ja  de f r u t a s  depende c a s i  to ta lm e n te  en la s  l l u v i a s  que i n f i l t r a n  por la  "e sp o n ja "  de v e g e ta c ió n  esp esa  d e l páramo. Con la  d e s tr u c c ió n  de la  e c o lo g ía  n a tu r a l d e l p á ra -
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no, e l  agua de la s  l l u v i a s  c o r r e  más r á p id o , comprom etiendo su a b a s te c im ie n to  para e l  r ie g o . Aún en 1983-84, s o lo  pocos años después de la  mayor co n v e rs ió n , h a b ia  un aumento de sedim ento en la s  c a n a le s  de r ie g o  e in u n d a cio n e s en la  zona b a ja .Aunque e l  im pacto e c o ló g ic o  de la  tra n sfo rm a c ió n  d e l páramo fu e  n e g a tiv o , e l  e fe c t o  en aum entar la  t i e r r a  a p ro v e ch a b le  en Sa n ta  L u c ia  fu e  p o s i t iv o , pero su i n f lu e n c ia  en m ejorar l a  d is t r ib u c ió n  no fu e  de s u f i c i e n t e  a lc a n c e . Contando s o lo  t r e s  de lo s  c u a tr o  lo t e s  de u s u fr u c to  p riv a d o  en e l  páramo, la  g e n e ra ció n  a c t u a l compensó por su f a l t a  de com pras. (9  10) Para e se  gru p o , e l  promedio de t i e r r a  d is p o n ib le  a lc a n z ó  a 1 .7  h e c tá r e a s  (in c lu y e n d o  u s u fr u c to  d e l páramo, h e r e n c ia , compras y o t r a s  f u e n t e s ) , comparado a la s  1 .6  h e c tá r e a s  de sus p a d r e s . ( 1D)Agregando lo t e s  de u s u fr u c to  en e l  páramo a l i v i ó  p a r c ia lm e n te  l a  d e s ig u a ld a d  en l a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia . Cuadro 4 compara la  d e s ig u a ld a d  en S a n ta  L u c ía  s in  y con lo s  lo t e s  d e l páramo e in d ic a  que su a d ic ió n  ig u a ló  la s  p o rc io n e s  de t i e r r a  d is p o n ib le  a to d o s lo s  g ru p o s , menos a lo s  más p o b re s . Aunque 19% de lo s  dueños tu vo  62% de la  t i e r r a  p r iv a d a , su p o rc ió n  dism inuyó a 46% con la  a d ic ió n  de lo t e s  en u s u fr u c t o . E l grupo de m in ifu n d is ta s  m edianos, f o r mando 58% de l a  m u estra, tuvo 31% de la  t i e r r a  p r i v ad a , pero tuvo 50% de la  t i e r r a  a p r o v e c h a b le . E l grupo más pobre tu vo  s o lo  7% de la  t i e r r a  p riv a d a  y 4% de la  t i e r r a  d is p o n ib le .
9 El cuarto lote fue repartido en diciembre, 1983, pero no está incluido 

en este análisis porque no fue desmontado.
10 Esta comparación no incluye tierras que los padres tuvieron en 

aparcería. Esta cantidad varió durante las diferentes etapas del ciclo 
de vida de los padres y fue difícil enumerar para el estudio.
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Pobreza para e s t a  g e n e ra ció n  de com uneros, por d e f i n i c i ó n , fu e  r e s u lta d o  de su in ca p a cid a d  de a f i l i a r s e  con l a  c o o p e r a tiv a  e x p lo tan d o  e l  páramo. Además, lo s  pobres no pudieron hacer compras de t i e r r a .  No p a r t ic ip a r o n  en e l  c i c l o  g e n e ra c io n a l de m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  o h a c ia  a b a jo , s in o  se e s tan ca ro n  en l a  p o b reza . S e is  por c ie n t o  de lo s  j e f e s  de f a m il i a  de la  g e n e ra ció n  a c tu a l a l a  segunda g e n e ra ció n  v iv ie r o n  s in  t i e r r a  p r o p ia , y un p o rc e n t a je  ig u a l s u b s is t ie r o n  con p a r c e la s  m in ú scu la s , s in  h a ce r compras h a s ta  e l  año de e s t e  e s tu d io  ( a l gunos aun ven d iero n  t i e r r a s ) .  La p a r te  s ig u ie n t e  r e v is a  lo s  f a c t o r e s  que e stá n  a s o c ia d o s  con la  pob reza en Sa n ta  L u c ía .
LOS POBRES

Cuadro 5 in d ic a  que h a s ta  1983-84, 78% de la  comunidad t o t a l ,  pero s o lo  29% de lo s  más p o b res , se  h abían  i n s c r i t o  en la  c o o p e r a tiv a  y pu d iero n  r e c i b i r  lo t e s  en u s u fr u c to  p r iv a d o . La a l t a  d ep en den cia de f a m il ia s  s in  (o c a s i  s in )  t i e r r a  en su jo r n a l  d i a r io  d e ja  poco tiem po para l a  a g r ic u l t u r a  o para e l  d ía  de t r a b a jo  comunal que t ie n e n  que dar lo s  miembros de la  c o o p e r a tiv a  cada semana. Además, en e l  año de e s t e  e s tu d io  l a  cu o ta  de 30.000 s u c re s  de in g r e s o  e fe c tiv a m e n te  e x c lu y ó  la  m ayoría de lo s  jo r n a le r o s . Aunque hay f a m il ia s  jó v e n e s e n tr e  lo s  más p o b res, e s t e  grupo t ie n e  una edad promedio de 54 añ o s, lo s  más v ie jo s  de lo s  t r e s  e s t r a t o s . Por e s o , tu v ie r o n  menos p o s ib i l id a d e s  de gan ar por medio de m ig ra ció n  o t r a b a jo  a r t e s a n a l . Ig u a l im p o rta n cia  es l a  f a l t a  de apoyo de la  f a m il i a  para e l  grupo más p o b re. Ese
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s iste m a  de ayuda y so s te n im ie n to  es d e c is iv o  para l a  s u p e r v iv e n c ia  t a l  como e l  avance d e l cam pesinado. Cuadro 5 m uestra que 65% de lo s  más pobres tuvo j e f e s  de f a m il i a  que fu e ro n  v iu d o s o d iv o r c ia d o s  o s o l t e r o s .  Además, e l  p o r c e n ta je  de j e f e s  de f a m il i a  que fu e  m u jeres es más a l t o  en e l  grupo más p o b re.S in  em bargo, es  im p ortan te  su b ray a r que hay v a r ia s  maneras en que e l  p ro y e c to  de c u l t i v a r  e l  páramo m ejoró la s  v id a s  de lo s  p o b re s . Los que pu d iero n  a f i l i a r s e  con la  c o o p e r a tiv a  ( lo s  d e l grupo m ediobajo) i n s i s t i e r o n  que com ieron m e jo r, sus h i jo s  se enferm aron menos, y v en d ie ro n  más en e l  m ercado. Además, h u b iero n  o tr o s  e fe c t o s  i n d i r e c t o s . Una c r e c ie n t e  demanda de l a  mano de obra en la  zona o c u r r ió  debido a la  exp a n sió n  rá p id a  de l a  t i e r r a  d is p o n ib le  y debido a la s  e x ig e n c ia s  d e l t r a b a jo  c o l e c t i v o .  Los jo r n a le s  de l a  zona s u b ie r o n , b e n e fic ia n d o  r e l a t i v a mente a lo s  más p o b re s . F in a lm e n te , e l  n iv e l  de v id a  para l a  comunidad e n te r a  m e jo ró . La comunidad i n v i r t i ó  la s  g a n a n c ia s  de la  p ro d u cció n  c o l e c t i v a  ju n to  con t r a b a jo  comunal en c o n s tr u c c ió n  de ob ras p ú b li ca s  que b e n e f ic ia r o n  toda l a  comunidad (in clu y e n d o  una e s c u e la , una c a s a  com unal, una c l í n i c a ,  una red de c a r r e t e r a s  y una c a p i l l a ) .
EL IMPACTO DE LA A D Q U ISIC IO N  

DE TIERRA EN EL INGRESO FAM ILIAR

Los comuneros de Sa n ta  L u c ía  ( l a  m uestra t o t a l )  c o n s ig u ie r o n  t i e r r a s  de v a r ia s  fu e n t e s : 62% heredó p ro p ie d a d , 55% compró t i e r r a ,  y 78% r e c ib ió  páramo en u s u fr u c to  p r iv a d o . Cuadro 6 r e v is a  lo s  d a to s  de
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lo s  v a r io s  t ip o s  de t i e r r a .  F a m ilia s  comuneras heredaron un promedio de 0 .41 h e c tá r e a , compraron un promedio de 0 .3 6  h e c tá r e a  y r e c ib ie r o n  un promedio de 0 .95 h e c tá r e a  en u s u fr u c to  en e l  páramo (vea n o ta  NQ 8 ) . La v a r ia c ió n  es menos en l a  t i e r r a  heredada ( .3 7 ) , seg u id o  por e l  páramo ( .4 5 )  y la  t i e r r a  comprada ( .6 6 ) .  Una pequeña c a n tid a d  de t i e r r a  fu e  d is p o n ib le  por o tr o s  medios como a rrie n d o  y a p a rc e r í a .  ( 11) Las v a r ia s  fu e n te s  dan un promedio de 1.78 h e c tá r e a s  de t i e r r a  d is p o n ib le  a la s  f a m il ia s  de Sa n ta  L u c ía  con una d is t r ib u c ió n  de 0 a 6 ,4 5  h e c tá r e a s . ( 12)A l exam inar la  e cu a ció n  de " le a s t  sq u ares" r e g r e s ió n  d e l in g r e s o  f a m il i a r  en t i e r r a ,  es im p ortan te  a l  p r in c ip io  c o n t r o la r  e l ' tamaño de l a  f a m i l i a .  La e cu a ció n  m uestra que la s  dos v a r ia b le s  " tr a b a ja d o r e s "  y " t i e r r a "  ju n ta s  e x p lic a n  55% de la  v a r ia c ió n  en e l  in g r e so  f a m i l i a r ,  e in d ic a  que añ ad ieron  1 .45 h e c tá r e a s  de t i e r r a  (una "sta n d a rd  d e v ia t io n " , vea cuadro 6) aumenta a l  in g r e so  fa m il i a r  promedio a 34.504 s u c r e s .Ingreso fami 1. - 7.460 + 4.308 (trabajs.) + 34.504 (tierra disponible) (s.e.=5.099) (s.e.=5.766)OJ 5 J*R2-adj. » .55*p = ,<.01
11 Los reportes de aparcería probablemente fueron incompletos porque fue ilegal durante el tiempo del estudio. La extensionista trabajando en Santa Lucía Arriba para el Proyecto Tungurahua frecuentemente condenó la aparcería y advirtió a los comuneros que la denunciaría.12 La tierra que ya fue repartida entre herederos esta descontada en estos datos.
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Como n o té  a n te rio r m e n te , lo s  comuneros de S a n ta  L u c ía  tu v ie r o n  v a r ia s  fu e n te s  de t i e r r a .  Cuadro 7 m uestra que una " m u lt iv a r ia t e  e q u a tio n "  (c o n tro la n d o  p ara  tr a b a ja d o r e s  f a m il ia r e s )  le v a n ta  la  p o rc ió n  e x p l ic a d a  a 65% y , más im p o rta n te , m uestra lo s  e fe c t o s  d i s t i n t o s  de lo s  d i fe r e n t e s  t ip o s  de t i e r r a .  La v a r ia b le  " h e r e n c ia "  no es s i g n i f i c a d a  en e s t a  e c u a c ió n , pero s i  son s i g n i f i c a d a s  la s  v a r ia b le s  "com pras" y  "páram o". Además, e l  tamaño de l a  fu e r z a  de mano de obra f a m il i a r  es de s i g n i f i c a d o , pero l a  a d ic ió n  de 1 .6  tr a b a ja d o r e s  f a m il ia r e s  s o lo  aumenta e l  in g r e s o  f a m il i a r  a 9 .318 s u c re s  (una c a n tid a d  mínima y mucho menos que e l  in g r e s o  prom edio por persona de 23.765 s u c r e s ) .Tanto compras como páramo le v a n ta n  e l  in g r e s o  f a m il i a r  prom edio. Cuadro 6 in d ic a  que la s  "sta n d a rd  d e v ia t io n s "  son c a s i  ig u a le s  (compras = 0 ,6 9 , páramo = 0 ,6 7 ) . No o b s ta n te , l a  " m u lt iv a r ia t e  e q u a tio n " d el Cuadro 7 p r e d ic e  que l a  a d ic ió n  de una "sta n d a rd  d e v ia t io n "  de t i e r r a  comprada le v a n ta  e l  in g r e s o  f a m il i a r  2 .5  v e c e s  más que l a  a d ic ió n  de una " s ta n dard d e v ia t io n "  d e l páram o. E s te  r e s u lta d o  p r o b a b le mente depende de v a r io s  f a c t o r e s .  E l páramo e s t a  d i s t a n t e , increm entando e l  tiem po de id a  y v u e lt a  a la s  p a r c e la s  y probablem ente red u cien d o l a  c a n tid a d  t o t a l  de t r a b a jo  in v e r t id o  en la s  co se ch a s d e l p á ra mo. Además, e l  r ie s g o  es mayor porque la s  h e la d a s  dañan c a s i  una co se ch a  en cada c u a t r o . F in a lm e n te , muchos comuneros r e le g a ro n  e l  páramo para s u b s is t e n c i a  o co se ch a s de b a ja  rem un eració n . Se c u lt iv a r o n  la s  co se ch a s  p o te n cia lm e n te  más v a l io s a s  en la s  t i e r r a s  p r iv a d a s  que son más b a ja s  y más c e r c a  de la s  c a s a s  donde p o d rían  g u a r d a r la s  c o n tr a  e l  ro b o .
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Es un poco más d i f í c i l  e x p l ic a r  e l  e fe c t o  de l a  v a r ia b le  "compras" en le v a n ta r  e l  in g r e so  f a m i l i a r .  Es p o s ib le  que la  t i e r r a  comprada e s  de m ejor c a l i d ad . ( 13) También, es  p o s ib le  que e s t a  v a r ia b le  e s t a  m idiendo en p a r te  la s  c u a lid a d e s  em p resarias d e l com prador. Según esa  in t e r p r e t a c ió n , la s  f a m il ia s  que p o d rían  acum ular c a p i t a l  para h a ce r compras saben m anejar m ejor su p ro d u cció n , o siem bran p ro d u cto s como c e b o lla  o a jo  que o ca sio n a n  más r ie s g o , pero que tam bién t ie n e n  un v a lo r  p o t e n c ia l más a l t o .La segunda l ín e a  de a n á l i s i s  s u g ie r e  que lo s  emp r e s a r io s  se  e n riq u e ce n  d u ran te  sus v id a s . S i  e s to  es c i e r t o ,  l a  e v id e n c ia  e s  menos c la r a  que e s t a  pauta  c o n tin u a  por más g e n e r a c io n e s . Los r e s u lta d o s  de e s t e  e s t u d io , in d ica n d o  que l a  t i e r r a  heredada no t ie n e  ningún e fe c t o  s i g n i f i c a t i v o  en e l  in g r e s o  f a m i l i a r ,  s u g ie r e  que e n tr e  m in ifu n d is ta s  no haya una te n d e n c ia  a la r g o  p la z o  para l a  c o n c e n tr a c ió n  de r iq u e z a . Una h e r e n c ia  más grande aparentem ente no l l e v a  v e n t a ja  e s p e c ia l  en aumentar in g r e s o  f a m il i a r  para m in ifu n d is t a s . E sto s  r e s u lt a d o s , ta n  b ie n  como la  f a l t a  de c o r r e la c ió n  e n tr e  h e r e n c ia  y com pras, in d ic a n  que en e s t e  e s t r a t o  so cio -e co n ó m ico  no hay una pauta  c o n s is t e n t e  en que l a  r iq u e z a  engendra l a
13 Variaciones en la calidad de la tierra no fueron medidas en este estudio. Es posible que la tierra comprada es de mejor calidad. Haciendas frecuentemente tienen tierras planas, por lo menos en una parte de su predio, y una porción de las tierras compradas por los campesinos fue de las haciendas. Pero, también parte de la tierra heredada en la comunidad fue la tierra comprada de la generación anterior. Las diferencias en la calidad de la tierra probablemente no son suficientemente consistentes para explicar toda la diferencia entre la tierra comprada y la tierra heredada.
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r iq u e z a . En cada nueva g e n e ra c ió n  p a re ce  que surgen  nuevos em p resa rio s  cam p esin o s. Espero que e s to s  r e s u lta d o s  se rá n  probados en o tr o s  lu g a r e s .
CONCLUSIONES

