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I. INTRODUCCIO1. 

Este informe analiza algwuas de las vinculaciones claves rurales

urbanas, especialmente flujos de mercado, en una regi6n de !a Sierra
 

Central del Ecuador alrededor de la ciudad de Ambato, un contro urbano
 

intermedio muy din~rico, r-deado por una densa poblaci6n de campesinos.
 

La regi6n en estudio y los problemas aquf tratados, referentes a la
 

"modernizaci6n equitativa" de tradicionales economfas andinas de cam

pesinos, son tfpicas de una extensa 6rea de Sud y Centro Arnrica.
 

Se encuentra en disputa la supervivencia y desarrollo de comunidades
 

campesinas de herencia indlgena, que estAn surgiendo despu~s de siglos
 

de explotaci6n feudal confrontando actualmente fuerzas de mercado co

merciales y una r.rbanizaci6n a gran escala. Qu6 combinaciones de ac

tividades rurales-urbanas, afirmadas en un sistema ma.s 
din~mico de
 

poblaciones pequehias e interinedias, odrfan revitalizar la tradicional
 

tierra central andina?
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de Nueva York en Yvuffalo y Richard Wilkie es Profescr en el Departamento
de Geologfa , Georcafla en la Universidad de ;'Xassachusetts. 
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Antecedentes Econ6micos
 

Proveniente de un framento del suefio de Sim6n Bolfvar, la Gran
 

Colombia en 150, el Ecuador es una !rezcla de la regi6n montaiosa de 

los Andes (Sierra), las planicies tropicales de la Costa y una regi6n 

forestal de la Amazonia no poblada. El Ecuador manifiesta contrastes
 

en su estudio; con su cultura y tradici6n el coraz6n del territorio
 

se halla en la Sierra, pero con su fuerza comercial e industrial en
 

la Costa. 
Para un pals de un cuarto de mil.16n de kil6metros cuadra

dos, reune uno de los medios ambientes mis variados del mundo. Debi

do a la ricueza de sus recursos, incluyendo el petr6leo, el Ecuador
 

tiene una gran capacidad de desarrollo.
 

Sin embargo, el Ecuador comenz6 el aio 1970 como uno de los
 

parses m-s pobres de America Latina. Hasta entonces, la agricultura
 

era el fuerte de la economfa, junto con el banano, caf6 y cacao, al

canzando el 90 por ciento del total de los ingresos por exportaci6n.
 

En todo caso, en los aflos 70 la econcmfa tuvo un empuje con el
 

fortalecimiento de exportaciones y t6rminos comerciales favorables.
 

El boom econ6mico alcanzado con el petr6leo, fener6 Eanancias de ex

portaci6n, que fueron desde cerca de US4 200 millones en 1971,a mis
 

de US3 683 millones en 1980. El aurento de las ganancias de expor

tacit- permiti6 al pals encara.r dos princirales proble:-as: las 

hajas reservas nacionales y la limitada caracidad de importaci6n. 

De 1972 a 197, el crecimiento GDP alcanz6 un proaedio de cerca del 

9 por ciento anual. E1 pals se volvi6 irresistiblemente dependiente 

de los ingresos petroleros y de la deuda externa, e interiormnente 

tendionte a una nolftica de industrializaci6n en sustituci6n a las 



importacio._s, como un media para el desarrollo. No 
se le dio priori

dad a la agricultura, de tal 
manera que varios imperativos - tales
 

como importaciones de alimentos, energla y servicios  fueron subven

ci.onados por el gobierno a gran escala.
 

La transformaci6n de la economla ecuatoriana en los afios 70, do

minada por el 
sector petrolero, condujo a un r~pido crecimiento eco

n6mico y afluencia sin paralelos en la historia del pais. En media
 

de esta prosperidad, ocmrrieron cambios econ6micos, sociales y polf

ticos que liieramente condujeron al Ecuador hacia la democracia y
 

modernizaci6n y levantaron expectativas para un s6lido crecimiento
 

econ6mico y tun fortalecimiento del desarrollo. Nientras el gobierno
 

defendfa la industrializaci6n y programas de transferencia de ingre

sos, el Ecuador incrementaba su interdependencia dentro de la econo

mfa mundial, convirti6ndose mis vulnerable a los shocks externos asf
 

como amnentando su deuda externa debido a los pr6stamos contraldos
 

en el exterior para llevar a cabo varios programas de inversi6n.
 

Sin embargo, mientras el Ecuador iniciaba el afio 1980, la eco

nomra comenz6 a ser mis ]enta, respondiendo a la recesi6n mundial
 

con d6bil demanda, altas tasas de inter6s, un creciente nexo de pro

teccionismo, precios bajos para artIculos de exportaci6n de pr mera
 

necesidad y una creciente escasez de recursos de capital. 
 Estas
 

fuerzas han culminado en serios problemas en la balanza de pagos
 

del pals. En la actualidad, despu4s de casi una d4cada de rdpido
 

crecimiento econ6mico, el Ecuador enfrenta formidables desaffos so

ciales y econ6micos, requiriendo una redistribuci6n de sus polfticas
 

y estratei-ias de desarrollo.
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Previo al descubrimiento del petr6leo, la agricultura era la
 

piedra angular ce la economfa y era la principal fuente de inresos
 

de divisas extranjeras, trabajo y abastecimiento de alimentos.
 

Mientras la importancia del sector -etrolero disminuye, especial

merte si las reservas petroleras no son renovadac, la agtricultura
 

podrfa resur;ir'cono el 
motor principal del desarrollo.
 

El sector agricola es todavfa la fusnte de trabajo nAs grande 
en
 

el Ecuador, contando con cerca 
de la mitad de la poblaci6n econ6mica

mente activa. Los iriresos de exportaciones provenientes de productos 

agrfcolas alcanzan a cerca del 55 nor ciento de todas las exportacio

nes, convirti6-r.dIlos en la principal fuente de in~resos de divisas
 

extranjeras, despu~s del petr6leo y prcductos petroleros. 
A pesar
 

de la imrportpncia econ6.nica de la agricultura, su tasa de creci:ifhnto
 

entre 1972 y 1960 (un 
poco n-s del 2 nor ciento) ha dejado atrs a la
 

del crecimiento de la poblaci6n, estimrrdo en el 
3.4 por ciento y mu

cho ris atr6s a la demanda de alimentos, que aument6 al 5 nor ciento. 

Esta situaci6n ha ocasionado las contfnuas altas importaciones de
 

comestibles, legando a una tasa promedio del 13 por ciento en t6r

minos reales.
 

El Ecuador cuenta con el potencial natural de incrementar signi

ficativamente su producci6n agrfcola. Las reiones de la Sierra y la 

Costa son acti:almente las dos Sreas ai7rfcolas mis importantes, a pe
sar de que el Oriente tiene un potencial a laro plaza. Dada la gran 

diferencia de condiciones clim:ticas y ecol6gicas, los modelos de 

producci6n y es-pecializaci6n difieren: la Sierra cuenta con un gran 

volu:nen de prnciucri6n de alimentos (exceptc el arroz), mientras que 

los productos para la exportaci6n, junto con otros productos de alto
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valor, son cultivados en la Costa. 
Asf como en otros palses andinos,
 

la extensi6n de tierra de cultivo de alimentos 
en los Andes ha dismi

nufdo en la d~cada del 70, mientras que el drea dedicada a una produc

c.i6n tendiente a la exportaci6n ha increi::entado. Las relativas priori

dades de inversiones de la Sierra versus las de la Costa, han generado
 

ag-udas controversias en todos los Daises andinos. 
Dada la condici6n
 

complementaria de las dos regiones y sus respectivas ventajas compa

rativas, la estrategia agricola debe diririrse a los dos tinos de
 

desarrollo. Est:fimuy claro, sin embargo, que si uro 
enfatiza sobre 

un crecimiento equitativo y de particiracion, con un amnlio acceso 

distribuldo a recursos e ing-rescs, mereco en-. onces dirsele al desa

rrollo de la Sierra im papel mayor que el que so le h;, venido dando 

en la ryorfa de palses. La agricultura diversificada de peaueflas
 

fincas, que mantiene cierta producci6n subsistente para las necesida

des locales, est6 bien adaptada para la Sierra. Dic*!o sistema utiliza 

el trabajo de la fa.ilia mas eficazmente, ahorra el escaso capital, y 

puede gradualmente combinarse con oportunidades de empleo fuera de la 

finca o hacienda on el mismo sector. De aillf la importancia de de

sarrollar los mercados en las ciudades de la Sierra.
 

Dimensiones de Esnacio en la Era del Petr6leo
 

Las recientes tendencias econ6Amicas tambi~n ham generado cam:bios 

en el sistea nacional del Area urbhara Las 6os 4'reas rnetropolitanas, 

Guayaquil y Quito, crecieron a niveles naycores que la poblaci6n nacio

nal. *hora, con :Ls ce 1.2 millones de habitantEs en Guyaquil y 1 

mill6n en Quito, cerca de un tercio de !a roblaci'n total reside en 



-6

6reas metropolitanas. 
 Las ciudades de la Costa crecieron a un nivel
 

mis alto (50-70 por ciento) que las ciudades de la Sierra (25-50 por
 

ciento). Tres centros intermedios, que se hallan situados en puntos
 

crfticos do la carretera entre Quito y Guayaquil, se han expandido
 

r~pidamente: Santo Dominio (119 por ciento), Cuenca (44 por ciento)
 

y Ambato (31 por ciento). Todas est~n en el cruce de la carreteran
 

entre la Costa y la Sierra, y Ambato estA situada en la entrada prin

cipal al Oriente.
 

A otra escala, los centros regionales incrementaron su dominio
 

soore menores ciudades comerciales y est-In proporcionando vinculacio

nes m.'s fuertes a la Doblaci6n rural. 
 Debico a quo !as carreteras 

llegaron casi a cada roblaci6n on mrs de 1.000 habitantes y debido 

a la proliferaci6n del transpoiLe en buses, los costos de acceso ca

yeron dramiticamente y la converjencia de tiempo-ezpacio de ciudades 

de comercio interno con los centros regionales tuvo un aceleramien to. 

Corno resultado, se brind6 mencs protecci6n a los comerciantes de ciu

dades mrs peaue-ias, nor parte de sus coonpeiiorc en las capitales 

regionales v muchos comerciantes emi .ro n a centros regiormles o 

abandonaron sus neo7ocios. 
 Los L:anaderos obtuvieron, junto cen los 

agricultores, empleos temporalcs en las ciuriades y compraror. allf sus 

bien,s; por lo tanto, un buen nlriev'o do ciudales comerciales tradi

cionales cerdieron sus negocio. Sin embargo, en los iltinmos L:i (s 

muchos de los centros intermedios y rr:s peque;ios, especialr.ente los 

que mantienen feriks o mercados 'eri6dicos, han crecido considerable

mente. 

-stas feriz.s se aduaturon bion al advenimiento del transrorte 

motorizado. Asf como en generaciones anteriores, los campesinos se 
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congregan en una feria semanal en la plaza central, donde los 
comer

ciantes se detienen semanalmente. Allf ellos negocian, cierran tratos
 

y charlan. Una vez a la semana, a veces dos, el mercado de a pobla

ci6n recobra vida y la actividad econ6mica es intensa. Estas fe'ias 

constituyen el mayor vinculo visible entre ciudad y pais en la Sierra.
 

Las relaciones entre ciudad/pafs en los pafses andinos han sido des

critas frecuentemente en 6rminos de dominio urbano por las Wlites de
 

ciudades pequefas, generalmente mestizos. _/ Sin embargo, las recien

tes 
reformas agrarias, los mejores sistemas de comunicaci6n y el cambio
 

efectuado tendiente a cultivar productos para el mercado, en lugar de
 

los de subsistencia, scn definitivamente factorqs de mitigaci6n.
 

Para poder comprender la actual preocupaci6n de las vinculaciones
 

rurales-urbanas en el Ecuador, debemos recalcar que, diferente a otros
 

pafses recientemente estudiados con respecto al desarrollo de ciudades
 

intermedias y pequeflas, 
el Ecuador todavla no tiene polfticas o pro

gramas de descentralizaci6n en los cuales el esfuerzo del sector n

blico se dirija directamente al fortalecimiento de las economfas re

gionales y 3ocales. Con ?a excepci6n de cinco instituciones regionales, 

establecidas para fomentar el planeamiento regional, y algunos m~s re

cientes programas integrados de desarrollo rural, organizados'en el
 

espacio, no exirten mecanismos institucionales para al desarrollo com

prensivo a nivel sub-nacional.
 

La planificaci6n regional 
en el Ecuador, como un ejercicio inte

lectual, tiene una larga histcria. Pero, como en cualquier otro lugar 

I_/ La literatura relevante estAi resumida en "Agricultores y Ciudad, 

Relaciones Rurales-Urbanas en el Altiplano de Bolivia", por David A.
 

