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1. INTRODUCCION 

El presente docurnto es un resumen comparado de las investigaciones 
realizadas en el Proyecto PROAGRO por la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales (FIACSO), Sede Quito, sobre las situaciones de producci6n y
 
los cambios tecnol6gicos en banano, palnam africana, mnaaz, soya y frijol. 
Tambi6n se incorporan al anglisis los resultados de las investigaciones so
bre leche y papas, realizadas en FLACSO en el marco del Proyecto PROTAAL. 
La continuidad metodol6gica de los proyectos permite carpatibilizar los ni
veles Oe anlisis.
 

En este documento se analiza, en el punto 2 que sigue a esta introduc 
ci6n, la dinamizaci6n del sector agropecuario ecuatoriano en las 6ltimas d6
cadas cano respuesta a los cambios generados en el nmarcado nacioral v por la 
reconexion al irercado mundial producida a trav6s del banano a fines de ia
 
d6cada de 1940. 

Los puntos 3 a 9 presentan las siete situaciones de producci6n sefala 
das. En todos los casos auializados las situaciones de transformaci6n tecno
logica se dieron en el marco de cambios en las estructuras agrarias, dinami
zaci6n de los mercados y presencia de una oferta estatal y/o privada de tec
nologla. 

Los resultados de las investigaciones han sido sistematizados en este 
documento en cuatro dinensiones centrales: caracteristicas del mercado del 
producto analizadc; politicas estatales hacia el producto; producci6n ' suje 
tos sociales; rol del sector privado en el cambio tecnol6gico. Estas dLben
siones son analizadas cmnparativamente en el punto 10. 

Es importante sefhalar que, par tratarse el oresente trabajo de ,n re
suneyn parcial de las investigaciones generadas en cada situaci6n de produc
cion, en los documentos respectivos se encuentra un analisis detallado de ca 
da una de las articulaciones que determinaron los distintos senderos tecnolo
 
gicos ocurridos en cada caso. 
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2. IA DINAMIZACION DEL SFiXMR AGROPECUARIO 

Desde su origen com estado independiente, el sector aoropecuario ha si 

do decisivc en el funcionamiento del Ecuador. Hasta 930 la debil economia na 

cional se desarrollo combinando la produccion y exportaci6n de cacao, fuente 

decisiva de divisas, con una diversificada oroduccion agropecaria que satisfa 

cla las dermandas de un estrecho mercado nacional. Lo reducido del mercado local 

obedecia a! bajo tamafio de su poblaci6n, al debil grado de urbanizacion y al 

marginamiento de vastos sectores de la poblacion rural de los nercados de pro

ductos, en funcion de on fuerte peso de la prcduccian campesina de autoconsumo, 

articula6a o no al regi-ren dominante de hacienda.
 

La decada de 1930 fue signada por la crisis economica provocada por la 

ca~da de la exportaci6n de cacao, desplazado del mercado mundial por otras zo

nas productoras y afectada su produccion por diversas enfermedadeo que no pu

dieron afront.arse con exito. De 14 millones de dolares en 1920, las exportacio 

nes totales balaron a 7,4 rnillones en la decada de 1930. Este esouema comenzo 

lentamente a alterarse en la decada de 1940, qracias a ciertas excortaciones 

de arroz, cafe, madera balsa, caucho, cacao, etc., destinadas a ciertos merca

dos desabastecidos rxr el conflicto b6lico. Para 1943 las exportaciones llega

ban al nivel de 1920. La politica impulsada por el Presidente Velasco Ibarra 

nn 1945 de aumentar !a inversion estatal, contribuy6 al desarrollo de ciertos 

grunos redios, determinando na mayor expansion del rercado interno. 

Fs, sin embargo, el gran crecimiento de la produccion y exportaci6n de
 

banano operado a partir de 1948, To cque dinamizara fuertemente la economua na

cional. Las exortaciones de este producto Fasaron de 8,1 millunes de d6 lares
 

en 1948 a 90 millones en 1959, arrastrando al conjunto de las exrortaciones oCne
 

ascienden de 35,4 millones en el Quinquenio 1945/49 a 127,3 en el ouinouenio
 

1955/59. Esta situacion alterara sensiblemente el ritmo global de desarrollo 

economico. Entre 1950 y 1955 el producto bruto aunentara a una tasa de alrede

dor del 5% anual, la inversion total lo hara al 18 anual y la inversion pdbli 

ca al 22,5%. El roL del sector agroDecuario hacia esta epoca es fundamrental, 

qenerando el 38,9% del PPI, absorbiendo el 53,2% de la poblacion ocupada y el 

71,5% de !a poblacion total, y dando cuenta del 82,5% del total de !as exoarta 

ciones. Al influjo de esta dinamizacion se fortaleceran y expandirin otros sec 

tores. La gran demanda de rrano de obra desde la reqi6n costefia productora de 

banano revitalizara las migraciones sierra-costa y el proceso de urbanizaci6n. 

En la decada de 1950 comienza un desarrollo industrial de sustituci6n de impor 

taciones de ciertos bienes ranufacturados priffero, v ma's adelante de bienes in 

termedios. El creciniento del empleo publico Junto al auae de profesiones libe
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rales. contrib.iyeron tarnhi("n a conformar n cuadro societal.1 aue en terminos 

econanicos se e~r-esaba en cambios en la cmrnosicion de la demanda del rnercado 

interno, particuiar~r-nte en cier-tas rainns de prcductos alim-:nticios. Fl iLoi

so daidc a la :Douccion Oe oleaqinosas (rxi1rn africana y ctros), n-e leche y de 

171WICClS, ( ,-)TYD%IecrOSOM los estudias 2e~ caso, re--conoce eni este, noreso sli ori 
Ter aran (ki rinafl'a on trrrninos :e mnercado. 

Lai recurm-raci.On do 1:i .,roduccion aannorac r co-ntrcamericana cietencra el. 

rtm e'xoansivco la Mrianera. ta-a se - Oe o: D,-.rtacion La -1( creriuaent,,a hara 

cho :as lenta, vseri --adx',enir.Tiento ~ela z-roduccic-)i tco-trolo ra coir3 la exoor 
u''ri -.Isdo 1972 el q!!e '~~r a s-nculiir a la Qccnc-iia nacional, rrovoCando.T 

r,2spuesas 7xauisnc. . fran:e a las rtuevan -Iernndas sol.-J - Uiwersificadas 

"vclt',i9 olanteadas i-or mci ~mo orusco da lade-zanda nacionil. " la aor 

tuta de ailqunas ILIn=cl o x-ortaciont Lkara ciertos r-rcAuctas, eseonci-alte el 

Th-,'eiminos la cnna nacicnal su r: I-- IT-has:' cd '1 r,,-k-msi~cn dorkn t-res 
a) el notabhle cr.e-cimn ni-a dec las cue 91: 'lon:escoxrrtaci :oacts rxsaron 1i. do 

c161ares mn 1971 a1 2.5) millenmes en 1991, do lsIn cuales lan-iiad orox'ionen de 

Illa'racion 7c' rolcra v o fundatmancal do l orira mitad clel sector aqnotr

c-.irJo; :)un ii rann rocon--o dr rc-:istri.hucion J-1 incireso a traw;es -el. 

cortrol -i arr~ ,t caler r -1 17stado en bynfcico esencial-,-ente cl: los 

sec nrmios y mzdicFs cls) un 'ceI-vante rroccso r.- urf-oni-acion. zca

sard x ,mlacion 2q'I 11,5( al 3.*190iVdevac~l en 

El rcal del 7, cl-or aaonuajacm roveocl-or divlPisas v en ad~i 

crcc2-u? corn ca -le' a'r-'nriar Ia ftierlo devic Ie consli-yaa mcirnca'iI nor n

na cr,"cic~nt robilacion r! r r'a cle rrvacres recursos. ha sido central. Las re-srues 
tanims inacas t -- la nimnfl'l 1-cia stuainonron n nryuc (carme 

vina, nrcxluccion nva l ,cV y 'ierivacos), 1:-.: 0-2ircoabci levors, do 

ginosas ,. ?'n - con-urnco : frutas y, 'aortalian. Se? rodub/Jii tambhen 1-3 exian

sitan (C'.1 ca~e i 1 emucoracion deo la nrcxiuccio'n dc, caca-o con des-ino-, al merca 

,Io externa. Paral c-umante, entraron en crisis la rcduccic')n de 1.ecnminocsa-.s v 

el ranliz c-'Ie--anado dir-?ct-anente al conisui - hwinnno one fueron, sustitujio s cr 

tinsien~nLas a-rticulaciones v desar"J.calaciones roue provcaran e'nsae 

y r-trocesos sn<-a analizadlas al final dea -2ste dcum rto. Sefialeirns aj'-or,7 cni. 

los canos A eri los cuales se ohseirvaron 0 C t-'c-t aoos, tcos diflamicas rA ca-ino 

ni-o a d2 incor 'neracion rdc-ne d tecio.logid ir-crnacional csde -i. in-iciC). 

corstitian tin -nam auncnue parcial, delcc ct-aef cial sec7:arnntivo 
to~r. Se analiza la exansion dlbanana, rileito clave en relacibn -9 !a nrcvi 

Sian de dasvisas aurante u-i larqo oriada; !a rjroduccion do 0-1171, afriran.: Ies

tinada a cubrir :cI fuerto. eeficit do oleacoinosas aqudizldo clende la lecafb de 
1950; la rroduccio'n de so-ia y naz dostinada a la -prcduccio'n do alientos halan 

http:recurm-raci.On
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ceados para el sector avlcola, de reciente y acelerada exoansi6n; la produc
ci6n de leche destinada PqenciaImente a capas de rmayores ingresos; de papas, 
alimento importante de la dieta bisica de la poblaci6n; y de frijol, caso que 
articula la presencia de pequenos productores de origen tradicional con el mer 
cado externo. Cco analizaremos mis abajo, ello permitir6 visualizar distintas
 
senderos tecnol6icos recorridos en funci6n del tipo de empresas y suietos so
ciales oresentes, las diversas articulaciones con las politicas y los aparat;s
 
estatales, y con el sector privado de oferta tecnol6aica. Pensamos que ello pe r 
mitir apreciar mejor los desaflos aue se plantean 2n el redisei de ool~ticas
 
institucionales de tecnologla para el agro ecuatoriano.
 

3. BANNO 

3.1. Tamaflo v naturaleza del mercado
 

Dado que el producto se destina esencialmente a la exporta:i6n y que, 
ademns, presenta caracteristicas Deculiares -alta perecibilidad y una produc 
cion y consumno estacionales- se ha desarrollado un proceso de concentraci6n 
e integraci6n vertical de la actividad empresarial. Por lo tanto dos coponen
tes: el funcionamiento del mercado internacional y la oresencia de empresas 
trasnacionales, caracterizan V determinan la actividad en su conjunto. El desa 
rrollo tecnologico presenciado en la actividad bananera en los ultims 15 aftos 
se materializa en las fases de orocesamiento y transporte aue, en gran medida, 
se realizan fuera del inbito nacional.
 

En las dos ultimas decadas, el mercado mundial del xman ha presentado 
una tendencia a la sobreoferta del Droducto. Historicamente, el banano ha ocu
pado un lugar estrateqico en la economra de algunos palses expoaftadores del
 
producto de Am6rica Latina. A raiz del cambio de variedad ocurrido a mediados 
de la decada de 1960, la oroduccia,: exceriment6 incrementos significativos de 
productividad por hectarea, aumentando el volumoen de exoortaci6n un 15% frente 
a una disminuci6n de la suoerficie cultivada de iqual mgnitud. El mercado mis 
Lmportante, de "libre acceso", esta controlado oor tres empresas trasnaciona-
les. El mercado protegido de la Ccmunidad Econcmica Europea otorga Ln tratainien 
to preferencial a los pafses de Africa y alqunos del Caribe. La URSS y los pai 
ses de Europa Oriental limitan sus compras por escasez de divisas, y en pases 
del Cono Sur de America Latina el consmo es marginal. Como caracteristica ge
neral, la darmanda de banano es relativamente inelistica frente a las variacio
nes de precios.
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Todo ello explica aue desde 1970 los precios reales del banano hayan su 
frido un deterioro. Ello afect6 en form desigual a los productores y a los ex 
portadores. Pese a la escasa participacian relativa de los productores en el 
precio final del producto (en 1980 15% del precio al consumidor en EE.uT.), los 

efectos de la contracci6n de la demanda los afecta muy fuertemente por la capa 
cidad de las empresas exportadoras de tras'.adar a la fase agricola los efec:os 
negativos de la caida de orecios. El aumento del costo de insumos (agroquimicos 
y productos derivados del petr6leo), los gastos adicionales que exige el con
trol de la enfermedad llamada Sigatoka Negra, aumentos reales de salarios, de
terminaron la reduccion de los beneficios para los pro.uctores ecuatorianos du 
rante la decada del 70, sequn FAO. 

Hemos sebalado el paoel decisivo de las emoresas trasnacionales en el
 
control del rrercado mundial del banano. En 1980, las tres e-mresas trasnaciona
 
les cubrian el 63% del mercado mundial, en las siguientes proporciones: 27%
 
la United Brands Co., el 21% la Standard Fruit Co. y el 15% la Del Monte. Man
tienen el dcninio de !a actividad bananera mundial a travds del control de las
 
distintas fases del oroceso: oroducci6n, ampaque, transporte y distribuci6n.
 
Su particicaci6n en la oroducc.on asume dos modalidades: directa o indirecta.
 
En ol orimer caso son propietarias de las tierras cultivadas; ei el sejndo,
 
establecen contratos de comra de la fruta con oroductores nacionales, .ante
niendo el control de la nroduccion a trav6s de !a venta de insros, el finan
cianiento para la construcci6n de infraestructura, brindando asesoramiento tic 
nico v controlando el empaque de la fruta. En Ecuador s6lo oceran bajo la se
gunda modalidad. Otra de las fases medulares de la actividad es el transoorte. 
La fruta debe transpoltarse en barcos refrigerados; la capacidad, wentilacion, 
circulaci6n del aire, refrigeracion y sister'ms para manejar ia carga, deben 
ser de priLnera para que la fruta conserve su calidad y condici6n fisiologica. 
Las amoresas trasnacionales poseen flotas de buques refrigerados o estan en ca 
oacidad de contratar esos servicios dado los voldnenes de comercializacion y 
el control sobre las redes de distribuci6n del oroducto. 

Debido a que la oroduccion de banano se concentra en pocos paises y que
 
estos no controlan la comercializaci6n del producto, las trasnacio%ales han de
 
sarrollado mecanismos r-ediante los cuales manioulan el mercado. El mis conoci
do es el tr&slado de compras entre los palses. En situaciones de sobreoferta
 
endurecen las exigencias de calidad. Todo ello les permite deprimir los orecios
 
de compra de la producci6n.
 

A mediados de la d6cada de 1960 se reestructura el mercado mundial del 
banano. Los cambios introducidos fueron el establecLniento del sistema de con
tratos con productores nacionales indeoendientes o asociados v la introducci6n 

http:oroducc.on


de una nueva variedad: la Cavendish. En parte la modalidad de contratos rescon 

di6 a la ley antimonopolio expedida en EE... en 1958. A ralz de la misma la 

United Fruit ccmenzo a vender parte de sus propiedades en Centro y Sudamerica 

e introdujo el sistema de contratos. Los mismos especifican el orecio de com

pra a largo plazo pero no !as cantidades a ser compradas. Ello permiti6 tras

ladar a los oroductores nacionales los riesgos de produccion y las responsabi

lidades laborales, seqmentar los mercados nacionales al incrementar el ndmero
 

de productores, y asegurar los requisitos de calidad al incluir en el contrato
 

la asistencia tecnica. En 1q62 la United Fruit vende la Hacienda Tenguel en la 

costa ecuatoriana que cultivaba desde los afios treinta. El segundo cambio sus

tancial fue el reemplazo de la variedad Gros Michel or la Cavendish, cuvas yen 
matajas eran: a) resistencia a la enferredad liamada el "mal de Panamki"; b) 


yor resistencia a los ciclones por su m-_nor altura; y c) rendimientos de dos a 

tres veces suoeriores. Sin embargo, el fruto de esta variedad es mis delicado 

y su mTanejo imrlica una serie de 2xigencias tecn.icas que .xdifican las oracti

cas de 	cultivo, cosecha v transpoite.
 

La introducci6n de cajas de cart6n fue una de las i:s significativas mo 

dificaciones en el oroceso de empaque. Las nuevas exigencias tecnicas incremen 

taron los costos de Producci6n, tanto en insumos camo en mano de obra, lo que 

se compenso con los mayores rendimientos. La introduccion de marcas fue otro 
!as eroresis recucerar las inersienes realielam-_nto decisivo aue 'oermiti6 a 

zadas en investigacion y desarrollos de tecnolcqfas. Ha, aue recordar que en 

el caso del banano la calidad es en qran mendida de oresentacion externa del fru 

to, lo que Lmplica aue son las tecnicas de cosecha, emoaque, transworte v madu 

racion las ralevantes en terminos de ooder seqmentar el nercado con marcas y 

ooner barreras de entrada. PDebido a las dificultades de orotecci6n de este ti

oo de tecnoloqfa, las innovaciones son ripidamente adoptadas por lac' otras fir
 

mas aue controlan el mercado, siendo el uso de las marcas el elemento de compe
 

tencia 	entre las empresas que oreran internacionalmente.
 

3.2. 	 Politicas estatales y oraanizacion institucional de la actividad
 

bananera en el Ecuador
 

El Estado ecuatoriano ha intervenido en la actividad bananera desde Que 

se inicio el cultivo a gran escala, a fines de la d6cada de 1940. En la eta[e
 

comprendida entre 1950 y 1965 el Ecuador ostento una posicion de liderazgo en
 

el mercado internacional, llegando a representar la cuarta pirte del total del
 

volumen coercializado. El crecimiento vertiginoso de la producci6n y exrorta

cion bananera se explica por las alts ventajas comparativas que ofreci6 el 

pals frente a Centraierica y los palses del Caribe cuando la presencia del Mal
 

de Panami y de huracanes causaron estragos muy altos en las plantaciones de es
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tas zonas. Fn Ecuador la incidencia de oplgas 	y enferiedades era incioiente por 
el bajo desarroLlo de la oroducci6n Y el clima es mucho mis benigno, siendo tam 
bien en la decada de 1940 n.rnores los costos de salario. Todo ello comoensaba 
sobradar nte los r-yores costos de transoorte or su mayor lejania a los merca 
dos consumidores imoortantes. FTn 1947 existian 610 has ragistradas en la Compa 
f{a Fitosanitaria. Nuove ahos mas tarde se registraban 163.772 has, atirnque 
 se
 
estim que el total cultivado llegaba aprox-madmente a 200.000 has.
 

Los ventajas naturales oue ofrecfa 91 Ecuador se fortalecieron con la
 
intervencion del Estado con modidas que dpoyaban v subsidiaban la actividad
 
orivada. El imnulso ms iLnortante fue seguramente la construcci6n de la in
fraestnctura vial y portuaria necesaria para transortar adecuadamente un
 
producto raoida;ente oerecedero. Tambien el cr6dito jug6 un -xapel importante
 
en la exronsi6n de la oroduccion que en buena 	medida corric', a cargo de produc
 

1
tores de tawofho mediLno. Fn el prirer periodo .as medidas estatales tecnol6qi 
cas se limitaron al control d2 o1igas y enfemxredades. Lis tecnica. de siembra 
y fertilizacion aplicadas -or los oroductores 	nacionales segulan el patr6n tec 
nolcgico utilizado por la United Fruit en la Hacienda Tenquel.. Hasta rrediados 
de la decada de 1960 los rendimientos eran muy variables, registrando un maxi
rm de 25-35 T.n/ha anuales v un minima de 3 Tm/ha anual- .. El Fstado grav6 con 
impuestos a las exportaciones, destinando los 	recursos a la construcci6n de in
 
fraestrtictura v a Ia asistencia tecnica. 

Parte de los Lrnpu.stos estaban destinados a financiar a la Asociacion
 
Nacional de Bananeros del Fcuador, creada oor decreto nacional a mediados de
 
la decada de 1950. La AN97E estaba integrada paor oroductores de banano y repre
sentantes del Rinco de Far.ento y del Ministerio de Fanento. La condu ci6n de 
la asociacion estaba a cargo .a los oroductores. Hasta 1963 su funciori r rinci
pal fue la reqlaaentacion del fLucionamiento de la Campafia de Defensa del T<ana 
no v la recaudacion de los imouestos para financiar dicha campagna. La camoaia 
consisraa en la divulgacion de recomendaciones acronomicas, la distribucion de 
insur-os v i.a contratacion de servicios de fumigacion aerea. Lo separacion entre 
funciones tecnicas v acninistrativas, las orineras a cargo del sector orivado, 
y las segundas del p)blico, se ,wintuvo hasta mediados do la decada do 1960. Con 

I creacion de La Direccion Nacional del rvinano en 1963 e] Estado concentro la 
direccibn, administracion y ejecucion de los orobleTas relacionados con la pro 
duccion y cc:mrcializacibn del banano. Esta Direccion asentada en Guayaquil, 
con alta autonornfa, se financiaba mediante los imnpuestos a la exportacion y un 
imnuesto a los oroductores. Los oroductores tenian representantes 2n la Cami
sion Asesora poro no intervenfan en la administracion y ejecuci6n de las labo
r... [,Ica fitosanitaria continu6 siendo el objetivo prioritario do este 
organismo. En 1971 se consolido la concentracion estatal -le las acciones median 
te la creacion del Programa Nacional ce Banano y Frutas Tropicales del Ministe
rio de Agricultura. 



En el area de i.nvestigaci 6 n el Estado intervino recien a mediados de la 
decada del 70, cuando se cre6 dentro del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) el prcgrama de investi.gacion en banano. Los trabajos de 
investigaci6n se haban iniciado en el Dais en 1955 pero a trav6s de dos orga
nismos extrarijeros: el Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura
 
(1955-58) y el Instituto Frances de Investigaciones Agron6micas (IFAC) entre 
1958 y 1970. Se cre6 para ello la Esta: kn Fxperimental de Pichilingue en la Pro 
vincia de Los Rios. AINBE aportaba ics recursos econornicos y el IFAC el personal 
tecnico extranjero. ientras el Servicio Cooperativo realizaba ensayos para con 

trolar la Sigatoka amarilla, el IFAC ademns encar6 el mejoramiiento de las prac

ticas culturales v realiz6 los orimeros estudios de clina v suelos. El princi

pal logro fue la introducci6n del aceite agricola, oroducto aue hasta la fecha 

se utiliza para cambatir la enfermedad mencionada. 

Durante el periodo de auge, las Tedidas estatales se orientaban a incre 
mentar el volumen de las exportaciones mediante el aimento de la superficie a

cupada. Ello en funci6n de )as condiciones de mercado apuntadas y a las carac

terfsticas de la variedad utilizada (Grcs Michel). Los objeti"os de la polti

ca estatal se dirigian mas a controlar plagas y enfermcdades oue a elevar los
 

rendcimientos y la calidad del fruto, y se centraban en la campaa fitosanitaria. 

A partir de 1965 se revierte la posician ventajosa del Ecuador. La introducci6n
 

de la variedad Cavendish resistente ai Mal de Panami en Centroanirica y el Cari 

be permite a estas zonas recobrar su cometitividad frente a la produccion ecua 
toriana, mientras que las desventajas de inferior calidad del fruto y mayor dis
 

tancia a los mercados por parte del Ecuador afloran. Las exportaciones ecuato
rianas de banano a EE.UU. disminuyen de 524.000 Tm en 1964 a 270.300 en 1973, 

ndentras las exIortaciones de Centroarnica a ese pais se triplican en el mis
mo periodo. Esta perdida se compensa con la apertura del mercado japones hasta 
1972 y de mercados de los paises socialistas desde esa fecha. Desde 1963 las 

exportaciones se han estabilizado en alrededor de 1.300.000 Tm anuales.
 

Hasta 1966 todo el banano exportado por el Ecuador correspondia a la va 
riedad Gros Michel. Desde 1967 se inici6 una sustituci6n acelerada de varieda
des, que estuvo accmpahada de una reduci~n drastica de la superficie cultivada 

y un fuerte incremento de los rendimientos. Todo ello puede visualizarse en ei 

Cuadro N' 1, donde se advierte que entre 1966 y 1984 'a superficie sexbrada se 
redujo casi a la tercera parte, concentrandose el proceso productivo en las pro 

vincias de Guayas, Los Rios y El Oro, que configuran el sur de la costa ecuato 

riana, en perjuicio de las zonas productoras del norte y centro de la costa. 
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CUADRO No 1: 	 SUPERFICIE DE BANANO GROS MICHEL Y CAVENDISH 

Y EXPORTACION EN-T'NELADAS (1957 - 1983) 

A% GROS MICHEL CAVENDISH TOTAL EXPORT.ANUAL 
(ha) (ha) (ha) (TM) 

1957 	 610 --- 610 
 858.512
 
1958 34.141 --- 34.141 927.880
 
1959 53.188 
 --	 53.188 1.132.311 
1960 
 79.353 --- 79.353 1.177.602
 
1961 101.879 ---
 101.879 1.075.577
 
1962 
 91.456 	 --- 91.456 1.128.366 
1963 98.000 --- 98.000 1.349.104
 
1964 128.291 ---
 128.291 1.382.658
 
1965 144.088 
 144.088 1.199.656
 
1966 163.772 
 --- 163.772 1.264.801
 
1967 146.233 
 13.995 160.228 1.262.791
 
1968 131.898 
 24.978 156.876 1.251.516
 
1969 108.280 
 39.249 	 147.529 1.189.625
 
1970 74.045 50.200 124.245 1.364.070
 
1971 59.665 54.921 
 114.586 1.350.441
 
1972 47.067 53.927 
 100.994 1.377.383
 
1973 42.399 
 50.107 92.506 1.369.873
 
1974 35.545 
 54.955 90.500 1.357.135
 
1975 33.464 53.938 87.402 1.362.352
 
1976 22.432 62.472 
 84.904 1.200.991
 
1977 10.374 56.020 66.394 1.260.516
 
1978 4.878 
 54.879 59.757 1.362.822
 
1979 3.424 
 57.764 61.188 1.386.045
 
1980 2.667 59.553 62.220 1.378.225
 
1981 2.434 57.029 59.463 1.246.827
 
1982 
 1.816 58.037 59.853 1.253.710
 
1983 1.435 
 56.887 58.322 800.147
 

FUENTE: INIAP, Informe de labores, 1984 (in~dito).
 

Nota: Este cuadro ilustra la sustituci6n acelerada de variedades pero no
 
el incremento de los rendimientos, ya que el volumen exportado no
 
incluye el banano de rechazo ni las superficies sembradas con bana
 
no que no estin inscriptas en la campafa fitosanitaria.
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Con la utilizaci6n de la variedad Cavendish, de mayor productividad y
 
menor resistencia a los golpes y magulladuras, se transform6 el esquema produc
 
tivo nacional. Los rendimientos en el ais se elevaron de 13,64 Tm/ha en
 
1972 a 23,14 en 1920. Por ser la variedad Cavendish poco resistente al maltra
to, requiere una manipulaci6n cuidadosa en las Eases de corte, transporte y
 
distribucion. Ello fue decisivo para desplazar al puerto de Esmeraldas, donde
 
la producci6n Ilegaba transportada de gran distancia, muchas veces a traves de
 
rios, por los puertos de las provincias del sur ubicados en el coraz6n de las
 
zonas 
bananeras, con adecuadas carreteras que rermiten transportar los frutos
 
ahora empacados en cajas de carton nrkdiante empacadoras instaladas en las fin
cas y a traves de]. uso de camiones. 

En 1970 se inicio el dictado de regulaciones estatales destinadas a re
ducir y regular la superficie sembrada. Se impuls6 la concentraci6n de la pro
duccion en las zonas ecolagica y economicamente mas aptas. Los criterios cen
trales utilizados fueron: tierras planas, suclos adecuados, v~as de comunica
cion transitables durante todo el aflo y cercania a los puertos de embarque. La
 
reducci6n de la superficie ocupada con banano fue acomaftada por medidas esta
tales de conversion de las zonas en productoras de palma africana, maiz duro y 
soja. Ello se hizo indemnizando a los productores marginados y proveyendo 
de
 
cr6dito y asistencia tecnica cara el desarrollo de los cultivos sustitutivos.
 

Otro de los cambios importantes de la polftica estatal es la participa
cion del Estado en el area de canercializacion. En Ecuador la produccian de ba
 
nano e ta en manas de agricultores nacionales y parte de las exportaciones es 
manejada por empresas nacionales. La inestabilidad del mercado coloca en una
 
situacion de desventaja a los oroductores restrinqiendo su rader de negocia
cian. En 1984 existfan 38 firn-as exportadoras frente a 1.885 productores regis
 
trados en el Programa Nacional del Banano. Tres de los exportadores concentra
ban el 49% del volumen nacional exportado, y del mistno el 65% es exportado por 
la CaTpaftla ,:cportadoa Noboa de origen nacional. Del total exportado, en 1980 
Noboa fue responsable del 46%, la Standard Fruit del 23% y Del Monte del 10%. 
La concentracion en estas tres unidades del 
79% de las excortaciones esta acon
 
pafhada de un considerable peso poltico que ha permitido permear el aparato es
 
tatal y participar en las decisiones relativas a la politica bananera. Un buen
 
ejemplo de la captura del anarato estatal por la empresa Noboa es el case de 
la flota bananera. El Estado adquirio una flota de buques para el transporte 
del banano, oero la misma es controlada pOr la empresa Noboa en forma totalren 
te independiente del Progrzai Nacional del Banano.
 

Dentro de este contexto, la intervenci6n del Estado en la ccmercializa 
ci6n del banano esta cruzada por intereses contrapuestos entre productores y 
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exoortadores, siendo el mantenimiento del banano ecuatoriano en el mercado in
ternacional la principal preocupaci6n estatal, lo que tiende a favorecer a los
 
exportadores. La fijaci6n de precios m nimos a los productores y C1 control de
 
los cupos de exportaci6n no afectan esta situaci6n, ya oue los minimos son fi
jados en funci6n de los mercados compra'ores que pagan menores precios a nivel
 
internacional, haciendo que los excedentes a estos precios queden en poder de
 
los exportadores. En cuanto a los cupos, los exportadores los manejan en bene
ficio de los productores con los que mantienen contratos de campra o relaciones 
persnnales directas. 

Los exportadores utilizan diversos mecanisos para disminuir el precio
 
a los productores: 
aumento de las normas de calidad establecidas, alteraci6n
 
del tamao de las cajas que permiten apropiarse gratuitaente de sobrepeso.
 
Desde 1970 se han desarrollado cooperativas de productores menores a 50 has,
 
que en 1984 exportaron el 6% del total. 

El Programa Nacional del Banano, que sucervisa la producci6n y comercia
 
lizacion del banano, es uno de los mas importantes del Ministerio de Agricultu
 
ra y Ganaderia, con 300 erpleados permanentes. Si bien el Program tiene amplias
 
atribuciones, su esfuerzo central es 
la ejecuci6n y supervisi6n de la Campana
 
FitOsanitaria que en 1984 absorbi6 el 69% de sus gastos. El 77% del costo de
 
la campafia proviene de descuentos a productores y exportadores. El PNB actua
 
tambien como agente de retencion de las bonificaciones que los exportadores re
 
conocen a los productores ciuya fruta es de alta calidad. El control fitosanita
 
rio se efectua cediante la contrataci6n de servicios de aeroatomizaci6n con cam
 
pahlas privadas para controlar la Sigatoka warilla; la provisi6n de nematici
das y fundas plasticas para el control del picudo negro y coleo6pteros y la asis
 
tencia tecica a nivel de finca.
 

Es importante anotar que del presupuesto total de 1984 apenas el 1% se
 
destina a investigaci6n. De este porcentaje el 62% 
corresponde a! Programa de
 
Investigaci6n en Banano del INIAP, cuyo financiamiento proviene directamente
 
del PNB. La escasa Lmportancia que tiene el area de investigacion dentro de la
 
politica estatal relativa al banano no es una condici6n peculiar del Ecuador.
 
Los pases de la Union de Paises Exportadores de Banano (UPEB), de la que Ecua
 
dor no forma parte, destinan escasos recursos a las instituciones nacionales
 
o regionales que realizan investigacion o desarrollo tecnologico en banano.
 

El programa del INIAP iniciado en 1974 fue condicionado de entrada por
 
el hecho que la variedad Cavendish es mais susceptible al ataque de nematodos
 
y cole6oteros que dafian la 
raiz y el fruto. De ahi que se ccnenz6 realizando
 
ensayos dirigidos a controlar y resolver la 
incidencia de plagas y enfermeda-
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des, sobre todo el ataque de picudos neqros a la ralz de la planta. Asimismo, 
ha venido atendiendo problemas relacionados con nutrici6n, control qmifico de
 
malezas, densidad de siemLra, practicas de deshije, deshoje y cosecha, anali
sis de suelos, levantamiento de mapas de suelo, etc. Todas estas actividades
 
corresponden a investigacion aplicada. La investigaci6n en mejoramiento gene
tico ha sido escasa e irrelevante. Se advierte oue el INIAP puso el mismo en
fasis que el IFAC en la decada anterior en las areas de trabajo. La mayor aten 
ci6n prestada ahora al control de plagas responde a las exigencias de la nueva 
variedad y no a una variacion en el tipo de investigaci6n (bisica o aplicada). 

La naturaleza del paquete tecnol6gico recomendado por el sector publico 
-INIAP y PNB- es similar al utilizado por las empresas trasnacionales. El mis
 
mo incorpora tecnologla intensiva en el uso de agroquimicos (nematicidas, her
bicidas, fertilizantes). A :u vez, propicia la mecanizaci6n de algunas fases
 
de cultivo (uso de funiculares para el traslado interno de la fruta, riego y 
fertilizaci6n mecanicas). Si bien la producci6n de banano demanda fuertes con
tingentes de mano de obra, con la tecnificaci6n disminuyen los requerimientos
 
en ciertas tareas (roza, riego, fertilizaci6n y cosecha) pero aurnentan en otras
 
administraci6n, deshije, deshoje, embalaje y procesamiento.
 

3.3. Tipo de oroductores y procesos en curso
 

Un problema que actualnmnte es de dificil determinaci6n es el del tama-
Aio de los productores, tanto a nivel de tierra ccmo de capital. Las estadisti
cas existentes, del PNB, recogen la informaci6n de la superficie sembrada oor 
unidad. Sin embargo, parte importante de las fincas siembran tambi6n otros cul 

tivos (por ejemplo cacao) y dedican parte de la extensi6n a la explotacion ga
nadera. La forma ccmo se recoge la informaci6n impide conocer con precision 
cuil es el peso relativo de la peque.a prooiedad en nu'rero y en relaci6n al 
volumen total producido. El Cuadro N' 2 presenta la informaci6n del n6mero de 
propietarios y de haciendas por zona. Se aprecia la existencia de un fenomeno 
de multipropiedad, aunque no decisivo. El promedio de hectireas con banano es 
de 24 has por unidad, y de 29 has por propietario. Si bien este pronaedio no 
permite apreciar la presencia de unidades de mayor tamafio, es significativo se 
fialar cque la zona en que el prcnedio es mayor, la Subcentral, muestra un prco 
dio de 97,7 por prcpietario, y en la zona en que es menor, la Sur, el promedio 
es de 21 has. 

Estos datos, mis el origen de parte de los productores que recibieron 
extensiones en la decada del 40 de alrededor de 50 has, permiten sefalar que 
el peso esencial de la producci6n esta a cargo de las explotaciones medianas,
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aspectos que se refuerzan al analizar mas abajo la estrategia actual de las 
empresas exportadoras, que se articulan con este tipo de unidades a trav6s de 
contratos de prcduccion.
 

