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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

DECANO DE LA FACULTAD: Dr. Cesar Munoz Llerena. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SOCIOLOGIA: 
Lie. Alejandro Moreano. 

lnstituciones Asociadas: 
CEPLAES, CIESE, 
CIUDAD, FLACSO 

REVISTA CIENCIAS SOCIALES 

Revista Trimestral 

PRECIOS: Ejemplar inico 120 sucres 
Nimero doble 150 sucres 

® 

SUSCRIPCION ANUAL (cuatro ejemplares): 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 sucres 
Europa, Canada, Mexico y 
Centroamerica 
Sudamerica 

** Correo Aereo 
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30 US D6lares 
2 5 US D6lares 

Biblioteca de la Escuela de Sociologia, 
U niversidad Central del Ecuador, 
Ciudad Universitaria, Quito - Ecuador. 

SUSCRIPCIONES: CEPLAES, Cordero 654, Of. 503, 
Quito - Ecuador. Telefono 543.417 

PUBLICIDAD Y AVISOS: CIESE, Whimper 1027, 
Quito - Ecuador, Tel&fono 525.935 
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DIAGRAMACION Y ARMADO: CIUDAD, Alejandro 
Valdez 409, Quito - Ecuador, Telefono 523.647 

COMUNICACIONES al DIRECTOR: Villalengua 1410, 
Quito - Ecuador. · 
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DIRECTOR: Rafael Quintero 

CONSEJO EDITORIAL: Gonzalo Abad, Iliana Almeida, 
Barriga, Alfredo Castillo, Diego Carrion, Agustin 

Martha de Diago, Esteban del Campo, Manuel 
Bolivar Echeverria, Daniel Granda, Andres 

Guerrero, Nicanor Jacome, Ana Jusid, Juan Maiguasha, 

Pablo Marinez, Enzo Mella, Alejandro Moreano, Segundo 
Moreno, Ruth Moya, Gonzalo Muiioz, Miguel Murmis, 
Lautaro Ojeda, Oswaldo Barsky, Simon Pachano, 
Francois Perus, Arturo Roig, America Ruiz, Napoleon 

Saltos, Dora Sinchez, Cesar Verduga. 

Luis 
Cueva, 
Chiriboga, 

Eduardo Archetti (Pafses Escan 
(Cuba), Luis Borchies (Sue 

Ossandon (Peri), CESEDE (Francia), 

(Chile), Daniel Camacho (Costa Rica), 

Posas (Honduras), Percy R. Vega (Guatemala), 
Leis (Panama), Angel Quintero (Puerto Rico), 

Virgilio Godoy y Reyes (Nicaragua), Jean Casimir 
(Trinidad-Tobago), Cary Hactor (Canada), Milagros 
Naval G. (Madrid), Clovis Moura (Sao Paulo), Jeannette 
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En el transcurso de los ultimas quince 
arios las estructuras agrarias ecuatorianas so 
portaron profu ndas mutaciones que siguen 
aun desconocidas. 

Los cambios rebasan el impacto de la Re 
forma Agraria, pues los mecanismos concre 
tos de transformacion surgidos espontanea 
mente, ya casi no se parecen a aquellos que 
desearon crear I os ref ormados del an o sesenta. 

• 

Par motivo de la reciente aceleracion de la 
historia agraria, los contados estudios que 

trataban de dar una vision de conjunto de los 
sistemas agrarios, de su funcionamiento y 
de su evolucion, como por ejemplo los reali 
zados por el ''Centro lnteramericano de De 
sarrollo Agricola' (CIDA) en el ario 1964, 

aparecen hoy en dia a Igo obsoletos. 
Por lo tanto, varios niveles de informacion 

son ahora absolutamente necesarios para un 
acercamiento actualizado de la realidad. 

En primer tu gar es necesario disponer de 
una descripcion precisa y lo mas exhaustiva 

posible del conjunto de las cambios ocurridos 
dentro de las relaciones de produccion en el 
mundo rural ecuatoriano. 

No basta el conocimiento adquirido sea a 
traves de una que otra monografia --aun sien 

do de gran calidad- sea a traves de un conoci 
miento empirico difuso basado en puntos de 
vista polemicos o politicos expresados en 
la prensa. 

En segundo lugar, importaria sentar las 
bases de un analisis realmente cientffico que 
permita aclarar el funcionamiento de los me 
canismos de transf ormaci6n que, en la situa- 

0 4 

con concreta actual, parecen a veces escapar a 
todo control y conducir a un desastroso em 
peoramien to de la crisis agr icola ecuatoriana. 

J 

En el marco de una Convenci6n firmada 
en el ario 1974 entre el Ministerio Ecuatoria 
no de Agricultura y Ganaderia (MAG) y 
I'Office francais de la Recherche Scientifique 
et Technique Outre--Mer (ORSTORM), el de 
partamento de Socio-Econom (a del progra 
ma Nacional de Regionalizaci6n (PRONA 
R EG) 1 empez6 entre los arios 1975 y 1978, 
una serie de estudios en el terreno cuyos ob- . . . ~ . 
jetivos consistian precisamente en aportar 

el primer nivel de informacipn o sea la des 
cripcion de los cambios intervenidos, region 

a region, zona a zona, al nivel de relaciones 
de producciones centrando no obstante la 
investigacion en las distintas formas de pro 
piedad, reparticion de la tierra, migracion 

de la mano de obra agricola y la evolucion 

de los sistemas teen icos de produccion. Se 

trataba, en un primer momenta, de alcanzar 
una tipologia zonificada de los cambios con 
el fin de guiar las opciones para una planifi 
cacion diversificada. • 

Los trabajos en el terreno se efectuaron 
en la Sierra en los arios 1976 y 1977, en la 
Costa en los aiios 1977 y 1978 y en el Orien 
te en el ano 1978 2. Varias publicaciones re 
lativas a estos trabajos estin por salir 3. El 
presente trabajo trata solamente de la evolu 
cion en la Costa considerando lo que nos pa 
rece mas representativo. Remitimos al lector, 
en la medida de lo posible, a las publicaciones 
PRONAREG en el caso de desear dates mas 
completes y mas detall ados. 

A lo largo de los ultimos veinte arios, los 

sistemas agrarios de la Costa ecuatoriana han 
sufrido una evolucion caracterizada por pro 
fundos cambios que se reparten en tres pun- 
tos fundamentales: 
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a) un proceso de adaptacion--reduccion 

def latifundio. 
b) un espectacular desarrollo del minifun 

dio y de la pequefia propiedad, en par 

te, a expensas del latifundio. 
c) una migracion masiva en las numero- 

sas zonas de la Costa sub--pobladas 

y sub- -explotadas hace apenas 20 arios, es 

pontineas, pricticamente incontroladas, 

a pesar de los esfuerzos de los poderes pi 

blicos para canalizar el movimiento, al menos, 
a posteriori. 

Presentaremos sucesivamente estos tres 
puntos en sus aspectos mas esenciales. 

1. LAS FORMAS DE ADAPTACION 
DE LAS GRANDES PLANTACIONES 
DE LA COSTA 

» 

Un primer examen de la reciente evolucion 
agraria de la Costa puede aparecer coma un 
movimiento generalizado de desintegracion 

de las antiguas plantaciones y haciendas 
tradicionales que se desarrol Ian lentamente 
a partir del final del siglo XIX en la epoca 

de la expansion del cacao y del principio de 

la era bananera. 
Par una parte, los latifundios han tenido 

que reducir su tamario en proporciones mu 
chas veces espectacu lares, obi igados a tran 
sigir frente a las presiones cada vez mas 
fuertes ejercitadas par una masa creciente 

de campesinos sin tierras, antiguos precaris 
tas o nuevos migrantes. Entre los mas gran 

des latifundios de ayer, unos se han conver 
tido en ''grandes fincas'', otros, simplemente 
desaparecieron, 

Par otra parte, las relaciones de produc 
cion arcaicas que antiguamente predominaban 
en las latifundios (daremos una descripcion 

breve de estas relaciones mas abajo) parecen 

haber desaparecido o al menos haberse trans 
formado lo suf iciente como para no ser con 
siderados como tales, ya que el salario es aho 
ra la forma dominante de remuneraci6n de 
una mano de obra reducida por, entre otras 
cosas, la fuerte expansion de la ganader ia. 

No obstante, el contenido real de la evo 
lucion es algo mas complejo: el latifundio 
ha resistido mucho mejor de lo que parece 
a primera vista, tuvo que sacrificar si, mu 

cho de sus partes no vitales, mas supo salva 

guardar lo esencial. Inclusive a veces se ha re 
constituido con nueva energia a expensas 

de la pequeria y mediana propiedad recien sa 
a 

lidas del nuevo proceso de colonizacion. La 

real naturaleza de las relaciones de produc 
cion recientemente institu idas no siempre 

es tan clara come parece, inclusive, reapa 

recen las relaciones precarias de trabajo 
bajo formas nuevas o antigua apenas dis 
f razadas. 

El esquema de la complejidad de este 
proceso evolutivo del latifundio de la Cos 
ta presenta tres etapas: 
- La descripcion de la forma dominante 

de adaptacion del latifundio que va transf or 
mandose en una explotacion mucho mas re 

ducida que llamaremos, para simplificar, ta 
''gran finca'' (que varia generalmente entre 
100 y 500 hectireas) con unas cuantas carac 
ter isticas relativas a relaciones de produccion 
y sistemas tecnicos de produccion utilizados; 

e 

estas caracteristicas no son nuevas pero po- 

co vigentes antiguamente en los latifundios. 
- El proceso de adaptacion pasa, al menos 

parcialmente, por un proceso de desintegra 
cion del latifundio, con formas, a veces es 

pectaculares, principalmente en el caso, no 
de una simple reducci6n de tamario, sino de 
una mera desaparicion, 

- En algunos casos, cuya importancia 

economica es real, el latifundio ha hecho mu 
cha mas que adaptarse a la nueva real idad 
socio--pol ftica: ha demostrado una capacidad 
de resistencia que le ha permitido fortalecer 
se; su nuevo dinamismo se manifiesta inclu 

sive en la aparicion de un proceso de recons 
titucion en sectores donde antes no existia. 

1.1. LA FORMA DOMINANTE DE LA 

ADAPTACION DE LOS 
~ LATIFUNDIOS DE LA COSTA: 
''LA GRAN FINCA'' 

Las caracteristicas de la adaptacion en la 
costa se reducen a un pequerio numero de 

rasgos esenciales con variaciones mfnimas: 

- reducci6n de la superficie. 
- movimiento hacia la diversificaci6n 

de las actividades y extension de pas 

tizales. 
- notable dism inuci6n de: empleo de ma 

no de obra no familiar. 

1.1.1. LA REDUCCION DE LA SUPERFICIE 
DE LOS LATIFUNDIOS 
La importancia cuantitativa del fen6- 

meno se resume como sigue en el cuadro 1: 
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CUADRO 1: Reparticion por tamaro de las explotaciones agricolas en los arios 1954 

y 1974, en millares de hectireas y en °/ode superficies agricolas en las 5 provincias 
de la Costa 

Categ. de tamao de las expl. 

Oa 
Sh 

Sa 
20h 

20 a 
SOh 

50 a 
100 h 

100 a 
500h 

500 a + e 
100 h 1000 h 

total 

AREA 1954 

(en millones de h) 
• 

90.5 269.1 371.5 328.5 685.2 236.4 sas.1 2979.3 

• 

AREA 1974 
(en millares de h) 165.7 448.5 665.5 529.1 911.6 301.3 739.6 3761.2 
---------------------------------- 
SALDO 1974 

- 1954 
(en millares de h) + 7S.2 79.4 +294.0 +200.4+ 226.4 + 64.9 - 258.5 + 781.9 
------·----------------·--------~--- 
O/o de la sup. 
total en el 54 3.1 9.0 12.5 11.0 23.0 7.9 33.5 100.0 

O/o de la sup. 

total en el 74 4.4 11.9 17.7 14.1 24.2 8.0 19.7 100.0 
• 

• 

Fuentes; Censos agricolas del 1954 y del 1974. 

Las explotaciones de mis de 1.000 hecti 

reas perdieron entonces 258.000 hectareas 
en 20 anios, es decir 25.9 por ciento de super 
ficie inicial, m ientras que durante este mismo 

lapso de tiempo, el numero de estas explota 
ciones disminuy6 finalmente muy poco: 316 

en el ario 1954 por 293 en el afio 197 4 
(-7,3 por ciento). Su tamario promedio dis 
minuyo pues en proporciones espectaculares: 
3.158 en el ario 1954 por 2.524 en el afio 
1978. Las "mis de 1.000 hectareas'' represen 
taban la tercera parte de las superf icies agr i 
colas en el ario 1954 (33,5 par ciento); ya no 
representan mas que 20 par ciento en el ario 
197 4 y apenas el 17 6 18 por ciento en el 
afio 1979, 

Mientras tanto, las fincas ''grandes'' entre 
100 y 500 hectareas ganaron 226.000 hecta 
reas, lo que en realidad no modifico sensi 
blemente su relativa importancia ·(24.2 por 
ciento en el ario 197 4 par 23 par ciento en el 
ario 1954). Constituyen ahora las catego 
r ias poseedoras de las superficies mas im 

portantes. Continuendo el proceso de reduc 
cion de las "mas de 1.000'' en beneficio de 
las grandes fincas, inclusive acelerandose 
en numerosos cases desde el ario 1974, el 
dominio de estas ultimas es, sin lugar a dudas, 

actualmente mas marcado (probablemente 

cerca del 30 por ciento de las superficies 
agricolas en el ario 1979). 