Preston. Geo Abstracts Ltd. Univ. de East Anglia, N:orwich, Ingla

terra, 1978.
 



do A.:.-!rica Latina, ha sido utilizada principalmente como un sistema
 

conceptual y descriptivo usdndolo como recurso para mapas, distribu

ci6n de la poblaci6n, y, recursos ffsicos tales 
como el sistema do
 

transporte, y con excepci6n de unos 
pocos planos maestro municirales
 

a gran escala, muy rara vez ha servido como una gufa pr ctica de ac

ci6n. La mayorfa de los planos son una colecci6n de anAlisis secto

riales. Adn en el caso de empresas regionales, ha habido muy poca
 

planificaci6n socioecon6mica y pricticamente ningunn a investigaci6n
 

sobre los flujos de factores de producci6n en el espacio. Sin embar

go, los actuales problemas econ6micos han resaltado las diferencias
 

demor.ficas y sectoriales en el pals. Existe una creciente preoecu

paci6n por los graves probie.as metropolitanos de las 6os ciudiades
 

dominantes, junto con las auientadas disparidades de i.,resosy lat po

breza rural. Los intereses se centran en promover un desarrollo mis
 

ordenado do centros intermedios y en fortalecer l capacidad de las
 

administraciones municipales para nosibilitarles a %dcuirir una mayor
 

base de rentas Para la inversi6n y manejo de sus propios asuntos y
 

disminuir su dependencia tradicional en el 
gobierno central. Bajo
 

este contexto es que el estudio exploratorio en el que se basa este
 

informe debe considerarse.
 

Las pre:iisas del proyecto de investigaci6n son de que el desarro-

Do regional, eventualmente descentralizado en el ;cuador, debe tomar 

mayor conciencia sobre las vinculaciones urbanas-rurales, y que 6stas 

puedan lograrse mds simnificativamente a! nivel de la jerarquia 1ubana 

interm dia y de pequceia escala. Para fortalecer la economfa re.gional 

y lograr una mejor integraci6n urbana-rural, el desarrollo de lI jerar

qufa urbana deberla tenc.r como sus objetivos principales: (a) la 

http:probie.as
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conservaci6n y reciclaje do una mayor participaci6n del excedente
 

rural; (b) convertir en puntos focales dc trabajo fuera de]. ajro o 

ing-resos descentralizados; y, (c) mejorar el sistema do servicio en
 

su camo de influencia. Un mayor 4nfasis deberfa darse a la identi

ficaci6n de actividades econ6micas rroductivas en los varios centros
 

de mercado, contrario a la usual y casi exclusiva preocupaci6n inter

na por la infraestructura urbana. 

La siguiente secci6n describe las adecui.ciones ffsicas y rncde

los de establecimientos en la regi6n de Ambato; identifica las carac

teristicas demogrificas y funcionales de las ciudades; y, describe la 

jerarqufa urbana dentro de la regi6n. Consecuentemente, desuu6s de 

un enfoque de la situaci6n general del mercado de alimentos, !a fun

ci6n comercial agrfcola del sistema del sector urbano es analizada.
 

La secci6n final presenta una interpretaci6n de los hallazi-os e irn

plicaciones de polfticas pars un desarrollo descentralizado.
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II. LA O: iFAIZACION DE ASNTAV,.IEITOS I, LA RrijO DE All ATO 

Aproximadamente dos tercios del 4rea en estudio de la regi6n 

de Ambato (v~ase su ubicaci6n en el Iapa 1) cae dentro de las fuentes 

del sistema del Rio Pastaza, con el l.fo Cutuchi regando la mitad del 

este de la Provincia de Cot paxi y el Rifo Ambato re cando la mayor 

parte de la Provincia de Tungurahua. La mayor parte del valle fr

til del este de Cotopaxl cerca de la capital de la provinnia, Lata

cunga, est;. entre los 2.800 y 3.200 metros de altura. -, el extre::o 

noreste del valle se encuentra el volc'=n Cotonaxi a 5.857 metros, 

mientras cue en el extremo noroeste se encuentran los volcanes geme

los Iliniza UortI y el con IPiientrase Sur, nis altc 5.248 metros. el 

Rio Cutuchi corre hacia el sur, atra:vieza vna estrecha conexi6n entre 

la Cordillera Oriental y Occidental en la frontera entre las rin

cias de Cotona.:i y Tun.arahua. Esta es un rea m .s seca y pobre, 

hondamente dividida ror el 
curso del rio hacia el sur. En lo alto 

de las colinas hacia ellado este del cah6n estin las areas de cultivo 

de papas y ce'ollas de Pfilaro y Patate, caracterizadas por fuertes 

lluvias. En las cercanas, el Rio Ar.ibato se une con el Hlo Cutuchi 

para formar e! l.fo Patate. Este cafd6n, con varios miles de pies de 

profundidad, representa una tremenda barrera nar)a el transporte y co

municaciones entre los dos sitios del valle. 

La planicie ie asentaLnientos concentrados en la ciudad princi

pal de la refri6n, A.,ato, al lado oeste, estA a casi el mismo nivel 

de altura qu- e! 4roa de Latacun'. :n-is al norte (2.P.CO a 3.200 mn.), 

y es una de las m:ns anchas cuencas inter-irontaiosas de toda la Sierra 
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ecuatoriana. Esto le ofroce a Ambato una situaci6n estrat4gica im

portante dentro de la naci6n. 
En el extreme suroccidenta± de !a
 

cuenca de Ambato se encuentra el Chimborazo, el volcdn de 6.310 m.,
 

el pico m.s 
 alto dei Ecuador. Al extremo sur-este contrario de la 

cuenca de Ambato, el Rifo Patate se adentra mrs profundaen t , en el 

paisaje micntr;s curva hacia el este y corre 2.200 metros hacia abajo
 

(6.000 pies) al sector forestal del Oriente y continda a la cuenca 

del Rio Amazonas come el Rio Pastaza. Cerca de DaIlos, donde este 

rfo se une con el. PIo Charbo que viene de la cuenca de :Ziobamba, Pro

vincia de Chimborazo, este. el volcln Tung-urahua (5.016 :metros). ai 

total, aproxir:adamente 9 picos \rolcenicos rodean el valle de Tuniura

hua y el este de Cotopaxi en casi todos los lados.
 

Subreniones de Asentamientos en Tiuni-urahua y Cotoraxi 

Cuatro regiones distintas de asentamientos pueden identificarse 

dentro del sistema de drenaje del ai'o Pastaza en estas dos provincias,
 

y otras dos m~s conforman la mitad occidental de la Provincia de Coto

paxi. Las siguientes seis subreiriones clasificadas por la densidad
 

de asentanientcs y cornplejidad, estln ilustradas en el Ylapa 2,,y Cua

dros 1 y 2:
 

1. La iei6n Urbanizada de Ambato (188.000 habitantes): Tna zona 

altarnente urbaniz-da cle centros urbanos sat6lites r.ss pequeiios y pue

blos rurales estrechamente li.ados a A:r.batc. la quinta ciudad rins 

-rande del hcuadcr con poblaci6n de l0l.O0O hab. en 1982.
Lna 


2. l'1
Valle Central de Cotopaxi (190.000 hab.): Cinco veces mis 

que el area de la ieji6n Urbanizada de Ambato y con casi la misma 
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TABLE I
 

TTAL EOXMOC ACTIVITIES IN SIX S"TLM21t SUB REGIONS OF ThIaIJRCUMIA AMD WItPAXI IN 1980
 

-------- TOTAL ECONOMIC -- - - K- 
Hu.Econ.- MAUFACTURIC


1982 Total 1982 Urban 
 E stab- Number of N o.
Six Settl..en Sub-Regions Nu.
 
Population % .Population 1 tisheencs % E..ployees % Escib. % Employes /
 

COTOPAXI PROVINCE:
 

2. CENTRAL VALLEY OF COTOPA.XI 190,232 31.6 5!,953 24.2 2.576 22.5 
 5.493 22.1 730 18.8 
 2.46t 21.1
 
-including Latacunga. PuJil,
 
.)alcedo, Saquisil(, etc.
 

S. WESTERN HIGHLAND SIERRAS OF 47.627 7.9 4,173 2.0 
 0 0 0 0 0 0 
 0 0
 
COTOPAXI: Includes Slgc~hos,
 
ZumbAhua, Angamarca, etc.
 

6. WESTERN LOW. .NDS OF COTOPKXI 36.419 
 6.0 6,118 2.8 301 2.6 464 1.9 
 55 1.4 111 1.0
 
-including L Mani, Moraspungo,
 

El Coraz6n, etc.
 

TUNCUAHUA PROVINCE:
 

1. A.IATO L'PRBA.I;ZEDREGION 188,073 
 31.2 114.422 53.2 
 6.87? 60.2 16,053 64.7 2,.563 65.8 7.803 67.0
 
-Including Urban A bato and
 

the Creater Anbaco Satellite
 
Cities
 

3. SOUTHWESTERN TUNCURAH.UA 
 47.298 7.9 9,699 4.5 266 2.4 460 1.9 
 133 3.4 384 3.3
 
-including the remainder of
 

CantOn Anbato and Canto'n
 
Quero
 

4. L&STEPN & SOUT)IASTERLN 92.699 15.4 28,577 13.3 1,403 
 12.3 2,344 9." 411 10.6 892 7.6
 
TLNGCURAHLA -including Prllaro.
 
Pacate. Pellileo, Bar'os, etc.
 

TOTALS: 602.348 100.0 214,9421 100.0 11,418 100.0 24,814 100.0 3,892 100.0 1,6S 100.0
 

-CO"SERCE (Retail S31es)---
 ------- SE.VICES ------------ HOTELS/ESTAURANTS---------- INING ------------

SIx Settle.ent Sub-Rg.ions Nu. % Nu. Nou. O No. N, . Nu. Nu. Nu. 
COTOPA.XI PROVINCE: Erb 0 E.-lav. 

0.01/
o EstAb . "o 

t
E. pIo. 

0/
X0 Estaib. O ol. .0 Esab. 

0. 
%0 F~plov. % 

2. CENTRAL VALLEY OF COTCPkXI 
-Including Latacunga, PujItf, 1,100 22.5 1,569 20.1 .89 .4.8 507 23.1 450 30.5 957 29.7 7 63.6 41 61.Z 

salcedo, Sarqu.11. etc. 

5. WESTERN H1CHLk.ND SIEDAS OF 
COTOPAXI: includes Sigchos. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zumbahua, Ang.anarca, etc. 

6. WESTERN LOL'L.DS OF COTOPAXI 
-Including La ,t.ni, moraspungo 

° 156 3.2 189 2.' 40 3. 73 3.3 49 3.3 74 2.3 1 9.1 15 2..4 
El Coraz6n, etc. 

TUNGO'RAHUA PR0OVNCF: 

I. A.1.ATO UPSRA.IZED RF.rION
-tncluding Urban Amhato and 2.920 OO.0 5.142 65.9 596 S1.1 1.219 55.4 188 53.5 1.378 58.3 3 21.3 11 16.4 

r. Cr.e.acr AmJto 4..tellIite 

3. SOUITH1WESTERNrUNGULAHUA 
-including the re."ainder ,f 94 1.9 119 1.5 it 1.0 14 .6 27 1.8 39 1.2 0 0 0 0 
Cantcn Axb.aEo and Canton 
N ero 

4. EASTERN & SOUTHEASTERN 
TLNCLRAH LA -includtna Pr'llaro. 601 12.3 790 10.1 .30 19.7 389 17.6 160 10.9 275 8.5 0 0 0 0 
Patatc, Pelilo. 3.alo%. etc. 

TOTALS: 
 . , , 0 , , . l__. ____ - - 1 - . _.
4.87! 100.0 7,409 100.0 1,I6n 100.0 Ino),1111. 14 100. 0 3,223 1013.0 1 it 100.0 7? 100. 0 

http:TUNCURAH.UA
http:COTOPA.XI
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tABLE 2
 

ALL ECONOMIC. ?ANUFACTURINC. AND COMM[ACIAL ESTABLISHMENTS 
IN URBAN CENTERS OF 
THE AMBATO REGION. 1980
 
--- ALL ECONOMIC ESTAbLISHM[NTS 


AMBATO REGION 
 P rc n. Itof Total 
 ----- TOTAL ANUFACTURING ------ TOTAL COMMERCE ( oeiall SateiS --

J9412 IV2 CtIjnfl UI-n Canton Est-

, )48 ) ..... ........ , 0 Nu.l of ee o. ore,No.% o f .Nu.'N . Of CIO of ,R.n e Urb, n C nt, r. L I !La n 19 jLuL. ) I --.. .. . t0 N . of 

- _e _ - fac(re - / E'ployees 10o storesI. A#tA O 100.635 3 46.8 
- %/I1 At 4132 53.1 l4.49 58.8
2. LATACUNGA 28.l51 199 0.8 6577 56.4
* 31 13.4 at 1t09 2809 57. 99314.1 3.925 15.8 468 39
12.0 18'. tS.8 681 
 14.1 1010 13.;3 8.,j 8.548 # 53 6.0 A2 451 3.9 762 3.1 
 b1 2.1 155 1.3 180 3.7 
 245 3.1
4. SaiCeCJ 5.8i4 * 41 2.1 4 409 3.6 161 3.1 
 110 2.8 301 
 2.6 189 3.9 239 3.!
S. P.l1o1. 
 4.123 + 19 2.1 
 A5 511 4.5 
 8 3.6 178 4.6 A.4 
 3.6 231 4.9 309
6. P(1U 4.290 $ 3 2.0 A6 

3.9 
281 2.9 492 
 1.8 97 2.5 
 188 1.6 
 113 2.3 152
7. La n 3.983 +192 1.9 b3 

1.9 
196 1.; 323 
 1.3 32 74 
 98 2.0 129 1.98. P.]I 3.84i * 14 1.8 83 205 1.8 330 1.3 65 1.7 1.3 914 1.9 los 1.5 

9. SAquIsilf ?.914 + 10 1.4 89 224 2.0 314 1.3 2 1.3 8 82 .1 3 .3 

10. San 8aro. 2305 * 36 Al1.1 112 1.0 :94 
 .8 82 2.1 152 1.3 22 
 29
12. lzaaba 2.221 * 59 2.0 Al It4 1.4 486 2.0 122 3.1 412 
 3.5 25 36
12. Santa Ro ,, 1.9r0 * 11 .9 Al 113 1.0 273 1.1 83 2.1 227 1.9 
 23 

13. .ntal1o 1.132 -184. " (ndc Jist.I "le¢ Lc,.mic C.n u of 1910) 

36 
Al in sf 

14. Q.laplncha I.b94 * 34 .8 Al 23: 1.2 114 .7 103 2.6 24 1.1 
 26 
 29
15. A.M.MAartlnez 1.68 9 .8 Al 206 .9 169 .1 93 2.4 251 1.3 10 2
 
16. paLate 2.609 
 + 11 .7 A3 91 .8 144 .6 23 51 92 1.1 61 .
 
