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1. CARACTERIZACION GENERAL DE LA PROBLEMATICA PROVIN
CIAL

La caracterizaci6n de la probternatica de la Provincia toma como referen
tes a las principales constricciones que afectan el normal desenvolvimien
to de las actividades productivas Vde las de reproducci6n de los sujetos
sociales que habitan en la regi6n. Estas Iimitantes, que inciden de modo
desfavorable en el desarrollo global de la Provincia, deben ser conside
radas de modo lnteqrado, va que no son cuestiones alsladas 0 inde
pendientes: existen arti-culaciones e interrelaciones que final mente con
tluyen a generar una situaci6n de unidad. Por razones expositivas se plan
tean las caracteristicas de la problernatlca provincial en agrupaciones te
rnatieas: sin embargo, su interpretaci6n debe considerar la integridad.

La cuesti6n del Estado

La actual ocupaci6n del espacio colonizado reconoce al Estado como su
principal agente, a tal grado que imprime a esta regi6n caracterfsticas par
ticulares. Desde la emergencia del Ecuador a la vida independiente V de
la constituci6n del Estada nacional, en el sigla XIX, a este Ie ha corres
pondido implementar las iniciativas fundamentales para integrar la regi6n
amaz6nica al territorio nacional 0 a la jurisdicci6n estataf.

Entre las iniciativas del Estado caben destacarse la transformaci6n de la
estructura agraria tradicional en la sierra V en la costa, la legalizaci6n V
regulaci6n del espacio amaz6nico como regi6n de colonizaci6n, Vsu par
ticipaci6n directa en la prospecci6n V explotaci6n petrolera, que han fa
vorecido la migraci6n desde la sierra V la costa V, por otra parte, la crea
ci6n de polos econ6micos dlnamicos regionales por la explotaci6n petro

lera. Par otra parte, a fin de extender su jurisdicci6n V consolidar el espa
cio de ocupaclon territorial, ha establecido una amplia red de servicios 
que originan una particular presencia institucional- altamente concentra
dos V con un gran peso ocupacional en fa regi6n.

En efecto, la mayor parte de la poblaci6n econ6micamente activa inser
ta en relaciones de trabajo salarlales, se encuentra en la administraci6n
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y servicios publicos, que estimulan las tendencias a la conformaci6n de
centros poblacionales con caracterfstlcas urbanas, especialmente en el
sector de colonizaci6n. En este sentido, corresponde tarnblen al Estado
un papel gravitante en la extensi6n de las relaciones de producci6n
capitalistas, que repercuten favorablemente en la ampliaci6n de las reia
ciones mercantiles y en los patrones de asentamiento urbano. Por otra
parte, si se considera que esta regi6n esta habitada por importantes gru
pos indfgenas, cabe conclulr que su presencia cumple otro objetivo no
menos importante: favorecer la integraci6n social cultural de la regi6n
arnazonica al Estado nacional.

Por las razones expuestas, especialmente aquellas econ6micas y territo
riales -que, por efecto de la irnportancla adquirida por la explotaci6n pe
trolera, hacen entrar a esta regi6n en un area muy importante de la geo
polftlca estatal-, se debe tener en consideracion que cualquier iniciativa
seccional con fines de planificaci6n y de desarrollo tiene gran depend
encia de las politicas estatales.

Centros poblados y servicios

La Provincia se encuentra en un activo proceso de urbanizaci6n, espe
cialmente de la ciudad de EI Puyo, favorecida por poHticasde desarrollo
-seccionales 0 estatales- y por la implantaci6n de una serie de servicios
puolicos, que estimulan procesos migratorios cludad/ciudad, y cam
po/cludad, con la consecuente perdlda de poblaci6n rural en la provin
cia.

Agudiza este proceso urbanfstico de EI Puyo la inexistencia de una red
articulada de centros poblados en la regi6n. La existente se orienta de
modo exclusivo hacia esta ciudad, 10 que Ie imprime un alto poder cen
tralizador y concentrador del espacio regional y de sus condiciones de
reproducci6n. En efecto, aqul se centraliza 0 concentra el grueso de los
servicios sociales y econ6micos, et transporte Iiviano y pesado, el comer
cio al por mayor y menor, etc.

En los pueblos menores, incluidas las cabeceras cantonales, no se ob-
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serva el desarrollo de actividades que les permitan crear condiciones pa
ra su consolidaci6n local. Se desenvuelven en estrecha dependencia del
agro, perc a semejanza de centros residenciales y no productivos. EI ar
tesanado, par ejemplo, es practlcamente inexistente, y los servicios se re
ducen a aquellos prestados por el sector estatal.

Demografla

La distribuci6n territorial de la poblaci6n en el espacio provincial esta ca
racterizada por un mayor grade de poblamiento de la zona de pie de mon
te, mientras que en la lIanura amaz6nica la poblaci6n allf asentada es me
nor.

Asf mismo es en fazona de pie de monte donde el grade de concentraci6n
de poblaci6n (entendiendo por ello la relaci6n de la poblaci6n de la ca
becera con respecto al total de su respectiva parroqula) es mayor.

La sola cabecera provinclai agrupa alrededor del 30% de la poblaci6n to
tal de la provincia, La tasa de crecimiento poblaclonal anual de Pastaza
fue de 3.7% entre 1974 y 1982, fo que corresponde al hecho de que fa
Provincia es receptora de migraci6n. Empero, este crecimiento manifies
ta tendencias diferenciadas entre poblaci6n urbana y rural. En efecto, a
nivel urbane fa poblaci6n crece al 8.54% anual, en tanto que la rural solo
experiment6 un crecimiento igual al 2.14%. De esto se concluye un rela
tivo estancamiento del crecimiento de fa poblaci6n rural y, por otra par
te, una fuerte urbanizaci6n en torno a la ciudad de EI Puyo, que ostenta
una tasa de crecimiento del 9.5%.

La tendencia de crecimiento de la Provincia esta en descenso com
parando los perfodos 1950-1962,1962-74,1974-82, manteniendo, sin em
bargo, en este ultimo periodo una tasa mayor ala nacional. Podemos ade
lantar que para ef ario 2.000 la poblaci6n provincial sobrepasarfa los
55.000 habitantes. Cabe anotar que siguiendo la tendencia actual serfan
EI Puyo y Shell los centros que venan en ese pertodo aumentar notable
mente su poblaci6n frente a un crecimiento mucho menor de las parro
qulas de la lIanura amaz6nica, ya un estancamiento, si no depresi6n de-
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moqrafica de los pequenos centros y de la poblaci6n dispersa de las pa
rroquias de pie de monte.

Poblaci6n econ6micamente activa

Para 19821a PEA representaba eI31.99% de la poblaci6n total; de esta el
83.2% eran hombres, porcentaje un tanto inferior al de 197410 que mani
fiesta una mayor participaci6n de la mujer en el mercado de trabajo. En
generalla poblaci6n trabajadora es joven, pues el 50% tiene una edad in
ferior a los 30 anos. La disminuci6n registrada en el % de la PEA entre
1974 Y 1982 se explica por el mayor acceso de los j6venes a los niveles
medios y superiores de educaci6n. En 10 que respecta a la distribuci6n
de la PEA por rama de actividad, llama la atenci6n la disminuci6n de los
pobladores ocupados en tareas aqrlcolas, yel crecimiento de aquellos si
tuados en las ramas de servicios, construccion y rnanutacturas, 10 que
coincide con la tendencia de urbanizaci6n antes detallada. En etecto, la
poblaci6n dedicada a actividades agropecuarias disminuy6 a 39.2% en
1982, pero continua siendo la actividad mayoritaria en cuanto al numero
de trabajadores (en segundo lugar esta el sector servicios con el 35.6%,
siendo significativo serialar que la gran mayorfa de trabajadores del sec
tor servlclos, sobre todo en el sector rural, son empleados del Estado).

En cuanto a categorfa ocupacional se observa una evidente reducci6n de
trabajadores familia res y un incremento de los asalariados. Las rnayores
transformaciones en ese sentido se han producido en el sector rural, li
gada a los cambios en la organizaci6n productiva de las UPAS. Ladismi
nuci6n significativa de los patrones denota un cierto abandono y, en par
ticular, dificultades muy serias en el sector agricola.

La cuesti6n agraria y productiva

La estructura agraria provincial, al menos para 1974, es un tanto atlplca
para zonas de colonizaci6n, por cuanto las UPAS surgidas de este pro
ceso apenas representan mas de un 50%, con una presencia insospecha
da de la pequena propiedad, cercana al 40% de las UPAS totales. Es de
cir, se observa un aparente proceso de parcelaci6n vlo minifundizaci6n
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de la tierra. Esto sugiere, que la provincia no es ya un espacio de coloni
zaci6n, 0 que existen factores muy desfavorables que inhiben su desarro
llo ..

En 10 productivo, s610 aquellas unidades cercanas a las vias desarrollan
la agricultura mercantil -te y cana-, en tanto que las interiores privilegian
la ganaderia como actividad mercantil, y la aqrlcultura de autoconsurno,
excepto la naranjilla. Esto suqlere iniciativas de adaptaci6n, no s610a las
constricciones de fuerza de trabajo, sino tarnbien de comunicaci6n y
transporte: el ganado es la (mica mercancia que se moviliza a sf misma.

Los manejos tecnol6gicos, tanto en la ganaderia como en la agricultura,
son simples y tradicionales, prlvileqiandose especialmente Ja energfa hu
mana y, en menor medida, animal, como eje de las actividades producti
vas. Sin embargo, existen algunas innovaciones limitadas y puntuales co
mo la incorporaci6n de agroqufmicos, la incorporaci6n de algunas cabe
zas de ganado de pura sangre e incorporaci6n de nuevas especies de
pastos, con mayores ingredientes nutritivos y productividad. De modo
particular se observa esto en el cant6n Palora que, perteneciendo a la
provincia de Marana Santiago, aparece integrado al espacio y dinarntca
de Pastaza.

Excepto gran parte de las unidades de mediana propiedad y espe
cialmente gran propledad, el grueso de las UPAS se organizan en torno
a la provision de fuerza de trabajo familiar; de modo puntual, recurren al
trabajo asalariado de caracter temporal, aspecto que Ie imprime partlcu
laridad a la organizaci6n y funcionamiento econ6mico a las unidades de
pequeria propiedad y de campesinos tipo, por cuanto la mayor 0 menor
extensi6n productiva depende fundamentalmente de la magnitud de fuer
za de traba]o familiar y, en particular, de la evoluci6n y composici6n de
las familias. Situaci6n que adquiere mayor peso si se considera que, jus
tamente en estos sectores, el uso de energfa humana es fundamental 0
predominante.

Pese al crecimiento de las demandas urbanas, la agricultura denota una
contracci6n en una proporci6n cercana al30%, aunque con un crecimien-
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to significativo de la ganaderfa, y disminuci6n bruta de la poblaci6n rural
en un 16%, situaci6n que muestra una constricci6n en el aprovisionamien
to de fuerza de trabajo, y adaptaci6n de la ganaderfa como mecanismo
de respuesta tanto a la falta de mana de obra cuanto a las dificultades
que plantea la accesibilidad.

Apoyo instltuclonal a la producci6n

el apoyo institucional ala producci6n rural es bastante signiflcativo en el
aspecto financiero, especialmente par parte del B.N.F., que haIncremen
tado el volumen del credlto en mas de un 100% en esta ultima decada.
favoreciendo su distribucl6n a los sectores sin tftulos de propledad y/o
propiedad comunal; especlalmente para favorecer las activldades gana
deras que concentran mas del 85% del total asignado. Fortalece este apo
yo la elaboraci6n de programas crediticios colectivos por parte de FO
DERUMA que se han orientado a favorecer el desarrollo de la ganaderfa
en zonas interiores y/o lIanura amazonlca, Sin embargo, tiende a benefi
ciar a las unidades situadas en los primeros respaldos.

La aslstsncla tscnlca institucional presenta una cobertura interesante -al
menos en presencia de entidades-, con experiencias investigativas en ga
naderla, piscicultura v, en menor grado, agricola; sin embargo, se topan
con serias Iimitaciones para extenderla a los productores directos, raz6n
por la que asta es poco relevante y con efectos insigniflcantes. excep
tuardose algunos escasos "clientes" de la Estaci6n Experimental de la
ESPOCH. En general, Independlentemente de las metodologlas de traba
10, limitaciones de personal tecnlco y apoyo logfstico institucional, existe
coincidencia respecto al peso de la "tradici6n" y de reslstencla al "cam
bio".

Estrueturacl6n social y organlzativ8

De acuerdo a faetores econ6micos, como la tenencia de tlerras, se ob
servan cuatro grandes estratos sociales: los pequenos propietarios, los
campeslnos surgldos de la colonizaci6n, y los medianos y grandes pro
pletarios. La relaci6n entre estos seetores, tlende a establecer depend-
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encias hacia los medianos y grandes propletarios, puesto que, en algu
nos casos, controlan la demanda de ciertos productos de procesamien
to industrial. como la cana de azucar y, en otros, dan ocupaci6n y pagan
jornales a los pequeflos propietarios y campesinos. EIcontrol de la clrcu
lacion mercantil da origen a un sector de comerciantes bastante impor
tante, particularmente en el area urbana. En especial, aquellos que con
trolan los canales de comercializaci6n de productos como la naranjilla,
la leche y el ganado, subordinan a los productores directos imponiendo
precios monop6licos bajos, e inclusive por medio de sistemas de credi
tos informales.