La in v e s t ig a c ió n  m ostró que en T is a le o  con su mercado a c t iv o  de t i e r r a ,  una p o rc ió n  s i g n i f i c a t i v a  de m in ifu n d is t a s  de S a n ta  L u c ia  pu d iero n  comprar p r o p ie d a d . E l mercado de t i e r r a  p a r e c ió  ig u a la r  l a  o p o rtu n id ad  p ara  muchos cam p esin o s. E l pequeño tamaño de la s  p a r c e la s  en v e n ta  f a c i l i t ó  la s  compras de la s  f a m il i a s  con b a jo  poder de consumo. E l e s t u d io  tam bién s u g ir ió  que en Sa n ta  L u c ia  h a b ia  obs t r u c c io n e s  en una u n iform e y perm anente d i f e r e n c ia c ió n  de m in ifu n d is t a s  en e l  tr a n s c u r s o  de dos g e n e r a c io n e s . Más im p o rta n te , la  in v e s t ig a c ió n  i n d ic ó  que h a b ia  un pequeño grupo de comuneros e s tan ca d o s en l a  pob reza por dos g e n e ra c io n e s  s in  poder b e n e f ic ia r s e  d e l mercado de t i e r r a .E l im pulso d e l g o b ie rn o  p ara  aum entar t i e r r a  c u l t i v a b le  por medio de la  c o n v e rsió n  d e l páramo a l a  a g r ic u l t u r a  ayudó a más comuneros que se  b e n e f ic ia ron d e l mercado de t i e r r a .  La c u lt iv a c ió n  d e l páramo ayudó a aum entar s ig n if ic a t iv a m e n t e  lo s  in g r e s o s  f a m i l i a r e s .  No o b s ta n te , e s t a  i n i c i a t i v a  pasó por a l t o  más de un q u in to  de la  com unidad. E l g o b ie rn o  l a  s a n c io n ó , pero h iz o  poco para a se g u ra r  que lo s  más pobres r e c ib ie r a n  t i e r r a .  Aunque la s  ju n ta s  d i r e c t i v as de l a  c o o p e r a tiv a  por lo  g e n e ra l gobernaron honradam ente, operó gen eralm en te d en tro  d e l c o n te x to  d e l c a p ita lis m o  ( l a  l i b r e  em presa). Después de poco
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tiem p o , lo s  más pobres no tu v ie r o n  re cu rso s  p ara p agar l a  cu o ta  de e n tr a d a , y no h a b ía  mecanismos para d a r le s  mucha ayuda e s p e c i a l .  De ig u a l im portan c i a ,  l a  i n i c i a t i v a  d e l g o b ie rn o  no h iz o  mucho ca so  d e l medio a m b ie n te . La e r o s ió n  empezó a s e r  un p ro blema s e r io  pocos años después d e l desmonte e x te n so  d e l páram o. E l a b a s te c im ie n to  de agua para l a  hoya de Ambato puede e s t a r  en p e l i g r o .P la n if ic a n d o  un p ro y e cto  p ara  aumentar lo s  p r e d io s  d e l cam pesinado por medio de lo s  mercados de t i e r r a  p la n te a  l a  p regu n ta  de que t a l  im pulso puede a c e le r a r  la  d i fe r e n c ia c ió n  económ ica d e l cam pesinad o . La r e s p u e s ta  es probablem ente a f ir m a t iv a , s i  t a l  im pulso opera ségún la s  r e g la s  d e l mercado l i b r e .  Los r e s u lta d o s  de e s t e  e s tu d io  su g ie r e n  que d u ran te  l a  época de lo s  p a d re s , cuando se p od ía  c o n s e g u ir  más t i e r r a  en e l  m ercado, la  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  fu e  s i g n i f i c a t i v a  y , a l  mismo tiem po, l a  d i f e r e n c ia c ió n  fu e  más f u e r t e  que l a  de lo s  h i j o s .  E s te  e s tu d io  tam bién m uestra que la  d i fe r e n c ia c ió n  en Sa n ta  L u c ía  e n tr e  m in ifu n d ís ta s  no e ra  perm anente, y  que h a b ía  m o v ilid a d  h a c ia  a r r ib a  y h a c ia  a b a jo  en cada g e n e r a c ió n . No o b s ta n te , e l  punto fundam ental para un p ro y e c to  de d e s a r r o llo  es que in te r v e n c io n e s  desde a fu e r a  de la s  com unidades deben h a ce r e s f u e r zos e s p e c ia le s  para ig u a la r  la  o p o rtu n id a d . Deben ayudar no s o lo  a lo s  cam pesinos e m p re sa rio s , s in o  tam bién t ie n e n  que t r a t a r  de que lo s  más pobres puedan d i s f r u t a r  de más t i e r r a .
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CUADRO N ° 1
LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON AMBATO, PARROQUIA TISALEO

Taaaño de PROVINCIA DE CANTON AMBATO PARROQUIA TI SALEO
ios predios TUNGURAHUA
(na.) Nuaero * Area % Núaero
sin tierra 211 (1?) 0 (0?) 152
0-1 16.183' (531) 7.234 (5?) 8.975
1-2 7.466 (24?) 10.340 (7%) 4.154
2-5 4.653 (15!) 14.594 (10?) 2.033
5-10 907 (3?) 6.145 (4?) 292

10-5- 792 (3%) 15.507 (10?) 222
50-200 253 (0.9?) 20.359 (14?) 22
200 + pri
vada

44 ((0.1?) 50.688 (34?) 13

200+ coau- 
nai*

12 (0.0?) 24.006 (16?) 8
Total 30.521 (100?) 148.873 (100?) 15.871

FUENTE: INEC, 1979
* Incluye tierras de coaunas, cooperativas, instituciones,

? Area ? Núaero ? Area ?
(1%) 0 (0?) 0 (0?) 0 (0?)

(57?) 3.948 (6?) 794 (63?) 373 (3?)
(26?) 5.713 (9?) 228 (18?) 320 (3?)
(13?) 6.119 (10?) 185 (15%) 568 (5?) *
(2?) 1.961 (3?) 39 (3?) 259 (2?)
(1?) 3.773 (6?) 18 (1?) 333 (3?)

(0.1?) 1.909 (3%) 1 (0?) 71 (1?)
(0.1?) 20.851 (33?) 1 (0?) 284 ( 2?)
(0.0?) 19.006 (30?) 3 (0.2?) 9.500 (81?)
(100?) 63.280 (100?) 1.269 (100?) 11.708 (100?)

sociedades, tan bien coao tierra coaunal en usufructa privada.



CUADRO N ° 2
LAS FUENTES DE TIERRA PRIVADA DE LA GENERACION ACTUAL 

(ESTRATIFICADA SEGUN TIERRA DISPONIBLE) COMPARADA A LA TIERRA DE LOS PADRES *

TIERRA PRIVADA DE LA GENERACION ACTUAL TIERRA PRIVADA DE LOS PADRES
(en hectáreas promedias)

No. Heren- (?) Compras (1). Total 
cia

¡en hectáreas promedias)
Estratos No de Heren (?) Compra (?) Total (?)

casos cia s
Alto 10 1.18 46? 1.37 54? 2.55 100?
Medioalto 11 0.31 46? 0.36 54? 0.67 100?
Mediobajo 5 0.34 72? 0.13 28? 0.47 100?
Bajo 11 0.27 99? 0.004 1? 0.27 100?
Total 41 0.52 53? 0.46 47? 0.98 100?
> de 35 años j
Total 12 0.05 77? 0.015 23? 0.065 100?
< de 35 años 
No. total = 53

19 0.90 31? 2.02 69? 2.92 100?
20 0.44 43? 0.85 57? 1.48 100?
15 0.63 43? 0.85 57? 1.48 100?
15 0.12 13? 0.79 87? 0.91 100?
69 0.54 

sin datos =■ 6
31? 1.20 69? 1.74 100?

22 0.54 43? 0.71 59? 1.25 100?

No, total = 9 1
* La generación actual divida a los 35 años . Los comuneros con más de 35 años están estratificados según su tierra 

disponible, y están comparados a sus padres (quienes no están estratificados independientemente).



C U A D R O  P  3LA MOVILIDAD ECONOMICA DE LA GENERACION ACTUAL
Estratos No. Más tier Menos Sin cain- Sin

de ra que tierra que bio con cambio
casos ios los padres tierra sin

padres tierra
Alto 20 551 35! 10! 0!
Medioalto 20 50! 45! 5! 0!
Medi obajo 16 311 63! 0! 61
Bajo 17 411 35! 12! . 12!
Total 73 45! 44! n o 4!
> de 35 años sini datos = 1

Total ¿¿ 5! 85! 51 5!
< de 35 años 
No. total = 95
* tos datos comparan comuneros casados independientemente a sus padresCUADRO Ne 4LA ESTRUCTURA AGRARIA DE SANTA LUCIA ARRIBA EN 1983-84: COMPARACION DE LA DESIGUALDAD CON Y SIN EL PARAMO *

Estratos 1 ! de tierra ! de tierra
Comuneros privada disponible

Alto 19! 62! 46! v
Medioalto 24! 19! 26!
Mediobajo 34! 12! 24!
Bajo 23! 7! 4!
Total 100! 100! 100!

N = 53 11=41.0 hás N=90.3 hás.
* Incluye las tierras privadas y el páramo en usufructo privado, 

pero excluye la tierra en arrendamiento y aparcería.



CUADRO NS 5

LAS CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS
DE TRES ESTRATOS EN SANTA LUCIA ARRIBA

Tierra N. Edad % % Trabaja % fami %
disponi de prome- viudos mujeres dores lias familias
ble ■ casos dia 0 familia depen con
(bás) solte res (N. dientes páramo

ros promedio) de jor
* nales**

2-2.5 17 49 18% 12% 4.2 6% 100%
1-2 19 41 21% 21% 2.8 11% 100%
0-1 17 54 65% 35% 2.3 70% 29%
Total 53 48 34% 23% 3.1 28% 78%

* El número de trabajadores está calculada según edad (vea nota No. 12). 
«  Incluye familias que consiguen 50% o más de su ingreso familiar de 
jornales.

CUADRO NS 6 .
"MEANS" Y *STANDARD DEVIATIONS" (51 casos) para la s  
va ria b le s: t ie r r a , trabajadores, e ingreso (en su-

eres)

Mean S.D.

Herencia 0,42 0,62
Compras 0,31 0,69
Páramo en usufructo 0,96 0,67
Otra tierra 0,09 0,18
Total tierra disponible 1,77 1,42
Trabajadores familiares 3,08 1,61
Ingreso familiar S/81.936 s/70.820
Ingreso por persona s/23.765 s/16.632
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CUADRO N2 7

REGRESION DE INGRESO FAMILIAR (SUCRES) 
EN LAS VARIABLES DE TIERRA, 

CONTROLANDO PARA EL TAMAÑO DE FAMILIA

Ingreso faiiliar
(r)

"Intercep" s/ 7.328
Trabajadores familiares .50

(.00)
s/ 9.318 *
(4.770)
(1.9)

Herencia .32 s/ 2.720 
(11.407) 

0.23
Compras .73

(.00)
s/62.644 * 
(8.991)

6.9
Páramo en usufructo .48

(.00)
s/24.499 * 
(10.120) 

2.4
Otra tierra .22

(.11)
s/15.976
(34.141)

0.46R’ -adj. i .65 
N of Cases = 51 
tp = <.05, one-tailed.
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G U A L A C E O : M IN IF U N D IO  Y  T R A N S F E R E N C IA SDE T IE R R A S  EN 58 AÑOS DE V ID A  CA N T O N A L* ( 1 9 3 0 - 1 9 8 8 )
R o sa rio  C oro n el F e ijó o

IN T R O D U C C IO N
E l p r e se n te  t r a b a jo  t ie n e  como o b je to  a n a liz a r  lo s  t ip o s  de t r a n s fe r e n c ia  de t i e r r a  en una zona de a n tig u o  y marcado m in ifu n d io , sus mecanismos de t r a s p a s o , p ro ce d im ie n to s le g a l e s ,  form as de ahorro para a d q u ir ir  la  t i e r r a ,  p r e c io s , e t c .En g e n e r a l , e s t e  tema ha r e c ib id o  muy poca a te n c ió n  en lo  que r e s p e c ta  a e s tu d io s  t e ó r ic o s  como e m p ir ic o s . A . Chayanov, in s in ú a  que e l  mercado y p r e c io  de la  t i e r r a  e s t á  r e g id o  por mecanismos no