CUADRO No 2: NUMERO DE PROPIETARIOS, NUMERO DE UNIDADES, HAS 

SEMBRADAS POR VARIEDAD DE BANANO EN 1983 Y POR 

ZONAS DE T.A COSTA ECUATORIANA 

Zonas Numero de Sup.sembrada en has 
Propiet. Unidades G.Michel 
 Cavendish Total
 

Norte 
 71 73 1.415 246 1.661
 
Subcentral 
 64 
 69 - 6.254 6.254
 
Central 49 52 
 20 3.094 3.114
 
Oriental 
 421 509 --
 11.588 11.588
 

Sur 1.196 1.490 
 -- 26.223 26.223 

Occidental 8 8 
 -- 249 249 

Naranjal 195 220 -- 8.984 8.984
 

TOTAL NACIONAL 2.004 2.421 
 1.435 56.638 58.073
 

FUENIE: Herreria, 1983.
 

Es evidente que la introducci6n de la variedad Cavendish en 1965, y las
crecientes inversiones por hectarea que son necesarias actuabmente para mante
nerse en el mercado, expulsaron de la producci6n no s6lo a regiones enteras,
 
ccmo se ha explicado anteriormente, sino tambien a unidades incapaces de incor
 
porarse a estos procesom. 
Pero ello, si bien est6 ligado a sigrificativas inver

siones de capital, no necesariarente significa un proceso concentrador de tie
rras aunque s , seguramente, un desplazamiento hacia arriba del tamafio optimode la unidad, en funci6n de economdas escalas que delhn realizarse dado el ti
po de obras de infraestructura necesarias para mecanizar ciertas Eases del cul 
tivo, la rccolecci6n y el empaque del producto.
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3.4. 	 La oarticipaci6n del sector privado en investigacion y asistencia
 

tecnica
 

3.4.1. 	La investigacion a nivel internacional
 

Las principales innovacioens tecnologicas presenciadas en los ultimos 

20 ahios, asi ccmo su incorpoincion a la producci6n, han sido desarrolladas e 

introducidas por el sector privado. Ms especificamente por las tres empresas 

trasnacionales cue operan a escala mundial en la actividad bananera: United
 

Brands, Standard Fruit y Del Monte. Sin duda. el cambio tecnologico mis impor

tante a nivel mundial ha sido ia introduccion de la variedad Cavendish que, co 

mo se vio, transform6 la actividad bananera en su ccnjunto. 

La United Brands (entonces United Fruit) inicio en 1959 un progr&Ta de 

mejoramiento genetico y cre6 un banco de germoplasma -el mas completo del mun 

do hasta la fecha- en la Lima (Honduras), donde instalo una estaci6n experi

mental. Posteriormente la Standard Fruit cre6 tambien su propia estacion expe

rimental. Las t6cnicas actualmente utilizadas en la oroducci6n de banano en las 

fincas mis tecnificadas del pais piovienen de la investigacion bisica y el de

sarrollo tecnologico efectuados por esas dos epresas. La hegemonia que mantie 
nen estas mpresas sobre el irea tecnol6gica fortalece aun ms el control ejer 

cido en c-ras ramas de la actividad bananera. Asimismo esa concentracion de la 

oferta tecnol6gica restringe la transferencia internacicnal de tecnologla v ex 
plica el escaso desarrollo de la investigacion a nivel acional. 

En efecto, la transmisi6n de tecnicas al sistema productivo por parte 

de esas empresas es selectiva y parcial. Selectiva porque ocurre a traves de 

una relaci6n de mercado: los contratos de comora-venta de la fruta. En este ca 

so el acceso a esas tecnicas esti limitado a acellos productores que mantie

nen una relacion directa con la empresa. Parcial porque se transrntten tecnicas 
y no conocimientos. Las empresas aplican en el pals los paquetes tecnol6gicos 
desarrollados en sus estaciones experimentales, m-anteniendo en reserva los co

nocimientos basicos cue los sustentan. La asistencia tecnica que brindan a los
 

productores con contrato se restringe a la vigilancia y control sistemitico de
 

las reccmendaciones tecnicas incluidas dentro del contrato.
 

Desde mediados de la d6cada de 1970 varios organismos internacionales 

(FAO, UNCTAD, UPEB) vienen desarrollando esfuerzos para crear un programa in

ternacional de investigaci6n y desarrollo en banano. Sin emargo hasta la fe

cha no se ha podido Ilegar a un acuerdo conjunto quie involucre tanto a paises 

productores como consumidores en los gastos que este programa demandaria. 
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3.4.2. Incorporaci6n de tecnologla a la produccion
 

Como se indic6, el esquema de producci6n que se generaliz6 en el Dais
 
a raiz de la introduccion de la nueva variedad I/ persigue dos objetivos b6
sicos: mantener una producci6n rentable e increnentar los rendimientos. Duran
 
te la d6cada de los 70, con la tecniiicaci6n del cultivo, conienzan a presen
tarse diferencias rarcadas entre las UPAS. Ciertas praicticas -ineludibles por
 
las exigencias de la variedad- se generalizaron rlpidamente y ahora son apli
cadas por la mayoria de los productores. Estas praicticas sertan: control auf
mico de nemrtodos, uso de fundas plisticas para la protecci6n del racino y el 
usa de cajas de carton en el emnaque de la fruta. No ocurre lo mismo con tecni 
cas que demandan fuertes inversiones en obras de infraestructura (equipos de
 
riego, funiculares, empacadora central, drenaje) y, en ceneral, in manejo :ins 
sistemitico de algunas pricticas culturales camo: rehabilitacion del cultivo,
 
renovacion del material de siembra, cosecha por edad, etc.
 

Si bien el tamafio de la explotacion condiciona, en parte, la incorpora
ci6n de tecnolcqa, el factor decisivo es la securidad de mercado. Los resulta
 
dos de una encuesta realizada a los productores de la provincia de El Oro pare
 
cen indicar cue existe 'ma corre].acion directa entre el nivel tecnol6gico de
 
las UPAS y de securidad de meorcado. Esta se concreta a trav6s de los contratos
 
de compra-venta de !a fruta cue establecen productores v exportadores. La rela
 
cion directa que establecen estos a traves del contrato le da al productor ac
ceso a credito, asistencia t6cnica e informacion. Por otra carte, oermite al
 
exportador exigir el cumplimiento de las nornas tecnicas. La ecuesta se reali
 
zo en mayo de 1984 a una muestra de 64 productores. El 37,5% manten a contratos
 
a corto y larzo plazo con !as siguientes firmas expartadoras: Noboa, Del Monte,
 
ReyBanPac y Standard Frit. Los restantes productores ccmercializan la fruta 
sin que mdie un contrato. La diferencia en el grado de incorporaci6n de tecno 
logia en los dos tipos de prcductores: con contrato y sin contrato, es notable. 

I/ En la introduccion de la variedad Cavendish a Ecuador no tuvieron una par
 
ticipacion directa ni el Estado ni las emoresas trasnacionales. Las cepas
 
fueron traidas desde Honduras en 1965 por un grupo de productores de bana
 
no, auienes loqraron sortear la vigilancia mantenida por !a United Fruit.
 
Este grupo creo una empresa: "Compafila Repobladora de Banano", que inten
t6 comercializar las cepes. Opero durante dos afios y luego quebro, ya que
 
la nueva variedad comenz6 a difundirse directamente entre los prductores. 
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Los oroductores con contrato utilizan intensivamente el suelo; la densi 

dad prczedio en este grupo es 1.300 plantas/ha, frente a una densidad promedio 

de 900-1.000 plantas/ha del segundo grupo. Puesto que en todas las fincas en

cuestadas se cultiva unicamente la variedad Cavendish, las diferencias observa
 

das en la densidad de siembra no pueden atribuirse a exigencias derivadas de
 

distintos tipos de variedades, como si ocurre en otros cultivos. En cambio,
 

la disponibilidad de recursos, asociada a la seguridad de mercado, parece ser
 

el 	factor decisivo que explica el uso intensivo del suelo.
 

El riego por aspersion -otro indicador utilizado para deteninar el ni 

,.el tecnol6gico- ha sido incorporado por el 50% del prirrer grupo, mientras so
 

lo el 5% de las fincas sin contrato utilizan riego mecanizado. El 65% de !as
 

fincas del orimer grupo tienen funiculares, frente a un 12,5% del segundo gru

po. Otro indicador que nmide el nivel tecnol6gico es el uso intensivo de agro

quir icos (fertilizantes, nematicidas, herbicidas, etc.). Las unidades con con

trato aplican un pramedio de 4 fertilizaciones anuales, en tanto que el prome

dio vra las no tecnificadas es de 2 fertilizaciones al afto. La diferencia es 

similar para herbicidas y nematicidas. En el caso de las fincas con contrato
 

los fertilizaites, fundas de plastico, maquinaria de riego, credito y transpor 

te es provisto por las ccmpaftias exportadoras. 1/ Los productores que no tie

nen contrato compran agroquimicos en las casas carerciales y se abastecen de 
nematicidas en el PNB.
 

3.4.3. Oferta tecnol6qica del sector privado 

De las 38 firmas que exportan banano en Ecuador, cinco intervienen di

rectamente en el 6rea tecnol6gica: United Brands, Del Monte, Standard Fruit, 

Noboa y Rey Banano del Pacifico. Los dos ultimos son los principales exporta

dores nacionales de banano y poseen tambien sus propias plantaciones.
 

Como se anticico, la forma ccmo operan las compafias trasnacionales es
 

a trav6s de contratos con productores, modalidad que tambi6n es utilizada por
 

las dos firmas nacionales. Sin embargo, a partir de 1977 la Standard Fruit in

trodujo un sistema de vinculacion con los proiuctores que le permite mantener 

un control sistematico y permanente de la producci6n, sin ser propietaria de
 

I/ 	 La Standard es la unica que py.'ovee nematicidas a los productores con quie
nes mantiene contrato. El resto se abastece en el PNB. 
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la tierra. A partir de ese an5o viene operando a trav6s de un numro limitado
 

de productores nacionales, oropietarios de las tierras cultivadas con banano,
 

a quienes se denomina "los bisicos de la Standard".
 

Los orcductores elegidos por la Standard como proveedores Lisicos reu

nen una serie de caracteristicas ccmunes: ser propietarios de fincas mayores
 

de 50 has, cuyos suelos sean de la mejor calidad y que esten ubicadas en zonas
 

cercanas a los puertos o vias de comunicacion, dentro de la zona declarada ap

ta oara el cultivo del banano en el oais. El vinculo cje establece la Standard
 

ccn los prcductores elegidos es un contrato a largo plazo (5 afios). Antes de
 

formalizar el contrato, la ompresa envia a sus tecnicos a las fincas de los
 

prcductores, tara que efectuen examenes agroquimicos, edafol6gicos y estudios 

de suelos, a rartir de los cuales estiman el monto global de la inversi6n des

tinada a mejoras terricoriales y a la construccion de las instalaciones (riegao 

por aspersion, drenaje, funiculares, emmncadora). Una vez firmado el contrato, 

la enpresa se compromete a: a) ccmprar la fruta, siempre que e6sta reina los re 

quisitos de calidad estipulados; b) fijar un precio anual; y c) financiar los 

costos de instalaci6n. Es decir, la empresa efectua la inversi6n inicial y lue
 

go va descontandole al productor una porcian en cada corte de la fruta.
 

La Standard asegura que la fruta producida 'or sus basicos sen de alta
 

calidad, brindando asistencia tecnica directa, reular v perrmanente. Para este
 

fin cuenta con un equipo de tecnicos y ha disehiado un manual de producci6n en
 

el cual se d. -i1.., paso a pa.-o, las t6cnicas y praicticas culturales a las que' 

debe sujetarse el productor; el tipo de insumos que debe utilizar asf coma la 

dosis y periodicidad d su aplicaci6n y los cuidados que debe observar en la 

cosecha, procesamiento v npaque de la fruta. La funcion de los tecnicos eb man 

tener en buen estado La .LIantaci6ny vigilar que las recrmendaciones del manual
 

se cumplan rigurosanente. Cada tdcnico es resconsable d2 dos o tres fincas (150
 

has) a las cuales visiza dos y tres veces oor semana, mientras cue el PNB asia

na 1.500 has a cada tecnico.
 

Por otra parte, la compaftia entrega a los productores tertilizantes, ne
 

maticidas, funguicidas v fundas de polietileno a precios de costo. El valor de
 

estos insumos es posteriormente descontado en las facturas de pago de la fruta.
 

En 1984, el numero de productores basicos de la Standard era 71, distribuidos
 

asi: 21 en la provincia d(. Los Rios, 22 en El Oro y 28 en Guayas. Las fincas
 

de estos productores ocupan 5.000 has, es decir cada uno tiene un promedio de
 

70 has.
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La Standard, a trav6s de la estrategia de b1sicos, ha logrado asegurar
se un abasteciniento regular de fruta de alta calidad y controlar la Producci6n 
evitando, al mismo tiempo, los riesgos a ella asociados, los cuales son asumi
dos por el productor. Adem's esta forna sui gencris de inserci6n en la Produc
cion le permite encubrir su presencia detrls de productores nacionales. 

Esta estrategia, aunque restringe al maimo la autonomia y capacidad de 
decision de los productores y aumenta su dependencia econ6mica y tecnol6gica 
con la Standard, es consideiada ccmo un privilegio ya que les garantiza la co-
mercializaci6n regular del producto. Al mismo tiempo les asequra que el fruto 
obtenido ser de 6potima calidad. 

En lo que se refiere estrictamente al imbito de la generacion y transfe 
rencia de tecnologa, el programa de bisicos tiene algunas implicaciones para 
el desarrollo de la investigaci6n en el pals. La implenentacion de esta estra
tegia estuvo accmpaf-tada de un progrna de investigacion (aplicada) para cuyos 
efectos la ccaa ia form6 un equipo de 120 t6cnicos -el 60% de ellos de origen 
extranjero-, auienes han venido desarrollando ensayos agronomicos (suelos, po
blaci6n, fertilizacion, control de plagas y enfernedades, etc.). Estos trabajos
 
se han realizado en forma totalmente independiente del sector publico nacional:
 
INIAP \1PNB. Es mas, la cemnaFifa mantiene absoluta reserva subre los logros y 
resultados derivados de sus ensayos. Asimismo su aplicaci6n esti restringida a
 
los prcductores bisicos. Cabe suponer que durant Jiete ahos de trabalo esta
 
compahia debe haber reunido una serie de resultados que se ajustan a las condi
 
ciones climaticas y ecologicas, peculiares de la Costa ecuatoriarna. Sin embar
go, estos resultados no redLmdan en beneficio de la oroducci6n nacional ni ali
 
mentan la investigacion desarrc]lada por INIAP.
 

La forma de operar de la Del Monte es menos directa y amplia que la de 
la Standard Fruit. Mantiene seis tecnicos para brindar asistencia a sus produc 
tores b1siccs. De esos seis tecnicos, cinco operan en la provincia de El Oro 
y uno e-n la provincia del Guayas. La tercera empresa trasnacional que comPra 
fruta en el pais es la United Brand. Esta empresa, dado que no posee licencia 
de exportaci6n en el paLs, opera a traves de productores altamente tecnifica
dos, quienes empacan la fruta con la marca "Chiquita". Uno de los principales 
proveedores de fruta para la United Brand es la ccmpafiia Oro Banana. La misma 
indic6 que la United Brand envia peri6dicamente sus tecnicos desde Centroaxndri 
ca para asesorar y orobar nuevas tecnicas de cultivo. De la encuesta realiza
da, esta campahla fue la unica que inform6 que utiliza metodos biologicos para 
el control del picudo negro y que la roza la efectua manualmnente, evitando el 
uso de herbicidas. Asimismo indico que en su plantacion se est6 probando una 
nueva variedad desarrollada por United Brand y que es resistente a la Sigatoka 
negra. 
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Por ultimo ReyBanPac, que abastece con el 60% de la producci6n exporta
da por la Del Monte, tambi6n mantiene cuatro tecnicos para atender sus planta
ciones (1.080 has) y las fincas de los 15 productores bisicos que le abastecen
 
de fruta y oue en total cultivan 1.500 has. Los principales mercados conprado
res de esta empresa son la URSS, Checoeslovaquia y Hungria. Dadas las limita
ciones que presentan estos mercados, esta compafifa ha establecido una especie
 
de trueque de banano por fertilizantes. ReyBanPac es la principal proveedora
 
de fertilizantes para el cultivo de banano.
 

De acuerdo con las leyes ecuatorianas, para aue un agroquimico pueda yen 
derse en el mercado, antes debe haber sido ensayado por el INLTP, Quien otoroa 
el permiso de venta. En el caso del banano el INIAP redii convenios con casas 
comerciales, quienes pagan una suma de dinero a esa institucion por los servi
cios de supervision y conduccion del ensayo. Para 1984, el INIAP ha firmado dos 
convenios: uno con FITOSAN v otro con Agroqu ndica Industrial S.A. Los dos ensa 
yos se realizan para probar el uso de funguicidas y Dithane en el control de 
la Sigatoka en banano. Los experimentos tienen una duraci6n de un ano y se rea 
lizan en la Hacienda La Julia, prooiedad de la compafiia Noboa. Los ensayos es
tan a cargo le tecnicos de las casas comerciales y de un tecnico del INIAP en
cargado de supervisar el proceso. Por estos dos convenios el INIAP recibir
 
200.000 sucres por concepto de asesoria. Segiin el director del programa del ba
 
nano de esa instituci6n, estos y otros ingresos de ese tipo ayudan a financiar
 
el escueto presupuesto de este programa.
 

4. PAI1z1 AFRICANA 

4.1. El mrcado racional de palma africana
 

La palma africana es uno de los productos agricolas que ha mostrado ma
yor dinamismo en los ultimos veinte afios, pese a que era un cultivo practicamen 
te desconocido en el pafs antes de los aftos sesenta. Uno de los factores Que 
explica el inter6s suscitado por esta producci6n es la fuerte dependencia que 
mantenia el nals de materia prima importada para la elaboracion de aceites y 
grasas vegetales comestibles. La elevaci6n del consumo per capita en los utlti
mrs 20 afios, como consecuencia del aumento del ingreso econ6mico nacional y 
de los cambios de los patrones de consumo urbano, agudiz6 la importancia de e
se problema y la necesidad de irnoulsar necanismos oara solventarlo. Mientras 
en 1965 el consumo anual de aceites vegetales por habitante fue 0,91 kg y el
 
de mantecas vegetales 2,42 kg, en 1979 esas cifras se elevaron a 3,60 kg y
 
6,29 kg respectivamente. Rn 1965 la oroducci6n nacional cubria s6lo un tercio
 



- 20 

de las necesidades de la industria, siendo las semillas de algcd6n y ajon

jol las oleiginosas mis importantes.
 

En las d6cadas recientes la industria de aceites y grasas comestibles
 

creci6 significativamente. De las once empresas existentes en 1984 solo
 
cuatro se establecieron antes de 1970. La prcduccion se increment6 de 7.600
 
Tm en 1957 a 129.000 Tm en 1983. El aceite rojo y el aceite de palmizcle,
 

principales subproductos de la palma africana, junto con el aceite de pes
cado, son los insumos nacionales utilizados por la induztria para la elabora
cion de mantecas vegetales, siendo en 1983 el aceite rojo el 87% del total de 
insumos nacionales consumidos.
 

Otro aspecto que ha infufdo fa'vorablenente en la producci6n de aceite 
crudo de palma han sido los precios relativos ventajosos para La materia pri
ma nacional desde 1978. Antes los bajos costos relativos de la materia prima 
importada, el Estado ha venido eitienin leyes que regulan y disminuyen el 
porcentaje de materia prima extranjera utilizada por la industria, obligan

dola a abastecerse con insumos locales. Asi, por ejemplo, el Acuerdo 1025
 
emitido en 1970, fij6 en un 15% el porcentaJe maximo deutilizaci6n de sebos 
de origen animal (importados) en la elaboracion de mantecas comestibles, con 
la obligaci6n de reducir gradualmente ese m.orcentaje. Asimismo, desde 1975
 
los cupos de importaci6n de aceites crudos y grasas se otorqan a la industria 
una vez que cada. fabrica demuestre haber cubierto la cuota asignada para la 
compra de materia prima nacional. En sintesis, las condiciones de mercado y 
los precios relativos indiscutiblemente han constituidlo un fuerte estimulo pl

ra la produccion de palm en el pa"s. Otras politicas pdblicas tambien han 
influido para ello, aspectos que veremos a continuacion. 

4.2. Lns polticas estatales
 

Ademis de la protecci6 n a la producci6n nacional frente a las impor
ciones, otras politicas estatales de alta influencia han sido las pollticas 
de credito, de tierras y tecnol6gicas. 

4.2.1. Politicas de cr6dito
 

En 1961 el Banco Tnteramericano de Desarrollo (BID) aprob6 un pr6s

tamo solicitado por el gobierno del Ecuador para fomentar la producci6n de 
pam africana. A partir de 1966 se instrumnt6 el mismo. El Banco Nacio
nal de Fcmento canaliz6 estos fondos, los que sumados a otros recursos credi
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ticios significaron entre 1976 y 1979 la concesi6n de 299 creditos por un
 
valor de once millones de dolares. Las condiciones en las que se entreg6
 
el credito BID, con un plazo de hasta 12 afios, un periodo de gracia de 5 a
 
7 ahos y un interes anual del 7% y 9%, constituyeron un subsidio generoso
 
al cultivo. Estos aspectos son decisivos si se tiene en cuenta que la paLma
 
s6 lo ccmienza a producir a partir del cuarto ailo Y aue ademas exige una in
version inicial elevada.
 

A partir de 1978, la producci6n de palma se ha venido financiando con
 
fondos provistos por la linea 1459 del i3anco -nteramericano de Reconstruc
ci6n y Fcmento (BIRF) y con creditos otorgados , traves del Banco Central del 
Ecuador. El credito del BIRF utilizado hasta 198i cubria el 80% de los cos
tos y los intereses oscilaban entre el 12 v el 15% y los pagos se realizaban
 
semestralmente, al igual que los creditos nacionales. Por estas razones, es
tos creditos son utilizados preferentenente para el mantenimiento de las
 
plantaciones. Las nuevas caracteristicas de los creditos se ajustan a culti
vos de ciclo corto. De ahi que se explique que mientras para jq71 la palma
 
africana absorbia el 70% de los cr6ditos para oleaginosas dados por el 9anao
 
Nacional de Fomento, en 1982 lleaara s6o al 8%, mientras cue el 92% restante
 
era alsorbido por la soya.
 

Actualnente la5 lineas de crddito dis~mnibles para palma dificilnente 
puedan ser aprovechadas por productores pequefios, como en parte lo fueron an

tes, aue quieran iniciarse en el cultivo. La variacion en las condiciones 
del credito no afecta a las dos aranUs empresas que actualnente se encuen
tran sembrando en el Oriente, ya que se trata de empresas de capital mixto
 
(nacional y externo) que cuentan con financiamiento propio. 

4.2.2. Politica de tierras
 

En la decada de 1960, la discusibn en torno al aaro ecuatoriano se
 
centro en la reforma agraria que afectaba a una serie de bienes tradicional

mente producidos en el pais (arroz, leche, etc.) y generaba conflictos socia
les que involucraban a los distintos grupos comorometidos en esas produccio
nes. Distinta fue la situacion de la palma africana que nacio ccmo produc
cion capitalista en tierras "Ikxidfas". No fue necesario, por lo tanto, nodi
ficar la tenencia de la tierra y eliminar las relaciones no capitalistas de
 
producci6n. Ello facilito la intervencidn del Estado en form favorable ya
 
que no tuvo que jugar el papel de inediador entre intereses enfrentados.
 

El proceso de reforma agraria estuvo acoapafiado de la colonizacion 
y ocupacion de zonas "baldias" del territorio nacional. Fue justamente la
 
colonizacion de Santo Dominao de los Colorados la cue sirvi6 de apoyo y
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soporte a la producci6n de palma, al crear la infraestructura bisica nece
saria para el desarrollo del cultivo, concentrar un importante contingente 
de mano de obra requerido para el trabajo en las unidades e, indirectamente,
 
permitir la concentraci6n de la propiedad dedicada a palma africana.
 

La primera experiencia de calonizacian dirigida que se impuls6 en 
el pals, se llevo a cabo en la zona de Santo Domingo Ce los Colorados. El 
programa conocido como Primer Plan Piloto de Colonizacion se inici6 en 
1958 y cont6 con financimiento del BID, abarcando 4.855 has. En 1964 se 
comenz6 a desarrollar el Proyecto Integral de Ayuda a la Colonizacian Es
pontanea tambien con financiamiento BID cue abarc6 170.000 has. Estos pro
cesos, ademis de beneficiar a los palmicultores ya establecidos en la zona, 
favorecieron a los productores cue participarian posteriormente en esa pro
duccion. Durante la d6cada de 1960, amparados por los planes estatales, se 
construyeron las vias Santo Dcmingo-Quininde y Santo Domingo-Quevedo, a lo 
largo de las cuales se establecieron las principales plantaciones de palma 
africana. Ademis de los palmicultores de tamanfo medio, las grandes planta
ciones que operan en esta zona se instalaron comprando tierras a los colo
nos, a ex haciendas antes dedicadas a la producci6n de banano y a haciendas 
ganaderas. 

4.2.3. Pollticas tecnol6qicas
 

El surgimiento de las actividades de investigacion en forma simul
tinea al establecimiento del cultivo en el pals, permndti6 que se aprovecha
ran desde muy temprano los principales avances tecnol6gicos disponibles a 
nivel internacional. La principal innovacion tecnol6qica existente para 
paLma en el nivel mundial se materializa en las ssnidllas. Este fue el aspec
to sobre el cue gir6 la actividad del programa de palma africana creado en 
1961 dependencia del. Ministerio de Fomento y lueco transferido al INIAP a! 
crearse este en 1963. Este a~io se estableci6 la Estacion Experimental "Santo 
Dcmingo" en terrenos concedidos por el Plan Piloto de colonizacin. La es
taci6n cuenta con 143 has dedicadas a ensayos y cultivos experimentales, y a 
la multiplicaci6n de semillas y plantas de vivero y previvero. Ademis posee 
una extractora de aceite crudo. 

El programa ha concentrado sus actividades en dos lineas: selecci6n
 
y mejoramiento gen6tico, y agrononma. Lo mis relevante .,-m aporte ha sido
 
la producci6n de semilla. Con la obtenci6n de la variedad Tenera-INIAP, la
 
Estaci6nestuvo en condicione5 de suministrar y distribuir semilla certificada
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a los palmicultores. Este aspecto reviste singular importancia en el caso
 
de los peauefios productores que tienen menor acceso a la semilla importada
 
por su mayor precio y p-r l,-dificultad de los engorrosos trmites necesa
rios para la importacion.
 

La varitdad Tenera-INIAP proviene del cruce entre material Dura 
Nacional y el. polen de Pis£fera enviado por el Nigerian Institute for Oil
 
Palm Research por mediaci6n de la FAO. La reserva genetica de la Estaci6n
 
incluve 16 cruzamientos de Tenera por Tenera introducidos en 1967; una
 
autofecundacion Tenera y un cruce Dura con Dura a partir de materiales se
leccionados en Angola, Canmern y Nigeria. A la fecha la variedad Tenera-

INIAP se encuentra en la cuarta generaci6n. Se estima que la estaci6n ha
 
entregado semilla y plantas de palma para cubrir alrededor de 27.000 has.
 
A partir de 1978 decae la produccion de sendlla comercial por el INIAP en
 
raz6n de causas institucionales internas (recortes presupuestarios, conflic
tos de sus trabajadores) y de 'a utilizaci6n de semilla importada del IRHO
 
por las grandes plantaciones. Sin restar importancia al papel desempefiado
 
por el INIAP en la producci6n de senullas, la epoca relativamente reciente
 
en la cue se inician los trabajos de mejoramiento genetico, el escaso mate
rial germoplasmico disponible en la estaci6n, el haber iniciado el mejora
miento a partir de semila "comuin", colocan en una situaci6n de desventaja
 
al material nacional con respecto a las semillas suministradas por el IRHO.
 

Otras actividades del INIAP en palma han sido los ensayos sobre prac
ticas culturales, control de plagas y enfermedades y nutricion. Dos aspectos 
merecen destacarse en estas actividades. En primer termino la importancia 
de los ensavos en el area de fitopatologia. Estos se han venido realizando 
desde el inicio del programa, pues entonces se pensaba que ciertas plagas y 
enfermedades podrfan afectar el cultivo. En los afios setenta, las activida
des se cencraron en el oroblea del amarillamiento de las holas de la palma 
hasta que se descarto la posibilidad de que el disturbio tuviera su origen 
en problemas fitcoatol6giccs. Hoy, esta area ocupa un lugar secundario en 
las proyecciones de I prograna. El segundo aspecto se refiere a la importan
cia creciente otorgada al area de nutricion de partir de 1973, hecho que
 
coincide tambien con el oroblema del amarillamiento. Si bien aun no se cono
ce con exactitud el origen del disturbio, diwerscs estudios realizados estiman
 
como posible causa la deficiencia cr6nica de magnesio de los suelos de Santo
 
Domingo. Esta breve revisi6n deja entrever ue las actividades de investiga
ci6n desarroladas or el prograna de palma, han respondido a necesidades in
mediatas y coyunturales. El esquema de investigaci6n no ha sido planeado a
 
largo plazo, cosa aue es evidente en el caso del mejoramiento gen6tico. Esta
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situacion, que se perfilaba en la decada de 1960, se agudiz6 en los 61
timos seis ahos, debilitando la participaci6n del INIAP y distanciindolo
 
de las actividades que viene desarrollando el sector privado.
 

En 1982 el prograna de pailna africana fue reestructurado intentando
 
mejorar la coordinaci6n de actividades. Sin embargo, la carencia de recur
sos hizo suspender en 1979 el servicio de asistencia t6cnica a las planta
ciones. El unico servicio que se nantiene es el analisis foliar para deter
minar la cantidad de nutrientes que requiere el cultivo. Otro de los puntos
 
debiles del prograo ha sido el escaso numero de publicaciones realizadas
 
para divulgar los logros e impartir instrucciones al agricultor. Un aspecto
 

que merece ser destacado es el aporte indirecto del sector publico al sector
 
privado a traves de la capacitaci6n de personal, ya que la mavorfa de los
 

tecnicos nacionales que trabaian en las plantaciones grandes son ex funciona
rios de INIAP, dada la profunda diferencia de salarios existente ertre ambos
 

sectores, lo oue lleva a este flujo oue es un verdadero subsidio del sector 
publico al manejo tecnologico desarrollado en el sector privado. 

4.3. Caracteristicas de la producci6n y sujetos sociales 

En ciertos cultivos, tal es el caso de la palma africana, determina
das caracterlsticas del producto condicionan fuertemente la forma en que se
 
organiza la produccion, el grado de vinculaci6n con el nmercado v la industria
 
de procesamiento, e cambio tecnologico incorporado y el tipo de productor
 
involucrado. En esta seccion se caracteriza el cultivo destacando las conii 
cinnes especificas, de disLinto orden, que confluyeron favoreciendo su desa
rrollo. Por otra parte, se analiza el patron seguido por esa producci6n
 
durante !a d6cada de 1970, las variaciones registradas en anos recientes, y
 
las implicaciones que esos cambios oueden tener sobre el esquema productivo
 
vigente en la actualidad.
 

4.3.1. Localizaci6n y requisitos del cultivo
 

En 1952 se trajeron las primeras semillas de las plantaciones de
 
palma que la United Fruit Co. poseia en Honduras, provenientes a su vez de
 
Sumatra. La primera plantacion se conformo en el pals en 1953/54. Tenla
 
39 has y se localiz6 cerca de Santo Domin go. Se pudo probar alli la apti
tud ecol6gica de la zona. El cultivo se concentro iniciaLmente en el cant6n
 
Santo Domingo de las Colorados, provincia de Pichincha a lo largo de las
 
principales vias de penetraci6n, en una zona de clima tropical hdmnido, con
 
una altitud inferior a los 500 msnm.
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En 1979 el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n
 
(IERAC) concedi6 20.000 has para el cultivo de palma en la provincia del 
Napo , en la region amnz6nica. Las empresas beneficiadas son grandes 
plantaciones ya presentes en la zona de Santo Domingo que recibieron 10.000
 
has cada una. Ambas han sembrado ya unas 5.000 has y parte se encuentran 
en producci6n. Se estimi que en esta provincia existen 275.000 has &ptasimra 
el ulitivo. Este proceso ha hecho oue la produccion aue antes se concentraba 
en la provincia de Pichincha, actualmente se desplace hacia el Oriente, que 
en 1983 representab, ya el 21.9% de la superficie sernbrada, esperandose que 
en pocos anos esta zona pase a ser la principal productora del pals. Lo re
levante es que este proceso es ilevado adelante hasta ahora per s6lo dos
 
qrandes empresas de origen nacional pero con participaci6n de capital fran
ces v colombiano resoectivamrente. Este proceso es favorecido por el hecho 
de la inexistencia de vias de penetraci6n e infraestructura de todo orden
 
en el Oriente, lo que hace ciue solo sea posible su colonizacion (en las zo
nas ins alejadas, aptas para el cultivo) per grandes unidades caipaces de
 
rcalizar fuertes inversiones. Si a ello le sunmos los caMbios operados en
 
las pollticas crediticias, como se explic6 mis arriba, entenderermos porque 
s6lo unidades que dispongan de cuantias de capital considerables pueden aho
ra incoroorarse exitosamente al proceso en la zena Aaznica. Otro elemento
 
relevante ma ello, come veremos mis akajo, son las caracteristicas del fru
to que obligan a su rapida transforacion, lo cue imolica la necesidad de 
plantas extractoras de aceite, aspecto que han resuelto las grandes unidades 
instalando ccmplejos agroindustriales. Palmeras del Ecuador, cor ejemplo, 
que ya tiene sembradas 5.000 has, cuenta con 250 km de vias internas lastra
das, puentes, alcantarillas, drenajes, extractoras, equipo de investigadores
 
con sus propios laboratorios, germinadores de semillas, viveros, etc.
 

4.3.2. La expansi6n de la producci6n 

La produccion de palms africana comen7o a cobrar importancia en el. 
pals a partir de 1967, fecha en la cual se duplic6 la superficie senbrada 
el afio anterior. Desde entonces se ha observado un incremento importante de 
la superficie seinbrada anualmente. La expansi6n del cultivo alcanzo un 
"pico" en 
1977, aflo en el que se sembraron 4.787 has. A oartir de entonces,
 
la siembra comenzo a declinar en Santo Domingo de los Colorados, mientras 
se inicieba una expansion acelerada en al Oriente. Si se incluye la super
ficie sembrada en el Oriente, en el perfodo 1979-1984 se planto un promedio 
anual nacional de 2.827 has. FRi el aito 1984 el pals,cont6 con 42.009 has 
cultivadas con paLma, de las cuales 30.243 has estaban ya en produccion 
(Cuadro No 3). 
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CIJADRO N' 3: PALMA AFRICANA: SUPERFICIE SEMBRADA Y EN 

PRODUCCION (1953-1984)
 

AAO Sup.
anual 

sembrada (ha) 
acumulada 

Superficie en 
producci6n (ha) 

Costa y sierra 

1953 39 39 39 
1960 80 119 39 
1961 130 249 39 
1962 44 293 39 
1963 226 519 39 
1964 617 1.136 119 
1965 579 1.715 249 
1966 672 2.387 293 
1967 1.020 3.407 519 
1968 1.051 4.458 1.136 

1969 1.054 5.512 1.715 
1970 1.142 6.654 2.387 
1971 1.059 7.713 3.407 
1972 1.971 9.684 4.458 

1973 1.177 10.851 5.512 
1974 2.296 13.157 6.654 
1975 1.531 14.688 7.713 
1976 2.953 17.641 9.684 

1977 4.787 22.428 10.851 
1978 2.615 25.043 13.157 

1979 3.000 28.043 14.688 
1980 1.200 2".243 17.641 
1981 1.630 30.873 22.428 

1982 950 31.823 25.043 
1983 346 32.169 28.043 
1984 340 32.509 29.243 
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(Cont. Cuadro N' 3) 

Aho Sup. sembrada (ha) 
anual acumulada 

Superficie en 
producci6n (ha) 

Regirn Pmaz6nica 

1979 1.000 1.000 
19UO 1.200 2.200 
1981 1.400 3.600 
1982 2.400 6.000 
1983 3.000 9.000 1.000 
1984 500 9.500 2.200 

FUENTE: 	 ANCUPA a partir de informaci6n suministrada por el 
INIAP y los Dalmicultores. A partir de 1980, la su 
perficie sembrada en la Costa y la Sierra se esti
m6 con base en la semilla vendida por INIAP. 