En el area urbana, ademas de los comerciantes establecidos, que con
trolan la venta de bienes de consumo, adquieren un significativo peso los
transportistas de personas y mercandas pues su actividad es fundamen
tal en la regi6n por las dificultades de comunicaci6n existentes. EI gran
desarrollo institucional, especialmente por parte del Estado y de los go
biernos seccionales, ha conformado un importante sector social, que por
controlar la cobertura de servicios y recursos financieros, adquiere una
presencia y peso inusitado, en especial en el area rural.

En 10 organizacional, en el area rural, excepto en el sector indigena, no
se observan niveles organizativos de importancia; los colonos aparecen
atomlzados, constituyendose sus centros residenciales en puntos infor
males de confluencia y de organizaci6n. En el area urbana y, en particu
lar, en EI Puyo, se observan formas de organizaci6n sectoriales 0 clasis
tas de importancia. Tal es el caso de los empleados publlcos, del perso
nal de los gobiernos seccionales y las cooperativas de transports, entre
otros.

Las relaciones de poder y mecanismos de representaci6n polltlcas, en la
regi6n, por las debilidades organizativas, particularmente del espacio co
lonizador, favorecen los localismos y c1ientelismos que se extienden al re
conocimiento de situaciones econ6micas individuales, como la propie
dad y concentraci6n de bienes productivos, control y disponibilidad de
medios de comerciallzaclon y, por cierto, del manejo y distribuci6n de
servicios, tanto del sector estatal como seccional y privado. En ello se en-
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trecruzan relaciones familiares 0 de pareruezco. de vecindad yafinidades
locales, que orientan intereses y decisiones polfticas altamente disfmiles
o heteroqeneas, Iimitando la capacidad de presi6n y de constituci6n de
sectores sociales c1aramente definidos.

A nivel de las estructuras formales de representaci6n polftica en la regi6n,
como son los gobiernos seccionales 0 las diputaciones, son justamente
los sectores de medianos y grandes propletarlos. en especial alambique
rOS y ganaderos. as! como transportistas y ex-funcionarios estatales, los
que tienen posibilidad de optar por una representaci6n en dichas estruc
turas.

La cuesti6n etntco-cultural

La provincia, particularmente la zona comprendida por la Ilanura amaz6ni
ca, es asentamiento y habitat de importantes grupos indigenas. entre los
que se destacan los "quechuas''. "huaoranis'', "shuar" y "ashuaras'', Todos
ellos presentan formas de produccion, sistemas de representaci6n y rno
dos de organizaci6n particutares, que les diferencian social y cultural men
te de los restantes grupos colonizadores.

La acci6n estatal. en esta zona indfgena, es aun Iimitada, tanto porque
presenta serias limitaciones de integraci6n territorial par factores
qeoqratico-ecoloqiccs, como por las particulares formas econ6micas y
sociales implementadas por estos grupos. Esto les imprime una significa
tiva autonomfa respecto al Estado y cultura nacional, presentandose su
territorialidad como un verdaderos espacio etnico, con una interesante
capacidad de reproducci6n independiente.

Ernpsro, estos grupos no estan al margen de procesos de integraci6n,
especialmente de aquellos localizados al interior del espacio de coloniza
ci6n 0 de otros situados en los contornos e inmediaciones de este espa
cio. Esto les imprime niveles de heterogeneidad social y cultural internas
que los sltuan, objetivamente, dentro de distintas tendencias; en sus si
tuaciones extremas, aparecen caracterfzadas por la integraci6n 0 asirnl
laci6n a la cultura y ecanomia dominante en el sector colono, a por su
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autonomia y continuidad tradicional.

Sin embargo, a diferencia del sector colono, y de sus propias diferencias
internas, estos grupos aparecen altamente cohesionados en su organiza
cion politica regional, como acontece con la Orqanizacion de Pueblos
Indigenas de Pastaza (O.P.I.P.). Esta cohesion politica y territorialidad
etnlca les convierte en un sector social con capacidad de presion frente
al Estado y grupos de poder regional, no factibles de ignorar en las potiti
cas estatales 0 seccionales, mayormente si estas contemplan su espacio
o territorialidad. Justamente, la defensa de este espaclo ante el avance
cofonizador fundamenta su orqanizaclon y conciencia etnlca.

2. LA SITUACION AGRARIA DE PASTAZA

Introduccion

EI prop6sito de los acapites que siguen es el de analizar la situaci6n del
agro provincial. Para los fines del Plan, se pone especial entasls en el sec
tor rural, destacando por una parte, los elementos que dan cuenta de las
formas como se distribuye, controta y usa la tierra, en general, y, por otra
parte, de los manejos particulares de que hacen uso los productores dl
rectos para la aproptacion y realizacion de productos obtenidos en el me
dio: aspecto que contempla las caracteristicas que presentan la fuerza
del trabajo, los arreglos tecnoloqicos, el apovo a la producclon y la co
rnercializacion, sequn los distintos estratos sociales y principales activi
dades productivas.

Par constituir una raz6n importante la estructuracion de un espacio que
reconoce sujetos sociales diferenciales desde el punto de vista etnico 0

cultural, de acuerdo a la disponibilidad de fuentes, se ha diferenciado en
el analisis un sector 0 espacio de colonizaci6n y otro indigena. De este
modo es posible poner de rnanltlesto que, en efecto, presenta caracterfsti
cas 0 tonicas diferenciales en 10 que respecta ala organizaci6n y funciona
miento de sus actividades econ6micas. Lamentablemente, en rnuchos ca
sas las fuentes censales no dan cuenta de estas diferencias sociales, por
10 que su lectura y anal isis en el texto estan referidas a senatar la pro-
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bternatica global y, en particular, la del sector colono. Para el sector
indfgena, se na dedicado un apartado especial, en el que se puede ob
servar que, efectivamente, el Censo Agropecuario no se ocupa de cons
derarlos can el detalle necesario.

2.1. La Estructura Agraria Provincial

La inexistencia de datos confiables 0 actualizados respecto a la estructu
ra aqraria y productiva de la Provincia, ha obligado a priorizar el censo
agropecuario de 1974, raz6n por la cual el analisls se centr6 de modo
principal en esta fuente documental. (Exists un documento de
diagn6stico de la Provincia para 1978 elaborado por el MAG e INIAP de
Pastaza: sin embargo, no se 10 usa por basarse en los datos del Censo
Agropecuario de 1974, que aqul se analiza con protundidad) Asi, enton
ces, ha sido posible establecer la estructura predominante en la regi6n
para esa epoca, en que ya se evidenciaba una profunda crisis que hasta
el presente, no parece superarse. Esta sltuacion permiti6 visualizar en la
estructura agraria y productiva, ciertas tendencias de evolucion, a obje
to de etaborar ciertas hip6tesis respecto a la situacion actual; ello orien
tara ta segunda fase de diagn6stico zonal, que se constltulra sobre la ba
se de una muestra representativa tativade primera mano, obtenida a
traves de ra aplicaci6n de una encuesta. De allf entonces que su analisls
deba ser visto como un paso metodol6gico instrumental y, en ninqun ca
so, como representativo tatlvode la situaci6n actual.

Sin embargo, en los casos en que sea posible echar mano de informaci6n
disponible y confiable para anos posteriores al censo del 74, se tiara uso
de ella. Por su intermedio sera posible ratificar 0 vislumbrar con mayor
fundamento las posibles tendencias de evoluci6n de la estructura agraria

y productiva, permitiendo estructurar una imagen actualizada de la re
gi6n. Empero, para mayor c1aridad, se ha creido conveniente dedicar un
espacio especial para el aspecto productivo yecon6mico, en base a in
formaci6n obtenida de la aplicaci6n de entrevistas a los productores
directos y de otras fuentes secundarias, como se podra observar en su
momento. De este modo se ha fortalecido el esfuerzo por alcanzar una
imagen general de la Provincia en 10 estructural y econ6mico, co-
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rrespondlendote ala segunda fasedel dlagn6stlco dar cuentacabal de la
sltuacl6nactual.
:CUADfQ N". 1 PROV I.ClA ~E PhS [AlA: PEk,Ur~A! iJ[Uh10u. SEGJ~ COld; IeION I ES Iii,; ro':

:---... ---~.------: ----_ .._- ----_. -.. --.- .._---_.__ ..---... -_ .. --..--- .. ---_ .._--_ ...-.-- .... - ---- ..--- ._-----:
fom rlOGAR "ROD.

:..-~ ._-..... -- ......... -_... ---- .... -_ ..._......... --_....... :-_ ....-.-- -..----- - -- .--.. _- "'-- _..-------_ ..:
: Of'AS fEllS. DClll'. : I lJP~S I fEE.veO: I UIAS i. Y[i(S.OCJ: Uf45 H:RS. ;lC,*.:

:..---------- -.... -- ~ ..-- -. ----- ...----- ---:.... ------_ ... - --------:- ---._--------- ... -:-----_.... _-----..-:
1-20 8iTY 2~44

,
10IJ.I/ I.B, ~ : ~. 3 I.Y : II.~ 2U :

]0- :uO 1144 29~1 : l>!')J, /6. ~
, 9.6 ~.l : 16.~ 17.2 :,

100· 5ilQ 18~ 8b5 : 11..0.0 ~i..a : ~l-,&~ l';.~ : ~q.4 l~.~ :
SOv

"
HAS 0 148 ; 11;0.') 2. ~ : 7.~ 6J. ~ : ~, c 78.7 :•• J

rDrllL 22U6 671!, 1(11).1) 67.~ : e. ) 9.4 : 5.~ 24.5 :

F'JE~;E: ':['!%S IU·C\ljflAlES, mt:.
l"Al,QF,,[ IGN: O. C~f,fllUN I lOl(~:Ji.[G~.tS "50CI;iliJ~.

2.1.1. Estruetura de Tenencla de la TIerra

A fin de facilitar eIanallsisde los datos censales y la exposlcl6nde los re
sultados. se ha optado por reagrupar los distlntos estratosdlferenclados
en eI censo, a efectos de Identlflcar los grandes sectores que caracterl
zana la estructuraagrarlay, masadelante, observarcon atencl6nsucom
portamlento productlvo. incorporando otras variablesque,en su conJun
to, den cuenta de sus identldades y diferenclassectortales.
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Como se observara, una primera caracterizacion de la estructura agraria
provincial, puede establecerse par la predominancia del estrato que in
cluye unidades de produccion agricola (UPAS) cuya extension varia en
tre 20 y 100 hectareas (aproximadamente 54.27 hectareas promedio par
UPA) Esto sugiere que estas unidades se han constituido bajo la regula
cion estatal del proceso de colonlzacion especialmente desde mediados
de la decada de sesenta, periodo en el Que las adjudicaciones han osci
lado entre 30 y 50 hectareas, Par esta razon, en adelante, se denominara
a estas unidades y sector como de campesinos tipo. En consecuencia,
su predominio, tanto par representar al 51.79% de las UPAS, y controlar
eI57.49% de la superficie bajo propiedad a posesion efectiva, correspon
de a la ocupacion caracteristica de este espacio, (zona de colonizaclon).
Confirma esta partlcularldad de la estructura agraria, la insignificante pre
sencia de las grandes propiedades, (mayores de 500 hectareas, y can
un promedio de tierra par unidad proximo a las 976 hectareas), que rep
resentan tan solo 0 36% de las UPAS, y controlan el 8.86% de la superfi
cie.

En orden de tmportancla, se destaca el sector de medianos propietarios,
poseedores de entre 100 Y 500 nestareas. En este caso, su importan
cia radica no en el nurnero de UPAS, que s610 representan 8.36%, sino
en el significativo control de la superficie agricola, igual a 28.14% del to

tal. En consecuencia, se situan en un segundo orden respecto a las uni
dades campesinas tipo, y en conjunto controtan aproximadamente el
80% de la superficie en la regi6n. Sin embargo, no deja de lIamar la aten
cion, para una zona de colonizaci6n, la presencia masiva de unidades
que se situan entre 1 y 20 hectareas, can una superficie promedio par
unidad cercana a las 6 hectareas. A diferencia de la mediana propiedad,
se destaca en estas su significativo numero, igual al 30% de las UPAS,
pero tambien la escasa superficie bajo su control, equivalente tan solo al
5.47%. Para las condiciones de explotacion de la region oriental, esto
plantea serias Iimitaciones para la reproducclon economica del sector, y
sugiere, al margen de otras consideraciones, un significativo proceso de
rnlnltunolzaclon. no sospechado para zonas en proceso de colonlzaclon.
Empero, creemos que es necesario ser cautelosos, y prestarle mayor
atencion a la constataci6n a explicaci6n de este tenorneno.
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Estudios de CEPEIGE para 1981, ponen de manifiesto que la estructura
agraria provincial sigue manifestando igual ordenamiento, par cuanto la
pequefla propiedad (entre 1 y 30 hectareas) representa al 41.4% de las
UPAS, y tiene bajo control el 11.4% de la superficie. Las unidades cam
pesinas tipo (entre 31 y 100 hectareas) constituyen e148. 7%de las UPAS,
can un control de 45.7% de la superficie y la mediana y gran propiedad
(entre 101 Y mas de 500 hectareas) representan s610 al 10% de las
UPAS, y tienen bajo control el 42.9% de la superflcle agrfcola. (Cfr.
Ivan Laspina et. al. EI proceso de colonizaci6n en fa regi6n Puyo, Tesis
CEPEIGE, Quito, p.3~. De acuerdo a estos datos, las unidades campesi
nas tipo mantienen su predominio en la estructura agraria regional, Ie si
guen en importancia ta pequena propiedad can un alto porcentaje de
UPAS, pero can una desfavorable tenencia de tierras, y la mediana y gran
propiedad, can un bajo porcentaje de UPAS, pero can una favorable te
nencia de tierras.

a) Distribuci6n Espacial de las UPAS

EI cant6n Pastaza concentra el 87.18% de las UPAS, (83.81 % de la super
ficie total), correspondlendole al cant6n Mera tan s610 el 12.82% de las
UPAS, (16.19% de la superficie). Esto se debe, par un lado, a las maroa
das diferencias de dominio territorial que establece, entre cantones, la di
visi6n geografica-politica de la provincia; y par otro, a la desigual ocupa
ci6n del espacio que ha caracterizado al proceso de colonizaci6n.