* Mi agradecimiento al grupo de trabajo de la Vicaria de Gualaceo, en 
especial al P. Fernando Vega, quienes posibilitaron la ayuda necesaria 
para esta investigación.
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m e r c a n t ile s , en ta n to  C . Marx e s t a b le c e  que en determ in ad as s i t u a c i o n e s , lo s  p r e c io s  de la  t i e r r a  no se r ig e n  únicam ente por le y e s  c a p i t a l i s t a s ,  s in o  que é s t o s  o s c i la n  de acuerdo a o tr o s  f a c t o r e s , como l a  o f e r t a  y demanda de t i e r r a s .En n u e stro  e s tu d io  e l  problem a de l a  com posició n  de p r e c io s  de l a  t i e r r a  no se  r ig e  de manera homogénea, é s to s  se  e s ta b le c e n  por c o n s id e r a c io n e s  de Ín d o le  d iv e r s a , donde determ inados s e c to r e s  se  a ju s ta n  a r e g la s  o form as c a p i t a l i s t a s ,  en t a n t o , en o tr o s  e x is t e n  t i e r r a s  cuya v a lo r a c ió n  se e x p l ic a  por c o n s id e r a c io n e s  de orden c u l t u r a l ,  no e s tr ic ta m e n te  econ óm icos. Es d e c ir ,  se  produce una gama de s i t u a c io n e s  que será n  p r e c is a d a s  con la  e v id e n c ia  e m p ír ic a . P ara e l l o  tomaremos un e s tu d io  de c a s o : e l  can tó n  G u alace o  en l a  p r o v in c ia  d e l A zuay, e l  mismo que se e n cu e n tra  en una zona en que predom ina e l  m in ifu n d io , en ta n to  l a  p r e s e n c ia  d e l la t i f u n d i o  ha te n id o  c a r a c t e r í s t i c a s  m a rg in a le s  d en tro  d e l p roceso  de tra n sfo rm a c ió n  a g r a r ia . E l p e río d o  a t r a b a ja r s e , comprende lo s  años a n t e r io r e s  y p o s t e r io r e s  a l a  reform a a g r a r ia , 1930-1988.
N u estra  e s t r a t e g ia  de in v e s t ig a c ió n  com binó:In fo rm a ció n  h is t é r ic o -d o c u m e n t a l: la  in s c r ip c ió n  de h i ju e l a s  de p a r t ic ió n  de t i e r r a s  de l a  R e g is t r a d u r ía  de la  P rop iedad d e l ca n tó n , ayudó a r e c o n s t r u ir  l a  zona de m in ifu n d io , lo s  años de s o b r e v iv e n c ia  h acen d a r ía , t r a n s fe r e n c ia s  de t i e r r a s ,  v e lo c id a d  en lo s  tr a s p a s o s  y sus a v a lú o s .
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En ta n to  la s  e n cu e sta s  de campo e fe c tu a d a s  en 2 com unidades, p e rm itie ro n  com p letar y/o d i f e r e n c ia r  l a  in fo rm a ció n  a n t e r io r :  e x te n s ió n  y número de p a r c e la s , a c t iv id a d e s  f a m il i a r e s , form as de a d q u is ic ió n  de l a  t i e r r a ,  l e g a l iz a c i ó n  de t í t u l o s  u o tr o s  mecanismos de s u s t i t u c ió n .Los d a to s  a n t e r io r e s  fu e ro n  d is c u t id o s  p r e v ia mente y com pletados en o c a s io n e s , por in fo rm a n te s lo c a l e s :  C uras Párrocos*, T e n ie n te s  P o l í t i c o s ,  N otar io s  y cam pesinos de l a  zon a.Para e l l o  d iv id im o s  n u e stro  t r a b a jo  en 2 p a r te s :1) C a r a c t e r iz a c ió n  d e l can tó n  como zona de a n tig u o  m in ifu n d io  y su tem prana d escom p o sición  hacend a r ía .2) Formas de tr a s p a s o  y mercado de t i e r r a s .  A n a liza re m o s, que en la s  d i fe r e n t e s  zonas d e l ca n tó n , la s  t r a n s fe r e n c ia s  y  l a  con form ación  de un mercado de t i e r r a ,  depende de la s  e s t r a t e g ia s  y ló g i c a  m anejada por la s  econom ías cam p esin as.
!
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I .  M IN IF U N D IO : UNA V I E J A  D IST R IB U C IO N  
ENRAIZADA EN GUALACEO ( 1 )

"La t i e r r a  d iv id im o s  cada que nacen n u e s tr o s  h i j o s ,  damos aunque se a  20 m e t r it o s , . . .  da lá s t im a , donde van a i r  n u e s tr o s  n ie t o s ? "  (cam pesina de la  comunidad de D o ta x i -A b / 8 9 ).Una r e v is ió n  de lo s  d a to s  d e l censo a g r í c o la  de 1974 y  la s  a d ju d ic a c io n e s  de t i e r r a s  r e a liz a d a s  por e l  IERAC por e fe c t o s  de Reform a A g r a r ia  y C o lo n iz a c ió n  e n tr e  1965 y 1985, dan cu en ta  de un e le v a d o  número de p a r c e la s  que f lu c t ú a n  e n tr e  0 .0  y  1 .0  há y 1 y 5 h á . cuyos p o r c e n ta je s  son d e l 51% y e l  46% r e s p e c tiv a m e n te , en c o n t r a s t e  con la  c a n tid a d  de s u p e r f i c i e  c o n tr o la d a  de apenas 6.4% y 27,2% en uno y o tr o  c a s o .
Tal constatación nos lle v a  a preguntarnos s i esta  

acentuada atomización de la  tie r r a  es producto o no 
de la  acción e s ta ta l desatada en los últimos años, o 
es un v ie jo  y lento proceso generado por los o r ig i
narios de sus tie r r a s  desde tiempos aun poco pre
cisad os.Los t r a b a jo s  h i s t ó r i c o s  e fe c tu a d o s  en lo s  ú ltim o s  t r e s  años por M artha Moscoso y S i l v a  Palomeque p ara
1 Gualaceo, uno de los cantones aás antiguos, se encuentra ubicado en la 

provincia del Azuay, en la región andino austral de la república del 
Ecuador. Este cantón ubicado a 36 Km al este de la capital provincial, 
Cuenca, se asienta en un valle de cliaa seaitropical poblado por 
46.907 habitantes, distribuidos en una área de 494 Km-2
Gualaceo coao unidad jurídica no representa un todo hoaogéneo, el 
cantón se caracteriza por aantener 3 zonas diferenciadas, la oriental 
y la occidental; y, divididas las anteriores por el río Gualaceo 
aparece una tercera y pequeña zona, la del valle.
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la  r e g ió n  de Cuenca en e l  s i g l o  X IX , m uestran que en lo s  c a t a s t r o s  m u n ic ip a le s  e fe c tu a d o s  a la s  p ro p ied ad es r ú s t ic a s  d e l can tó n  G u alaceo  e l  grupo de pequeñas p rop ied ad es a lc a n z a  un p o r c e n ta je  d e l 97% en 1836, e q u ip a r a b le  a lo s  p o r c e n ta je s  de m in ifu n d io  y pequeña p rop ied ad  (0 .0  a 5 h á .)  de lo s  años a c t u a le s  de 1974-85.S i  b ie n  la  com paración de dos d a to s con una l e ja n a  d i f e r e n c ia  de 150 años puede r e s u lt a r  a n a c r ó n ico , debe te n e r s e  en cu en ta  lo  d ic h o  por Palom eque, que l a  r e g ió n  de Cuenca pudo c o n s o lid a r  su unidad y gran autonom ía " g r a c ia s  a una so cie d a d  que s ig u e  basada en la  p e r s is t e n c ia  de econom ías cam pesinas que se c o n s o lid a n , en su r e s i s t e n c ia  d u ra n te  todo e l  s i g l o  X IX , l a  e x is t e n c ia  de l a  econom ía cam pesina se debe a un a l t o  grado de s u b d iv is ió n  de la  t i e r r a  que claram en te  p ro v ie n e  d e l s iste m a  c o lo n ia l  . . . "  (p . 169).G u a la ce o , en c o n c r e to , fu e  uno de lo s  can to n es que más a p o rtó  en la  c o n s o lid a c ió n  r e g io n a l d e l XIX a tr a v é s  de l a  r e c o le c c ió n  de l a  c a s c a r i l l a  en la s  ce rca n a s  montañas o r ie n t a le s  ( a c t u a l p r o v in c ia  de Morona S a n tia g o )  y e l  in c e n tiv o  en su p rod u cció n  a g r í c o la , e sp e cia lm e n te  e l  m a íz . Según S . Palom eque, ese  a l t o  p o r c e n ta je  de pequeñas p ro p ied ad es ib a  a la  par con su aumento p o b la c io n a l -1 2 .9 5 1  h ab . en 1850, 13.095 en 1858 y  14.938 en 1865 (Censos P o b la - c io n a le s )  que se e sta n c a  h a s ta  1880- en que se p ro duce e l  p ic o  más a l t o  de e x p o r ta c ió n  c a s c a r i l l e r a  de l a  r e g ió n , para empezar en a d e la n te  su d e c l i v e .A p a r t i r  de e n to n c e s , lo s  pequeños p r o p ie t a r io s  cam pesinos de G u alaceo  buscaron o t r a s  e s t r a t e g ia s  para su s o b r e v iv e n c ia , ya sea m o v iliz á n d o se  a o tr a s  zonas de la  r e g ió n , como Azogues que despuntaba con
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su a l t a  p ro d u cció n  d e l t e j i d o  de som breros de p a ja  t o q u i l l a ,  o fu e r a  de l a  r e g ió n , h a c ia  la  c o s t a , a la s  p la n ta c io n e s  de c a c a o , o a la s  m inas de la  P r o v in c ia  de E l O ro .Los d a to s e la b o ra d o s  por S.P alom eque sob re d i s t r ib u c ió n  de t i e r r a  in d ic a  que e l  a v a lú o  de la  pequeña p ro p ied ad  h a b ía  d ism in u id o  para 1890, ya s e a , según la  a u to r a , por lo  e fe c t o s  de la  m ig ra ció n  se ñ a la d a  o porque l a  t i e r r a  o r ie n t a l  d e l can tón  fu e  previam en te muy a v a liz a d a  por sus c e r c a n ía s  a lo s  á r b o le s  de qu in a  ( c a s c a r i l l a ) .S in  embargo, y a p e sar d e l ago tam ien to  de la s  f a j a s  de q u in a , l a  p o b la c ió n  l o c a l ,  se o r ie n ta r á  h a c ia  una nueva p ro d u cció n  desde com ienzos de e s t e  s i g l o ,  aprovechando sus v ie jo s  co n o cim ien to s a r t e s a n a le s . E l t e j i d o  de sombreros de p a ja  t o q u i l l a  ocupará abundante mano de obra f a m il i a r  a l  i n t e r i o r  de la s  u n idades cam p esin as, in c e n tiv a d a s  por la s  e s c u e la s  de t e j i d o  y l a  o r g a n iz a c ió n  de f e r i a s  l o c a le s  y r e g io n a le s . Se a p ro v e ch a rá , e n to n c e s , l a  m a te ria  prim a (p a ja  a m a r illa )  c u lt iv a d a  en la  r e g ió n  o r ie n t a l  d e l ca n tó n , p ro d u cció n  p r e fe r id a  por lo s  s e c to r e s  cam pesinos (G u ía  c o m e r c ia l , 1909, p . 8 2 ) .Para 1920, según in form es de M in is t e r io  de Hac ie n d a , e l  número de p r o p ie t a r io s  m in ifu n d is t a s  es c o n s id e r a b le  (88%), con una p o b la c ió n  que bordeaba lo s  20.000 h ab . aproxim adam ente, s in  embargo, e l  p o r c e n ta je  de a v a lú o s  se m antiene en una c i f r a  s im ila r  a 30 años a t r á s .  A rriesgam os a p ensar que e l l o  se debe a que s i  e l  p ro ceso  de re d u cció n  de t i e r r a s  es c o n s ta n te  por l a  p r e sió n  d e m o g rá fic a , la  p re se n c i a  de nuevos c u lt iv o s  como l a  f r u t a  o l a  caña en manos de medianos p r o p ie t a r io s  u b icad o s en la  zona d e l v a l l e ,  p e rm itie ro n  para e s to s  años v is lu m b ra r  un
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p o s ib le  mercado de t i e r r a s  que e le v ó  e l  a v a lú o  de la s  p rop ied ad es mayores a S / . 1 .0 0 0 , m anteniendo a la  vez a v a lú o s  co n s ta n te s  para e l  m in ifu n d io  y pequeña p ro p ie d a d , pese a que e l  número de p r o p ie t a r io s  se  in cre m e n tó .Para 1930, la  p rod u cció n  de sombreros de p a ja  t o q u i l l a  se c o n v ir t ió  en uno de lo s  rubros más s i g n i f i c a t i v o s  p ara  e l  in g r e so  d e l s e c to r  cam pesino no s o lo  l o c a l ,  s in o  r e g io n a l , rep resen tan d o  para e s to s  años e l  15% de la s  e x p o rta c io n e s  e c u a t o r ia n a s . Su f lo r e c im ie n t o  c o n tin ú a  h a s ta  1948. O tra s  a c t iv id a d e s  a r t e s a n a le s  son igu alm en te  d e s a r r o lla d a s  d u ran te  la  c r i s i s  económ ica s o c i a l  que c o n v u ls io n ó  la  década de lo s  30: l a  a r t e s a n ía  d e l c a lz a d o , c o n fe c c ió n  de rop a, o r f e b r e r ía , en la  a g r ic u lt u r a  maíz y  f r u t a l e s ,  a s í  como l a  p ro d u cció n  de p a ja  t o q u i l l a . ( 2 )Como con trap on ien d o lo s  c r i t e r i o s  de e n tid a d e s  n a c io n a le s , a n iv e l  l o c a l ,  en la  R e g is t r a d u r ía  de la  Prop iedad se in s c r ib e n  t i e r r a s  menores a S / . 500 que v is t o  en p o r c e n ta je s  a lc a n z ó  un promedio cercan o  a l 90% en 20 años (1 9 3 0-50 ), c i f r a s  ce rc a n a s  a la s  r e g is tr a d a s  en lo s  años a n t e r io r e s  y  p o s t e r io r e s . D icho en térm in o s g ru e so s en c a s i  150 años G u alaceo  p re se n ta  un cuadro de d is t r ib u c ió n  de pequeña
2 Sin embargo, para los años 1930-50 no encontramos estadísticas de 

catastros para Gualaceo elaboradas por el gobierno, que informen del 
avalúo de las propiedades menores a 1.000 sucres. Si bien la crisis y 
la aguda devaluación monetaria, a nivel nacional, que se vivió en los 
años 30 con seguridad influyó en el incremento de los valores de 
tierra que hace que disminuya el avalúo del minifundio y pequeñas 
propiedades. -Para 1939 en los catastros efectuados para el cobro de 
contribuciones fiscales, Gualaceo registra 1427 propiedades avaluadas 
en más de S/. 1.000 en tanto las menores registran cero- también es 
cierto que fueron años de bajos ingresos fiscales en que el Estado 
primó el cobro a las medianas y grandes unidades agrícolas.
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p ro p ied ad  y m in ifu n d io  c o n s ta n te , más aun s i  c o n s ideramos que en 1954 e l  can tón  r e g i s t r ó  31.152 h a b it a n t e s  e n tr e  1974 y 1982 su p o b la c ió n  urbana c r e c ió  a un ritm o  d e l 4.27% anu al y l a  r u r a l a l  1 .351 y para e l  año 1982 l a  p o b la c ió n  l l e g ó  a un t o t a l  de 40.460 h a b it a n t e s .
LA TEMPRANA DESCOM POSICION HACENDARIA