FEAHORACION: propia.
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Por otra parte, la produccion de aceite rojo extraido del fruto 
tambien observ6 un incremento substancial. La producci6n pas6 de 11.497 

Th en 1973, a 67.000 Tm en 1983 (Cuadro N 4). En el misno periodo (1973
1983), tanto la superficie en producci6n como la producci6n de aceite 
rojo se incrementaron en similar proporcion o, dicho de otra manera, los 
rpndimientos de aceite crudo por ha cosechada se mantuvieron casi constan

tes. 

CUADRO No 4: 	ECUArOR: EVC"UCION DE LA PRODUCCION DE ACEITES CRUDOS
 
COMESTIBLES, ACEITE DE PALMA Y DE PAUMISTE Y PRODLCCION
 
DE FRUTOS DE 	 PALMA (1970-1983) 

Aceites cru Aceite rojo de Producci6n Aceite de pal
dos Tm (a) palma Tm (b) frutos Tm (c) miste Tm (d) 

1970 8.383 45.475 30.419 2.029 
1971 11.458 7.558 41.992 2.801 
1972 13.735 9.422 52.343 3.491 
1973 16.222 11.497 63.872 4.260 
1974 21.216 13.577 75.427 5.031 
1975 26.721 16.440 91.335 6.092 
1976 29.092 19.415 107.862 7.194 
1977 35.931 22.697 126.095 8.410 
1978 42.571 26.314 146.187 9.751 
1979 30.551 169.728 11.321 
1980 59.165 36.787 244.930 nd 
1981 72.317 43.710 300.000 nd 
1982 89.304 52.220 309.228 4.972 
1983 77.100 67.000 nd nd 

FUENTES: (a)Hasta 1978, CONADE y otros. 
(b)y (d) Desde 1980 hasta 1981: Programa Nac. de Algod6n del
 
MAG y empresas extractoras. Para 1982: ANCUPA. Para 1983: Acuer
 
dos Ministeriales 381 y 533 de agosto 1983 y noviembre 1983.
 
(c)INIAP, ANCUPA y productores independientes.
 

ELABORACION: propia.
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Lo anterior permite destacar algo que, sin duda, caracteriza el
 
crecimiento del cultivo en el pais: esto ocurre en forma extensiva, a 
traves de la incorporaci6n de nuevas tierras a la producci6n, mis que por 
intensificaci6n de la superficie cultivada.
 

La productividad del cultivo, que se refleja en los rendimientos y 
la calidad del aceite rojo, depenle de dos factores, ademis de las condi
ciones ecol6gicas v un adecuado inanejo de la cosecha: la calidad de la 

semilla y una fertilizaci6n apropiada, siste itica y continua. Son tres
 
las variedades existentes a nivel mundial de las cuales se obtiene semilla
 
ccmercial Dura, Pisifira y lenera. Elias se diferencian entre si por el 
porcentaje icpulpa en fruto, el porcentaje de frutos normales, el miero
 
de racimos por planta y el espesor del cuesco que recubre la semilla.
 

En el pa~s se ha venido utilizando semillas de variedades importadas 
y nacionales as! ccmo semilla ileg'tima. A pesar de que no se cuenta con 
datos exactos de la prcductividad alcanzada por las distintas variedades. 
ni de la superficie sembrada con cada und de ellas, es posible llegar a una 
estimacion bastante real. En el estudio realizado por Kamal Dow (1975), el 
autor seftala que las variedades de menores rendimientos por ha en Ecuador 
son la ileqgtima, usada en el pais hasta 1969 (1.2 Tm de aceite rojo por ha) 
y la Dura Nacional aue en 1975 cubria apenas el 6.6% de la superficie nacio

nal sembrada ceon palma africana,con rendimientos de 1 Tm de aceite por ha. 
En contraste, los mayores rendimientos se obtienen de la Tenera inoortada, 
utilizada principalmente por las grandes plantaciones. La superficie sem
brada con esta variedad fue de aproximadamente 8.000 has en 1983, 6rea cue 
excluye las plantaciones del Oriente; el rendi-miento pronedio de la Tenera 
importada oscila entre las 3.5 Tm y 6.0 Tm de aceite por ha. Por otra par
te, la variedad nacional Tenera-INIAP produce un prcmedio de 3 Tm de aceite 
por ha. Segun estimaciones de INIAP, hasta 1978 estaban sembradas aproxima
damente 20.000 has con es, variedad. 

4.3.3. Tipos de sujetos sociales 

De las observaciones realizadas se ha constatado que en la palma
 
existe una relacion directa entre la capacidad econcmica y el nivel tecno
l6gico, por un lado, y el tamafto de la explotacion, por el otro. Es posi
ble clasificar a las unidades en tres tipos b:sicos: a) Plantaciones peque

ftas: aquellas que ocuoan hasta 100 has, lo que permite incluir las coopera
tivas creadas por el Plan Piloto en Santo Domingo de los Colorados. 
b) Plantaciones medianas, entre 100 y 300 has. c) Plantaciones grandes, a 
partir de las 300 has que es el tamailo minimo para justificar la instalaci6n 
de una extractora. 
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Aunque las plantaciones de pah'a africana muestran una fuerte concen
traci6n regional, el tamafio de las unidades es bastante heterogeneo. En 
1982 se registraban 247 unidades. Las 168 de menos de 100 has, siendo el 

68% de las unidades, camprendlan el 24.7% de la tierra, mientras aue las de 
mis de 500 has, que presentaban el 5.7% de las unidades, poseian el 44.3% 
de la superficie sembrada. La heterogeneidad oue existe en el tama~fo de la 
unidades productivas incide notablemente en el grado de incorporaci6n de
 
tecnologa. Los peciue.tos y medianos palmicultores, en su mayorla ausentis
tas, no aplican el paquete tecnol6gico recomendado tanto en lo relativo a 
control de plagas cc~m ex. ia frecuencia y cantidad de fertilizante utiliza
dos. Si bien una prctica adecuada de fertilizaci6n incrementa los rendi
mientos, el efecto de la inversion es tardio pues los resultados se eviden
cian a los dos ahos o mas de aplicaci6n de la fertilizaci6n Por esta razon,
 
los oalmicultores de menor tamafo emplean, preferentemente, la variedad de
 
semilla nacional, ya que tolera mejor menores niveles de fertilizaci6n y
 
cuidado.
 

Ademis de la alta inversi6n que exige el cultivo, tambien demanda 
un fuerte contingente de mano de obra, tanto para el mantenirniento cano Data 
labores de cosecha. En la zona de Santo Dcningo de los Colorados la fuerza 
de trabajo ocupada en la producci6n de palma africana est6 conformada por ex 
trabajadores bananeros, pequefios propietarios de la zona y migrantes de varias
 

regiones del pais e incluso de la zona sur de Colombia. Solamente en el caso
 
de la cosecha se requiere una relativa especializaci 6 n de la mano de obra, 
razon por la cual generalmente los trabajadores dedicados a estas tareas son
 

contratados en forma directa y permanente pot la empresa. Distinta es la 
situaci6n de los trabajadores encargados del mantenimiento v cuidado del cul
tivo. Para estas labares las empresas recurren a los contratistas, auienes 
se encargan de reclutar directamente a los trabajadores. El pago se fija por 
tarea y no incluye ningin tipo de beneficio social. 

Los otros sujetos participantes en los procesos productivos de la 
palma y derivados, derivan su participacion de las caracteristicas del oro
ducto. Del fruto de la palma se obtiene una serie de productos, siendo el 
principal el aceite rojo, extraido de la pulpa y utilizado para la fabrica
cion de mantecas y aceites comestibles. Este fruto es altamente perecible, 
de allf que una recolecci6n oportuna y cuidadosa y la celeridad con la que 
se extraiga el aceite, determinen los rendimientos y la calidad del aceite 
obtenido. El alto contenido de humedad del fruto favorece la degradaci6n 
enzimatica elevando el nivel de acidez del aceite crudo. La degradacion 
se inicia desde el momento en que el racimo es separado de la planta, sien
do mucho mais acelerada en aquellos frutos golpeados o magullados. Por otra 
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parte, el nivel de acidez del aceite est6 directamente relacionado con el
 
grado de maduraci6n alcanzado por el fruto (a rayor maduraci6n, mayores ren
dimientos pero nayor nivel de acidez). 
 Las modalidades de cosecha en Ecuador
 
fijan en 4 horas el tiempo mixirm aceptable entre el desprendimiento del
racim y la extracci6n de aceite, lapso que en la prictica solo las arandes 
plantaciones pueden cumplir. Internacionabrmente el ,niximo de acidez tolera
do es del 3%; 
en Ecuador ha sido fijado en el 5.5%, pero en la oractica el
 
promedio oscila entre el 8 y el 12%. 
 Esto es posible porque la demanda adhn
 
supera con creces a la oferta, pero siendo un rubro potencial de exportacion,
este es un aue unasecto requerira ajuste tecnol6gico en todas las fases 
del proceso.
 

Por lo que hoeos seftalado, la producci6n de palma africana esta es
trecharrente ligada a la fase industrial por razones tecnicas y economicas.
 
Tanto por el destino del aceite rojo cano por la dependencia de la fase
 
agrico]a de la industrial. Se distinguen aqui dos procesos. 
 En la fase de
 
extraccion es imprescindible oue las plantas extractoras esten ubicadas muy

cerca de las plantaciones o formen parte de las mismas. Las unidades de 
menos de 300 has no pueden realizar el proceso de inversion requerido para

instalar una extractora y cependen de estas plantas. 
 Existen 27 plantas,

de las cuales 25 se encuentran en Santo Dc ingo y las otras 2 forman oarte

de las arandes unidades del Oriente. La mayora de las olantas son de gran
des unidades, aunque tambien existen productores pequehos asociados para dar 
salida a su produccion a traves de una planta propia. 
Dada la alta variabi
lidad estacional de la producci6n existe una apreciable capacidad instalada
 
subutilizada.
 

Existen dos modalidades de camercializacion. La ams frecuente es

aauella en la que el extractor compra la fruta al palmicultor, siendo enton
 
ces el primero el uue comercializa los otros subproductos de 
 la palma (al
mendra del fruto que produce aceite, cuesco que cubre la almendra, torta de

residuo, etc.). La segunda modalidad es aqueila por la cual el palmicultor
 
paga los servicios por extraccio-1n y conserva el 
paliste debiendo afrontar
las dificultades de su mercadeo. 
La Asociacion Nacional de Cultivadores de 
PaLma Africana (ANCUPA) actua ccmo instancia mediadora entre las plantas
extractoras y los oalmicultores. Una de sus funciones ha sido negociar
cios de extracci6n similares para todos los productores. Tambi~n cobra 

pre
a 

traves de las plantas extractoras la cuota de miembro de la instituci6n de 
acuerdo al volumen de aceite Drocesado. vez los duefos de olantasA su ex
tractoras actdan com intermdiarios entre los productores y la industria
 
refinadora. 
El producto que se comercializa es el aceite crudo y el precio

pagado al palmicultor se lo fija una vez que la extractora ha vendido ese 
aceite a la industria. 
 Esta 6 ltina es quien establece los descuentos o 
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gratificaciones segun el grado de acidez. E1 poder de negociaci6n de los
 
propietarios de extractoras con los industriales est limitado porque el
 

aceite crudo s6lo puede ser almacenado durante una semana, por no poseer 
equipos capaces de neutralizar esta acidez.
 

FI deficit de abasteciniento nacional explica que las exigencias de 
calidad en terminos de acidez sean bajas y no existan esti"mulos econamicos 
para los productores para intrcducir cambios tecnicos en el cultivo. Ademkas 

comienza a fortalecerse una tendencia de la industria de aceite y grasas 
comestibles a "eslabonarse hacia atris", atrafdos tanto por la rentabilidad
 
del cultivo de palma, ccmo por la necesidad de asegurarse la provisi6n del 
oroducto y de mejorar su calidad por razones economicas y tecnicas del pro
ceso industrial.
 

Otra fase necesaria para el aprovechamiento del aceite Je palma afri
cana en la elaboraci6n de aceites y mantecas comestibles es el de la refina

cion, que consiste en separar la oleina de la estearina para evitar que se
 
slidifuqIn el producto una vez envasado. S6lo tres de las once industrias 

existentes poseen equipos de fraccionagniento. Actualnente el producto se 
destina a mantecas y margarinas, pero el aumento de su oroducci6n lo llevara 
a convertirse en un competidor de la soya como aceite comestible o lo volca
ra hacia la exportacicn, en ambos casos sera necesario introducir adaptacio

nes tecnologicas. 

En sintesis, el desarrollo de la producci6n de palma africana en el 

pais se ha caracterizado por una corcentraci6n espacial del cultivo y por 
una expansi 6 n horizontal de las tierras ocupadas. En el proceso ha partici
pado una gama de productores donde coexiste la pequefna propiedad junto a la 
gran empresa, directamente comprometida con la industria de procesamiento. 
Este heterogeneidad ha sido posible por la existencia de un mercado interno 

en expansi6n, de precios relativos que han favorecido a la materia prima 
nacional, y por la proteccion estatal a esa produccion. Sin enbargo, la 
expansi6 n del cultivo en la region Amaz6nica puede significar una trans
formaci6n del esquema productivo dominante hasta la fecha. La escasa infra
estructura y el aislamiento geogrifico de la region favorecen el desarrollo 
de grandes complejos agroindustriales. 

Hoy en d1a, a diferencia de lo que ocurria hace veinte ahos, gracias 
a la experiencia y a los recursos de capital acumulados, una parte de los 
palmicultores puede operar en forna relativamente autonama. Durante estos 
aios se ha consolidado una red de intereses en torno a la producci6n de 
palma, donde participan otros grupos economicos vinculados a la industria, 
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el cciercio, los nmedios de comanicaci6n e incluso la banca privada. Todo
 
parecerfa indicar que de surgir en la Amazonia pequenos o me,-iianos produc
tores dedicados a ese cultivo, ellos mantendrian lazos de subordinaci6n
 
directa con las dos grandes plantaciones, or las dificultades de comer
cializaci6n y la ausencia de asistencia tecnica en la region.
 

4.4. El sector privado y la oferta de tecnolocia
 

Distinquimos aqu el papel que juega la Asociaci6n Nacional de Cul
tivadores de PaLma Africana (ANCUPA) y las grandes plantaciones. En rela
ci6n a la primera, ha jugado un doble papel. El inter6s principal de ANCUPA
 
ha sido oroponer y negociar, en forma sistemitica, con el Estado y con los
 
industriales, medidas cue beneficien y protejan la oroducci6n de palma afri
cana: prohibicion de la importaci6n de materia prima que compita con el acei
te rojo; elevaci6n de orecios del producto nacional; mayor participaci6n de
 
la materia prima nacional en el abastecimiento de la industria, etc. En este
 
sentido, ANCUPA ha constituido un efectivo 6rgano de presion crue ha permiti
do a los Palmicultores ameliar y consolidar su poder de negociacion.
 

Si bien NCUPA no aglutina a la mayoria de productores de palma afri
cana, este hecho no le resta poder de negociacion porque son miembros de ella
 
todos los productores grandes. Aun cuando los pequenios se benefician de sus
 
actividades, A\)CUPA, por la raz6n antes expuesta, aparece ante la opini6n pd
blica como una asociacion que representa los intereses de los grandes produc
tores.
 

No obstante, ante la ausencia en uncs casos y la insuficiencia en
 
otros, de acciones estatales cue cubran las demandas tecnol6gicas de los 
productores, ANCUPA Ia intervenido directamente er. esta area. Sus activida
des no se inscrihen dentro de un prograim o estrategia tecno!6gica a largo 
olazo; mis bien constituven respuestas puntuales a p:oblemas inmediatos que 
oresenta el cultivo. Tal es el caso de la reciente importacion de semillas
 
y del servicio de asistencia tecnica.
 

Desde 1972, ANCJPA ha venido desarrollando esfuerzos para conformar
 
un eauipo de tecnicos que brinde asistencia al agricultor. Sin embargo, es
tos servicios no Zresentaron la continuidad, regularidad y cobertura necesa
rias, por lo cual fueron suspendilos en 1983. La labor que mayor continuidad
 
ha observado, ha sido la venta de agroquxnicos a sus miembros. En 1983,
 
ANCUPA estableci6 un almacen en Santo Damingo de los Colorados el mismo que
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funcion6 hasta 1984. Los p,'ecios de los fungicidas, fertilizantes y denis
 
insumos alli vendidos eran inferiores a los del mercado y, ademfs, otorge.
 
credito.
 

El hecho de que ANCUPA hava suspendido sus servicios de asistencia
 
t6cnica y que no contemple entre sus tareas la hmplementacL6n de un programa 
tecnologico deja entrever que, al menos a corto plazo, se seguiri apoyando 
en la experiencia y avances de las plantaciones grandes, las firms interna
cionales oferentes de insumos y, en menor mcdida, en las acciones estatales.
 

En cuanto al papel de las unidades mis grandes, mas arriba se explico
 
que el manejo del cultivo y de la cosecha es ma's eficiente y cuidadoso en las 
grandes plantaciones. Estas unidades productivas desde hace 4 o 5 afios han
 
venido contratando personal t6cnico, en su mayorfa oreviamente entrenado por
 
el INIAP. Se trata de ingenieros agronoros responsables de elaborar e impar
tir instrucciones relativas al manejo del cultivo. Las instrucciones por 
ellos impartidas se basan en trabajos de investigacion y literatura foraneos,
 
recon-endaciones del INIAP y, sobre todo en la experiencia v avances de las
 
dos erpresas lideres en la producci6n de palma africana del oafs: Palmera
 
de los Andes y Palmoriente. Estas cuentan con asescr a directa de dos emore
sas privadas internacionales, productoras de semillas: IRHO y SOCFINCO.
 

El IRHO ha capacitado a los tecnicos nacionales aue actualmnente traba
jan en las plantaciones aue posee Palmera de los Andes en la zona de Santo
 
Domingo de los Colorados y en el Oriente. Los experimentos y ensayos que

all se realizan son previamente escogidos y disef'ados por el IRHO. Tecnicos 
de esta empresa visitan periodicamente la plantacion para revisar y analizar 
los resultados de las investigaciones en curso, e imr'artir instrucciones. 
Hasta 1982, el director de la plantaci6n era un tecnico del IRHO. Ademis, 
Palmeras del Ecuador ha instalado en su plantaci6n del Oriente, laboratorios 
de campo, instrunentos para el anilisis at;osf6rico, un aerrninador de semi
llas y de:6is equipos cue permitan realizar anilisis de suelos, ensavos de 
fertilizacion, llevar registrcs parxanentes de las 460.000 palmas sembradas
 
y efectuar estudios sobre las posibles plagas y enfermdades que pudiesen
 
aparecer en la zona y afectar al cultivo. Los responsables del trabajo de
 
investigaci6n son tres tecnicos franceses -un fitopatologo, urn entom6logo
 
y un bi6logo- y varios ingenieros agr6norms nacionales. Ademas esta pre
sente la asesorfa del IRHO a traves de un t6cnico de esa instituci6n qe vive
 
en la plantacion.
 

El trabajo de investigaci6n desarrollado por el IRHO en el pais 
invade areas que formalmente le corresponderian al INIAP, con el agravante
 
de cue el IRHO us la empresa lder en el nivel mundial en cuanto a investi
gaci6n en [alma africana. Los resultados de esa investigaci6n vienen inco
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porados en la semilla, a ].a cual accnpafta la respectiva asiatencia t6cnica. 
El hecho de que la tecnologia internacional este incorporada en las seillas 
que se distribuyen cmnercialmente, cierra la posibilidad de oue el INLAP 
alinente su program3 de investigacion con los avances lagrados internacional
mente, lo cual ampl.a la brecha tecnologica. sobre todo, en cuanto a mejora
miento genetico. La semilla de la palma no exige un proceso de adaptaci6n
 
al medio, aspecto que facilita aun mis la penetraci6n de las finas interna
cionales y la consecuente ocupacion de los espacios fornalmente asignados
 
al sector publico.
 

5. SOYA 

5.1. La expansi6n delmercado nacional
 

Varias son las oleaqinosas de ciclo corto que se cultivan en el pais: 
soya, mani, ajonjol , higuerilla y algod6n. De ellas, solo las tres prime
ras se destinan a la industria alirentaria, ya que el aceite de higuerilla 
no es apto para consumo humano v el algod6n se utiliza , principainente, en 
la industria textil. Si bien los orirmeros intentos por producir soya en el 
pais datan de fines de la decada de 1950, el cultivo s6lo comenz6 a cobtar. 
imp rtancia a mediados de la decada de 1970. El desarrollo acelerado de la 
produccion de soya observado en los ultimos 10 afios coincide con el surcli
miento y crecimiento de la industria de alimentos balanceadas para ayes. 
Los dos principales productcs obtenidos del grano son: la torta (75%) y el 
aceite (18%). El restwite 7% esta constituldo par 5cidos qrasos, lecitina 
utilizada en confiteria y en la fabricaci6n de jabon y detergentes. A pesar 
de oue la torta tiene multiples usos, en el oais se emplea para la fabrica
ci6n de alimentos balanceados destinados a la industria avicola (90%), por
cinos (3%) y vacuno (3%).
 

Como se aprecia en el Cuadro No 5, la demanda nacional de torta ha
 
crecido significativamente hasta 1980. La ba]a registrada en 1983 se expli
ca por la disminucion de la poblaci6n avicola a rafz de las inundaciones
 
aue afectaron ese aho al Litoral ecuatoriano. Se estima entre 40 y 50.000 
Tm la demanda actual de torl:a por af~o. Por otra parce, la demanda de soya 
para la elaboraci6n de aceit,-s tambi6n ha crecido significativanente en los 
ultinos afios hasta alcanzar ma cifra mixim de 73.469 Th en 1983 (Cuadro 
N' 6). No obstante, el parcentaje de utilizaci6n de materia prima nacional 
no ha logrado superar el 20%, por razones de rigidez tecnica. 
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CUADRO No 5: ESTIMACION DE LA DISPONIBILIDAD DE TORTA DE SOYA
 

(NACIONAL E IMPORTADA) Y CONSUMO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA DE ALIMLNMS BALANSEADOS 

DEMANDA INDUSTRIAL (a)ADOS OFERTA TOTAL
(TM) 	 (TM)
 

1974 	 3.320,5 5.920
 
1975 	 8.381,0 7.200
 
1976 	 10.176,5 10.800
 
1977 	 14.268,0 15.200
 
1978 	 17.396,0 16.040
 
1979 	 24.872,5 24.000
 
1980 	 23.294,5 29.200
 
1981 	 30.436,0 32.000
 
1982 	 39.693,0 40.000
 
1983 	 35.759,0 28.0 0 
1984 	 52.946,0 40.000
 

(a) 	 Se estim6 que 8% de los voltimenes de alimentos balanceados 
esta constituido por torta de soya. 

FUENTES: Anuarios de Comercio Exterior, Programa Nacional de 
Algod6n y Oleaginosas del MAG y Programa de Nutrici6n 
Animal del MAG. 

ELABORACION: propia.
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CUADRO No 6: ESTIMACION DE LA DISPONIBILIDAD DE ACEITE DE
 

SOYA 	SEGUN ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA
 

(1974-1984)
 

NACIONAL (a) IMPORTADA (b) TOTAL
 
TM % TM % Tfn
 

1974 788 5 16.687 95 17.475
 
1975 1.998 19 8.762 81 10.760
 
1976 2.436 10 20.092 90 22.528
 

1977 3.424 25 10.386 75 13.810
 
1978 4.085 17 20.390 83 24.475
 
1979 5.453 20 21.393 80 26.846
 
1980 5.564 16 28.610 84 34.174
 
1981 6.277 13 41.819 87 48.096
 

1982 6.735 15 38.375 85 45.110
 
1983 2.791 4 70.678 96 73.469
 

1984 5.356 10 47.123 90 52.479
 

(a) 	Calculado a partir de la producci6n nacional de soya, con
siderando un porcentaje de extracci6n del 18%.
 

(b) 	Incluye grano, aceite crudo y aceite refinado.
 

FUENrES: 	 Pnuarios de Camercio Exterior y Programa Nacional de
 
Algod6n y Oleaginosas.
 

ELABORACION: propia.
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Efectivamente, dado que s6lo el 18% de.la soya produce aceite, se
 
plantea una contradicci6n entre las necesidades de torta y de aceite. En
 
el caso ecuatoriano, se produce el fen6meno de que no es la industria de
 
alimentos balanceados la que compra y procesa el grano de soya, sino la
 
de aceites, mas especfficamente cuatro plantas industriales. 
Se necesita
r~an 
unas 67.000 Tm de soya para producir 50.000 Tm de torta, frente a
 
278.000 Tm para producir aceite. En terminos de superficie sembrada unas
 
42.000 has frente a 174.000. Dado el tioo de cambio existente, y la posi
bilidad de la industria aceitera de combinar la producci6n nacional con la
 
importaci6n, se estima que las 30.000 has de siembra actuales que permiten
 
una producci6n de torta para alimentos balanceados cercana a la demanda
 
interna, son el tope de mercado actual. 
 Sensibics variaciones en el tipo

de cambio o medidas proteccionistas podrian alterar esta situaci6n, al fa
cilitar descargar el costo de la torta en el del aceite, lo que s6lo tendria
 
logica en caso de una suba significativa del precio internacional del
 
producto.
 

Ea fuerte concentraci6n y poder econ6mico de la industria aceitera
 
le permite ejercer un control oligopolico sobre el mercado nacional y las 
importaciones que explica, en parte, el hecho de que la industria de aji
mentos balanceados 
no procese grano de soya o que los productores no inter
vengan en el procesamiento del grano.
 

Con el fin de alentar la proucci6n nacional de oleaginosas el Estado
 
ha regulado la adquisici6n de materia prima nacional e importada por parte

do la industria aceitera, 
 Desde 1970 existen cupos de adquisici6n de mate
ria prima e i-noortada, establecindose que s6lo se otorguen los de imoorta
cion una vez que se ha constatado la compra de la materia prima nacional. 
Existen tambi6n precios oficiales minims para el productor. El Banco Nacio
nal de Fcmento tiene una linea de credito para los industriales a fin de que
6stos paguen de contado la adqusici6n de materia prima nacional. Sin embar
go, la industria aceitera utiliza una serie de mcanismos para sortear estas 
restricciones legales, incluyendo la no utilizaci6n de estos creditos. La
 
crisis de 1983 por las inundaciones permiti6 a la industria aceitera impulsar

la importacion de aceite y torta, lo cue afecto 
el proceso de comercializa
ci6n de la soya en 1984. Debi6 intervenir la Empresa Nacional de Comercia
lizaci6n (ENAC), organismo estatal, comprando soya y almacenindola, a fin
 
de evitar una cafda dramntica del precio del producto. 
 El contrabando a
 
palses vecinos vino a aliviar esta sobreprcducci6n relativa de soya, provoca
da por excesos de imcortaci6n.
 

En sintesis, podemos sefialar que el mercado nacional es actualmente
 
estable, y sus tendencias de crecimiento dependeran tanto de la expansi6n
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del consuno avicola, que se produce ahora a ritmos mis moderados, com de 
politicas vinculadas . la importaci6n y el valor de la nineda, lo que afec
tar6 tanto el nivel de importaciones posible, como las diferencias relativas 
de preciooue permitan el contrabando hacia los palses vecinos. 

5.2. Las politicas estatales
 

Las politicas estatales relevantes para la expansi6n del cultivo han
 
sido las crediticias y las tecnol6gicas, que explicitaremos a continuaci6n.
 

5.2.1. Politicas crediticias
 

El credito otorgado al sector agricola ecuatoriano aumento notable
mente a partir de la generacion de la renta petrolera estatal en 1972. En 
1973 ament6 un 250% y entre 1972 y 1976 lo hizo en mis de 10 veces. Este 
enorme impulso a la acti;idad agricola tiende a estancarse desde 1980 por 
mayores dificultades financieras pero ta.bidn a raiz de que los sectores mas 
dinimicos del agro habian realizado las obras basicas tanto en infraestruc
tura camo en instalaci6n de raquinaria. 

Desde principios de la d6cada de 1970 los creditos del Banco Nacio
nal de Fcrento aue obtiene la subrama de oleaginosas tienden a crecer ligera
mente ntis ripido que en el conjunto del sector agricola, logrando un puntaje
 
maximo en 1977 en que la subrama atrae el 12.5% del total de cr-ditos. Desde
 
esa fecha, se mantiene en su nivel habitual del 6%. Lk) que debe destacarse
 
es que dentro de las oleayinosas la soya ocupa un lugar privilegiado. Entre
 
1971 y 1975 creci6 a un promedio de mis del 300% anual el monto de cr6ditos
 
para soya, y su importancia relativa entre las oleaginosas pas6. del 1%del
 
cr6dito otorgado a la subrama en 1971 al 86% en 1982.
 

Otra fuente adicional de cr~ditos son los Fondos Financieros, que son conce
didos por el Banco Central a tasac !)abituates de mercado, superiores a las 
del Banco Nacional de Famento. En estas condiciones se privilegian los pres
tamos de corto plazo, lo que favorece la captaci6n de foqdos por productores 
de bienes de ciclo corto, lo oue refuerza la posici6n de la soya frente a la 
palma africana, captando en 1982 el 96% de esta linea. 

El credito global otorgado para la producci6n de soya cubre completa
mente las necesidades de la producci6n nacional. Los prestamos otorgados 
en 1982 cubrieron practicamente la totalidad de los costos de siembra de 
toda la superficie ocupada con este cultivo. 
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5.2.2. Las pollticas tecnol6gicas 

Las actividades de investigaci6on y asistencia tecnica para el cul
tivo de soya estin fundanmntalmente a cargo del sector publico. Las insti
tuciones nids directanente involucradas son el INIAP, el Mnisterio de Agri
cultura v Ganaderia (MAG) y la Empresa Nacional de Semillas (EMSEMILLAS). 
En las zonas donde se concentra el cultivo de soya tambi6n trabajan el 
Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INHFRI) y la ccmisi6n de Estu
dios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas (CIEDEGE). Esta ultima 
ha apoyado el cultivo de soya proporcionando infraestructura, riego y semi
llas mejoradas. 

El INIAP asunu6 en 1963, poco tiempo despu6s de su creaci6n, las ta
reas de investigacion en oleaginosas. Hasta 1965 se dedic6 a preparar perso
nal inexistente en el pals y a evaluar la situacion agronamica de las olea
ginosas de ciclo corto. En 1969, financiado por un credito del BID se creo 
la Estaci6n Experinxtal "Boliche" cerca de Guayaquil concentrada en la 
investigaci6n de oleaginosas de ciclo corto. Un cr dito de AID en 1973 para 
la investigaci6n en soya reforz6 la orientaci6n de la investigaci6n hacia 
este cultivo. Desde 1982 buena parte de estas actividades se realizan en la 
Estaci6n Experimental "Pichilincrue" ubicada en las cercanias de la ciudad de
 
Quevedo, principal zona productora de soya en la actualidad. 

Durante la d6cada de 1960 las siembras de soya se realizaban con
 
variedades procedentes de EE.URJ., Brasil y Colombia. En 1970 el INIAP esta
bleci6 contactos con el Programa Internacional de Soya (INTSOY) de la Univer
sidad de Illinois que envi6 l~neas para cruzamiento, brind6 asistencia tecni
ca y capacit6 personal del INIAP. Los trabajos de formaci6n de variedades se
 
iniciaron en 1972. En 1975 la Universidad de Florida comenzo a asesorar al
 
programa del INIAP. La provisi6n de germoplasma y la asistencia tecnica de
 
parte de IN1TSOY se mantiene. Ademis desde 1982 se intercambia material con
 
EIMBRAPA de Brasil y se mantienen contactos con el IITA de Nigeria.
 

El principal logro del INIAP ha sido la adaptaci6n de la soya al tr6
pico. Al introducir variedades desarrolladas para latitudes altas las plan
tas varian su respuesta al fotoperiodo, con ic cual aceleran sus dias flor, 
reducen la altura de la planta y de la carga, aumentando la tendencia al 
volcamiento, aspectos que inciden en los rendimientos obtenidos y dificultan 
la cosecha mecanizada. Por lo tanto el programa de mejoramiento gen6tico se 
concentr6 inicialmente en desarrollar variedades que se adaptaran a las 
condiciones ambientales. Un segundo aspecto ha sido la creaci6n de varieda
des resistentes a enfermedades foliares, as! como a encontrar semillas que
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se adecuaran mejor a los bruscos cambios dc humedad del Litoral Central,
 
zona dcn-c sc ccncentra el cultivo.
 

INIAP ha producido 4 variedades. De ellas, las liamadas INIAP 301 
e INIAP 302, desarrolladas con apoyo de la Universidad de Florida, son las 
que han sido asivamente difundidas entre los productores por sus mejores 
aptitudes en relacion a los problemas sehalados. En el camrn aqronamico, 
los traijos do investigacion del INLAP se han centrado en la identificacion
 
v prueba do inocalantes 7onyrciales mas aptos rxira los suelos donde se siam
bra soya. Asimismo se han preparado reccir,:nacicnc sobre poblacion y den
sidad de sirm--bra, control de ralezas epocas adecuadas de siembra. El pro
grarra de inveigaci6n de soya del INIAP cuenta actualmente con cuatro tecnicos 
y dos agronams. A pesar de quo el INIAP cuenta con buen material genetico, 
el volunren de produccion de smnilla registrada para su multiplicacion no es 
suficiente rxara cubrir la superficie cultivada. Durante 1983 y 1984 se pro
dujo semilla certificada en la estacion experiumental y la producida en 1982 
y entregada a a.lSMLILLAS pormitio cubrir solo el 15% de la superficie sem
brada. Esta situacion se agrava por el hecho do aue la multiplicaci6n de 
sernil Las realizada por ESISEMIILLAS es tafi(;n deficiente. Quevedo, que es la 
zona donde se concentran los productores seleccienados para la multiplicaci6n 
de semillas, no presenta las condiciones ecolcgicas ais adecuadas para la 
obtencibn de semilla de alta caliC d. Tam cco existe una infraestructura 
adecua,'a para el procesamiento que, en el caso do la soya, es esencial ya 
que para poder conserjar la viabilidad de la semilla (potencial de germina
cion) debe mantenersela refrigerada. Ademas de las limitaciones sefialadas, 
el precio pagado al productor do s-iulla es insuficiente en relacion a los 
mayores cuidados que exige la prcduccion de semillas, lo que constituye un 
desincentivo a esta actividad. 

Ante La es-asez de semilla certificada los productores utilizan su
 
propia semilla o la de otros agricultores, lo que puede afectar negativa
mente los rendimientos y la calidad del prcducto, ya que la semilla va per
diendo resistencia a las enferimedades y la maduracion se vuelve desiqual. 

Hasta gosto de 1984 el Program Nacional del Algodon y Oleaginosas 
del NIAG estuvo a cargo de la difusion de los resultados de la investiga
cion realizada en INIAP, actividad que cunplia desde 1971. A partir de 
agosto de 1984 se creo la Direccion Tecnica de Mlz buro y Soya, con sede 
en Guayaquil que reemplaza las actividades del program, contando con 31 
tecnicos asignados a los dos cultivos. 
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5.3. Producci6n y sujetos sociales
 

La expansi6n de la producci6n desde 1973 ha sido muy rapida, multi
plicindose ms de 25 veces hacia 1984. Ello se debe esencialmente a la
 
expansi6n de la superficie senbrada, pero tambien a un crecimiento de los 
rendirnientos desde 1978. En 1982 y 1983 fuertes adversidades climaticas
 
afectaron !a superficie senbrada y los rendimientos, aspectcs que se recu
peraron en 1984. Los rendimientos crecieron entre 1979 y 1982 a una tasa 
anual del 7.5%, por el imacto de la difusi6n de las variedades de INIAP,
 
aunque los rendimientos ormcedio de 1.6 Thnha estan todavia lejos de los 
2.1 de EE.UU. 

El cultivo se concentra en el Litoral central y en las partes alta 
y baja de la cuenca del Rio Guayas, siendo la zona de Quevedo la que aporta 
con el 60% de la producci6n total. El origen de esta producci6n ha sido el
 
desplazamiento de la produccion bananera ya descripto, que sumado a polfti

cas estatales especificas, facilito la transformacion productiva regional.
 