11. PlIah.L4rn
..
 1 .7 Al 40 .0 .2 6 576 21 31
 
18. At ah.AIA 1.438 4 33 .7 A 5 1 .5 201 .4 32 1968 

19. Atah.lp, 1.313 # 18 Al It-o li'te.d in ,, , .,,Jc CA 1su'; f 198t)t Eco 

20. Quero 
 1.267 + 38 .6 A4 
 63 .6 102 .4 28 


3,
21. El Coraz: n 1.2.5 * 21 .6 74 
29 


82 .6 105 .4 17 32 42 .9 1 .
 
22. Mulliquit,i11 1.225 * 19 .6 14 22 .2 32 .2 
 II 21 
 9 .
23. Ccvallos 2190 t 6 .5 Al Iit 1.0 194 .8 
 62 1.6 132 2.1 
 27 
 32

21. Toacazo 1.089 + 9 .5 81 b3 .6 70 .3 8 13 32 
25. Cuaytacama 948 4 1 .4 82 39 .3 45 .2 It 4 
 24 26 

6ro.gh (not listed in26 c 36 the Economic Cenus of 980l ) 
37. Marzspungo 608 - 14 .3 
 82 31 .3 36 .1 
 6 7 1 
 19 
3d through 50 (not list-. in 0-e rcor,,,c Consus of 1980) 
51. A batillo 
 495 - 52 .2 Al 1 107 .9 158 .6 202 2.6 
 290 1.3 
 5 1
 
32. Marcos Espinel. 41 0 
 A6 0C)( list.., in the Economic Cesisus 01 1980) 
53. Totoras 443 - 60 .2 Al 52 .5 119 .5 38 
 1.0 96 
 II 
 19
 
54 through 55 
 (not listed in the Lc..namc Cczjsus of !ydO)
56. La Victoria 46, # 28 .2 83 1 5 .1 16 .1 5 16 
 0 
 0 
59 through 90 (not lj zeJ An the L.t.,.nz C.'sIo of 19f0) 

http:L.t.,.nz
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poblaci6n, esta zona agrIcola se concentra en una jerarqufa moderada

mente bien desarrollada de centros urbanos y poblaciones de menor
 

orden. Latacunrga (29.000 hab.) es el principal centro urbano, con 

Salcedo (5.644), Fujill (3.941) y Saquisili (2.914) que tambi6n 4ue

gan un papel central importante, especialmente en los dfas de feria. 

3. E1 Este y Sureste de Tnurahua (93.000 nab.): Un 6rea un 

poco m.s pequeia en tamaFio que el Valle Central de Cotopaxi, pero con
 

s6lo mitad de esa poblaci6n, esta regi6n est. casi exciusivamente de

dicada a la arricultura. La altura de estas zonas a fcolas varf a
 

mucho, desde los 3.600 metros cerca de Pfllaro (4.290 hab.), a reli

leo (4.500 hab.) a 3.000 metros hacia abajo en Baflos (8.546 'iab.) en 

el 6rea de frutas cftricas, a 750 metros.
 

4. El Suroeste de Tungurahua (47.000 hab.): Esta es una irpor

tante zona agrlcola al suroeste de la ciudad de Ambato. Ya que estd
 

a la sombra de la ciudad mds grande de la regi6n, tiene muy pocos
 

centros urbanos y los servicios en este centro primordialmente aizrf

cola necesitan set desarrollados a un nivel m ,s alto.
 

5. El Altiolano Cccidental (Sierras) de Cotopa:i (48.000 hab.): 

Otras dos zonas de asentamientos estdn inclufdas en este estudio, am

bas en la mitad occidental de !a Frovincia de Cotopaxi, fuera del sis

tema del Rio Pastaza/Patate que riega la mayor parte de la regi6n. 

La primera de estas reciones es un -4reamontaiosa escabrosa, con 

pueblos apartados, malos caminos y senricios unbanos ruy limitados. 

La comercializaci6n en esta -rea est-4 canalizada nrincipalm.ente a 

trav6s de ferias en Saquisilf, iujilf y Latacunga. 
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6. Las Planicies Occidentales de Cotopaxi (36.000 hab.): Esta

dfsticamente esta regi6n est4 inclulda en el estudio como Darte de 

Cotopaxi, pero en la realidad estl.funcioalmente conectada con las 

Provincias de Los R7os y el occidente de Pichincha en las planicies 

del Pacfico. La a(ricultura, media ambiente, herencia 6tnica y es

tilos de vida son ampliamente diferentes que aquellos del sector
 

principal de la regi6n de estudio de Ambato. 

r1stas ..i reciones de asentai:ientos iroveeni un cuadro uata el 

andlisis de lo: seruicios urbanos existenzes y medics de trabajo. 

De acuerdo al censo econ6mico de l9O3C, !a -. ,i6n Urbanizada de Anbato 

cuenta con !a mayorfa de la ioblaci6n urbana del area (53 Tor ciento) 

y las actividades econ6micas (60 por ciento) a pesar de quo s6lo tiene 

un tercio de su cblci6n total (31 por ciento). Ademns, la "-egi6n 

Urbanizada de Ambato rrovee arroxi:madamente dos tercios del total de 

trabajos (65 Por ciento), ma11fi-ctura (67 por ciento) y einplcO comer

cialos (66 por ciento). El trabaja en seruicios y hoteles/restaurants 

est. distribuldo con :mls i-ualdad en relaci6n a la participaci6n de la 

poblaci6n urbana en cada area, oxcepto nue las dos re-Jones en la mi

tad occidental de Cotonaxi est~n bajo-representadas. E1 Sectpr non

taLoso o altiplano occidental de la Sierra ,:eooto paxi , can el ( paor 

ciento de la pobl'aci6n, no tiene nin2-ura de las actividados econ6ricas, 

comerciales o *e servicio (v6anse Cu.....ros 1 y 2, Fi:,ra 1 y *anas 3, 

4 ' 5).
 

La Jerarfa frbanu de la. 'iepi6n de Ambato 

I..s de 602.000 nersonas viven en las dos Provincias de " 

y Cotopaxi y representan una parte de la poblaci6n total de la reii6n 
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FIGURE 2
 

POPULATION CHANGE IN ECUADOR AND THE AMBATO REGION
 
BY URBAN-RURAL LEVEL IN 1974 AND 1982
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AMBATO REGION
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STYLIZED MAP OF REGIONAL SETTLEMENT TYPES RELATED TO THE EXISTENCE OF URBAN FUNCTIONS
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interior de !a ciudad de Ambato. Ademds, Ambato como centro adminis

trativo, tiene una -oblai6n provincial de la regi6n interior de
 

326.070 (el 54 por ciento de los habitantes de la regi6n) y una po

blaci6n de la regi6n interior cantonal de 221 .92 (el 37 por ciento
 

de toda la rv?-i6n). -'Lmbatc es in ciudad principal. 

Fasados en ua clasificaci6n a cinco niveles de los tipos de asen

tamientos, la jeraroufa de asentamientos en la regi6n de Ambato es no

tablemente sinilar en estructura a la de !a naci6n entera. Como el
 

Cuadro 2 indica, Guaya-iuil y Qito tienon el 20 por ciento do la -o

blaci6n nacional en el primer nivel, desii-nado "Imetropolitano" (ver 

Cuadro 2); Ambato tiene el 21 nor ciento de su r-oblaci6n regional en 

este nivel. Contrastando las rarticipaciones nacional y regional de 

la poblaci6n total en 1062, el segundo nivel de "centros urbanos com

plejos" (20.CO a 500.000 hab.), tuvo el 16 por ciento comparado con 

el 21 por ciento; el tercer nivel de centros "urbanos simples" (2.000 

a 20.000) tuvc el 10 nor ciento y el 6 por ciento; y, el cuarto nivel 

de "poblaciones" (100 ' 2.000) tuvo el 6 por ciento y el 8 por ciento 

respectivamente. La Darticiaci6n de la Poblaci6n no-"nmetropolitana" 

en el quinto hivel de "iispersados rurales" es, sin embargo, mayor en 

la rgi6n do ao con el 65 por ciento al 40 por ciento nacionalmente. 

Como se ilustra en In ra 2, el creci7:riento ;4lobal de la poblaci6n 

fue de cerca dol 12.7 por ciento, tanto en Tunt-urahua cu::,o on Cotopaxi. 

Los centros "nrbanos complejos" en am-bas rovinnias crecieron en un 

31 por ciento, los centros "urbanos simnIcs" tuvieron casi id6nticos 

awu:entos del 'l y 63 nor- ciento y las poblaciones "dispersadas" fueron 

.al 5 Y 9 nor ciento resnectiva:!:en-t. Al nivel de "poblaciones", sin 

embargo, Cotopa:xi : r.:aneci6 ira!, mientras que Tun-urahua perdi6 el S 

por ciento. 2n ar.bas provincias ocurrieron similares rodelos de creci

inionto urbano o de disminuci6n. 
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III. ALGIJT0S AhTECEDZITES DEL M.RCADO DE ALI, .7:MTOS E.,T EL ECUADOR 

El siste.a agrfcola de mercado en el Ecuador se ha desarrollado
 

para servir a dos distintas corrientes de mercados de exrortaci6n
 

para el banano, caf6, cacao y otros cultivos menos importantes; y,
 

mercados internos para alimentos y otros productos. Ambato, situada
 

estrat6gicamente entre Quito y Guavaquil, los dos principales lugares
 

de 	destino del mercado, se ha desarrollado como un punto clave de
 

iuni6n de la Sierra y la Costa. y potencialmente tambi6n con la Amazo

na ecuatoriana. 2/
 

El sistema del mercado ha evolucionado para integrar la produc

ci6n por unos pocos i-randes agricultores y u-ngran n'imero de peouenios
 

y los dos principales grupos de corrientes del mercado. La producci6n
 

est6 situada principalmente cerca de la Costa y sigue hacia los puer

tos de Guayaquil y ianta, donde se encuentran las principales empresas
 

exportadoras. Las empresas que abastecen el iercado racional tarabien
 

operan principalmente en las dos ciudades. Los rnayoristas privados
 

de molienda de trigo y arroz, plantas pasteurizadoras, mayoris las g-

naderos y distribuidores de azdcar, le..uminosas y panps, constituyen 

los principales elementos en la estructura del mercado nacional. 
Fir

mas privadas procesadoras del caf6 y cacao y e.xrortadores comerciales 

de estos productos, junto con el banano, conforman !a principal es

tructura del mercado de excortaci6n.
 

7l sector de mercado pu'blico en el Ecuador es muy pequenio cor'

parativarmente. Existen dos rrincipales inctituciones prdblicas sara
 

2 	Los sigientes parrafos est~n delineados en el trabajo de Harold
 

Riley de I*ichigan State University, de informes no publicados,
 

preparados por el Fanco M1undial en 1985.
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el comercio de productos alimenticios: uno es 2T.AC, cue fue estable

cido en 1974 para ayiidar a estabilizar el mercado de productos, tales
 

coma trigo, arroz, mafz y alfod6n. HTa cor trolado s6lo alrededor del
 

10 per ciento del voluinen de estos cultivos comercializados en almFUnos
 

a-os. 'a seund entidAd Thublica es I-,-rP2:?PCV
T, establecida en 1971 pa.-

ra asei7-rar que los rroductos de consum'o Feneral estan disronibles a
 

precios oficiales. ],aneja del 2 al 3 cor ciento de la venta de pro

ductos al par menor, coma son el arroz, azi~car y aceite comestible.
 

Distribuci6n Urbaan de 'limentos
 

La maycr parte de productos alimenticios lieg-an a los consunido

res urbanos a travs de tuchas minoristas pequeos. Lentro de cada
 

centra urbane existen ,u-o o rins reursaos municipales de mercado,
 

donde pequeos puestos estrn disponibles para minorictas con rentas
 

altamente subvencionadas. -Tientras las poblaciones urbanas 'an creci

do, las actividades comerciales de olirrentos al -or menor y al par
 

mayor se ban esparcido en los edificios y calies cue rodean los mer

cados municiraies, creando congesti6r del trafico dificultades de
-


manejo de productos. Asimiscmo, los minoristas >.an establecido peque

ios neLocios de e-:.endio de ali!centos en varios sitios dentro de 

4reas residenciales en e::pansi6n. La resad- influencia de emiirantes 

rura-ls, la falta de o.,orunidades alternativ. de e!quleo '. la facili

dad de inicir'e en a!.runa fo-..a de ne,'-ccio de alim7erntos, son factores 

contrihbuventes -1 siste::. extrr:ada:ant fra:,rentado, a escala menor, 

ne distri.uci6n dp aJmen-os al -or nr-.or. 