ZONA ORIENTAL:Los d a to s  de 1965 a 1974, sob re  a d ju d ic a c ió n  de t i e r r a s  por Reforma A g r a r ia  y c o lo n iz a c ió n , s in  una c o n s t a t a c ió n  de campo o un a ce rca m ie n to  g e o - e c o ló g i-  c o , b ie n  pueden lle v a r n o s  a p la n te a r  i lu s o r ia m e n te  l a  d ic o tò m ic a  e x i s t e n c ia  de l a t i f u n d i o  v e rsu s  m in ifu n d io . Ese a l t o  p o r c e n ta je  en l a  P a rro q u ia  D a n ie l Córdova, 92%, o e l  48% en C h o rd eleg  confunde l a  e x i s t e n c ia  de gran d es p ro p ied ad es mayores de 100 h á .La f i c c i ó n  se rompe cuando comprobamos que se  t r a t a  en e l  prim er ca so  de te r r e n o s  com unales denominados Hato de Tapa que a b a rca  10.000 há y e l  s e gundo l a  comuna La Merced con 2 .000 h á . Es d e c ir ,  12.000 há de la s  26.000 de v e g e ta c ió n  n a tu r a l que posee e l  ca n tó n , con s u e lo s  de t ip o  A y  B de gran d es l im it a c io n e s  para la  a g r ic u lt u r a  y de r ie g o  im p o sib l e ,  h a s ta  s u e lo s  de t ip o  C y D form ados por p a s to s  y b o sq u e s.E s ta s  t i e r r a s  en tiem pos c o lo n ia le s  fu e ro n  a s i g nadas a lo s  in d íg e n a s  que p o b laron  G u a la c e o - S ig s ig , d ila tá n d o s e  sus l í m i t e s  desde lo s  la v a d e ro s  de oro d e l r ío  S h io , cruzando la s  t i e r r a s  o r ie n t a le s  de lo s  a c t u a le s  ca n to n es de G u alace o  y S i g s i g  h a s ta  e l
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o tr o  la d o  de la  c o r d i l le r a  o r ie n t a l  en e l  cantón  G u a la q u iz a . (S e g a rr a  Iñ iq u e z  B o le t ín  A .C . N ac. H is t o r i a ,  1977).Para la  segunda m itad d e l s i g l o  XIX en e s t a s  t i e r r a s  de la s  e s t r ib a c io n e s  o r ie n t a le s  d e l ca n tó n , a s ig n a d a s  a n te rio rm e n te  por e l  C a b ild o  a la s  comun id a d es cam p esin as, se s itu a r o n  lo s  bosques de c a s c a r i l l a  que no e sta b a n  ocupados por la  a g r i c u l t u r a .  Por la  im p o rta n cia  de su p ro d u cció n  fu e ro n  más ta r d e  a p ro p iad a s por gran des hacendados de l a  r e g ió n . E sto s  lo g ra n  com binar e s t r a t e g ia s  p r o d u c tiv a s  hacen d a r ía s  en d iv e r s o s  p is o s  e c o ló g ic o s , que van desde la  p ro d u cció n  de caña en e l  v a l l e ,  maíz y c e r e a le s  en lo s  p is o s  in te rm e d io s  y la  r e c o le c c ió n  de c a s c a r i l l a  en la s  e s t r ib a c io n e s  de l a  c o r d i l le r a  o r i e n t a l .La p r e s e n c ia  de gran  h a cien d a en la  zona o r ie n t a l  d e l ca n tó n , que a lc a n z ó  t i e r r a s  de la  a c t u a l P ro v in c i a  de Morona S a n t ia g o , tuvo v ig e n c ia  h a s ta  f in e s  d e l s i g l o  X IX , cuando por e fe c t o  de e x t in s ió n  de la  c a s c a r i l l a ,  l a  h a cien d a  de desmembra. S u b s is te n  p a r te  de e l l a s  h a s ta  1930, d e d ica d a s  a l a  p ro d u cció n  cañ era  en u n id ad es a g r íc o la s  de mediana p ro p ie d a d . A l o tr o  extrem o lo s  cam pesinos m in ifu n d is ta s  in t e n s i f i c a n  sus e s t r a t e g ia s  de p ro d u cció n , con cen tran d o su t r a b a jo  en una fu e r t e  p ro d u cció n  a r t e s a n a l .Para lo s  prim eros años d e l s i g l o  XX, ya s in  e l  in c e n tiv o  de la  c a s c a r i l l a ,  d ic h a s  t i e r r a s  pasan nuevamente a manos de la s  com unidades y/o a f a m il ia s  p a r t i c u l a r e s , que por e fe c t o  de h e r e n c ia s  o v e n ta s  su b d iv id e n  sus p ro p ie d a d e s.
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CUADRO m  1
NOMBRE DE LA 
PROPIEDAD

PARROQUIA EXT.
Há.

PROPIETARIOS

1. Patul El Oriente* 70 Luz Andrade
2. Bullcay Gualaceo 60 Beneficencia
3. El Carmen Gualaceo 60 Beneficencia
4. La Arcadia Gualaceo-San Juan 35 Octavio Vega Garrido
5'. Llano Gualaceo 30 Octavio Vega Garrido
6. Yungamasa Jadán 30 Matilde Alvarado
7. Bullcay Gualaceo 27 Remigio Crespo Toral
8. Cértag El Oriente 25 Víctor Coello
9. San Antonio San Juan 20 Adolfo Vásquez
10. Llinti Gualaceo 16 Benigno Gómez Coello
11. Guazhalan El Oriente 12 Margarita Ordoñez
12. Ganzhún San Juan 12 Rafael Polo
13. Ganzhún San Juan 10 Víctor Cueva
14. Nallig Gualaceo 9 Darío Ordóñez
15. Patul Gualaceo 8 Daniel Tinoco
16. San Francisco El Oriente 8 Fernando Andrade
17. Nallig Gualaceo 7 Benigno Gómez Coello
18. Nallig Gualaceo 7 Roberto Valencia

446 há
FDENTE: Mora F. Landázuri A. (1926)
* Esta Parroquia hasta los años 30 abarca todas las tierras orientales del 

cantón, excepto Chordeleg.E l h a to  Chaucán, de 1.000 h á , a f in e s  d e l XIX p e r te n e c ió  a la  f a m il i a  M a tu te -U llo a  y en lo s  prim eros años d e l p re se n te  s i g l o  se d iv id ió  en 7 lo t e s  de 150 h á . Para 1938 s o lo  se m antenían dos lo t e s  v en d id o s a la s  f a m il ia s  D á v ila  y O rdóñez, en ta n to  la s  5 r e s t a n t e s  e sta b a n  s u b d iv id id o s  v ia  s u c e s io n e s  e n tr e  60 miembros a un promedio de 12 h á s . por f a m il ia  ( R e g is t r a d u r ia  de la  P ro p ie d a d -G u a la ce o  L ib ro  Mayor 1938, h i ju e l a  157).
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H asta  1930 s u b s is t ió  e l  fundo Pagrán de 728 h á s . p e r te n e c ie n te  a la  f a m il i a  Bermeo, aunque de é s t a s , 408 h á s . eran t i e r r a s  de p a jo n a le s  y m ontes, la s  320 r e s t a n t e s  se co n sid e rab an  de la b ra n z a  d ed ica d as a l m a íz . E sto s  2 t ip o s  de t i e r r a s  son a d ju d ic a d o s  a 6 perso n as p a r t ic u la r e s  ( Je r v e s-D e lg a d o -O r d o ñ e z - L u ce ro -Sa rm ie n to  y C ab rera) a 121 h á s . prom edio, q u ie n es a su vez a d ju d ic a n  a 69 condominos a un promedio de 12 h á / a d ju d ica d o , ( R e g is tr a d u r ía  de la  P ro p ie d a d -G u a la ce o , L ib ro  Mayor 1930, h i ju e l a  N2 1 ) .Ig u a l s u e r te  c o r r ie r o n  la s  h a cien d a s Sum blid de 150 há y G u ash alán , l a  prim era de p ropiedad de Mercedes C ab re ra  y l a  segunda de l a  f a m il i a  Andrade F lo r e s . E s ta  ú ltim a  en 1938 d iv id e  sus 96 h á . de t i e r r a s  p ro d u cto ra s de ca ñ a , m a íz , y f r u t a l e s ,  e n tr e  6 h e r e d e ro s .H asta  1964, en e s t a  zona o r ie n t a l  queda tan  s o lo  una p ropiedad en Zhordán (P a rro q u ia  M ariano Moreno) de 50 h á , que p e r te n e c ió  a O c ta v io  Vega G a rrid o  y más ta r d e  a sus h e re d e ro s, t i e r r a s  que en 1974 fu ero n  a fe c t a d a s  por l a  Reforma A g r a r ia .Las t i e r r a s  ca ñ e ras co n tin ú a n  d iv id ié n d o s e , e x ce p to  la s  p e r te n e c ie n te s  a l a  B e n e fic e n c ia  ( M in is t e r io  de S a lu d ) en e l  s e c to r  E l Carmen que son p a r c e la d a s  e n tr e  lo s  años 1960-70. A ctu a lm e n te , en d ic h o s  te r r e n o s  e stá n  c o n s tr u id a s  q u in ta s  v a c a c io n a le s  de p ropiedad de f a m il ia s  cuencanas y p u e b le r in o s  de G u a la ce o .Las 466 h a s . d e s tin a d a s  a l a  p ro d u cció n  de caña en 1920, encontram os d ism in u id a s en 1954: 20 h á . a n iv e l  c a n to n a l que rep re sen tan  apenas e l  6% de la  p ro d u cció n  p r o v in c i a l .  A la  fe c h a  caña y f r u t a le s  e stá n  en e x t in c ió n , apenas unas 30 h á s . de caña
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d i s t r ib u i d a s  en 4 m edianos p r o p ie t a r io s  (M alo- L u ce ro -V e ra  y León) y a lg u n a s  pequeñas p a r c e la s  c e r can as a l  r ío  que venden su poca p ro d u cció n  a lo s  c a ñ ic u lt o r e s  m encionados, é s t o s , una vez p ro cesad a la  caña e n tre g a n  e l  l i c o r  a l a  e m b o te lla d o ra  Azuay en C uenca.
ZONA OCCIDENTALLa zona o c c id e n t a l  in d íg e n a  d e l can tó n  p re se n ta  o tr o s  m a t ic e s . Las h a cien d a s en l a  P a rro q u ia  Jadán-Zhidm ad t ie n e n  una v a rie d a d  p r o d u c tiv a  (c a ñ a - m a íz - p a s t iz a le s ) ,  la b o ra n  sob re la  base de t r a b a jo  in d íg e n a  s u je t o  a l a  h a c ie n d a , com binándolo con mano de obra de lo s  in d íg e n a s  m in ifu n d is t a s . D ich a s hac ie n d a s  lo g r a n  s o b r e v iv ir  h a s ta  lo s  años de Reform a A g r a r ia  (1964-1974), en que por e x p r o p ia c ió n  se entre g a n  323 h á s , de t i e r r a  a 104 in d íg e n a s , a un prom edio de 3 h á / a d ju d ic a d o .S i  comparamos con la  p o b la c ió n  de e s t a  zon a, 10.920 h a b it a n t e s , l a  e lim in a c ió n  d e l s iste m a  h acen - d a r io  poco ap o rtó  a in crem en tar l a  t i e r r a  e n tr e  lo s  o r ig i n a r io s  de e s t e  s e c t o r .Resum iendo, lo s  elem en tos se ñ a la d o s  y lo s  d a to s  e m p íric o s  nos p erm iten  c o n s t a t a r , que nos encontram os fr e n t e  a un can tón  que posee un a n tig u o  p ro ce so  de a to m iz a ció n  de la  t i e r r a  por i n i c i a t i v a s  p r o p ia s  de lo s  cam pesinos d e l s e c t o r , muy a n t e r io r  a la s  p o l í t i c a s  y a c c io n e s  gen erad as por e l  E stad o e c u a to r ia n o .Por o tr o  la d o , l a  h a cien d a  tuvo v ig e n c ia  h a s ta  f in e s  d e l s i g l o  X IX , m ie n tra s  duró la  e x t r a c ió n  de la  c a s c a r i l l a  en la s  montañas o r ie n t a le s ,  p ara  en a d e la n te  desm em brarse. P a rte  de la s  t i e r r a s  de ha

224



cie n d a  u b ica d a s en e l  v a l l e  pasan a c o n s t i t u i r  m edianas p ropiedades p ro d u cto ra s de caña y l a  p a r c e la c ió n  de la s  pocas que lo g ra n  s o b r e v iv ir  h a s ta  la  época de la  reform a a g r a r ia , fu e  poco s i g n i f i c a t i v a  como para m o d ific a r  e l  panorama de m i- c r o p a r c e la c ió n  de la  t i e r r a  d e l cantón G u a la ce o .
I I .  FORMAS DE TRASPASO Y MERCADO DE TIERRAS

De 78.000 tr a s p a s o s  de t i e r r a  c o n t a b il iz a d o s  en la  R e g is t r a d u r ía  de la  Prop iedad de G u alace o  e n tr e  1930-88, tomamos una m uestra de 5 .5 6 3 . E s ta s  se ñ a la n  una c a s i  t o t a l  te n d e n cia  (96%) d e l cantón  a e fe c t u a r  tr a n s a c c io n e s  m o n e ta ria s de t i e r r a s ,  sean compras p a r t ic u la r e s  o f a m il i a r e s , en t a n t o , apenas e l  4% se d is t r ib u y e n  e n tr e  6 d i fe r e n t e s  form as, poco s i g n i f i c a t i v a s  en tiem po y e s p a c i o .( 3 ) (v er g r á f ic o  1)E l e s tu d io  de tr a s p a s o s  y mercado de t i e r r a s  en G u alaceo  e x ig e  que a la  p la n te a d a  z o n if ic a c ió n  d el cantón agregem os la s  e s t r a t e g ia s  predom inantes en cada una de e l l a s  d u ran te  t r e s  p e rio d o s  co n sid e ra d o s  c la v e s :1930 -  1948 auge de la  e x p o r ta c ió n  d e l sombrero de p a ja  t o q u i l l a .
3 La Registraduría de la Propiedad conserva Libros Mayores y Menores 

desde finales del siglo pasado, revisamos desde el año 1900 y entonces 
se registran ya 740 traspasos de tierra con una tendencia a subir. 
Para 1925 se contabilizan 1240. Es decir, esto confirma nuestro 
planteamiento posterior: que los traspasos de tierra en Gualaceo se 
agilitan en la medida que progresa la actividad del sombrero de paja 
toquilla, ,1a misma que arrancó desde 1890 aproximadamente, para alcan
zar el pico más alto de su producción en los años 1930-40.
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G R A F I C O  N o .  1

TRASPASOS TIERRA GUALACEO 

POR QUINQUENOS

Fuente: Kegistraduría de la Propiedad del Cantón Gualaceo. 