En la zona de Quevedo existlan 80.000 has sembradas con banano de las ciales
 
60.000 se dedican actualtrente a los cultivos de ciclo corto (soya y maiz). 

En 1982 existian 574 productores de soya, el 87% de los cuales se con
centraba en los estratos inferiores a 100 has de superficie senbrada, y el 
65% en menos de 50 has. Pero en terminos de superficie senbrada el 73% se 
concentr6 en los estratos de mis de 50 has y el 51% en los de ris de 100.
 
En t6rminos absolutos el crecimiento m's significativo es el del estrato de
 
mas de 200 has de superficie sembrada, que pas6 de 2.671 has en 1980 a
 
9.954 en 1982. La concentraci6n de la producci6n en los estrados myores
 
se explica porque se trata de un cultivo que al incorporar insurms y maqui
naria tiende a realizarse en gran escala y sus rendimientos dependen del 
nivel de tecnificaci6n.
 

En relacion a la presencia de productores por debajo de las 5"0 has 
(cuyas cifras se deforman por problemas de multipropiedad y calidad estad's
tica de registro), se trata de productores que combinan el cultivo de soya 
con otras producciones (yuca, cacao, plitano, maiz duro, banano). S61o se
 
dedican a cultivar soya aquellos que se encuentran ccrca de propiedades wa
yores que cuenten con maquinaria (sembradoras y cosechadoras), esperando que
las unidades tecnificadas hayan efectuado la siinbra o cosecha. Esta modali
dad introduce un alto riesgo en el cultivo, si se tiene presente que la zona 
esta sujeta a fuertes variaciones climniticas. El punto mis neuralgico es la
 
cosecha, dado qle cuando la soya se acerca a su madurez la senlilla pierde
 
rapidamente hurredad. La planta debe cosecharse cuando el contenido de huwe
dad es lo suficientemnte alto (12 a 15%) a fin de que la trilladora pueda
 
procesar el grano y lograr un almacenamiento seguro. Una recolecci6n retra
sada baja la calidad y los rendimientos. 
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El cultivo de soya deranda poca mano de obra y es intensivo en capi
tal. La siembra o cosechas manuales incrementarf an sensiblemente los costos 
dado que la alte densidad por ha hace muy propicia la mecanizaci6n. 

5.4. El sector privado y el [anejo de tecnologla
 

En 1977 se cre6 la Asociaci6n de Productores de Ciclo Corto (APRCCICO), 
con sede en Quevedo. Fue creada por 11 productores y actualnente agrupa a 
alrededor de 100 miembros que se dedican al cultivo de maiz, soya, arroz y 
sorgo. El papel rns relevante de APROCICO ha sido la negociacian con el 
Estado de precios, cr6ditos y cuotas de importaci6n protectoras. Su papel 
en relaci6n a la oferta tecnol6gica ha sido bajo, ccnparado con el Estado. 
En 1979, en asociacian con el MAG, APROCICO establecio en Quevedo un almac6n 
para la venta de agroquimicos que son ofrecidos a los productores con un 10% 
de descuento. Lo ms interesante de la experiencia de la Asociaci6n est6 
dado por el qrado de uniformidad alcanzado por sus miembros a nivel producti
vo. La investigacion permitio observar que los rendimientos promedios de es
tos productores son de 1.8 Ti/ha, que es una cifra superior al rendimiento 
nacional en un 12.5%. En todas las fincas se utiliza INIAP-302 y se inocula 
cuando se siembra por prirmra vez. Todos poseen al menos un tractor y sem
bradora. Controlan las malezas con herbicidas y fumigan tres veces en un
 
ciclo productivo, incluso en forma a6rea. Donde se manifiesta escasez de
 
maquinaria es en el oroceso de secado. S6lo 15 de los 100 miembros de
 
APROCICO tienen secadoras y s6lo hay una empresa que presta ese servicio en
 
la zona ademnis del ENAC. Esto crea una fuerte dependencia de los agriculto
res con respecto a las empresas extractoras ubicadas en Guayaquil y Manta,
 
lo que permite a las mismas controlar el mercado, aspecto que hemos iesefiado
 
oportunamente.
 

Las casas camerciales completan el cuadro del secado privado, y se
 
dedican a la venta de insumos y agroquimicos y a la difusi6n de las recomen
daciones t6cnicas vinculadas a estos productos.
 

6. MAIZ "DURO"
 

6.1. La expansi6n del mercado 

A partir de la d6cada de 1970 se produce una expansi6n sustancial del
 
malz de grano amarillo liarrado "duro" en el Ecuador en contraposici6n al
 
malz blanco mis utilizado para consumo humano directo. Esta expansi6n esta
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tambien ligada a la demanda del sector avicola y en menor medida pecuario,
 
aunque en los 6ltimos ahios tambi~n la industria cervecera comienza a utili
zarlo cam sustituto de la cebada, y las canaroneras absorben parte de la
 
producci6n.
 

En la decada de 1960, la producci6n nacional de maiz duro se destina
ba, en lo fundamental, al consumo humano y animal directo, sin que en ello
 
mediara un proceso de transformaci6n. En el periodo 1959-1962 solo el 12%
 
de la produccion se destinaba a la fabricaci6n de maicena, forraje y, en me
nor medida, a la producci6nn de aceites y balanceados. Para fines de esa
 
d6cada, la utilizacion de maiz para uso industrial llegaba apenas al 25 J.
 
total producido.
 

A partir de 1973 pierde importancia relativa la demanda de malz para 
cubrir las necesidades de alimentos compuestos para bovinos. Comienza a 
expandirse la producci6n de balanceados para ayes y porcinos. La producci6n

avicola fue el principal demandante. La producci6n de alimentos balanceados
 
se incremnt6 de 74.000 Tm anuales a 500.000 entre 1974 y 1978. 
 Se estima 
que la proporci6n de wiz utilizado en la forrmulaci6n de los balanceados es 
de un 50% aproximadamente, lo que muestra ccmo el impulso de la demanda j 
este sector industrial ha sido decisivo para la expansi6n productiva del maiz. 
En 1979 se est.nin a en un 75. lo absorbido por la industria de balanceados
 
del total producido, las fabricas de almidones y f6culas absorblan un 2.6%,
 
las ceriecerlas el 1.7% y otras industrias el 1%. El 90% de la produc' r
 
de alinentos balanceados esta destinada a la cria de ayes, el 3%a la de ror
cinos y un igual porcentaje a la de ganado vacuno.
 

La industria de alimentos balanceados se inici6 en el pals en 1957.
 
Sin embargo, la expansion en escala importante se realizo desde principios
 
de la decada de 1970. La producci6n de alimentos concentrados para aves ha
 
estado, desde el inicio, vinculada a complejos avicolas integrados, consti
tuyendose muchas vec-:s en una subactividad de estos. Las raciones concentra
das para ayes fueron introducidas al pals por dos empresas trasnacionales
 
Arbor Acres Funn y Ralston Pirina, apoyandose en la combinaci6n productiva
 
maiz-soya. La existencia del cultivo en el Litoral desde hace muchos afAos, 
fue un elemento importante en la expansi6n del malz en forma alternativa al 
sorgo granifero. 

La dificultad de determinar un perfil mis preciso de la demanda de 
mafz duro por parte de la industria de balanceados se debe a dos factores: 
en primer lugar pocas empresas estdn clasificadas y registradas industrial
mente; y en segundo lugar, la actividad esta organizada en diferentes tipos
de empresas, bastante heterog6neas en cuanto a su proposito principal y 



- 44 

capacidad de procesamiento. Por sus caracterlsticas la industria admite 
una flexibilidad muy grande en el tamaho de las empresas. 
Como tal, el
 
proceso tecnico no es ccmplejo pues mis que un proceso de transformaci6n
 
se trata de un proceso simple de molienda, trituraci6n, mezcla y envasado
 
de los diversos camponentes. La formulacion de las raciones alimentarias
 
esti amoliamente difundida y no constituye una barrera de entrada.
 

Se puede, sin embargo, llegar a una aproximaci6n de como se organiza

la industria. En primer lugar -stan aquellas empresas para las cuales la
 
produccion y ccmercializacioi 6u oalanceados es 
la actividad principal.

Algunas de ellas, las mis grandes, pertenecen a consorcios que integran en
tre sus plantas la explotacion avfcola, insumos para la avicultura, ollos
 
de carne (broilers) y cadenas de restaurantes. Si bien en estas la activi
dad principal es la produccion y comercializaci6n de balanceados, existe una
 
fuerte inteqraci6n vertical del proceso avicola en su conjunto. Estas indus
trias estan localizadas en Guayaquil y Quito fundamentalmente. La relaci6n
 
que m-antienen con avicultores menores se da mediante contrataci6n para el
 
abastecimiento de insumos, credito, asistencia t6cnica y la ccmercializaci6n
 
del przducto fina..
 

Por otra parte, existe un buen numero de empresas medianas y pequefias

productoras de balanceados, acogidas la Ley de Fomento de Indusa la Pequefta 
tria y Artesanla, que tienen una menor capacidad de produccion, con un mencr
 
grado de integracion vertical, y en ciertos casos, proveedoras de alimentos
 
balanceados a unidades especializadas en la producci6n avicola. El Ministe
rio de Industrias, Ccmercio e Integraci6n tiene registradas 41 empresas fabri
cantes de balanceados, de las cuales 38 camenzron a producir en la decada de
 
1979.
 

Un segundo grupo de productores de balanceados son los planteies av"
colas que preparan el compuesto para autoconsumo, representando mis de la 
tercera parte de la demanda de malz duro para uso industrial. Algunos esta
bleci-ientos sor empresas de notable importancia reiativa en el pals, tanto 
por la tecnificaci6n de sus instalaciones como por 
la demanda y capacidad de
 
almacenamiento de materias primas. El MAG estima en 140 el numer° de estable
cimientos productores de alimentos balanceados en el pals, con una concentra
cion preponderante (53) en la provincia de Manabi, en el Litoral ecuatoriano,
 
cerca de las fuentes proveedoras de materia prima, y donde se encuentra una
 
parte ii.portante del plantel avicola nacional.
 

Pese a la diversidad de establecimientos la industria tiene un alto
 
grado de concnntraci6n. 
De las 45 industrias y/0 avicultores ins importantes,
 
5 empresas concentraban en 
 1983el 51,1% del consumo de m
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En el Cuadro NO 7 se recoge informaci6n de la demanda estimada, la 
importaci6n y la exportaci6n de maiz duro. Es importante sefhalar que
 
existe un regular contrabando hacia Colcmbia y PerU que tiene que ver con
 
los menores precios vigentes en el Ecuador por el tipo de cambio existente.
 
La gran expansi6n de la oferta nacional es por ello accmpafada de algunos 
niveles de importaci 6 n, aunque parad6jicamente se produzca la salida men
cionada del producto. Ello es parte de ciertas caracteristicas particulares 
que adquiere la camercializaci6n del maiz en el pals.
 

En primer lugar debe sefialarse que las empresas agroindustriales avi
colas y alimenticias no han incursionado en la fase agricola con inversiones
 
directas, siendo el V-nculo entre productores y consumidores dado a traves
 
de la venta. La oferta es altamente fraccionada, ya que proviene de unidades
 
dispersas en uu area geografica amplia. La dificultad de asegurar el flujo
 
de volumenes hnog6neos y suficientemente grandes en la mayoria de las zonas 
de producci6n ha disuadido al Estado de intervenir a trav6s de ENAC. Las
 
grandes empresas fabricantes de balanceados tratan de asegurar el abasteci
miento del producto estableciendo contratos con los productores de la zona
 
de Quevedo aglutinados en APROCICO. Pero la creciente ccmpetencia de la 
demanda colcrbiana ha obligado a las empresas procesadoras a modificar su
 
estrategia, y han ccmenzado a ccmpetir con los intermediarios ubicando cen
tros de accpio en las zonas productoras mis grandes. En la zona donde pre
dcminan pequefios productores, los intermediarios dominan el mercado, lo que 
influye en severas p6rdidas para los productores a los que castigan en peso 
y precio del producto. 

El defectuoso sistema de mercadeo del maiz duro ha despertado la 
preocupacion por mejorar las t6cnicas de almacenamiento del producto a fin 
de acopiar suficientes cantidades para garantizar la producci6n anual. En 
ciertas empresas procesadoras de alimento, la inversi6n en infraestructura
 
de almacenamiento supera a menudo la inversi6n en equipos de produccion. 
Desde 1979 L2AC ha intervenido crecientemente, habilitando en 1981 una red 
de silos. Sin embargo la falta de centros de compra y acopio menores le 
impide todavia llegar al grueso de los productores. Su acci6n ha tenido 
poca incidencia en el Mercado de productores y mis bien ha constitu"do una 
suerte de subsidio a la industria procesadora de balanceados. La ENAC mo
viliza actualmente el 12% de la producci6n. 

En cuanto a los precios, el Programa Nacional del Maiz Duro del MAG
 
es la instancia encargada de fijar precios finimos de sustentacion para el
 
producto sobre la base de los costos de producci6n, contenido de humedad e
 
impurezas. Pero dado los volumenes carercializados por ENAC su impacto es
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relativo. 
Los precios de maiz duro estin sujetos a constantes Eluctuaciones
 
durante todo el aio, dado que no existe el nivel de ensilaje suficiente para

evitar los excesos y deficits estacionales de abastecimiento. Tal como suce
de en los cultivos de ciclo corto, las variaciones en los precios tienen
 
influencias inmediatas en la producci6n del per~odo posterior. 
Asi el aumen
to de precios del 7.% en 1973 provoc6 un fuerte aumento de la oferta en 1974 
(20%) que hizo que en este afio se exportara maiz. Estos precios y el aumento 
de productividad han permitido cubrir el grueso de la demanda nacional. Sin
 
embargo, las 6reas sembradas han disminu~do desde 1976 lo que estg relaciona
do con la mayor rentabilidad que puede arrojar el cultivo de soya competitivo
 
con el maiz.
 

CUADRO No 7: 	 EVOLUCION-DE LA OFERTA, DIANDA, IMPORTACION Y
 
EXPORTACION DE MAIZDURO (1970-1980)
 

A -0S OFERTA DEvANDA (1) IMPORTACION (2) EXPORTACION (2) 
(TM) (TM) (TM) (TM) 

1970 79.000 79.053 53 3 
1971 94.000 93.997 - 6 
1972 109.000 109.010 16 8 
1973 119.000 121.692 2.700 10 
1974 144.000 143.990 - 5.012 
1975 158.000 161.988 9.000 -
1976 162.000 171.000 9.000 -
1977 175.000 185.400 10.400 -
1978 181.000 190.000 20.000 -
1979 182.000 193.000 - -
1980 193.000 193.000 - -
1981 232.620 - 8.000 -
1982 269.287 -- -
1983 184.996 - 12.000 -

FUE7T'ES: 	(1)MAG, Diagn6stico de la producci6n, ccrmercializaci6n e
 
investigacion de mafz duro en el Ecuador, 1979.
 
(2)Banco Central del Ecuador, Anuario de Comercio Exterior.
 

ELABORACION: )ropia.
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6.2. Producci6n y sujetos sociales
 

A partir de 1970 la producci6n de maiz duro ha crecido con un ritmo
 

importante. En el Cuadro N' 8 consta la evoluci6n que ha tenido el producto.
 

La zona del Litoral concentra el 80% del 6rea cultivada. El crecimiento de
 

la superficie maicera en las provincias de Manabi y Loja, donde predomina la
 

pequei a explotaci6n, muestra una articulaci6n entre el proceso agro-indus

trial y la pequefta propiedad. Los pequebos productores dan cuenta del 50%
 

de la produccion nacional. En la provincia de manabi alrededor del 60% de
 

los productores maiceros tienen superficies menores de 5 has.
 

La produccion de maiz duro tiene un desarrollo similar al registrado
 

en el area cosechada, creciendo a una tasa del 6.15% anual en el perlodo
 

1969-83. En cuanto a los rendimientos el prcmedio nacional hasta 1970 era
 

de 1.000 Kg/ha, pero desde ese ailo han comenzadc a subir, llegando a 1982 a
 

1.700 Kg/ha. Como vemos, el crecimiento de la produccion se apoyo tanto en 

la expansion de la superficie como en el incremento de los rendimientos. 

Sin embargo, existen diferencias sustanciales en los rendi-nientos por unidad. 

Se estima que alrededor del 50% -rins o menos 100.000 has- de la superficie 

cultivada en 1984 correspondio a unidades de menos de 20 has. En estos es
tratos el cultivo de maiz se realiza bajo el sistema tradicional, alcanzando 

rendimientos de 1.100 Kg/ha promedio. Al utro extremo se ubican las unida

des tecnificadas, que en 1984 ocupan alrededor de 25.000 has, alcanzando 

rendimientos de 3.100 Kg/ha en promedio. Una tercera categoria corresponde

r~a al tico de cultivo semitecnificado que ocuparia alrededor de 27.000 has 
con rendLaentos de 2.500 Kg/ha. 

El cultivo tecnificado se realiza principalmente en la regi6n Central 
del Litoral (provincia de Los Rios). Las unidades tienen un tamai o superior 

a las 50 has y se han dedicado a esta produccion con destino al mercado des

de su inicio, que en gran medida fue producto del desplazamiento de esta 

zona de la producci6n bananera en la segunda mitad de la d6cada de 1960.
 

El maiz es rotado con soya en la zona de Quevedo, mientras en Ventanas y
 

Portoviejo se siembra arroz en invierno y malz en verano aprovechando la
 

humedad permanente. Los altos rendimientos obedecen a varios factores: uso
 

de variedades mjoradas, utilizaci6n de agroquimicos y mcanizacion.
 

En la zona se utilizan variedades rjoradas producidas a nivel comercial
 

desde 1973, generadas por INIAP y EMSEMILLAS. Adema. de las variedades
 

sinteticas se estima que aproximadanente 14.000 has se encuentran sembradas
 

con el hibrido importado Pionner 304-C, que rinde hasta un 70% mas que las
 

mejores variedades de polinizaci6n libre. Los suelos son deficitarios en
 

nutrientes nitrrogenadas y fosf6ricas, utilizandose fertilizantes en el 90%
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CUADRO No 8: EVOLUCION DE LA SUPEP2ICIE, PRODUCCION Y 

RENDIMIEMMTOS DE MAIZ DURO (1969-1983) 

A5-OS
N 

SUPERFICIE 
(has) 

PRODUCCION
(TMi) 

RENDIMIENTO 
(Kg/ha) 

1969 76.690 81.273 1.059 
1970 80.190 101.516 1.265 
1971 110.740 120.528 1.088 
1972 101.840 10u.748 989 
1973 140.850 153.346 1.088 
1974 161.640 185.628 1.148 
1975 165.000 190.000 1.152 
1976 171.000 209.000 1.220 
1977 163.000 164.100 1.007 
1978 132.536 136.513 1.030 
1979 148.081 182.329 1.231 
1980 166.708 196.414 1.178 
1981 184.729 232.620 1.259 
1982 155.418 269.287 1.733 
1983 153.000 168.866 1.103 

Tasa de creci 
miento anual 6,8% 6,15% 

FUENE: 	 MAG, Departanento de Estadisticas Agropecuarias, 
Anuarias 70-83. 

ELAHORACION: propia.
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de la superficie sembrada por este tipo de productores. El uso de herbici
das y pesticidas est6 igualmente generalizado. Los pesticidas se utilizan
 
para el control de insectos de suelo y del gusano cogollero que es la plaga
 
de mayor incidencia en el cultivo de malz duro. En cuanto a la maquinaria,
 
de las 57.000 has cosechadas en 1983 por estos productores se estima que el
 
85% utiliz6 ncanizaci6n. Existen dos tipos de situaciones bisicas. Los
 
productores de menor tamafto, antre 50 y 100/150 has, que cosechan a mano y
 
desgranan con maquinas o eventualmente alquilan cosechadoras, y los de tama
ftos superiores que poseen cosechadoras autoimpulsadas. La preparaci6n del*
 
suelo y controles fitosanitarios registran tambin procesos de mecanizacion.
 

Los productores que realizan un cultivo que se dencmina localmente
 
ccmo semitecnificado, son generalmante productores con superficies de siembra
 
menores a 20 has, utilizan maquinaria alquilada para la preparaci6n del suelo
 
y la siembra, aplican herbicidas con bcmba de mochila y realizan la cosecha a
 
mano aun cuando trillan con desgranadoras pequefias.
 

En cuanto al sistema de cultivos denominado tradicional, distinguLnms 
dos situaciones regionales que permiten una diferenciaci6n interna de ecte 
grupo. Los cantones de Balzar (provincia del Guayas) y la provincia de Loja, 
son las zonas de pequeftos productores de malz mas importantes a nivel nacio
nal. En Balzar el 60% de los productores de maiz tiene hasta 5 has y otro 
27% llega hasta las 15 has. En ambas zonas es prictica comun entre los agri
cultores el sistema de cultivos imltiples con predominio de cultivos en super
 
ficies pequefias. En las fincas maiceras, el cafe es el cultivo mrs frecuen
te, ademas de platano, citrus y cacao. La yuca en algunos casos se siembra
 
intercalada con maiz. Sin embargo, el malz duro constituye la principal
 
actividad generadora de ingresos. En Balzar existe un alto numero de coope
rativas agricolas que proveen de servicios a los pequefios productores incor
porados a las mismas.
 

La preparaci6n del suelo para la siempre consiste en una lipieza 
con machete y quemado de la maleza. Solamente un 6% de los productores uti
lizan el arado y la rastra. La siembra se realiza en forma manual con alta
 
utilizaci6n de la mano de obra familiar.
 

El tipo de semilla utilizada difiere nftidamente entre las zonas.
 
En Balzar la utilizaci6n de variedades mejoradas es alta -alrededor del
 
73%-. El uso de semilla certificada es menor debido a que muchos agriculto
res utilizan semilla de selecci6n propia por tres o mas ciclos seguidos.
 
En Loja s6lo el 8.7% de los productores utilizan variedades mejoradas.
 
Existen distintas variedades criollas mezcladas que han dado como resultado
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bajos rendimientos: las plantas son altas, aumentando el porcentaje de acame
 
y pudrici6n tanto del malz ccmo del tallo, la mazorca no es uniforme y el
 
grano es harinoso y de bajo peso.
 

La aplicaci6n de abono quimico es una practica no usual en Loja, mien
tras en Balzar el 63% de los productores aplica abono qumico aunque en can
tidades menores a las reccmendadas por lNIAP. Tambi6n existen diferencias
 
en el control de nalezas, ya que en Balzar el 83% de los agricultores efec
tuan una aplicaci6n de herbicida en preemergencia y uno o dos deshierbes
 
manuales en el cultivo, mientras en Loja no existe control quimico.
 

A raiz de esta diversidad tecnol6gica, entre un sistema tradicional
 
y otro que podriamos llamar tradicional mejorado, los rendimientos llegan a 
1.200-2.000 Kg/ha en Balzar contra 900-1.000 Kg en Loja.
 

6.3. La oferta tecnol6gica estatal
 

Junto a la expansi6n del cultivo, surge la necesidad de introducir 
variedades mejoradas que se ajusten a los requerimientos de una producci6n 
de caracter empresarial. Hasta fines de la decada de 1960, se hablan uti
lizado solamente variedades criollas de bajo rendimienito y qae, ademis, 
presentaban caracteristicas agroncmicas -altura de la planta, mazorce poco 
uniforme- que no se prestaban a la mecanizaci6n del cultivo. 

La producci6n de variedades mejoradas de malz duro, en forma experi
mental, se iniciaen el afto 1969 a trav6s del :NIAP, Estaci6n "Pichilingue" 
ubicada cerca de la poblaci6n de Quevedo. 

En 1943, la Estaci6n Experimental del Ecuador crea su primer centro
 
experimental en la Hacienda Pichilingue. Las primeras investigaciones que
 
realiza la Estaci6n, se orientaron a la selecci6n y evaluaci6n de varieda
des de caucho, citronella, bals, pastos, plantas aromiticas y quina. Estos
 
cultivos eran considerados estrategicos por los EE.UU. durante la segunda
 
guerra mundial. A mediados de 1952, la Estaci6n pas6 a manos del Servicio
 
Cooperativo Interamericano de Agricultura, ccmo parte del Plan de Ayuda
 
T&cnica del Punto IV del gobierno estadounidense. En esta etapa la Estaci6n
 
realiz6 estudios sobre problemas fitosanitarios del banano y evaluaciones de
 
cacao, cafr, maiz y pastos. En enero de 1963, la Estaci6n "Pichilingue" fue
 
transferida al INIAP, formando, desde entonces, el primer contingente de
 
investigadores agropecuarios. Su actividad de investigacion se orient6,
 
principalmente, a los cultivos de cafe, cacao, maiz, oleaginosas de ciclo
 
corto, pastos y ganaderia. En los momentos actuales, existe un progroma
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espe~'fico para cada producto, adenas de un programa de producci6n de semillas 
un departamento de fitopatologia y un departamento de suelos y fertilizaci6n.
 

El Programa de maiz duro de la Estaci6n "Pichilingue" ha venido entre
gando a los agricultores variedades de polinizaci6n libre, que son com.nuestos
 
de germoplasma nativo y de otros origenes.
 

La primera variedad producida por el INIAP e introducida a nivel comer 
cial fue la VS-2, una variedad sintetica de origen mexicano y a partir de la 
cual se seleccionaron los m2-ores individuos para multiplicacion. Posteriormen
 
te se introdujo la variedad INIAP-515; la Pichilingue-513 (grano blanco); la
 
Pichilingue-504; y, finalmente, la INIAP-526 de origen caribefio, que es la que
 
se utiliza en la actualidad. De acuerdo con los agricultores de la zona de Que
 
vedo, esta 61tLma supera a las anteriores por su rango de adaptaci6n, menor
 
ciclo vegetativo, resistencia al doblaniento y tolerancia a ciertas plagas.
 
El grano de la variedad INIAP-526 es semicristalino y tiene una caracteristi
ca que es requerida por la industria avicola: su color aarillo intenso. La
 
caracteristica mis importante de este material es la adaptaci6n a las condicio 
nes climiticas en la mayor parte del Litoral ecuatoriano. El potencial de ren 
dimiento en condiciones experimentales es de 3,5 Th a 4,0 Tm por hectarea. 

El material producido por INIAP no constituye variedades en sentido es 
tricto, puesto que una variedad para crearse debe tener caracterlsticas esta
blecidas a traves de cruzanientos sucesivos durante varias generaciones. El 
proceso implenentado por INIAP, conocido ccmo selecci6n masal, consiste en se 
leccionar los mejores individuos de cada yeneraci6n en material germoplasmico
 
de diverso origen; este material es multiolicado una vez que se ha probado su
 
adaptaci6n a las condiciones locales.
 

El programa de mejoramiento genetico del INIAP recibe apoyo tecnico del 
Centro Internacional de Mejoramiento del Maiz y Trigo (CIMMYT) de Mexico y
del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colcmbia. Estos or
 
ganismos, ademas de entregar asesoramiento en t6cnicas y prlcticas de investi
 
gacion, proveen material geimoplismico obtenido a traves de pruebas efectuadas
 
en diferentes partes del mundo. El programa de mejoramiento de germoplasma del
 
CI-IvIYT se lleva a cabo en 120 paises en desarrollo, en coordinacion con los
 
programas nacionales de investigaci6n. ia estrategia del programa se inicia
 
en la llamada "unidad de apoyo", cuyo personal cientifico est a cargo de las
 
primaeras etapas de mejoramiento de diferentes tipos de ma z. En esta unidad 
se eval6an los ateriales procedentes de diferentes partes del mundo, los cua
 
les se mantienen en un banco de germolasma, clasificados con base en su ada
 
taci6n climitica. El material obtenido se distribuye entre los colaboradores
 
nacionales a trav6s del programa internacional de ensaycs de maiz.
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Es evidente que la generacion de variedades por parte del INIAP, con
 
el apoyo de los organismos internacionales antes mencionados, desempeA6 un pa
 
pel significativo en el desarrollo del cultivo ccmercial de malz 
durante los
 
primeros aios de la decada de 1970, cuando la producci6n de malz para uso in-
dustrial comienza a tomar impulso. Sin embargo, desde 1981 el sector productor
 
de punta ha increrentado el uso de semillas h{bridas importadas las cuales tie
 
nen, sin duda, un potencial de rendimientos superior a las variedades de Libre
 
polinizaci6n. En la actualidad, el programa nacional de malz estima que exis
ten, aproximadamente, 14.000 hectireas sembradas con semilla hlbrida; su divul
 
gaci6n es cada vez mayro y no se limita al Litoral central pues se ha comenza
do a sembrar hibrido on provincias ccoro Manab! y Guayas. 

Hasta agosto de 1984 la impo-rtaci6n de semilla hibrida de malz estaba
 
restringida, siendo la semilla Pioneer-304-C la uinica disponible en el merca
do. Esta sendlla es importada por el representante nacional de la Pioneer, la
 
compafnia proveedora de insumos agricolas Agrorlos. Otras dos empresas multina
 
cionales: Dekalb-Pfizer Genetics, cuyo representante nacional es la empresa
 
avjcola PRONACA, y la Pacific Seed, han firmodo convenios con el TNIAP, con
 
miras a intrcducir semilla hibrida en el pals.
 

Por su porte el INIAP, siguiendo la polftica de]. CIMYT, ha limitado 
su actividad en el campo de la investigacion genetice a la producci6n de varie 
dades. De acuerro con el criterio del CIl4vYT, el dr .irrollo de hfbrjdos .2n
 
palses en desarrollo se justifica, dnicamente, en ia medida en que haya -ina 
industria privada de sormillas cue este en condiciones de producir y ccnercia 
lizar semilla de alta calidad. Como ellos mismos sefialan: "cuando los proara
 
mas de produccion oficiales se dedican a la producci6n de hibridos, suelen re
 
tardar los adelantos en la producci6n del cultivo en lugar de acelerarlos,
 
puesto que las variedades se obtienen mis rapidamente que los hibridos". Se
 
argumenta, acemas, que con las variedades los agricultores pequei os pueden -on
 
sevar sus propias semillas y, de esta manera, evitar la necesidad de una dis
tribucion conpleja y venta de semillas.
 

Este argumento, sin duda, corresponde a la descripci6n de una prlctica

tradicional de los pequehos agricultores que carecen de recursos para la adqui
 
sici6n de semilla mas que a un criterio tecnico. Diversas evaluaciones reali
 
zadas en el pals han probado que a trav6s del uso sucesivo de una misma semi-

Ila se pierden las caracterlsticas agrono'micas deseables.
 

Ademas de los arriba expresados, existen dos factores que limitan al 
memento una utilizacion mais amplia de h~bridos en el pals. En primer lugar, 
los hfbridos tienen un rango de adaptaci6n menor que las variedades de polini 
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zaci6n libre. El hibrido de la Pioneer, que actualmente se importa, se adap
ta unicamente a la zona de Quevedo. Incluso en esta zona la semilla de la 
Pioneer ha comenzado a ser susceptible a dos plagas: la mancha de asfalto y
 
la diatrea; la primera destruye totalmente el cultivo ya que no existen agro
quimicos capaces de controlarla. En segundo lugar, los altos costos de la se
milla hibrida importada -cuesta tres veces mis que la variedad del INIAP
hacen que su uso est6 fuera del alcance de pequefios y medianos productores. 

En la actualidad, la contribuci6n del INIAP al desarrollo del cultivo
 
se ha visto debilitada por varias razones. Por un lado, la existencia de un
 
sector productor de punta, organizado en torno a una asociaci6n, que tiene la 
capacidad economica para manejar t6cnicamente semilla de alto rendimiento. Es 
te sector ha ejercido permanente presi6n ante el Estado para liberar la impor
taci6n de hfbridos.
 

Por otro lado, las variedades producidas por INIAP son utilizadas en 
forma limitada por el paquefio productor. Un estudio contratado por ENSEMILLAS 
sefiala que entre productores con unidades menores a las 20 has, s6lo el 18% 
utiliza semilla certificada.
 

Las dificultades que enfrentan las variedades entregadas por el INLP 
se agudizan aun mis dcbido a la desarticulaci6n que existe entre la producci6n 
de semilla basica (INIAP) y la multiplicaci6n de semilla para uso comrcial 
(ENSEMILIS) . 

El objetivo principal del INIAP es producir semilla registrada para sa
 
tisfacer las necesidades de la empresa multiolicadora. Esta semilla debe con
servar su identidad gen6tica y, ademrs, poseer al mcrento de la siembra eleva
 
dos niveles de germinaci6n y vigor. Sin embargo, con frecuencia las variedades
 
degeneran, perdiendo parcialmente sus caracteristicas iniciales. Esto sucede 
cuando la multiplicaci6n de semillas se orienta, piioritariamente, a satisfa
cer la demanda en desmedro de la calidad. La empresa estatal de semillas, se
gin la opini6n de los agricultores, no hace una selecion cuidadosa de los pro
 
ductores que se encargan de la multiplicacion. El problenia radica en que el 
precio oficial pagado por la empresa a los multiplicadores, inclusive si se 
tiene en cuenta la caompensaci6n que se establece en el precio del malz desti
nado a semilla, ha sido con frecuencia inferior a! procio del gr-no para uso 
industrial. Por esta raz6n, ENSEMILLAS se ha visto obligada, muchas veces, a 
aceptar maiz de inferior calidad al utilizar multiplicadores que no reunen las 
condiciones para hacerlo. 
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La diferencia entre la calidad de la semilla quo INIAP desarrolla y a
qu6lla que llega a manos del productor ha menoscabado la imagen del INIAP. 

La producci6n de sefillas certificadas de malz duro ha tenido un incre 
mento permanente a partir de 1974. Sin embargo, s6lo desde 1977 esa produccion 
refleja volumenes importantes tal camo se puede apreciar en el siguiente cua
dro. 

CUADRO No 9: VENrA DE SE4ILLAS DE MAIZ DURO PRODUCIDAS EN 

EL PAIS POR ENSEMILLAS 

Aib VOLUMEN SE4ILLAS ORGANISM) 
(Tmn) RESPONSABLE 

1973 3,47 Programa Nacional de 
1974 6,52 Arroz y Malz
 
1975 7,52 "
 
1976 52,17 ENSEMILLAS
 
1977 472,35
 
1978 481,60
 
1979 453,31
 
1980 611,26 
1981 686,26 "
 
1982 869,56 "
 

FUENTE: ENSEMILLAS.
 

El salto cualitativo que ocurre entre 1976 y 1977 corresponde a un in
cremento sustancial de la superficie sembrada con maalz durante esos afios. En 
este sentido el Estado respondi6 a los requecimientos de un producto en expan 
si6n. Sin embargo, estos esfuerzos est6n siendo ripidamente debilitados por 
las presiones que ejerce un sector productor de punta, constituido por los prn
ductores que pertenecen a APRCICO, y por el interes de las empresas interna
cionales privadas, productoras de semilla, de capturar ese espa-io. En efecto, 
en 1978, dentro de una politica aparentemente contradictoria, el Estado permi 
te la importaci6n de hibridos. En 1981 se increrrenta la importaci6n de h~bri
dos de la Pioneer y, desde 1984, la politica estatal respalda la liberaliza
ci6n de la importaci6n de h bridos. 
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La desventajosa ccmpetencia a la que se samete al INIAP, lejos de pro
teger y apoyar el desarrollo de investigaci6n gen6tica en el pa s, favorece
 
a un sector internacional privado. Ello permite prever que, de seguir esta ten
 
dencia, el papel del INIAP se Jizcunscribir6 al desarrollo de investigacion a
gronomica, dejando en manos del sector privado el area de mejoramiento gen6ti
co tal camo ha ocurrido en otros cultivos, por ejemplo palma africana. 

6.4. El sector privado 

El sector productor de punta de cultivos de ciclo corto (maiz, soya y 
arroz) est organizado en la Asociaci6n de Productores de Ciclo Corto (APROCICO) 
con sede en Quevedo. Su capacidad para captar cr6ditos estatales permitio a 
este grupo realizar inversiones fuertes en maquinaria agricola e instalaciones.
 