Los rotiernos su,,erercdos , nejn:cios, peque-os de auto-ser-licio
,s 


(self-service) se ban introducido e-itnsamnenpe en los Fercados de "4uito
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y Guayaquil, pero todavfa abarcan s6lo un Pequeiio porcentaje del to

tal de ventas de alimentos al detal. La firm-a mrs importante do 

supermercados, .a ?avorita, tiene sus :ropias bode,,as de alIracona

niento mayoristas en Q'uito, recursos esreciales para recibir, limpiar 

y emracar las frutas y veTetales frescos v cuenta con una vinculaci6n
 

verticalmente integrada con la producci6n a nivel de finca, de produc

tos seleccionados. La administraci6n de La Favorita planea continuar
 

expandiendo sus oreraciones en (uito y Guavaouil v abrir mercados en
 

las grandes cLudades secunJarias. A pesor de que estas iniciativas
 

no tienen directa e inmediatamento un mayor imcacto en el mercado de
 

alimentos al por menor en las areas de ms bajos recursos, si habr4 

una positiva contribci6n a largo plazo al desarrollo de un sistema 

de mayor escala y rags eficiente en su t6cnica, de la distribuci6n
 

urbana de alimentos.
 

Un nuevo 
y moderno mercado mayorista fue construldo en las afue

ras de Quito en l9a0. El terreno v edificios son de propiedad del 

uHunicipio, pero el mercado estA operado por una empresa mixta compues

ta do 30 accionistas, incluyendo a la C"&L.ara Provincial de Agricultura, 

la asociaci6n local de tiendas riayoristas, dos cooperativas producto

ras, y el supermercado La Favorita. A principios de 19P3, el nuevo 

mercado qued6 ostablecidc como un centro mayjorista rara Lrroz, lepi

minosas, Cranos, papas y huevos, pero no abarca un volumena6n alto 

de fnitas y veoretalos frescos. Estos productos todavfa van directa

mente hacia los tradicionales mercados muiici-ales dentro de la ciudad. 

Un nuevo mercado riayorista estA planificndoose para Ambato. 



Mercados Pbirales 

Los merca-ios iqiraies p~e~-6cPcos contiri,-n coma un irnportante
 

arrep-lo 1institucional 
 para orgrani z~r la corrnra Yv enta de productas 
ai-~fcclas y la dl'Istrib,-uci5n de insumos ganaderos i rodco deo

sumo. Tas mncrlddsproveen espacin, recurs-os r-,udimentarias v 

suxoervisi6n de la2 activi-'daoes del ne,,rcadc. 'El.dfa de feria tie~n
 

un g'ran.z~~f~~ social, 1reli,,jioso 
 y Politico, cono ta::*bi~n co

mercial, en 1-7 viila de la 
camurddad. SIn Pe:ar,,:;o, con. el :eaa:in 

to del servic-jc de transpar-e y comunicaciones, estos n-ercadas ;an 

aumentado su direcci6n hacia el sistema de I::,e-cao reo7:iona! v nacia

nal. E',sto am:rIla la variedad de nrdc2disporilles enl los r-erca

dos locales y orea ,ma cor.oetezncia adicionalI de patercial 'cara el
 

remanerite de -oroductos airrfcolas 
 de D,?r.-era necesidad puedncue 


t rar.5:20 r tarse a otros rn~rcados.
 

La. nrinci ,al oriqntaci6n 
 de la polfti ca de precios del Cobierno 

para alimentos y nrodiuctos a~ricolas, '-a haria !asido clase medaa 

urbana. Er vista de !a iniflaci~n ,meneral, el P.obierno ti-Drde a ran

tener un nivel 
 de r.recio3 nar1ticular hasta one la 7resi6n ',-ara un 

aumento soelv irresistible. Lors precioc oficiales harm sido re

visads oen farin-a ascondevte, princiralmen; o baja tales nircunstarncias. 

.aaInuci-osrrIOductos, los t:rec-os~ son establoci-do3 a nJ, eles 

del praduc tar, miayorirsta y,minoristi. EZstcs praductas leir~clu:.4('n 

che, az~car, arroz y harina de tria7o, y mus n)recios son a.,,mliamente 

observia-or. --ara un camipo adicioral de p'rccluctos, ircluyondo i-.ucvos 

y :uca ruzsy1ej-u:bres, soebe rreciasco i:-.:icativos. 
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En los mercados minoristas r'blicos de la ciu.-d, e:,isten juntas 

ubicadas en lu-are s conspicuos que exhiben precios oficiales al or 

menor rara 20 o rods productos. Estos son utilizados, sin embargo, 

s6lo como ,Tufa de precios. Por lo tanto, bajo dicha junta en Quito, 

los huevos so vendieron recientemente a un Trecio del 10 po ciento 

mayor que el indicado. Cuando, como con muchos productos, lo valo

res del mercado varlan sustancialmente por el tanailo, frescura u 

otros factores de calidad, los precics indicados s6lo rueden servir
 

como un runto ;e com.ienzo para regatear. Si 6stos van a ser reales, 

dichos erecics oficialos de ben ta:r'lin ser ajustados, casi. seunanal

mente rara -l-uno:'roductos, para reflojar en la prcvisi6n ie pro

ductos las vriaciones de la tem'porada.
 

Los pri .c 1ales productos alimenticios en el [rea de Fstudio son 

cereales (tri4o, ce'ada), papas, vegetales (tomates, cebollas), pro

ductos ranaderos y l cteos. Un papel clave en el conercio de los 

princi.ales cereales ha sido asimido -or empresas mayoristas, equi

padas con recursos de lavado y secado, molienda y almacenamiento. 

E'n el caso del trigo, los moliinos est.n situados prircipalmente en 

los cent-ros intermedios de la Sierra, como Latacunga. Durante li 

u'.ti;a d~cada, los n:olinos !-.an denendido muchfsimo do las imortacio

nes. La prcpiedad de 6E;to- estA concentr:tndose bajo el dominio de 

unas pocas -randes empresas estiablocidas en Guaye-quil. 

1 mercado de papas ha mjorado consider:,blement;o con eI estu

blecir:iento do los nuevor merc.do. mayoristas ien el mayor 

contro lo cons.u:o. 1-nos dos torcios del a-teciinco total de 

nanas naJ:?. la ciudad pasa a trav,&s do eFte mercado. Cerca del 40 
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por ciento es trafdo en carni6n por los mayoristas, quienes compran 

directamente en las zonas de producci6n. Un 20 por ciento adicional 

proviene de los fonentadores, quienes financiun a los productores, a 

menudo vinculados a trav6s de relaciones failiares, roporcionando 

semillas, fertilizantes, etc. El 40 por ciento restante es trafdo 

al mercado nor los mismos cultivadores y vendido alll a los mrayooristas. 

Arrerlos tradicionales para el comercio de papas y otros vegeta

les y frutas se reflejan en la situaci6n en Ambato, el mayor centro 

de corFre,;aci6n para la Sierra y Guayaouil. Calles especficas r 

plazas se :an convertido en el centro del movimiento comercial de 

productos particulares. Eavoristas y al-irnos -anaderos exhiben sus
 

productosi en las plazas y a lo largo de la cal]e. Los rn.yeristas re

sidentes ocunan edificios de la vecinlad, coT,,,irando en el eszacio 

destinado a !a exh&ibici6n, productos actualmente en venta y tiro de 

al mac enami er:to. 

Los tomates, otro producto irportante de la regi6n, se venden en 

ca,as, seleccionndolos de acuer'do a una misma calidad, tar no .-. col.r. 

La ma 7ora de las otras frAtas son transrortadas a trav6s de canales 

de mercado en bultos, clasificados in'ormalmente sin ninL-nuna envoltura 

especffica. Las fr-utas y ve etales se venden por !a narte trasera de 

los camiones, t-,ant.o al nor mayor como al -or menor, con uoeque,,eoun 

descuen-o L'o:: cor:m':ts on cantiidades Ka.do.. Esto es comber.,tn'(o en 

el nuevo ercado !,-yorista en Quito com..o en las calles alrededor de 

los mercados de la ciulad de ventas al jor menor. 

Un nanel clave en el mercado ;anadero .4ue,7arn los :iayoristas es-

Pecializados l...:.,o. introciuctores. _Ioc; com:ran animales directamente 
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de los ganaderos o en ferias fganaderas, los llevan a los mataderos
 

municipales, y venden la came en arrobas a carniceros minoristas
 

con quienes ellos mantienen una contfnua relaci6n. llos pueden
 

adems proporcionar un financiamiento a corto plazo. Los mataderos
 

en Guayaauil scn abastecidos por mayoristas radicados en Ambato.
 

La came es tr-ansportada en arrobas diariamenGe en vehfculos cerra

dos, pero sin refrigeraci6n. Las entregas son efectuadas directa

mente a las minaristas previo arre'lo. Este sistema carece de muchos 

elemento, de higiene y eficiencia. En 19F 3, por eje:.plo, no existfa 

agua en el matadero de Ambato y nin,-una informaci6n comercial form,-al 

estaba disnonible para los rroductores. 

La producci6n l~ctea, concentrada en la Sierra, abarca la ffayo

ria de peque?,os productores, quienes crian su propio ganado. Existen
 

tabin alguras ,randes haciendas ganaderas modernas en el area de
 

Ambato con una alta producci6n (10 litros diarios por vaca para el
 

perfodo de lactancia hasta los 300 dfas). Los pequeYios productores 

que usan el ganado con doble prop6sito, obtienpn solamente cerca de 

2 litros diarios con perfodos de lactancia de cerca de 120 dias. La 

p oducci6n de leche, comno en el caso de la came, carece de reaueri

mientos internos. i queso tierno es un inportante producto que
 

circula a tra,6s de sistema de ferias.
 

Este breve bosquejo de al.mnos de Ics elementos del sistemna na

cional de r-ercado, tiene como objetivo el propoiccionar un cuadro de 

antecedertes ara la pr6xima secci6n, que trata sobre el sistema de 

ferias en el rea de la Sierra de A:,."b'a[.o. 
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IV. 	 ELE3.-N.LTCS DEL T'ECADO DE i-1DUCTOS AGICCLAS 

E'! 1A :ECI0!'j ldTTO-)T, 

Durante la primera fase del estudio completado en 1983, el Crupo 

de investi-aci6n del Ecuador pudo emprender solamente los pasos ini

ciales requeri.s por un an-lisis de vinculaci6, del mercado rural

urbano. l imrupo descubri6 la estructura del sistema de mercado e 

una forma r-pida y de bao costo y obtuvo conclusiones provisionales 

sobre la relativa importancia y alcance econ6mico de las ciudades con 

mercado en la re!-i6n. Las fases futuras de la i.vesti,-aci6n ai:plia

rian el canrc de dato; 7ara incluir informaci6n 'behavioral' para 

determinar la din.-ica que e..iste detr-s del sistema, para acduirir 

datos de -orecios necesarios para identificar d6nde, cuarnto y qui6n 

aiade el valor, y para deterninar el grado de participaci6n de los
 

grupos sociales en oportunidades de mercadc de deterinados productos
 

y poder especificar cuiles inte-.:enciones, en los sistemas, pueden
 

seguirse para el mejoramiento de acceso a los mercados. Taml.,i6: se
 

protende ofrecer una estimaci6n sobre ,uu6 cantidad del valor afiadido
 

podria retenerse en la regi6n, en va-rios pluntos de la jerarauza ur

bana. 

La Jerarcufa de las Toblacionps de .ere-do en la Pe=ri6n de i.!Thto 

,,ay dos clases de sistemas de me-cado que operan en 1a re!i6n 

de Amabato. ':o consiste ern tiendas y r:e.Prc-io-s de expendio perinanente 

en ]ugares establecidos. Un sepando ti,-. de arrei,l e comelrcializaci n 6 
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m .s tradicional y movible, y m.s importante, es el sistema de ferias.
 

Bromley I/ ha clasificado a las ferias en la Sierra de la siguiente 

forina : 

"Los mercados son clasificados m~ls flcilmente sobre la base
 

de su nericdicidad. Pueden dividirse en dos clases principa

les, 'mercados diarios' y 'mercados peri6dicos' o ferias. Los 

mercados diarios son mercados de todos los dfas, por lo menos 

todos los dfas laborables de la se:.-na. Las ferias se efectuan 

con menor frecuencia oue los diarios, red-ularmnente en tno o mrns 

dlas fijados cada serana. ETn ,uchos centros de mercado, los 

pequefos mercados diarios estfn comnlementados en uno, dos o 

tres dfas de cada semana por las ferias". 

La ciudad de Ambato es la 'nica ciudad en la regi6n con un mer

cado diario de significaci6n para la producci6n agricola. La regi6n,
 

sin embargo, tiene uno de los mis desarrollados sistemas de feria en
 

el Ecuador. >asados en los cilculos de los vendedores, Ambato est. 

en segundo lugar de importancia en !a Sierra entera, Latacunga cuinta, 

Salcedo d~cima, Saquisill d~cima segunda y Pelileo y Fillaro d cima 

cuarta y d~cima quinta, respectivamente. Treinta y ocho centros en 

la regi6n de ALibato tienen ferias, 20 en la Frovincia de Cotopaxi y 

18 en la Provincia de Tungurahua. -,n general, dos de cada cinco cen

tros de poblaci6n tienen ferias sirnificativas. 

I romley ha clasificado estos 3.q mercados en cuatro niveles: 

centros repionales - 1; centros subregionales - 9; mercados localmente 

3/ -romey, :.ay. Ferias y Mer'adrs Diarios en la Sierra del 3cu'dor, 
disertaci6n para el Fh.D. no publicada. Univ. de Cambridge.
 