Libros mayores a menores, 1930 - 1988

Elaboración: propia



1950 - 1974 D e s a c e le r a c ió n  de la  p rod u cció n  de p a ja  t o q u i l l a  y nuevas a lt e r n a t iv a s  a r te s a n a l e s .1975 -  1988 R eforzam ien to  a r t e s a n a l , e in g r e s o s  d i f e r e n c ia le s  según e s t r a t e g ia  de s o b r e v iv e n c ia .
a) La d in ám ica de tr a s p a s o s  en la s  zonas o r ie n t a l  y o c c id e n t a l1930-49 A p e sar de la  c r i s i s  económ ica m u n d ial, que indudablem ente t ie n e  sus i n f lu e n c ia s  a n iv e l  n a c io n a l y r e g io n a l , la s  econom ías cam pesinas de G u alaceo  lo g ra n  a r t i c u l a r s e  ¿a d i fe r e n t e s  ló g ic a s  p r o d u c tiv a s , que no n e ce sa ria m en te  se m antienen r íg id a s  en la s  dos zonas d e l c a n tó n .A no d u d ar, l a  p rod u cció n  de sombrero de p a ja  t o q u i l l a  in c e n tiv a d a  por la s  e s c u e la s  a r t e s a n a le s  desde f i n a l e s  d e l S X IX , a lc a n z ó  su p ic o  más a l t o  en l a  e x p o r ta c ió n  e c u a to r ia n a  en la  década de lo s  40 (6 m illo n e s  de s u c re s  en 1940, 81 m illo n e s  en 1946, 50m illo n e s  en 1951, 28 m illo n e s  de su c re s  en 1956 (tomado d e: M onsalve Pozo; E s tu d io  JUNAPLA)). La a c t iv id a d  se c o n v ie r te  en G u alaceo  en e l  producto  de punta y e je  a r t ic u la d o r  de o tr a s  p ro d u c cio n e s , l o grando d in a m izar un a c t iv o  mercado de t i e r r a s ,  e l  más a l t o  r e g is tr a d o  58 años de v id a  ca n to n a l -1 9 3 0 -8 8 -. S in  embargo, la s  tr a n s a c c io n e s  m o n etarias de lo s  años 1930-50 se co n ce n tran  con fu e r z a  en l a  zona o r ie n t a l  a lre d e d o r  de lo s  p u eb los m e stizo s  de C h o rd eleg  y G u a la ce o , que a su vez se c o n v ie r te n  en un f u e r t e  imán de la  f r o n t e r iz a  p a rro q u ia  in d íg e n a  de San Ju a n .
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CUADRO N2 2DISTRIBUCION PARROQUIAL TRANSACCIONES MONETARIAS DE TIERRAS 1930-1948
PARROQUIA Ni

TRANSACCIONES
|

Gualaceo (periferia) 533 23
M. Moreno * 84 3,6
D. Córdova * 345 1;
R. Crespo * 65 3
Chordeleg ** 563 24
Principal ** - -
Jadan *** 246 19,5
Zhidaad *** * -
San Juan 48¡

2.327
21

Fuente: Registraduria de la Propiedad-Gualaceo 
Libros Mayores y Menores, 1930-1948.

Hasta los años 1930 la distribución territorial de Gualaceo era la si
guiente:
* Parroquia Oriente 
** Parroquia Chordeleg 
*h  Parroquia Jadán 

Parroquia GualaceoLa a l t a  p ro d u cció n  d e l sombrero de p a ja  t o q u i l l a  en C h o rd eleg  y G u alace o  p e r m itió  dar un s a l t o :  de econom ías cam pesino a g r íc o la s - a r t e s a n a le s  a econom ías p r in c ip a lm e n te  a r t e s a n a le s  a r t ic u la d a s  en u n id ad es d o m é s tic a s . E l f a c t o r  t i e r r a  pasa de f a c t o r  de p ro d u cció n  a g ro p e c u a ria  a c o n v e r t ir s e  en elem ento p r in c ip a l  de r e s id e n c ia . Para e s to s  añ o s, la  p o b la c ió n  d e l cantón  c r e c ió  a un ritm o d e l 1.2% a n u a l. Es d e c ir ,  a l  p asar como r e fe r e n t e  de r e s id e n c ia  se r e q u ie r e  de una e x te n s ió n  menor de t i e r r a ,  s a lie n d o  a
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la  v e n ta  la s  t i e r r a s  s o b r a n te s .La P arro q u ia  San Ju a n , en la  zona o c c id e n t a l , c o n s t i t u í a  un t e r r i t o r i o  muy in f lu e n c ia d o  por la  a c t iv id a d  a r t e s a n a l de lo s  m e stiz o s  de o r ie n t e . Su p o b la c ió n  de in d io s , en un s e c to r  de fr o n t e r a  con G u alace o  y C h o rd e le g , se  c o n s t itu y ó  en im p ortan te  fu e n te  de mano de obra para e l  p ro y e cto  lo c a l  y r e g io n a l de e x p o r ta c ió n  d e l sombrero de p a ja  t o q u il l a ,  lo gran d o  a s í  r e fo r z a r  una econom ía c a m p e sin o -a rte sa n a l de a u t o s u b s is t e n c ia .E l hecho de que en la s  t r e s  p a rro q u ia s  se mantengan p r o c e n ta je s  s im ila r e s  en e l  número de t r a n s a c c io n e s  m o n e ta ria s de t i e r r a s ,  no nos d ic e  que se t r a t a  de in c o rp o ra c ió n  de nuevas t i e r r a s ,  ya que e l l o  obedece a la  d iv is ió n  de la s  a n t e r io r e s  unidades a g r íc o la s  en pequeñas un idades d o m é s tic a s , donde la  f a m il i a  pasa a c o n t r o la r  e l  p roceso  de p ro d u cció n  d e l t e j i d o  d e l sombrero en C h o rd eleg  y G u alaceo  ( p e r i f e r i a ) ,  en ta n to  en San Ju an  lo s  i n d io s  l i b r e s  se  in co rp o ra rá n  como fu e r z a  de t r a b a jo , lib e r a n d o  tam bién t i e r r a s .  E s ta s  t i e r r a s  que se venden son lo t e s  pequeños, de 1 a 2 .5  s o la r e s  (1 .500 a 4 .500 m ts2) , a p to s para e d i f i c a r  una ca sa  de r e s i d e n c ia , y no para la  p ro d u cció n  a g r í c o l a .  Los a v a lú o s  de e s t a s  t i e r r a s  r e g is t r a n  un p o r c e n ta je  a lt ís im o  d e l 97% de p rop ied ad es c o n sid e ra d a s  e n tr e  0 y 500 s u c r e s , asen tu ado en C h o rd e le g .E l s e c to r  o r ie n t a l  combina la  mencionada ló g ic a  p u e b le r in o -a r te s a n a l con una ló g ic a  m e stizo  cam pesina. E l poblam ien to de sus p a r r o q u ia s , que num éricam ente es menor a l s e c to r  a r t e s a n a l , a c c e d ió  a la s  t i e r r a s  m ediante compra a lo s  a n tig u o s  hered ero s de la s  h a cien d a s y h a to s , ya no en s o la r e s  s in o  en h e c tá r e a s  cuyo promedio a lc a n z ó  h a s ta  3 ha,
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para c o n v e r t ir lo  en un elem ento de p ro d u c ció n , a b a ste ce d o r  d e l mercado lo c a l  y d i r i g id o  b ásicam en te a la s  econom ías d o m é stica s a r t e s a n a le s .F in a lm e n te , en la  zona o c c id e n t a l  de Jadán  y Zhidmad, an tigu am en te p a r te  de un g ran  cordón é t n ic o  que u n ía  la  zona in d íg e n a  de P a c c h a -N u lt i  a l  n o ro c- c id e n te  h a s ta  lo s  t e r r i t o r i o s  de Ludo y Güel en e l  s u r - o r ie n t e  encontram os tam bién , una ló g ic a  de econom ías comuneras y pequeñas p r o p ie d a d e s .E s ta s  econom ías in s e r t a s  o ce rc a n a s  a la s  h a c ie n das de la  zona fu e ro n  a t r a íd a s , a l  ig u a l que la  d é b il  p ro d u cció n  h a c e n d a r ía , h a c ia  e l  mercado lo c a l  como a b a ste ce d o re s  de p ro d u cto s a g r íc o la s  en e sp e c i a l  m a íz . La poca e x te n s ió n  y b a ja  p r o d u c tiv id a d  de la s  5 h a cie n d a s  d e l s e c to r  no e s tu v ie r o n  en c a p a c idad de a b so rv er e l  t r a b a jo  in d íg e n a , buscando e s t a s  econ om ías, a tr a v é s  de la s  com pras, in crem en tar sus t i e r r a s  de comunidad para a b a s te c e r  sus econom ías de s u b s is t e n c ia  que se e n co n tra b a n , p o sib le m e n te , dent r o  de una ló g i c a  a n d in a .1950-1974 Se produce en e s to s  años una d e sa c e le r a c ió n , s in  e n tr a r  en c r i s i s ,  de la  p ro d u cció n  a r te s a n a l d e l sombrero de p a ja  t o q u i l l a  por e fe c t o s  de d ism in u ció n  en l ae x p o r ta c ió n .S in  embargo, en la  década de lo s  50 la  zona exp erim en ta una d i v e r s i f i c a c i ó n  a r t e s a n a l . E sto  nos co n firm a  e l  promedio de v e n ta s  a n u a le s  de t i e r r a ,  que para e l  p e río d o  son s i g n i f i c a t i v a s ,  decayendo r e c ié n  en la s  s ig u ie n t e s  d éca d a s, para nuevamente p r e se n ta r  un increm ento a p a r t i r  de 1985.
230



CUADRO N2 3X VENTAS POR AÑO
AÑOS Familiar 

X ventas en 
un año

Particular 
X ventas en 

un año
Total año PONDERACION CON BASE

100 EN PRIMER 
PERIODO

30-48 39.6 82.7 122.4 100
49-64 31.5 66.18 97.75 79.86
65-74 •  25.4 44.1 69.5 56.78
75-84 10.8 27.6 38.4 31.37
85-88 17.5 30.25 47.75 39.01
FUENTE : Registraduria de la Propiedad-Gualaceo 

Libros mayores y menores, 1930-1988.E n tre  lo s  años 1950-60, la s  econom ías cam pesinas de p ro d u cció n  a r te s a n a l co n tin ú a n  con e l  t e j i d o  de sombreros de p a ja  t o q u i l l a ,  pasando de e s t a  producc ió n  e s p e c ia liz a d a  a una d i v e r s i f i c a d a :  c o n fe c c ió n  y bordado de b lu s a s  y c a lz a d o . En C h o rd eleg  se  d iv e r s i f i c a  aún más, a la s  ya m encionadas se p r o fu n d iz a  la  t r a d ic io n a l  ce rá m ica , o r f e b r e r ia , e t c .Las econom ías cam pesinas a g r íc o la s  m e s tiz a s  d e l s e c to r  o r i e n t a l ,  c o n tr a r e s ta n  la  b a ja  de la  p roducc ió n  d e l sombrero de p a ja  t o q u i l l a ,  in co rp o ran d o nuevos p ro d u cto s a g r íc o la s  como l a  f r u t a ,  además una fr o n t e r a  a g r í c o la  a d i s t a n c ia ,  en la  v e c in a  p r o v in c i a  am azónica de Morona S a n t ia g o , que se c o n v ie r te  en v á lv u la  de e scap e para e s to s  cam p esin os, q u ie n es por a c c io n e s  d i r i g id a s  por e l  E stad o r e c ib e n  t i e r r a s  de c o lo n iz a c ió n  para a c t iv id a d e s  a g r o p e c u a r ia s .En ta n to  la s  t i e r r a s  in d íg e n a s  de o c c id e n te  m an tien en, ju n to  a la  h a cie n d a , una p ro d u cció n  d i r ig id a  a l  m ercado, que ayuda com plem entariam ente a
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la  s u b s is t e n c ia  de sus econ om ías.E s ta s  form as y o t r a s  como l a  m ig ra ció n  tem poral adoptadas por cada una de la s  econom ías cam p esin as, ayudan a d e te n e r y re cu p e ra r la  b a ja  c o n s id e r a b le  de in g r e s o s  económ icos por d ism in u ció n  de la  a c t iv id a d  e xp o rta d o ra  t o q u i l l e r a ,  e l l o  p e r m itió  mantener un a l t o  p o r c e n ta je  de com pra-ven ta de t i e r r a s ,  en e sp e c i a l  en e l  s e c to r  o r ie n t a l  h a s ta  la  década de lo s  70. Da la  im p re sió n , que e n tr e  lo s  años 1965-74 e l  prom edio de v e n ta s  de t i e r r a s  a n u a le s  decae aún más, c u e s t ió n  que no es g e n e r a liz a b le  p ara  e l  c a n tó n . T r á ta s e  más b ie n , de un reacomodo en la  zona o c c i d e n ta l in d íg e n a  que por e fe c t o s  de e x p r o p ia c ió n  de la s  h a cie n d a s de Ja d á n , lo s  in d íg e n a s  r e c ib e n  350 h á s . de t i e r r a s ,  provocando una d ism in u ció n  en la s  tr a n s a c c io n e s  m o n e ta ria s  de t i e r r a s .1975-88 La d i v e r s i f i c a c i ó n  a r t e s a n a l c o n tin ú a , a ce n tuándose con fu e r z a  la  p ro d u cció n  d e l c a l z a do de c u e ro , en donde a c tú a  como c e n tr o  proveedor de m a te ria  prim a la  ca b e ce ra  ca n to n a l .E s ta  v e z , e l  c a lz a d o  no es p r i v i l e g i o  de un s o lo  s e c t o r , se expande a lo  la r g o  de la  zona o r ie n t a l  m e s tiz a , con predom inio en e l  a n tig u o  s e c to r  a r te s a n a l de C h o rd e le g , complem entándose l a  s u b s is t e n c ia  f a m il i a r  con e l  t e j i d o  de sombrero de p a ja  t o q u i l l a .E s ta s  econom ías a r t e s a n a le s  combinan v a r ia s  e s t r a t e g ia s  de re p ro d u cció n : c r í a  de a n im a le s , m ig r a c ió n ; y , en e l  ce n tr o  p a r ro q u i a l ,  o r fe b r e r ía  y c e rá m ica .
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La denominada econom ía cam pesino m e stiza  o - r i e n t a l ,  c o n tin ú a  con la  p rod u cció n  a g r íc o l a ,  in clu y e n d o  nuevos p ro d u cto s de mercado como la  c e b o l la ,  h o r t a l iz a s  y f r u t a l e s ,  además d e l ganado vacuno y e l  p o rcin o  en p a r c e la s  que f lu c t ú a n  e n tr e  1 y 2 há; en ta n to  la  a c t iv id a d  a r t e s a n a l d e l c a lz a d o  e s  una p ro d u cció n  com plem entaria , a l  ig u a l que e l  t e j i d o  de chompas de la n a .En ta n to  en e l  o c c id e n t e , s i  lo s  in d íg e n a s  apuntaron  a una p ro d u cció n  a g r í c o la ,  e s t a  no fu e  p o s ib le  debido a que e l  p ro ceso  de Reforma A g r a r ia  fu e  d é b i l ,  ta n  d é b il  como l a  h a cien d a  y e l  m ovim iento cam pesino. Los in d io s , en una d e s ig u a l c o r r e la c ió n  de fu e r z a s  r e c ib ie r o n  t i e r r a s  de se ca n o , e r o s io n ad as, que s ó lo  le s  p e r m itió  una p rod u cció n  e s t a c io n a l .Por t a n t o , la  a d q u is ic ió n  de t i e r r a s  no fu e  s u f i c ie n t e  p ara  d e s a r r o lla r  una e s t r a t e g ia  a g r íc o la  s o s te n id a , optando más b ie n , por una m ig ra ció n  e s t a c io n a l y s e l e c t i v a  de lo s  hombres, como fu e r z a  de tr a b a jo  a d i fe r e n t e s  zonas de la  c o s t a  e c u a to r ia n a : p la n ta c io n e s  de ca ñ a , palm a, b an an eras, in d u s t r ia s  cam aroneras, c o n s tr u c c ió n  y minas de oro y en lo s  ú ltim o s  tiem pos se r e g is t r a n  ya m ig ra cio n e s  a lo s  E stad o s U n id o s.A lo s  fa c t o r e s  s e ñ a la d o s , que im piden a m p lia r  su fr o n t e r a , se a gre g a  una gran demanda de t i e r r a s  por p a r te  de lo s  m e s tiz o s , una poca o f e r t a  y a l t a  e sp e c u la c ió n  de lo s  p r e c io s  de l a  t i e r r a ,  c u e s t ió n  que nos l l e v a  a p ensar que la s  p o s ib i l id a d e s  de aumentar la s  t i e r r a s  in d ia s  son e s c a s a s .
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Por t a n t o , lo s  más op cion ados son lo s  m e stiz o s  por te n e r  mayores p o s ib i l id a d e s  de a cce d a r a r e c u r s o s , dependiendo c la r o  e s t á , de como y en que momento  lo g re n  com binar sus e s t r a t e g i a s .  A q u e llo s  que m igran como jo r n a le r o s  a l a  c o s t a  en ta n to  la  unidad económ ica es e fic ie n te m e n te  m anejada por la  m u jer; o q u ie n e s han m igrado a lo s  EE.UÜ, e n tr e  lo s  años 80 y 85 han lo g ra d o  un ahorro con m iras a aumentar su s t i e r r a s .Da la  im p re sió n , que e s t o s  ú ltim o s  lo g ra ro n  ahor r a r  d ó la r e s  pero no ven a la  t i e r r a  como p ro d u cció n  a g r í c o la ,  optan  más b ie n  por una t r a n s ic ió n  h a c ia  co m ercian tes  en l a  ca b e ce ra  c a n to n a l y com pradores de te r r e n o s  en l a  zona d e l v a l l e ,  p ara  l a  c o n s tr u c c ió n  de v iv ie n d a s ;  que a l  ig u a l que l a  c la s e  media cuencana con " e s p e c ia le s  g u s to s "  para c o n s t r u ir  q u in ta s  v a c a c io n a le s  en e l  mismo s e c t o r , han a c e le r a d o  una e s p e c u la c ió n  de la  t i e r r a  con l a  co n secu e n te  a lz a  de p r e c io s .En todo c a s o , la  d ism in u ció n  de v e n ta s  para lo s  años 80 es c o n s id e r a b le  d eb ido a que l a  demanda por t i e r r a s  es muy a l t a  y la  o f e r t a  muy d é b il  pese a la  ca p a cid a d  de ahorro de a lg u n o s s e c t o r e s . E l con t r a s t e  e s  c la r o  con a q u e llo s  que no han lo g ra d o  l i q u id e z , la s  t i e r r a s  h ip o te c a d a s , con e l  c o n s ig u ie n te  p e lig r o  que sus p a r c e la s  se co n ce n tre n  en pocas manos y e l  r ie s g o  a se r  e x p u lsa d o s de sus a n tig u a s  t i e r r a s .De lo s  5335 tr a s p a s o s  e s tu d ia d o s , e l  33% c o r r e s ponde a tr a n s a c c io n e s  e n tr e  fa m il ia r e s  y e l  r e s ta n te  67% a p a r t i c u l a r e s ,  p o r c e n ta je s  que m antienen unate n d e n c ia  s im ila r  en 58 años de v id a  c a n t o n a l .
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S in  embargo, no se t r a t a  de com pra-venta e n tr e  p a r t ic u la r e s  d e sc o n o c id o s , é s to s  e fe c tú a n  sus tr a n s a c c io n e s  m ediados en muchos ca so s por r e l a c io n e s  de a f in id a d . En zonas como la  o r i e n t a l ,  son f a m il ia s  cam pesinas d e l i n t e r i o r  d e l can tón  que e fe c tú a n  reacomodos de t i e r r a s  en determ inados p e r io d o s .E s ta  tendencia a repetirse entre 1930-88 s u g ie r e , 
además, l a  e x iste n cia  de una fuerte r e la c ió n  e n tr e  
fam iliares y p a rticu la re s. Fam iliares que dividen  
sus unidades de producción a g ríco la  para dar paso a 
pequeñas unidades domésticas artesanales o 
campesinas. Los datos de la  Registraduria demues
tran, una relación  consanguínea entre estos 2 gru
pos.