"0os son los objetivos centrales de esta Asociacion: a) defender y negociar con
 
•! Estado los precios oficiales de malz y las importaciones de ese producto;
 
b -'btener un mercado mns estable para su producto, eliminando para ello la 
acc: "nde los intermediarios. En la actualidad, los miembros de esa Asociaci6n 
nant :. .en contratos directos con las empresas productoras de balanceados. 

• demis de APROCICO, es imortante destacar el papel jugado por las ca
;as ccixerciales proveedoras de agroquimicos en la incorporaci6n de tecnologia
 
, la producci6n de maz. Los principales laboratorios de insumos a nivel mun
lial -Bayer, Hoecht, Bon Santo, Dow Chemical- tienen representantes en Que
vedo. Para la introducci6n de un producto proveniente de estas casas, el mis
no debe ser calificado por el INIAP. Esta atribucion legal obliga al INIAP a 
llevar a cabo investigaci6n permanente en esta area, pues es a traves de ensa 
yos experimentales que INIAP demuestra la efectividad del producto. Sin embar 
go, la traducci6n de los resultados de los ensayos a boletines informativos
 
para el productor es Ilevada a cabo por las mismas casas comerciales. 

Por 6ltim , cabe mencionar que muchos de los tecnicos que anteriormen
te trabajaron pa-a el INIAP actualmente son funcionarios de las distintas ca
sas comerciales.
 

7. PAPA
 

Tal cai se acxercira al analizar el mercado y la producci6n de papas, 
nos encontraremos con diversas situaciones regionales y productivas. El caso
 
aqu espec"ficamrente analizado es el desarrollo de la producci6n de papas y 
el cambio tecnol6gico inpulsado pot campesinos y pequenos productores en el 
Carchi, provincia situada en el extremo norte de la Sierra ecuatoriana, que 
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nos permitir arrojar elementos sobre la existencia de procesos de capitaliza
ci6n y cambio ticnico instrumnentados por sujetos sociales a los que ciertos 
diagn6sticos actuales niegan tal capacidad.
 

7.1. El mercado
 

La papa es un alimento de alta importancia en el consumo nacional, par
 
ticularmente en la region de la Sierra. En todo el pals, la papa es el segun
do producto vegetal de consumo despues del arroz. Estudios realizados en Qui
to para familias de ingresos bajos y medios mostraron cue el consumo de papa 
significa el 2,6% del gasto total y el 6,5% del gasto en alimentos. Adenis de
 
esta incidencia en el sector urbano, cilculos realizados en 1978 seftalaban que
 
el 8% de la producci6n de papas en la Sierra (6nica regi6n productora siqnifi
cativa) era autoconsumido para la alimentaci6n humana, particularmente en las
 
unidades menores a 20 has.
 

El consumo per capita se estima actualmente en alrededor de 60 kgs y 
aparentemente la tendencia de crecimiento seguirla acarpa iando el ritmo de cre 
cimiento demogrifico dado que, salvo el arroz, los productos ccmpetitivos no 
mantienen tasas significativas de expansion. Al mismo tiempo, as! como el arroz 
ha penetrado profundamente en la dieta popular de la Sierra, tambiin la papa 
es ahora un alimento fundamental en la Costa, particularmente en los sectores 
utbanos. En t6rminos de la relaci6n entre oferta y demanda, se estimu que son 
globalmente equilibradas, cubriendose los d6ficits o excesos estacionales con 
movimientos no registrados con Colombia y Peru. 

Durante muchas decadas la producci6n de papas tuvo en Ecuador caracte
risticas extremadamente fluctuantes. Las condiciones tradicionales de produc
cion en la region serrana, en la que las contingencias climiticas adversas son
 
frecuentes, la carencia de infraestructura fisica adecuada que provocaba un
 
alto aislamiento de las subregiones y los mercados, favorecian violentas fluc
 
tuaciones de precios con el consiguiente impacto en las decisiones productivas.
 
Ello ha variado radicalmente en las ultimas decadas. La construcci6n de carre
 
teras que conectan las principales zonas productoras y mercados urbanos del
 
pals, el desarrollo de una flota de transporte terrestre, la baratura de los
 
combustibles desde el inicio de la expansi6n petrolera en.1972, son elementos
 
que se han sumado a los cambios producidos en la estructura agraria de la Sie
rra ccmo consecuencia de diversos procesos que fortalecieron el acceso a la
 
tierra de pequehos productores y produjeron la expansi6n dc capas agrarias me
 
dias, en reemplazo del sistema de hacienda tradicional. En este trasfondo, el
 
proceso de comercializacion se fue construyendo "de Ebajo hacia arriba", en
 
el sentido de que frente a una demanda en expansi6n miles de agentes penetra
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ron a los canales de circulaci6n, construyendo un camplejo mecanismo que 
permite trasladar adecuadamente el producto a los puntos de deranda. Esta 
frondosa red de canales de circulaci6n, factible por las caracteristicas
 
del producto y la ubicaci6n espacial de la oferta y la demanda, se desarro
116 paralelamente a cambios tecnol6gicos que facilitaron una regularidad 
mayor en la oferta, lo aue atenu6 sensiblemente los picos estacionales y per
miti6 mantener estable el precio de la papa en t6rminos reales durante las 
ultiras decadas. Estudios realizados entre 1963 y 1977 muestran que los pre
cios presentan oscilaciones interanuales pero, en el largo plazo, la funcion 
de aiuste indica una tendencia constante (Barsky y Llovet, 1982, pag. 99). 

7.2. Producci6n y sujetos sociales 

En el Ecuador la regi6n del Callej6n Interandino concentra la casi 
totalidad de la producci6n nacional. Se carece de estadisticas confiables
 
acerca de la producci6n y rendimientos. El cuadro que hemos elaborado, con 
informaci6n de diversas fuentes, pretende s6lo seftalar dos tendencias: la
 
disminuci6n del n&ero de hectireas dedicadas al cultivo y la elevaci6n de
 
los rendimientos. 

El Censo de 1984 se realiz6 con una muestra pequefta del universo y 
es muy posible que haya subestimado la producci6n. De todos modos ha habido 
una tendencia expansiva clara y un constante creciniento de los raidimientos. 
Esto ultimo fue consecuencia de crecientes cambios tecnologicos que fueron
 
inpulsados en gran rr-dida por pequefos productores. El cuadro N' 11 permite 
apreciar, con datos intercensales, que la expansi6n productiva se debi6 al
 
crecimieinto experimentado en los estratos de menos de 20 has, al tiempo que 
las unidades de mis de 50 has descendian en el porcentaje que representaban 
del total de la produccion. A su vez, los datos censales de 1974 permiten
 
apreciar que frente a un rendimiento promedio en ese aflo de 6..2 Ti/ha, los 
distintos estratos de tamaflo de productores presentaban rendimientos que no 
variaban mis del 10% del prcmedio nacional, ratificando un achicamiento de
 
la brecha tecnol6gica entre los distintos estratos, como consecuencia del 
avance de los pequefios que han salvado asi, en algunas decadas, las distan
cias mantenidas con las haciendas. Las unidades de menos de 20 has que 
representaban el 39.7% de la producci6n total en 1954 pasaron al 60.4% en 
1974. Claro que a su vez estos promedios esconden diferencias subregionales, 
ya que la provincia del Carchi presentaba en ese aho rindes de 9.4 Ti/ha, 
contra 6.5 de prcmedio en la zona Central de la Sierra y 4 en la zona Sur. 
Lo que s! es visible en las distintas zonas es la relativa uniformidad
 
entre las distintas unidades en t6rminos de rendimientos. 
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El Censo de 1954 se realiz6 con una muestra pequefia del universo y es 
muy posible que haya subestimado la producci6n. De todos modos ha habido una 
tendencia expansiva clara y un ccnstante crecimiento de los rendimientos. 
Fsto 6ltimo fue consecuencia de crecientes cambios tecnol6gicos que fueron
 
impulsados en gran medida por peque.hos productores. El caadro No 11 permite 
apreciar, con datos intercensales, que la expansi6n productiva se debi6 al 
crecimiento experimentado en los estratos de menos de 20 has, al tienro que 
las unidades de mis de 50 has descendian en el porcentaje que representaban 
del total de la producci6n. A su vez, los datos censales de 1974 permiten
 
apreciar que frente a un rendimiento pronedio en ese afio de 6.2 Tm/ha, los 
distintos estratos de tamato de productores presentaban rendimientos que no
 
variaban ms del 10% del prcmedio nacional, ratificando un achicamiento de
 
la brecha tecnol6gica entre los distintos estratos, ccao consecuencia del 
avance de los pequefios que han salvado asi, en algunas d6cadas, las distancias
 
mantenidas con las haciendas. Las unidades de menos de 20 has que representa
ban el 39.7% de la producc-6n total en 1954 pasaron al 60.4% en 1974. Claro
 
que a su vez estus prnedios esconden diferencias subregionales, ya que la 
provincia del Carchi presentaba en ese afo rindes de 9.4 Tm/ha, contra 6.5 de
 
promedio en la zona Central de la Sierra y 4 en la zona Sur. Lo que s! es 
visible en las distintas zcnas es la relativa uniformidad entre las distintas 
unidades en terminos de rendimientos. 

Nacionalnente, entonces, nos encontramos con una variedad importante
 
de situaciones de producci6n alrededor de la papa. Campesinos minifundistas,
 
peauehos productores, unidades mayores, participan en esta producci6n. La 
relevancia mayor de las haciendas en la zona Central de la Sierra, de pequeos 
productores en el Carchi, de campesinos en otras provincias, no debe ocultar 
la simultaneidad de diversos tipos de agentes presentes en todas las zonas. 
El destino del producto para autoconsumo y mercado, su alta viabilidad ecol6
gica a lo largo de toda la Sierra, determinan su oroducci6n por amplios secto
res. Al mismo tiemro, dentro de este abigarrado panorama, se destaca, cam 
seftalamos mas arriba, el avance de capas de peauehos productores, que han asu
mido parte importante de la produccion total. 

Este proceso es claramente visible en la regi6n de Carchi, elegida para 
ejemplificar estas tendencias. El cuadro N' 12 permite apreciar que en el con
junto de la Sierra ecuatoriana se han dado importantes procesos de alteraci6n 
del control de la propiedad de la tierra. Las unidades mayores de 500 has han 
perdido unas 500.000 has en beneficio de las unidades nenores. Han sido espe
cialmente los estratos ubicados entre las 10 y las 100 has los que mis se han 
expandido. En el Carchi, dicho proceso es aun mais significativo y adquiere 
ciertas particularidades. ientras en el conjunto del callej6n interandino 
la mayor ampliaci6n relativa en terminos de superficie se produce entre las
 
20 y 50 has, en el Carchi esta posici6n le corresponde a !as unidades ubica
das entre las 10 y 20 has, teniendo tambi6n mayor irnortancia la expansi6n de 
las unidades entre I v 5 has. 
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CUIADRO No 10: 	 SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS
 
NACIONALES DE PAPA
 

Afb SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENIOS
 
(Has) (Tin) (Tin/has)
 

1941 (a) 21.700 30.555 	 1.4
 

1954 (b) 41.780 31.014 	 0.7
 

1974 (c) 58.763 364.838 	 6.2
 

1978 (d) 29.843 343.195 11.5
 

1979 (d) 26.894 254.507 	 8.0
 

1980 (d) 30.380 323.222 10.6
 

1981 (d) 31.602 391.589 12.4
 

1982 (d) 35.101 416.417 11.9
 

1983 (d) 26.743 314.011 	 11.7 

1984 (d) 37.000 450.000 12.1
 

FUENTES: (a)	"Ecuador en cifras". Direcci6n Nacional de Estadisticas, 
1938/42. 

(b)"Censo Agropecuario de 1954".
 
(c)"Censo Agropecuario de 1974".
 
(d) "Estimaciones de la superfLcie cosechada y de la 

producci6n agricola del Ecuador". Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia, varios afos. 

ELABDRACION- propia.
 

Nacionalmente, entonces, nos encontramos con un variedad importante
 
de situaciones de prcducci6n alrededor de la papa. Campesinos minifundistas,
 
pequefios productores, unidades mayores, participan en esta producci6n. La
 
relevancia mayor de las haciendas en la zona Central de la Sierra, de pequefios
 
productores en el Carchi, de campesinos en otras provincias, no debe ocultar
 
la simultaneidad de diversos tipos de agentes presentes en todas las zonas.
 



CUADRO N' 11: EVOLUCION PORCENTUAL POR TAM4O DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS 
UNIDADES, SUPERFICIE Y PRODJCCION NACIONAL DE PAPAS 

TAMANO No UNIDADES S U P E R F I C I E P R 0 D U C C I 0 N
 

UNIDADES 1954 1974 1954-74 1954 1974 1954-74 1954 1974 1954-74
 

0 - 5 75.4 75.3 -0.1 37.5 35.1 -2.4 24.6 33.8 +9.2
 
5 - 20 16.0 19.2 +2.3 20.8 26.5 
 +5.7 15.1 26.6 +11.5 

20 
- 50 3.6 3.1 -0.5 
 7.2 8.3 +1.1 7.9 8.8 +0.9
 
50 - 100 1.7 1.1 -0.6 6.2 4.2 -2.0 9.0 4.9 -4.1 
Mgs de 100 2.4 1.3 -1.1 28.3 25.8 -2.5 43.4 25.9 -17.5 

FUENTE: Censos Agropecuarios Nacionales de 1954 y 1974. 

Elaboraci6n: Proyecto PROTAAL II-B 
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El destino del producto para autoconsumo y mercado, su alta viabilidad ecol6
gica a lo largo de toda la Sierra, determinan su producci6n por amplios sec

tores. Al mismo tiefpo, dentro de este abigarrado panorama, se destaca, ccm 

sefialamos mis arriba, el avance de capas de pequefios productores, que han 

asumido parte importante de la producci6n total. 

Este proceso es claramente visible en la regi6n de Carchi, elegida 

para ejemplificar estas tendencias. El cuadro N' 12 permite apreciar que en 

el conjunto de la Sierra ecuatoriana se han dado importantes procesos de alte

racion del control de la propiedad de la tierra. Las unidades mayores de
 

500 has han perdido unas 500.000 has en beneficio de las unidades menores. Han
 

sido especialmente los estratos ubicados entre las 10 y 100 has los que mns se
 

han expandido. En el Carcim, 6i.cho proceso es aun ms significativo y adquiere
 

ciertas particularidades. Mientras en el conjunto del callej6n interandino la* 

mayor ampliaci6n relativa en t6rminos de superficie se produce entre las 20 y 

50 has, en el Carchi esta posicion le corresponde a las unidades ubicadas 
entre las 10 y 20 has, teniendo tambien mayor importancia la expansi6n de las 
unidades entre 1 y 5 has. 

CUADRO NO 12: SIERRA Y CARCHI: EVOUJCION PORCENTUAL DEL NUMERO 

DE UNIDADES Y DE LA SUPERFICIE POR ESTRATO DE 

TAMARO DE LA TIERRA (1954-1974) 

ESTRATOS DE NUMERO DE UNIDADES (%) SUPERFICIE (%) 
TAMAROS SIERRA CARCHI SIERRA CARCHI 

(ha) 

0.1 - 1 35.5 65.3 22.7 13.3 

1 - 5 7.7 34.6 4.9 23.6 

5 - 10 29.5 37.9 26.2 31.6 

10 - 20 72.8 48.8 69.8 48.8 

20 - 50 88.4 38.2 91.9 33.3 

50 - 100 67.3 17.6 68.2 20.9 

100 -	 500 23.9 21.1 -7.1 


500 - 1.000 -5.4 -44.0 -9.9 -47.6
 

1.000 -	2.500 -19.9 -65.0 -17.0 -52.7
 

2.500 y mls -37.7 -66.0 -46.6 -71.6
 

FUENTE: 	 Elaboraci6n propia con base en los Censos Agropecuarios 
de 1954 y 1974. 

14.2 
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Dado el alto peso de la producci6n de papas en la regi6n y la baja
mecanizaci6n de varias fases de ciclo productivo,su el peso del trabajo
asalariado es altamente significativo. 
 Ello nos coloca en situaciones
 
donde tampoco la mera presencia o ausencia de relaciones salariales es
 
suficiente para construir tipos definidos, en el sentido de diferenciar 
polarmente a poseedores de capital y asalariados rurales. Un gradiente de 
situaciones que va desde campesinos semiproletarios a prcductores familia
res capitalizados, conforma el heterog6neo panorama regional 
 en relaci6n
 
a lo que globalmente llamams pequefos productores. 

La investigaci6n realizada en la Parroquia San Gabriel dentro de la
provincia del Carchi (Barsky y Llovet, 1982) sobre la capa de campesinos 
que se capitalizan en la medida en que son portadores del cambio tecnol6gico 
y tienen acceso a recursos de tierra y capital, permiti6 apreciar que este
 
proceso es factible en funci6n de las siguientes dimensiones: 

a) La ausencia de un proceso expropiatorio del excedente nivel dea
la esfera de la circulaci6n, por las condiciones de mercado que hemos sefia
lado mns arriba, ya que el aumrento de prcductividad frente al mantenimiento 
de precios reales estables increment6 el nivel del excedente. 
Al mismo

tienm , dadas las caracteristicas de dispersi6n de la demandi, la multipli
cidid de agentes pres :..tes en el proceso camercializador, y las posibili
dades de 
 los productores de conectarse directamente con ciertos eslabones 
de la cadena camercializadora, saltando etapas, los mnrgenes de los interme
diarios no han afectado la capacidad de retenci6n por los productores del ex
cedente generado. 

b) El acceco a tierra por los productores. A partir de 1955 se in
crementa el proceso de adquisici6n de tierras por los productores, que tiene 
que ver con la declinaci6n de las haciendas al cerrarse los mercados colcm
bianos de trigo y cebada, y al tornarse crecientemente inviable el manteni
miento de relaciones de producci6n no capitalistas. Este proceso se vio 
acelerado por el contexto impuesto por las leyes de Reforma Agraria en 1964 
y 1973, que sumaron a la venta de tierras la entrega de lotes en concepto de
liquidaci6n de relaciones "precarias" de tenencia del suelo. Como resultado 
de los procesos de paulatina capitalizaci6n es importante el fen6meno de mul
tipropiedad, ya que el 64% de los productores entrevistados posela mis de un 
lote de tierra.
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c) Las relaciones "al partir". Es una relaci6n de producci6n donde 
se canbina la cesion de la tierra del propietario con el trabajo de un "par

tidario" y el reparto a medias de la producci6n. El 42% de los productores 
entrevistados tenian relaciones al partir y el 82% sefta16 haber utilizado 
estas relaciones en alguna oportunidad. Es un mecanismo que ha permitido 
una gil articulaci6n de capital, tierra y trabajo, eliminando la rigidez 

del acceso a tierras que implicaria su compra, maximizando el uso de peque
fios capitales que no deben inmovilizarse en tierras y se destinan a la pro

ducci6n y permitiendo la contrataci6n de importantes cantidades de obrercs 
asalariados transitorios, dadas las caracterlsticas t6cnicas actuales del* 

cultivo.
 

d) Acceso a capital por via del cr6dito. Estudiando la politica cre

diticia del Banco Nacional de Famento hacia la zona, resalta la atipicidad 
de la misma en el sentido de una mpayor cobertura crediticia a las unidades 
en relaci6n al n6mero total y comparativamente con el resto del pals, y como 
el cr6dito para la producci6n de papas tiende a subir mientras que a nivel 

nacional tendi6 a disminuir, y finalmente, c6mo el porcentaje de pequefios 
productores que reciben cr6ditos es mucho ms alto que en el resto del pal's. 
Una forma de visualizar el fenareno seria el de pensar en una politica 

zonalmente diferenciada hacia los pequefios productores o hacia ciertos pro

ductos generados esencialmente por 6stos, lo que llevari'a a explicar el sesgo 
crediticio hacia la pequefia producci6n sefialado. Sin embargo, ello no es 
asi. Las l.{neas de cridito han sido similares al resto de la Sierra, privi

legiando la producci6n ganadera que se supone es mns factible en las unida
des ayores. De ahi que el fenomeno debe ser explicado en un sentido inverso, 

desde la estrucctura social hacia la institucion bancaria. El peso dcminante 
de una capa de pequefios productores capitalizados, con respaldo de la propie
dad de la tierra para sus operaciones crediticias, determina que por razones 
de "sana l6gica bancaria", los funcionarios locales del Banco Nacional de 
Famento destinen parte importante de los recursos al sector que opera activa
mente sobre la demanda crediticia. 

e) Nivel de consumo de los productores y destino de las inversiones. 
Se aprecio que los desembolsos en efectivo que los productores realizan para 
la reproducci6n familiar son bajos, dado la producci6n de bienes de autocon

sumo en las unidades y el mantenimiento de habitos de bajo consumo por las 
famili as de origen campesino. En cuanto a las inversiones, dado que la 
producci6n de papas en esta escala no requiere la inversi6n en maquina

rias, se observ6 que las inversiones en tierras constituyen el destino prin

cipal de las inversiones, facilitando la expansi6n productiva de estas ca
pas.
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7.3. Las polticas estatales 

Hems sEi'alado la captaci6n de recursos crediticios por los pequeflos 
productores de la regi6n del Carchi. Esta captaci6n, sin embargo, no res
ponde a una politica especifica del Estado hacia la producbi6n de papa,

sino que atiende a un incremento de recursos crediticios por la existencia 
de fuertes rentas en poder del Estado desde 1972, y de pollticas agrarias que

incrementaron la participaci6n de los enpequehos productores el d.esti-no'del 
cr6dito. Dada esta falta de especificidad, centraremos nuestra atenci6n en
 
las pollticas tecnol6gicas estatales hacia la producci6n de papas. Al ana
lizar el rol del sector privado en la historia tecnol6gica zonal, veremos 
ciertas iniciativas estatales previas a la d6cada de 1960. Aqu! presenta
remos informaci6n sobre la labor desarollada por el INIAP, 6nico organismo 
que realiza investigaci6n tecnol6gica en el cultivo de papa. El Programa de 
Pape de INIAP se remonta a 1962 cuando se traslad6 al Instituto el programa 
que funcionaba en la Universidad Central del Ecuador. Este programa habi a 
realizado un diagn6stico de las causas de los bajos rendirientos de papa en 
el pals, sefialando a la baja calidad de la semilla, enfermedades y plagas co
mo las principales. 

Los esfuerzos del Programa de Papa han estado dirigidos en tres di
recciones: a) la creaci6n de nuevas variedades, cuyo resultado ha sido la
 
producci6n de las variedades Santa Catalina, Marla, Cecilia, Gabriela y
 
Esperanza; b) ccmbate a los insectos de mayor iricidencia en la producci6n 
de papas (lanosa en el Carchi y gusano blanco en Chimborazo, por ejemplo), y 
c) tecnologf a post-cosecha, intentando formular alternativas de almacenamien
to a nivel de finca. 

Ademis de estar fund mentalmente orientado hacia los productores de 
papa que operan en mayor escala, el Programa con su acci6n ha generado un 
efecto adicio-al que ha sido el de sesgar regionalmente la producci6n y 
ifusi6n de innovaciones. El caso que ilustra con mayor claridad este fe

nomeno es el de la variedad Santa Catalina, quizls el mayor logro del Pro
grama en tanto se trata de un seilla de alta resistencia a las enfermedades, 
de condiciones cul inarias aceptables y alto rendimiento. Esta variedad tuvo 
una ripida aceptaci6n entre los agricultores de la zona central de la Sierra, 
en particular la provincia del Pichincha: se estimaen en un 70% el n6nero 
de productores adoptantes. Sin embargo, la Santa Catalina no ha podido supe
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rar este ainbito geogrifico. Su uso en la provincia del Carchi, por ejemplo, 
es nfimo, pues los agricultores se aferran a las variedades de mayor produc
tividad, acceso a mercado y precios mis elevados. Se trata, por cierto, de 
una falta de adecuaci6n entre la oferta y la demanda tecnol6gica, lo que 
tiene implicancias de dos 6rdenes: en primer lugar se reducen los benefi
cios de la innovaci6n ya que la adaptaci6n es parcial en la masa de los pro
ductores y asimismo por los gastos adicionales, a nivel de los agricultores, 
que ocasiona el ciclo ntis extenso de la variedad Chola, utilizada en otras 
zonas, con sus mayores requerimientos de agroquimicos y el traslado de estos 
mayores costos al consuaddor. En segundo lugar, si bien las respuestas de 
la investigaci6n agropecuaria nacional a las derandas de los productores de
 
papas no han sido satisfactorias, ello no impidi6 la transformaci6n tecnol6
gica de las unidades productivas. Para entender major como ha sido esta 
transformaci6n, mostrarerms ciertas etapas del cambio tecnol6gico operado. 

7.4. La oferta privada y la evoluci6n tecnol6gica operada 

Si bien la provincia del Carchi experiment6 desde la d6cada de 1920 
la introducci6n de mejoras en la producci6n agropoecuaria, estos cambios 
quedaron confinados a los limites de las grandes propiedades hacendatarias 
hasta la decada del 50. En las pequeftas explotaciones, independientes del 
sistemna hacendatario, la producc 6n agr{cola se caracterizaba por sus bajos 
rendimientos. En particular la producci6n de papa se realizaba en pequefios 
lotes de terreno, sin preparaci6n del suelo, ni abonamiento, sin selecci6n 
de semilla y ninguna capacidad de enfrentar sus problemas fitosanitarios. 
Esta situaci6n se explica en gran medida por el hecho de que era el trigo y 
no la papa el cultivo carmercial fundamental. La producci6n de papa estaba 
destinada al consumo dcistico de estos agricultores.
 

La situaci6n de atraso tecnol6gico en los pequefios productores empie
za a transformar3e desde la segunda mitad de 1950, coincidiendo con la decli
naci6n de las grandes explotaciones en la provincia y la crisis del ccmercio 
triguero con Colcmbia. Si bien este 6ltimo factor priv6 a los pequefios agri
cultores de continuar su vinculaci6n mercantil al mercado colcmbiano, la
 
crisis en las haciendas abri6 un amplio espacio para la producci6rA de papa 
en pequejia escala. Esta alteraci6n en la situaci6n de la denanda agricola, 
apoyada en una relaci6n mins favorable entre costos e ingresos por hecEirea 
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de papa, fcment6 requerimientos de nuevos insurms para la producci6n pape-a 
que pudieron ser satisfechos debido a la presencia de una oferta de agroqui
micos desde varios ahos antes, pero que recien desde 1955 en adelante encon
trarfa demandantes.
 

Desde los primeros afios de la d6cada del 40 se instalaron en la provin

cia del Carchi y posteriormente en 1964 en la ciudad de San Gabriel, almace
nes de insunms, que provelan a la zona de herramientas, bcnbas de mochila, 
abonos, fungicidas, insecticidas, elementos para la sanidad animal, etc. 
ALunque estas casas ccmerciales desempefi'aron un importante papel pionero en 
lo que hace a la introducci6 n en la region de estos insumos, su influencia fue 
limitada en cuanto a su difusi6n efectiva. La encuesta aplicada muestra que 
el 60% de los productores entrevistados se iniciaron en el uso de agroquimi
cos con posterioridad a 1960, en tanto que el 40% lo hizo entre 1955 y 1960. 
Este ritmo de adopci6n establece claramente la diferencia existente entre los 
productores agropecuarios, los hacendados por un lado y los distintos tipos
 
de prquefios productores por ei otro. 

Los primeros pasos en la ccmercializaci'n de insunos ara la producci6n 
agropecuaria estaban destinados a las grandes explotaciones (haciendas). En 
este sentido los Centros Agricolas cantonales, qve aglutinaban a los principa
les propietarios de tierr3s, jugaron uun papel relevante al tcAnar iniciativas
 
orientadas al desarrollo tecnologico tales como la adquisici6n de bombas (de 
motor) de fumigaci6n, realizaci6n de gestiones para ia c-ompra de tierras para
 
la instalacion de granjas experimentales, realizaci6n de jornadas de demostra
ci6n de t6cnicas de control fitosanitario y la obtenci6n de la r:presentaci6n 
ccmercial de ciertos productos para su distribuci6n. 

Quiza la caracteristica mis relevante de estas iniciativas es que ten
dieron a conformar un primer modelo tecnol6gico sustentado en el uso de maqui
naria agricola, de fungicidas e insecticidas. Esta primera etapa de conforma
ci6n del esquema tecnol6gico en la region, de acuerdo con las demandas instau
radas por los productores predominantes en la 6 poca, se caracterizaba no tanto 
por incremrentos en los rendimientos por superficie cultivada, sino por un 
mejor control de enfermedades y el aumento Je la productividad por persona 
ocup-ada. 

Por el lado de las agencias vinculadas al sector publico, (el Banco 
Provincial del Carchi, el Servicio Cooperativo Interanericano de Agricultura 
y otros organismos estatales), se realizaban tareas de extensi6n agricola y 

de aporte crediticio para la adquisici6n de insumos. 

Habiendo sefialado el papel protag6nico del sector privado y la incapa
cidad de los organismos estatales de asumir esa demanda, es necesario poner 
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de relieve que la cercania geografica con la Rep6blica de Colrinbia permiti6
 
a los productores locales aprovechar tempranamente alqunos de los resultados
 
en investigaci6n agropecuaria Ilevados a cabo por las agencias especializadas
 
del gobierno colambiano. Esta acci6n tuvo importantes consecuencias para la
 
agricultura de la provincia del Carchi pero sus efectos se extienden reci6n
 
a partir de la segunda mitad de la decada del 50 y contin6an hasta el presente.
 

La segunda etapa, que ccmienza en 1955, es divisible en dos subper odos: 
el primero que llega hasta 1974 y el segundo que abarca desde esa fecha hasta 
1981. El primer subperiodo puede ser caracterizado cano de "transformaci6n 
veloz" y el segundo ccmo de "estancamiento" o de "avance lento". 

Primer subperiodo (1955-1974)
 

El proceso expansivo de la producci6n de papa en las 61tias dos deca
das en la parroquia de San Gabriel resulta tanto de la ampliaci6n de la super
ficie cultivada con este producto ccno del aumento de los rendimientos. Los
 
niveles de productividad hacia 1961 eran marcadamente distintos segun los ti
pos de explotaciones. Las explotaciones mayores de 20 has tenian rendimientos
 
superiores al promedio general (4 quintales cosechados por 1 sembrado) frente 
a las explotaciones menores a 20 has que tenf an rendimientos inferiores al pro
medio (2,2 quintales cosechados por 1 sembrado). 

Hacia la finalizaci6n de este subperlodo todo esto se habla modificado
 
de manera significativa. Las explotaciones menores de 20 has se hablan hecho
 
cargo de gran parte de la producci6n local (76%) con un promedio de 228 quin
tales por finca. Las explotaciones con una superficie mayor retenian el 24%
 
restante con un promedio de 1.092 quintales por unidad. SimultLeamente la
 
brecha de productividad entre ambos grupos de explotaciones se habla acortado:
 
en tanto que a principios de la decada del 60 los rendimientos de las explota.
ciones menores equivallan al 54% de los anotados en las explotaciones mayores,
 
para 1974 este porcentaje habia subido al 83%.
 

La peculiaridad de este proceso expansivo ha sido la forma simultinea
 
y cambinada en que se ha llevado a cabo la expansi6n horizontal (reasigna
ci6n en el uso del suelo) y profundizaci6n en el uso de la tierra, consecuen
cia del cambio tecnol6gico. Esta intensificaci6n en el uso de la tierra es 
resultado de la aplicaci6n de mayores cantidades de capital por unidad de
 
superficie, expresado en la incorporaci6n de los fertilizantes y los ccnponen
tes de las fumigadas (fungicidas e insecticidas) y constituye el apoyo especl
fico de este perlodo: difusi6n de innovaciones que suponen una relacion capi
tal/tierra mis elevada. Los fertilizantes, fungicidas e insecticidas se difun
 
diran rLpidamente a lo largo de esta etapa, llegando los niveles de adopcion
 
al 90%, segudn cifras del censo de 1974.
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Segundo subperiodo (1974-1981) 

A la primera etapa, de expxinsi6n, le sucede una de estancamiento. 
Desde 1974 en adelrte el cambio te(nol6gico fundado exclusivamente en la
 
adopci6n de agroquirnicos deinestra sus limitaciones; una vez alcanzado 
 un
 
cierto nivel de prodirtividad se torna sunamente dificil obtener mayores

rendimientos sin introducir cambios de otro 
tipo. Una de las respuestas po
sibles, y que de hecho ha sido ensayada por los productores, es el aumento 
de los abonos colocados, pero siempre con un resultado mrginal muy poco sig
nificativo. El mayor uso de los abonos traducese en mayores costos para los 
agricultores, y en el largo plazo acarrea problemas para la conservaci6n de
 
los suelos. La aplicaci6n de montos crecientes de capital no ha arrojado
 
costos unitarios descendentes. 
Por el contrario, 6stos se han incrementado
 
ccro resultado de aumentos poco significativos en los rendinientos generales
 
entre los dos afios.
 

A los problemas inherentes al modelo tecnologico asunido (y a las ca
rencias de la oferta a partir detecnol6gica) se suman los ultimos cuatro aios 
c,-nbios en la politica econ~nica nacional y una tendencia creciente a la deva
luaci6n de la noneda nacional que transforman negativarnente la relaci6n de
 
precios entre insumos y producto. Estas circunstancias desestimularon 
 la pro
ducci6n de papa hasta el ciclo agricola de 1981, provocando una reducci6n del
 
area sembrada, lo que afect6 sobre todo a las fincas de menor tamafio. Esta 
situacion cambi6 durante 1982 con 
la brusca devaluaci6n del sucre en un 100%
 
en el mercado libre, frente al d6lar, y aunmntos estacionales muy frecuentes
 
en el precio de la papa. Anbros factores, pero en especial el prirmero, brinda
ron un nuevo aliento a esta producci6n. La exportaci6n de la papa a Colombia
 
ifpulsada por una tasa de cambio muy favorable, arroja beneficios significati
vos en tanto los precios internos del Ecuador quedan rezagados. 

Sin embargo estas alternativas no van ins all del corto plazo; las 
restricci-es en la evoluci6n de la agricultura local siguen inamovibles. 
Las innovaciones m6s destacadas en este segundo subpelodo no alteran la situa
ci6n general. Se concluye el proceso de difusi6n de abonos, alcanzando la ado2ci6n al 100% de los agricultores, se increnentan los prcmedios de uso, se recu
rre en nayor medida a la naquinaria para la preparaci6n del terreno y se advier 
ten cambios en el uso de variedades de semilla de papa, privilegiando aquellas
de mayor precocidad, rendimiento y resistencia a las enfermeCades, cualidades 
que s6lo se hacen presentes en las variedades mejoradas colcmbianas. En conse
cuencia, a lo largo de este periodo no se modifica sustancialmente la relaci6n 
capital/tierra y el estancamiento tecrol6gico se convierte en hechoun que al
gunos pequefios cambios no logran alterar. 
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8. LECHE 

8.1. El mercado 

La expansi6n significativa del consumo de leche y derivados en el Ecua 
dor esta estrechamente asociada a los fen6menos de crecimiento del ingreso 
sefialados. La etapa nis reciente de expansi6n industrial traducida en la
 
producci6n de leche pasteurizada y derivados de calidad, se superpone con una
 
etapa anterior de circulaci6n de leche cruda y de deri iados fabricados arte
sanalmente, de baja calidad. Esto explica la presencia de varios mercados
 
consumidores. Una parte fundamental se consume en forma de leche cruda en el
 
medio rural y en buena parte de los centros poblados intermedios, llegando
 
incluso a abastecer parte del mercado de Guayaquil y Quito, las dos ciudades 
de mayor tamaho. Tambi~n es relevante la producci6n de queso "criollo" fresco, 
sin asentaJiinto, que tiene amplio nivel de consumo nacional y es producido en 
gran parte en las p-quehas plantas no registradas. Estos procesos varlan re
gionalnrnte y expresan demandas de diverso tipo. Asi, por ejeinplo, mientras
 
en laz provincias de la zona central de la Sierra se industrializa en plantas
 
mayores el 25% de la producci6n de leche y el consumo, en las provincias del
 
sur de la Sierra tal porcentaje llega s6lo al 9%, siendo entonces el canal de
 
consumo de leche cruda y derivados artesanalmente el que absorbe decisivamente
 
el producto.
 