Cambrid,7e, Inglaterra, 1975. 
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inter-activos 
- S; y, mercados localmente arartados 
- 21. El n'miero
 

de mercados que pertenecen a los tres niveles inferiores de !a ,jerar

qufa son casi Io :nismo para las provincias de Tun,-urahiua y Cotopaxi y 

cuentan con Ar:Yatc coaro cencro regional de se': cio parz ambas. 

El mrapa del sistemria de ferias en la re.ni6n de Ambato (mapa 6) 

ilustra la distribuci6n de espacio de los mercados, de acuerdo a su
 

rado jerlrquico. Ambato se 
halla al centro de ocho rercados subre-


Eionales: 
 Pujiif, Salcedo, Quero, Bafios, Sanuisilf, Latacwunu a, Ffllaro 

y Pelilea. _oes estos mercados subregionales coinciden ser cabeceras 

cantorales, excepio Latacunga que es capital de provincia. 

Vinculos de Cone,(i6n del Sistema de I.Kercado en la Re.i6n 

de Ambato: An: isis de]. Flujo de Productcs 

Los dato2 de flujo de mercado de pcroductos fueron obtenidos para
 

once lujares centrales con una actividad simnificativa de ferias, uti

lizando el m6todo de trifico de "cord6n". Los bloques de carretera
 

fueron instalados en todas las carreteras crincipales de acceso a una
 

ciudad, con la cooperaci6n del gobierro local y !a policfa de transi

to nacioral. ?oo cami6n que entraba y saila de una ciudad era parado 

y su chofer era entre. .-- tado. El cami6n e-a marcado _para evitar doble 

revisi6n. Ya cue los camianes transportan en hcras av.Tzadas de la 

noche Y bien temprano en la ma-ana, para que lleiuen los Croductos 

.rcsco al mercado el mirmo dfa, las entrevistas rueden por lo general 

conrletarse anes del mediodfa. 

El m~todc de -.r-fico do "cord6n" iene sus limitaciones. Los da

tos para estcs estudios fueron reunidos en s6lo tres dfas en agosto.
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Estos talvez no hayan sido dfas representativos, en trminos de 

iluctuaci6n secdn la estaci6n o temporala en la producci6n. El 

mrtodo requiere tambi#n de la aplicaci6n de un corto cuestionario, 

para evitar detener el trifico, y necesita concentrarse en tin re

lativa.iente reaucc nUM ero de lurrares debido a los costos involu

crados. Ade::t's, los "cordones" resultan eficaces cuando se trabha,ja 

con car7-as del tamaho de un cami6n. De las cargas Pequenas lleva

das localiente nor personas y animales v las transacciones dentro 

de las ciudades, se nierde su cont,'ol. La cue se mrre son los flujos 

brutos oue entran y salen de Ta ciudad, cue representan el bulto to

tal de todos lcs embaraues inter-urbanos. Sin eubaro, nrobabienente 

no existe otra manera de obtener con eficaciai los datos b isicos de 

conexi6n a estr- costo Para un sistenla central en el lTuwar. 

La selecci6n de lul-ares del "cord6n" incluveron sie te de los
 

ocho centros clasificados por su im-nortancia subregional por 7romley: 

Quero, Pelileo, Ifllaro, Salcedo, uihjil, Saquisili y LatacuraT . ia-

Ros no fue seleccionada debido a que es b)sicamente un centro vaca

cional y recreacional con una muy pequer-a produeci6n a-rfrcola, situada
 

en un muy an;osto valle oue se diri:e a la Am-:azonfa. .n cambio 1,res
 

mercados m.Is neouei-os fueron elenidos, entre los centros de :enor
 

orden desi,,rnados ror rorloy, como i:erca.os lucales inter-activos.
 

Los datos de Arisrto fueron reconilados anterioraeste.
 

En total, Ool00 entrovistas fueron !levadas a cabo durante uun 

perodo 3P,eres dfas en ago sto de 195. stos lui-a-res son oltos re

presentantes del si t.e:,a de mercado local de Ta re-i6n de Anmbato. (Los 

datos do ..uero cst _n analizados T;or !ier.a.t-,do .. no est4n inclufdon). 

http:i:erca.os
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Un Anilisis de Flujo del Sistema Urbano 

Los flujos de ciudad a ciudad fueron utilizados para estiar
 

la conexi6n total. Los flujos inter-cantonales fueron usados como
 

nivel de agregaci6n para grupos particulares de productos. Los flu

jos totales estdn calculados su'.ndo el peso en kilograios de casi
 

todos los productos no animales, con excepci6n de pifla y banano,
 

entre Duntos de origen fiJados y todos los luL-ares de destino regis

trados. Loo flujos cuyo destino se encuentra fuera de las dos pro

vincias fueron indicados, ya sea por la ciudad principal As cercana
..


o por la direcci6n general de la carga. E1 grosor de las flechas 
en 

los r.pnas de flujo estd en proporci6n al peso, hasta los 100.000 ki. 

Una flecha bien ancha es usada nara flujos de m4s de 100 toneladas
 

m6tricas. Los flujos inter-cantonales por grupo de productos son
 

agregados para todas las ciudades en 
un cant6n particular, los cuales
 

est~in destinados a otro cant6n. Los animles en pie, piias y banano
 

estdn ex--frin,,... du este an-4lisis preliminar debido a que fueron medi

dos por nidades y no por peso. E1 lector deberA consultar los mapas 

de flujo que acompaEian al texto, come una ayuda gr~fica para compren

der los siguientes purrafos. 

Flujos Generales Dentro de la Ciudad
 

Comenzando con el I.apa 7 que indica los flujos totales dentro de
 

la ciudad de Ambato, surge un modelo de espacio. Quito, como era de 

suponerse, es el principal punto de destino de los embarqueL de pro

ductos desde Ambato. Los que le sigcuen en importancia son los embarques 
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hacia las _reas noroccidentales de la Costa. Este gran flujo repre

senta en carte un complemento norial on el interca!-.bio de productos 

(papas, cebollas, avena, cebada, ve,. etakes .yfrutaE de cl irna tem.plado 

tales comio manznas y peras), y en parte, el dficit no usual do co

mestibles bdsicos en la Costa debido a las inundaciones ocurridas
 

durante 1985 debido al desastroso cambio de clima afectado por 1i co

rriente de E! iiio del Oc6ano Pacffico. Felileo form6 el tercer pun

to mris imrortanto de destino de los embarcues de productos de Ambato. 

Esto confirma el raoel de Pelil ocoio un punto internedio de tras

bordo para la reri6n Ar.az6nica, cuyos oroductor son altane-to conrle

mentarios a 1o de la Sierra. Pelileo podrA desempeidar un !aoel 

princif.pal en el futuro, como el imoortante enlace entre !a i'mazona 

y la Sierra, debido a que est%. ubicada cerca a una de !as tres carre

teras nacionales que corectan la Sierra con las planicies orientales. 

Latacunra, capital de la Provincia de Cotopa-:i y situada entre Aimbato 

y quito en la carretera ranamericana, es la cuarta ciudad co.ercial 

mis inrortanto. Latac,r:-a esri :muy inferior a Amato en el corercio 

inter-provincial. El mercado i'.s imortante interactive para Aibto 

es Saquisilf, cue ue encuentra al noroeste do La.acun--a. Dado el ta

rnaio relativamente reueFo dOe ':3auisilf, la p esoncia de una .mayor 

oportunidad de inter.vencj6n co-Jrcial repruscnt;idt ,or Latacung a, y 

su total leja:, el centro regior:%l (e .,:brto, on reib ci6 con otras 

roblacionrs de timilartameno, es 7otbIle ]L imiortancia ecori6iica de 

este mercd o orterr orlen. Los flujos rostantes .:on relatvamente 

menores. 

Am"e to vincula su rei:i6n az.rfcoli ccr las do:1 'recs metropoli

tanas nacionalen;. Una F7ran part. de ;-roductos enviados desde Ambato 
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a Quito y Guayaquil provienen de poblaciones mas pequeias de !of 

alrededores. Ar:bato tambi n recibe alunos enmbarques de productos 

de nr-ictica-ente t oda roblaci6n de la rez'i6n, a pesar de que cierto 

movimierto comercial ocurre en los mercados de los pueblos con im

portantes ferias.
 

La otra capital provincial, Latacunga, muestra un modelo com

plejo (Mara 9). El principal modelo est dominado por embaraues
 

interorovinciales a ,',:uito, Ambato y Riobamha (la capital de la Pro

vincia de Thinborazo ue se encuentra al sur del rea en estudio). 

Las princinales conpai-eras en el comercio interprovincial de Latacwu

ga son Salcedo, ujilf y Saquisill. Latac2n a tambi6r. comercia con 

las otras princirales rer:ionins del Ecuador Pero a menor f-rado que 

con Ambato. Final-ente, Latacuna embarca -ucho .6s para Ambato Cue 

Ambato a Laacunga. Esta asimetrfa en la relaci6n bivalente de ciu

dades paralelas - / refleja el dominio de Ambato como la capital fun

cional de la re.7i6n. 

Salcedo (7'ana 9), una ciudad de alrededor de 6.000 habitantes, 

situada entre LatacunEga (30.000) y Ambato (100.000), depende evidente

mente de su capital de provincia, Latacunga, ya que el voltuLnen ffsico 

de los embarques do Salcedo a Latacun-a son mucho mns t-randes que los
 

destinados a cualquier otra ciudad. 
 El destino a ,uito es el pr6xirvo 

en importancia y tcdos los otros flujos son relativar:ente menores. 

.;in embargo, es notable que Salcedo efectda muchos envios a Saquisill 

(cerca do 3.000 hab.) que a Ambato que se encuentra mrSs cercana. 

4/ Ciudades raralelas en un sistema urbano, encontr~ndose directa

mente conectadas por el trIfico de oroductos. 
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Pfllaro (,'apa 10) tambi6n depende de 'ialredo. 2 laro, que le-

jalmente pertenece a la Provincia (le 'I'un-nirrhua, actualmnerte tiene la 

maoparte do r--i: virculacionos econ~micas con pohlaciorros en olI va

lie central de Cotoiuaxi, hacia ei norte. Forlilec (VIap'a 11) al sur 

de Pflr s tn~noriJentada 1hacia el nort. i uia:,U 

Principal C0-rC'--cio 1o Mnantiene con ,,mb,-to. Una ,:Iernor cariti',!a(! (!C 

alimentos son. env-iados al lu 7rar vacacioral do ahs a 'a entrada 

oriental.
 

En laPoiia do-, COtoDoaxi, laFs Os m, .o irr-arcds ciudIades de 

mercado en. lafaidas de ]-a Cc::dillrora Occidental d= los A:.ndes en el 

valle ci-rntral 6ie]. -cuador, estdn r>ijil! y xris :-zuJii (:a 12) 

es u-na ciuctan( ::uy anti-ua, bien etb-cdcon urna 'oena ar-:±to 

tura colonial v con una --.c-"iva industia c1 : caizadoc a meoor oscal7.. 

La principal co-mpaier. comercial de ?-ujilf, tanto en comapra cnoro ven

ta, es Latacur,a cu.e se encuenr- a noca distancia I-acia el ostp de 

una mod,--rna. carreter7!. -,-n roalijal,, muchos residentns d3e -Piiji1f Se 

trasla-6an cliari-;mente a Latacu~n,-a en bus para ir a tr-ahbala Otras 

ccmpaFeras corrercialos son aacodo, S>auisil f (doncde seo encuoritr-a 

bajo cornstriucci6n una,- rrcderna carrotera -paviliontada entre las dos" y 

los dos ceritros veciu-2."os de Zuul'ahue .-, Sizchos: que estcln ubioddas en 

un alto valle ur.aoohnnia el oest'o. 

Como aria Icidca 2auuisil1£ (>ari.- 13~) zeal:.ente ebracon

sidc-rables cantida:des dio 'Ioneladzcs a ",in~ato v, 12.tac urjr-. La i~ecuena 

nodai~nde :vonos do, 3. C{)hi Lan-tos t:in rcrado cupat.ro n. 

cinco tonelaca2 de~ %,ntorial a Li Cost,- y ,i .,uito. !-eali::onte, el i~i

co cntro do.irnante de 2a- ii ,rosi e un~o de vista de fluJo de 

productos, es t'17hato ism (-,,a,.nbrc uclho :nenos toneladas a 

Sitnuisill cue en el caso contraria). 

http:cupat.ro
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El Iltino mawa en este conjunto (1,-iapa 1A) indica el flujo de
 

productos cue se origina en a,]gonos 
 Iirares mrs pecuefios. El mapa
 
sirve para resaltar la centralidad de Pelileo para la arpaci6n de
 

ciudades al sureste de Tunrmrahua y la importancia de Latacunga y
 

Saquisilf en el subsite" 
 de Cotopa.
 

Finalmente, debe observarse aue 
 el lado oriental del valle cen

tral relativamente se 
encuentra sin ciudades ni movimiento comercial.
 

Esta subrei6n est. dominada por grandes haciendas lecheras mecaniza

das con una urue .. pohlaci6n que reside allI debido 
a la recanizaci6n. 

El !ado orcidental del vaile est" po1!ado de pequeiios dueios v produc

tores y tiene movigiiento coMrnrcial. 7l area inmediata hacia el sur 

y este de Ambato mantiene su carrcter de ca.pesinado.
 