En 10 que respecta a la distribuci6n de la tierra, en ambos cantones se
observan algunas diferencias en la estructura agraria. Efectivamente, tan
to en el canton Pastaza cuanto en Mera, las unidades campesinas tipo,
son predominantes en 10 referente al nurnero de UPAS y superficie.con
trolada. Sin embargo, en Pastaza, la pequefla propiedad sobrepasa al
40% de las UPAS, a diferencia de Mera en donde s610 es igual a un 29%;
la mediana propiedad, en Mera, representa a un 15% de las UPAS, yen
Pastaza s610 alcanza a un 7%. En consecuencia, se podrfa decir que la
pequena propiedad es un fen6meno caracterfstico del cant6n Pastaza,
no pudlendose afirmar 10 mismo en 10 que atafle ala mediana propiedad
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en el cant6n Mera.

Las diferencias observadas anteriormente. difieren de 10 supuesto para
zonas de colonizaci6n tempranas y tardlas Y. en particular en 10 que atane
a la expansl6n 0 Umitesde las fronteras de colonizaci6n. Mera fue una zo
na de temprana colonizacl6n que presenta Ifmites establecidos a la apli
caclen de la frontera colonizable; sin embargo. acontece 10 contrario.

:PA';TCllA ~l~;b 81.2 :738~1 IlLB: 1~b 4fl,Q ~~(.q ~.~ ~ ell: ~ ..,.~ :U(lrlq r:Q.1- ~ ll~ 7.4 ~Iq-:.:.,. ?..,,?: I, 0,3 \~,J,)f) q,r:
:~rrl~ ~?~J 17.e:l~~~~ Ib.7: q6}fI.":7,~ ",,1' i·~",~.7:,{q:"I,.~~ ~~,t"'i.7;5~~(J;q,!: 2 1).1'1~11) II,'='

rlJPpr: iPfrn A~rtnrfr.HA~IO ~~Ufl~r~', filli'!.
ClABIW·\ClQN: D. C~PRHI!I Y [OW;IJLlO'[' ~IOCl~Dnl.

Esto sugiere que. para entonces, se han producido algunos procesos in
ternos diferenciados, que resultana importante identificar, para observar
la evoluci6n diferenciada que podrfa acontecer con las estructuras agra
rias regionales y, en particular, en 10 que respecta a Ia constituci6n y de
sarrollo de los sectores senalados. En otra perspectiva, parece de interes
descubrir la especificidad que adquieren los procesos sociales en estas
zonas colonizadas.

Por las diffciles condiciones viales de la Provincia, la distribuci6n de las
UPAS en relaci6n a carreteras y caminos vecinales, resulta ser un indica
dor de significativa importancia para inferir las dificultades de comunica-
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ci6n y transporte a las que sa enfrentan los agricultores y para establecer
las reper:cusiones diferenciadas respecto a las dlnarnlcas productivas y
mercantiles. Por otra parte, resulta de interes para vlsualizar las 16glcas
de ocupacl6n del espacio colonizado y de dlstribucl6n de la tierra. que
se puede sefialar distintas estructuras agrarias de acuerdo a la cercanra
o dlstancia de las UPAS respecto a las v(as.

~I)n-y "AS

: OISlANCIA :
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De acuerdo a la clasificaci6n del censo, observamos que, en general, mas
del 54% de las UPAS se ublcan a manos de un kil6metro de las vias, las
que en su conjunto tienen bajo control, aproxirnadarnente, eI 50% de la
superficie en propiecfad a posasl6n, an la Provincia. E121 % se localiza en
tre un kil6metro y cinco kil6metros, con una superficla ba]o control aqul.
valenta al 22% de la tierra, en tanto que las restantes se ublcan mas allci
de los cinco kil6metros. Empero, sl tenemos en conslderaci6n que al
asentamiento colonizado se ordena de modo suceslvo hacia e1lnterlor, a
una dlstancia de dos kil6metros y doscientos veinticlnco metros de las
vfas, cabrla concluir que, seguramente, debe ser mucho mayor al nume
ro y superficle de las UPAS locallzadas a esa distancia (primer resoaldo
o I(nea,como se acostumbra lIamarlo) y, en general, se podrfa aflrmar que
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aproximadamente el 70% de las UPAS se localizan entre el primero y se
gundo respaldo: es decir, en el espacio que el censo clasifica entre uno
y cinco kil6metros.

Sequn los colonos y pobladores, el primer respaldo, no ofrece muchas
diticultades para el desarrollo de las actividades productivas y mercanti
les, las cuales se dificultan a partir del segundo respaldo, especial mente
en 10 que atane de modo particular a las actividades agricolas, que exi
gen apoyo de transporte motorizado. Cabria. entonces, concluir que mas
del 50% de las UPAS estarfan exentas de dificultades de accesibilidad; a
un nurnero menor al 20% se les plantearian algunas limitaciones, en tan
to que el restante 30% estarian enfrentadas a serios problemas, con e
fectos negativos sabre la producci6n y actividades mercantiles.

Otro aspecto que se desprende del analisls de la localizaci6n de las UPAS
es que, en el ordenamiento de las unidades respecto a la distancia de las
vias, se ponen de manifiesto tanto una suerte de cronologfa en la ocupa

cion del espacio colonizado, cuanto los limites que se presentan a su ex
pansion. En efecto, existe cons enso respecto a que los primeros colonl
zadores se han establecido en el primer respaldo (pr6ximo a las vias), en
tanto que las restantes "olas" se van sltuando de modo sucesivo en los
respaldos interiores, de forma que los "ultirnos son ultlmos", como rnanl
fiestan los colonos. Sin embargo, no siempre acontece asf, por cuanto
pueden modificar este cuadro 0 cronologia ideal transformaciones viales
o econ6micas. Empero, parecerfa ser que para la epoca del censo, la ola
colonizadora con apertura de nuevas fronteras hacia el interior, encontr6
barreras y limitaciones para su expansion, por cuanto s610 el 11% de las
UPAS se localizan mas alia de los cinco kil6metros.

En 10 que respecta a la representatividad de las UPAS por sector, se pue
de observar que a orillas de las vias, adquieren un lugar privilegiado las
grandes propiedades, con un 87%, y las pequeiias propiedades, con un
71%, del total sectorial, en tanto que la mediana propiedad alcanza un
48%, y la unidad campesino tipo un 42%. Esta relacion, por contrario, se
invierte en el espacio comprendido a menos de cinco kil6metros 0 segun
do respaldo, por cuanto la pequeria propiedad disminuye y la gran pro-
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piedad desaparece, no aconteciendo asi con la mediana propiedad y /a
unidad tipo campesino (que representan el 22% y el 26% del total secto
rial respectivamente. En los restantes espacios, cinco a diez kilometres,
y mas de diez kilometros, se tiende a mantener esta ultima relaclon pues
siguen disminuyendo las pequenas unidades, y tiende a desaparecer la
gran propiedad, en tanto que la unidad campesina tipo y la mediana pro
piedad siguen manteniendo una activa presencia.

En el caso de ta gran propiedad, es explicable que aparezca tan cerca a
las vias por cuanto genera/mente se inscriben en producciones agro-in
dustriales (te y procesamiento de caria) y, en general, se dotan de vias
propias. Resulta mas diflcil explicar el peso enorme de la pequena pro
piedad, empero, es posible que se explique a traves de su origen, en tan
to que las propiedades de los pioneros de la colontzacion se ubican en
torno a las vias, en epocas en las que no estaba regulado el proceso de
acceso a la tierra y, posteriormente, cuando este se regulo, se dio la posl
bilidad juridica a estas unidades para que puedan transferir SU propiedad
sin impedimento. En el caso de las unidades campesinos tipo, es logico
que su presencia aparezca como predominante a medida que se incre
mentan las distancias de las vias, por cuanto, constituyen zonas de colo
nizaclon reguladas por el Estado.

Desde otro angulo si se incorpora la variable "tierras bajo control de las
UPAS", se observa que a oril/as de las vias se reproduce la estructura
aqrarla vista para la Provincia y los cantones. En etecto, el sector campe
sino tipo controla el 49.1 % de la tierra, Ie sigue la mediana propiedad con
el 27.27%, y aparecen como poco significativos la pequeria propiedad Y.
en menor medida, la gran propiedad, por cuanto tienen bajo control ape
nas e/ 7.91% y 15.62% de la tierra respectivamente. Empero, se pueden
observar variaciones de importancia en la presencia y peso de los secto
res, el grado de configurar mas de una estructura agraria local. Efectiva
mente, en torno a las vias la presencia masiva de la pequefia propledad,
Ie imprime particularidad a la dlstribucion de la tierra, en tanto que hacia
el interior, esta aparece c1aramente diferenciada por el absoluto predomi
nio de la unidad campesina tipo, aspecto que se corresponde con la pe
netraci6n y regulamiento del proceso de colonizacion,
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De acuerdo a esto, cabe concluir que-de acuerdo a los respaldos y loca
lizaci6n de los estratos, la pequena y gran propiedad gozan de condicio
nes favorables para el desarrollo de sus actividades productivas y, par
cierto, de las de transports. apoyo fundamental para las actividades mer
cantiles. Tal vez, sea esto 10 que justamente favorece que elias tiendan a
especializarse en la agricultura, como se vera mas adelante. No aconte
ce ast con la mediana propiedad y estrato cam pesina, que tiende a ser
predominante en los respaldos del interior, raz6n par la que no serfa ca
sual. que, par esta raz6n, tiendan a especializarse en la ganaderfa.

b) Tenencia de la Tierra

Propiedad

EI regimen de tenencia que predomina en la regi6n es el de propiedad
(65% de las UPAS). Empero, es necesario identificar dentro de este dos
formas distintas: la "plena propiedad" y las adjudicaciones realizadas par
el Estado, cada una de elias denota formas de acceso diferenciadas y,
posibilitan a condicionan I'll ejercicio plena de la propiedad. En el primer
caso, el acceso a la tierra puede darse bajo distintas torrnas, no necesa
riarnerue vta adjudicacion. sino a traves de la suceslon bereditarla, la ce
sion y, en general, par co mpra-venta. Aproximadamente el 42% de las
UPAS (53%de la superficie) se han constituido de este modo, porcentajes
que las sttuan en una situaci6n predominante en la regi6n. Esto sugiere
que las formas de acceso senaladas han manifestado un gran dinamis
mo y que, par otra parte, han superado a las forrnas tlpicas de la colonl
zaclon, (adjudicaciones par parte del Estado) que no sobrepasan e120%
de las UPAS (24% de la tierra). La explicaci6n de este fen6meno puede
encontrarse en el hecho de que la colonizaclon plonera, adernas de no
haber estado regulada par el Estado, gener6 un regimen de propiedad
sin condicionamiento alguno, luego de su legalizaci6n; par ella, ante la
evoluci6n de las familias y otras factores como la migraci6n, esas propie
dades sa han subdividido ya sea par sucesi6n hereditaria 0, en otros ca
sas, debido a la venta. Tarnbien, puede deberse at peso aun no significa
tivo del flujo colonizador y, en ultimo termlno, par estar en praceso de le
galizaci6n la posesi6n de tierras en el sector de colonos tardios.
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Para 1981,sequn el estudio cltado de CEPEIGE,aproximadamente e152%
de las UPASencuestadas, se hablan constituido en base a la compra-ven
ta, en tanto que el 38% aparecen del proceso colonizadar. (9fr. Ivan
Laspina et. al. op. cit. p. 41 -4~. Se desconoce la superficie bajo control
de estas UPAS, sin embargo, estos datos ponen de manifiesto que, en
estos ultimos anos, se ha acentuado el mecanismo de compra-venta pa
ra acceder a la tierra. Si asi acontece caben inferir que el acceso a Ja tie
rra tiende a privilegiar formas distintas a la colonizaci6n, en tanto identi
fica a un sujeto con caracterfsticas diferenciadas, cual es de poseedor de
un capital-dinero, y, por otra parte, denota un estancamiento en la aper
tura y extensi6n de la frontera agricola colonizadora.