Trátase en ocasiones de traspasos de tierras ins
critos como compra-ventas con precios asignados al 
azar, en realidad estos encubren otras formas como 
herencias o donaciones entre familiares.

Los datos de la Registraduria permiten comparar 
la distancia entre el grupo de familiares y particu
lares (Ver gráfico N& 2) que en 1948 es del 2.1%, en 
tanto, para el periodo 1964 a 1974 esta se acortaraá 
al 1.7, distanciándose nuevamente para el siguiente 
periodo al 2.5, para alejarse desde 1984 a un ritmo 
del 1.5% anual entre los dos grupos. Estos ritmos, 
dependen de factores de orden económicos o cultura
les que se adecúan de acuerdo a condiciones locales. 
Algo intentaremos despejar en adelante, aunque mucho 
de ello constituye aún una interrogante.
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GRAFICO No. 2
TRASPASOS TIERRAS CANTON GUALACEO 

FAMILIARES Y  PARTICULARES 1930-1988
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Libros Mayores y Menores, 1930-1983.UV'IUU'íl :AT,j'V./. A -: - í . /, uu  ̂ - u - ./•> m
ELABORACION: Propia*-”

tU-
■ ' A? . vU:/ 'S’Tr, ; :r; 1 ;  :.U • s.

i í á  ’% h

(1) Se trata del 96% de traspasos monetarios, equivalentes a 5.535



ELEMENTOS PARA UN A N A L IS IS  SOBRE 
MERCADO DE TIERRAS EN GUALACEOE l can tón  G u alaceo  nos p erm ite  te n e r  elem entos para d i f e r e n c ia r :  a) un mercado de t i e r r a s  conform ado; y , b) un mercado de t i e r r a s  en v ía s  de conform ac ió n .a) Las t i e r r a s  de v a l l e  ce rc a n a s  a la  C ab ecera Canto n a l son a q u e lla s  que p re se n ta n  mayores in d ic io s  sobre un mercado de t i e r r a s  conform ado. Encontram os elem en tos como:- A l comparar lo s  g r á f ic o s  P  3 , 4 y 5, ( 4 )apreciam os que a p esar que lo s  p r e c io s  suben en la s  p a rro q u ia s  C h o rd eleg  y D a n ie l Córdova, en la  ca b e ce ra  c a n to n a l, G u a la ce o , t ie n e n  un c o s to  mayor que en la s  a n te s  c it a d a s  p a r r o q u ia s . M ient r a s  en C h o rd eleg  e l  p r e c io  por m2 a lca n za d o  en 1933 es de 1 cen tavo  de s u c r e , en D a n ie l Córdova o tr o  t a n t o , en G u alaceo  e l  p r e c io  por m2 es de 4 c t v s .  de su cre  para e l  mismo año, y a s í  s u c e s ivamente para lo s  años p o s t e r io r e s  en medio de una c o n s ta n te  e s p e c u la c ió n  de lo s  p r e c io s . En 1988 e l  p r e c io  por m2 f lu c t ú a  e n tr e  1.000 y 1.500 su c re s  en G u a la ce o , en ta n to  que en C h o rd eleg  e n tr e  50 y 150 s u c r e s .

4 Se promediaron los precios anuales de la Provincia del Azuay con los 
precios del cantón Gualaceo dado por los pequeños propietarios, de 
acuerdo a la muestra antes citada. Así se presenta en moneda corriente 
y además se deflacciona por un índice de los precios implícitos de las 
exportaciones, estimando sobre la base de datos del Banco Central del 
Ecuador, que en su totalidad salvo el petróleo, son productores 
agropecuarios. Dicho análisis fue discutido con la Ec. Cristina Sier
ra, a ella mis agradecimientos.
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GRAFICO N* 4

FLUCTUACION DE PRECIOS DE LA OFERTA CE TIERRAS 
ENTRE LOS AROS 1933 • 19Bd

(OERACTAOOS SEGUN INDICE OE PRECIOS -«2 POR SUCRES-) 
PARROQUIA OANIEL COROOVA

| Fluctuación de precios

FUENTE: A«9 ¡ »tr*durla 4« la propiedad GualaceoCitad!ktica  de) Sanco Central del Ecuador
CLASGAACION; CAA?.
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-  Las d i fe r e n t e s  a c t iv id a d e s  a r te s a n a le s  que han co n cen trad o  a un im portan te  grupo de comerc ia n t e s  en la  zona de v a l l e  y que ha p e rm itid o  un in g r e s o  y m o v ilid a d  de un b a sto  s e c to r  de l a  p r o v in c ia  h a c ia  la  ca b e ce ra  c a n to n a l, ha g e n e ra do una a c t iv id a d  m o n etaria  im p ortan te  y la s  e x p e c t a t iv a s  de pequeños y medianos p r o p ie t a r io s  para p a r c e la r  sus t i e r r a s  en " p a r c e la s  v a c a - c i o n a le s " ,  fenómeno que v ie n e  cobrando fu e r z a  y p erm ite  una v a lo r iz a c ió n  de lo s  te r r e n o s  para e l  uso de q u in ta s  h a b it a c io n a le s . Es a s i ,  que e s t e  g ir o  ha p e rm itid o  una mayor demanda de t i e r r a s  en e s t a  zona de v a l l e ,  generado por e l  aumento de p o b la c ió n  (u r ’ü n o - r u r a l ) , todo lo  c u a l ha prod u cid o  un im p ortan te  aumento de lo s  p r e c io s  de la  t i e r r a .  Se complementa a e l l o  la  m ejora de su c a r r e t e r a  p r in c ip a l  que une e l  ce n tr o  c a n to n al con la  c a p i t a l  p r o v in c i a l ,  C uenca.-  La s u s t i t u c ió n  de t i e r r a s  a g r íc o la s  por " p a rc e la s  h a b it a c io n a le s "  o " q u in ta s  v a c a c io n a le s " , asen tu ada a p a r t i r  de la  década de lo s  70 con e l  boom p e t r o le r o , ha hecho que se obtengan p r e c io s  de punta en e l  ca n tó n .De acuerdo a l  g r á f ic o  P  6 , s i  comparamos e l  p r e c io  de la  t i e r r a  de la  ca b e ce ra  ca n to n a l con lo s  c e r e a le s  (p rin cip a lm e n te  m a íz ) , vemos que lo s  p r e c io s  de lo s  c e r e a le s  de 1935 a l  40 no se corresponde con e l  a lz a  en lo s  p r e c io s  de l a  t i e r r a ,  aunque es p o s ib le  que la  re cu p e ra ció n  de lo s  p r e c io s  de lo s  c e r e a le s  haya a le n ta d o  l a  exp an sió n  de a c t iv id a d e s  a g r í c o la s ,  dado que ambos b ie n e s  tu v ie r o n  una cu rv a  ascen d en te  a p a r t i r  de 1940. Pero en l a  década de lo s  70 se produce una nueva b a ja  en a l  p r e c io  de lo s  c e -
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r e a le s , en ta n to  e l  increm ento en lo s  p r e c io s  de la  t i e r r a  co n tin ú a  una cu rva a sce n d e n te . P o s iblem ente e s to  in c id e  a dar poco a l ie n t o  a l p ro d u c to r  de maíz y un mayor in c e n t iv o  a l a  a c t i v i dad a r te s a n a l de la  zo n a .-  Por o tr o  la d o , re g istra m o s  que en e s t e  s e c to r  to d as la s  tr a n s a c c io n e s  se e fe c tú a n  de acuerdo con la s  e s p e c i f ic a c io n e s  de le y e s  y o rd en a n za s, con un apego a la  le g a l id a d  o f i c i a l  v ig e n t e :  tr á m ite s  en e l  C a b ild o  M u n ic ip a l, e s c r i t u r a s  no- t a r iz a d a s , in s c r ip c ió n  en la  R e g is t r a d u r ía  de l a  P rop iedad d e l ca n tó n , todo e l l o  mediado con una g ran  p r e s e n c ia  de lo s  Abogados de l a  R e p ú b lic a .Lo señ a la d o  provoca una fu e r t e  p r e s ió n  por la  t i e r r a  de v a l l e  h a c ia  lo s  dos f la n c o s :  o r ie n t a l  y o c c id e n t a l .  No s ó lo  la  in c id e n c ia  de una a lz a  mayor de p r e c io s , s in o  lo  p r o h ib it iv o  que se  v u e lv e  l a  a d q u is ic ió n  de e s t a s  t i e r r a s  para lo s  s e c to r e s  o r i g in a r io s  m in ifu n d is t a s , o b lig á n d o se  a vender sus t i e r r a s  o a d o p tar o tr a s  form as de s u b s is t e n c ia s .b) A q u e lla s  que ca r a c te r iz a m o s  como econom ías a r t e s a n a le s  y econom ías cam pesinas m e s tiz a s  en e l  s e c to r  o r i e n t a l ,  además, la s  econom ías comuneras en o c c id e n t e , m antienen c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n t e s  a la s  se ñ a la d a s  t i e r r a s  de v a l l e ,  lo  que hace que se denomine un mercado de t i e r r a s  en v ía s  de co n fo rm a ció n . E sto s  elem en tos d i f e r e n c ia le s  encontram os en:-  A e x c e p c ió n  de la s  econom ías a r t e s a n a le s  conc e n tra d a s  en C h o rd eleg  y sus a lr e d e d o r e s , la s  r e s ta n te s  se en cu en tran  a le ja d a s  de la  ca b e ce ra  ca n to n a l de G u a la c e o , c o n sid e ra d a  e l  p r in c ip a l  c e n tr o  de o p e ra cio n e s  c o m e r c ia le s . Agregándose a
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e l l o  l a  c a r e n c ia  de una buena in f r a e s t r u c t u r a  v i a l  y de t r a n s p o r t e . Mayor gravedad p re se n ta n  la s  econom ías comuneras de o c c id e n te  que c a r e c e n , a la s  p u e r ta s  d e l s i l o  X X I, de t o t a l  comun ic a c ió n  con e l  c e n tr o  c a n t o n a l .-  Pese a que igu a lm e n te  se  r e g is t r a n  p o r c e n ta je s  a l t o s  de com p ra-ven tas e n tr e  p a r t i c u l a r e s , é s to s  no son p a r t ic u la r e s  c u a lq u ie r a , t r á t a s e  de cam pesinos m in ifu n d is t a s  co n o cid o s  ya sea  por r e la c io n e s  de a f in id a d  o comuneros de la  zona que m antienen con lo s  cam pesinos r e la c io n e s  en r a iz a d a s  de a n ta ñ o .-  Aunque en r e la c ió n  a lo s  p r e c io s  de la s  t i e r r a sde v a l l e  son s ig n if ic a t iv a m e n t e  d i f e r e n t e s , en e s t o s  s e c to r e s  tam bién se r e g is t r a n  f u e r t e s  te n d e n c ia s  a l  a lz a  de p r e c io s , sob re  todo a p a r t i r  d e l año de 1979, (Ver g r á f ic o s  P  3 , 4 y  5)p e ro , se t r a t a  de un mercado c a u t iv o , no t r a n s a do a tr a v é s  de puras r e la c io n e s  m e r c a n t ile s , con una f u e r t e  p r e s ió n  sobre la  t i e r r a ,  donde l a  m ayoría de t r a n s a c c io n e s  son pequeñas p ro p ied a d e s que no sobrepasan  lo s  2 .000 m ts2 de t i e r r a  prom edio.-  S i  b ie n  p a r te  de sus t r a n s a c c io n e s  se r e g is t r a n  de acuerdo a la  l e g i s l a c i ó n  e c u a t o r ia n a , u t i l i z a n  tam bién o tr o s  m ecanism os, que en o c a s io n e s  son predom inantes y que en n u e stro  t r a b a jo  lo  denominamos in fo r m a le s .Para e l l o  acudim os a l  a n á l i s i s  de dos e s tu d io s  de ca so  en com unidades a r t e s a n a le s  y a g r í c o la s ,  u b ic a d a s  en C h o rd eleg  y D a n ie l Córdova, r e s p e c tiv a m e n te , en p a r c e la s  que f lu c t ú a n  e n tr e  lo s  20 y 4 .000 m tr s 2, é s t a s  dan cu en ta  que l a  ló g i c a  de
2 4 4