Detallando las provincias de la Costa, el 
cuadro 2 deja ver algunas particular idades. 

, 

• 
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CUADRO 2: Las categorias que van de 100 a 500 hectareas y de mas de 1.000 en las 5 
provincias de la Costa. Evolucion 1954 - 1974. Superficies en millares de 
hectareas y o/o de superficies totales. 

Ex plotaciones de 100 a 50 h. 

Sup.en mi- saldo o/ode la sup, 

llares de hect. total 
1954 1974 1954-74 1954 1974 

Explotaciones de+ de 1.000 h. 

Sup. en mi- saldo 
I lares de hect. 

o/o de la sup. 
total 

1954 1974 1954-74 1954 1974 

Esmeraldas 46.5 138.8 +92.3 27.1 o/o 26.7 o/o 42.0 53.0 +9.0 24.5 o/0 10.2 0/o 
Manab 235.0 324.8 +89.8 24.0o/o 25.5 o/o 36.4 171.3 +34.9 13.9 o/o 13.4 o/o 
Los Rios 147.6 142.7 -4.9 24.5 o/o 25.5 o/o 246.5 91.2 -155.3 41.0o/o 16.2 0 /0 
Guay as 50.1 194.1 +144.0 20.1 o/o 18.4 o/o 528.2 391.7 -136.5 51.6 0/o 37.3 0/o 
El Oro 206.0 102.4 -104.4 25.1 o/o 34.1 o/o 45.0 32.4 -12.6 22.6 0/0 10.8 o /o 

Total Costa 685.2 902.8 +217.6 23.00/0 24.40/0 998.1 739.6 -258.5 33.50/0 19.90/0 

FUENTES: Censos Agricolas de 1954 y 1974. 

En general, pues, los latifundios van desa 
pareciendo, salvo en las regiones de Ma nabi 
y Esmeral das, en donde, las numerosas fincas 
ubicadas en las zonas recientemente colo 
nizadas, constituyen explotaciones agricolas 
de tamafio superior. 

En las provincias de Los Rios y del Guayas, 
la reducci6n de tamario fue brutal: -292.000 
hectareas, es decir una disminucion de 38 
por ciento de las superficies iniciales. En el 

ario 1974, la relativa importancia de las 
"mas de 1.000 hectareas" permanecia aun 

importante con todavia 37 por ciento de 
las superficies totales, pero la evoluci6n exis 
tente desde el ario 1974 parece haber lle 
vado este numero a un nivel mas cercano 
del de las otras provincias (mis o menos 
alrededor de 25 por ciento). 

LAS FORMAS DEL MOVIMIENTO DE 
DESINTEGRACION DEL LATIFUNDIO 
(A) A partir aproximadamente de los 

arios 1940--1950 (la encuesta PRONAREG - 
ORSTOM no menciona ningun data inferior 
a estas fechas) ex iste una tendencia clara, 
aunque moderada, a la reduccion de la super 

ficie de los latifundios. En los casos estudia 
dos directamente la tendencia al parcelamien 

to parece haberse manifestado en 3 casos: 

a) Primera, cuando se producia un desa 
rrollo significativo del nivel de las fuerzas 
productivas, cuando la explotaci6n iniciaba 

• 
un esfuerzo deliberado de modernizaci6n, los 
propietarios tendian frecuentemente a des 
hacerse de las areas menos utiles del dominio, 
sea para contribuir al financiamiento de la 
modernizaci6n (en este caso mas bien se tra 
taba de la venta de un pequerio numero de 

lotes de tamario relativamente importantes 
a ricos campesinos o a terratenientes), sea 
para liquidar un problema social preocupan 
te y /o asegurar una mano de obra potencial 
abundante y barata, (en este caso, se trata 
ba de la venta o cesion de un numero bas 

tante grande de parcelas de pequeria dimen 

sion a campesinos pobres). 

b) Exist fa ademas una regla implicita 

para la mayor ia de los grandes terratenientes 
segun la cual uno de los herederos ten ia 

que adquirir el conjunto de las otras par 
tes de la herencia manteniendose de esta 
forma la integridad del patrimonio familiar. 

Se pudo apreciar en un numero bastante 
grande de casos estudiados en el transcurso 
de la encuesta PRONAREG-ORSTOM, que la 
aplicacion de la regla se volv ia mucho menos 
sistematica cada vez que aparecia la posibi 

lidad de nuevas especulaciones rentables: el 
desarrollo de las plantaciones de cana de azu 



car en las valles de penetracion (Chota, Hui 
gra, Catamayo) durante los afios 40 y de los 
arrozales en el sector de Dau le, Vinces, etc ... 
coinciden con fases de division de los lati 
fundios por herencia. 

c) Por iltimo parece haber existido des 

de hace mucho tiempo un vinculo muy claro 
entre la importancia de la relacion pobla 

cion/recurso en un sector geogrifico deter 
m inado y la existencia de una tendencia ge 
neral izada a la parcelacion de los latifundios 
de dicho sector. En efecto, en este caso el pre. 
cio de la tierra es alto, y un calculo al margen 
incita a la venta cuando la agricultura comer 
cial presenta pocas perspectivas de renta 

bil idad. Es probablemente lo que ocurrio en 
los sectores mas poblados del Centro Manabi 
en donde los latifundios que existian todavia 
al final del siglo XIX han desaparecido bajo 

• 
la presion de los minifundios vecinos. 

(B) Los inicios del boom bananero fueron 
acelerando este proceso de lenta reducci6n de 
los latifundios. Desde luego el boom refor 
zo simultineamente el juego de los 3 facto 
res que acaban de ser descritos: 

Primera, con la aceleraci6n de la moder 
nizaci6n de- las explotaciones, siguiendo el 
ejemplo de las primeras gran des plantaciones 
modernas de Tenguel (United Fruit), de la 
''Clementina''. 

Segundo, con la aparicion de una clase de 
pequerios campesinos en via de enriqueci 
miento capaces de acumular bastante como 
para pagar la tierra a los duerios a un precio lo 
suficientemente alto a fin de que estos acep 
ten el deshacerse de ellas a pesar de las brillan 
tes perspectivas abiertas a la agricultura 

comercial ( este fenomeno fue particularmente 

claro en la region de Santa Rosa--Machala a 

partir del comienzo de los aios 50). 

Tercero el boom bananero contribuyo 

a aumentar considerablemente una migra 
cion espontinea bastante descontrolada que 
increment6 la presion sobre las tierras en zo 
nas casi deserticas hasta entonces. Los lati 

fu ndios se van carcomiendo, luego dividiendo 
'bajo el doble efecto de las ''invasiones" y de 
las atribuciones donativas de parcelas a los 
precaristas que antiguamente trabajaban en 

ellas. 
En esta epoca el antiguo latifundio tra 

dicional empieza a resquebrajarse y su ocaso 
beneficia a las grandes plantaciones modernas, 
a las grandes fincas (que disponen de medias 
tecnicos y de un capital fijo mucho mas li 
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mitado pero estrechamente orientado hacia 
el mercado) y a pequeias ekxplotaciones que 

viven al dia pero que, en los casos mas favo 

rables, logran una acumulaci6n que les permi 
te una cierta expansion, 

( C) A par ti r de los arios 1955--1958, la 
coyuntura cambia y la crisis del banana gol 
pea de meanera decisiva, la estructura, ya de 

bilitada de la gran explotacion tradicional, 

En efecto la variedad "Gros Michel", la mas 
duramente atacada por las enfermedades se 
acomoda perfectamente con las tecnicas 

arcaicas de produccion que practicaban 
''redimidores" y ''finqueros''. Al contrario 
la variedad "Cavendish" apta para resistir 
eficazmente al "Mal de Panama", necesita 

de tecnicas agricolas infinitamente mas deli 
cadas basadas en una irrigaci6n ·abundan 
te y regular, un uso generalizado de abono 
cuya dosificacion varia de acuerdo al mas 
leve cambio en la naturaleza del suelo y 
una manipulacion cautelosa que exige, entre 
otras, el uso de embalaje de carton, 

Asi la producci6n del banano tiende ca 

da vez mas a ser monopol izada por las plan 
taciones modernas que han tenido que aumen 
tar ain mis su maquinaria para resistir la cri 
sis. No obstante, aun en esta categoria de ex 

plotacion, el banana ha dejado de ser un mer 
nocultivo: las antiguas plantaciones de ca 
cao han sido renovadas poco a poco y se 
desarrol Ian los pastizales para implementar 
una ganader ia con tecnicas modernas. 

A la inversa, en las grandes explotacio 

nes que no pudieron adaptarse por falta de 
un capital suficiente, el resquebrajamiento 
empieza hasta llegar al desmoronamiento to 
tal con la aplicacion de la reforma agraria yen 
especial la aplicacion del decreto 1.001, des 
tinado en particular a las zonas arroceras 
cuyas condiciones de trabajo eran antigua 

mente muy duras y precarias. 
(D) Al acercarse la Reforma Agraria los 

precaristas fueron despedidos en forma masi 

va siguiendo el ejemplo de la pol itica prac 
ticada por las grandes plantaciones azucare 
ras en particular. . 

Cuando un arreglo amigable se tornaba 
dif icil, las propietarios generalmente proce 

dian, por sorpresa, a violentas expulsiones, 

con el apoyo de la fuerza publica y/o de mi 

licias patronales que empleaban metodos 

particularmente duros (destrucci6n de culti 

vos, incendio de casas, violencia fisica, asesi 
natos ... ). 
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Las tierras asi recuperadas eran entonces 
vendidas a ricos campesinos de la zona (o a 
negociantes intermediaries) o transformadas 
en pastizales que brindaban una notable plus 
val ia sin necesidad de gran numero de mano 
de obra permanente, 

La violencia de estas medidas no tardo en 
suscitar reacciones igualmente violentas por 
par te de los ex--precaristas y campesinos sin 
tierras recien llegados, victimas de expulsio 

nes similares en la sierra. 
Un importante esfuerzo de concienti 

zacion se estaba dando en toda la Costa, en · 
donde las organizaciones sindicales y pa 
ra-sindicales nacientes empezaban a im 
plantarse tomando poco a poco una real 
importancia. 

A partir de 1965-1970, el empleo de es 
tas medidas de expulsion deja de ser la nor 

ma y la iniciativa de la ofensiva pasa cada vez 
mas frecuente del lado de los campesinos que 
proceden entonces a ''invasiones''. Estas 
exist ian ya anteriormente, pero excepcional 
mente, como final de conflictos particularmen 

te agudos. A partir del ario 1970, las inva 
siones se generalizan y de hecho constituyen 
una de las fases casi inevitables de un pro 
ceso de adquisici6n de tierras por pequerios 
campesinos. El esquema es el siguiente: ''la 

invasion" es a veces la simple negacion a irse 

manifestada por los precaristas que all i vi 
v fan desde ya varios arios; en otros casos, 
sucede realmente una instalacion clandesti 

na, a menu do marcada par la edificacion de 
casas provisorias y par el cultivo apresurado 
de algunas cuadras. Se forma una pre-coo 
perativa, a veces con las ayudas tecnicas 

y las consejos de una organizacion sindical 

o para-sindical y/o del IE RAC. A veces se 
llega a un acuerdo con el duerio sobre u n pre 
cio de venta razonable para las parcelas in 

vadidas. En el caso contrario una soluci6n 
puede ser la adquisici6n par el IERAC del 

terreno en litigio; la repartici6n es organiza 
da entre las socios, miembros de la coope 

rativa, segun varias modalidades (lo mas 

frecuentemente a prorrata de la capacidad 

contributive cada uno) a cambio de pagos 
a plazas durante un per iodo lo suficientemen 
te largo para permitir el reembolso sin dese 
quilibrar exageradamente el presupuesto de 
una explotaci6n con funcionamiento preca 

rio. Con este proceso ahora clisico, la mayo 

ria de las haciendas tradicionales han ten ido 

que ir cediendo partes abandonadas u obvia 
mente subutilizadas, sobretodo cuando es 

tas se situaban en zonas de facil acceso, las 
mas expuestas a la condicion de campesinos 
sin tierras. La ficci6n, consistiendo en crear 
rapidamente pastizales con mano de obra de 

inmigrantes temporales, no fue siempre su 

ficiente y las ''invasores'' se adelantaron a 
los desmontadores asalariados. 