Sin Titulo

En este caso se trata de posesionarios que aspiran a la legalizaci6n de
sus tierras, cuyas UPAS representan aproximadamente el 34% del total,
y control an mas del 16% de la superficie. Si a estas UPAS se agregan
aquellas que se han beneficiado por adjudicaciones estatales, se alcan
za un numero mayor al 50% (que tendrran bajo su control un 40% de la
superficie agricola). En general, en ambos casos se trata de colonizado
res, raz6n par la que cabrla concluir que, pudiendo ser lento aun el pro
ceso de legalizaci6n de la tierra y/o Jento el proeeso de colonizaci6n, su
presencia configura significativamente el espacio regional. Sin embargo,
el gran numero de UPAS sin legalizaei6n no deja de plantear algunas dl
fieultades para su mejor organizaci6n y funcionamiento por cuanto las
pone al margen de la influencia del credno y deja abiertas las puertas pa
ra potenciales eonflictos por el control y delimitaci6n de las tierras en po
sesi6n.

Arrendamiento

Esta otra forma de acceso a la tierra, aparece como irrelevante en la re
g;6n, apenas representa al 0.35% de las UPAS (3% de la superficie). Pe
se a esto, cabe destacarse que en su gran mayorla el arrendamiento se
establece bajo una forma de pago monetario y, en menor escala, bajo la
forma de reparto de la producei6n denominada "al partir".
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Mixtas

A diferencia del arrendamiento, estas formas de posesi6n y de acceso a
la tierra, general mente, no se establecen bajo formas de pago de dinero,
excepto la "finquerfa", cuando se trata de cultivos permanentes, sino que
reconoce fundamentalmente en la regi6fl, formas rentiles, especial mente
en trabajo. En efecto, en unos casos, se hace presente el"cuidador", quien
por tal efecto tiene derecho a cultivar parte de las tierras bajo su cuida
do, y el deber de entregar al propietario una parte de su trabajo en pro
ductos y, en otro caso, como el"patronazgo", se trata lisa y lIanamente
de una renta de fuerza de trabajo, por el derecho que Ie asigna el propie
tario de usufructuar libremente de tierras. Lamentablemente los datos
censales no diferencian y cuantifican estas relaciones, importantes de ob
servar, por cuanto el primer caso sugieren un "ausentismo" patronal y, en
el otro, un mecanismo precario puesto en juego por los propietarios pa
ra proveerse de fuerza de trabajo. Sin embargo en terrnlnos generales,
estas formas de posesi6n son poco significativas, puesto que no compro
meten mas del 3% de las UPAS, y el 6% de la superficie agricola. En to
do caso, denotan un fen6meno interesante por sus posibilidades de evo
lucionar en un contexto en que abunda la tierra de modo potencial y. al
parecer, por ello rnlsmo, escasea la fuerza de trabajo, constituysndose
en un mecanismo de provlslon precaria de esta y en un vehfculo de ac
ceso a tierras consolidadas, posiblemente, por aquellos que se situan en
torno de elias, como acontece con los pequerios propietarios.

En efecto, si se observa con atenci6n, se puede concluir que son justa
mente los estratos de unidades campesinas tipo y la mecliana propiedad
aquellas que dan paso a este tipo de unidades. En 10 que respecta al arren
damiento, sin embargo, son los pequerios propietarios quienes se adscrl
ben tarnblen al paso a estas unidades y relaciones, sin por ello desplazar
al peso del sector campesino tipo, en 10 que respecta superficie. Esto
podrfa parecer contradictorio, pero, en este caso, sugiere una alternativa
mas para los pequerios propietarios, quienes pueden estar optando por
dar sus parcelas en arrendamiento, e igualmente permite, a quienes las
toman, expandir su frontera agricola en un espacio consolidado.
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c) Usa de la Tierra

En orden de lmportancla, los bosques cubren la mayor superficie de las
UPAS en la Provincia de Pastaza: mas del 43% de la tierra bajo control
de las unidades agrfcolas. Le siguen los pastizales con mas de un 32%
de la superficie, suglriendonos la significativa importancia de la ganade
ria, como rama de actividad fundamental en la regi6n, y el papel secun
dario de la agricultura, que apenas alcanza un 7% de las tierras (inclusi
ve, si se agrega la superficie en descanso, no mayor dell %, no logra so
brepasar el 8%). Las tierras conceptualizadas por el censo como no uti
lizadas y potencialmente productivas, alcanzan e143% de la superficie ba
jo el control de las UPAS. Esto, sumado ala escasa proporci6n de tierras
en descanso, parece plantear en posesi6n 0 propiedad y, en consecuen
cia, problemas para el desarrollo de las actividades productivas que re
conocen el suelo como fundamento baslco,

En terminos generales, si se exceptuan las tierras de labranza y pastiza
les, adernas de aquellas dedicadas al descanso, y otras de diffcil usa por
sus caracteristicas topoqraflcas y naturales, cabrfa concluir que las UPAS
desaprovechan aproximadamente el 58% de la superficie. Con ello se re
afirma que las diferencias de aprovechamiento de la tierra, entre los pas
tizales y la agricultura, marcan alqun tipo de dificultades a las que deberfa
buscarse respuestas 0 arreglos adaptativos.

E169%de las UPAS se adscriben al usa agricola de la tierra, en tanto que
el 43% se dedican a pastizales de 10 que se deprende que, pese a I~ me
nor extensi6n dedicada ala agricultura, la mayor parte de elias dedican
parte de la tierra a dicho usa, en tanto que la ganaderfa tiende a consti
tuirse en una actividad mas seleccionada. Los bosques se sltuan s610 en
un porcentaje mayor al 51 % de las UPAS y, en particular, de aquellas que
presentan una situaci6n mas ventajosa respecto a tierra, siendo insignifi
cantes en las pequefias propiedades, en las que la deforestaci6n ha sldo
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casi practicamente com pieta. En etecto, el bosque apenas representa el
30% de la superficie en la pequelia propiedad, el 45% en la unidad cam
pesina tipo, el 40% en la mediana propiedad y, excepcionalmente, el 55%
en la gran propiedad. De acuerdo a esto, la mayor superficie de tierras
potencialmente productivas estan en posesi6n de los estratos mas aco
modados; reqistrandose, entonces, diferencias en 10 que atane al mayor
o menor aprovechamiento de la tierra, pues son justamente las pequelias
propiedades las mejor aprovechadas (estas utilizan el 75% de la superfi
cie, en tanto que las grandes propiedades usan s610 el 45%, y las uni
dades campesinas tipo y las propiedades medianas no sobrepasan el
40%). Esto parece comprensible, por cuanto cabe suponer que existen
mayores facilidades para la explotaclon de extensiones limitadas de tie
rras, tanto por la menor demanda de insumos, cuanto de fuerza de traba
[o, que en ese caso, pueden cubrirse con la proveniente de la familia.

Sin embargo, en estos ultlrnos alios, todo parece indicar que un mayor
porcentaje de UPAS se orientan hacia la ganaderla y, en general, que se
ha ampliado la frontera aqrtcola. En etecto, sequn la investigaci6n citada
de CEPEIGE. se observa que para 1981 eI55.8% de la superficie bajo con
trol de las UPAS se encuentra ba]o explotaci6n. (Cfr. Ivan Laspina et.
al. op. cit. p. 26) 10 que implica un crecimiento del 32.8% respecto a 1974
y, por otra parte, en 10 que atafie al uso de la tierra, se concluye que las
explotaciones agrfcolas disminuyeron del 75% al 5.4%, en tanto que la
ganaderla aument6 del 32.3% al 50.3% (Ldem:p27). En otros terrni
nos, la superficie bajo explotaci6n agricola disminuye en un 28% y los
pastizales aumentan en un 68% en ellapso de 1974 a 1981.

De acuerdo a estos datos se fortaleci6 la tendencia y explotaci6n gana
dera de la Provincia, en desmendro de la agricultura, cuyos cultivos tien
den a ser desplazados par pastizales, con efectos muy negativos para la
preservaci6n del bosque puesto que esta tarnbien ha cedido paso ala im
plementaci6n de los pastos.

En terrninos generales, se observa un uso semejante de la tierra en Pas
taza y en Mera; sin embargo, existen algunas diferencias entre los dos
cantones; especialmente en cuanto a las tierras dedicadas a bosques,
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pastizales y tierras potencialemente productlvas. EI cant6n Mera presen
ta un porcentaje mayor de UPAS con disponlbilldad de basques (74% de
la superflcie de las UPAS, y 57% de la tierra), en tanto que en Pastaza
esos porcentajes Ilegan solamente al 49% y 41%, respectivamente. AI pa
racer; esto se debe a las caraeterfSticas topograticas del cant6n Mera,
que dlficultan Ia extensi6n agrrcola y/o de pastizales y ta necesaria des
forestaci6n. Por eIIo as que pese a tener Mera un mayor numero de UPAS
adscrltas a pastizales (56%), presenta, en camblo, una menor superficie
dedicada a este fin, (27%; en Pastaza, 33%).
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Seguramente por esta misma constriccl6n topografica las tierras poten
cialmente productivas son mucha menores en el Cant6n Mera ( 3% de las
UPAS, y 1% de la superficie, mientras que en Pastaza slgnifican e118%
de las UPAS y el 17%, de la superficie)

En 10que respecta aI uso agricola de la tierra, no se presentan grandes
diferencias. Sin embargo por eI mayor peso relativo de los pastizales, y
menor area de tierra potenclalmente productiva, pese a la presencia sig
nificativa de los basques, se puede observar que en el cant6n Mera exis
te un mayor aprovechamlento de la superflcie bajo control de las UPAS.
En efeeto, esta lIega al 61%, en tanto que en Pastaza lIega s6l0 al 58%,
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aspecto que explicarfa tarnbien el mayor porcentaje de tierras dedicadas
a descanso, puesto que en Mera corresponden al 11% de las UPAS ( 4%
de la superficie) y, en Pastaza, al 6% de las UPAS (1% de las tierras). En
Mera se darla uso mas intenso de la tierra, como consecuencia de las di
ficultades para extender las fronteras aqrfcolas, Parecerfa de interes, en
tonces, considerar el factor calidad del suelo, por cuanto, en mediano pla
zoo de el dependerfa el sostenimiento de las actividades productivas en
esta regi6n, especial mente para las pequenas propiedades y las unida
des campesinas tlpo, caracterizadas por el mayor uso yaprovechamien
to de la tierra.

Respecto al uso de la tierra sequn productos se pueden observar 10 si
guiente:

Agricultura

Los productos dominantes en la Provincia son basicamente cuatro: plata
no, yuca, cana de azucar y te que. en su conjunto, ocupan mas del 86%
de la superficie agrIcola. En orden de importancia, sequn el nurnero de
hectareas cultivadas, se destaca el platano con el 31%, la cana de azucar
con el 22, la yuca con el 21 y, final mente, el te con el 13% de la tierra en
explotaci6n agrfcola.

De acuerdo al usa 0 destino de estos productos, se los puede clasificar
en dos grupos: aquellos con exclusiva orientaci6n hacia el mercado, co
mo la cana de azucar y el te: y otros especialmente de autosubsistencia
o de uso mixto, como el plata no y la yuca. Dentro de esta clasificaci6n,
cabrla concluir que los productos de autoconsumo ocupan mas del 52%
de la superficie agrIcola, en tanto que los mercantiles apenas cubren el
35%. En 10 que respecta, a la participaci6n de las UPAS, se observa que
el 87% se adscriben a la producci6n del ptatano, el 70% a la yuca, el 25%
a la cana, y apenas e14% al teo Esto nos sugiere que el cultivo de los pro
ductos de autoconsumo, no estan bastante generalizados, en tanto que
los mercantiles reconocen una producci6n mas selectiva.

En 10 que atarie al cultivo de estos productos por estratos, se observa que
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en el platano aparece como predominante en la pequena propiedad, uni
dades campesinas tlpo, y mediana propiedad, puesto que representa al
90%, 93% Y 86%, respectivamente. No acontece asl con la gran prople
dad, puesto que participan de esta producci6n apenas el 37% de las
UPAS. En el caso de la yuca. se puede afirmar que se situa de modo pre
ferente en la pequena propiedad, ya que el 89% de las UPAS aparecen
inscritas en esta producci6n; sin embargo. adquiere tambien cierta irn
portancia en las unidades campesinas tipo y en la mediana propiedad,
(se cultiva en un 50% de las UPAS de estos estratos). Pero, en general,
si se ohserva la superficie que se incorpora a estos dos cultivos por es
trato, cabe conclutr que ambos productos son r10 absoluta predominan
cia en la pequena propiedad, ya que ocupan mas del 76% de la tierra
agricola; (mientras que en las unidades crnoeslnas tipo: yen la mediana
propiedad, ocupan el 48% y el 36% respectivamento. en L:H1to que en la
wan propiedad cubren tan s610 eI1%). Par el contrario, las mayores su
perficies de cultivo de los productos mercantiles se encuentran fuera de
la pequena propiedad. En efecto, la cafia de azucar, aparece presente de
manera preponderante en el 41 % de las UPAS de ta mediana propiedad,
( en las unidades campesinas tipo. representan el 32% y apenas el 14%
y 12% de la pequena y gran propiedad). EI te, par el contrario, se situa
preterentemente en las UPAS de la gran propiedad, con el 25%; en me
nos escala, en las unidades de mediana propiedad, con el 15% y de rna
nera muy poco significativa en las UPAS de pequeria propiedad yen las
unidades campesinas tipo, can un 3% en ambos caos. Sin embargo, si
consideramos la superficie incorporada a estos productos, cabe concluir
que la cana de azucar es un cultivo predominante en la mediana prople
dad, (el 54% de las tierras estan dedicados a ella) en tanto que el ta, es
de absoluta predominancia en la gran propiedad, (el 80% de su superfi
cie se dedica a esta producci6n).