tr a s p a s o s  m anejada por lo s  cam pesinos es una m ezcla de c a r a c t e r í s t i c a s  fo rm a le s  e in fo r m a le s , dependiendo de la s  e s t r a t e g ia s  a d o p tad a s, e l  t ip o  de p ro d u c ció n , su t r a d ic ió n  c u l t u r a l ,  lo s  c i c l o s  de v id a , e t c .Los d a to s  de la s  e n c u e sta s  o b te n id o s  en mayo d e l año a n t e r io r  perm iten  o b s e r v a r , a l  ig u a l que lo s  tr a s p a s o s  i n s c r i t o s  en la  R e g is t r a d u r ía  de la  P ro p ie d a d , que la  te n d e n c ia  a la  com pra-ven ta es mayor, como se ob serv a  en e l  s ig u ie n t e  c u a d r o : CUADRO N2 4FORMAS DE TRASPASO DE TIERRA EN EL CANTONGUALACEO -1939-
FORMAS / COMUNA COMUNA

UBICACION GUASHALAN (1) CAPILLAFAMBA (1)
(D. Córdova) (Chordeleg)

! i

- Compra 53? 80?
- Herencia 41 7
- Donación 3 10
- Remate 3 3

■ 100? 100?

FUENTE: Encuestas efectuadas en mayo de 1585.
ELABORACION: Propia

(1) Mantienen 150 familias, de las cuales tómanos una muestra
del 30?.
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S in  em bargo, lo s  in stru m e n to s de tr a s p a s o s  no correspo nden  a lo  que usualm ente s e r i a  una t r a n s f e r e n c ia  puramente m o n e ta ria , veamos e l  s ig u ie n t e  cu ad ro : CUADRO N2 5INSTRUMENTOS DE TRASPASOS DE TIERRAS EN EL CANTON
INSTRUMENTOS/

GUALACEO -1989
GUASHALAN CAPILLAPAMBA

UBICACION (D. Córdova) (Chordeleg)
FORMALES INFORMALES FORMALES INFORMALES

i \ % i
- Escrituras Notari- 60 37

zadas
- Escrituras en poder 22 '' —

de los abuelos
- Contratos privados 33

(1)
- Contratos verbales 18 30

FUENTE: Encuestas, mayo 1989 
ELABORACION: propia

(1) Conocido por los campesinos como: "recibos o papeles del 
Señor Teniente".

S i  comparamos lo s  dos cu a d ro s , podemos i n f e r i r ,  que en un prim er momento, en G u ash alán  (comunidad de predom inio a g r íc o la )  se da a mayor compra mayor l e g a l iz a c i ó n  de sus e s c r i t u r a s ,  no a s í  en C ap illap a m b a  (comunidad a r t e s a n a l)  donde r e g istr a m o s  un a l t o  p o r
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c e n t a je  de tr a n s a c c io n e s  m o n e ta ria s  y una l e g a l i z a c ió n  de sus t i e r r a s  menor a l a  m ita d . Nos preguntamos ¿qué o cu rre  a q u í? , que hace que lo s  cam pesinos adopten una forma u o t r a  de te n e n c ia  que en muchos c a so s  no con cu erda con sus in tru m en to s de p e rte n e n c i a ? ,  ¿C u á l es su co n ce p ció n  r e s p e c to  a l a  t i e r r a ?La o p in ió n  c a s i  g e n e r a liz a d a  de lo s  p u e b le r in o s  d e l ca n tó n , y sob re  todo de la s  a u to r id a d e s  l o c a l e s ,  r e s p e c to  a l a  n e g a tiv a  de lo s  cam pesinos a i n s c r i b i r  y l e g a l i z a r  su s t i e r r a s ,  es que en cu en tra n  dem asiadas t r a b a s , cob ros y coim as en la s  o f i c i n a s  de c a t a s t r o s , en e l  I n s t i t u t o  E cu a to ria n o  de Reforma A g r a r ia  y C o lo n iz a c ió n  y en g e n e ra l la s  i n s t i t u c io n e s  p ú b lic a s , e l  cobro de im puestos c a t a s t r a le s  m a n if ie s t a n , " c a s i  se e q u ip a ra  a lo s  p r e d io s  u r b a n o s", además, lo  c o n t r a d ic t o r io  de le y e s  y d e c re to s  que por un la d o  conceden e l  derecho a l a  h eren c i a  y por o tr o  p roh ib en  que la s  p ro p ied a d e s r u r a le s  sean p a r c e la d a s  v ía  h e r e n c ia s .O tro s c r i t e r i o s  se v ie r t e n  a l a  lu z  de con cepc io n e s  o c c id e n t a le s , a l  c r e e r  que e l  r e p a r to  de t i e r r a s  cam pesinas se  e fe c tú a n  o deben e fe c t u a r s e  en térm in os de ig u a ld a d , es d e c ir ,  d i v i d i r  l a  t i e r r a  en p a r te s  ig u a le s  para e l  número de f a m il ia s  o h e r e d e ro s .S in  embargo, la s  o p in io n e s  v e r t id a s  por lo s  cam pesinos no se  a ju s t a n  a nin gun a de la s  con cepc io n e s  a n t e r io r e s , s u g ie r e n  más b ie n , l a  e x i s t e n c ia  de r e p a r to s  d i f e r e n c ia le s  p ro p io s  de su sa b e r y  n o rm ativ o s c u l t u r a l e s .
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Llamó l a  a te n c ió n  en la  Comuna G u a sh a lá n , la  r e p e t id a  r e s p u e s ta  de "yo no ten go nada" y por ende su n e g a tiv a  a responder la  e n c u e s ta , m a n ife sta b a n : " e l  que t ie n e  la s  e s c r i t u r a s  es mi papá o a b u e lo " .En un prim er momento creiam os e n co n tra rn o s fr e n t e  a la  s u g e re n c ia  de A . Chayanov: una l ig a z ó n  e n tr e  c i c l o  v i t a l  y te n e n c ia  de la  t i e r r a ,  c u e s t ió n  que ha s id o  probada para l a  s i e r r a  n o rte  d e l Ecuador, con cretam en te  Cayambe (Ramón -1984) donde la  prop ied ad  em pieza a desmembrarse en e l  momento que lo s  h i jo s  se c a s a n , a s i  cuando la  prim era g e n e ra ció n  a lc a n z a  la  v e je z  se ve to ta lm e n te  d e s p r o v is ta  de t i e r r a ,  lo  que le  o b lig a  a b u sca r o tr o s  mecanismos de s u b s is t e n c ia  como e l  c h u c c h ir .Pero e l  ca so  G u alace o  p re se n ta  o tr o s  m a tic e s , que nos l l e v a  a p la n te a r  d i f e r e n c ia s  in c lu s o  con e l  mundo in d íg e n a , por e jem p lo  en la  s i e r r a  n o r t e , O ta v a lo , e l  j e f e  de f a m i l i a ,  e s p e c ie  de p a t r i a r c a , acum ula t i e r r a s  y b ie n e s  por p e r io d o s , es d e c ir  cada 1 o 2 años r e p a r te  lo  que t ie n e  e n tr e  sus h i j o s .Pero veamos como se p re se n ta  en e l  can tón  G u a la ce o :E l ab u elo  dueño d e l t e r r e n o ( s ) , con una p o se sió n  de derecho fr e n t e  a la  t i e r r a  que acumuló d u ran te  a ñ o s, es qu ien  se a c r e d it a  como ú n ic o  poseedor de la s  e s c r i t u r a s .  (En G u ash alán  comprobamos que a lr e d e d o r  de un 30% de f a m il ia s  m antienen pequeñas p a r c e la s , de 200 a 4 .000 m tr s2) , en d i fe r e n t e s  s i t i o s ,  a l  i n t e r i o r  d e l c a n tó n . En ta n to  la  s ig u ie n te  g e n e ra c ió n  ( h i j o s ) ,  por no p o seer t í t u l o s ,  se s ie n t e  to ta lm e n te  em pobrecida, s in  embargo s e r  é s t a  qu ien  la b o ra  la  t i e r r a ,  o t r a b a ja  la s  a r t e s a n ía s , m anteniéndose como t a l  de hecho en " t i e r r a  a je n a " . M ie n tra s  lo s  n ie t o s , co la b o ra d o re s  en e l  t r a b a jo  de
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lo s  a n t e r io r e s , m ig ran te s  l a  m ayoría de v e c e s , se en cu en tran  "a l a  e sp e ra  que e l  ab u elo  e n tre g e  la s  e s c r i t u r a s  en v id a "  o que é s t e  f a l l e z c a .¿Qué s u g ie r e  e s t a  r e la c i ó n ? , en r e a lid a d  e n c ie r r a , un s a b io  "m anipuleo" de la  v i e j a  g e n e ra c ió n  sob re h i jo s  y n ie t o s .  En e s t e  ca so  comprobamos que es e l  t r a b a jo  de h i jo s  y n ie t o s  e l  qué p e rm ite  ap ort a r  y a h o rra r  para e l  m antenim iento de p a r c e la s  o l a  a d q u is ic ió n  de o t r a s , compra de a n im a le s , s e m il la s , e t c . :  20% generado por lo s  h i jo s  a l  i n t e r i o r  de la s  u n idades econ óm icas, en e s t e  caso  la s  h i j a s  ( 5 ) o b ten ien d o  a h o rro s con la  c r í a  y v e n ta  de an im ales (en e s p e c ia l  ganado p o r c in o ) ; y o tr o  20%, ah o rro s que lo g r a n  e n v ia r  miembros que han m igrado a lo s  EE.UU, 14% v e n ta s  de pequeñas p a r c e la s  de t i e r r a  u b ica d a s en o tr a s  p a rro q u ia s  d e l mismo ca n tó n ; o tr o s  p o r c e n ta je s  se d is t r ib u y e n  e n tr e  m ig ra cio n e s  a la  c o s t a , e la b o r a c ió n  de a r t e s a n ía s , préstam os a i n t e r é s , co m e rcio , jo r n a le s  en d i fe r e n t e s  zonas d el ca n tó n , e t c .Es d e c ir ,  e s t e  "m an ip u leo ", no es más que la  búsqueda d e l más a n cian o  para no quedarse s o lo  y a fr o n ta r  lo s  r ie s g o s , e l  te n e r  e s c r i t u r a  y p o se sió n  de derecho le  s ir v e  como e s t r a t e g ia  de c o n tr o l sobre dos g e n e r a c io n e s . Pero a l  mismo tiem po t r e s  g e n e ra 
5 Es importante tener en cuenta para un futuro, el papel que juega la 