LOS TIPOS DE GRANDES FINCAS 
NACIDOS DE LA DESINTEGRACION 

DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

Antes exist(an 2 tipos de fincas grandes: 
- Grandes fincas ganaderas a menudo ad 

m inistradas de manera relativamente moder 
na. Se las encontraba por toda la Costa so. 
bre todo en el sector de Pirias--Zaruma (Pro 

vincia del Oro), en el Este de la provincia 

de Manabi, y sabre el literal de Manabi y de 
la provincia de Esmeraldas. 
- Las fincas famil iares grandes solamen- • 

te por su tamario teorico de 100 hasta 500 

hectareas, pero cuyas superf icies realmente 
a 

trabajadas no sobrepasaban, por lo general, a 
las demis fincas familiares de 15 a 20 his, 

Este segundo tipo pricticamente ha desa 

parecido, ya que es cada vez mas dif icil man 
tenerse propietario •de tierras que no son 
trabajadas. Pero se puede ahora distinguir 
con cierta arbitrariedad, ya que las I imites son 

• 
a menudo inciertos, 3 tipos principales de fin- 
ca grande: 

a) la gran finca ganadera, heredera del 
primer tipo ya descrito, pero tambien 

frecuentemente nacida de la parcelacion de 

haciendas tradicionales que nunca tuvieron 
la ganader ia como actividad principal. En par 
ticular se encuentran ejemplos de este tipo 

de evolucion en el sector de Daule-Vinces 
en el coraz6n de la antigua zona arrocera. en 
don de las fincas ganaderas nacidas de la de 
sintegracion de las haciendas arroceras lin 
dan con antiguas haciendas ganaderas que 
han perdurado, pricticamente sin transfer- 

• macrones. 
b) la gran finca que, asociando ganader ia 

y cultivos diversos, constituye una de las 
formas dominantes de evolucion de la ha 
cienda tradicional. La ganader ia es ante todo 
un medio de ostentar una ocupacion itil de 

las ti err as en su total idad, con el fin de elu 
di r cualquier reclamo acerca del derecho de la 
propiedad, pero la densidad ganadera se man- 
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tiene muy baja. Parte de la produccion se des 
tina al auto-consume familiar, mientras que 
las culturas comerciales tradicionales (cacao, 
cafe, inclusive platano) constituyen un apor 

te monetario secundario, reemplazado en al 
gunas regiones por la caria de azucar o citri 

cos frutales. 
c) la gran finca que practica una agricul 

tura de empresa y que no presenta mas di 
ferencia que de tamario en relacion a las plan 

taciones modernas precedentemente descri 

tas. La tendencia a la expansion de este tipo 

de explotacion es evidente en particular en el 
sector de Santo Domingo--Ouininde en donde 

se generalizan el abaca y la palma africana. 

1.1.2. LA TENDENCIA A LA 
DIVERSIFICACION DE LAS 
ACTIVIDADES Y A LA EXTENSION 
DE LOS PASTIZALES 

El fenomeno de la diversificacion esta 

directamente vinculado a la crisis del banana. 
La experiencia del mono--cultivo costo caro 
a muchos hacendados que habian inverti 

do todo en este producto--milagro, y se en 
contraron en pocos meses en la ruina, o al 
menos confrontados con enormes dificul 
tades financieras. Para muchos de ellos se tra- • 

to de distribuir los riesgos, pero a la vez de 
buscar un producto-milagro de substituci6n. 

Entonces se comenz6 a renovar las vie 
jas plantaciones de cafe y cacao que habian 

sido descuidadas, sin ser completamente aban 
donadas. Luego se trat6 de crear actividades 
nuevas: en las grandes haciendas del lito 

ral-Sur (El Oro y Guayas) se crearon nume- 
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rosas "camaroneras" (piscinas para la pro 
duccion industrial de camarones) que, al 

menos en los primeros tiempos, se revela 
ron ser de alta rentabilidad; en lo que ha si 
do llamado el "eje--dinamico" ubicado de 

cada lado de la carretera Babahoyo-Que 
vedo-Santo Domingo, se experimentaron 

nuevos cultivos comerciales como la pal 
ma africana, el caucho, el abaca... con una in 
tensidad tal que muchos observadores han 
hablado de una ''fiebre de cambio'' mientras 

que simultineamente, se trataba de reno 
var las viejas plantacianes de cacao. 

Inclusive en las zonas de buena resistencia 
del banana, coma en Santa Rosa-Machala, 
se notan importantes adaptaciones: para dar 
nada mas que un ejemplo de 20 haciendas, 

entre las mas grandes que subsisten en la zo 
na, y que todas eran bananeras a 80 6 100 per 
ciento hace pocos arios, en el ario 78, solo 
quedaban 8 exclusivamente bananeras, 3 pro 
duciendo banana y cacao asociados, 6 repar 
tiendo mas o menos con igual importancia 

su actividad entre el banano y la ganader la, 

1 exclusivamente ganadera, 2 casi exclusiva 
mente dedicadas a la produccion industrial 

de camamores aunque habiendo conservado 
la explotacion de sus frutales. 

El fenomeno a destacar sigue siendo la 

extension generalizada de los pastizales, que 

aparece en el conjunto del territorio nacio 
nal, y particularmente en numerosas explota 

ciones de tamarios importantes de la costa. 
Sin entrar demasiado en los detalles de un 

fen6meno complejo y todavia poco estudia 
do 4, el cuadro 3, permite situar mejor la, 

amp litud cuantitativa del fen6meno. 

CUADRO 3: Las superficies dedicadas a la ganaderia en 1954 y 1974 en las 5 provincias 
de la Costa segin el tamano de las explotaciones. 

super ficie superficie taza de o/o de cada categorfa 
crecimiento de tamario en la 

# 

superficie total 

1954 1974 1954-74 1954 1974 
(en 1.000 h.) (en 1.000 h.) 

de O a 5 h. 6.3 20.3 + 222 o/0 0.9 o/o 1.4 o/o 
de 5 a 20 h. 45.0 122.1 + 171 o/o 6.6 o/o 7.6 o/o 
de 20 a SO h. 86.S 252.7 + 192 o/0 12.7 o/o 17.2 o/o 
de 50 a 100 h. 80.1 139.5 + 74 o/o 11.7 o/0 9.5 o/o 
+ de 100 h. 464.7 934.3 + 101 o/o 68.1 o/o 63.6 o/o 
Total Costa 682.6 1.468.9 + 115 o/o 100.0 o/o 100.0 o/o 
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FUENTE: 1954. Censo agricola. 
1974. Encuesta PRONAREG/ORSTOM. 

El crecimiento espectacular de la ganaderia en las mis grandes explota 
ciones de Ia Costa aparece muy claramente en el cuadro 4, elaborado a partir 
de los mismos datos estadisticos de base. 

CUADRO 4: Parte de las superficies totales dedicadas a la ganaderia por categoria de ta 
manio de explotaciones en las 5 provincias de la Costa. 

o/o dedicados a la ganaderia 

en 1954 en 1974 

de O a 5 h. 
de 5 a 20h. 
de 20 a 50 h. 
de SO a 100 h. 
+ de 100h. 

Total Costa 

7.0 o/o 12.3 o/o 
16.7 o/o 27.2 o/o 

23.3 o/o 38.0 o/o 
24.4 o/o 26.4 o/o 
24.2 o/o 47 .9 o/o 

22.9 o/o 39.0 o/o 
¢ - - - 

• 

FUENTES: 1954 Censo agricola. 197 4 Censo agricola pa 
ra la totalidad de las areas. Encuesta PRONAREG/ORSTOM 

para las areas dedicadas a la ganaderia. 

En resumen las explotaciones de mas de 
100 hectareas han casi exactamente dupli 

cado las areas dedicadas a la ganader ia (cre 

cimiento de 470.000 hectareas) y de ahora 

en adelante, cada explotaci6n dedica alrede 
dor de la mitad de su superficie a la ganader ia 
(47.9 por ciento en 1974. Probablemente al 
canzamos el 50 por ciento en 1979). 

1.1.3. BAJA EN LA UTILIZACION DE LA 
MANO DE OBRA NO FAMILIAR 

A pesar de su aparente complejitiad, el 
reclutamiento tradicional de la mano de 
obra en las grandes haciendas puede resumirse 

a un pequerio nuimero de esquemas bastante 

sencillos. Par mas claridad, las hemos agrupa 
do en 3 tipos que a veces se interpenetran en 
la realidad: el desmonte-devoluci6n al duerio, 
el desmonte-arriendo, el arriendo-aparceria. 

a) El desmonte--devolucion al duerio: se 

confia el desmonte de una parcela de lati 

fundio a un campesino sin tierra quien, des 
pues de algunos arios tiene que entregar la 
parcela I ista para eventuales cultivos y pro 
vista de plantaciones que estin por producir, 
Entonces es remunerado par el duerio en 

funci6n del nimero, de la calidad y de la edad 
de los arboles que entrega. Hasta este mo 
mento, se mantuvo gracias a un sistema com 
plejo de ''pagos adelantados'' proporcionados 
par el duerio y gracias al cultivo de una parte 
de la parcela desmontada; pero, frecuente 
mente, para gozar de este derecho, habia 

que entregar una parte de la cosecha (la cuar 
ta o tercera parte) o pagar con plata (la suma 
debida se deducira del pago final). Este tipo 

de precarismo es muchas veces designado ba 
jo el nombre de ''redenci6n'', el precarista 
mismo siendo el ''redentor''. 

b) desmonte-arriendo: el sistema es el 
• 

mismo que el anterior, pero al final de la ope- 
racion, cuando los arboles estin por producir, 
el precarista se convierte en arrendador, o 
sea que, cada ario tendra que pagar en efectivo 

o en productos una suma que varia segin las 
cqstumbres locales. Generalmente se designa 
bajo el termino muy impreciso de ''finquero". 

c) la locacion--aparceria sobre tierras ya 
desmontadas era finalmente el sistema de ex 
plotacion mas comin en el latifundio de tipo 

tradicional. La complejidad de las formas lo 
cales dificulta la descripcion de las diferencias 
entre las 2 nociones. Sin embargo se puede 



mencionar, por su importancia numerica, los 

''sembradores'', ''arrendadores'' de arrozales, 
amarrados dentro de una red de relaciones de 
explotacion particularmente agobiante de las 
cuales participan, ademis del duerio de la 

tierra, el ''fomentador'' que efectia los dis 
tintos adelantos en efectivo o en producto 
y las ''piladoras'' (arrozales industrales) las 

cuales sacaban al momento del descascarado 

cantidades verdaderamente exageradas. 
geradas. 

La ruptura con estos sistemas arcaicos 
fue aparentemente muy fuerte desde las co 
mienzos de la Ref orma Agraria. Veremos, en 
cuanto a formas de adaptacion de las grandes 

explotaciones, que mejor han resistido las re 
cientes transformaciones, cuales son y como 
se han transformado las principales modalida 

des de reclutam iento de la mano de obra en 
las grandes explotaciones. 

Pueden resumirse en las nuevos elementos 
siguientes: 
- una disminucion muy sensible de ne 

cesidades en mano de obra permanente gra 

cias a la generalizacion de los pastizales que 

nada mas imponen cortos per iodos de grandes 
trabajos al afio. 
- para grandes trabajos muy temporales 

se recurre al trabajo al trato que se ha amplia 

do de manera extraordinaria en el transcurso 
de los 5 iltimos afrios: el duerio se dirige a ur 

''contratista'' quien par un precio estimado 

fijado de antemano segin el mercado local, la 
naturaleza del terreno, la urgencia de los tra 
bajos, se encarga de contratar personal bajo 
su control y remunerado por el. El duerio tra 

ta directamente solo con el 'contratista", je 
fe de equipo, que de esta manera carga con 
los problemas que incumbian anteriormente 
al "patron". Los contratados son frecuente 
mente temporales migrantes o, al menos, gen 
te poco vinculada a la zona y, por consiguien 
te, no presentan mayor peligro de invasi6n. 
Se limita de manera bastante drastica 

el reclutamiento y mano de obra permanente 
al grupo famiHar (los hijos adultos y sus hijos 
grandes), el jefe de explotacion proporciona 

un sueldo regular a los parientes que trabajan 
bajo sus ordenes como si fuesen asalariados 
cualesquiera. 

1.2. LAS FORMAS DE RESISTENCIA DE 
LA GRAN PROPIEDAD EN LA COSTA 

Algunas categor ias de latifundios han resis 
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tido con bastante eficacia los golpes de la Re 
forma Agraria, logrando inclusive adquirir 
una nueva vitalidad. Por otro lado se advierte 
uno que otro ejemplo de reconstitucion de 
latifundio sobre los despojos de pequeria y 

mediana explotacion despues del fracaso pro 
gresivo de la colonizacion espontinea. 

1.2.1. LAS GRANDES PROPIEDADES QUE 
HAN RESISTIDO AL PROCESO 
GENERAL DE DESINTEGRACION 

Se trata, en la mayoria de las casos, de 
grandes plantaciones y, principalmente, de las 
mas modernas de ellas. Se las encuentra esen 
cialmente en 2 sectores, la caria de azucar y 
el banano. 