Si se observan las orientaciones productivas por estratos. se concluye
que, en tsrminos generales, la pequena propiedad se orienta nacia los
cultivos de autoconsumo, (87% de la superlicie agricola); el sector cam
pesina combina una producci6n de autosubsistencia (48%) con produc
tos de tipo mercantil (32%); la mediana propiedad, se orienta principal
mente hacia una producci6n mercantil (56%) y un apoyo en cultivos de
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autosubslstencia (35%); en tanto que la gran propiedad aparece especia
Iizada en la producci6n mercantil (83% de la superficie).

Para estos ultirnos anos no existen datos confiabJes respecto a la evolu
cion de la producci6n agricola en sus diversos productos, aunque en di
versas fuentes se estima que esta actividad se ha contraido de modo sig
nificativo para 1981, sequn 10 observado con anterioridad. De entrevistas
locales se puede constatar con certeza que Ja expJotaci6n del te se en
cuentra en una profunda crisis, puesto que de 848 hectareas existentes
en 1974, en la actualidad, 5610 se encuentran en explotaci6n unas 150
hectareas: situaci6n que se constat6 en 1981 en un estudio realizado por
CEPEIGE, que observ6 una baja en la producci6n de 100.000 tonela
das mensuales a 5610 50 toneladas ©fr. CEPEIGE, Revista No.9, abril
1981,p.54.) De igual modo, existe consenso en que la producci6n canera
ha entrado en un agudo proceso de contracci6n a partir de la decada del
setenta, puesto que de aproximadamente 10.000 y 8.000 hectarsas
para esos alios Qdem, p. 53'), esta descendi6 a unos 1.350 hectare
as en 1984, existiendo consenso, en la actualidad, que no se ha experi
mentado crecimiento alguno. Empero, se observa una interesante reac
tivaci6n de la producci6n naranjillera que, en ese entonces, se hallaba
tarnblsn en una profunda crisis; repunte que sin embargo no alcanza la
importancia de los arios sesenta y anteriores.

De 10 expuesto cabe concluir que los cultivos mercanti/es -cana y te-, han
cedido paso a la incorporaci6n de pastizales, constltuyendose la gana
deria en la fuente de ingresos fundamental que si bien, como se ha visto,
se concentra de modo principal en las pequelias propiedades y en las
unidades campesinas tipo, es posible que se haya constituido en una al
ternativa al cultivo del te y la cana de azucar, actualmente en crisis. Asf
nos 10 sugieren los datos del MAG de Pastaza los que pese a imprecisio
nes, ponen de manifiesto la contracci6n de esos cultivos.
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Ganaderia

Por su importancia, se han distinguido tres tipos de ganado en la Provin
cia: el bovine, porcino, y otros que por su destine se 10 ha denominado
de carga y/o transporte (caballos, mulas y asnos). Tanto por el nurnero
de UPAS comprometidas en la producci6n, como por el nurnero de ca
bezas de ganado, el bovino aparece como el predominante. Por su rele
vancia se Ie dedicara un apartado independiente, razon por la que se pres
ta atenci6n aquf exclusivamente a los dos restantes.

-La producci6n de ganado porcino apenas compromete el 23% de las
UPAS, y su magnitud respecto al total de ganado. representa el 7%. Por
constituir este una actividad esencialmente dornestlca, llama la atenci6n
que el 77% de las UPAS no dispongan de el. Por su escaso nurnero, es
de concluir que su explotaci6n s610 tiende al consumo familiar, y no cons
tituye una producci6n can orientaciones mercantiles.

EI ganado porcino aparece concentrado basicamente en la propiedad
mediana (70%) 10 cual no deja de resultar extrafio pues la relativa abun
dancia de platano y yuca, harfa suponer que parte de esa producci6n se
podrfa dedicar ala crianza de cerdos, 10cuaillevarfa a suponer, igualmen
te, que esta explotaclon se harfa en mayor nurnero en las pequefias
propiedades y en el estrato campesino. Pero, en general, indepen
dientemente de los estratos, se ha observado que, en este tipo de unida
des agrfcolas la importancia del ganado porcino es practicamente insig
nificnate. Si ast acontece, es posible que este incidiendo en ello, pautas
de consumo diferenciadas en la poblaci6n asentada en el agro, 0 en su
defecto a que las condiciones ambientales no sean favorables para el de
sarrollo de este ganado.

-Mayor significaci6n tiene el ganado de transporte y/o de movilizaci6n,
por cuanto aparece presente en un 29% de las UPAS, y representando al
9% del total de ganado. Por sus fines, es tarnbien de usa dornestlco, cons
tituyendose en un apoyo de fundamental importancia para el transporte,
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movilizaci6n y tracci6n, en las actividades productivas y mercantiles.

En 10 que respecta a estratos, en termlnos absolutos, el ganado de car
ga, aparece concentrado en mas de un 70% de las propiedades media
nas y, en menor grado, en las unidades campesinas, siendo practicamen
te insignificante en las propiedades pequelias y grandes. Este hecho no
aparece casual por cuanto son justamente las propiedades medianas y
el sector campesino, quienes se hallan en una situaci6n mas desventa
josa frente al acceso a las vias, no asl la pequelia y gran propiedad, que
gozan de una situaci6n privilegiada, por cuanto se localizan entre el pri
mero y segundo respaldo. Aun mas, justamente equivalen aproximada
mente a un 30% de las UPAS que se situan en los respaldos interiores,
10que coincide con el porcentaje de UPAS que disponen de ganado de
carga y transporte. En consecuencia , cabrla concluir que su dispo
nibilidad es de caracter selectivo, condicionado por la mayor distancia a
las vias.

Ganaderla Bovina

EI anallsls de las UPAS comprometidas en pastizales, remmra al proble
ma de la ganaderla, de modo particular la bovina. Esta se ha desarrolla
do en un 49% de las unidades (que en conlunto, alimentan a unas 13.741
cabezas). En general, se trata de ganado para engorde predominando de
forma evidente eI ganado denominadocriollo.
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En contados casos se observa la introducci6n de razas puras. entre las
que se destaca el ganado cebu (10%) el holstein (32%) yel brown (21%)
entre los mas importantes; sin embargo. las UPAS adscritas a este tipo
de ganado son poco significativas (13%) por cuanto el nurnero de cabe
zas no superan ni el 7%. Este ganado se concentra de modo especial en
el estrato campesino yen la mediana propiedad, (53%, en el un caso y
42% en el otro).

En general, seeun los estratos, se puede constatar que las UPAS con ga
nado se sltuan de modo predominante en la mediana propledad, (82%);
en el campesinado (65%). y la gran propiedad (62%), en tanto que ape
nas el21 % de las pequenas propiedades aparecen comprometidas en es
ta actividad. Este aspecto guarda correlaclon con la concentraci6n del
ganado en estos mismos estratos: el 53% del ganado aparece bajo con
trol del estrato campesino, el 36% se halla en la mediana propiedad. y
apenas el 7% y 4% en la pequelia y gran propiedad. En conclusion, esta
es una actividad que se desarrolla de manera preponderante en el estra
to campesino y en la mediana propledad. (Par clerto, las superficies de
dicadas a pastizales, tienen correspondencia con la crla del ganado en
los estratos mencionados 53% en las unidades campesinas tipo y 32% en
la mediana propiedad.

En 10 que respecta a la carga animal por hectarea, en rasgos ex
tremadamente gruesos, con el unico fin de observar diferencias por es
tratos y. tras ello, manejos tarnblen diferenciados. se puede ver que en la
gran propiedad la carga animal es alta; siendo minima en la pequena pro
piedad. Asi pues, cabrla concluir que existe Ia posibilidad de realizar un
mejor manejo de pastos y animales en la gran propledad, en menor gra
do, en las unidades campesinas tipo yen la mediana propiedad, en tan
to que en la pequetia propiedad se pond ria de manifiesto la imposibilidad
de realizar un manejo mas eficiente. .

Por ser una ganaderia de engorde. la existencia en la provincia, la pro
dueci6n lechera que se presenta, parecerfa ser mas bien un derivado del
proceso de erfa que un prop6sito explfcito. En etecto, s610 un 35% de las
UPAS con ganado, presentan vacas en ordeno, y estas no sobrepasan al
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25% de las cabezas existentes. En general, se producen aproximadamen
te 3.106 Iitros diarios, con un promedio de 3.12 Iitros par vaca. Sin em
bargo, existen diferencias significativas en cuanto a los estratos, por cuan
to se observa que el 71% de las UPAS que producen leche se sltuan en
el campesinado tipo, y un 15% en la medlana propiedad. En 10 que res
pecta al volumen de leche, tambien este aparece concentrado en los es
tratos mencionados (64% y 25%, respectlvamente). De igual modo, a ellos
corresponde una producci6n mayor de leche par cada vaca. Seguramen
te, esto tiene relaci6n con la introducci6n de razas puras que, como se
ha visto, se ha producido preferencialmente en estos estratos y, en par
ticular, en la mediana propiedad.
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De acuerdo al destino de la escasa producci6n de leche, cabe destacarse
que en todos los estratos el 53% sa la consume en la familia del produc
tor, e125% se destlna a la venta, e114%se usa para la producci6n de que
50S, y s610 un 8% se utiliza en la alimentaci6n de terneros 0 crfas. Si as!
acontece, parece de interes serialar que el consurno familiar de leche, por
sus altos porcentajes, denota una diferencia significativa con otros estra
tos de la costa y sierra, quienes generalmente la orlentan al mercado, 10
que posiblemente se explique par pautas de consumo distintas en la pe
queria propiedad y en eI sector campesino tipo, y, en otros casos. espe-
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cialmente de la mediana propiedad, por dificultades de transporte. Tam
bien, por la escasa proporci6n dedicada a la alimentaci6n de los terne
ros, se infiere que ante todo estamos frente a una ganaderfa de engorde,
y no ast ante una de cna. 10que plantea interrogantes respecto a la ad
quislcion y lugar de origen de los animales comprados para engorde, y
los subsecuentes problemas de adaptaci6n al medio hurnedo tropical.

2.1.2. Empleo y Uso de la Mano de Obra

De acuerdo ala naturaleza del trabajo ocupado en las UPAS, se han dis
tribuido dos tipos fundamentales: familiares 0 no remunerados, y asala
riados 0 remunerados. Del tipo de trabalo familiar, como un aspecto des
tacabfe, cabe selialarse que en e1100% de las UPAS se hace usa de el,
constltuyendose en un fen6meno que tiende a darle especificidad a las
unidades productivas existentes en la regi6n. Este trabajo representa el
67% respecto al total utilizado poniendo de manifiesto, el caracter predo
minante de esta relaci6n productiva. En 10que atarie al asalariado, s610
ef 13% de las UPAS hacen uso de el, y constiuye aproximadamente el
33% del trabajo total utilizado, por 10que adquiere un lugar secundario
frente al familiar 0 no remunerado. Aun mas, tiene mayor importancia el
asalariado de naturaleza temporal, que representa el 25%, en tanto que
el permanente no sobrepasa el 8% ( en consecuencia, se trata mas bien
de una relaci6n de apoyo temporal al trabajo familiar). Empero, esto no
es cornun al conjunto de las UPAS, por cuanto en un 87% no se utiliza
fuerza de trabajo asalariada, dernostrandose que su demanda es de
caracter selectiva y diferencial de acuerdo a los estratos.

En etecto, el trabajo familiar, aparece como caracterfstico y propio del es
trato campesino y de fa pequelia propiedad, por cuanto compromete al
100% de las UPAS, y representa af 76% y 68% del trabajo total ocupado
por estas unidades. No acontece as! con la gran propiedad, en donde el
100% de las UPAS participan de el, sin embargo, en volumen apenas
representa al 2% del total ocupado aspecto que, en el caso de la media
na propiedad, tarnbien adquiere una presencia significativa, por cuanto
el 100% de las UPAS hacen uso de el, abarcando el 57% del trabajo ocu
pado total. En 10que atarie al trabajo asalariado, este tiende a ser carac-
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tenstico de la gran propiedad, en donde se ernplean el 69% de los asala
riados permanentes, y el 82% de los asalariados ocasionales (en la pro
piedad mediana el rol del sector asalariado es tarnbien significativo, pues
acoge al 26% de los trabajadores asalariados esta- bles). No acontece
asf con la pequena propiedad y estrato campesino tipo, ya que el volu
men empleado de esta fuerza de trabajo representa, en el caso de los per
manentes, el 2 y 7% y, en los ocasionales, el 30 y 17%, respectivamente.

Por 10 expuesto, cabrfa conclulr que el uso de fuerza de trabajo familiar
se inscribe fundamental mente en la pequefia propiedad para atender sus
labores productivas. Aunque en ella se recurre de manera eventual al tra
bajo asalariado, como punta de apoyo complementario. EI estrato cam
pesina sigue igual estrategia, aunque con un apoyo mas estable en el asa
lariado permanente. La mediana propiedad tiende a establecer un mayor
equilibrio entre trabajo familiar y asalariado, raz6n por la que este ultimo
tiende a constituirse en una condici6n necesaria antes que en un apoyo
complementario, y ta gran propiedad se define, por el contrarlo, como
una unidad que usa predominantemente el traba]o asalariado.