En contraste, las provincias de Guayas y Pichincha, donde se encuentran
 
Guayaquil y Quito, absorben el 80% de la leche pasteurizada y el 84% de la pro
ducci6n de quesos y mantequilla producido en las unidades fabriles registradas
 
(es decir, las industrias l6cteas propiamente tales). En relaci6n a la deman
da, la expansi6n productiva ha cubierto lo esencial de la misma, aunque todava
 
se mantiene un ligero d6ficit. Actualmente se importa un equivalente al 3% de
 
la producci6n nacional. Este porcentaje, con ser bajo en t6rminos absolutos
 
todavia tiene cierta importancia ya que se utiliza mezclando la ledie en polvo
 
inportada con la leche fresca en las plantas de producci6n de leche pasteuri
zada, donde representa un 20% del total procesado.
 

Se estima que del total de leche producida el 15% se destina a la pro
ducci6n de leche pasteurizada, el 5% a la de quesos y mantequillas en plantas
 
industriales, el 30% circula como leche cruda y derivados artesanales, el 25%
 
se destina al consumo humano en las unidades productoras y el 25% restante al
 
consumo animal en finca. El consumo per cpita de leche y derivados es de
 
alrededor de 100 litros per clpita.*
 

* Err6neamente las estaclsticas oficiales estiman este consumo en 55 litros, 
por tomar ccmo consumo animal toda la leche consumida en las unidades.
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Un aspecto decisivo en la conforraci6n de un mercado lechero estable 
y que a trav6s de la fijaci6n de ciertos standares de calidad influy6 tanto
 
en relaci6n a la cantidad como a la calidad del producto, es el del creci
miento del sector industrial procesador. La industria lictea tiene, en Ecua
dor, un origen estrechamente vinculado a la producci6n estrictamente agrope
cuaria. Al igual que en otros palses, las caracter"sticas especificas del 
producto empujaron a la constituci6n de agroindustrias rnediante el "eslabo
narniento hacia adelante" (Hirschman, 1978). En 1910 ya se registran datos 
de exportacioneq de quesos y diversas investigaciones ilustran sobre procesos
agroindustriales en haciendas de la Sierra Central en la decada 1920.de 
La actividad nace ligada a la producci6n en haciendas, particularmnte de
aquellas ubicadas en las zonas a las que el ferrocarril Quito-Guayaquil uni6
 
desde la d6cada de 1910. La fuerte denanda de la costa que cubri'a ciertas

necesidades de alimentos wndiante la 
importaci6n pudo camenzar cubiertaa ser 
desde estas zonas de la Sierra, particularmente en productos como los deriva
dos de leche.
 

Un ejemplo clisico de este tipo de expansi6n industrial es el de la

hacienda La Avelina, que ya en la d6cada del 30 abastecfa de queso y mante
quilla a las ciudades de Quito y Guayaquil y enviaba exportacicnes a Peru,
Colombia y Panami. 
 El desarollo de la industria procesadora en la hacienda
 
fue haciendo que absorbiera la producci6n zonal. 
 En 1976 las haciendas de
 
la agroindustria producian s6lo el 15% de los 45.000 litros diarios procesa
dos por la planta. Esta etapa, donde el centro del producto en algunas hacien
das se traslada a sus propias agroindustrias, es acampaFiada de otra estrategia,
tambien de integraci6n hacia Ganaderosadelante. productores de leche cmnden
zan a asociarse y a conformar industrias procesadoras de leche, a los efectos
 
de garantizar la colocacion er table de su producto. El ejemplo 
mis relevante 
es el de la Pasteurizadora Quito S.A., formada por el Municipio de Quito, la
 
Cimara de Agricultores de la I Zona y originalmiente por 72 ganaderos, en 1960.

Las ordenanzas dictadas que obligaban a la pasteurizaci6n de la leche impulsa
ron esta empresa, que garantizaba a los productores de ciertas regiones su ac
ceso al mercado de leche de Quito. Este fue el objetivo principal, y a dife
rencia de las otras agroindustrias sefialadas, no se busca aqu 
beneficios
 
derivados de esta 
actividad industrial.
 

El tercer tipo de empresas que aparecera con fuerza en la d6cada de

1960 y 1970 es el de las plantas 
 fabriles sin origen agrario. Se registran 
unas 60 plantas de estas caracteristicas. 
Una sola de origen trasnacional 
(Nestle) dedicada a la producci6n de algunos derivados y de productos mater
no-infantiles.
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Se han desarrollado lineas nmuy especializadas de producci6n de algunos
 
derivados sobre la base de acuerdos tecnol6gicos con ampresas extranjeras.
 
Las cinco principales plantas procesan el 75% de la leche industrializada,
 
con alta relevanci de una de ellas, INDUIAC, que recibe el 45% de la leche 
que llega a las plantas, y que es la planta que abastece de leche pasteurizada 
a gran parte de la regi6n Litoral del pals. Es evidente el proceso de expan
si6n daninante de la agroindustria cuyo centro de acumulaci6n pasa por el pro
ceso estrictamente de procesamiento en relaci6n a las otras estrategias con
 
origen hacendal resefiadas.
 

El hecho de que la demanda nacional haya superado continuamente a la
 
oferta, dada la notable expansi6n del consumo producido, ha hecho que las
 
exigencias de las industrias al sector ganadero en relaci6n a la calidad del
 
producto sean aun bajas. Esta situaci6n de la oferta determina distintas
 
estrategiac de las plantas procesadoras. Mientras las pequeftas plantas y los 
procesadores artesanales suelen pagar sobreprecios a los ganaderos en relacion 
a los precios oficiales, otorgar adelantos monetarios y tener escasas exigen
cias de calidad, la enpresa trasnacional, en una situaci6n polarmente distinta,
 
dadas sus necesidades de garantizar un flujo estable de leche de alta calidad,
 
desarrolla una estrategia mis ofensiva. Ha instalado una planta enfriadora en 
la regi6n del Oriente, posee una flota de vehiculos que le permite recoger el 
producto en una amplia zona, otorga creditos a los productores, vende a las 
unidades insumos y subproductos a menor precio, etc. 

El creciniento constante de la producci6n y el cese del crecimiento 
acelerad6 de la econcmna, es posible que determinen para el corto plazo un 
equilibrio mayor entre oferta y demanda, lo que unido a la expansi6n de deri
vados de creciente calidad deberf a actuar sobre las exigencias planteadas a 
las unidades productoras por las plantas, lo que implicarla cambios en cier
tos sistEmas vigentes de ordefto y transporte del producto. 

8.2. Las pollticas estatales 

8.2.1. La polltica crediticia
 

En otro docurento analizamos globalnente la pmlitica crediticia nacio
nal. Retengamos aqu que la disponibilidad de recursos estatales permiti6 
incrementar decisivamente la masa de capital recibida por el sector agrope
cuario. Entre 1972 y 1977, por ejenplo, el Banco Nacional de Fcmento aument6 
en cifras constantes dicho monto en un 87.4%. En el caso de la expansi6n de 
la producci6n lechera esta pol1 tica fue decisiva. Oper6 en funci6n de dos
 
aspectos: a) incrementar ripidamente la producci6n para dar respuesta a un 
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acelerado crecimiento de la dananda que forzaba a incrneantar la importaci6n
 
en caso de no darse una respuesta satisfactoria; b) jugar ccmo nedida ccnpen
satoria para los grandes propietarios agricolas, afectados por las leyes de 
Reforma Agraria de 1964 y 1973, al tiempo que se tendia a fortalecer el prcceso 
de diferenciacion que se daba entre los empresarios rmis modernos y el sector 
mas tradicional, ayudando a consolidar los procesos de expansi6n productiva y 
iodernizaci6n tecnologica Ilevados adelante por los primros.
 

Un papel decisivo para la expansi6n pecuaria producida, fue el del Ban
co Nacional de FarDnto. Dentro del mismo existe un program crediticio desti
nado a pastos y ganaderia. Durante 1976, por ejemplo, el Banco Nacional de 
Famento destino el 27% del total de creditos agropecuarios a este programa. 
La Cuarta Encuesta de Coyuntura del Sector Agropecuario mostraba que en el 
mismo afio el 61% de las inversiones realizadas por los productores para el 
increnento de hatos bovinos y la realizaci6n de inversiones vinculadas a esta 
expansi6n provenian de creditos concedidos por el Banco Nacional de Fcrrento, 
el 32% se habla financiado con ahorro de los productores y el 7% a trav6s del 
credito otorgado por otras fuentes financieras. 

En 1970 el Banco Internacional de Reconstruccion y Faoento otorg6 al 
Ecuador un credito de 10 millones de dolares. Dicho cr6dito, manejado por 
el Programa de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
se invirti6 totalnente en la expinsi6n de la capacidad productiva de las uni
dades lecheras. Fue un credito de largo plazo, el que se otorgo mediante un 
control bastante riguroso de planificaci6n de las inversiones en finca, con
trolando su cumplimiento efectivo y brindando asistencia tecnica a los pro
ductores. Un balance realizado en 1976 de la mrcha de los proyectos, perni
tio obcuL var que siendo los creditos de una antiguedad prairedio de 2 aftos y 
4 reses, la poblaci6n bovina se habia incrementado en un 90%, mnientras el 
area de pastizales solo se habia expandido en un 9%, lo que seralaba que la 
expansion se apoyaba en cambios tecnicos que incrementaban sensiblonente la 
productividad por hectairea. La producci6n de leche en estas unidades se 
habla incrementado en un 59 en este periodo. Los productores beneficiados 
fueron 380 de mediano y gran tamaho, ubicados en la zona central-norte de la 
Sierra ecuatoriana.
 

Analizando mnis desagregadanente el destino del cr6dito en la zona de 
Cayambe, una de las zonas lecheras mis importantes, se observan los siguien
tes fen6menos: a) la creciente disminuci6n del credito absorbido por la agri
cultura, que pas6 del 47% del total concedido por el BNF en 1976 al 18% en 
1978, ientras el crddito destinado a ganaderia pas6 del 30% al 45% en el
 
mismo periodo. b) esta desviacion del credito coincidi6 con el notable incre
mento de los recursos crediticios destinados a la sucursal de Cayambe del
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Banco Nacional de Fomento, lo que signific6 aumentar entre 1976 y 1977 el 
cr6diro destinado a ganaderia en un 80%. c) la utilizaci6n de estos recur
sos esenciaimente por las unidades de ris de 20 has, que segin el Censo 
Agropecuario de 1974 utilizaban al BNF en un 70.2% como fuente crediticia,
 
mientras las unidades de menos de 20 has los hacf an s6lo en un 35.7%. Ademas, 
el mism Censo permitla apreciar que las unidades que recibieron cr6ditos del 
sistema bancario en su conjunto fueron el 1.8% del total en las unidades meno
res de 20 has, mientras las ubicadas entre 21 y 50 has recibieron cr6dito un 
35.5% de las mismas y las mayores de 50 has oscilaron entre 42.8% y el 60.7%. 

8.2.2. Las politicas de precios y de importaciones de leche
 

Hasta 1964 los productos lacteos no estuvieron reglamentados desde el 
aparato estatal en materia de precios mximos y minimos. En 1964 se crea la
 
Ccmisi6n Nacional de Leches tendiente a controlar aspectos vinculados a cali
dad y precios del producto. La politica del organismo tuvo escasa influencia
 
sobre el proceso de cacercializaci6n del producto y en 1973 fue disuelta y al 
crearse ese afio la Superintendencia de Precios, este organismo pas6 a regular
 
lo referente a control de precios, calidad, nirgenes de comercializaci6n, etc.
 
de los productos agropecoarios. Este organismo fue disuelto en 1972 y sus 
funciones asumidas por el Frente Fconnico conpuesto por los Ministros de Agri
cultura y Ganaderi a, Industrias y Ccmercio, Recursos Naturales y Energ6ticos y 
Finanzas, que actualrente son dirigidos por el Vicepresidente del pals. El
 
Ministro de Agricultura es quien tiene a su cargo proponer al Frente Econanico 
los precios y n6rgenes de utilidad de los productos agropecuarios. 

En relaci6n a la evoluci6n de los precios, es posible distinguir diver
sas etapas: a) la etapa de regulaci6n por el irercado, donde un crecimiento
 
lento de la demanda no generaba presiones sobre el precio del prcducto, y 
donde las dificultades t6cnicas del traslado de leche fluida parecen haber 
afectado tanto a productores camo a consumidores, sin que el precio fuera 
alterado zonsiblemente por ello. Esta etapa llega hasta finales de la d6cada 
de 1950. b) La etapa de expansi6n de la demanda que empuja los precios hacia 
arriba, lo que es acampafiado por las politicas estatales interesadas en produ
cir una expansi6n acelerada de la producci6n y en ccmpensar tambi6n por esta 
via a los propietarios de tierras afectados por las polticas de reformas im
plementadas. Entre 1973 y 1976 ello es muy visible, duplicandose el precio 
del producto. Estas medidas son accmpafiadas de la importaci6n de leche en 
polvo desde 1964, pero en cifras que oscilan alrededor de 1.500 Tm por afto, 
es decir, que no son decisivas en relaci6n a la producci6n nacional. c) La 
etapa de incremento del precio a los productores sin un traslado proporcional
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nente similar a los consumidores. Este proceso se impulsa desde 1976, en
 
virtud de que el precio de la leche pas6 a convertirse en un tema socialmnte 
relevante, que provoc6 conflictos permanentes con los consumidores urbanos. 
Esto est ligado a la creciente importancia del producto en la dicta nacional,
 
particularmnte en las ahora relevantes capas medias. De ahi que se apel6 
entonces a combinar el aumento de precio a los productores con la autorizaci6n 
a las plantas procesadoras de aumntar significativamente la importaci6n de 
leche en polvo a ser reconstru ida. Dado que esta es rmis barata que la produ
cida nacionalmente, por las condiciones del nercado mundial del producto, la 
combinaci6n productiva sefialada permiti6 a las industrias ofrecer el producto 
a precios prcnediados ponderadamente. Al. mismo tiempo, disminuy6 el control 
sobre la calidad del producto, y dado que los precios de los derivados lcteos 
son libres, el incremento de 6stos facilit6 entonces reorganizar el proceso
 
sin conflictos sociales agudos. En la prictica se reforzo la divisi6n de dos
 
mercados nitidamente separados. El de leche pasteurizada, qce ofrece un pro
ducto relativamnente barato y de baja calidad (particularmente en terminos de 
porcentajes de grasa butirca6trica, aderns de higiene), y el de derivados,
 
crecientemente en expansi6n, de altos precios en relaci6n al de la leche que
 
circula. Para Ilevar a cabo esta politica se cuadruplicaron los niveles de im
portacion de leche en polvo, que desde 1976 se incrementaron a unas 6.000 TM 
anuales. d) La etapa actual, donde el continuo crecimiento de la producci6n
 
y el aunento dc los rendimientos, favorece mantener la estrategia Je leche
 
fluida de baja calidad relativanente a precios bajos y derivados muy caros, y
 
las importaciones han bajado a nenos de 4.000 Tm anuales.
 

8.2.3. Las politicas tecnol6qicas 

En la d6cada de 1940 se localizan los primeros esfuerzos estatales po.
construir una oferta tecnologica destinada a expandir y nejorar la producci6n
 
lechera. En 1941 se crea la "Estaci6n Experimental Agropecuaria Central" ubi
cada en la zona de Cayambe, que realiza ensayos sobre algunos cultivos pero
sobre todo en pasto y ganaderia. La estaci6n estuvo dotada de maquinaria agri
cola noderna e import6 reproductores bovinos de alta calidad. Realiz6 ensayos, 
entre otros, de uso de fertilizantes y cria y manejo de ganado que fueron difun 
didos en la regi6n. La estaci6n se disolvi6 en 1945. En 1942 se cre6 la 
"Estaci6n Agricola Experimental del Ecuador", financiada en partes iguales por 
los gobiernos de Ecuador y EE.UU., cuyo programa ms impartante estaba destina
do al mejoramiento de pasturas y forrajes y del ganado lechero.
 

Con la creaci6n del INIAP en 1963 ccrnienza a consolidarse unn oferta
 
publica estable de tecnologia. Ese aho, con la aesoria del gobierno de Holan
da, se implanta un programa especifico de producci6n lechera. El programa se 
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orienta desde su inicio a la realizaci6n de ensayos de implantaci6n de prade
ras y de estudios de pastos. El proceso de investigaci6n tecnol6gica en pas
turas se orient6 bsicamrente en dos lineas fundamentales: tecnologla biol6gica
 
y agroncmica. Dentro de la primra se realizaron ensayos de colecci6n de ger
moplasma, fitomejoramiento y producci6n de semilla bisica. En lo referido a 
tecnologla agron6mica o de manejo los experimentos se orientaron hacia la prac
tica de fertilizaci6n en pasturas, densidad de siembra, control de malezas,
 
evaluaci6n de rendimientos y producci6n de forraje para corte.
 

La experiencia en investigaci6n ha dado resultados concretos en lo 
referente al manejo y producci6n de forrajes. La difusion de estos resultados 
por distintos medios (boletines tecnicos, boletines de divulgaci6n, dias de 
canpo y otros mecanismos de extensi6n agricola) ha alcanzado en mayor o nenor 
medida a todos los productores de leche de los valles de la Sierra central 
ecuatoriana. 

La fase dedicada exclusivamente a la investigaci6n en pasvuras se pro
longa hasta aproxmadamente 1970, en que ccmienza una segunda linea de investi
gaci6n destinada a la solucion de los problemas de sanidad, manejo y alirrenta
ci6n de terneros. En esta nueva linea se busca disminuir la cantidad de leche 
entera consumida por los terneros y bajar el indice de mortalidad que en las
 
unidades prcductivas alcanzaba niveles suceriores al 40%.
 

Una tercera fase camienza en 1975 a ser prioritaria y tiene relaci6n
 
con la evaluaci6n de los hatos lecheros en t6rminos de reproducci6n y produc
cian, de tal forma de ir entregando elementos a los productores que les permi
tan una mejor organizaci6n de la unidad productiva y con ello una rebaja de
 
los costos de producci6n.
 

Sin que estas etapas sean fijas y excluyentes una de otra aparece cla
ro que la linea de generaci6n-adaptaci6n, y por tanto de oferta, de INIAP,
 
gira en torno a las tecnologlas biologicas y de manejo o "investigaci6n de
 
apoyo" cmo la dencminan y que consiste en las tareas de experimentaci6n de
 
fitopatologia, entomologla, suelos, y otras disciplinas agrotecnicas que
 
constituyen innovaciones en I2manejo de los recursos y en su correcta combi
naci6n (vg. dosis de fertilizantes y agroqulmicos en general, sistemas de
 
cultivos, manejo de rodeos, ccmbate de plagas, etc.). Este campo de la expe
rimentaci6n agropecuaria cumple una importante funcion de apoyo para las
 
denrs tareas innovativas.
 

Por ultimo, el INIAP participa en la adaptaci6n de implanentos agri
colas, a partir de la adecuaci6n de prototipas que son disefiados en la
 
POLITECNICA, Instituto Universitario Estatal. Estas tareas se realizan a
 
partir de los respectivos departamentos de ingenieria agricola que existen
 
en algunas estaciones experimentales del INIAP.
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La difusi6n de esta actividad de generaci6n la hace reducidamente
INIAP a trav6s de boletines de divulgaci6n tecnica, cIas de campo para agri
cultores y ganaderos y cursos de capacitaci6n para personal de las unidades
productivas y de especializaci6n para t 6 cnicos y profesionales de otras de
pendencias estatales.
 

La taiea sustantiva de difusi6n est6 entregada al Ministerio de Agri
cultura y Ganader a, quien, a traves de la asistencia t6cnica de sus profe
sionales, lleva al productor los adelantos t6cnicos logrados. Sin embargo,
no existe una adecuada coordinaci6n interinstitucional y eso determina que la 
difusi6n no sea suficiente.
 

8.3. Prcducci6n y sujetos sociales 

8.3.1. Etapas de la produccion lechera 

8.3.1.1. Caracterlsticas de la producci6n y tecnologla hasta 1940
 

La historia ganadera del Ecuador se remonta al siglo XVII, epoca en

la cual las haciendas ccnenzaron a especializarse en la crianza de ganado

ovino, animales de carga y transporte. La crisis de los textiles a finales
 
del siglo XVII y ccmienzos del XVIII, que 
acarreo una calda violenta de la

demanda de este producto, afect6 la producci6n ovina, particularmente de

lana. Esta situaci6n provoc6 una reorientacion de las explotaciones ganade
ras principalmente hacia actividades agricolas. 
 Este perodo se caracteriz6
 
por el peso dcninante de las haciendas "tradicionales" que tenaan gran parte

de su actividad volcada hacia la producci6n agricola (trigo, cebada, papas,

maiz, etc.). La produccion se organizaba sobre la base del control de grandes

extensiones de tierra. Esto permiti6 que se cediera el uso de 
 las mismas,
asi ccmo de aguas, pastos, etc., a cambio de la utilizaci6n de la mano de obra. 
Ca r consecuencia de la utilizaci6n intensiva de mano de obra, el nivel de
mecanizacion fue muy bajo y no se introdujeron tcnicas ahorradoras de mano
 
de obra.
 

En la mayor parte de las haciendas la producci6n lechera representaba
una actividad secundaria. 
Ello no es casual y obedece al tipo de danandas de
 
un mercado interno muy pequeiio y a la escasez de vlas de ccmunicaci6n que
permitieran canalizar la produccion hacia los centros poblados de mayor tamano. De ah!" que la especializaci6n en !a producci6n lechera este ligada no
 
s
6 lo a la expansi6n del mercado sino tambi6n al desarrollo de obras infraes
tructurales que permitan romper la profunda incomunicaci6n existente tanto 
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entre las grandes regiones del pals (sierra-costa, b~sicamente), como al 

interior de las distintas hoyas del Callej6n Interandino.
 

Ello explica por qu6 el desarrollo de una producci6n mis especiali

zada estuviera ligado a ciertas obras infraestructurales puntuales. As!, la 

construcci 6 n a ccmienzos de este siglo del ferrocarril que atraves6 zonas 

estrat6gicas de la Sierra (valles de Cotopaxi y Pichincha), despert6 una vo

caci6n ganadera-lechera entre los hacendados. Particularmente en la zcna de 

Cotopaxi, impuls6 el desarollo de los primros pror.esos industriales de trans 
de cantidades significativas de derivaformaci6n, lo que pernitio el envio 


dos lacteos hacia Guayaquil. Esta ciudad era el eje de la exportacion cacao

tera, la primera ciudad del pals y por ende el principal centro de consumo 

nacional.
 

Este desarrollo tambi6 n impuls6 un mejoramiento gertio de razas con
 

la introducci6n de la Duraham, Norn~inda, Agashine y Holstein Friessian. Paula

tinamente las tierras irs pr6ximas al casco de la hacienda (de menor altura y 

mayor calidad de pastos) se destinaron al ganado lechero; se realizaron inver

siones p.ra la construcci 6 n de acequias de agua, que permitieron la ampli acion 

de las pasturas naturales, el inicio del proceso de implantaci6n de ciertas 
pasturas artificiales de origen extranjero y otras con leguminosas caom avena 

forrajera y centeno. 

En la mayor parte de las haciendas, la cria de ganado bovino era extre

madamente primitiva: baja calidad gen6tica, t6cnicas de manejo rudimntaria
 

sin uso de establos ni pesebreras, ordefio manual realizado una vez al dL,
etc.
 

Los 	procesos de cambio tecnol6gico que apuntamos anteriormente, se desarrolla

en un numero reducido de haciendas. Faeron camo pequefios "manchones" ubiron 
cados en la zona central de la Sierra. Pese a que este fen6meno ocurri6 en 

pocas haciendas y al hecho de que el "paquete tecnol6gico" se redujo a cambios 

geneticos, a ciertos mejoramientos de pasturas y a conocimientos scbre manejo 

adecuado del ganado, no debe subestimarse la importancia del proceso. 

8.3.1.2. C(racteristicas de la producci6n y tecnologla 
en las d~cadas de 1940 y 1950
 

Tal ccmo se ha visto, la d6cada de 1940 marc6 un punto de viraje -n 

el conjunto de la economia ecuatoriana. En el sector productor de leche, la 

cuesti6n gen6tica sigui6 siendo el fenomeno mis importante a nivel tecnol6gico 

y se asisti6 a un decisivo proceso de organizaci6n de la actividad. El 20 de
 

marzo de 1945 , 13 ganaderos crearon la "Asociaci6n Holstein Friessian del
 

Ecuador", destinada .Ajugar un papel muy importante en todo lo referente al 
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CUADRO N0 13: PRODUCCION E IMPORTACION DE LECHE EN EL ECUADOR,
 

AROS 1972 A 1984
 

AROS FRODUCCION NACICNAL (D) IMPORTACIONES
(litrmos) 	 (litros) 

1972 731.000.000 
 9.379.580
 

1973 717.954.100 
 13.481.272
 

1974 743.082.500 
 12.516.658
 

1975 769.332.500 
 8.389.143
 

1976 784.859.000 
 45.765.020
 

1977 823.356.600 
 27.038.347
 

1978 871.146.230 
 51.062.900
 

1980 897.940.000 
 43.715.000
 

1981 923.732.000 
 26.390.000
 

1982 946.034.000 
 31.665.000
 

1983 969.570.000 
 30.000.000
 

1984 990.760.000 
 s/i
 

FUENTES: 	1972-78, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, y
Ministerio de Industrias, Canercio e Integraci6n.
1980-84, Consejo Nacional de Desarrollo, secci6n 
Ganaderfa. 

ELABORACION: propia. 
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control del desarrollo de esta raza lechera en el pals. Ese mismo aho, la
 

Asociaci6n abre el "Herd Book" de la raza; desde 1947 se realizaron anualmente 

en Quito, las ferias, exposiciones con la presencia de jueces internacionales 

y a partir de 1948 se inici6 el control oficial de la producci6n. Hasta media
 

dos de la d6cada de 1950, se efectuaron constantes importaciones desde EE.UU.
 

y Canada, de animales de esta raza, tanto vacones como toros de pura sangre. 

A partir de esta fecha, s6lo se importan sementales. 

En esta 6poca, ademis del importante mejoramiento gentico, se realiza

ron esfuerzos significativos tend~entes al mejoramiento de pastizales, creando
 

pasturas artificiales tanto de granineas como de leguminosas. Hacia 1954, en 

la provincia de Pichincha, por ejemplo, existian 207.200 has dedicadas a la
 

actividad ganadera, de las cuales el 19.9% eran ya pasturas artificiales. Para 

ese aio, se reqistraron en esta provincia 31.800 vacas en producci6n cuyo ren

dimiento praedio diario era de 165.100 litros, es decir 5.2 litros por vaca 

orderlada al dia aproximadamente. Si se toma en cuenta que en numerosas hacien

dab los cambios tecnicos eran poco significativos, se puede inferir que en las 

haciendas mis "modernizadas" los pranecios eran bastante mis altos. 

El esfuerzo por mejorar la calidad gen6tica del hato lechero fue basica

mente de caracter privado. La capacitaci 6 n de ganaderos en los EE.UU. y la 

presencia de t6cnicos norteamericanos en Ecuador fueron los mecanis'os mediante 

los cuales se transmitieron las t6cnicas de cruza de ganado y de control leche

ro. El avance gen6tico puso de relieve el persistente atraso en el manejo de
 

la alirentaci6n. A partir de 1947/48 se realizaron importaciones de semillas 

de ray-grass, trabol y de otras pasturas. Asimismo, un tecnico norteamericano 

del Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura organiz6 cursos de con

trol lechero, de cruza de animales y de manejo de pastizales. Tambien en este 

perodo se difundieron t6cnicas de utilizaci6n del estiercol cano fertilizante. 

Otro logro importante fue el de la divulgaci6n de la inseminaci6n arti

ficial, cuya prictica se inici6 en 1949. En 1952, la Asociaci6n Holstein 

Friessian organiz6 el Primer Curso de Inseminaci6n Artificial con la colabo

raci6n de t6cnicos norteamericanos. En dicho curso se difundieron t6cnicas de 

formaci6n de potreros, ensilajes, henificaci6n, crianza de terneros, clasifica
ci6n por tipo, etc. 

La inseninacion artificial produjo un aumento de la producci6n estima

do entre un 50% y un 60%, y el porcentaje normal de animales secos baj6 de un 

40% a un 15/20%. Tambi6n en la d6cada de 1950 se generaliza la alimentaci6n 

artificial de los terneros -previa separaci6n de sus madres- lo que libera 
una mayor cantidad de leche para su ccmercializaci

6n.
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En relaci6n al proceso de m-ecanizaci6n, se debe sefialar que la e-xistencia de una oferta abundante de mano de obra en las iaciendas y el bajocosto de la misma, en t 6 rminos pecuniarios (era contratada cambio dea unperniso para utilizar los recursos naturales monopolizados por los hacendados), constituia una clara traba para el proceso de incorporaci6n de maquinaria. A ello debe sumarse obsticulos inherentes la topografiaa de los terrenos. De ahi la baja utilizaci6n de miquinas en las tareas agropoecuarias.
Para este periodo solamente se cuenta con datos sobre mecanizaci6n a nivelnacional. El Censo Agrcpecuario de 1954 muestra que en todo el pa.s, de las343.948 explotaciones existentes, s6lo 394 usaban tracci6n Mecanica lasenlabores agricolas. Para 1960, el Ministerio de Agricultura estimaba que existia un tractor por cada 780 has; este era uno de los indices mis bajcs de !aregi6n andina. Frente a este panorama de atraso, no debe perderse de vista,sin embargo, que la maquinaria se concentraba en las grandes unidades consti
tuidas en la Sierra por las haciendas. 

8.3.1.3. Caracteristicas de la producci6n y tecnologla 
a partir de 1960
 

Desde mediados de la d6cada de 1960, se acentu6 el cambio en laestrategia de producci6n en toda la Sierra. 
El sostenido proceso de moderni
zaci6n de las unidades de producci6n que responde tanto a razanes econrMickas ccro de tipo politico-social, permiti6 que la actividod ganadero-lechera desplazara progresivamfente a la actividad agricola. La superficie destinaday3-naderia en 

a
la provincia de Pichincha, pas6 de 207. 100 has en 1954 a 338.309
has en 
1974 (62.8% de la superficie total provincial). Las praderas artificiales pasaron de 41.200 has en 
1954 a 183.381 has en 1974, 
o sea que la relacion entre pasturas artificiales y naturales pas6 del 19.9% al 54.2%. El uso
de maquinaria agricola se expandi6 notablemente: s6lo en la provincia de
Pichincha, hacia 1974, 2.489 unidades usaban maquinaria agricola, contra 394
que lo haclan en 1954 a nivel nacional. De esta manera, se verific6 un notable increrento en el 
uso de maquinaria en las labores productivas agropecua-.rias, entre otras se incorporaron 
-a partir de 1966- implen-_ntos de ordeo
 

Mecanico para la actividad lechera. 

El nmejoramiento gen6tico se aprecia cuando observamos que hacia 1984existian en la provincia de Pichincha, 434 unidades productivas especializa
das en la producci6n de leche, que tenfan ganado de raza pura; de 6stas, 3/4eran criaderos de ganado puro Holstein Friessan. El numero total de animalesde raza pura registrado por la Asociacioln Holstein Friessan pas6 de 9.381 en
1965 a 16.311 en 1977. al ccro seftalamos anteriormente, este mejoramiento
genetico cobra g;n importancia no s6lo debido a la importaci6n de sementales 
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puros desde Estados Unidos y CanadA, sino tambi6n pcr la introducci6n de la 
inseminaci6n artificial. As!, la venta de dosis de Semen Bovino pas6 de 
11.35 dosis en 1964 a 60.000 en 1976. Este proceso se irmitiv6 en los ulti
rMs afios con la creaci6n de la Empresa Nacional de Semen. 

En resumen, este periodo se caracteriz6 por la reorientaci6n paula
tina y constante de la hacienda mixta agricolo-ganadera hacia la empresa 
esencialimnte lechera, reorientaci6n que exigi6 una fuerte inversi6n de 
capital. 

8.3.2. Los sujetos sociales
 

Los colonizadores de la Sierra Ecuatoriana, crearon diversos mecanis
mos para generar y extraer excedentes mediante la inorporaci6n de la fuerza 
de trabajo indigena al proceso p.:oductivo. Durante el perlodo .epublicano 
fue este proceso de incorporaci6n el que confiri6 a la hacienda el rol de eje 
organizador de la sociedad agraria serrana. Paralelamente a aqu61_la, coexis
tian las camunidades (provenientes de las reducciones Lldigenas) y los campe
sinos independientes. Las forms de vinculaci6n y los lazos existentes entre 
estos gtupos y la hacienda, configuran una trama menos siml I.e de la que se sele 
presentar caminmente. Estas vastas extensiones permitlan, tal camo lo mencio
namos anteriornente, que sus propietarios cedieran a los diversos productores 
agropecuarios, parte del uso de las tierras, o recursos, a cambio de extrac
ci6n de renta en trabajo o en especie. A la vez, estas haciendas producian la 
mayor parte de la producci6n destinada al mercado de la Sierra. Hacia 1954, 
el 1.2% de las explotaciones de mis de 500 has poselan el 48% de la superficie 
total lo que demuestra la situaci6n de extrema polarizaci6n vigente en el con
trol del recurso tierra. 

Entre i959 y 1964, un sector de los hacendados entreg6 los huasipungos 
(parcelas cedidas a los campesinos a cambio de su trabajo) anticipindose as! 
la primera Ley de Reforma Agraria de 1964. 

El anilisis de los elenentos que llevaron a sectores de los hacendados 
serranos a eliminar a los trabajadores no asalariados puede situarse, esque
mnticamente, en dcs niveles. Un micro-nivel circunscrito a la unidad produc
tiva y un macro-nivel que intenta mostrar las causales a nivel social, politi 
co e ideol6gico. 

En relaci6n al primer nivel, debemos enfatizar sobre aquellos elementos 
mencionados al inicio de este articulo. Estos permiten canprender la expan
si6n cuantitativa y cualitativa del mercado interno de productos debido a la 
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demanda creciente de articulos cano la leche y sus derivados. El aumento 
importante del ingreso y su Proceso de redistribuci6n, asi cc.o el fenomeno 
de urbanizaci6n -particulannente a partir del geriodo bananero- son los 
factores que posibilitan estas nuevas demandas. 

Paralelamente, los sectores agrarios que pudieron aprovechar del as
censo en la demanda, fueron quienes se beneficiaron con las altas tasas de
 
utilidades derivadas de la misma . Asimismo, el nercado posibilit6 que 
 se 
inicie dentro de un conjunto de unidades, un proceso de diferenciaci6n alre
dedor de la producci6n de leche y cebada, particularmente, con lo qje se ace
ler6 la conformaci6n definitiva de esas unidades en empresas agropecuarias 
de tipo capitalista. En efecto, fue la dinamica de penetraci6n del capital 
en el agro, la que impuls6 el desarrollo diferenciado por zonas y ramas de 
producci6n y la configuraci6n de un grupo social involucrado en este proceso 
de desarrollo diferenciado.
 

Hemos visto que la organizaci6n del trabajo en la hacienda tradicional 
se bas6 en la extracci6n de renta esencialmente en trabajo a partir de la 
relaci6n con la familia huasipungo ampliada y con otros precaristas. Esta
 
organizaci6n del trabajo fue funcional a un tipo de hacienda que se caracte
rizaba por: 

a) La anplia disponibilidad de tierras que permita la cesi6n de una parte 
importante a los precaristas.
 

b) El gran peso de la producci6n agricola. 

c) El egpleo intensivo de mano de obra debido a:
 

- Los bajos costos
 

- La topzgrafla del terreno que obligaba a sembrar en pendiente 

- El tipo de cultivo (papas, habas, etc.) que obstaculizaban la necani
zaci6n.
 

d) ,limportante porcentaje de mano de obra destinado a tareas no vincula
daz directamente a la producci6n de rercancias (huasicamia, trabajos 
en la huerta y en la granja, tareas de transporte hacia la ciudad y ser
vicios e, la residencia del hacendado, etc.). 