En lo que concierne a las plantaciones azu 
careras, la mayor ia de ellas eligieron antici 

parse a la Reforma Agraria con despidos ma 
sivos de precaristas cuando todav (a era tiem 

po. Las zonas asi recuperadas permitieron ex 
tender las plantaciones de caria; la mecaniza 
cion fue desarrollada y para la mano de obra 

® 

todavia necesaria, se empezo a contratar solo 
asalariados. La violencia de las .expulsiones, el 
uso deliberado de metodos de intimidaci6n , 
(creacion de milicias patronales armadas, 

mantenimiento de un aparato represivo pro 
pio a cada plantacion fuera de toda ley, recu 
rriendo inclusive a matones profesionales con 

el fin de yugular el sindicalismo campesino 

naciente ... ) condujeron, en definitiva, a una 
focalizacion en la zona azucarera de las gran 
des luchas campesinas, el conjunto de los con 
flictos siendo usada a la vez como campos de 

batalla experimental y modelo ejemplar para 
otros tipos de conflictos. 

Mirando ahora, parece que asi se logr6 
una especie de selecci6n natural de las explo 
taciones. En aquellas zonas de agudos conflic 
tos, las haciendas y plantaciones mas tradi 
cionales, que no estaban bien amparadas par 
los poderes piblicos se han casi totalmente 

desintegrado bajo el impacto de alas de inva 
sion apoyadas por todo el aparato sindical 

campesino. Al contrario, las mas grandes em 
presas, imprescindibles al buen funciona 

m iento de la economia nacional y amparadas 
por el lo par las autoridades gubernamenta 
les, han generalmente salido victoriosas de 
la prueba de fuerza ... ; inclusive se aprovecha 
ron de la desintegracion de las explotacio 

nes vecinas, sea para extenderse, sea para ob 
tener el asentamiento de una importante ma- 
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no de obra potencial, gracias a la creacion 
de minifundios y de una pequefia propiedad 
sobre los despojos de la antigua haciendas. Los 
salarios pueden asf mantenerse a una tasa 
relativamente baja inclusive haciendose nece 

sario reunir a una masiva inmigracion tempo 
ral en el momento de la zafra. 

En cuanto a las plantaciones bananeras las 
que lograron subsistir como tales, han sufri 
do transformaciones muy poco diferentes en 
definitiva del proceso general de adaptacion, 
ya descrito a prop6sito del pasaje a la gran 
f inca, excepto en cuanto a reducci6n de tama 
no, muy poco sensible en la mayor ia de los 
casos. 
- Las necesidades en mano de obra han si 

do sistematicamente reducidas por medio de 
un esfuerzo muy sensible de modernizaci6n 
y tecnificaci6n. Para la mano de obra todav ia 
necesaria, se emplean asalariados remunera 
dos en forma "moderna" (139, 149, 159 

mes, vacaciones pagadas, seguro social, ''com 
pensacianes'' que permiten incitar el respeto 
de ciertas normas de productividad, siendo 
todo esto estrictamente reglamentado por 
contratos de trabajo escritos, refiriendose 
expresamente a convenciones colectivas que, 
en verdad son poco respetadas). Las venta 
jas en producto todavia existen, pero ya no 
constituyen, salvo excepci6n, el elemento fun 
damental del salario. En particular se sigue 
atribuyendo al trabajadar permanente, con 
frecuencia, un pequerio arrozal o una huerta 
que puede usar libremente. As( mismo, en las 
haciendas donde no· hay viviendas destinadas 
al servicio, se le suele entregar el derecho de 
utilizar un terreno a la periferia de la explo 
tacion para construir su casa. Se trata mas de 

una incitacion a la estabil idad del trabaja 
dor que de un verdadero elemento de remu . , 
neracton, 

- Al lade de trabajadores permanentes 

que aparentan gozar de privilegios muy re 
lativos, las grandes explotaciones reunen 
frecuentemente a ''trabajadores temporales'' 
cuya permanencia es a veces tan real, pero 
que no benefician las mismas garantfas, en 
tre otras cosas no tienen contratos escritos. 
Su trabajo par otra parte es mas indiferencia 
do que aquel de los permanentes. En ''La 
Clementina", por ejerplo, 500 temporales 
trabajan un promedio de 6 a 10 meses al 
ario. En el ario 1977, recibian 30 sucres al 

dia, pero una jornada duraba 5 horas, por 

lo cual eran incitados a trabajar 10 horas 
por 60 sucres. 

Con excepci6n de las mas grandes explota 
ciones los ''contratistas'', con sus equipos de 
trabajadores al trato, van reemplazando cada 

vez mas a los temporarios ordinarios. 

- Las plantaciones del banano, estas. 

grandes explotaciones estan perfectamente 

bien mantenidas pero ya no ocupan la to 
tal idad de la superficie; por una parte, las 

¢ 

antiguas plantaciones de cacao han sido sis- 
tematicamente renovadas, por otra parte, 

pastizales han sido creados y, en el caso de ya 
existir, ampliamente desarrollados. Conten 

tandonos de un solo ejemplo, las 13600 hec 
tareas de la "Clementina" se repartian en el 
ario 1977 de la manera siguiente: 

5.000 hectireas de banano. 
500 hectireas de arroz destinado al auto 

consumo del personal. 
5.500 hectareas de pastizales (buena parte 

del ganado de las haciendas est 

destinado tambien al consumo del 
personal). 

2.500 hectaireas de reserva forestal desti- 
nada a posteriores extensiones de 
plantaciones. 

100 hectareas de bar becho. 

Sean bananeras o azucareras, las grandes 
plantaciones que han sobrevivido constitu 

yen; la mayoria, unidades socio--pol iticas 

autonomas, verdaderos estados en el Esta 
do, disponiendo de su propia organizacion 

social y administrativa tendiendo a la au 
to--suficiencia econ6m ica. El personal per 
manente es alojado all i mismo y se alimenta 
en gran parte de los productos de la explo 

tacion o, al menos, de productos vendidos 
ahi mismo en las bodegas, propiedad del 

duerio de la plantaci6n. A menudo hospitales, 
dispensarios, escuelas, fu ncionan con fi 

nanciam iento patronal... El reglamento inte 
rior tiende a reemplazar el derecho comun y 

en numerosos casos, todav ia subsiste un apa 
rato administrativo--represivo propio, apenas 

menos importante que antes, con un repre 
sentante permanente del "teniente--politico", 

de vigilantes armadas, etc ... 

Ademas de las modernas plantaciones, al 
gunos tipos de grandes propiedades lograron 

evitar o diferir el desmembramiento par ra 
zones generalmente muy particulares: situa 
cion geogrifica muy aislada, leve presion de 

mografica en la zona, ausencia de posibi 



lidad de irrigacion en un medio excesiva 

mente seco, personalidad del propietario muy 

cerca del pod er, etc ... 
En la mayor (a de los cases se trata de una 

situacion transitoria anterior, sea una desin 
tegracion cada vez mas inevitable y poster 

gada , sea una total transformaci6n de los 
sistemas tecnicos de producci6n gracias a la 
planificaci6n, por ejemplo, de importantes 

obras de hidraulica agr icola. ' 

La peninsula de Santa Elena ofrece varies 
ejemplos de este ultimo caso: varias haciendas 
lograron evitar invasiones ya que sus tierras 
son absolutamente inutilizables por pequerios 

campesinos carentes de los medios tecnicos 

apropiados. La inminencia de obras impor 

tantes destinadas a brindar una buena irri 

. gaci6n en la zona, incentivo a los duerios 

de haciendas a continuar una explotaci6n 
simbolica pero ostensible. 

1.2.2. LOS PROCESOS DE 
RECONSTIT UCION DE LA 

GRAN PROPIEDAD 
Despues de los trabajos en el terreno, 

efectuados entre los arios 1977 y 1978, 
hemos provisoriamente identificado 3 for 
mas de reconstituci6n del latifundio con nue 
vas bases: 
- por extension de "grandes' fincas, 

- por compra de pequefias y medianas 

explotaciones consiguientes al fraca 
so de ciertos procesos de coloniza- . , 
cion, 

por compra de tierras comunales. 

(A} • La extensi6n de grandes fincas: Muy 
esquematicamente este fenomeno de ex 

tension parece quedarse segun dos modelos 
principales: 

a) Se trata de una antigua "falsa" gran 
explotacion de 600 a 1.000 hectareas o mis, 

cuya pequeria parte (en general menos de 100 
hectareas) era realmente trabajada, mientras 
que el resto serv ia de reserva forestal a veces 
sometida a una explotaci6n met6dica, per 
mitiendo, por ejemplo, el funcionamiento de 
un aserradero, Bajo la amenaza de invasi6n 
que pesa sobre cada latifundio subutilizado, el 
duero progresivamente ha incrementado los 
pastizales a despensas del bosque, aceptando 
a veces entregar pequerias parcelas a sus anti 
guos precaristas. EI sistema teen ico de produc 
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ci6n sigue siendo arcaico, los pastizales de ma 
la calidad, inclusive casi totalmente inutiles, la 
carga animal ex tremadamente pobre. 

b} Una antigua gran finca (de 100 a 
500 hectareas) ha ido extendiendose poco a 
poco sea por compra de fincas med ianera 
o vecinas, sea por colonizacion directa y des 
monte de zonas vecinas hasta entonces inu 
tilizadas. 

En los dos cases, la inica mano de obra 
permanente es la familiar. Para todos los de 
mas trabajos, se recurre a los "contratistas", 
o contramaestres que se encargan ellos mismos 
del reclutamiento y de la remuneraci6n de 
los trabajadores antes de recibir un pago es 
timado. 

Esta forma de extension es todav(a muy 
frecuente en las zonas donde la ocupacion 

del espacio es floja, en particular en el caso de 
un proceso de colonizaci6n reciente o incon 
cluso. Se encuentra grandes explotaciones de 
este tipo especial mente en el litoral de la pro 
vincia de Manabi, al norte de Bahia de Cara 
quez, y en las cercan ias de El Carn.en entre 

las provincias de Manabi y Pichincha, o en 
tre El Empalme y Pichincha (Norte--Guayas 

y Centro-Este de Manabi). 

(8) La compra de pequefias y medianas 
explotaciones nacidas de un reciente proce 
so de colonizacion, 

En el ex-sector bananero, donde las gran 
des explotaciones tradicionales se han a me 
nudo desintegrado, se da el caso desde hace 
varios arios de la instalacion de grandes com 
pari ias, muchas extranjeras, que luego de ha 
ber probado experimentalmente nuevos pro 
ductos de exportaci6n (en particular el aba 
ca 5 y la palma africana) generalizaron la 
compra, a un precio elevadq de las fincas cir 
cundantes con el fin de constituir vastas uni 
dades de produccion dotadas de tecnologias 
muy avanzadas. Esto esta faci I itado por el 
hecho que la mayor ia de explotaciones crea 
das hace unos 10 arios, cuando la era bana 
nera estaba en pleno apogeo, conocen ahora 
importantes dificultades (ver par. 3) y gene 
ralmente no logran mas que mediocres recon 
versiones. 

Nada mas 2 ejemplos: 

- En plan piloto, cerca de Santo Domin- 
e m o 

go, una compania japonesa compra a precios 

relativamente elevados, granjas de 30, 50 Y 
70 hectareas que decaian pese a un discreto 
impulse de plantaciones de cacao y cafe, y 
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algunos resultados satisfactorios proporciona 
dos por nuevas variedades de pastizales cuya 

extension es continua desde 1963--1964. La 
compariia controla hoy dfa mas de 1.600 hec 

tareas, sea directamente, sea por el interme 

diario de productos asociados, que benef ician 
de sus consejos tecnicos y a los cuales propor 
ciona una posibilidad de utilizar la tecnolog(a 
mas avanzada. Hasta el ario 1969, la compa 

ri fa empleaba gente solamente asalariada. Es 
tos empleados provocaron entonces graves 
incidentes luego de una serie de huelgas y 
tentativas de invasi6n. Desde entonces la 
• 

compariia confla su trabajo s61o a ''contra- 
tistas''. 

La Societe P ••• de capitales franceses, ya 
propietarios de 10.000 hectareas en el Orien 
te, se ha ido apoderando de aproximada 

mente 4,500 hectareas en la region de Qui 

ninde--Viche. Alrededor de 3.900 hectareas 
fueron plantadas de palma africana. El perso 
nal varia entre 460 y 800 trabajadores, casi 
todos reclutados por intermedio del ''contra 
tista''. Estain relativamente bien pagados, lo 

que acentua las dificultades de las explota 
ciones vecinas que no pueden permitirse sa 
lario equivalente. Aqui tambien se utiliza una 

tecnologia avanzada, en constante perfec 
cionamiento gracias a los resultados de las in 
vestigaciones de una estacion agronoma · ex- 

. perimental. 