Lo anterior parecerfa estar en estrecha relaci6n con las estrategias pro
ductivas de los estratos y con sus tendencias de especializaci6n econ6mi
cas. En efecto, la pequena propiedad se orienta de modo fundamental en
la agricultura de autosubsistencia de cicio corto; la demanda de fuerza
de trabajo, cabe suponer, proviene de las epocas de concentraci6n de
las labores, por 10 que se privilegia el trabajo estacional asalariado y no
el permanente. En el estrato campesino aunque la producci6n esta orien
tada baslcarnente a la ganaderia, esta se combina con una producci6n
agrfcola de autoconsumo y con cultivos mercantiles como la cana 0 el te:
el manejo del ganado exige un trabajo asalariado permanente, en tanto
que los cultivos demandan una fuerza de trabajo ocasional, por 10que se
combinan tres formas de traba]o, pero el peso mayor recae en el trabajo
familiar. En la mediana propiedad, orientada principalmente hacia la ga
naderfa y la agricultura mercantil (especialmente de cafia de azucar) se
tiende a privilegiar el trabajo asalariado (permanente y ocasional). Final
mente, en la gran propiedad, ajena a la producci6n agrfcola de
autosubsistencia, y especializada en una producci6n agro-industrial (co-
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mo es el caso del te), es significativa la demanda de fuerza de trabajo asa
lariada permanente.

De acuerdo a 10 expuesto, cabe conclulr, que el trabajo asalariado se
constituye en la condicion de la orqanlzacion productiva de la gran pro
piedad y, en menor grado, de la mediana propiedad, en tanto que el tra
bajo familiar, es la condlcion fundamental de la pequeria propiedad y de
las unidades campesinas tlpo. Si ast acontece, en este ultimo caso, cabe
inferir que la evoluci6n de las actividades productivas, no solo depend era
de factores econornicos internos y externos, sino tamblen de la compo
slclon y evolucton de los grupos familiares en tanto principales proveedo
res de fuerza de trabajo (Ia presencia de fuerza de trabajo externa a la fa
milia de los productores, en muchos casos, se ha constituido en un me
canismo para extender las actividades productivas en este sector y/o pa
ra cornplementar sus limitaciones). Cualquier intento par transfarmar la
capacidad de estas unidades podrfan enfrentarse a desequilibrios y/o de
mandas de trabajo que exigen un analisis de su disponibilidad en la re
gion Habiendose establecido la importancia y especificidad del predomi
nio del trabajo familiar como relaclon fundamental, ello sugiere que el fac
tor fuerza de trabajo no es abundante, razon por la que la ganaderia apa
recerfa como una estrategia de adaptaci6n a este hecho a diferencia de
la agricultura que demanda mayor fuerza de trabajo y que, como hemos
visto, se situa en la mediana y gran propiedad.

2.1.3. La Tecnologia y el Credito en la Producci6n

EI trabajo humano predomina de modo obstensible en la region; este es
generalizado en el 64% de las UPAS, en tanto que la energia animal ape
nas se hace presente en un 36%; observandose que la energfa rnecanica
es practicarnente inexistente, pues no cornprornetc
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ni slquiera at 1% de las UPAS. En 10que atans al uso de tecnologfa aqro
qulrnlea, como los abonos, s610 eI 1% de las UPAS hacen uso de ellos,
sobre una superflcie menor al 1%. S6Io en la ganaderfa es posible obser
var a1gunas Innovaciones modernas, como se ha seiialado en el caso de
la incorporacl6n Iimitada de razas puras. Efectivamente, un 13% de las
UPAS dedicadas a la ganaderra manifiestan tal innovaci6n, aunque este
ganado no representa mas del 7% del existente en toda la regi6n. (Ver
cuadro No. 10)

En relaci6n a los esiratos, se observa que las labores sin ayuda rnecanl
ca 0 animal es propia de la pequena propledad (99% de las UPAS). EI uso
de energra animal es caractertsnco de la gran propiedad (75% de las
UPAS) y. en menor medida, de las unidades campesinas (51%). Por cier
to, pese a 10 insignificante, la energra rnecanlca es utilizada por la gran
propledad (en un 25% de las UPAS); igual caso acontece con la tecno
logra agro-qurmlca que es utilizada en el 25% de las UPAS situadas en la
gran propledad y en rnenor grado (23%) por la mediana propiedad. Se
guramente. en estos casos, se trata del uso de abonos para la produc
ci6n agro-industrial del teo

EI peso del trabajo agrrcola sin ayuda de tecnotoqias mecantcas y sin re
currir a tecnoloqlas agro-qurmicas especial mente en los estratos de pe
quena propiedad y sector campesino, coincide con el usa de la fuerza de
trabajo familiar, antes observada. Ampliar las actividades productivas en

40



las actuates condiciones, irnplicarla exclusivamente una extensi6n del usa
de la fuerza de trabajo familiar de estos estratos; por tanto, es evidente la
necesidad de buscar opciones tecnol6gicas adaptadas al medio y, espe
cialmente, a la organizaci6n familiar de estas unidades, para enfrentar
constricciones en la disponibilidad de fuerza de trabajo y/o para aprove
charta mejor. Las tecnologfas que pueden demandar mayor trabajo, in
cluldo en ello la demanda de mayores tiempos y una mayor espsclallza
ci6n, no parecen ser las mas aconsejables por cuanto todo parece indi
car que la organizaci6n multiple (agricultura de autosubsistencia, gana
derta y agricu/tura mercantil), demanda un usa equilibrado d61 los tlern
pos de trabajo, y del trabajo mismo.

Credito

Para el ana de 1974, tan solo unas 342 UPAS se hablan beneficiado del
credito, (porcentaje poco significativo, pues no sobrepasa al 15% de las
unidades existentes). Tal vez el acceso al credito se via entorpecido por
el alto porcentaje de UPAS sin tftulos de propiedad; si asl aconteci6, ca
be concluir que aproximadamente el 25% de las UPAS que disponfan de
titulo de propiedad, se beneficiaron del credito. Entre las instituciones
bancarias que facilitaron credito, cabe destacarse que al Banco Nacional
de Fomento -BNF- corresponde una labor fundamental, pues concedi6 el
97% del credlto otorgado en fa regi6n.

De acuerdo a los usos del credlto se observa que mas de un 70% de este
fue invertido en la adquislclon de ganado, en tanto que un porcentaje ma
yor al 20% se destin6 a la implantaci6n; en consecuencia, mas del 90%
del credlto se orient6 hacia la qanaderfa, poniendo de manifiesto la im
portancia adquirida por esta actividad, en desmendro de la agricultura.

En relaci6n a los estratos beneficiarios del credito, se observa que obtu
vieron credltos: el 37% de las grandes propiedades, el 33% de las media
nas y el 20% de las unidades campesinas, en tanto que el acceso a re
cursos crediticios por parte de la pequefia propiedad no sobrepas6 el
10%. De acuerdo a esto, el credlto se orient6 de modo correlatlvo al ta
mana de los estratos y, en particular, se concentr6 en la gran propiedad,
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puesto que mas del 87% de estas UPAS accedieron a el y, en menor gra
do, la mediana propiedad, con un 38% de las UPAS.

2.1.4. Estructura de Comercializaci6n de la Producci6n

La comercializaci6n es. con seguridad, uno de los problemas mas acu
ciantes para el desarrollo de las actividades productivas de la regi6n, es
pecialmente para los productores situados en el area rural. Sin embargo,
tiene implicaciones diferentes sequn los distintos estratos sociales y su
localizaci6n geogratica, pues todos ellos, de acuerdo a su condici6n, ela
boran estrategias dlstintas para enfrentar la realizaci6n de sus productos
en el mercado.

La regi6n cuenta con un limitado sistema de vias carrozables, y estas, in
ternamente, conftuyen hacia la ciudad del Puyo mientras que, en 10 exter
no, se orientan a la Sierra, hacia las ciudades de Banos 0 Ambato a traves
de una sola via. Las vias secundarias son de escasa penetraci6n, y todas
elias entroncan con el eje central. Pero estas caracterfsticas del sistema
vial no se correspond en can la modalidad de ocupaci6n del espacio co
lonizador, que se orienta hacia el interior de los flancos del eje vial cen
tral, particularmente de aquel orientado hacia la lIanura arnazonica, ac
tual frontera de colonizaci6n. En este flanco se sltuan, en algunas locali
dades, hasta cinco a seis respaldos, con una distancia aproximada de 11

a 13 kil6metros desde el eje vial.

Dentro de este modele de ocupaci6n del espacio y de las orientaciones
del eje vial, se cornprendera que s610 las unidades situadas en torno a las
Vias, especial mente de la central, gocen, relativamente, de condiciones
para el transporte 0 la comercializaci6n de sus productos. No asf las res
tantes, particularmente aquellas que se situan mas alia del segundo res
paldo. Empero, inclusive allf donde existen vias, tanto central como se
cundarias, los productores directos encuentran problemas para transpor
tar independientemente sus mercancfas, pues por 10 general no existen
medios de transporte en las localidades: estes se concentran en la ciu
dad de EI Puyo y, en menor grado, en Shell.
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Internamente, s6/0 en las ciudades de EI Puyo y Shell, existen centros de
mercadeo permanentes 0 informales (ferias, sabatinas 0 dominicales); los
otros mercados se sltuan fuera de la regi6n, especialmente en la Sierra.
Adicionalmente,s6l0 la ciudad capital cuenta con la plaza de ganado y
es ella, en general, ta que se constituye en centro fundamental de comer
cializaci6n de la regi6n. Como se comprendera la distancia entre la loca
IIzaci6n de los productores de mercancfas y los centros de comercializa
ci6n plantea costos de transporte y niveles de precios extremadamente
desfavorables para aquellas unidades situadas mas distantes, sea EI Pu
yo, sea del eje vial central.

Frente a esta situaci6n, gran parte de los productores directos alejados
optan por vender en sus propias unidades 0 localidades, favoreciendo asf
el establecimiento de una amplia red de intermediarios "rodantes", es de
cir, que circulan en torno a las vias y que cuentan con sus propios me
dios de trans porte.

En general, los precios de venta obtenidos van decreciendo a medida que
las unidades de producci6n se alejan de la ciudad de EI Puyo. Por el con
trario los precios de cornpra de los bienes de consumo de origen exter
no, se incrementan con la dlstancia: y 10propio acontece con los costos
del transporte. Entre los productos que recorren estos circuitos caben
destacarse el ganado mayor, la madera, la leche y la naranjilla.

En los centros de comercializaci6n establecidos, como EI Puyo, tarnbien
existe una estrecha red de intermediarios que, por acuerdos sectoriales
y mono polio de la demanda, presionan sobre los precios hacia ta baja.
Muchos de ellos sacan directamente la producci6n regional a la Sierra.
especial mente hacia Arnbato, y otros s610 proveen a intermediarios que
bajan hasta EI Puyo 0 Shell. Tal es el caso de productos como la naran
jilla y el ganado, cuyo consumo se realiza en gran parte fuera de la re
gi6n. Agudiza esta situaci6n la inexistencia de medidas standard y de ins
trumentos de medici6n adecuados para el pesaje de la producci6n. En
efecto, la carne en pie es calculada en arrobas, pero haciendo uso del
"ojo" 10 que obliga a vended or y comprador a establecer un consenso que
siempre es impuesto par el comprador. Lanaranjilla tiene diversas moda-
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lidades: se la vende y mide en "cajones' (unos 22 Kg), en "lana" (unos 2
1/2 cajones) y en quintales. S610 en el caso del caj6n se establecen cla
sificaciones por calidad y tarnano, en tanto que en los restantes casos va
a "granel",

Estas formas de venta de la naranjilla se inscriben y encuentran sentido
en alternativas par las que optan los productores a fin de abaratar cos
tos, especialmente en trabajo. Efectivamente, la venta de cajones supo
ne una esmerada y prolija clasificaci6n, pero como un proceso mas y pos
terior a la recolecci6n, embalaje y transporte desde su sitio de produc
ci6n (3 a 6 km. de la via). Esto , por supuesto, exige mayores tiempos de
trabajo y, en particular, mas mana de obra. No acontece asl con las res
tantes formas de venta, que reconocen medidas tal cual se las embala y
transnsporta desde el sitio de produccion. En consecuencia, esto plan
tea procesos de adaptaci6n social, que dificulta iniciativas encaminadas
a estandarizar las medidas y los pesos.

Sin embargo, de acuerdo a la condici6n social de los productores direc
tos existen diferencias significativas para afrontar la comercializaci6n. La
situaci6n descrita compromete principalmente a los pequenos producto
res y unidades campesinas tipo, pero no asl a los productores medianos
y grandes; estes uttirnos, en general cuentan con sus propios medios de
transporte y canales de comercializaci6n tanto al interior de la provincia
como fuera de ella. Esto los pone en una situaci6n privilegiada, no s610
para manejar la venta de su propia producci6n, sino, incluso, la de otros
sectores productlvos, Por ello en algunas ocasiones, adernas de pro
ductores, son comerciantes. Tal cosa acontece en el caso de productos
como el ganado.

En la cana de azucar se observan modalidades internas que caracterizan
tarnbien a los grandes propietarios 0 alambiqueros como ejes centrales
de la comercializaci6n. En efecto, son ellos los que preferentemente pro
cesan la cana para la producci6n de aguardiente,que implica costos sig
nificativos, distantes de las posibilidades de los pequenos productores.
Es as! que, en muchos casos, ni siquiera producen cana 0, cuando 10 ha
cen, limitan su producci6n, con el objeto de no quedar bajo control de la
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Oireccion de Alcoholes, que estipula las cantidades y precios del a
guardiente. En general, optan por adquirir la caria a los pequerios pro
ductores, y de este modo escapar al control ya los precios que impone
la entidad de control. Con esto pueden monopolizar la demanda de caria
y presionar hacia la baja de los precios. Otra alternativa para los pequerios
productores es vender cana de fruta; sin embargo, su demanda es limi
tada y se concentra fundamentalmente en la ciudad de Banos.