Este sistema que requiere una abundante cantidad de tierras y mano 
de obra, fue funcional dado el bajo gradode desarrollo tecnol6gico y el tipo
de organizaci6n social que prevalecia en la hacienda. El crecimiento de la 
demanda directa de algunos productos conlleva un aun. to de los precios 
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relativos y de las inversiones. Resulta mis rentable desplazar la mano de
 
obra de las tierras otorgadas para mejorar las condiciones de productividad 
en las mismas. Por barata que resulte esta nano de obra en t6rinos de re
tribuci6n monetaria, su costo es alto si se considera las tierras que ocupan 
y las ganancias que por ello deja de percibir el hacendado. Por otra parte, 
la reorientaci6n de la producci6n plantea un problema de tamaho y calidad de
 
tierras. Las grandes extensiones que llegaban hasta los paramos fueron fun
cionales en las condiciones anteriormente descritas. Ahora se necesita mucho 
menos fuerza de trabajo, y el eje del proceso productivo se conceata en aque
llas tierras que son aptas por calidad y altura al tipo de producci6n en 
expansi6n.
 

La nueva estrategia consisti6 en ceder al campesino aquellas tierras 
con mayores desventajas ecol6gicas. El tipo de producci6n generado por este 
sector cubri6 una demanda de articulos cuyos precios les haclan menos renta
bles. Con la cesi6n de tierra, los propietarios resolvieron con anticipaci6n 
los futuros conflictos con los canpesinos, utilizando como mecanismo de conci
liaci6n las relaciones paternalistas vigentes. Aparece en torno a la hacienda 
un "cord6n de seguridad" de pequfios campesinos, lo que permite tambi6n contar 
con una reserva de mano de obra utilizada por la hacienda ccmo nuevo personal 
asalariado. Este ultimo, de alguna forma sigue ligado al hacendado por rela
ciones extraecon&nicas en la nueva etapa; al mismo tiempo, esta cesi6n de 
tierras no afecta la politica de inversiones orientada hacia el desarrollo de
 
la ganaderia lechera en las zonas ecologicamente aptas que se reserva el hacen 
dado. 

En relaci6n al segundo nivel, es importante apuritir aqui, que ciertos 
sectores de los hacendados ccaprendieron la necesidad de i.ntrcducir cambios 
rapidos en las relaciones sociales debido a las presiones sociales existentes 
en ese mmento. Estas 61timas se desarrollarcn a partir'de dos hechos: 

- la politica de cambios impulsada por la Alianza para el Progreso, y 

- la presi6n de ciertos sectores nacionales que convirtieron la liquidaci6n 
del precarismo en bandera de lucha por reivindicaciones sociales.
 

Estos sectores de hacendados tuvieron una activa participaci6n en la 
readecuaci6n de la estructura agraria y en la elaboraci6n de la primera ley 
de Reforma Agraria de 196d. Constituyen de alguna forma el sector de vanguar
dia que gui6 al resto de los hacendados en la reorganizacion espacial (tamaflo) 
y social (sistema de trabajo) de sus unidades. Un sector importante de hacen
dados realiz6 este proceso de reconversi6n, otros no lo hicieron por razones
 



- 84 

de tipo ecol6gico, de mercado o de racionalidad subjetiva, motivo por el cual 
desaparecieron frente a! avance del moviniento canpesino y las medidas estata
les 	que lo accmpafharon y en gran medida impulsaron sus acciones. 

Las 	 tendencias orincipales de los cambios operados en la sociedad serra
na en las dos uJtimas d6cadas, tienen como escenario principal a las provincias 
dc la zona central norte. Es all! donde opera el sector de "punta" de la prin
cipal clase propietaria: la fracci6n 'e, :ateniente modernizante. La transfor
maci6n se di6 en aquellas haciendas que sobrevivieron a los cambios antes men
cionados. Estas se dedicaron a la producci6n creciente de leche, producci6n 
que exige un numero menor de trabajadores que ]a Droducci6n agricola; ademis 
requiere de inversiones en ganado de raza, pasturas, construcciones, maquina
rias, etc., requisitos no accesibles a la inmensa mayotia del campesinado ecua
 
toriano. Dirlamos entonces, que las caracter~sticas de estas producci6n se
 
ajustaban al tipo de relaciones sociales que se estaban estableciendo durante
 
este perlodo:
 

a) 	 La respuesta productiva a la creciente demanda se realiza a trav6s de
 
una rayor inversi6n y una nenor utilizaci6n del factor trabajo. Esto
 
es osible dadas las buenas condiciones eccl6gicas de la Sierra Ecuato
riana.
 

b) 	 El nuevo tipo de polarizaci6n que se crea despu6s de los cambios analiza
dos, hacienda modernizada-caxnpesino, siendo la hacienda mcdernizada mono
p6 lica -tiene el control del factor tierra, dcmina y concentra la produc 
ci6n pecuaria- frente a la gran cantidad de productores campesinos. 

Los cambios que experiment6 la sierra ecuatoiiana entre 1954 y 1974 
son importantes en relaci6n al tamafo de las explotaciones. Sobresale el 
hecho de que en 1974, las explotaciones de mis de 500 has perdieron el 33.6% 
de las tierras que controlaban en 1954, porcentaje cue es mis significativo 
en las unidades de mis de 1.500 has las cuales perdieron el 46.5%, cifras
 
que demuestran con claridad la liquidaci6n de la hacienda tradicional. Asi
mism, las unidades ccmprendidas entre las 20 y 100 has son las que muestran 
un crecimiento myor en el control de la tierra. Son vastas capas agrarias 
medias las que controlan estas ultiras unidades. Estos grupos accedieron a 
las 	tierras por dos vias:
 

- Via herencia, producto de la divisi6n y reparto de las ex-haciendas. 

- Via ccmpra por parte de sectores ligados al capital ccmercial agrario e 
inversionistas urbanos. 
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Es tambi6n importante subrayar el crecimiento de las unidades de 10 
a 20 has, que indica un proceso de desarrollo de las explotaciones familia
res capitalistas. En cuanto a la situaci6n estrictaente campesina, es im
portante destacar que pese al ligero aumento en la superficie que ocupan las 
unidades menores de 5 has, se ha agudizado la presencia del minifundio; en 
1954 el prczredio de este estrato era de 1.61 has por unid-1, pasando a 1.45 
en 1974. Ello revela la presencia de una nurerosa masa de campesino semi 
proletarios, que ccm-rlemnta sus ingresos -originados en la parcela- con
 
trabajo asalariado realizado en las haciendas, en las distintas explotacio
nes de la costa, en los centros urbanos, etc. En sintesis el proceso permi
ti6 la reestructuraci6n de una parte importante de las haciendas, hizo 
emerger una burguesfa agraria media (propietaria de parcelas de menor tamafio)
 
e increment6 el nm.mero de explotaciones de tipo familiar en proceso de capita 
lizaci6n. Sin embargo, queda vigente la problewttica campesina por la presen 
cia de una masa de minifundistas cuyos ingresos estin por debajo del nivel de 
subsistencia. 

Identificaci6n de los actores sociales
 

La descripci6n del sector lechero presentada anteriomente, permite
 
identificar a los principales actores sociales vinculados al proceso de pro
ducci6n y circulaci6n de la leche. Se ha hecho evidente el papel relevante 
jugado por las haciendas en el proceso. Sus propietarios, provienen tanto 
de sectores tradicionales del agro serrano, que han ido readecuando el tamaho 
y estrategia de sus explotaciones, ccm de inversionistas que tan ido adqui
riendo tierras y conformando unidades. En los dos casos, el tamafio de las 
unidades que se conforman es significativamente menor que el de las unidades 
de d6cadas ant eriores. 

La emergencia de este sector estuvo accmpaflada por una transformaci6n 
de las relaciones sociales en las haciendas. Ya se an-liz6 camo la forma 
salarial constituye el centro en la organizacion del trabajo, lo que posibi
lit6 la creciente especializaci6n de los trabajadores en las tareas produc
tivas vinculadas a la producci6n lechera. Asimisno, disminuy6 la capacidad 
de negociaci6n de los trabajadores, debido en parte a que el sector lechero
 
absorbia menor cantidad de nvino de obra. La consecuente expulsi6n de mano 
de obra provoca procesos migratorios temporales (incluso diarios) a las zo
nas urbanas, particularrente a la Ciudad de Quito. Otro rasgo imporcante es 
la a-ticulaci6n y generalizaci6n de diversas forias de trabajo: el tra o 
asalariado se complementa con el trabajo en la pequefia parcela propiedad del
 
trabajador, lo que permite la reprcxlucci6n de la familia. Un ejemplo de lo 
anterior es el papel quce juegan las "ordefiadoras" (mujeres que realizan el 
ordefio manual de las vacas) quienes conbinan su trabajo en la hacienda con 
su trabajo en la parcela. 
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8.4. El sector privado 

8.4.1. La oferta del sector privado
 

En este aspecto deben distinguirse la actividad propia de los ganade
ros, de sus organizaciones corporativas y de las empresas comerciales.
 

Los ganaderos y sus organizadores han centrado su actividad en el mejo
ramiento genetico del ganado bovino de leche. Partiendo desde la importaci6n 
de ganado puro, la experiencia para la adaptaci6n de 6ste a las condiciones
 
ecologicas de la sierra ecuatoriana, hasta la experimentaci6n en cruzamientos 
que pernitan un rlpido mejoraniento del potencial genetico del ganado. Ello, 
via primero de las experiencias pilotos con los reproductores importados y en 
su ampliaci6n posterior a traves de la tecnica de la inseminaci6n artificial,
 
difundida a trav6s de sus propias cooperativas de productores.
 

No cabe duda que en este campo han alcanzado 6xitos notables, que se 
deben exclusivamente a la iniciativa y perseverancia de los propios sectores
 
de productores.
 

En cuanto a las empresas ccmerciale; es dificil evaluar la oferta. Sin 
embargo, hemos realizado el intento de hacer alguna sistematizaci6n a trav6s
 
del seguimiento de los avisos periodisticos de oferta de bienes y servicios 
tecnol6gicos, aparecidos en el principal diario del pals desde 1959 hasta
 
1978.
 

El cuadro N' 14 sintetiza las n-wyores frecuencias observadas de apari
ci6n de - clamos publicitarios en el diario "El Cmercio" de la ciudad de
 
Quito. ,medici6n de este tipo de frecuencia, si bien no proporciona la
 
magnitud de la oferta tecnologica ni de su composici6i total, en un periodo 
dado, puede brindar una imagen, aunque scmera, de loEr esfuerzos realizados 
por las erpresas e instituciones privadas a lo largo del tiempo a fin de lo
grar una cierta posicion y visualizaci6n en el mercado frente a sus potencia
les clientes. El analisis de este particular medio no agota la diversidad de 
canales formales e informales que utiliza habitualmente el producto rural en 
general y el lacteo en particular para actualizarse respecto de la disponibi
lidad de productos tecnologicos. A pesar de ello, se puede supcner razonable
mente que los diarios locales colccan a los productores pecuarios en un nivel 
relativamente homogeneo de informaci6n acerca le ]a realidad agrotecnol&gica.
 

La mayor frecuenci de una cierta lnea de oferta tecnol6gica, mediada 
por el 6 rgano periodistico, podria indicar tanto la necesidad individual de 
una empresa proveedora de hacerse visible o bien una respuesta colectiva de
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las fuentes privadas de suministro tecnol6gico a alguna "sehal del mercado"
 
rsepecto de la 	demanda de ciertos bienes. Esta 6 ltima correspondencia puede
 
hacer canprensible el tipo de ordenamiento cronol6gico que adoptan los dis
tintos "nucleos" de productos que se observan en el cuadro.
 

CUADRO No 14: 	 FREXZENCIAS DE OFERTA DE TECMCLCGIA DE
 
RAPRESAS COMERCIALES
 

1964 	 1966 1974
1969 	 1976
 

Fertilizantes Cortadoras de Sembradoras Miquinas de Senillas pasto

Ganado mejo- pasto Fertilizan- ordefio TIfplementos
 
rado Plaguicidas tes Sec.de heno agricolas
 
Vacunas des-
 Semen
 
cremadoras
 

FT=UE: Diario "El Ccmercio", Quito; varios ahos. 

ELABORACION: FLACSO, Sede Quito, Proyecto PRCTAAL.
 

La oferta privada, y tambi~n en algunos casos la publica, de tecnolo
g"a para el subsector se ajusta a trav6s de formas mis o menos sofisticadas
 
de marketing a la demanda efectiva o a sus tendencias manifiestas. Esa 16
gica de la publicidad de los insumos destinados a la producci6n pecuaria y
 
lctea quizas explique la complejidad creciente que adquieren los articulos
 
ofrecidos con el pasar de los afios: de elementos bisicos ccmo fertilizantes,
 
vacunas y ganado mejorado, en 1964, se pasa 10 aftos despu6s a m6quinas orde
?iadoras, secadoras de heno, semen congelado. La incorroraci6n de elementos
 
que se corresponden con "paquetes tecnol6gicos" de camplejidad creciente
 
puede responder tanto a facilidades crediticias, precios relativos favorables
 
o a la misma capitalizaci6n de cada unidad productiva. Pero lo que queda
 
claro es la progresiva introducci6n al mercado de artfculos de mayor valor
 
agregado.
 

Scbre los sujetos e instituciones oferentes es posible obtener alguna 
informaci6n adicional. La casi totalidad de los anunciantes son representan
tes de empresas extranjeras o bien sus distribuidores. La excepci6n la cons
tituyen E.M. Senillas, empresa mixta en manos del MAG, el BNF y grupos privados
 
nacionales que provee senillas de trigo, cebada, arroz, avena, frijol, maiz,
 
pasto, etc. y FERTISA, del BNF y grupos privados, que produce abonos. Las res
tantes firmas son importadoras de las distintas marcas de tractores (Caterpillar,
 
.Iyland, Ford, 	John Deere), de semen congelado, ordehadoras mecanicas, inoculan
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tes biol6gicos (Conagro Importaciones). Las empresas fabricantes son norte
americanas, holandesas, y tambien venezolanas.
 

8.4.2. Mecanismos de acceso a'la oferta-de tecnologa
 

En este punto nos interesa hacer el analisis de la forma como la inno
vaci6n tecnol6gica fue conocida For prinera vez por el productor.
 

Los paquetes tecnol6gicos analizados incluyen ms de una tecnologia.
 
Ahora bien, dado el tipo de actividad productiva y el tipo de tecnologla, en
 
ningun caso el ORIGEN de estas tecnologlas es end6gena, es decir, creada ci 
generada no s6lo en la propia unidad productiva sino ni siquiera en el pals.
 
Se tratan en su origen, en su generaci6n, de tecnologlas exogenas, entendiendo
 
por tal no solo el hecho de haber tenido origen fuera de la unidad productiva
 
sino tambi6n fuera del pals.
 

Ahora eso no significa que, en el pals y en las propias unidades pro
ductivas no haya existido un proceso intenso de adaptaci6n, prueba y experi
mentaci6n de cada una de estas tecnolog as antes de su incorporaci6n defini
tiva y difusi6n. Es decir, todo el "paquete tecnologico" involucrado en la
 
producci6n lIctea es originado fuera del pals (exogeno) pero es adaptado en
 
el pals y en las unidades productivas. Por lo tanto, el modo de conocimiento
 
de la t6cnica juega su rol, pero irds importante aparece el proceso seguido an
tes de su incorporaci6n.
 

El mismo implica que necesariamente existen "lideres o adoptadores 
tempranos", adoptadores noLnales y adoptadores tardlos. Si pensamos en los 
pioneros en el uso y ensayo de nuevas t6cnicas, en las que lo siguen en la 
adopci6n pero una vez que la tecnica es difundida y ha sido probada en varios 
niveles y los que adoptan muy tardlamente la t6cnica o no la adoptan en forma 
campleta. 

En un ccmienzo la actividad lechera en las zonas de estudio se di6 a 
pai-tir de un nmero limitado de "lideres o innovadores" que iniciaron el 
proceso a partir de un conocimiento obtenido en literatura tecnica extranjera, 
viajes al extranjero, de los cuales +.rajeron la idea de implantar este tipo
 
de actividad en la Sierra, o de 1 ,resencia en el pals de t6cnicos extranje
ros. Es decir, el primer conocimiento, como el origen de la tecnica, es exo
geno al pals. Sin embargo, a partir de all! inician en la propia unidad pro
ductiva un proceso de experimentaci6n que permite obtener resultados que
 
posteriormente son difundidos en los demos ganaderos de la Sierra.
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En resumen, pcdeos concluir que el perlodo que va desde ccmienzos de
 
siglo hasta 1940 marca la etapa de los "llderes" e innovadores "tempranos"
 
en la actividad ganadera lechera en la Sierra, siendo desde esa fecha el co
mienzo de la adcpci6n de las distintas t6cnicas, pero con un perlodo par-ti
cularmrnte intenso de incorporaci6n que ccmienza a rediados de la d6cada del
 
60 y que a6n continua.
 

A modo de ilustraci6n se presenta el Cuadro N' 15 que resumen el ori
gen y la primera fuente de conocimiento en las t6cnicas que hemos venido 
siguiendo, en las unidades productivas estudiadas. 

8.4.3. La tecnologla incorporada
 

La investigaci6n realizada en las principales cuencas lecheras del pals
 
de Cayambe y Machachi, en la zona central de la Sierra ecuatoriana, muestra
 
que hasta 1950, un porcentaje de los productores, a los que podemos ubicar co
mo pioneros de la actividad, centraba su actividad productiva lechera en la
 
cuesti6n genetica, el uso de registros y la incorporaci6n de praderas artifi
ciales. En menor redida, un grupo aun mis redacido le agregaba la crianza
 
artificial de terneros y medidas de mcanizaci6n.
 

En la decada del 50, se contin6a armonizando un mejor manejo bisica
mente de alimentaci6n a los cambios geneticos que se habian producido en las
 
d6cadas anteriores. Asi la incorporaci6n de pasturas artificiales y la mreca
nizaci6n aparecen con fuerza relevante en este perlodo, continuando la incor
poraci6n de ganado puro y la crianza artificial de terneros. No puede dejar

de relevarse el ccmienzo de la asistecia t6cnica i las explotaciones que en 
esta d6cada es esencialmente de tipo particular.
 

Las d6cadas siguientes mostrarin la gran expansion cuantitativa de los
 
paquetes tecnologicos aplicados, mostrarido el paso masivo a la producci6n le
chera de las haciendas en estas cuencas. Sin Enbargo, se pueden apreciar
 
diferencias en el caracter de los 
 paquetes tecnol6gicos incorporados. Asi,
 
mientras la incorporacion de ganado puro, de registros y de pasturas artifi
ciales, de mecanizaci6n, de crianza artificial de terneros y la asistencia
 
t6cnica aumentan vigorosamente en ambos periodos, la d6cada del 70 muestra la
 
presencia mis relevante de las t6cnicas de inseminaci6n artificial (aunque
 
esta arranca en la decada anterior con fuerza) y del ordefio mecinico.
 

Es importante, para ,ener una visi6n final de la situaci6n actual ana
lizar el Cuadro No 17. En el mismo se aprecia ccmo de los ocho paquetes tec
nol6gicos planteados, seis de ellos (incorporaci6n de ganado puro de leche,
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CUADRO NO 15: ORIGEN Y PRIMERA FUENTE DE CONOMIiENTO POR LOS 

PRODUCTORES DE LAS INNOVACIONES INCORPORADAS 

TECNICAS INCOR- ORIGEN DE ORIGEN DE PRIhER CONOCIMIENTO DE 
PORADAS LA TECNICA LA OFERTA LA TECNICA 

Incorporaci6n de Ex6geno Privada Viajes a EE.UU. 
ganado puro Literatura t6cnica 

Incorporaci6n de Ex6geno Privada T6cnicos norteameri-
Registros canos 

Incorporaci6n de Ex6geno Piblica Tgcnicos norteamerica
pasturas artifi- nos y nolandeses
 
ciales 

Incorporaci6n de Ex6geno Privada Literatura tecnica 
mecanizaciOn 

Incorporaci6n de Ex6geno Pdlica Literatura t~cnica. 
crianza artifi- Demostraciones INIAP 
cial de terneros 

Incorporaci6n de Ex6geno Pdblica Literatura t~cnica. 
orderie mecunica Tocnicos de casas 

comerciales 

Incorporaci6n de Ex6geno Pi1blica Tecnicos nacionales 
asistencia t&c- y extranjeros 
nica
 

FUENTE: Encuestas y Entrevistas FLACSO, Sede Quito, Proyecto 

PROTAAL, 1979. 

ELABORACION: FLACSO, Sede Quito, Proyecto PROTAAL. 



N0CUADRO 16: CALENDARIO DL INCORPORACION DE TECNOLOGIAS EN LAS CUENCIAS LECHERAS 
DE MACHACHI Y CAYAMBE EN CUATRO PERIODOS. EN RORCENTAJES 

ULTIMAS CUATRO DECADAS
TECNOD3JGIA,. EN PORCENTAJES
 
INCORPOUDIAS 
 HASTA DECADA 
 DECADA 60
1950 DECADA 70
50 primer TOTALESsegundo imer segundo 

quinquenio quinquenio quinquenic quinquenio 
INCORFORACION DE 
 21.4 
 45.2
GANADO PURO 26.2 7.2 7.1 14.3 35.7 3.5 100.0
 

INCORPORACION DE 
 21.8 41.4REGISTPFlS 
 21.7 15.2 
 6.6 15.2 32.6 8.7 
 100.0
 

INCORPORACION 30.6 36.8PASTURAS ARTIFIC. 12.2 20.4 6.1 24.5 30.7 6.1 100.0 

INCORPORACION 25.8 67.8INSI]IIN.ARTIFIC. 3.2 
 3.2 6.4 19.4 35.5 32.3 
 100.0
 

INCORPORACION 
 36.7 
 40.8
MECANIZACION 
 8.2 14.3 14.3 
 22.4 32.6 
 8.2 100.0
 

INCORPORACION 34.1 31.0CRIANZA APTIF.TERNEROS 6.4 8.5 
 6.4 27.7 34.0 
 17.9 100.0
 

INCORPORACION 
 4.6 
 95.4
ORDE O MECANICO  - - 4.6 31.8 63.6 100.0 

INCORPOPACION 47.7 
 '47.8ASISTENCIA TECNICA 
 4.5 15.9 31.8 36.4 
 11.4 100.0
 

FUENTE Y ELABOACION: Barsky y Cosse, 1981. 

http:TECNOD3JGIA,.EN
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CUADRO 17: 	 INORPORACION DE TECNOGIA AL PROCESO DE PRODUCCION 
DE LECHE EN IAS CUECIAS LECHERAS DE MACIACHI Y 
CAYAMBE. NUMERO DE UNIDADES QUE HAN IN(X)RPORAO 
Y PORCENTAJE TOTAL 

TECNOIXIAS TOTAL DE UNIDA- TOTAL DE UNIDA- % DEL TCTAL 
INCORPORADAS DES PRODUCTIVAS DES PROD-TIVAS UNIDADES PRO-

ECUESTADAS QUE HAN INODRPO DUCIVAS QUE 
RADO LA TECNICA HAN INCORPO-

RADO 

Incorporaci6n de 
ganado bovino 
puro de leche 49 42 85,7 

Incorporaci6n de 
registros de 
reproducci6n y 
producci6n 49 	 46 93,8
 

Incorporaci6n de
 
pasturas; artifi
ciales 49 49 100,0
 

Incorporaci6n de
 

inseminaci6n 
aftificial 49 30 61,2 

Incorporaci6n de 
uecanizaci6n 49 	 49 100,0
 

Incorporaci6n de
 
crianza artifi
cial de terneros 49 	 47 95,9
 

Incorporaci6n de
 
ordefto mecanico 49 33 44,9
 

Incorporaci6n de
 
asistencia tcnica 49 44 89,7
 

FUENI'E Y ELJ0RACION: Barsky y Cosse, 1981. 
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de registros de reproducci6n y producci6n, de pasturas artificiales, de mreca
nizaci6n, de crianza artificial de terneros y de asistencia t6cnica), se
 
encuentran en por lo menos el 85% del total de las unidades. Los otros dos, 
muestran tamb!6n porcentajes significativos (inseminacion artificial: 61.2%
 
y crdefio mecinica 14.9%), y por las entrevistas realizadas su incorporacion 
a la gran mayorfa de las unidades es previsible en el corto plazo. Por otra
 
parte la presencia de animales reproductores en Varias de estas unidades, dis
minuye la significaci6n de que no en todas se realice inseminaci6n artificial,
 
en t6rminos del ejoramiento gen6tico. Ademas, la incorporaci6n de las n
quinas de ordefie mcinico, ha sido frenada por la baja exigencia durante mu
chos aios de las plantas en materia de calidad del producto y por la presencia 
de un mercado de fuerza de trabajo (mujeres ordefiadoras) de muy bajo costo. 
En la mdida en que ambos problemas estah experimentando cambios, es previsi
ble el mantenimiento de un ritm sostenido de desplazamiento de las ordefiado
ras por las miquinas. 

E decir, que la investigaci6n muestra la presencia de un sector alta
mente modernizado que desde el punto de vista tecol6gico sefiala un proceso 
de vigoroso desarrollo de las fuerzas producivas. En la rredida que se con
tinue con las tendencias actuales, es previsible pensar en la incorporaci6n 
creciente de t6cnicas mrs refinadas de manejo, menos visible y cuantificables 
f~sicamente, muy ligada:s a la capacidad del personal de las haciendas, y segu
rammnte tambien de ciertas inversiones que permitan un mejor manejo de las 
condicioneb ambientales, particularmente equipos de riego (sobre todo en la 
cuenca de Cayambe). 

9. FRIJOL 

Presentamos aqul informaci6n sobre el producto a nivel nacional y re
gional, para luego examinar la situaci6n de los pequefios productores de la 
zona de Pimampiro, provincia de Imbabura, la principal regi6n productora a 
nivel nacional. Ello permitira analizar mis detenidamente la situaci6n tec
nol6giza de estos productores, cuyo tamafho es representativo del tipo de su
jeto scx;ial que produce lo fundamental del frijol en el Ecuador con destino 
al me.cado. 

9.1. El mercado 

A nivel nacional el frijol tiene tres mercados de mayor importancia 
y uno menor. Un tipo de mercado es el de las regiones fionterizas: el espa
cio norte de Peru, provisto por la producci6n de Loja y Azuay en el sur de la 
Sierra ecuatoriana y el espacio sur de Colombia, abastecido por las produc.
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ciones de Imbabura y Carchi, provincias del norte de la Sierra ecuatoriana.
El segundo tipo de mercado en Lmportancia es el de la Costa ecuatoriana, par.
ticularmente Guayaquil, parciahente provisto por la producci6n de la provin
cia de Manab! en la Costa, y ccmpletado con la de provincias ser;:anas. El 
tercer segmento poblacional con un consumo destacable es el sector rural de
 
la Sierra, generalmente a trav6s del autoconsumo o de la circuiaci6n intra
zonal del producto. Finalmente, un mercado marginal es el de las ciudades
de la Sierra, con bajos hibitos de consumo del producto. Se ertima que alre
dedor del 70% de la producci6n nacional se destina a la venta, y el resto es 
autoconsumido en las unidades (semillas, consumro humano, alimentaci6n 
ani
mal). 
 En la zona de Pimampiro, los productores entrevistados destinan su pro
ducci6n al mercado (87.3%), mientras dedican el 8.4% a Fdmilla y el 4.3% a 
autoconsumo.
 

El destino del producto en la zcna de Pimampiro es el mercado colam
biano. Ello implica la siembra de variedades rojas y mixtureadas (cargabello,
algorrobo, bola, etc.) que son piferidas en dicho mercado, mientras se pro
duce en menor medida frijol blanco quo es demandado por el gusto local. La
demanda del mercado colanbiano es amplia, por el alto nivel de consumo de fri
jol en este pals, y en relaci6n a la produccion regional ecuatoriana que es
relativamente pequeia. Dada esta disparidad aitre demanda potencial y volu
men de la oferta, y dado que los preclos no estan fijados por esta relaci6n
 
sino por las relaciones cambiarias existentes entre los pa~ses, es impredeci
ble el mercado del producto en epocas futuras. Asi, la devaluaci6n de la
 
moneda ecuatoriana en 1983 significo 
un fuerte inpulso a la demanda, saliendo 
un volumen apreciable de productos por la frontera norte. Si bien el gobierno
ecuatoriano realiz6 intentos de control de este proceso, ello fue poco efecti
vo por la fuerte tradici6n que tiene el contrabando en la regi6n y la existen
cia de diversos caminos hacia Colanbia. Normalmente la producci6n ecuatoriana
 
complementa marginalmente la producci6n colcmbiana. 

En cuanto a los circuitos de cmercializaci6n, si bien existen diversos
canales,el principal es el conformado por Productor-Acopiador Zonal--Acopiador

Regional (exportador). Tambien es 
 frecuente que los productores grandes se
desplacen con su prcducci6n y negocien con el Acopiador Regional. Ello es 
p sible por la relativa cercania a la ciudad fronteriza de Tulcin donde se
ubican los tres grandes exportadores del producto a Colombia, y por la exis
tencia de una excelente carretera. Los acopiadores regionales reunen en peque
ftas bodegas de Pimampiro el producto y lo transportan hasta Tulcin en sus 
vehiculos.
 

La encuesta a pequefios pruductores de Pimampiro revel6 que el 62% de
los productores vende su producci6n en el pueblo, el 24t en las fincas coa 
merciantes de Pimampiro y el 14% a ccmerciantes de Tulcin. En relaci6n a los 
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excedentes, es evidente que la cipula exportadora se apropia de la parte mis 
significativa de los producidos en la esfera de la ccmercializaci6n, y que
 
dentro de los acopiadores zonales 5 o 6 de ellos, por el volumen ccmerciali
zado, negocian mejores precios. Los precios son determinados por el mercado 
colambiano, la tasa de cambios y por los volnenes de oferta regional dispo
nibles. Se estima que los expoitadores se apropian de un 15 al 35% del precio 
de exportaci6n, y que los intermediarios zonales llegan a un 10 o 15% del va
lor del producto. Los precios se han mantenido en los dltimos ahos en niveles 
adecuados para los productores, aunque con variaciones muy fuertes durante el 
mismo afo, que llegan hasta el 100% del precio del producto. 

9.2. Politicas estatales 

9.2.1. Politicas crediticias
 

La politica de aumento de credito para el sector agropecuario permiti6 
que el mismo llegara, aunque en menor medida, a ciertas capas de pequefios 
productores. El Cant6n Pimampiro, por ejemplo, muestra que el cr6dito conce
dido por el Banco Nacional de Fcrmnto el 75.2% de las unidades beneficiadas 
tenlan menos de 50 has, si bien en t6rminos de valor recibieron el 37.3% del 
total concedido. El frijol es el producto agricola que muestra el mis alto 
rango de utilizaci6n de creditos para su cultivo. En cuanto a los productores 
encuestados en esta 2ona, el 50% sefial6 tener acceso al cr6dito, aunque la ma
yor parte destinaba los mismos a diversos destinos y s6lo el 2U al cultivo de 
frijol. Tambien es significativo el cr6dito no formal, concedido por particu
lares a tasas mrs elevadas y vinculado generalmente a arreglos productivos. 
Siendo el credito insuficiente, ha permitido de todos modos su acceso por pro
ductores cuyo tamaho los exclua de ser sujetos crediticios en d6cadas pasadas. 

9.2.2. Politicas de comercializaci6n
 

El impacto esencial de la acci6n estatal sobre los procesos de comercia
lizaci6n regional ha sido la construcci6n y mejoramiento de carreteras princi
pales y secundarias. El control de la comercializaci6n a trav6s de las guf as 
que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganaderia deben expedir 
en las zonas productoras rigi6 hasta 1983 en que se prohibi6 la venta del pro
ducto a Colombia. Sin embargo el mismo contin6a circulando por via del contra
bando. El unico intento de ccrrercializaci6n directa realizado hace unos ahos 
por la Ehpresa Nacional de Almacenamiento y Caerciaiizaci6n de Productos Agro
pecuarios (ENAC), culmin6 en un fracaso total por la imposibilidad de acceder 
al mercado colombiano, dadas las relaciones entre los comerciantes de este pais 
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y los de Tulcin. Actualmente, dado que el producto es de bajo consume urbana 
en el Ecuador, no existen presiones sociales que demanden acciones estatales
 
en este nivel. Tampoco se realizan intentos tendientes a desarrollar infra
estructuras de almacenamiento. 

9.2.3. Politicas tecnol6gicas 

Los esfuerzos estatales en esta linea han sido escasos y esporldicos.
El primer esfuerzo registmab es el desarrollo en la Estaci6n Agricola Experi
mental creada en 1942, que despu6s de la Segunda Guerra inici6 estudios de
 
aclimataci6n de frijol cuyo impacti parece haber'sida escaso. Actualimente 
las pocas acciones existentes se realizan en el Prograrm de Leguminosas del
 
INIAP, que se encuentra desarrollando lineas de variedades de frijol, sin que 
ello se conecte todavia con los procesos productivos en cursa. El hecho de
 
que lo fundamental de la producci6n actual se basa en variedades provenientes
de paises vecinos per vias no legales, se expresa en que adenis de que el 
aparato estatal nacional no produce semillas para el mercado, el nivel de 
inportaciones de semilla es muy baja. El Programa Nacional de Semilla regis
traba para 1982, 1983 y 1984, dos permisos de importaci6n de ssaillas de fri
jol, por 8.4, 15 y 13 Tm respectivamente. Estas importaciones en ningn 
casa hubieran permitido cubrir el 1%de la producci6n total de esos afios. 

9.3. Producci6n y sujetos sociales
 

El canportami-nto productive a nivel nacional puede apreciarse en el
 
Cuadro N' 18.
 

Pese a las dificultades estadisticas que resultan de ucmparar fuentes 
disimiles, se aprecia gruesamente la tendencia a incrementar la superficie 
sembra,9a y come tambi6n han aumentado los rendimientos, lo que en su ccnjuo 
ha hecho que la producci6n subiera. Debe sefialarse que es la unica legumino
sa que muestra un proceso expansiva en los 6ltimos afios. El Ministerio de
 
Agricultura y Ganaderfa, con series distintas para J.os aries anteriores a 1980,

sin embargo tambien estima que desde 1578 se produce un recuperaci6n do la 
producci6n per incremento de superficie y de rendimientos que entre 1978 y
1984 habrian pasado de 481 a 570 Kg/ha. Estos procesos expansivos obedecen 
a los cambios tecnologicos vinculados a la difusi6n de fertilizantes, pesti
cidas y fungicidas y de variedades colonbianas. Ello est asociado a la domi
nancia ccmo zona productora de las provincias de Imbabura y Carchi, en el 
norte de la Sierra ecuatoriana, que abastecen el mercado colanbiano, y que han 
desplazado a la principal zona productora en la decada de 1950, que era la del 
sur de la Sierra (Loja, Azuay y Cafiar) que abastece el mercado peruano.
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CUADRO No 18: 	 SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS 
DEL FRIJOL EN EL ECUADOR 

AROS SUPERFICIE COSEa3ADA PRODUCCaON RENDIMIMVTOS
 
has Tin Kg/ha
 

1954 22.260 	 6.373 286
 

1974 	 44.025 (1) 15.981 363
 

1980 48.156 	 26.275 545
 

1981 53.525 	 29.699 555
 

1982 50.976 	 28.539 560
 

1983 36.844 	 20.844 550
 

1984 	 50.885 29.004 570
 

(1) Superficie 	serbrada. 

FUEMrES: 	 1954. Censo Agropecuario National de 954. 
1974. Censo Agropecuario Nacional de 1974. 
1980-84. Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

ELABORACION: Propia.
 

Es necesario, ademas, sefialar que existen dos tipos de productos. 
El frijol denominado tierno que se cosecha con destino al aut.consu no o se 
comercializa en baja proporci6n, y el frijol llamado seco. con destino esen

cial al nercado. Tambi6n aqu! es evidente que el porcentaje de p>oducci6n 
de frijol seco es mas alto en las provincias del norte, mientras en el resto 
de la Sierra es evidente la mayor importancia del frijol tierno destinado al 
autoconsumo. En cuanto a los rendimientos, las provincias del sur tienen 
rendimientos entre 2 y 4 veces menores a las del norte. Otro aspecto impor
tante es el tamaho prcmedio de las explotaciones, que producen frijol seco. 
Mientras que en Loja, por ejemplo, las parcelas sembradas de frijol eran de 
0.4 has prcmedio en 1974, en Carchi eran de 1.1 para ese aio. 