(C) En la peninsula de Santa Elena, sabre 
vive a duras penas una agricultura comunal 
tradicional, ya totalmente arcaica e incapaz 
de adaptarse a la evoluci6n del media natural 
hacia el desierto generalizado. Se deber ia, en 

efecto, para parar el mal, recurrir a grandes in 

versiones realizando considerables obras hi 
dro-agricolas que se necesitan cada vez mas. 
Algunas grandes compariias, en particular 
productoras de aceite, han empezado hace 
arios a comprar poco a poco tierras comunales 
en sectores que se sabe seran pronto objeto 
de importantes trabajos (en los alrededores 

• 
de El Azucar por ejemplo-- o en lugares pri 
vilegiados (coma en Chongon, aproximidad 

inmediata de Guayaquil). La mayoria sobre 
pasa las 500 hectareas, algunas sobrepasan 

ya las 1.000. En la mayor ia de los casos, to 
dav ia no ha empezado la verdadera explota 
cion en la espera que esten acabadas las gran 
des realizaciones que perm itir ian la instala 
cion de un sistema tecnico de produccion 

moderna y ef iciente. 

2. EL DESARROLLO DEL MINIFUNDIO 
Y DE LA PEQUEA PROPIEDAD 

En la Costa, el minifundio y la pequeria 
propiedad no tuvieron mas que una impor 

tancia secundaria. Diversas categor ias de pre 
caristas (finqueros, redimidores, sembradores , 
arrendadores, aparceros... ) o pequerios propie 

tarios eran la mayor parte del tiempo limita 
dos solo por sus disponibilidades en fuerza 

de trabajo y por la necesidad de asegurar su 
subsistencia inmediata lo que les obligaba a 
someterse a la ley de I os grandes propietarios, 
a traves del mecanismo muy conocido de 
''adelantos''. 

Pero las tierras virgenes o casi virgenes no 
faltaban incluyendo en el caso de aceptar 

alejarse de las principales v ias de comunica 
ci6n, las tierras virgenes sin duerio. 

La pequeria propiedad tradicional ten fa 
• cierta importancia en un pequeiio numero de 

sectores geograf icos: el centro Man abi (Valles 

de los rios Portoviejo, Tosagua y Chane, man 
tes de pequerios caf icu I tores ... ) y el sector 
de Pirias--Zaruma (en la parte alta de la pro 

vincia de El Oro), algunas partes de la pro 
vincia de Esmeraldas (cantones Muisne y Es 
meraldas), asi como en la peninsula de Santa 
Elena en donde sobrevivi6 mas tiempo que en 

otros lugares la huella de una organizaci6n co 
munal de la agricultura olvidada hace tiempo. 

Regiones de pequeria propiedad tradicional, 

que tienen varios puntos en comun: pobla 

cion antigua, ain muy antigua (en Manabf 

grupos de agricultores pre--incaicos figuran 

entre los mas antiguamente conocidos en to 
da America), agricultura tradicional apoya 

da sabre excelente conocimiento empirico 

def media natural, organizaci6n social con ba 
se comunitaria muy fuertemente desintegrada 
pero con uso referencial todavia vigente y 
tendencia general a una decadencia agr icola 
por la sobre--utilizacion y el agotamiento 

de los suelos . 

A partir de los anos 60, la situaci6n hasta 
entonces marcada por una muy lenta evolu 
cion, cambio repentinamente: debido a la 
aplicaci6n de la Reforma Agraria, aparecen 
nuevas formas de pequeria propiedad familiar 
y un minifundio cuya importancia no era. has 
ta entonces, mas que simbolica, mientras que 
la muy lenta degradaci6n de la agricultura 



tradicional de pequeria propiedad se acelera 
rapidamente y de forma espectacular. 

2.1. LA DESCRIPCION CUALITATIVA 
DEL FENOMENO 

Entre 1954 y 1974, la importancia de las 
mas pequefias explotaciones agricolas ha cre 

cido en proporciones considerables sobre to 
do en el territorio de la Costa: 16.5 por ciento 
del total de Is superf icies agr icolas y casi el 
80 por ciento de las explotaciones pertene 

cen ahora a explotaciones de menos de 20 
hectareas, con respectivamente 12 por ciento 

y 76 por ciento. EI au men to del nimero de 
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explotaciones fue mas rapido que la super 

ficie, de tal forma que los tamarios pro 

medios de estas explotaciones han disminuido 
en el transcurso del per iodo: en 1954, el ta 
mario promedio de las explotaciones meno 

res de 20 hectareas era de 5.60 hectareas; no 
era mis que 3.25 hect&areas en 1974; el de las 
explotaciones de menos de 5 hectareas paso 
de 2.3 hect&reas en 1954 a 1.8 hectareas en 
1974. 

El minifundio propiamente dicho (menos 
de 5 hectareas) era la excepcion en 1954 
(sus caracter isticas se afirman en el conjun 
to de las provincias de la Costa asi como 
aparecen en el cuadro 5). 

CUADRO 5: El numero de explotaciones para las categorias de tarnafio inferiores a 20 
hectireas en relacion al nimero total de explotaciones en las 5 provincias 

de la Costa en 1954 y 1974 . 

• 
Nimero de explotaciones total de las 

total explotaciones 

o/o del nimero total de las 
explotaciones 

0 a 5 h. 5a 20 h. 0 a 20 h. 0 a 5 h. 5 a 20 h. 0 a 20 h. 

1954 39500 24700 64200 84600 4670/0 29.20/0 75.9 0/0 

1974 90900 43600 134500 169200 53.7 o/o 25.8 o/o 79.5 0/0 

saldo1974-1954 +51400 + 18900 + 70300 + 84600 
• 

tasa de 
crecimiento + 130 o/o + 77 o/o + 110o/o + 100 o/o 

FUENTES: Censo agricola de 1954 y 1974. 

CUADRO 6: 

• 

Las superficies correspondientes a las categorfas de tamario inferiores a 20 

hectireas en relaci6n a las superficies agrfcolas totales en las 5 provincias 
de la Costa en 1954y 1974. 

Superficies agricolas Total o/o del total de las superficies 
( en millares de h.) superficies de explotaciones de 

agricolas 

0 a Sh. Sa 20 h. 0 a 20 h. 0 a Sh. 5a 20h. 0 a 20 h. 

1954 90.5 269.1 359.6 2979.3 3.0 o/o 9.0 o/o 12.0o/o 
1974 165.2 442.3 607.5 3707.4 4.5 o/o 11.9 o/o 16.4 o/o 

saldo 1974-1954 + 74.7 + 173.2 +247.9 + 728.1 
tasa de 

crecimiento +82.5 ofo +64.4 ofo +68.9 o/o + 24.4 o/0 

FUENTES: Censo agricola de 1954 y 1974. 
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El aumento del minifundio es particular 
mente fuerte en las provincias de Los R ios 

y del Guavas en donde la aplicacion del de 
creto 1001 fue mis radical. En Manabi 
el aumento de las mis pequefias explotacio 

nes parece venir de un inexorable proceso de 
division de pequefias propiedades tradicionales 

de acuerdo con el aumento de la poblacion, 
La provincia de Esmeraldas, donde las tierras 

• • 
por colonizar permanecen numerosas, es la 

inica que se ha caracterizado por un estan 

camiento de superficies de las explotaciones 

de menos de 5 hectareas que pierden 3.7 por 

ciento de sus super f icies en 1954. 

CUADRO 7: Las explotaciones de menos de 20 hectireas en 1954 Y 1974 en cada una 
de las 5 provincias de la Costa; nimero de explotaciones (en millares de 

unidades) y superficies ( en millares de hectireas). 
# 

Nimero de explotaciones Superficies 

(en millares de unidades) (en millares de h.) 

0 a 5h. 5 a 20 h. 0 a 5 h. 5 a 20 h. 

1954 1974 1954 1974 1954 1974 1954 1974 

Esmeraldas 2.9 3.4 2.6 4.6 8.1 7.8 24.3 47.8 
Manabi 15.2 34.1 12.4 16.7 36.2 63.2 143.8 170.9 
Los Rios 3.4 15.7 2.0 7.4 7.2 26.4 21.1 76.6 
Guay as 13.7 29.9 4.8 11.1 28.0 53.7 51.0 109.9 
El Oro 4.3 7.8 2.9 3.8 11.0 14.1 28.9 37.1 

Total Costa 
(incluso la zo- 
na en litigio) 39.5 90.9 24.7 43.6 90.5 165.2 269.1 442.3 

FUENTES: Censo agricola de 1954 y 1974. 

En cuanto a las explotaciones de 20 a 50 
hectareas, notaremos que su superficie ha tri 
plicado en la provincia de Los Rios, ha do 
blado en Esmeraldas y en el Guayas, mien 

tras que aument6 con moderaci6n en las 
provincias de El Oro y Manabi. 

2.2. LAS NUEVAS FORMAS DE 
PEQUEA PROPIEDAD Y LAS 

NUEVAS CATEGORIAS DE 
CAMPESINOS POBRES 

El impacto di recto de la Reforma Agra 
ria ha favorecido la aparicion y el desarrollo 
de categorias sociales de campesinos que 
constituyen una cierta novedad: 
- campesinos sin tierra o con muy poca, 

minifundistas o precaristas que no logran ase 
gurar la subsistencia de ellos ni de su familia 
con su sola explotacion agr (cola. 
diferentes tipos de pequerias propieda 

des familiares que tienen en comin el utilizar 

casi exclusivamente la fuerza de trabajo de 
su propia familia y que funcionan muy peno 

samente, logrando muy dif icilmente asegu 

rar aun su propia existencia. • 

2.2.1. CAMPESINOS SIN TIERRAS Y 
MINUFUNDISTAS 

La categoria de campesinos sin tierra (no 
se puede hablar todav ia de clase social) cons 
tituye un grupo extrariamente heterogeneo, . . . . , 
cuya importancia cuantitativa esta en cons- 

tante aumento. Se encuentra primero los tra 
bajadores expulsados, con o sin indemniza 
cion, de las haciendas; muchos se quedaron 
en sus antiguos lugares de trabajo en donde 
los vinculos sociales les ayudan a sobrevivir 
actualmente; otros se han ido hacia sectores 
colonizables o "invadibles": la probabilidad 
de ser expu lsados nuevamente es grande. 



Se encuentran tambien muchos de aque 

llos que se ''beneficiaron'' de la Reforma 
Agraria, pero que recibieron parcelas muy 

pequerias o, en el caso de mas o menos sufi 
cientes, no tuvieron nunca acceso al credito 
que, solo, hubiera permitido a su pequeria 

explotacion de funcionar. En el peor de los 
casos tuvieron que volver a vender su parcela, 
en el mejor de los casos deben emprender 

cada ario, migraciones temporales mas o me 
nos largas. Encontramos,por ultimo, una masa 

· flotante y heterocl ita de diversos m igrantes, 
a veces en ruptura total de inserci6n social: 
antiguos precaristas de la Sierra expulsados 
de su terren ito hace varios arios. pequerios 

campesinos endeudados que han preferido 
irse para escapar de sus acreedores, candida- 

• • tos colonos que intentan encontrar un lugar 
para crear una explotaci6n, semi-urbanos 
que no han roto completamen te sus v inculos 
rurales y que vuelven de vez en cuando al 
mundo rural, cuando su miseria urbana se 
ha vuelto insoportable, etc ... 

Todos estos sub--proletarios tienen en co 
min un cierto numero de caracter isticas: 

- El salario constituye su fuente esencial 
de ingreso. 
- Son muy moviles y se integran muy 

mal en cualquier estructura social organizada, 
bajo reserva no obstante de cierta tendencia 
al reagrupamiento entre migrantes temporales 
o definitivos, en funci6n del origen geogra 
fico. 

Estos individuos cuyo nivel de vida es mu 
chas veces de sub--proletariado casi siempre 
ampliamente analfabetos, privados de todo · 
soporte cultural y de toda referencia a una 
tradici6n, viven a veces en situaciones de 
anom fa total, en una cruel miseria social que 
hace dif icil su control y sus imprevisibles 

reacciones. Los mas numerosos estan atraidos 
por la marginalidad urbana; hacen crecer par 
ticularmente los nuevos suburbios de aquellas . . . 
pequerias ciudades en formaci6n que no eran, 
hace algunos arios, mis que {nfimos puebli 
tos, o bien van a jugar su suerte en centros 
urbanos mas importantes tales como Babaho- 

"s 

yo o Portoviejo. 

2.2.2. Entre estos sub--proletarios, los menos 
miserables son aquellos que logran ac 

ceder a la tierra, aun si esto debe pasar por el 
establecimiento de las relaciones de trabajo 
precarias que se supone la Reforma Agraria 
ha hecho desaparecer, 
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Las estadisticas in situ efectuadas en 1977 
Y 1978 por el equipo PRONAREG/ORSTOM 

0 

hacen pensar que, despues de algunos arios 

de fuerte retroceso, las relaciones precarias 
de trabajo retoman vigencia bajo f ormas, a 
veces relativamente nuevas, o sin ningun es 

fuerzo de clandestinidad, bajo formas extre 
madamente clasicas. 

La parcer fa y los arriendos progresan ac 
tualmente en algunas regiones. 