Dentro de este contexto, se aprecia que la comercializaci6n se constitu
ye en un problema que no permite a los productores realizar y controlar
en mejor forma el valor de sus trabajos. Inciden en esto no s610 las intrin
cadas redes de intermediaci6n, sino tarnblen las deficientes condiciones
de apoyo infraestractural vial y de transporte, que repercuten de modo
desfavorable en la arnpllacion de las actividades productivas de la region.
Sin embargo, iniciativas encaminadas a resolver 0 paliar esta snuacion,
deben tener presente que los procesos de diferenciaciOn social existen
tes tamblen constituyen un factor mediatizador en esta situacion. Es ne
cesario, por tanto, obrar sobre ella a fin de favorecer a los pequerios pro
ductores y campesinos tipo.

2.2.La Estructura de la Producci6n Agropecuaria en la Zona Colona.

2.2.1 Las Aetividades Agropecuarias Principales en el Medio
Rural.

EI presente diagn6stico de la situaci6n de la producci6n agropecuaria de
la zona de colonizaci6n pretende identificar, en tarmlnos generales, las
caractertstlcas dentro de las cuales opera este rengl6n econ6mico en la
Provincia. Estas caractensticas, de antemano se puede asumir, estan es
trechamente relacionadas con el origen socio-econ6mico y cultural de la
poblaci6n colona; esto es, que el origen de la poblaci6n condiciona las
perspectivas y expectativas de las formas de producci6n en la regi6n.

En el area de colonizaci6n de la Provincia se presenta, en la actualidad,
un cuadro de producci6n agropecuaria sustentado en: unos pocos pro
ductos agrfcolas que participan del mercado, la ganaderfa y, la produc-
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cion de bienes de autoconsurno.

En terminos generales la Provincia - y sobre todo el area de colonizaci6n
- se manifiesta eminentemente orientada a la producci6n ganadera. En
etecto, ello se constata a partir del hecho de que los pastizales ocupan
aproximadamente el 89% de las tierras intervenidas (descontandose, na
turalmente, las areas de bosques).

De otra parte, la zona colona se ha especializado en la producci6n de na
ranjilla y cafia De manera excepcional, cobr6 importancia temporal du
rante la decada pasada la (mica empresa agroindustrial de envergadura
situada en la regi6n y dedicada a la producci6n de te: Te ZUlay. Otros cul
tivos, esencialmente para autoconsumo y/o con escaso desarrollo en ex
tension y de incorporaci6n tecnol6gica, no tienen un caracter rnercantll.

En general, se verifica, par una parte, una muy escasa diversificaci6n de
cultivos, un usa marginal de insumos agroqufmlcos y una gran debilidad
tecnol6gica global. Sin embargo, ello no corresponde solamente al bajo
nivel de calificaci6n de la poblaci6n residente, sino tam bien a los muy re
cientes y parclales intentos de investigaci6n agron6mica que permitan
adaptar con exito nuevas variedades de cultivos. EI extremo desconoci
miento del medio ecol6gico y de sus potencialidades, sumado a la inca
pacidad para enfrentar piagas y otras restricciones, ha obligado a los co
lonos a abandonar conocimientos preterltos que, si bien se adaptaban a
sus zonas de origen, no han tenido resultados positivos en especificidad
amazonlca.

Por ello, la experiencia adquirida en la producci6n de cana y naranjilla.
cultivadas con relativo exito desde hace algunas decadas. continuan slen
do los unlcos productos que participan plena mente del mercado. Pese a
ello, problemas de plagas incluso lIegaron a ateetar cas; totalmente la pro
ducci6n de naranjilla.

Por otra parte, la explotaci6n de la madera se constituy6 en una fuente
muy importante de generaci6n de ingresos, convlrtlendose en una suer
te de "acumulaci6n originaria" para los cotonos. De la deforestacl6n re-
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sultante y par las propias caracteristicas del proceso de colonizaci6n, las
tierras "despejadas" fueron convertidas en pastizales (de la variedad "gra
rnalote'', principalmente) para implantar ganaderia que, a pesar de ser de
baja rentabilidad en ta zona. requiere de un manejo tecnol6gico poco in
tensivo en mana de obra, cosa importante en tanto que esta presenta una
escasez relativa a la Provincia.

Este proceso de tala indiscriminada de bosques, que tiene su sustento en
la propia legislaci6n vigente y en esta suerte de "capital extranjero" que
constituye el recurso forestal para los colonos, se ha intensificado en los
ultirnos aries debido, principalmente, a la presencia de empresas made
reras que operan en la regi6n. Segun el MAG, se estima que en la actua
lidad se deforestan entre 1.600 y 2.200 Has/aria y solamente se refores
tan apenas 80 Has/ano, como se aprecia, la brecha es enorme. De otra
parte, se tiene que la explotaci6n forestal produce unos 40.000 m3 de
madera al aria; haciendo el respectivo calculo, se obtiene una pro
ductividad m3/Ha. sumamente baja ya que apenas alcanza a ser del or
den de 60 m3/Has; a eso se ariade que se produce un desperdicio de re
curso que alcanza a ser del 50%.

Estos elementos de la situaci6n econornica de una importante zona de la

Provincia, como es la zona de colontzaclon, deberlan considerarse como
los ejes centrales de politicas de desarrollo a implementarse en la regi6n.
Se debera contemplar, entre otras cosas, la creaci6n de incentivos para
la recuperaci6n de la producci6n agraria y pecuaria que, como se vera
mas adelante, son actividades que se encuentran en franco estancamien
to; ello implica buscar un mejoramiento de las tecnlcas de producci6n pa
ra aumentar la rentabilidad a fin de que el trabajo agricola presente atrac
tivos frente a los ingresos que genera la explotaci6n incorrecta del bos
que 0 frente a los empleos urbanos no productivos. Asimismo, es Race
sario priorizar la preservaci6n y correcto uso de los recursos naturales,
especialmente de los recursos no renovables como es el caso del bos
que, ya que de no hacer/o, se provocarla, a corte ptazo, la desertificaci6n
de la regi6n.
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2.2.2. Los Principales Tipos de Cultivo

La producci6n agricola provincial se estructura a partir de la existencia
de tres grandes rubros 0 tipos de cultivos: cultivos de autosubsistencia,
cultivos de subsistencia con caracter experimental y cultivos de caracter
mercantil.

a) Cultivos de autosubsistencia (rnalz. arroz, trejol, yuca, platano, bana
no, aguacate, y papa china, entre los principales).

En todos estos cultivos se manifiestan, en general, rendimientos inferio
res a los que se obtienen en el promedio nacional, sequn cornparaclones
a 1984. Por ejemplo, los 725 kg/hi!. que rinde el rnalz duro en Pastaza
contrasta con 1470 kg/hi!. correspondiente a la media nacional; en arroz,
los rendimientos son de 2182 kg/hi!. Yde 3143 kg/ha., respectivamente;
en banano, se obtienen 11.342 kg/hit en la Provincia mientras que a ni
vel nacional se alcanzan rendimientos promedio de 27.662 kg/hfl.

Se indican estas cifras para rnostrar, aun cuando sea de modo referencial
y con las reservas que merecen los datos, (Datos obtenidos en infor
mes del MAG) la tonica relativamente atrasada de fa producclon agricola
de la Provincia.

Abundando en esta apreciaci6n, cabe notar que a nivel nacional af me
nos dos de estos cultivos (rnalz y banano) han experimentado irnportan
tes innovaciones tecnol6gicas en los ultlrnos anos, debido a las rentabi
Iidades que se obtienen al procesarse agroindustri-almente; especialmen
te en el caso del banano, por ser fuente tradicional de exportaciones. Lo
que resalta de esta comparaci6n es que el diferencial de rendimiento tien
de a aumentar a causa del caracter precario de la producci6n agricola en
Pastaza.

En cambio, en el caso de otros cultlvos de subsistencia, (Nos referi
mos a los cultlvos de yuca, trejol, papa china, aguacate, entre otros) pe
ro destinados principal mente af autoconsumo rural 0 al consumo de gru
pos urbanos de bajos ingresos, la brecha de rendimientos es menor, ya
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que se iguala 0 incluso es mayor respecto de los promedios nacionales.
Por ejemplo, siempre en 1984, la yuca tenia rendimientos de 8981 kg/Ha.
en Pastaza, y 5325 kg/Ha. en el plano nacional. Para eI caso de la yuca
en la Provincia, estas condiciones de producci6n se han mantenido mas
o menos estables desde 1974.

Estos cultivos, por sus propias caracteristicas, no han sido objeto de in
novaciones tecnol6gicas significativas por 10 cualla productividad se ha
mantenido relativamente estable en los ultimos anos.

b) Cultivos de subsistencia con caracter experimental (cacao, cafe, lim6n,
naranja, rnandarlna, papaya, pina, entre los principales).

Se trata de cultivos de adaptaci6n reciente en la zona que ocupan una re
ducida superficie (tanto a nivel de L/PAy por consiguiente tam bien a ni
vel del area cultivada total), cuya producci6n mayormente se destina al
autoconsumo y s610 marginal mente al mercado. Estas experimentacio
nes se han desarrollado a partir de las semejanzas cllmatlcas que existen
con la zona de la Costa correspondiente al trlanqulo Santo Domingo-Que
vedo-Ouinmde y a la zona de Milagro. Sin embargo. como se ha explica
do anteriormente, estas aparentes semejanzas se enfrentan a notables
diferencias en el plano curnanco y de calidad de los suelos. Por el caracter
parcial de los experimentos con estos cultivos, los rendimientos que arro
ja la informaci6n del MAG para Pastaza, son similares a los promedios
nacionales. Sin embargo, para derivar en conclusiones mas s6lidas as
menester profundizar eI analisis con astudios especfficos que confirmen
la potencialidad real y efectiva de estos cultivos en las condiciones me
dias locales.

c) Cultivos de caracter mercantil (naranjilla, cana, te)

Como se ha visto, es notoria la escasa diversificaci6n de cultivos agrfco
las con caracter mercantil: soto la cana ( y sus derivados), la naranjllla y
el te, pueden ser considerados dentro de esta clasificaci6n.

Por cierto que estos cultivos no se constituyen en la (mica fuente de in-
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gresos monetarios para la poblaci6n del medio rural. Mas bien la explo
taci6n maderera y la ganaderia son rubros generadores de mayores in
gresos. Cabe serialar tarnblen, que los cultivos de caracter experimental
han sido introducidos con pr6positos mercantiles; sin embargo, estos han
enfrentado diversas dificultades tanto para la producclon pero muy espe
cialmente para la comercializaci6n . (En efecto, los costos de transpor
te los vuelven poco competitivos en relaci6n con similares productos de
la Costa; la investigaci6n tecnol6gica para adaptar variedades, combatir
plagas, etc. ha sido practicamente inexistente). Todo ello explica la extre
mada prudencia de los agricultores para involucrarse en este tipo de cul
tivos relativamente inciertos e inseguros.

En consecuencia, las actividades econ6micas agrarias de la zona de co
lonizaci6n giran principalmente en torno de los tres cultivos serialados
(cana, naranjilla y te), de la ganaderia y de la explotaci6n maderera.

2.3. Estructura de la producci6n agropecuaria en la zona indige na.

La zona indigena comprende las parroquias Arajuno, Canelos y gran par
te de Pomona (colindantes con el espacio donde se sltuan los colonos),
y las parroquias Curaray, Sarayacu, Montalvo, Rio Corrientes y RfoTigre,
(ubicadas en plena lIanura amaz6nica). Sin embargo, tarnblen en el es
pacio de colonlzacion existen algunos asentamientos indigenas. como
aconteca en Santa Clara, Madre Tierra y 10 de Agosto; empero, al sector
indigena constituye un porcentaje menor de la poblaci6n de estas parro
quias.

Dentro de los grupos indigenas cabe destacarse varias etnias. En la zo
na colindante al espacio de colonizaci6n predominan los quichuas yala
mas especialrnente an las parroquias de Arajuno y Canelos y los shuaras
y quichuas en Pomona. En la lIanura amaz6nica se situan adernas de qui
chuas y shuaras los huaoranis 0 aucas, y ashuaras. En la zona colona
predomina el grupo quichua.

Las sociedades indigenas, como se cornprendera, presentan cierta hete
rogenaidad de acuerdo a sus identidades etnias y localizaci6n geografi-
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ca. Sin embargo, inicialmente, se privilegiara tan solo una vlsi6n general
del sector indfgena.

2.3.1. Distribuci6n y tenencia de la tierra.

Exceptuando algunos grupos que se ubican en las areas de colonizaci6n
o colindantes a estas. la mayor parte de los indfgenas no establecen pro
piedad 0 diferencias de tamario en la distribuci6n de la tierra pues esta
tiende a ser de caracter colectivo 0 comunal.