Flujos intercantonales 

Los 1,apas 15 y 16 presentan una medici6n del volunen de movimien

to f~sico de las papas, el principal cultivo, hacia ocho ciudades,
 

desde los once cantones de las dos Drovincias asi como desde el 
resto
 

del Ecuadr. Estos mapas indican claramente que al nivel de mercados
 

subregionales, los nrinciiales recolectores de cantidades con'siderables 

de papas al por mayor son tres ciudades: Latacunga, rrquisilfp

llaro, en ese orden. E-1 mercado rayorista de :-Ias -Is ,rande est, 

en Aa,.Ijato ris.o, con volimenes que excedern mucho a los de otros mer

cados uLntos de la rJi.6n. Las princitales fuentes de abast:cimiento 

son !falclio, Quere, y wicba,urn requefla poblnci6n>'_laro, Latacunr.a 

bien al sur del "Area ,r.estudio. 
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Los i'apas 17 y 18 presentan una medici6n de los flujos inter

cantonales de cebollas, el cultivo en segundo lugar de ivportancia.
 

Los 'u.icos centroF subregionales cue sobresalen son Latacunga y Pe

lileo con Sacuisill, Salcedo, Pfllaro y Fujilf, como m-s pequeilos
 

recolectores. :muevamente, el ,ran volumen de producci6n es embar

cado a la ciudad de Ambato (I.apas 17 y 1 ). La mayor parte de las 

cebollas Provienen de Ia parte sur de la Provincia de Tungurahua. 

Los Miaoas 19, 20 y 21 presentan los flujos de futas entre ciu

dades (no cantonns) dentro de la repi6n. La regi6n es templada debido 

a su gran altura. Allf hay dos tipcs de flujos, el flujo intra-re

gional de manzanas. peras y claudias, y el comercio interre,,rional
 

desde la Costa, de productos tropicales, banano, naranjas, pifas,
 

papayas, etc. E1 principal flujo es desde los mercados mayoristas
 

de Ambfato a Quito. Pelileo juega un papel principal de reuni6n de
 

todas las poblaciones vecinas, incluyendo ?aios, que transborda f£r

tas tropicales de la Amazonfa. Latacunga y Saquisilf juegLan papeles 

principales coma ciudades paralelas uara el mercado de frutas. Sa

quisilf, en particular, recolecta grandes volfinenes de alii::entos de 

las ciudades do la Costa, tales coma Guayaquil, Guaranda y Fortovie

jo, y hast: embarques de Quito. 

La cate~rorfa de "mercaderfa f;eneral" es examinada separadamente 

debido a cue se refiere a car;-as generales (tales como enseres de 

casa, utensilios y aparatos el'ctricos). :ste comercio tiene movi

r.iento hacia Ia jerarqufa urbanap, desde las r etr6polis hasta pecuenas 

noblacicnues, dada la demostraci6n de este tipo do mercaderfa. *o:no 

es de esperarse Ia iportancia de los luraires de destino para los 

alimentos de consumo mantiene una estrecha relaci6n con sus tamafios 
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dernopgr~ficos. Un ordenamiento par cate.rrorfL7 de aigunos de los m~.s 

4mportar.tes 1upares con sus toneladlas diaria-, es el sii~uiente: Am

bato(47)Quio (3), atacnga(25), Sal ceo (12), Pasa () ui 
if (2) y Llan~rahua (1.7). El reali,,nnte baja tonelalje de Puiftes

tifica su ausrmentada le-nendencia en Latacunfga par,, sus cornnras de 

enseres. :*oarte del Panel damnruinte de irataen P-1 camercio mrino

rista, las tres centros mes irnpartantes de comercio de praductas 

resultan se-' TLatuncga, Sacuisill v Pelileo.
 

(tm~Conc' iqiares do- los Datas del o Prad'ucltas 

e ari_; er. rural estudlios 

Par -,iedio de "ccrdonnsl de tr_4fira represcrnta valiasa para analizar 

un sistema de mercado reo'iarnal coma el del a4rea de Ambato. I-uede iden

tificar dife-entes tip03 y tamai~co de ciudad es de mercada, darde las 

actividzdes Jo :.'mnteniriento n5.blico est~ln Carantizadas. En este. ca

so particular, el donmirio ecor±6mica le !a ciudad de Airlata, cotta. un 

centra de transb)ordo y consuro, est4l canfirmada. Latacur. -i,, capital 

de provincia bien u Aicada, es L, si;cuierte enl imortancia. Sin embargo, 

esti. siendo desafiada comerc ialmette por Saquigilf, ur.a- neciuef.a pobla

ci6rL con 7.0'00 habitantes, diez ;.i-tnor Latacun -a, 3',.-000 

La l~~dlcf y del luw7ar de desti-no 

veces cuelj con 

hahitarntez:,. _7t c'entro doein ::erece inm profurio anhlisis 

Para I rernt I'i r los r:oti.vaz- d su uro :"c i sar y,!ar su 

futura 6esarollo. _Los resultados rcrrnse- valiosc.- para :-roa,::over 

el dcesar-rolloc riiral-uirhno en cualquier otro lu~r.elilej, una, Do

blac4/n 3- >* en -ol cruce de ];-,s enrtrirtre ur irar. prayecto 

doriv,,tulntebja CC~n ruccfC aInnid r,,pidao dcsa

rvolla, tat.bin narete- convertirse e tir. futuro centro ecor,6.:rico. 
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'res de los centros i:ASs i ortantes citados, Pujill, Salcedo 

y Pillaro, parece que se han demorado en adaptarse a los nuevos 

cambios de transuorte y econ6micos de la refri6n. Adicionalmente,
 

muchas poblaciones en la vecindad de Ambato prometen convertirse en
 

centros de industrias dentro de casa y como lurres desde donde 
se
 

atenderin con eficacia a los nuevos proyectos de desarrollo rural
 

integrados, recientemente iniciados 
en la regi6n.
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V. SINTESIS E i:-Er CjoAC!O.-s 

La re'i6n de Ambato, aue se extiende sobre la mayor parte de 

dos provincias centrales de !a Sierra, 
se encuentra mejor articu

lada y es mns dinLmica cue la mavorla de las 
otras regiones comna

rables en el Ecuador. h!sto es consecuencia de los siE-,uientes fac

tores: (a) la ubicaci6n econ6mica estrat4ica de Ambato en el cruce 

de las carreteras Norte-Sur y Este-Ceste; (b) !a relativa abmndancia 

y variedad de recursos naturales cue ester: siendo desarrolladcs para
 

satisfacer !a de:anda nacional 
 asi coma Iccal; (c) un sistema de 

transporte relativa:nente hueno; y, (d) cI co:.ierzo de industrias
 

secundari:s y terciarias, centradas en A.r ato. 
 >ientras la repfi6n 

todavfa tiev.? una alta dependencia de .iuito y Guayaquil en cuanto al 

mercado y a! capital, existe una economfa rpe-ional incipiente, la 

Inisma Oue si es fomentada adecuadamente, podrfa conducir hacia un 

m4.s balarceadc tipo de crecimiento. 

-ealmenta, o que surge del es-udio exploratorio en cue el desa

rrollo descentralizado articulado de esPacio en esta ref-i6n no Ps 

tan inadmisible o dificil coma se crefa ori5;:inalmente, en w- pals 

altamente cent'ralizado coma es el -cuador. - crupo de est',Uo co

menz6 con a., impresi6n que, casi t.odas las icieas cue ell otros pafses 

hablan contribiuldo vara im mcdelo de r.,or autonomfa refional, --ro

barla ser "cc:ntr-cfclicas" o reauer:ir.an cambio de las tE:nd,.cias 

observadas - i prospacto que Labrfa .eco que esta clase d.? :,lnea

miento sea evremdaiente diffcil, sin mayores can%'ias en las tlfticas 

nacionales. :orc, rarece cer queen 'vrios frentes existen tende[ciLas 

prometedoras en el 4 rea de Ambato, ]a.- cuales indican que la rpianificaci6n 

http:reauer:ir.an
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descentraliza-da podrfa dar resultados "en el j-rano", en lugar de
 

1
contra 6ste. AIrunas de estas tendencias incluyen lo si.Uiente: 

- Tasas muv altas de crecimiento de la noblaci6n en alimnos 

cen-roF claves de mercados en la reji6n, especialmente en 

ciudades entre 1.000 y 10.000 hab. 

- La persistencia y desarrollo en importancia del tradicional 

sistema de ferias para los productos agrfcolas. 

- El surimiento de alg-nn desarrollo industrial descentralizado, 

nio restrinf,.ido para las localidades urbanas. 

- El desarrollo poco notorio de las industrias no agrfcolas, 

dentro de casa, de trabajo intensive.
 

- La exr.ansi6n de recursos de educaci6n y salud.
 

- La diversificaci6n de fuentes de ingresos de las familias de
 

aFricultores, que a menudo incluyen cambios en el. desempe !o
 

de trabajos temnrorales (emigrando) a trabajos urbanos de poea 

destreza, sin cam'cio de residencia.
 

La buena voluntad por parte de alfjnos jefes provinciales y
 

municinales de ir m~s all4 de los lfmites de la ciudad.
 

-


Uno i'o debera ahondar touche sobre estas observaciones. En ,7u

ches casos, estas sugerencias tentativas est/n contra-balanceedas 

per fuerzas contrariais y tendencias socioecon6micas, desfavorab!es 

para uin deSarrollo eiuitativo descentralizado. Sin embargo, sf no 

indican la esp-r-anz- d(, cue adecuada!, politicas y estrategias ,odrfan 

re-enforz-r al.:.iinas de estas tendenniac rzevalentes. 

Un hecho central y contrarrest-tnte en la re-i6n, con consecuen

nias tanto rositivas cone uotencialmente neogativas, es Pl crecimi-ento 
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en importancia y dominie de la ciudad de Ambato. En la d~cada pasa

da Ambato se convirti6 on una realmen+. i;::portante ciudad secun!aria, 

llerando /rdualmente n i:rmportnte rol ontre !as dos ireas :et.oro

litanas y el sector rural. Desde el punto de vista del desarrollo 

regional, 6sta es una tendencia saludable jorcue el rea ha adquiri

do un verdadero caricter dindr:ico. is, sin e':rhar,7o, potpncialmente 

pelifroso debide que a polfticas ela falta de en esracio, -rbato po

drfa cr.ccr a exrensas de su. rpai6n interic-, nsu:iendo el rol do 

aprovecha:miento de a ciudad capital y concentrando toda la riqueza, 

tra, ajo2 y recursos en on lunar predominante, y al misno niempo repro

duciendo al:mnos de losn misnos rohle-.as metrpolitanos qua aquejan 

a las Crandes urbes. For !o tanto, se debe recenocer !a importancia 

crucial de contar con una 
estratedia del espacio, cue cuidadosamenze
 

balancee el crecimiento Ambato el desarrollo dede con los asentamien

tos urbanos terciarios de varios tamaios, asegurando un desarrollo ar

monioso de los sectores urbanos y rurales de esta retgi 6 n. 

rara una futura estrategia urlano-rural, la gran dispersi6n de 

los habitantes rurales en a regi6n representa un punto importante de 

consideraci6n. El modelo de asenta..iento hist6ricamente esnarcido en 

la Sierra central todavla predoi.;ina. En 092, casi dos tercios de la 

uoblaci6n rural do 4iO.00 -eru... s en lap dos prcrinvnas de roCu,"" 

todavia vivY er usentrmientos disper:'ados, con muy loci vriante en 

o nue a onto .'sycta dee el A'ltim:o cusO do 1974. Fecueias .obla

ciones de 2.700 a 2G.'CQ habit:aotes crecieron a una ;r.orcin imre

sionante, el C2 or cionto, nero todav a rpreset:nr :.ron del 7 ro 

ciento del total de la i'oblaci6n. Las implicacionns de esta itL

ci6n son las siuier:es: (1) la extrema dificultad y alto costo de 

http:rohle-.as
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abastecer a las familias rurales dispcrsadas con lo.s adecuados ser

vicios soeciales Y !a consecuente necesidad de encontrar medios sen

sibles para a,7]omerar a los moradores rurales; (2) !a demanda adicio

nal esperada v'.ra vivienda urbana y cemi-urbana, aiaica, educaci6n, 

etc. por parte ,iel sector de la ollaci6n rural que -radualcente in

tegrar. a asentamientos m4s centrales en luzar de emigrar de la reg,-i6n; 

(3) la gran demanda de contribuciones y servicios productivos, espe

cialmente cuando los proyectos agricolas de intensificaci6n que estin
 

en marcha sean completados; y, (4) el papel clave de o.o-etunidades
 

accesibles a e-cleos no-arrfcolas, mientras la estructura ocupacional
 

y destrezas educacionales varfan.
 

Todos estos factores se~alan la urgreite necesidlad de un nuevo en

foque al desarrollo ,de !a jeraroula urbana de la re. 46n. Esto a cam

bio recuiere de un- deterninaci6n del -ape! futuro de !as varias clases 

de ciudades e istentes en la reri6n. El -rpo sugiere que el futuro
 

desarrollo descentralizado en Tun.,urahca y Cotopaxi sea planificado
 

sobre tin mfni.o de tres niveles:
 

1. El centro de servicio bisico o centro del rueblo. iD;isten 

26 de esa-S 7nequelas poblaciones en la regi6n, si el punto de cierre 

de la poblaci6n es 500, y 50 de tales iunares si el ounto de cierre 

es 200. '-l rare! de desenefo futuro de estos centres es el de ser

vir como sitios para servicios mrales 1.;sicos o pri r.ics para 1a 

poblaci6n do alredfedor. Pocos de ellos tienen ferias, pero todos 

son inmortantes ;.ara escuelas, Salud, desarrclo de la coimunidad, 

abasteci..iento "e ar-a y viviei:da de d::nino s ial y artesanlas, 

indus-rias rdn",. de casa, V un poqueEo an:acerariento, asf como 

reuni6rn elenert-al provisional, y comercio rinorista para neces 'ides 

b~sicas dentr2 de la esfera econ6mica.
 