mujer al interior de las unidades domésticas de Gualaceo. En este caso 
migración externa del hombre y manejo interno de la mujer tienen igual 
importancia en la generación de ahorros para la compra de tierras; nos 
preguntamos entonces: si en una sociedad local como la del cantón 
Gualaceo, la economía y su cotidianidad social se organizan en torno a 
estos dos factores señalados? se detectan en Gualaceo estrategias 
familiares de vida, donde el eje articulador de la actividad económica 
está desempeñado por la mujer.
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c io n e s  s o b re v iv ie n d o  ju n ta s  y com partiendo l a  misma t i e r r a ,  lo s  mismos r ie s g o s , a tr a v é s  de una p o se sió n  de hecho y/o de d e re ch o .A l mismo tiem po encontram os, in d is t in t a m e n t e , que lo s  r e p a r to s  son d i f e r e n c i a l e s ,  dependiendo d e l s i t i o ,  econom ia y sob re  todo de sus n orm ativos c u l t u r a l e s ,  por e je m p lo : puede te n e r  p r e fe r e n c ia  en l l e v a r  mayor c a n tid a d  de t i e r r a ,  aq u el h i j o  (generalm en te e s  e l  ú ltim o ) que más tiem po acompañó a sus p a d re s ; aquel que se ca sa  p rim ero , en e s t e  ca so  la s  madres p r e fie r e n  a la s  h i ja s  y lo s  padres a lo s  h i jo s  ( c u e s t ió n  a n d in a , v ia  m a t r i l in e a l  y p a t r i l i -  n e a l ) .Cada ca so  e s  un problem a, una co m p le jid a d  que p ara  e l l o s  t ie n e  s e n tid o  y v a lo r  de s e r  r e s u e lto  a tr a v é s  de la  p o se sió n  de p a p e le s  y t í t u l o s  de p r o p ie d a d . E l que no se amparen en l a  le g a l id a d  o f i c i a l  v ig e n t e , como lo  hacen lo s  com pradores de un mercado fo rm a l, no s i g n i f i c a  que no acudan a o t r a s  i n s t a n c i a s ,  como la s  T en en cias P o l í t i c a s  a n iv e l  l o c a l ,  de mucha im p o rta n cia  en su co n ce p ció n  c u l t u r a l .  E l e jem plo de l a  comuna a r t e s a n a l de C a p i l l a -  pamba es e v id e n te : 33% de c o n tr a to s  p riv a d o s  que en e l  h a b la  cam pesina se tra d u c e  en " s a c a r  un r e c ib o  donde e l  señ or T e n ie n te "  y para e l  señ or T e n ie n te , a su v e z , s i g n i f i c a  "e n tr e g a r  un c o n tr a to  p r iv a d o " .La p r e s e n c ia  d e l T e n ie n te  P o l í t i c o  e s  c la v e  en e l  mundo cam pesino, su r e la c ió n  se ve f a c i l i t a d a ,  por s e r  un g ran  conocedor de la  zon a, oriu n do  en muchos c a so s  de l a  lo c a l id a d ;  su poder es am biguo, pero fu e r t e  a l a  v e z , a l  e s t a r  v in c u la d o  como in te r m e d ia r io  con e l  E stad o e c u a to r ia n o , que es q u ie n  lo  nomb r a . Andrés G u e rre ro , en su e s tu d io  sob re  E stad o  y
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comunidad en O ta v a lo , dem uestra e s te  d o b le  p ap el d e l poder l o c a l  que coadyuva a m antenerse tam bién fu e r a  d e l E s ta d o .La a c t i t u d  ambigua de lo s  T e n ie n te s  P o l í t i c o s ,  l l e v a  a que é s to s  cumplan e l  p ap el de ju e c e s , abogad o s , e s c r ib a n o s , e t c .  q u ie n e s , fr e n t e  a lo s  cam pesinos e la b o ra n  lo s  r e c ib o s  o c o n tr a to s  p r iv a d o s, " fo r m a liz a n "  la  e n tr e g a  de e s t e  documento con lo s  in t e r e s a d o s , aunque su firm a  jam ás co n ste  como t a l .E s te  r e c ib o  o c o n t r a t o , ampara lo  que en un prim er momento se e s t a b le c e  como un c o n tr a to  v e r b a l e n tr e  la s  2 p a r t e s , es d e c ir ,  lo s  cam pesinos a c u e rdan que "en ca so  de s a l i r  in fo r m a le s"  que no es más que d e s i s t i r  de l a  com p ra-ven ta , una de la s  p a r te s  pagará una m u lta  por e l  tiem po de p ro d u cció n  de l a  t i e r r a .En o t r a s  lo c a l id a d e s , q u ie n es hacen la s  v e ce s  de m ediadores, abogados y ju e c e s  de la s  p a r te s  a l a  v e z , son lo s  Q u ilc a s  (6 ) , p ersonas que en muchas o c a s io n e s  m antienen e s tr e c h o s  v ín c u lo s  de a f in id a d  con lo s  cam p esin os; una r e la c ió n  a s im é t r ic a  ya que lo s  Q u i lc a s , como lo s  de l a  P a rro q u ia  D a n ie l C órdo- v a , son lo s  p r e s ta m is ta s  (ch u lq u e ro s) a i n t e r é s , d e l d in e ro  que ha s e r v id o  para la  compra de p a s a je s  a E E .U U ., de f a m il ia r e s  que han m ig rad o . En e s t e  ca so  e l  r ie s g o  es a l t o ,  la s  f a m il ia s  h ip o te c a n  sus t i e r r a s  y s i  e l  m ig ra n te , por d iv e r s a s  razo n es no cons ig u e  e n v ia r  e l  d in e ro  n e c e s a r io , la s  t i e r r a s  pasan a l  Q u ilc a -c h u lq u e r o .
6 Quilcas, del quichua Quilca o quishca que significa escritura
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A l mismo tiem po e x i s t e  en e s t a  s o c ie d a d , donde aún se m antiene una in te n s a  v id a  o r a l  y en medio de la  c o t id ia n id a d , lo s  c o n tr a to s  "de p a la b r a "  (v e r b a le s ) ,  e s to s  aún son a ltam en te  r e s p e ta d o s ; lo s  ent r e v is t a d o s  de la s  com unidades a r t e s a n a le s  y a g r íc o la s  m in if ie s t a n :  "desde hace muchos años hacemos a s i " .Nos encontram os, indudablem ente fr e n t e  a un ca n tón  que t r a n s i t a  e n tr e  lo s  v is o s  de un mercado de t i e r r a s  form alm ente c o n s t it u id o , en t i e r r a s  de v a l l e  o t r a  hora p ro d u cto ra s de ca ñ a , y , un mercado que adopta y se ad ap ta  a la s  c o n d ic io n e s  d iv e r s a s  de cada lo c a l id a d .Es d e c ir  la  in fo r m a lid a d  de lo s  m in ifu n d is ta s  tr a d u c id a  en tr a s p a s o s  de t i e r r a s  y t í t u l o s ,  como mecanismo de s o b r e v iv e n c ia  y poder de una g e n e ra ció n  que se a p a g a . La t r a n s a c c ió n  o r a l to d a v ía  r e s p e ta d a , o una o r a lid a d  tr a d u c id a  en e s c r i t u r a s  con la  med ia c ió n  de lo s  poderes l o c a l e s .De to d as maneras quedan f lo ta n d o  muchas i n t e r r o g a n t e s , en medio de e s t a  d iv e r s a  c o m p le jid a d , ¿cuán im p o rtan te  es y cómo e n tie n d e n  lo s  cam pesinos e l  m anejo de la  l e g i s l a c i ó n ? ,  ¿ s e r á  p o s ib le  que en e s t e  t ip o  de econ om ías, donde priman n o rm ativ as c u lt u r a s , d iv e r s a s  e s t r a t e g ia s  de v id a , e t c .  se d e s a r r o l le  un mercado form al de t i e r r a s ?
CONCLUSIONES

Las d i f i c u l t a d e s  y gran des l im it a c io n e s  g e o -e c o ló g ic a s  que p r e se n ta  e l  can tó n  G u a la c e o , han marcado una fr o n t e r a  a g r íc o la  c e r r a d a , la  misma que
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se agravó desde e l  s i g l o  XIX ta n to  por la  fu e r t e  p r e sió n  d em o g ráfica  como por e l  c o n s ig u ie n te  aumento de demanda por t i e r r a s ;  es d e c ir  nos encontram os fr e n t e  a una fr o n t e r a  a g r íc o la  tempranamente a g o ta d a , donde e l  E stad o o lo s  p ro p io s  cam pesinos m in i-  fu n d is t a s  poco o nada pueden h acer para c o n tin u a r  su exp an sión  a g r íc o la - c a n t o n a l .La a p l ic a c ió n  de la s  le y e s  de Reforma A g r a r ia  prom ulgadas en 1964 y 1974 dan cu en ta  de l a  e s c a s a  in te r v e n c ió n  e s t a t a l ,  tan  s o lo  e l  3% d e l t o t a l  p r o v in c ia l  son a c r e d ita d o s  a l  can tón  G u alaceo  por e fe c t o  de e x p r o p ia c ió n  de t i e r r a s ,  de la s  c u a le s  e l  60% se u b ica n  en la s  t i e r r a s  de v a l l e  p e r te n e c ie n te  a l  M in is t e r io  de Sa lu d  y e l  r e s ta n te  40% a la s  t i e r r a s  o c c id e n t a le s  de Jad án  en lo  que fu e ro n  la s  h a cien d a s L a lc o te -M o n ja s , Tomebamba, L la y z h a ta n  y Yungamaza.S i  b ie n  e l  cantón  m antiene s e r ia s  l im it a c io n e s  para su e x p a n sió n , lo s  cam pesinos han a lca n za d o  tr a d ic io n a lm e n te  t i e r r a s  com plem entarias en l a  p r o v in c ia  o r ie n t a l  de Morona S a n t ia g o , c o lo n iz a c ió n  esp on tánea que a p a r t i r  de lo s  años 60 es d i r i g i d a  por e l  E stad o e c u a to ria n o  a tr a v é s  de program as de a c c ió n  d e l C en tro  de R e co n v ersió n  Económ ica d e l Aust r o  (CREA).E l l o  no s i g n i f i c ó ,  a l  d e c ir  de in fo rm a n te  g u a la ce ñ o s  un d e s a r r a ig o  de su t i e r r a  de o r ig e n . Por un la d o , la  a c t iv id a d  a g ro p e cu a ria  p e rm ite  m antener un in te n s o  mercado con G u a la c e o , y por o t r o , l a  esp eran za  la t e n t e  de sus o r ig in a r io s  de r e g r e s a r  a su a n tig u o  h a b i t a t ,  hace que sus v ie jo s  r i t u a l e s  de m atrim onios o b a u tiz o s  sean c e le b r a d o s  en la s  C ab eceras P a r r o q u ia le s  d e l c a n tó n . La t i e r r a  se conv ie r t e  para e s to s  cam pesinos en un d o b le  r e fe r e n t e ,
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un f a c t o r  p r o d u c tiv o  f a c i l i t a d o  por e l  E stad o en t i e r r a s  o r ie n t a le s  y un f a c t o r  de r e s id e n c ia  d e l que no lo g r a n  s e p a r a r s e .E s te  panorama de fr o n t e r a  a g r í c o la  a g o ta d o , Reform a A g r a r ia  a u se n te  y m in ifu n d io  a sen tu a d o , han provocado 2 s it u a c io n e s  d i f e r e n c i a le s  en lo  que a l  mercado de t i e r r a s  d e l can tón  G u alace o  r e s p e c ta : por un la d o , la s  t i e r r a s  d e l v a l l e  que han d e s a r r o lla d o  elem en tos para un mercado de t i e r r a s  conform ado; y por o t r o , la s  pequeñas p a r c e la s  que re p re se n ta n  l a  m ayoría d e l can tó n  m anejadas por econom ías cam pesinas donde e l  tr a s p a s o  y mercado de t i e r r a s  p re se n ta n  elem en tos d i f e r e n t e s , de c a r a c t e r í s t i c a s  s u ig é n e r is , donde la s  t r a n s a c c io n e s  se e fe c tú a n  e n tr e  s í ,  im p e n e tra b le s  en muchos ca so s  para p a r t i c u la r e s  d e sc o n o cid o s ; es d e c ir ,  tr a n s a c c io n e s  " c a r a  a c a ra "  o "de b o c a " , donde l a  c o n fia n z a  y un a l t o  re s p e to  a lo s  v a lo r e s  m orales prim an e n tr e  lo s  cam p esin o s.En e s t e  m arco, l a  l e g i s l a c i ó n  sob re mercado de t i e r r a s  se ad ap ta  a c o n d ic io n e s  l o c a l e s .  No se l e g a l i z a  cada t r a n s a c c ió n , s a lv o  cuando é s t a  sea  muy n e c e s a r ia , se  q u ie b ra  e l  p a cto  m oral para dar paso a lo  le g a l  en c a so s  d ete rm in a d o s, como l a  m uerte de un a b u e lo . Es d e c ir ,  nos encontram os a n te  econom ías cam pesinas que no se a ju s t a n  n i a un mercado l i b r e  de t i e r r a s ,  n i a uno dinam izado por e l  E sta d o .Nos preguntam os e n to n c e s , s i  e s t e  modelo de a n á l i s i s ,  de s u ig é n e r is  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l can tón  G u a la c e o , de com binar la  t r a d ic ió n  o r a l  y l a  e s c r i t a ,  de p r i v i l e g i a r  je r a r q u ía s  f a m il i a r e s , que hacen que en é l  no se  produzca una c o n c e n tr a c ió n  de l a  t i e r r a  en pocas manos, s in o  un r e p a r to  más e q u i t a t i vo de l a  misma -como inten tam os d e m o stra r lo - r e p r e 
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se n ta  una a l t e r n a t iv a  en l a  zon a, para co m b atir  l a  e r o s ió n  de l a  t i e r r a  y su fr o n t e r a  a g r íc o la  a g o ta d a , lo s  r ie s g o s  que e n c ie r r a n  sus s u e lo s  d e s g a s ta d o s , e t c .  De s e r  a s í ,  d e b e ría  s e r  tomado en cu en ta  p ara en a d e la n te  apoyar l a  p r e se r v a c ió n  de nuevas p o l í t i ca s  a g r a r ia s ? .0 se t r a t a  de un p ro ceso  c o n t r a r io , donde e l  modelo se c o n s t it u y e  en o b s tá c u lo  para e l  d e s a r r o llo  de G u a la c e o , ca u sa n te  de una cada vez mayor m in ifu n - d iz a c ió n  de l a  t i e r r a ,  d e l d e s g a s te  de sus s u e lo s , de la  e x p u ls ió n  de fu e r z a  de t r a b a jo  fu e r a  de l a  zon a, e t c .  donde n ece sa riam en te  h a r ia  f a l t a  una i n te r v e n c ió n  e s t a t a l  a tr a v é s  de g e n e ra r  p ro y e c to s  de d e s a r r o llo  a l t e r n a t iv o s ,  como r ie g o  y r e f o r e s t a c ió n , c r é d it o s  a ju s ta d o s  a la s  c o n d ic io n e s  d e l cam pesino, e t c .M ie n tra s  no se p r o fu n d ic e  en e l  e s tu d io  de l a  zona, por e je m p lo , un a n á l i s i s  d e l m in ifu n d io  v e rsu s e r o s ió n , o no se ten gan  o tr o s  e s tu d io s  de ca so  en e l  E cu ador, s e r á  d i f í c i l  a c e r t a r  sob re e l  p o s ib le  modelo  o m odelos a lt e r n a t iv o s  que d e b e ría n  reem p lazarse en e l  f u t u r o .
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Bogotá, Marzo ó do 1990

Señor Doctor 
JOSF. SANCÌ IF/. PARCA 
IJ i roe tur 
FCDADOR DFBATF 
A p a r t a d o  A é r e o  17 i B 
Mui lo - ' t c u u u o f

De mi consideración •
Fn edición del pasado mes de Diciembre, ustedes publicaron 
sin nuestro permiso el documento "La Politica Social del 
Ecuador, Problemas y Prioridades". Se trataba de un borrador 
que, con las advertencias explícitas de ser una "versión 
preliminar" y de "no citar sin autorización", elaboramos 
en nuestra calidad de consultores para el Banco Mundial. 
Tenemos pues que hacer pública nuestra protesta por su 
falta de respeto a la propiedad intelectual.
Confiamos en que, en virtud de la Ley de Prensa, se sirva 
usted publicar esta comunicación.
Atentamente, ..

cc: Dr. Raúl Vacca
Ministro de Bienestar Social
Dr. Alfredo Vera *
Ministro de Fducaciórt y Cultura
Dr. César Verdugo
Ministro de Tralla jo y Recursos Humanos
D r. P1 u t a re o N a ran j o 
Ministro de Salud Pública

NOTA DF. LOS ED ITORES. El d ocu m en to-i n fo rm e , al  
que se hace r e f e r e n c i a ,  sobre "La p o l í t i c a  S o c i a l  
del Ec uad or ,  Problemas y P r i o r i d a d e s "  no fue e n v i a d o  
a la r e d a c c i ó n  de la R e v i s t a  por lo s  a u t o r e s ;  
tami>oco en el documento co n st a b a  la a d v e r t e n c i a  
de “ no c i t a r  s i n  a u t o r i z a c i ó n " .  Consideramos que 
temas de i n t e r é s  n a cio n a l  deben y pueden ser t r a t a O - s  
con ampli t ud d e m o c r á l i o a .
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