- 98 -

El Cuadro No 19 permite apreciar la existencia de diferentes unidades 
en t6rminos de tamafio de las mismas. Se aprecia aqui el gran peso de las 
pequefias unidades, ya que las de menos de 20 has que son el 94% del total 
aportan el 72% de la producci6n nacional. Al mismo tiempo se observa que 
los rendimientos son crecientes a medida que aurenta el tamaho de las unida
des, lo que estaria vinculado a la capacidad de las unidades mas grandas de 
incorporar la oferta tecnol6gica de agroquimicos existente, y seguramente
 
realizar tambien procesos de mecanizaci6n. 

N0CUADRO 19: NUMERO DE UNIDADES, SUPERFICIES SEMBRADAS, REGADAS 

Y COSECHADAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS CZ FRIJOL 

SECO. RESUMEN NACIONAL, 1974 

TAMAfO NUMERO SDIBRADAS REGADAS COSECHA Tm RENDIMINTO 
UPAS UPAS DAS qq. 

0 a 2 48.968 10.629 1.634 9.805 2.843 2,67 

2 a 5 18.520 10.611 1.855 9.808 2.977 2,80 

5 a 20 11.397 10.270 1.675 9.381 3.211 3,12 

20 a 50 2.602 3.690 665 3.485 1.396 3,78 

50 o ma's 1.717 5.440 1.772 5.272 2.162 3,97 

TOTAL 53.204 40.640 7.604 37.752 12.589 3,09 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario, 1974. 

ELABORACION: propia. 
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La investigaci6n realizada en la zona de Pimampiro, provincia de Imba
bura, permite apreciar las caracterlsticas de la expansion de los pequefios
 
productores de frijol integrados al mercado colombiano. La zona se caracte
rizaba hasta la d6cada de 1950 por la presencia donLinante de grandes hacien
das dedicadas a la producci6n de cafia de azucar, aims, rrnrwr.'ho, trigo, cebada, 
arveja, frijol, malz y posteriormente tomate. La fabricaci6n de panela y 
aguardiente derivados de la cafia de azucar era tamblen significativa. Se 
aprovechaban los diferentes pisos ecol6gicos de las unidades para realizar
 
los cultivos mencionados. Si bien parte de la producci6n se destinaba a mer
cados nacionales, era muy importante la venta de productos al sur de Colombia. 
El monopolio de las ventas a este pais por las haciendas se estableci a tanto 
por los montos de productos agricolas disponibles camo por el hecho de contar 
estas unidades con sus propios vehiculos dada la gran precariedad de los me
dios de commicaci6n existentes. 

La desvalorizacion del peso colombiano en 1956, los estinulos realiza
dos en Colombia a productores locales de trigo y cebada, principales produc
tos de exportaci6n de las haciendas ecuatorianas, impulsaron la crisis de
 
estas unidades, lo que sumado a politicas de tierras adversas (Reformas Agra
rias) y a la dinamizaci6n del mrercado de tierras que favoreci6 la venta de
 
partes importantes de las haciendas, terminaron configurando una situaci6n 
de visibles alteraciones de la estructura agraria regional. La perdida de
 
tierras por las unidades de mas de 200 has fue capitalizada por las unidades 
situadas entre las 5 y iis 200 has en la provincia de Imbabura. Particular
mente los estratos de 5 a 10 has, los de 10 a 20 y los de 20 a 50 has, que 
entre 1954 v 1974 crecieron en terminos de control de tierras un 36.34, 60.11
 
y 46.49 por ciento respectivainente. 

En la zona de Pimampiro desde la decada de 1940 se asiste a procesos
 
de conformacion de cooperativas cuyos objetivos es la compra de tierra a las
 
haciendas. Este proceso es facilitado por la expansi6n de cierta produccio
nes ccrro el tarate y el frijol que permiten realizar procesos de capitaliza
cion a productores muy pequefios, procesos que se plasman en la canpra de 
tierras. En el Cant6n Ibarra, centro del proceso de expansi6n de frijol en 
la provincia, entre 1954 y 1974 la superficie sembraea con este producto mis 
que se duplica y se triplica la producci6n. A su vez, la Parroquia Pimanpiro
 
ocupa un lugar productivo destacado, teniendo adems rendimientos ostensible
mente superiores a los provinciales y a los nacionales, ya que en 1974 mostra
ba un rendimiento de 811 Kg/ha contra 309 que era el promedio nacional en 
frijol seco. 
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La encuesta aplicada a los productores pernite apreciar que el frijol
 
era el principal cultivo en 1982, sigul6ndole en importancia el tcxnate.
 
En cuanto al uso del suelo el 52.4% era utilizado en la producci6n de frijol,
 
ei 41% en pastos naturales, el 16% en la producci6n de aguacdtes, el 13.1%
 
en malz, el 9% en tcmate y el resto en diversos cultivos, Los agricultores 
de la zona utilizan casi exclusivamente variedades rojas, lo que ratifica su
 
articulaci6n con el mercado co.ombiano, deinandante de este tipo de producto. 
Las pricticas de renovaci6n de semillas son anuales en el 85% de los produc
tores entre distintas zonas, entre agricultores de la misma zona o entre
 

lotes del mismo agricultor.
 

En la preparaci6n del suelo el tractor es mayoritariamente usado para 
realizar 2 o 3 pasadas de rastra, mientras los bueyes se utilizan en el sur
cado. La formaci6n de los surcos para el riego se realiza manualnentc El 
23.5% de los productores desinfectaba la semilla antes de la siembra. El
 
20.5% aplica fertilizantes quimicos al suelo (10-30-10). Las plagas y enfer
medades son controladas a trav6s de las "fumigadas", que adens de insectici
das y fungicidas incluyen fertilizantes foliares. La diluci6n de los produc
tos se realiza en tanques de 200 litres de agua y se aplica al follaje con 
bxxbas de mochila de 15 a 20 litros de capacidad. Durante el ciclo vegetativo 
del cultivo se aplican 3 fumigadas en prcmedio. Se utiliza riego cada ocho 
dias y diversas abores culturales que se realizan con pala. La cceche es
 
nanual en la totalidad de los productores. Inmediat-mente de cosechado se 
trilla. Ei 59.3% de los agricultores realiza la trilla con tractor o auto
movil y el resto en fonna manual. Los rendimientos fueron de 785 Kg/ha, 
siendo mis altos los rindes en los estratos intermedios y menores en los m6s 
pequeios y en el mis grande. Los insectos que atacan mis fuertemente al fri
jol son el enrollador (Empoasca Kratieri) y la hiata (Agrotis sp), que son 
combatidos con Monitor, Ambush, Parathion y Tamaron. Las enfermedades mwas 
frecuentes son la ceniza (Oidium sp) y la roya (Uromyces phaseoli) contra 
los cuales los agricultores utilizan Cosan, Elosal, Azufre y Thiovit para la 
ceniza y Plantax, Kerosene y Cosan contra la roya. 

Heios seftalado el bajo uso de fertili zantes quimicos para e! suelo. 
No sucede lo rnismo con los fertilizantes foliares cuyo uso se halla amplia
mente difundido. De las siete marcas detectadas en ]a encuesta Lonzin, 
Foltron y Urea son las que determin el 85% del porcentaje total de utili
zaci6n. En t6 rminos generales las dosis de agroquimicos empleados en las 
fumigadas son altas, pues si bien se mantienen las dosis recceindadas por 
las casas coar-rciales para cada producto, la cambinaci6n de varias de ellas 
y el elevado numero de aplicaciones se alejan de las reccrnendaciones tecni
cas. Los insecticidas son los productos utilizados en dosis mis altas, uti
lizando incluso el Parathion de uso restringido en otros paises por sus
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efectos nocivos. Los productores mis pequeftos utilizan menor cantidad de 
agroquimicos y parecs haber relacion %_ntreello y los menores rendimientos 
observados en este estrato. 

El total de jornadas de fuerza de trabajo requeridas por ha es de 80. 
La mayor cantidad es absorbida por las labores de riego, le siguen las labo
res de deshierbe, cosecha y trilla, aplicaci6n de agroqulmicos, siembra y 
preparaci6n del suelo. En las pequefias explotaciones se utiliza mano de obra
 
familiar preponderantemente y en las restantes predcmina el trabajo asalaria
do. Los productores almacenan la producci6n en busca de mejores precios has
ta un miximo de 2 a 3 meses, pero ello esti limitado por la aparici6n de la 
plaga conocida como "redondilla", que es mis activa a medida que la altura 
de las unidades es menor. 

9.4. La oferta privada de tecnoloqia 

Al analizar al sector privado en su conjunto, detallaremos la estruc
tura y mecanismos con que las empresas distribuyen los agroqumicos en el
 
pals. En lo referente al frijol, las entrevistas realizadas a las principa
les casas ccmercializadoras muestran que es un producto que ha merecido aten
ci6n especifica por las mismas. Las enfermnedades existentes, los tipos de 
insectos y de hongos que aparecen en el cultivo son ampliamente conucidos 
por los tecnicos de estas empresas y tienen una abundante respuesta de fungi
cidas e insecticidas especificos. En terninos del control de enfermedades
 
e insectos es evidente que los productores han incorporado las recarendacio
nes difundidas por las casas ccnercializadoras a traves de los almacenes 
comerciales que reciben asesoramiento t 6 cnico. EcuaquLnica ha impreso reco-
mendaciones tecnicas especlficas para el tratamiento del frijol, y mediante 
el contacto directo con productores grandes las empresas campletan 'in esque
ma de difusi6n. Tambi6n realizan ensayos destinados a estudiar la efectivi
dad de los diversos productos que se importan en relaci6n a las diversas 
condiciones locales. 

Por la informaci6n recogida se ddvierte que la tecnologia disponible 
est orientada a la producci6n de frijol arbustivo. En cambio, cuando se
 
sieibra el frijol asociado, generalmente con maiz, surgen problemas ms cam
plejos. Como ello se produce generalmente en las unidades campesinas nis 
pequefias que orientan la producci6n mayoritariarente al autoccnsumo, la 
adopci6n de agroquimicos, particularmente pesticidas, es mrncho menor. 
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En relaci6n a los ensayos realizados por las empresas, se seftal6 que 
aplicando fertilizantes y dosis adecuados de pesticidas y fungicidas, se 
obtuvieron mis de 1.200 kilogramos por hectirea, ese decir el doble de la 
media nacional. Ello muestra que adn existen posibilidades de aumentar la 
oferta tecnol6gica existente, lo que a su vez esta ligado a las disponibi
lidades de capital y tierras de la myoria de los productores, que como 
hemos visto son linitadas para buena parte de los nisms 

10. REFLEXIONES FINALES 

10.1. Aspectos conparativos 

Los cambios operados en el agro ecuatoriano en las 6itimas d6cadas se 
inscriben en las tendencias mis generales producidas en el agro latinoameri
cano. Estas transformaciones, que han implicado un significativo crecimiento 
de la praducci6n de la regi6n, desigual por productos y por paises, han reco
nocido en la acci6n de las politicas publicas claves iniciales que trazaron 
senderos expansivos por donde se desarollaron las acciones del sector privado, 
las cuales empataron con los cambios producidos en la oferta tecno.6gica 
internacional de las ultimas decadas.
 

Las innovaciones tecnol6gicas facilitaron estos caminos. Las mismas 
viabilizaron procesos importantes de incorporaci6n de capital y de transforma
ciones de relaciones sociales de producci6n en ciertas regiones, incrementando 
Jos rendimientcs de la mano de obra y de la tierra en diversas situaciones de 
producci6n. 

Los siete estudios realizados en el Ecuador permiten contar can una 
detallada descripci6n de cambios producidos por diversos tipos de productores, 
con diferentes pesos sociales y politicos en relaci6n a la captura de polti
cas estatales, en distintas situaciones de mercado y ubicados frente a perfi
les distintos de ofertas tecnol6gicas. En el resumen parcial de estos casos
 
presentados en este documento hemos priorizado cuatro dimensiones: la situa
ci6n del mercado para el producto; las politicas estatales hacia el producto 
y los productores; el estado de la producci6n y los tipos de sujetos sociales 
dominantes en la misma; el papel del sector privada en la oferta tecnologica 
y en formas especificas de adopci6n. Recuperaremos ahora estas dimensiones 
para presentar ciertas irn/genes canparativas que permitan luego sefialar qu6 
articulaciones explican en cada situaci6n los cambios producidos. 
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En relacion a los mercados, es importante destacar el papel decisivo
 

que han jugado ciertas situaciones de demanda en las expansiones productivas
 

y en los cambios tecnol6gicos y sociales que los casos muestran. As!, la
 

crisis de la producci6n centroamericana genero una damanda no cubierta de
 

banano que fue ripidamente aprovechada por los productores nacionales expan

diendo aceleradamente su producci 6 n. Tambien el gran desaflo productivo y 

tecnol6gico producido por el cambio mundial varietal en la d6cada del 60 
encontro una decidida respuesta que permitio mantener la presencia productiva 
en un dificil mercado internacional parcialmente oligopsonico en su deranda.
 

Las situaciones de expansi6n de palna africana, soya y maiz duro son respues
tas aceleradas y vigorosas a demandas generadas por el crecimiento brusco del 
mercado nacional, ai incrementarse notablmnente el ingreso per capita y alte

rarse patrones de consumo tradicionales. Tambien aqu! estas vigorosas situa

ciones de mercado encontraron respuestas eficientes en el corto plazo. El
 

caso de la leche muestra un proceso de rapida expansi6n frente a un creci

miento importante de un mercado ya existente, en cuyo caso se profundizaron 
.sarrollos prcductivos existentes y se amplio horizonta]liente la base pro

-Ava. La expansi6n de la producci 6 n de frijol mostrada est-1 atada a la 
t:lda de los palses vecinos, cuya fragilidad se vincula con la inestabili

da,: !etasas monetarias de cambio de los paises de la region, y por ende ha 
prriducido respuestas acotadas y llevadas adelante por productores cuyo tamai'o 
y nrntos de inversiones son lo suficientemente limitados corm para permitir 

estrategias productivas multiples que no los aten a un mercado de estas ca

racteristicas. En la producci6n de papas, nos encontrams con un caso de 

crecimiento limitado de la demanda nacional, donde los cambios operados 
en la region analizada tienen que ver con el desplazamiento de otras zonas 

productoras y en el cambio del tipo de sujetos sociales presentes en la situa
ci6n de produccian.
 

En todos los casos las situaciones de rmercado marcaron las posibilida

des de expansi6n rapida pero tambi~e limites. Estas i1mites son visibles en 

los casos de banano, soya y palma africana. La rigidez del mercado mundial 
del banano hace impensable alteraciones en los niveles actuales de demanda en 

forma expansiva. En relacion a la soyat hemos mostrado como la subordinacion 
del producto a la industria aceitera marca los lmites productivcs psibles. 

Los niveles de producci6n de palma africana, a medida que se expande la super
ficie sembrada y entran en producci6n las plantas actualmente en crecimiento, 
llegarin en pocos afios a cubrir la dlenanda nacional. El paso a la exporta

ci6n del aceite de palma requiere de importantes cambios tecnologicos en el 
proceso extractivo e industrializador, que por el tamafio de las inversiones 
registradas es previsible esperar. La producci6n de maiz est estrechamente
 

asociada a las necesidades de la industria avicola, cuyos linites parecen
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haberse acercado en la nedida en que el proceso de crecimiento del ingreso
 
nacional ha entrado en una etapa mucho m-enos vigorosa de expansi6n. Algo
 
similar puede decirse para el caso de la leche destinada al consumo nacio
nal, en donde la calda de importaciones del producto y el aumnto de la
 
oferta nacional del producto parecen arrimarse a un techo que no es previ
sible pueda encontrar resolucion por via del mercado externo, dada la
 
situaci6n de sobreoferta mundial del producto. La expansi6n de la produc
ci6n de papa es posible a nivel regiorn± pero en detrimento de otras zonas 
productoras nacionales, y sus posibilidades de colocaci6n en los paises ve
cinos dependerin de situaciones cambiarias relativamente impredecibles.
 

En si'ntesis, dinamicas situaciones de mrcado encontraron respuestas
 
productivas adecuadas. El caso de la palm es el unico que muestra un sen
dero previsible de inantenimiento de esta din/mica aunque reorientando par
cialmente el destino del producto. En el resto de las situaciones los 1 
mites sefialados tendran previsibles consecuencias en las caracteristicas
 
de la producci6n, la reasignaci6n de zonas y de sujetos productores y en 
los cambios tecnol6gicos futuros.
 

En este contexto es visible que las situaciones de expansi6n produc
tiva analizadas muestran la presencia de diversos tipos de sujetos sociales.
 
Este es un primer dato que debe remarcarse. Anilisis actuales de fuerte
 
peso en las ideas vigentes sobre el desarollo agrario regional vinculan es
trechamente la posibilidad de expansiones productivas a cierto tipo de suje
to social. Se piensa que s6 lo los entpresarios, dotados de abundant s recur
 
sos de tierra y capital, pueden acceder a tecnologias que por su caracter 
"concentrador y excluyente" ernpatan solanente con este tipo de sujetos (cfr.
 
Gerson y Gdrez, 1983). Los casos analizados muestran cuatro tipos de situa
ciones bisicas: grandes plantaciones agroindustriales, unidades capitalis
tas de tamaho medio, pequefios productores en procesos de capitalizaci6n y
 
campesinos minifundistas. Parte importante de la producci6n actual, y cre
cientemnte de la futura, de palma africana es llevada adelante por unidades
 
basadas en el control de grandes extensiones de tierra, dotadas de abundante
 
capital, apoyadas en trabajo asalariado, que realizan fuertes inversiones en
 
infraestructura y capturan en su seno el desarrollo tecnol6gico, a trav6s de
 
sus equipos profesionales y el apoyo de organismos internacionales vinculados
 
a la oferta de tecnologia para palma africana. En cuanto a las situaciones
 
donde predoninan empresarios capitalistas que gen6ricamente llamamos de me
diano tamaflo, nos encontramos en el caso de la misma palma africana, de la
 
leche, de la soya, el mai z 
duro y del banano, con unidades con tierra sufi
ciente para que mediante inversiones de capital y la utilizaci6n de trabajo
 



- 105 

asalariado se organicen los procesos productivos. La producci6n de papa y 

de frijol, y en parte importante la de naiz duro, seftala la presencia de 
una gradiente de situaciones de pequefios productores. Hay aqui campesinos 

minifundistas, cuya escasa dotici6n de recursos los hace acceder parcial

nmte y en distintos grados a la oferta tecnologica existente, pequefios 

productores que han visto facilitado su acceso a recursos de capitl y 

tierra al empatar su producci6n con cierto tipo de tecnologia existente en 

el mercado, lo que les ha permitido capturar excedentes y afianzarse en el 
control del recurso tierra. La utilizaci6n de patrones productivos campe

sinos no ha sido ob-ticulo, en estos casos, para la generaci6n de caibios 

productivos y tecnol6gicos importantes. Retengarnos entonces el hecho empi
rico de que no toda !a tecnologla ofrecida p.oduce efectos "perversos", en 

el sentido de sesgar las estructuras agrarias en deteriinada direcci6n. 

Los sujetos emergentes se de.arroiiwi, admis de por los impactos tecnolo
gicos, por otros eleneantcs: disponibilidad previa de recursos por los sec

tores sociales, tipo de politicas econanicas generales, existencia o ausen 

cia de proyectos hegemn6nicos en el pals, son aspectos que no pueden sosla

yarse en el anglisis. 

La existencia de espacioq econ~nicos ocupados por distintos tipos de
 
productores en el Ecuador reconocen desplazamientos en las estructuras so

ciales agrarias, expansi6n de las fronteras agrlcolas por la ocupaci6n de
 

espacios habitados por escases nucleos dc. poblaci6n selv6tica, construcci6n
 

de aparatos y politicas estatales nacionales dinamnizados or la renta petro

lera disponible por el Estado desde 1972, presencia de aparatos privados de 

oferta tecnol6gica atraidos por las potenciales demandas generadas por las 
expansiones agrarias seftaladas. 

Mis abajo nos referiremos al tipo de articulaciones que privilegia
 

uno u otro tipo de productor. En relaci6n a las dirrensiones en anlisis
 

es relevante el papel jugado por las politicas estatales en estos procesos.
 

La polltica crediticia bruscamrente expandida en 1973, privilegi6 senderos
 

expalisivos agrarios con persistencia. Con los escasos fondos disponibles
 
en la d6cada de 1940 se abri6 paso a la producc-i6n bananera por pequehos y
 

medianos productores a trav6s del cr6dito estatal del Banco Nacional de
 

Fcmento. Cuando el reajuste varietal forz6 el abandono de va~tas zonas de
 

producci6n bananera, tambien el credito estatal favoreci6 la expansi6n de
 

pala africana, soya y ma z duro en esas zonas. Tambi6n el eleirnto cre

diticio Zue un factor campoensatorio relevante para ciertas p6rdidas terri

toxiales sufridas por las haciendas de la Sierra y un elemento estimulador 
de la transformaci6n regional operada, en el sentido del pasaje rn6s acele
rado a la proiucci6n lechera. Pero tanibien el cr6dito fue un aspecto 
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dinamizador en sectores de pequeftos productores de papa y frijol, a partir 
de una politica estatal que pudo disponer de recursos para estos sectores, 

tanto por cierta amplitud de los mi.smos en un periodo particular de la eco

nacia nacional, ccmo por la construcci6n de una demanda desde abajo, por la
 
viabilidad creciente derostrada por nucleos de p.-ueftos productores, conver 

tidos en sujetos de cr6dito aptos para cualquier politica de "sana logica 
bancaria".
 

Las politicas de tierras reconocen dos aspectos. Pollticas de Re
fornas Agrarias y liquidaci6n de relaciones sociales atrasadas y politicas
 

de colonizaci6n. Las primeras fortalecieron la expansion de capas de peque 
flos productores, y en el caso de la produccion de maiz, papas y frijol, 
dieron base material a los productores que ocuparon estos nichos producti
vos en forma parcial. Las politicas de colonizaci6n favorecieron a unida
 
des de distinto tipo. En los casos estudiados aqui, sentaron la base de 
expansiones. Palma africana, banano y posteriormente soya y maiz, recono
cen en estas pollticas aspectos significativos de su viabilidad. 

Politicas de protecci6n frente a la ccmnpetencia internacional son 
claras en el caso de la palma africana, la soya, el malz duro y la leche. 
Al mismo tiempo, apoyos estatales para ciertos productos son visibles a 
trav6s de la politica de fijaci6n de precios minimos a los productores, 
tambien en los productos sefialados. Obras infraestructurales de distinto
 
tipo han sentado la base expansiva de todos los productos en anlisis. 

Hems 'ejado para el final las politicas tecnol6gicas, las mismas 
han tenido diverso peso en relaci6n al peso de los actores, su fuerza re
gional, su grado de hamogeneidad, la importancia relativa del producto, y 
la relevancia del producto para los procesos llevados adelante por otros 
sectores socials en el pals (Cfr. Piieiro etal., 1983). Veamcos este as
pecto en relaci6n a las articulaciones especificas de cada situaci6n de 
producci6n analizada, que ademas campararemos con otras situaciones estu
diadas en el Ecuador, que permiten mostrar tambi6n senderos diferentes 
de acuerdo a situaciones especificas.
 

10.2. Articulaciones sociales y cambio t6cnico 

En el caso del banano, se advierte crom la dominancia del mercado 
internacional y elE-2so de las empresas transnacionales en el comercio y 
la tecnologia, recortan la acci6n estatal en materia tecnol6gica. El apa
rato estatal disponible para el banano, el mis grande a nivel nacional 
destinado a un producto, realiza actividades globales fitosanitarias, 
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concentrando la escasa investigaci6n realizada en este punto. Las empresas

transnacionales, y la gran empresa exportadora nacional, manejan privadamen 
te los procesos de investigaci6n tecnol6gica desarrollados en las fincas de
 
los productores. 

Esta 'olitica plantea posibilidades de vulnerabilidad en el largo

plazo, particularmente por ser la producci6n bananera nacional ccmpetidora
 
de zonas de acceso mis ficil a los grandes mercados demandantes.
 

En esta situacion, una renta de fertilidad natural de la tierra, ade
cuadas infraestructuras construidas por el Estado, pol ticas crediticias y
la existencia de grandes exportadores de origen nacional, uno de ellos de 
peso decisivo en el mercado mundial del banano, posibilitaron viabilizar el
 
proceso productivo hasta los limites actuales. La existencia de tierras 
baldias y la baja disponibilidad de capital existente en el pals, posibilit6 
un acceso a la tierra relativanente equilibrado, con unidades de tamafio edio. 
La readecuaci6n productiva operada, los contratos en desarrollo con las em
presas exportadoras, plantean creciente situaci6n de diferenciaci6n entre los 
productores, y es previsible procesos de concentraci6n productiva, aunque no 
necesariamente los mismos se traduzcan en concentraci6n territorial.
 

La acci6n del Estado, de apoyo franco a la producci6n y exportaci6n
 
banalera, al apunto de traspasar al control del principal exoOrtador nacio
nal la flora naviera adquirida para la exportaci6n del producto, tiene Tie 
ver con la relevancia de una dimensi6n: la importancia del producto para el 
proceso de acuulaci6n del conjunto del pals, particularmente en las d6cadas 
de 1950 y 1960, como el elem-ento decisivo en rateria de exportaciones nacio
nales. Esta expansi6n sent6 las bases materiales de la creaci6n de poderosos
 
intereses nacionales vinculados a la exportaci6n de banano. Estos intereses
 
influyeron fuertemente en ccnpletar la captura y suhordinaci6n del aparato
estatal, cuya acci6n es ccmplementaria de las decisiones productivas y tecno
l6gicas fijadas por los sectores privados internacionales y nacionales. La
 
hamogeneidad de intereses de los productores favoreci6 este "empate", aunque
la evoluci6n actual de los procesos, con unidades vinculadas a mercados fijos 
con contratos, parece indicar la creciente diferenciaci6t, entre los producto
res sequn SU ar-ticulaci6n o desarticulaci6n a las grandes empresas comerciali 
zadoras.
 

En el caso de la palma africana, el Estado impuls6 a trav6s de la en
trega de tierras en zonas baldlas y la difusi6n de semilla mejorada, un 
proceso que fue aprovechado por medianos productores primero, y luego, por 
plantaciones mayores. La relativa hcmogeneidad productiva y la concentraci6n
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regional inicial de los productores se expres6 en el relevante papel jugado
 
por ANCUPA, la asociaci6n de los productores, quien pudo negociar favorable
mente precios, protecci6n frente a las importaciones, condiciones con el
 
sector industrial aceitero, asiste:.cia tecnol6gica estatal e internacional
 
y favorables politicas crediticias. La importancia del producto en terminos
 
del ahorro de divisas que implico su expansi6n, fortaleci6 esta capacidad

negociadora que explica en parte Jinportante los 6xitos productivos alcanza
dos. En la actual etapa, el crecimiento de la producci6n hacia los limites
 
fijados por la denanda nacional, puede producir conflictos entre los produc
tores, en funci6n del estrechamiento del mercado y de la dependencia de los
 
is pequefios de las plantas extractoras de aceite. La inteqracion agroindus
trial en marcha, en las plantaciones y "hacia atras", por las industrias pro
cesadoras de aceite, puede quebrar la hogeneidad de intereses que hasta
 
ahora ha permitido a la asociacion de productores defender los intereses del
 
sector. Esta diferenciaci6n se expresa en los caminos paralelos tecnologicos
 
en curso: los productores we-dianos siguen articulados al sector estatal, que
los provee de semillas. Las plantaciones se articulan con la oferta tecnol6
gica internacional y desarrollan en sus unidades procesos tecnologicos que no
 
se expanden a traves del aparato estatal al resto de los productores y debi
litan crecientemente el papel del INIAP. 

El caso de la leche ilustra tambiin la iinportancia de ser un sector 
altamente homogeneo, lo que le permite desarrollar estructuras gremiales ccnto
 
la Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra y !a Cimara de Agricultura de la
 
I Zona, cuyo acceso a los medios de ccxnunicaci6n y la precisa definici6n de
 
sus intereses ha facilitado su capacidad de negociaci6n con el sector publi
co. 
La captura de acciones significativas del aparato estatal en materia
 
tecnol6gica, y la obtenci6n d2 pol"ticas crediticias de proteccion frente a
 
las importaciones, de precios adecuados, han permitido la expansi6n produc
tiva sefialada. Quizis en terminos de la importancia del producto, su impacto
 
es menor en relaci6n a la palma y el banano. Pero pese a 
no tratarse de un
 
bien que pueda definirse totalmente ccmo bien salario, su precio ha sido ob
jeto de delicadas negoziaciones por la importancia que los sectores medios
 
en expansion asignan al producto 
y ello oblig6 a la conformaci6n de merca
dos diferenciados de leche fluida y derivados, para permitir conciliar los
 
intereses de los productores y consumidores.
 

En cuanto a la soya y el mnafz duro, tambi6n aqu" es rele'ante el pa
pel jugado por el organismo corporativo APROCICO. La concentracion regional

de la producci6n en un centenar de productores de alta homogeneidad tecnol6-
gica y productiva, ha permitido negociar adecuadamente pol"ticas tecnolcgi
cas, crediticias, de precios y proteccionistas. El hecho de asentarse en
 
zonas desplazadas de la producci6n bananera por decisi6n estatal, permiti6
 
que las medidas campensatorias estatales impulsaran fuertemente esta produc
cion. Es de destacar que fue la acci6n estatal la que defini6 el senderc
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tecnol6gico, en mediaa mucho mns significativa que en los casos anteriores, 
donde el seccor privado habla tenido mayor relevancia. Los esfuerzos de 

INIAP en t6rminos de difusi6n de variedades fueron el eje de la expansi6n
 
productiva, y el sector privado consolid6 este proceso a trav6s de la oferta 
de equipos irecnicos y de agroqumicos. Actualmente, la presencia en la 
producci6n de malz de hibridos iffportados, implica una alteraci6n importante 
en la importancia del sector estatal en el proceso tecnolo'gico. 

FinaLmente, los casos de papa y frijol sefialan interesantes procesos 
expansivos a cargo de sectores de origen campesino. No ha sido una diimica 
de mercado similar a los procesos anteriores el eje explicativo principal de 
estos procesos. Pensarns que lo central estuvo dado por el empate entre el 
acceso a recursos de tierra y crediticios por los pequeAos productores con
 
una tecnologla disponible en el sector privado (agroquimicos) cuyas caracte
risticas divisibles facilitaron el acceso paulatino a la misma, sin que exis
tieran barreras de entrada, en el sentido (le tener que dispCxerse de cantida
des significativas de tierra y capital, aspectos que son cl os en el caso de 
la produccion de palma, banano y leche. El ingreso de variedades desde Colom
bia facilit6 este desarrollo y la inexistencia de organizaciones de los pro
ductores, por el tipo de unidades productivas, hizo que l.a accion estatal en 
materia de tecnologla fuera escasa. Mayor en el caso de la papa, pero inade
cuada en relac6n al proceso regional analizado. Practicamente inexistente en 
el caso de !a producci6n de frijol. Pese a tratarse, en el caso de la papa,
 
de un producto importante ccmo bien salario, la debilidad corporativa y social 
de los productores no ha podido influir sobre la acci6n estatal, en la mdida 
en que no se registraron en el mercado ca:!encias del producto que se expresa
ron en el aumento de los precios reales. Es que cada una de las dimansiones 
que refuerzan o debilitan los procesos de cambio t6cnico no pueden 'ensarse 
como determinantes lineales o sumatorias del sentido de los cambios. As!,
 
siendo relevante el tipo de urL ad productiva en el sentido de las mayores 
posibilidades del sector empresarial, son sin anbargo las relaciones de fuer
za globales las que terminan detenninando politicas favorables o desfavorables 
a las expansiones productivas. El caso de la producci6n de cebada cervecera 
y de trigo en el Ecuador ilustra adecuadairente sobre situaciones de distinta 
resoluci6n a los procesos aqui mostrados. 

En el caso de la c tada, la importancia del. monopolio agroindustrial 
productor de cerveza y el peso de los consumidores forzaron al Estado a favo
recer la importaci6n de la materia prima, lo que signific6 una caida de la 
producci6n en forma aguda y fren6 los procesos de canbio tecnol6gico dado que 
la escasa prcduccion existente qued6 cor.finada al sector campesino, que produ
ce en condiciones atrasadas por su baja disponibilidad de recursos. Algo 
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similar ocurri6 con la producci6n de trigo. El afianzamiento de una cultura 
de consumo basada en 'a harina de trigo, el peso decisivo de la agroindus
tria molinera, forza.-.n la importaci6n masiva y subsidiada del producto, 
liquidmdo lo fundamental de la producci6n existente y limitando, l6gicamente, 
los procesos de cambio tecnol6gico. 

Estos son ejemplos claros de intereses articulados en otro nivel que
 
traban procesos expansivos agrarios. Los casos analizados en este documento,
 
en cambio, han mostrado articulaciones favorables a cambios productivos, 
sociales y tecnol6gicos en el sector. Todas las situaciones fueron conse
cuencias de dos tipos de iniciativas. La expansidn de soya, ma1z, palma y
banano es consecuencia de una decidida y coordinada acci6n de pol"ticas es
tatales, aunque en la actual etapa se avanza hacia un control creciente del 
sector privado nacional o internacional de los ejes tecnol6gicos. La expan
si 6 n de la produccion lechera, de papas y frijol, es producto esencialmente 
de iniciativas privadas. En un caso con origen en las haciendas moderniza-
das. En los otros, en campesinos y pequenos productores en procesos de
 
capitalizacion.
 

Sin embargo, todos los casos muestran que, cualquiera sea el origen
del impuhko inicial, privado o publico, en materia tecnol6qica, se asiste a
 
un repliegue general del sector estatal, crecientemente ausente de los pro
cesos tecnol6gicos decisivos. La captura por el sector privado de los cam
bios biol6gicos plasnados en las variedades y en el control gen6tico del 
ganado bovino, el control de la oferta agroquimica y mcinica, van restrin
giendo la accion estatal a activiades de control fitosanitario, mejoramien
 
to de practicas culturales, adaptacion regional de variedades, etc. Este 
rol carnp]ementario del Estado y las ausencias en lneas productivas de mayor 
dorninancia campesina, seran retcmadas al analizar en otro documanto el desa
rrollo del sector institucional.
 

En cuanto a los sesqos de factores introducidos por los cambios tec
nologicos, es importante seftalar que en todos los casos se ha intensificado 
el uso del factor capital. En cambio, la intensificaci6n del uso del factor 
trabajo se ha dado en los casos de aumento de mano de obra asalariada en la 
producci6n de palima y banano, en grandes unidades, pero tambi6n ahsorbidos 
por las demandas generadas por la pequefia prcxlucci6n en el caso de la papa 
y en menor medida del frijol. En cambio, en la producci6n lechera, se ha 
eliminado a los precaristas vinculados al sistema de hacienda reexr.plazindo
los por un nt6iero bastante menor de asalariados. La mecanizacion en la 
prodicci6n de naiz y soya absorbe un bajo ntimero de trabajadores. 
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Estos sesgos sefialan que son situaciones productivas especificas las 
que deterninan, al igual que la oferta tecnoogica existente, el tipo de 
sesgos en el uso de factores. Al mismo tiempo, se hace evidente que el im
pacto de la oferta privada internacional de tecnologia subordina el tipo de 
adopci6n tecnologica, dejando estrechos mirgenes a la acci6n estatal. Esta
 
ha sido cooptada en gran rtedida por situaciones relevantes en terminos es
trategicos, y as mismas han estado asociadas a la presencia y expansi6n 
de productores de tamafio mdio v alto. La baja atenci6n hacia los pecuefios 
productores, tal casno her.s visto, es un indice preocupante en t6rndnos de 
que sectores donde la accion estatal podria arrojar resultadcs relevantes,
 
merecen escasa atenci6n en fLuci6n de su debilidad social y politica que 
les impide efectivizar sus potenciales dmaundas frente a los aparatos del 
Estado.
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