En el sector de Isidro--Ayora (provincia 

del Guayas), por ejemplo numerosos jorna 
leros, venidos de Manabi muy cercano, han 

tornado la costumbre de arrendar pequerios 
arrozales o algodonales en un precio promedio 

de 500 ,oo sucres por hectairea. En el sector 
de Santa Lucia, la mayor ia de los arrozales 
actualmente en funcionamiento son explota 
dos por arrendatarios que pagan general- 
mente su cuota en producto segin tasas que 
var fan con la antiguedad del contrato, los 
contratos mas recientes son los mis caros y 
los arriendos tienden a aumentar constante 
mente, au n siendo esto perfectamente ilegal. 

Asi mismo, cifras de la encuesta ''agro 
socio-econ6mica'' efectuada por PRONA 

REG/ORSTOM en 1975 (pero hacienda re 
ferencia a las cifras de 1974) ha mostrado la 
ex istencia de importantes puntos de resisten 

cia, aun de desarrollo de ciertos precarismos 

tradicionales. Los arriendos de tierra, en par 
ticular, parecen haber aumentado considera 
blemente desde 1954 en Manabf a nivel de 
las mas pequefias explotaciones (10.000 hec 

tareas de mas fueron alquiladas en relacion 
a 1954 en explotaciones de este tamario) pe 

ro tambien explotaciones medianas o gran 
des (+ 3.800 hectareas al qui ladas en explo 
taciones cuyo tamario var i'a entre 50 y 100 
hectaireas, + 3.800 hectareas en explotaciones 

cuyo tamario pasa 100 hectireas) ©, 

Pero en la misma provincia de Manabi, 
la aparcer ia conservaba en 197 4 las mis mas 
superf icies que en 1954, fen6meno que vol 
vemos a encontrar en las provincias de Los 
Rios y del Guayas. Cifras tanto mis impor 

tantes cuanto que las precaristas tradicionales 
siendo prohibidos es probable que la tenden 
cia haya sido de minimizar su importancia. 

Por otra parte, van apareciendo nuevas 
formas de precarismo o por lo menos se ge 
neralizan formas mas conocidas anterior 
mente. 

El "arrimado" de la region de Babahoyo- 
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Quevedo-Santo Domingo recibe de forma 
nada mas que verbal el derecho de utilizar - . un pequerio terreno para construirse su casa 

y cu ltivar su pequeria huerta; a cambio, est& 

moraliente obl igado de trabajar para el pro 
pietario del terreno, cada vez que este se lo 
pide, con un salario a menudo inferior al del 
mercado. 

En el ''dar teniendo'' el propietario ausen 
tista entrega su parcela a un guardian encar 
gado de vigilarla en contra de eventuates in 
vasiones y que puede, a cambio, efectuar 

los cultivos que desee con, adem&s, a veces 
la obi igaci6n de pagar su pequeiia cantidad 
en productos o en dinero. Esta nueva forma 
de propiedad se ha ido generalizando desde 
que pequeios y numerosos propietarios de 

tierras o minifundistas prefieren ir a trabajar 
a la ciudad dejando asi sus explotaciones en 
abandono. Hacerse cargo de tal explotaci6n, 
sin ninglin financiamiento y sin ninguna ayu 
da mecinica, no puede ser nada mas, por su 

puesto, que un media emergente de sobrevi- 
o 

vencra, 

Bajo condiciones analogas, los prestamos 
de propiedad se han igualmente multiplicado, 
en beneficio de los que se quedaron in situ, 
pero estos prestamos parecen operarse solo 

en familia, el riesgo de contestaci6n y de li 
tigios estando tanto mas grave que, a menu 
do el propietario no dispone todavia de tr 
tulo de propiedad. 

• 

2.2.3. LAS PEQUEfNAS EXPLOTACIONES 
FAMILIA RES NACIDAS DE LA 
REFORMA AGRARIA 

Estas explotaciones tienen de 10 a 50 hec- ' 

tareas y su caracteristica principal es de uti 

I izar casi exclusivamente mano de obra fami- 
I iar, lo que puede a veces representar un efec 
tivo bastante importante en la medida en que 
el padre trabaja frecuentemente con sus hijos 
casados y los hijos de ellos. 

Este tipo de explotaci6n tiene dos or ige 
nes principales: un proceso de colonizaci6n 
(ver la 3ra. parte) o, muchas veces, la compra 
de parcela por un ex-precarista para comple 

tar un late de superficie reducida recibida 
en el marco de la Reforma Agraria. Muchas 
veces el IERAC apoy6 compras complemen 
tarias, cuando las parcelas atribuidas no ex 
ced ian de 3 a 5 hectireas. 

Sobre estas pequerias explotaciones, la pro 
ducci6n es generalmente muy diversificada 

con el propositq ante todo, de asegurar lo 
esencial def autoconsumo familiar, mientras 
que mediocres plantaciones de cacao, cafe 

y banana tiene como funcion asegurar peque 
rias entradas monetarias. En general, no hay 
mecanizaci6n alguna y los conocimientos 
tecnicos del jefe de explotacion son a menu 

do, rudimentarios, hasta inadaptados a las ca 
racteristicas agron6micas de la zona, ya que 
la movilidad geografica de esta categoria de 
campesinos es generalmente muy fuerte. EI 

habitat muy disperso en media de una natu 
raleza lujuriante y poco penetrable, el volu 
men reducido del intercambio de prestaciones 
de trabajo, contribuyen en crear una situacion 
donde la red de relaciones sociales es de una 
extrema pobreza, expresandose solo en la 
existencia de cooperativas ficticias cuya fi 

nalidad se reduce a permitir un acceso mas 
facil al credito bancario. 

La gesti6n de los prestamos obtenidos, 

es frecuentemente desastrosa. En ausencia de 
todo control efectivo sobre la real utilizacion 
de los creditos obtenidos, numerosos jefes 

de explotacion poco experimentados (eran 
simples precaristas hace pocos arios) parecen 

haber sucumbido a una especie de vertigo que 

los ha incitado a gastar el dinero recibido en 
adquisiciones initiles para la explotacion. 

Se encontraron entonces algunos arios mis 

tarde en la imposibilidad absoluta de reem 
bolsar. Los bancos reaccionaron entonces 
con el embargo, primero, de las cosechas, 
luego de la tierra misma. Asistimos asi a una 
importante transferencia de propiedad entre 
los productores nacidos con Reforma Agraria 
y los bancos que proceden a menudo en dos 
etapas: la tierra es provisorialmente confiada 

a un administrador asalariado o a un arren 
dado, o incluso dejada en abandono por un 
tiempo, antes de ser cedida a un comprador 
solvente que puede ser el propietario de una 
gran finca o una comparia, si la parcela se 
encuentra en una zona donde cultivos de ex 
plotacion de al ta rentabil idad son posibles. 

En definitiva y bastante paradojalmente 

son las pequenas explotaciones fam iliares 
que, por sabiduria o por imposibildiad, no 
han recurrido al credito, que en la mayor fa 

de los casos parecen conocer el mejor funcio 
namiento, es decir son las que han logrado 
mal que bien subsistir. 

2.3. LA RECIENTE EVOLUCION DE LA 
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PEQUEA PROPIEDAD 
TRADICIONAL 

La Reforma Agraria tuvo, por lo general, 
muy poco impacto en las zonas donde domi 
naba la pequeria propiedad trad icional ya que 
no se encontraban latifundios ni tierras sub 
utilizadas. Pero el continua au men to de la 
poblacion parece haber contribuido a la ace 
leraci6n de una evoluci6n, ya antigua, hacia 

la generalizacion del minifundio. Para no dar 
mas que un ejemplo, en los cantones de Pa 
jan 7 y 24 de Mayo (los dos en la provincia 

de Manabi), habia en 1974, 9.520 explotacio 
nes de un tamario inferior a las 20 hectareas 

(sea 91.4 por ciento del total de las explota 
ciones) y 6.,523 de menos de 5 hectareas (sea 
mas o menos cerca de los 2/3 del total). 

EI tamario promedio de las explotaciones 
era, en 1974, s61o de 2.07 hectareas y la en 
cuesta realizada in situ en 1978 por PRONA 

REG sugiere fuertemente que el proceso se 

habia acelerado desde 1974. 
En estas condiciones, las tierras sub--utili 

zadas y poco abonadas en raz6n del costo ele 
vado de los abonos se degradan rapidamente. 

Con el fin de detener la dism inuci6n de sus 
ingresos, los pequerios explotantes han tenido 
que aumentar su movilidad, sin que esto 
-no obstante- modifique la relacion pobla 
ci6n/recursos, ya que casi siempre se trata 
de migraciones temporales sin abandono de 
la parcela de origen. En cuanto a las migra 
ciones definitivas su numero aumenta cons 
tantemente, sabre todo con destine al Oriente 
y zonas abiertas hace poco a la colonizaci6n, 
en particular los contrafuertes occidentales 
de la Sierra. 

Asi, por ejemplo, en las lomas de cafe 
en Manabi, la actividad agr icola tiende a adop 

tar un ritmo muy particular: durante las llu 
vias, los cultivos de auto-subsistencia movili 
zan intensamente toda la mano de obra fa 
miliar; se recurre inclusive a la mane de obra 
exterior proveniente de las provincias veci 

nas, para proceder a la cosecha del cafe (casi 
siempre pagada al trato), y durante los 7 6 8 
meses de estacion seca, todo el mundo se va 
sea para asalariarse en cualquier parte de la 
Costa, sea para cultivar una segunda explo 
taci6n, en una zona menos seca, el canton 
de "El Carmen'' par ejemplo. 

En el sector de Pirias--Zaruma, los peque 
ros explotantes que no tienen que afrontar 

sequ fa tan dura, parecen haber resistido. Una 
divisi6n del trabajo cada vez mas clara tiende 
aun asi en operarse entre los pequerios pro 
pietarios (explotaciones menores de 50 hec 
tareas) que muchas veces monopolizan la pro 

duccion del cafe (la produccion sobrepasa 

raramente 5 a 10 hectareas por explotacion), 
mientras que las grandes fincas (mas de 100 
hectareas) se especializan cada vez mis en la 
ganader fa. 

Las pequerias propiedades comunales de la 
regi6n de Santa Elena han conocido una evo 
lucion muy particular. Su agricultura ha en 
trade en un proceso de acelerada decadencia, 
en la medida que no tiene las medias para 
adaptarse a las dificiles condiciones ecol6- 
gicas impuestas por la desert if icaci6n progre 
siva de la zona: las areas realmente utilizadas 
disminuyen un poco cada ario tanto mas que 
criar cabras se ha vuelto una de las inicas ac 
tividades posibles, actividad que contribuye 

a acelerar la desert if icaci6n. 
De hecho, la produccion se vuelve cada 

vez mas dificil fuera de las zonas de riego y, 
excepto casos particulares, el riego depende 

exclusivamente de la real izaci6n de grandes 
trabajos de infra-estructura hidro--agricola, 
La pequeria propiedad comunal retrocede 
regu larmente bajo el efecto de un proceso de 
diferenciaci6n interna que permite a las mas 
rices de comprar las tierras abandonadas por 
los mas pobres, y de la compra progresiva 

de las tierras que beneficiaran de estableci 
mientos posteriores por grandes compariias 

dotadas de importante potencial f inanciero. 

3. EL OLEAJE DE COLONIZACION 

ESPONTANEA 

3.1. LA EVOLUCION DE LOS FLUJOS 
DE LA PEQUEA COLONIZACION 

Existe desde hace mucho tiempo, flujos 
permanentes de m igraci6n def in itiva prove 
niente de zonas sobre-pobladas de la Sierra, 
asi como aunque en un grado menor de Ma 
nabi con destino a las zonas virgenes de la 
Costa. Estes flujos siempre han tenido coma 
principal caracteristica de concernir esencial 
mente las poblaciones blancas o mestizas, 

mientras que los grupos ind(genas de la- Sie 
rra, mas aferrados a su comunidad de origen, 
prefieren migraciones simplemente pasajeras. 

La tendencia natural consist ia en colonizar 
i 
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las zonas v irgenes mas cercanas a las zonas 
• de partida: asf frentes pioneros antiguos, 
existen en la parte baja de las ''montaiias'' 
de Jama y Convento (parroquias de Conven 
to, San Isidro, Flavio Alfaro), para los colonos 
venidos de Calceta y Chone (provincia de Ma 
nabi), en los contrafuertes occiden tales del 
Carchi (parroquia de El Goaltal por ejemplo) 

donde llegaban naturalmente las habitantes 
de Mira y de La Libertad, en las bajas tierras 
al Noroeste de Urcuqui para los grupos mes 
tizos del norte y del oeste de la provincia 
de lmbabura, etc ... 

Estos antiguos flujos, relativamente cons 

tantes, se aceleraban a veces debido a cier 
tas circunstancias: la aparicion de una nueva 
especulacion agr l'cola mas rentable que las 
otras, una catastrofe natural coma la sequia 
con la consigu iente hambru na de 1968 en Lo 
ja y en Manabi varias veces entre 1965 y 
1970. Las partidas se volvian entonces masi 
vas y los migrantes, acosados eran todavia 
mas miserables y mal preparados que de 
costumbre. 