Las nuevas unidades familiares que se constituyen, siempre disponen de
tierras para afrontar su supervivencia. Las diferencias que pueden encon
trarse en la tenencia de la tierra provienen fundamental mente de la apro
piaci6n individual 0 familiar, que se encuentra determinada por las nece
sidades de consumo del grupo y de la disponibilidad de la fuerza de tra
bajo centro de el.

En general, las unidades agrfcolas tienden a ser pequerias, (entre 1 y 5
has.) Empero, la propiedad grupal 0 comunal, independientemente
mentede que exista 0 no un reconocimiento legal 0 jurfdico de ella, so
brepasa, en muchos casos, los miles de hectareas. En consecuencia, pa
ra cada grupo, inclusive dentro de una misma etnla, existe una territorial
determinada por la costumbre. Tales Ifmites no pueden ser sobrepasados
sopena de generar conflietos, como en efecto ha acontecido en aquellos
puntos donde confluyen varias etnias.

Sin embargo, con el proceso colonlzador y la intervenci6n del Estado co
mo ente regulador en la distribuci6n de ta tierra, se observan cambios en
el tarnario del territorio y en la tenencia de la tierra, especia/mente en aque
1I0s grupos situados en areas de colonizaci6n. Allf el Estado procedlo a
distribuir tierras sequn los Ifmites de colonizaci6n, estableciendose unl
dades que oscilan entre las 30 y 50 Has., favoreciendo la propledad pri
vada y estableciendo Ifmites al futuro crecimiento de las familias que,
desde entonces, no pueden extender sus fronteras aqrlcolas. De aCUeT
do a la antiguedad de estas asignaciones es posible pensar una proba
ble minifundizaci6n vto diferenciaci6n social en base a la propiedad incH-

51



vidual y procesos de compra y venta como nuevo mecanismo de acceso
a la tierra.

2.3.2. Usos productivos de la tierra

Los cultlvos, tanto de cicio corto como de cicio largo, juegan un papel
fundamental en las estrategias de subsistencia. EI aprovechamiento del
bosque tarnblen juega un rol importante, puesto que de el se obtiene una
variedad de elementos utiles y necesarios para la supervivencia de los
grupos indfgenas. que van mas alia de la dotaci6n de maderas y combus
tible. En efecto, de la preservaci6n del bosque depende la presistencia
de ta fauna y de la flora, que sustenta la cacerfa y ta recolecci6n, dos ac
tividades complementarias a la agricultura. Los pastizales, adquieren cier
ta importancia, s610 para aquellos grupos que habitan en areas pr6ximas
a los espacios de colonizaci6n, mas no asf para otros localizados en la
lIanura amaz6nica.

En 10 que respecta a la importancia de los usos de la tierra. aunque no se
cuenta con datos confiables, se puede afirmar que los bosques son ab
solutamente predominantes; no asf los cultivos, porque -como se ha vis
to- su tarnano depende de las Iimitadas necesidades de consumo fami
liar.

Entre los cultivos agrfcolas permanentes caben destacarse el cacao,
platano, cafe y tabaco (este ultimo de uso preferentemente medicinal).
Entre los temporales se distinguen principalmente la yuca, la papa china
y, en menor escala. el chonta duro. Los pastizales am donde existen, son
principalmente de gramalote. EIbosque proporciona un conjunto de usos
entre los cuales se cuentan: constructivos. medicinales. energeticos. ali
menticios, etc.

2.3.3. OrganizaciOn y funcionamiento de las UPAS

.)Econ6mico-productivo

En terrninos generales, como se ha visto. los indfgenas desarrollan estra-
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tegias de vida en las que combinan actividades agrfcolas, la caza, y ta re
colecci6n. Todas estas actividades sstan orientadas fundamental mente
a cubrir las necesidades de consumo familiar, y, en otros casos, a gene
rar ciertos excedentes para consumo ritual familiar 0 comunal, como
acontece en ciertas fiestas; consumo en el que no s610 se contemplan las
necesidades alimenticias, sino tambien otras de tipo medicinal.

En la recolecci6n, adernas de multiples plantas, cabe inc/uirse la pesca
en los numerosos rios que cruzan la regi6n. Finalmente, en las activida
des de cacerfa, se prefiere una multiple variedad de aves, como las loras,
asf como otros animales. especialmente monos, sahinos y guantas. Sin
embargo, no toda su economfa es autosubsistente, puesto que todos los
grupos depend en tambien en mayor 0 menor medida del mercado.

En efecto, todos ellos, independientemente de sus niveles de autonomfas
respecto a la influencia colonizadora requieren proveerse de ciertos re
cursos ya agotados en su medio natural. Entre ellos es de especial im
portancia la sal que juega un papel fundamental igual como condimento
que como medio de conservaci6n de los alimentos (baslcarnente las car
nes): el combustible para aJumbrado es otro producto que debe adquirir
se cotidianamente en eI mercado. De la misma procedencia son los ins
trumentos agrfcolas de metal (como el machete), las escopetas para la
caza v. en general, telas 0 vestimentas. Proveerse de estos productos
requlere, necesariamente, de la producci6n de excedentes mercantiles,
as! sea en pequeria magnitud; esa funci6n es cumplida por ellavado de
oro. las artesanfas en barre, madera 0 fibras vegetales, y otros cultivos
de consumo local.

Otros grupos situados en la zona de colonizaci6n 0 colindantes con elias.
zonas que, por eso mismo, estan provistas en algun grado de vias' y de
transporte, privilegian como productos mercantiles la ganaderfa, la na
ranjilla, 0 la venta de madera; pero, a diferencia de los grupos localizados
en la lIanura arnazonlca, la producci6n destinada al mercado juega un pa
pel mucho mas importante para la reproducci6n de las condiciones de
vida, puesto que contempla la adquisici6n de bienes de consumo alimen
ticio, y no solamente de complementariedad.
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b)Relaciones de trabajo

En tanto la fuerza de trabajo fundamental proviene del grupo familiar, se
desarrollan en su interior, relaciones de cooperaci6n, cuya retribuci6n, se
alcanza en el consumo cornun, yen el posterior derecho a usufructurar
tarnblen de una parcela de tierra (en el caso de los j6venes 0 hijos). Sin
embargo, tal cooperaci6n en otros momentos, se extiende 0 sobrepasa
ala unidad familiar baslca, En efecto, esto acontece en ocasiones en que
se celebran fiestas comunales, de responsabilidad de determinado anfi
tri6n 0 "prloste". Hasta al concurren otros miembros de la comunidad pa
ra prestarle fuerza de trabajo, sea en las actividades aqrfcolas (como en
el cave de la yuca), en la cacena y/o en la pesca. En general, todas las
actividades estan cruzadas por la cooperaci6n y reciprocidad raz6n por
la cual se puede afirmar que la reproducci6n econ6mica y social de es
tos grupos es comunitaria.

Sin embargo, no todos los miembros al interior de las familias hacen de
todo. Existen determinadas reglas que sancionan de modo especializa
do la participaci6n de ellos en la producci6n. Efectivamente, a nivel de
sexes. s610 las mujeres estan lIamadas a ocuparse de las "chacras", co
Iindantes a sus viviendas, y de lIevar a cabo la recolecci6n de plantas; en
cambio a los hombres les corresponde desarrollar otras actividades
agricotas en las sementeras alejadas de Ia casa, y, en particular, ocupar
se de modo exclusivo de la caza. Tales especializaciones configuran los
roles de los sexos, y regulan las formas de distribuci6n de la fuerza de
trabajo familiar, cuyo orden tarnblen se reproduce en las situaciones ri
tuales, como las fiestas comunales.

c)Usos tecnol6gicos

De modo predominante se hace uso de la energfa humana, tanto para las
actividades productivas como de transporte, aunque en este ultimo caso
se apoyan tarnblen en las corrientes f1uviales. Por tal raz6n, las herramien
tas utilizadas son simples. gran parte de elias son de autoconstrucci6n
excepto eI machete y escopeta, que son logradas en el ambito colono.
Sin embargo, pese a estas innovaciones. tanto en la agricultura, como en

54



la caza y pesca. siguen teniendo funcionalidad y eficacia los instrumen
tos tradicionales, como acontece con las lanzas, dardos, flechas y multi
ples recinas y sustancias vegetales.

En 10agricola, general mente se eligen las tierras aluviales para el estable
cimiento de las chacras mas aptas para receptar cultivos permanentes.
Por esta raz6n, sus asentamientos poblacionales tienden a privilegiar las
marqenss de los rios. En otros casos, para los grupos que se asientan
fuera de estos rnarqenes se practica la agricultura itinerante 0 de roza,
que les permite adaptarse a las favorables condiciones del suelos y tavo
rece la recuperaci6n de sus potencialidades, permitiendo el desarrollo de
la vegetaci6n arborea de manera natural. AliI en donde la chacra se loca
liza en plena selva amaz6nica, y en consecuencia, es explotada de mo
do mas 0 menos permanente, se observa una cuidadosa combinaci6n y
rotacion de cultivos. Como 10 han senalado algunos estudiosos, se tien
de con ellos a reproducir 0 imitar los follajes de la selva, con el objeto de
limitar la destrucci6n de la fertilidad de tierra, que de otro modo quedarta
expuesta ala erosi6n par etecto de las lIuvias.

En fa caza tarnblen existe una cuidadosa selecci6n de las especies, a fin
de preservar su reproducci6n; en efecto, se privilegian de modo particu
lar los machos, y, en general, no se sobreexplotan los arnbltos de caza,
optandose por fa diversificaci6n de los espacios. A semejanza de ciertas
practices agricolas, se hace uso de la caza itinerante. En la pesca, sea a
traves de redes 0 del uso de raices con propiedades inmobilizadoras co
mo el "barbasco", se seleccionan y privilegian las especies mayores y se
desechan las pequefias, para que sigan su normal desarrollo biol6gico.

En la ganaderia, all6 donde esta ha sido introducida, no se observan in
novaciones de importancia. En efecto, los pastlzales estan representados
por eJ gramalote, el pastoreo se realiza de modo Iibre y/o combinado con
el sistema de sogueo, no existiendo equipamiento alguno. La parasitosis
y acci6n del "nuche", al igual que en el sector colono, es frecuente, pese
a que se intenta combatirlo con medios tradicionales. Las especies exis
tentes son fundamentalmente criollas, no observandose fa incorporaci6n
de especies mejoradas. Esta actividad, representa un cambio productivo
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'f tecnol6gico de gran importancia, por cuanto se aparta de la tradici6n
historica de estos grupos, constituyendose por ello en una de las mayo
res dificultades de manejo.

d)Comercializaci6n

Como se ha observado, todos los grupos depend en en mayor 0 menor
medida del mercado, tanto como productores directos cuanto como con
sumidores de mercancfas. Empero, de acuerdo a su situaci6n geografi
ca. y de distancla frente a las vias de transporte vto centros de cornercta
uzacton. se establecen entre ellos diferencias sustanciales respecto a los
canales de comercializaci6n y condiciones de preclos.

En general. los grupos localizados en la IIanura amaz6nica, y otros sltua
dos en los contornos del espacio colonlzado, disponen s610 de las vias
aereas vto fluviales para transportar sus productos, especialmente hasta
la localidad de Shell. Sin embargo. en raras ocasiones sacan directamen
te sus productos, por cuanto en la generalidad de los casos estos que
dan en manos de intermediarios 0 de los propios pilotos. Tal es el caso,
por ejemplo, de las artesanias y, por clerto, del oro. En tales casos los
precios obtenidos por estos productos son lrrisortos. si se comparan con
aquellos que se obtienen en Shell 0 en la ciudad de EI Puyo. Con
trariamente a esto, los precios de los productos de origen semi-industrial
o industrial, ofertados por iguales intermediarios, son considerablemen
te mas altos para los indigenas.

Distinta es la situaci6n de los grupos localizados en el espacio colono, en
donde, por la existencia de vias y transporte carrozabie, las condiciones
de comercializaci6n son mas favorables, pero s610 en comparaci6n a
aquellos de la IIanura amaz6nica. En efecto, se favorece la venta de pro
ductos agricolas, especialmente de la naranjilla y la madera que, al igual
que en el sector colono gozan de mejores condiciones de precios. Igual
o mayor importancia adquiere la venta de ganado en pie. En la generali
dad de los casos, estos productos son adquiridos por comerciantes tiro
dantes" y, de modo excepclonal, los grupos que habitan mas cerca a la
ciudad de EI Puyo pueden vender directamente sus animales en la feria.
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En estos casos, la adquisici6n de productos semi-industriales 0 industria
les, son comprados directamente en las cabeceras parroquiales del es
pacio colono y, en otros casos, de acuerdo a la proxlmidad a centros ur
banos como Mera. Puyo, 0 Tena, son adquiridos en esos poblados. En
general los precios de esos productos se incrementan considerablemen
te en el paso desde los principales centros de mercadeo hasta aquellos
de menor importancia, como acontece con las tiendas localizadas en cier
tas comunidades 0 colonias. Por el contrario, los precios de los produc
tos vendidos por los grupos indfgenas, experimentan un incremento sus
tancial desde los centros de origen hasta los principales centros de mer
cadeo.

Para el sector indfgena, la discriminaci6n se hace presente en las relacio
nes mercantiles. En efecto, los intermediarios generalmente son blancos
mestizos que, ejerce presiones para abaratar los productos que adquie
ren y e1evar aquellos que venden. No acontece asl con el sector colono,
puesto que tiene mayores posibilidades para negociar con los interme
diarios, raz6n por la que siempre obtienen mejores precios.
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