2. El1 ct~ritro (.e mnerca~io interrocin. Thister actualrr.cento 22 po

blaciones en !a rej-,i(n, con 1.000 h7anta 10.000 hab., cue rntencia1

mente caen dertro (, es-t- catero01fa.' Alj-unas de estis noulacioneps 

son sat~lites ce.--canos cip A aty otras, tales co::oc is tir:nen 

ya sea una re, i6ri intrior r-ural ruy pecuer~a o r-ra'itan hacia !as 

olanicies trom-:eales occiderntales. 2 tuode estudi ha identuifi

cado de 7 a rla-ciones en el ccraz6n de la regi6n, que actialmente 

jue an un ,,acre! iU ortante coma -,untos focales .Dar,7- !as ferias v ac

tv'acomercial. La mayorfa do a-lias son tambien cab'-eceras c.snto

nales y; por lo tanto se encuelntran tansien en una cocsici6n de noder 

ofrecer -mejcf'rs servicioF ad-inistr'ativos. 

Oe qucierce stor, centrro: intel'fedios uccirfan ser ic.;n rin

ci-,ales candiciatos para ei ciesarroilo -,unirical/ru.-al. Dos (.entros 

de rnercadc irnterm,'dios, Sacuisili y eiileo, han sido identificados 

corio es-ccfica:7ente din~imicos y deberlan recibir surma rrioriclad -par'A 

su desar-rclo. T~lsofrecen -rosibiliclades rara verdaderos mne'ora

inientos del rsiste;.a de feria, iuccen of.recer isaiyores servici*os de 

orden social y econ 6mico, tales curio extensi6n dIe cr~dito o 31un-.inis

tro de contza:i iciones, Y tarrnbi6n podria p-radualmeonte atraer a r:As enr-

presas privad,!: a nrcar eu-i;,reos. -,nr rc-'-tos centros serfa coniveniente 

planif'icar d~ein rversiori-s rjue Trocirfar. reenfor"-Lrse rnutuaiien

toe,UEcc O(o 2J ltian'l u;rolu: cr-f tico ae 1'. c 1 n do 

desarr-olon ur:.-art-rurai TruE:Cia lonarrF 7a-ra qute P! Gisteila '. vuerlv,

aurc-~dor. ? anilisis d.- corr-iente de nercado dc roicoen 

el cc'r"t':::to '!01 iIlf: rmn sirvc c,,rn.! ura 11til -ar: ,La naturaleza 

y -Ilrrri~102! :recurqson :. coalmnacen.,imento o instaliaciae (le 

nes rora sorvicios az:-ro-i"dustrils y iranaderos cue son uccuadoo para 

cada centro. 
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3. Centros regionales diversificados. Hay ciudades con una
 

poblaci6n entre 10.000 y 100.000. 
Aparte de Ambato, que ya se ha

lla bajo esta catezorfa, Latacungra es la Unica candidata actual. 

Ambas son cacitles de irovincia y por tanto tienen la ventaja de
 

recoristrui:' Pradualmente su administraci6n regional asf como su
 

canacidad socioecon6mica para servir a sus regiones. 
 El 6_-upo de
 

esturio contempla un papel.ms "centrfugo" para estos centros re

gionales cue aquellos de la historia pasada. Adicionalmente a sus
 

papeles de desempeio como luj'ares dedicados a funciones de mercado
 

complejas, merece d~rsele prioridad a la reconstrucci6n de su poten

cial industrial y empresario para beneficiar a la rerti6n.
 

Reforma del Mercado
 

La investi7aci6n confirra el conocimiento, indicado en astudios
 

anteriores, sobre la ineficiencia y desig-ualdad del sistema del 
mer

cado. Los m~rpenes del mercado, que exceden mucho a los costos son,
 

a gran medida, funci6n de demasiados ni.,eles de intermediarios, la
 

mayorfa de los cualrs pr-..een un pequefio valor adicional. La falta
 

de cr6dito y aliacenamiento oblioa a los productores a vender'.r~pi

damente a aquellas personas que ofrecen dinero en efectivo. -n ver

dad, muchos de los revendones locales (en el mismo mercado) proveen
 

esencialmente una fuente de dinero disponible, el que re-circula en
 

el mercado 
en la forma de compras de los agricultores de insumos b-a

naderos y necesidades para la familia.
 

El punto sobresaliente es q-e, mientras los grandes mirgenes y 

fPuctuaciones extremas de la estaci6n o temporada en precios ofrecen
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un -ran campo par.. uria refora del mercado, el hocho no es simp] emen

te la reducc6i6n del m:onopolio/oli[onoljo o la provisi6n de recurso

.fsicos, sino el establecimiento de una serie de servicios nPblicos,
 

incluyendo los fir:ancieros, mue permitan el -.je,4o- funcionamiento dei 

sister-a privado existente. 

El ar~lisis c ospacio proceso indica oueor: l del del mercado 

(a) la Pai.ticipaci6n del productor en el valor al 
Por menor (minoris

ta) puede au!::ntarse consid erablemente y (b) la poblacione. con mer

cados en la rei6n puede..atL-,enar enortem.ente su retenci6n del .alor 

aumentado en e' sistema. Dado el pape. cricial de la reg-i6n en ia 

producci'n de alimentos para consu:o interno, habr. poca contradicci6n 

entre la eficicncia del :ercado y el criter-io de desrentralizaci6r del 

mercado. La retenci6n del excedente ag-rfcola dentro y alrededor de 

ciudades de rercado constituiri asim' smo beneficiosa para los consumi

dores urbanos o..veer... ademl s una demanda acrecentada Tara la indus

tria naciunal. Bl m'!,Jorar.:ient-, do ,iztemas ne feria es ei ue a 

corto/mediano plazo ofrcete la rnejor cuortunidald para una reforma del 

mercado orientada en el area. 

Los sip-uientes puntos res.m las posibilidades nara el mejora,n 

niento de las ferias: 

- Selecci6n de aqliellos centros de mercado nara evaluar curles 

2Ere;oe. nsi-i deosservir /(a) pur-,tos o(tiene. sa.. s oosib'ilida.dcsd~de e rco.cc!-' ) pu 

recolecci6n y lras;bo]rdo, (b) alracenamiento y procesaiienito de 

productos-- t;pcrales, (c) una creciente demanda a 7rlcola de 

productos par, el consu'nido,. 

- T'ovisi6n de informaci-46 de precios puiblica ,, vicente sobre 

los principales productos por unidades standard.
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- Control de pesos y medidas. 

- :olienda y servicio de almacenamiento provisional, a costos 

razonables, para los agricultores locales. 

- iejora.mientos a bajo costo de las condiciones ffsicas de las 

plazas (techos, pisos, saneamiento, aETua).
 

- Almacenamiento permanente y 
 recursos de bodegaje, combinados 

con cr6dito, con algunos elementos de propiedad cooperativa
 

o participaci6n del agricultor. 

- Iejoramiento de lumares de parqueamiento municicales con ele

mentos de seguridad apropiados.
 

- !)ecursos para adauisici6n de productos alimienticios v de con

sumo bsicos a im costo razonable. 

- Disponibilidad de servicios de salubridad, legales y t~cnicos 

durante los dfas de mercado - si es necesario sobre una base 

m6vil. 

- Casas de campesinos fomentadas por la Municipalidad para ofre

cer alojamiento a bajo costo, facilidades para uafio y recursos 

de almacenamiento a corto plazo a las familias caminesinas que 

vienen al mercado. 

Con exceci6n de la provisi6n de es-acio ffsico y tarifas de re

colecci6n, es admirable la noca atenci6n br-nd-da por onrt (le las 

municipalidades ecuatorianas al siste:a de ferias, que en el case de 

la mayorfa de 7cblaciones peque[ as, constituye el medio de vi~da d su 

existencia e-on6:";ica. 7.eberfa existir una f6rxula instituional a 

txravs de l. cual los mercados me,jorados vo.rllan odministrarse uor 

urn.a junta cornformada por representantes de !a FKunicipalidad, el 



~Cniteiode LA7rici-lltira, los comerciantes ylas orgarizaciones de 

agricul tores. Ccr, :i:- pobat-illc,-ad, dicha funcifin podrfa ericar, .Ar

sele a un Fererlte - r--fesicnal, asala; riaeo, elegrido por la. junta y 

ouien deber,-" respnonder ante la misma. 

Creaci6n de Enrleos
 

Despu6s de r.efcrmar el mercado, !a segunda A.rea rn~s 
importa~ice
 

Para el fo-rtalecimierto de los vf.Izulos rurales-ur-banos 
es la creaci6n
 

de erapleos no-a7,rfcolas, establecidos alredp-dor de 
los centros de po

blaci6n pequeios e interrzedias. '-I e::lo(o en el darea de estudio ('str& 

volvi6ndo-ze 'sdivers i:icado, es-cecialmente dentro y alrL(-(edor de !a 

cudad de A,-hbazo comro en atros centros merores. iDe todas fotm-as, 

existe ,mna verdadera ausjencia de rolf-ticas y pro,-ramnas que tiendan a 

la descentralizaci6n es aciada de las erinresas oroductoras y a Ia t

neraci6n anumentada de emtileo en las -renuer',as pcoblaciories. 

1.]. e:,m-leo ,.c a-cricola puede contar con al-r-urnas variarites: (a) 

pequenia ranufactura, incluyendo a:r-ro-industrial; (b) CoriStrUCCi6n; 

(c) empruosas da ercos (ci) artesaria-s; Y, (e) la indlistria dentro 

ecasa.
 

Debe reatas ue ---s de ura 
:3.,t.a- parte de los establec-:iiCn

tos industrie-.1- -n. la -fej-i6r. ect ir. .zituados f'ueira de !a ci'iriad cde 

Amba to. n.zrevistas 'inn'ar ,scon l:untriales, los, motivoc 

Para la ubicn~ci46n rural estaban zscasccn eI bajc costo dO la 

tier,,ra y iaro .e ob,-ra, s-u::inist-uo u- ~yuu I a ----,ndanto yVCus 

In --. Ttrans-orte, acc,?s-o de enprj.-la tiec~soelaateria 

servici-os, que a mnwdo condicionan a las localidades industriales, 
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no parecen imimdir la descentralizaci6n de la :.'ayor.fa de f.oblacionen 

de mercado d.l :.ea, que ' -s dos iior-.3 ('e di, tancij ((,I bus o 

cami6n) de Ambato. 

.ientras la re:Ii6n parece naberse beneficiado del efecto de 

desnlie:.-ue en ,oc esoacio, causado por las crecientes dis-ecor o o as 

de las localic],des i!1dustrialcs en Quito, los pequefEos %ro(:ramas in

dustriales no han usado "asta aqul un criterio de espacio tara la 

selecci6n de sitios. Al6unas municiralidadesgrandes han establecido 

narcues industriales (no siemnre bien siti-ados o equipados), petr la 
olanificaci6n municiral ha briniado una- limi-ada atencin p-1 	atracr 

a la emrresa .:'riv-da aesas reas. djenzlOS.:-lo e::itosos llev,)tes 

existen en otros oafles. Las onot'tunidades rara ula m4s au-rosiva 

e:pirresa privada son suficientes debiio a: 

(a) -1 trpesado -ficode la carretera iana:mericana, la iniciativa 

municipal podr a ayrudar a establecer ,:.Is salidas rara los 

producto: Producidos localrente a nivel mrayorista/ninorista 

en lo que a productos de cuero, calzado, artfciilos textiles, 

artesanias o productos alimenticios se refiere; 

(b) El desarrollo Oe la aFro-industria dentro y alrededo: ,'.e
!as
 

poblaciones de inercado ofrece muchas posibilidades, especial

r.enre 
una vez que los ,rarides rrc-ramas harticul trale , 

basados en el ri'go, se hlallen bien enc,-nindos. La A(,n

da para frutas rrocesadas y semi-srocesadas, ju.os y ve;,e

tales, cc:no tai.bid6n productos lcteos y avfcolas, eszu,. cre-

ciendo rnidamente; 

abilidades 	 pa.a la(c) 	 .. considerables rd-.o-ci6 artesanal (t

jido, alfareria, tallado en madera, tmiebles) existen elei: 
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Area, sir nir-!mUn esfiiprzo convenidc SUr duresarrollo en 

el r:erado Irja-rarrniento dc. calir!.ad, )rpranizr-.i6r .'a

ciera, o entreri;..rnieiito; 

(d) 	 El tirisim e industrinz recrwtaciornal e-- Cr la re4F6n tiener. 

un e:.:relernte T-,tc ncial oo~dr-Lin s-7.r -ly J7.ortantes. Ec(is

te ur. ciir:a excelente, *c'- - :c 3nal-s, a :-uas terma

les v Parques rara actividads erzia. -iis casas 

de ver-aneo nr.a familias ''n~ ea an sido y - constnil

das; 

(e)'T~.e ,,.n e vytalasi arrIni~c 7 er..ecue de la in

dustrii- dentro de casa en al[unas pobac o nes, espt~'3ialrmente 

en los centros rurales mzis rDenues, -.:arla la :-.anfactuna de 

z-aratos, falclas, blue jctarns yotr3 s aou textiles de 

baia costo. ' !cto Droceso ha rarccdou-1 i:nreso adicio

nal a cientos r-fa'milias rua es, recial:nente eritre 2as 

rnueredce Ja 'Iocalidid. i~hsfucrzc >sirtntcode in

centivaci6n, comnbinado cc,- ;.:ed-idas ~aael 7oejorar.ierto de 

la calidad, dispco:;ici6n de finatrcia:-oiento, v el. lo -ro de una 

or,,-anizaci~n cooperativa unifo:m:e enz.re los produc tores, 

podr~an :Atilarest-s tlrabajos dcr:de rr' s se necpsitan; 

(f)1 sect~or le ccri-;tnrci 6 est': cc';x:rI-jtamnre xtlbdesir-rolladao. 