Asi el colono encontraba a categor ias de 
tierras 'vacias' permitiendole asentarse: 

La tierra, realmente sin amo, f uera de to 
da via de acceso, pero con riesgos tremen 
dos en el piano sanitario y economico: como 
sobrevivir hasta las primeras cosechas y en 
tonces como agotar la poducci6n en vista 
de una indispensable comercializaci6n? 

Tierras objeto de u na iniciativa privada de 
colonizaci6n: por ejemplo, un ''pionero'' fre 
cuentemente un notable local, comerciante 
enriquecido, se hab fa hecho atribuir derechos. 
sobre una gran extension de bosques (500, 

1.000 hectareas o inclusive mucho mis) des 

pues de haber entregado una suma irrisoria 
al "Municipio" encargado de controlar la zo 
na. Contrataba gente asalariada para trabajar 
algunas decenas de hectareas o, mas frecuen 

temente todav (a, ''sembradores-red im id o 
res''; hab(a hecho companer senderos mule 
teros, ''regalado'' un terreno para edificar la 
plaza de un fituro pueblo, y entonces vendfa 

parcelas de bosque para desmontar a las re 
cien I legados, d ichosos de encontrar un em 
brion de infra- estructura y una red de pres 
tamistas y de comerciantes a los cuales entre 
gaban su produccion, 

Tierras pertenecientes a uno de esos in 
mensos latifundios cuyos I imites exactos ig 
noraba el mismo propietario: el colono podia 

instalarse como ''sembrador'' o ''redimidor" I 
o tambien, muchas veces, como ocupante 

clandestino; en este ultimo caso el propietario 
prefer ia casi siempre, a la pura y simple ex 

pulsibon, la conclusion a un acuerdo que le 
perm it ia luego reclutar al colono como tra 
bajador precario. 

En todo caso, las dificultades encontradas 
por el colono, en el transcurso de los primeros 

aros de su instalaci6n eran considerables. No 
disponia de capitales, tampoco de importan 

tes disponibilidades en fuerza de trabajo, ni 
siquiera de una autentica experiencia de la 
agricul tura tropical. Pese a un tamario teori 

camente considerable (frecuentemente mas 
de 50 hectareas) no pod ia trabajar . mas de 
10 a 15 hectareas cuando las circunstancias 
le eran favorables. Le era materialmente im 
posible al colono escapar de las extorsiones 
realizadas por los ''fomentadores'', ''interme 
diarios" y propietarios que a traves del juego 
de los adelantos de toda clase, le permit(an 
sobrevivir habiendo enajenado por adelantado • u na parte consi derabte de las cosechas por 
venir. 

El modelo idilico del colono-pionero 
atacandose val ientemente al bosque a la con 
qu ista de la libertad, y creando una prospera 
explotacion desgraciadamente no es mas que 
un mito de la Costa ecuatoriana. 

Alrededor del final de los arios 60, varios 
factores se juntaron para aceterar, en consi 
derables proporciones, los flujos de coloniza 
ci6n: la sequia en las provincias de Loja y Ma 
nabi, el apogeo del boom bananero que hacfa 
espejismos con la esperanza de las milagrosas 

ganancias, la crisis aguda provocada en al Sie 
rra por la ruptura de las relaciones de pro 
ducci6n tradicionales (los antiguos precaris 
tas se transformaron en propietarios de su 
parcela, pero perd ieron el acceso a los "pi 
ramos'' y a los diversos recursos en madera 
Y en agua que la hacienda tradicional les brin 
daba). 

Las condiciones mismas de la colonizacion 
cambiaron desde entonces. 

Las relaciones se pusieron briscamente 

tensas en las zonas de mas llegadas: los pre 
cios de venta de las tierras aumentaron en 
muy fuertes proporciones, incitando los pro 
pietarios a expulsar energicamente, ''ex--pre 

caristas" e "invasores" que hacian obst&culo 

a una buena venta: los campesinos se enfren 
taron,, a veces entre el los, para defender su 



conquista contra los recien llegados o, al 
contrario, para por fin acceder a la tierra. 

Empezaron a llegar, cada vez mas, colonos 
miserables, in ca paces de comprar tierra, que 
multiplicaron las tomas ilegales. Los auten 
ticos ex--precaristas se irgu ieron pues, con 
tra ellos, apoyados a veces por el propietario 
y /o por el IE RAC ya que el los eran mas o 
menos solventes y presentaban m&s garantias 

de seriedad. Las organizaciones sindicales y 
para--sindicales tuvieron tendencia, al con 
trario, en sostener los mas miserables cual- . . . , . 
quiera haya sido su situacion anterior, 

Se comienza a ver entonces el desarrollo 
de una ''colonizaci6n'' de "respaldos", es de- 
ir una ocupaci6n de las zonas forestales Cl • . , , 

alejadas de toda via de comunicacion, atris 

de las zonas desmontadas por las prime 

ras alas de colonizacion., En los "respaldos", 

ya no hay ninguna clase de infra estructura: 
se baja varios escalones en la jerarqu (a de la 
cima para alcanzar los I imites extremos don 
de la sobrevivencia es todavia fisiologica y 

psicol6gicamente posible. 

3.2. LOS TIPOS DBE SISTEMA DE 
PRODUCCION GENERADOS POR LA 

PEQUENA COLONIZACION 

T odos los sistemas de producci6n que se 
crearon espontaneamente en la huel la de es 
pontaneas olas de colon izacion han presenta- . , 
do hasta ahora en la Costa, un cierto numero 

I • 

de comunes caracter isticas: 

- debilidad cr6nica de la organizaci6n 
social que soporta las relaciones de 
producci6n. 

- forma muy particular de repartici6n 
de la tierra marcada por la relativa do 
minacion de las explotaciones de ta 
mario mediano. 

- extrema precaridad de los sistemas 
tecnicos de produccion utilizados. 

a) La debilidad de la organizaci6n social 
en las zonas de pequeria colonizacion, 

EI fen6meno es bien conocido y ha sido 
largamente' descrito. En todas las zonas de 
pequeria colonizacion espontanea, el habitat 

es extremadamente disperso, cada una de las 
fincas esta generalmente unida a sus ve 

cinas por infimos senderos apenas percepti 

bles; cada una de las unidades de trabajo tien 
de a auto-abastecerse en el piano de la fuer 
za de trabajo, del consumo ... ; la movilidad de 
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los individuos es muy fuerte y los desplaza 
mientos de la gente parecen animados por un 
movimiento browniano. La noci6n de fami 

e 4# 

lia es vaga; el matrimonio no presenta ningun 

aspecto solemne, y se casan en cada una de 
sus nuevas residencias sin haber exp I fcita 
mente renunciado a sus anteriores uniones . • 

Los nirios son poco controlados, permane 

cen analfabetos y se asocian rapidamente, 

a su vez, al movimiento browniano del con 
junto. Inclusive la rel igi6n no juega su papel 
homogeneisante desde que las distintas sec 
tas protestantes han hecho de estas ''comu 
n idades'' en gestacion su tierra predilecta. 

El alcoholismo reina y con el, las violencias 
imprevisibles, la discontinuidad de los proyec 
tos, la incoherencia de los comportamientos 
individuates. 

Cooperativas y comunidades, cuando ex is 
ten, no son mas que construcciones artifi 
ciales armadas desde el exterior para respe- ' 
tar las formas legales necesarias a la adquisi 
cion de las tierras, su cohesion minada de en 
trada par la ex istencia de fuertes diferencias 
sociales que no dejan de agravarse. EI IE RAC 
tiende a oponerse entonces a la atribucion 
de parcelas superiores a 50 hectareas, pero 
conviene torr.ar en cuenta las situaciones 
anteriormente adquiridas y parece imposible 
oponerse a ventas entre colonos despues de 
atribuci6n de los titulos definitivos, de tal 
manera que las diferencias sociales, un ins 
tante impedidas, pronto se reconstituyen, 

b) Una forma particular de reparticion 

de la tierra marcada por la dominacion 
de las fincas de tamario mediano, 

Se distingue no obstante 2 sub--tipos ne 
tamente diferenciados en la reparticion de 

la tierra en el proceso de colonizacion: cuan 
do este proceso es antiguo, el tamario prome 

dio de las explotaciones es relativamente bajo 

y las areas mas importantes pertenecen a ex 
plotaciones cuyo tamario gira alrededor de 

, . 
20 hectareas. 

' 
Cuando el proceso es reciente, las explota- 

ciones de mas o menos 50 hectareas dominan 

netamente, y pueden frecuentemente alcan 
zar 100 hectareas, mientras que las explota 
ciones menores de 20 hectareas, son las ex 
cepciones. 

El cuadro siguiente, presenta algunos ejem 
plos caracteristicos de estas formas de distri 
bucion de la tierra: un ejemplo de coloniza 

cion relativamente antiguo, el de los contra- 
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fuertes occidentales de la Sierra incluidos en 
la provincia del Cotopaxi (parroquia de Puca 
yacu, Tingo, La Mana, El Coraz6n, Ram6n 
Campana y Moraspungo) en don de los des 
montes fueron intensos desde principios de 
los arios 50; luego, un caso de colonizaci6n 
mucho mas reciente, el de la parte nor-occi 
dental de la provincia de Pichincha (Puerto 
Ou ito, San Miguel de los ban cos, etc ... ) que 

arranca realmente desde los arios 1968--1970, 
pese a la existencia de algunos pioneros mu 

cho mas antiguos. 

Por ultimo, un sector de colonizacion muy 

reciente, el de ''Las Naves Echeandia'' en la 
provincia de Bolivar, que se puede conside 
rar como ejemplar de una pequeria coloniza 
cion controlada a posteriori por el IE RAC 
con el fin de disminuir la diferenciaci6n. 

CUADRO 8: La reparticion de la tierra en 1974 en 3 sectores representativos de la pe 

queria colonizacion (en 9/o del total de las superficies agricolas) 

0a5h 5a20h 20-50 50-100 100-500 500-1.000 mis de total 
1.000 

Sector de Moraspun 

go, Pucayu, La Mana 

4.0 26.7 19.2 10.2 17.0 5.0 17.9 100 

Sector de Puerto 
Quito 

0.3 2.9 31.8 32.1 18.8 2.4 11.7 100 

• Sector de 
Echeandia Las Neves 

3.9 26.1 37.0 16.3 16.7 0 0 100 

Tamaro promedio de las explotaclones: 

- sector de Moraspungo •.. 
- sector de Puerto Quito 
- sector de Echeandia.. • 

Fuentes: Censo agricola del afio 1974. 

17.22 h 
45.28 h 

17.86 h • 

c) La precaridad de los sistemas tecnicos 

de producci6n. 
La ausencia de mecanizaci6n es total. Las 

tecnicas son puramente empiricas, de un em 

pirismo inclusive inadaptado a veces ya que 
la experiencia se ha f orjado en un medio eco 
logico diferente. Cada colono tiene, en reali 
dad, que reinventar la agricultura tropical, 

en un contexto de aislamiento que limita 
considerablemente la transmision de las ex 
periencias individuales. 

Ciertos escritores han descrito las tecnicas 

de produccion util izadas por los pequefios 

colonos espontaneos, bajo el termino de 

"sistema pionero arcaico' 

No existe, generalmente, ninguna clase de 

infra estructura, pero es la ausencia de v (as 
de comunicaci6n lo mas duro y penoso. Ni 
las animales de carga logran romper, duran 

te el ario, el aislam iento de los ''recintos'' 
mas alejados, ya que los rfos desbordados 

se vuelvan infranqueables y los senderos fo 
restales desaparecen bajo el lodo. Cuando 
los transportes son posibles, son exagerada 
mente costosos, ya que los vehiculos se des 
truyen ripidamente sobre caminos apenas 

trazados y los intermediarios aprovechan de 
eso para comprar a precios irrisorios. La - mano de obra disponible es muy escasa, fue- 
ra de la mano de obra fam ii iar, ya que cada 
uno trabaja su explotacion propia o se dedi 
ca a labores consideradas mas rentables, el 



corte clandestino de los arboles de madera 
preciosa por ejemplo, que venden, despues 

de un viaje agotador, a una de las compari ias 
especializadas que recarren estas zonas. 

La tierra es menos escasa, en definitiva, 
que la fuerza de trabajo y que los medias de 
asegurar a la fuerza de trabajo disponible 

un minimo de eficacidad. Salamente una 
parte de las explataciones es efectivamente 
trabajada, raramente mas de 10 6 20 hecta 
reas mientras que el resto, considerado co 
ma ''reserva forestal'' es objeto de una explo 
tacion desordenada cuando encierra made 
ras comercializables. En los sectores cercanos 
a una via de comunicaci6n realmente utili 
zable el area trabajada puede ser mis im 

portante y la produccion mas orientada ha 

cia el mercado (cacao, cafe, mani, arroz, 

citricos). En todo tipo de explotaci6n la 
parte relativa de los pastizales ha ido desa 
rrollandose durante los iltimos 10 afios, 

En la mayoria de las zonas dichas de 
''pequena colonizaci6n'' vemos dibujarse 
bastante claramente la oposici6n entre dos 
tipos de explotaciones: 

a) la ''finca'' fam ii iar, de lejos la mas 
corriente; tiene 30 a 50 hectareas con apenas 

10 a 20 hectareas realmente cultivadas. EI 

propietario dispone rara vez de titulo de 
propiedad, y la obtenci6n de este documento 
constituye muchas veces su principal preocu 
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pacion, ya que los I imites son imprecisos, los 
derechos anteriores siempre confuses y hay 
recien llegados siempre listos para instalarse 

clandestinamente en las partes no desmonta 
das. El jefe de explotacion acepta muchas 

veces dejar algunas hectareas gratuitamente, o 
en aparceria, a un pariente o amigo recien 

• 
I legado a la zona y que busca un lugar en 

don de in ten tar i nstalarse. Este aporte en mano 
de obra puede ser determinante para la 
explotaci6n principal. 

b) la finca, grande o mediana, puede 

tener de 70, 80 a 300 6 400 hectareas; la • 
parte realmente cultivada no sobrepasaba 
hace pocos arios de 30 a 100 hectareas. Ahora, 
ante la gravedad del riesgo de invasion que 

pesa sobre las tierras sub-utilizadas, estas ci 
fras han aumentado considerablemente y en 
la mayor ia de los casos, las part es desmonta 
das se extienden sobre superf icies que var ran 
entre 80/100 y 200/300 hectareas, exclu 
sivamente en pastizales, con muy baja den 
sidad animal. 

La parte de la policultura comercial y de 
cultivos de auto-consumo se mantiene aun 
asi importante. Las 10 fincas estudiadas en 
1977 por los encuestadores de PRONAREG/ 
ORSTOM en el sector de Moraspungo (pro 
vincia de Cotopaxi), pueden ser considera 

das como muy representativas de las ex 
plotaciones de este tipo. 

• 

CUADRO 9: La utilizacion del suelo en 10 grandes fincas", escogidas por su representa 
tividad en la region de Moraspungo en 1977, 

Reserva f orestal Pastizales Cafe,cacao Autosubs. diversos total 
o Caria 

finca No. 1 100 h. 50 h. - - - 150 h. 
2 30 h. 80h. 30 h. 10 h. 10 h. 160 h. 
3 50 h. 100 h. 30 h. - - 180 h. 
4 25 h. 125 h. 50 h. 20 h. - 220 h. 
5S 75 h. 125 h. - 20 h. - 220 h. 
6 20 h. 100 h. 100 h. 20h. 10 h. 250 h. 
7 80h. 150 h. 20 h. - - 250 h. 
8 50 h. 200 h. - 30 h. - 280 h. 
9 - 250 h. 40h. 10 h. - 300 h. 

10 180 h. 250 h. 50 h. 20 h. - 500 h. • 

total de las 
superficies 610h. 1.430 h. 320 h. 130 h. 20 h. 2.510 h. 
o/o de la sup. 

total 24.3 o/o 57.0 o/o 12.7 o/o 5.2 o/0 0.8 o/o 100.0 o/o 
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FUENTES: PRONAREG/ORTSOM. Investigaciones in situ en el ano 1977, 

Los grandes desmontes son en general 
realizados en dos etapas: 

- uno, el propietario ''vende' o 'arrien 

da'' su bosque. En otros terminos, recibe una 
cierta cantidad de dinero, poco elevada, 
del jefe (de la empresa especializada), en 

cargado de tumbar todos los arboles de ma 
dera preciosa o simplemente comerciable 
y de vender luego a una "compari ia forestal" 

el derecho de venir a cager los arboles cor 
tados, a costo de dificu I tad es inf in itas que 
incumben, en definitiva, a una mano de 
obra de peones especial izados trabajando al 
trato. 
- la limpieza definitiva que permite 

crear los pastoreos esta efectuada por equi 
pos contratados por contratistas. Las tari 
f as son determinadas con anterioridad y va 
rian muy poco en funci6n de la configura 
cion del terreno. 

3.3. LAS FORMAS OE EVOLUCION DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 
INSTITUIOAS POR LA PEQUEA 

CO LON IZAC 10 N 

• 

La evolucion de las "zonas pioneras" pare 

ce sometida a dos tendencias contradictorias: 
- Una tendencia hacia cierta concentra 

cion de la propiedad por med io de compras 
sucesivas de fincas abandonadas o semi 
abandonadas en provecho, sea de antiguos 

pequeios explotantes que han podido sal ir 
adelante, sea en los sectores que se prestan 
a une agricultura comercial de alta rentabi 

lidad, en provecho de "compariias". Nos diri 
gimos asi hacia una constituci6n de ''gran 
des fincas'' adm inistradas de manera eficien 
te y moderna. 
- Una tendencia en sentido contrario 

provoca la atomizacion progresiva de la pro 
piedad, bajo las divisiones por herencia, pe 
ro tambien por venta a nuevos colonos ce 

parcelas que, en la explotacion recientemente 

creada se habian quedado sub-uti I izadas o 
abandonadas. La aceleracion del proceso de 

atomizacion es tanto mas fuerte cuanto mas 

cercano a un pequefio centro urbano y que 

el lugar es relativamente privilegiado, bor 
deando un camino por ejemplo, 

Segun la potencia de cad a u na de estas dos 
tendencias contradictorias, se llega a la domi 

nacion de varios tipos de sistemas de pro 
duccion. Hemos inventariado en ocasi6n de 
investigaciones in situ efectuadas en los arios 
1977-1978, 3 ti pos principales de sistemas 
de producci6n nacidos de la pequeria colo- 

nizacion espontinea, a mas o menos largo 

plazo. 

sistemas donde dominan las grandes fin 
cas por lo general dedicadas a la gana 
der ia; 

- otros en don de dominan las grandes 
fincas asociadas a la pequeria propiedad; 

- otros, por iltimo en donde es la peque 

ra propiedad la que ocupa las areas mis 

importantes. 
a) Principalmente son 2 las regiones en que 

podemos encontrar una muy clara domina 
cion de las grandes fincas ganaderas: el cen 

tro--este de la provincia de Manabi (sectores 

· de Chane, Ricaurte, Flavia Alfaro) y en el li 
toral norte de la provincia de Esmeraldas 
(cantones de Esmeraldas y de Muisne). En es 
tos 2 casos, se trata de una antigua coloniza 
cion que se ha estancado durante muy lar 
gos arios antes de conocer impulso reciente, 

en particular en Manabi despues de la gran 

sequ ia del ario 1968 y de los arios que han se- 
guido. . 

b) la dominaci6n de grandes fincas asocia- 
das a una pequeria propiedad. Parece tratarse 

de una situacion transitoria en la cual la de 
finitiva evolucion hacia la gran finca o la 
pequeria propiedad no se ha definitivamente 
decidido. Encontramos una situaci6n similar 
en el canton Arenillas (provincia de El Oro) 

que parece proveer el ejemplo mas represen 
tativo, en la zona algodonera de Pedro Carbo 
(provincia del Guavas) y en la zona de colo 
nizaci6n reciente que esta situada a lo largo 
de la via ferrea al norte de la provincia de 

Esmeraldas, en el canton Eloy Alfaro. 
Las tres tienen en comun el haber sido co 

lonizadas recientemente (se trata inclusive de 
zonas no completamente vi'rgenes), la primera 
en v inculo con el boom bananero, la segunda 
a partir de 1963 en vinculo con un brutal y 
muy localizado entusiamo por el algod6n, 
la tercera en raz6n de posibilidades brusca 
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mente ofrecidas por la apertura de una vfa 

de comunicaci6n moderna en el seno de una 
zona forestal hasta entonces a penas explora- 
da. 

c) el dominio de las "pequerias" fincas 

parece explicarse sea por poca antigiedad del 

proceso del colonizaci6n que no ha dejado 
tiempo a los fen6menos de concentraci6n de 
la propiedad, de desarrollarse, sea porque la 

colonizacion espontinea no ha encontrado 
condiciones suficientemente favorables y ha 
dejado de progresar, estancindose sobre las 
posiciones ya adquiridas. 

EI canton EI Carmen parece corresponder 
bastante bien al pri mero de estos casos: la 

ocupaci6n del espacio hab ia quedado muy flo 
ja hasta el final de los arios 60, fecha en la 
cual asistimos a masivas llegadas, principal 
mente en la provincia de los mantes de Ma 
nabi en donde se ha explotado un irreversi 
ble proceso de minifundizaci6n. El IERAC 
intento regular par lo menos a posteriori 
las flujos de ocupacion de tierras, y tiende 
a no entregar mas titulos definitivos a colo 
nos recien llegados, para lotes que excedan 
las 50 hectareas. 

En el cuadro 10, mas abajo, se puede sub 
rayar las principales diferencias en la repar 

ticion de la tierra (que oponen las 3 sub 
ti pos sin embargo bastante comparables). 

CUADRO 10: La reparticion de la tierra en 3 tipos de sistemas de produccion nacidos de 
la evolucion de la pequeria colonizacion. 

0a5 5 a 20 20a 50 50 a 100 100 a 500a + de total 
• 500 1.000 1.000 

a) zonas dominadas 
por las grandes 
fincas 

- litoral N. Esmeraldas 1.7 o/o 9.6 0/o 19.1 o/o 17.1 o/o 35.4 o/o 9.7 o/o 7.4 o/o 100 o/o 
• 

- Maldonado T. Donoso 0.8 o/o 4.6 0/0 12.6 o/o 17.5 o/o 53.5 o/o 11.0o/o 0 100 o /o 

- Valle de lntag 3.9 o/o 4.0o/o 8.5 o/o 19.5 o/o 29.3 o/o 27.30/0 7.5 o/o 100 o/o 

b) zonas dominadas por 
• 

grandes fincas asocia 

das a la pequeria pro 
pied ad 

- cant6n Arenillas 5.4 o/o 17.5 o/o 25.0o/o 14.8 o/o 32.4 o/c 4.9 o/0 0 100 o/o 

- sector P. Carbo 10.4 o/o 17.3 o/o 18.So/o 17.3 o/o 17.30/0 15.6 o/o 3.3 o/o 100 o/o 

-col. via ferrea 
cant6n Eloy Alfaro 3.5 o /o 17.2 o/o 22.6 o/o 20.8 o/o 21.So/o 7.8 o/o 6.3 o/o 100 o/o 

c) zonas dominadas por 
las pequeras fincas 

- cant6n El Carmen 0.6 o/o 7.1 o/o 39.5 o/o 26.1 o/o 19.9 o/0 0.5 o/o 6.3 0/o0 100 o/o 

FUENTES: Censo Agricola 1974. • 

En este ultimo caso, las grandes fincas 
provienen muchas veces de un proceso di 
recto de colonizaci6n, mas que de la compra 
progresiva de explotaciones mas pequerias. 

Parece que las desmontes en gran escala ha 
yan sido permitidos par la presencia de un 
importante numero de pequeiios colonos 
que ten ian la necesidad de asalariarse para 
f inanciar su instalaci6n. En el norte del li 

toral de Esmeraldas, las grandes f incas provie 
nen mas bien de la fragmentaci6n de los anti 
guos e inmensos latifundios de la zona de las 
montes habiendo sido permitido aqui tam 

bien, por la fuerza de trabajo de pequeros 
colonos del vecindario. La zona no importa 
pricticamente mano de obra. 

· Encontramos de nuevo esta misma domi 

naci6n de las grandes fincas, en diversas zonas 
de colonizaci6n aisladas, coma el vasto te 
rri tori o de la parroquia de Maldonado y de 
Tobar Donoso, a las extremes noroccidental 
de la provincia del Carchi o en la parroquia 

de Cube (canton Quininde), en el valle de 
I ntag que representa un caso muy importante 

y particular de antigua colonizacion,etc... 
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" Este art iculo fue traducido por Maria Esquerre 
para la Revista Ciencias Sociales. 

1 El director de Pronareg es el Ingeniero Enrique 
Suarez K., el sub--director es el doctor David 
Vera A. y el jefe del departamento de Socio 
Economia es el Ingeniero Jose Endara. 

2 Por lo que concierne mis precisamente la Costa, 
6 misiones de 22 dias se efectuaron en el aro 
1977 y 3 de 22 dias en el aro 1978 por un equi 
po cuyo nimero ha variado entre 5 y 9 miem 
bros dirigido_s por un ingeniero, Manuel Ramos, 
y por el autor de estas lineas. 

3 Principalmente los 3 volimenes de la transfor 
macion de los sistemas de producci6n en la 
agricultura ecuatoriana" (I. Sierra; I1-Costa; 
III-Oriente). 

4 Estos estudios realizados por PRONAREG y 
principalrnente el ''Diagnostico Agro Socio 
Economico' basado en datos estadisticos, reco 
lectados en 1975, permitirin un mejor aclara 
miento del problema. 

5 Llamado tambien banano de las Filipinas, que 
proporciona una variedad de cabuya utilizada 
para sogas. 

6 Ver en diagnostico Agro--Socio--Economico por 
aparecer, las ribricas tr a tan do de las form as de 
propiedad y a sus evoluciones. 

7 Excepto la parroquia de Cascol que presento 
una reparticion de tierra algo distinta. 

• 

• 

g 

• 
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