La vo e noitratos est'In t'~a-i fir::as f.c-randes o 

rnriarscituda n las treas :tcot alas cuices
 

surcontratan .- firran ;ra'f-	 =3 so-arr oforme ne.cesario. 

Ccn frecuerneiu, lic :ateria rrir~:- los -tralba4adores ads s 

trados son ior'ort;cdos Ie cirilqujer otro luar a la re-.iUn. 

http:calir!.ad


En ,eneral, se dele brirndar iina- vercladera atenci6n hucia. an 

peaueno proF-r-ama empresarial paapoder -ifronl..-el creciente rer

cado rei-ronal en la Sierra centr.al. Parece ser quo pr~cticanonte 

todo lo que se vendo en las ferias, prodiuctos caael cons umidor, 
provieren de otro intras:7r-,,Iluier lurrar. 1a y~~of v a ln 

tas industriales 7As rmodernas cenera:n m. poo trabajo directo, el
 

efecto multiplicado r en dreas, conmo
tales ernpresas de bebidas, cuero, 

rzolier-da ,y rec; nica de metales, puede rc'm-:Iltar muy al-to, es-,Pcial

mente en -'.batc y 
 tcuna :-rcr lo tantc, :iertras se debe enfa

tizar irnicialmenteo e.n,!1resas 'rr.ft sen las si- nla iFi6n 

encausa hacia ion- estabj -cirr-ie-t,.os -toc(nol&-ec:eS moderr.cn die eu:/
 
:eliano tan~,quo ofrecer. orcrti ad 
 oaa rabajadoras sa

tar.rnte excreriyment;.iJos en las idstiscentralon. 

El Resultado de -1aT.Ctreipa de 5ervicl;o 

:, asacdos en los datos isi'.-sparoce ser que, Tr.ient-r:as la 

distribuci6n sectorial. do servicios nc et.planificada en cuarito al 

espario, !a cc~e-o'ur;-! -Ie servicio do la re46ri'z on los carmos sociales, 

esuecialmente saliid educaci6n, tcbsmv como ucinistro de agua po

table conn -c~,onaoud o n otn ridzrt.Las 

excePciones son las, cormnniaades -,i,-" os y 1,: li rias con fuert's 

zoblacioncs infer. ue recji .,n.c~v~i~iiptt.U las co

!ilunhiades rr:'ts 7-2renuofus so carece :e d roc'.:rsosdo~lna de alcarl

ta;rillado. :s no s.: ii cj cue I,'- ,:c-.uai yadervicicsSo y 

su calida bn',Io I.,cmnet qcue -istema f'sicc diznero uci 

escuolas y rec,,rsos die salubrid-ad nronto estar-,-iri en mnavcna, en osrecial 

http:moderr.cn
http:cirr-ie-t,.os
http:centr.al
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cuando siean co::.pletados los varios pro.,ramas finiarciados internacio

nalmentt. Est no en as, on el cimpo do sevic-ion econ6 ijcamente
 

mnls relevartes, espeilmente 
 extensi6n a -rircola, cr6ditos ajfricolas, 

a'castecimiento c> i:nsuo2 y po supuesto el comercio.
 

El prinipal mejora riento 
irmrdiato en la eficiencia de los ser

vicios rurales nuede lo:-rarse a travs de una vinculaci6n con el sis

ter.-a 
de ferias, con el que la disponibilidad de servicio y desarrollo
 

deberfan sincr,nizarse.
 

Resuitados institucionales
 

La situaci6n institucional prevaleciente es generalmente desfa

vorable nara el desarrollo regional descenLralizado y el fortaleci

miento de !as vinculaciones urbanas-rurales.
 

n la Sierra central no existe nin-una corporaci6n de desarrollo
 

regional u otra ormnizaci6n subnacional similar. 
 El campo de acti

vidad de los dos conse os provinciales que cubren la regi6n es muy
 

limitado, y princi-palmente abarca la construcci6n de infraestructura,
 

suplementaiido el 
rol de agencias nacionales. Existe un divorcio ab

soluto entre el 
desarrollo rural y los esfuerzos municipales. s.eal

mente las junt.as de desarrollo rural consideran a las ciuades de
 

mercado como adversarias, ofh lur,r de TliadasFotenciales en su pro

grama de ayud, al camzpesino. La .naycrfa dr. :;,unici'alidades, nor otro 

lado, tienen poco inten:s en ayupidar o serxir a! sector rural de sus 

distritos. La reprosrntaci6n de agricultores en los ceoncejos munici

pales es rara y en los consojo:. 7:rovinciales -o e4iste. 

La i*:casacidad fiscal y aduministrativnr de los municinios .Lenores 

y de tama~io mediano en el Ecuador eti ien docunentada. Lo que se 

aprecia a simple vista es que la .fan mayorfa de los intereses o 
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preocuaciones municipales se dirigen al campo de infra-estructura 

urbana tradicion.'1, vivienda, ajgua, trar::.!Forte, electricdad, etc. 

y no se extienen hacia las activida&.s ecn 6uicament productivas 

y de creaci6n de empleos.
 

Las aoecias sectoriales nacionales est.n altarnente centrali

zadas y su trarajo a nivel regional se encuentra descoordinado entre
 

ellos y desir:tegrado en la estructura eel gobierno local. La 'nica
 

excepci6n es el SLni (Secretarfa de -esarro!!oRural Integ"ral), 

que rerresenta una innovaci6n institucional interesante; el SEDHI 

trabaja a trav6s de proyectos multifac6ticos con 4-reas establecidas 

y a nivel nacional est. ligado directamente a la ?residencia de la 

Repblica. 

Sin embaro, !as actividades del SEDI est n organizadas alre

dedor de especificos proyectos ad-hoc firinnciados ampliamrente por 

agencias internacionales. .ientras se encuentra siniendo potencial

mente como un posible iodelo para un cuerpo coorkdinador en el .irea., 

sin embargo, el SETLMI est considerado solamente como una agencia 

nacional mrrs cue opera en el drea. Adicion-Imente, como se nIanifes

t6 anteriormente, el SEDRI se desvia completamente de 1a jeraroufa 

urbana. Este cuadro de antaConismo de ciudad-a,-ro est- basado en un 

bien documenmtadc histrico v ex-locicn dc: lo- canresirms 

de la Sierra por rarze de los comerciantes urbanos, rorietarios ce 

tierras y burocratas. 71o cabe dula cue !a ectrate 7i7,,icadel 

SEDI nara el fortaiecimiento do la or.janizaci6n canresina y ci 

roder colectivo, conr;tituye un correcto acprcamient-,o. Io obstante, 

podrla ser un errcr el enfocar esta organizaci6n cue surge en ia 



escena nacional apart4ndose de las ciudades de mercado o sobieoros 

locales. - or -,e.,plo, la idea del SE,-,I ,de ejorar el mercado fue 

hasta hace poco el vender directamentoe -Iln-.v! de ..uite y Gua,-i'quil, 

pasando por alto los cent:'os de fe 'ias. 

La hip5tesis desarro!lada por el irruro de estudio, es de que 

existe ahora un ccruls le encuWri:iento ;ycoincidencia de -ntere

ses entre las iili ye uefias de aricultores y los habitantes de 

peque~ias poblaciones, y que es ventaioso paras abhos el trabhJar en 

pos de aliansas, esuecia!l:ente en asuntos econ6icos. Esto inmplica

rfa una mayor' participaci6n de !as nr,.-anizaciones camoPsinas flore

cientes en los asuntos riunicinales, en reconocimiento al panel impor

tante que las roblacione :uede:n descnrear en el re,jora:iDnto de !as 

condiciones de vida del camno. 

El estudic s al,, cue !a re.-i6n de .:[ato es la nrir.er. candidata 

ipara Un prouram de irnver'si-n/acci6n ,ue rodria denorinarse "desarro-

Iio del mercado de c,' ,-s" desarrollD runi al 

Dlicho r1ro'-,=ar-:a -;uede n,3!.ar diferenses lincamientos , podria se' lie

va.do a cabo bajo un riTver- de acuerdos in. titucicnales; pero, cuales

cuiera mue sea !a f6r:nula, su enfoaue deberlra dirijirse hacia el mejo

ramiento sistem,tico y selectivo del siste-a urbano pequel[o e intermedio 

en la re-i6n, cara crear centros territoriales fortalecidos para el 

mercado, ,-enera,-ci6n de trabajo y seirvicios, asp coneo par_' renonstruir 

los recu2'sos ie .irifrae-t-ucura uz':cana rn,.s tradicio-les. 

5/ 	Frank Your,,,, un soci 6 1cfo r'-.al, ha suerido que las o'.'i-anizriciones 

rurales ctraces de fortalecor el .oder campesino no estzin (eterminadas 

-or u. a ".s teri torial. t'in er.barpo, el modelo de aseritamiento 

uxi.3tente reiria Cacilitar el surrniento de dichas oruanizaciones. 
Comentarie a "Iodelos de Asentarnientos Purales y Camlbio ociai en 

Am6rica Latina" por :,at'shall Wolfe. -Revisi6n Investirativa Latino

americana, Vol. j, 11o. 2, 1966, pp. 57-58. 
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La 1*::.ncu.tpncia de ccnstruir ina rnucv,7 instituci6n debeno set' 

sre-enfati z;da. Hay ,.n verdadero -,Iilcema entre el acercanijento Lien 

...arcadc il e:D diduly alCura formna de, un acercamientn ins

tituciona' :2ultn?_iseczcri.al. Es tentadora- la or-e uwia de que varias 

rartes de In nS7-_atc,,-ia nzra~l-iirbarna supri odrfan Ilevarse a cabo 

separadair ernt~ a tien-i-po, parte variasdi. Frente nor de instituciones 

espe-'i-li"-cdas existentes; par ejormc~o, el -Hlercado por el >nsei 

e e 4r*-- i i rn, l- infruestruc-.-a-a ipar ;rnioralidales revitalizadas 

y iidut'.Our 7CI~(Fondo !eqmciic r.,ara 1La Industria). :-ero 

es intro'-able aue dioho accercamierito pocia ser realista de!!-ro del 

medio Ocuato~ C una cr,:,aniuzac i n nuevan tieme cue crearse a la 

exintente dehe:-A adaptarse y e .Tandir,,e para 3pervir Comro Una ins titu

ci6n encarpadaadl desarr_-oilo local r.1escentralizi-ado multisectolRal. 

Las raconos para es ta detera-.inaciU'n son '-as sip-uien-.er: I-r im-.e

ro, la exo:erie".rncia do i rcc.-ramas iiiav- para inversiones inultisec

toriales descentraliza:das en otrszf taifs cor:.o Pr-,asil,, Guate

mala o aa4,indica cue es necesario ter.,r unn. cr._arnizaci6n de 

"nara~-as" '.ra iiitrry coordinar un pro.7rana en el CUe. l03 

varios co::monertes se esoera tentran ur. efecto conjunto o "sirn:rgtico". 

Esto todrfa cansp~iuirse a trav~s doun banrco Oe desarroilo, un insti

tuto rz-ifinail e dosarroilo, o ina iristituc i6n de pianif'icaci6n re

eional o dIel ZEctado, contando con poderes de coordiraci6n efectivos 

que piuedan 1ar7ato~al' conta!bilidad. la natulraioza- Sejunwdo, 

eyrerimnt-i (- I(- no';edad de dicho nro~raria, la falta de intos d 

J.-.1c ..- exro, admnristrativit lai poca oportuni -.l inc:!-a rierncia 

rara ia standardizacic'r, 11acen ncesar-ia la creaqci6n de Una oficiria 

http:sip-uien-.er
http:2ultn?_iseczcri.al
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central con suficiente poder de asumir e] parel de planificaci6n 

contfnua, supervisi6n, evaluaci6n y re-planificaci6n eri6dica, para 

mantener respuestas y flexibilid-ad. Tercero, dicho nrc-rrama reque

rirfa de un caxn.bio significativo en la nentalidad sectorial usual, 

en el criterio de pla-nificaci6n y mntodos de evaluaci6n, especial

mente enfatizando los factores de ubicaci6n, efectos de vinculaci6n 

y niedidas do distribuci6n de ingresos en el espacio. En surra, la 

planificaci6n del mercado en las ciudades -arece reqi'erir de in cam

bio on la for:-a en :ue los especialistas creen sobre el desarrollo 

y en la forma acostumbrada do hWcer las cosas. Este es el mas pode

roso ar ,-uiiento voarL crear a-u instituzi6n central permanente, que 

pueda suiar y estiMular a las instituciones sectoriales Lacia un
 

nuevo procedimiento sugerido por el estudio ecuatoriano. 

+++++++-H-+ 

Este estudio ha dernostrado el importantfsi:o papel que juegan 

las ciudades pequeFias e intermedias en el mercado agricola y el sis

tema de distribuci6n en regiones rurales, y sefiala las mcdidas For
 

medio de las cuales los asentamientos estrat6gicamente situados no

drfan fomeritar un amrlio desarrollo ropcnal. Al pmover la reforma 

descentralizada del mercado, creandc empleos dentro y alrededor de
 

ciudades de mercado y proporcionando un efectivo sistema de servicios,
 

un creci:niento y distriiuci6n mis equitativos y de amplio esparcimien

to do la poblaci6n podrfa lograrse. 


